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r N T R o D u e e r o N 

A partir del presente trabajo se ha elaborado un 

ana1isis con relaciOn a los motivos que el legislador dentro de 

su concepciOn juridica tuvo para plasmar una norma donde se de~ 

cribe una conducta tipica, antijuridica y culpable, pero no san 

cionable o punible y en el desarrollo del propio trabajo hemos_ 

podida apreciar que el legislador no se aparta de los princi--

pios generales del derecho, que consider~ a cada situaciOn en -

el marco juridico de ellos ya que el hecho de rehabilitar, en -

lugar de sancionar va quizas mas apegado a la justicia y al de-

recho mismo, tal vez porque la pena va evolucionando lo mismo -

que la sociedad pues si en un principio sirviO para contener --

los deseas de venganza y los excesos cometidos en nombre de ---

ella, ahora busca la integraciOn armOnica del individuo a la s2 

ciedad, cosa que sera siempre la final primordial de derecho y 

sociedad. Claro que esto es apenas un inicio pero con todo es -

un avance que el adicto sea considerado no como un vicioso sino 

como un enfermo, el cual debe estar en las condiciones propi---

cias no sOlo para detener su enfermedad, sino para evitar que -

esta avance y se logre la rehabilitaciOn definitiva; al respec

to la Teoria del Delito y su aspecto negativo, van respondiendo 

paso a paso a esta inquietud de desentrañar el sentir del legi~ 

lador y hasta llegar finalmente y a manera de conclusiOn a las_ 

excusas absolutorias,que precisamente son el aspecto negativo -
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de la punibilidad y es esta parte de la teoria del Delito en -

que se tiene presente tal vez con mayor claridad la condiciOn -

del ser humano tal' llena de debilidades y por lo mismo en oca-

sienes excusable y entonces ta conducta que en un principio se

ria reprochable por la sociedad y el derecho, en un anatisis -

mas profundo el propio derecho le da la categoria de no punible, 

siempre y cuando medie una excusa absolutoria. 
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1.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DROGADICCION EN MEXICO. 

Al igual que en el resto del mundo, las drogas -

se empezaron a usar en nuestro pals como auxiliares de la medi

cina en diversos tratamientos y enfermedades, sirviendo princi

palmente para calmar el dolor. Pero Mexico no ha podido permane 

cer ajeno a la influencia de los Estados Unidos de Norteam8rica 

pals en el que la farmacodependencia se da como uno de los pro

blemas mas graves hoy en dia. Esta influencia aunada al hecho -

de que en Mexico se dan las condiciones propicias para la pro-

ducciOn principalmente de Marihuana, Amapola y Peyote, ha dado_ 

como resultado que la drogadicciOn en Mexico se vaya desarro---

llande y creciendo si no tan aceleradamente como en el vecino -

pals, si se mantiene en aumento sobre todo en la poblaciOn jo-

ven, incluyendo a niños en edad escolar. Aunque habra que acla-

rar que en epocas antiguas, se usaba y se usa aUn el peyote co-

mo ingrediente principal de ceremonias entre los indlgenas; el_ 

cual por sus propiedades alucinOgenas crea la sensaciOn de des

doblamiento de personalidad y cercania de las cosas sagradas y_ 

desconocidas; no debemos olvidar tambien que la producciOn de -

marihuana que se da en M0xico hacia el mundo es en cantidad muy 

grande, extendtendose su consumo universalmente, como lo dice -

Manuel Repetto en su trabajo de "Toxicologla de la Drogadicci0n" 

[l]. 

[1] Repetto, Manuel y Colaboradores, Toxicologla de la Drogadic
ciOn, Ediciones Diaz de santos Madrid/Barcelona. Pag. 18. 
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En la actualidad puede decirse que preparados de 

cannabis, sea en forma de hierba o en resina, constituyen el 

principal agente ilegal de drogofilia en el mundo, por el exte~ 

so consumo de que son objeto, especialment~ por los jOvenes, -

con excepciOn hecha por el habito del tabaco. 

En la legislaciOn mexicana actualmente es sanci~ 
/ 

nada la posesiOn de estupefacientes y psicotrOpicos y desde lu~ 

go su consumo, excepciOn hecha de aqu81 que posea la cantidad -

necesaria para su inmediato y habitual consumo, pero cabe acla

rar que esta situaciOn hasta cierto punto de privilegio entrO -

apenas en vigencia a partir del 8 de diciembre de 1978, tal y -

como se desprende del Diario Oficial publicado con esta fechat_ 

porque desde que sa1iO 'a la luz el cOdigo Penal el 17 de sep--

tiembre de 1931, no habla la contemplaciOn de este caso espe---

cial y el poseedor de cualquier cantidad de estas substancias -

era sancionado como consta en todas y cada una de las reformas_ 

que desde entonces y hasta el 8 de Diciembre de 1978 se han ve-

nido dando; a continuaciOn se enumeran estas reformas: 

El miercoles 28 de Enero de 1931, entrO en vigor 

el actual Cddigo Penal, mediante la publicaciOn hecha en el Di~ 

rio Oficial de esa fecha y que asl lo autorizaba, el cual text.!!_ 

almente manifestaba: "Decreto que faculta al Ejecutivo Federal_ 

para expedir los C0digos; Penal y de Procedimientos Penales, -

Las Leyes organicas del poder Judicial y del Ministerio Pllblico 

y sus conexos. 
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Pascual Ortlz Rubio, Presidente Constitucional -

de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Decre

to: Congreso de los Estados Unidos Mexicanos Decretaz 

ARTICULO PRIMERO.- Se faculta al Ejecutivo de la 

UniOn para expedir las siguientes Leyes: 

I.- cOdigo Penal para el Distrito y Territorios 

Federales, en materia del fuero comUn y para la UniOn en mate-

ria del fuero Federal ... 11 [2]. 

En este cOdigo, el articulo 194, fracciOn I1 no_ 

tiene nada que ver con la forma y contenido que presenta la la

gislaciOn actual, pero a continuaciOn se transcribe dada la im

portancia de que se encuentra revesti~o como antecedente de la_ 

actual fracciOn primera del articulo 194, del cOdigo Penal para 

el Distrito Federal. 

ARTICULO 194.- Se impondra prisiOn de seis meses 

a siete años y multa de cincuenta a cinco mil pesos: 

I. Al que comercie, elabore. posea, compre, ena-

jene, administre gratuitamente y en general verifique cualquier 

act~e adquisiciOn suministro o trafico de drogas enervantes 

sin llenar los requisitos que para el caso fijen las leyes y d~ 

mas disposiciones sanitarias a que se refiere el articulo 193~ 

Posteriormente, en el Diario Oficial del 14 de 

Noviembre de 1947, se reforma el articulo 194, en su fracciOn I 

quedando el texto como sigue; 

[2] Diario Oficial del 18 de Enero de 1931, Primera Plana. 
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Articulo 194.- se impondra prisiOn de uno a diez 

años y multa de cien a diez mil pesos: 

1.- Al que comercie, elabore, posea compre, ena

jene, ministre gratuitamente o en general, efectUe cualquier -

acto de adquisiciOn, suministro o trafico de drogas enervantes_ 

sin llenar los requisitos que para el caso rigen las leyes y d~ 

mas disposiciones sanitarias a que se refiere el articulo 193 -

[4]. 

Posteriormente en el Diario Oficial del martes -

31 de Diciembre de 1971, se reformo el artlculo 195 del cOdigo_ 

Penal para el Distrito Federal, que aunque no es el objeto de -

nuestro estudio, tiene la importancia de ser el antecedente --

mas cercano de lo que es hoy en ata la fracciOn I, del articulo 

194 del cOdigo Penal. Esta reforma consistia en lo siguiente: 

Articulo 195.- Se castigara con prisiOn de seis_ 

meses a tres años y multa hasta de cinco mil pesos al que no -

siendo adicto a la cannabis o marihuana o a cualquiera de las -

substancias consideradas en las fracciones I y IIJ del articulo 

193, adquiera estas por una sola vez, en cantidad tal que este_ 

destinada a su propio o inmediato consumo, si el mismo sujeto -

administra a su vez gratuitamente a un tercero cualquiera de 

las substancias indicadas para su propio e inmediato consumo s2 

ra sancionado con dos a seis años de prisiOn y multa de un mil_ 

a diez mil pesos, siempre que la conducta, no se encuentre com--

[4] Diario Oficial del 14 de Noviembre de 1947, PAg. 3. 
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prendida en la fraccidn IV del articulo 198. [5]. 

Finalmente llegamos a la reforma del viernes 8 -

de Diciembre de 1978, en donde el artlculo 194 fracciOn I, se -

aprecia como ya se encuentra en la actualidad en el COdigo Pe-

nal para el Distrito Federal. 

Articulo 194.- Si a juicio del Ministerio PUbli

co o del Juez competente, que deberiln actuar para todos las --

efectos que se señalan en este articulo con el auxilio de peri

tos, la persona que adquiera o posea para su consumo personal -

substancias o vegetales de los descritos en el articulo 193 

tiene el habito a la necesidad de consumirlos, se aplicaran las 

reglas siguientes: 

J,- Si la cantidad no excede de la necesaria pa

ra su propio o inmediato consumo, el adicto o habitual sOlo se

ra puesto a disposiciOn de las autoridades sanitarias para que_ 

bajo la responsabilidad de estas sea sometido al tratamiento y_ 

a las demas medidas que procedan. [6]. 

Siendo este el desarrollo histOrico que ha teni

do en nuestra legislacidn el precepto cuya fracc!On es materia_ 

de nuestro estudio. 

[5) Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1974, Pag. 24. 

[6) Diario Oficial del 8 de Diciembre de 1978, Pag. 3. 
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1.2.- LA SECRETARIA DE SALUD Y SU FUNCION ANTE ESTA PROBLEMA--

TICA. 

En el Mexico prehispanico, existieron estructu-

ras de protecciOn a la salud como: Enfermerias, Centros de Aten 

ciOn a Huerfanos y Reclusorios para Leprosos; en la Colonia, -

junto a los conquistadores llegaron los religiosos y las Orde-

nes a las que pertenecian. Establecieron Hospicios, centros Ed~ 

cativos, Casas de Beneficencia y Hospitales como ejemplo de es
tos Ultimas tenemos el Hospital de JesUs de Nazare110, creado bs_ 

jo el patrocinio de Hernan Cortes; durante la Colonia la red 

hospitalaria quedO en manos de Ordenes religiosas. 

Al nacer Mexico a la vida independiente, se tra

taron de fortalecer las estructuras de la beneficencia pUblica, 

asi como la privada. 

Con el movimiento de Reforma y la aboliciOn de -

los fueros eclesiastices y militares, el Estado se hacia cargo_ 

del cuidado y supervisiOn de hospitales, establecimientos de -

beneficencia y mas tarde en 1891, con base en el C0digo Sanita

rio se cre0 el Consejo Superior de Salubridad, pero fue hasta -

el 12 de Noviembre de 1908 en que al reformarse la fracciOn XXI 

del articulo 72 Constitucional se concediO al Congreso de la 

UniOn la facultad para legislar entre otras cuestiones sobre 

Salubridad General de la Repliblica. (7]. 

[7] SoberOn Acevedo, Guillermo, Derecho Constitucional a la pro 
tecciOn de la Salud, la • EdiciOn. Editorial Miguel Angel Po--= 
rrU.a, Mexico, 1983. pa,g. 110. 
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Con fecha 3 de febrero de 1983, se publicO en el 

Diario Oficial de la FederaciOn el Tercer pacrafo del articulo_ 

Cuarto constitucional, donde se elevaba a rango constitucional_ 

el Derecho a la Protecc!On de la Salud. TeXto que a ia letra di 

ce: Toda persona tiene derecho a la protecciOn a la salud y la 

Ley defintra las bases y modalidades para el acceso a los serv! 

cios y establecera la concurrencia de la FederaciOn y Entidades 

Federativas en materia de Salubridad General conforme a lo que 

dispone la fracciOn XVI del articulo 73 de la ConstituciOn Poli 

tica de los Estados Unidos Mexicanos. (8). 

En atenciOn a lo anterior, vemos que se vuelve -

una finalidad del Estado procurar la salud en la sociedad mexi

cana, entendida esta como un Estado completo de bienestar fisi

co, mental y social [9], y no solamente la ausencia de enferme-

dad de acuerdo a la definiciOn dada por la OrganizaciOn Mundial 

de la Salud, organismo al cual pertenece Mexico. 

En el presente caso el drogadicto en Mexico ocu

pa un lugar especial ante la Secretaria de Salud, toda vez que_ 

en funciOn a lo establecido por el articuio 194, fracciOn I, el 

Estado a traves de la norma general da mayor importancia a la -

rehabilitaciOn de un adicto que a la punibilidad de la conducta 

realizada, tal vez en atenciOn a estas garantias constituciona-

les de la salud ya intrinseca al pueblo mexicano, para tal efeg 

[8] SoberOn Acevedo, Guillermo. Ob. Cit., P. 118. 
[9] Diaz, Luis Miguel, Instrumentos Administrativos y Fundamen

tales de Organizaciones Internacionales, Tomo I UNAM, Mext
co 1980, P. 179. 
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to analizaremos los programas de la Secretaria de Salud, los 

que ha puesto en vigencia no sOlo para rehabilitar sino para 

prevenir la adicciOn en la poblac!On mexicana, pues es sabido -

que cualquier sector de ella es vulnerable y sensible de caer -

en este nocivo habito, siendo desde luego los candidatos mas -

pro~lives: la poblaciOn infantil y juvenil, por lo que la mane

ra en que la Secretaria de Salud afronte y ataque este problema 

es esencial para alcanzar la salud a que constitucionalmente t~ 

nemas derecho los mexicanos. 

A este respecto tenemos la creaciOn del Consejo_ 

Nacional Contra las Adicciones, el cual tiene su fundamento en_ 

el articulo 184 Bis de la Ley General de Salud, el cual dice a_ 

la letra: Se crea el Consejo Nacional Contra las Adicciones, 

que tendra por objeto promover y apoyar las acciones de los se~ 

tares pÜblicos, social y privado tendientes a la prevenciOn y -

los problemas de salud pllblica causada por las adicciones que -

regula el presente tltu10, asl como proponer y evaluar los pro

gramas a que se refieren los artlculos 185, 188 y 191 de esta -

Ley. Dicho lo anterior, el consejo estara integrado por el Sc-

cretario de Salud, quien lo presidira, por los titulares de las 

dependencias y entidades de la AdministraciOn Pllblica Federal -

cuyas atribuciones tengan relaciOn con el objeto del Consejo y_ 

por representantes de organizaciones sociales y privadas, rela

cionadas con la salud. El Secretario de Salud, podra invitar -

cuando lo estime conveniente, a los titulares de los Gobiernos_ 

de las entidades Federativas a asistir a sesiones de Consejo. 
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La organizaciOn y funcionamiento del consejo se regi-

ran por las disposiciónes que expida el Ejecutivo Federal. 

La amplitud que se desprende del artlculo señala

do es notoria, a11nque tambi~n bastante reciente, pues la crea--

ciOn de este Consejo se da en Julio de 1985 y como se menciona -

en su fundamento, se coordinan para su creaciOn los sectores pU

blicos, tales como la Procuradurla General de la Repllblica, en -

donde se implementa el Programa ADEFAR del que se hablara en su_ 

oportunidad, asl mismo la Secretaria de GobernaciOn en donde se 

da la prevenciOn y atenciOn de la farmacodependencia, la Secret~ 

rla de Salud, que capacita a maestros de EducaciOn aasica y ac-

tualiza a medicas para que a su vez sean capacitadores de maes-

tros, ademas de proporcionar a la poblaciOn conocimientos bAsi-

cos sobre las causas de la farmacodependenciaJ Secretarla del -

Trabajo y PrevisiOn Social, quien involucra al congreso del Tra

bajo, camaras Patronales y por parte de los trabajadores inter-

vienen las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el traba

jo y los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo; la Dire~ 

ciOn General de Servicios Medicas del Departamento del Distrito_ 

Federal, con sus mOdulos hospitalarios de urgencias en Toxicolo

gla donde se brinda terapia intensiva en los casos de intoxica-

ciOn, proporcionando ademas orientaciOn medica vla tele!Onica 

traves de Locatel; el Instituto Mexicano del Seguro Social que -

ofrece servicios psiquiatricos, orientaciOn y atenciOn a farmac2 

dependientes y familiares; Sistema Nacional para el Desarrollo -

Integral de la Familia, que cuenta con un programa de orienta---
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ciOn y prevenciOn de la farmacodependencia, capacitaciOn y ---

adiestramiento a personal profesional, programas de investiga-

ciOn y capacitaciOn para trabajadores, entrevistas en periOdi-

cos y programas de televisiOn tendientes a explicar esta prob1~ 

matica al grueso de la poblaciOn; y por Ultimo el Instituto Me

xicano de Psiquiatrla. 

En lo que respecta al sector privado, tenemos la 

ConfederaciOn de camaras Nacionales de Comercio; Servicios y T~ 

rismo; estas Instituciones se han conjuntado para atacar el prQ 

blema de drogadicciOn, siendo como lo dice el propio ordenamien 

to a que nos hemos venido refiriendo que es el Secretario de s~ 

lud quien preside este organismo y es esta Secretarla precisa-

mente quien se encarga de la distribuciOn y venta de las drogas 

asl como de su importaciOn y exportaciOn; dentro de esta depen

dencia tenemos la DirecciOn Genera1 de Servicios de la Salud P~ 

blica dirigida principalmente a difundir platicas e instrumen-

tar un registro de datos. 

Tambien esta la DirecciOn General de RegulaciOn_ 

de los Servicios de Salud, quien ha presentado documentos regu

ladores para la realizaciOn del programa de la dependencia; en

seguida tenemos a la DirecciOn General de Medicina Preventiva -

bajo los auspicios de esta instituciOn, se ha creado el Manual_ 

del Promotor en Farmacodependencia y Tabaquismo y que es distr! 

buido en la Delegaciones Politicas del Distrito Federal y en c~ 

da uno de los Estados de la Repllblica Mexicana, en este Manual_ 

se incluyO un fasciculo denominado "El problema de las adiccio-
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nes y su preven~iOn: fclrmacos, alcohol, tabaco e inhalables", -

con el objeto de analizar la situaciOn actual de los programas_ 

de farmacodependencia y las acciones de EducaciOn para la Salud 

y para concientizar a la poblacidn y prevenir las adicciones en 

la zona fronteriza Mexicana - Estadounidense, se elaborO el pr2 

tocolo titulado "La EducaciOn para la Salud como Area de apoyo_ 

a los Programas contra la dependencia en la zona de la frontera 

Mexico - Estados Unidos". Tambien se elaboro para la zona metrg 

politana de la Ciudad de M0xico un protocolo titulado 11 La Educ~ 

ciOn para la Salud como area de apoyo a los Programas contra la 

dependencia en el Distrito Federal y zonas conurbadas'' 

Por Ultimo se han implementado programas televi

visivos entre los que destacan los elaborados dentro de la se-

rie ''Ventana a la Salud'', asi como Campa~as en televisi3n y en_ 

los medios impresos, ademas de capacitaci3n en esta area y tam

bien se han impartido Seminarios en las zonas con mas problemas 

en farmacodependencia. 
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1.3.- ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS MAS COMUNES Y SUS EFEC-

TOS EN EL ADICTO. 

NARCOTICOS [ OPIACEOS ]'. 

La adormidera es una planta de flores hermosas -

de nombre Amapolas, crece en las regiones montañosas de Mexico_ 

de ella se extrae un liquido lechoso que al secarse queda de c2 

lor cafe y aqul es donde se encuentra el Opio, el cual puede fQ 

marse, produciendo un estado de complacencia en virtud de sus -

propiedades hipnOticas y ana1gesicas, por lo que fue usado para 

calmar la diarrea, la tos y el dolor. 

En 1804, el farmaceutico aleman Friedrich -----

Sertuner, aisla del opio una substancia cristalina, la cual al 

ingerirse producia deseos de dormir, por lo que en honor a Mor

feo se le denominO morfina, al tratar a los lesionados de gue-

rra el Doctor Pharon observO que esto les evitaba el sufrimien

to pero al empezar a exceder las dosis se dieron los primeros -

casos de drogadicciOn, sobre todo cuando algunos m0dicos trata

ron de contrarrestar la adicciOn al opio administrando morfina_ 

pero lo Unico que se consiguiO fue crearles una nueva adicciOn_ 

proliferando con esto los laboratorios clandestinos para su pr2 

ducciOn, el aspecto que presenta es el siguiente: Es de color -

cate claro y se surte en polvo, plldoras, capsulas y cubiertas_ 

que vienen en paquetes; ademas de que para su uso se requiere -

de una jeringa la que generalmente se encuentra en p0simas con-
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diciones de esterilizaciOn, trayendo como consecuencia el conta

gio de hepatitis, pero ahora se le suma el contagio del sindrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida. 

En 1898 Dreser descubre la Heroina que es un der! 

vado diacetilado de la morfina, inicialmente se le empleO en el_ 

tratamiento de la tuberculosis, ya que tenia acciOn especifica -

en las vias respiratorias; pero esta derivaciOn resultO ser una_ 

droga mucho mas fuerte que la morfina, la que al suministrarse -

produce gran euforia, sensaciOn de bienestar de larga duraciOn -

debido a su potencia, !Os narcotraficantes la diluyen en dosis -

mezcladas que contienen del tres al diez por ciento de Herolna -

pura, es preferida por los adictos en lugar de la morfina; la hg_ 

rolna es de color blanco, parecida al azUcar, su forma de admi-

nistrarse es a traves de inyecciones [10] con las consecuencias_ 

ya descritas de contagio de diversas enfermedades y su aplica--

ciOn mCdica es totalmente nula, aunque en un principio se empled 

como substituto de la mo~fina, para evitar esa adicciOn, pero s2 

lo se consiguiO que se cayera en la adicciOn de la Heroina que -

es diez veces mas fuerte que la morfina. 

En 1832 el quimico trances Robiquet, ais!O la co

delna del opio, la cual tuvo gran Cxito en la Segunda Guerra Muu 

dial debido a la escasez de la morfina y la heroina, sus efectos 

[10] sotelo Regil, Luis F., DrogadicciOn Juvenil, Ed., Diana. -

Quinta Edicidn. Mexico 1980, P. 53 
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son mas benignos que los de estas Ultimas y se le encuentra fre

cuentemente en los jarabes para la tos, aunque loa adictos tas -

prefieren pura 

COCAINA 

Su origen esta en Bolivia y PerU, donde los indl

genas masticaban las hojas de la coca para obtener resistencia -

al hambre y al cansancio, en el siglo XVI. el m0dico Nicoias Me

narde, relata como el vicio de los indlgenas pronto se contagiO_ 

a los conquistadoces. [11] •• 

En el mismo siglo se llegO a la exageraciOn en el 

abuso de la coca, que el Concilio amenazo con la excomuniOn a 

los cocainOmanos, pero su erradicaciOn no fue posible; la manera 

en que se obtiene es pulverizando las hojas secas, se les agrega 

una soluciOn de carbonato de sodio y despues eter de petrOleo, -

posteriormente se agita con soluciOn de acido clorhldrico para -

formar clorhidrato de cocalna y mediante otro procedimiento se 

deja que cristalice [12), por lo que los adictos la conocen co

mo nieve, por su peculiaridad de reflejar la luz y por su presen 

tac!On blanca, en forma de conos, su forma de adquisiciOn es en 

capsulas y cubiertas y siendo mas escasa es mas cara que la mor

fina y la heroina, su manera de administrarse es por aspiraciOn_ 

(11] Repetto, Manuel, Ob. Cit., P. 18. 
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y para tal efecto se unta en las fosas nasales o en las encias -

y la sensaciOn que produce es de un poder inmenso, vitalidad, jg 

vialidad, risa y un complejo de superioridad, esta clasificada -

como un narcOtico, pero farmacolOgic~mente es un poderoso exci-

tante del sistema nervioso. 

MARIHUANA 

Marihuana o Cannabis Sativa, recibe nombres dife

rentes segUn la regiOn donde se ae. Los asirios la conoclan con_ 

el nombre de Quonmubu, de donde procede la denominaciOn griega -

Cannabis, en la India es conocida como el Hachis, siendo este un 

preparado de la resina de la planta en "panes aplastados de uno_ 

a dos centlmetros de grueso y se venden por peso" ; en el Islam_ 

el Jeque Hassen-Sabbah, fundO la secta de los Hashashin, los CU!, 

les entraban en extasis con el Hachis, parece que de esta secta_ 

deriva la palabra asesino, ya que segUn convicciones se podla -

llegar al paralso cometiendo homicidios, especialmente si la Vl~ 

tima era un infiel por lo que el blanco de sus ataques son las 

cruzadas. 

La marihuana manicurada es ua substancia verde de 

granos muy finos parecida al oregano comUn cuando no se le ha 

molido finamente, se empaca en envases pequeños para su venta al 

menudeo. El kilobrik es un tabique de un kilo que mide doce por_ 

seis por treinta centlmetros, los cigarrillos son mas cortos y 

mas pequeños que un tabaco comUn en ellos se emplea la marihuana 
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manicurada y esta es la forma mas usual para su consumo. Hay -

opiniones sobre que la marihuana no causa habito, pero hay prue 

bas de que en un momento dado por resultar insuficiente se em-

pieza a combinar con otras drogas. 

ALUCINOGENOS. 

Dentro de los alucinOgenos tenemos el Peyote que 

es un cactus de no mas de diez centlmetros de altura, ralz tub~ 

rosa y es de color verde, los indlgenas lo llaman carne de Dios 

y es ingerido en rituales religiosos, se utiliza la porciOn cerr 

tral del cactus la cual la comen una vez seca en lo que llaman_ 

botones de mezcal [13], de donde se ha tomado el nombre de su -

principal componente, el cual es el alcaloide mezcalina, sus -

efectos son producir principalmente y en el inicio un terrible_ 

malestar pero pasado cierto tiempo llega a la embriaquez aluci

nativa, al tiempo que rezan y hacen sonar tambores. Entre las -

substancias que lo componen hay algunos alcaloides sumamente -

tOxicos, como lo son la mezcalina, pelotina, anhalonidina y lo

foforina, siendo esta Ultima la mas peligrosa pues aplicada en_ 

fuertes dosis provoca convulsiones parecidas a las del tetanos_ 

y a las del envenenamiento con estricnina. 

Los hongos pertenecen tambien a los alucinOgenos 

crecen en la Sierra Mixteca y reciben el nombre de Nantuatl, se 

(13) Sotelo Regil. Luis F., Ob. Cit. P. 14. 
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les considera sagrados por las alucinaciones que producen con-

tienen una substancia llamada psilocibina, la cual se ha podido 

aislas de ellos; la psilocibina esta emparentada con la liserg~ 

mida_que es obtenida de un hongo que invade el centeno y que es_ 

conocido como el cornesuelo del centeno, por slntesis se pudo -

obtener el acido lisergico y se le denominO S.L.D. 25, en el -

año de 1943 Hoffman descubre por casualidad los efectos psicode 

licos del L.S.D. en su propia persona y relata que las sensa-

ciones que tuvo lo hicieron sentir como poseldo por un demonio, 

tal vez, sea por ello que se les ha glorificado ya que la dis-

torsiOn de la realidad y la extraordinaria percepciOn extrasen

sorial que acompafia a su ingesta les hace "ver sonidos'', sabo-

rear colores y "tocar pensamientosº, siendo esto lo que llaman_ 

estar en onda, las pupilas se dilatan, sufren inquietud e insom 

nio, hasta que pasa el efecto, por lo que no queda mayor sinto

ma sus reacciones son impredescibles y pueden consistir en alu

cinaciones, panico, conducta antisocial, agresividad e ideas -

suicidas. 

Recientemente se han descubierto nuevas drogas -

psicodelicas como ia M.M.A. Metoximetileadioxi-Anfetamina y el -

S.T.P. Metildimetoxi-Metilfeniletilamina, pero sus efectos son_ 

muy superiores al L.s.o., por lo que no se fabrican. (14]. 

[14] Repetto, Manuel. Ob. Cit., P. 20. 
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HIPNOTICOS Y DEPRIMENTES. 

Su propiedad es producir depresiOn en el sistema 

nervioso central, eliminan las presiones y producen sueño, pro

vocan una sensaciOn de euforia como la que produce el a1cohol;_ 

las drogas de las que se esta hablando son los barbitUricos y -

fue en el año de 1863, cuando en la ciudad de Gante el Qulmico_ 

Adolfo Van Baeyer, obtuvo la malonilurea e acido barbitUrico, -

denominandole asl en honOr de una intima amiga suya de nombre -

Barbara, posteriormente en 1903 Fisher obtiene el dietilbarbit~ 

rico, por consejo de su maestro le puso veronal, en recuerdo de 

Verana, que era considerada por este como la Ciudad mds paclfi

ca y tranquila del mundo. Actualmente se maneja un promedio --

aproximado de treinta barbitUricos de uso medico, los cuales si 

llegan a tomarse con alcohol podrlan producir la muerte¡ su uso 

medico es indicado para regresar a los que han usado estimulan

tes o alucinOgenos, los depresores causan adicciOn o habito: e~ 

to es dependencia pslquica y flsica por lo que la brusca supre

siOn de estos puede ser muy peligrosa. 

Los slntomas que presenta son muy parecidos a la 

embriaguez alcohOlica sin la caracterlstica del olor, una pequ~ 

ña dosis provoca una sensaciOn de agrado, descanso, sociabili-

dad y buen humor, quitando la viveza y el estado de alerta, vo~ 

viendo las ceacciones lentas, una dosis mayor provoca holgazan~ 

rla, depresiOn y dificultad al hablar, falta de coordinaciOn en 

los movimientos y hay inestabilidad emocional, una dosis mayor_ 



- 21 -

hace que la victima caiga en un sueño profundo pudiendo sobreve 

nir un estado de coma y tal vez la muerte, por esta razOn son -

muy usados en el suicidio. 

ESTIMULANTES. 

Producen excitaciOn directa en e1 sistema nerViQ 

so central, manifestandose en perdida de apetito, mucha energla 

y la capacidad d!!!!antenerse despierto por largos perlados, pu-

diendo mantenerse asi en cuanto duren las reservas del organis

mo pero al agotarse estas sobreviene el desmayo, consecuencia -

de esto son los numerosos accidentes automovillsticos en que -

los conductores han abusado de esta droga, es usual que tambien 

los criminales las usen para darse valor en la comisiOn de un -

delito, asi se sabe que los alemanes, japoneses y americanos -

usaron y abusaron de estas substancias pues los famosos ------

" Karnikasi 11, iban al.a muerte atiborrados de anfetaminas. 

Por lo anterior se considera a las anfetaminas -

como los estimulantes mas importantes, la benzedina fue la pri

mera de el.l.as muy usada sobre todo en la Segunda Guerra Mundial 

y posterior a esta han encontrado un excelente mercado en de-

portistas, estudiantes en periodos de examen, conductores de e~ 

miones, etc., sus sintomas son: el nerviosismo, inquietud, tem

blor en las manos, pupilas dilatadas, pueden padecer psicosis y 

llegar a la esquizofrenia ocasionalmente. Generalmente se admi-
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nistra oralmente, pero también se puede inyectar vía venosa. 

1.4,- CAUSAS DE ADICCION. 

Entre las causas de adicci6n tenemos una verdad~ 

ra gama en cantidad y diversidad pudiendo ser cualquiera de 

ellas la que desencadena el efecto de la drogadicci6n, cabe 

aclarar que estas mismas causas pueden aparecer en el sujeto no 

drogadicto, el cual a pesar de tener que afrontarlas no llega -

nunca a probar siquiera algunas de las substancias adictivas, -

es por ello que algunos autores como es el caso del Doctor ---

Harold Isbell consideran que la drogadicci6n más que una enfer

medad viene a ser una conducta ya de por sí enferma; al respec

to Luis F. Sotelo Regil en sus estudios que hace sobre la dro-

gadicci6n juvenil, plantea que los drogadictos son personas a -

quienes desagrada y molesta la lucha por la vida, por lo que -

prefieren disipar sus ansiedades mediante el olvido de situaci2 

nes conflictivas (15). 

En consecuencia al analizar las causas de adic-

ci6n se aclara que estas no llevan inevitablemente a la droga-

dicción, pues como se veía hay sujetos que siendo presa de es-

tas mismas causas no caen en la adicción, en tanto que otros al 

recibir la influencia de estas causas si llegan a adquirir este 

(15) Sotelo Regil, Luis F., Ob. Cit. P. 80, 
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hábito, por lo que las causas que orillan a la adicci6n son di 

versas dependiendo del lugar y la época en que el sujeto se en 
cuentre as{ como las condiciones en que se desenvuelve, al re~ 

pecto se analizarán algunas que los autores consideran como -

causas de adicci6n. 

OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE LAS DROGAS.- En la -

actualidad gracias a los medios de comunicaci6n es relativamen 

te fácil adquirir cualquier tipo de droga, independientemente_ 

del lugar en que se produce, así tenemos que si bien con ante

rioridad el adicto recurría 6nicamente. a la producci6n de dro

gas de su lugar de origen, hoy en día se transportan a cual--

quier lugar del mundo y prueba de ello son los noticieros, en_ 

donde frecuentemente se encuentra el decomiso, a veces hasta -

toneladas de drogas de todos tipos y especies; en los centros_ 

educativos incluso, es común que los escolares al menos en al

guna ocasión hayan tenido contacto o conocimiento de quien la_ 

proporciona; por otro lado, los médicos, quizá por efusiva coll 

fianza en los fármacos los prescriben con suma facilidad y hay 

muchos otros que no requieren receta, pudiendo autorecetarse -

los propios adictos; debemos añadir a esto que no hay casi di

ficultad en robar, imprimir recetas y falsificar firmas para -

obtener el medicamento deseado, además se considera la posibi

lidad de los menores con libre acceso al botiquín familiar. 

AUSENCIA DE INFORMACION VERAS.- Es bien sabido_ 

que para que el hambre pueda decidir de manera libre sabre --

cualquier aspecto de su vida, es necesario que sea conciente -
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del evento que se le presenta y en nuestro país por desgracia_ 

la informaci6n en lo que se refiere a estupefacientes y psico

tr6picos es muy escasa, ya que en ningún lado (a menos que se_ 

consulte informaci6n especializada), se describe al público en 

detalle el efecto que produce al organismo ingerir este tipo -

de productos, así lo vemos en las campañas que ha emprendido -

el gobierno contra las drogas, someramente señalan algún aspeg 

to de sus efectos pero basan casi toda la fuerza de la campaña 

en la posible punibilidad a la que se haría acreedor el sujeto 

que tuviera contacto con las drogas pero insistimos nuevamente 

no se especif íca por ejemplo que una sobredosis de heroína pr~ 

vaca la muerte y que el adicto avanzado tiene necesidad de au

mentar cada vez más la dosis para obtener los efectos deseados 

debido a la tolerancia que el organismo desarrolla ante las -

drogas. 

Seguramente muchos de los que han fallecido por 

sobredosis ignoraban aspectos como estos; o bien lo supieron -

demasiado tarde. 

Los fármacos que tan fácilmente se obtienen en_ 

su presentaci6n o envases, no contienen las contraindicaciones 

o efectos adversos. 

PRESION DE LOS MODELOS SOCIALES.- No podemos 

perder de vista que son los j6venes, adolescentes e incluso ni 
ños las víctimas más id6neas de la drogadicci6n. Ya que éstos_ 

en su búsqueda de identidad buscan patrones de conducta a imi-
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tar, estas situaciones son aprovechadas muy ampliamente por la 

televisi6n o el cine, en donde a veces se presentan ídolos ju

veniles que son verdaderos drogadictos o bien escenas cinemat2 

gráficas en donde los protagonistas ingieren alcohol y drogas, 

a esto también se suma la prensa donde casi se hace apología -

de las conductas delictivas de los individuos, donde el ingre

diente principal fueron las drogas. 

DIFICULTADES PARA UN USO SANO Y FORMATIVO DEL -

TIEMPO LIBRE.- Los centros culturales a lo largo y ancho del -

país brillan por su ausencia encontrándose en las ciudades de_ 

manera poco más frecuente; pero esto desde luego resulta insu

ficiente para el tamaño de la poblaci6n que los requiere. En -

contraposici6n a lo anterior proliferan las discotecas, bares 

y cantinas, los cuales son sitios que se prestan para el cons~ 

mo de drogas, el crecimiento de la poblaci6n ha ocasionado que 

ya casi no haya espacios verdes en donde los niños y adolescen 

·tes puedan distraerse sanamente y a cambio de esto han pasado_ 

a permanecer horas y horas frente a la televisi6n, recibiendo_ 

una serie de valores que las más de las veces son transcultur! 

zantes y desarrollan el ánimo de imitación de patrones inapro

piados de conducta. 

CONDICIONES LABORALES.- El trabajo de algunos -

individuos puede resultar un medio propicio para la ingesti6n_ 

de drogas, tal es el caso de los transportistas y deportistas, 
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quienes recurren a estimulantes a efecto de permanecer mucho -

tiempo despiertos, o bien con el propósito de superar nuevas -

marcas, la insatisfacci6n que el trabajo produce encuentra es

cape en la administraci6n de drogas ya sea estimulantes, ya -

sea relajantes, o bien la escasez de empleo en los últimos --

tiempos y el parco panorama que ofrece ser un trabajador con -

sueldo mínimo, así como la falta de perspectivas para el futu

ro puede ser el motivo de la drogadicci6n de muchos j6venes. 

FACTORES BELICOS,- La historia nos muestra que_ 

generalmente cuando se da la invasión de un país a otro el in

vasor adopta que conoce en el país invadido y este último a su 

vez se ve forzado a adoptar las drogas que lleva el conquista

dor, además vemos que el ejército promueve entre sus integran

tes el uso de antidepresores para aliviar las tensiones de la_ 

guerra o bien las anfetaminas para retardar la aparici6n de la 

fatiga. 

PRESION GRUPAL.- Es indudable la influencia que 

ejerce la pandilla en el niño o adolescente en las actividades 

favorables para el consumo de las drogas. El grupo puede coac

cionar a sus miembros para el seguimiento de algunas normas o 

bien para ingerir drogas y esto le puede dar al joven una sen

saci6n de pertenencia al grupo, normalmente es el grupo el que 

facilita la droga e información de como conseguirla y de la m~ 

nera de obtener los resultados deseables e incluso puede pre--
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sionar para que no abandone la droga, pero a pesar de ello la_ 

presión grupal no es predominante en el uso de drogas. 

CRISIS PENAL.- Varios aspecialistas desde hace_ 

tiempo han señalado las deficiencias de la Justicia penal en-

tre otras está el caso de los delincuentes que cometen delitos 

leves y en el caso que nos ocupa hasta hace algún tiempo eran_ 

sancionados los drogadictos cuando se les encontraban drogas ~ 

en pequeñas cantidades eran confinados a prisión, siendo esta_ 

una medida más perjudicial que beneficia ya que con esto se 12 

gra más su desocializaci6n e inadaptaci6n que la rehabilita--

ci6n, al estar en contacto con verdaderos delincuentes, además 

de ser bien sabido, c6mo el narcotráfico prolifera en las pri

siones por lo que un consumidor en etapa inicial o incidental. 

lejos de rectificar es más probable que termine por caer defi

nitivamente en la adicci6n de los estupefacientes y psicotr6p! 

cos. 



- 28 -

CAPITULO II. 

TEORIA GENERAL DEL DELITO. 

2.1.- CONCEPTO DE DELITO. 

El c6digo Penal para el Distrito Federal define 

al delito como: El acto u omisi6n que sancionan las leyes pen~ 

les (16). 

Al respecto el maestro Castellanos Tena hace 

una crítica a esta definici6n, pues considera que el delito 

puede existir independientemonte de que sea sancionado o no 

por las leyes penales, para tal efecto explica que hay ocasio

nes en que el delito contin~a como tal pero no es sancionado -

porque se encuentr~ de por medio las excusas absolutorias, las 

cuales constituyen el aspecto negativo de la punibilidad, nuli 

ficando consecuentemente a esta pero dejando firme ta existen-

cia del delito. 

Una vez hechas estas consideraciones sobre la -

definici6n legal del delito, procederemos a hacer el estudio -

de las definiciones dadas por connotados maestros de la cien--

cia penal, pero se hace necesario aclarar primero que hay alg~ 

nos autores que consideran al delito Como una unidad indivisi-

(16) C6digo Penal para el Distrito Federal, en materia común y 
para toda la República en materia federal, Edic. Sista, -
S.A. de c.v., México 1992, P. 4. 
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ble y que por lo tanto no puede entenderse su desintegraci6n -

para su estudio; siendo esta corriente conocida como el siste

ma unitario y totalizador, mientras que otros autores prefie-

ren el sistema atomizador o anal!ti~o, donde se permite estu-

diar el delito analizando uno a uno sus elementos constituti-

vos; en el presente trabajo de tesis, requeriremos de este úl

timo sistema por ser el que mejor se adapta para los fines de_ 

la misma y dentro de este sistema veremos las concepciones su~ 

gidas sobre tos elementos del delito en los cuales no se ha lo 

grado unanimidad, de esta manera tenemos las concepciones bit~ 

micas, trit6micas, tetrat6micas, pentat6micas, exat6micas y -

aún con más elementos. 

Una vez aclarado que sistema seguiremos, pasar~ 

mes a analizar las diversas definiciones aportadas a lo largo_ 

de la evoluci6n de la ciencia del derecho penal por los más -

brillantes expositores de ésta: 

Ernesto Biling: Es la acci6n típica, antijurídi 

ca, culpable, sancionada por una pena adecuada, y conforme a_ 

las condiciones objetivas de punibilidad. En atenci6n a sus 

elementos que desglosaremos más adelante ésta sería una conce2 

ci6n exat6mica. 

En esta definici6n, notamos claramente que se -

conjuntan seis elementos, el primero de ellos por prelaci6n 12 

gica es la acción, recordemos que en la comisi6n de un delito_ 

puede darse también la omisi6n al lado de los demás elementos, 

después tenemos la tipicidad que sería la adecuaci6n de la corr 
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ducta realizada por el sujeto a la descrita por la Ley o al ti 

po legal, el autor continúa con el siguiente elemento que es -

la antijuricidad, este elemento implica la existencia de una -

conducta contraria a derecho posteriormente tenemos a la culp~ 

bilidad con los elementos que la conforman y que son el dolo -

y la culpa y esto consiste en un conocer y querer la rea1iza-

ci6n del hecho delictivo, as{ como el resultado de éster la -

consecuencia sería que la acci6n típica antijurídica y culpa-

ble que menciona Ernesto Beling, sea sancionada por una pena -

adecuada concurriendo las condiciones objetivas de punibilidad 

en virtud de lo anterior volvemos a la situación de que la san 

ci6n puede estar o no en virtud de que pueden darse las excu-

sas absolutorias o bien como atinadamente lo menciona el prof~ 

sor Castellanos Tena en infinidad de ocasiones, se sancionan -

las infracciones administrativas o disciplinarias y que no son 

dell tos. ( 17) . 

Marx Ernesto Mayer lo define como un aconteci-

miento típico, antijurídico e imputable. 

Esta definición es muy parecida a la anterior -

s6lo que Mayer utiliza la imputabilidad en su sentido más am-

plio ya que en su oportunidad veremos como hay autores que con 

sideran a la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad 

en tanto que Mayer le da un enfoque de tal manera que lo asem~ 

a la culpabilidad, en tanto que Mayer le da un enfoque de tal_ 

manera que lo asemeja a la culpabilidad, Por otro lado aquí ya 

no apareció la punibilidad como un elemento del delito a dife-
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rencia de Beling y en atenci6n a los elementos que maneja se -

puede apreciar su concepción tetratómica del delito ya que Ma-

yer considera estos cuatro elementos: 1).- Acontecimiento - ac

ci6n u omisi6n. 2).- Típico.- Conducta adecuada al tipo doscrl 

to por la Ley penal. 3).- Antijurídico.- Contrario a derecho. 

4) Imputable.- Es el responsable, o bien en este caso atendien

do a la amplitud de su significado, es el culpable quien reali

za y quiere el acto de manera conciente. 

Jiménez de Asúa Luis.- Define el delito en su -

brillante exposici6n de su teoría jurídica del delito como el -

acto típico, antijurídico, culpable, sancionado con una pena 

adecuada y conforme a las condiciones objetivas de punibilidad; 

en esta definici6n volvemos a encontrar la punibilidad y las -

condiciones objetivas de punibilidad, concordando absolutamente 

con el maestro castellanos Tena, quien al igual que otros auto

res no considera a estos como elementos esenciales del delito,_ 

ya que como hemos visto anteriormente pueden o no estar y así -

tenemos que incluso las condiciones objetivas de punibilidad no 

han podido ser precisadas y pOr ello su concurrencia es más oc!_ 

sional que esencial, entendida la esencia como el porqué o 

aquel elemento insustituible que debe estar presente siempre 

sin que pueda estar presente en algunas ocasiones y en otras no 

En atenci6n a estos razonamientos el profesor 

castellanos Tena nos da una definición del delito, dentro de la 

concepci6n tetratómica, considerando a la punibilidad como un _ 

elemento no esencial pero sin excluirlo totalmente, en canse---
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cuencia tenemos que el delito es una conducta típica antijurí

dica, culpable. (18) Vista lQ imputabilidad como un presupue~ 

to de la culpabilidad, el propio Castellanos Tena, desglosa e~ 

da uno de los elementos del delito y de acuerdo a su defini--

ci6n nos habla de que siguiendo el estricto sentido de la 16gl 

ca, hay que analizar por principio de cuentas si hay conducta_ 

ya hablamos de que esta puede consistir en una acción o en una 

omisión, luego se debe ver si esta conducta encuadra en el ti

po legal, lo que sería la tipicidad, luego habría que ver si -

hay antijuricidad, esto es que la acción que ya ha encuadrado_ 

en el tipo legal que la ley describe sea contraria al derecho_ 

y al final ver la culpabilidad que sería querer y desear la 

realización de la conducta, o bien es el nexo intelectual y 

emocional que liga al sujeto con su acto. 

Desde ahorita mencionaremos que junto a los el~ 

mentas positivos del delito están los elementos negativos de -

éste que serán motivo de un análisis posterior. 

(18) castellanos Tena, Fernando. Ob. Cit. P. 132. 
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2.2.- ELEMENTOS DEL DELITO. 

LA CONDUCTA. 

Todos los autores coinciden en afirmar que la -

conducta encierra una acción y una omisión, esto es que tan -

puede ser que incurra el individuo en un quebrantamiento a la_ 

norma penal con un hacer que viola una disposición prohibitiva 

como puede ser que incurra en el mismo quebrantamiento al vio

lar una Ley dispositiva, para castellanos Tena la omisi6n como 

conducta delictiva se divide en omisi6n simple y omisión por -

comisión, en la primera encontramos quo independientemente del 

resultado producido, se sanciona la omisión en sí misma, y se_ 

da como ejemplo a los miembros de la sociedad que teniendo 

obligación de auxiliar a la autoridad en lo relativo a la per

secución y esclarecimiento de los delincuentes y delitos res-~ 

pectivamente, no lo hace, en tanto que en los delitos designa~ 

dos de omisi6n por comisión el agente toma la decisi6n de no -

actuar, es decir no interrumpe con su actividad determinados -

hechos naturales y esto trae como consecuencia un resultado m~ 

terial; al respecto el maestro Jiménez de Asúa considera tam-

bién que en lo que él denomina el acto del sujeto activo del -

delito aparecen estos dos elementos que son la acci6n y la om1 

si6n y nos remite a las escuelas alemana y francesa en donde -

la primera habla de los propios delitos de omisi6n y la segun

da de los delitos de omisión por comisión siendo estos los que 
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corresponden a una misma categoría y s6lo varían en cuanto a -

la denominaci6n concedida por cada una de estas escuelas, Jim2 

nez de Asúa discrepa en cuanto a un ejemplo, como es el caso -

de la madre que deja que su hijo muera poi no amamantarlo, en_ 

este caso afirma el maestro, se trata de una verdadera acci6n_ 

porque se está llegando al infanticidio independienteme11te del 

medio empleado, ya que otra cosa sería si encontrándose alguna 

persona en peligro ya sea por las condiciones del medio, ya 

por las condiciones subjetivas del propio agente o bien por la 

combinaci6n de ambas y no se le prestara auxilio se estaría en 

un claro caso de comisi6n por omisi6n. 

Para el maestro Jiménez Huerta Mariano, consid~ 

ra al igual que los juristas vistos anteriormente que la con-

ducta -él prefiere llamar de este modo el comportamiento huma

no- contiene los dos elementos de que hemos venido hablando, -

que sería un hacer y un dejar de hacer o bien la acci6n y la -

inactividad en donde ambos elementos una vez que se han mani-

festado externamente pueden dar lugar a una valoraci6n social_ 

y jurídica. Continúa diciéndonos Jiménez Huerta que para que~ 

se dé la conducta o acto llevado a cabo por el ser humano --

existen tres elementos esenciales los cuales son: a).- Elemen

to interno, b).- Elemento externo y c).- Elemento finalísti

co, en atenci6n a que la conducta o el acto humano al realiza~ 

se requiere en principio un planteamiento interno o mental, -

posteriormente una exteriorizaci6n del mismo o su realización_ 

que puede consistir en un hacer o en un omitir o abstenerse y 
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esto traerá como consecuencia un resultado que viene a ser "la -

meta o fin perseguido. 

A continuaci6n se presentan y se comentan cada -

uno de los elementos constitutivos de la conducta humana de --

acuerdo a los prescrito por el maestro Jiménez Huerta: 

a).- Elemento interno.- Es la voluntad el factor 

común de la conducta, sea cual fuere la manera en que ésta se -

exteriorice y cualquier hecho realizado por el hombre, será 

atribuído a éste en la medida que haya tenido participaci6n su 

voluntad, no pudiéndose reputar como tal tos hechos involunta-

rios o los producidos por una fuerza mayor irresistible o por -

cualquier otra causa~ en consecuencia tenemos que al existir -

el planteamiento interno, en la psique del sujeto, este requie

re además tener la voluntad de efectuarlo de manera conciente, 

para que una vez dado el elemento interno se llegue a su exte-

riorización o elemento externo; b).- Elemento externo.- En el 

ámbito jurídico es necesario que se dé la manifestación exte--

rior del comportamiento humano a efecto de que se pueda hacer -

la valoración jurídica correspondiente, pues al derecho penal -

le interesa la manifestación de una voluntad delictiva especí

ficamente y no cualquier comportamiento humano; así el hombre -

al manifestar su conducta puede hacerlo mediante una acci6n o -

mediante una omisi6n y su representación exterior es mediante -

el movimiento o la inercia corporal y cualquiera de estas far-

mas de manifestaci6n que se empleen serán perceptibles en extr~ 

mo y por tanto susceptibles de someterse a juicio y valoracio--
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nes jurídicas. 

e).- Elemento final{stico.- Este elemento que -

viene a ser la meta o fin perseguido, es lo que da sentido a -

los actos ejecutados y consecuentemente e's el factor determi

nante para que estos actos puedan ser sancionados o no, ya que 

la Ley nos da siempre para la comisi6n de un delito, el resul

tado de éste, como en el caso del rapto, donde el fin de rete

ner a una mujer es el de satisfacer un deseo er6tico sexual, o 

bien con el fin de casarse, o bien cuando hay apoderamiento de 

una cosa pero la devuelve, no llega al fin que señala la ley -

que sería el de obtener un lucro, de tal suerte es determinan

te este elemento como ya se ha visto en los ejemplos dados, m~ 

diante este se puede resolver sobre su juricidad o antijurici

dad; as! tenemos entonces que este elemento enlaza y constitu

ye en una unidad a los elementos interno y externo, para ir -

más allá del pensamiento natura1!stico sin dejar elementos 

sueltos o fragmentados en esta unidad teleol6gica. (19). 

Hemos visto como los autores coinciden en afir

mar que los elementos de la conducta humana son la acci6n y la 

omisi6n y que en esta Última se puede dar la omisión simple o 

la omisi6n por cornisi6n, siendo JimPnez Huerta quien hace la -

aportaci6n de otros elementos que se vienen a fundir a la con

ducta humana, llámese actividad o inactividad o bien como lo -

dice el propio Jiménez Huerta, movimiento o inercia corporal 

en una unidad teleol6gica, es decir que algún planteamiento 

(19) Jiménez HuertA, Mariano, Panorama del Delito, Imprenta 

Universitaria, Mexico 1950, P. 28. 
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interno que voluntariamente se hace el sujeto, le corresponde_ 

una manifestaci6n externa ~ue viene a concluir en alcanzar de

terminado fin, el cual siendo antijurídico servirá para la va

loraci6n y análisis que hará el derecho penal sobre esta con-

ducta. 

Una vez analizados los elementos de la conducta 

o acto humano que es el primer elemento del delito al cual he

mos avocado nuestro análisis, pasaremos al estudio del concep

to de conducta. 

Jiménez de Asúa prefiere llamar acto al primer_ 

elemento del delito ya que esto da la idea de ser ejecutado -

por un ser con vol~ntad, mientras que desecha el vocablo hecho 

por considerar que hecho es todo evento producido en la natur~ 

leza, mientras que Jiménez Huerta prefiere utilizar la palabra 

conducta, como un vocablo que permite por su extensión incluir 

tanto el hacer como el dejar de hacer pero con una manifesta-

ci6n tal que pueda ser apreciada y percibida para su análisis_ 

jurídico. 

Porte Petit utiliza los términos conducta y he

cho, considerando como hecho según la concepci6n de los juris

tas cavallo y Bathaglini como una serie de elementos materia-

les del mismo y que ponen en peligro el interés protegido, asi 

tenemos qu~ hay un elemento subjetivo que es la conducta cuan

do el tipo legal nos describe un resultado material ligado a -

un nexo causal, pero se está ante el hecho si se da este pre

supuesto, toda vez que en este caso la conducta está provocan-



- 38 -

do un cambio en el medio, esto es que a consecuencia de esta -

tenemos un resultado material. 

Castellanos Tena considera que el vocablo hecho 

tiene un alcance más profundo en tanto que hecho son todos los 

acontecimientos de la naturaleza, pero lo. acepta, si este se -

emplea convencionalmente, para designar la conducta, el resul

tado y el subsecuente nexo causal, así mismo nos da su defi--

nici6n de conducta: La conducta es el comportamiento humano v2 

luntario, positivo o negativo encaminado a un prop6slto. (20). 

Para Jiménez Huerta el primer elemento del del! 

to lo define de la siguiente manera: Es el acto, la manifesta

ción voluntaria que mediante acci6n u omisi6n produce un cam-

bio en el mundo exterior. (21). 
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EL SUJETO DE LA CONDUCTA. 

Todos los autores coinciden al afirmar que el -

ser humano es el sujeto de la conducta, en virtud de ser &ste -

el único capaz de realizar actos u omitirlos de manera concien 

te y voluntaria, esto es que el hombre y s6lo él puede cristali 

zar en acci6n u omisi6n un proceso psico16gico a voluntad, eli

minando por consiguiente el fetichismo y el simbolismo. 

Algunos autores han pretendido ver que las per

sonas morales son al igual que las personas f !sicas sujetos de 

conducta, pero a ello se contraponen quienes aseguran que la 

conducta es un acto voluntario del hombre y que la persona mo-

ral como tal carece de esta voluntad o como dice acertadamente_ 

Jiménez Huerta, carecen de realidad psicofisica por lo tanto no 

se puede hablar de responsabilidad penal de estas personas: aun 

que también es cierto que sus miembros al amparo de esta o in-

cluso en beneficio de la misma, pueden cometer actos deli~tivos 

y el Estado entonces se ve forzado a dictar la disoluci6n de la 

misma, creemos que esto lo hace para evitar que siga delinquien 

do a su costa, tal y como lo hace ver Francisco González de la_ 

Vega, quien nos dice que esta disoluci6n no constituye una san

ci6n impuesta a la persona moral, como pretenden verlo algunos_ 

autores, quienes manifiestan que esto se da como una sanción -

par hallar responsabilidad en la persona moral o bien por ac--

tuar directamente como coparticipe. 
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TIPICI!>AD. 

Hemos visto con anterioridad que el delito na es 

otra cosa que una conducta (hemos visto también que la conducta 

o acto son exclusivos del ser humano). típica antijuridica y -

culpable y que faltando alguno de estoa elementos no es dable -

la configuraci6n del delito, en estos términos podemos decir 

que la tipicidad en un elemento esencial del delito y que su 

falta har{a imposible la conf iguraci6n de este Último y paca 

que una conducta sea típica, se requiere la existencia del tipo 

el cual no es otra cosa que la descripci6n objetiva del compor

tamiento humano en los preceptos penales. 

El maestro Mariano Jiménez Huerta, lo define co

mo el injusto recogido y descrito en la Ley Penal. 

Castellanos Tena lo define como el encuadramien

to de una conducta con la descripci6n hecha en la Ley o bien la 

coincidencia el comportamiento humano con el comportamiento 

descrito por el legislador el cual ha plasmado en la Ley penal. 

De lo anterior se desprende que si no hubiera tal eoincidencil!_ 

entre conducta humana y deacripci6n legal, no habr!a delito ya_ 

que este no podría configurarse y estaríamos ante lo que sefia-

lan y estan de acuerdo los autores, no hay delito si no hay ti

po, al respecto Jiménez de Asúa Luis nos dice para que un acto_ 

sea incriminable, es absolutamente necesario que el legislador_ 

lo haya descrito de una manera objetiva en la parte especial --
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como tal infracci6n. (22). 

Al estudiar la tipicidad nos encontramos necesa-

riamente con el tipa el cual es considerado por Beling en el --

año de 1966, como un elemento puramente descriptivo, en la ac-

tualidad esta concepci6n del tipo subsiste y vemos que se limi

ta a hacer la descripci6n simplemente de la conducta humana, pe 

ro tiene modalidades y características bien expuestas. 

Más adelante Mayer explica que la tipicidad no -

es algo que se limite a describir sino que viene a ser un indi

cio de antijuricidad en la conducta típica según Mayer existe -

por lo menos un principio de antijuricidad, pero al ir evolucig 

nando este concepto se ha encor1trado y para ello ha sido funda

mental la aportación de Hezquer; que la antijuricidad siempre 

esta presente cuando hay tipicidad a menos que hubiere alguna -

causa excluyente de responsabilidad, porque entonces solo esta

ría la tipicidad como conducta adecuada al tipo pero se daría -

la ausencia de antijuricidad ya que al existir una justificante 

nunca se pudo haber presentado, esto es que una causa de justi-

ficaci6n implica la ausencia de antijuricidad, más no la anula-

ci6n de esta ya que como se dijo antes en el supuesto de la ---

existencia de una justificante la antijuricidad nunca existi6. 

Ya hablamos de la importancia de este elemento 

esencial del de1ito, al respecto el maestro Luis Jiménez de ---

(22) Jiménez de As6a, Luis, Teoría Jurídica del Delito. Ed. Un! 
versidad del Litoral, República de Argentina, 1959, P. 33. 
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Asúa nos dice que no puede haber procesamiento mientras el he

cho real no realice el tipo definido por el legislador. 

Otro problema se da cuando la tipicidad aparece 

en actos preparatorios o en la tentatividad, para que la tent~ 

tiva se dé dice Beling, se precisa que el acto empiece a reali 

zarse, ya que todo lo que se hace con anterioridad al hecho -

son; los medios preparatorios, requiriéndose forzosamente el -

inicio del delito para que este tenga el grado de tentativa. 

TIPOS PENALES Y SU CLASIFICACION. 

A continuaci6n damos la clasificaci6n más cono

cida de los tipos penales más usuales, siendo esta la que ha -

logrado conjuntar el maestro Castellano Tena. 

l.- CLASIFICACION DE LOS TIPOS POR SU COHPOSICION. 

A).- Normales.- Descripci6n simple hecha por el 

legislador del hecho, sin agregarle palabras o elementos que -

requieran valoraci6n o interpretaci6n especial, como seria el_ 

caso de homicidio. 

B),- Anormales.-El legislador recurre a elemen

tos subjetivos del tipo, y a frases que requieren una va1ora-

ci6n jurídica o cultural, siendo estos los elementos normati-

vos, ejemplo de esto es el estupro. 
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2.- POR SU ORDENACION METODOLOGICA. 

A).- Fundamentales o básicos,- Es el tipo que -

tiene plena independencia y es a la vez el fundamento para --

otros tipos, son los que sirven como título de cada grupo de -

tipos, ejemplo es el homicidio. 

B).- Especiales.- Toman como base al tipo fund~ 

mental y suman nuevos requisitos, subsumiendo a este, ejemplo_ 

de ello es el infanticidio. 

e).- complementado.- No excluyen al tipo básico 

sino que agregan una nueva circunstancia o peculiaridad, como_ 

es el caso de homicidio calificado. 

3. - EN FUNCION DE SU AUTONOMIA O Ir/DEPENDENCIA. 

A).- Autónomo o Independiente.- No requiere de

pender de otros tipos para su existencia, ejemplo robo simple. 

B).- Subordinados.- Viven gracias al tipo aut6-

nomo del cual dependen y se subordinan, ejemplo homicidio en -

r!f!a. 

4.- POR SU FORMULACION. 

A).- Casuísticos.- El legislador describe varia~ 

formas de ejecutar el ilícito y a su vez se dividen en; 
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a).- Alternativamente formados.- Se prevean dos 

o más hipótesis integrándose al tipo cualquiera de ellas. 

b).- Acumulativamente formados.- Se exige el 

cumplimiento de todas las hip6tesis descritas, ejemplo de ello 

es: vagancia y malvivencia. 

B).- Amplios.- El legislador no describe varias 

formas, limitándose s6lo a una de ellas, pero deja abierta la 

posibilidad para todos los modos de ejecuci6n. 

5.- POR EL DAÑO QUE CAUSAN. 

A).- Cuando se trata de bienes que pueden des-

truirse o disminuirse, como es el caso de homicidios o fraude. 

B).- Peligro.- Tutelan los bienes contra la po

sibilidad de ser dañado. Ejemplo de esto es la omisi6n de aux! 

lio. 

ANTIJURICIDAD. 

Este elemento del delito es ante todo un elernen 

to v·a1orativo, que se ha visto como 10 contrario a derecho, 10 

contrario o lo justo o la violación de la norma, actualmente -

existe aún poca claridad sobre la definici6n que explique la -

·magnitud y alcance de este e1emento. 

Carlos Bending, señala que el delito es la ade-
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cuaci6n a lo prescrito por la Ley penal y no la contraposici6n 

a esta, por lo tanto no es la Ley la que se quebranta sino la 

norma, ya que mientras esta crea lo antijurídico la Ley crea -

la acción punible, consecuentemente debe entenderse que es la 

norma quien protege el bien jurídico o dicho de otra manera, -

la norma valoriza en tanto que la Ley describe. 

Alejandro Graf zu Dohna, en el año de 1905, ex

puso sobre la antijuricidad, considerando que lo antijurídico_ 

es lo injusto y que las normas son un medio justo para alean-

zar un fin justo, ahora bien un medio justo puede ser o no el_ 

adecuado y para que esta adecuaci6n se dé el fin que se persi

ga debe tener una legitimidad fuera de toda duda, pero no hay_ 

un fin que sea absolutamente justificado porque para que haya_ 

esta validez general se tendría que recurrir a otro fin más a! 

to y esto traería como consecuencia una contradicci6n interna, 

deduce por lo tanto que la justificación de los fines de la a~ 

tividad humana s610 consagra un mínimo de deberes y a lo más -

que llega es a prohibir las intevenciones productoras de le--

si6n y delimita hasta que punto la conducta antisocial puede -

permanecer impune. Por lo tanto el tipo del delito y el carác

ter antijurídico del mismo se complementan. Así tenemos que el 

injusto existe en relaci6n a la esfera delimitante que le mar

ca el Derecho, así lo que para el Derecho constituye un ataque 

a la esfera jurídica es considerado como antijurídico y todo -

esto en funci6n a la existencia del ordenamiento jurídico, co~ 

cluyendo: Una conducta antijurídica es una conducta injusta --
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que no puede ser reconocida como un medio justo para alcanzar 

un fin justo, ya que muestra las circunstancias especificas de 

un delito determinado. 

Max Ernesto Mayer, en el año de 1903, seña16 

que el orden jurídico es un orden cultural y considera que lo 

antijurídico se contrapone a ese orden cultural reconocido por 

el Estado. 

El profesor Castellanos Tena, hace una crítica_ 

a las doctrinas expuestas al considerar que la conducta antij~ 

ridica se puede dar aún cuando no se contradigan las normas y 

lo ejemplifica diciendo que se puede tener una conducta antij~ 

ridica que no viole las normas de cultura, si vemos que Mayer_ 

habla de que antijuricidad es oposici6n al derecho ya que se-

gún él la antijuricidad no se opone a todas las normas, sino a 

aquellas reconocidas por el Estado, de todo lo anterior pode-

mas concluir que la antijuricidad tiene un sentido formal y -

uno material, y los autores que hemos analizado aunque no lo -

expresan claramente sí lo intuyen y de alguna manera plantean_ 

las bases al respecto lo que no quiere decir que hablamos de -

dos antljuricidades, sino de dos aspectos de una unidad. 

Para Villalobos es mero formalismo la preten--

si6~ de que la conducta humana al incurrir en un ilícito, se -

adecua a la Ley que prescribe tal o cual tipo ya que el Dere-

cho penal lo que pretende es que el sancionar esta conducta se 

evite que se cometa el ilícito descrito en la Ley el cual se_ 

contrapone a ella al omitir o hacer el ordenamiento imperativo 
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o prohibitivo en ella contenido. (23). 

Cuello Ca16n manifiesta que la antijuricidad -

formal es la rebeldía a la norma y la antijuricidad material -

es el daño o perjuicio ocasionado por esa rebeldía. 

Ignacio Villalobos habla al respecto de la anti 

juricidad formal y de la antijuricidad material y manifiesta -

que la antijuricidad formal es la infracci6n a la Ley penal, -

en tanto que la antijuricidad material es contravenir a la no~ 

ma que se encuentra contenida en la Ley. 

Al respecto s610 agregaremos que la Ley al ser_ 

expresada en forma escrita sobre un c6digo, resulta un campen-

dio de situaciones que son sancionadas, en atenci6n a ello po

demos entre ver que en cada ley escrita hay un valor jurídico_ 

prohibitivo o imperativo que es lo que los autores llaman la 

norma, la cual representa los intereses de la colectividad pe

ro dentro de un ámbito jurídico que también muchos autores con 

sideran que es lo justo en tal sentido cuando se comete un in-

justo, se incumple la Ley; esto es se quebranta o se contrapo-

ne la conducta injusta a la Ley pero además se atacan todos 

los valores de la norma, todos los valores que esta protege o 

tutela dentro del ámbito jurídico, así pues siendo esta condu~ 

ta contraria a lo jurídico resulta necesariamente antijurídi-

ca. 

(23) Villalobos, Ignacio. Dinámica del Delito. Edit. Porrúa -
S.A. 2a., M~xico 1955, P. Bl. 
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IMPUTABILIDAD. 

Para Jiménez de Asúa, la imputabilidad es un -

elemento del delito, el cual debe ser estudiado por separado -

pero anteriormente habíamos concluido que la imputabilidad es 

un presupuesto de la culpabilidad, por lo que en s{ no consti

tuye un elemento del delito. 

En donde si coincidimos totalmente con el emi-

nente jurista Jiménez de Asúa, es que estamos ante un panorama 

subjetivo del delito, en donde lo que se ha de analizar es ob

viamente al delincuente, pero siendo la base de la culpabili-

dad como parte de la infracci6n a la Ley ha de analizarse den

tro de la Teoría del Delito, siguiendo esta idea, se dice que_ 

la imputabilidad es la calidad del sujeto referida al desarro

llo y salud mentales, y que esta constituye más que un elemen

to aut6nomo del delito, un presupuesto de la culpabilidad, se 

requiere que el individuo tenga conocimiento y voluntad y la -

posibilidad de ejercer estas facultades para que se dé la cul

pabilided, esto es; debe conocer y querer, debe poner en juego 

su capacidad intelectual y volitiva. 

La imputabilidad es la posibilidad condicionada 

por la salud mental y por el desarrollo del autor, para obrar_ 

según el justo conocimiento del deber existente, o bien la ca

pacidad de querer y entender la realización de una conducta en 

el campo del derecho penal. 

carranca, manifiesta que es imputable el que PQ 
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sea al momento de accionar las condiciones psíquicas determin~ 

das que la Ley exige para desarrollar su conducta socialmente; 

es el que sea apto e id6neo jurídicamente para llevar una con

ducta que responda a las exigencias de la vida en sociedad hu

mana. Se afirma Que la imputabilidad debe reunir dos elementos 

uno es el físico y otro es el psíquico o sea la edad y salud -

mental. 

En un principio se daba el concepto de imputab! 

lidad moral, ya que se decía que era la facultad de atribuir -

al sujeto los actos que realiza como a su causa eficiente y 11 

bre; a esta concepción se opusieron los positivistas ya que s~ 

gún éstos el hombre es socialmente responsable por ser un pel! 

gro para los coasociados y esta peligrosidad tiene implicacio

nes psicol6gicas que van más allá de la imputabilidad moral o 

la imputabilidad social. 

Al respecto el psiquiatra alemás Alexander 

Staub, ha aplicado el psicoanálisis a los delitos o mejor di-

cho a las causas que motivan la comisi6n de estos y señala que 

el crimen nace de motivos concientes e inconcientes, para la -

responsabilidad penal importan los motivos concientes. En la -

imputabilidad existe la responsabilidad que es el deber jurídi 

co del individuo de dar cuentas a la sociedad por el hecho re~ 

lizado y s6lo serán responsables quienes realizando este hecho 

estén obligados a responder por él, de ser necesario ante 1os 

tribunales, donde se determinará, en caso de que el individuo_ 

hubiere cometido un ilícito si es penalmente responsable ante 
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los tribunales; en consecuencia la responsabilidad, es una relft 

laci6n entre el sujeto y el Estado, donde corresponde a este úi 

timo determinar si el individuo obr6 culpablemente y se hace 

acreedor a una sanci6n penal. 

ACCIONES LIBRES EN SU CAUSA. 

Cuando el individuo se coloca voluntaria o culpg 

samente en estado de inimputabilidad y as{ produce el delito, -

se dan estas condiciones libres en su causa, pero determinadas_ 

en sus efectos, se da el ejemplo de quien debe para darse valor 

y cometer un homicidio, aunque pareciera que es inimputable por 

el estado en que se hallaba al momento de cometer el ilícito, -

se debe tener en cuenta que este estado se lo propici6 volunta

riamente y con esa base se determina la imputabilidad y se da -

la sanci6n del Estado al considerarlo como responsable y conse

cuentemente acreedor a una sanci6n. 

CULPABILIDAD. 

Analizaremos ahora el cuarto elemento del Delito 

en atenci6n a que tenemos ya una conducta típica, antijurídica_ 

que al reunir estos elementos necesariamente será cu1pable1 los 

dos elementos de la culpabilidad son el Dolo y la Culpa, actuaE 
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do el primero de ellos cuando el agente conoce y sabe que de-

terminada conducta implica un delito y tiene la voluntad de -

ejecutarlo, así de manera consciente quebranta la Ley~ mien--

tras que en la culpa el agente puede preveer o no el resultado 

delictivo, pero de ninguna manera se desea. 

Todos los autores coinciden en afirmar que la -

culpabilidad es un nexo entre la conducta realizada y el suje

to; aunque cada uno imprime elementos propios a la definici6n_ 

que aporta, así por ejemplo nos dice Porte Petit, que es el n~ 

xo material y emocional que liga al sujeto con el resultado de 

su acto; aunque es claro que esta definición deja fuera a los 

delitos culposos, pues como ya hemos dicho de manera conscien

te o inconsciente el resultado no se desea. 

Más completa en este sentido es la definición -

del Maestro Villalobos Ignacio, quien manifiesta que la culpa

bilidad consiste en el desprecio del sujeto por el orden jurí

dico y por los mandatos y prohibiciones que tienden a consti-

tuirlo, desprecio que se manifiesta por franca oposici6n en el 

dolo o indirectamente por la indolencia o desinterés al subes

timar el mal ajeno a los propios deseos, en la culpa. 

Al referirnos a la culpabilidad tenemos que ex

presar a que se refiere ésta y al respecto la doctrina psicolo 

gista señala que la culpabilidad es el nexo psíquico entre el 

Sujeto y el resultado, lo que implica que el sujeto de manera_ 

consciente conoce y quiere la realizaci6n de una conducta de-

lictiva. Mientras que para los normativistas consideran a la -
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culpabilidad como un juicio de reproche, ya que una conducta -

es culpable si a un individuo que ha actuado con dolo o culpa_ 

se le puede exigir en el orden normativo una conducta diferen

te a la realizada. 

pabilidad: 

A continuación veremos los elementos de la cul-

A).- Dolo. 

B).-Culpa. 

C).- Preterintencionalidad. 

A). - Dolo y sus elementos ético.s. - Para el Hae.!! 

tro Jiménez de Asúa es necesario delimitar si el dolo revela -

ante la conciencia del individuo la existencia del tipo, tipi

cidad y antijuricidad, que vienen a ser los elementos éticos -

del dolo; en este contexto se sabe que el ser humano quizá mo

ralmente, tiene idea de que comete un injusto, pero jurídica-

mente desconoce que la Ley ha descrito un determinado tipo que 

constituye la descripci6n de un delito y consecuentemente ignQ 

ra que al realizar determinada conducta esta va a coincidir -

con determinado tipo plasmado en la Ley penal, dándose con es

to una conducta típica, Jiménez de Asúa plantea este problema 

pero no lo resuelve y así queda, aunque como dijimos en el --

principio emocional o moralmente el ser humano comprende cuan

do está en presencia de un injusto o bien cuando lo va a come

ter ya que es muy palpable la lesi6n a los derechos y bienes -

de otros. 
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En la antijuricidad como elemento ético del do

lo se exige que sea consciente el sujeto de la existencia de -

esta, ya habíamos visto que la antijuricidad es contravenci6n_ 

a la norma que tutela lo justo y consecuentemente es la reali

zaci6n de un injusto, para Jiménez de Asúa se da la violaci6n_ 

de un deber y en consecuencia se exige que el sujeto sea cons

ciente de la violación de un deber. 

Debemos analizar también cuales son los elemen

tos psico16gicos del dolo y tenemos que es la voluntad y para_ 

su análisis debemos considerar la voluntad así como la inten-

ci6n y el fin, en este sentido y ejemplificadamente de matar -

pero se debe actuar con esta intenci6n y tener el resultado o 

fin que será la muerte deseada. Después de haber hecho un bre

ve estudio sobre estos conceptos relativos al dolo, podemos 

presentar ahora su definici6n que es la siguiente: El dolo es 

la producci6n de un resultado típico, antijurídico, con con--

ciencia de que se quebranta un deber. (24)s 

castellanos Tena lo define como el actuar cons

ciente y voluntario dirigido a la producci6n de un resultado -

típico y antijurídico. 

(24) Jiménez de Asúa, Luis. Ob. Cit. p. 53. 
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DOLO Y SU CLASIFICACION. 

1).- Dolo directo.- El individuo se representa_ 

el resultado típico y antijurídico y lo quiere habiendo plena_ 

coincidencia entre intenci6n y resultado. 

2).- Dolo eventual.- Jiménez de Asúa, en este -

aspecto menciona que el sujeto se representa un resultado que 

no desea pero que finalmente lo ratifica, mientras que Caste-

llanos Tena señala que el agente se representa un resultado d~ 

lictivo, el cual no quiere ni deja de querer, sino que lo me-

nosprecia, pero acepta sus consecuencias, lo que implica que -

en Última instancia lo acepta. Coincidimos con éste Último cri 

terio ya que el dolo implica necesariamente querer el resulta

do delictivo y en el criterio seguido por Jiménez de Asúa el -

sujeto no quiere la producci6n de este resultado aunque final

mente lo ratifica. 

3).- Dolo indirecto.- El sujeto se propone un -

fin delictivo y sabe que junto a estos se va a producir otro u 

otros resultados igualmente delictivos, pero continúa con su -

prop6sito inicial a pesar de ello. 

4).- Dolo indeterminado.- Es el ánimo de come-

ter un delito sin un resultado definido. 

B),- Culpa.- En la culpa se actúa sin intenci6n 

o sin precauci6n y con ello se causa un resultado dañoso y pr~ 

visible penado por la Ley. 
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En la culpa también tenemos que el ser humano -

debe tener una conducta donde su voluntad actúe de manera ple

na y capaz además de la voluntad se debe de actuar sin la cau

tela o previsi6n exigida por el Estado y el resultado además -

de tener un nexo causal entre el sujeto y éste debe ser previ

sible evitable y típico. 
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CULPA Y SU CLASIFICACION. 

a).- Consciente o con previsi6n, aunque Jiménez 

de Asúa considera que es más propio llamarla culpa consciente -

con representaci6n, ya que preve~r que algo no sucederá es como 

no prever nada; en este caso e1 resultado no se quiere pero se 

realiza el hecho, con la esperanza de evitar el ilícito con ba

se en la pericia del sujeto o de cualquier otro elemento como -

su buena fortuna. 

b).- Culpa inconsciente sin previsi6n y sin re-

presentaci6n, se da la voluntad para la realización de la con-

ducta pero no se preve la posibilidad de un resultado típico 

pesar de ser previsible, dentro de un marco de torpeza del age~ 

te que no previ6 lo previsible. 

En atenci6n a lo expuesto, se sanciona este tipo 

de delitos llamados culposos, los cuales atentan contra el or-

den jurídico es~lecido, al no obrar en ellos con el cuidado y 

la cautela debidos, que el Estado reclama para conservar la ar

monía de la sociedad. 

c).- Preterintencionalidad.- La fracci6n III, -

del artículo 8, del C6digo Penal para el Distrito Federal, nos_ 

habla de que los delitos pueden ser preterintencionales y el -

propio ordenamiento invocado, en su artículo 9, manifiesta que: 

obra preterintencionalmente el que cause un resultado típico m~ 

yor al querido o aceptado, si aquel se produce por imprudencia. 

Cabe mencionar que el ejemplo clásico que dan --
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la mayoría de los autores es el del sujeto que pretendiendo l~ 

sionar a otro le produce la muerte, produciéndose este Último_ 

resultado por la imprudencia del sujeto activo. 

PUNIBILIDAD. 

Para algunos autores la punibilidad, es lo que_ 

viene a dar sentido al delito, de tal suerte que una conducta_ 

al hacerse acreedora a una pena adquiere la categoría de deli

to, pero a lo anterior se contrapone nuestra definici6n dada -

en primera instancia de que el delito es una conducta típica,_ 

antijurídica y culpable, no se le atribuía el elemento punible 

ya que se había dicho que aunque se pudieran dar todos los el~ 

mentas podría no darse la punibilidad teniendo ante sí una ex

cusa absolutoria, por tanto consideramos a la punibilidad un -

elemento no esencial del delito, as{ tenemos que la punibili-

dad es un merecimiento de las penas para la realizaci6n de de

terminada conducta; esto conlleva la amenaza del Estado para -

la conducta delictuosa y una vez que se ha determinado la res

ponsabilidad del agente en la comisi6n de un delito se da la -

aplicaci6n real y concreta de la pena. 

2.3.- MATERIA Y FORMA DE PERSECUCION DEL DELITO. 

Para que se dé la persecuci6n de los delitos es 
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necesario y requisito indispensable que se dé una denuncia o -

una querella para que se inicie de esta manera la Averiguaci6n 

Previa; mediante el cual el Ministerio Público una vez acredi

tada la presunta responsabilidad y el. Cuerpo del Delito, con-

signará los autos a la autoridad jurisdiccional, aportando a -

este los elementos que el Ministerio Público juzgue pertinen-

tes para que el Juez tenga por acreditada la responsabilidad -

del procesado y el cuerpo del delito, es por ello que el maes

tro García Ramírez considera que este es el período persecuto

rio de la acci6n penal y este va de la consignaci6n hasta el -

auto que declara cerrada la instrucci6n ya que posterior a es

te es el periodo acusatorio, al presentar el Ministerio Públi

co conclusiones. 

En el Código Penal para el Distrito Federal, se 

ha plasmado una clasificación de los delitos y esta clasifica

ción corresponde al daño específico que el delito causa en el 

jurídico que se protege, por lo que podemos decir que es este_ 

bien el que constituye la materia del delito una vez que ha s! 

do lesionado y el Estado en su interés por proteger este bien_ 

ha hecho una clasificación en la Ley penal de la siguiente ma

nera: 

A).- Delitos contra la seguridad de la nación. 

B).- Delitos contra el Derecho Internacional. 

C) .- Delitos contra la humanidad. 

D) .- Delitos contra la seguridad pública. 

E).- Delitos en materia de vías de comunicación -
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y correspondencia. 

nas costumbres. 

de justicia. 

F).- Delitos contra la autoridad. 

G).- Delitos contra la salud. 

H).- Delitos contra la moral pública y las bue--

I).- Revelación de secretos. 

J).- Delitos cometidos por servidores públicos. 

K).- Delitos cometidos contra la administraci6n_ 

L).- Responsabilidad profesional. 

Ll).- Falsedad. 

M).- Delitos contra la economía pública. 

N).- Delitos contra la Libertad sexual y el nor

mal desarrollo psico-social. 

clones. 

personas. 

peral. 

trimonio. 

Ñ).- Delitos contra el Estado civil y Bigamia. 

O).- Delitos en materia de inhumaciones y exhum~ 

P).- Delitos contra la Paz y la seguridad de las 

Q).- Delitos contra la vida y la integridad cor-

R).- Delitos contra el honor. 

S).- De la libertad y de otras garantías. 

T).- Delitos en contra de las personas en su pa-
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U).- Encubrimiento. 

V).- Registros electorales y en materia de re-

gistro nacional de ciudadanos. 

Ya hemos dicho con anterioridad que el delito -

se hace patente en todas sus formas, tanto en lo subjetivo co

mo en el aspecto externo y una vez que este se ha manifestado_ 

lesionando al estado a través de la infracci6n de alguno de -

los bienes que este tutela, entonces se da inicio a la función 

persecutoria la cual es ejercida en nuestro país por el Minis

terio Público y la Policía Judicial, la que se encuentra bajo_ 

la autoridad del Ministerio Público. 

La función persecutoria que lleva a cabo el Mi

nisterio Público, con auxilio de la Policía Judicial, es el 

conjunto de actividades necesarias para evitar que el autor de 

un delito evada la acci6n de la justicia, y que de ser necesa

rio se le aplique la sanci6n correspondiente. 

La funci6n persecutoria contiene dos elementos_ 

o está integrada por dos actividades las cuales son: 

A).- Actividad Investigadora.- Es una labor de_ 

investigaci6n y búsqueda de las pruebas y elementos que acred! 

ten la existencia de los delitos para tener todo dispuesto pa

ra comparecer ante los tribunales y exigir la aplicaci6n de la 

Ley. 

Esta actividad es de carácter público en virtud 

de estar orientada a las necesidades de la sociedad. 
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El 6rgano investigador no tiene a su arbitrio -

la iniciaci6n de la investigaci6n a efectuarse, sino que es la 

Ley quien señala los requisitos que le dan origen y que dentro 

de nuestro derecho penal son la denuncia y la querella, en la_ 

primera interviene cualquier persona para narrar los hechos -

que considera delictuosos ante el 6rgano investigador y en la_ 

segunda interviene s61o el ofendido, narrando los hechos ante_ 

el 6rgano investigador y expresando el deseo de que se persiga 

al autor del delito. 

Igualmente el 6rgano investigador no tiene a su 

voluntad la forma de llevar la investigaci6n, la cual se rige_ 

por el principio de oficiocidad para buscar las pruebas por lo 

que concluimos que tanto para el inicio de la investigaci6n c2 

mo para el desarrollo de esta la Ley delimita las facultades -

del 6rgano investigador. 

B).- Ejercicio de la Acci6n penal, es una ac--

ci6n que compete al Estado ejercitar, al producirse un delito, 

tiene la obligaci6n de asegurarse el cumplimiento de ésta a -

través del 6rgano investigador y una vez can los elementos que 

acrediten su existencia, recurrir al 6rgana jurisdiccional pa

ra solicitar la aplicaci6n de la Ley, iniciándose con esto la 

acci6n procesal penal. al consignarse lo actuado al 6rgano ju

risdiccional, en donde se agregarán más elementos en ejercicio 

de esta acci6n, como son: aportaci6n de pruebas, formulaci6n -

de conclusiones, presentaci6n de alegatos y expresi6n de agra

vios en su caso. 
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En las investigaciones realizadas por el Minis

terio Público, tenemos que se pueden dar las siguientes situa

cionesi 

A).- Que no se ha comprobado aún el delito ni -

la presunta responsabilidad del sujeto. 

B).- La estimaci6n de la existencia de un deli

to que se ha comprobado, aai como la responsabilidad presunta_ 

del sujeto, el cual no se encuentra detenido. 

e).- Que se compruebe la existencia de un deli

to, as! como la responsabilidad del sujeto pero que no hay ya_ 

sanci6n corporal. 

n).- Que se estime la existencia del delito, la 

responsabilidad del sujeto y que este $e encuentre detenido. 

En la primera de estas situaciones que se dan -

como resultado de la actividad del Ministerio Público pueden -

presentarse los siguientes aspectos: 

a).- Que no se han practicado todas las diligen 

cias y a6n no se comprueba la existencia de un delito ni la 

responsabilidad de un sujeto, y estas diligencias faltantes el 

Ministerio Público puede efectuarlas en un momento dado, pero_ 

puede_ ser que le resulte imposible su practica y en este extr~ 

mo la Ley lo faculta para solicitar que esto sea efectuado por 

la autoridad judicial, si las diligencias no se realizan por -

una dificultad insalvable, entonces se ordena el no ejercicio_ 

de la acción penal. 

b).- El otro aspecto que se presenta en esta --
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primera 'Bituaci6n; es que ya se tienen todas las diligencias -

practicadas-pero de ahí no se desprende la existencia de un d~ 

lito ni -la responsabilidad de un individuo aquí se determina -

el no ejercicio de una acci6n penal. 

En la segunda situaci6n tenemos que el Ministe 

rio Público se ve obligado a solicitar del 6rgano Jurisdiccio

nal la orden de aprehensi6n; y este puede acceder o negarse 

tal petici6n. 

En nuestro derecho, cabe la posibilidad de que_ 

el sujeto resulte responsable, pero obtenga su libertad bajo -

fianza o cauci6n que garantice que no evadirá a la acci6n de 

la Justicia y en estas circunstancias, el Ministerio Público -

ya no se verá en la necesidad de solicitar la orden de aprehe~ 

si6n y se sujeta al inculpado al proceso sin restricci6n de su 

libertad. 

En el tercer caso tenemos que se ejercita la ag 

ci6n penal si el Juez estima comprobados los elementos del --

cuerpo del delito y se sujeta al individuo al proceso sin pri

sión preventiva. 

También en este último caso se inicia el proce

so sin detenido, por ignorarse su paradero o por no estar en -

condiciones de quedar en la prisi6n preventiva. 

Hemos visto que tas investigaciones hechas, exci 

tan la respuesta del 6rgano jurisdiccional y que el común den2 

minador es que esto di6 inicio al proceso o ejercicio de la ªE 

ci6n penal, en donde el Juez tiene que di~tar el auto de radi-
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caci6n o inicio, el cual produce el efecto de fijar la jurisdic 

ci6n del Juez que tiene la facultad de decidir en derecho so-

bre todas las cuestiones planteadas en el caso concreto; además 

vincula a las partes con el órgano jurisdiccional, así como a -

los terceros que quedan obligados a concurrir a él, y abre el -

periodo de preparaci6n del proceso, donde se debe o{r la decla

raci6n preparatoria del inculpado y con base en esta se debe r~ 

solver dentro de las setenta y dos horas siguientes, si se de-

creta auto de formal prisión, auto de sujecci6n al proceso o -

bien libertad por falta de méritos con las reservas de la Ley. 

REQUISITOS DEL AUTO DE FORMAL ?RISION. 

A).- cuerpo del delito. 

B).- Presunta responsabilidad. 

A).- Cuerpo del delito.- Se han buscado diversos 

modos de definirlo, pero nos adherimos a la definici6n dada por 

el maestro Rivera Silva; quien considera que el cuerpo del del! 

to es la exacta adecuación del delito real a la descripci6n he

cha por la Ley del delito legal: con lo anterior nos damos cueu 

ta que esta definición coincide con la que haceel C6digo de Pr2 

cedimientos penales para el Distrito Federal que nos dice en su 

artículo 122: El Cuerpo del Delito se tendrá por comprobado 

cuando se acredite la existencia de los hechos que integran la 
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descripci6n de la conducta o hecho detictuoso, según lo deter

mina la Ley penal. Se atenderá para ello en su caso, a las re-

glas especiales que para dicho efecto previene este c6digo. -

Vemos que en las dos definiciones no se descarta la existencia 

de ningún elemento en tanto se encuentre previsto en la Ley p~ 

nal, esto viene a calaci6n porque se ha pensado que el cuerpo_ 

del delito se ha de acreditar únicamente con la acreditaci6n -

de los elementos materiales del delito, pero la Ley contempla_ 

elementos de carácter normativo y también subjetivo, como cuau 

do se refiere a los delitos de fraude, abuso de confianza y p~ 

culada donde requiere que se demuestren los requisitos del su-

jeto activo que prevenga la Ley Penal. 

B).- Presunta Responsabilidad.- Es la obliga---

ci6n que tiene el individuo a quien le es imputable un hecho -

tlpico, de responder del mismo, por haber actuado con culpabi

lidad y no existir causa legal que justifique su proceder o lo 

libere de la sanci6n. (25). 

Cuando se da el auto de formal prisi6n se ini--

cia formalmente el procedimiento penal, y no con el auto de r~ 

dicaci6n como algunos autores han pretendido hacerlo ver y ya_ 

dentro del proceso penal, se presenta la primera parte de este 

que es la instrucci6n, en la cual se instruye o ilustra al --

Juez para conocer determinada situación, así tenemos que la 

instrucci6n son las pruebas ofrecidas para conocimiento del 

Juez sobre el asunto en cuesti6n y entre las pruebas aceptadas 

por el Derecho Penal Mexicano, tenernos la confesi6n, la prueba 

(25) Rivera Silva, Manuel, El Procedimiento Penal, lla., Edic. 
Ed., Porr6a, S.A., M~xico 1980, P. 17. 
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documental, pericial, testimonial, inspecci6n judicial y presun 

cional, y ya que se han ofrecido y desahogado se da el cierre -

de la instrucci6n para pasar posteriormente a la fase de con-

clusiones, en donde la acci6n procesal penal, se da en toda su 

magnitud, ya que al formular conclusiones el Ministerio Público 

excita al órgano jurisdiccional encaminándolo hacia una direc-

ci6n definida a efecto de que resuelva sobre una eituaci6n con

creta y su consecuencia jurídica y desde luego estas conclusio

nes pueden ser acusatorias o no acusatorias pero determinantes_ 

para la sentencia. 

En este contexto vemos que en atenci6n a lo dis

puesto por el artículo 194 fracci6n primera del c6digo Penal P~ 

ra el Distrito Federal, se habla de que el Ministerio Público o 

el Juez competente, con auxilio de peritos pondrán a disposi--

ci6n de las autoridades sanitarias al adicto que posea en ese -

momento la cantidad necesaria para su propio o inmediato consu

mo, en este caso vemos que tanto la acci6n penal o la acci6n -

procesal penal se ven interrumpidas en virtud de una situación_ 

de privilegio que la Ley contempla y que más adelante veremos -

con que base se detiene o inhibe la acci6n persecutoria. 
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2.4.- EL DELITO Y LA CONDUCTA ANTISOCIAL. 

Ya hemos dicho con anterioridad que el Delito -

es una conducta, típica, antijurídica y ~ulpable, definición -

a la que el maestro Héctor Salís Quiroga se ajusta por consid~ 

rar que los conceptos legales as! como los informes oficiales_ 

son los únicos elementos fidedignos para captar de manera real 

y práctica el fenómeno de la delincuencia en nuestro país; así 

define el delito desde un punto de vista sociol6gico como; Los 

actos tipificados por las leyes penales, que dan lugar a la -

persecuci6n judicial o a la acci6n administrativa enérgica co~ 

tra los ejecutores de dichos actos, (26). Aunque dentro de la_ 

sociedad el delito tiene una connotaci6n más amplia, ya que s2 

cialmente es reprobable toda conducta nociva con resultados n~ 

gativos, pudiendo ser hechos inmorales que la Ley no sanciona 

pero puede suceder también que haya conductas que la ley tipi

fique como penales y que socialmente resulten no tan graves 

ni reprobables, como puede ser el caso de insultos o golpes l~ 

ves o por Último tenemos aquellos hechos o actos que rechaza-

dos socialmente, se encuentran descritos en la Ley Penal, pero 

todas estas conductas por darse en la sociedad y transgredir -

sus normas llámense culturales o sociales han llamado la aten

ci6n de soci6logos y psic61ogos, quienes a veces infructuosa--

(26) Salia Quiroga, Héctor, Sociología Criminal. 2a. Edic. 

Ed. Porrúa, S.A. México 1967. P. 46. 
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mente han tratado de definir esta conducta o bien de encontrar 

su origen y así tenemos que el delito como conducta transgres2 

ra de la sociedad ha existido en todas las épocas, pero tam--

bién cabe aclarar que hay varios ejemplos' de que lo ocurrido -

en determinada época y espacio no es considerado como delito, 

en tanto que al cambiar de lugar y tiempo sí adquiere la cali

dad de delito, con todo y la dificultad que implica encontrar_ 

un porque de esta conducta del ser humano se han hecho estu--

dios al respecto y se ha encontrado por ejemplo que para enten 

der una conducta humana se deben considerar las caracter{sti-

cas psíquicas del individuo las cuales las ha recibido a tra-

vés del tiempo, desde épocas remotas, a esto se le llama hereu 

cia arcaica y por tal motivo la mayoría de los actos que im-

pulsan la conducta humana son inconscientes, esto adquiere re

levancia cuando el delincuente ha cometido un delito sin moti

vo aparente, pero buscando en su inconsciente, se podrá quizá_ 

con mucho éxito descubrir qué lo motiv6 al ilícito. 

El maestro David Abrahamse, considera que todos 

nuestros actos son la expresi6n de algo que llevamos dentro; -

así al caminar, comer, reir, etc., en fin todo lo exterioriza

do refleja nuestra actitud psíquica y son realizados estos ac

tos de tal manera que tienen como objetivo la adaptaci6n a 

nuestro medio. Sucediendo esto mismo con el delito que viene a 

ser un intento de la personalidad para adaptarse al medio y -

por tal motivo cada delincuente elige un crimen especial, moti 

vado por su personalidad y las circunstancias; así quien posee 
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poca inteligencia y escasa cultura preferirá la comisi6n de d~ 

litas simples y quien tenga un coeficiente intelectual más al

to y apoyado por las circunstancias, podría verse implicado en 

un .desfalco; ha quedado demostrado que las mujeres superan a -

los hombres en hurtos a almacenes y esto es considerado como -

una respuesta de la personalidad hacia el medio. 

El propio David Abrahamsen nos define lo que es 

la personalidad y manifiesta que es el individuo total, expre

sándose por medio de una organizaci6n de facultades e inclina

ciones ideacionales, afectivas y volitivas arraigadas que de-

terminan sus conductas y sus características. (27). 

En atención a esto dir~mos que los esfuerzos 

del hombre por adaptarse al medio pueden fracasar o llevarlo -

a una transacci6n y en este rengl6n el delito podría ser cons! 

derado como una transacci6n, como una m~nera de ajustarse al -

medio, reflejándose entonces el delito como el síntoma de una_ 

enfermedad mental que siempre ha existido; y por lo tanto ten

dr!amos que la conducta antisocial no es sino el esfuerzo del 

individuo por adaptarse a la sociedad en funci6n a su persona

lidad y en atenci6n a las circunstancias que la propia sacie-

dad le ofrece o le niega. 

(27) Abrahamsen, David. Delito y Psique. la. Edic., Edit. Fon

do de Cultura Econ6mica. México 1946. P. 47. 
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CAPITULO III 

DROGADICCION. 

3.1.- EL ADICTO Y LA SOCIEDAD. 

En relaci6n n la estructu=a que guarda la socie 

dad debemos analizar varios factores que confluyen o interac-

túan para dar al individuo la posibilidad de ser o no un adic

to a las drogas, ya que como lo hemos dicho en varias ocasio-

nes, nuestro análisis aunque general sobre estos aspectos, 11~ 

ga finalmente a la particularidad del caso especial contenido_ 

en la fracci6n primera del artículo 194, del código penal, pa

ra el Distrito Federal y en este momento nos parece pertinente 

señalar que se da un amplísimo margen al poseedor de la droga_ 

por lo que respecta al tipo o clase de que se pudiera tratar,_ 

esto es; que el poseedor puede tener la cantidad necesaria pa

ra su consumo de marihuana, morfina, heroína, estimulantes, -

barbitúricos, cocaína, etc., sin que se limite el uso de cual

quiera de ellos y por eso es que pensamos que el legislador -

consider6 las diferentes escalas sociales en que se podría dar 

el problema de la drogadicci6n. Para dar mayor claridad anali

zaremos ahora si cada uno de los factores de los que hablamos_ 

en un principio. 
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A).- Prevenci6n.- Es sabido que siempre será -

preferible invertir cuanto sea necesario en la prevenci6n de -

algo, que reparar los efectos posteriores que esto produce, en 

riuestro país se da poca importancia a la unidad familiar y el 

reforzamiento de su estructura, ya que no hay casi ningún lu-

gar que se ocupe de la orientaci6n y capacitaci6n de los pa--

dres, tampoco se hace mucho sobre la deserci6n escolar y en el 

trabajo prematuro casi no se dan estímulos para la capacita--

ci6n técnica, el maestro Héctor Salís considera que la labor -

preventiva casi no se da pero cuando esta se presenta es de m~ 

nera tímida y desorientada. 

Ya hemos visto en el capítulo relativo a la Se

cretaria de Salud como enfrenta esta problemática a través del 

Consejo Nacional contra las Adicciones y entre otras cosas la 

prevenci6n a que nos estamos refiriendo se da como una de las 

acciones de este consejo, pero será necesario para una mejor -

eva1uaci6n del resultado que se dé el transcurso del tiempo, -

para ver si estas acciones efectivamente tienen eficacia pre-

ventiva. 

B).- Por otro lado tenemos el espacio que es el 

ámbito geográfico en el que se desenvuelve determinada comuni

dad, así tenemos que hay clasificaci6n del espacio en rural, -

urbano y dentro de este hay sitios conocidos como ciudades pe~ 

didas, las cuales están delimitadas normalmente por bardas, 

ríos, sanjas, barrancas o las paredes altas y largas de las 

cercanas fábricas o residencias, con s610 una o dos puertas de 

~·'-'.· ... ';. 
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entrada, con frecuencia el terreno es de un mismo propietario_ 

que puede ser el Estado y las casas son chozas pequeñísimas -

fabricadas con material de desecho, albergando a numerosas pe~ 

sonas que no siempre son de la misma familia, también tenemos_ 

dentro de esta clasif icaci6n el barrio, que puede ser pobre o 

elegante pero con grandes centros de vicio. 

En este esquema que da la sociedad el drogadic

to se manifiesta inconforme y se revela ante esta situaci6n, -

entonces se recurre parad6jicamente a las drogas y el resulta

do es un contemplar pasivo y aislado el acontacer histórico, -

marginándose por completo de la dinámica social; igualmente p~ 

rad6jico resulta el hecho de que se quiera huir del dolor, del 

sufrimiento y de la muerte ya que pareciera aferrarse al pla-

cer y goces presentes pero lo que en realida!!.!.leva a cabo son 

conductas destructivas ya que el toxicómano se mata por su pro 

pio miedo a la muerte. Al respecto el experto Luis F. Sotelo -

Regil menciona que los drogadictos son fundamentalmente perso

nas a quienes desagrada y molesta la lucha por la vida y la -

competencia por alcanzar fines por lo que prefiere disipar sus 

ansiedades mediante el olvido de situaciones conflictivas.(28) 

Habida cuenta de lo anterior tenemos que por -

ejemplo al reducir las drogas el deseo sexual le evitan al drS!_ 

gadicto este problema, así como le inhiben también la agresi6n 
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por lo que no le importa defender sus pertenencias, ya que el_ 

drogadicto se desprende de sus nexos materiales y esto le re-

sulta indiferente, por lo que sus temores desaparecen y con 

ellos la necesidad de resolverlos, así pues hemos visto que la 

sociedad margina a los drogadictos quienes al fin y at cabo 

son producto de ella misma, pero a quienes de una u otra forma 

ofrece circunstancias que hacen propicio el desarrollo de su -

adicci6n, pero sobre todo ofrece una gran desinformaci6n de la 

secuela que dejaría en su organismo el uso de las drogas, de -

tal suerte que cuando se enteran de sus efectos es porque esto 

lo han aprendido por experiencia propia. 

J,2.- EL ADICTO Y LA FAMILIA. 

Es necesario considerar que la familia tradici2 

nal esta integrada por padre, madre e hijos y las relaciones -

arm6nicas entre ellos, tendientes a lograr la superaci6n coleE 

tiva e individual de cada uno de sus miembros, pero esta pano

rámica no siempre se da en la estructura familiar. 

A continuaci6n veremos diversos factores que se 

presentan en el ambiente familiar y aunque estos se dan en el 

ámbito del drogadicto, no necesariamente implica que sean de-

terminantes para esta tendencia ya que muchas personas afron-

tan estos factores y los superan sin consecuencias de tipo 

adictivo. Entre estos factores tenemos los siguientes: 
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A).- Ejemplo de los padres.- En muchas familias 

los padres pueden dar ejemplo al ser consumidores de alguna -

droga, siendo común el caso de quienes recurren a medicamentos 

para obtener una sensaci6n de bienestar, Y esta costumbre por_ 

imitaci6n puede en un momento dado ser compartida por los hi-

jos. 

B).- Coacci6n de los padres.- Esto podría pare

cer ficticio, sin embargo debemos considerar el caso de las e~ 

barazadas adictas y otro caso es cuando los padres dan tranqul 

lizantes a sus hijos a efecto de que duerman por espacios pro

longados con el prop6sito de que no molesten. 

A lo anterior hemos de añadir que la familia -

planteada en un principio puede presentar diversas formas, co

mo es el caso de que el matrimonio se haya disuelto ya sea por 

divorcio o por la muerte de alguno de los c6nyuges o porque e~ 

te haya decidido abandonar a su familia o bien puede ser que -

el matrimonio nunca haya existido y que la pareja viva en est~ 

do de concubinato; es el caso de abandono de la famiiia es más 

común que sea el padre quien la abandone, presentándose en mu

chas ocasiones el conflicto de la madre soltera o darse defin! 

tivamente el problema del niño abandonado que va a dar sin más 

trámite a la casa de cuna u orfanatorio. 

sea como fuere se ha establecido una relaci6n -

entre las familias bien constituidas con relaciones más o me-

nos arm6nicas, donde la incidencia de la drogadicci6n es menor 

que en aquellas familias donde imperan relaciones de insatis--
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facción, como podría ser la falta de comunicaci6n, que genera 

en los hijos la dificultad para asimilar una escala de valores 

que le permita decidir racional y coherentemente sobre el uso_ 

de las drogas, puede ser también que los padres evasivos no -

afronten y solucionen sus problemas conyugales o paternorami-

liares y produzcan con ello en sus hijos el deseo de evasi6n,

y que esto lo consigan a través de la droga. otra posibilidad_ 

se da en lo padres autoritarios que propician la inseguridad y 

dependencia en sus hijos, lo que les resta la posibilidad de -

resistir la presión de diversa índole para el consumo de dro-

gas. 

Como hemos dicho antes, todos los factores enu

merados pueden conducir a una adicci6n, pero no necesariamente 

y de igual manera quien aparentemente viva en una familia bien 

constitu!da, sin la confluencia de elementos propiciatorios de 

la adicci6n, llegue a ser un drogadicto y en esta situaci6n el 

experto Luis F. Toledo Regil, nos señala algunas conductas que 

vienen a ser señales inequívocas de que el joven tiene cambios 

en su conducta, constituyéndose estas en verdaderas adverten-

cias de la adicción y tales señales son: 

1).- Cambio en el modo de vestir, como un refl~ 

jo de su cambio en la apreciación de su identidad. 

2).- variación en sus relaciones sociales; cam

bio de grupo o pandilla o cambio de las actividades del grupo_ 

a que pertenece. 

3).- Alteración de la personalidad; de estudio-
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so se vuelve indolente; el pulcro en desaliñado~ el educado en 

irresponsable; el activo en haragán; el sociable en retraído; 

el hogareño empieza a desligarse de su hogar. 

4).- Pide ayuda.- Esto lo hace generalmente en_ 

forma indirecta mostrando su inseguridad y falta de compren--

si6n. 

J,J.- SANCIONES QUE ESTABLECEN LA LEGISLACION 

PENAL MEXICANA. 

Partiendo nuevamente de nuestra definición de -

delito que es una conducta, típica, antijurídica Y culpable 

veíamos que había autores que consideraban a la punibilidad c2 

mo un elemento esencial del delito y otros que piensan que es

te elemento no se da necesariamente, por razones que ya hemos_ 

anotado en su oportunidad y que posteriormente se verá con to

da precisión al hablar de las excusas absolutorias, como estas 

anulan la punibilidad; para confirmar esto último hemos visto 

también que el legislador adecuándose a las necesidades de ca

da época ha sancionado de diferente manera el consumo, tráfico 

elaboraci6n, cultivo y consumo de estupefacientes y psicotr6pi 

cos, llegando hasta nuestros días en que otorga una situación_ 

de privilegio hacia los adictos, por lo que veremos las razo-

nes que lo motivaron para dejar sin sanción el caso especial -

del que nos hemos venido ocupando; con todo y lo antes expues-
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to en este momento vamos a examinar las acciones que se impo-

nen a quienes cometan cualquier delito relacionado con los es

tupefacientes y psicotrópicos; excepción hecha de quienes la -

posean en cantidad necesaria para su propio e inmediato consu

mo. 

En el c6digo Penal para el Distrito Federal, te 

nemas que primero determina a que substancias se les ha denomi 

nado estupefacientes y psicotrópicos, con apoyo y en coordina

ci6n de la secretaria de Salud y la Ley General de Salud y así 

tenemos que la primera Ley referida, en su título séptimo "D!!. 

litas contra la Salud'', cap{tulo I, ''De la producci6n, tenen-

cia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de estupe

facientes y psicotr6picos nos dice en su artículo 193.- se con 

sideran estupefacientes y psicotrópicos los que determine la -

Ley General de Salud, los convenios o tratados internacionales 

de observancia obligatoria en México y los que señalan las de

más disposiciones aplicables a la materia, expedidas por las -

autoridades sanitarias correspondientes, conforme a lo previs

to en la Ley General de Salud. 

Para los efectos de este capítulo se distinguen 

tres grupos de estupefacientes y psicotrópicos: 

En el primer grupo tenemos las substancias y ve 

getales señalados por los artículos 237, 245 fracci6n I, y 248 

de la Ley General de Salud; al respecto ei artículo 237 sefiala 

Queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los men 

clonados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las si---
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guientes substancias y vegetales: Opio preparado para fumar, -

diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis s~ 

tiva, ínica y americana o marihuana, papaver somniíerum o adoL 

midera, papaver bactrealum y eritrooxil6n novogratense o coca_ 

el cualquiera de sus formas o derivados o preparaciones. (30). 

Igual prohibici6n podrá ser establecida por la_ 

Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el ar

tículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser 

substituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que_ 

a su juicio no originen dependencia. 

Estos artículos especifican de manera clara, -

qué substancias son consideradas por la Ley como dañinas para_ 

el organismo y desde aquí se advierte la preocupaci6n del Est~ 

do por conservar, cuidar y tutelar al sector salud de la pobl~ 

ci6n, elevando a este no s6lo a rango constitucional, sino que 

expidiendo las leyes necesarias para lograr ese objetivo. 

En el segundo grupo tenemos substancias que tafil 

bién son dañinas al organismo pero que tienen algún valor ter~ 

péutico, la fracci6n II del artículo 193, manifiesta que las _ 

substancias y vegetales considerados como estupefacientes por_ 

la Ley, con excepción de los mencionados en el artículo ante-

rior y los psicotr6picos a que hace referencia la fracci6n s~ 

gunda del artículo 245 de la Ley General de Salud. 

La fracción II, del artículo 245 señala los que 

tienen algún valor terapéutico pero constituye un problema gr~ 

ve de salud pública, y que son: Amobarbiral, anfetamina, cecl~ 
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barbiral, dextroanfetamina {dexanfetamina}, fenitilina, fenci-

clidina, hebtabarbiral, meclocualona, metacualona, metanfetami 

na, nalbufina, pentobarbital, secobarbital. (31). 

En estos preceptos legales, vemos que básicame~ 

te se refiere a las anfetaminas y barbitúricos, los cuales sa-

hemos actúan como estimulantes y depresores del sistema nerviQ 

so y que son usados debido al relativo valor terapéutico que -

poseen, pero como ya se ha visto escapan fácilmente al control 

sanitario por diversos medios, (falsificaci6n de firmas, robo, 

de recetas o falsificaci6n de estas, excesiva confianz~ de los 

médicos en la utilizaci6n de estas substancias). 

En el artículo 193, fracc16n III, del Código P~ 

nal para e1 Distrito Federal, hace referencia a los psicotr6pi 

cos a que se refiere la fracci6n III, del artículo 245, de la_ 

L'ey General de Salud; el cual habla sobre las que tienen un V!!. 

lor terapéutico pero constituyen un problema de Salud Pública_ 

y que son: Benzodiazepinas, Alprozolam, Bromazepam, Brotizo_lam 

Camazepam, Clobazam, Clonazepam, Cloracepato Dipotasico, Clor-

diazepoxido, Clotiazepam, Cloxazolam, Delorazepam, Diazepam, -

Est~olam, Fludiazepam, Flunitrazepam, Flurazepam, Halazepam, -

Nimetazepam, Nitrazeparn, Nordazepam, Oxazepam, Pinazepam, Pra-

zepam, Quazepam, Temazepam, Tetrazepam, Triazolam. 

Otros: Anfepramona (dietilpropiom), carisopro--

dol, Clobenzorex, Elclorvinal, Fendimetrozina, Fenproporex, --

(31) Ley General de Salud. ob. Cit. P. 60. 
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Fentermina, Glutetimida, Hidrato de Cloral, Kitamina, Mefeno--

rex, Meprobomato, Trihexifenilo. (32). 

Artículo 194 del C6digo Penal para el Distrito_ 

Federal menciona.- Si a juicio del Minist~rio P6blico o del --

Juez competente que deberá actuar para todos los efectos que -

se señalan en este artículo con el auxilio de peritos, la per

sona que adquiera o posea para su consumo personal substancias 

o vegetales de los descritos en el artículo 19) tiene el hábi

to o la necesidad de consumirlos, se aplicarán las siguientes_ 

reglas: 

r.- Si la cantidad no excede de la necesaria pa

ra su propio o inmediato consumo, el adicto o habitual, s6lo -

será puesto a la disposición de las autoridades sanitarias pa

ra que bajo la responsabilidad de esta sea sometido al trata-

miento y las demás medidas que proceda'n (caso especial y obje-

to de análisis). 

La Ley pone especial atenci6n en la rehabilita-

ci6n del adicto, además de la sentencia que le corresponda --

exigiendo que se le someta a esta para obtener el beneficio de 

la libertad preparatoria o de la condena condicional. 

La Ley sí impone sanci6n a quien posea cantida-

des pequeñas de estupefacientes o psicotr6picos, pero que no -

sea adicto, con prisi6n de seis meses a tres años o de ciento_ 

ochenta a trescientos sesenta días de multa. 

(32) Ley General de Salud. Ob. Cit. P.P. 60, 61. 
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Se sanciona también el hecho de que se propor-

cione gratuitamente a un tercero, cualquiera de las substan--

cias adictivas aunque sea en cantidades mínimas; con prisión -

de dos a seis años o multa de ciento ochenta a trescientos se

senta días. 

La posesión de marihuana será sancionado con -

prisión de dos o ocho años o de ciento ochenta a trescientos -

sesenta días de multa. 

No se sanciona la posesión de medicamentos --

adictivos, siempre y cuando se tengan por prescripci6n médica. 

Se sancionará con prisión de dos a ocho años al 

que por su cuenta o con financiamiento de terceros cultive o -

permita que cultiven en un predio de su propiedad cannabis o -

marihuana cuando concurran circunstancias de atraso cultural, 

aislamiento y extrema necesidad. 

Y la misma pena se impondrá además de multa de_ 

mil a veinte mil pesos a quien sin pertenecer a una asociaci6n 

delictuosa transporte cannabis o marihuana por una sola oca--

si6n, siempre que no exceda de cien gramos. 

Se impondrá prisi6n de diez a veinticinco años_ 

y multa de cien a quinientos días al que siembre, coseche, pr~ 

duzca, manufacture, fabrique, acondicione, transporte, venda,_ 

compre, adquiera, enajene o trafique, suministre aún gratuita

mente o prescriba sin autorización, estupefacientes y psicotr2 

picos, introduzca o saque ilegalmente del país estas substan-

cias en forma momentánea o lo haqa tentativamente; sancionado_ 
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de igual manera al servidor público que realice los actos an-

tes descritos y que financie de alguna manera los delitos an-

tes mencionados, así como la realizaci6n de propaganda y publi 

cidad para el consumo de estupefacientes y psicotr6picos. 

Y se aplicará prisión de siete a veinticinco 

años y de cien a quinientos días de multa, a quien posea las 

substancias enumeradas por el artículo 193, del Código Penal -

para el Distrito Federal. 

Las sanciones que se han señalado se aumentarán 

hasta la mitad si estos delitos son cometidos por quienes tie

nen como funci6n prevenir o investigar delitos contra la salud 

cuando la víctima fuere menor de edad o tuviere alguna incapa

cidad, cuando el delito se cometiere con quienes concurren a -

centros educativos, asistenciales o penitenciarios y en estos_ 

lugares cuando se utiliza a menores de edad o incapaces en la 

comisi6n de estos delitos; cuando el delincuente pertenezca 

una organizaci6n delictiva ya sea dentro o fuera del país; --

cuando el delito se cometa en ejercicio de una profesión técn! 

ca o auxiliares de esta que tengan relaci6n con el sector sa-

lud, en este caso se impondrá la suspensi6n del ejercicio pro 

fesional; cuando una persona determine a otra a la comisión de 

un delito, en abuso de su autoridad moral o jerárquica; cuando 

el arrendatario, poseedor arrendador o usufructuario de un e~ 

tablecimiento lo emplee para la comisión de alguno de estos d~ 

litas, se le impondrá además la clausura definitiva de dicho -

establecimiento. 
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Una vez hecha la descripción de las penas seña

ladas por el ordenamiento legal correspondiente vemos que el -

esp{ritu de la norma, tiende siempre a la rehabilitaci6n de -

los adictos, sancionando incluso a aquel que posee cantidades_ 

mínimas de estupefacientes y psicotr6picos para su propio e ill 

mediato consumo pero que no es adicto y creemos fundadamente -

que esto conlleva el propósito de evitar que en este se fomen

te la adicci6n y las demás sanciones impuestas tienen la fina

lidad más concreta de castigar a quien por su conducta lo mer~ 

ce y de que con este se puede ejemplificar socialmente de lo -

que ocurre a quien transgrede la norma jurídica, con la firme_ 

intención de que no se repita. 
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3.4.- INSTITUCIONES ESPECIALES PARA LA 

REHABILITACION DE LOS ADICTOS. 

Ya se ha hablado de la posición que tiene la s~ 

cretaria de Salud respecto a esta problemática y en su momento 

se expres6 que a través del Consejo Nacional contra las Adic-

ciones se han emprendido acciones muy directas encaminadas a -

la prevención y resolución de la drogadicci6n en México; cons

tituyéndose en un verdadero sistema de organización y funcion~ 

lidad en lo que respecta a la creación y ~uesta en práctica de 

planes y proyectos de trabajo, de normas y reglamentos y va--

rias acciones especificas dentro de esta área; faltando por 

ver en que forma cristaliza todo ello en la institución que 11 

sa y llanamente entra en contacto con el adicto, en su afán de 

rehabilitarlo, reintegrándolo a la sociedad para que pueda 11~ 

gar a ser un individuo útil y productivo si el caso no es de-

sesperado, en este contexto veremos la importancia que tiene -

el centro de Integraci6n Juvenil; el cual tiene como objetivo_ 

reducir la demanda de las drogas de la población a través de -

la investigación, tratamiento y rehabilitaci6n con objeto de -

que las personas involucradas en el problema de la farmacode-

pendencia o con posibilidades de adicción sean sanas física y 

mentalmente. (33). 

(33) Estudio Socio16gico y Consulta Ciudadana. Elaborado por -

el centro de Estudios Econ6micos, Políticos y sociales. 

P.69. 
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Dentro de las funciones de este Centro están -

las de atender las necesidades de la comunidad, dirigir y coa~ 

dinar los servicios multidisciplinarios de psiquiatras, psic6-

logos y trabajadores sociales y su relaci6n con el farmacode-

pendiente, en su familia y en su comunidad. 

Retroalimentar las acciones preventivo-sanita-

rias desde dos vertientes: Una con la presencia activa de la -

comunidad y la otra con proyectos de investigación social. 

Proporciona al dependiente de las drogas atcn-

ci6n clínica de tipo ambulatorio integrando al grupo familiar. 

Trabajar can el paciente y la familia en la re

habilitación del mismo a través de un enfoque terapéutico. 

Apoyar y coordinar el voluntariado, sobre todo_ 

en la fase preventiva o de rehabilitaci6n. 

El Centro de Integraci6n Juvenil, funciona ubi

cando al adicto en la sociedad, en la familia y con él mismo,_ 

enfocándolo desde el punto de vista de la Salud Pública su 6r

gano de representaci6n es la asamblea de asociados y quien se 

encarga de hacer cumplir sus disposiciones es el patronato na

cional, cuyo presidente es designado por el titular del Poder_ 

Ejecutivo, quien se reserva el derecho de vetar las decisiones 

que toma la propia asamblea de asociados. 

Se integra el patronato con cinco representan-

tes del Gobierno Federal y cinco de los patronales locales, -

asesorados los diez por una comisi6n consultiva, los centros -

de este consejo se encuentran ubicados estratégicamente, en --
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ciudades densamente pobladas y zonas de crecimiento industrial 

o de gran movimiento turístico, promoviendo siempre la colabo

raci6n de la sociedad en sus esfuerzos que van encaminados ha

cia la prevención, tratamiento-rehabilitación e investigación. 

En el rubro de prevención se pretende eliminar_ 

el abuso de las drogas a través de programas de orientación en 

la familia, grupos escolares y organizaciones sociales, promo

cionando la salud mental, con la participación de voluntarios_ 

y pasantes en apoyo de este programa y del personal técnico de 

esta institución. 

Para el tratamiento se cuenta con la consulta -

interna y con la consulta externa, así como la participación -

familiar en todo momento; cada caso es analizado de manera es

pecializada para así determinar las opciones terapéuticas a -

aplicar al farmacodependiente y familiares, esto se da en la -

consulta externa. 

Si ha sido necesario internar al paciente, en-

tonces la atención será más intensiva e integral a los farmac2 

dependientes, cuando ellos lo soliciten, o cuando así lo pida 

su familia, cuando se encuentre tan dañado el adicto que no -

pueda pedirlo por sí; esta atenci6n incluye servicios médicos, 

psicoterapéuticos y actividades recreativas, culturales y 1ab2 

rales entre otras. 

También se ha implantado un sistema de segui--

miento para la evaluación de resultados en el paciente y rean~ 

dar su atención si fuere necesario; durante un año se esta en_ 
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contacto con el paciente y sus familiares que se hayan inclu!

do en el tratamiento. De igual manera se ha implementado una -

técnica de rescate, mediante la cual se permite al adicto rea

nudar su tratamiento si es que lo ha interrumpido. 

Por lo que respecta a la investigaci6n se han -

implementado sistemas orientados a la investigaci6n de este f~ 

n6meno y as! tratar de transformarlo. 

En resumen se podr!a decir que las centros de -

integración juvenil han mostrado 3U eficacia y eficiencia a -

partir de su for~aci6n, constituyéndose en verdaderos pioneros 

en la atenci6n a los problemas de los farmacodependientes y -

ejemplo de Latinoamérica. 

GRUPO 24 J-IORAS "LIBERACION". 

DROGADICTOS ANONIMOS. 

Esta agrupaci6n es similar a la agrupación de -

Alcohólicos An6nimos y de hecho fue formada por alcohólicos r~ 

cuperados, quienes conscientes de la necesidad que implica de

tener el problema de adicción, iniciaron este programa a erec

to de ayudar a poblaci6n extremadamente joven y con desintegra 

ci6n familiar o problemas de aislamiento y falta de comunica-

ci6n entre sus miembros, encontrándose con frecuencia que alg~ 

no de sus miP.mbros pertenecen a familias donde algún elemento_ 
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era a1coh61ico. Esta organizaci6n tiene un grupo que funciona_ 

las veinticuatro horas del día todo el año y se ubica su domi

cilio en Av. Niños Héroes, No. 9. Col. Héroes de Chapultepec,_ 

en México, Distrito Federal, viviendo la mayoría de este grupo 

en un anexo en la Sala de Juntas, donde gratuitamente se hosp~ 

dan y alimentan; han difundido su mensaje por la radio, siendo 

ampliamente aceptados en radiodifusoras como: Radio Cañ6n, Ra

dio Informaci6n, Estereo Joven y Radio Educaci6n, as{ como al

gunas incursiones en la Televisi6n de este grupo también han -

servido para darles mayor difusi6n en su lucha contra la drog~ 

dicci6n, además de dar conferencias al alumnado de Conalep y -

Colegio de Bachilleres. 

A su terapia habitual, se suman actividades co

mo carpinter{a, costura, bailes los sábados y actividades de-

portivas de Fútbol y Basquetbol, cabe destacar que esta organ! 

zaci6n es producto de la sociedad civil y que subsiste gracias 

a sus propios recursos, pero a pesar de la limitante económica 

ha tenido grandes logros en la rehabilitaci6n de los drogadic

tos. 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (ADEFAR). 

PROGRAMA DE ATENCION A LOS FARMACODEPENDIENTES. 

Es la conjunci6n de fuerzas entre el ejército y 

la Procuraduría General de la República, a fin de enfrentar 

la delincuencia relacionada con la farmacodependencia y conse

cuentemente enfrentar el ciclo de producci6n-oferta-consumo. -

Su objetivo es disminuir la incidencia y prevalencia de farma

codependientes, al desalentar el consumo de estupefacientes 

substancias psicotrópicas, previniendo con ello el narcotráfi

co y cualquier otra forma de delincuencia asociada a las dro-

gas. 

Tiene como funci6n a través de profesionistas -

técnicos y auxiliares voluntarios: orientar a padres de fami-

lia sobre la drogadicción. 

Promover atenci6n médica y asistencia social al 

farmacodependiente. 

Promover la participaci6n ciudadana para infor

mar acerca de sembradíos, laboratorios clandestinos, centros_ 

de distribuci6n, tráfico y venta de substancias adictivas. 

Revisar la legislaci6n sobre control y comercia 

lizaci6n de psicotrópicos de uso médico y substancias inhala-

bles. Y evaluar los resultados del programa. 

Su manera de funcionar es a través de los comi

tés integrados por su presidente, delegado político, un secre-
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tario Técnico, como vacales permanentes, son representantes -

del Sector Salud, Centro de Irttegraci6n Juvenil, Sector Educa

tivo, Padres de Familia, Organizaciones vecinales y Consejos -

de participaci6n ciudadana, sector de Protecci6n y Vialidad -

Organismos de servicio Social (Club de Leones Rotarios, etc.)_ 

y sectores de la cámara de Comercio y la Cámara Industrial, -

sesionando mensualmente estos comités, difundiendo algunas pu

blicaciones relativas al problema y la Procuraduría puso a tr~ 

vés de este programa un sistema de orientaci6n a la comunidad_ 

vía telefónica. 

Sin embargo no es muy grande el éxito alcanzado 

probablemente por carecer de una amplia difusión, lo que hace_ 

que resulte poco conocido para el grueso de poblaci6n con pro

blemas de farmacodependencia. 



- 91 -

CAPITULO IV. 

~DROGADICCION Y EL CASO ESPECIAL QUE LA LEY 

NO SANCIONA. 

4.1.- AUSENCIA DE CONDUCTA. 

Ya hemos dicho que la conducta por prelaci6n lQ 

gica es el primer elemento esencial del delito y a falta de ai 

guno de los elementos del delito este ya no se dar5 en la rea

lidad, consecuentemente a1 faltar la conducta, el delito no PQ 

drá quedar integrado, pero el objeto de nuestro análisis va 

más allá, porque debemos considerar si esta excluyente de res

ponsabilidad es la que influyó en el criterio del legislador -

para que dejara de sancionar (recuérdese que sí se sancionaba) 

la posesión mínima de estupefacientes y psicotrópicos en el -

adicto, siempre y cuando esté destinada a su inmediato y persQ 

nal consumo, habida cuenta de lo anterior empezaremos a recor

dar que la conducta consiste en un hacer u omitir voluntaria-

mente y con un prop6sito definido; de esta manera tendremos -

que la ausencia de conducta implica necesariamente carecer de_ 

la voluntad para decidir sobre la acci6n o la omisi6n y conse

cuentemente tampoco habrá ningún prop6sito definido, pero de -

cualquier manera el sujeto se puede encontrar frente a un del! 
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to y en este caso tendremos que a pesar de haberlo cometido no 

hay conducta o mejor dicho hay ausencia de conducta, si el 

agente obr6 impulsado por una fuerza física irresistible o por 

una fuerza mayor; a continuaci6n explicarémos cada una de ---

ellas: 

A).- Fuerza física irresistible.- Es aquella en 

que el individuo es violentado de tal forma a cometer el ilíci 

to que viene a ser únicamente el medio y no el sujeto para la 

comisi6n del delito, los tratadistas dan ejemplo de ello, en -

el caso de quien es tornado por la muñeca y obligado a apuñalar 

a otro sin que haya manera de evitarlo, en este caso no puede_ 

darse de ninguna manera la conducta ya que como se ha dicho e~ 

ta debe ser voluntaria. 

8).- Fuerza Mayor.- En este caso tenernos que el 

hombre es víctima de movimientos involuntarios e incontrola--

bles, donde de ninguna manera interviene la voluntad para la -

ejecuci6n de algún ilícito, por consiguiente la fuerza mayor -

también da lugar a la ausencia de conducta, con lo que no es -

posible que se dé la integraci6n del delito al faltar este --

esencial elemento. La diferencia entre estos dos tipos de fue~ 

za, nos dice el maestro castellanos Tena, consiste en que la -

primera deriva del hombre y la segunda de la naturaleza.(34). 

Podemos concluir que este elemento negativo de 

la Teoría del Delito, no pudo ser el que normara el criterio -

del legislador, pues e1 tipo que la Ley describe es el del ---

(34) castellanos Tena, Fernando. Ob. Cit. P. 164. 
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adicto que posee una cantidad mínima de las substancias señal~ 

das por el artículo 193, como estupefacientes y psicotr6picos_ 

para su inmediato y personal consumo, y desde luego el sujeto_ 

tiene necesidad de ministrarse su dosiH diaria a la que se en

cuentra habituado de psicotr6picos y estupefacientes, esto tal 

vez no lo haga con absoluta libertad, pero no es una fuerza f! 
sica o una fuerza mayor la que lo obliga a proporcionárselos,_ 

ya que si su voluntad fuera no incurrir en esta conducta po--

dr{a ir a cualquiera de los centros asistenciales con grandes_ 

posibilidades de rehabilitarse, pero voluntariamente desea ev~ 

dirse y autodestruirse, asi al ser su voluntad ministrarse la 

dosis requerida con el prop6sito definido de buscarse un bie-

nestar pasajero u olvido de problemas existenciales no podemos 

hablar de ausencia de conducta. 

AUSENCIA DE TIPICIDAD. 

Ya hemos visto que el tipo legal es un catálogo 

de los delitos, así considerados por el legislador de aquí que 

si por el motivo que fuera alguna descripci6n de cualquier de

lito no figurara en este catálogo, automáticamente se estaría_ 

negando la figura del delito, a pesar que el individuo realiz~ 

ra una conducta que pudiera parecer típica ya que en nuestro -

país y de conformidad con lo establecido por el artículo 14 -

coneti tucional; en los juicios de orden criminal no se puP.de -
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aplicar una sanci6n por analogía de raz6n, tenemos entonces -

que para que se pueda dar el delito, la conducta debe encua--

drar perfectamente en la descripci6n hecha por el legislador o 

en caso contrario estaremos en presencia d0 la atipicidad, la_ 

cual tiene las siguientes causas: 

A).- Ausencia de la calidad requerida por la -

Ley, en el sujeto activo y pasivo. 

Tenemos el ejemplo de ello en el artículo 233 -

del C6digo Penal para el Distrito Federal, que a la letra dice: 

Comete el delito de peculado: I.- El servidor público que para 

usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores,_ 

fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al orga

nismo descentralizado, o a un particular, si por raz6n de su -

cargo, los hubiere recibido en administraci6n, en dep6sito o -

por otra causa. (35). 

Como vemos en este caso se exige al sujeto la -

calidad de servidor Público y no siéndolo su conducta será ati 

pica para el delito de peculado. 

Otro ejemplo sobre la calidad requerida por la_ 

Ley pero ahora para el sujeto pasivo lo encontramos en el arti 

culo 262.- Al que tenga c6pu1a con persona mayor de doce años_ 

y menor de dieciochQ, obteniendo su consentimiento por medio -

de engaños, se le aplicarán de tres meses a cuatro años de pri 

si6n. (36). 

(35) C6digo Penal para el Distrito Federal. Ob. Cit. p. 55. 

(36) Código Penal para el Distrito Federal. Ob. cit. P. 70. 
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Aqu! vemos que la calidad requerida por la Ley_ 

en el sujeto pasivo es la edad y en tanto esta no se dé estar~ 

moa en presencia de una conducta atípica. 

Ahora bien en el caso que hemos venido tratando 

y en atenci6n a las consideraciones hechas, esta conducta de -

atipicidad no se da ya que la conducta del sujeto activo del -

delito se adecúa al tipo con la simple posesi6n de cantidades_ 

mínimas de estupefacientes y psicotrópicos, sin que la Ley re

quiera de éste alguna calidad en especial, más que la de ser -

adicto. 

B).- Falta de Objeto material o jurídico.- En -

este caso no habrá tipicidad si no hay un objeto o interés que 

proteger; así tenemos que en los delitos patrimoniales, si no 

hay acreditaci6n de la propiedad o posesi6n sobre un bien, no_ 

podrá darse el delito de robo. 

En el caso materia de nuestra tesis, no cabe e~ 

ta causa de atipicidad, habida cuenta de que el bien u objeto_ 

jurídicamente protegido está presente y bien definido como lo_ 

sabemos, siendo esta la salud, que incluso se haya protegido y 

salvaguardado a nivel constitucional. 

e).- Fuera del tiempo y espacio requeridos por_ 

el tipo. 

Ejemplo de esta causa de atipicidad la tenemos_ 

en el articulo 136.- Que establece a los funcionarios o agen-

tes del Gobierno y a los rebeldes que después del combate cau

sen directamente o por medio de 6rdenes, la muerte a los pri--
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sioneros, se les aplicará prisi6n de quince a treinta años y -

multa de diez a veinte mil pesos. 

Este tipo el legislador lo ha situado en tiem-

pos de guerra y precisamente después de un combate1 circunsta~ 

cias de tiempo que forzosamente deben darse. 

También tenemos al artículo 256 del C6digo Pe-

nal para el Distrito Federal, que establece: Al que en despo-

blado o en un paraje solitario haga uso de violencia sobre una 

persona con el propósito de causar un mal, obtener un lucro o 

exigir su asentimiento para cualquier fin; y cualesquiera que_ 

sean los medios o el grado de violencia que se emplee e inde-

pendientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte come

tido se le castigará con prisi6n de uno a cinco años. 

Aquí vemos que el tipo exige como referencia e~ 

pacial un lugar solitario o paraje despoblado, siendo de suma_ 

importancia que se cumpla tanto la referencia temporal como la 

espacial, cuando así lo requiere el tipo legal, ya que de no -

ser así la conducta no será típica, originando consecuentemen

te la atipicidad; queda descartada como posible elemento rec-

tor de nuestro objetivo y en obvio de repetici6n diremos que -

dicha causa de atipicidad sólo diremos que dicha causa no guaL 

da siquiera relaci6n con el prop6sito que se busca. 

o).- La no rea1izaci6n del hecho por los medios 

comisivos especificamente señalados por la Ley. 

Ejemplo de ello nos lo da el artículo 265, que_ 

prescribe: Al que por medio de la violencia física o moral re~ 
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lice c6pula con persona de cualquier sexo, se le impondrá pri

si6n de ocho a catorce años. Es necesario que se dé el presu-

puesto de violencia física o moral, para que se tenga el medio 

comisivo específico o bien la ausencia de tipicidad. Esta cau

sa de justificaci6n tampoco se adapta a lo que buscamos como -

elemento normativo del criterio del juzgador, ya que no desap~ 

rece en el caso que es objeto de nuestro estudio la tipicidad, 

toda vez que en este caso la tey no exige medios comisivos es

pecíficos. 

E).- Falta de los elementos exigidos por el in

justo; estos son referencias a la voluntad del individuo o del 

fin que se persigue y ejemplo de esto se da en el artículo 199 

Bis. que postula: El que a sabiendas que está enfermo de un 

mal venéreo u enfermedad grave en periodo infectante, ponga en 

peligro de contagio la salud de otro por relacionarse sexual-

mente u otro medio transmisible, será sancionado de tres días_ 

a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa. (37). 

En este caso los elementos subjetivos o refereQ 

cias t!picas de la voluntad es "a sabiendas" o como en otros -

casos puede ser intencionalmente y si hay ausencia de estas r~ 

ferencias, estaremos en presencia de la atipicidad esta causa_ 

tampoco puede ser la que normará el criterio del juzgador, pa

ra evitar la sanci6n del caso concreto que es motivo de nues-

tra tesis. 

(37) C6digo Penal para el Distrito Federal. Ob. Cit. P. 40. 
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CAUSAS DE JUSTIFICACION EN LA POSESION DE 

CANTIDADES MINIMAS DE 

Y PSICOTROPICOS. 

ESTUPEFACIENTES 

Anteriormente hablamos de que la antijuricidad_ 

no es sino la contravenci6n de las normas que se hayan canten! 

das en la Ley, que es el injusto cometido por el individuo y -

que siempre es contrario a derecho, pero su aspecto negativo o 

sea la ausencia de antijuricidad, sería lo justo, esto es que 

existiendo una causa de justificaci6n deja de tener ese carác

ter antijurídico y contrario a derecho. 

Luis Jiménez de Asúa las define de esta manera: 

Son causas de justificaci6n las que excluyen la antijuricidad_ 

de una conducta que puede subsumirse en un tipo legal. (38). 

Se han hecho diferenciaciones con otras causas_ 

excluyentes de responsabilidad, ya que en un principio varios_ 

autores llegaron a confundir éstas con las excluyentes de cul

pabilidad o de imputabilidad; pero lo que distingue a las cau

sas de justificaci6n es que son objetivas, es decir se refie-

ren al hecho en s! anulando el delito en favor de todos los -

participantes en tanto que al mediar estas causas de justific~ 

ci6n, la conducta resulta estar dentro del orden jurídico, pe

ro es necesario que para que estas causas puedan existir se -

den: 

(38) Jiménez de AsGa, Luis. Ob. Cit. P. 130. 
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1).- AUSENCIA DE INTERES. 

2).- INTERES PREPONDERANTE. 

1).- La ausencia de interéG consiste en la pro

tección del interés general hacia un interés privado, del cual 

el titular puede hacer uso, en estos casos es necesario el co~ 

sentimiento de este porque al ejercitar el derecho que la Ley_ 

le confiere opera como causa de justificaci6n, ya que al otor

gar su consentimiento el titular del derecho que esta en juego 

esta ausente el interés que el 6rden jurídico trata de prote-

ger. 

2).- En el interés preponderante, tenemos a ve

ces que se conjuntan intereses incompatibles y ante la imposi

bilidad de que los dos subsistan se permite la subsistencia 

del mayor, a costa del bien o interés menor, siendo esta la r~ 

z6n por la que se justifica la legítima defensa, el estado de_ 

necesidad, el ejercicio de un deber y el cumplimiento de un d~ 

recho1 mismas que a continuaci6n analizaremos una a una. 

A).- Legítima defensa.- La legítima defensa es_ 

la repulsa a una agresi6n antijurídica, actual e inminente, -

por el atacado o tercera persona, sin traspasar la necesidad -

de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los_ 

medios. ( 39) • 

(39) Jiménez de Asúa, Luis. Ob. Cit. P. 132. 
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Jiménez de Asúa fundamenta a esta justificante_ 

con base en la preponderancia de intereses, ya que tiene más -

importancia el interés del agredido que el del agresor; Igna-

cio Villalobos considera que no es esta ca'lificaci6n de valo-

res lo que fundamenta la legítima defensa, sino el interés que 

tiene el Estado de salvaguardar los bienes jurídicos del orden 

social. e 40). 

Los elementos de la legítima defensa son; 

a).- Agresi6n injusta y actual. 

b).- Peligro inminente de daño, derivado de la_ 

agresi6n, sobre bienes jurídicamente tutelados y 

e).- Repulsa de dicha agresi6n. 

Hay dos casos donde se presume que hay legítima 

defensa: cuando se obra contra el que escala muros cercados de 

su casa y el otro caso es cuando se obra en contra de alguien_ 

que se sorprende dentro del hogar, siempre que esto ocurra de 

noche y que las circunstancias impliquen la necesidad de peli

gro. 

Esta causa de justificaci6n en la comisión de -

un delito no puede ser ta que defini6 al legislador para expr~ 

sar una situaci6n de privilegio en la Ley penal ya que, esto -

supone agresi6n de un individuo contra los bienes jurídicamen

te tutelados de otro, o de quien tiene el derecho de defender-

(40) Villalobos, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. 2a. Edici6n 

Ed. Porrfia, S.A., M~xico, 1950. P. 361. 
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los; por lo que la posesión de cantidades mínimas de estupefa

cientes y psicotr6picos, el cual es un acto propio del sujeto_ 

y no hay presencia de otro que lo agreda. 

b).- Estado de necesidad.- En nuestra legisla-

ci6n se contempla dentro de esta causa de justificación como -

estado de necesidad: El robo de famélico y el aborto terapéutl 

co. El art!cu10 379, consigna: No se castigará al que sin em-

plear engaños ni medios violentos, se apodere una sola vez de_ 

los objetos estrictamente indispensables para s:itisfacer sus n~ 

cesidades personales o familiares del momento. 

Artículo 334.- No se aplicará sanci6n cuando de 

no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto co

rran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, 

oyendo este el dictámen de otros médicos siempre que esto fue

ra posible y no sea peligrosa la demora. 

En los dos casos contenidos en el ordenamiento_ 

legal a que nos hemos referido, se puede apreciar que hay con 

fluencia de intereses y se sacrifica al de menor valor para -

que el otro pueda seguir existiendo. 

En el otro caso tenemos igualmente una confluen 

cia de intereses, ya que por un lado está el interés jurídico_ 

respecto de la vida de la madre y por el otro lado el interés_ 

jurídico que protege la vida del hijo, pero la Ley permite que 

se sacrifique uno para evitar que se sacrifiquen dos, de esta_ 

manera se determina cual es el bien mayor y cual es el bien m~ 

nor, siguiendo este criterio es como se puede definir y deci--
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dir en un momento dado qué bien se ha de sacrificar, pues para 

el derecho será preferible siempre que se salve uno de los dos 

bienes y no que se sacrifiquen los dos. 

Una vez que hemos hecho estas consideraciones -

estamos en posibilidad de comprender más ampliamente la defini 

ción que se da del Estado de Necesidad que nos ofrece el maes

tro Castellanos Tena, el cual nos dice: El Estado de necesi-

dad es el peligro actual o inmediato para bienes jurídicamente 

protegidos, que s6lo puede evitarse mediante la lesión de bie

nes también jurídicamente tutelados, pertenecientes a otra peE 

sana. (41). 

De esta definición se desprenden los elementos_ 

del Estado de necesidad; los cuales son: a)ª- Situación de pe

ligro real, grave e inminente; b).- Que la amenaza recaiga sg 

bre un bien jurídicamente tutelado; e).- Un ataque por parte_ 

de los que se encuentran en el Estado de necesidad¡ d).- Au-

sencia de otro medio practicable y menos perjudicial. 

Esta causa de justificación tampoco corresponde 

al criterio que el legislador ha seguido, aunque en primera -

instancia se podría considerar que de aquí ha obtenido la ins

piración para normar su criterio, pues se habla de la necesi-

dad que tiene un sujeto de salvar un bien jurídicamente prote

gido a costa del sacrificio de un bien menor y a diferencia de 

la legítima defensa aquí no se está sufriendo una agresión por 
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parte de otro sujeto, sino que se podrla decir que es la natur~ 

leza quien lo coloca en este estado de necesidad, en el robo de 

fame11co del que ya hemos hablado, el sujeto tiene la necesidad 

de satisfacer su hambre pues de ello depende su vida, en el ca

so del adicto tambten depende su vida del hecho de que consuma_ 

su dosis diaria de drogas, ya que como hemos visto en otro cap! 

tulo el slndrome de abstinencia puede ser mas grave que la pr2 

pia adicciOn; en el robo de fam0lico, se sacrifica el derecho o 

el interes del que posee el alimento que necesita el sujeto, se 

efectUa el robo y con esto salva su vida y no hay sanciOn. En 

el caso del adicto se sacrifica el intcres de la comunidad o 

del Estado que tiene sobre la salud pUblica, el adicto tiene 

su dosis diaria y con ello asegura de alguna manera su abstinen 

cia . 

Aqui podrla parecer que hemos encontrado el raz2 

namiento que motivO al legislador, pero hemos de seguir el raz2 

namiento y encontramos que el legislador permite al ladrOn que 

suceda por una sola vez el supuesto y aunque en el aborto tera

peutico no se menciona esta posibilidad, se comprende que esto 

no sucede con habitualidad, asi es que la necesidad que hay en 

el adicto no puede justificarse diariamente, sobre todo cuando_ 

lo que se esta logrando es que su salud se deteriore y finalmeQ 

te muera, en este supuesto el legislador lo Unico que harla se

ria retrasar un mal que llegarla necesariamente a cambio de to

lerar otro con la falsa esperanza de que el primero no suceda;_ 

cosa que no se da en el robo de fame1ico, se sacrifica un bien_ 
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pero a cambio de una vida, en el aborto terapeutico se salva al 

menos una vida y en la drogadicciOn no se sanciona la posesiOn_ 

mlnima de estupefacientes y psicotrOpicos pero no es siguiendo_ 

esta causa de justificaciOn, porque si no hay rehabilitaciOn es 

muy probable que una sobredosis ocasione la muerte del poseedor 

e).- Cumplimiento de un deber y ejercicio de un 

derecho.- Ya se ha dicho reiterativamente, que obrar en presen

cia de una causa de justificaciOn implica que se actUe conforme 

a Derecho y que consecuentemente no se cometa ningUn ilicito, -

aUn cuando jurldicamente esta prohibido el allanamiento a una -

casa, cuando una orden debidamente fundamentada y motivada fa-

culta a una persona a realizar un cateo, esta actuando en cum-

plimiento de un deber. 

Al respecto el articulo 15 del cOdigo Penal para 

el Distrito Federal, en su fracciOn V, señala: son circunstan-

cias excluyentes de responsabilidad penal, obrar en forma legi

tima en cumplimiento de un deber. 

En este ambito se encuentran comprendidas aque-

llas lesiones u homicidios resultantes de la practica de los d~ 

portes o de las intervenciones medico-quirUrgicas. En estos c~ 

sos parecerla que se esta contraviniendo la norma, pues se le-

siona o se priva de la vida: pero considerando que el Estado da 

caracter de legalidad a estos eventos, entonces se esta actuan

do conforme a derecho y asl tenemos que el medico probablemente 

ampute un miembro, al ejercitar su deber de salvar una vida, y_ 
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esto se le concede por el Estado, de manera a lo mejor tacita,_ 

pero al fin y al cabo al Estado le interesa la salud de la po-

blaciOn y justifica plenamente la intervenciOn del medico, cuau 

do este actUa en funciOn del interes preponderante. 

Por otro lado tenemos que los deportes se han 

convertido en un espectaculo para la sociedad, quien paga a v~ 

ces altos precios por poder apreciar un evento de esta natural~ 

za. Se hace necesario definir que es el deporte desde la conceE 

ciOn jurldica y para ello recurrimos a la definiciOn dada por -

el jurista Ignacio Villalobos, quien nos dice que deporte son -

aquellas recreaciones en que predominan los ejercicios muscula

res y de habilidad fisica, que producen un benefico desarrollo_ 

en el hombre, llevando consigo supuestos ineludibles de lealtad 

nobleza y legitimidad. (42) 

Estas caractertsticas y valores enunciados son -

la base para que el Estado reconozca al deporte como un fin ju~ 

to y benerico, justificando de esta manera las violencias, le-

sienes e incluso homicidios que se presentan en aras del depor

te. 

Para el efecto de poder estudiar lo concerniente 

a deportes como causa de justificaciOn,tenemos a aquellos depo~ 

tes comprendidos en un primer grupo y que no implican lucha di

recta entre los hombres, y que son: carreras a pie, en autornOvi 

les y la mayoria de las consideradas dentro del atletismo, en -

estos casos si el deportista resulta lesionado se debera Unica

mente a la imprudencia de este. 
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Otro grupo corresponde a aquellos deportes donde 

habiendo lucha directa, esta se funda mas en la destreza que en 

la agresiOn, si en este caso sobreviene una lesiOn o algo peor_ 

tampoco se podril imputar a alguien la comis
0

iOn de un delito ya 

que los jugadores actUan sin la intenciOn de lesionar y sOlo se 

limitan a seguir las reglas del juego pero sin intenciOn y sin_ 

imprudencia. 

Y finalmente tenemos a aquellos deportes que si_ 

implican una lucha directa entre los contendientes en donde se 

da plenamente una agresiOn rlsica en el empleo sistematice de -

violencia, asl tenemos el c1as1co ejemplo del pugilato o de la_ 

lucha libre, Ignacio Villalobos considera que el desarrollo de 

estos Ultimas suponen la ejecuciOn de actos tlpicos del Derecho 

Penal y este razonamiento dirlamos que es innegable puesto que_ 

la finalidad en estos casos es que un contendiente lesione al 

otro voluntariamente pero en estos casos el Estado autoriza pl~ 

namente estos eventos, los reglamenta y obtiene provecho de es

tos eventos, los reglamenta y obtiene provecho de ello a traves 

de los impuestos, cuidando que se garanticen la legalidad y fo~ 

malidad de los mismos, los cuales al contar con la anuencia del 

Estado para su rea1izaciOn no son contrarios a Derecho y quedan 

plenamente justificadós. 

En esta causa de justificaciOn no hayamos tampo

co la razOn que hemos venido buscando como elemento normativo 

del criterio del legislador, pues de su analisis se desprende -

que ni siquiera hay un punto que nos remita al supuesto busca-
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do, tratandoee en consecuencia de situaciones totalmente dife-

rentes y consecuentemente sin punto de comparaciOn. 
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4.4.- CAUSAS DE INCULPABILIDAD EN LA 

POSESION DE SUBSTANCIAS MINIMAS 

DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 

En su oportunidad se dijo que para que una con

ducta sea culpable debe tener como elemento de ella el Dolo y 

la Culpa y que en el primer elemento se da el conocer y querer 

la realizaci6n de la conducta típica y antijurídica, en tanto_ 

que en la culpa tenemos un obrar sin la prudencia, precauci6n 

y cuidado exigidos por el Estado de tal suerte que el resulta

do aún cuando no se desea se produce. 

Ahora bien, para que esta panorámica expuesta -

tenga justificante en el ámbito jurídico o bien se puedan dar 

las eximentes a este comportamiento, se deben de dar las cau-

sas de inculpabilidad, las cuales son objeto de nuestro estu-

dio y que son las siguientes: 

A).- Ignorancia y error. 

B).- Error de derecho y error de hecho. 

C).- Error accidental y error esencial. 

A).- Ignorancia y error.- La ignorancia es el -

desconocimiento total de la realidad ya que no hay apreciaci6n 

de esta, ni siquiera de manera err6nea y en consecuencia elim! 

na la culpabilidad ya que se obra sin malicia y sin oponer la 

voluntad individual a la voluntad del Estado y sin la inten---

ci6n de ejecutar algo a lo que no se tenga derecho. 
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En tanto que el error es un vicio psico16gico -

ya que esto supone que el sujeto conoce la realidad pero equi

vocadamente, quizá parcialmente con una apreciación falsa de -

esta, con posterioridad se verá cada una de las característi-

cas que pueda tener el error y que lo convierten en error de -

derecho y error de hecho y la subdivisi6n de este que es un -

error accidental y error esencial. 

B).- Error de Derecho y Error de Hecho.- El --

error de derecho, es aquel en donde el sujeto no se da cuenta_ 

de la aplicaci6n que debe darse a la Ley, en el caso concreto_ 

del que es protagonista y puede creer que actúa conforme a de

recho por desconocimiento de lo que es la Ley no exime de su -

cumplimiento, al lado de este error de derecho, aparece el 

error de hecho, el cual se subdivide en error accidental y 

error esencial. 

e).- Error accidental y Error esencial.- El 

error accidental se subdivide en: a).- Error en el golpe.- Es

to sucede cuando pretendiendo dañar a una persona, realmente -

se daña a otra por haber fallado en el golpe que se pretendía 

dar y B).- Error en la persona, se pretende dañar a una perso

na y se le ubica exactamente y se concreta la expectativa del_ 

daña, pero resulta que se trata de otra persona a quien se -

confundi6 con quien se pretendía dañar. 

Este .tipo de error accidental no elimina la cu,! 

pabilidad, porque se percibe que el sujeto conoce y desea rea

lizar un acto delictivo y aunque por error no lo ocasiona al -
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sujeto deseado, si se produce el resultado querido. 

Finalmente tenemos el error esencial, el cual -

si elimina la culpabilidad, siempre y cuando sea invencible, -

esto es: Que impida al agente conocer, el nexo que existe en-

tre la conducta realizada y el precepto legal que sanciona es

ta conducta o como se ha dicho, el sujeto actúa antijurídica-

mente, creyendo hacerlo jurídicamente. 

En el presente caso, y por enésima vez citado,_ 

no se pueden dar las causas de inculpabilidad, toda vez que -

aqui el agente conoce, sabe y quiere realizar la conducta des

crita por la fracci6n I, del artículo 194, del C6digo Penal p~ 

ra el Distrito Federal, tal vez le falte el conocimiento cien

t{fico de lo que las substancias adictivas producen en su org~ 

nismo, pero sabe y percibe claramente que esto produce perjui

cios y trastornos, tanto f{sicos como sociales y a pesar de 

ello tiene la necesidad de conseguir la dosis que satisfar& 

sus necesidades diarias. 
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4.5.- CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD EN LA 

POSESION MINIHA DE ESTUPEFACIEN

TES Y PSICOTROPICOS. 

Las excluyentes de imputabilidad suprimen en el 

sujeto la capacidad de conocer y discernir la naturaleza de 

sus actos en aquello que los hace ilícitos; as{ tenemos que se 

anula o neutraliza el desarrollo o salud de la mente y en ese_ 

caso el delincuente es psico16gicamente inepto para la delic-

tuosidad, al ser el hecho delictivo el resultado de una anoma

lía mental, resultaría ocioso imponer penas o exigir responsa

bilidades; por lo que al Estado le preocupa más la aplicaci6n_ 

de medidas educativas o terapéuticas para que en la medida que 

sea posible se elimine la anormalidad que da origen a las ac-

tos antisociales, por lo tanto estas son medidas de seguridad_ 

y no de responsabilidad penal. 

Las causas de inimputabilidad son: 

A).- Estados de inconsciencia, se reputa como -

estados de inconsciencia los trastornos mentales del sujeto -

que realiza actos típicos y antijurídicos donde se pone en te

la de juicio la culpabilidad, por no tener el sujeto las facui 

tades necesarias para determinar normalmente si ha de seguir o 

no tal comportamiento, es por tanto necesario que a estos suj& 

tos y en virtud de su peligrosidad, se les someta a medidas -

de seguridad que son diferentes a la aplicaci6n de ias penas,_ 

por tener raz6n distinta de ser y por su forma de llevarse a -
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cabo, aunque las dos sean finalmente un medio de defensa so---

· cial. 

Pudiera parecer que en este caso se contraría -

la norma·constitucional sobre la indeterminación temporal de -

la reclusi6n, pero no es posible tratándose de un enajenado e~ 

tablecer en que tiempo podrá rehabilitarse y dejar de ser un -

peligro y por lo tanto se da mayor apoyo a la responsabilidad_ 

social, as{ pues se considera que las m~ñidas de seguridad son 

realmente materia de política social, ya que no se puede espe

rar en muchos casos que el enfermo cometa un delito para que -

se busque su rehabilitaci6n por Último nos referiremos al art! 

culo 67 del C6digo Penal vigente en el Distrito Federal, que -

menciona en el caso de los inimputables, el juzgador dispondrá 

1a medida de tratamiento aplicable en el internamiento o la 1! 

bertad, previo el procedimiento correspondiente. 

si se trata de internamiento, el sujeto inimpu

table será internado en la instituci6n correspondiente para su 

tratamiento. En caso de que el sentenciado tenga el hábito o -

la necesidad de consumir estupefacientes o psicotr6picoa, el -

juez ordenará también el tratamiento que proceda, por parte de 

la autoridad sanitaria competente o de otro servicio médico b~ 

jo la supervisi6n de aquella independientemente de la pena im

puesta por el delito cometido. 

B).- Miedo grave.- El artículo 15, del C6digo -

Penal para el Distrito Federal, consigna tanto en su propio a~ 

tícu10 como en su fracci6n VI: Son circunstancias excluyentes_ 
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de responsabilidad penal1 obrar en virtud de miedo grave o te

mor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en bie

nes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista otro me

dio practicable y menos perjudicial al alcance del agente. 

En este postulado legal, se observa la canside

raci6n que hace el legislador respecto del estado de incons--

ciencia que puede producir el miedo y la reacci6n que puede 

ocasionar no será muy razonada, en virtud de la disminuci6n 

que sufre la capacidad psico16gica o mental del individuo1 ya 

que afecta la facultad de ejercitar libremente la voluntad y -

el conocimiento que es el factor o elemento esencial de la im

putabilidad. 

En el presente caso de miedo grave no tiene apli 

caci6n el caso motivo del presente estudio ya que el miedo gr~ 

ve origina una respuesta automática que por 16gica se conside

ra momentánea, esto es que ante una amenaza, el agente presen

ta una reacci6n o respuesta que pudiera ser delictiva en un mo 

mento dado pero que finalmente resulta ser una conducta no de

lictiva, por haberla producido un sujeto inimputable, al menos 

en ese momento~ pero en la posesi6n mínima de estupefacientes_ 

y psicotr6picos esto no se da como una respuesta impulsiva, -

sino como una conducta habitual de ahí que no haya podido si-

quiera haber sido tomada en cuenta, esta excluyénte por el le

gislador para normar su criterio en el caso qUe nos ocupa. 

e).- Sordomudez.- Actualmente nuestra legisla-

ci6n considera que únicamente se les debe tratar para su reha-
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bilitaci6n ya sea que queden internados o libres. Castellanos_ 

Tena, comenta al respecto que no se especifica si los inimput.!_ 

bles lo han sido siempre o quizás hasta hace poco tiempo es -

que se encuentran en esas condiciones y eOtonces sería ocioso_ 

pensar en su rehabilitaci6n ya que han permanecido integrados_ 

a la sociedad, al no haber padecido esas limitaciones. 

Esta causa de inimputabilidad tampoco pudo ser_ 

lo que motiv6 al legislador para legislar en torno al caso que 

nos ocupa de la manera que ha quedado plasmada en nuestra le--

gislaci6n vigente. 

O).- Minoría de edad.- La Ley, para el trata--

miento de los menores infractores, en su articulo 4, p&rrafo -

segundo, menciona •.• " respecto de los actos u omisiones de me-

nares de 18 años que se encuentren tipificados en las leyes p~ 

nales federales, podrán conocer los consejos de los tribunales 

locales para menores del lugar donde se les hubiera realizado, 

conforme a los convenios que al respecto celebren la federa--

ci6n y los Gobiernos de los Estados. 

Al respecto se comprende que un menor no queda_ 

sujeto de ninguna manera a la funci6n persecutoria del Estado, 

y al igual que otros inimputables, el Estado tiene interés es

pecial en que se rehabiliten, aunque en este caso se pone so-

bre todo especial interés en la orientaci6n protección y trat~ 

miento ya Que se considera que los menores son aún suceptibles 

de correcci6n y es aquí donde radica el porque es una causa de 

inimputabilidad la menor edad ya que aún no se ha alcanzado el 
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desarrollo mental adecuado para tener las capacidades requeri

das en el conocer y querer y en el ejercicio de estos elemen-

tos. 

siendo el planteamiento de nuestro presente es

tudio, del cual no nos hemos separado desde el primer momento, 

terminando por concluir como inoperante esta causa de inimput~ 

bilidad en el objeto que perseguimos y que hasta el momento no 

ha quedado del todo esclarecido. 

_ __.,.· 
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4.6.- EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

son aquellas que dejando subsistente el caracter 

delictivo de la conducta o hecho impiden la aplicaciOn de la p~ 

na. (43). 

A esta definiciOn coinciden varios autores, como 

Max ErneGto Mayer o Augusto Kolher y el maestro Luis Jimenez de 

AsUa, las define: son causas de impunidad o excusas absoluto--

rias las que hacen que un acto tlpico, antijurldico imputable a 

su autor y culpable no se asocie pena alguna por razones de uti 

lidad publica. (44). 

Siendo esta lo que dice Ignacio Villalobos, que_ 

es la facultad judicial de otorgar perddn. (45). 

En nuestro COdigo se dan ejemplos de estas excu

sas absolutorias al lado de los propios delitos y por alguna r~ 

zOn que puede ser la no exigibilidad de otra conducta consisten 

te en no sancionar a los familiares de un delincuente, que de -

alguna manera cooperan a ocultar el illcito o ayudar al delin-

cuente para que evada la acciOn de la justicia y al respecto di 

ce Ignacio Villalobos que esto se hace no en consideraciOn al -

derecho, sino a consideraciones de nobleza o emotividad. 

La unidad familiar es fundamental para el Estado 

quien tiene como finalidad la convivencia social en armonla, --

(43) castellanos Tena, Fernando. Ob. Cit. P. 271. 
(44) Villalobos, Ignacio. Ob. Cit. P. 138. 
(45) Villalobos, Ignacio. Ob. Cit. P. 147. 
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por lo que resultarla contrario a este sentimiento unificador -

que padres, hijos, hermanos, etc., se enfrenten cual enemigos -

encarnizados ante los tribunales, cuando su naturaleza se reve

la consciente e inconscientemente a esta situaciOn, se dice que 

esta situaciOn tiene como fundamento la intimidad o el recuerdo 

de la propiedad en comunidad, argumentos que tienen detractores 

pero como ya se dijo las excusas absolutorias se dan en funciOn 

del sentimiento humanitario o de utilidad pablica y no purame11-

te jurldica. 

En caso de la maternidad consciente, se afirma -

que ya tiene bastante castigo la mujer que por imprudencia se 

produce un aborto, como para volver a sancionarla por ello y en 

el caso de que el embarazo sea resultado de una violaciOn, no -

se sancionara el aborto, lo que ha dado lugar a que se desate -

una polernica en torno y se manifieste que de manera fria y cal

culada se esta poniendo fin a una vida que ya se encuentra jurl 

dlcamente protegida por el Derecho pero en sentida contrario se 

expresa que no se puede condenar a una mujer a que lleve el pr2 

dueto de algo indeseado, por lo que penalmente se justifica la 

excusa absolutoria. 

Estas son algunas de las excusas que contempla -

el COdigo y que corno hemos visto deja subsistente el delito pe

ro no lo sanciona y esto se da en funciOn de la evoluciOn que -

la pena ha tenido en el devenir histOrico en donde inicialmente 

se da corno respuesta de un individuo a la agresiOn de otro; po~ 

teriormente se supera el deseo de venganza y al llegar la con--
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ciencia a la solidaridad social se crean las normas que rigen a 

una comunidad la cual las protege de aquellos individuos que -

pretenden cur1ar1as. 

En la tribu se tiene que limitar la venganza en_ 

un atan de evitar la destrucciOn de esta y lograr de este modo_ 

su conservaciOn y desarrollo hasta llegar a algo parecido a la_ 

equidad con la Ley del TaliOn, ya que la pena tiene la limitan

te de ojo por ojo y diente por diente, pero llega a una nueva -

etapa, cuando las partes se someten a un arbitraje que pone fin 

a los problemas particulares, al imponer por medios coercitivos 

una obligaciOn compensatoria que bien podrla ser con armas o -

por dinero. 

En el derecho romano ya se toma en cuenta la in

tenciOn la cual tiene un papel fundamental y en funciOn a esta_ 

la pena se aplica ya que debe ir de acuerdo al grado de inten-

cionalidad. 

Desde entonces a la fecha la facultad de sancio

nar se ha ido convirtiendo en una potestad exclusiva del Estado 

y asl hablamos de que las penas las impone Unicamente el Estado 

ya que al sancionar un particular, estarlamos en presencia de -

un castigo o una venganza. 

Beccaria captO el poder devastador y cruel del -

Estado en Europa, por lo que se refiere a la imposiciOn de la -

pena, siendo un brillante exponente de la corriente humanitaria 

siendo lo sobresaliente de ella. Su deseo de mejorar las condi

ciones del delincuente, mas justas penas, un procedimiento a 
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seguir, un juicio que sea a la vez seguridad para el delincuen

te y para la sociedad ofendida. 

En el periodo cientlfico se considera que el de

lito es la manifestaciOn de la personalidad del delincuente, -

por lo que la pena ya no es un fin, sino un medio para reeducar 

al delincuente y que sea o vuelva a ser Util a la sociedad, y -

si esto fuera imposible, entonces se le separa para evitar el -

daño que pudiera ocasionar; en este momento se habla de las me

didas de seguridad al lado de las penas. 

Asl tenemos que el Estado se eleva como el pro-

tector del individuo, de su vida e integridad flsica, sus prin

cipales medios de subsistencia y cuando el hombre y sus bienes_ 

peligran, entonces el Estado impone el castigo que conlleva los 

valores de justicia y ejemplaridad, donde caben como expresiOn_ 

maxima del desarrollo del Estado, las facultades de otorgar pe~ 

dOn, cuando a criterio del mismo, el sujeto por las circunstan

cias especiales se hace acreedor a este perdOn a traves de las 

excusas absoiutorias. 

En ei caso que nos ocupa vemos que muy probable

mente ei 1egis1ador se guiO por estos razonamientos, toda vez -

que se busca un daño mlnimo a la sociedad y al individuo, ya -

que si volvemos a ia fracciOn I, del articulo 194, tenemos que 

no se sancionara al adicto que posea la cantidad necesaria para 

su inmediato y personal consumo de estupefacientes o psicotrOp! 

cos, ahora se puede comprender que el legislador se gula mas -

por motivos humanitarios, pollticos y de utilidad pUblica, para 
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no sancionar esta conducta tlpica y decimos que atiende a razo

nes humanitarias, porque el adicto es considerado mas un enfer

mo que un vicioso que si por seguir con apego estricto a las 

normas legales, se le privara de esa dosis, probablemente se le 

estarla condenando a muerte, en razOn de lo que hemos explicado 

como el sindrome de abstinencia y que si se le recluyera por la 

comisiOn de este delito, mas que rehabilitarle se le estarla 

perjudicando al ponerlo en contacto con verdaderos criminales, 

neganaosele la posibilidad de volver a ser Util a la sociedad y 

asi mismo las razones politicas, estan en que para dar cabida_ 

a todos los adictos harta falta crear mas centros penitencia--

rios, cosa que serla catastrOfica para la administraciOn pUbli

ca, quien inteligentemente afronta esta probl~matica en coordi

naciOn con el sector privado, con lo que la erogaciOn econOmica 

es menor y los resultados mas satisfactorios y finalmente la -

causa de utilidad pUblica se da en que al conjuntar todas las -

acciones tanto humanitarias como pollticas la sociedad tiene -

mas ventajas qug_e,erjuicios, cosa que no sucederia si friamente_ 

y sin mas argumentos, el legislador considerara que al haberse_ 

violado un precepto legal, el sujeto necesariamente se harta -

acreedor a una sanciOn privativa de la libertad. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DEL LEGISLADOR SOBRE 

LA REFORMA DE LA FRACCION PRIMERA DEL ARTi 

CULO 194, DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRI

TO FEDERAL. 

Inicialmente la exposici6n de motivos a cargo -

del c. Diputado César Tapia Quijada, por el Estado de Sonora -

quien representada dignamente, proponía que en la fracci6n pri 

mera del artículo 194, del C6digo Penal para el Distrito Fede

ral, se exonerará de toda responsabilidad al adicto que posey~ 

ra cantidades de estupefacientes y psicotr6picos que no exce-

diera las requeridas para satisfacer las necesidades del adic

to, por un término máximo de tres días, lo que sería determin~ 

do por la autoridad competente con auxilio de peritos. 

Esto en atenci6n a que al detener a quien tiene 

acceso a laa cantidades mencionadas, se le detiene y se le re

cluye y con ello, en lugar de rehabilitarlos se dificulta esta 

situaci6n ya que a su juicio los medios penitenciarios no son_ 

ios más id6neos para tratar a estos sujetos adictos. 

Posteriormente y a instancias de las comisiones 

revisoras se modifica este criterio, en atenci6n a que tener -

una cantidad mayor de la requerida para el inmediato consumo, 

puede dar lugar al narcotráfico en pequeña escala, por lo qug 

s610 quedará sin sanci6n la opci6n condicionada desde luego -

al tratamiento para la r'ehabilitaci6n del adicto, y de esta -

manera no se le priva de una substancia que en un momento da--
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do puede ser vital para el adicto, evitándole as{ e1 síndrome_ 

de abstinencicl .. 
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e o N e L u s I o N E s 

Se han analizado con todo cuidado los elementos 

del delito, preciaamente a la Luz de la Teoría del Delito, así 

como su aspecto negativo y de ello encontramos que si el deli

to es una conducta típica, antijurídica y culpable, la pose--

si6n de cantidades mínimas de estupefacientes y psicotr6picos_ 

es un delito, porque esta conducta se adecúa plenamente a un -

tipo descrito por la Ley penal, el cual al ser nocivo a las -

normas impuestas por el Estado y más que nada siendo contra--

rias a la salud que es el bien jurídicamente protegido en este 

caso, pero aún más elevado en nuestro país a rango constituciQ 

nal, tenemos más que justificada la antijuricidad de esa con-

ducta que finalmente resulta ser culpable, parecerá que este -

Último elemento queda en duda toda vez que si la imputabili-

dad que es un presupuesto de la culpabilidad y que al ser con

siderado el adicto como enfermo parecería tener afectadas sus 

facultades mentales para libremente encaminar su voluntad y co 

nacimiento, sobre todo cuando se habla de los estados de in--

consciencia como causas de inimputabilidad; pero haciendo un -

estudio más amplio y partiendo de que la Ley es general abs--

tracta e impersonal, no podemos siquiera pensar que la Ley corr 

sidera incapaces s61o a una parte de los adictos y concretamerr 

te s61o a aquellos que poseen cantidades necesarias para un -

día y para su inmediato consumo y que ya dejen de ser inimputA 
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bles aquellos que sobrepasan la posesi6n de esta dosis, en coa 

secuencia la inimputabilidad no era en ese sentido y así tene

mos que el delito está absolutamente y plenamente configurado, 

pero entonces el legislador a pesar de todo ello no lo sancio

na, actuando con base en una EXCUSA ABSOLUTORIA, no sanciona -

este delito; ya que como vimos en la exposición de motivos, se 

tiene la plena convicci6n de que siendo un enfermo, lejos de -

beneficiarlo, se le causará un grave perjuicio al recluírsele_ 

y evitar el suministro de diario de drogas, además de que el -

contacto con verdaderos criminales aumentarían sus tendencias_ 

adictivas y criminales; por otro lado hay mínima peligrosidad_ 

en este sujeto cuando por traer consigo esta cantidad, s6lo la 

aplicará as! mismo sin que esto dé lugar al tráfico de la mis

ma y consecuentemente no podrá hacer extensivo este mal hábito 

a la comunidad, se veía también que por causa de conveniencia_ 

política como lo expresa el maestro Ignacio Villalobos, el Es

tado no tiene el presupuesto para crear más centros de reclu-

si6n de gente que ofrezca peligro mínimo y entonces recurre a 

las medidas de seguridad e instituye todo un conjunto de ele-

mentas y factores no para sancionar sino para rehabilitar, po~ 

que una vez que el Estado ha ejercitado la facultad de otorgar 

el perd6n judicial, ahOra el siguiente paso será reintegrar al 

responsable de la sociedad y para ello se solidarizan el sec-

tor público y privado en funci6n a la política del Estado y a 

la evoluci6n que se da en nuestro contexto social de la pena,_ 
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en donde ambas buscan más que la sanci6n la rehabilitaci6n e -

integraci6n de un ser humano que pese a sus debilidades es un 

ente que se encuentra bajo la custodia del Estado. 
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