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

Por nuestra vida han de ocurrir grandes acontecimientos que 

llegarán al fondo de nuestras fibras y quedarán guardadas -

como un recuerdo que el tiempo se encargará de ir borrando -

paulatinamente; otras serán imperecederas y siempre las lle

varemos presentes, ya que marcan un nuevo horizonte que se -

abre ante nuestros ojos. 

Este nuevo horizonte podrá ser la presentación de esta tesis, 

pues además de ser una meta a la que todo estudiante anhela 

llegar, será un inicio en la profesión que se ha elegido. 

Asi también se verán culminados todos los esfuerzos y las 

esperanzas que se tenian cifradas para que se obtuviera mi -

titulo de Licenciado en Derecho y para mi la satisfacción de 

haber cumplido con ese cometido. 

En el trayecto de nuestra carrera nos encontramos con miles 

de obstáculos que amenazan truncar lo que tanto amamos pero 

gracias a la infinita bondad del Creador del Universo que -

pone en nuestro camino medios para seguir adelante, como el 

de personas que con su afecto nos dan alientos para no dejar 



inconcluso lo empezado. 

El estudio de este tema que presento como materia de tesia -

representa para mi, un interés que se desborda en entusiasmo 

ya que el problema de que me ocupo ha cobrado gran trascen-

dencia. 

Bstoy consciente de que no transformaré el estado que guar-

dan las cosas o los hechos que nos plantea la problemAtica -

de los estu-pefacientes y psicotr6picoa. Sin embargo intenta

ré a la par del sincero y ferviente deseo que me impulsa, -

expresar y patentizar mi particular criterio respecto de lee 

ideas y conocimientos que sobre esta tematice existen. 

Bl sistema adoptado en la elaboración de este trabajo ha si

do desarrollado en la forma mas sencilla y accesible. he 

pretendido ante todo utilizar una terminoloqfa clara y com-

prensible para facilitar su captación a todos aquellos que -

no tenqan una preJ)araci6n jurídica. 

La expoaici6n fué fincada siguiendo un órden lógico. 

Empezando con su correspcndiente relación de antecedentes 

históricos como primer capitulo. 

En el aequndo capítulo abordo la doqmAtica del delito. 

Dedico el tercer capítulo a eKponer los elementos esencieleB 

del delito. 

2 



En cuanto al cuarto capitulo ex-pondremos la exaqesis 1uridi

ca en materia de estupefacientes y psicotrópicos. en la que 

incluimos los diversos códigos empezando por el de 1835 has

ta nuestro actual c6digo de 1931, adem6s del interesante es

tudio del articulo 193 del Código Penal y sus relaciones con 

el articulo 234 y 244 de la Ley General de Salud, agregando 

una claeif1cac16n de las drogas mAa comunes. 

Rn el capitulo quinto enfoco las drogas como problema social 

y económico. 

Bn relación al capitulo sexto analizamos las causas funda--

mentales de deeadaptaci6n social. 

Abordamos también en este capitulo como ae induce a 1ovenes 

a entrar al camino de las droqas. 

Terminamos externando nuestras conclusiones. 
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C A P I T U L O 1 

GBNBALOGIA DB LA DROGA 

1.- MUNDO AMTIGUO 

A.- GRBCIA 

Desde loa tiempos mAs remotos se tiene conocimiento que ee -

han utilizado las droqas en sus mAa variadas especies; aei, 

en la qran obra de Homero " tA ODISEA " nos cuenta que a la 

llegada. de Telémaco a Bsparta a la corte de Menelao durante 

el banquete, Helena ordena a BUB sirvientes que viertan en -

lae copas el • HBPBNTB •. bebida que produce olvido del do-

lor y del infortunio. 

LB risa torna a loe labios de Menelao, de Tel6maco y aue --

compafteroe conforme va haciendo efecto el filtro m.aravillono 

BUB peneamientoB Be borran. 

LOs helenistas conocen a trav6s de Herodoto que el MBPBNTE -

era bebida mégica, producto de la imaginaci6n de Homero4 

" La traducción del papiro descubierto por Bbera en 1873 nos 

seftala que los contemporAneos de Amenof ie I conocian las 



virtudes del opio y hacían qran uso del mismo" ( 1 ). 

" La escritura cuneiforme, en Sumer, en el milenio III, du-

rante el período de Uruk y de DJKMDBT-NASR, la adormidera -

está representada en las tablillas de arcilla de la ciudad -

de GILGAMHSH por los aiqnos: GILL y HULL " ( 2 ) . 

Bn el bajo relieve asirio del Rey Teglatfalaear II (Siglo.XI 

A. de J.C.) se muestra a un sacerdote tomando con la mano un 

ramo de adormidera inclinado sobre un durmiente. Bn eete 

mismo período aparece el Hachís. 

Bl Hachia recibe diferentes nombres para loa aairioe 

"CUNABU" o "CUNUBU", para loa griegos "CANNABIS", "CARAMO" -

para loa induea y "CHANVRB" para loe franceeea. 

• Cabe la posibilidad de que loe griegos del siglo de Peri-

eles no hayan hecho uso del "HACHIS",aunque TEOFRASTO lo ha

ya estudiado en la historia de las plantee y Diodoro noe di

qa que loa Tebanos hacían con él un licor ( 3 ·) • 

Loa médicos griegos Diagoro y Braaitrato aconsejaban el wso 

de la "ADORMIDERA", Hit>6cratee 371 A de J.C. La preconizaba 

para el tratamiento de la leucorrea y los sofocos uterinos. 

Herodoto que narra en la historia de las Guerras Médicas las 

costumbres de loa meaayetea, cuenta que tenían Arboles que -

daban unos frutos muy extra~oa y que cuando se 1untaban,aen

tadoa alrededor de una hoguera.arrojaban al fuego los granos 
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y ee embriagaban aapirando el humo. También ee ha conocido -

que en lee coetwnbrea funerariae de loe escritos (IV,73-75), 

6atoe ee reunian bajo una gran tienda de campafta y arrojaban 

waranoa de Caftamow a las piedras calientes de la lumbre; --

aturdidos por el humo decían que podian hablar con el au--

aente (difunto) e interceder con loe dioaea. 

Es factible afirmar que todos los delirios proféticos de loe 

orAculos y de loa aibilaa de la antigüedad se debian a caeos 

de ebriedad por droqae tóxicas. 

Uno de loa antecedentes del wOPIO" utilizado para fines mé-

coe es el com~uesto que Galeno babia elaborado obtenido de -

aproximédamente sesenta euatanciaa diferentes, entre ellas -

el opio, con el fin de curar de sus fuertes dolores de cabe

za al qran Marco Aurelio. 

Por otra parte, w Loe Galos heredaron de loe Celtas el cono

cimiento de las droqaa veqetalee que usaban tanto ~r sus -

propiedades alucin6genae como por sus virtudes medicinales -

como soni Beleno, Belladona, Caftamo, adormidera y ho1ae se-

cae de lactuta estiva, que no ea otra cosa eino la lechuga, 

es un alimento que apaqa la sed y procura el suefto" ( 4 ) 
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B) INDIA 

En la India. se ha conocido .. ~a utilizaci6n de las drogas 

a través del Riq Veda. así mismo nos menciona que el "SOMA" 

es eaotéricamente un licor embriaqador extraido de la mace-

ración de algunas plantea desconocidas mezcladas con miel y 

leche. Bra utilizado en los ritoB reliqioeos y quien bebia -

era el oficiante. después decía: "Hemos bebido el "SOMA", 

hemos lleqado a ser inmortales, hemos visto la luz.. hemos 

encontrado a los dioses" ( 5 ). Estos ritos ee celebraban 

por lo qeneral en primavera. Indra era la divinidad querrera 

del induiamo, loa himnos del Rig Veda lo definen como una -

copa destinada unicamente a contener -soMA". 

Nos seaala la historia que los ind~ea una vez que habían in

qerido ·el "SOMA" se sentían capaces de realizar las més bri

llantes empresas, de vencer siempre. Aquí podemos apreciar -

que el uso de laa droqaa también Be utiliz6 para f inea béli

cos, de esta manera se daban valor en los combe.tea soateni-

dos con sus enemiqos: la cultura india le di6 mayor fuerza -

al aspecto reliqioeo ( 6 ) • 

Un aspecto mitol6gico sobre el soma nos cuenta que los pelos 

arrancados de la concha de Viand por efectos de frotamiento 

fueron a caer en la ribera de lae tierras ha.bitadas, donde -

al llegar la primavera dieron origen a hermosas plantas de -



caftamo que loa inddes denominaron "VIJOHIA" manantial de la 

felicidad. Bl soma, cuyo orlqen se encuentra en la tradición 

aria, nos indica que Rama vi6 aparecer en suenos un oer ves

tido de blanco quien cortó una rama de un arbusto y se la 

ofreció diciéndole que era el remedio que buscaba para au 

pueblo, el aer eniqmAtico fué llamado ABSC-HBYL-HOPA, que 

loa qrieqoa convirtieron en Beculapio, Dios de la medicina. 

C) BGIPTO 

Siendo uno de loa pueblos méa adelantados en la época anti-

qua, no ae encuentran veatiqioa que ae haya prohibido el uso 

de las droqaa, por el contrario siendo tierras de qran fer-

tilidad, eataa fueron utilizadas en sus diversas formas. De 

esta manera ae descubren las drogas naturales. Durante ai--

qlos, la lucha contra loa aintomaa dolorosos de .la enferme-

dad constituyo lo fundamental de la investigación médica. 

"GOORG-MARITZ-RBRRS, descubri6 en 1873 un papiro eqipcio que 

databa de la dinast1a KVIII-1550 A. DR ~.c. Considerado el -

mAa antiguo tratado de medicina, el cual contiene cerca de -

700 remedios. la mayoria compuestos a base de drogas" ( 1 ). 

D) ROMA 

Bn la época de au superioridad sobre el mundo antiguo, "Be--
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tan en vega los envenenadores hechiceros fabricantes de fil

tros Y se usan las droqaa de todos los paises. tanto para -

fines médicos como mégicos" e 8 ). 

Por e1emplo el caftamo con el que imaqinaban fantasmas e iiu

aionee agradables y graciosas, aai como aenaaciones afrodi-

siacas y aperitivas. 

Durante estos periodos se siguen utilizando en forma abun--

dante lea drogas sin que les parezcan daftinaa para su perso

na. par el contrario. les serv!a para aliviar alqunoa dolo-

res. 

Asimismo, eran utilizadas como medicamento o en sus ceremo-

nias reliqiosas con las que creían poder hablar con sus dio

ses. De esta forma resulta impasible pensar que en esta épa

ca se diera una reqlamentación jurídica, prohibiendo su uso. 

toda vez que eran utilizadas con aceptación de toda la comu

nidad y con fines meramente especiales. 

El "Ac6nito" fué una de las drogas vegetales m&s uaadas por 

los antiquos, notable por la belleza de sus flores aqrupadae 

en eapiqa. La ac6nitina. aislada en el afto 1860, es un tóxi

co violento. Un miliqr~mo puede cauaar la muerte. "Los enve

nenamientos criminales con ac6nita fueron muy frecuentes en 

Roma. por lo que Tra1ano prohibió su cultivo en el a~o 117 -

después de J.C. ( 9 ). Es en Roma, donde podernos observar -
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el primer antecedente 1uridico. en que Tra1ano dict6 un de-

creto imperial prohibitivo del uso de la droqa enervante. 

debido a loe efectos que llega a producir. 

2. - EDAD MEDIA 

Loa herboristas antiguos han establecido bajo que influen--

ciae astrales deb!an prepararse las drogas para producir el 

efecto Optimo: "ABi la belladona". el "Canamo", la "Datura". 

el "Bleboro" y la "MandrAgora" deben utilizarse bajo los --

siqnoa de escorpión, sagitario y capricornio ( 10 ). De esta 

forma nos damos cuenta que tenían un especial cuidado en el 

uso de la droqa que se proponían utilizar y en qu.é medida -

les pod1a ser dtil. 

La farmacomancia veqetal era el ámbito de lae artee adivina

torias ya que permitía la utilizac16n de las plantea aluci-

n6genaa modificadoras del paiquiamo como agente de ed1vina-

c16nJ tales plantes soni Bl "Belefto, la Belladona", etc. 

La Eded Media hered6 de la antigüedad BU medicina y BU far-

maco-pea. Los boticarios aprendieron a distinquir en lee di-

ferentea preparaciones que de la dest1laci6n de las plantas 

con vapor de alcohol resultaban preparaciones como alcohola

tos y de la destilación de las plantas con vapor de agua re

eul taban hidrolatoa. 
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En el siqlo KIII. Nicolás Myrepsus di6 en su antidotarium la 

receta de una esponia anestesiante a base de o-pio. hierba 

mora furiosa. lechuqa de nenfifar de alcanfor y de jugo de 

mandréqora. Un siglo después. "Gui de Chauliac médico de los 

Papas de Avift6n descubre de nuevo la wTRIACA" de Andr6maco y 

la prescribe en el tratamiento de los Antrax. se trataba de 

una droqa muy poderosa Para el tratamiento de las inflama--

ciones del te1ido subcuténeo" e 11 ) 

Galeno era partidario de la Triaca. "Rata droqa panacea que 

no fué snprimida del C6digo francés sino hasta 1908" ( 12 ) 

y a la cual loa médicos nieqan hoy todo valor curativo. pe-

se a que la prescribieron durante siglos tanto para loa do-

lores de cabeza y loa vértiqoa. como para la sordera. la -

vista. la epilepsia. el asma. la fiebre y la peste. 

Alqunaa droqaa como la mandrAgora se utilizaron como afrodi

siacos y los filtros del amor: el afrodisiaco anima la viri

lidad y estimula el apetito venéreo. mientras que el filtro 

sirve para despertar el amor en el compaftero (generalmente -

sin ~ue &ate lo sepa), Be debilita la voluntad o el sentido 

moral del com<paftero a quien se quiere seducir. Hoy en die -

se podria comparar con la Yumbina que ae ha venido utilizan

do clandestinamente como afrodisiaco; una sobredoaia ee ca-

paz de producir la muerte de una persona. ya que afecta di-

rectamente el eietema nervioso central. 
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"El emperador Ale1andro Severo hab!a tenido que amena7.ar con 

penas estrictas a las matronas romanas que hacian comercio -

de las manzanas espinozas (Datura), las personas de la Edad 

Media les ve!an como filtros en las amas de burdelesw( 13 ). 

Moa cuenta la historia sobre un personaje de la Edad Media, 

"El vie1o de la montana, quien diriqia una secta érabe. a -

la cual le suministraba cierto tipa de droqa con lo cu.al e-

ran presos de un loco delirio que ee transformaba en terri-

blea fechorias, robos y asesinatos; lleqando esa aqrupaci6n 

a ser muy poderosa; que para vencerlos se les debió sitiar -

durante muchos anos en su fortaleza" ( 14 

La droga utilizada por el "viejo de la montana" era el "HA-

KIK" o "HACHIS"; de donde proviene etimológicamente la pala

bra asesino, Por el carActer que aaumian loa integrantes de 

este qrupo. 

3.- RENACIMIENTO 

En esta etapa cabe aeftalar que también fueron utilizadas las 

droqas. As{, loa conocimientos históricos que tenemos nos 

indican que a partir del siglo XVI volvemos a saber sobre 

los estupefacienteBJ en el oriente WJUAH WIBRw escribe que -

el opio es tan conocido entre los turcos y, més a~n, entre -

los peraae. 

Pedro Bel6n nos menciona que al visitar el Asia Menor en ---
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1546, el opio se cultiva en abundancia por toda la capadocia, 

y Silicia. Aftade que no hay turco que no qaste hasta su fil-

timo centavo en comprar opio ( 15 ). 

De iqual forma nos de a conocer que tienen un polvo que lla

man "HEIRAB-LUCw, que tomándose una cucharada llena hace --

perder la 'PBlabra, rien incontrolablemente, creen ver cosas 

maravilloaaa. Cuando les han preguntado que era lo que ha--

b1en ingerido; muchos han respondido que granos de cafiamo. 

Como se desprende de lo anterior, ya en esos tiempos ae daba 

el "COMBRCIOw de narc6t1coa para satisfacer el deseo de sen

tirse tranportados a un mundo diferente ~laqado de alucina-

clones o suenos nunca antes imaginados por el ser humano, -

por lo cual. eran cai)Bcea de quedarse sin dinero con tal de 

adquirir el enervante. De esta forme se empieza a vislwnbrar 

loa actos ilicitos de las drogas como una forma de enrique-

cimiento a costa.de peraonas que caen bajo el influjo de --

ellas. 

Los turcos en la querra. ten!an la costumbre de tomar opio -

pare olvidar loe J:>eliqros. o sea darBe valor de una forma -

artificial a través de loe estupefacientes. Como podemoe ad

vertir baste este momento no se cuenta con una reqlamenta--

ciOn juridica que limite el uso de las drogas. Se siguen u-

eando laB miemae tal vez por ignorar el defto que cauean y --
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s6lo se ve en ellas el placer. el olvido del dolor en casos 

de alquna enfennedad o bien al incrementar la valent~a ante 

loe enemiqoe. 

Por lo que corresponde al Continente Americano noe encontra

mos con que en esta req16n, se descubre una nueva planta --

llamada wCOCAw la cual tiene BU oriqen mlle especificamente -

en Am~rica del Sur. Parece ser que es llevad.a de Colombia a 

Perd por loe indios arAucos. La coca muy buscada. fué objeto 

de querrae llevadas a cabo en 1230 i:>0r el Rey INCA MAYTA y.

en 1315. por Roca. para apoderarse de las plantaciones de -

loe palees vecinos. 

wJosé Acoete nos dice que loa incas usan la coca como un --

producto reqio y apetitoso y era lo que mée ofrecian en euB 

sacrificios. queméndola en honra de sus idoloaw ( 16 ) Para 

cortar esa moda un concilio celebrado en Lima a mediados del 

aiqlo XVI prohibi6 le maaticaci6n de la coce b<ijo pene de -

exco~uni6n, y el 18 de octubre de 1569, un real decreto la -

califica como wuna idolatríaw. 

Cabe aeftalar que la coca fu6 utilizada por los l)eruanoa como 

fuente de enercria y viqor. 

Por lo anterior, nos podemos dar cuenta que ye en enon tiem

pos babia el interés por controlar la posesi6n del enervante. 

siendo los incas, capaces incluso de privar de la vida a 
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quien la tuviera con tal de arrebatársela, constituyendo un 

factor crimin6geno. Y no es hasta finales del siglo XVI en -

el que la iqlesia le dé la importancia que requiere el caso, 

prohibiéndo la masticación de la coca. (toméndolo como los -

principios de una reqlamentaci6n jurídica). Rl hecho ea de -

qran trascendencia, toda vez. que en esa época req!a el Po-

der de la iqleaia y la sanción era demasiado severa "La ex-

comunión que era castigo de gran peso para cualquier persona 

da.da la creencia que se tenia en ese ámbito histórico"( 17 ). 

De nuevo podemos ver que la qran variedad de droqaa tuvieron 

une utilidad médica como en la mayoría de los paises del --

mundo. Recurriendo a la bdsqueda del placer con el uso de -

estos enervantes, los médicos sin embarqo, se percataron de 

que resultaba peligroso au uso para la salud, puesto que da

fteba el sistema nervioso central, causando en ocasiones la -

locura o hasta la muerte del adicto. 

4.- BPOCA MODBRHA 

A) CHINA 

Como es de su-ponerse en esta época se incrementó el uso de -

las droqas. Tomemos en cuenta cómo se utilizaban y los efec

tos que producían en loa individuos. para entender Porqué -

presentaron conflictos de tipo internacional por el auge de 

las mismas y debido a loa intereses econ6micoa politicoa a -
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que dieron lugar. As! pues podemos relatar que China. descu

bre el uso del "OPIO" muy tarde. Hasta finales del eiqlo --

XVII, la adormidera no la empleaban mae que para medicamen-

tos, se menciona en el RHY-YA (libro de botánica compilado -

quince siqloa antes de nuestra era). 

La introducción del "opio" en China multiplicó loe caeos de 

toxicomanías, lo que en 1729 movió al emperedor YOHG-TCHBNG 

a promulqar un edicto prohibiéndo la importación de la droga 

18 ). He aqui en donde se empieza a reglamentar sobre el -

tréf ico de drogas como fué el caso del opio. el cual fué --

prohibido debido al dafto que causaba al pueblo chino en eaoa 

momentos. Bl jugo de la adormidera fué introducido de con--

trabando, primero. por loa portuquesee: lueqo, a partir de -

1773, por la compañia inglesa de lea Indias Orientales que -

se hizo conceder el monopolio exclusivo incrementando gran-

demente el tréfico, a pesar de un segundo edicto en 1796. 

Como resultaba imposible impedir la entrada ileqal del opio. 

el emperador pref iri6 tratar con loe ingleses y celebr6 un -

pacto, por el que la cuant!a de las importaciones debia de -

ser compensada con loa inqresos de la exportación de té~ 

Los acuerdos salieron sobrando toda vez que loe inqleses no 

loa tomaron en cuenta. El opio de contrabando era troncado a 

lo larqo de las costas chinas por linqotea de oro o plata y 

obras de arte antiguas. Podemos darnos cuenta como es que---
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brantada la soberanía nacional de un pa!a con tal de mante-

ner su zona de comercio y aqrandarla peae a los obst6culoa -

que se les anteponqan. Poteriormente, ha de tener luqar un -

hecho sumamente relevante entre China e Inglaterra la famosa 

wGURRRA DRL OPIOw, 

Con motivo del caso omiso que hiciera la reina Victoria al -

emperador Lin-Tau-Siu sobre el tréfico del opio, éste envi6 

a cantón al almirante Lin-Tseh-Su el 1 de junio de 1839 para 

secuestrar y arroiar al mar 20,291 caias que contenían 1360 

toneladas de opio. El superintendente Elliot fué arrestado -

1unto con varios sobrecarqos de la compaftia que resistieron 

a los aduaneros chinos al apaderarse estos de loa nav!oa que 

asequraban el transporte del opio. 

Inqlaterra entra en guerra contra China en nombre de "la li

bertad de comercio y de la defensa de la civilización occi-

dental", es de suponerse que los inqleaea vencieron a loe -

chinos. Bl 29 de agosto de 1839, el emperador vencido conce

de el "tratado de Nankin" cediendo Amoy y Honq-Konq a Gran -

Bretafta ademés de una indemnización de veintiftn millones de 

dólares por el opio arrojado al mar. 

Después de una serie de querras se celebra el "Tratado de 

Tienteinw firmado por Lord Blqin por Inqlaterra. y el Bar6n 

Gros por Francia. Seqdn este convenio. laa dos potenciaa 

europeas loqran la tolerancia del cristianismo en toda China 
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y la libre naveqaci6n por el Yanq-Tae-Kiang y algo de euma -

imt:>ortancia: 

La apertura el comercio de cinco nuevos puertos confirman el 

tratado anterior. 

Rl opio ea llamado como mercancia librentente permitida. 

La emperatriz Ts-Eu-Hi. intenta en vano asear a China de su 

letarqo. Por su parte el emperador decreta la supresi6n pro

qresiva del opio, el arranque de los campos de.adormidera. -

el cierre de los fumadores. las curas obligatorias de desin

toxicaci6n. Los resultados de esta campana contra el opio se

rén el alza de su precio y la rnult!plicaci6n de loa casos de 

opiomanos. Bl uso de la droqa para el placer se difunde por 

Buropa hacia finales del siglo XVIII. 

La opioman!a no tard.6 en pasar de la clase media a la obre

ra. Como hemos visto en loa tratados a que hemos hecho refe

rencia, en vez de prohibir el opio ae le dA una connotación 

de mercancía que puede ser comercializada libremente. 

En ello observamos que no se ve el dano que pueden ocasionar 

a la sociedad, aunque a! se toma en cuenta, el lucro que del 

opio se va a obtener. Hay una prioridad del interés comer--

cial propio sobre el interés colectivo. 

Ka también en esta época en la que se dA a conocer wLB mor--
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finaw la cual es extraída del opio, para ser utilizada en -

curar la opioman{a. Bato no di6 resultado debido al dafto que 

ocasionaba. Médicos alemanes y franceses ae atribuyen el 

descubrimiento de la morfina. Ludwinq (escritor alemAn) des

de 1688, la aeftalaba l)Or el nombre wMaqisterio del Opio". 

Para que se propagase el uso de la morfina fué menester que 

Carlos Gabriel Pravaz inventase la 1erinquilla. 

A fines del siqlo KIX la morfina hacia estraqos en Buropa -

cuando Dreser. quimico alemAn aisló un cuerpo nuevo por ace

t i l izac16n del clorhidrato de morfina. Loe primeros experi-

mentos de ese producto se realizaron en 1898. en la clínica 

de la Universidad de Berlín y en la -policlínica de la compa

ftia de Bayer. Su acción sobre las vías respiratorias era tal, 

que se creyó que con su ayuda babia sido vencida definitiva

mente la tuberculosis, por lo que se le d16 el nombre de --

•neroina" (Heroisch =remedio enérgico). De esta forma se -

cree una nueva droga. ( 19 ) 

La coceine extra{da de la coca, por ffietmann en 1659, tuvo -

aplicación en la medicina para anestesiar. Durante la guerra 

fué utilizada por loa soldados. Posteriormente~ entró de mo

da la cocaina en el mundo. Bn Argentina, Brasil y Retados -

Unidos se volvió un grave problema. En este 6ltimo paie loe 

toxicómanos agravaron su vicio tomando una mezcla de cocaina 

y heroina. 
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Rn Francia. una ley votada en 1ulio de 1916. intent6 cortar 

la venta de droqa. pero la publicidad de los laboratorios -

era mAs amplia ( 20 ). 

B) MBKICO 

Como venimos apuntando en loa temas anteriores con reepecto 

a las droqaa. par lo que toca al territorio mexicano. éste -

no escapa a los alucin6genoa. Por ser tierra de qran produc

tividad. desde la época pre-hispánica los indi~enaa han uti

lizado loa honqoa cotidianamente. Nos dice la historia que -

loa mixtecoa utilizaban la variedad de hongos desde tiempos 

atrés. 

Hl honqo mAa extendido es el "psilocylbe" el cual se encuen

tra en loa luqares pantanosos de la reqi6n zapoteca. 

Nos dice Sahaqdn que los chich~mecaa fabricaban una bebida -

embriaqante con un honqo llamado "Teonanacatl". Trae haberlo 

ingerido. se juntaban en una meseta. en donde se entregaban 

al canto y a la danza. dia y noche. 

Loa honqoa fueron utilizados en las précticas rituales. has

ta la fecha es conocida la práctica de ritos llevados a cabo 

en la reqiOn mazateca. ( 21 

Hl "Pey6tl" es una cactAcea de las regiones desérticas de 

México y Texas. Hn 'las Antiplaniciea Mexicanas ee conociO la 
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meacalina vulqarmente llamado pey6tl# se utilizaba en diver

soe campas bien como ob1eto de culto reliqioao o como ob1eto 

de medicine. 

Encontremos que algunos menuales para uso de confesores in-

cluyen prequntaa en que el pey6tl se utilizaba como medio -

para arrancar secretos y pare hacer declarar a loa culpables. 

( 22 

Aqui observamos que al igual que en otras partea del mundo -

lea droqas tuvieron un diverso uso al que se venía utilizan

do; esto ea un medio 1J8,ra eaber'la verdad sobre determinados 

hechos que babia cometido alqtln sujeto# en muchas ocasiones 

delictuosoai en Europa también se utilizaron las drogaa para 

hacer confesar a loa delincuentes con el famoso suero de la 

verdad# de igual forma utilizado en la guerra. 

Entre loa alucin6genoa boténicoa que han jugado un pa~l --

principal en los ritos reliqiosos y en las pr6ticas curati-

vas. el peyote tiene una historia cultural probada de m6a de 

dos mil aftas en Meaoamérica# muchos ind!qenaa mexicanos con

t in~an considerando que el peyote es sagrado y que poaee --

qrandea poderes teral>éuticoe para el cuerpa y la mente. (23) 

Por la antigüedad del tabaco en América es perfectamente po

sible que los ~roqenitores de la nicotina r6stica y de la 

nicotina tabacum sean las ~lantas cultivad.ea més antiguas de 
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América, cuya domesticación en México data de 4000 a 5000 

A.C. 

LB nicotina no a6lo disfrutaba de una distribución Cultural 

Y qeoqréfica més amplia que cualquier otro alucin6geno vege

tal. sino que también se conewn!a de muchas maneras y con -

muy diversos propósitos: desde la intoxicaci6n hasta la cu-

ración. FUrnar ea la forma mée conocida y probablemente la -

mas comdn pero el tabaco también era bebido, inhalado, mas-

ticado. comido e incluao inyectado. ( 24 ) 

C) BPOCA COLONIAL 

LOB conquistadores espaftolea de México descubrieron que loa 

indios poae!an una considerable farmacopea que inclufa va--

riaa clases de honqos saqrados "peyote". "datura" qénero que 

este filtimo quiza no era desconocido por los invasores puee

to que también se utilizaba en la medicina y en la bx;u1eria 

medieval europea y especialmente unas es-pecies de tabaco --

llamadas "pecietl" aai como otras plantas nativas con extra

ftos efectos¡ Durante esta etapa los misioneros tuvieron que 

enfrentarse a un arddo trabajo, ya que tenian por obligac16n 

quitar las antiquaa conetumbrea de loa ind{qenas eobre el -

uso de los alucin69enos. siendo estas las primeras prohibi-

ciones que se reqiBtran en México con un carActer r:egulato-

rio. AB1 loa hé.bitos eobre los enervantes en nuestro paia -.

eerian poco a poco suprimidos. 
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D) BPOCA INDBPBNDIBNTB 

Con la independencia de México, ae trato de organizar el 

P8ÍB en forma autónoma. " La grave criaia producida en todos 

loa Ordenes por el conflicto de independencia, motivó el --

pronunciamiento de disposiciones tendientes a remediar. en -

lo posible, la nueva y complicad.a situación. Se procur6 or-

qanizar a la policia y reqlamentar la portaci6n de armas y -

el consumo de "bebidas alcohólicas", as! como combatir la -

vaqancia, la mendicidad, el robo y el asalto". ( 25 ) 

Como podemos darnos cuenta aunque en esta etapa la formaci6n 

del Orden jurídico es incipiente nos encontramos con algo -

importante: la limitación por vez primera del consumo de be

bidas alcoh6licas. Posiblemente se haya debido a loa estados 

en que éstas de1aban a lee personas y aiendo que ae les re-

queria en eaos momentoa de crisis de su entera capacidad fi

Bica. 

Cabe indicar que durante estos per!odoa alqunos enervantes -

en au forma natural. fueron utilizados como plantas de orna

to. tal ea el caso de lea flores de amapola. 

Bn México se podian apreciar en las jardineras de las casas 

l)Brticulares y así mismo. en Xochimilco, se solian cultivar 

y vender en qrandes cantidades. 

Wo es sino aproximadamente en 1965 cuando empieza a deaapa--

23 



recer de dichos luqares. Hoy en d!a en el J>S.iB edn se pueden 

adquirir ~lantae que contienen sustancias enervante& como -

son el toloache y la mandragOra. 
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CAP I ~.U LO I I 

BSTUDIO DOGl'!ATICO DBL DBLITO 

1.- Definici6n del delito en general. 

No es cosa fécil como parece formular una buena y exacta de

f1nici6n del delito, ni tampoco es ta~ intraecendente como -

se cree. pues la desorientaci6n de muchos criminaliatae obe

dece quiza a no haberse puesto de acuerdo en lo ctUe eeencial 

y verdaderamente ea el delito. 

Bl concepto de delito ha sido ob1eto de diversas interpreta

ciones a la luz. de las disciplinas filos6ficae y juridicas, 

los teólogos antiguos, aunque no lo identificaran con el pe

cado coneideraronle violaci6n del orden instituido por Dios 

para la convivlencia hu.mana y destacaron el elemento inten-

cional en su com1s16n. 

Los moralistae vieron en el un grave quebrantamiento de lae 

normae éticas. 

Los hombres de todos loa tiempos se han preocupado por de--

eentraftar el problema del delito pero nunca ee hab!nn hecho 

estudios serios. sietem.Aticoe, met6dicos~ Cuando este ocurre 

se inician las llame.das Escuelas Penalea que son variae adn 
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cuando fundamentalmente se reduzcan a dos: ta Escuela Cléai

ca y la Escuela Positiva. 

1. Qué ee el delito para los clé.sicos ? 

Para los el6sicos el delito es la rebeldia a la ley, volun-

tariamente realizada J>Or el su1eto. Por esto Francisco ca--

rrarA. el gran maestro de Piza, define el delito como la 

w1nfracei6n de la ley del estado promulgada para proteger la 

sequridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo -

del hombre. positivo o negativo, moralmente imputable y po-

llticamente daftoeow. 

Veamos brevemente esta definic16n inigualable. 

Pera CarrarA el delito ee infracci6n a la ley del estado; -

para que no se confunda el ilícito penal con el vicio, que -

es la 1nfracc16n de la ley moral, o con el pecado qu~ es la 

Y1olac16n de le ley divina. 

Bl delito es solo la violaci6n de la ley de los hombres, de 

la ley del eetado, pero no de cualQUier ley del estado, sino 

de aquella ley que ha sido promulgada para proteger la eegu

ridad de los ciudadanos. Un mero capricho del leqislador no 

puede dar nacimiento sino for\'t\almente al delito, ha de ser -

1nf recc16n de le ley del eetedo que ha eido promulgado pare 

proteqer le eequrictad de loe ciudadanos resultante de un ac

to externo del hombre. positivo o negativo. ae puede delin--
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quir haciendo o se puede delinquir no haciendo delito de ac

ci6n y delito de omisi6n. 

Resultante de un acto externo del hombre. Para anular loa -

pensamientos; nadie puede ser CASTIGADO l)Or BUB pensamientos. 

sino solo por sus actividades exteriores. cumpliéndose aai -

aquella famosa frase inmortal de Ulpiano: 

w Medie puede ser penado por sus pensamientos " 

Moralmente imputable. Si el hombre ha sido dotado por Dios -

de la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y realiza 

el l'l\8.l, debe responder de lo hecho. 

Por ello habla Cerraré de que moralmente imputable ha de ser 

el delincuente y de que el delito ha de ser ademAs politica

mente d.aftoso. que cause un dafto efectivo a loa intereses co

lectivos. 

1Prodiqiosa, iniqualable, insuperable definici6n del delitol 

Los poaitivistas en cambio, di1eron que el delito es un he-

cho natural, como la calda de los cuerpos, como la pree16n -

de los qases, como la diqest16n. 

El delito es un fenómeno natural que obedece a causas fata-

les, forzoeas. inevitablee. como la caíd.a de los cuerix>n. 

Para loa positivistas el delito ea un fen6meno natural. Ga--
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réfalo, el eabio jurista del positivismo, lo define diciendo 

que ea wla violación de los sentimientos altruistas de probi

dad y de piedad, en la medida que es indispensable para la -

adaptación del individuo a la colectividad. con esto quiere 

decir no qué es el delito sino qué efectos produce el delito. 

Claro que el delito viola los sentimientos colectivos pero -

no nos dice que sea el delito -porque su def 1nici6n no puede 

desprenderse de la observación y de la experiencia, porque -

no ea un fenómeno natural. 

El delito es uno de loe 1uicioe sintéticos a priori, ea de-

clr, algo creado por la mente humana, para clasificar deter

minados actos frente a una cateqor!a de valores que al esta

do le interesa proteqer. 

Cuando hay un choque entre las conductas humanas y esa serie 

de valoree, esa escala que el estado cree indispenBa?le para 

aeequrar la convivencia qreqaria, entonces seré el delito. 

Por eso, desprendiendo de la naturaleza. no -podemos saber -

que ea el delito porque el delito no ea un fenómeno naturalJ 

es el resultado del querer del hombre. El delito no es un -

fenómeno natural. Si lo fuera estar!amos locos con castigar 

a sus autores. a tanto valdr!a que a loa vientos lea ~rohi-

bieramoa eoplar, al aqus despeftarne, o que eeeribieramoa c6-

d1qoa estableciendo penas al que no haqa la diqesti6n en 

tres horas. Batos si son hechos naturales. 
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Rl delito ae realiza en el escenario del mundo. pero no en -

natural eso. Ya lo decía José orteqa y Gasset. el qran f116-

sofo creador en parte. inlcfBdor en parte .. del hwnaniano mo

derno: 

"Vivir ea hallarnos en un cruce de caminos: vivir es a la -

vez fatalidad y libertadw y es cierto: no nos es dable ele-

qir el escenario en que habré de desarrollarse nuestra vida 

pero dentro del que nos ea dado fatalmente. al l)Odemos ele-

gir entre el bien y el mal. 

La escena se nos d6 acotada. pero dentro de ella somos li--

brea para actuar. para movernos. vivir ea pues. a la vez fa

talidad y libertad. Por eso Quintiliano Saldafta, el gran 

criminalista espaftol. incapaz por la enorme fuerza de Bus -

pensamientos de caer en el simplismo positivista. exclmaaba 

"No son las fuerzas de dentro de nosotros ni lee fuerzas de 

fuera las que condicionan la delictuoaid.ad, eino son todas -

absolutamente todas las fuerzas de la naturaleza pero obran

do a través de una voluntad y cabalmente, este factor de vo

luntariedad clave del problema. ea el que quieieron mantener 

loa poeitiviatae en la penunbra incognoscible. 

Re verdad que el hombre se encuentra influido por mdltiples 

factore.e. pero puede hasta cierto punto deeairar eea tenden

cia o por lo menos luchar a brazo partido por superarlos. 
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Si admitimos como ciertas lae doctrinas positivistas en lo -

que tienen de verdaderas: porque es cierto que hay influen-

cia sobre la conducta de las gentes; pero esas influencias -

no determinan la conductas quien la determina es el propio -

individuo cuando se decide a hacer caso a sus impulsos. 

Si admiti6ramos que el hombre no es bueno ni malo# sino que 

sencillamente actua obedeciendo a esos factores. a esas 

fuerzas# entonces se acabaría toda moral. la hwue.nldad es-

taría perdida# todo vicioso# todo depravado# todo degenera

do tendría el pretexto: Wo soy culpable# no lo quiero# fa-

talmente mi destino esté trazado# prefijado. 

Entonces nos equiparariamos a la animalidad que actua ina--

tint ivamente. El hombre es alqo m6B elevado# el hombre es -

fatalidad pero también ea libertad dentro de un circulo dado 

de posibilidades. 

Olvidado casi al positivismo 1oa eatudioeoa del Derecho Pe-

nal volvieron los o1oe a la doqmática# dnico camino eficaz -

-para encontrar y elaborar una verdadera definición jurídica 

del delito. 

Pr~tendlmos en loe pé.rrafos anteriores y tomando como punto 

de partida. una ho1edad.a recapituladora del estado actual -

de la doctrina en torno a la elabor6ci6n del concepto del -

delito. sentar unos cuantos principios bAsicoe# expuestos -
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precias Y claramente. ~tilea a la construcci6n de la teoria 

qeneral del Derecho Penal centrada alrededor de dic~o con--

cepto como instituto 1uridi~O. 

Aquello en lo que todoa los autores coinciden y en lo que -

ninquno diacreTJB. y en lo que convinimos también. el delito -

ea una infracción donde no hay infracci6n, hay un acto nor--

mal y en el quebrantamiento de eaa normalidad esté el delito. 

Lueqo esa infracc16n, ese quebrantamiento, ee una norma y --

esa norma es la ley. 

Bl delito es sencillamente la infracc16n de una ley. 

Ni méa ni menos •.. Todo lo que se agregue huelga. Pero ya -

advertimos que en esta simple fórmula nos proponemos abarcar 

lo mismo el delito natural que el leqal y toda clase de de--

lito y para ello nos bastan agregar al objetivo correepon---

diente: Infracc16n de una ley natural delito natural. in----

fracc16n de una ley positiva delito legal. 

Pero podemos abarcar mée: Infracci6n de una ley divina ( loe 

111Bndamientos ) •••• pecado. 

Infracci6n de una ley humana o positiva •.• delito legal. 

Infracci6n de una ley natural ••• delito natural. 

Y a~n podemos sintetizar suprimiendo artículos, pronombres y 

preposiciones para de1ar la definic16n reducida a dos pala--
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bree sintéticas. Rn vez de infracc16n a una ley, infracc16n 

leqal. 

Y esta fórmula se reduce a una igualdad. 

I•FRACCID• LBGAL • DBLITO. 

2.- DBFINICION DB LOS JURISTAS DBL DBRBCHO PBNAL. 

Procedemos a analizar loe diversos conceptos sustentados en 

cuanto al delito, iniciando con los tratadistas alemanes. 

ABi E~undo Mezqer, nos proporciona su definici6n juridica -

substancial del delito, es el 1n1usto descrito en un precep

to leqal referido a una sanción penal, aei nos expresa que -

en la "ACCION TIPICAMB•TB ANTIJURIDICA y CULPABLB" ( 1 ). 

De lo anterior, desprendemos que cuenta con cuatro elementos, 

acc16n. tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Bn tanto, 

Maurach Reinba.rt define el delito diciendo que es • UIA 

ACCIO•, A•TIJURIDICA, CULPABLB y SA•CIO•ADA co• U•A PBIA " -

( 2 ) • 

Observamos que en eu concepto ya no aparece el elemento ti-

plcld.ad. pero a la vez aftade otro aspecto, que el hecho ca-

metido debe eer sancionado con una pena ( PUMIBILIDAD ). 
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Para Brnest Van Belinq el delito. w BS LA ACCION TIPICA --

AKTIJURIDICA Y CULPABLE w sometida a una adecuada sanción -

penal y asimismo crea la exigencia de condiciones objetivos 

de penalidad ( 3 ). 

Bntre loa italianos Francisco Carnelutty define el delito -

as!; ftBS UN HBCHO CASTIGADO CON LA PBNA MEDIANTE EL PROCBSOft 

( 4 ). 

Observamos que los términoa que emplea van unidos delito. -

pena. proceso. de donde se sique que no puede haber delito -

si no hay una pena que aplicar mediante un proceeo1 no puede 

haber una pena si no se realiza un delito sequido de un pro

ceso; ni puede llevar a cabo un proceso penal ei no existe -

un delito y una pena que aplicar. carnelutty no introduce en 

su definici6n los elementos de tipicidad. antijuricidad y 

culpabilidad a los que aluden loa 1uristaa alemanes, ni nos 

indica ai el hecho cometido debe ser anti1uridico. Trata sin 

embarqo, un término nuevo: Rl proceso; que reconocemos ea de 

suma importancia en el campo del Derecho Penal, pero eete no 

es un elemento del delito sino un requieito de comprobac10n 

del ilícito. 

A) FRANCISCO CARRARA 

como el tnaximo representante de la Recuela Cldsica nos nena

la. delito ft es la infracci6n de la Ley del estado. promul--
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gada pera proteger la seguridad de loa ciudadanos, resultan

te de un acto externo del hombre, pasitivo o neqativo. mo--

ralmente imputable y 'POl!ticamente daftoso" ( 5 ). 

su concepto abarca cuestiones m6a amplias al decirnos que -

debe ser un acto externo del hombre. paeitivo o neqativo em

pleando éstos términos como sinónimo de conducta. Bl aolo -

-pensamiento no ee punible. Se debe violar una norma preesta

blecida por el estado, es decir la conducta debe ser antiju

rídica y derivar de un sujeto que la realice al cual se le -

impute por el dafto que efectue. 

B) l!AFABL GAROFALO 

Bl criterio que ostenta el eocioloqiamo a través de su máxi

mo representante Rafael Gar6falo, nos ilustra con esta defi

nici6ni w El delito social o natural es una leei6n de aque-

lla parte del sentido moral que consiste en loa sentimientos 

altrlllstae fllndamentaleB ( piedad Y probidad ) eeq~n la me-

did.a media en que se encuentran en las razna hlll'l1Bnae eupe--

riores, cuya medida ea necesaria para la adaptación del in-

dividllo a la eociedad w e 6 ), 

Observamos que las causas son buscadas en la naturaleza, 

err6neamente, por tratare.e de un fen6meno social en donde se 

encuentra la causa. no como lo expone el ponitiviemo (ea por 

esto qlle Gar6falo recibi6 mllchae criticas a Bll definici6n), 
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C) JIMBNBZ DB ASUA 

Nos dé un concepto del deli~~ de la siguiente forma al decir 

" el delito es el acto típicamente ant11urid1co culpa.ble. -

sometido a veces a condicionee ob1etlvas de penalidad. impu

table a un hombre y sometido a una sanción penal • ( 7 ). 

D) FERNANDO CASTBLLANOS TBNA 

Otra def1n1c16n de delito noe la brinda el maestro Caetella

nos y nos dice w delito es la acci6n t!picamente antijur!di

ca y culpable" ( O ). Observamos que presenta loa cuatro -

elementos a que noa hizo mención Bdmundo Mezger. 

3.- DBFINICION DBL CODIGO PBNAL 

Bn cuanto e nuestro Derecho Penal. el delito ea definido en 

el articulo séptimo del Código Penal de la siguiente manera: 

w Delito ea el acto u omla16n que sancionan laa leyes pena-

les w ( 9 J. 

Dicha definici6n ha recibido una infinidad de criticas, en-

tre alcrunaa de ellaa podemos citar. que no todos loa delitos 

aon puniblee. ·ya que puede haber una excluyente de responsa

bilidad. Para nosotros el delito es la "acc16n ti~icamente -

antijur!dica y culpablew tal como lo ha seftalado el trata--

diata alemAn Mezger. 
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4.- DBFINICION DBL DICCIONARIO DB LA RBAL ACADEMIA BSPAROLA 

LB palabra wDBLITO" deriva del supino DBLICTUM del verbo 

"DELINQUKRB", a su vez compuesto de "LINQURRB" que siqnifica 

"DEJAR" Y el pref11o "DB" en la connotac16n peyorativa, se -

toma como LIHQUBRB VIAM O RBCTAM VIAMJ "DBJAR o ABANDONAR BL 

BUBR CAMINO". 

S.- CLASIFICACIOH DBL DBLITO 

Tomamon como base el criterio del jurieta mexicano Pernando 

Castellanos Tena aunque no limitando el análisis al plantea

miento de este penalista, exponemos la clasificaci6n del de

lito de la eiqu.iente maneras 

A) BR FUHCION DB SU GRAVEDAD. 

Nos encontramos con una doble clasificac16n, la .bipe:rtita y 

la tripartita. La bipartita.- los divide en delitos y faltas. 

La tripartita los divide en crimenes, delitos y faltas. 

CBIMBNBS 

Son aquellos que van en contra de la vida y los derechos na

turales del hombreJ Delitos son las conductas contrarias a -

los derechos nacidos del contrato social. 

FALTAS 

Son infracciones cometidas a loe reglamentos de policia y --
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buen qobierno. 

B). - DR ACUERDO A LA CONDUC.TA DRL AGRllTR O A LA PIAllIPRBTA-

CION DR LA VOLUNTAD. 

Pueden ser i 

De Acción y de Omisión. 

De Acción.- Rl imperativo de la norma puede coneietir en una 

prohibic16n que esta subyacente en le norma. L?- violaciOn de 

esta puede ser poniendo en 1ueqo un movimiento cori>oral. 

De Omisión.- se integra con la simple inactividad del sujeto 

violando una norma die-positiva. o sea no se cumple con el -

mandato de la ley. Rata omisión puede ser; 

om1si6n simple.- Consiste en la no realizac16n de una acti-

vidad ordenada jurídicamente. ejemplo: Un sujeto no auxilia 

a las autoridades para la aver1CJU8ci6n de loa delitos y para 

la persecución de los delincuenteo teniendo la obligac16n de 

hacerlo. 

comisión por omisión.- Son aquellos en loe que la insctivi-

dad del aqente hace que se produzca un resultado material. -

ejemplo: la madre que deja de amamantar a un hijo recién na

cido y como consecuencia se produce la muerte del nifto. o el 

guardavías que no hace el cambio oportuno de ruta. 
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C).- POR BL RESULTADO QUB CAUSAN. 

Los delitos se clasifican en : 

Formales y Materiales. 

Formalea.-Son aquellos que se consuman con una simple acción 

del aqente u omisl6n. aqu..i no es necesario la producción de 

un resultado. son de mera conducta. e1emplo: la portaci6n de 

arma prohibida. 

Materiales.- Son aquellos que para su 1nteqraci6n ea necesa

rio que produzcan un determinado resultado material. e1emplo 

delito de lesiones se produce un resultado externo daftando -

el bien 1uridico tutelado. 

D).- POR RL DARO QUB CAUSAN. 

Los delitos pueden aer: 

De Leei6n o de Peligro. 

De Les16n.- Son aquellos que al coneumarae.causan un dafto -

directo sobre intereses 1ur!diaamente proteqidos por la nor

ma. e1emplo: 

El Homicidio. donde el dano causado es la privación de la -

vida. 

De Peligro.- No se causa un dano directo a los intereses. -

pero los ponen en peliqro. e1emplo: Bl abandono de personas. 
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El peliqro ea la situación en que se colocan loe bienes ju-

rídicoa. de la cual deriva la posibilidad de causar un dano. 

R).- POR SU DURACIOH 

LOs delitos se dividen en xnstantAneoe, continuos y Perma--

nentes. 

InstantAneos - Se presentan cuando el comportamiento humano 

al propio tiempa que viola la norma penal. deetruye el bien 

1ur1dico que la norma proteqe. e1emplo; la poaest6n de la -

droqa. 

Continuos - Son aquellos en que se dan varias acciones y una 

sola lesión jurídica, ejemplo: un sujeto quiere privar de la 

vida a una persona y lo hace poniendo una gota de veneno 

diariamente durante 5 dí.as para loqrar su propósito. 

Permanentes.- Son aquellos cuando la acción delictiva misma 

permite. por sus caracter!sticas. que se pueda. prolonqar vo

luntariamente en el tiempo, de modo que sea violatorio del -

Derecho en cada uno de sus momentos. Ejemploi LOs delitos -

privativos de la libertad (rapto. el plagio, secuestro. etc). 

F).- POR RL RLRMRHTO IHTRRHO O CULPABILIDAD. 

AB! tenemos los delitos: Dolosos y Culposos. 

Delito Doloeo.- Cuando ee dirige la voluntad conciente a la 
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realizac16n del hecho t!pico y antijurídico ejemplo: el ro

bo donde el su1eto decide al)Oderarae y se Bl)Odera sin dere-

cho de un bien. 

Delito Culposo.- Cuando el sujeto no tiene en mente cometer 

un !licito, pero este aurge por su negligencia, ejemplo: los 

conductores que no respetan las senalea de trénsito y como -

conaecuencia privan de la vida a una persona. 

Algunos autores agregan loa Preterintencionales. 

Preterintencionales.- Son los que eu resultado va más allé -

de lo deseado por el su1eto, e1emplo: Un au1eto que solo se 

propone lesionar, priva de la vida por un exceso en loa me

dios empleados. 

G).- BN FUNCION DB SU ESTRUCTURA. 

Se dividen en Simples y Comple1os. 

Son delitos simples.- Cuando la lesiOn jurídica es dnica. 

e1emplo: el homicidio. La leai6n jur!dica ee la privaci6n de 

la vida. 

Delitos Comple1os.- Aquellos en los cuales la fiqura 1urid1-

ca consta de la unificac16n de dos infracciones, cuya confi

quraci6n d.B nacimiento a una figura delictiva nueva, supe--

rior en qravedad a las que la componen, consideradas en for

ma independiente e1emplo: el robo en casa - habitaci6n, el -
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robo eubBwne·al allanamiento de morada para dar paeo a una -

circunstancia aqravante en el robo. 

H).- POR BL NUMBRO DB ACTOS QUB FORMAN LA ACCION TIPICA. 

Los delitos se clasifican en unisubeietentee y plurisubeie-

tentee. 

Unisubsistentes.- Se integran con un aolo acto. ejemplo : 

el robo. en un solo momento se lleva a cabo el apoderamien

to. basta una sola acción. 

Delitos Plurieubsistentea.- Se inteqran con varios actos. 

e1emplo 1 articulo 171 fracción primera del Código Penal. 

Articulo 171. Al que viole dos o más veces el reglamento de 

trAnaito en lo que se refiere a exceso de velocidad. Si se -

realiza en una sola ocasión no se llenaré la figura tipica. 

I).- EN RBLACION A LA UNIDAD O PLURALIDAD DE SUJBTOS. 

pueden eer Un1eubjet1voe y Plurieubjetivoe. 

unisub1etivos.- se inteqran con la acción de un solo sujeto 

activo <para la comis16n del delito. ejemplo: la violaci6n. 

Plurieub1etivos.- Son aquellos que para au consumación se 

requiere la intervención de 2 o más sujetos. ejemplo : el 

adulterio. 
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JJ.- POR LA FORl'IA DR PBRSRCUSION. 

Los delitos ae clasifican en : 

Delitos de Querella o a Petición de Parte y de Oficio. 

Delitos de Querella.- En donde resulta necesario para su 

-persecuc16n que la parte ofendida otorgue au autorizac16n -

para la persecución penal. ejemplo: Hl estupro en este deli

to ee requiere de la denuncia de la persona en contra de 

quien ae cometió el estupro o de su representante legal. 

Delitos de Oficio.- En loa que la autoridad esté obligada a 

actuar por mandato legal. cuando tiene conocimiento· del hecho 

delictivo independientemente de la voluntad de loe ofendidos 

e1emplo: Bl homicidio. 

K).- BN PUNCION DB LA l'IATBRIA. 

se claeifican en comunes, federales. oficiales. militares y 

i:><>liticoe. 

D. Comunes.- Que se encuentran contenidos en leyes locales. 

D. Federalea.- Leyes establecidas Por el Conqreao de la 

Uni6n. 

D. Oficiales.- Son loe que comete un funcionario con motivo 

del e1erc1c1o de su.e funciones. 
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D. Militares.- Aquellos que afectan la disciplina del e16r-

cito en orden a lo dispuesto por el articulo 13 Cone~itu---

cional. 

D. Políticos.- Que van en contra de la orqani~ac16n del Ke-

tado. R1em~lo: rebelión, eedici6n. motín y el de conspira--

ci6n. 

6.- CLASIFICACION LRGAL 

Re la que nos eeftala el C6diqo Penal vigente, atendiendo al 

interés jurídicamente protegido y los separa en veintitrés -

títulos localizados en el Libro Segundo. 

I - Delitos contra la Sequridad de la Nación. 

II - Delitos contra el Derecho Internacional. 

III - Delitos contra la Humanidad. 

IV - Delitos contra la Sequridad Pdblica. 

V - Delitos en materia de Viaa de Comunicación y Corres

pondencia. 

VI - Delitos contra la Autoridad. 

VII - DRLITOS CONTRA LA SALUD. 

VIII - Delitos contra la Moral Pdblica y las Buenas Costum

bres. 

IX - Revelación de Secreto8. 

x - Delitos cometidos Por Servidores Pdblicoe. 

XI - Delitos cometidos contra la Adminietraci6n de Jueti-
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cia. 

XII - Responsabilidad Profesional. 

XIII - Falsedad. 

XIV - Delitos contra la Rconomia Pdblica. 

XV - Delitos Sexuales. 

XVI - Delitos contra el estado Civil y Bigamia. 

XVII - Delitos en materia de Inhumaciones y Exhumaciones. 

XVIII - Delitos contra le Pez y Seguridad de las Personas. 

XIX - Delitos contra la Vida y la Inteqridad corporal. 

XX - Delitos contra el Honor. 

XXI - Privación de la Libertad y de otras Garantiaa. 

XXII - Delitos en contra de las Peraonaa en su Patrimonio. 

XXIII - Encubrimiento. ( 10 ) 
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C A P I T U L O I I I 

BLBMBNTOS BSCBNCIALBS DBL DBLITO 

1.- CONDUCTA. 

Como primer elemento del delito tenemos la conducta. La pa-

labra conducta ea una expreai6n de carécter genérico signi-

ficativa por que todo delito entrafta un comportamiento huma

no. Frecuentemente suelen emplearse lae palabras "ACTO", 

"HECHO", "ACCIOff" o "ACTIVIDAD". para hacer referencia a 

eote primer elemento. 

Preterimos nosotros el término "CONDUCTA". por ser el más -

adecuado para recoqer en su contenido laa diversas facetas -

en que se coloca el hombre en relación con el mundo exterior. 

Bate primer elemento reviste dos formasz "UN HACBR" y en un 

"RO HACBR". Bn el primer caso eer& una acción positiva que -

implique un resultado, en el sequndo caso ea una acc16n ne-

qativa. 

Deducimos entonces que conducta ea el actuar del eer hum8no 

en forma voluntaria PoBitiva o neqativa slqulendo un prop6-

Bito. 
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Edmundo Mezqer dice que la acci6n es.todo comportamiento hu

mano voluntario. toda actividad del orqanismo capaz de modi

ficar el mundo exterior. 

La omisión ea simplemente una inactividad. es dejar de rea-

lizar lo que se debe de hacer. Bata se subdivide en omisión 

simple y comisión por omiai6n. 

En cuanto a la primera. la simple inactividad agota el tipo 

sin que precise un resultado material: en tanto la sequnda. -

se integra con la inactividad consciente y debido a la aba-

tenc16n de algo que deberia de hacerse se produce un reaul-

tado material. 

ASPECTO 9EGATIVO DE LA CONDUCTA 

AUSENCIA DB CONDUCTA 

Partimos de la siguiente premisa "Si falta alguno de loa --

elementos del delito. este no se inteqraré: en consecuencia. 

si la conducta estA ausente. evidentemente no habré delito". 

Es pues la conducta un impeditivo de la formación de la fi-

qura delictiva. 

Tenemos como causa de ausencia de conducta la llamada VIS -

ABSOLUTA. o fuerza .física irresistible. Es unAnime el penea-
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miento. en el sentido de considerar también como factores -

eliminatorios de la conducta a la VIS MAYOR y a loa MOVI---

MIBNTOS BBFLBJOS. 

La VIS ABSOLUTA.- Re una enerqia que proviene del ser humano. 

es decir cuando otro hombre es la causa que obliqa a reali-

zar a una persona una actividad o inactividad. como lo die-

pone el Código Penal. en su articulo 15 fracción I. 

ARTICULO 15 Son circunstancias excluyentes de reeponaabili-

dad penal. 

1.- Incurrir el agente en inactividad involuntaria. ejemplo: 

un su1eto que va caminando por loa andenes del metro ea 

empujado por la gente y éste a au vez avienta a otra 

l)eraona que cae a las vías del metro quien ea arrollado 

y muere. 

La VIS MAYOR.- Re aquella enerqfa que proviene de laa fuer-

zas de la naturaleza y que lleqa a actuar sobre un su1eto en 

el cual ee produce un resultado. un ejemplo de ello fué el -

temblor. en el que se derrumbaron edificios y cayeron sobre 

personas privéndolas de la vida. 

2.- TIPICIDAD. 

Segundo elemento del delito. 

Re el encuadramiento de una conducta al ti'PO o descripc16n -
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leqal. o eea lo que eeftala el leqislador. 

ASPECTO NEGATIVO DE LA TIPICIDAD. 

ATIPICIDAD. 

Se presenta cuando no hay una adecuación de la conducta al 

tipo. 

CAUSAS DE ATIPICIDAD. 

A) Falta de calidad en los su1etoe. 

B) Ausencia de objeto material. 

C) La falta de referencias de caracter temporal. 

D) No llevarse a cabo la conducta por los medios especifica

dos en la ley. 

3.- ANTIJURIDICIDAD. 

Tercer elemento esencial del delito. 

No encontramos un concepto claro sobre la antijuridicidad. -

Sin embarqo se acepta lo que ea contrario al Derecho y para 

otros lo que ee ajusta al ordenamiento penal. 

Para que una conducta pueda considerarse delictiva ea nece-

eario que lesione un bien iur!dico y ofenda loe idealen va-

lorativos de la comunidad. 
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ASPECTO NEGATIVO DE LA ANTIJURIDICIDAD. 

CAUSAS DE JUSTIFICACION 

Vienen a conetituir causas impeditivas para el nacimiento de 

la anti1uridicidad : La leqftima Defensa, el estado de nece

sidad, el cumplimiento de un deber, el e1ercicio de un dere

cho. la obediencia 1er6rqu1ca y el impedimento legitimo. 

Puede ocurrir que la conducta efectivamente sea contraria al 

derecho, ein embarqo no sea ant11ur!d1ca por encontrarse --

trente a una causa de 1ustif1cac16n. 

E1emplos Un hombre priva de la vida a otro, su conducta es -

típica por a1ustarse a lo dispuesto por el C6d1go Penal en -

su articulo 302. 

ARTICULO 302.- Comete el delito de homicidio: el que priva -

de la vida a otro. Y sin embarqo puede no ser ant11ur!dica -

si se descubre que obr6 en legitima defensa (o por cualquier 

otra cauea de 1ustificaci6n). 

4.- LA CULPABILIDAD. 

cuarto elemento esencial del delito. 

se define como el nexo intelectual y emocional que une al--
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au1eto con au conducta criminosa. 

Las formas de culpabilidad son el dolo. la culpa y hay quien 

aqreq6 la preterintencionalidad. 

Dolo.- Bl aqente diriqe au voluntad consciente a la realiza

ción de determinado acto !licito. 

Culpa.- Se da cuando ae actfia sin intención de producir un -

resultado delictivo. 

Preterintencionalidad.-Se presenta cuando el resultado va -

mAs ella de lo deseado por el agente, ea decir hay una com-

binaci6n del dolo y la culpa. 

La preterintencionalidad se acepta en el Código Penal como -

una tercera forma de culpabilidad. 

Articulo e. - Lo13 deli toa pueden ser: 

III.- Preterintencionalea. 

Articulo 9.- Obra preterintencionalmente el que cause un re

sultado t!pico mayor al querido o aceptado. si aquel se pro

duce par imprudencia. 

ASPBCTO HBGATIVO DB LA CULPABILIDAD. 

LA INCULPABILIDAD. 

Habré inculpabilidad cuando al sujeto no se le pueda repro--
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char au conducta toda vez que faltan loa elementos de la 

culpabilidad. 

Causas de Inculpabilidad son : 

A) Rl error esencial de hecho e invencible. 

B) La no exigibilidad de otra conducta 

Rl error esencial de hecho.- se presenta cuando el aqente -

actda antijur!dicamente creyendo que lo hace dentro de las -

normas legales. Saber falsamente algo. 

La no exiqilidad de otra conducta.- Se dA cuando no se puede 

reprochar. cu.ando no se ~uede obliqar al su1eto a que actde 

de manera distinta a la realizada. As! tenemos en el capitu

lo de aborto parte final. 

ARTICULO 333~- cuando una mujer ha sido violada por uno o -

m4e eujetoe y como consecuencia de la violaci6n ha quedado -

embarazada. eurqe aqu! " La teoría de la no exiqibilidad de 

otra conducta •. La ley no puede reprocharle que aborte. 

También se presenta en el encubrimiento de familiares, pa--

rlentes o personas liqadae por un sentimiento noble- 'PQr --

amor, renpeto o gratitud ( 1 ). 
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S.- PUHIBILIDAD. 

La punibilidad ea una consec.~encia del acto delictivo, es -

declr. es la amenaza por parte del Estado. de la aplicac16n 

de la pena en concreto al que cometa una conducta !licita. 

El tratadista Castellanos Tena nos indica, que la punibili-

dad ea "merecimiento de penas. amenaza estatal de 1mpcaici6n 

de sanciones si ae llenan loa presupuestos leqales y aplica

c16n fActica de lea penas sei'\aladas en la ley". C 2 ) • 

Para alqunos tratadistas. la punibilidad ea un elemento 

esencial del delito, no como lo consideramos nosotros, una -

consecuencia del mismo. Rl maestro Carrancé y Trujillo sefta

la al referirse a lee excusas abaulatoriaa que "tales causas 

de1an subsistir el carécter delictivo del acto y excluyen 

solo la penaw ( 3 ). De esto ae desprende que para él. la 

punibilidad no ea un elemento esencial del delito. 

EKCU6AS ABSOLUTORIAS. 

LBB excusas absolutorias constituyen el aspecto negativo de 

la punibilidad. Al respecto Jim~nez de Aeda las define de la 

eiquiente forma. wson causas de impunidad o excusas abBolu-

toriae las que hacen·que a un acto tipico. antl1urid1co. im

putable a un autor y culpa.ble. no ee asocie pena alquna. por 

razones de utilidad pdblicaw 4 ). 
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Por su parte Castellanos Tena, sostiene que las excusas ab-

eolutorias, wson aquellas causas que de1ando subsistente el 

carácter' delictivo de la conducta o hecho impiden la aplica

c16n de la pena" 5 ), 

Por consiguiente las excwsae absolutorias obedecen a razones 

de politice criminal, en que la ley considera pertinente no 

aplicar la pena en concreto. Es decir, la punibilidad existe, 

solo que la pena no ee aplica. Alqunoe caeos que presentamos 

eon loe eiquientee: Lo eatablecido "POr el articulo 375 del -

C6di90 Penal, cu.ando el valor de lo roba.do no pase de diez -

vecea el aalario (ea en rez6n de le minill>S peligroa~ded del 

nu1eto mostrada por la restituci6n de la cosa y la no vio--

lencie. Bl ceeo eefteledo por el articulo 377 del C6digo Pe-

nal. 

Robo entre ascendientes y descendientes (actualmente deroga

dos). La rez6n de la politice criminal ea que le ley no---

quiere mezclarse con la familia para no disqreqarla y ae1 -

tratar de conservar el ndcleo familiar. 

otro aspecto m.!le ee el indicado por el articulo 333 del C6-

diqo Penal aborto producid.o por imprudencia de la mu1er em-

barazada. ta politice criminal ea este caso, se considera que 

ye ea auf iciente pene pare le mujer embarazada el h4ber per

dido el producto. 
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6.- CIRCUNSTANCIAS AGRAVABTB.S O ATBIUABTBS DBL DELITO 

Le.e circunstancias. nos dice el mseatro Ricardo Franco Gu.z.-

mAn. wson aquellas situaciones dentro de len cuelen ee pue-

d.en presentar alqunoa delito15. que he.cen dieminuir o aumen-

tar la penalidad del delito simple" ( 6 ). De ente modo noni 

Bl homicidio simple, robo simple, lesiones simples, el nar-

cotréfico realizado por persona com6n. etc. 

Si premeditó el homicidio. la eanc16n aumenta; ai el homici

dio ae cometió en rifta. la eanc16n disminuye; si el delito -

de narcotréfico se comete por funcionarios. empleados. agen

tes de la autoridad. la eanc16n aumenta. 

No todos loa delitos presentan circunatanciae que sean aqra

vantea o atenuantes. solo algunos delitos. 

Las aqravantes. son aquellas que hacen aWl'lentar La penalidad 

y las atenuantes las que hacen disminuir la penalidad del -

delito. 

VII IITBRCRIMIIIS 

LB vida del delito es el camino que recorre a trav6n del --

tiempc>J Se ~reeenta en primer término como una idea en la -

mente del eu1eto y ae desarrolla haeta su e1ecuci0n. 
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Le.a faeee del delito eon doe, una interna y otra externa. La 

interna se desarrolla precisamente en el interior del eu1eto 

(PSIQUB) esta faae a su vez ee integra por 3 etapas: idea--

c16n, deliberaci6n y resoluci6n. La idea aparece en la mente 

del su1eto como una motivación para llevar a cabo un delito, 

cuando esta idea ae mantiene en la mente puede pasar a la -

eeqund.a. eta'PB., que es la deliberación. 

Entendiendo par deliberación •Bl proceso paiquico de lucha -

entre la idea de llevar a cabo el delito y los valores mora

les que lo impiden eeqdn Pav6n Vasconcelos. 

Bn esta etapa la idea criminal puede ser desechada O bien -

puede seguir eu curso. 

Bn la tercera etapa (RBSOLUCION) el sujeto decide llevar a -

cabo la conducta delictiva. 

Respecto a la fase interna esta no tiene importancia para el 

Derecho Penal. 

Bn cuanto e la fase externe se subdivide a su vez en mani--

feetaciOn, preparaciOn y ejecución. 

La manifestación ea el acto por el cual se exterioriza la -

idea delictiva, pero eurqe solo como un deseo expulsado de -

la aente del 8ujeto. 

un e1emplo de esto neria el delito de amenazas que se agota 
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con la simple manifestación. 

Se aplicaré una sanci6n al qqe amenace a otro con causarle -

un dafto en su peraona. bienes o derechos. 

Aqui no se realiza el delito pero la sola man1festaci6n es -

caetiqada. 

La preparación se refiere a aquellos medios que sirven para 

e1ecutar el ilícito. 

La e1ecuci6n del delito concluye con la fase externa. Son -

aquellos actos que ponen en movimiento el verbo ndcleo del -

tipo delictivo. 

Bata etapa puede presentarse en dos aspectos que pueden ser 

la tentativa o su consumación. 

Bntendtendo por wconsumaci6nw la ejecuci6n que reune todos -

loe elementos qenéricoe y eepec!ficoe de tipo leqal ( 8 ). 

Respecto a la wtentativa" nos dice Bdmundo Mezqer. wea deli

to inacab9do que no se consumn por causas ajenas a la volun

tad del eu1eto ( 9 ) o bien. es la e1ecuci6n incompleta de -

un delito. seqdn Jiménez de Aada 10 ). 

castellanos Tena por su parte la define como "Loa actoe eje

cutivos. encaminados a la realizac16n de un delito. ei este 

no se consuma 1>0r cawsae a1enae al querer del au1etow ( 11 ). 
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C A P I T U L O I V 

BKAGBSIS JURIDICA BN MATBRIA DB 

BSTUPBPACIBNTBS Y PSICOTROPICOS. 

1.- ANTBCBDBNTBS LEGISLATIVOS. 

como premisa debe recordarse que. para la tutela de los bie

nes jurídicos. la Ley Penal castiga las acciones que lesio-

nan. que ponen en peligro o crean la posibilidad de, peligro 

para bienes 1ur{dicos; y que la Ley Penal. es un cartabón de 

valores al cual ae ha de referir una acción humana producida 

en el medio social. El 1uicio de dievalor resulta del repro

che y de su intolerancia 1ur!dica social. como c.onaecuencia 

de la les16n o puesta en peligro de loa bienes jur!dicos. 

A) CODIGO PENAL DB 1835 

De esta forma. encontramos el primer antecedente legislativo 

en el C6digo Penal para el Bstado de Veracrui:. en 1835, que a 

la vez fué el primero de la Repdblica Mexicana, al regular -

en su Titulo III los delitos contra la salud pdblica. el --

cu.al presenta cierta relaci6n con nuestro delito en estudio 

al decir. wx1nqdn boticario venderé veneno alguno. ni droga 

que pueda ser nociva para la ealud. Bin receta de médico. Kl 
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que lo hiciere paqaré una multa de 25 a 100 penoew. 

Podemos observar que la ven~~ de droqaa nocivas a la salud 

se empieza a tratar con cierto cuidado. 

su reqlamentaci6n juridica no se hizo esperar en ente c6di-

qo Penal. ABi mismo nos percatamos que él sólo noe h~bla de 

drogas en una forma superficial. por lo que debemon inferir 

que no se conocian los enervantee que exiten hoy en d.ia. Sin 

embar:qo. notamos que que ya se conocían ciertas sustancian -

que podian resultar ser un peligro pera la salud si se les -

daba un uso equivocado, por lo que su estricto control fué -

puesto al dia. 

B) CODIGO PENAL DB 18?1 

Posteriormente en el campo leqal del Dietrito Federal ee --

observan adelantos. BB asi que aparece el Código Penal Fede

ral que va a reqular aqui y en los demé.a territorios la ma-

teria. Bn tanto que dicho ordenamiento fué llantlldo el wcodi-

qo Penal de ?1". 

Se procede a analizar loe preceptos del titulo eéptimo refe

rerite a loa· delitos contra la salud p~blica. Bn estos se es

tablece que wel CJUe sin autorización legal elabore para ven

der sustancian nocivas a la salud, sufriré la pe-na de cuatro 

meses de arreeto y multa de 25 a 500 -peeoB". 
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Cabe subrayar que este C6digo Penal tampoco nos hace una --

claeificaci6n exhaustiva de lae drogas de donde ee infiere -

que adn no ee les conoc!an; pero observamos que, en lo que -

corresponde a la aanci6n, ésta ee m6s severa que la del C6-

diqo Penal de Veracruz. 

Bl C6digo de 71 tuvo vigencia hasta la promulgación del C6-

diqo Penal de 1929. 

C) CODIGO PBNAL DB 1929 

Mantiene por BU J>Brte en BU titulo séptimo, loe delitos con

tra la salud Y en el capitulo primero se refiere a "La ela

boraci6n, adulteroci6n y comercio ilegal de artfculoB ali--

menticios o de droqas enervantes". 

AdemAs seftala que ee impondrA segregaci6n de uno a cinco 

aftos y multa de treinta a noventa dias de utilidad. 

Como podemos observar, es en este Codiqo Penal, en donde -por 

primera vez el legislador crea figurea delictivas de repre-

eiOn penal y es asi como se menciona por primera vez el tér

mino "enervantes". 

Cabe mencionar que este Código tuvo una vida muy corta ya -

que e6lo rigi6 del 15 de diciembre de 1929 al 16 de septiem

bre de 1931 con una viqencia de dos aftoBJ ya que entrar!a en 

vlqor el C6digo Penal para el Distrito Federal y para toda -
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la Repfiblica en materia federal en 1931. 

D) CODIGO·PENAL DE 1931 

Este ordenamiento es el que actualmente nos rige. Con todas 

las multiplee reformas de Que ha sido ob1eto manteniendo en 

su titulo séptimo. un capitulo especial sobre Delitos Contra 

la Salud en Materia de Estupefacientes y Psicotr6picosJ mis

mo que solo alude a tales delitoa. haciendo un reenvio a la 

Ley General de Salud para su clasificaci6n. 

Antes de entrar al intereeante estudio del articulo 193. Es 

importante dar un concepto breve y sencillo acerca del Titu

lo Séptimo " Delitos Contra la Salud 11 

Ya en el capitulo II lo dedicamos al estudio de todo lo re-

ferente al delito. baste decir que es "Infracc16n de la Ley" 

&RreRando un concepto de salud. 

SALUD.- Estado normal de funciones or~6nicas e intelectuales. 

2.- A R T I C U L O 193 DEL CODIGO P&NAL 

Se consideran estupefacientes y pe1cotr6p1cos los que deter

minen la Ley General de Salud. los convenios o tratados in-

ternacionales de observancia obligatoria en H6xico y loe que 

se~alan las demés disposicionas aplicables a la materia ex-

pedidos por la autoridad sanitaria correspondiente, conforme 

a lo previsto en la Ley Genera·1 de Salud. 
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Para los efectos de este capítulo se diatinquen tres qrupos 

de estupefacientes. 

I.- Las sustancias y veqetales seftalad.os por los artículos 

237, 245 fracción I y 248 de la Ley General de Salud. 

II.- Las BllBtanciae y veqetales considerados como estupefa-

cientes por la Ley con excepción de las mencionadas en la -

fracción anterior y los peicotr6picos a que hace referencia 

la fracción II del articulo 245 de la Ley General de salud¡ y 

III.- Los t:>B1cotr6picoe a que se refiere la fracción III del · 

articulo 245 de la Ley General de Salud. 

Antes de continuar es importante dar un concepto de Rstupe-

facientea. 

BSTUPBFACIBNTBB 

Concepto: Bl Diccionario de la Real Academia Hspa.ftola nos 

dice: "Que produce estu-pefacci6n•. Sin6nimo de Narc6tico. 

Como podemos darnos cuenta el diccionario no es muy claro en 

ente aspecto. por lo que ha sido necesario recurrir a otras 

fuentes de información: AB1 tenemos: 

Estupefaciente.- Término que viene del latin BTUPBFACIBNS,-

BWTl!M, PART. AC. DB STUPBFACBRB, que quiere decirt 

Producir entupor. Ahora bien BSTUPOR es un trastorno parcial 
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de las funciones naiquicas. 

Esta palabra tiene gran importancia criminalista pues con -

ella se desiqnan varias plantas y sus principios activos que. 

precisamente por causar trastornos de carActer psiquico en -

las personas. han sido utilizados con fines criminales. 

Como podemos observar este ordenamiento nos hace un reenvio 

a la Ley General de salud. a convenios o tratados interna--

cionales as! como a otras disposiciones aplicablea al caso -

para la clasificación de dichos enervantes. 

3.- AR T I C U LO 2 3 4 

Para efectos de esta Ley se consideran eatufefacientea. 

Acetilmetadol. Becitramid.B. Cannabis sativa. Deeomorfina. 

Kcqonina. Fenadoxona. Heroína. Xsometadona. Levofenacilmor-

fén, Metadona. Hicomorfina. Oxicodona. Paja, Racemorfén, Su

fentanil y Tabacón. 

4.- AR T I CU LO 244 L.G.S. 

SUBSTAHCIAS PSICOTROPICAS 

Para los efectos de esta Ley se consideran eubBtanciaa pei-

cotr6picas las seftaladas en el articulo 245 de este ordena--
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miento y aquellas que determine específicamente el Conseio -

de Salubridad General o la Secretaría de salud. 

5. - TOXICO LOGIA 

A). -CONCEPTO 

Bt1mol6gicamente la palabra toxicología ae deriva de las pa

labras qrieqas TOKICON=VENBNO y LOGOS=TRATADO, ESTUDIO, 

CIENCIA, ( 1 ) 

Be la ciencia que estudia los venenos o laa auetanciaa que -

eon capacea de poner en peliqro la vida humana, sin embarqo 

en el lenquaie comdn la palabra TOXICO designa entidades --

distintas. 

Lo que ha sucedido ea que la ciencia ha reservado la palabra 

tóxico para designar a las sustancias que producen transtor

noB lentoa y proqresivos y la palabra veneno, para aquellaa 

que producen efecto rApido y fatal en el organismo. Reta --

ciencia ea prActicamente infinita ya que los venenos conoci

dos eon numerosos además de que cada dia ae descubren mAs. 

seqdn una de las definiciones més aceptadas, la TOKICOl'lANIA 

•Bs un estado de intoxicación engendrado por el consumo de -

una droqa• ( 2 ). o bien ea una costumbre de recurrir al ueo 

de estupefacientes o sustancias capacee de producir de alqdn 
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modo, cambios en el estado ps{quico,a loa que siquen al cabo 

de un tiem'PO efectos nocivos para la salud fiaica y mental. 

En el lenq11a1e corriente actual, se le llama a cualquier --

preparado que e1erce una acci6n sedante a nivel del sistema 

nervioso central e 3 ). 

4.- CLASIFICACION DE LAS DROGAS MAS COMUNES. 

A).- CEMENTO 

Ba una droga estupefaciente con la cual se intoxican los me

nores de edad sin hoqar que viven en prados y predios vacios 

de las grandes ciudades. A lae personas les piden alguna mo

neda para comprar frascos de cemento o peqamento el cuél 

huelen hasta sentirse mareados, entonces duermen un suefto -

agitado y despiertan para volver a empezar su ronda intoxi-

cante. 

Baos pequeftoa drogadictos inhalan cemento hasta que piet:'den 

el dominio de sus facultades: los menos intoxicados llevan -

a los privados de sentido a las tomas de agua donde lee mo--

1an la cabeza hasta que vuelven en si, los de1an para que 

poco a paco se recuperen y vuelvan a sus facultades. cada 

vez mée mermadas, para volver a aspirar el cemento. 

Y lleqa un momento en que se intoKican de tal manera que co

mienzan a tener dificultades para respirar: sufren ahogos y 

70 



acaban por ponerse frios. Rntonces loe recogen las ambulan-

ciaB e6lo para llevareeloe al hospital, donde ya de nada --

sirve ninqdn tratamiento, pues generalmente mueren sin vol-

ver en ei perdidos para el.mundo tan pequeftoa. 

Loe q~e se consideran més afortunados porque sobreviven al -

vicio de inhalar cemento en la realidad se esclavizan cada -

día mAs porque pasan entonces a buscar nuevas sensaciones en 

otras droqas mAa fuertes y otros que ya ae atreven a robar -

se enrolan en la mafia y penetran al mundo de nuevas y méa -

fuertes droqae para terminar iqual o peor que sus compafteros 

e 11 i. 

B) COCA. 

KB el nombre vulgar de una planta originaria de América al-

canza hasta dos metros de altura. Su principio activo ea la 

cocaina. 

Le cocaina ea una sustancia de color blanco cristalino y 

brillante que se extrae de las ho1aa de coca, existen en 

palees como Argentina, Brasil y Chile laboratorios clandes-

tinoa dedicados a transformar la ho1a de coca por medios --

quimicoa en Cocaina pura. 

Bn México crece en loe estados de sonora, veracruz y Oaxaca. 

Las leyes sanitarias clasifican a la cocaina como droqa pe--

71 



liqrosa. Cuando ae toma Por primera vez el su1eto cae en un 

estado de euforia. pero en una siguiente faae cae en ciertos 

estados depresivos que induc·en a re'PE'tir cada vez con més -

frec11encla ea te "alcaloide". 

Las personas que hacen uao de esta droga la inhalan untando

ae la cocaina en laa foaaa nasales o en len enclae o bien se 

la inyectan. provoca la sensación de poder inmenso. de vita

lidad. de entusiasmo 1ovial. de risa y aleqria y un com~le1o 

de superioridad. 

Rn México existen 8 eapecies diatintad de Arboles. cuyas bo

tas producen cocaina. e 5 ) 

C).- HBROINA 

Bs una droqa derivada de la morfina. ea muy tóxica y provoca 

rApidamente h6bito por lo que no tiene aplicaciones médicas. 

Rs causa principal de mortandad entre droqadlctos. entre los 

15 y los 35 anos generalmente no mueren por el uso sino por 

dosis excesivas. 

LOB adictos encuentran placer en sua primeras experiencias -

pero cada vez toman méa doaie. puede fumarse u olerse como -

primer paso~ el siquiente es la inyección. 

Rl producto que se vende en la calle esta desnaturalizado 
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generalmente se compone de un St de heroina pura y un 95t de 

basura. 

Los efectos de la heroina son loa de un sedante poderoso que 

en un principio se uso contra los nervios y provoca una aen

eaci6n de calma y bienestar muy intensa, pero produce una -

adicc16n t6xica, la mée intensa de todas. 

Aproximadamente a las 10 horas de no ponerse la inyecci6n, -

el adicto principia a sentirse muy molesto: bosteza tirita y 

nudaJ como si hubiera adquirido un fuerte resfriado, algo -

empieza a fluirle de los o1os a la nariz, le invade un suefto 

que no puede conciliar, porque lo interrumpen fuertes eacu-

didae que lo hacen despertar y empieza un infierno que sólo 

puede evitaree obteniendo la dosis; de lo contrario las ---

empeoran. 

SU!l intestinos principian a molestarloJ se contraen Con gran 

tuerza y empie~a la diarrea; en eequidn viene el vomito, que 

aumenta de modo alarmante; a veces, lee evacuaciones llegan 

a don por hora. 

In ese estado ya no es posible salir para obtener la droga y 

ya no hay remedio, a menos que alquien se la traiqa. 

Diez horas después ya no es posible dominar las convulaionea 

es el "pataleo del abandono": no hay euefto ni deecaneoJ ya -

no puede andar, se estrella contra la pared ae tira al sueloJ 
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ee revuelca y empieza a lanzar gritos desgarradores. 1Bs ne

cesario que lo oiqant ¡Que alqulen venqa1 ¡Que lo ayudent 

Ahora el liquido que le flu}ié por la nariz ee copiooo1 el 

que arroja por la boca tiene sangre: la pestilencia es into

lerable aunque a él ya no le importa: entA eucio, nin afei-

tar. deeqreftado, su sudor empapa el colchón y ee siente que 

va a morir. 

¡Be necesario que alguien venga! ¡Que lo ayude! 

Los alientos que le quedan los emplea en qritar y al fin --

alquien lleqat un carro de policia y después una ambulancia. 

He p!!rdido 5 kilos en 24 horasJ ye no puede ni levantar le -

cabeza en la cama del hospitalJ los medicas temen por su vi

de y por fin le den le ansiada dosis. 

¡BB oorprendenter Al circular la droga por sus venas todo ee 

compone: en menos de media hora esta limpio, afeitado y ale

qre: mé:e alegre y tranquilo que las enfermeras y que loe mé

dicoeJ terminó eu estancia en el infierno y casi ein tranaf

c16n eet6 en el cielo durante las pr6ximae ocho horae, ya -

desea salir del hospital, hay que adquirir la reserva de la 

droga para que no vuelva a ocurrir la mismo. C 6 

La. heroina ee distribuye en forma de polvo fino, que varia -

en color desde el blanco puro hasta el café obscuro y en 

ocacionea pdrpura. Para su venta ae envuelve en c6peulaa o -
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en -pequenas ho1as de papel de estafto seq~n la cantidad. 

Bn qrandes cantidades se oculta en recipientes de pléstico. 

porque asi ea mAB fécil esconderla. 

Be la droqa más potente y peligrosa. muy usada debido a que 

provoca una qran euforia y una sensación de gran bienestar -

de larqa duración. es 10 veces mas potente que la morfina. 

D) HOKGOS 

Bn México ee conocen 600 variedades de bongos de loa cuales 

300 son comestibles con un rico contenido de vitaminas. 

Otras m.6s tiene aplicaciones industriales. otros son terri-

blemente venenoeos (50 especies) y aproximadamentre 20 es-pe

cies pertenecen a los llamados alucinógenos. 

Bl uso repe-tido de qrandes dosis pueden determinar la locura. 

Una aqradable sensación de alegria y bienestar aparece tan -

~ronto como eean comidos. 

Este estado de exaltaci6n va acompeftado de risa y fantasti-

cas iraaqinacionee. 

Beta droga es utilizada generalmente por indigenae. los cua

les recoqen del campo los honqos y los ponen a secar en loe 

techos de eua cabaftae. ya secoe loe guardan en cuartos ven--
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tilados. donde no entre el Bol. 

Lo conaumen en forma de té, poniendoloe a hervir en aqua.--

deapu6s se cuela y se quarda en reci~ientea de barro. cuando 

lo toman lo endulzan ya que ee mQy amargo. (7) 

H).- L. S. D. 

Ea un potente alucin69eno, ae obtiene de hongos par6eitos 

del cornezuelo de centeno. l)ero en la actualidad se loqra 

también sintéticamente. 

Todo aquel que haya hecho un "via1e" en la alfombra "'4g1ca -

del L. s. n. u1amés tendrá hijos normales". 

Rn Batados Unidos. 25 millones de 1ovenes conewnen o han --

consumido alguna vez L. s. D. 

Rn México, el 40~ de los estudlentea universitarios de ee--

cuelaa pdblicaa y privadas conB\111\en mariguana y otraa drogas. 

El L. s. D. es una au.etancia incolora. inodora e lne!pida; -

basta un microqramo un volumen no mayor que el punto de un -

lApiz para llevar a un hombre e un viaje que puede repetirae 

después de haber pasado su efecto primario. Se han dado nume

rosos casos en que con una sola dosis el viajero a sufrido -

sus efectos deapu~s de tres anos. ade~6s esta droga esta al -

alcance de todos. pués es de fabricae16n casera. 
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Se tienen noticias de casos de adictos que han tenido hijos 

sin dedos en loe pies. con una ore1a mas arriba que la otra. 

la náriz fuera de au lugar. etc. 

Con una sola dosis basta para afectar en forma casi perma--

nente el cerebro. sistema nervioso y organos reproductores. 

Una sola prueba de L. s. D. puede siqnificar un via1e con -

boleto de ida. pero sin el de regreso. 

La popularidad de esta droqa ha ocasionado que su consumo -

sea no solo entre la clase media. sino en los estratos más -

altos de ésta. e incluso entre las clases altas. También hay 

demando entre las minoriaa raciales norteamericanas (negros. 

mexicanos. centroamericanos). 

Las clases bajas llevan una existencia dura y ello explica -

por qué tratan de escapar de la realidad mediante las droqae. 

Pero no se encuentra cxplicaci6n porque las clases altas 

también hacen uso de ellas; ~De que quieren escapar? 

La dnica explicación esbozo. ea que tratan de escapar a las 

restricciones familiares y en qeneral a cualquier reqla so-

cial, política o leqal. 

Ejemplo tenemos el caso de los combatientes de Vietnam que -

primeramente consumen mariquana que crece silvestremente en 

la selva vietnamita la preparan y la consumen por que con --
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ello adquieren valor para luchar, cuando este soldado regre

sa a su casa pasa a la etapa siquiente que es el consumo de 

L.S.D. ( 8 

Beta droga se esconde por igual en pastillas de menta, papas 

fritas, vitaminas, papel sanitario, paftuelos, estampillas de 

correo, en collares, anillos, etc. 

F).- MARIGUANA. 

se describen dos especies distintas de cannabis, INDICA Y -

SATIVA tienen ambas diferencias quimicas, siendo el cannabis 

indica més activo que la especia sativa. 

Nosotros estudiaremos dnicamente la especie indica por ser -

ésta la que se cultiva en México. 

La palabra mariguana, viene de MALIHUA, que viene a su vez -

de MALLIN, que quiere decir prisionero y HUA, que quiere de

cir siqno de propiedad. La terminación ANA, significa coger, 

aqarrar, asir, o sea siqnifica que la planta se apodera del 

individuo, lo cautiva lo vuelve como diríamos nosotros toxl

cóm.ano. 

Bata planta se cultiva en climas cAlidos y templados. Bn --

cambio en los climas frioe no se cultiva, ~ués es muy sensi

ble al frio. 
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Bl uso de la mariquana como h6bito vicioso ea favorecido por 

múltiples causas, como son: el sexo, la edad, la clase eo--

ciel. 

Sexo.- Be el hombre, a no dudarlo, el que mayor contingente 

da, eeqdn lo demuestran las estad!aticas. De cada cien per-

sonas que fuman mariquana aproximadamente 93 pertenecen al -

sexo masculino y 7 al sexo femenino. 

Bdad.- Antes de loe 14 aftoe ee raro encontrar caeos de into

xicac16n por mariguana. A partir de esta edad loa casos se -

multiplican y adquieren su mAximo entre los 20 y los 40 anos 

a partir de loa 40 en adelante se observa que va decreciendo. 

Clase social.- Bl \180 de la mariguana es casi exclusivo de -

la clase ba1a, no por ello descartamos la poalbilidad de que 

encontremos personas adictas de la clase alta. ta falta de -

traba1o, la ociosidad, hacen concebir la idea de ocui:>ar el -

tiempo en los vicios. 

Bn una persona intoxicada pueden encontrarse; cara congea--

tionad.a, mirada vaqa, hace ademanes de defenderse de un pe-

liqro imaginario. Las personas que hacen U.Bo de esta droga -

tienen alucinaciones que pueden aer visuales, auditivas u -

olfetiYeB. 

Presentamos el caso de una persona que se tapaba la nariz -

con un paftuelo por que decía que percibía un olor nauseabun-
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do Y las personas que lo rodeaban ninquna percibía tal olor. 

por lo que de hecho era imaqinario. 

Otro caso de·alucinacionee visuales es el de un individuo -

que al mirar una laqarti1a corrió tan veloz al creer que era 

un laqarto. 

Bl procedimiento para el uso de la mariguana empieza primero 

por la siembra, ee cosecha y se le de1a.eecar, se machaca 

(tallo, hojaa y flores) para convertirlos en polvo. 

Poaterlormente ee vacla un ciqarro comdn y corriente por un 

extremo J>ara introducir en la parte de enmedio la maricruana 

y ee vuelve a cubrir, de tal manera que el cigarro aparenta 

que ea de loe normales. Después se procede a venderlo. pero 

como su venta eeta prohibida tienen que valerse de artimaftae, 

por lo que buscan luqares apartados y cada vez en luqaree -

distintos para evitar que sean sorprendidos por la policia. 

En lae prisiones introducen la marlcruana de distintas formas 

como eoni en velas de parafina ahuecadas, en piezas grandee 

de pavos (hueso). 

Lae mujeres la esconden en la vagina, en el centro de tortee, 

plátanos, mangos, en el pelo, en la cavidad bucal etc. ( 9 ) 
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0).-MORFINA. 

Es un fArmaco que se obtiene del opio1 esta eeveramente con

trolado nués puede provocar h~bito. En medicina se usa sola

mente en loa caaoa en que el paciente ea victima de dolores 

muy fuertes. 

Es un derivado del opio de color caf6 claro y ue surte en -

polvos. pildoraa. c6psulas, cubitos o paquetitos. 

La que viene en cépsula se le llama "CAP" y la que viene en 

paquete "CUBIERTA". 

El p~ecio de una cubierta en el mercado ilo~itimo varia. 

Su nombre lo adquiri6 por el efecto formidable para llevar -

a una persona a loa brazos de morfeo. (Morfina que ea el al

caloide m6s importante del opio). 

Su adicci6n se adquiere f6cilmente,su efecto placentero pro

duce euforia, irresponsabilidad y falta de personalidad a--

compatlado de un gran despego de la vida. por lo cual el a--

dicto ae convierte en un ser peli~roao. 

su uso puede aer absorv16ndola, tomada o inyectada, solo que 

en ocaciones ae ha simplificado el método de la inyecci6n, -

utilizando solo un alfiler que es insertado en la vena v 

luego de diaolver la cantidad de droga requerida en agua, 

6sta se introduce en el orificio de1ado por el alfiler, por 
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por medio de un qotero. lueqo se efectdan maeajee con el fin 

de que la droqa penetre a los te1idos. Kete procedimiento o

caciona en el individuo una .. 5erie de cicatrices. signo que -

sirve para identificar a un morfinómano (muslos y brazos). 

Bl enfermo 1J0rta coneiqo la 1erinqa y antes de lleqar al pe

riodo de abstinencia no vacila en inyectarse en un bafto p~--

bl~co o en cualquier sitio solitario y adn a través del pan

talón o camisa. 

cada nueva inyección tiene que eer con mayor dosis que la -

anterior para poder sentir el efecto deseado y de este modo 

ee establece un circulo vicioso que da al morfinismo su ca--

récter de hllbito fatalmente progresivo. 

Ho podemos pasar por alto el mencionar que loa medicas son a 

loe que se les atribuye ser reeponeables de la existencia del 

morfinismo. 

BB una enfermedad de las clases altaa (quiza por lo caro que 

cuesta el tóxico). 

Su.e victimes se encuentran sobre todo entre loe médicos o --

pereonas que de alcrun modo tienen relac16n con la profee16n 

médica (eepoBae. hermanoB. amiqoe). lo es aventurado calca--

lar qu.e el 75- de loa morfin6manoa non hoabren y de enton. -

par lo menon la mitad aon médicos. Alcrunoa de elloa aolian -

combatir los dolores de eus clientes con una inyecc16n de --
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morfina. ( 10 ) 
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e ·" P :i:. :r u L o v 

LAS DROGAS PROBLBl'I/\ SOCJ:AL Y BCO•OMJ:CO 

1.- SOCJ:AL 

A) TBl!MUIOLOGJ:A 

En primer lugar, resulta deciBivo aaber exactamente lo que -

aiqnlf ica la nomenclatura empleada en este tema acerca de -

delitos contra la salud en materia de eatupefacientea y psi

cotr6picoa. 

El comité de expertos en droqaa tóxicoro.a.n1qenae de la Orqa-

n1zaci6n Mundial de la Salud recomend6, en su decimotercer -

inforllle ( Ginebra 1964 ). la sustitución de loa térroinoa to

xicomania y hAbito por el de dependencia. seguida de la in-

dicación del tipo de droga utilizada. Bn 1965. la OMS. acon

se1ó la voz farmacodependencia y la definió de la siguiente 

forma: "Bl estado 'PfSiquico y a veces físico causado por la -

interacc16n entre un organismo vivo y un f6rra.aco1 ne carac-

teriza por modificaciones del comportamiento y otras reac--

cionea que comprenden siempre un impulso irreprimible a to--

11\Br el férmaco en formA continua o periódica. a fin de expe

rimentar sus efectos psíquicos y a veces pera evitar el ---

malestar producido por lo privaciónw. ( 1 ) 
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Bn primer luqar la definición establece que, para que exista 

farmacodependencia es necesario que un ser vivo entre en re

lación con un f6rmaco por lo tanto resulta importante, cono

cer lo que ee entiende por fánnaco. La definición más acepta

da también elaborada 1>0r la Orqanizac16n Mundial de la salud 

eB la eiquiente: wDroqa o fármaco ea toda sustancia, que in

troducida en el orqaniamo VIVO, puede modificar una o más de 

BUB funciones-. 2 ) 

Bn aequndo luqar, la definición de fannacodependencia afirma 

CJUe 6eta consiste siempre en un estado 'PB!quico especial y -

CJUe en el caso de ciertas droqaa, puede haber ademés un ee-

tado físico. El estado eapecial ae caracteriza siempre por -

el hecho de que la conducta normal del individuo ae altere. 

Bl férmaco se toma para experimentar sus efectos.' sobre la -

mente de la persona; además ciertas drogas tienen qu~ usarse 

·J)ara evitar las molestias, a veces muy qravea, producidas por 

el hecho de dejar de tomarlo. 

De lo anterior, ae desprende que existen dos tipoa de depen

dencia aeqdn la droga que ae consuma. Rl primero de estos -

tipos ea la dependencia física, que se define en los ai----

quientea termlnoa: wnependencia física o adlcc16n es un ea-

tado de adaptación biológica que ae manifiesta por traator-

nos fieiolOgicos més o menos internos cuando ee suspende ---

bruscamente la droqa• ( 3 ) 
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BBto Biqnifica que. cuando existe dependencia f!Bica. el -

orqaniemo se acostumbra a la droqa y la necesita l)llra vivir. 

Por lo tanto, si bruscament~·ee deja de consumir la droga. -

ocurren transtornos fisiol6gicoe, como lo hace notar la ----

ciencia m6dica. como alteracioneaen en la frecuencia cardia

ca. en la presión arterial y en la reepiraci6nJ sudoraci6n1 

v6mitosJ delirios; convulsiones. perdida de la conciencia. -

etc. 

Las alteraciones puedes ser leves o ~revea, e incluso llegar 

a producir la muerte. Todos las traetornoe fieiol6glcos que 

ocasiono la suspene16n brusca de un fArme.co que produce de-

pendencia fisica se conoce en conjunto como ~ síndrome de -

Abstinencia w. 

Bl segundo tipo de dependencia, producido por algunas drogas 

es la dependencia pe!quica, cuya definición es la aiguientea 

wDependencia ps!qu.ica o h8bituaci6n es el uso compulsivo de 

una droqa sin desarrollo de dependencia t{sica. pero que i•

plica tambi&n un qrave peliqro para el individuo~. 4 ) 

Bs decir en la dependencia pe!qu.ica no se producen trastor-

noa fis1ol6gicoe al suspender bruscamente la droga. Sin em-

barqo. el individuo siente la necesidad de tomar el enervan

te. impulso que no puede reprimir. Rete consumo colpulsivo -

provoca alteraciones en la mente que varian aeqdn la droga J 

dichas alteraciones causan un im-pacto lo suficientemente in-
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tenso para colocar en inminente peliqro al su1eto. 

cualquiera de loe dos tipos de dependencia a que nos hemos -

referido puede o no acompaftaree de otro fenómeno llamado to

lerancia. LB definición de eete fen6meno ea la eiguientez -

"Tolerancia es la adaptación del organismo a los efectos de 

la droqa. lo que implica la necesidad de aumentar la dosis -

P"ra seguir obteniendo resultados de igual magnitud". ( 5 ) 

Por ello es que resulta -pertinente conocer un concepto más -

la del abuso. cuya definición es la siguiente: 

~Abuso es el consumo de la droqa en forma excesiva. per!!ie-

tente o esJ>Orádica. incompatible o sin relación con la tera

P6utica médica habitual". ( 6 ) 

Para que se pueda hablar de abuso de una droga, es necesario 

que su uso o consumo sea il!cito o bien que no sea usad.a co

mo parte de un tratamiento m~dico. 

Bn loe términos legales se expresa con amplitud en loe deli

tos contra la salud en materia de estupefacientes y paico--

tr6picos. el cual cuenta con el apoyo de nuestro Derecho Pe

nal viqente. Se ha usado. asimismo. el término narcotréfico. 

sin per1uicio de advertir que éste se ha vulqarizado~ mismo 

que no figura significativamente en nuestro orden legal. El 

narcotr&fico ea "la realizaciOn de aquellas condu~tas que. -

en lo que respecta a droqas. prohibe el sistema 1ur!dico na-
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cional. eea en loa Tratados Internacionales celebrados por -

nuestro pa!s sea en los Códigos Penal o Ley General de Salud" 

( 7 l 

B) BSTIMULANTBS Y DBPRBSORBS 

Loe férmacoe de abuso se clasifican de acuerdo al efecto que 

eiercen sobre la actividad mental o el estado psíquico de -

una persona. 

Kste efecto puede eer de dos tipoeJ acelerar o retardar la -

actividad mental. Las droqas que aceleran la actividad men-

tal y que por, lo tanto. producen estados de excitaci6n. re

ciben el nombre de estimulantes. Los fármacos que retardan -

dicha actividad se llaman de~resoree. 

Dentro de loa estimulantes que pueden producir farmacodepen

dencia, existen tres tipos de droqae. Bl ~rimero de ellos es 

el de las anfetaminas. Bl eequndo es la coca!na. Bl tercero 

es un qrupo especial. J)Ues la excitac16n mental que produce 

se manifiesta en forma de alucinaciones, donde loe sentidos 

se distorsionan y se perciben objetos que no existen en la -

realidad. Bate qrupo comprende a los alucinógenos. De ellos, 

el més comunmente usado en nuestro pa1s es la mariguana. que 

en qrandes dosis produce alucinaciones, adnque en cantidades 

pequeftae no lo hace. Dentro de eete qruJ>O Be encuentran ----
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otras droqae que. aunque no son tan comunes. empiezan a re-

prenentar un problema social. Tal ea el caso del LSD (ácido 

lisérqico dietilsmido). La mezcalina y la psilocibina. De 

todos los estimulantes. a6lo las anfetaminas tienen alg6n 

uso m~dico. pues a veces a veces ee usan en el mane1o de la 

obesided. 

De loe depresores comprenden. en primer lugar al alcohol el 

cual también es una droqai De hecho. ea la droqa que mAs ee 

consume y que més problemas ocaeiona para la sociedad. 

otros depresores son loa barbitdricos y los tranquilizantes. 

crue en ocaeionen ee utilizan como medicamento. Dentro de és

tos tamb16n ne encuentra el grupo de la morfina y aus deri-

vadoai la hero!na y la codeina. Todavía ee eique uaando la -

morfina en medicamentos l)Sra calmar los dolores méa intensos. 

Finalmente tenemos un qru'PO especial de depresores, formado 

por loe winhalantea". Betas drogas no se tomen ni ee inyec-

tan como caei todas las dem6a sino que ee inhalan por la na

riz y la boca. Dentro de este qru'PQ se encuentrana el cemen

to pléstico. el tinner. el éter. la acetona y otros. Su abu

so constituye uno de loe más graves problemas de farmacode-

pendencia en México. 
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Como ya hemos analizado en el capitulo uno. el con~umo de --

droqas se remonta a miles de anos atrae, tanto en las qran--

des civilizaciones como en pequeftos grupos triviales, que --

buscaban no solo una fuente de efectos placenteros y euf6ri-

coa, sino también como parte de experiencias rituales, m!stl-
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cae y reliqiosas. 

Para combatir a la faI.'T0.8codependencia se requiere de la par

ticipaci6n activa y consciente de aquellas personas que dia

riamente entran en contacto directo con este problemas Loe -

padree de familia. loe maeetroe. los médicos. los enfermos. 

loa Policiaa, loe aboqadoe, etc. 

De hecho. eiempre debemos tener en mente que cualquier caso 

de fa"Cll\8codependencia enté determinado por 3 unidades: La 

droqa misma y sue e~ectoei la -persona farmacodependiente. 

con todas sus caracterf8ticas fisicas y psicotr6picae y el -

medio ambiente. es decir. el tipo de sociedad donde se pro-

duce la farmacodependencia. 

El h4bito por las drogas es un problema que no respeta sexo. 

edad. ni clases sociales. Lo mismo afecta a 1ovenes que a -

adultos. e pobres que a ricos. Por supuesto que cada grupo -

de edad y cada clase aocial consume las droqas de su prefe-

rencio. Sin duda ea en loe jovenes donde la farmacodependen

cia adquiere su carácter méa dramlltico y es aqui donde ee -

corre el rieqo de que un pais teniendo una población abun--

d.ante en 16venes (tal ea el caso de México), se desvie de -

una manera neqativa diriqiéndose por el camino. de los ener

vantes. Bato traeria como consecuencia que en corto tiempo -

fueran personas inca-paces. individuos que lleqar!an a lace-

rar la sociedad cometiendo una serie de delitos formando 
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asociaciones delictuosas (hoy en día la formación de las --

bandas "punk" o los "chavos banda". en el Distrito Federal y 

en toda la Rep~blica. grupos que llegan a cometer por lo co

mdn desde simples robos a transeuntes, hasta homicidioe y -

muchos de los cuales quedan impunes.· 

Muchos de estos delincuentes son menores de edad, entre 6 y 

17 aftoa, miamos que empiezan inqiriendo inhalantee como el -

tinner, cemento 5000 activo, bebidas alcoholicae y sin que -

lee lleque a faltar, como dicen ellos "un toque de café " 

(mariguana). 

Bs factible que muchos casos de fannacodependencia se ini--

cien a ra!z de la preacripei6n de un medicamento por parte -

de un médico. Entre los 1ovenes la droqadicci6n puede ser la 

forma de experimentar sensaciones nuevas, de <pertenecer a un 

grupo, de manifestar rebeldia, de estimularse pe.re poder 

preparar los exémenee o simplemente de combatir el ocio. 

Muchos su1etos requieren consumir estu-pefacientee para dor-

mir. para despertar, para trabe1ar, para ·descansar, en fin -

para hacer frente a las exiqencias cotidianas de la vida. 

Bn los dltimos aftas, la farmacodependencia. por sue efectos 

dramAticoa en el individuo y en eua grupos cercanos ha pasa

do a ser un problema de relevante importancia. llamando con

siderablemente no s6lo la atenci6n pdblica sino también la -
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de las aqenciaB de control social. 

"Se ha propuesto la hipÓteeis de que el consumo de determi-

nadae droqas (mariquana por e1emplo) conduce a la experimen

tac16n y abwso de drogas mayores. ( e 

Por lo qeneral la clase social de méa bajos recursos econo-

micos consume droqae como son loe inhalantea. alcohol y la -

mariguana. éatoe por resultar cómodos y al alcance de sus -

bolsillos. 

Como noe expresa Héctor Figueroa Raeso. basado en eu expe--

riencia como titular del Minietr!o Pdblico Federal •. "el que 

fuma un ciqarillo de mariquana. se fuma mil". e 9 ) 

La problemética de lae drogas ea una situaci6n que produce -

en la actualidad qrandee eatraqoa. afortunadamente en nuea-

tro pais adn no pertenece a uno de los primeros gru~e de -

pe!seo consumidores de enervantes (como R. U.). pero desgra

ciadamente vamos en camino de serlo. sobre todo si no ee --

conscientiza por lo que toca a la comunidad. del qrave peli

gro que corre con el uso de los estupefacientes. 

Cabe mencionar que las -personas de clase media y ba1a. con-

swaidoree de enervantes. si no cuentan con el dinero para -

adquirir eua productos y satisfacer sus "necesidades" de la 

farmacodependencia, he aquj el eatru1ante 'Peliqro que entra

na J)Bra la sociedad puea éstos. como ya hemos indicado son -
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capa.cea de privar de la vida e incluso hasta su propia fami

lia con tal de obtener recursos para su vicio. De lo que se 

concluye que la comunidad queda adn mé.a desproteqida de es-

toa au1etoa que se han convertido en lacras sociales, que--

dando en peligro la seguridad de que debe gozar todo ciuda-

dano, ya que las mismas autoridades no pueden controlar y -

mucho menos someter a estos grupos de delincuentes. También 

cabe aena1ar que estas bandas han tenido enfrentamientos, -

utilizando armas de fuego con la policia, para después reti

rarse a sus eacondri1os ( calle1onea obscuros en sus colo--

nias ), en donde las autoridades no se atreven a penetrar. 

Todos loa hombres tienen miedo de morir. Ea aumamente dif!-

cil encontrar hombres que en sus cinco sentidos, se enfren-

ten con tranquilidad y decisión a la muerte. 

Cuando dos hombres se matan por razón privada o por motivos 

c:rue loe afecta en forma personal, es explicabl~ su lll8nera de 

proceder, porque los impulsos nacen de las circunstancias. 

Cu.ando esos miamos hombrea tienen que wrnatareew 'PQr nec~si-

dad en loa campos de batalla, en donde muchas veces no saben 

ni entienden loa motivos por loa cuales se privan de la vida 

a cientos de miles de sus aeme1antes~ entonces la eitua~i6n 

cambia, <p0rque carecen del impulso necesario para actuar. -

Tratando de adquirir un valor que no tienen, antes de entrar 

en combate, recurren al uso de la m.ariquana o cualquier otro 
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estupefaciente. QuizA por esto sea del conocimiento pfiblico 

que numerosos miembros del e1ercito son los principales --

conawnidores de enervantes en el mundo. La oficialidad pro

bablemente los haya inducido a su consumo. También el hecho 

de que lee mismas drogas generalmente sean incautadas por -

el loa mismos. 

Por lo que corresponde a loa Retados Unidoa de Norteamérica 

que se conoce como Principal consumidor de estupefacientes 

en el mundo este pa!e día con día. incrementa su porcenta1e 

de adictos. wBstadísticas nos muestran que hay alrededor de 

450 mil adictos a la hero!na (en B. U.). suma de la que solo 

la cuarta parte está en tratamiento de rehabilitaci6nw.c 10) 

Bl Instituto Nacional contra el abuso de droqae (NIDA).prin

cipa.l 6rgano gubernamental de rehabilitaci6n pa~a toxic6ma-

nos, calcula que 50 millones (hoy mas de 60), de nor~eaméri

canos han proba.do la m.ariquana alquna vez y mée de 16 mil lo

nes la consumen en forma continua (1988). 

Otro orqaniemo federal, el Conee1o de Retrateqia sobre el -

abuao de drogas, estima que millones de norteameriocanos han 

consumido ileqalmente cocaína, lo que repreaenta un enorme -

incremento del consumo en loa dltirnoa aftoa. Millonea mée 

consumen droqae que obtienen en forma fraudulenta, entre 

ellas anfetaminas, barbitdricos, tranquilizantes, etc. 
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La heroína y la cocaína. en determinadas épocas fueron con-

sideradas como relativamente inofeneivae y auxiliares en el 

tratamiento de adictos a la morfina y al alcohol. Hoy en d.!a 

la potente metadona es usada en el tratamiento de adictos a 

la heroína. mientras investigadores empiezan a revisar las -

posibles aplicaciones médicaa de la dltima. Por otro lado. -

millones de individuos utilizan, sin prescril:>Ci6n médica. 

una droqa llat\\Bda ftacido acetilsalicílico~. pese a que la 

ciencia adn no la ha comprendido perfectamente en qué medida 

afecta al sistema nervioso. 

wse sabe que ese Acido tiene multiplee e indeseables efectos 

secundarios cuando se le usa en exceso. Loe inveetiqadoren -

cuentan con razones para sospechar que tal droga retarda la 

espermatoqénesis, es decir la formación de células de esper

ma masculino. La mayoria de la qente la conoce con el nombre 

de aspirina" ( 11 ) 

Ro se trata de establecer que la aspirina ea una droga pe-

liqrosa y que debe de cataloqáraele al mismo nivel que la -

heroina y la cocaína; se trata de entender que cualquier --

droga produce una amplia gama de efectoe y por lo tanto ---

cualquier droqa si se le conswne en exceso puede resultar -

peligrosa. 
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2.- BCONOMICO 

Indudablemente que para las personas que se dedican al co--

mercio ilícito de drogas ea un gran negocio que deja jugosas 

ganancias pueato que ésta mercancia se paga al contado y mu

chas veces l>Or adelantado eiendo una de las caracter!sticaa 

de este negocio. 

Ahora bien como toda mercancia los estupefacientes entran en 

la oferta y la deme.nda, de tal inanera que cuando hay repre-

e16n penal de los actos de cultivo y producci6n de los ener

vantes 16gic8mente suben de precio. He aqu1 un ejemplo: Bn -

1986 tuvo Botados Unidos una demanda de 17 millones de kilos 

de m.ariquana que a6lo fué satisfecha en un 10- asi lo dice -

Juan B. Gettl1\8n. Director de la Orqanizac16n Nacional para -

la Betorma de las Leyes de la Mari~uana (NDR!1L). ( 12 

No es que sea imposible encontrar la mariguana, simplemente 

que la b~aqueda ca mae dificil y el precio milo alto hoy en -

dia en loa Betados Unidos con 10 d6lares se compra 1 ciga--

rrillo de mariguana. 

En lo que en nuestro pais la mari(fU.8na resulta mAs barata -

pueeto que el conocido wcartuchow llega a costar entre loa S 

Ó 6 mil 'j)eBOB. 

Baséndonos sobre lo investigado. aeg~n eetadisticaa de B. u. 
se presume que un 31t de la 1>0bleci6n adulta consume mari---
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quana. La HORML explica que si se analiza este 'PQrcenta1e 

con base en el censo de 1>0blaci6n votante, el nflm.ero real de 

adictos a la Cannabia seria 'de 64 millones de personas. con 

un consumo de 15 millones de kilos de mariguana al ano.( 13 

Con estos datos podemos apreciar que tan wprovechoeow resul

ta dedicarse al negocio de los enervantes. 

A) TRAFICO COMERCIAL DR RSTUPRPACIRHTRS. 

Las personas que se dedican a este negocio tienen una inf i-

nidad de formas para poder introducir a otros paises lan 

drogaea algunos paises son utilizados como puentee tal es 

el caso de México ) en donde Colombia y Perd entre otros lo 

utilizan para poder cruzar a R. U.la mercancía. otro caso es 

el que se efectda entre México y Estados Unidos. 

A continuaci6n mencionaremos algunas de las mAe variadas y -

creativas formas de ocultar la mercancla, alqunas de ellae -

eoni transportarlas en los neumáticos de un automóvil, entre 

loe asientos del mismo. en ca1as funerarias, en lee pelucae 

de las pereonae, en cadáveres llenando el cuerpo de enervan

tes. 

B).- TBAFICANTRS RH PRQURIO 

También ha.y traficantes en pequefto y son acruelloe euietoa -

que se dedican a vender droqas. despleqando su ilicita ac--
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tividad en loa colegios o simplemente en su comunidad (veci

nos y amiqos). donde van fundando su propio mercado de 1ove

nes. muchos de ellos menores de edad. Vendiéndoles por lo -

reqular ciqarilloa hechos por loa mismos vendedores. éstos -

6ltimoa siempre tratan de que alguno de los jovenes sean su 

contacto al administrarles qratuitamente el estupefaciente -

en un principio. Una vez atrapados en la adicción pegarAn el 

precio. 
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C A P I T U L O V I 

CAUSAS P'UHDAMBHTALBS DB DBSADAPTACIOH SOCIAL 

l.- LA DBLIHCUBNCIA JUVBNIL 

Bn le actualidad, la conducta de loe 1ovenee droqadictoe se 

debe a la deqenerac16n de la sociedad, del hogar, de la fa-

milla, a la deficiencia policiaca y hasta la aituac16n in--

ternácional. 

Cuando loe factores ambientales y emocionales del hombre o -

mu1er menores entran en conflicto con la sociedad viene a 

ser causa de desada~tac16n juvenil, lo cual a su vez hace 

que los 1ovenes se inclinen al alcohol, a las droqas o a la 

l)Brt1c1pac16n delictuoea. 

Bl oriqen de la desadaptaci6n juvenil es la falta de com---

prens16n y carifto y el medio ambiente, factor este ültimo el 

m6s importante. Así, la publicidad exagerada de algunos cri

menes e1erce un efecto pernicioso en el cerebro de los 1ove

nes: ciertos proqramas de televisión. peliculaa cinematográ

ficaa y cierto tipo de obras teatrales suelen producir en -

loa jovenes un efecto deplorable. e 1 ) 
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los 1ovenes aprueban y aceptan con satisfacción al ladr6n --

1oven que roba una tienda, el que loa artistas ae divorcien 

y que inmediatamente se vuelvan a casar, revelan a los jove

nes la inestabilidad en que viven los J>Sdrea de familia. 

Lo congeetionado y complejo de los grandes centros urbanos, 

con su peliqroaa, molesta e irritante anarquía de trAnsito, 

especialmente en la ciudad de México, hace que los 1ovenea -

se mueetren inestables, ya que los adultos no saben resolver 

los problemas. ni adaptarse a las necesidades de la vida mo

derna. 

Influye también en le delincuencia juvenil le feltá de pre-

paraci6n profesional de la policia; un policia preparado de

be saber que no existe un remedio univeJZaal para toda clase 

de delincuentes juveniles. Para ayudar ea necesario: Tratar

los con consideración y no insultarlos, el policia debe de -

ser firme y apelar a la inteliqencia, a la razón y al senti

do de la 1u.sticia. Debe qranqearse la confianza del delin--

cuente y esto solo se logra cuando el policia conoce loa --

problemas del 1oven. 

Dentro de un sistema de policia verdaderamente profesional -

un delincuente deberia obtener libertad bajo palabra y cui-

dado de personas mayores y de un policia culto que entienda 

el ~roblems ( en nueatro p8!s la manera de interroqar a una 

-persona afecta durante toda su vida). 
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Hato eolo seria posible ei en México existieran eecuelaa que 

formen auténticos policias profesionales. La carrera poli--

cial ea una profesión tan cientifica como cualquiera de las 

que se estudian en las universidades. Es urqente que las --

ciudades cuenten con verdaderos profesionales t6cnicoB en -

ciencias policiales. cuyo e1emplo nos convenza de que el po

licia ea un amigo que protege y no un ogro ignorante que 

amedrenta. 

Di1imos que también el hoqar ea causa de desviación de la --

1uventud (principalmente los padres). 

Si se sabe que los padres estén divorciados o deeavenidos. -

o que el padre por cuestiones de traba1o se ve obliqado a -

permanecer largo tiempo fuera del hogar o que la familia ca

rece de suficientes medios económicos. inmediatamente pensa

mos que estas son las causas. 

Más adn si el padre es mujeriego o alcohollco o la madre --

prostituta entonces la causa ea evidente. ( 2 

2.- MBDIOS DB COMUNICACION 

Otra fundamental son loa medios de comunicac16n y de difu--

sión de tal manera que lo que sucede en una comunidad se 

proyecta hacia otraa. casi al mismo instante en que eeta su

cediendo a pesar de que aquella se encuentra a miles de ki-

lómetroa. La información as! transmitida afecte como epidemia 
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mental a los qrupos humanos. 

Hace poco tiempo apareció una novela de Mario Puzo, que lo -

hizo millonario cuando se llevo a la pantalla. El Padrino. -

Bn ella se hs.ce la apoloqia de un criminal de oriqen italia

no. nacionalizado norteamericano, que acumula un qran poder 

al margen de la ley, la novela ee ha mantenido en los prime

ros luqares en la lista de los libros "beat sellera", y por 

su dramatismo y su fascinante descripción de los barrios ba-

1os y del "modus operandi" de la "mafia", atra1o la atención 

de las mentes 1uvenilea, ávidas de experiencias y de aventu

ras ex6ticae. Algunos jovenes la consideran como documental 

de una ciencia que habia que aprender y fueron a verla hasta 

10 veces. 

"Rl Padrino" es un hombre cordial, razonable y justo, buen -

padre de familia, invariable en sus efectos. que después de 

mover los hilos del hampa muere apaciblemente en un 1ardin -

acompa.ftado de su nietecito y rodeado de flores. 

Pues bien, esta "apasionante historia" ea totalmente falsa -

tan falsa como otras novelas del mismo estilo. iqualmente -

intensas y fantasiosas, tituladas "GAnatera", "Historia del 

Hampa". ( 3 ) 

Los qénsters no son bondadosos padrea de familia ni mueren -

acoml)B.~adoa de sus nietecitos ni rodeados de flores: son ---
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torvos y despiadados criminales, seres deehwnanizados, ----

egoístas y crueles que en aras de su inhumano beneficio no -

vacilan en traicionar a sus amigos, si es que los tienen y -

en victimar cobardemente a quien les estorbe para loqrar aua 

fines. 

La forma de vida de wEl Padrinow hamp6n privilegiado y per-

sonalidad ampliamente difundida por todo el mundo, constitu

y6 un modelo; los jovenes admiraron la manera en que, gra--

cias al crimen, había logrado alcanzar una meta, con preati

qio social, veneración familiar y hasta poder político. 

Presiones como esta, que vienen del exterior de la familia, 

lanzan al joven, sediento de experiencias, hacia la persecu

ci6n de los bienes materiales ain reparar los medica, nuli-

fican su moral y disqreqan el n6cleo familiar. 

La realidad ea que loa qánatera acaban siempre victimados, -

huyendo, arruinados y abandonados, tristes en un presidio y 

en la mayoria de los casos asesinados por sus complices, en 

la silla eléctrica o en la cámara de gas (E. U.). 

Bl ambiente falso que crean las novelas y peliculaa al esti

lo de ftEl Padrino". hace que jovenes que crecen en ambientes 

de fustraci6n social y económica ae lancen a la satisfacción 

de necesidades que ellos creen que existen: lueqo diaqreqa-

doa del grupo familiar, aintiendoae solos con respecto a sus 
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padres y obsesionados con la idea de hacer dinero fécil co-

meten actos delictivos que no les prol)Orcionan loa resulta-

doa prometidos Por las novelas y películas. En seguida aco-

sados por los impulsos. los conflictos, las inquietudes y un 

variado n'dmero de tensiones que crearon. buscan la cómoda 

solución del aueentismo producido por la droga. que loa hace 

olvidar y sentirse bien. a1enoa a todo. muy serenos y eatis

techos. 

Cuando el joven pertenece a familias de bajos recuraoe la 

droqa usada por este seré thinner. cemento que aon loa de 

muy b81o costo. con el que al ser inhalado obtienen, un ali-

vio temporal para compensar la dure realidad. ( 4 ) 

3.- RRSPOKSABILIDAD DR LOS PADRRS. 

Loe pad:res no deben ignorar las razones por las ·que sus hi--

1 os toman droqas peliqrosas. 

BB indispensable que tanto el padre como la madre conozcan -

las reacciones emocionalee de sus hi1oB y que adquieran loe 

conocimientos necesarios para reconocer los eignoe de peli-

qro. 

Bxisten senales definidas que indican de modo muy preciso 

que el riesqo ha aparecido; dichas seftales constituyen un 

cambio importante en la conducta del joven y pueden eer con

eideradae como advertencias ine~uivocaa. 
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Loa primeros sintomaa son; 

Cambios en el modo de vesti~~ Cuando un 1oven empieza a abu

sar de las drogas adquiere de inmediato un nuevo sentido de 

identidad. que se refle1a inmediatamente en las prendae que 

usa. 

varlacl6n en aua relaciones sociales. Abandona a sus anti--

quoe amiqos y compafteros. para aaociarae a un nuevo qrupo o 

pandilla. 

AlteraciOn de la personalidad. Bl estudioso se vuelve indo-

lente; el pulcro. desaliftado; el educado. irrespetuoso: el -

activo. haraq~n; el sociable. retra!do; y el mayor tiem-po -

fuera de su casa. Pide ayuda. No directamente. o sea. no --

confieza que ya empezó a abusar de las drogas. pero utiliza 

frases que indican que se siente insequro y desea compren--

si6n y ayuda. Entonces el padre o la madre deben ser muy hA

bilea para entender cuando un hi1o pide ayuda .indirectamente. 

FWnar mariquana puede ser una manera de llamar la atención, 

para que se preocupen por él. La falta de preocu'P8ci6n de -

sus padres y el sentirse iqnorados, con frecuencia son las -

causas de que los hijos principien a abusar de lee drogas. 

( 5 ) 

De la mayoria de los muchachos que han llegado a la eecunda

ria. uno de cada cinco ha fumado mariquana por lo menos una 
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vez. 

Sin duda, loa padrea observadores padrán encontrar los ----

acceaorlos que uaa el vicioso, tales como; 'J)Bpeles para ci-

garros, jeringas hipodérmicas, agujas, cucharitas con el --

manqo doblado, perfumes para ocultar el intenso olor de la -

mariquana. 

¿Qué es lo que debe hacer un padre al descubrir que su hijo 

esta abusando de las droqaa?. 

Alqunos de1ándose arrastrar por la indiqnaci6n y la cólera -

qolpean al muchacho, el que menos hace lo reprende severa--

mente, con lo cual no solo obtiene nada positivo, sino que -

rompen toda -posibilidad de entendimiento y comprensión. Se -

horrorizan ante la sola mención de la palabra "droqa", sin -

detenerse a pensar que el alcohol también es una droqa y que 

elloa la han ingerido. 

Debe tenerse presente que la juventud es una etapa experi--

mental y que los adultos de hoy <pasaron también por ella. Y 

que si bien su curiosidad no los condujo a probar las drogas 

si loa movió a probar el alcohol. e 6 

Si un 1oven no se detiene en la eta<pa de la pura curiosidad, 

sino que se crea un hábito o dependencia, ello indica que 

busca alqo fuera de él y que las droqas le han abierto la 

puerta, es decir que tiene un grave problema. 
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Hay que saber encontrar el problema y para ello hay que aa-

ber escuchar. 

Escuchar con calma y atención. ahora bien si el muchacho se 

ha convertido en un adicto. el problema ya no puede eer so

lucionado por el padre. sino que se requiere la colabora--

ci6n del médico. del maestro y por que no del paic6loqo. 

4.-PROCBDIMIBNTO PARJ\ INDUCIR AL JOVBN 

como se vuelven a los jovenes adictos. 

Se eliqen 1ovenea inqenuos a quienes primero se lee invita a 

fumar un cigarro de mariguana. que la primera vez provoca -

náuseas. Se lea enaefta a inhalar fuerte. por lo menos tres -

veces. lo que produce mareo y después sed y hambre. 

El inexperto sufre ligeras confusiones con respecto al trans

curso del tiempo; le parece como si este se hubiera detenido. 

Bl enqanchador continda su labor. ofreciendole nuevos ciga-

rrilloa y acomJ)B.ftando la suqesti6n con caricias aexualec. ya 

que el enqanchador ea hombre cuando ee trata de pervertir 

muchachas y viceversa: a veces los homosexuales; explican 

que sólo la primera vez hay néuaea y que después es diferen

te. Aunque el ioven se nieque, el enqanchador enciende el -

cigarro y lo ofrece, sabe que al fin de cuentas va a aceptar. 

Después vienen las aaociacionesJ los mariqu.anos ee iuntanJ -
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organizan fiestas y ae introduce en ella una nueva modalidad: 

las 'PSBtillaa, que se d~suelven en refrescos de cola. 

Durante el periodo de "enganche" las pastillas se usan como 

medio pera rendir la voluntad de la victima. 

Si es mu1er, se usan las pastillas f)8ra violarla, de tal ma

nera que al despertar y darse cuenta del abuso de que ha si

do ob1eto nada me1or que el consuelo de la mariquana. 

Cuando aparecen los aintomas como consecuencia de haber in-

gerido la droga el enganchador se aprovecha y le dice "Lo 

que necesitas es alqo fuerte de verdad" y sin aqreqar mAs 

le aplica una 1nyecci6n, a veces por encima del vestido:----

1Heroinat Bl lJSBO dltimo esta dado, de ahora en adelante se

ré ella quien busque con desesperac16n la dosis, cada vez en 

m.ayor cantidad y vendré a formar parte de los grupos que --

tanto preocu"PSn a la sociedad y el qobierno. ( 7 ) 
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e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA: Las dro~as han sido utilizadas en casi todos los -

paises del orbe, destacando entre ellos Grecia, India,, Egip

to, Roma y China. 

Han sido utilizadas en diferentes épocas. Edad Media, Renaci

miento, Epoca Colonial, Epoca Independiente, hasta nuestros -

dias. 

Tenemos deede las más sencillas hasta las más elabqradas com~ 

son: El nepente, cañamo, adormidera, el soma, opio, beleno, -

belladona, el aconito, la datura, el eleboro, la mandragora, 

el hachis, etc. 

Las drogas han tenido diversas denominaciones, a través de la 

historia y de acuerdo al luqar se les nombraba, por e1emplo -

en Grecia "nepente", en la India "soma" el hachis para loe -

asirios "cune.bu", para los 1=1rieqos "cannabis" y chamvre para 

loa trancesea. 

Las drogas han tenido infinidad de usos. que van desde los -

médicos o terapéuticos hasta los fines bélicos y funerarios. 

Ls triaca. verbigracia. ~e usó para distintae enfermedades.

dolores de cabeza. fiebre. el asma. la peste. utilizándose -



también como afrodisiaco, etc. 

En alqunas épocas se usaron las droqas en forma individual, 

sin embargo en el Renacimiento comienza el interes para ven

derlas en qrandes cantidades, con el fín de obtener mayores 

ganancias. 

Por lo que respecta a nuestro País, se les dió un uso dife-

rente, ya que se les administraba a las personas para saber 

la verdad sobre determinados hechos, en ocasiones delictuo--

sos. 

Durante la epo~a independiente algunas drogas se utilizaron 

como artículos ornamentales. 

La amapola se sembraba en Xochimilco y se vendía como objeto 

decorativo. 

Posteriormente se le controla debido a que de ella se extrae 

el opio y de su pr~-eso se derivan la morfina y la heroína, 

entre otras sustancias. 

SEGUNDA.- El concepto de delito es un tér:mino muy amplio, no 

obstante hemos analizado las teorías oás aceptadas a f!n de 

obtener mayor claridad ya que es este el tema de nuestro 

traba1o: hemos analizado las opinionea de teóloqos, moralis

tas, clásicos y positivistas. 

Así tenemos que la Escuela Positiva considera el delito como 



"un hecho natural" y por lo tanto no se podría castigar a un 

individuo porque si bien comete el delito no se le atribuye 

la responsabilidad del mismo, según lo asegura esta escuela. 

La Escuela Clásica se pone del lado opuesto a la Escuela Po

sitiva, ya que estima que el delito es solo responsabilidad 

del su1eto. no interviene ninqún otro factor. 

contrastando con las dos escuelas anteriores, encontramos la 

teor!a que expone el qran criminalista Quintiliano Saldaña -

al decir "Son las fuerzas de la naturaleza pero siempre a -

través de una voluntad". 

Es decir, es ecléctico ya que toma en cuenta a la Escuela -

Positiva que propone a la naturaleza como causa directa, v -

por el otro a la Escuela clásica que dice "siempre habrá una 

voluntad a través de un individuo". 

Aún cuando cada autor expone su definición hay un pu.nto en 

el Que coinciden todos. 

"El delito es una infracción y esta infracción es de una 

norma y esta norma es la Ley''. 

Posteriormente se elige como Único camino para elaborar una 

verdadera definiciOn 1uridica del delito a la Ooqmática. 

TERCERA.- Tratadistas italianos y alemanes se dan a la ta-

rea de exponer una definición del delito. coincidiendo cada 



uno en los mismos elementos. 

Entre ellos tenemos Edmundo Mezqer, Ernest Von Belin~, Jimé

nez de Asúa y Castellanos Tena, exceptuando a Maurach Rein-

hart que sustituye el elemento tipicidad por el elemento pe

nalidad. 

Por su parte el código penal en su articulo 7• lo conceptúa 

como : 

"Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes pena--

les11, por supuesto que esta no escapa a la crítica. 

CUARTA.- En cuanto a la clasificación del delito, tenemos 

una con base en el criterio del 1urista mexicano castellanos 

Tena y es la siguiente: Por su gravedad, conducta; resultado, 

daño, duración, culpabilidad, por su estructura, número de -

actos, por el número de sujetos, por la persecución y en 

función de la materia. 

La clasificación legal se encuentra en el Libro Segundo y -

los divide en 23 títulos, a manera de ejemplo solo menciona

remos algunos: Delitos contra la Salud, Falsedad, Delitos 

contra el Estado Civjl, Delitos contra la Vida y Otros. 

QUINTA.- La Teoría TetratÓmica establece que son 4 los ele-

mentes del delito: conducta, Tipicidad, Anti1uridicidad y -

Culpabilidad. 



Hay tratadistas que opinan que la punibilidad es otro ele--

mento del delito. 

SEKTA.- Los códigos de 1835. 1871. 1929 y 1931 mantienen un 

capítulo de delitos contra la salud pero nin~uno hace una -

clasificación de las drogas. 

SEPTIMA.- Por lo que hace a la norma penal 1ur!dica mexicana 

el código Penal en su artículo 193 cOnsidera como estupefa-

cientes y psicotrÓpicos los que señala la L.G.S. y los tra-

tados internacionales. 

Distingue a su vez tres grupos de estupefacientes los seña-

lados en el artículo 237 fracción primera de la L.G.s. tales 

como opio, cannabis, heroína y coca. 

El artículo 245 fracción I, II, III de la L.G.S. que se re-

fiere a las medidas de control y vigilancia de LSD, mescali

na, hon~os y otras. 

Y el 248 que se refiere a las prohibiciones tales.como siem

bra, cultivo, cosecha v demás modalidades respecto a las an

teriores substancias. 

Las drogas más comunes son coca, heroína, LSD, mariguana y -

morfina. 

Cada una de ellas es típica de una clase social, por ejemplo 



la morfina es casi exclusiva de las clases altas quiza por 

lo caro que cuesta el tóxico. 

Los honqos son utilizados comunmente por los indíqenas en -

virtud de que crecen de manera silvestre. 

El cemento es propio de los menores ya que es un tóxico muv 

fácil de adquirir por su bajo costo. 

Cada droqa se usa de distinta manera. Así el cemento se 

inhalar la coca se untar la heroína se inyecta. los hongos -

se consumen en forma de te. 

Las consecuencias también son diferentes en cada unar el ce

mento ocasiona ahoqos, la heroína en dosis excesiva la mucr

ter los hongos inducen a la locura. no asi el LSD provoca 

mal formaciones del cuerpo y la mariquana alucinaciones. 

OCTAVA.- Se observa que el artículo 193 fracción primera 

del CÓdi~o Penal, omite remitir al artículo 234 de la LGS el 

cual enlista una cantidad considerable de estupefac1ent6n 

por lo que se debe reformar con la finalidad de llenar este 

vacio legal. 

Es necesario además que las autoridades competentes apl'iquen 

todos aquellos tratados o convenios celebrados por México en 

los cuales se establecen algunas sustancias estupef aclentes 

o psicotróficas que no están contempladas por la leqinlación 



sanitaria federal y que sin embargo de la interpretación del 

artículo 193 del CÓdiqo Penal deben ser considerado~ a efec

to de aplicar las medidas conducentes, ya que en la prática 

unicamente se remiten a lo previsto por la Ley General de --

Salud. 

Se hace necesario por tanto implementar un programa para la 

eolución de este qrave problema. 

EB verdad que los ya existentes son resultado de estudios de 

expertos en la materia por lo que nos adherimos a estos. 

Proponiendo un programa que se denominará "Programa integral 

de la comunidad contra el problema de la farmacodependencia". 

Un afán en el cual se combinen los esfuerzos de todos los 

miembros de la sociedad en el que haya un dinamismo bien 

orientado con la cooperación de todos los grupos sociales. 

El proqrama abarcaría lo siquiente: 

La capacitación profesional de personas que tienen en sus -

manos la eequridad pÚblica. 

La capacitación del magisterio para que exista una efectiva 

colaboración en las escuelas de todos los niveles. 

La intervención eficaz y oportuna de las autoridades sanita

rias. 

Solicitando la cooperación de los partidos políticos para --



que dentro de sus campañas tenqan presente combatir este mal 

social que demanda una solución urgente. 
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