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profesional intitulada "ESTUDIO DOGMATICO JURIDICO DEL DELITO DE 
UTILIZACION INDEBIDA DE LA VIA PUBLICA PREVISTO EN LA FRACCION 1 
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"f:I inlcrcsado deberá iniciar el lrámile para su titulación dcnlro de los seis meses siguientes (contados de dla 1 dfa) 
a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el cnicndido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo 
hcchO, caducará la autorización que ahora se le concede para someter su lesis a examen profesional, misma 
aulorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el lrabajo rtcepcional conserve su 
aclualidad y siempre que la uponuna iniciación del tríimilc para Ja celcbracit\n del c.\amen haya sido impedida por 
circunslancia grnvc, todo /o cual calific;uá la Secrclaria General de la Facultad" 
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IN TRODUCCION 

Al inichir los lrahajos inhercnles a esla lesis, nos hemos fijado como ohjelivo 

analizar la prohlem:ílica en el delilo de ulilización indehida de la vía púhlica, a eícclo 

de plantear allernalivas validas para una verdadera aplicación de la l..cy en hencíicio 

de la sociedad, medianle referencias que cons1i1uyan un fin que miligue a fondo el 

prohlenm del consumo de sustancias psicolnípicas en nucslra melr6poli, a lravés de 

vías eficaces para el desarrollo integral del ser humano sujclo de derechos y 

ohligaciones con el ohjelo de hacer realidad el pensamiento que legó a la humanidad 

el HARÓN DE COUIJERTIN: "M/;NH' SANA f;N CUJ;Rf'O SANO". 

Sohre esle problema, esta lesis prelende ser una ohservaci6n a la Ley, a fin no 

solo de esclarecerla, sino de apoyar con un mélodo eficaz, que hrinde la imporlancia 

real <1ue posee y a parlir de ello, apunlar diversas ideas que eslimamos rcalizahlcs 

para su superación. El problema del consumo de cslupefacientes y psicolrópicos, se 

va generando durante ciertos foc1orcs que favorecen la propensión del ser humano a 

· la droga, pueslo <1uc cuando un niño nace, no sabe nada, lodo lo hereda, es una 

estrueturn que le predispone a ciertas formas de aclividad y lo dota de cicrlas 

pcltcncialidadcs, como es un ser humano, su infancia dura bastante: en los años 

si1hsccuentes el niño crece y el adolcscenle sigue, aprende nuevas salisfacciones 

crnócionalcs: aprende que cosil es el mundo en donde ha nacido, sus experiencias en 

este universo detcnnim111 su personalidad eslruclural y su aclitud poslcrior como 

adullo, hacia si mismo, hacia los demás y hacia la sociedad. 

En esle marco cada día son más los jóvenes y menores de edad, que muy 

pronlo senín adolescenlcs, que se envuelven en el mundo de las sus1ancias que lo 

llevan a calificarse como individuo cuya exislencia resulla dramálica desde la <Íplica 

de la dignidad humana, e inapropiado desde el punlo de visla de su salud física y 

psicohígica y considerado por la sociedad como un peligro para ella. 



Así pues, consideramos un deher ético, social y cívico, lralar de encontrar 

dentro de nuestras posihilidades, una solución que conlrihuya a erradicar o al menos 

disminuir esl:í prohlemálica social, que inforlunadamenle se incrementa día con día. 

Consideramos imporlanle apunlar, que al hahcrse soslayado por largo tiempo 

este prohlema en México, era muy limitada la posici<ín de favorecer una salida a los 

"diclos para integrarse nuevamente a una Sociedad más sana, sin emhargo, la propia 

Socied,,d, lejos de ello ha considerado al consumidor como el individuo que al verse 

involucrado en el mismo, es considerado como un dilema que no liene enmienda. 

El prohlema que aquf lralamos conlleva al propbsilo de ahondar en el referido 

fenómeno social y jurídico, a partir de nuestro ejercicio profesional con la finalidad 

de aporlar "lgo positivo en hencficio de nuestra sociedad, y principalmente para 

coadyuvar en el rescate de nuestros valores y de una sociedad sana, partiendo de las 

posihilidades que hrindan las maravillosas herramientas que significan la ahslenciiín 

de las drogas y la deshabituación y desintoxicación de ellas, a través de lo cual se 

busca dchililar la íuerle cadena de alcoholismo y drogadicción, huscando una mejor 

convivencia social. Analizar, definir y clarificar la Ley para que repercutan 

íavorahlcmcnle en el conjunto de esquemas y valores propios de cualquier proyecto 

de desarrollo humano, el cual supone revelarse conlra la limitación de expresión de 

esle esquema social que día con día vienen hombardeando a la humanidad. Por Jo que 

al proíundizar en el lema pretendemos conlrihuir en el mejoramiento de nuestra 

Sociedad, por ser el problema de la drogadicción parle de ella y que requiere de una 

soluci1ín no solo de apartarlos de la vista de la colectividad, sino de sallarlos a ella 

como personas realmente convencidas del valor de su propia vida y con ello dar el 

debido cumpl imienlo a nuesl ro ordenamiento jurídico como un verdadero medio de 

prevenciiín y readaptación social, a través de una verdadera lucha contra las 

adicciones con un método eficaz que dignifique al ser humano. 

11 



CONCEM'OSGENERALES 

1.1. DROGAD 1ee1 o N 

Delllro de nuestra sociedad, la influencia negativa del consumo de drogas 

origina graves conniclos tanto para el consumidor como para la sociedad, que afecta 

tanlo f1siea como mentalmente ni consumidor, originando la desintegración de la 

célula de la sociedad que es la familia, toda vez que al estimular los sentidos 

agresivos de los sttjetos, se acenlím la intolerancia y aumenta la susceptibilidad a 

cualquier ofensa. 

El macslro RAFAEL DE PINA define droga como la sustancia qulmica que 

produce en las personas cambios fisiológicos, emocionales del comportamiento, 

clasificándolas cu dos grandes grupos: 1.- Estnpefacicntcs que incluyen la mariguana 

(cannabis saliva. su resina, preparados y semillas). cocaína_. concentrado de paja, 

codeina, hcrolna, morfina y opio y 11.- Suslancias psicotrópicas como el LSI'. la 

psilocibina. anfetamina, barbital. dcanol, fcnobarbital. etcétera.' 

La Organiz11cií1n Mundial de la Salud precisa que DROGA: "Es toda sustancia que 

cuando se inlrodncc en el organismo, pncdc modificar nna o varias de sus 

funciones.··~ 

DEL TORO MARZAL. deduce 11ue las drogas tóxicas o estupefacientes 

pudieran ser consideradas como una especie de sustancia nociva. de producto 

quimico o de medicamento:' 

CORDOBA RODA señala por su parte que los ténninos "drogas tóxicas o 

estupefacientes exige de una parte, averiguar el significado vulgar y por otra señala 

1 IJE PINA. Rafocl, IJE PINA VARA. RAFAEL .. "Diccionario de Derecho" 27'. Edición. Mé.\ico. D.F .. Ed. 
Porn'm. 1999, p.ig. 25K. 
: GARCIA Ramlrc1~ Eímln." Drogas. Análisis Jurldioo del dclilo contra la Salud ... México, D.F. 
Editorial Sisln. S.A. 19?2. póg •J. 
' lbidcrn. Pág. IJK. 

.1.. 



1111e confonne n la definición propuesta por la Orga11i111ción Mundidl de la Salud, 

(OMS) como e1111ivalcntc a "sustancia natural o ~intéti,a, capaz de producir en dosis 

variables, los fenómenos de dependencia psicológica u orgánica". Estupefacientes lo 

son aquellas drogas que cu dosis altas conducen a un estado de adonnccimiento 

intenso delas facultndcs fisicas y morales, así como aquellas que tiene la propiedad 

de apaciguar el dolor fisico y moral.' 

Eu el año de t957 In OMS define la toxicomanía como "un estado de 

intoxicación crónica o periódica originada por el consumo de la droga natural o 

sintética".' 

Asimismo el muy destacado maestro ANTONIO BERISTAIN, señala que el 

alcohol también es considerado incluiblc en el concepto de droga por especialistas 

de lns ciencias empíricas, sin embargo por razones técnico jurídicas no se puede 

incluir en el mundo conceptual de drogas tóxicas o estupefacientes.'' 

En el año de 1964, la enunciada Organi111ción propone sustituir los ténninos 

toxicomanía y habito por el de dependencia, debido a parte de otras razones. a las 

dificultades de incluir los efectos del abuso de ciertas drogas no productores de 

dependencia fisicn en el ámbito conceptual de la toxicomania. La dependencia de 

acuerdo a la Orgnuización Mundial de la Salud la define como: "estado psíquico y a 

veces también fisico, que resulta de la interacción entre un organismo vivo y un 

medicamento. se caracteriza por modificaciones en la conducta y otras reacciones 

que siempre comprenden una pulsión. llevando a tomar el medicamento de modo 

continuo o periiidico para provocar sus efectos psh1uicos y n veces evitar malestar de 

su privación. Este estado puede acompañarse o no de tolerancia. El mismo individuo 

puede depender de varios medicamentos."' 

' GARCIA. Ob. Cit. Drogas ... Pag. 'l. 
' lbidcm. r;g, 10 
'' MASCAEÑAS. Cmlos E. "NllC\'a Encicoplcdia Juridica". Francisco Sci.~ Editores. Barcelona ICJ5U. T.11 
.pág. 51K 
1 ldcm. 



La tolerancia se refiere a la capacidad que desarrolla el organismo para 

resistir cada vez mayor cantidad de droga, con una mayor frecuencia, buscando 

conseguir los mismos efectos que ya se tuibían sentido con anterioridad con 

cantidades menores: la tolerancia es muy peligrosa porque puede producir la muerte 

por una sobredosis. Asimismo la tolerancia se da de manera distinta según el tipo de 

droga que se esté 11tili1.ando y dependiendo también del organismo de cada persona. 

Asimismo el síndrome de la abstinencia se refiere a los trastornos 

fisiológicos qne se pueden producir en una persona por la falta de drogas y su efecto 

en el organismo. Es importante saber que la suspensión drástica de droga de un 

farmacodcpcndicntc puede llegar a producirle la muerte, por lo 11ue para el 

tratamiento de un adicto se debe tomar un cierto tiempo para qnc el organismo se 

adapte a no tener la droga. 

De acuerdo a dichos criterios consideramos 11ue droga es aquella sustancia 

que se introduce en el cuerpo, ¡mr cualquier vla de administración, ya sea oral 

fumada, inyectada, oral aspirada, o inhalada. provocando alteraciones en el 

organismo, tanto fisicas como psíquicas, y que sin lugar a dudas es perjudicial al ser 

humano, por los efectos 1¡uc a corto y a largo plazo producen: entendiéndose efecto 

como la consecuencia natural de un acto." Las drogas producen tolerancia y 

dependencia. por lo qne es posible 11uc se incremente el número de veces que se 

realiza el consumo y la cantidad que se usa, ya que el organismo va necesitando más 

droga para lograr el efecto que originalmente obtenía. Se dice que hay dependencia 

fisica cuando alguien dc¡iende de alguna sustancia. es decir, cuando la desea con 

vchcmcucia porque se ha habituado a ella y la necesita, de tal manera que si no la 

consume aparecen síntomas orgánicos que eventualmente pueden llevar hasta la 

muerte. Por otra parte. si se suspende su administración y no ocurre ningún trastorno 

serio, se llama dependencia psíquica. 

11 DE PINA. Oh. Cil. Pág. 259. 



De la misma fonnn el distinguido jurista EFRAIN OARCIA RAMIREZ, 

alude al concepto de fármaco que lo define como toda sustancia capaz de modificar 

los sistemas biológicos en sus componentes cstmcturales y funcionales. '' Se les 

puede dar diversos empleos por ejemplo: el clinico, que abarca tanto el didgrtóstico, 

pronóstico y curación o el experimental, para conocer su inílttencia en los 

fenómenos biológicos. El fánnaco en el área ellnicn se llama medicamento. 

En este mismo sentido, SEGGARA DOMENECll, alude a "fánnacos" que 

actilan sobre el sistema nervioso, en tal a nivel psíquico capaces de estimularlo o 

inhibir sus funciones con posibilidad de originar tolerancia. dependencia fisica o 

psh111ica. 111 

RODRIGUEZ DEVESA, describe dos conceptos tóxicos señalando que son 

los l)Ue hay que entender los vcneuos y estupefacientes las sustancias comprendidas 

en las lisias citadas y las demás <JUC adquirieran tal consideración en el ámbito 

internacional, con arreglo a dicha convención. mas la que se declaren expresamente 

tales en España. 11 

La palabra estupefaciente proviene del latín stupeo y facerc, que ca~ise 

estu1ior). Etimológicamente el ténnino "estupefaciente" es un adjetivo que denota la 

capacidad para inducir est111ior o inconsciencia. Comilnmente se emplea como 

sustantivo para referirse a fánnacos o drogas con esa capacidad, como el opio y sus 

derivados. Por extensión el vocablo ha sido usado para referirse en forma genérica a 

las drogas causantes de dependencia, y su equivalente en el idioma inglés es 

"narc<itico" (del griego uarco, sopor o estupor). En consecuencia con el tiempo, bajo 

este rubro se ha llegado a incluir drogas con variadas acciones farmacológicas 

(depresión, estimulación y alteración de la percepción), de diversa naturaleza 

'
1 lhidc111. Pág. IO 

111 Cfr. l.ORENZO Salgado. José. M. "L1s dro~1s en el ordcn:unicnto Penal Espmlol." fap.i1la. Dosch. Cas.1 
Editorial. S.A. !IJK.l. p.ig. J 
11 lbidcm. Pág. 1J1J 



<1uímica y de difcrenle origen. 12 En la legislación mexicana, el ténnino 

"eslupefacicrlle" se emplea para designar las suslancias mencionadas en el articulo 

234 de la Ley General de Salud y se ulili1.1 con sentido netamente juridico; 

0101gi111dole una definición enumeraliva y un conlenido abierto, ya que en cualquier 

momcnlo se puede incluir airas suslancias cuyo consumo pueda considerarse como 

dañino para 111 salud pública. En ténninos generales comprende sustancias cuyo 

cousumo pueda considerarse como dañino para la salud pública. En ténninos 

generales comprende sustancias con allo riesgo de ser consumidas en fonna abusiva, 

es decir incompalible con la practica médica habilual y que lienc escaso o nulo, 

valor 1erapé1<1ico; por lo <1ue su consumo implica un alto riesgo de lomarse abusivo 

y de llegar a representar un peligro para la salud pi1blica, siendo por lo que están 

somc1idas a un severo conlrol jurídico sanitl\rio con el fin de restringir su 

disponibilidad, limiiando y conlrolando su producciím licita y evitando su 

desviación hacia el mercado licilo. Para la de1em1inació11 del grado de fiscalización 

re<1ucrida para una droga en particular, se deben tomar en cuenta la magnitud del 

riego paia la salud pública y el valor terapéulico. Las suslancias incluidas 

actualmenlc bajo la designación de eslupefacientes son fundamentalmente aquellas a 

<1ue se refiere la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes, reali7.ada en la 

Ciudad de Nueva York. 

Cabe señalar que nuestra legislación conlempla otro grupo de sustancias 

capaces de causar dependencia, a las que se califica como psicotrópicos, derivada 

elimológicamenle de dos voces griegas que son psique que significa la actividad 

111cn1al o psicho que modifica y tropos que quiere decir girar o cambiar, es decir que 

cambia la mcnle). Tal calificalivo se aplica. como en el caso de los estupcfacienles 

en fonna enumerativa, abierta y estrictamente jurídica. La lista de sustancias 

comprendidas en este grnpo es publicada pcriódicamenle por la Secrelaría de Salud. 

1 ~ INST.DE INV. JUR. "l>iccion:uioJurldico" Mé.\ico. Ed. Pom·ia. l1J1J1J. p;lg. l~U~. 



siguiendo los lineamientos anotados en el articulo 245 de la Ley General de Salud, 

los 11ue a su vez emanan del Convenio sobre s111;tancias psicotrópicas, suscrito en la 

Ciudad de Viena en febrero de 1971. Incluidas en este gmpo, se presentan desde 

sustancias sin aplicación médica actualmente definida, hasta otras de exceso uso 

industrial, pasando por las que tiene diversos niveles de valor terapéutico. 1.1 

Asimismo los 11sicotrópicos son sustancias que cuando son ingeridas o inhaladas, 

provocan en el sujeto un cambio en la psii111c o una deformación, incluso pueden 

producir un cambio en la concepción del mundo, tales sustancias son los hongos 

alucinantes. el L.S.D. entre otros .. Esto es que las sustancias cuando penetran al 

organismo, crean un cambio, un giro en la actividad mental, es decir que provocan 

111111 dcfonnacilÍn en la psii1ue. Una distorsiím de la realidad. Producen dc11cndcncia 

tisica y psicológica. Se les conoce también con el nombre de ncurotrópicos, que 

comprenden tres tipos: psicolépticos, psicoanalépticos y psicodislépticos. 

Asimismo existen diversas clasificaciones entre las que destacan las drogas 

clasificadas en alucinógenos que son sustancias que provocan allcraciones mentales, 

emocio1mlcs y del comportamiento semejantes a las que caracterizan a la psicosis 

con desorganización de la personalidad. Suelen provocar alucinaciones, es decir, 

falsas imprecisiones sensoriales. Los estimulantes son substancias que inducen 

alteraciones proíundas en el sistema nervioso central. producen aumento en el estado 

de alerta y la iniciativa, falla de sueño, mejoría del ánimo, euforia, merma en el 

apetito y pérdida de peso cmporal. Los nárcoticos son substancias que actúan 

directamente sobre el sistema nervioso central, suprimen el dolor e iduccn el sueño e 

intervienen para bajar la temperatura. Los inhalahlcs son hidrocarburos solventes 

\•olátilcs que se obtienen del petróleo y gas natural, 1111e tienen efectos psicotrópicos 

similares a los de otras substancias sedantes e hipnóticas. Generalmente producen 

distorsiones sensoriales y pcrceptualcs temporales. Los sedantes barbitúricos son 
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sustancias depresivas del sistema nervioso central y producen sedación ligera, sueño, 

hipnosis y en dosis elevada pérdida de conocimiento, anestccia y depresión 

respiratoria. Los tranquilizantes o ansioliticos son los agentes psicotcrapéuticos más 

utili1.ados en el mundo. entre otras razones pon1ue a dosis bajas son efectivos en el 

manejo de una variedad de estresantes comunes. Se les llama ansiollticos y se les 

distingue de los trauquili7.antcs mayores, no en función de sus efectos, sino por el 

ti110 de trastomos, para los cuales se prescriben. Los tranquili1.antes que son 

utilizados para el tratamiento de los síntomas psicopáticos y constituyen un tipo 

diferentes de substancias y no se considera fánnacos de abuso. Se clasifican de 

acuerdo a su estructura 11uimica: Derivados de alcohol 11ropilico (Mecrobanmaton. 

etinamatol). segundo, derivados de la ben1.odiacepina (diasepán), tercero, 

substancias 11uimicas heterogéneas (bcnsaticina y la cloromeanona). Los 

tran11uilizantes o ansioliticos son depresores del sistema nervioso central y su acción 

sobre esta resulta semejante a la 11uc producen los barbitúricos." 

Por su parte el articulo 234 de la Ley General de Salud señala: Para los 

efectos de esta ley, se consideran ESTUPEFACIENTES: 

Acctildihidrocodeina 

Acctilrnctadol 

Acetorlina 

A 1 foccti hnetadol 

Alfarneprodina 

Alfcntanil 

Alilprodina 

Anileridina 

Bicctramina 

Bccitramida 

u Ccnlros de Integración J1J\'cnil, A. C. "Como proteger n lus hijos conlm las drogris.". México. CU. 2001.1. 
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Beneelidina 

Bcncilmorlina 

Belaecllimcladol 

Belame11rodina 

Bclameladol 

Bela)lrodina 

Bu)lrcnorlina 

Bilnralo de dioxafelilo 

Cannahis sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas. 

Cctohemidona 

Clonitaceno 

Coca (hojas de) 

Cocaína 

Codeína 

Codoxima 

Conccntrndo de paja de adonnidera (el material que se obtiene cuando la paja de 

adonnidern ha entrado en un proceso para concentración de sus alcaloides, en el 

momento en que pasa al comercio). 

Dcsomorlina 

lJcxtromommida 

Dcxtro)lrn)loxircno y sus sales. 

DiamJlrnmida 

Dicliltiamhuteno 

Difenoxilato 

Difcnoxina 

Dihodrocodeina 

Dihidromorlina 

Dimefe)ltanol 



Dimcnoxadol 

Dimcliltiamhulen 

Dipi¡ianona 

Drolehanol 

Ecgonina sus élcres y derivados qne sean convertibles en cchonina y cocaína 

Etilmctiltiamhutcno 

Elihnorfina 

Etouitaccno 

Etorfina 

Etoxcridina 

Fenadoxona 

Fenampromida 

Fenazocina 

Fcmnclrazina 

Fenomorfiín 

Feno¡1eridina 

Fentanil 

Folcodina 

Furelidina 

Heroína 

l lidrocodona 

l lidmmorfinol 

l limmorfona 

l lidroxipetidina 

lsorncladona 

l.c\'ofcnacilmorfán 

Levomertorfán 

Levomormnidn 



Levorfonol 

Meladona, intennediario de la 

Metazoeina 

Melildesorfina 

Metildihidromorfina 

Metildihidridromorfina 

Mclilfinedato 

Mclopi111 

Mirolina 

Moromida 

Morferidina 

Morfina 

Morfina Bromometilato y otros derivados de la morfina con nilrógeno pentavalente, 

incluyendo en particular los derivados de n-oximorfina, uno de los cuales 

es la n-oxicodcina 

Nicocodiua 

Nicodicodina 

Nieomorlina 

Norncimetadol 

Nonncladona 

Nonnofina 

Norpipanona 

N-Oximorfina 

Opio 

Oxicodona 

Oximorfona 

Paja de adonnidera (Papave Somniferum, l'apaver Bracteatum, sus pajas y sus 

semillas). 
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l'cntazocina y sus sales 

l'etidina 

l'ctidina intcnncdiario /\de la. 

l'etidina intcnncdiaro B de la. 

l'ctidina intcnncdiaro (' de la. 

l'imiundina 

Piritrnmina 

l'rohcptacna 

l'ro11cridina 

l'ro11immo 

l(accmctorfán 

Raccmnramida 

Raccmoranida. morfolina 

Raccmorfán 

Sufcutnnil 

Tchacóu 

Tchaína 

Tilidina 

Trimcpcridina 

Los isómeros de los cstu11Cfacientcs de la lista anterior, menos que estén 

cx11rcsamc1llc exceptuados. 

C'ualc1uic1 otro 11roducto derivado o preparado que contenga sustancia 

sciiahulas en la lista anterior, sus precursores quimicos y en general los de naturale1.8 

análoga y cuah1uicr otra sustancia que detennine la Secretaria de Salud o el 

Consejo de Salubridad General. 

Del mismo modo el articulo 244 de la Ley General de Salud vigente en el 

Distrito Federal, scilala: Para los efectos de esta ley, se consideran SUSTANCIAS 

l'SIC'OTROPIC'/\S las scilaladas en el articulo 255 de este ordenamiento y aquellas 
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Pentazoeina y sus sales 

Pctidina 

Petidina intcnnediario A de la. 

Petidina intennediaro ll de la. 

Petidina intennediaro C de la. 

Piminodina 

Pirilramina 

Proheptacna 

Pmperidina 

Pmpiramo 

Racemctoríán 

Racemornmida 

Rneemornnida, morfolina 

Rneemoríiin 

Sufentauil 

Tehacón 

Tebai1111 

Tilidirm 

Trhnepcridina 

Los isómeros de los estupefacientes de la lista anterior, menos que estén 

expresamente exceptuados. 

Cuah1uier otro producto derivado o preparado que contenga sustancia 

señaladas en la lista anterior, sus precursores químicos y en general los de naturale1J1 

análoga y cuah1uier otra sustancia que determine la Secretaria de Salud o el 

Consejo de Salubridad General. 

Del mismo modo el articulo 244 de la Ley General de Salud vigente en el 

Distrito Federal, señala: Para los efectos de esta ley, se consideran SUSTANCIAS 

PSICOTROPICAS las señaladas en el articulo 255 de este ordenamiento y aquellas 
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<1ue dclenniue especificamcnle el Consejo de Salubridad General o In Secretarla de 

Salud. 

Asimismo el articulo 255 del cilado ordenamieulo legal, seHala: En relación 

cou las medidas de conlrol y vigilancia que deberán adoplar las auloridades 

snnilarias. LAS SUSTANCIAS PSICOTROl'ICAS se clasifican en cinco gmpos: 

1.- Las que 1iene valor probalorio lerapéulico escaso o nulo y que. por ser 

susccpliblcs de uso indebido o abuso, consliluyeu uu problema espccialmenle grave 

11am la salud pi1hlica, y son: 

Dcnominaciim comim Olrns denominaciones 

inlenrncionnl comunes o vulgares 

Ca1inoua NO TIENE 

Noliene DET 

Nolicnc DMA 

No licue DMlll' 

Nolicnc DMT 

Brolamfelamina DOB 

No licnc DOET 

(+)-Liscrgida LSD,LSD-25 

Nolicnc MDA 

Tcuanfciamina MDMA 

No licnc MESCALINA (PEYOTE: 

No licne 

Nolicne 

E1iciclida 

LOl'llOl'llORA WILLIAM 11 

ANHALONIUM LEWIN ii. 

MMDA 

PARAllEXILO 

PCE 
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Roliciclina 

No tiene 

No tiene 

l'silocibina 

No licue 

Tc11ociclidi11a 

No tiene 

No tiene 

r11r, rcrv 
PMA 

PSILOCINA, PSILOTSINA 

HONGOS ALUCINANTES DE 

CUALQUIER VAIEDAD BO· 

T ANICA, EN ESPECIAL LAS 

ESPECIES PSILOCYllE MEXI

CANA, STOPllARIA 

STP-DOM 

Ter 
TllC 

TMA 

Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga las sustancias 

señaladas cu la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaria 

de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores 1¡ulmicos y en general 

los de naturale111 análoga. 

11.- Los que tiene algilu valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para 

la salud pilblica y 1¡11e son: 

Amoharbital 

Anfetamina 

Ciclobarbilal 

Dextroanfclamina (dexanfctamina) 

Feuctilina 

Fcnciclidina 

1 lcptabarbital 

Mcclocnalona 

Metacualona 



Metanfctamina 

Nalbufiua 

l'entoharbital 

Seeoharhital 

111.- Las <1uc tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud 

pública y que sou: 

Benzodiazepiuas 

i\lprazolam 

llromazcpam 

llrotizolam 

Camazc1mm 

Clohazam 

Clonazcpam 

Clorace¡mto dipotasico 

Clordiazepóxido 

Clor1iazcpam 

Cloxazolam 

Delorazepam 

Diazepam 

Estazolam 

Fluudiazepan 

Flunitrazepam 

Flurazepam 

llalazepam 

1 laloxazolam 

Ketazolam 

LoOacc¡mlo de etilo 

Loprazolam 
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Lorazcp11111 

Lonnclazcl'ª'" 

Mcdazcpam 

Nimclazcpam 

Nilrazcpam 

Nordazc.,am 

Oxazcpam 

Oxazolam 

Pinazcpam 

l'razcpam 

Quazcpam 

Tcmazcpau 

Tctrazcpam 

Tri11zola111 

Otros: 

Anfcpamoua 

carisoprodol 

Fcndimctrazina 

Fcnproporcx 

Fcutcnniua 

Glutclimid11 

hidra10 de cloral 

Kclamiua 

Mcfcuorcx 

Mctrobamalo 

Trihcxifcnidilo 

IV.- Las que licncn amplios usos terapéuticos y consliluycn un problema 

mcuor para la salud l'Ílblica y son: 
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Gahob 

Alobarbital 

A111itri11tilinn 

Aprobarbital 

llnrbital 

llcnzofctamina 

llcnZ<¡uinaminn 

llus11irona 

llutabarbital 

llntapcrazina 

llutclal 

llutriptilina 

Cafclna 

Cnrbamazc11ina 

Carbido11a 

Carbromal 

Clorimiprnmina clorhidrato 

Cloromc1.1nona 

Clnro11romazina 

C'l0111rotixcno 

Dcanol 

Dcsi11ramina 

Ectilurca 

Etinamato 

Fcnclcina 

FcnOuramina 

Fcnobarbitnl 

Flufcnazina 
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Jsocarboxazida 

1 JnloJ>riodol 

1 Jcxobarbilal 

llidroxina 

lmi1>rnmina 

Mazindol 

Lcfclmnina 

Lcvodo¡m 

Lilio-carbonalo 

MaJ>roli1ina 

Naloxona 

McJ>azina 

Mclilfcnobarbila 

Mclil)larntinol 

Mcli)lrilona 

Nor-J>scndocfcdrina (+)calina 

No11rip1ilina 

Parnldchido 

J>cnfluridol 

J>cnlonal s<idico 

Pcrfcnazina 

J>iprndol 

Promazina 

J>ro11ilhcxcdrina 

SnJ>iridc 

Tclrabcnazina 

Tialharbilal 

TioJ>ropcrazina 
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Tioridazina 

Tranrndol 

Trnzodonc 

Trin0011crazina 

toridazina 

Trnmadol 

Trnzodonc 

Triílnopcrnzinn 

vnl11ropico (ácido) 

Vinilhitnl. 

V.- Las que carecen de valor terapéutico y se 11tlli1.an corrientemente en la 

industria. mismas que se detenninarim en las disposiciones reglamentarias 

corres1mndientes. 

Asimismo el articulo 246 del ordenamiento legal en cita scilala: La Secretaría 

de Salud detenninará cualquier otra sustancia no incluida en el articulo anterior y 

<111c dcha ser considerada como psicotrópica ¡1ara los eféétos de esta ley. asl como 

los productos derivados o preparados que la contengan. Las listas eoires¡klndientes 

se puhlicarim en el Diario Oficial de la Federación, precisando el gmpb al que 

corresponde cada una de las sustancias. 

Del mismo modo. en un listado por el que se adicionan las sustancias 

psicotrúpicas que se mencionan. al gmpo 1 del articulo 245 de la Ley General de 

Salud. puhlicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 09 nueve de julio de 

1996 se señala: 

Grupo 1 

l'iperonal o lleliotrepina 

lsosafrol 

Safrol 

Cianuro de Bencillo. 
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De la misma fonna. en el listado por el que se adicionan las sustancias 

psicotrópicas que se mcuciouan, a los gmpos 11. 111 y IV del articulo 245 de la Ley 

General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 24 de 

octubre de 1994.Modilicado por listado publicado el 26 de julio de 1995 se 

estableció: . 

GruJlo 11 

Bntortanol 

Y sns sales, precursores y derivados químicos. 

GruJlo 111 

Anox1111ina 

Acido barbitilrico 

(2,4,6 Trihidroxi11irnmidina) 

Cloz11pina 

Efedrina 

Ergometrina (Ergonovina) 

Ergotamina 

1-Fenil -2- Propanona 

Fenil)lropanolamina 

l'emolina 

l'imozide 

l'scudoefcdrina 

Ris)lcridona 

Zipe)lrol 

Zo)liclona 

Y sus sales. Jlrecursores y derivados quimicos 

Gru110 IV 

Biperideno 

Sertralina 
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Flumazenil 

Tiopental 

Tramado! 

Trazolidona 

Y sus sales, precnrsores y derivados quhnicos. 

Señalimdose en dicho listado que en fecha 5 de septiembre de 1990 se 

1mblicó el decreto oficial de promulgación de la Convención de las Naciones Unidas 

contra el tráfico ilicito de estupefacientes y sustancias psico!rópic11, en el cual se 

contemplaban como psicorrópicas, sustancias que no se encontraban contenidas 

como rules en la Ley General de Salud, asimismo se refiere que son necesarias 

medidas de control con respecto a de!enninadas sustancias, como los precursores, 

productos químicos y disolventes que se utilizan en la fabricación de sustancias 

psico!ré>picas y que, por la facilidad con que se consiguen, han provocado un 

aumento cu su consumo, razón por la cual fue expedido el lisiado antes referido." 

De igual fonna el artículo 4°. de la Ley Federal para el Control de precursores 

<JUÍmicos, 11roduc!os químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas 

y/o comprimidos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dia 26 de 

diciembre de 1997 señala: 

Articulo 4º. - Las substancias controladas por esta Ley, se clasifican en: 

11) Acido N-acerilanrranilico: 

b) A e ido lisergico; 

e) Cianuro de Bencilo: 

d) Efcdrina; 

e) Efedrina; 

e) Ergomerrina: 

1) Ergotamina; 

I\ Ley Gcucral de Salud p.im el D.F.)' disposiciones rcglamcnlitrias. IS'. Edición. México. Ed.Porni.1~ 2001. 
p.ig. K9-IJO. 
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g) l-fcnil-2-propanona; 

h) Fcnilpropanolamina: 

i) lsosafrol; 

j) 3,4-mctilcndioxifcl-2-propanona 

k) Pipcronal; 

1) Safrol, y 

m) Scudocfcdrina. 

También quedan incluidos en esta catcgoria, en caso de que su existencia sea 

posible, las sales y los isómeros ópticos de las substancias enlistadas en la presente 

fracciún, y 

11.- Productos Quimicos esenciales; 

a) Acciona; 

b) Acido antrnuilico; 

c) Acido clorhidrico; 

d) Acido feuilacético: 

e) Acido sulfúrico; 

f) Anhidrido acético; 

g) Etcr etílico; 

h) Mctilcticctona: 

i) Pcnnanganato potásico; 

j) Pipcridina. y 

k) Tolucno 

1.2. CONSUMO, DISTRIRUCION Y VENTA DE SUSTANCIAS. 

De acuerdo al Diccionario de la lengua española. consumo es la fase final del 

proceso de producción en el que un bien se usa para satisfacer una necesidad. 
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De11ende de un serie de condicionamientos individuales (utilidad, hábito, etc.) y 

gcncrnlcs. u, 

En la presente investigación estimamos que consumo es el suministro de 

sustancias en el cuerpo humano, ya sean por componentes elaborados con sustancias 

licitas o ilicilas que pueden ser suministrados ya sea por ingestión (tomada), por vla 

itllravcuosa (inyectable). por inhalación o aspiración y fumada (consumida). Existen 

diversos tipos de consumidores: El que puede drogarse una vez por la semana, 

(ocasional) cu los fines de semana, hasta diariamente (frecuente). Un segundo tipo 

de consumidor es aquel 1¡11c puede drogarse cada vez que sienta la necesidad de un 

estimulante, (muy frecuenle) y por itllirno el habitual. es decir, aquella persona que 

consume suslancias diario o varias veces al dia. 

El factor económico del consumidor influye en la elección del tipo de droga, 

ya que consumidores de clase desposeída usan solventes de tipo industrial baratos y 

de fácil ohlención; pese a que la clase media y alla oplan por la marihuana, los 

harhilíiricos y las anfetaminas, por lo ·que se ha logrado rastrear el consumo de 

drogas fue11es en las clases altas, propiciado prohablemente por la fue17.a económica 

<111c poseen. 

Asimismo para nuestro estudio podemos decir 11ue la distribución, proviene 

del la1i11 dislributio, que quiere decir repartir n organizar, siendo por tanto el 

conjunlo de procesos 1¡11e relacionan al productor de uu bien producido, con el 

consumidor (mercado. transporte. comercio mayorista y comercio minorista). 

negocio del distribuidor comercial de frecuencia. 

De igual fonna la distribución y venta de sustancias lícitas, evidentemente 

pcnnitidas en el comercio. es regulannente practicado en establecimientos públicos 

autorizados, sin embargo aún y cuando existen en el mercado diversos tipos de 

1
'' "Diccionario Enciclop!dico Grijalbo", Barcelona Totcdo. Ediciones Grijalbo. l'JIJI. p.ig. 4K1J. 
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sustancias que si bien es cierto son destinados para un uso especial, el consumidor 

adicto les da uno diferente, como el caso de los inhalablcs, que regulanncnte son 

11ti1i?.1dos para la industria, y que en mayoría son utili7.ados por los consumidores de 

inhalablcs para adl111irir un estado de intoxicación; por lo qnc la venta c~nsistc en la 

entrega de una mercancía (sustancias), a través de un acuerdo entre las partes 

mediante el cual el consumidor otorga generahnenlc al vendedor cierto numerario. 

l'ara el distinguido jurista RAFAEL DE PINA VARA, venta es la 

transmisión de propiedad de una cosa o derecho por su propietario mediante un 

precio en dinero. 17 Ulpiano consideraba qui: no hay venia alguna sin precio. '" 

Sin embargo el tráfico de droga es uno de los renglones que más beneficios 

económicos tiene para el distribuyente; es una viciosa practica de cualquier 

operación de carácter mercantil, que recae sobre.sustancias enervantes; pese a que 

existen también los llamados distribuidores que de alguna fonna comercian, quienes 

sin intervenir realizan a través de intenncdiarios sus negocios mercantiles en acto de 

comercio, en donde intervienen en el desplazamiento de las sustancias enervantes, 

ya sean lícitas o ilícitas (siendo el caso de las drogas o enervantes, comercializadas 

incluso a menores de edad, ya sea través de ellos y para ellos). 

l.J. V 1 A I' U D L 1 CA. 

Para el maestro DE l'INA VARA, vfa pública es calle, plaza o camino de 

cuah1uier especie, abierto al libre tránsito de personas y vchiculos, sin más 

restricciones que los reglamentos dictados para su uso. "' 

" OE PINA ... Ob. Cil. Pag. ~·J5. 
•~ lbidcm. p;ig. 525 
111 lbidcm. p;ig. 497 



Asimismo de acuerdo a la legislación penal espailola, via pública es 

interpretada de acuerdo al articulo 5, inciso a) como todo camino que pudiera ser 

utilizado sin más limitaciones que las del referido ordenamiento. 211 

Del mismo modo el Reglamento de tránsito en vigor para el Distrito Federal, 

sefiala en su articulo 2º. fracción 11, que via pública es todo espacio terrestre de uso 

comim. delimitado por los perímetros delas propiedades y que esté destinado al 

tninsito de peatones y vehículos, así como la prestación de servicios públicos y 

colocación de mobiliario urbano. 

Sin embargo, la descripción que estimamos resulta más completa e ilustrativa 

para esclarecer lo que es la via pública. es el articulo 37 de la Ley del Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal vigente, a su letra seilala: "Via pública: es todo espacio 

de uso comim que por disposición de la Administración Pública del Distrito Federal, 

se encuentre destinado al libre tránsito, de confonnidad con las leyes y reglamentos 

de In materia. Asi como todo inmueble que de hecho se destine para ese fin. La via 

pública está limitada por el plano virtual vertical sobre la traza del alineamiento 

olicial o el lindero de dicha vía pública. Todo inmueble consignado como via 

pública en algún plan o registro· olicial existente en cualquiera de las unidades 

administrativas de la Administración Pirblica del Distrito Federal, 

independientemente de su denominación. en el Archivo General de la Nación, o en 

otro archivo, musco, biblioteca o dependencia oficial, se presumirá, salvo prueba en 

contrario, 11ue es vía pública y pertenece al Distrito Fcderal...'"1 

,, LORENZO. "Las ... " Ob. Cil.p.ig.R 
" Ley de Dc~molto Urbano del D.F 2'. Ediei6n. México. Ed.Pom"1. 21Mll p.ig. 7. 



11 ANTECEDENTES lllSTORICOS 

El fenómeno de las drogas con los consiguientes efectos sociales de salud y 

seguridad hau aparecido en las últimas décadas con mayor desarrollo y peligrosidad. 

Sin embargo, a pesar de que la presencia de estas sustancias se remota al ¡1rincipio 

de las organi1.acioncs sociales primitivas, en este siglo se hace patente la necesidad 

del Estado por participar activamente en la regulación de ellas en todos los sentidos. 

En este capítulo se mencionarán los antecedentes del desarrollo de este fenómeno y 

la necesidad histórica por regular estas peligrosas sustancias, por ser sin duda alguna 

nocivas al ser humano. 

11.1. ·EL AN'l'IGUO EGll'TO 

Los conocimientos farmacológicos egipcios eran vastos. La existencia ~e 

chia de un arsenal de drogas, cobró nuevos visos cuando 11. Grapow y H. Von 

Deines, aislaron más de 700 nombres de farrnacos en los papiros descubiertos. 

El papiro cgi¡1cio mencionado con antelación, fue descubierto por George 

Mortis Evcrs en el año de 1873, quien introdujo y publicó en 1875, este papiro lleva 

su nombre y es el tratado de medicina más antiguo. Desde 1980 Joachim publicó el 

papiro hallado en Tebas por G.M. Evers, era claro que la materia médica egipcia 

poseía una variedad fenomenal en drogas, pero el pasar del tiempo ha derivado en 

una ambigilcdad sobre la génesis de la mayoria de estos conocimientos. También 

utilizaban desde tiempos muy antiguos el' Kyphy, un incienso ceremonial de 

indudahlc psicoactivídad entre cuyos ingredientes hay una resina que es 

probablemente hecha de cáñamo. empicada en el vino rcsinato. 
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Egiplo ha sido uuo de los pueblos más avanzados, más cullturizados y no se 

hallaron pruebas de vesligios que prohibieran el uso de las drogas. 

La adonnidcra era ulili1.ada como analgésico y 1ranquili1.an1c. llamado 

lcbaico el opio egipcio es símbolo de calidad en lodo el Mcdilcrránco. En la 

"ODISEA", llomcro dice: Tuvo cnlonccs Elena, la hija de Zcus. un propósilo: un 

fillro, ncpcnlhcs, de pronlo, echó al vino que beblan lalllo conlra el llanlo y las iras 

y hacia olvidar cualquier pena a lodo aquel que guslara de él, mezclado en su crálcra 

uo podían verter una lágrima en todo aquel dia, pese a que hubieran visto morir a su 

pad1c y a su madre, o dclanlc de él y anlc sus ojos hubiesen degollado con annas de 

bronce u un hcnnano o a un hijo.'· 

Algunos aulorcs idcnlifican al ncpcnlhcs con el opio lcbaico, y olros que 

prcficrcu pensar que era un aclivo de cáílamo, o un combinado de cáñamo y alguna 

sonahicca. pero sobre cslo no hay nada seguro. 

Considerado el cxlraordinario desarrollo de la fannacologia en Egiplo, no 

seria raro <1uc hubiera habido una droga más polcnlc que el opio. Por lo que ocupa 

el uso de bebidas alcohólicas en Egiplo nos cnconlramos algo muy semejante con 

1·cspcc10 a la civilización smncria y al imperio babilónico, desde el siglo XVI al siglo 

XVIII a.C. los tralamicntos de sus médicos contienen ccrvc1.a o vino. Solo que la 

íngcsla de vino se consideraba como una desgracia moral. 

En general los fánnacos eran utilizados como medicinas o para usos 

religiosos. 

En los lugares donde comienza a cultivarse. la adonnidcra no es satinada, se 

usa desde la infancia para suscilar problema alguno de salud o moralidad. También 

es una vcnlaja económica. ya que el opio egipcio y mcsopolámico eran artículos 

básicos para la economía de cslas civilizaciones. 

Es de subrayarse de que la mandágora tenia usos religiosos, lo que no 

sucedía con el opio. que gencralmcnlc consistía en una droga laica. 
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11.2.· CHINA 

En China efectivamente existen referencias a la planta de cannabis, hacia el 

año de 1737. en la época del emperador Shen·neng quien conocía las propiedades de 

la planta misma qne se recomendaba para el tratamiento de gota, la distracción 

mental. el estreñimiento entre otros usos terapéuticos. Como ya lo dijo Botcher 

Kelmut, la idea de drogas religiosas, se introdujo a China con el advenimiento del 

budismo." 

Los chinos obtuvieron aguardientes de baja graduación a partir de la cerveza 

de arroz. Sin embargo. también es digno de mencionarse que China fue el primer 

estado <JUe trató de evitar el consumo de aguardientes a través de fracasadas 

prohihicioncs. Esta tendencia finalmente se manifestó es la ilegalización del opio, 

que se produciría en el siglo XVII. Se han encontrado restos de fibra de cáñamo, con 

una legalidad hacia el cuarto milenio antes de Cristo. 

/\ los fánuacos 11sicoactivos en China, no se les concedió un valor religioso. 

sin embargo tenia un poco acervo de conocimientos en materia médica botánica, 

prueba de ello es el descubrimiento del té. conocido a mediados del tercer milenio, y 

también la propiedades de la efedra. ambas plantas estimulantes del sistema 

nervioso. La efedrina <1ue es el alcaloide de la efedra es el antecedente de las 

anfetamina. Fueron los chinos los primeros en aislar la efedrina en 1926. 

Otros rasgos de la cultura china antigua es el arte de mezclar el arte 

culinario con el fannacéutico, los pasteleros utili1.aban en el medioevo opio 

ednlcorado para hacer ciertos bollos. confituras y pasteles, condimentos con semillas 

de adonnidcra. 

El principal medicamento de los chinos, el ginseng. es un excelente ejemplo 

de la me1.cla entre la droga y el alimento. Al parecer, esta planta que en principio 

:~ Kf!LMUT BOrECllER. M. "Enigmas de las drogas mágicas". Edil. Bmgcra. B.1rcclona, Esp.ina l1K,1J. 
pag n 
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deberi11 ser muy tóxicas desde hace mucho tiempo considerada por los chinos como 

algo parecido a la panacea. Es de mencionar qnc no se conoce dosis letal para el ser 

humnno. 

l.os médicos chinos se percataron que una droga como la adonnidcra era 

peligrosa para la salud y que dañaba al sistema central causando locura y delirio 

Entonces en el 11ño de 1578 Li-shi-chang hizo un libro de materias medicinales 

donde menciona 1111e la adonnidcra produce una droga que se dice que cura, pero 

lJUC mata como un sable. n 

Con la introducción de opio en China, se multiplican los casos de 

toxicomanía, por lo que a comienzos del siglo XVIII., en 1729, el emperador Yong· 

chcug. prohibe la importación de droga en un edicto que promulgó. Sin embargo los 

comerciantes portugueses 11ue introducían la droga, continuaron haciéndolo trayendo 

jugo de adonnidcra desde Java, pese a la prohibición y así nace la figura del 

cn11trnbando de la droga en virtud de que era ilegal. Luego cu 1773, la Compañia 

Inglesa de las Indias Orientales obtuvo un monopolio exclusivo del tráfico de estas 

drogas, encontrando en él 1111 mercado con un lucro importante; se desencadena en 

si, con esta compañia la expansión de la drogadicción en el mundo. Esto orillo a que 

los chinos se dieran cuenta de que su salud comenzaba a mermar y babia un 

dctcriorn importante fisico y mental en su población, entonces los chinos fueron con 

la Reina Victoria para pedirle que respetaran sus edictos contra la importación del 

opio. pero evidentemente la reina hizo caso omiso de los designios del emperador es 

cuando el Reino unido declara la Guerra a China, en nombre de "La libertad de 

comercio y la defensa de la civilización occidental", y esto da lugar a la famoso 

Guerra del Opio, 11uc tcnnina el 29 de Agosto de 1842. Esta guerra tennina con el 

tratado de Namkin, con el que !long Kong, fue ocupada por los británicos asl 

China. como perdedor se vio obligado a abrir todos los puertos más importantes: 

21 BRAU. Jc1111 Luis. "llisloria de las drogas". primera edición. Ed. Droguera. Baretlon.1. Esp.1ft;¡ 1970. p.ig. 
72. 
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Shangai. Canlón, Fn-shu, Amoi y Ningpo al comercio del opio y con nna 

fiscalización consular china." 

Esla pugna 11ne lenlan China e lnglalerra originó el alza del precio y la 

mulliplicación de casos de morfinomania. A partir de aqul surge una nueva 

111ili1.ación 11ara la droga, la cual ya no es para fines médicos, fines de placer o 

mílico-religiosos. sino que ahora ya se descubrió que las drogas eran más bélicas que 

las annas, para debililar al pueblo enemigo y rebajar su salud y su moral, previo al 

envio de las !ropas. 

Esla eslralegia la ulilizó Japón cuando preparaba su invasión a China 

conlinenlal y empezó a dislribuir grandes canlidades de opio, morfina y herolna, 

previo a mandar sus lropas, anles, de la segunda guerra mundial. " China también 

se incorporó a sus planes de ulili7.ar el opio para luchar conlra el mundo occidenlal y 

lambién lo ulilizó como eslralegia económica. lnlensitica os cultivos de la 

adonnidern y los reparte 1ior todo el mundo y evidentemenle ni sólo lo utilizaron 

como eslrnlegia, sino que las arcas de la tesorería china se enriquecieron. 

En el afto de 1909 en la Ciudad de Shangai, China, se celebró a Primera 

Conícrcncia htlemacional para el conlrol de drogas. A ella estuvieron invilados 

lodos los paises con inlerés en el consumo de opio. 

: 
1 llERISTAIN, Antonio. "blú1énsioncs histórica, «onómlca )' polllica de las drogas en la criminologla 

crlllca", doc11111cntaclónjurldlcn No. 12, Oct.· Dic. 197(,, MBdrid Espmla 197<•. p:\g. K.l 
" CAHl>llNAS de OjC<la. Olg.1. "To\lcomanl• )· narco<nlnro. Aspcct11S lcg.1lcs." Ed. Fondo de Cultura 
Eco11ó111ica. MCsico. 1'17 ... Pág. J•J. 
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11.3.· GRECIA 

Antes de Grecia, ninguna sociedad demográficamente densa se habla 

sentido orgullosa de respetar la particularidad espiritual de cada individuo, centrando 

la convivencia y el Derecho sobre el pleno reconocimiento del adulto como instancia 

rncional autónoma. En Grecia los terapcntas mlticos, como el centauro, Qnirón y 

Orfco y los scmi-miticos como: Macaon, Mclámpo, etc. pasan por haber sido 

grandes herboristas. tan duchos en las virtuales de las drogas simples, como hábiles 

preparadores de las compuestas. A nivel histórico proporciona Tcofrásto una lista de 

expertos en la materia: fannacópolos o vendedores y fannacopios o fabricantes, que 

vivian como tcrapcntas fijos o viajeros, gracias a tales productos. 21
' 

Teofrasto en su obra "llistoria de las plantas", comenta que casi todos los 

lngares participan en la producción de drogas, 

El concepto de droga viene a referir lo <1uc dice el Corpus Hipocrático: Son 

drogas las substancias que actúan enfriando, calentando, secando, humedeciendo, 

contrayendo. relajando, o haciendo donnir". Sin embargo para llegar a una 

dclinición tan alejada de lo religioso, los griegos recorrieron un largo camino. 27 

En la Odisea cuando Elena ha servido el ncfcnthes, dice el poeta "que la 

mezcla de unos fánnacos es saludable y las de otros mortal." 

Entre los griegos el Pharrnakím signilica remedio y tóxico, no es una cosa u 

otra. sino las dos. La toxicidad de un fánnaco es la proporción concreta entre la 

dosis activa letal. es por eso que ninguna propiamente dicha es ponzoftosa o inocua. 

Por ejemplo hablando de la datura betel, comenta Neofrasto: "Se administra un 

dracma si el paciente debe simplemente animarse y pensar bien de si mismo, el 

doble de esa dosis si debe delirar y sufrir alucinaciones el triple si debe quedar 

~"ESCOllTAOO. Antonio. "Historia de las drogas". Tomo V. Jra. Edición. Alian1.a Editorial. Madrid 1992. 
11;1n. D<•. 
·'lbidcmp;lg.141. 
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pcnnanerllcmentc loco y se administra una dosis cuadruplc sin el hombre debe ser 

mucrto."2H 

Además el opio. las cervezas y los vinos. se sabe que los griegos conocieron 

y usaron el cáñamo y la mandrágora. También se dice que los griegos dcblan un 

lh1nido de cáñamo con vino, para sociali7.ar en las reuniones privadas. A diferencia 

de lo anterior, los griegos empicaban las solanáceas con distintos propósitos desde el 

envenenamiento. hasta los analgésicos y somníferos. 

Realmente las más po1mlarcs del mundo griego fueron el opio y el vino. La 

medicina griega descubrió un antitoco. la triaca, que se dice era capaz de inmunizar 

a toda especie de venenos como la cicuta. 

En Grecia 1medc decirse qnc, el opio constituyó para los griegos el ejemplo 

del phannaklin por excelencia. 

Durante el periodo griego no existe una sola mención a personas 

esclnl'izadas o embrutecidas por el uso del opio Tampoco hay mención alguna a 

trnstomos sociales derivados de este uso. absolutamente nadie piensa que alguien se 

degrada y amenaza en orden civil suministrándose opio o simunistrándolc a otros. 

Eul'ipidcs y otros trágicos griegos. escenificaron obras desaparecidas como 

"La triste historia de l'cntco", que era el gobcmantc que quiso imponer la sobriedad 

en nomhrc de un orden siempre frágil. pretende ignorar prerrogativas pcm1ancntcs 

de lo snlnerráneo. La ilustracióu griega dejó dicho a la posteridad que "cualquier 

droga puede confroutar a los juiciosos y que castigará con segura demencia a los 

inscnsnlos, tanlo como a sus paranoicos pcrscguidorcs."211 

Como dato histórico, llama la atención el hecho que Platón e Hipócratcs 

(pese a <1uc éste último recomendaba embriagarse de vez en cuando) hablaran de la 

hunentable condición tanto de los ebrios consuetudinarios, como de los que sufrían 

el "delirium tremens", slndrome que ataca cmelmente a los adictos cuando les 

:wlbidcm p.íg. llJ2 
:<)Ibídem p.ig.1 ~o 
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retiran el fánnaco. Para abundar en las leyes de Platón, proponen: "Empezaremos 

haciendo una ley que prohiba a los jóvenes probar el vino hasta la edad de 18 años, 

y hasta los treinta años nuestra ley prescribirá que el hombre pruebe el vino con 

mesura, aunque absteniéndose radicalmente de embriagarse bebiendo en exceso , 

luego una vez alcanzada la cuarentena nuestra ley pennitirá en los banquetes invocar 

a todos los dioses, y va de suyo a especial invocación dirigida a Dionisio, en vista de 

ese vino. a la vez sacramento y diversión para los hechos de edad, les ha sido 

otorgada por el Dios como un remedio (pham1akón), para el rigor de la vejez, para 

rejuvenecemos, haciendo que el olvido de lo que aflige al anciano descargue su alma 

de la rudeza 1111e lo caracteri1.1 y le preste mas jovialidad. tal como sumergir el hiero 

en el agua lo hacemos maleables y fácil de trabajar. 

11.4.· ROMA 

La vinculación de los griegos, difundió tanto entre los romanos la mitología 

helénica y asi se fue operando, de manera cada vez más intima, la identificación de 

las divinidades romanas con las de lleladc. También empez.aron a difundirse en 

Roma los cultos de ciertas divinidades orientales. como los de lsis, Serapis y Mitra. 

Junto con estos cultos exóticos de oriente alcanzó una popularidad del Culto de 

Baco, celebrado con extrañas y misteriosas ceremonias, reservadas solamente a un 

grupo de iniciados. En esas reuniones llamadas bacanales que al parecer se 

cometían a oda suerte de excesos ya que los participantes se embriagaban perdiendo 

toda noción de mesura y respeto de si mismos: debido a ello el Senado intervino 

prohibiéndolas.'" 

lll SECCO Ell:mri. Osear. "Historia Unh·crs.11" Ed. Kapclus 2, Nm·cna edición. "°fadrid l'J51J, p.ig. 17.a. 
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El criterio romano sobre las drogas, igualmente casi se calca del griego, su 

actitud a11arccc totalmente descrita en la Lcx Comclia, imico precepto genérico 

sobre substancias modificadoras del ánimo, que estuvo vigente desde tiempos 

republicanos hasta la decadencia del imperio: "Droga es uua palabra indiferente, 

donde cabe tanto lo 1111e sirve para matar, como lo que sirve para curar y los filtros 

de amor, pero ésta ley solo repmcba lo usado para matar a alguicn"J' es decir entre 

otras palabras, como los griegos, sabían que era tóxico, sablan que era malo pero lo 

importante era la dosis, y esa ley, reprobaba el uso de la droga para matar a alguien, 

para efectuar a terceros, tomando como criterio la cantidad, no la droga misma. 

Tanto en los fám1acos griegos, como en los romanos no existe referencia alguna al 

femímeno adictivo. El punto de vista romano, al igual que el griego, era el de 

acostumbrarse a la administración lenta de la droga para evitar la intoxicación. es 

decir para los romauos, el hecho de consumir el fannaco era lo mismo que levantarse 

a una hora dctcnninada. El criterio juridico romano era referido al derecho 

inalienable de la persona para mitigar su propio dolor de la manera más eficaz . 

Claro est:i que la droga no era una panacea. pues podia anestesiar ciertos males a 

cambio de poner en peligro la vida, Los consumidores estaban conscientes y la ley 

estimaba <1uc estos deberían ser defendidos de falsificadores al igual que cualquier 

otro producto comercial. Así es claro el porque en la cultura romana, el consumo de 

drogas produjo el menor problema individual o colectivo. Por la parte económica en 

el mercado existía una fuerte demanda de adonnidcrn, opio (tcbáico) y 

mcsnpolinnico. 

"ESCOllTAIJO. tfü101la ... Ob. Cit. ¡>ig. 179. 



11.S .. MEXICO. 

En México ya se conocian las suslancias aclivas desde la época 

prehispanica. Todas las culluras que habilaban en lo que ahora es el lerrilorio 

mexicano, lenían conocimienlo de la naturale1.a. del ambienle en que vivian, 

incluido un saber preciso acerca del efcclos psicolrópicos de ciertos vegelales. 

Qui1.á la subslancia de uso más difundido en el México Prehispánico baya 

sido el pulque, la bebida fcnnenlada por excelencia. El pulque fue considerado 

como bebida divina y solo se podia consumir en ocasiones especiales y por 

individuos privilegiados. El pulque lenía nn uso ceremonial, pcrfeclamente 

regulado. Era 11enni1ido dar de beber el "leoclo" qne es el pulque, a los prisioneros 

que iban a sncrificar en la ficsla de Huilziloposhlli el día cetepall o para ulilizar en la 

festividad pilliami. "' Sin olvidar que la practica de beber el pulque hasla la 

embringuez era rilual y solo se podia hacer en las fiestas que estaba expresamente 

pennilido. En condiciones nonnales solo lo podían beber los viejos. aquellos que 

lcnian el nhna suficicnlemenlc endurecida. para que los esplritus moradores del 

pnh¡uc no pudieran hacerles daño. El códice mendozino dice que era hasta los 

sc1en111 años cuando los viejos podian empezar a beber sin restricciones. ·'-' 

No obslanle lo anterior quedaba la parte prohibida de la embriaguez. El que 

bebía cm severamcnlc casligado, existiendo un riguroso código de control social, de 

acuerdo con el cual, cuanlo más noble e ilustre era el bebedor, lanlo mayor seria su 

castigo. 

Sin embargo, puede afinnarse que el alcoholismo no presentó un grave 

problema en esla época. tal vez en virtud e la allemancia de eslriclas medidas 

1
: TAPIA Con~cr. Robcr1o ... Las adicciones. dimensión impacto y pcrspccCi\'a. Manual moderno." Mésico. 
llJCJ.i, p;\g. J . 
. n lbidcm. Pílg. 1 y 4 
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represivas y la 1icnnisibilidad de la embriaguez en las ticslas religiosas. ofreciendo 

un adecuado punlo de equilibrio. 

Los cronislas de la época colonial coinciden en decir que los indígenas eran 

individuos proclives al vicio del alcohol y que era vcrdadcramenlc impresionanle la 

~roporción de borrachos enlre ellos. ·" Esle hecho se debió a la si1uación de que "se 

·.libcrú el pulque. El conlrol de ésle y su scnlido religioso desaparecieron para dar 

lugar a un curso difcrcnle en el que se ofrccia el vino en los cullos religiosos y una 

ceremonia dislinta. Esto rcsulló en la liberación del puh1uc, es decir, que al 

desaparecer la exclusividad del pulque en las ceremonias religiosas, cualquiera podía 

beber pulque en el momenlo que se le anlojara y esla siluación religiosa dejó al 

pulque rucra de conlrol y como en México Prehispánico tenían el patrón de beber 

hasla embriagarse duranlc las ceremonias. ahora ya sin éslas, conlinúo el palrón de 

beber de lal fonna en cualquier ocasión y con cualquier prelexto. Asimismo 1an10 el 

auge del ejercicio de la bmjcria como el dcscubrimienlo de América, inlluyeron de 

manera impm1anlc en el lrático de drogas lóxicas y cslupeíacíentes. 

Los misioneros y cronislas que estudiaron las costumbres indígenas, nos 

dejaron numerosas descripciones de las drogas que se empleaban y algunos de s~s 

relatos coinciden en lodo con las observaciones de la moderna rannacología, siendo 

palpable que la mayoría de los cronislas del siglo XVI y XVII. relatan con especial 

hincapié que a los propios ojos de los conquísladorcs, los anliguos indígenas no 

hacían otra cosa. 

Cabe dcslacar que algunas drogas estaban restringidas con finalidades 

religiosas y eran usadas por saccrdolcs en cierto tipo de ceremonias y rituales, tal es 

el caso de los hongos alucinógenos y el peyote. 

Los conquísladorcs españoles descubrieron que los indios poseían una 

considerable Fannacopca Psioalica que incluía varias clases de hongos sagrados, 

11 lbidcm. Pág. ~. 



l'Cyolc, dalura (un género que qui1<i no era desconocido por los invasores pucslo 

1111c lambiéu se ulilizaba en la medicina y la hmjcria medieval europea). 

En México desde anlcs de la Conquisla y también siglos después, los 

Chamancs (curanderos) de las comunidades de habla Nahuall usaban el piciél 

(nicolina ri1slica), en cm\junción con ciertos milos primordiales, para colocarse en el 

llamado "Tiempo mís1ico" un tiempo en el que lodo era posible y para convocar el 

l'lldc sobrcnah1ral <111c los dioses criadores y de su artcfaclo primordial en beneficio 

de la s11lml y el equilibrio de pacicnlc. 

El Padre Fray Bartolomé de las Casas al dar cnenla de las leyes que reglan 

los Azleeas, señala <111e casligaban cou la muerte la hechicería y que comprendia el 

uso de drogas "adivinalorias" que le pcrmilicran predecir el futuro. 

Ailos más larde en la época del Porfirialo, planlas como la mariguana se 

comcl'ciaban con loda nonnalidad en la merced, llapalcrfas y olros mercados de la 

Ciudad de México, mienlras que los lónicos medicinales compueslos con coca y 

ciganillos de mariguana fonnaban parte de los produclos que se ofrecían en las 

farmacias rcgulanncnlc. 

En México, comenzó a haber cierta preocupación por el uso indebido de 

algunas suslancias, por lo que las disposiciones del Consejo Superior de Salud 

Pitblica del Dislrilo Federal de 1978, decían que los propielarios de bo1icas, 

droguerías y fábricas de produclos qufmicos debcrfan de vender "suslancias 

peligrosas" como morfina, opio y láudano solo por prescripción médica. 

De acuerdo a la infonnación proporcionada por Aslorga, en los últimos aftos 

del siglo pasado la hcrofna era ampliamcnlc utilizada por empresas farmacéuticas 

como Baycr que la promovfan en revistas médicas. La Farmacopea en 1921 

recomendaba el cxlraclo nuido de pcyole como tónico cardiaco, en dosis de hasla 

diez a lres veces al dfa. 



Aún cuando parezca reciente; drogas como la mariguana, la cocafna, opio, 

herofna y morfina, segufan 11tili1.ándose en México, hasta los daños veinte. En la 

revolución y morfina seguían utili7.ándosc en México, hasta los años veinte. " En la 

Revolución, andar en la bola y fumar mariguana eran la misma cosa. Tanto para los 

pelones de hasta abajo, como para el dictador Victoriano lluerta, famoso por sn 

afición a la yerba":" 

Uno de los primeros intentos regnlatorios de la historia contemporánea se da 

en 1906, cuando el Congreso de los Estados Unidos adopta el acta de Comida y 

Drogas puras, por medio de la cual los fabricantes de medicina de patente estaban 

ohligados a listar todos los ingredientes a sus productos en las etiquetas de los 

mismos. La preocupación pi1blica por el consumo de apio aumentó. Una 

investigación de Martha Falco, revela que la preocupación no era la adicción, sino 

11uc el uso de las drogas se vinculaba con ciertas minorias étnicas, que podían 

convertirse en un momento daño, en focos de agitación social. 

Más tarde en México, en el año de 1925 el presidente Plutarco Elías Calles, 

cxpidhi un decreto mediante el cual prohibió la importación de opio para fumar 

mariguana y heroína, por ser considerados "productos qne degeneran la raza" y en 

ese mismo año Ginebra fue la sede de la Convención Internacional del Opio y 

Protocolo. antecedente de la Convención de 1931 creadora del Órgano de 

Fiscalización de Estupefacientes", junto con un mecanismo de certificados de 

importación y 11cnnisos de exportación para el comercio internacional, siendo el 

convenio de 193 1 el primero en regular todas las fases de la producción de drogas 

peligrosas desde el mismo inicio del procesamiento hasta su ingreso en hospitales o 

centros médicos. El plan tuvo éxito y logró disminuir la producción hasta llegar a los 

niveles 11nc la medicina legal re11ucria. 

" ROMERO Jacobo. César ... De las dro1t.1s al narcotráfico. UM• ai\os de estados illlcmdo". México, Ed. 
Reforma. llJIJ6, p;ig. (1J 
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La legislación mexicana, comcn?.ó a tomar en cncnla los delitos relacionados 

con narcólicos en 1931, cuando se les dio carácter de delito federal al tráfico de 

drogas y la toxicomanía. Aquellos que comerciaran con drogas podían enfrentar 

l'Cnas de hasta siete ailos y cincuenta y cinco mil pesos multa. Era obligación los 

cindadanos dar aviso de todos los casos de toxiconrnnía para qne los dependientes 

recibieran tratmniento, el cual sería gratuito para aquellos i1ue no pudieran pagarlo, 

entrando cu vigor dicha disposición el 27 de octubre de 1931. 

Un documento del Departamento de salubridad Pública de México, fechado 

en 1937 afinnaha la preocupación de ver i1ue el país se estaba convirtiendo en 

centro de concentración y distribución de drogas hacia la frontera norte, por lo que 

proponía: 

Ccntrali7.ar en un solo organismo la campaña antinarcóticos, la cual quedó a cargo 

de salubridad. 

• Tener nn único medio de comnnicación respecto a la campaña. 

- La creación de un censo tanto de traficantes como adictos y una catalogación de los 

·mismos. 

• lml'cdir a los l'oliclas el acopio de sustancias decomisadas o aseguradas. 

• Cool'cración con los policías de otros países. 

En Estados Unidos aumentó la presión de la persecución de drogadictos y 

contrabandistas de estupefacientes fue más intensa a razón de que al haberse 

implautado la denominada "Ley Seca", se incrementó la adicción. 

A partir del inicio de la segunda Guerra Marfias, vinculadas con drogas, 

empiezan a surgir en el mundo. En México, algunos farmacéuticos amasaron 

grandes fortunas mediante la venta de drogas que podían conseguir de manera legal 

qnc no las usaban con propósitos mcdiciualcs. 

JK 



En 194<> Iras la creación de la Organi1.ación de Naciones Unidas, se 

eslahleció la Comisión de cslupcfaciculcs en ese mismo año, la cual lcnla la función 

de encargarse de lodos lo asunlos refcrenlcs conlra las drogas. 

México, ahora ya se hahia convertido en el principal proveedor de hemina 

de los esladouuideuses. Por consiguicnlc las polílicas anlinarcólicas se dirigieron 

principalmcnle hacia México. La respuesla de México fue la creación de un sislema 

de dcslrucci<in de 11laulios lanlo de mariguana como de opio. Esa Campaña 

funcionaria medianle fumigación, área de herbicidas sobre los planlios, con lo que 

míis de alacar a los produclores. lo que· lograron fue disminuir de un modo 

imporlanle la producción. Su nombre fue "operación Cóndor, la cual fue una 

medida de gran importaucia por el gran éxilo ohlcnido, la cual conló cou todo el 

apoyo del gobiemo mexicano, cuya aplicación del programa es1uvo a cargo de la 

Prncuraduria General de la república, la cual ohluvo como ayuda de Eslados Unidos, 

varios aviones fumigadores y para localización de planlios. México se convirtió en 

el princi¡ml aliado de los norteamericanos en la lucha conlra el narcolráfico. Paises 

asiálicos como Binnania. Tailandia y olros, solicilaron que México asesorara a su 

personal. 

Hacia el fin de la década el número de personas consumidoras de la 

mariguana y la cocaína, habla crecido de tal modo en Eslados Unidos que el 

gobierno de ese país decidió poner en marcha un operalivo llamado "Operación 

inlercepcíim". Ese disposilivo se inició en sepliernbre de 194<> y su objetivo era 

delener la enlrada masiva de la mariguana a través de la fronlcra con México. La 

operación luvo los rcsnllados que se esperaba y además de disminuir la cnlrada de 

droga. hizo 11ue el gohiemo de México, cooperara más de un modo más suslancial. 

En ocluhre del mismo año, dicho opcralivo fue susliluido por la operación 

cooperaciím • 11ue era el resullado de un arreglo binacíonal. La campaña contra las 

drogas se vería fortalecida hasla la primera milad de los años ochenla. 
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El 21 de febrero de 1971, se adoptó en la Ciudad de Viena, Austria, el 

convenio sobre sustancias psicolrópicas. Dicho acuerdo se creo con el objetivo de 

hacer más eílcienle la fücalización de las sustancias. Se convino que los Estados 

participanles, asi como la Organización Mundial de la Salud deberían de nolíficar 

acerca de las snslancias que deberían quedar sujelas a fiscali7.aci1in. 

En 1981, las propuestas de las Naciones Unidas. se llevaron a cabo en la 

Asamblea General de 1981, cuando la Comisión de Eslupefacienles creo un 

progrnn111 quincenal que darla resullados parciales. Por lo que lres años más larde se 

hizo la declaración sobre la lucha conlra y narcolráfico y el uso indebido de drogas. 

En noviembre de 1984 se dieron las primeras fricciones a causa de 

cuesliones relacionadas cou el narcolráfico entre México y Eslados Unidos cuando 

cu el uorteiio Es1ado de Chihuahua se confiscó un cargamento con varias toneladas 

de Mariguana: Las declaraciones de los portavoces de In Administración Reagen 

apunlaban en el sc111ido de que la narcocom1pción había envuello a los más allos 

funcionarios mexicanos. Pero los niveles de lcnsión en la relación llegaron a su 

punlo mi1s allo en 1985 Iras el caso Camarena. 

El agcnle de la Dmg Enforcemcnl Adminislralion, Enrique Camarena 

Salazar. de nacionalidad norteamericana es1aba adscrifo al consulado de Estados 

Unidos en G1mdal~jara. cuando fue secueslrado por narco1rafican1es mexicanos. Esle 

hecho provocó fuertes reacciones de los estadounidenses y recriminaciones por 

ambas partes luego de que México fue exhibido como un país de narcolraficanles, 

como lo describe el libro de Elaine Shannon. J<• 

Scgíin el eulonces Procurador General de la República, Sergio García 

Ramírez. el caso Camarena lraia consigo "un programa sislemálico descrito para 

México." El 16 de febrero de 1984, se impuso la segunda Operación lnlercepción, 

c1m11do sin previo aviso, las auloridades norteamericanas inlermmpieron el tránsito 

"' SflANNON. Elainc. "l>cscspcrndos: Latin Onig l.ords. US. l.1\\ITICn and lhc \\ar Amcric.i can'I "in. Ne" 
York. Vikiu~. Prcsi;. ICJKK. 



regular de vehlculos a lo largo de toda la frontera. El objetivo del dispositivo es 

presionar al Gobierno Mexicano a resolver el caso Camarena y a lomar acciones 

más s<ilidas en el combate del narcotráfico. Poco tiempo después en una entrevista 

celebrada entre el entonces canciller mexicano Bernardo Sepulveda y el Jefe del 

Dcpartamcnlo del Estado, George Slmltz, se habló sobre el aso Camarena y mientras 

que el canciller mexicano infonnó a la prensa <1uc se trataba de un caso policiaco, el 

secretario de Estado estadounidense dijo que era un problema político. 

Las fricciones entre México y Estados Unidos comen1.aron a disminuir en 

1986 lncgo de que llegaran a lo qne el Presidente de la Madrid calificara como el 

punto 111i1s bajo después de muchos años. La administración Reagan finalmente pasó 

por alto el connicto y acc~dió a restablecer la ayuda económica para la guerra contra 

las drogas. 

En su esencia lit ley de 1986 era un plan para detener la oferta intemacioual 

de estupefacientes. El funcionamiento de la ley es mediante estímulos o castigos a 

veinticuatro principales llroductores o paises tránsito, que fueron clasificados por 

decisión del ejecutivo. Los paises son. Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, 

Binnania (hoy nnit\n de Myanmar). Colombia, Ecuador, !long Kong,, India, Irán, 

Jamaica. Laos, Líbano. Malasia. México, Mam1ecos. Nigeria, Pakistán, Panamá, 

Paraguay, Perú. Siria y Tailandia. 

Según infonnes norteamericanos para 1987 el tráfico de estupefacientes no 

disminuía en territorio mexicano y a fines de los ochenta México era una vez más el 

principal introductor de Mariguana, lleroina y puente para la cocaína sudamericana. 

principalmente de origen Colombiano, por lo que ese año, los senadores Jesse llelms 

de Carolina del Norte y Kerry de Massaclmselts manifestaron su inconfonnidad de 

11ue México siguiere recibiendo ayuda aduciendo que: "El Departamento del Estado 

estaba cubriendo la corrupción de funcionarios y el tráfico de narcóticos en México, 

Panamá. y la Bahamas ... no era justo para el pueblo estadounidense darle la 
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impresión de que estos paises estaban cooperando, siendo falso ... las audiencias 

celebradas por sn Comité sobre México, hablan demostrado que había corrupción y 

complicidad en el tráfico de drogas en todos los niveles de las agencias policiacas." 

Al 1ícm110 qnc eses acontecimientos se vivían en México, la comunidad internacional 

se percataba de qnc los avances presentados por los esfuerzos contra las drogas, 

presentaban saldos negativos, una vez 11ue año con año se velan forzados a destinar 

mayores recursos y cambios administrativos, el número de consumidores aumentó 

exorbitnnlcmentc y las incautaciones a nivel mundial fueron cada vez mayores. 

La anterior situación motivó a la Asamblea General de Naciones Unidas a 

que en In reunión plenaria de 1984 se plantearan las bases para que la Convención 

sobre el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas hiciera nuevas 

adecuaciones a las cambiantes necesidades del momento. 

Con miras a lograr mayores resultados en el combate al narcotráfico, en la 

Convención de Viena. las partes involucradas (México suscribió dicho acuerdo el 16 

de febrero de 1989), convinieron que se harinn reformas conforme al derecho 

constitucional intento, que pcnnitieran incrementar la intensidad de la cooperación 

internacional en esa materia. 

Más tarde en México, en el año de 1925 el presidente Plutarco Ellas Calles, 

ex11ídiú un decreto mediante el cual prohibió la importación de opio para fumar 

mariguana y heroína. por ser considerados "productos que degeneran la raza" y en 

ese mismo año Ginebra fue la sede de la Convención Internacional del Opio y 

Protocolo, antecedente de la Convención de 1931 creadora del Órgano de 

Fiscalización de Eslnpefacienlcs", junio con 1111 mecanismo de certificados de 

importación y pennisos de exportación para el comercio internacional. siendo el 

convenio de 1931 el primero en regular todas las fases de la producción de drogas 

peligrosas desde el mismo inicio del procesamiento hasta su ingreso en hospitales o 



centros médicos. El Jllan tuvo éxito y logró disminuir la )1roducción hasta llegar a los 

niveles que la medicina legal re11ueria. 

En 1946 tras la creación de la Organi1,1ción de Naciones Unidas, se 

estohleció la Comisión de estupefacientes en ese mismo año, la cual tenla la función 

de encargarse de todos lo asuntos referentes contra las drogas. 

En 1981. las Jlropucstas de las Naciones Unidas, se llevaron a cabo en la 

Asatnhlca General de 1981, cuando la Comisión de Estupefacientes creo un 

programo quincenal <JUC darla resultados parciales. Por lo 11uc tres años más tarde se 

hizo la declaración sobre la lucha contra y narcotráfico y el uso indebido de drogas. 

En noviembre de 1984 se dieron las primeras fricciones a causa de 

cuestiones relacionadas con el narcotráfico entre México y Estados Unidos cuando 

en el norteño Estado de Chihuahua se confiscó un cargamento con varias toneladas 

de Mariguana: Las declaraciones de los portavoces de la Administración Reagen 

apuntaban en el sentido de que la narcocorrupción había envuelto a los más altos 

funcionarios mexicanos. Pero los niveles de tensión en la relación llegaron a su 

pnnto mils alto en 1985 tras el caso Camarena. 

En su esencia la ley de 1986 era un plan para detener la oferta internacional 

de estupefacientes. El funcionamiento de la ley es mediante esthnulos o castigos a 

veinticuntro principales productores o )1aises tránsito, que fueron clasificados por 

decisi6n del ejecutivo. Los paises son. Afganistán. Bahamas. Belice, Bolivia, Brasil, 

Birnrnnia (hoy unión de Myanmar). Colombia, Ecuador. llong Kong .. India. Irán, 

Jamaica. 1.aos. Uhano. Malasia. México, Marruecos. Nigeria, Pakistán, Panamá. 

Paraguay. Perú. Siria y Tailandia. 

Según infonnes norteamericanos para 1987 el tráfico de estupefacientes no 

disminuía en tcrritorio mexicano·y a fines de los ochenta México era una vez más el 

principal introductor de Mariguana, Heroína y puente para la cocalna sudamericana. 

J1rinci)1almente de origen Colomhiano, por lo que ese año, los senadores Jesse Helms 



de Curolina del Norte y Keny de Massachusetts manifcslaron su inconfonnidad de 

1111e México siguiere recibiendo ayuda aduciendo 1111c: "El Dcpartamcnlo del Eslado 

eslaba cubriendo la corrupción de funcionarios y el tráfico de narcóticos en México. 

Panamá, y la Bahamas ... no era justo para el pueblo estadounidense darle la 

imprcsiún de 11ne estos países estaban cooperando. siendo falso ... las audiencias 

celebradas por su Comité sobre México, habían demostrado que había corrupción y 

complicidad en el tráfico de drogas en todos los niveles de las agencias policiacas." 

Al tiempo 11ne eses acontecimientos se vivían en México. la comunidad íntemacional 

se percalaba de que los avances presentados por los esfuerzos contra las drogas. 

presentaban saldos negativos. una vez que año con año se veían forzados a destinar 

mayores rccnrsos y cambios administrativos. el niuncro de consumidores aumentó 

exorhitantemcnte y las incautaciones a nivel mundial fueron cada vez mayores. 

El 21 de febrero de 1971. se adoptó en la Ciudad de Viena, Austria, el 

convenio sobre sustancias psicotrópicas. Dicho acuerdo se creo con el objetivo de 

hacer mi1s eficiente la fiscalización de las sustancias. Se convino que los Estados 

partíci11antcs. así como la Organí1.ación Mundial de la Salud deberían de notificar 

acerca de las sustancias 1111e deberían quedar sujetas a fiscalización. 

En nuestro actual Gobierno con el l'residcutc de la República Vicente F'ox, 

se combate intensamente el narcotráfico en Convenio con el Gobierno de Estados 

Unidos. sobre todo en las fronteras de México y Estados Unidos. ya 11ue México es 

el puente de los grandes distribuidores de droga para pasarlos a los desmesurados 

consumidores de droga como son los norteamericanos, de lo cual se han reportado 

resullados muy favorables en los operativos de combate antidrogas, viéndose 

cnplllrados varios de los narcotraficantes más buscados, entre ellos el "Chapo 

Guzman··. 



111.- tos El,EMEN'fOS DEI, TIPO EN Et DEUTO DE 

ll'l'IUZACIÓN INDEBIDA 1n: 1,,\ VIA .PllRUCA, PREVISTO EN U 

FRACCIÓN 1 DEI, AR'l'IClJW 171 RIS DEI, CÓDIGO PENAL DEI, 

l>IS'fRITO FEDERAi,. 

111.t.- TIPO PENAi, 

111. 1. 1 .- CONCEPTO 

La raíz histórica del tipo se encuentra cu el concepto de corpus delicti, 

conteuido en viejas leyes, vertido después, cou la denominación de 1ath1'.>tc111d. a la 

lengua alemana (en el siglo XVIII concretamente). como muestra "La ordenanza 

criminal pmsiana de 1805" (parágrafo 133), que aún perdura en algunos de los 

ordcmnnicntos jurídicos modernos. El tathrstmrd, indica el maestro Piñeiro, fue 

entonccs el hecho del delito. el concepto real, en oposición al puro concepto 

(Degriíl), lo que JIMÉNEZ llUERTA en su primera acepción del cuerpo del delito, 

entiende como acción punible, como el hecho objetivo. 

De igual fonna, Zaffaroni refiere que hasta 1906 se usaba y a la voz 

tarhrmmcl pero no con un contenido sistemático similar al que actualmente se le 

asigna en el alemán (supuesto del hecho). también refiere que dicho vocablo 

proviene del latín medieval (factis s11ecies),11ue significaba figura del hecho. por eso, 

agrega 11ue dicho autor, tathe.<tand se traduce al italiano como ji1rli.<prcie y al 

castellano como tipo. 

Como refiere el Doctor MARQUEZ PIÑEIRO. el vocablo tipicidad toma 

como esencia el sustantivo de TIPO, que proviene del latín tipru, y tal condición, 

de acuerdo con el maestro JIMÉNEZ llUERTA, en su aceptación trascendental para 

el derecho penal, significa símbolo representativo de cosa figurada o figura principal 
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de alguna cosa a la qne proporciona fisonomla propia: Lo caracterizado como tipo se 

unifica y reconoce 11or el conjunto de sus ras~os fundamentales. Tlpico e.< 111d11 

ac¡11C!llo 'I"'' i11c/11y<• en .~{ la represi•ntacitin de otra cosa y, a ,\'11 \'t'.:, es emhlema o 

.fii:11m de 1•/la. n Seiiala <111e tipo es una figura de la imaginación del legislador; la 

lipicidad es el resultado afinnativo de ese juicio. 

El maeslroGONZÁLEZ'QUINTANILLA nos refiere que por 'flp11 debemos 

captar la descripción de comportamientos, que de llevarse a cabo, serán acreedores 

de penalidad. Una de sus principales finalidades consiste en definir especlficamenle 

cuáles conductas pueden ser delitos y sn función estriba en proporcionar soluciones 

unitarias, orgánicas y exhaustivas a toda la fenomenologla del delito. ·" Y con1iní1a 

diciendo <Jue deben verificarse los elementos que confonnan las descriptivas, 

penales, consistiendo en: objetivos, subjetivos y nonnalivos. 

Tipo penal, es la descripción concreta de la conduela prohibida ·"' y también, 

el tipo es la materia de la prohibición (= materia de la nonna) de las prescripciones 

jurídico-penales, quien realiza un tipo penal, es decir. quien se comporta en la 

manera descrita por la materia de la nomm. Con ello no quiere decir toda\'ía que 

haya ohrnd<J en fonna 11111ijuridica. Una el)uivalencia completa "contrariedad de la 

mmna anlijuridicidad" lendria lugar sólo en el caso en que el ordenamiento jurídico . 

consisliern solo en nonnas. pero una conduela contraria a la nonna puede ser de las 

llamadas " proposiciones pennisivas". Mientras la adecuación típica (=contrariedad 

a la n<Jrma) denuncia la contradicción de una conduela con la nonna particular la 

11111ijuricidad significa la oposición de la realización del tipo de una nonna 

prohibitiva con respeclo al ordenamiento jnrldico de un todo. 

"' Cfr. LUNA Caslro, José Nieves. "El conceplo de lipo penal en México". Ed. Porrúa, S.A. 
Mcxico, D.F. l 999, pág. 6. 
·" GONZALEZ Quinlanilla, José Arturo. "Derecho Penal Mexicano''. Ed.Porrúa. México, 
D.F. 1999, pág.647. 
'" CLAUS, Roxin. "Teoría del lipo penal". Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1979. Pág 4 
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Asimismo resulla mcncslcr señalar lo que la Ley define como dclilo, cuya 

palabra deriva del verbo la1ín dclinqucrc, que significa abandonar, apartarse del buen 

camino, alejarse del sendero señalado por la Ley. El dclilo a lo largo de los liempos 

ha sido cnlcndido como una valoración jurídica, objcliva y subjcliva, la cual 

encuadra sus fundamcnlos en las relaciones surgidas entre el hecho humano 

conlrario al orden élico-social y sn especial cslipulación legislativa. En si el 

concc1110 de dclilo puede observarse desde dos ángulos lolalmcnle diíerenlcs como 

son desde el punlo de visla legalista y desde el punlo de visla doctrinal. 

Desde el punlo de vista legal partimos desde nuestra Carta Magna que en su 

arliculo 14 !ercer párrafo señala: "En los juicios de orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

deerelada por una ley cxactamenlc aplicable al dclilo que se trata." De lo cual 

podemos inferir que en un proceso judicial la condena qne se imponga debe ser la 

qnc refiera el ordenamiento legal de que se trate. 

Nncslrn Ley Sustanliva l'enal vigente, en su articulo 7", señala: "Dclílo es el 

aelo 11 omisión qnc sancionan las leyes penales." Asimismo refiere el delito es 

fracción 1.- Instantáneo. cuando la consumación se agota en el mismo momento en 

qnc se han realizado lodos los elcmcnlos constilutivos; 11.- Permanente o continuo, 

cuando la consumación se prolonga cu el liempo, y 111.- Continuado, cuando con 

unidad de propósi10 deliclivo, pluralidad de coudnclas y unidad de sujeto pasivo, se 

viola el mismo precepto legal. 

Aclo u omisión son las dos i&nicas formas de manifeslarse la conducta 

humana <111e 1rndicra conslitnir delito. Ambos consliluyen la acción lato .,emu, son 

especie de ésla. El aclo o acción .1·1ricto ·'"""" es nn aspecto positivo y la omisión el 

ncgalivo. 
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La dogmálicajurídica moderna fija el conceplo de deliro a los efcclos récnico

juridicos, asi: e.1· /11 acciri11 c111lij11rlclic11, tlpicll, imp11tahle c11/p11h/e )' p1111ih/e, e11 /a.v 

co11clicio11e.1· 0Netil'l1.< ele /11 p1111ihiliclml. ·111 

El muy resperado ca1edrá1ico FRANCISCO MUÑOZ CONDE señala que 1/p11 

es la descri11ción de la couducla prohibida que lleva a cabo el legislador en el 

supucslo de hecho de una nonna penal, a diferencia de la lipicidad c1ue es la cualidad 

que se le alrihuye a un comportamienlo cuando es suhsumible en el supueslo de 

hecho de una nonna penal.41 

Asimismo nos refiere que el lipo liene en derecho penal una !ripie función: 

a) Una función seleccionadora de los comportamienlos humanos penalmenle 

relevan les. 

b).- Una función de garanlia, en la medida que sólo los comportamienlos 

subsumihles en él, pueden ser sancionados penalmente. 

e).· Una función molivadora general, por cuanlo con la descripción de los 

comportamientos en el tipo penal, el legislador indica a los ciudadanos qué 

comportamientos eslán prohibidos y espera que con la conminación penal contenida 

en los lipos, los ciudadanos se abstengan de realizar la conduela prohibida, la 

maleria de prohibición. 

El conceplo del tipo penal ha venido evolucionando en el transcurso del 

tiempo. dislinguiéndose en diferentes fases: 

l'rimera .fi1.<e: Reling. Con su leoria de la lipicidad, en 1906, sosliene la 

independencia del lipo. Función descripliva separada de la anlijuridicidad y de la 

culpabilidad; deprovislo de 1iempo, espacio y exisrencia, al cual debe subsumirse la 

acción que es acon1ecimien10 hislórico que cobra significación cuando se le separan 

"' CARRANCA y Tmjillo, CARRANA y Rivas. "Código Penal Anolado" Ed.Porrúa. 
México, D.F. 1999, pág.37. 
" MUÑOZ Conde, Francisco. "Teoria General del deliro". Ed. Temis, Dogolá, Colombia, 
1990, pág. 40. 
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los caracteres positivos o propiedades al lipo y queda exclusivamente su lado 

ncgalivo: la acción, fantasma sin sangre. 

Seg1111da.fi1.•e: Max F.rn1t M1yer en 1915 con su lcoria de la nonna de la 

cultura, afirma el caníclcr indiciario de lo injusto, fundamento de éste y actúa de 

igual numera <JUC el humo y el fuego. Existen acciones antijurídicas que uo son 

típicas. 

1.a lipicidad no se reduce a una mera descri11cióu, puesto a que se le atribuye 

un vnlor indiciario sobre todo en orden a la anlijuridicidad (fase indiciaria) supucslo 

1111e los lipos ni puedan verse como meras abstracciones, no surgen 

es1mu11iueamenle, sino como consecuencia de la valorización 11uc el legislador 

realiza de dctcnninadns hipótesis <JUe crea o absorbe, pero todo ello con la idea 

precisa de preservar la integridad de los bienes culturales 11ue considera merecedores 

de la especial Inicia del Derecho l'cnal. 

Tet"<wa .fi'""· Edmundn Mezger sostiene 11uc la lipicidad revela con su sola 

presencia la existencia de la anlijuridicidad, o sea se convierte no sólo en Indice, 

sino en la razón de ser, ratio '""'""''¡ de lo antijurídico idea de que esle aulor 

expresa en la fonna "lípicamcnle autijurldica''. 

1 '11111·111.fit."': Ern.•·t Helin11 rcclabora su doctrina en 1930. Fundamento básico 

de la nueva cons1mcci<in de la diferencia entre fignra delictiva, lo que 

corricnlemcntc se dcnomilia tipo penal y dclilo·tipo, un puro esquema rector 

objetivo <111e contiene los clcmertlos esenciales de la figura, válido para todas las 

modalidades que ella presenta cu la práctica y que su autor estima un concepto 

troncal del Derecho renal. En el homicidio por ejemplo, el delito-tipo "matar a 

otro"' es común a las diversas modalidades que este delito presenta. Figura rectora 

"'lipo scnsu slricto'". Todos los conceptos juridicos·pcnales, excepto el de acto, se 

hallan dentro de la órbita del delito tipo legal, pendientes de él, por si solos de 

provocar resultados positivos. El delito tipo se convierte así en un astro de inmensas 
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proporciones, al cinc el singular talento de Bcling llama con genial precisión el 

~nnccpto troncal jurídico penal. 

En el sistema Dcling la tipicidad pasa a ser un elemento del delito, el cual 

emlinntamentc con los demás constituyente un requisito de la punibilidad, y esta 

última tiene el carácter de consecuencia del acto. Luego. a través de diversos 

autores. el mismo Beling entre ellos, se dice. no ya que el delito es acción lipica, 

antijnridicn y culpable. Se quiere significar con ello que "tipica" cualilicativa de la 

accicin en la fünnnla anterior, se constituye por una calificativa general de los demás 

elementos del delito. 

l·i'i<•drid1 Scl11!U>tei11: doctrina del sentimiento del pueblo. Promotor de un 

nnevo Derecho <1ue hace derivar la pe.na no de nn resultado lesivo, sino de la 

conducta peligrosa del agente, y que no atiende a la acción sino a la voluntad. El 

Estado tiene que prevenir las posibles desviaciones de los ciudadanos, y para ello 

nada mejor cine penar las actividades de éstos en sus inicios, por cuanto de ese modo 

se encuentra menor custodiado y al amparo de las conspiraciones que por su indole, 

atentan contra las institnciones. No se tiene en cuenta la actividad desplegada por el 

sujeto cu función ni resultado obtenido, sino que destaca de aquella. apenas exista la 

posibilidad de nna consecuencia peligrosa para el propio Estado." 

" REVNOSO Davila; Roberto. "Teoria General de delito." Ed. Porrúa, S.A. México 
1995, pág. 63. 

50 



111.1.2.- EU:l\IENTOS 

111.1.2.1.- tos El.El\IEN'fOS OBJETIVOS 

Un 11rinci1iio básico del derecho pcnal exige que la materia de la prohibición 

contenida en sus nonnas (ti1ms) debe ser precisa, es decir, no debe ser ambigua, de 

tul suerte que el ciudadano y el 11ropio Jnez conozcan con exactitud la conducta 

tJrohibida: de no ser asl el orden jurldico propicia el abuso y el ciudadano queda 

sujeto no a la ley, sino al capricho de quien la va a a11licar. Esa exactitud queda 

tJlasmada en los elementos objetivos y subjetivos del tipo. 

Los elementos de tipo o~jetivos se refieren a las condiciones externas o 

jurldicas de 11aturalc1.1 objetiva. qne son esenciales, como las que dan lugar al tipo 

autúnomo y a veces se presentan elementos accidentales que atenúan al tipo 

autónomo. 

El maestro GONZÁLEZ QUINTANILLA, nos refiere que por elementos 

objetivos debemos entender que es "lo referido en la hipótesis delictiva como 

atJreciable con existencia material en el mundo fisico, pcrcibidos tales elementos 

sensurialmcntc por los sentidos del ser hmnano."u 

Por lo que ahora resulta oportuno señalar lo que la Ley Sustantiva Penal del 

Distrito Federal, define como delito de utilización indebida de la via pública, el cual 

se encuentra regulado en el Titulo Quinto del Libro Segundo, Capitulo Primero 

denominado delitos en materia de vías de comunicación y de correspondencia, 

concretándonos a la fracción 1 del articulo 171 bis de nuestra Ley Sustantiva Penal. 

<1ue a su letra señala: 

"li1mete e/ delit11 de utl/izacitln indebida de la 1•/a pública: l.- El que utilice la 1•/a 

pública para c1msumir, distribuir 11 1·ender su.•1anl'ia.~ illdtas 11 para lnllalar 

" GONZALEZ ... Ob.C'il. "Derecho ... " pág. 655. 
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.•u.dando.< tidta.• n11 tle•tinatla• para ei.·e fin .I' que pr111lutcan efect11.• psic11trtlpic11.•, 

.•·in perjuid11 tic 111 tli.•pue.•t11 p11r 11tm.• 11rtlenamient11s jurftl/c11•; para 111• efect11s Je 

e.de artfcuf11.1·, s11n .•u.•tanda.• /ffdta.•· fa.•· a.•f <'aflflcatla.• p11r la l.ey (1'eneraf Je 

Safutl. .. Af que in<·urra en fa c11mM1ln tle alguna tle fa.• ctintlu<'la.• .•eílafatla.• en ta 

fra<'<'i1ín I .1·e fe imp1intlrdn tle ,,.el.• mei.·es a un aíl11 tle pri.•itln .I' multa tle treinta u 

"·e.1·entu tila.• multa. Cuant/11 la c1intlucta reuf/:;utla nin.•·i•la en et <'1in.•um11 11 tu 

inhafuci1ln, fa pena .•erd tle ha.•ta sel• me.1·e.• Je tratamient11 tle tleslnt1u:/cacitln n 

tle.•h11hituaci1ln que c11rre.•p11ntla en et centm tle atenc/1ln tlestinat/11 para tal 

efed'1. 11 

l'or lo que de la simple observancia de la ley se distingue que nos 

enconlramos mue la presencia de un tipo penal allemativamente fonnado por 

eonlener en si, diversas hipólesis y el sujeto activo del delito va a cometer el ilicito 

de utilización indebida de la vía pública si su conducta encuadra en cualquiera de 

esas hipólesis. Asimismo se observa que es un tipo penal complementado porque 

conliene disposiciones previstas en olras leyes. 

En esle orden de ideas enumeramos cuatro hipótesis básicas que contempla 

dicho numeral, de las cuales se desprenden: 

I .• El qne nlilice la vía pública para c11nsumir sustancias illcitas, qne causen 

efeclos psicotrópicos. 

2.· El que nlilice la vía pi1blica para tl/.\·trihuir sustancias illcitas, que causen 

efeclos psicotrópicos. 

3.· El que nlilice la vía 1iública para 1·entler sustancias ilícitas, que causen 

efectos psicolrópicos. 

4.· El que utilice la vía pública para inhalar sustancias licitas, no destinadas 

para ese fin, que causen efectos psicotrópicos. 

Desprendiéndose de dichas hipótesis que para quienes hayan sostenido la 

llamada concepción causalista del delito, el tipo penal se conforma esencialmente 
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con elementos objetivos o descriptivos y la explicación de ellos se hace por el 

distinguido maestro JIMtNEZ DE ASÚA, quien señala que la pura descripción 

objetiva tiene como ní1cleo la dctenninación del tipo por el ejemplo de nn verbo 

principal. ·•·• y 11ue en nuestro tema de estudio se derivan: consumir, distribuir, 

vender e inhalar, sin dejar de tomar consideración un elemento básico, como lo es 

la vla pública. Pero junto a estos núcleos encontramos al sujeto activo y pasivo, al 

objeto, al tiempo, al lugar o la ocasión, y a los medios. 

Cabe destacarse que al hablar de los tres primeros verbos rectores, consumir, 

distribuir o vender, sustancias illcitas, así previstas en la Ley General de Salud, 

como lo refiere el numeral 171 bis fracción 1 de la Ley Sustantiva Penal, nos 

encontrmnos ante una conducta regulada en mtcstra Legislación Federal Penal, en el 

Capitulo Primero del Titulo Séptimo delitos contra la salud, dentro de los cuales 

destacan: 

AR'l'IC:tll.0 193.- Se consideran narcóticos a los ~stupefacicntes, 

psicotnipicos y demás sustancias o vegetales que detennincn la Ley General de 

Salud. los com·enios y tratados internacionales de observancia obligatoria en 

~léxico, y lo c1ue señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

Para lo• efectos de este capitulo son punibles 111 conduct11 que se 

relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y dem8s sust.ncias previstos en 

los artículos 237, 245 fracciones Y, 11 y 111 y 248 de la l,ey General de Salud, 

11ue constituyen un problema grave para la salud pública. 

ARTICIJl.O 194.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien 

hasta quinientos días mulla, al que: 

l.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aún gratuitamente 

o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el articulo anterior sin la 

autorizacií1n correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. 

" Cfr. l.UNA ... Ob.cit. "El ... " pág. 22. 
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Para Jos efeclos de esla fracción. por producir se enlicndc manufacturar. 

fabricar, elaborar. preparar o acondicionar algún narcólico y por comerciar, vender. 

comprar, adquirir o enajenar algim narcótico; 

JI.- lnlroduzca o extraiga del país alguno de Jos narcólicos comprendidos en 

el articulo anlcrior a111u111c fuere en fonna momentánea o cu tránsito, 

Si la introducción o cx1racció11 a que se refiere esta fracción no llegare a 

consumarse. pero de Jos aclos realizados se desprenda claramente que esa era Ja 

finalidad del agcruc. la pena aplicable. será de hasta las dos terceras partes de Ja 

prevista en el prcscnle articulo. 

ARTIClll.O 19!1.- Se impondrán de ciuco a quince años de prisión y de cien 

a lrcscicnlos cincucnla dias mulla. al 1111c posca alguno de Jos narcóticos señalados 

en el articulo 193, sin la m1tori1.ación corrcspoudicnlc a que se refiere Ja Ley 

General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar 

nlguna de las conductas prevista en el articulo 194. 

No se procederá, en contra de quien. no siendo farrnacodepcndicnte se Je 

encueulrc en posesión de alguno de Jos narcóticos señalados en el articulo 193, por 

una sola vez y en canlidad tal que pueda presumirse que está destinada a su 

consumo personal. 

No se procederá por la simple posesión de medicamentos, previstos entre Jos 

narcóticos a Jos que se refiere el artículo 193, cuya venia al público se encuentre 

supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y 

cmnidad dichos mcdicamcnlos sean Jos necesarios para el tratamiento de Ja persona 

<Jue los 11osea o de airas personas sujclas a la cuslodia o asistencia de quien los 

licne en su poder. 

ARTICUl.O 19!1-Bis.- Cuando Ja posesión o lransportc, por la cantidad 

como por las demás circunslancias del hecho, no pueda considerarse destinada a 

rcali1A1r alguna de las conductas a que se refiere el articulo 194 de este Código. y no 
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se lrnlc de un miembro de una asociación dclicluosa. se aplicarán las penas prcvislas 

en las 1ablas conlcnidas en el apéndice 1 de cslc ordcnamicn10. si el narcótico no se 

cncncnlra comprendido en las mismas, se aÍllicará hasta la mitad de las penas 

señaladas en el ar1iculo anlcrior. 

AR'l'ICUl.O 196 'fer.- Se impondrán de cinco a <1uincc años de prisión y 

cien a lrcscienlos dlas mulla ... Son precursores qnlmicos, prodnctos químicos 

esenciales y máquinas, los definidos en la Ley de la malcría. 

ARl'ICtJl,O 199.- Al fannacodcpendicntc que posca para su estricto 

consumo personal algún narcótico de los señalados en el ar1ículo 193 no se aplicará 

pena alguna. El minislcrio l'itblico o la antoridad judicial del conocimiento, tan 

pronlo como se cnlcrcn en algitn proccdimierllo de que una persona relacionada con 

él es fam111codcpcndicntc, dcbcrim infonnar a las auloridadcs sanitarias. para los 

cfcclos del tralamicnto que corresponda. 

Todo procesado o scnlcnciado que sea famacodcpcndicntc, quedará sujclo a 

lratamicnlo ... 

De lo cual se infiere <1uc dichas conduelas ya se encuentran contempladas en 

el ordenamiento legal cu cita: por lo que al ser el C'ódigo Federal Penal, un órgano 

superior a la Ley Sustantiva Penal del Distrito Federal, dichas normas deberá ser 

aplicadas ímicamcntc por la Ley Suprema ya <JUC de acuerdo con el capítulo IV del 

líhrlo 111 dela C'onsliluci<in General de la República referente al poder judicial. 

Dcnlro del sistema Federal, se enmarcan los órdenes juridicos de los diferentes 

csrndos que i111cgran la federación. Y tres son los órganos que integran al Poder 

Judicial Federal: a) Una Suprema C'or1c de Juslicia. como el de superior jcrarqula, 

inlcgrada por 21 minislros numerarios, quienes sesionan tanlo en pleno como en 

salas y 5 supcmumcrarios que suplen aquellos e integran la sala auxiliar para 

desahogar el regazo: b).- Tribunales de Circuito dependientes de la Suprema Corle 

de Justicia, que nombrará a sus magistrados titulares y que puede se colegiados en 
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malcria de amparo y unilarios en malcria de apelación; c).- Juzgados de Distrilo, 

dcpcndicnlcs lambién de la Suprema Corte de Juslicia, la que nombrará a los jueces 

lilulares de ellos. Asimismo y en cuanlo a sus funciones, licuen el poder judicial las 

funciones de prolcgcr los derechos a su consideración y servir de fuerza 

equilibradora cnlre el Ejcculivo y el Lcgisla1ivo federales, asl como cnlre los poderes 

de la Federación y de los eslados, man1eniendo la supremacla de la Constilución de 

la repi1hlica. Funciones que se encucnlran prcvislas en los articulos I03 y 107 

Conslilucionales los encargados de precisarlas señalando el referido articulo 103 de 

dicho ordenamienlo legal 11ue se cslablece ·los casos de procedencia del amparo en 

lérmiuos del articulo 107. "Los tribunales de la Federación resolverán toda 

conlroversia 11uc se suscilc: 1.- Por leyes y aclos de auloridad que violen las garanlias 

individuales: 11.- Por leyes o aclos de la auloridad federal que vulnere o restrinjan la 

soberania de los Eslados y: 111.- Por leyes o aclos de las auloridades de éslos que 

invadan la esfera de la au1oridad federal. 41 

El célebre maestro GARCIA MA YNEZ nos señala que el principio que 

delennina las alribuciones que respcc1ivamen1e corresponden a los Poderes de la 

Unión y de los Es1ados, es el que consagra el artículo 124 de la propia 

Consliluciim: "Las facullades que no están expresamente concedidas por esta 

Consliluciim a los funcionarios federales, se enlienden reservadas a los Estados." 

Asimismo señala 1111e el preceplo fundamental del orden jerárquico normativo del 

derecho mexicano que fonnula el articulo 133: "Esla Conslitución, las leyes del 

Congreso de la Unión <1ue emanen de ella y lodos los tralados que estén de acuerdo 

con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidenle de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de !oda la Unión. Los jueces de cada 

Eslado se arreglarán a dicha Conslitución, leyes y tralados a pesar de las 

" SA YEG llclil, Jorge. "lnsiiluciones de Derecho Consliucional Mexicano". Ed. Porriia. 
S.A. México 1987, p•ig. 353 



disposiciones en conlrario que pueda haber en las Conslilucioncs o leyes de los 

Eslados. (Principio de la suprcmacla de la Conslilucióu).'"' 

El prcccplo revela que los dos grados superiores de .la jcrarquia nonnativa 

cslliu inlcgrados, con nucslro derecho: 

1.- Por la Constilución Federal. 

2.- Por las leyes federales y los tratados inlcmacionales, tienen pues, de 

acuerdo con la disposición antcrionncntc descrita, el mismo rango. 

Vienen enseguida las leyes locales ordinarias, posterionnente las nonnas 

rcglamenlarias; después las municipales y por i11timo las individualizadas. 

En relación a nnestro tema de estudio, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha emilido diversas Jnrisprndcncias respecto de la Competencia que señalan 

que lodo lo referente a enervantes, resultan ser materia Federal, de entre las que 

dcslacaremos algunas de ellas: 

.luri~p. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. 

Tomo: Tomo 11. Parte SCJN. Tesis: 135. Página: 76. "DROGAS HEROICAS. 

Dada la especial importancia qnc el Constituyente otorgó a la campaña contra la 

venta de drogas cnervanlcs, y su intención expresa y clara de que fuera el Consejo 

General de Salubridad 'luicn la llevara a cabo. no se concibe que el legislador 

hubiera querido que en esa campaña intervinieran dos soberanías. pues la 

inlromisión de una de ellas, excluirá a la otra o produciria la confusión, lo que no es 

de suponerse que admita legislador alguno. La campaña contra la venta de drogas 

cnervanles no puede estar. por otra parte. reservada a las autoridades federales, sólo 

en casos coucxos con otras materias federales o con motivo de ellas, tales como la 

importación. exportación y tránsito de tales drogas por la República. pues esos casos 

seriau súlo una fase parcial de 'la referida campaña. y enlonces seria negatoria la 

acción de la auloridad federal; además, el comercio de drogas de Estado a Estado, se 

"' GARCIA Mayncs, Eduardo. "lnlroducciin al Es1udio del Derecho". Ed. Pornia, S.A. 
México 1982, pág. 87 
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vería sujeto a disposiciones varias y contradictorias de las soberanías locales. El uso, 

1111sesiím y lráfico de las drogas enervanles, no es un fenómeno local, que 1fecle 

si1lo a una regiim delerminada del país, pues esos aclos pueden producirse, y de 

hecho se producen, indislinlamenle, en lodos los Eslados de la Repúhlic1, de 

donde se concluye que lales aclos afeclan a la salubridad general de 11 

República, y en consecuencia, son maleria reservada al Poder Federal: 

corroborando lo anterior, están las disposiciones del Código Sanitario que dicen que 

el Departamento de Salubridad es la única autoridad facultada en la República, para 

conceder ¡1en11isos en todo cuanto se relacione con drogas enervantes; que por medio 

de sus inspectores y delegados, deber controlar, en toda la República, esos actos, y 

cuidar de la obse1v:111cia de las leyes y disposiciones a que el mismo Código 

Sanitario se refiere: y si dicho Código prohibe la elaboración, uso y lrálico de drogas 

enervantes. no es liigico deducir qne 1¡uien puede prohihir un acto, no puede imponer 

la sanción correlativa y señalar los tribunales que ¡mcden aplicarla, y siendo el 

Cúdigo Sanitario una ley federal, es inconcusa la jurisdicción de los tribunales 

federnles. ¡mra conocer de estos aclos." Quinla Época: Compclencia 428/31. 

Suscitada entre los Jueces Tercero de Distrito del Distrito Federal y la Quinta Corte 

Penal del Distrito Federal. 25 de enero de 1932. Unanimidad de lrece votos. Tomo 

XXXIV, p g. 2968. Competencia. Suscitada entre el Juez Primero de Distrito del 

Distrito Federal y la Segunda Corte Penal del propio Distrito Federal. 25 de enero de 

·1932, Tomo XXXIV, p g. 2968. Competencia. Suscitada entre el Juez Primero 

Supemumerario y el Juez Quinlo de Distrito del Distrito Federal. 25 de enero de 

1932.Tomo XXXIV, p g. 2968. Competencia. Suscitada entre el Juez Primero de 

Distrito del Distrito Federal y el Décimo Oclavo de la Sexla Corte Penal. 25 de 

enero de 1932. Tomo XXXIV, p g. 2968. Competencia. Suscitada entre el Juez 

Primero de Distrito del Distrito Federal y la Quinta Corte Penal. 1 o. de febrero de 

1932. 
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Juris. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: 

Tomo 11, Parte 110. Tesis: 867. Página: 555. "DROGAS ENERVANTES. 

COMPETENCIA TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS RELATIVOS. tos delitos 

contra la salud, tratándose de drogu enervantes, son de la competencia de los 

Tribunales t•ederales." Quinta Época: Competencia 256/29. Suscitada entre los 

Jueces de Primera Instancia de Santa Rosalia, Baja California, y Segundo de Distrito 

del mismo Territorio. 25 de noviembre de 1929. Unanimidad de quince votos. 

Competencia 20/31. Suscitada entre los Jueces Segundo de Distrito de Chihuahua y 

de Primera Instancia de lo Penal del Distrito de Bravos, Chihuahua. 25 de mayo de 

1931. Unanimidad de once votos. Amparo directo 2814/30. Díaz Felipe. 6 de enero 

de 1932. Unanimidad de cuatro votos. Tomo XLV. p g. 4003. Gon1.ález José, y 

coags. Competencia 169/36. Suscitada entre el Juez de Distrito en el Estado de 

Tabasco y el Juez Mixto de Primera Instancia de Emiliano Zapata, Tabasco. 29 de 

marzo de 1937. Unanimidad de dieciséis votos. 

De lo anterior observamos que el legislador indebidamente plasmó en la Ley 

Sustantiva Penal del Distrito Federal el consumo. la distribución y venia de 

suslancias ilicilas que producen efectos psicotrópicos ya que todo lo referente a 

dichas suslancias son de indole Federal. Por lo que consideramos que como 

anlerionneule se señala el artlcnlo 171 bis de la Ley Sustantiva Penal alude a 

suslancias ilícitas las así calificadas por la Ley General de Salud, y por tanto como 

ya se hizo referencia el uso, posesión y tráfico de las drogas enervantes, no es un 

fenómeno local, pues esos actos se producen, indistintamente, en todos los Estados 

de la República. de donde se concluye que tales actos afectan a la salubridad general 

de la República, y en consecuencia, son materia reservada al Poder Federal, ello 

independientemente de que los actos relativos a dichas conductas se realicen o no en 

la vía pública ya que resultan punibles en cualquier parte de nuestro territorio y de 

acuerdo a la Ley General de Salud son punibles las conductas que se relacionan con 
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estuJJefacientes, psicotrópicos y demás sustancias, los previstos en los artlculos 234 

1¡ue nos señala cuales sustancias son consideradas como estupefacientes, asimismo 

el numeral 244 y 245 del referido ordenamiento legal señala cuales son las 

sustancias consideradas como psicotrópicos, los cuales constituyen un problema 

grave para la Salud Pública. Asimismo el articulo 4o. de la Ley Federal para el 

Control de precursores qulmicos, productos químicos esenciales y máquinas para 

elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos, señala aquellas utilizadas 

exclusivamente para la industria. Asimismo nuestro actual Código Penal Federal, 

nos comenta: "Se consideran narcóticos a los estupefacientes psicotrópicos y demás 

sustancias o vegetales 1¡11e detenninen la Ley General de Salud, los convenios y 

tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las 

demás disJJosiciones legales aplicables en la materia. Asimismo en el caso de los 

consumidores toxicómanos, la Ley Federal antoriza llevar consigo una cantidad que 

únicamente se crea que es para su uso personal, siempre y cuando dicha persona se 

encuentre registrada ante las autoridades sanitarias, además de un dictamen médico 

que asi lo diagnostique, ya que no basta que lo crea o lo manifieste así el mismo 

toxicómano, procediendo entonces a registrarse ante dicha autoridad. 

Por lo IJUe consideramos que el legislador debió considerar únicamente en el 

artículo 171 bis, fracción 1 lo concerniente a la inhalación de sustancias licitas, que 

si bien es cierto se encuentran pennitidas en el comercio, comprenden un estricto 

control, siu embargo dichas sustancias son destinadas por los inhaladores a un uso 

distinto para el cual fueren producidos, siendo sustancias de uso industrial que tiene 

una gama muy amplia en el mercado que se contienen en sustancias económicas de 

r.icil acceso. con fácil poder de adquisición qne aún y cuando se encuentra 

controlada, no resnlta fácil restringirla ya que por cualquier medio se pnede 

adquirir, como es el caso el tolueno que es un hidrocarburo de tipo aromático 

derivado del petróleo que se utiliza para barnices, aromatizantes. pegamentos, etc. 
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Y 11ue son de uso común. Por lo que consideramos que el delito de utili7.ación 

indebida de la vía pública. debe quedar en los siguientes ténninos: 

AR'l'IUll.O 171 BIS. 1.- Comete el delito de utilización indebida de la vía 

pública: 1.- El que utilice la vía pública, para inhalir sustancias licitH no 

destinadas a ese fin y que produzcan efectos psicotrópicos, sin perjuicio de lo 

dispuesto por otros ordenamientos juridlcos, se le impondrá basta seis meses de 

tratamiento de desintoxicación l'.l!!..deshabltuaclón que corresponda en el centro 

de atenciím dcslinado para tal efecto. 

No obstante lo anterior, como ELEMENTOS OHJETIVOS del tipo podemos 

señalar los /Je.n·ripl/1'11.\': 

1.- El sujeto activo (autorla y participación).- En cuanto al sujeto activo se 

exigen en dctenninadas ocasiones una particular calidad en el autor del ilícito, en el 

delito de utilización indebida de la vía pública en estudio, el sujeto activo no 

requiere ninguna calidad especifica, lo puede ser cualquier persona, es decir, el tipo 

no establece alguna calidad especial, por lo cual podrá ser cualquier individuo, un 

sujeto activo común. no calificado que realiza una conducta humana, denominada 

acto, acción, hecho; es cualquier participe que al llevar a cabo un comportamiento, 

pone en fonna culpable una condición fisica o psíquica que trasciende al delito, por 

lo tanto responderán por la comisión u omisión delictiva. quienes intervienen en el 

evento ya sea por actividad o inactividad, mediante la cual resulta la afectación o 

puesta en peligro del bien jurídico protegido; y que en nuestro estudio se dirige al 

s1tjeto activo que en la vía pública consuma, distribuya y/o venda sustancias illcitas 

y/o al sujeto que inhala sustancias licitas, encontrándose dichas sustancias 

reglamentadas en una ley complementaria, como lo es la Ley General de Salud. 

2.- El sujeto pasivo.- Es el titular de bien jurídico protegido por la nonna. al 

igual 11ue el sujeto activo, puede requerirse detenninada calidad en él, la ley puede 

señalar a un sujeto pasivo especifico para encontrarse en un tipo penal detcnninado, 
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flor lo cual también fluedc ser comím e indistinto, sin embargo es importante 

establecer dentro de las mecánicas delictualcs, las características del sujeto activo y 

1ior Oflosición las del sujeto pasivo quien sufre directamente la acción u omisión de 

la conducta del sujeto activo, es sobre qnien recaen todos los actos materiales 

utili?.ados en la rcali1,1ción del ilícito, es el titular del daño o de la puesta en peligro. 

Así pueden ser pasivos del delito: el hombre individual, las personas colectivas, el 

Estado y la colectividad social; y que en nuestro estudio lo es LA SOCIEDAD. 

l.- F.I resultado material: El resultado es una afectación material o 

inmaterial (lesión lisien jurídica o flucsta en peligro), en relación a un bien jurídico 

protegido. En ténninos genéricos, resultado es el efecto y consecuencia de un hecho, 

OfJcrnciím o deliberación. Penalmente considerado, es la alteración del estado 

exterior en un cambio o falta de cambio, que el autor csfJcraba o se proponía ~on su 

acción. Es el objetivo de la acción o la omisión. También constituye la completa 

rcali?.ación de la conducta típica. Para el maestro JIMl~NEZ DE ASÚA, no es sólo el 

dallo cometido por el activo del delito, no consiste únicamente en el cambio material 

inlroducido en el mundo exterior, sino también en mutaciones logradas de orden 

moral:" El resultado dcpcudc directamente de la acción o la omisión, encontrándose 

en una relación causa efecto. pero esa vinculación no implica identificación. Así en 

la lentativa ocurre acción sin resultado y en el caso fortuito a la inversa, resultado sin 

acción. siendo ello lo qnc complica el nexo causal entre la conducta rcaliz.ada por el 

sujeto activo y el resultado producido, siendo que la observación de todo ello debe 

trascender al delito porque de no surtirse el esquema punitivo, el resultado para los 

cfcclos penales es inocuo. 

Como delito de peligro puede decirse que el resultado es la puesta en peligro 

del bien jurídico tutelado por la nonna penal, que cu nuestro estudio del ilícito que 

nos ocupa. la puesta en ¡icligro de la pacifica convivencia de la vía pública. El 

" GONZALEZ ... Ob.Cit. "Derecho ... " pág. 653 
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rcsullado denominado jurídico que se surte cuando el efecto o consecuencia de la 

conducta consiste imicmncntc en la situación de peligro creada para dctcnninado 

bien juridico. En este caso. el peligro no puede identificarse con el daño material 

pues solamente implica una lesión de intereses. Podemos decir que en nuestro 

estudio para <1ue se configure el delito. lo constituye el hecho de que el sujeto activo 

del delito consuma. distribuya o venda sustancias ilícitas qne causen efectos 

psicotnípicos en la via pública. asimismo el hecho de que el sujeto activo del delito 

al inhalar uua sustancia licita no destinada para ese fin a fin de provocarse a si 

mismo nn efecto psicotrópico, poniendo 'en peligro el sujeto activo, la pacífica 

convivencia de la via pública. 

4.- Por el daño que causan, el delito materia de nuestro estudio es un delito 

de peligro, toda vez que el hecho constitutivo no causa un daño efectivo y directo en 

intereses prutcgidos, pero crean 11ara éstos una situación de peligro, como lo es la 

1mcifica convivencia en la vía pública. Por peligro debe entenderse la posibilidad de 

la producción. más o menos próxima de un resultado perjudicial: no así de lesión, 

toda ve?. <1ue éstos son a<1uellos que al consumarse causan nn daño directo y efectivo 

en intereses o hieucs jurídicamente protegidos por la nonna violada. 

!i.- ta acción u omisión, en el presente caso, el ilícito en comento se trata 

de un delito meramente de acción: los delitos de acción consisten en un acto material 

positivo. dañoso o peligroso <1ue viola una prohibición de la tey Penal: por el 

contrario de los delitos de omisión y comisión por omisión, siendo los de omisión lo 

<1ne consisten en la inacción, en la abstención del agente cuando la ley impone la 

ejecución de un hecho detenninado. Comisión cuando se \'iola nna nonna 

prohibitiva. (<1nc prohibe un hacer). omisión cuando se viola una nonna preceptiva 

(qne ordena un hacer), comisión por omisión, cuando se hace lo qne no debió 

hacerse y hay nn resultado material. Siendo así <1ue de acuerdo al delito de 

utilización indebida de la vía pública en estudio, se trata de nn delito de acción toda 
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vez que el agente constituye una conducta consistente en un acto material positivo, 

que se cxteriori1;i al momento en que el sujeto activo del delito encontrándose en la 

via pi1blica comcrciali1.1, distribuye y/o vende sustancias ilícitas qnc causen efectos 

11sicotrópicos y al momento en que inhala sustancias licitas no destinadas para ese 

fin. a fin de causarse efectos psicotrópicos. 

6.- t:s un delilo peneguible de nRcio roda vez que su persecución se rcali1;i 

por los órganos oficiales independientemente de qnc el agraviado quiera o no sn 

cnsrigo. 

7 .- Para scftalar la atrlbuibilid1d de ese resultado a In conducta desplegada 

por el sujeto activo debemos recuJTir a las diferentes hipótesis contempladas en la 

fracciiin 1 del articulo 171 bis de la 1.ey Sustantiva Penal, cuya conducta es 

atribuible al antor 11uc consuma, distribuya o venda sustancias ilícitas, que causen 

electos psicotrópicos, dentro de estos supucslos su conduela puede atribuirse a los 

aulores o partícipes de dicho ilícito y que confonne al articulo 13 de la Ley 

Suslanliva Penal. pueden ser: 1.- l.os que acuerden o preparen su realización; ti.

Los que realicen por si; 111.- Los que lo realicen conjunlamenlc; IV.- Los que los 

lleven a cabo sirviéndose de otro; IV.- Los 11uc lo lleven a cabo sirviéndose de otro; 

V.- Los que detcnníncn dolosamcnlc a otro a comclerlo; VI.- Los que dolosamente 

presten ayuda o auxilien a otro para su comisión; VII.- Los qne con poslcrioridad a 

su ejecuciún auxilien al dclincuenle, en cumplimiento de una promesa anlcrior al 

deliro: VIII.· Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, 

cnando no se pueda precisar el resultado que cada 11uien produjo. Asimismo la 

conducrn atribuible al antor que inhale suslancias lícilas, no destinadas para ese fin 

que causen efeclos 11sicolrópicos, puede atribuirse al aulor o partícipe de dicho 

ilícito en términos del articulo 13 de la Ley Suslanliva Penal, fracción 11.- Los que 

realicen por sí ya que el hecho de inhalar es pcrsonalisimo, toda vez que el aulor 

quiso la realización del hechos descrito por la ley. 
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Por cuanto hace a la primera hipótesis recordemos lo que gramaticalmente 

señalarnos corno consumo que de acuerdo al Diccionario de la lengua española, es la 

rase final del proceso de producción en el que un bien se usa para satisfacer una 

necesidad. Dcpcude de una serie de acondicionamientos individuales (utilidad, 

hábito, cte.) y gcucralcs., por lo que al dcspla1.amos al tema de estudio se observa 

1111c el legislador se refiere exclusivamente al realice actos relativos al consumo de 

sustancias ilicitas, de lo cual se infiere que habla de consumo refiriéndose a diversas 

actividades 11ue conllevan al suministro de sustancias no pennitidas por nuestra 

reglamentación en el cuerpo humano que se encuentran dentro del mercado, por 

componentes elaborados con sustancias illcitas que pueden ser suministrados por 

cual11uicr via. es decir aquellas sustancias que la Ley General de Salud señala corno 

nqucllns que no están pcnnitidas para que la sociedad se abstenga de administrarlos. 

De la misma fonna recordaremos que la palabra distribución, proviene del 

lalin distributio, que quiere decir repartir u organi1.ar, siendo por tanto el conjunto de 

procesos que relacionan al productor de un bien producido con el consumidor· 

(mercado. transporte, comercio mayorista y comercio minorista), de lo cual 

reparamos 11uc el legislador puntualiza 11ue se refiere igualmente a las sustancias 

ilfcitas, que evidentemente no se encuentran pennitidas en el comercio, es 

regulannentc practicado en diversos lugares de manera clandestina, cuya venta 

eousislc en la entrega de una mcrcancia (sustancias). a través de un acuerdo entre las 

partes por las que el consumidor otorga generalmente al vendedor cierto numerario. 

Jurisp. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. fuente: Apéndice de 1995. 

Tomo: Tomo 11, Parte SCJN. Tesis: 134. Página: 76. "DROGAS ENERVANTES, 

TRAFICO DE. El delito contra la salud en su modalidad de tráfico de enervantes 

abarca tanto el comercio y el transporte de la droga, como en gener1l los 

movimientos por los que se hice p1S1r el estupef1elente de un1 person1 • otr1." 

Sexta Época: Amparo directo 4456/55. Maximiliano Loredo Moctczuma. 8 de 



oclUbrc de 1955. Unanimidad de cualro volos. Amparo dircclo 2023/53. José Eslrada 

Garcia. 23 de febrero de 1957. Unanimidad de cualro volos. 

llm1mro dircclo 406/55. Mario llcmándcz García. 22 de julio de 1957. Unanimidad 

de cualro vnlos. Amparo dircclo 3414/59. Filomena Villanucva Villanueva. 20 de 

ochtbre de 1959. Unanimidad de cua1ro volos./\rnparo dircclo 6073/59. Gcnaro 

Gam1 Aguilar. 4 de abril de 1960. Cinco volos. 

Para el dislinguido jurisla RAFAEL DE PIN/\ V/\R/\, venia es la 

lransmisiún de 1m1piedad de una cosa o derecho por su propiclario mcdianle un 

precio en dinero. Ulpiano consideraba que no hay venia alguna sin precio. 

/\1 respeclo la lesis Jurispmdencial emilida en Scxla Época. lnslancia: 

Primera Sala. Fuenlc: Apéndice de 1995. Tomo: Tomo JI, Parte SCJN. Tesis: 342. 

Página: 189. "SALUD. DELITO CONTRA IA V•:Nl'A. La simple venia de 

drogas cncrvanles sin llenar los rc11nisi1os que al cfcclo cslablcccn las disposiciones 

legales vigenles. inlegrn la modalidad de lráfico calalogado concrclamcnlc como 

delilo conlra Ja salud por el articulo 194 (195 después de las reformas de 1968 y 

mues de las de 1974) del Código Penal Federal." Scxla Época: Amparo dircclo 

760/54. Ramón Rangcl Valcnzucla. 23 de enero de 1956. Cinco vo1os.Amparo 

dircclo 6729/57. Margarilo Campos Garza. 14 de febrero de 1958. Cinco volos. 

Amparo dircclo 1350/58. Pedro Valencia Lúpcz y coag. 8 de oclubrc de 1958. 

Unanimidad de cnalro vo1os. Amparo dircclo 5614/59. J. Marcos llcmández 

Escobcdo. 26 de febrero de 1960. Cinco volos.Amparo dircclo J028/63. Félix 

Serrano Caslillo. 28 de enero de 1964. Cinco volos. NOT/\: En el Apéndice de 1965 

el ruhro era "DROGAS ENERVANTES. VENTA". 

Asimismo al respecto Jurispmdencia de la Oclava Época. lnslancia: 

Tribunales Colegiados de Circuilo. Fuenlc: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo: X-Oclllbrc. Página: 437. "SALUD, DELITO CONTRA LA. VENTA. 

MOMENTO EN QUE SE CONSUMA. La venia de la droga debe lcnersc por 
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exislenle y consumada desde el momenlo en que Jos conlralanles convinieron 

rcspeclo del enervanle vendido y del precio de !a operación, sin que para ello obsle 

que el primero no haya sido enlregado ni el segundo salisfccho por la intervención 

de los policlas ca111ores." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 274/92. Femando Olguin Reyes. 18 de agosto de 1992. 

Ummimidml de volos. Poncnlc: José Galván Rojas. Secrclario: Annando Cortés 

Gulván. Sin embargo el tráfico de droga es uno de los renglones que más beneficios 

económicos lienc 1iara el dislribuyenlc; es una viciosa practica de cualquier 

operación de canicler mercanlil, que recae sobre sustancias enervantes; pese a que 

exislen 111mbién los llamados dislribuidores 11ue de alguna fonna comercian, quienes 

sin inlervcnir reali7,1n a través de intennediarios sus negocios mercantiles en acto de 

comercio. en donde intervienen en el desplazamiento de las sustancias enervantes, 

ya sean licitas o ilfcilas (siendo el caso de las drogas o enervantes. comercializadas 

incluso a menores de edad, ya sea través de ellos y para ellos). 

En el camino de nuestro estudio hemos observado que debe dislinguirse que 

en la lcsis Jurisprudencia! emilida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuilo. señaló: "SALUD. DELITO CONTRA LA. PSICOTROPICOS Y 

ESTUPIWACIENTES QUE LO CONFIGURAN. Confonnc a los artículos 133, 73, 

fracción XVI. hase primera, 89, fracción l. de la Conslilución General de la 

República y 193 del Código Pcual Federal. son psicotrópicos y estupefacientes que 

dan lugar a la configuración del deliro co111ra la salud. los que dctenninan la Ley 

Gcnernl de Salud y los convenios o tratados intcmacionales de observancia en 

l\léxico. as¡ como los 11uc señalan las listas o dis110siciones aplicables a la maleria, 

expcdidus por el C. Presidcnle de la República o las au1oridades sani1arias 

correspondienles (como el psicolrópico lluni1razepam. derivado de las 

bcnzodiazepinas. as¡ considerado en el dccrclo presidencial publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1976). Es1e crilerio sigue el 

suslenlado en la lesis publicada con el númFro 16, visible en la página 12, del lomo 
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rclalivo a la Primera Sala de la 11. Suprema Corte, del infonne de mil novecientos 

ochenla y cinco, bajo el mliro: "dclilo conlra la salud, subslancia melacualona", que 

precisa la vigencia de nonnas que el decrelo penal ubica como "tipos en blanco" que 

en realidad impidiú, por inlem1pción de lesis, la confonnaciún de la jurispmdcncia 

regis1ruda bajo el número 43, visible en la página 28 de la parte correspondiente a la 

misma Sala, del informe del aílo de mil novccicnlos ochcnla y seis. publicada bajo el 

mhro: "Salud, dclilo conlra la. Posesión de eslnpefacicnlcs no configurado". en la 

cual se previene la necesaria inserción en disposiciones elevadas a rango de ley, de 

cnervanlcs o psicolrúpicos como ohjelo malcrial para la configuración del delito a 

comenlo. en el Amparo dircclo 16/89. Mauricio Ramos !barra. 31 de marzo de 1989. 

Unanimidad de volos. Poncnlc: José Jiméncz Gregg. Sccrclario: Samucl Eduardo 

Corona Lcurcllc. scílala: Oelava É1ioca. lnsla,ncia: Tribunales Colegiados de 

C'ircui10. Fucnlc: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 111 Segunda Partc-2. 

Página: 746 

Una de las consideraciones importantes es la dependencia, siendo la 

1oxicomanía que es donde se eslablecc su peligrosidad: por lo que a fin de 

cslableeer 1111 serio rigor el eomilé de expertos de drogas loxicomanigcnas de la 

Organización Mundial de la Salud recomendó en su dccimolercer infonne (Ginebra 

1 %4) la suslilución de los lénninos toxicomanía y hábilo por el de dependencia, 

seguida por la indieaciúu del lipo de droga utilizada. A partir de 1965, la 

Orga11i1.ación Mundial de la Salud (OMS) acogió la voz farmacodependencia que ha 

venido empicando desde su décimo sexlo informe. "El reglamento sobre 

cslupefacienles y subslancias psicolrópicas desde 1976 en su artículo 80, considera 

como fannacodc11c11dicn1c a lodo individuo que sin fin lcrapéulico tenga el hábilo o 

la necesidad de consumir es1t111efacienles o substancias psicolrópicas". 

Desde el puulo de visla famiacológico, adicción es sinónimo de dependencia 

fisica y consisle en un eslado de adaplación biológica 11ue se manificsla 1ior 

1raslomos fisiológicos más o menos inlcnsos cuando se s11s11cnde bruscamenle la 
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droga (sindromc de abslincncia. Tradicionalmcnlc el lénnino de habituación o 

dc11endencia psi11uica se ha reservado para referirse al uso compulsivo de la droga 

sin desarrollo de In dependencia fisica, lo que implica también un serio peligro para 

el individuo. 

Al respecto la tesis Jurisprudencial cmilida en la Oclava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de C'ircuilo. Fucnlc: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo: 111 Segunda Par1c-2. Página: 834. Seilala: "TOXIC'OMANOS, DOSIS 

NECESARIA. Aun cuando se dclcm1inc pcriciahnenlc que los coacusados revelan 

sinlomas de loxicomania posiliva hacia la marihuana. rcqniricndo un minimo para su 

consumo diario de quince gramos, si la canlidad de cncrvanlc 11uc fue cncon1rada 

bajo la disponibilidad del acusado no era para su 11ropio consumo, lal circunslancia 

no lo exime de rcs11onsabilidad penal." TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

TERCER C'IRC'UITO. Amparo dircclo 502/88. Guillcnno Gucvara Aguilar. 3 de 

mano de 1989. Unanimidad de vo1os. Poncnlc: José Ángel Morales lbarra. 

Secrclario: Amado Chivas Fucnlcs. 

No obslanlc lo anlcrior el ar1iculo 171 bis del Código Penal del Distrito 

Federal, señala como punible el hecho de que el sujclo aclivo del dclilo utilice la via 

pí1hlica para consumir. distribuir o vender sustancias ilicitas o para inhalar 

sustancias lícilas no destinadas para ese fin y que produzcan efectos psicotrópicos, 

refiriendo 11uc son suslancias ilicitas las asi calificadas por la Ley General de Salud 

y de acuerdo a la Ley General de Salud son punibles las conductas que se relacionan 

con eslupefacicnlcs, psicotrópicos y demás sustancias, los prcvislos en los a11iculos 

234 que nos scilala cuales suslancias son consideradas como estupefacientes, 

asimismo el numeral 244 y 245 del referido ordcnamicnlo legal señala cuales son las 

suslancias consideradas como psicotrópicos, los cuales constituyen un problema 

grave para la Salud Pública. Asimismo el articulo 4o. de la Ley Federal para el 

Coulrol de precursores 1¡uimicos, productos químicos esenciales y máquinas para 

elaborar cápsulas, tablclas y/o comprimidos, señala a1¡ucllas ulilizadas 
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exclusivamente para la industria. Asimismo nuestro actual Código Penal Federal, 

nos comenta: "Se consideran narcóticos a los cstnpcfacicntcs psicotrópicos y dermis 

sustancias o vegetales que dctcnnincn la Ley General de Salud, los convenios y 

tratAdos internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las 

demás disposiciones legales aplicables en la materia. Advirtiendo de lo anterior que 

a diferencia del Código Penal Federal, cuyo bien jurídico tutelado consiste en la 

puesta en peligro de la salud 11i1hlica, y por su parte el articulo 171 bis del Código 

Penal del Distrito Federal regula la referida conducta del s1iicto activo en la via 

pirhlica, siendo que la legislación Federal, no refiere un lugar cs11ccífico. 

De acuerdo al Código Penal Argentino, el ténnino "estupefacientes", 

comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de 

producir dependencia lisien o psíquica. <1uc se incluyan en las listas que la autoridad 

sanitaria nacional debe elaborar a este fin y actuali1.ar periódicamente" (Artículo 

77). 

De acuerdo con el Internacional Convenio Único sobre Estupefacientes, 

finnado en Nueva York del 27 de julio de 1961, por cultivo debemos entender el 

culti\'O de adonnidcra, del arbusto de coca o de planta de cannabis indica. 

La denominación de tráfico ilícito comprende el cultivo o cualquier tráfico de 

estupefacientes contrario a las disposiciones del Convenio. Fabricación, abarca a 

todos los procedimientos distintos de la producción. Que permiten obtener 

estupefacientes, incluidas la refinación y la transfonnación de unos estupefacientes 

en otros. Y 11or producción se entiende la separación del opio de las hojas de coca, 

de la cannabis índica y de la resina de cannabis índica, de las plantas de que se 

obtienen. 

Scgirn la Ley de España del 8 de abril de 1967, constituyen tráfico ilícito de 

las 0¡1erncioncs de cultivo, la adc1uisición, enajenación, e importación, exportación. 

dcpilsito. almacenamiento, transporte, distribución y tránsito de substancias 
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es111pefacientes que sean reali1.1das conlrariamente a las disposiciones de la presente 

ley o con cumplimienlo de los 11reccptos de la misma. 

Fabricación de eslupcfacienles es el conjunto de operaciones tendientes a su 

obtención desde la materia prima bruta. su purificación y la transfonnación de unos 

produclos en otros. así como la obtención de dichos prodnctos mediante síntesis 

química. Por último, fahricacitin de preparados de estnpefacientes, es la elaboración 

de los mismos a partir del producto correspondiente. 

Respecto a la tenencia el maestro RODRÍGUEZ DEVESA expresa lo 

siguiente: "la tenencia se ha de interpretar de modo que no se produzca la intolerable 

consecuencia de 1111e una persona necesitada de tratamiento médico sea condenada a 

severas penas privadas de la libertad tanto más cuanlo que precisamente su 

proleccitin de que se ha hecho mérilo, y el endurecimienlo de la represión. 

Vic1imarios y víclimas no pueden ser sornelidos a una misma pena: ésta no puede ser 

In ralio legis. Por lcuencia hay <Jue elllender la posesión de drogas tóxicas o 

cstupcfacienles en condiciones tales que por su cantidad o circunstancia pueda 

inferirse que se destinaban a un tráfico ilícito. oneroso o gratuito. 

Siendo preciso señalar que el artícnlo 234 de la Ley General de Salud señala: 

l'ara los efcclos de esta ley, se consideran E.\'TUPEFACtf:NTE.\' 

Acetildihidrocodcina; Acetilmcladol; Acelorfina; Alfacclilmeladol; Alfameprodina; 

Alfcnlauil; Alilprodina; Anílcridina; Bicetramina; Bccilramida; Bencetidina; 

llcncilmorfina; llelaceltimeladol; Belamcprodina; Betametadol; Belaprodina; 

lluprenorfina; Bi1ura10 de dioxafe1ilo; Cannabis sativa. índica y americana o 

mariguana, su resina. preparados y semillas; Cetobemidona; Clonilaceno; Coca 

(hojas de): Cocaína: Codeína: Codoxima; Concentrado de paja de adonnidera (el 

malcrial que se obliene cuando la paja de adonnidera ha enlrado en nn proceso para 

concenlrnción de sus alcaloides. en el momento en que pasa al comercio).; 

Dcsomorfina; Dexlromoramida; Dextropropoxifcno y sus sales. 
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Diam)lromida; Die1il1iambu1eno; Difenoxilalo; Difcuoxina; Dihodrocodeina: 

Dihidromorlina: Dimefeplauol; Dimenoxadol; Dimclilliamhuten; Dipipanona: 

Drotehanol; Ecgonina sus éteres y derivados 11ue sean convertibles en echonina y 

cocaina: Etihnetiltiamhuteno: Etilmorlina: Etonitaceno: Etorlina: Etoxeridina: 

Fcnadoxona; FenamJlromida: Fcnazocina; Fcnmetrazina; Fcnomorfán: Fenopcridina; 

Fcntanil; Folcodina: Furctidina: llcrolna: llidrocodona: Hidromorfinol; 

lliromorfona: llidroxi)lelidina: lsometadona: Levofcnacihnorfán; Levomertoñán; 

l.cvomoramida: Lcvorfanol; Metadona. intcnncdiario de In Melazocina: 

Mclildesorlina: Mclildihidromorfina: Mctildihidridromorfina; Mclilfincdato; 

Mclo)lón: Mirolina: Moromida: Morfcridina: Morfina: Morfina Bromomclilalo y 

olros derivados de la morfina con ni1rógc110 pcnlavalcnle, incluyendo en particular 

los derivados de n-oximorfina. uno de los cuales es la 11-oxicodeina: Nicocodina; 

Nicodicodina; Nicornorfina; Noracimeladol: Nonneladona; Nonnofina; 

No111i)lano11a; N-Oximorfina; Opio; Oxicodona: Oximorfona: Paja de adonnidera 

(l'apavc Somnífcnun. Papa\'er Braclealmn, sus pajas y sus semillas).; Penlazocina y 

sus sales: l'clidina: Pelidina inlennediario A de la.: Pelidina inlennediaro B de la.; 

l'elidina i111ermediaro C de la.: l'iminodina: Pirilramina: Proheplacna: Properidina; 

l'roJ!iramn: Racemetorfán: Raccmoramida; Racemoranida. morfolina: Racemoñán; 

Sufe111anil; Tehacón: Tebaina: Tilidina; Trimepcridina. 

l.os isómeros de los estupefacientes de la lista anterior, menos que estén 

eXJ!resamentc cxcc)ltuados. 

Cuah1uier otro Jlroducto derivado o preparado que contenga sustancia 

sc1laladas en la lista anterior, sus precursores qulmicos y en general los de nalnralcza 

análoga y cualquier olra suslancia que delennine la Secretaria de Salud o el 

Consejo de Salubridad General. 

Del mismo modo el articulo 244 de la Ley General de Salud vigenle en el 

Dis1ri10 Federal. señala: Para los cfcclos de esla ley. se consideran SUS'/ilNl'IAS 

/'SIC'( J'/'fl< J/'I< 'AS las señaladas en el artículo 255 de esle ordenamiento y aquellas 
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<111e dclcnninc cspccíficamenlc el Couscjo de Salubridad General o la Sccrclaria de 

Salud. 

Asimismo el articulo 255 del cilado ordcnamicnlo legal, señala: En relación 

con las medidas de conlrol y vigilancia que deberán adoplar las auloridadcs 

sanilarias, /A!~ !W!ff ANC/A." P.WCOTROPll'AS se clasifican en cinco grupos: 

1.- Las que licue valor prohalorio lcrapéulico escaso o nulo y que. por ser 

susccplibles de uso iudcbido o ahuso, cous1i1uycn un problema cspccialmc111c grave 

1iara la salud pi1hlica, y son: 

/)enominaddn ''"mún thru.'f dtn11minadt1ne.,· 

internadonul t.•11mune.~" 1•u/gure.,· 

Calinona NO TIENE 

No licue DET 

Nolicnc DMA 

No licue DMllP 

No licue DMT 

Brolamfclamina DOB 

No licue DOET 

( 1-)-Liscrgida J.SD,LSD-25 

Nolicnc MOA 

Tcnanfelnmina MDMA 

No licue MESCALINA (PEYOTE: 

LOPllOJ>llORA WILLIAM 11 

ANHALONIUM LEWJN ii. 

No licue MMDA 

No licue PARAllEXILO 

Eliciclida l'CE 
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Roliciclina 

No tiene 

No tiene 

Psilocihina 

No tiene 

Tcnociclidina 

No licnc 

No licue 

rlll'. rcrv 
PMA 

PSILOCINA, PSILOTSINA 

llONGOS ALUCINANTES DE 

CUALQUIER VAIEDAD BO

TANICA, EN ESPECIAL LAS 

ESPECIES PSILOCYBE MEXI

CANA, STOPllARIA 

STP-DOM 

TCP 

TllC 

TMA 

Cualquier otro producto derivado preparado que contenga las sustancias 

señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría 

de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores quimicos y en 

general los de naluralcza análoga. 

11.- Los <JUC tiene algim valor terapéutico, pero constituyen un problema grave 

para la salud pública y que son: Amobarbital; Anfetamina: Ciclobarbital: 

Dextrnanfelamina (dcxanfetamina): Fenetilina: Fenciclidina: lleptabarbital: 

Meclocualona; Metacualona; Metanfctamina: Nalbufina; Pentobarbital; 

Secobarbilal: 111.- Las <Jue tienen valor terapéutico. pero constituyen un 

problema para la salud pública y <1ue son: Beuzodiazepinas: Alprazolam; 

Bromaze¡iam: Brotizolam: Camazepam; Cloba1.am; Clonazepam; Cloracepato 

dipot1isico: rlordiazepóxido; Cl9rtiazepam: Cloxazolam; Delorazcpam; Dia1.cpam; 

Estazolam: Flundiazcpan; Flunitrazcpam: Flurazcpam; llalazepam; llaloxazolam: 

Kctazolam: Loílaccpato de etilo: Loprazolam; Lorazcpam; Lormctazcpam; 

74 



Mcdazcpam; Nimctazcpam: Nilrazcpam: Nordazc1mm; Oxa1.cpam; Oxazolam; 

Pinazcpam: Prazcpam; Qnazc¡iam; Tcmazcpan; Tetrazcpam; Triazolam. 

Anfcpamona; carisoprodul; Fcndimclrazina; Fenproporcx; Fentcrmina; 

Glulclimida; hidrato de cloral: Kclamina; Mcfcnorex; Mclrobamato; Trihexifcnidilo. 

IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema 

menor para la salud piJhlica y son: 

Gabob; Alobarbilal; Amitriplilina; Aprobarhital; Barbital; Benzofctamina; 

llcnzquinamina; Buspirona; Bu1abarbi1al; llulaperazina; Butelal; Bulriptilina; 

C'afcina: C'arhamazcpina; Carhidopa; C'arhromal; Clorimipramina clorhidrato; 

C'loromczanona: C'loropromaziua; Clorprotixcno; Deanol; Dcsipramina; Ectilurea; 

Etinamato; Fenelcina; Feníluramina; Fcnoharbital; Flufcnazina; lsocarboxazida; 

llalopriodol; llexobarhital; llidroxina; lmipramina; Mazindol; Lefetamina; 

1.c\•odopa; Lilio-carbonalo; Maprolilina; Naloxona; Mcpazina: Metilfenoharbita; 

Mctilparafinol; Meliprilona; Nor-pseudocfcdrina (+) calina; Nortriptilina: 

Paraldchido; Pcníluridol; Pentonal sódico; Perfcnazina; Pipradol: Promazina; 

Propilhcxcdrina; Supiridc; Telrabcnazina; Tialbarbilal; Tiopropcrazina; Tioridazina; 

Trnmadol; Trazodonc; Triuílo11erazina; loridazina; Tramado!; Trazodone; 

Trillnoperazina; valpropico (ácido); Vinilbital. 

\',- Las <1nc carecen de valor terapéutico y se u1ili111n corrientemente en la 

indnstria, mismas qnc se dclenninanin en las disposiciones reglamentarias 

c<mcspondicntes. 

Asimismo el articulo 246 del ordenamiento legal en cita señala: La Secretaria 

de Salud determinará cualquier otra sustancia no incluida en el articulo anterior y 

<111c dcha ser considerada como psicotrópica para los efectos de esta ley, así como los 

productos derivados o preparados qne la contengan. Las listas correspondientes se 
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publicarán en el Diario Oficial de la Federación, precisando el grupo al que 

corresponde cada una de las sustancias. 

Del mismo modo, en un listado por el 11ne se adicionan las sustancias 

psicolrópicas que se mencionan. al grupo 1 del articulo 245 de la Ley General de 

Salnd. publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 09 nueve de julio de 

1996 se señala: 

<irupo / 

Piperonal o Heliolrepina; lsosafrol; Safrol; Cianuro de Bencillo. 

De la misma fonna, en el lisiado por el <1ue se adicionan las sustancias 

psicotrópicas que se mencionan, a los gmpos 11. 111 y IV del articulo 245 de la Ley 

Gene mi de Salud, publicada en el Diario Oficial. de la Federación en fecha 24 de 

octubre de 1994. Modificado por listado publicado el 26 de julio de 1995 se 

estableció: . 

<irupo // 

Bnlortanol; Y sus sales, precursores y derivados quimicos. 

( ;,.,,,,,, /// 
Anoxapina; Acido barbititrico: (2,4.6 Trihidroxipiramidina); Clozapina: 

Efcdrina: Ergometrina (Ergonovina); Ergolamina; 1-Fenil -2- Propanona; 

Fenilpropanolamina: Pemolina; Pimozide; Pseudoefedrina; Rispcridona; Zipcprol; 

Zo1>iclo11a. 

Y sus sales, precursores y derivados químicos 

<iru¡w IV 

Biperideno; Sertralina; Flumazenil; Tiopcntal; Tramado!; Trazolidona; Y sus 

sales. precursores y derivados químicos. 
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Señalándose en dicho listado que en fecha 5 de septiembre de 1990 se 

publicó el decreto oficial de promulgación de la,C'onvcución de las Naciones Unidas 

contra el tráfico illcito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en el cual se 

contemplaban como psicotrópicas, sustancias qne no se encontraban contenidas 

como tales en la Ley General de Salud. asimismo se refiere que son necesarias 

medidas de control con respecto a dctcnninadas sustancias, como los precursores, 

11roduclos 11uimicos y disolventes que se ulili1.an en la fabricación de suslanciH 

11sico1r1ípicas y que, por la facilidad conque se consiJluen, han provocado un 

aumento en su consumo, preferenlemenle por inhalación, razón por la cual fue 

expedido el listado antes referido. 

1.a inhu/ul'i1ín consiste en la aspiración por la narii o la boca de snslancias 

llamadas inhalahlcs qnc son sustancias químicas tóxicas volátiles utili7.adas, con el 

fin de producir depresión en el sistema nervioso central. Existen más de 1,000 

productos comerciales disponibles en tiendas, ferrctcrias, snpcnncrcados y fannacias 

que están a disposición de niños y jóvenes. Los jóvenes suelen abusar de los 

inhalahles por la fácil obtención de estas sustancias, ya que muchos de estos 

artículos se usau rutinariamente en el hogar, la escuela y el trabajo y tienen un gran 

potencial de convertirse en suslaucias de abuso. Los nombres populares de dichas 

sustancias son "chcmo, cemento, mona, activo, pvc. goma, thinncr, gasolina. 

Dentro de los efectos del uso de inhalables en el corlo plazo incluyen los 

1¡11e son denominados efectos psicotrópicos entre los qnc destacan: Sensación de 

mayor libertad y confianza: excitación y risas inmotivadas; euforia sensación de 

hiencstar, sentimiento exagerado de felicidad: marcos, nauseas, diarrea, 

desorientación e incoordinación motora, incapacidad para dirigirse a voluntad y cu 

fonna annónica; ojos vidriosos y rojizos, tos, íl1tio y sangrado nasal; conduelas de 

riesgo, "no mide el peligro" y la posibilidad de accidentes: palpitaciones, dolor de 

cahe,.1, dificultades 1iara respirar. 
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Asimismo es de señalarse que los inhalablcs igualmente producen efedos a 

larJlo 11'uo predominando: los dolores de cahc1.a, debilidad muscular y dolores 

abdnminalcs: disminuciilll paulatina del olfato: nansca y sangrados nasales; 

conduelas \'iolentas: dificultad para el control de csfintcrcs (se orina y defeca 

involuntariamente); hepatitis, daño pulmonar y renal: daño cerebral irreversible. 

Ohscrvando de lo anterior qnc el articulo 171 his de a Ley Sustantiva Penal, 

se rclicre a dichas sustancias las cuales denomina como sustancias licitas ya qne si 

bien son permitidas en el comercio, es decir, se encuentra pcnnitida la venta y la 

distribuciilll, hígicamcnte son de fácil acceso y adquisición, en virtud de que suelen 

ser de b:\jo precio, los sujetos activos lo adquieren fácilmente y le dan el uso de 

inhalahlcs, siendo ello 11110 diverso al destinado, en virtud de que en su mayoría son 

productos industriales de tipo aromático que producen efectos psicotrópicos. 

Al respecto el artículo 4º. de la Ley Federal para el Control de precursores 

químicos. productos quhnicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas 

y/o comprimidos, 1rnblicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de 

diciembre de 1997 señala: 

Articulo 4''. - Las substancias controladas por esta Ley, se clasifican en: 

a) Ácido N-acetilantranilico: b) Ácido líscrgico: c) Cianuro de Bcucilo: d) Efedrina: 

e) Efedrina: e) Ergomctrina; f) Ergotamina: g) 1-fcnil-2-propanona: h) 

Fenilpropanolamina; i) lsosafrol; j) 3,4-metilendioxifel-2-propanona; k) Pipcronal; 

1) Safrol, y 111) Scudocfedrina. 

También quedan incluidos en esta categoría, en caso de que su existencia sea 

posible, las sales y los isómeros ópticos de las substancias enlistadas en la presente 

fracciún. y 

11.- Productos Químicos esenciales: 
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a) Acciona; b) Ácido anlranllico; c) Acido clorhidrico; d) Acido fcnilacético; e) 

Acido snlfiJrico; f) Anhidrido acético; g) Éter ctilico; h) Metileticelona; i) 

Pennanganato polásico; j) Piperidina, y k) Tolueno. 

l'or cuan lo hace a la VIA PI !RUCA, es un elemenlo básico para tener por 

acredilado el ilicilo de utili1.ación indebida de la vía pública. ello debido a que aim y 

cnando la conducta sea realizada. pero no se cncnenlra dentro de los limites 

considerado como vía pública, no se adecuaría dicha conducta al tipo, pero es 

indispensable dejar bien claro lo que es vla pi1blica, al respecto y de acnerdo al 

maestro DE PINA VARA, vía pública es calle, pla1.a o camino de cualquier especie, 

abierto al libre tránsito de personas y vehlculos, sin más restricciones que los 

reglamentos dictados para sn uso; '" asimismo de acnerdo a la legislación penal 

cspailola. vía pública es interprelada de acuerdo al articulo 5, inciso a) como todo 

camino 1111e pndiera ser u1ili1.ado sin más limitaciones 1¡ue las del referido 

ordenamienlo. ·'" ; en el Reglamenlo de lránsito en vigor para el Distrito Federal, 

seilah1 en sn articnlo 2°. fracción 11, 11ue vla pública es todo espacio terrestre de uso 

comim, delimitado por los perimetros de las propiedades y que esté destinado al 

tránsito de peatones y vebiculos, así como la prestación de servicios públicos y 

colocación de mobiliario nrbano. Sin embargo, la descripción que estimamos resulta 

mi1s completa e ilustrativa para esclarecer lo que es la via pública, es el articulo 37 

de la Ley del Desarrollo Urhano del Distrito Federal vigenle, a su lelra señala: "Via 

pl1blica: es todo espacio de uso común que por disposición de la Administración 

Pública del Distrito Federal, se encuentre destinado al libre tránsito, de confonnidad 

con las leyes y reglamentos de la materia. Asi como todo inmueble que de hecho se 

destine para ese fin. La via pública está limitada por el plano virtual vertical sobre la 

traza del alineamiento oficial o el lindero de dicha via pública. Todo inmueble 

" lbidcm, pág. 497 
'" LORENZO, "Las .. " Ob. C'il.pagJ4. 
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consignado como via pi1blica en algÍln plan o registro oficial existente en cualquiera 

de las unidades administrativas de la Administración Pi1blica del Distrito Federal, 

inde11cndicntcmcntc de su denominación, cu el Archivo General de la Nación, o en 

otro archivo, musco, biblioteca o dependencia oficial, se presumirá, salvo pmcba en 

contrario, <111c es via pÍlblica y pertenece al Distrito Federal..." Asimismo el 

Reglamento de tránsito del Distrito Federal en vigor en su artículo 1° fracción XIII.· 

"\'ía pública, todo espacio terrestre de uso común delimitado por los perlmetros 

de las propíedadcs y que esté destinado al trínsilo de pellones y vehlculos, asl 

romo a la prcstacíim de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano." 

111.1.2.2.-1.os tU:MtNTOS SUBJETIVOS 

Los elementos subjetivos del tipo atienden a ccioncs de la finalidad de la 

acción (u omisión) o sea al dolo y en ocasiones al ánimo o tendencia del sujeto 

activo. Como elementos subjetivos del tipo se pueden considerar 1.- El dolo o la 

culpa. 2.· Otros clcmcutos subjetivos distintos del dolo como con el ánimo, la 

tendencia. cte. De esta manera la teoría finalista coloca al dolo y a la culpa • como 

elementos del tipo y no como elementos o especies de la culpabilidad como lo hace 

el sistema causalista. Existen diversos conceptos de dolo, como es el caso de dolo 

de tipo o dolo de hecho, cuya denominación 11ara los finalistas consiste en una 

voluntad de realizar el hecho ti pico. 

Consisten en la finalidad. ánimo, propósito o tendencia del sujeto en su "yo" 

interno, que lo impulsan a la realización del delito. "' 

Para el finalismo los aspectos objetivo y subjetivo del tipo se encuentran en 

estrecha relación en efecto. Wclzan afirma: "El tipo objetivo no es objetivo. 

'" GONZALEZ ... Ob.Cil. "Oerech ... " pág. 644. 
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Comprende ai1ucllo del lipo que licnc que cnconlrarsc objclivado en el mudo 

exterior, ~ 1 

La cxislcncia de los clcmcnlos subjelivos y nonnalivos. además de los 

objclivos primernmcnle considerados, llevó a la clasificación de los lipos en 

nonnales y anonnalcs, siendo los primeros aquellos lipos que sólo conlcníau 

elemenlos objelivos. consignaban elemenlos snbjelivos o nonnalivos, o ambos. 

El dolo a su ve1, como elemenlo suhjelivo de lipo, no es sino la reali1.ación 

del lipo objelivo del delilo. 

En delilos culposos lambién pertenece al lipo subjelivo las acciones culposas, 

en las cuales la volunlad de la acción o se dirige al rcsullado lípico, que se proyeclan 

con consecuencias inlolernhles socialmcnle, en donde el sujclo, o bien confia en que 

no se producirían o ni si<1uicra pensó en su producción. En los dclilos culposos por 

referirse 11 la producción de evenlos socialmcnlc inlolcrahlcs, debidos a la 

imprudencia, falla de cuidado o previsión 1111e le juez, cada caso, debe invesligar 

cual era el limile de cuidado requerido; de ahi que en los delitos culposos la acción 

no eslé precisada como en los delilos dolosos. 

Desde mediados del siglo pasado ya se a1rnn1aba la prohlemálica de l~s 
clcmenlos suhjelivos del injus10. 

A Max Emcslo Mayer se le reconoce como el primer exposilor sislcmálico 

de los llamados clemenlos suhjclivos del injuslo. rara Mayer siendo la 

anlijuridicidad un conceplo objelivo, los elemenlos subjelivos de la antijuridicidad 

sou carac1eríslicas 1111e deben !ornarse en cucnla al afinnarse lo injusto de un aclo, 

pero que 1alcs clcmcnlos no pertenecen a la culpabilidad, para esle pcnalisla el fin 

que persigue un sujelo al ejecular un delilo corresponde a lo injus10; el motivo que lo 

impulso pertenece 11 In culpnbilidnd. 

'' CJONZALEZ Beni1ez, José Manuel. "Teoría Jurídica del delilo, pane general". Pág. 71 
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Goldschmil no comparte el punlo de visla de Maycr, y para él Jos llamados 

clcmcnlos subjclivos de lo injuslo, pertenecen lisa y Jlanamcnlc a Ja culpabilidad, y 

podíamos agregar nosolros siguiendo un hilo dc
0 

cslc pensador, qnc el fin, el mo1ivo, 

son lerrcnos de Ja culpabilidad, derivándose de ello <JUC no dislinguc cnlrc fin y 

molivo a Ja manera de Mayer. 

Para Edmuudo Mczgcr uno de los más deslacados pcnalislas dentro del 

sislcma causalis1a, consideró en un principio a los clcmenlos subjetivos de Jo injusto, 

con exclusiva referencia a Jo injuslo; postcrionnenlc explicó que no todo Jo objetivo 

perlcnecc a Jo injusto y todo lo subjetivo a la culpabilidad, sin que en ocasiones 

1ales elemenlos son fuudamcnlación del ilícito, sobre todo cuando la exclusión de 

esos elcmcn1os subjetivos da lugar a la desaparición de la anlijuridicidad del hecho; 

en olros casos, podrán ser referencias animicas subjetivas del inculpado, y entonces 

ello, caerá en el campo de Ja culpabilidad. 

El dcbale de los clemeulos subjclivos de Jo injusto no parecer ser aún a la 

fecha, lcrrcno de múltiples discusiones y matice~. que desde Juego, no se agotan en 

las posiciones de los 1ra1adislas mencionados, pero que creemos resumen en buena 

medida las principales posiciones de los penalistas seguidores del sistema causalista. 

El delito de utili7.ación indebida de la via pública es en nuestro análisis, un 

delito doloso, !oda vez que el sujelo activo del deliro conoce y quiere la realización 

del hecho descrito por la ley, 1oda vez que en el caso de Ja hipótesis de comprar, 

vender. dislribuir sustancias ilícilas, o inhalar sustancias licitas, siendo dichas 

suslancias causantes de efectos psicotrópicos en el cuel')lO del ser humano. 

111.1.2.3.- l.OS El.El\IENTOS NORl\IATIVOS 
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Al respecto EDMUNDO MEZGER, afinna: Mientras que los elementos 

tlpicos objetivos y subjetivos de que hasta ahora se ha tratado se rcfcrlan a aquellas 

partes integrantes del tipo penal fijado por el legislación dcscriptivarncntc corno 

dctcnninados estados y procesos, corporales y anímicos, y en consecuencia han de 

ser constatados caso por caso por el jncz cognoscitivamente, en los elementos tlpicos 

"normativos" se trata de presupuestos del injusto lipico que sólo pncde ser 

determinados mediante una es11ecial valoración de la situación del hecho ~2 

Asimismo los elementos Nonnativos implican aquellos conceptos que 

refieren nn valor, cuyo predicado nonnativu, trata todas las circunstancias del hecho 

suficientes para configurar la conducta antijurídica del s1tieto activo del delito, 

implican una valoración de carácter jurídico cultural cousistcntcs en la descripción 

de la norma. Son aquellas situaciones o concepto cornplcrncntarios, impuestos cn los 

tipos <1ue re<1uiercn una valoración cognoscitiva. jurídica. cultural o social. Que en el 

caso concreto lo es el hecho de que el agente, consuma, distribuya o venda 

sustancins ilícitas o bien el hecho de <Jtle el sujeto activo inhale sustancias licita~. 

<1ue adcnuís puedan causarle efectos psicotnipicos de acuerdo a la Ley General de 

Salud. que contcm11la dichas sustancias dentro de los artlculos comprendidos entre 

los articulos 234, 244. 246, 255 y demás relativos del referido ordenamiento legal 

antcrionuente seftalado. y que ese proceder sea realizado dentro de la emnarcación 

de la vía pública. 

111.2 .. · SU.JETO ACl'IVO 

" SOSA, Ortiz. Alejandro. "tos elementos del tipo penal." Ed. l'ornia. México, D.F .. 1979, 
pág. 228 

83 



Es aquel ser humano, sujeto de derechos y obligaciones para con la Sociedad 

y 11uc realiza mm conducta típica y antijurídica, ya que la conducta humana tiene 

relevancia para el Derecho Penal, su acto u omisión debe corresponder al hombre 

porque imicamcntc él es 11osiblc s1tjcto activo de las infracciones penales. 

En la antigilcdad, en algunas legislaciones de los ¡mises se llegó a creer en el 

absurdo de 11ue los animales y aún los seres inanimados podlan ser sujetos activos de 

realización de los delitos, en la actualidad la única criatura capaz de ser sujeto activo 

de los delitos ya qne la capacidad dclim¡uir solo reside en los seres racionales, pues 

no es 1msihle hablar de delincuencia y culpabilidad sin el concurso de la conciencia 

y de la voluntad, focnltades exclusivas del hombre. De esta manera el hombre es el 

sujeto activo cuando rea1i1,1 la conducta o el hecho tl11ico antijurldico, culpable y 

punible, o bien cuando partici¡ia en la comisiím del delito, contribuyendo a su 

ejecnciim pro¡iouicndo, instigando o auxiliando al autor, con anterioridad a su 

realización, concomitante a ella o después de su consumación. Según los juristas 

clásicos y los de la escuela positiva. el delito tiene como primer elemento un sujeto 

activo 1111c es el hombre. '·' 

En los tipos penales de algunos delitos, el s1~jcto activo primario se encuentra 

delimitado por ciertas carctcristicas. de tal suerte 1111c no se puede atribuir la 

conduela descrita en el tipo a cualquier persona y regirse en autor material del 

ilícito. Eslas características o calidades especificas del sujeto activo, derivan de una 

especial relación con el sujeto pasivo, el ol~jeto material, de la actividad 

. dese1ilpeñada como agente, de una especial relación del agente, con el bien jurídico 

lesionado, In cual entraña un deber de impedir tal agresión con determinadas 

" LOPEZ Dclancourt, Edunrdo. " Teoría del delilo". Séptima edición. Ed.Porrúa. México, 
l 999, pág. 35. 
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fuentes de 1>cligro 11nc ha causado la lesión al bien jurídico y la cual conlleva la 

vigilancia de a11ucllas con ello y de evitar esa lesión. " 

l.a calidad de garante presupone en principio un resultado material típico, y 

su acreditación se rcali1,a demostrando: 

a).- Que el proceso causal que produjo tal resultado era externamente 

intcrferihlc mediante ni menos una actividad (relación de causalidad). 

b).- Que esa actividad le era exigible al agente por virtud de una ley. de 

contrato o de sn 1>ropio actuar precedente (fuente del deber de actuar). 

El tipo penal de 11tili1,ación indebida de la vía pública en comento debe 

coutcncr la exigencia de un sujeto activo calificado cuando expreso implicitamcntc 

haga rcfcrcricia, a las calidades autcs mcucionadas, lo que se traduce en que para 

tcucr por comprobado el referido extremo, la autoridad judicial puede llegar 

c11ah1uier clemeuto de convicción, siempre y cuaudo no sean contrarios a derecho ni 

reprobados 110r la Ley. 

En otro sentido a la participación de los sujetos en la realización de un hecho 

delictivo, se le dau diferentes definiciones, con la de coparticipación y 

codclincucncia cnlrc olras. 

Existcu diversas fonnas de iutcrvención, a cada una de ellas se les otorga un 

tratamiento especial. dependiendo del modo en que cada sujeto participa en la 

comisión del ilícito. 

El sujeto activo del delito como persona humana se ha clasificado en: 

AJ Autor material.- es aquel que fisicamente realiza el evento tfpico delictivo, 

lo ejecuta directamente. Es el que por si mismo ejecuta los actos externos descritos 

por la ley como elementos del delito. '' Dicha conducta se encuentra en nuestro 

Derecho Positivo mexicano, en la fraccióu 11 del articulo 13 del Código l'cnal del 

Distrito Federal, en donde señala: "los que lo realicen 110r si", es decir los que lo 

" SOSA. Ob. Cit. "Los ... " pág. 202 
" l.OPEZ, Oh. Cil."Tcoria ... " pág. J9 
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cjcculcn de manera directa y malcriahncnle. Un aulor malcrial puede darse tanto por 

acción como por omisii>n. es decir, la conduela de cslc autor es positiva o negativa, 

de un hacer o no hacer rcspcclivnmcntc, scgilu rc<111icra In nonna juridico penal. 

Dicha conduela del sujclo activo puede presentarse en cualquiera de los 

supncslo de nuestro estudio, ya <111e por si mismo puede rcali7Jtr la conducta del 

consumo. la distribución y la venia de suslaucias ilícilas, asi como la inhalación de 

suslnucias lici111s. ya <1uc no requiere precisamente de otro sujeto para <1uc pueda 

realizar su couduclll. además <111c en cuanto ni consumo y la inhalación es más bicu 

una conduela pcrsonalísima ni hacerse llegar la sustancia para consumirla o inhalarla 

y prnvocarsc efectos psicolrópicos. 

ll) Coautor.- Se considera coau!Or al que en unión de otros autores 

responsables, ejecuta el dclilo rcali:rJtndo conduelas señaladas en la descripción 

penal. Todos los coautores son igualmente punibles. La coauloria es una fonna de 

fJar1icipación del dclilo, el coautor es responsable de su acción, no depende de olro. 

Realiza aclos ejecutivos descritos en la ley penal. La coauloria no se presenta en 

delitos imprudcncialcs 110n111c se cjcculan sin intención. Dicha conduela del sujeto 

nclivo igualmenlc se encuculra dentro de nuestra Ley Penal en la fracción 111 del 

ar1iculo 13 de la Ley Sustantiva Penal del Distrito Federal. en donde establece que 

son rcspousahlcs del delito. "Los <1uc lo realicen conjuutamcnle". En el ilicito en 

estudio dicha conduela de coautor material rmcdc presentarse en cuanto a la 

dislrihucii>u y veuia de suslaucias ilícitas. cu virtud de que exislc un gran mercado 

ucgro <111e iuvila a diversos sujetos activos a continuar el ahaslccimicnto de la gran 

cantidad de sustancias ilícitas que licnc gran demanda no solo en esla Ciudad, ni en 

cslc país. sino en el mundo entero y en cuanto al consumo es una conducta como 

referimos a111crionnc111c personalisima. 

C) Autor ln1elcc111al.- Dicha fignra del sujeto activo ha sido considerada en la 

frnccii>n 1 del Ci>digo Penal del Dislrilo Federal. ni decir que son rcs110nsablcs del 

delilo. "los <1uc acuerden o preparen su rcali1Jtción". Es aquel st\iclo activo que 
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cxtcriori1.a su conducta preparando la rcali1.ación del ilícito y cuando al proyectarlo 

provoca o indncc a otro a la cjecuciím de un ilícito, se convierte en instigador. 

Dentro de nuestro estudio observamos que dicha conduela se puede rcali1.ar en los 

mismos lénninos del inciso anterior., 

D).· Autor Mediato.- Es aquel qnc está próximo a la persona empicada para 

cometer el delito, en tiempo, lugar o grado, Puede suceder mediante el empico de 

una persona inimpntable, ya sea nn niño, una persona con 1raslomos mentales o un 

hipnotizado a quien le ordene y lo dirija de modo tal que provoque la perpetración 

de una conduela delictiva. O bien puede ser mediante el a¡irovcchamicnlo del error 

esencial de hecho en que se encuentra nna persona, ya porque el autos mediato lo 

haya originado, n pon¡uc se haya aprovechado de él. 

E) Cómplice.- Es aquella persona que rcali1,1 acciones secundarias 

encamiuadas a la 11crpclración del hecho delictivo. puede participar moralmente, 

instruyendo el autor material. la fonna de ejecutar el delito, ofreciendo su ayuda 

¡mm su perpclraciím y impunidad; el cómplice también puede ser material y es 

cuando le ayuda al anlor material del hecho delictivo. presentándole los medios 

materiales para su realización o bien, interviene en la ejecución del hecho delictivo 

cou actos 1\icnos a la descripción legal. 

F) Encubridor.- consiste en la conducta de ocnllur a los culpables del delito, 

los efectos, objetos o inslnnnenlos del mismo, con el fin de eludir la acción de la 

justicia. También se manifiesta el encubrimiento cuando una persona auxilia al 

agente para aprovecharse de los efectos del delito o ventajas o el mismo encubridor 

busca disfmlar de dichos beneficios. 

Para algunos autores esta es una modalidad de la participación del delito y 

otros lo estiman como delito independiente. 

G) Asociación o banda delincuente.,- Es cuando un gmpo de sujetos se une 

para delinc1uir, 11ero csla unión no es ocasional ni por un momento nada más. Sino 
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1¡11c de prolougarsc en el liempo, es decir, para que sea una asociación se requiere de 

esla 11enna11encia. 

Para un scclor doclrinal eslas asociaciones dclicluosas han quedado en el 

!'asado cuando lenian eslahilidad y una disciplina. en la aclualidad sólo se fonnan 

cven11iahnen1e para la ejecución de delenninados ilicitos, pero una vez que son 

realizados. las asociaciones se disuelven, cslas se fonnan por dos o más sujelos qnc 

se unen con el fin de deli111111ir. 

11) Mnehedumhre, es una fonna de participación en el delilo, reime un mayor 

nitmero de l'llrticipanles. La muchedumbre a difcreucia de la asociación delicluosa 

reime 11 varios sujelos sin acuerdo previo, sus caraclcrislicas son helcrogéneas, 

cmnl'ucsla por individuos de !odas las edades, de ambos sexos y de difercnles 

grados de cullura y moral. Es importanlc señalar que en la muchedumbre el 

11rohlcma es la 1nmihilidad para delenninar a lodos los st\ielos participanles. es muy 

complicado, cu virtud de la inlervcución de agenlcs en grandes can1idades, por lo 

cual no se l'Ucde desiguar de manera precisa. 

111.J.- SUJETO PASIVO 

El s1ije10 pasivo en la perpelración de un delilo es 1111ien sufre direclamenle la 

acción. es sobre qnien recaen lodos los aclos maleriales u1ilizados en la realización 

del ilícilo. es el lilular del derecho dañado o pueslo en peligro. 

La persona huumua es el 1i11tlar del mayor número de bienes jurídicos 

llllelados ya que el derecho penal lo 11ro1ege a lo largo de !oda su vida, es más desde 

aules de nacer. 

La persona jurídico colccliva lambién puede ser sujelo pasivo en la 

realización de un delilo, ya que ésla puede ser lilular de bienes jurldicos lulelados. al 
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igual <Juc el ser humano. En este senlido, no neccsilamos que el sujeto pasivo sea el 

individuo exclusivamcnlc, el mismo Estado puede serlo, considerado como persona 

colccliva, 1i1ular de diversos derechos IUlelados por el Derecho Penal.; más nunca 

J!Odnin ser sujclos aclivos del ilícilo. Siendo en nneslro esludio el sujclo pasivo del 

dclilo LA SOCIEDAD. 

111.4.- REFER•:NCIAS TEMPORALES 

Gencralmenle la propia ley dclermina el momenlo a partir del cual inicia su 

vigencia: sin embargo, se puede prcsenlar el snpuesto de leyes expedidas por el 

órgano, correspondicnlc qne no eslablezcan la fecha en la cual deberán enlrar en 

vigor. En esos casos, nucslras inslilucioncs cnlrc olros disposilivos liencn previsto el 

Jlrincipio fundamcnlal de obligaloricdad. Por regla general eslc principio consisle en 

declarar obligaloria la ley al transcurrir delerminados dias después de su 

J!Uhlicación. 

Cuando una ley sucede a olra y en ambas se encucnlran las mismas hipótesis 

dclicti\'as, el análisis no ofrece mayor ciencia; ha sido muy explorado que "si la ley 

pnslerior es menos benigna, el hecho ejecutado bajo la ley derogada debe ju1.garsc 

conforme a ésla; es decir, que la ley anligua es ullractiva, en obediencia al principio 

tem)lus rcgl actum (el liempo en el cual se rige el aclo). Si, por el conlrario, la nueva 

ley es nuis favorable, se aplica ésta, haciendo uso de la excepción de relroactividad 

de la ley más benigrm. 

Algunos 1ipos penales reclaman referencias lcmporalcs. dentro de las cuales 

ha de realizarse o 1irolongarsc la conducta o que se relacionan con el resul1ado 

material. 
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111.~.- REFERENCIAS ESPACIALES 

El Eslado presupone que el ejercicio en su poder debe encontrarse enmarcado 

denlro de uno de los clcmenlos 1¡uc lo consliluyen o sea. en el terrilorio o lugar 

donde se cncucnlrn, en principio enclavada ia población qne inlcgran los súbdilos 

en dicho Eslado. Desde luego lcrrilorio juridico como elemcnlo del Eslado y para los 

fines 11ue nos ocupan, puede coincidir con el lcrrilorio geográfico, por ello, para la 

aplicación de la ley debemos cnlcnder por 1crri1orio, "todo /11gar a/ q11e se extie11de 

la .mht•t'tmla ele/ t'·'·tado y está c:mutituido por toda ¡mrdún del .rne/o, mar y e.,·pacio 

aéreo, t1.'ii t'omo por el l'Oll}lllllo di! co.\'a.\· .whre la.~ '1'"-' l.'.\'ll soh1.•rcmia se ejerce. " S<i 

En la doclrina se han elaborado cualro principios, tendicnles a solucionar el 

ejercicio del i11.< p1111i<'lldi entre los diversos Eslados. 

1.- El principio de terrilorialidad, según el cual la Ley del estado se aplica a 

lodos los dclilos comclidos dentro de su tcrrilorio. 

2.- Principio de personalidad, para el que la Ley Nacional se aplica al 

ciudadano, cualquiera que sea el lugar en que se haya cometido el delilo. 

3.- Principio real o de defensa, que supone la aplicación de la ley en atención 

al bien jurídico prolegido, considerado como relevante para el Eslado, con 

independencia de lugar o de 1icrsona. 

4.- Principio de universalidad o de comunidad de intereses. llamado lambién 

de juslicía universal, por el que, considerándose solidarios los Estados, persiguen los 

dclilos indislinlmucnlc, ahl donde se cncuculrcn los responsables. 

'' GONZALEZ ... Ob.C'it. "Derecho ... " pag. 7J 
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El principio de territorialidad como regla general, no sólo es eonsecneneia 

natural de la soberanía del Estado, sino que además se ve refor7,1do por los 

argumentos de penalistas y procesalistas. Los primeros, por consideraciones de 

prevención general. en cuanto la 11ena será más elica1. si se impone y cumple en el 

lngar de la comisión del delito; los segundos, pon1ue en dicho sitio podrán 

acumularse con mí1s seguridad las pruebas del mismo. 

Para EDMUNDO MEZGER, "lugar del hecho es todo lugar en que ha sido 

realizada alguna pm1e integrante del hecho, tratándose de la actividad corporal del 

autnr o del resultado posterior. El penalista alemán se adhiere a la teoría del 

conjunto u de la ubicuidad. en cuanto a lugar se refiere; con relación al tiempo, por 

cncslioncs sobre prescripción se afilia a la teoría del resnltado; a la de la actividad, 

lral1índose de detenniuar la imputabilidad y ini1111111tabilidad del sujeto. ll 

Eu la mayoria de los casos la actividad o la omisión se realizan en el mismo 

lugar donde se produce el resultado; el tiempo 11ue media entre el hacer o no hacer 

humanos. y ese resultado es insignilicanle, y por ello puede considerarse 

coucomilanles. En ocasiones. sin embargo, la conduela y el resultado no coinciden 

respecto al lugar y tiempo, y es entonces cuando se está en presencia de los llamados 

delitos a distancia. 

En nuestro estudio observamos 1111e las referencias espaciales corresponden al 

lugar 11ue son las condiciones de espacio en 11ne han de realizarse la condncta o 

producirse el resultado, que en este caso lo es la VÍA PUBLICA, es decir que dicho 

ilicilo se produce siempre y cuando el activo del delito exteriorice su conduela en la 

wua detenniuada como vía pública. 

l
7 CASTELLANOS, Fernando. "Lineamientos elementales de Derecho penal". Ed. Porrúa. 

México, 1981. Pág. IS9. 
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111.6.- OBJU'O MAU:RIAL 

Cualidad o cantidad del mismo. Es la persona o cosa sobre quien cae la 

cjccucióu o la conducta delictiva del delito. ello varia de acuerdo a la conducta y al 

resultado producido. 

La cosa puede ser el objeto material, se detiuc como la "realidad corpórea e 

incorpórea susceptible de ser materia considerada como bien jurídico" .i• , y que en 

nuestro tema en estudio lo es la Vía ri1blica ya 11nc la Sociedad requiere de uua 

pacifica convivencia en la vía pilblica en la que pueda deambular tranquilamente. 

111.7.- OBJETO JURÍDICO 

Scgim el maestro FRANCISCO SODI. el objeto jurídico es la norma que se 

viola, en tanto para Villalobos, es el bien o la amparada por la ley y afectada por el 

delito. l•• 

El objeto jurídico es el bien jurídicamente tutelado. es decir, el bien o el 

derecho qnc es protegido por las leyes penales, el cual en nuestro estudio podemos 

sci111lar 1111c es In puesta en peligro de la via pública y de la sociedad. 

La puesta en peligro es aquel cuya realización crea la posibilidad de ocasionar 

mia lesión a los bienes jurídicos tutelados, sino también se va a preocupar por las 

acciones que los poneu en peligro. 

" Cfr.lbidem Plig 57. 
'" lbidcm Pag. 152. 
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Sin embargo el derecho suele aun incriminar ciertas acciones 

indc11cndientemcntc del hecho de 1111c ellas constituyan real y efectivamente una 

lesión destmctiva de un bien y hasta prescindiendo de que pongan en peligro 

concreto ese bien. Las castiga en general porque tiene una idoneidad genérica para 

crear Jleligros y causar daños. Estos son los delitos llamados de peligro abstracto. 

En los delitos de peligro basta para su punibilidad la peligrosidad general de 

una acci<in para coufigurnr el todo penal. 
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IV.· WS ELEl\IEN'fOS POSITIVOS\' NEGATIVOS DEL DELl'fO DE 

UTIUZACIÓN INDEBIDA DE l,A VIA PUBUCA, PREVISTO EN LA 

FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 171 BIS DEI, CÓDIGO PENAi, DEL 

DISTRITO l•EDERAL. 

El penalisla llANS WELZEN. en su obra Derecho penal alemán, seftala: La 

tipicidad, la anlijuridicidad y la culpabilidad son los !res clemenlos que convierten 

nna acción en 1111 deliro. La culpabilidad • la responsabilidad del hecho. del mismo 

modo 11ue la antijuridicidad del hecho, del mismo modo que la antijuridicidad, a su 

vc1. ha de estar concretada en tipos legales. La tipicidad, la antijuridicidad y la 

culpabilidad csláu relacionadas lógicamente de .tal modo que cada elemento 

posterior al deliro presupone el anterior. "'' 

1\1.I.· CONDIJC'l'A \'AUSENCIA DE CONDllC'fA 

Dentro del conceplo conduela puede comprenderse la acción y la omisión; es 

decir, el hacer positivo y el ncgalivo; el actuar y el abstenerse de obrar. 

C:ONl>llCTA 

Los autores empican indistintamcnlc los vocablos de acción, hecho, conducta, 

aco111ecimic1110 acto, ele. ílattaglini afinna que la conducta constituye el nudo de la 

figura del delito y ílcmcr considera que es como el esqueleto sobre el cual se 

configur~ el delito. La conducta no es sólo la piedra angular de la teoria del deliro, 

"' Cfr. ORELLANA Wiarco, Octavio Alberto. "Teoría del delito". Ed. Porrúa, México, 
1997, pág. 105. 
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sino la fundamerual del sistema del delilo. Podernos fijar en las investigaciones de 

Emcst lleling el comienzo de la actual eslnrclurnción de la teoría del delito.''' 

La conduela humana debe ser eonsideraJa por sí sola, en si misma, corno lal 

elemenlo básico, sin valoración atinen1e a otros a1ribu1os. Arl Von llinding hacia 

1872 inició la conslrucción dogmá1ica err su famosa !corla de las nom1as y respcclo 

a la conducta adujo que se trala de un clernerrlo incoloro o acrormílico, fijando su 

arrlonomia radical. 

La acciiin es el fundamento eslnrctural de la definición del delilo En el 

conccplo de la acción está comprendido el corrceplo de resultado. Resullado del 

dclilo es la lolal reali1.ación típica exlerior. No crralqnier conducta humana puede ser 

designada corno acci1in en el sentido jurídico. Solo la acción irnpntable al sujelo, la 

acciirn no imputable no es acción. 

También llinding eslirna el conceplo jnridico-penal de acción corno un 

conccplo valori1.1do. Lo que fuera de la órbita jurídica es se llama acción en 

indifercnlc para el Derecho. Para el ordenamiento jurídico, la acción no es otra cosa 

11rre la realización de la volrrnladjuridicarnente relevanle. 

Rcynoso D•ívila. refiere que la conduela humana acliva consiste en el 

movimiento cor11oml voluntario dirigido a la oblención de un fin detenninado. Liszt 

cnliende por acción la modificación del mundo exterior mediante una conducta 

\'oluntiuia. ya consta en un hacer 1>ositivo o en una omisión. 62 

Para afinnar 11ue exisle una acción basta la certidumbre de que el sujeto ha 

aclrrado vohmlariamente. Lo que ha querido (es decir.el contenido de su volrrnlad). 

Para algunos causalislas el término acción o el acto es comprendido del 

concepto de omisión. Olros autores prefirieron el uso de otros tém1inos, corno 

comlrrcla. hecho o acontecimienlo, que abarcan los conceptos de acción u omisión. 

61 Cfr. REYNOSO ... Ob. Cit. "Teoría ... " pág. 19. 
'" Íbidcm. Pág. 21. 
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Liszt señala <1uc la acción humana debe ser voluntaria, pero que tal 

voluntariedad esté referida Ílnicamcntc al movimiento corporal <IUC produce un 

resultado material, donde sólo existe una relación de causalidad entre ese 

movimiento corporal voluntario y el resultado material. 

El movimiento corporal voluntario resulta así un proceso causal "ciego" es 

decir, en donde no interesa el sentido o fin de la acción. l.a conducta es el 

comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un 

111011ósito, de lo cual se observa <1ue los elementos de la acción son la voluntad o el 

<1ucrcr. la actividad y el deber juridico de abstenerse. 

Des11rendc Liszt qnc la voluutnd tiene dos caracteres uno interno, contenido 

de la voluntad y otro externo, In manifestación de la voluntad. ''1 

En la teoria cansalista en el estudio del acto, o acción lo <111c interesa es la 

fose cxtcma. In interna corresponde a otro nivel, es decir a la culpabilidad. donde se 

analiza si el contenido de la voluntad, fue dolos o culposo. 

Considera el maestro Orellana Wiarco <1ue de acuerdo con Von Liszt se debe 

dar a la ncción pcrsonalisima propia. Es lo natural que no debe teñirse 

11rcmaturamcntc de valor juridico. ''1 Qnc la acción es un factor de orden 

naturalistico desccncadcnaute de nn resultado material, es simple y sencillamente un 

proceso causal. 

De tal suerte la acción es un factor de orden naturalistico dcscencadenante de 

un resultado material, es simple y sencillamente un proceso causal. 

/\ partir de Liszt el sistema causalista señala que los subelementos que 

integran a su vez al elemento acto o acción son: a) Manifestación de la voluntad, que 

consiste en la inervación voluntaria del cuerpo humano que se traduce en el 

movimiento corporal, o en su inactividad (cuando nos hallamos frente a la omisión). 

b ).· Un resultado que es la mutación en el mundo exterior causado por la 

'' ORELLANA ... Ob. Cit. "Teoría ... ". pag. 10. 
"' idem 
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manifeslación de la volnnlad o la no mulación de ese mundo exlerior por la acción 

esperada y que el sujelo no reali1.a y e) Un nexo casual. que radica en que el aclo, 

acción o conduela ejeculado por el sujelo, produzca el resullado previslo en la ley, 

de la manera que enlre uno y olro exisla una relación de causa a efeclo. 

a) Manifeslación de la vohnllad.- El conceplo de la acción que se acaba de 

exponer es el de la leoria final de la acción fonnulada por el alemán HANS 

WELZEL, a principios de los años 30 y sobre la que se ha conslrnido en años 

posleriorcs por lodo el sislema de la leoría general del delilo. 

La !corla final de la acción surgió para superar la leoría causal de la acción 

dominanle en la ciencia alemana del derecho penal. desde principios de siglo. 

La acci!Ín en senlido amplio es la exleriori1.ación de la personalidad de su 

aclos. que se nrnnifiesla en fonna posiliva o negaliva; pero la acción. aisladamenle 

considerada. desconecinda delos reslanles elemenlos del delilo (lipicidad, 

anlijuridicidud, culpabilidad), es un conceplo neulro. carenle de significación 

jurídico penal • siendo el aspcclo malcrial básico del hecho punible, es penalmenle 

irrclevanle. si se le desliga de los demás elemenlos genéricos del delito. 

En nueslro lema de estudio, consideramos que se trala de un delilo de acción, 

!oda vez que el sujelo aclivo del delilo al exleriori1.ar su conducta, transgrede la 

no111111 al inhalar suslnncias lícilas no deslinadas para ese fin denlro del perimelro 

eslablecido por el legislador como vía pi1hlica. Asimismo suponiendo sin conceder 

11uc el consumo, la dislribución y la venia de suslancias ilícilas que causan efectos 

psicolrópicos en la via pública, lambién nos enconlramos anlc la exleriori1.ación de 

la conduela. !miándose de un delilo de acción, es decir. reali1.a un hacer. 

El penalisla ALVARO BUNSTER cilado por el maeslro JIMÉNEZ DE 

ASÚA, argmnenla 11ue en los casos de omisión por olvido" vamos a partir de la 

noci<in de la omisilÍn. por no haber obrado o ejecnlado una delenninada acción, 

lencmos que concluir que en las omisiones debidas al "olvido" no se podrá enconlrar 

el füclor psicológico de la volun1ad; si por olra parte, en la omisión enconlramos un 
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concepto nonnalivo, en que el stiielo debe reali7.ar lo 11ue la nonna exige, desde el 

punto de visla naluralislico, esa conduela omisiva incumple la nonna imperativa 

establecida en In Ley. 

Se debe a Mczger la fundamentación de In omisión simple: Que incluye los 

delitos de olvido) en la "acción esperada". Tesis que ya aparece en la obra de Liszl, 

pero que es desarrollada por Mezger, 11ue nos dice: "Lo que hace que la omisión sea 

omisiún, es la acción esperada que el autor ha omitido realii.ar. Porque no ha 

realizado esa acciím 11ue de él se es11eraba, es por esa razón que es punible, en lanlo 

1111e la acción esperada también puede serle exigida. Ahora bien, pueslo que sólo la 

accióu esperada hace surgir In omisión en senlido jurídico, resulla enleramenle 

corree lo que eslit sólo se fundamenla desde afuera (exlema, nonnalivamenle): y que, 

por lmtlo 110 el que omile, sino el que juzga da realidad a la omisión. ''' 

b) Resul1ado.- Es el seguudo sub-elemento. 

En los dclilos de acción el resultado es mnlerial: en los delitos de omisión el 

resullado material no se presenta, ello ha inclinado a algunos pcnalislas a plantearse 

el J>roblcma de la exislencia de delilos sin rcsullado. 

JIMÉNEZ DE ASÚA. y In corrienle dominanle se inclina por soslener que no 

existen delitos sin resnllado, y que en los delitos de omisión el resultado es jurídico. 

Eu este punto se puede mencionar las clasificaciones de delilos en maleriales 

y fonnales: de dailo efectivo y dailo en polencial o de peligro. 

Lis1.1 ya planteaba la existencia de los deli1os fonnales o de simple aclividad, 

o lambién llamados 1>or olros penalislas de posición, pero insislia en que lodo ello 

exige nn resultado. 

Mezgcr considera que en los delitos de simple actividad el lipo penal se agola 

con el simple movimienlo corporal, sin 11ue sea necesario un resullado exlemo. pues 

el resullndo va en el propio movimiento corporal. 

"' JJMliNEZ de Asúa, Luis. "Tratado de Derecho Penal", Tomo 111. Ed.Porrúa. México, 
D.I'. 1988, pág. 412. 
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e).- Nexo causal.- A su vez el estudio el estudio del nexo causal es y ha sido 

lema de constante debate y numerosas !corlas han tratado de resolver los problemas 

que In rclaciim causal presenta en el campo del~ teoría del delito. 

Entre las tcorlns más destacadas podemos encontrar la de la equivalencia de 

las condiciones (conditío sine qna non), de Von Buri: de la Ílltima condición, más 

cficn1, de llirkmcycr; de la distinción adecuada entre causa y condición; dela tcorla 

de la adecuación: de la causa típica de llcliug; ele. "" 

Liszl fundador del sistema causalista plantea como solución al nexo causal la 

teoría de la c¡111ívalcncia de las condiciones, y asl nos dice: "El resultado debe ser 

causado (provocado) por un movimiento corporal; el movimiento corporal y el 

resultado deben estar en relación de la causa a efectos (en relación de la 

causalidad). Existe relación causa enlc el movimiento corporal y el resultado, 

cuando éste no hubiera tenido lugar sin aquél; es decir, cuando no se puede suponer 

suprimido el movimiento corporal sin que deba dejarse de producir el resultado 

ocurrido (condicio sine qua non). Naturalmente que, de este modo, sólo 

consideramos el resultado en fonna concreta ... todas las condiciones el resultado sin, 

por consiguiente del mismo valor. '" 

Así pues en la teorla de la equivalencia de las condiciones, son causa del 

resultado, todos lo que contribuyeron a él; se da una equivalencia, a que de 

suprimir mentalmente cuah111icr condición, el resultado no se produce. 

l~a teorla de a equivalencia de las condiciones fue criticada porque se puede 

caer una "regresión infinita". A pesar de ésta y otras objeciones, JIMÉNEZ DE 

ASÜA, se declara partidario de ésta tcorla aím cuando limitada por el llamado 

"correctivo de culpabilidad." 

'~ PAVÓN Vasconcclos, Francisco. "La Causalidad en el delito". Edil. Jus. México 1977 
pág. 53. 
67 JIMÉNEZ ... Oh. Cit. "Tratado ... " Pág. 554 .• 
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El penalista FRANCISCO PAVÓN VASCONCELOS, asegura que el 

aspecto negativo del primer elemento del delito se presenta cuando falta cualquiera 

de sus snb-clemenlos, a saber: a) anscncia de conducta; h) inexistencia de resultado 

y e) falla de relación cansal enlre la acción n omisión inlcgranles de la conduela y el 

resultado material considerado". ''" 

En general, se puede decir, siguiendo el pensamiento más avanzado del 

sistema causalista, 11uc la "omisión", se presenta cuando no se reali1.a el movimiento 

corporal "esperado" que debía producir nn cambio en el mundo exterior, violándose 

una nonna imperativa (en la acción nonna es prohibitiva). Todavía resulta mas 

conlrovertido el concepto de la comisión por omisión, donde se alinna que se 

produce el resultado material a lravés de una omisión , de ahl que en este supuesto 

se violan lanlo una nonna imperativa como una prohibitiva. 

De la nada, nada puede surgir, es uno de los argumentos que esgrimen 

quienes niegan la existencia de la omisión. Sin embargo, Max Ernesto Maycr 

dislingnc enlre inactividad y omisión, señalando que en la primera no participa la 

mlun1ad y en la segnnda se !rala precisamente de un acto de voluntad. Mezger 

concuerda en ese sentido cuando explica qne en la omisión fallan las dos notas 

especificas de la acción: el hacer y el 11nerer, o sea la actividad y la voluntad de esa 

actividad. 

Sin embargo. el escollo que presenta más dificultades es la omisión llamada 

cnl¡msa (el olvido), en efecto desde Liszl se consideró que la omisión encontraba su 

fundamento en "no impedir volnntariamenle el resultado"; pero en los casos de la 

omisión cnlposa. (los delitos llamados de olvido), el sujeto ni tan siqnicra se 

representa el evento o resultado que la Ley obliga a evitar. y asl se dice que no 

podemos hablar a cvilar, y así dice que no podemos hablar de una voluntad en la no 

rcalizaciún. 

''' PAVÓN Vasconcclos, Francisco. "Manual de Derecho Penal mexicano. Parte General." 
Ed.l'orrúa. México, D.F. 1967, pág. 227 
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La omisión es una fonna ncgaliva de la acción, y que consisle en una 

aclividad volunlnrin frenlc al deber de obrar consignado en la nonna penal. 

Se puede prcscrllar en dos fonnas: 

Omisión simple o propia, que consisle en él no hacer volnnlario o 

involunlario, violando una fomm precepliva y produciendo un resullado lipico, 

dando lugar un lipo de mandamienlo o imposición. El sislema causalisla 

circunscribe la omisión. a relaciones causales, sigue siendo un proceso causal 

"ciego" ya que la finalidad del sujclo omi1enle, se examina a nivel de la 

culpabilidad, sea a lilulo de dolo o de culpa. Para el finalismo el poder de la 

volunlad no se agola en el ejercicio de la acción final. sino que comprende también 

la omisión de ella. ,,., 

Omisión impropia o comisi1ín por omisión, aqui hay una doble violación de 

deberes: de obrar y de abslcucrsc. y por ello se infringen dos nonnas: una 

prccepliva y otra prohibitiva. va a existir un dclilo de comisión por omisión, cuando 

se produce un rcsullado lipico y malcrial, por un uo hacer volunlario o culposo, 

violando una nonna preccpliva y una .nonna prohibi1iva. Los dclilos propios de 

omisión csláu consli1t1idos por pura iuaclividad. en el scnlido de que se agolan en la 

simple cjccucióu de un obrar delenninado, sin que sea necesario para su punihilidad 

ningim cfcclo cxlemo especial ui alleracióu alguna del mnndo cxlcrior. 711 

Elemenlos de la omisión simple: 

a) vohmlad o no voluntad 

b) inaclividad o no hacer 

e) deber jurídico de obrar 

d) resullado lipico 

'''' ORELLANA ... Ob. Cil. "Teoría .. :·: pág. 139. 
711 Íhidcrn. Pág. 141 
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AUSENCIA DE CONDUCTA 

La ausencia de conduela es el clemenlo negalivo de la conduela, que de 

acuerdo a la 1eoria planleada por GUILLERMO SAUER, de que a cada elemenlo 

posilivo del delito se opone uu negativo, que impide su integración y por ende la del 

delito mismo, corresponde apuntar c1ue al primer elemento del delito, o sea, al acto 

acción se opone su ausencia. La ausencia de conducta en el sistema causalista se 

presenta cuando alguuo de los clemenlos de la conducta no se integra, por ejemplo, 

que el movimienlo corporal no sea vohmlario, sino que el sujeto sea un mero 

instrumcnlo de la volunlad de otro sujeto. como sería el así de la fuerza f1sica 

exterior irresislihle, bien que haya operado una fuerza de la naturale1.a sobre el 

St!ielo. dando lugar a la fuerza mayor; o c1ue el nexo causal no exista, es decir, que 

entre la conducta y el resultado no se presente la relación de causa efecto. 

El sistema finalista considera c111e la ausencia de conduela se presenla cuando 

el sujclo no 11lantea la realización de un fin lipieo. no ha seleccionado los medios 

para lograrlo. no ha considerado los efectos concomitantes y el resultado se produce 

como efeclo de un mero proceso causal, como lo es el llamado caso fortuilo o 

fuerza fisica exterior i1Tesislible. 

l'or lo que hace a nuestro tema en estudio en el mismo no se presenta una 

ausencia de conduela, toda \•ez que es un delilo que se caracteriza precisamente por 

la exteriori1.ación de una conducta al ejecutar el agente actos tendientes a la 

consmnacitin de dicha conduela, encaminadas a producir 1111 resultado, es decir 

couucc y quiere la realización del hecho descrito eu la ley. 
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IV.2.- TIPICIDAD \' Á'l'IPICIDAD 

TIPICIDAD 

El segundo elemento del delito. dentro del sistema causalista. es la tipicidad, 

concepto cuya sistcmati1.ación la debemos al jurista alemán ERNESTO BELLING. 

qnien a partir del año de 1906, en que publico por primera vez la teoría de la 

tipicidad y el tipo. 

El concepto tipicidad parece arrancar a su vez el concepto de "cuerpo del 

delito'', pero el mérito de Bclling fue desarrollar la teoría de la tipicidad con una 

función significadora y sistcmatizadora de la teoría del delito, que como 

inslnnneuto técnico garantizara el principio de legalidad, garantla que el individuo 

frente al poder 111111itivo del Estado. 

De esta suerte la !corla del tipo penal y la tipicidad consagraron el principio 

fundamental del Derecho Penal modcmo, el "nullum crimen, sine lcge'', de lo cual 

se observa su importancia, en virtud de que si no hay adecuación de la conducta al 

tipo penal. podemos afinnar que no hay delito. 

Tal principio lo vemos en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 11ue nos dice: "En los juicio del orden criminal, queda 

pmhihido imrmncr. por simple analogía y aim por mayoría de razón, pena alguna 

que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. " 

El tipo resulta como la descripción legal de una conducta como delictiva: y la 

tipicidad. como el exacto encuadramiento de esa conducta al tipo y su ausencia 

impide su configuración. ya que no existe delito sin tipicidad. 

IOJ 



La lipicidad es uno de los clcmcnlos esenciales del dclilo, lo cual se afinna en 

nucslra Conslilución Federal, en su articulo 14 en su párrafo lcrccro. "En los juicios 

del orden criminal queda prohibido imponer, por si11111lc analogía y aim por mayoría 

de razón, pena alguna que no cslé dccrclada por una ley c•aclamcnlc aplicable al 

delilo que se !rata." 71 

La lcoría del lipo y la lipicidad, fue evolucionando, pues Bcling, la concibió 

como mcrnmenlc dcscri111iva separada de la anlijuridicidad y de la culpabilidad. A 

esla 1irimcra c1a11a del desarrollo de la lcoría de la tipicidad se le ha llamado fase 

dcscripliva o de independencia. De esla manera fomm Belling propugnaba que 

además del rcspclo a la má•ima. "no hay delilo, sin tipicidad," donde la conducta 

desde un plano objclivo, debla ser en el marco descriptivo de la ley, sin 

consideraciones o rcferenci~s a la anlijuridicidad de la conducta, porque tipicidad y 

anlijuridicidad que no se puede identificar, señalando 1111c un conducta puede ser 

tipiea. pero 1al cncuadramicnlo debía ser en el marco descriplivo de la ley. tipica y 

antijurídica. 

No debe confundirse el lipo con la lipicidad. el lipo es la creación lcgislaliva, 

la descripción 1111c el Eslado hace de una conduela en los prcccplos legales: por tanto 

el 1i110 penal será la descripción esencial, objetiva. de nn aclo que, si se ha comelido 

en condiciones ordinarias. la Ley considera delicltmso: y siempre que un 

comportamicnlo humano corresponda a ese lipo a ese modelo, será declarado como 

delito prcvislo por la ley. La tipicidad en cambio, consiste en esa cualidad o 

carnclcríslica de la conducta punible de ajuslarse o adecuarse a la descripción 

fonnulada en los tipos de la ley penal. 

En nuestro estudio dicha cualidad se cumple al momento de que el sttjclo al 

cnconlrarse en la vía pública quiere la realización del hecho descrito en la ley, al 

inhalar los solvenles de uso induslríal provocándose asi los efectos psicolrópicos 

71 "Constitución Política de los Estados Unidos Me•icanos, Ed.Porrúa. México, D.F. 2000, 
pág. 14 
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que el mismo pretende, es decir, el sujeto activo del delito, quiere producirse dichos 

efectos para lo cual lleva a cabo una conducta. 

LA ATIPICll>AD 

La atipicidad es el elemento negativo de la tipicidad. Para el causalismo las 

causas de atipicidad se presentan cuando faltan algunos de los elementos objetivos 

del tipo; entre ellos principalmente el dolo o la culpa. En el sistema finalista, como 

ya lo hemos indicado, aparece la llamada teoría del error del tipo, o sea ciando se 

obra con desconocimiento o error sobre la existencia de los elementos objetivos del 

tipo de injusto, excluyen el dolo; exclusión que se presenta si el error de tipo de 

invencible o insuperable; si es vencihle, tornando la previsión o cuidado que es 

dable exigir, debió el sujeto superar sn error, y al no hacerlo, queda subsistente la 

culpa. 

Las causas de atipicidad en la teorla finalista se presentan cuando falta alguno 

de los elementos objetivos o subjetivos exigidos por el tipo. Así serán causas de 

atipicidml las siguientes: 

a) Por cansas de algún elemento objetivo, sea por: 

l.· Falta del número o calidad del stticto activo. 

2.· Falta del número o calidad del sujeto pasivo. 

3.· Falta del bien jurídico tutelado. 

· 4.· Falta de acción u omisión. 

5.· Falta de resultado Upico en los delitos que exigen 

resultado. 

6.· Falta de los elementos nonnativos. 
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7.- Falla de las circunslancias objclivas de agravación o 

alcnuación con1cnidos en el lipo. 

b).- Por ausencia de alguno de los clcmcnlos 

suhjclivos, sea por: 

1.- Falla del dolo o de la culpa. 

2.- Falla de olros elcmc111os suhjclivos dislinlos del dolo 

(falla de la tendencia, ánimo. clcé1cra). 

El sislcma causalisla scilala casi las mismas causas de alipicidad, por la falla 

de clcmcrllos o~jclivos. a <JUC se refiere el sislcma finalisla, si embrago difieren 

fundamcnlalmcrllc en <JUC el sislema finalisla inclirye como causas de alipicidad. la 

ausencia de dolo o de olros clcmcnlos subjclivos dislinlos del dolo, por ubicar el 

dolo y la culpa como clcmcnlos subjclivos de acción lipica. 

e) El error de lipo. El error de lipo, debido al dcsconocimienlo o el error 

sobre la cxislcncia de los elementos ohjelivos del lipo de injuslo, excluyen la 

lipicidad dolosa; ahora bien, si el error es vencible, es decir, si el sujelo con la 

previsión o cuidado <JUC se puede exigir a la generalidad. debió superar ese error, 

queda subsis1en1c la culpa, más no el dolo. 

El iluslrc jurisla FRANCISCO MUÑOZ CONDE, señala: error sobre 

cuah1uicr olro elcmcnlo pertenccienlc a olras calcgorias dislinlas al tipo (error sobre 

los presupuestos de las causas de juslificación, error sobre la anlijuridicidad, 

culpabilidad o punibilidad) carecen de relevancia a efcclos de la lipicidad. 72 

Respcclo a nuestro lema de csltrdio, algunos aulorcs consideran que exisle 

ausencia del bien juridico Iniciado y por lalllo su conduela seria alipica. loda vez que 

refieren que el legislador no prolegc la salud que consideran que es lo que debe 

" MUÑOZ, C'ondc l'rnncisco. "Teoría General del deliro". Ed. Tcmis, Colombia, Bogotá, 
1990, pág. 61. 
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salvaguardar como bien jurldico tutelado y no la vla pública y por tanto que no tiene 

razóu de ser, siu embargo cousidcramos que .el bien jurídico tutelado lo es la vía 

pública. toda vez que en la misma se debe tener una 1iacílica convivencia. no es 

posible ir en la vía pública libremente por los lugares en los que los agentes del 

delito se encucutrcn produciéudosc efectos psicotrópicos con los inhalablcs, lo que 

resulta un acto de riesgo y molestia a la Sociedad. ello independientemente de los 

efectos c¡uc a corto o a largo plazo le producen dichas sustancias al agente; es decir 

se debe ver más allá c1uc proteger únicamente al agente como parte de la Sociedad, 

sino que hay que abrir los ojos a la misma Sociedad que quiere transitar libremente 

en In vía pública. 

IV.J.-ANTIJURIDICID~D \'CAUSAS EXCl,U\'ENTES DE 

RESPONSABIUDAD 

ANTI.JURIDICIDAD 

Se ha dicho c1uc si la antijuridicidad es la oposición del acto al Derecho, la 

culpabilidad será la oposición del sujeto del acto; la antijuridicidad es la violación 

objetiva de la nonna de valoración. en tanto que la culpabilidad es el 

quehruntmniento snhjetivo de la nonna imperativa de detenninación. 

La tipicidad es la razón de ser la antijuridicidad ya que el legislador crea las 

figuras penales por considerar antijurídico los comportamientos de ellas descritos. 
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El maestro REYNOSO DAVILA, señala que la antijuridicidad es el elemento 

más relevante del delito, su írllima esencia, su intrínseca naturaleza. Es la oposición 

objetiva de la conducta contra las nomias de cultura tuteladas por el Derecho. 71 

Asimismo el maestro JIMÉNEZ llUERTA dice que es el elemento de la 

antijuridicidad. el de contenido más rico y de horizontes más amplios de los que 

subyacen en la estmctura de los tipos penales y motivan su creación y también aquel 

que mayor profundidad ofrece pues mece su cuna cu la convivencia humana y su 

evolución y desarrollo va intimamcntc unida a la de la cultura imperante en cada 

ciclo de la historia y a la de su lenta pero incesante transfonnación.74 

En cuanto al concepto antijuridicidad, algunos opinan que es preferible el 

ténnino injusto, otros autores han llegado a utiliza los términos ilegalidad, 

ilegitimidad, anonnalidad y aún entuerto., refiriendo su contenido a lo contr1rlo 1 11 

norma. 

Dado que la antijuridicidad es un concepto negativo, (lo contrario a la 

norma), no resulta f.icil dar una definición de la misma. Por lo general se señala 

como antijurídico lo q1Íc es contrario al derecho. pero aquí no puede entenderse lo 

cnntrnrio a lu ley. sino en el sentido de 0110siciim a las nonnas de cultura 

rcronocidas pnr el cslado. 7 ~ 

\Ion l.ist rumiador del sistema cnusalista de la teoría del delito ya apuntaha: el 

acto es ll1iltcrialmc11tc ilcgnl. en cuanlo signilica una ctuHlm:ln c<mtrnrin a la sociedad 

(antisocial). En este mismo sentido el antor alenuin Ernesto ~layer e'pone su 

Jhrnnsa t.cmía t1c·1ns.nornrns de cullurn. como fimdnmcntn de la antijuridicidilll. A su 

1·ez el. pe11111istli mexicano Sergio \lela Treviilo. deline la :mtijmidicidad como el 

rcsullmlo del Juici() \'ult.m1tiv.o de m11t1rnlc;.m nhjcliva 'lllC dclcnnina la cnnlrnl"iación 

u i\EYNÓSO .. .<lh. C'iÍ. "Tcoria .. .'' pág. 23 
u ('fr. ldcm. . 
" Ídem 
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exislenle enlre una conduela lípico y la nonna jurídica, en cuanlo se opone la 

conduela de la nonna cullurnl reconocida por el eslado. 

En nueslro lema en esludio consideramos que es indudable la conduela 

anlíjuridíca del agenle, !oda vez 11ue su conduela resulla conlraria a la nonna, es 

decir, los ciudadanos al encon1ramos en un Eslado de Derecho debemos dirigimos 

de acuerdo a la nonna y por ende nneslra conduela deber de 1al fonna que no 

caigamos en el hecho de 11ue al reali1.ar unn conduela, la misma sea anlijurfdica y si 

bien es cierto 11ue nos cnconlramos en un Eslado libre y como Ciudadanos lenemos 

el libre albedrío, lamhién es cierto que nueslra conduela no debe contraria a la 

nonna, más aím si el agenle a sabiendas de que sabe 11ue los inhalables producen 

eícclos psicolni11icos y 11uierc la realiwción de ellos en su persona, poniendo en 

peligro la pacifica convivencia en la vía pí1blica. 

CAllSAS EXCUJVENl'ES DE RESPONSABIUDAD 

Se denominan lmnhíén causas dcjnslificación y son aquellas que excluyen'la 

anlijnridicídad, el hecho cnbícrto por ellas no eslá juslificado, sino que es licilo. El 

macslro REYNOSO DAVILA refiere que se denominan indebidamenle causas de 

jus1ificación, a que si su presencia liene la virtud de borrar la delicluosidad, ninguna 

jus1ificación relama la comisión de un hecho lícilo. "' 

Cuando una conduela lípica no es anlijuridica es licila y por lanlo no hay 

deliln: corresponde a las llamadas causas de justificación. De la existencia de una 

causa de juslificacilin podemos derivar algunos de los siguien1es principios: 

a) Siendo licila no cabe en un mismo aclo obrar en con1ra de derecho: 

"' ibidcm. pág. 97 
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h) Cual11uicr ¡1articipc en un acto justificado ejecutado por el autor, también 

se encontrará justificado: 

c) A 11uicn obró con nna "causa de justificación" no le es aplicable ninguna 

medida de seguridad, o cualquier tipo de sanción (ya que desde luego dicha 

conducta no es punible), puesto qnc su obrar fue licito; 

d) La existencia de una "causa de justificación" al excluir la antijuridicidad 

de la conducta, hace irmcccsnrio, el estudio de la culpabilidad del sujeto, pues este 

estudio sólo podría llevarse 11 cabo si In conducta fuese antijurídica, presuponiendo 

la imput11bilidad. 

Nuestro Código Penal vigente en el Distrito Federal, en su articulo 15 refiere 

las causas de cxchrsión del delito, y a sn letra refiere: 

1.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente; 

11.- Falle alguno de los elementos del tipo penal del delito de que se trate; 

111.- Se actirc con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, o del 

lcgitim11do lcgnlrnentc para otorgarlo. siempre y cuando se llenen los siguientes 

rc11uisitos: 

n) Que el bien jurídico sen disponible: 

h) Que el titular, o quien esté legitimado para consentir. tenga la capacidad 

juridica para disponer libremente del bien, y 

e) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del 

consentimiento. Se presume que hay consentimiento tácito cuando el hecho se 

realice en circnustancias tales qne permitan suponer fundamentalmente que, de 

haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, éstos 

hubiesen otorgado el consentimiento: 

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho. en 

protecciiin de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la 

defensa. racionalidad en la defensa respecto a la amenaza y no medie provocación 

dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor; 
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Se presume que exisle legilima defensa, salvo pmeba cu conlrario, cuando se 

cause un daño a quien por cualquier medio lratc de 11ene1rar y penetre, su derecho, 

al hogar del que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de 

las que el incul11ado tenga la obligación de defender. o a sus dependencias o al silio 

donde se encuenlren bienes propios o ajenos, respeclo de los que exisla la misma 

obligación. Igual presunción exislirá cuando el daño se cause a un intrnso al 

momenlo de sorprenderlo en algunos de los lugares anles cilados en circunstancias 

lales que revelen la probabilidad de una agresión. 

V.- Se obre por la necesidad de salva guardar un bienjuridico propio o ajeno, 

de un peligro real, aclual o inminenle, no ocasionado dolosamcnle por el agente, 

lesionando olro bien de menor o igual valor que el salvaguardarlo, siempre que el 

peligro no sea evilable por olros medios y el agente no luviere el deber juridico de 

afronlarlo; 

VI.- La accit\n o la omisión se realicen en cumplimienlo de un deber jurídico 

o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta 

empicada para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice 

con el solo propósilo de pc~judicar a olro; 

VII.- Al momcu10 de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad 

de eom1J1·cndcr el caráclcr ilicilo de aquél o de conducirse de acuerdo con esa 

comprensi<iu, en virtud de padecer trastorno mental dolosa o culposamcntc, en cuyo 

caso rcsponderí1 por el rcsuhado lipico siempre y cuando lo haya prcvislo o le fuere 

previsible. 

Cuaudo la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se cncucnlra 

considerablcmcnlc disminuida, se estará a lo dispuesto en el articulo 69 bis de este 

Código; 

VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible; 

a) Sobre alguno de los elementos esenciales c1uc inlcgran el 1ipo penal; o 
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h).· Respeclo de la ilicilud de la conduela. ya sea porque el sttjeto 

desconozca la existencia de la ley o el alcauce dela misma, o porque crea que está 

justilieadn su conducta. 

Si los errores 11 que se refieren los inicios anlcriores son vencibles. se eslará a 

lo dispueslo por el articulo 66 de este Código; 

IX.- Alcnlas las circunslancias <111c concurren en la reali1.ación de una 

conduela ilícila. no sen racionalmcnlc exigible, el agcnlc nna conduela diversa a la 

<111c realiz<i, en virtud de no haberse podido delenninar a acluar confonnc a derecho; 

o 

X.- El rcsullado tipico se produce por caso fortuilo. 

llcspeclo a nucslro lema de esludio cabe señalar que la hipótesis que cn1raria 

seria que el agcnlc no lcnga capacidad de comprender el caráclcr ilicilo de a<111él o 

de conducirse de acuerdo con esa comprensión. en virtud de 11adecer lrnslomo 

menlal; en virtud de que como lo hemos señalado los inhalablcs causan a largo 

pl111.o un daño cerebral irreversible. y eslariamos artlc la presencia de nna causa de 

exclusión del dclilo, por que de acuerdo a nucslm praclica laboral hemos observado 

<111c además dichas personas cuando licncn adicción a dichas suslancias su grado de 

inloxicación es desmesurado y su conduela se vuelve cada vez más anlisocial, por 

lo que lendrá que recibir el mismo un lralamiento especial; ello no quiere decir que 

el agenlc que si tenga la capacidad que sea adicto a los inhalables se le exima del 

cumplimicnlo de la ley toda vez que si licnc el agcnlc la capacidad de querer y 

cnlcndcr el caniclcr ilicilo de su conducta y aún asi la consuma al inhalar los 

solvcnlcs induslrialcs en la via pública para causarse cfcclos psicolrópicos. 

l\'.4.- CllLPABILIPAD E INCUl.PABILIDAD 
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CULPABILIDAD. 

Respecto a este elemento existen tres teorías. la primera de ellas la teoría 

psieoliigiea nos manifiesta que la psique del sujeto es la que comete el delito; la 

segunda llamada nonnativista, establece que cuando el sujeto comete un ilícito, 

viola uua regla de eouducta. por consiguiente se le hace un juicio de reproche, y la 

última. la finalista, afinna <1uc la culpabilidad es la rcprochabilidad de la conducta, 

siu embargo. uo considera al dolo como una de sus fonnas o elementos de la misma. 

Fonnas de culpabilidad: 

A) DOl,0.- consiste en la voluntad consciente, dirigida a la ejecución de un 

hecho dclictuoso. 77 

Es decir, el dolo consiste en el actuar consciente y voluntario , dirigido a la 

11roduccii111 de un resnltado tipico y antijuridico. Con fundamento, en lo 

anterionnente señalado, el Código Penal del Distrito Federal, en su articulo 9" 

establece que obra dolosamente el <Jue conociendo los elementos el tipo penal, o 

previendo como posible el resultado típico, quiere y acepta la realización del hecho 

descril<l por la ley. 

Los elementos constitutivos del dolo son. en todo caso, la prevención del 

resultado ilícito, o sea las consecuencias de la acción. y la voluntad de causación o 

decisi1in de producir ese resultado. 

Tenemos entonces <Jue el dolo no es más que la voluntad de ejecutar el acto. 

En pocas palabras, voluntad y conciencia". El segundo elemento del dolo es el 

volitivo. elemento considerado como esencial, ya que radica en la voluntad dirigida 

conscicutcmente hacia el resultado integrante de la figura típica. 

77 CUELLO, Calón Eugenio. "Derecho Penal". Tomo l. Ed. Bosch, Barcelona, 1956, pág. 
302. 
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Existen diversas especies de dolo, aunque los tratadistas establecen su propia 

clasificación delas especies dolosas, nosotros nos referiremos a las especies de 

mayor importancia como lo son: 

1.- Dolo Directo.- Se presenta cuando el agente dirige su propósito 

directamente a la consecución del resultado, Quiere el resultado cuando existe 

coincidencia entre lo propuesto por la voluntad y los resultados causados, El dolo 

directo es llamado "dolo de la intención." 

Existe este elemento cnando hay voluntariedad por parte del agente en la 

couductn y <111crcr del resultado. Resultado penalmente tipificado. 

2.- Dolo Indirecto.- Este elemento es también conocido como dolo de 

consecuencia necesaria. Se presenta cuando el agente actúa ante la suerte de que 

causará otros resultados penalmente tipificados que no persigue directamente, pero 

aúu previniendo ser seguro del acaecimiento, ejecuta el hecho. para llevar a cabo el 

propósito rector de su conducta. 

J.- Dolo Indeterminado.- Este se presenta cuando el agente tiene la intención 

genérica de delinquir, sin proponerse originar 1111 delito en especial, o sea, cuando el 

sujeto activo con fines ulteriores, no se propone causar determinado daño. sino solo 

producir los <1ne resulten, sin concreti1.arlo en la mente. 

4.- Dolo t:wntual.- Es cuando el sujeto se propone un evento determinado, 

prcl'inicndo la posibilidad de otros daños mayores, y a pesar de ello no retrocede en 

su propúsito inicial. Eta clase de dolo se caracteriza por la incertidumbre respecto a 

la prndneciún de los resultados previstos pero no queridos directamente. A 

diferencia del indirecto en donde hay certeza de la aparición del resultado no 

querido, y del indctcnninado, es que existe la seguridad de causar daño sin saber 

cual será el fin de la acción y no el daño en si mismo. 

B) CIJl,PA.- C'omo elemento componente del tipo, precisa, entre otros 

re1111isitos, que haya sido determinada por una intención (dolo), o por un olvido del 
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mínimo de disciplina social impnesta por la vida gregaria (culpa). En ausencia del 

dolo y de la cnlpa no hay lipícidad, y sin la tipicidad el delito no se íntegra. 

La figura culposa se caracteri7.a por. la ausencia de malicia como nota 

negativa y las circunstancias de la previsibilidad del resultado dañoso. Como nota 

positiva, la podemos definir de la siguiente manera: 

Existe culpa cuando obrando sin intención y sin la diligencia debida se cansa 

un resnllndo dañoso, previsible y penado por In ley. 

Los elementos de la culpa son los siguientes: 

n) Un actuar voluntario (positivo o negativo, es decir, una acción, u omisión 

voluntaria. 

b) Qne el ngenle ejecnle un acto inicial, sin lomar aqnellas precauciones o 

canlclas exigidas por el estado para evitar rcsnltados pe~jndicialcs. 

e) Los resnltndos del acto deben ser previsibles, evitables y tipificarse 

penalmente. Si el neto perjudicial no se encnentra tipificado en la ley, el hecho 

reali7.ado no es delictuoso, y por lo tanto, el agente no será imputable. 

d) Precisa una relación de causalidad entre el hacer o no hacer iniciales y el 

resultado no previsto. Esta relación debe ser directa e indirecta, de modo que entre 

el hecho y el resultado exista solución de continuidad. 

La culpa suele dividirse en consciente e inconsciente. Estas dos son las 

principales especies. 

1.- Culpa consciente.- Esta especie de culpa, también conocida como culpa 

con representación, se da cuando el agente se presenta como 11osible, que su acto 

origine consecnencins prcjndicialcs, pero no las tomó en cuenta, confiando en que 

no se prodncirian. l lny voluntariedad de la conducta casual y representación de la 

posibilidad del resultado. Existe en su mente la previsión o representación de un 

posible resultado tipificado penalmente, y a pesar de ello, confiando en In 

realización del evento. desarrolla In conducta antijurídica. 
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1.- Culpa inconsciente.- Esta especie, también conocida como culpa sin 

rcprcscutnción, se da en el mundo fáctico cuando falle en el agente, la 

representación de las posibles consecuencias de su conducta, o sea no se prevé un 

resultado siendo previsible (penalmente tipificado). 

INC:lJl,t•ARIUDAD. 

La inculpabilidad opera al hallarse ausentes los elementos esenciales de la 

culpabilidad: conocimiento y voluntad. 

Es In falta del nexo intelectual y emocional que une al sujeto con su acto y se 

cucuadrn por las causas que a continuación explicamos: 

al Error de hecho.- Se presenta cuando el sujeto activo actúa 

antijuridicmncute ignorando esta circuustancin. es decir piensa que su conducta es 

juridica. 

h) Error de het:ho.- Se presenta cuando el sujeto activo conoce el 

hecho delictivo, pero está ignorante de la obligación 1111c licue de respetar una norma 

pcrrnl. 

Es importante hacer mención que en el error de derecho no existe 

inculpabilidad cu virtud de que "La ignorancia de las leyes no exime de su 

cum11limienlo". 

t:XCllSAS ARSOl,UTORIAS. 

Constituyen el aspecto negativo de la punibilidad, a que no es posible la 

aplicación de la pena. 

Las excusas absolutorias son aquellas causas que dejando subsistente el 

cari1cter delictivo de la conducta o hecho, impide la aplicación de la ley. 
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El maestro LUIS JIMENEZ DE ASÚA, afínna que son causas de 

inimpntabilidad o excusa absolutoria. las 1¡uc hacen 1¡ue un acto tipico, antijurídico, 

imputable a un actor y culpable, no se asocie pena alguna. por razones de utilidad 

pi1blica. es decir, que sou motivos de inimpulabilidad. 

INll\tPIJTABIUDAD. 

Hemos dicho que impulabilidad es la capacidad volitiva e inlclcctiva 

reconocida, 11uc condiciona la cnlpabilidad del agcnlc, pues bien, cuando es aclilud 

psíquica o capacidad de comprender la ilicilud de acluar es existenle, por 

cncorurarsc gravemcrue allerada o iumadura, e dice que el sujelo es inimptrlable. Y 

hablar de inimputabilidad es hablar del aspecto negativo de la imputabilidad, y en 

consecuencia, el delito mismo. 

l'ara el Derecho Penal son inimputablcs los sujetos que carezcan de aptitud 

psicológica para delinquir, debido a qne las causas de inimputahilidad son todas 

aquclhts capaces de anular o neutralizar ya sea el desarrollo o la salud mcnlal. Esas 

causa producen ahcracioncs modifícalorias de la personalidad psíquica del s1tjeto 

anulando su capacidad de cnlendcr y querer. 

En nucslro tema en estudio como ya señalamos los agentes al tener muchos 

años de adicción poco a poco van adquiriendo el carácter de inimputables, !oda vez 

<1uc al inicio su estado de intoxicación es momentánea hasta en tanto los efeclos 

psicotrópicos cansados van disipándose. sin embargo, el agenlc al generarse una 

adicción su conducta se va degenerando en virtud de que las sustancias inhaladas le 

ocasionan daños cerebrales irreversibles, al grado que son dictaminados como 

inimputablcs ya qnc se encuentra frustrada su capacidad de comprender la ilicitud 

de actuar. 
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\'.- l,A SANCIÓN EN EL. DEUTO DE lll'IUZACION INDEBIDA DE 

LA VIA PUBUCA. 

La penología es el conjunto de disciplinas que tiene por objeto el estudio de 

las penas, su finalidad y su ejecución. Dice el maestro Ci\RRi\NCÁ Y TRUJILLO 

que "la l'enologia o tratado de las penas. estudias éstas en si mismas, su objeto y 

caracteres propios, su historia y desarrollo, sus efectos prácticos, sus sustitutivos; 

los mismos hace con relación a las medidas de seguridad. 7
" 

Muchas definiciones se han dado sobre a pena; resallaremos las siguientes: 

Pena es la reacción social jurídicamente organizada contra el delito (C. 

Bernardo de Quirós). El sufrimiento impuesto por el Estado, en ejecución de una 

sentencia, al culpable de nua infracción penal (Eugenio Cuello Calón). Es el mal que 

el Juez infringe al delincuente a causa de su delito, para expresar la reprobación 

social con respecto al acto y al autor (Franz Von Liszt). Consideramos que pena es 

el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para conservar el orden 

jurídico. 

Aceptadas la fundamentación y la necesidad del orden jurídico, se han 

elaborado numerosas doctrinas para servir de justificación a la pena, entre las que 

destacan absolutas. relativas y mixtas. 

a) Teorím 11h.m/111a.v. Para estas concepciones, la pena carece de una finalidad 

práctica; se aplica por exigencia de la justicia absoluta; si el bien merece el bien, el 

mal merece mal. La pena es entonces la justa consecuencia del delito cometido y el 

delincuente de retribucilin por el hecho ejecutado; de ahí que estas orientaciones 

absolutas, a sn ve1. se clasifü111e11 en re/711ratori11.1· y retrih11cim1i"'ª"· 

"Cfr. CASTELLANOS ... Ob. Ch. "Lineamientos ... " pág. JOS 
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b) Teor/o,, relatim.1·. A diferencia de las doctrinas absolutas que consideran la 

pena corno fin, las relalivas la loman corno un medio necesario para asegurar la vida 

en sociedad. Eslo es, asignan a la pena una finalidad en donde se encucnlra su 

fundarnenlo. 

c).· Mixta.,, Estas tcorias dice Eusebio Górne1. inlentan la conciliación de la 

justicia ahsohna, con una finalidad. De todas las teorías mixtas, la más difundida es 

la de Rossi, quien loma como hase el orden moral, eterno e inmulahlc, preexislenle a 

!odas las cosas, junio a él existe el orden social igualmente ohligalorio, 

correspondie111e a estos dos órdenes, una juslicia absoluta y una relativa. Esto no es 

sino la misma juslicia ahsolula que desarrolla toda su eficacia en la sociedad hnmana 

por medio del poder social. La pena considerada en si misma, no es ímicarnenlc la 

remuneración del mal, hecha con peso y medida 11or un juez legitimo, pues es licito 

prever y sacar pm1ido de los efcclos que pueden causar el hecho de la pena, 

mientras con ello no se desna111ralice y se le prive de su carácter de legilimidad. 

Eugenio Cuello Calón parece adherirse a las tcorias mixtas, al afirmar que si 

bien la pena debe aspirar a la realización de fines de nlilidad social y principalmenle 

de prevención del delilo, también no puede prescindir en modo absolulo de la idea 

de juslicia, cuya hase es la relrihución, pues la reali7.ación de la justicia es un fin 

socialmcnle ú1il y por eso la pena, aún cuando lienda a la prevención ha de tomar 

en cuenla aquellos senlimienlos lradicionales hondamenle arraigados en la 

conciencia c~lecliva, los cuales exigen el juslo casligo del delito y dan a la represión 

criminal un 10110 moral que la eleva y ennoblece. ''' 

Para Cuello Calón la pena debe aspirar a los siguienles fines: obrar en el 

delincuente, creando en él, por el sufrimienlo, molivos que le aparten del delito en lo 

porvenir y refommrlo para adaplarse a la vida social. Tralándose de inadaptables. 

enlonces la pena liene como finalidad la eliminación del sujelo. Además, debe 

"' Íbidem pág. 307 
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perseguir la ejemplaridad, palenli7.ado a los cindadanos 1mciticos la necesidad de 

respelar la ley. 

Indudablemente el fin último de la pena es la salvaguarda de la sociedad. Para 

conseguirla, debe ser illli111ide11oria, es decir, evitar la delincuencia por el temor de 

su aplicación; ejemplar, al servir de ejemplo a los demás y 110 sólo al delincuenle, 

para que todos adviertan la efectividad de la amena1.a eslatal; correclil'll, ni producir 

en el penado la readaplacióu a la vida nonnal, medianle los lralamienlos curalivos y 

educacionales adecuados, impidiendo así la reincidencia; elimi11111oria, ya sea 

lemporal o definilivamenle, segim que el condenado pueda readaplarse a In vida 

social o se lrale de sujelos incorregibles; y j1we1, pues In injusticia acarrearía males 

mayores. no sólo con relación a 11uicn sufre direclamcnlc la pena. sino para lodos los 

miembros de la colcclividad al esperar que el Derecho realice elevados valores. enlrc 

los cuales dcslacan la justicia. la seguridad y bicneslar sociales. 

VILLALOBOS, señala como caraclcrcs de la pcua los siguientes: debe ser 

anicliva, legal. cierta. pública. cducaliva. humana. equivalente, suficiente, remisible, 

reparable, personal. variada y elástica. 

Lns penas se clasifican en intimidatorias, correctit·as y eliminatorias, según 

los sujclos no corrompidos. a individuos ya maleados. pero susceptibles de 

cmTeccióu. o a inadaplados peligrosos. 

Por el bien jurídico que afcclan, o como dice Carrancá y Tmjillo, atendiendo 

a su naturaleza puede ser comm la 1•ide1 (pena capital); corporales (azotes, marcas, 

mutilaciones); """"" la lihrrtad (prisión. confinamienlo. ¡irohibición de ir a un 

lugar dclcnninado); pec1111ie1rias (privan de algunos bienes patrimoniales, como la 

mulla y la reparación del daño); y""""" ciertos dcreclw" (deslitución de funciones. 

pérdida o sus¡1cnsión de la patria ¡1otcstad y la tulcla, etc.). 

Las medidas de seguridad pueden ser según la Doclrina <'limi11a1orias. como 

la reclusión de los habituales; t•cl11m1im." concernientes a los menores; c11m1i1'l1" 
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rclalivas a los alcohólicos y de l'iKihmcia que se reserva para quienes frecuentan 

lugares de mal vivir. 

Las medidas de seguridad son una gran confusión en relación con las penas; a 

ambas se les designa generalmente bajo la denominación comiln de sanciones. La 

distinción radica en que mienlras las penas llevan consigo la idea de expiación y en 

cierta fonna. de rclribución, las medidas de seguridad, sin carácter anictivo alguno, 

inlcnlan de modo fundamenlal la evilación de nuevos delilos. Propiamente deben 

considerarse como penas la prisión y la mulla y medidas de seguridad, los demás 

medios de qne se vale el Eslado para sancionar, pues en la aclualidad ya han sido 

deslerradas olras penas como los azoles, la marca. la mu1ilación, cte. 

El dislinguido macslro VILLALOBOS señala q¡1e no deben ser confundidas 

las medidas de seguridad con los medios de prevención general de la delincuencia; 

éslos son actividades del Es1ado referentes a toda la población y muchos casos 

tienen un lin propio, ajeno al Derecho Penal. aún cuando redunden en la 

disminución de los delilos, como la educación pi1blica, el alumbrado nocturno en las 

Ciudades o la organización de la juslicia y de la asislencia sociales; las medidas de 

seguridad en cambio, recaen sobre una persona especialmente determinada en cada 

caso, por haber comelido una infracción típica: Insiste el mismo autor en que las 

medidas de seguridad miran sólo a la peligrosidad y, por ende, pueden aplicarse no 

imicamenle a los incapaces, sino también a seres normales susceptibles de ser 

dirigidos por los mandatos de la ley. llace notar el alndido maestro, cómo las 

medidas de seguridad no son recursos modernos. según de ordinario se cree, sino 

11rocedimie111os de anligua raigambre, contenidos desde luego en el Código de 

1871. de corte nclamenlc clasico. 

En lodos los 1iempos se ha lralado de buscar qne la pena se dicte en relación a 

la gravedad o la na1uralc1.a del deliro. 

En la Ley del Talión se recuerda el "ojo por ojo. dienlc por dicn1e" para hacer 

11alpahle la eqnivalcncia cnlre el hecho y su castigo. Poslerionncnlc , se sinlió la 
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necesidad de tomar en cuenta el as11ecto subjetivo del delincuente y más tarde su 

lcmihilidad o pcl igrosidad social, 

El C'údigo de 1871 de MARTÍNEZ DE CASTRO, establecía tres lénninos en 

las penas; minimo. medio y máximo, los cuales se aplicaban en función de los 

catálogos de atenuantes y agravantes (artículos 66 a 69). La legislación de 1929 

adoptó el mismo sistema. con una variante el juzgador podía tomar en cuenta para la 

fijación couerela de la pena, agravantes y atenuantes, no expresadas por la ley, de 

acuerdo cou la maguílud del delito y sus modalidades. asl como de confonnidad cou 

lns condiciones 11eculiares del delincuente (Art.55). 

De acuerdo al articulo 24 del Código Penal para el Distrito Federal, •11 se 

establece: "Las 11enas y medidas de seguridad sou: 

l.· Prisión. 

2.· Tratamiento de libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad. 

J.· lnlemamienlo o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes lengan el 

háhito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicolrópicos, o tratándose de 

violencia familiar, de quienes tengan necesidad de consumir bebidas embriagantes. 

4.- C'onfirnnniento. 

5.· Prohibición de ir a lugar detenninado. 

6.- Snncióu pecuniaria que comprende la multa, la reparación del daño y la sanción 

cconótnicn. 

7.- Derogado. 

8.- Decomiso de instnnnentos, objetos y productos del delito. 

9.- Amonestación. Apercihimíenlo. 

11.- Caución de no ofender. 

12.- Suspensión o privación de derechos. 

IJ .• lnhahilitación. destitución o suspensión de funciones o empleos. 

'"Código Penal para el Disríto Federal, Editorial Sista, México, 2001. pág. 23 
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14.- Publicación especial de sentencia. 

15.- Vigilancia de la autoridad. 

16.- Suspensión o disolución de sociedades. 

17 .- Medidas tutelares para menores. 

18.- Decomiso de bienes correspondientes al c11ri11uecimiento ilícito." 

De la misma fonna el Código Penal vigente de esta Ciudad señala penas con 

dos términos. uno minimo y otro máximo, dentro de los cuales puede variar de 

acuerdo a las circunstancias exteriores de ejecución del sentenciado, asl como sus 

condiciones personales. El ordenamiento legal en cita, en sus articulos 51 y 52, fija 

bases al juez para graduar la sanción en cada caso en concreto. El primero, de esos 

preceptos establece: " Dentro de los límites fijador por la ley, los jueces y tribunales 

aplicarán las sanciones establecidas para cada deliro, teniendo en cuenta las 

circunstancias exteriores de ejecución y las peculiaridades del delincuente. Cuando 

se trate de punibilidad alternativa, el juez podrá imponer, motivando su resolución, 

la sanción privativa de libertad cuando ello sea ineludible a los fines de justicia 

prevención general y prevención especial. En los casos de los articulos 60, fracción 

VI, 61, 63, 64, 64 bis y 65 y en cualesquiera otros en que este Código disponga 

penas en proporciim a las previstas para el delito intencional consumado, la 

punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación 

o disminución, según corresponda, de los ténninos mínimo y máximo de la pena 

prevista para aquél. Cuando se trate de prisión, la pena minima nunca será menor de 

tres dias." 

Asimismo el artículo 52 del mismo ordenamiento legal señala: "El juez fijará 

las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los 

limites señalados para cada delito. con base en la gravedad del ilícito y el grado de 

culpabilidad del agente, teniendo en cuenta: 
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l.· Lrt magnitud del daño em1sado ni bien juridico o del peligro a que hubiere sido 

expuesto; 

11.- La 11atuiale1;1 de la acción u omisión y de los medios empicados para ejecutarla; 

111.· Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho reali1.ado; 

1 V.· La fonna y grado de intervención del agente en In comisión del delito, asl corno 

su calidad y In de la víctima u ofendido; 

V.- Ln edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, 

económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o 

determinaran a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a nn gmpo étnico o 

pueblo indígenas, se tomarán en cncnta, además, sus usos y costumbres: 

VI.· El comportamiento posterior del acusado con relación al delito en cometido: y 

VII.· Las demás condiciones especiales y personales en 11uc se encontraba el agente 

en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para 

detenninar In posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la 

nonnn." 

En cuanto a las penas privativas de la libertad, se ha intentado su durac\ón 

i11d<•/er111i1111d11, por el tiempo necesario para obtener la conección del sentenciado. 

En nuestro Derecho es inadmisible la pena i11de1ami1111d11, en función de las 

disposiciones de la Carta-Magna: sólo es dable al ejecutor de las sanciones 

prolongar o disminuir la pena base fijada por el juez, dentro de los limites marcados 

en la propia sentencia y de acuerdo con la Ley. 

El propio juzgador en la misma sentencia deberá señalar los beneficios a los 

cuales tenga derecho el sentenciado de acuerdo a las circunstancias exteriores de 

ejecnción y peculiaridades del mismo: asimismo dicho sentenciado deberá quedar a 

disposición de la autoridad de ejecutora. Al respecto el artículo 77 de la Ley 

Sustantiva Penal señala: "Conesponde al Ejecutivo local la ejecución de las 

sanciones, con consulta del órgano técnico que señale la ley.", quien actualmente es 
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la Subsecrelaría de Ejecución de Seulencias de la Secrelarla de Gobernación, a quien 

deberá infonnar . 

1.a coudenn condicional, de remolos anleceden1es en el Derecho Canónico, 

proviene en la aclualidad de los Es1ados Unidos del Norte ( 1859), de donde pasó a 

Europa y a 01ros países de América. Se eslableció por vez primera en 1929 en el 

Dislrilo Federal en el Código Ahnaraz, pero en la República fue en la Ley de San 

Luis l'olosí en donde inícíalrnenle se instruyó (1921 ). 

Medianle la condena condicional se suspenden las penas cortas priva1ivas de 

libertad, a coudición de que el senlenciado no vuelva a delinquir en un tiempo 

delenninado; de lo conlrario se le hace cumplir la sanción señalada, misma que se 

encuenlra conlemplada en el artículo 90 del Código Penal del Distrito Federal, el 

cual nos señala las nonnas 11ara que sea concedida la condena condicional y a su 

lelra señala: " El olorgamicnlo y disfrute de los beneficios de la condena 

condicional , se sujetarán a las siguicnlcs nonnas: 

1.- El juez o tribunal, en su caso, ni dictar senlencia de condena o en la 

hipólesis 11ue eslablece la fracción X de esle articulo, suspenderán rnotivadarnente la 

ejecuciím de las penas, a pelición de parte o de oficio, si concurren estas 

condiciones: 

a) Que In condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años: 

b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso y, además, que 

haya evidenciado buena conduela positivo, antes y después del hecho punible; 

e).- Que por sus an1eceden1es personales o modo honesto de vivir. así corno 

por la na1uraleza. modalidades y móviles del delito. se presuma que el senlencíado 

no vuelva a delinquir. 

11.- Para gozar de este beneficio el senlenciado deberá: 

a).- Olorgar la garantía o sujelarse a las medidas que se le fijen para asegurar 

su presentaci<in anle la anloridad qne siempre que fuere requerido; 
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b).· Obligarse a residir en detcnninado lngar, del que no podrá sentarse sin 

pcnniso de la autoridad que ejerza sobre el cuidado y vigilancia: 

e).· Desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación 

ilícitos: 

d) .• Abstenerse del abnso de bebidas embriagantes y del empleo de 

estupefacientes, 11sicotrópicos u otra sustancias que produzcan efectos similares, 

salvo por prescripción médica y 

e).· Reparar el daño causado. 

Cuando por sus circunstancias personales no pncda reparar desde lncgo el 

dailo causado, daní caución o se sujetará a las medidas <JUC a juicio del juez o 

tribunal sean bastantes para ascgnrar que cumplirá, en le plazo que se le lije, esta 

obligación: 

111.· La suspensión comprenderá la pena de prisión y mnlta y en cuanto a las 

demás sanciones impncstas, el juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las 

circunstancias del caso; 

IV.· A los dclincucnlcs a quienes se haya suspendido la ejecución de la 

sentencia. se les hará saber lo dispuesto en este artículo, lo que se asentará en la 

diligencia fonnal, sin que la falta de ésta impida. en sn caso, la ampliación de lo 

prevenido en el mismo: 

V.· tos sentenciados <1ne disfrntcn de los beneficios de la condena 

condicional 11ucdará11 snjctos al cnidado y vigilancia de la autoridad ejecutora: 

VI.· Eu caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en los lénninos de este articulo, la obligación de aquél 

concluirá seis meses después de transcurrido el ténnino a que se refiere la fracción 

VII, siempre qne el delincuente no diere lugar a un muevo proceso o cuando en éste 

se pronuncie sentencia absolutoria. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no 

continuar desempeñando el cargo, los expondrá al jncz a fin de que éste si estima 

justos. prevenga al sentenciado que presente fiador, dentro del plazo que 
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pmdcrucmcnte deberá fijarle, apercibido de qne se hará efectiva la sanciún si no lo 

verifica. En caso de mnerte o insolvencia del fiador. estará obligado el 

sentenciado a poner el hecho en conocimiento del juez para el efecto y bajo el 

apercibimiento 11ue se expresa en el párrafo •1ue precede; VII.- Si durante el término 

de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia qne cause ejecntoria el 

condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con 

sentencia condenatoria, se considerará extingnida la sanción fijada en aquella. En 

caso contrario se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que 

el reo ca consignado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el articulo 

20 de este Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá 

motivadamcntc si debe aplicarse o no la sanción suspendida; 

VIII.· Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término a que 

se refiere la fracción VII tanto si se trata del delito doloso como culposo, hasta que 

se dicte sentencia linnc; 

IX.- En caso de falta de cum11limicnto de las obligaciones contraidas por el 

condenado, el juez podrá hace efectiva la sanción suspendida o amonestarlo, con el 

apercibimiento de que, si vuelve faltar a alguna de las condiciones fijadas. se hará 

efectiva dicha sanción; y 

X.- El reo que considere que al dictarse sentencia rcnnia las condiciones 

fijadas en este 11rccc11to y que está en aptitud de cumplir los demás m1uisitos que 

se establecen, si es por inadvertencia de sn parte o de los trihunalcs que no obtuvo 

en la sentencia el otorgamiento de la condena condicional, podrá promover que se 

le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa. 

La libertad preparatoria se concede a los delincuentes cuando ya han 

cumplido una parte de su condena y observaron en la prisión buena conducta. El 

Código del Distrito en 1931, establece esta institución en sus articulos 84, 85, 86 y 

87 en donde scílala las bases para la concesión de la libertad por parte del ejecutivo. 
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No dehe confundirse la libertad preparaloria con a libertad provisional 

medianle fian1.a. La prepara1oria In concede el Poder l';jeculivo a los condenados 

11nc, como se ha vislo, hayan cumplido bnena parte de la pena privaliva de libertad; 

en cambio, la libertad provisional mcdianlc fian1.a, no procede en lodos los casos, 

sino imicamenle cuando el delilo por el cual se acnse lenga señalada en la Ley una 

pena cnyo 1énnino medio ari1mé1ico no eKCcda de cinco años. (Articulo 20 de la 

Conslilnción). 

Originahncrue el articulo 85 del Código Penal, relalivo a la libertad 

prc1rnrnloria, prohibía la concesión a loa condenados por robo de infa111e, a los 

reincidenles y 11 los habiluales. El mencionado prcccplo se modificó, según la 

rcfonna publicada ene 1 Diario Oficial de 8 de marzo de 1968, en los siguienlcs 

lérminos: "La libertad preparaloria no se concederá al condenado por robo de 

infanlc. comrpción de menores, delilos en maleria de eslupcfacienles. a los 

rcincidcnles, ni a los habilnalcs. En recienlc nueva rcfonna, segim decreto de 16 de 

febrero de 1971, publicado en el Diario Oficial de 19 de marzo del mismo año (en 

vigor 60 días después de su publicación) se modifican los prceeplos relalivos a la 

libertad preparatoria. 

En cuanto a la comnutación y snbstitnción de la pena el Código Penal 

vigente, tratándose de delitos políticos, establece en el articulo 73 que el Ejecutivo, 

podrá hacer la conmutación de sanciones. después de impueslas en senlencia 

irrevocable. 

En el articulo 24 del Código Penal del Distrilo Federal, se desprende que la 

pena capital ha sido excusa del calálogo legal; sin embargo. como la >Conslitución 

General de 111 República no la prohibe, algunos Estados todavia la conservan en sns 

respectivos ordermmientos punitivos; también existe en la legislación castrense. 

Adviértase como la Carta Magna le pennite (limitandola a casos expresamente 

seiialndos). pero no la impone como obligatoria, ni en los supuestos relalivos. 

Actualmente se signe discutiendo si debe implantarse en el Distrito Federal, así 
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como en las entidades Federativas en donde ya no existe. o sí, por el contrario 

conviene suprimirla en los Estados <1uc toilavfa la imponen y en el fuero militar. 

GONZALEZ DE LA VEGA, escribe: " La pena de muerte es ejemplar, pero 

no en el scnlido ingenuo otorgado por sus partidarios, es ejemplar, porque enseña a 

derramar sangre. México rcprcscnla. por desgracia, una tradición sanguinaria; se 

mata por motivos polflicos. sociales, religiosos, pasionales y aún por el puro placer 

de malar; In ley fuga, ejecución ilegal de presuntos delincuentes, es otra 

manifestación de la barbara costumbre; las convulsiones políticas mexicanas, se han 

distinguido siempre por el exceso en el derramamiento de sangre. es indispensable 

remediar esla pavorosa lradición proclamando enérgicamente que en México nadie 

licne derecho a matar. Ni el Eslado mismo. El Estado tiene responsabilidad 

educacional, debe enseñamos a no matar: la fonna adecuada será el más absolulo 

respeto de la vida humana. así sea de una persona abyecta y miserable. Asf sea de 

una persona abyecta y miserable. 

Las medidas de seguridad son ciertos medios orientados a readaptar al 

delincuenle a la vida social libre, es decir, a promover su educación o curación, 

según que lenga necesidad de uua o de olra, poniéndolo en todo caso en la 

imposibilidad de perjudicar. "' 

Las medidas de seguridad son medidas de tutela. si bien poslerior al delito, no 

conslihlyen una reacción del mismo. Se aplican después de cometido el delito, pero 

no pon1ue se comclió, sino para que no se realicen otros previenen, no al deliro 

primario, sino a la reincidencia: tiene como fin. no la reparación. sino la defensa; no 

se pretende eliminar los cfeclos de los delilos. sino las causas, no son 

proporcionadas a los daños y al peligro, derivados como cfeclos el delito, sino 

adecuadas y proporcionadas a las causas de posibles actos delictuosos futuros; son 

medidas de nlilidad. de oportunidad o convivencia social; no presuponen ningún 

" Cfr. REYNOSO Dávila, Roberto. "Tcoria General de las sanciones penales" Edilorial 
Porri1a, México, 1996, pág. 48 

129 



juicio de aprobaciún o de reprobación moral hacia el acto realizado; no sin sanciones 

j111 idicas; sou consecuencias jurldicas de es,tados de la persona 4humana. En 

resumen puede decirse que las medidas de seguridad pertenecen a un nuevo y 

complejo Derecho Criminal. a la vez preventivo y represivo, conjuntamente penal y 

no penal, civil y administrativo. El concepto original de la medida de seguridad 

corresponde a la teoría similar de la peligrosidad o estado t>cligroso."' 

GUISEPPE BETTIOL, afinna que la medida de seguridad es, sin duda una de 

las más notables conquistas de la época modema en el terreno de la lucha contra el 

delito; sin embargo, IGNACIO VILLALOBOS dice que muchos penalistas de la 

escuela 11osiliva se pavonean orgullosos creyendo o afinnaudo que las medidas de 

seguridad son recursos nrndcmos que se hau alumbrado al descubrir los nuevos 

horizontes del Derecho Penal; podrá afinnarsc que a los locos ya los mandaba al 

sanatorio el Derecho Romano; el primer Código penal de 1871, de corte netamente 

clásico. establecía las mismas sanciones, substancialmente <111c hoy se conocen, 

llamimdolas peuas y medidas preventivas."' 

l.11 /<•y y la p1•/i¡:ro.1·idml No ignoró la Escuela clásica qne el loco peligroso 

debía ser recluido cu un manicomio; afinnan simplemente que esta medida era 

cxtrapeual. siendo para ella el problema de la prevención directa de la criminalidad 

exclusiva competencia de la policía de seguridad. 

Quienes carecen del oído desde su nacimiento o desde los primeros aftos, 

carecen también de lenguaje por no haber percibido los sonidos articulados que 

deben imitar. o 11or haber olvidado las silabas y las palabras que aprendieron. Por 

esta falta de comunicación y prescindiendo de anomalías conexas que puedan 

existir, el sujeto no adquiere los conocimientos abstractos de moral, de justicia, de 

solidaridad y de responsabilidad y aún puede llegar a sufrir atrofia o retraso en el 

" Cfr . ibídem pag. 49 
M.l ldcm 
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desarrollo cerebral. Por estos es indudable qnc el sordomudo tiene disminuida la 

imputabilidad o carece totalmente de ella. 

El maestro JOSE INGENIEROS señala que existe nn gran nilmcro de débiles 

mentales, <JUC no obstante de ser inofensivos por si mismos, carecen de resistencia 

para no ceder ante las fáciles tentaciones de la malvivcncia, de la miseria y de la 

vagancia, cte. Conviene a la sociedad ejercer una eficaz tutela de los inadaptables, 

función mncho más directa y coercitiva que la de los patronatos.'·' 

Las medias de seguridad consisten en cs11ccialcs tratamientos impuestos por 

el Estado a detcnninados delincuentes y encaminados a obtener su adaptación a la 

vida social (medias de educaci<in, de corrección y de curación) o su segregación de 

In misma (medidas de seguridad en sentido estricto). A la primera clase pertenecen: 

a) el tratamiento educativo de los menores delincuentes: b) el internamiento de los 

delincuentes alienados y anonnales mentales; e) el internamiento curativo de los 

dclincnentes alcohólicos y toxicómanos: d) El de los mendigos y vagabundos 

habituales para su adaptación a una vida de trabajo. Pertenecen a la segunda: el · 

internamiento de seguridad a los delincuentes habituales u de los aparentemente 

incorregibles. A estas medidas de seguridad deben añadirse otras de menor 

importancia, como la expulsión de delincuentes extranjeros, la prohibición de ejercer 

cie11as profesiones, de visitar ciel1os locales, cte. 

El Reglamento General de Reclusorios del Distrito Federal de 1900. creaba el 

Departamento de lns11ección y vigilancia superior de los Reclusorios (art.27). así 

como el Código Penal de 1929 lo concibió como órgano de compleja integración 

con vastisimas facultades con el nombre de Consejo Supremo de a Defensa y 

Prevención Social. 

"Cfr. Ibídem pág. SO 
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Q11i1.á la compclcncia vasla del Consejo dclcnninaron sn rápida decadencia, 

poco después vicuc ocupado por el Dc1>artamcnlo de Prevención Social. ya bajó la 

vigencia del Código de 1931 y hasla anles de su reforma de 1965. Y con la mayor 

aclividad 1mli1ica del Eslado en el área pcnilcnciaria. - Ley de Nonnas mlnimas de 

1971 y las concomilanlc rcfonnas ya señalas, el viejo Dcpartamcnlo asume la 

cslruclura de Dirección General. 

v.2.-1n:1, l'RATAl\IH:NTO m: o•:SINTOXICACIÓN \'DESHABITUACIÓN 

Cabe señalar que el delito de 111ilización indebida de la via pública de nucslro 

lema cu cslndio. previsto dentro del Tilulo Qninlo del Libro Segundo, Capilulo 

Primero denominado delilos en malcria de vias de comunicación y de 

corrcs1mndcncia, señalado en la fracción 1 del articulo 171 bis de nucslra Ley 

Snslmlliva Penal para el Dislrito Federal, "' señala como sanción que el qne ulilicc 

In vía pública para consumir. distribuir o vender suslancias ilicilas o para inhalar 

suslancias licilas no dcslinadas para ese fin y que produzcan cfcclos psicolrópicos, 

sin perjuicio de lo dispucslo por olros ordcnamicnlos juridicos; para los efcclos de 

cslc artículos, son s11s1ancías ilicilas las asi calificadas por la Ley General de 

Saiud ... AI 11nc incurra en la comisiún de alguna de las conduelas señaladas en la 

fracciim 1 se le impondrán de seis meses a un ailo de prisión y mulla de lrcinla a 

sesenla dias mnha. Cuando la conduela reali1.ada consisla en el consumo o la 

inhalación, la pena será de hasla seis meses del lralamienlo de desinloxicación o 

deshabiluación que corresponda en el ccnlro de alención deslinado para lal efecto. 

" Código Penal ... pág. 61 
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En este orden de ideas enumeramos cuatro hipótesis que básicas que 

contempla dicho numeral, de las cuales se desprenden: 

1.- El que utilice la vía 1>í1blica para ,.,,~.1·umir sustancias illcitas, que causen 

efectos psicotrópicos. 

2.- El que utilice la vla pública para tli~trihuir sustancias illcitas, que causen 

erectos 1>sicotrópicos. 

3.- El que ntilicc la vía pública para 1•ender sustancias ilícitas, que causen 

efectos psicotrópicos. 

4.- El que utilice la via pi1blica para inhalar sustancias lícitas, no destinadas 

para ese fin, que causen efectos psicotrópicos. 

Cabe destacarse que al hablar de los tres primeros verbos rectores, consumir, 

distribuir o vender, sustancias ilícitas, así previstas en la Ley General de Salud, 

como lo refiere el numeral 171 bis fracción 1 de la 1.cy Sustantiva Penal, se 

cueueutran ya reguladas cu nuestra Legislación Federal Penal, en el Capítulo 

Primero del Título Séptimo delitos contra la salud, toda vez que comprende todas 

aquellas sustancias que sou consideradas ilicitas, en tanto resulta anticonstitucional 

<1ue vuelva a contemplarse dichas hipótesis cu una Ley local, como lo es el Código 

Peual para el Distrito Federal, siendo que la misma no es de ningún modo 

supletoria, resultando prescindible destacar· ciertos numerales del Código Penal 

Federal, de entre los cuales destacau los siguientes: 

t\RTICUl.O 19J,- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, 

¡1sico1rúpicos y demás sustaucias o vegetales que detennineu la Ley General de 

Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en 

~ lé.,ico, y lo que señalen las demás disposiciones legales a11licables en la materia. 

Para los efectos de este capítulo son punibles las conductas que se 

relacionan con los estupefacientes, psicolrópicos y demás sustancias previstos en 



los artículos 237, 245 fracciones V, 11 y 111 y 248 de la l.ey General de Salud, 

que constiluyen un problema llrave para la salud 11ública. 

ARTICULO 194.- Se impondní prisión de diez a veinticinco años y de cien 

hasta quinientos dlas multa, al 11ne: 

1.- Produlca, transporte, trafique, comercie, suministre aún gratuitamente 

o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el articnlo anterior sin la 

auturi1.1cií111 correspondiente a 11ue se refiere la Ley General de Salud. 

Parn los efectos de esta fracciún. por producir se entiende manufacturar, 

fob1'icar. clabornr. preparar o acondicionar algún narcótico y por comerciar, vender, 

comprnr. ad<JUirir o enajenar algún narcótico: 

11.- Introduzca o extraiga del pais alguno de los narcóticos comprendidos en 

el articulo anterior aunque fnere en fonna momentánea o en tránsito, 

Si la introducciún o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a 

consumarse, pero de los actos rcali1.ados se desprenda claramente <1ue esa ern la 

finalidad del agente, la pena aplicable, será de hasta las dos terceras partes de la 

previsla en el presenle artícnlo: 

ARTICULO 195.- Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien 

a trescientos cincnenta días multa, al <1ue posca alguno de los narcóticos señalados 

en el artícnlo 193, sin la autori1.1ción correspondiente a qne se refiere la Ley 

General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de reali1.ar 

algnna de las conductas prevista en el articulo 194. 

No se procederá, en contra de quien, no siend<• fannacodepcndiente se le 

encuentre en poscsiún de a.lguno de los narcóticos señalados en el articulo 193, por 

una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse <1ue está destinada a su 

consumo personal. . 
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No se procederá por la simple posesión de medicamentos, previstos entre los 

narciiticos a los que se refiere el articulo 193, cuya venta al público se encuentre 

supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturalc1.a y 

cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona 

que los 1msca o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de <1uicn los 

tiene en su poder. 

ARTICULO 195-Ris,- Cuando la posesión o transporte, por la cantidad 

como por las demás circunstancias del hecho, no pueda considerarse destinada a 

realizar alguna de las conductas a que se refiere el articulo 194 de este Código, y no 

se lmle de 1111 miembro de nna asociación dclictuosa, se aplicarán las penas previstas 

en las tablas contenidas en el apéndice 1 de este ordenamiento, si el narcólico no se 

encuentra comprendido en las mismas, se aplicará hasta la mitad de las penas 

sc1ialadas en el articulo anlerior. 

ARTICllLO 196 Ter.- Se impondrán de cinco a 1111ince años de prisión y 

cien a trescientos días multa... Son precursores 11nhnicos. productos químicos 

esenciales y má1111inas, los definidos en la Ley de la materia. 

ARTIClltO 199.- Al fannacodcpcndicntc que posca para su estricto 

consumo personal algún narcótico de los señalados en el ar1iculo 193 no se aplicará 

pena alguna. El ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan 

pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con 

él es fannacodcpcndicntc, deberán infonnar a las autoridades sanitarias, para los 

efectos del tratamicnlo que corresponda. 

Todo procesado o sentenciado que se famacodcpcndicntc, quedará sujeto a 

lratamicnto ... 

De lo cual se infiere que dichas conductas ya se encuentran contempladas en 

el ordenamiento legal en cita; por lo que al ser el Código Federal Penal, un órgano 

superior a la Ley Sustan1iva Penal del Distrito Federal, dichas normas deberá ser 
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aplicadas únicamente por la Ley Suprema ya que de acuerdo con el capítulo 1 V del 

titulo 111 dela Constilución General de la Repi1blica refcrenle al poder judicial. 

Dentro del sistema Federal, se enmarcan los órdenes jurldicos de los diferentes 

estados que iutegrau la federación. Y tres son los órganos que integran al Poder 

Judicial Federal: a) Una Suprema Corte de Justicia, como el de superior jerarquía, 

inlegmda por 21 ministros numerarios, quienes sesionan tanto en pleno como en 

salas y 5 supernumerarios que supleu aquellos e integran la sala auxiliar para 

desahogar el regazo; b).- Tribunales de Circuito depcudientes de· la Suprema Corte 

de Juslicia, que nombrará a sus magistrados titulares y que puede se colegiados en 

materia de amparo y unitarios en materia de apelación; c).- Juzgados de Distrito, 

dependientes también de la Suprema Corte de Justicia, la que nombrará a los jueces 

titulares de ellos. Asimismo y en cuauto a sus fmiciones, tienen el poder judicial las 

funciones de proteger los derechos a su consideración y servir de fuernt 

e<1uilibrndora entre el Ejecutivo y el Legislativo federales. asl como entre los poderes 

de la Federación y de los estados, manteniendo la supremacía de la Constitución de 

la república. Funciones que se encuentran previstas en los artlculos I03 y 107 

Constitucionales los encargados de precisarlas Señalando el referido artículo 103 de 

dicho ordenamiento legal que se establece los casos de procedencia del amparo en 

ténninos del articulo 107. "Los tribunales de la Federación resolverán toda 

controversia que se suscite: 1.- Por leyes y actos de autoridad que violen las garantías 

indi\'idualcs; 11 .. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulnere o restrinjan la 

soberania de los Estados y; 111.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos que 

invadan la esfera de la autoridad federal."' 

El célebre maestro GARC'IA MA YNES nos señala que el principio que 

detennina las atribuciones que respectivamente corresponden a los Poderes de la 

Unilin y en los Estados, es el qnc consagra el articulo 124 de la propia 

"'Cfr. SA YEG ... Oh. Cit. "Instituciones ... " pág. 353 
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Conslilución: "Las faculladcs que no cslán exprcsamcnle concedidas por esla 

C'onslitución a los funcionarios federales. se entienden reservadas a los Estados." 

Asimismo señala que el prcceplo fundamcnlal del orden jerárquico nonnativo del 

derecho mexicano qnc fonnula el artículo 133: "Esla Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión 11uc emanen de ella y todos los lratados que estén de acuerdo 

con la mi~ma. celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

Eslado se arreglaran a dicha C'onstituci.ón, leyes y tratados a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 

Es1ados. (Principio de la supremacía de la Constitución)."' 

El precepto revela que los dos grados superiores de la jerarquia nonnativa 

están integrados, con nucslro derecho: 

I .• Por la C'onslilllción Federal. 

2.· Por las leyes federales y los tratados intcmacionales, tienen pues, de a 

cuerdo con la dis110sición antcrionncntc descrita, el mismo rango. 

Vienen enseguida las leyes locales ordinarias, posterionnente las nonnas 

reglamentarias: después las mnnicipales y por i1ltimo las individualizadas. 

Por aira partes es im11ortante recalcar que al hablar en nuestro tema en 

estudio de los sujetos aclivos que inhalan sustancias lícitas, estamos considerando 

con inhalahlcs las suslancias químicas lóxicas voláliles, ulilizadas a través de 

inhalación por la nariz o aspiración por la boca. con el fin de producir depresión en 

el sislcma nervioso ccnlral. Existen mas de 1,000 productos comerciales disponibles 

en licndas, fcnctcrías. supcnncrcados y fannacias qnc cslán a disposición de niños y 

jóvenes, los cuales son considerados como sustancias licitas por cnconlrarse 

pcnnilidos en el comercio: sin embargo exislcn en nueslra sociedad diversas 

personas, incluso niños que suelen abusar de los inhalablcs por la fácil ohlención de 

"GARCIA ... Ob. Cit. "lntroducción ... "pag. 87 
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Jos mismos, ya <JllC muchos de estos artículos se usau rutinariamente en el hogar 

escuela y trabajo y tieucu un grau potcucial de convertirse en sustancias de abuso, 

además de que son productos accesibles para su adquisición por ser económicos. 

Los nombres populares de dichas sustancias son "cherno, cemento, mona. activo. 

pvc, goma, thinncr, gasolina. Los efectos del uso de inhalablcs en el corto plazo 

incluyen: Sensación de mayor libertad y cortfian1,1; excitación y risas inmotivadas; 

euforia sensaci<in de bienestar, sentimiento exagerado de felicidad; marcos, nauseas 

diarrea; desorientación e incoordinación motora, incapacidad para dirigirse a 

voluntad y en fonna annónica; ojos vidriosos y rojizos, tos, tlujo y sangrado nasal; 

conductas de riesgo, "no mide el peligro" y la posibilidad de accidentes: 

palpitaciones, dolor de cabeza. dificultades para respirar. 

Los erectos a largo plazo incluyen: dolores de cabeza, debilidad muscular y 

dolores abdominales; disminución paulatina del olfato; nausea y sangrados nasales; 

conductas violentas; dificultad para el control de csfintercs (se orina y defeca 

involuntariamente); hepatitis, daño ¡mhnonar y renal; daño cerebral irreversible. 

Sin embargo considerarnos qnc si bien es cierto que al sancionar al 

deliucucutc se hnsca <JUC el s1iicto se rehabilite y no vuelva a dclim1uir. cnlonccs en 

nuestro tema en estudio o hasta Ílnicameutc con la desintoxicación o con Ja 

deshahituncióu, sino que ambos tratamientos deber funcionar debidamente, debe 

existir una fusión de ambos elementos toda vez que existen muchas probabilidades 

de una reincidencia • por lo que si el s1ticto activo inhala. se encuentra intoxicado y 

aunado a <1uc sen una persona adicta debe no solo desintoxicarse cada vez qnc lo 

haga, sino que se debe buscar una deshabituación ello a fin de que su problema sea 

tratado 11 fondo, es decir la sanción en dicho ilicito deberla com11rcnder no sólo una 

desinloxicación sino a la par un tratamiento de deshabituación; ahora si bien es 

cierto que si un sujeto se encuentra intoxicado por inhalar sustancias licitas y no es 

considerado médicamcntc corno adicto y se le sanciona únicamente con 
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desinloxicación, es importanle señalar que el mismo lambién liene muchas 

probabilidades de que con sn conduela se consliluya una adicción ya sea a largo o 

corto plazo. 

Asimismo observamos que además el articulo 24 de la Ley Susta111iva Penal 

señala en su fracción 111 como medidas de seguridad el internamiento o tralamienlo 

de 1111ienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o 

psicolrópicos; por lo que en nuestra experiencia laboral hemos observado que a las 

personas 11ue se les sigue un proceso por delilos contra la salud, son enviados a 

diversos centros a que lleven a cabo diversos 1ratamic111os, por parte de la 

Procuraduría General de la Rcpilblica. los cuales pueden ser de dcsinloxicación 

ímicamenlc, o bien dcshabiluar al sujclo aclivo del dclilo, lo cual es obligalorio 

luego cnlonccs resulla por demás anliconslilucional que se les siga proceso por el 

deli10 de ulilización indebida de la vía pilhlica loda vez que al dictarse sentencia 

detiniliva y decrclarsc un lratamienlo de desintoxicación o deshabiluación hasla por 

seis meses, luego enlonces se cslaria sancionando dos veces por un mismo delilo, 

violando con ello el articulo 23 Consti1ucional que señala: " ... Nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delilo, ya sea que en el mismo se le absuelva o sele 

condene" loda vez 1111e habría cumplido su condena aún mues de habérsele decrelado 

la serllcncia. 

V.3.-DE LA EJECUCION DE l,AS s•:NTENCIAS 

En nueslro lema en es1udio cabe destacar que si bien es cierto que las leyes se 

pronuncian en favor de los seres humanos. para el beneficio de los mismos y que 

licuen que ser respeladas por ellos. Es por ello que exisle la Dirección General de 

Prevención y Readaplación Social dependienle de la Secrelarla de Gobernación, que 
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dispone la fonna en c1uc se cumplan las disposiciones decretadas por los jueces en 

las scnlcncins diclndas. c1ucdando a disposición de ellos los lugares y las fonnas en 

c¡uc se harán cumplir las mismas. Sin embargo jmra que se cumplan los tratamientos 

de desintoxicación y/o deshabituación señalados como sanción en nuestro tema en 

estudio, los mismos llevan además de tiempo, demasiado dinero, siendo c¡ue de In 

mayoría de los Centros que llevan a cabo dichos tralamicntos son de coslosos 

elevados y por lanlo de dificil acceso. siendo indispensable crear nuevos centros de 

rehabílílación 11ara c¡ue se cumplan la sentencias cabalmente, además de que de 

acuerdo n las esladisticns. exislen cada vez más personas que consnmen inhalables y 

por lanlo qne fácilmente caen en dicha adicción, siendo más comiJn en personas que 

viven en las calles de nuestra Ciudad. toda vez c¡ne debido a la pobreza recurren a 

los cmninos equivocados como es el caso de intoxicarse para olvidar un poco el 

hambre y el dolor y ¡>or tanto al hacerlo en In vía pública se convierten en s1tjelos 

nc1ivos del delito. Ademlis de c¡ue debido a que muchos de estos sujetos habitan en 

la vía pí1blica, resulta complicado que se siga el proceso del delito de ulili1.acíón 

indebida de la vía piJblicn ya que si bien es cierto que en la mayoría de los casos son 

encontrados en fingranlc delito. también lo es que al momento son remitidos a la 

Agencia del Ministerio PiJhlico en donde se les loma sn declaración ministerial, en 

donde scgnramenlc no dan sus nombres verdaderos y vuelven nuevamente a las 

calles quedando dicho ilicilo impune. por lo que debe existir una coordinación más 

segura en las Agencias del Ministerio PiJblico para que en todos estos casos dichas 

personas aiJn y cuando cambien sus nombres. sean identificados, ya sea por 

fotogratlas o huellas dactilares, debiendo existir un medio coercitivo que penniln 

que se cumpla cabalmente dicha sanción. 

Resulta incuestionable que para que se de cumplimiento a las sentencias en 

las que se imponen las penas privativas de libertad, el juez ordena libar una orden de 

aprehensión o rcaprchcnsión en su caso a la Procuraduria General de Justicia del 

Distrito Federal: asimismo para las sentencias cuyas sanciones sean mulla o 
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reparaciones del daño se gira oficio a In Tesorerla a fin de que por medio del sistema 

económico coactivo se de cumplimiento al cobro de dichos pagos; luego eutonces 

para el caso de una sentencia en la que se decr~te un tratamiento de desintoxicación 

o deshabituación que determine el juez 11ue couozca de la causa, como es posible 

11ue se pueda hacer coercitiva dichn orden, siendo que a la Dirección General de 

Prevenciiin y Readaptación Social le corresponde señalar en que Ceutro de 

rehabilitnciim deben\ llevarse a cabo dicho tratamiento, luego entonces el juez no 

podrá girnr oficio para que sea presentado el sentenciado del delito de utilización 

indebida de la vía pública a fin de que cumpla su sentencia a un Centro dctenninado, 

y de ser así seria como girar un oficio de orden de aprehensión en virtud de que se 

estaria ordenando privar de su libertad al sentenciado para hacer cumplir su 

tratamiento, de ahí la necesidad de buscar una alternativa para que se cumpla dicha 

sentencia. por ser incuestionablemenle un delito, por encontrarse asi tipificado, 

además de que nna persona en dicho estado puede llevar a cabo la ejecución de un 

delito diverso, ello sin mencionar que es también un problema social ya que 

algunos juristas lo señalan corno una infracción, sin qnc se observe a fondo que se 

requiere más atención dicho illcito que imponer solo una sanción administrativa. 
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VI.- PROPllESl'AS 

Vl.I.- RHORl\IA Al, ARTICUl.O 171 BIS •"RACCION 1 DEl •. CODIGO 

P•:NAI, PARA El. DISTRITO FEDERAi, 

El propúsilo del prcscnlc lrabajo desde 1111 inicio ha sido entender lo que 

nucslro Supremo Poder lcgislalivo quiso decir al prever en nuestro Código Penal 

para el Dislrilo Federal lo <1ne definió como delilo de 11tili1.ación indebida de la vía 

pilblica, el cual se eucuenlra regulado en el Tilulo Quinto del Libro Segundo, 

Capílulo Primero denominado delilos en maleria de vías de comunicación y de 

correspondencia, coucrcUíndouos a la fracción 1 del artículo 171 bis de nuestra Ley 

Suslauliva l'cual. 1111c a su lclra scílala: "C11mete el tlelit11 de uli/i:aci1ln lntlehltla de 

la •·ía p1ihliea: /.- El que utí/i1·e la 1·/a púh/iea para e1msumlr, tll.ftrihulr 11 1•entler 

~·11stai1cias illl'itas 11 para inhalar "ustancias licita.• n11 destinada" para ese fin .I' 

qrie prmlu:l'Un efect11" p.1'ie11trtlpie11.•, .dn perjuiei11 de /11 tli.•puest11 p11r 11trt•-' 

1mle11amient11s jurftlil!ll.•; para /11.• efe1'111.• de e"te artfeu/11.1', ·""' .<u.•tane/as //(e/ta.• 

la.< a.<f 1•a/ijil!atla.•· p11r la /.,,. <.'eneral de ,\'a/utl ... tl/ que incurra en la e11mi.dtln de 

al¡:rma tle la.< mntlueta.• .<eílalatla.• en la fracci1ln I "e le imp11ntlrdn de "el• mesa 

a 1111 aí111 de prisi1in .I' multa de treinta a se .. enta tifas multa. Cuant/11 la e1mtlucta 

realiwtla l!lln.d.<ta en el e11n .. um1111 /a inhalaei1ln, la pena .•erd de ha.fta .•el.• me.•a 

del tra1amient11 de tle.•·in111.deaci1ln 11 ti<'Shahituaeitln que e11rresp1111tla en el 

eentr11 de atenci1in tle.•tinat/11 para tal efeet11. " 

Por lo que una vez que hemos hecho nueslro eslUdio hemos vislo algunos 

aspeclos irregulares contemplados en dicho illcito, por lo que nos alrevemos qne el 

delilo en el apartado 11ue hemos estudiado tendrá un mejor fnncionarnienlo con 

ciertas modificaciones que a nuestra discreción sería en primer ténnino suprimir lo 

que dicho ilicilo prevee en relación a las suslancias ilícilas, toda vez que ailn y 
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cuando se refiere en dicho ordenamiento que la sanción impuesta se aplicaria sin 

perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos jurídicos, siendo que eorrespoude 

al Fuero Federal couocer de los mismos, ya que de otro modo, estaríamos violando 

sus garautlas individuales, en esencia el artículo 23 de nuestra Carta Magna, que a 

la letra dice; ... "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que 

en el juicio se le absuelva o se le condene ... " toda vez que si bien es cíerto se 

denomina de nna fonna diferente el hecho es que al momento en que el inculpado es 

consignado por delitos contra la salud, en ténninos de lo dispuesto por el articulo 

194 del Código Penal Federal, que señala nna sanción de prisión de diez a 

veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa. al que produzca, 

transporte, trafique, comercie, suministre aún gratuitamente o prescriba alguno de 

los narcóticos señalados en el articulo 193 sin la autorización correspondiente a que 

se refiere la Ley General de Salud: y por su parte el articulo 199 señala que al 

fannacodcpeudicntc l)UC ¡>osca para su estricto consumo personal algún narcótico de 

los señalados en el artículo 193 no se aplicará pena alguna, y continúa diciendo qne 

el Ministerio l'ilblico o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se 

cuteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es 

fannacodepcndicntc, deberán informar a las autoridades sanitarias, para los 

efectos del tratamiento que corresponda, todo procesado o sentenciado que sea 

famacodcpendlente, quedará sujeto a tratamiento; por lo que si desde que el 

Ministerio Público canaliza al sujeto activo del delito a un tratamiento que puede ser 

de desintoxicación o deshabituación, lncgo entonces resulta impropio que el Juez de 

Paz penal que conozca de ello, lo sancione con un tratamiento llllC ya se lleva a 

cabo y que el juzgador no sabe a ciencia cierta cual es el que requiera o si bien 

necesite ambos (dcsintoxicación"y deshabituación) y si requiere un tratamiento más 

prolongado que el tratamiento de hasta seis meses que le indica el numeral 171 bis 

de la Ley Sustantiva Penal. Por todo ello inferimos que dichas conductas ya se 
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encuentran contempladas en el Código Federal Penal, el cual al ser un ordenamiento 

superior a la Ley Sustantiva Penal del Distrito Federal, dichas normas deberán ser 

aplicadas imicamente por la Ley S1111rema ya que de acuerdo con el capitulo IV del 

titulo 111 de la Constitución General de la República referente al poder judicial. Por 

lo que consideramos apropiado que dicha parte debe ser suprimida, quedando 

Ílnicamente la parte inherente a la inhalación de sustancias licitas que causen efectos 

psicotrópicos, la cual no se encuentra contemplada por dicho ordenamiento legal. 

Por lo que a nuestro criterio consideramos que la fracción 1 del articulo 171 bis de 

nuestra Ley Sustantiva Penal, tendrla un mejor funcionamiento en los siguientes 

ténninos: "l'"mete el delit(I de utiliUlcitln indebida de la 1•ia púh/ica: /.- El que 

uti/ke /u 1•iu púhli<·a para inhalar .<u.•tancia .. licita .. n11 de.<tinada.• para ese fin J' 

q11e prmluzcan efect11.< p.dc11trtlpicm·, .•e le imptmdrd ha•1a .<el• meses del 

tratamient11 de desint11.ticaci1ln ylt1 de.•hah/tuad1ín que mrre.•ptmda en el c:entrtl 

de atendtln de.<1/nad11 pura tal efe<"l11, 11 p11r el tiempt1 que el mism11 requiera para 

.m rec11peracitín de acuerd11 a /11 que .•·eifalen la.• autoridades .. anitaria.< 

mrre.1p11mliente.• y multa de ha.•ta 116 .. ei.• me.•·es el .<alar/11 minim11 para el ca.•11 

de que .1·e acredite que e/ .<u}et11 ucti1·11 del de/it11 n11 .•ea ad/«111 a dicha.< .•u•tancia.• 

y q11e ~·e11 la primera 1•ez que se en,·uentra ,,·ujctt1 a dit.'h11 p111c~·11." 

Vl.2.- CREACIÓN D•: NUEVOS CENTROS DE DESINTOXICACIÓN V 

DESllABITUACl()N, 

Asimismo consideramos que para que el delito de utili1.ación indebida de la 

vía pública tenga un funcíonaniiento adecuado, la Dirección General de Prevención 

y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación debería 

designar nn Centro de Readaptación para este tipo de delitos a fin de que los sujetos 
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nclivos del dclilo puedan ser 1mcs1os a disposición del mismo una vez que sea 

integrada In Averiguación Previa corrcspondicnlc y se rcmila al Juzgado 

corrcspondicnlc, ello con el fin de que sea valorado Jlor pcrilos en la malcria que 

dclennincn si el sujclo ac1ivo del dclilo es o no uu adiclo a los inhalablcs, lodo eso 

con la finalidad de que se pueda seguir un proceso rápido y eficaz de la jnslicia, y 

pueda prevenirse que el sujclo activo se cncuenlrc bajo efcclos psicotrópicos en la 

vía pública, poniendo en peligro el bien jurídico tu1elado como lo es la via pública y 

por lanto a la Sociedad, además de qu~ cor.no lo referimos antcrionncnle la 

penologia 1ambién es parte de nueslro derecho que 1icnc por objeto el estudio de las 

penas. su finalidad y su ejecución. Y si bien es cierto que los tratamicnlos de 

dcsinloxicación y deshabiluación son coslosos, bien vale la pena tener una Sociedad 

más sana para que se pueda prevenir que el sujclo 'activo del dclilo pueda incurrir en 

conduelas que lo lleven a la comisión de un dclilo de mayor puuibilidad, poniendo 

en peligro los bienes juridicos tulclados por nuestro sistema juridico. 

Dentro de las propuestas de rcfonnas por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), se encuentra suprimir completamente la fracción 1 del articulo 

171 his de nuestra Ley Sustantiva Penal. para que quede subsistente únicamente la 

parte que se refiere al comercio en via pública, sin embargo, tenemos la convicción 

de que uo hasta cerrar los ojos a un problema que constituye un problema real e 

inminculc <JUC vivimos dia a día, que genera temor a la Sociedad al salir a las calles, 

en las cslacioncs del mclro, afuera de las escuelas, de los comercios, cte.; por lo que 

olvidarse de ello no lo solucionarla, por el contrario, consideramos que lo agravaría 

más porque desalaría una cadena aún más grande ya que al salir a las calles se 

conlagia a una comunidad sana; por lo que creemos 11uc es un deber ético, social y 

cívico. traiar de enconlrar una solución que coulribuya a erradicar o al menos 

disminuir dicho prohlenm y no derogarlo como se prclende. ya que si bien es cierto 

se quiere manejar únicamente como una problemática social, infortunadamcnlc se 

está incremcnlando día con día. generándose con ello fuluros delincuentes al 
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producirse los cfcclos psicolrópicos, es pues para los legisladores una tarea que 

demanda el comJlromiso con los ní1clcos que conslilUycn el entorno social. 

Vl.J.- •:xn:NDt:R 1,os RENHICIOS DE l,EV Al, SENTENCIADO DEI, 

llf:IJ'l'O DE IJTIUZACION INDEBIDA DE LA VIA PIJRUCA. 

De igual finna consideramos que al sentenciado del delito de utili7.ación 

indebida de la vía pública debe ser considerado en caso de ser primodclincucnte y 

de 110 ser un adicto, es decir que se le concedan los beneficios de ley, toda vez que 

puede ser el caso qnc el sujelo aclivo del dcli10 sea la primera vez que lo haga, que 

no sea adiclo, de acuerdo a uu dictamen médico <JUC así lo indique y que no se 

cncucnlrc en necesidad de <111c sea dcsinloxicado. es decir que los efectos se 

desaparezcan cou el paso de unas horas, y 1ior tanto al no ser un adiclo no existiría 

la necesidad de deslmbituarlo por no encontrarse habi111ado a los inhalables, es por 

ello que cousidcmmos que se debe agregar al dclilo de 111ili1.acitín indebida de la vía 

pública una allcmativa, corno lo es una mulla. misma que debería ser contribuida a 

la Tesorería o bien al Fondo de apoyo del Tribunal Superior de Justicia del Dislrito 

Federal. o en su dcfcclo en caso de lolal o parcial insolvencia, sustituirla por 

Jornadas de Trabajo en favor de la comunidad, en ténninos de lo scftalado en el 

numeral 29 de la Ley Suslautiva Penal. 
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CONCLUSIONES 

l'RIMERA.- Durante la elahoracicín del presente trahajo hemos ingresado en el 

extenso mundo de drogas que existen en la Sociedad, advertimos que desde hace 

muchos años existen sustancias indudablemente dañinas al ser humano que han ido 

variando su preparación para causar efectos cada vez mayores, es decir, se ha buscado 

técnicas cada vez más avanzadas para que los efectos psicotrópicos que produzcan las 

sustancias sean m:ís rápidos y eficaces. 

SEGUNDA.- Los psicotrópicos son sustancias que cuando son ingeridas o 

inhaladas, provocan en el sujeto un camhio en la psique o una deformación, incluso 

pueden producir un camhio en la concepcicín del mundo. Esto es que las sustancias 

cnandn penetran al organismo, crean un cambio, un giro en la actividad mental. ~s decir 

qne provocan una deformación en la psique. Una distorsión de la realidad. Producen 

dependencia física y psicolt\gica. 

TERCERA.· La i11/1a/11ció11 consiste en la aspiración por la nariz o la boca de 

snslancias llamadas inhalahlcs que son sustancias químicas tóxicas volátiles utilizadas, 

que tic11et1 efectos psicotrópicos similares a los de otras substancias sedantes e 

hipnóticas. Generalmente producen distorsiones sensoriales y pcrceptuales temporales. 

Siendo el tolueno una de las sustancias de mayor demanda, la cual resulta una sustancia 

lícita y considerada como un productos químico esencial. 
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CUARTA.· Existen más de 1,000 produclos comerciales disponibles en tiendas, 

ferreterías, supermercados y farmacias 11ue est1ín a disposición de niños y jóvenes. Los 

jóvenes suelen ahusar de los inhalables por la fácil obtención de estas sustancias, ya que 

muchos de estos artículos se usan rulinariamente en el hogar, la escuela y el trabajo y 

lienen un gran polencial de converlirse en suslancias de abuso. Los nombres populares 

de dichas sustancias son "chcmo, cemento, mona, activo, pvc, goma, thinncr, gasolina. 

QUINTA.· Los cfeclos psicolrópicos del uso de inhalahles en el corlo plazo son: 

Sensación de mayor libertad y confianza; excilaciiín y risas inmolivadas; euforia 

scnsilción de hicncstar, sentimiento cxagcrmlo de felicidad; marcos, nauseas, diarrea, 

desorientación e incoordinación molora, incapacidad para dirigirse a volunlad y en 

forma arm1ínica; ojos vidriosos y rojizos, tos, ílujo y sangrado nasal; conductas de 

riesgo, "no mide el peligro" y la posibilidad de accidentes: palpitaciones, dolor de 

cahcza, dificultades para respirar; y los efectos a largo plazo son: los dolores de cabeza, 

debilidad muscular y dolores abdominales; disminución paulatina del olfato; nausea y 

sangrados nasales; conductas violentas; dificullad para el control de esfínteres (se orina 

y defeca involunlariamente); hepatitis, daño pulmonar y renal; daño cerebral 

irreversible. 

SEXTA.· La innuencia negativa del consumo de sustancias con efectos 

psicolnlpicos, se encuentra comprobada al originar graves connictos tanto para el 

consumidor como para la sociedad, destacándose primeramente que es una enfermedad 
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que afccla lanlo física como menlalmcnte, originando la dcsinlcgración de la célula de 

la sociedad que es la íamilia al eslimular los senlidos agresivos de los sujetos, 

acentuando la inlolcrancia, aumenlando la susceplihilidad a cualquier ofensa. 

SÉPTIMA.- El fenómeno de las drogas con los consiguientes efectos sociales de 

salud y seguridad han aparecido en las illtimas décadas con mayor desarrollo y 

peligrosidad. Sin embargo, a pesar de que la presencia de estas sustancias se remota al 

principio de las organi1.1ciones sociales primitivas, en este siglo se hace patente la 

necesidad del Estado por participar activamente en la regulación de ellas en todos los 

sentidos. 

OCTAVA.· En los últimos años el consumo de drogas se ha extendido llegando 

a lugares cada vez más lejanos que van recorriendo el mundo dañando a la humanidad, 

siendo la población más vulnerahle la que se encuentra entre los 10 y 18 años de edad. 

En cslos años transcurre la puhcrlad y la adolescencia. etapas por las que atraviesa el 

ser humano y en las que experimenta una serie de cambios mentales físicos y 

emociorrnles, lo cual los coloca en una situacitín de riesgo para entrar al círculo de las 

drogas y consecuencia de ello al de los delilos; de tal forma que al llegar a la mayoría 

de edad se encuentra en un circulo vicioso, muchas veces delictivo. 

NOVENA.- La pobreza en México, ha sido causa muchas veces de la 

desintcgracitín familiar, en parle porque la siluación económica origina que se busquen 

nuevas allcrnalivas para que la familia ohtenga ingresos dentro de las cuales se 

encuenlran el emigrar a Eslados Unidos de manera ilegal, el poner a los menores a 

14? 



trabnjar en las calles, y ante la impotencia de no mejorar las condiciones de vida, se 

originan violencia familiar, y con ello la ruplura de la misma. originándose un amhicntc 

favorable para que los agentes negativos encuentren cabida en el ser humano libre de 

contaminantes, pero lleno de necesidades que el individuo quiere llenar con medios no 

idóneos para satisfacerlas, incursionando en el problema de las drogas, comenzando en 

un momento a sentir una satisfacción temporal, volviéndose con el tiempo un hábito y 

un mnl progresivo que lleva a la conclusión de daños irreversibles en el organismo, 

siendo nna de las m:ís accesibles los inhalables que son sustancias lícitas de uso 

industrial 11ue se denominan inhalables, que resultan más accesibles a la clase más 

desfavorida por ser de un costo bajo, los cuales también generan dependencia que se 

carnclcriza por modificaciones en la conducta. 

m::ctMA.- Son los inhalables en el mundo y en particular en nuestra Ciudad, 

un mnl inmediato en el que los legisladores han puesto su mirada en él al revelarlo 

como delito de utilización indebidn de la vía pública previsto en el artículo 171 bis de la 

Ley Sustantiva Penal, sin embargo, resulta cuestionable su descripción, por lo que nos 

permitimos adentrarnos en el estudio del mismo a fin de poder ver cual es el elemento 

11ue se debe adoptar para la eficacia de la Ley, de lo cual concluimos que es necesario 

realizar ciertas modificaciones a nuestra legislación a fin de que se lleve a cabo su 

verdadero fin que es la pacífica 'convivencia en la vía pública, buscando la seguridad de 

la Sociedad, toda vez que es un riego para la misma que dichas personas inhalen en 

cualquier parte de la vía pública, lo que pone en riesgo la seguridad en la vía pública, 
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siendo oportuno señalar que dicho ilícito es al respectn criticable en cuanto al bien 

jurídico protegido en el sentido de 11ue se considera que no tutela la salud de las 

personas, como el caso de los delitos contra la salud, y que no debe ser el bien jurídico 

tutelado la vía pública, lo cierto es que los inhalahles generan efectos psicotrópicos en 

las personas que los inhalan y elln cambia su conducta, volviéndola antisocial, por lo 

11ue es necesario que la sociedad tenga una convivencia pacífica y segura en la vía 

púhlica. 

DÉCIMA PRIMERA.· Consideramos que las reformas al artículo 171 his de la 

Ley Sustantiva Penal para el Distrito Federal, deben ser en el sentido primeramente de 

eliminar las sustancias ilícitas por ser materia Federal, aún y cuando refiera nuestra 

lcgislaciím 11ue ello es independientemente de otros ordenamientos legales, resultando 

así inconstitucional. 

DÉCIMA SEGUNDA.· Asimismo en cuanto a la sanción al realizar nuestro 

estudio hemos observado que es la rmís adecuada y la que más le favorece al activo 

del delito, sin embargo consideramos que el Juez que conozca del asunto no puede 

tener la seguridad de que al momento de imponer la sanción, la que imponga sea la 

más adecuada al sujeto activo del delito, toda vez que no valora la gravedad de su 

dependencia, y por tanto resulta necesario tomar en consideración a las autoridades 

sanitarias para que auxilien a imponer la sancit\n qne es más conveniente a dicho 

individuo de acuerdo a su dependencia, además de que las autoridades sanitarias 

pueden señalar si el tiempo del tratamiento impuesto para su recuperación fuese 
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·. s~ncknte o requiere de uno mayor, ello con la finalidad de que realmente se cumpla un 

i1bjetivo de·desintoxicación y deshabituación. 

llÉCIMA TERCERA.- Asimismo observamos durante nuestro estudio que 

dichos tratamientos de desintoxicación y deshabituación son en consideración costosos, 

además de 11ue la mayoría de los centros destinados a ello son particularmente de 

asistencia privada, por lo cual es muy limilado su acceso, sin cmhargo ante una 

problemática que además de social es un problema que genera que los sujetos activos 

del delito, puedan llevar a la consumación de delitos consecuencia de su mismo estado 

de inloxicación, y por tanto infringiendo nuestro ordenamiento legal, es entonces otro 

, .·<1~ lo's p;opósitos que se creen nuevos Cenlros de desintoxicación y deshabituación de 

tal forma que se aplique fehacientemente la ley con los rcsullados en él planteados, 

resullando al paso del tiempo 11ue México cuente con una Sociedad más sana que respete 

nueslro sistema de Derecho y que permila que se tránsito libremente en la vía pública. 

llt:CIMA CUARTA.- Rcsullaría innecesario sancionar con un tratamiento de 

desiotoxicacicín o con deshabituación a un sujeto activo del delito que no tiene 

dependencia a los inhalahles, es decir que no tenga dependencia y que sea la primera 

vez que lo hace, toda vez que al hacerlo más de una vez indicaría un uso frecuente o 

hien una dependencia, es por ello que concluimos que la Ley no debe ser tan tajante en 

enviar a todos los individuos a un tratamiento de dcsintoxicacilÍn o una deshabituación, 

ya que el mismo generaría únicamente U,!l gasto que bien puede aprovecharse en otro 



sujeto activo que realmente lo requiera, es por ello que consideramos que no es posiflle 

pasarlo dcsapcrcihido, pero hicn puede sancionarse pecuniariamente. 

m1:CIMA QUINTA.· Exislen personas que viven en la vía púfllica y que no 

licne un domicilio, lo cual implicaría que el sujelo aclivo del delito se eximiera del 

cumplimienlo de la Ley, es por lo que creemos que debe designarse un Centro especial 

en el cual se remila a dichos sujelos para iniciar un tratamienlo y no se suslraiga de la 

acci<ín de la juslicia y consignar inmedialamente al sujeto aclivo anle el Juez que 

conozca de la causa para que se siga su proceso y en consecuencia se delcrmine su 

tratamiento. 



ESTADISTICAS 

CONSE.10 NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES. 

Entre las estrategias para evaluar la extensión del uso de drogas en los 

suhgrupns de la población afectada y sus tendencias a través del tiempo, la 

Secretarla de Salud dirigió dos encuestas en hogares entre la población urbana del 

país, 73.39 % del total de la población del país, entre 12 y 65 años de edad en 

1988 y 1993. 

L1 Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de prevención y control 

de enfcrmedades, el lnstiluto Mexicano de Psh1uiatría, la Direcci6n General de 

Epidemiología y el Cunseju Nacional contra las Adicciones realizó la tercera 

Encuesta Nacional contra las Adicciones (ENA 1998), para actualizan informaci6n 

acerca de la prevalencia y abuso de distintas sustancias adictivas de interés para 

los residentes habituales, de viviendas particulares, en población adulta entre 18 y 

65 años y en población adolescente de 12 a 17 añns. Este reporte contiene 

infornrnción para la poblacitín adolescentes y adulta entrevistada en 1998. 

Los objetivos generales de estudio íueron lns siguientes: 

- Evaluar la prevalencia del uso de drogas médicas y no médicas, alcohol y tabaco. 

- Evaluar las tendencias en el consumo de drogas, alcohol y tabaco en una muestra 

representativa de la pohlaci6n urbana del país. 

La inforrnacián se rccahó ulilizando cuestionarios estandarizados 

capacitados en el manejo de los cuestionarios, los cuales contienen indicadores 

h;ísicos propuestos por la Organizaci6n Mundial de la Salud para evaluar 

uso/abuso y dependencia a sustancias, así como los problemas que se asocian con 

est:i práctica. Incluyen además preguntas que se asocian en esta practica. Incluyen 
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adem:ís pregunlas que pcrmilan idenlificar al usuario de acuerdo con amables 

sociodemngráficas, percepción social del consumo, faclores de riego, para el inicio 

y el abuso de suslancias, (por ejemplo, percepción de riego, lolerancia social), y 

olros problemas con los que se asocia esla praclica, como son la violencia, la 

conduela sexual de riego y la conduela anlisocial. 

Las esladíslicas que a conlinuación se enuncian se basaron en 12,015 

enlrevislas. 



Nº 1 

Población Urbana de 12.65 años que han usado dro¡cas en el úllimo mes, 
se11ún edad y sexo. 

HOMBRES 
N" % 

12-17 años 
15,9117 1.7 

18-34 años 
15,643 0.6 

35-65 años 
31,286 1.8 

Suhlotnl 
62.836 1.2 

MUIEH~:s 

N" % 
12-17 años 
18-34 años 

15,643 0.5 
35-65 años 
Suhlolal 

15.643 0.2 

I
TOTALI 1 

- . 56,473 0.5 



N" 2 

l'ohlacÍ<Ín Urbana de 12.65 años que han usado más de una drol!ll se11ún edad 
y sexo. 

HOMBRES 

12-17 años 

18-34 :uios 

35-65 años 

Suhlulal 

MU.JE RES 

12-17 aims 

18-34 nims 

35-65 años 

Suhlolal 

lTOTAL 

USO DE UNA 
DROGA 
Nº 

44,541 4.8 

344, 144 3.6 

156,429 9.2 

545.114 10.5 

USO DE UNA 
DROGA 

N" 
% 

25,452 2.4 

46,929 1.5 

62,572 2.4 

134,952 2.0 

680,066 J 

% 

USO DE MAS DE 
UNA DROGA 

N" % 

0.3 

234,694 9.3 

I09,5!Kl 6.4 

344.144 6.7 

USO DE MAS DE 
UNA DROGA 

N" % 

6,363 0.6 

31,286 1.0 

37,649 0.6 

5.7 J 381.793 J 3.21 
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N"J 

Pohlaciím Urbana de 12 a 65 años s~ún prevalencia de drogas. 

DROGA 

Ooiácct1s 
Tranquili
zantes 

Scdanlcs 

Eslimulun
lcs 

INllALA
llLES 

Mariguana 

Cocaína 

Alucimígc
nns 

llcroína 
Cualquier 
droga 

ULTIMO MES ULTIMO AÑO ALGUNA VEZ EN 
LA VIDA. 

N" N" % N" 
% % 

37,6119 0.3 59,655 0.5 128,854 1.1 

18,824 0.2 34,467 0.3 0.8 
97,039 

0.2 
18,824 

0.4 
50, llO 

9,544 1.6 .. · 191,161 
103;402 6.3 

754,306 

31,286 
0.3 81;396··"' 0.7 

. :,;· ... ',;,;- 1: . 287,936 
2.4 

.. .• .. 
15,643 0.1 1.1 

125,143 

150,595 1.3 225,893 1.9 1.065041 8.9 
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N°4 

Pohlaciím Urbana de 12 a 65 años, según prevalencia de uso de drogas. 

SEXO MASCUUNO 

DROGA 

O ilíccos 
Tranquili
zanlcs 
Sedan les 
Eslimulan
lcs 

INllALA
llLES 
Mari 1uana 
Cocaína 

Alucimígc 

nos 
llcroína 
Cualquier 
droga · 

ULTIMO MES 

N" 
% 

22,006 0.4 

18,824 0.4 

ULTIMO AÑO 

. Nº % 

44,012 0.9 

34,467 0.7 

ALGUNA VEZ EN 
LA VIDA. 

Nº 
% 

69,199 1.3 

65,753 1.3 
18,824 0.4 

0.9 
46,929 

165,974 3.2 
697,833 13.5 
253,468 4.9 

109,500 2.1 

892,440 
17.3 
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N" S 

l'e1hlacl1ín Urhana de 12 a 17 años, seicún prevalencia de uso de drogas. 

SEXO MASCULINO 

DROGA 

O iáccns 
Tr:1111111ili
zantcs 
Scdanlcs 
Es1i11111lan
tcs 
INllALA
llLES 
Mariguana 

Cocaína 
Aluciniígc 

nos 
Heroína 
C11ah111icr 
droga 

ULTIMO MES 

N" 
% 

6,363 0.7 

3,181 0.3 

ULTIMO AÑO 

Nº 

12,726 1.4 

3,181 0.3 

ALGUNA VEZ EN 
LA VIDA. 

% N" 
% 

22,270 2.4 

3,181 0.3 
3,181 0.3 

9,544 1.0 
9,544 1.0 

3,181 0.3 

5.1 

IW 



Pohlaciítn Urbana de 18 a 34 años, seiiún prevalencia de uso de droi1as. 

SEXO MASCULINO 

DROGA 

Onitíccos 
Tranquili
zanlcs 

Seda u les 

Estimulan 
les 

INllALA
BLES 
Mariguana 

Cocaína 
Alucinúgc 
nos 
Heroína 
Cualquier 
droga 

ULTIMO MES 

N" 
% 

15,643 0.6 

ULTIMO AÑO 

N" % 

15,643 0.6 

15,643 0.6 

. 

ALGUNA VEZ EN 
LA VIDA. 

N" % 

31,286 1.2 

1.2 
31,286 

0.6 
15,643 

0.6 
15,643 

109,500 4.3 
500,574 19.8 

187,715 7.4 

46,929 1.9 

22.8 
57,878 

161 



N" 7 

Poblaci1ín Urbana de 35 a fíS años, según prevalencia de uso de dn111as. 

SEXO MASCUUNO 

DROGA ULTIMO MES ULTIMO AÑO ALGUNA VEZ EN 
LA VIDA. 

N" % N" % N" % 
O híccos 15,643 0.2 15,643 0.2 59,965 0.9 
Tra111111ili-
zantcs 31,286 0.5 
Scdanlcs 
Eslimulan-
les 3,181 0.1 
INllALA-
ULES 25,187 0.4 

9,544 
Mnriguana 0.8 

3,181 
Cocaína 0.5 

Alucimígc 
nos 0.2 

15,643 
llcroína 
Cualquier 
dri>ga 0.4 31,550 0.5 2.6 

28,369 172,601 

11.2 



N"8 

Pohludún Urbana de 12 a 65 años, según prevalencia de uso de dro11as. 

SEXO FEMENINO 

DROGA ULTIMO MES ULTIMO AÑO ALGUNA VEZ EN 
LA VIDA. 

N" % Nº % Nº % 

OpiiÍCCOS 15,643 0.2 15,643 0.2 59,655 0.9 
Trnnquili-
zanlcs 31,286 0.5 
Sedan les 
Eslimulan-
les 3,181 0.1 
INHALA-
llLES 0.1 9,544 0.1 25,187 0.4 

9,544 . ,-, ... ·-\.: 
Mariguana 0.1 ·'. '· ;: ~ ., 6,363 1 ' 0.1 0.8 

3,181 '.,,·:·:::··· 56,473 
Cocaíua -',/_.:', j;;~;Lz"'. 0.1 0.5 

.. ·.:.· 34,467 
Alucimígi: 
nos 0.2 

15,643 
llcrnína 
Cual<¡uicr 
droga 28,369 0.4 31,550 0.5 2.6 

172,601 

16'.' 



N"9 

!'oblación Urbana de 12 a 17 años, según prevalencia de uso de drogas. 

SEXO n:MENINO 

DROGA ULTIMO MES ULTIMO AÑO ALGUNA VEZ EN 
LA VIDA. 

N" % Nº % N" % 
Ooi1iccos 12,726 1.2 
Tram¡uili-
zanlcs 
Sedantes 
Estimulan-
tes 3,181 0.3 
INllALA-

1 
BLES 0:9 9,544 0.9 9,544 0.9 

9,544 ·' .. 

Mariguana ·: 'o.,3· ,•, 6,363_ -,o.6 9,544 0.9 
3,181 

.. 
: ' 

Cocaína " .,;;> /,. /; _\'.. ,'0.3 ,_· 3,181 0.3 .. 
; 3;18k' 1 

Ah1cimígi: .· ,:·.,. ; ~<('!,\[,,'} ::( nos .:(·;·'; 0.2 
15,643 

llcroina · .. : ,:._ :.: : " ,._ 

Cual1¡nicr .· ' .. 
1.':·'· 

drogn: 1.2 15,907 1.5 31,815 3.0 
12.726 · .. 

t<•4 



N" 10 

Población Urbana de 18 a J4 años, Sl!Jlún prevalencia de uso de drogas. 

SEXO FEMENINO 

DROGA ULTIMO MES ULTIMO AÑO ALGUNA VEZ EN 
LA VIDA. 

N" % N" % Nº % 
Opiáceos 15,643 15,643 0.5 31,286 1.0 

0.5 
Tram1uili-
zantcs 
Sedantes 
Estimulan-
tes 
INHALA-
BLES 0.5 

1.0. 

Cocaína 1.0 

Alucintígcc 
nos 0.5 

15,643 
Heroína 
Cualquier 
droga 15,643 0.5 78,215 2.6 

15,643 0.5 



N" 11 

l'ohlación Urhana de JS a 65 años, sc11ún prevalencia de uso de dnJllas. 

SEXO FEMENINO 

DROGA ULTIMO MES ULTIMO AÑO ALGUNA VEZ EN 
LA VIDA. 

% % N" % 
N" N" 

Oni:iccos 15,643 0.6 
Trnnquili-
zantcs 31,286 

1.2 
Scdanlcs 
Eslimulan-
les ... . 
INHALA-

> 
: 

1 H .. 
" 

BLES 
,. < '.-<·' 

Marigmlim .. . <c . ,~::>} 1~:¡~·§: 0.6 
15,643 

Cocaína .. ,__ .. · ,•<•.:· •• ; •• ·.•· ;.:;- ,., ' 

Alucinógc- ',,·,: I:•:·.:';::: o-: nos .. ,::: 
llcroína . ··'.·::. 
Cualquier . •· .. . 
drmrn 62,572 2.4 

I<><• 



N" 12 

l'ohlaciÍln Urbana de 12 a 65 años, según número de vec:es que ha usado 
dro~ns al~una vez en la vida. 

SEXO FEMENINO 

DROGA 1.5 VECES 6oMAS 

N" % N" % 
Oniáccos 113,211 1.0 15,643 0.1 
Tra111111ili-
zanlcs 62,572 0.5 34,467 0.3 
Scduntcs 18,824 0.2 
Estimulan-
tes 50,110 0.4 
INllALA-
BLES 109,765 0,9 81,396 0.7 
Marb~uana 504,020 4.2 250,287 2.1 
Cocaína 143,968 1.2 143,968 1.2 
Aluci111igc-
nos 109,500 0.9 15,643 0.1 
llcroírm 
Cualquier 
dmea 692,528 5.8 372,513 3.1 

1<•7 



N" 13 

l'ohlaci6n Urhana de 12 a 65 años, se¡pín número de veces que ha usado 
droiias aliiuna vez en la vida por edad y suo. 

HOMBRES 

1-5 veces 6 veces o más. 

N" % N" % 

12-17 años 41,359 
4.4 6,363 0.7 

18-34 años 
359,787 14.2 219,ClOI 8.6 

35-65 años 140,786 
8.3 125,143 7.3 

Suhlolal 541,933 
10.5 350,507 6.8 

MU.JERES 

1-5 veces 6 veces o más. 

N" N" % 
% 

12-17 años 
25.452 2.4 6,363 0.6 

18-34 años 
62,572 2.1 15.643 0.5 

35-65 aims 
62,572 2.4 

Suhlolal 
150,595 2.2 22,006 0.3 

(TOTAL i 692,528 i 372,513 I 3.il 

lí1R 
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