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INTRODUCCION

La cooperación internacional es un pnnclplo esencia l de la Polít ica Exterior

mexicana, así como un instrumento de apoyo para el desarrollo nacional. México cuenta

con una presencia vigorosa como miembro activo en los más importantes foros

internacionale s y como consecuencia de ello ha signado un importante número de

instrumentos internacionales; en relación con la jerarquía normativa prop ia de los tratados

internacionales, es que se les considera un segundo plano inmediatamente debajo de la

Constitución, pues, así lo sostiene el criterio del más Alto Tribunal de nuestro País.

Como bien sabemo s de los Tratados Internacionales se derivan compromisos que

son asumidos por el Estado Mexicano y que comprometen a todas sus autoridades frente a

la comunidad internacional.

En México el artículo 89 fracción X, de la Const itución Política otorga esa

facultad al Presidente de la Repúbl ica y naturalmente, delega esa facultad en los

plenipotenc iarios estrictamente señalado s. De manera que un pacto internacional

concretado por un órgano no competent e carece de validez por falta de consentimiento

expresado legalmente; También el caso del presidente que va más allá de sus poderes

conduce a la invalidez del Tratado por falta del consent imiento adecuado.

En relación al narcotráfico y la farmacodependencia son un signo de alerta en los

tiempos actuales, que pueden convertirse en el sello de una o var ias generaciones . En una

década hemos visto grandes avances del tráfico de drogas en todas sus modalidades, en

1982 se detectaba cocaína en gramos, se desplazaba en vehículos que se cuantificaba por

toneladas, que se traficaba por vía marítima, aérea y terrest re. Es por eso la necesidad

imperiosa de que el Estado cuente con los elementos necesarios para dar una respuesta

adecuada, por lo que ésta deberá ser integral , a nivel nacional e internacional, en diferentes

aspectos de carácter educati vo, cultural, social, económico y hasta político, atacando la

producción , el tráfico , el consumo y procurando, el tratamiento o la rehabilita ción.
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La lucha contra este azote debe sustentarse en el fortalecimiento de la prevención,

en una mejor división del trabajo y una lucha frontal contra la producción y distribución .

Para realizar esta investigación, se consideró conveniente estructurarla en cinco capítulos .

El primer capítulo comprende lo relacionado a los tratados con sus acepciones

correspondientes, ya que considero adecuado que para entrar al fondo del tema se tiene que

hablar de la naturaleza de los tratados .

El segundo capítulo trata de los tratados celebrados entre Los Estados Unidos

Mexicanos con los Estados Unidos de América en relación al tráfico de drogas y de su

preocupación por combatirlo.

El capítulo tercero trata sobre las drogas en general que circulan en nuestro Pai: ,

ya que resulta importante señalar que el consumo de los estupefacientes se remonta a los

orígenes de la misma humanidad observándose en otras épocas su consumo aparentemente

no era perjudicial, ya que la utilizaban con diversos fines como , mitigar el dolor , curar sus

males , para ceremonias religiosas, terapéuticas, por curiosidad e incluso por su ignorancia;

lo que en la actualidad representa un severo problema para la salud pública.

"El cuarto capítulo se refiere a las causas y a los efectos socioeconómicos que ha

sufrido el País a consecuencia del narcotráfico. Anteriormente se consideraba que las clases

altas podían consumir cocaína o inyectarse heroína, ahora se considera que el consumo de

las diferentes drogas ha llegado a todos los niveles sociales.

En el área de producción, se considera que ha proliferado por las condiciones de

los países en vías de desarrollo, principalmente y debido a que no se puede comparar con

los precios de otros productos.

El desempleo y el apoyo al campo que no ha proliferado, lo que ha permitido que

la producción de drogas se de con mayor facilidad.
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La narcoeconomía genera empleos en todos los niveles de la cadena desde la

siembra hasta el consumo . En los países del tercero mundo se encuentra en la agricul tura,

en la industria, en el come rcio y en los servicios. En los pa íses llamados consumidores se

concentra el comercio que es la distribución de la droga al mayoreo y al menudeo . en los

servicios que son los bancos, las consultorías. etc.

Por últ imo tenemos el capítulo quinto que trata particularmente de los métodos

para co'mbatir el narcotráfico, mediante sistemas prevent ivos y operativos, Los suje tos, las

normas y las instituciones del derecho Internacional deben ser cada día más eficientes y

hacer mayores esfuerzos para impedir la creación, tráfico, uso y consumo de todos los

tipos, de droga s alcaloides, estupefacientes y psicotrópicos en aras de la existencia misma

del genero humano y del futuro de las próximas generaciones.

Se recom ienda que el Gobie rno y las Instituciones que coordinan este problema

proporcionen apoyo a los campesinos ofreciéndoles otros medios para obtener ingresos y

alternativas a la siembra, evitando que la miseria, la ignorancia, la marginación y el

aislamiento en que viven los orille a producir estupefacientes y drogas enervan tes.

Fomentar las campañas contra la drogadicción por todos los medios de

comu nicación masiva, contando con el apoyo y asesoría de las instituciones

Gubernamentales encargadas de erradicar éste problem a social. Asimismo adecuar estos

medios de comunicac ión a las exigenci as del diálogo con los jóvenes de tal modo que sea

posible analizar las causas de la drogadicción. Entre otros sistemas .
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CAPIT ULO PRIMERO

EL TRATADO

A.- Concepto .

Para los tratados celebrados entre Estados es hoy de validez virtua lmente universa l,

la Convenció n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969 cuyo

contenido básico exponemos a continuación: La Convención se aplica a todo tratado,

entendiendo por tal "un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido

por el Derecho Intern acional, ya conste en un instrumento ún ico o en dos o más

instrume ntos conexos y cualquiera que sea su denom inación part icular" . Y no se d ebe

perder de vista, por otra parte lo que seña la Brierly, que los tratados sólo obliga n a las

partes y no a terceros. r

Los trata dos son por exce lencia la manifestación más objetiva de la vida de relación

de los miembros de la com unidad internacional. Pueden definirse en sentido ampli o, como

los acuerdos entre dos o más Estados soberanos para crear. para modificar o para extingu ir

una relación jurídica entre ellos .

La convención y el tratado son sinónimos. Ni siquiera puede aJegarse la pretendida '

diferencia de que las convenciones son tratados multilatera les, porque la práctica no ha sido

defini da en ese sentido. El acuerdo es un tratado forma l y materialmente, por más que los

partidarios de las distinciones digan que el acuerdo es de carác ter secundario con respecto

al tratado. Convenio, pacto y tratado son sólo distintas man eras de designar la misma cosa .

El arreglo ha sido siempre un tratado en su form a y en su fondo y no se ve dónde pueda

haber diferencia .

I Scp úl vcda Cesar. Derech o Internacional. Editorial PoITÚa. S. A.o México, 1986. p.93.
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Acuerdo internacional de voluntades o, en otros términos, acuerdo celebrado entre

sujeto s jurídicos del orden internacional. En este sentido muy amplio, el dato fundamental

que da a un acuerdo el carácter concreto del tratado o tratad o internacional es el de que el

mismo esté celebrado o sea concluido entre sujeto s a los que el orden jurídico internacional

atribu ye la cualidad de sujeto s jurídicos. Así quedan incluidos como tratado s todos los

acuerdos entre tales sujetos , cualesquiera que sea la forma y la denominación que adopten

y, en cambio , queden excluidos todos los acuerdo s internacionales en los que los sujeto s o

al menos uno de ellos carecen de éste carácter. Desde el punto de vista de su denominación,

es indiferente que sean calificados, protocolos, convenios, convenciones , etc., puesto que

materialmente todos son tratados. Las clasificaciones que pueden hacerse de los tratad os

son bastante s, sin que en muchos casos pasen de elucubraciones sin trascend encia práctica ."

Tradicional y esencialmente, el tratado es un acuerdo entre Esn dos que obliga en

virtud del principio "pacta 'sunt servanda", el cual en sí es algo tautol ógico, ya que sólo

afirma que los acuerdos que obligan son obligatorios . Sin embargo, la palabra "tratado" es

usada por algunos grupos de estudiosos en un sentido que alude no tanto a un acuerdo en el

sentido de una transacción, como un instrumento escrito que incorpora o registra un

acuerdo . Si se siguiere ese criterio , habría alguna dificultad para incluir en la categoría de

tratado s a los acuerdos que se efectúan mediante canje de notas o Co artas entre Estados y,

por tanto , compuestos o conformados por varios documentos en lugar de uno.'

Sin embargo, el consenso universal es que el hecho de no designar a un tratado con

tal término carece de influencia sobre su naturaleza, desde el punto de vista del derech o

internacional. Así a los acuerdo s que son tratados, con frecuen cia se les llama

convenciones , acuerdos, arreglos y declaraciones. En el pasado por lo menos en contextos

especiales han sido utilizados los títulos alternati vos de "capitulaciones" modus vivendi y

"concordato" . Por una analogí a obvia con el derecho interno , las palabras "acta", "estatuto"

y aun "pacto" y "carta", han sido utilizadas en los tratados con función de derecho públi co.

Estas diferencias de mera termin ología no tienen importancia en el derecho internacional.

2 Diccionario Jurid ico. Ed itori al Espas a Cal pe , Fond ación Tomás Moro.. Madrid 200 1, S. A. p.1395.
) Sorensen Ma x. Manu el de Derecho Internacional Públi co . Fondo de Cultura Econó mica. México. 1985.
p200.
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pero si pueden tenerla, hasta cierto punto , en el derecho interno de las parte s. Así según la

Constitución de Estados Unido s, un tratado puede ser ratificado sólo por el president e y con

el consentimiento de una mayorí a de dos tercera s pan es del Senado; mientra s que el

presidente , actuand o solo, puede ratificar un acuerdo de otra clase, la de los llamados

"acuerdos ejecut ivos". Debido a complicaciones constitucionales de ésta índole que afectan

a muchos Estados, las palabras sustitutivas del t érmino "tratado" se usan en la actualidad

con mayor frecuencia.

B- Clasificación.

El constante afán humano de clasifi car ha condu cido a los autores a intentar

divisiones de los tratados, sólo para propósito s informativos, Una prímera separación es

entre tratado s bilaterales y multilaterales o colect ivos. Alguno s internacionalistas hablan de

pactos uniplurilaterales, para distinguir aquello s en los oue una parte contrata con muchos

otros, como por ejemplo , el Tratado de Versalles , de 1919 . Se habla también de una

separación, atendiendo al contenido, en tratados polítí cos (de alianza), tratados

administrativos y tratado s comerci ales.

En otro orden de ideas, también se contempla las clasificacione s de los tratados sín

que en muchos casos pasen de elucub raciones (divagaci ón) sin trascendencia práctica. El

tratado aparece así como un "mecanismo jurídico" único pero que puede cumplir muy

diferentes funciones destac ando a este efecto la c1asificacíón comúnmente admit ida y

enormemente clarifi cadora de Tratados-Contrato y Tratados-Ley. A través de los

primeros, y en este sentido, en la replica de los contratos en los ordenamientos estatales;

son instrumentos mediante los cuales se crean obligaciones jurídicas entre los Estados o, en

t érminos más amplio s, se crean obligaciones y derechos concr etos entre los mismos, de

modo que, una vez cumplidos, pierden su virtualidad. Son tratado s en los que los intereses

de las partes son opuestos o distintos y sólo hay una intención, por así decirlo contractual.

Los Contratos-Ley tienen otro carácter pues son instrumentos mediante los cuales

se crean normas jurídicas entre dos o más Estado s, con un ámbito mayor o menor de

obligatoriedad. En cuanto crean norma s jurídicas suponen un sometimiento de los Estados
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que aceptan (yen algunos casos de otros) y tienen una virtualidad más o menos definida

pero con trascendencia posterior; el tratado crea normas jurídicas internacionales y, en este

sentido suple al inexistente legislador internacional. Son un acuerdo de voluntades

concurrentes en ciertos intereses, de modo que no hay oposición, sino coincidencia, y la

intención no' es simplemente contractual, sino esencialmente "legislativa".

En el plano histórico, la primitiva función de los tratados ha sido la de celebrar

negocios jurídicos, pero a partir sobre todo el siglo XIX se han empezado a utilizar de

modo franco para crear normas juridicas internacionales, siendo hoy la principal fuente del

Derecho Internacional ; esta función se lleva a efecto, generalmente por medio de tratados

multilaterales, normalmente calificados de convenios o convenciones , y la posibilidad de

aceptar los mismos con reservas se ha traducido en un aumento espectacular de la

normatividad internacional. El Estatuto dI l Tríbunal Internacional de Justicia, en su articulo

38 considera como fuente a "las convenciones internacionales, sean generales o

particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados Litigantes".

Los tratados desde el punto de vista formal pueden estar celebrados entre Estados,

entre organizaciones internacionales y entre unos y otros .

Por otra parte nos encontramos, de acuerdo a un punto de vista muy personal con

otra clasificación de tratados y estos pueden ser los Multilinguales y Multitextuaies. 4

Un tratado puede ser firmado , o de alguna otra manera adoptado en más de un

idioma como la Carta de las Naciones Unidas que fue adoptada en inglés , francés, ruso,

español y chino . En tal caso es prudente señalar cuál ha de ser el texto autorizado. Cuando

no se establece disposición alguna , la regla aceptada generalmente es la de la igualdad de

los idiomas usados . Esto no significa que las partes queden obligadas , unas con otras , por

más de un tratado . Entonces, si los diferentes textos difieren, deben ser conciliados, del

mismo modo que pueden requerir las cláusulas divergentes de un tratado redactado en un

solo texto : en ambos supuestos, el problema consiste simplemente en determinar la

, Ibidem. p.232.
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intención de las partes . No existe , por cierto, regla alguna que disponga que deba buscarse

una especie de más bajo común denominador de los textos -una síntes is híbrida que

imponga la menor obligación posible .

c.- Los Principios de los Tratados.

Los principios del derecho de los tratado s> Hay una serie de principios generales,

fundamentales, que rigen el derecho de los tratados, y de los que podríamos mencionar los

siguientes:

a) El principio "pacta sunt servanda".

b) El principio "res inter alios acta".

e) El principio "ex con sen su advenit vinculum".

d) El principio "jus cogen s",

a) .- El principio " pacta sunt servanda".- De origen consuetudinario, recogido por

la Convención de Viena de 1969 en su artículo 26 , afirma la obliga toriedad de los tratados,

respecto a las partes, añadiendo, ademá s la necesidad de su cump limiento de acuerdo con la

buena fe. Alguna s teorías encontradas en él la base del sistema jurídico internaci onal, como

Kelsen y la Escuela de Viena y, aunque con ciertas modalidades, según Dionisia Anzilotti .

La seguridad de las relaciones internacion ales estaría comprometida si se dejase a la

voluntad de las partes el cumplimiento o incumpl imient o de los pactos. En Viena se ha

llegado a precisar, incluso, la imposibilidad de invocar el derecho interno como excusa para

no aplicar un tratado, excepto cuando la violación es man ifiesta y se refiere a normas

fundamentales, entre las que deberían de incluirse, en primer lugar, las de orden

constitucional; en efecto aceptar la validez de esos tratados, sería en cierto modo, premiar la

mala fe de la otra parte , que no dejar ía de darse cuent a de que la conclusión del acuerdo se

realiza en una forma irregular.
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Pero incluso un tratado concluido regularmente puede llegar al punt o en que una

parte tenga la posibilidad ju rídica de considerarlo no obliga torio: ese caso se da cuando es

aplica ble la llamada cláusula "rebus sic stantibus", que estudiaremos más adelante, al ver

las causas de terminación de los tratados.

b).- El principio de que los tratados sólo crean obligac iones entre las partes, o " res

ínter alios aeta".- Un tratado no puede, en principio, obligar a los sujet os que no han

part icipado en él, puest o que , natur almente , no han podido dar su consentimiento. Pero

tamp oco puede enunciarse este principio de un modo absolut o, y en alguno s casos, un

tratado crea derechos y oblig aciones respecto a tercero s. Por ejempl o; en el asunto de la

desmilitarización de las islas Aland (decidida en un tratado firmad o entre Rusia y otros

países), Finlandia sostenía que , por no haber tomado parte en ese tratad o, no se creía

obligada jor él; pero la comisi ón de juristas reunida en París en 1920 decidió que ese

tratado, a causa de los intereses vitale s de otras poten cias , envueltos en él hab ía creado una

situación jurídica objet iva, y era oponibl e a los Estados terceros.

r).- El tercer principio : el consentimiento es la base de la obligación juridica, "ex

consensu advenit vinculurn", es resultado de la soc iedad intern acional, principalmente

formada por Estados formalmente considerad os iguales. Al no haber un ente jurídico

superio r a ellos y capaz de imponerl es una determ inada conducta, se supone que deben dar

su consent imiento para que nazcan las obligaciones jurídicas de carácter contractual.

En ésta como en otras ocasiones, resulta dem asiad o tentador para los juristas el

recurrir a las analogías con el Derecho intern o, en parti cular la teoría general de las

obligaciones ; así se ha manifestado que el consentimiento, un consentimiento real no

viciado por la violencia (física o moral ) o por el error , era condición indispen sable para el

nacimiento de la obligación jurídica convencional. Se ha establecido inclu so una distin ción

entre la violenc ia ejercida sobre los agentes y aquella de la que se hace obje to a los Estados

mismos. Teóricamente se podrí a pensar en una diferencia en el tratamiento de esta cuestión.

en Jos dos períodos , ant erior y posterior al Pacto Briand-Kellogg. el cual, al poner fuera de
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la ley a la guerra, deberia dejar sin valor jurídico los resultados que un país que recurri era a

las armas si lo hubiera obten ido por tal medio.

Es evidente que un juri sta imbuido de la idea de ju sticia, y part iendo de la base de

que las obligaciones de carácter contractual sólo pued en provenir del cons entimiento de las

partes. debería concluir que cuando hay vicio en el consentimiento éste no es real y por lo

tanto la obligación jurídica no puede nacer. Pero el interna cionalista que esté tratando de

ver cuál es la realidad internacional, no debe limitarse a sus propias construcciones

jurídicas, por muy lógicas que sean , sino que debe fijarse en esa realidad, para no caer en el

peligro de construir entelequias (realidad que tiende a la perfección).

Lo que la realidad internacional muestra es que la falta de vicios en el

consentimiento no es un requisito indispensable para la validez de los tratados . Los

acuerdos concluidos por imposición de una parte más fuerte son válidos, en la medid a en

que la parte más fuerte conserva su preeminencia. A la otra no se le permite reclamar la

inexis tencia del tratado , o su simple revisión únicamente con el prete xto (por muy fundad o

que sea) de la falta de consentimiento real. Por ejempl o, cuando Alemania, unilateralmente,

se declaró desligada de las obligaciones contraidas en el Tratado de Versall es, tal acto fue

universalmente considerado como violatorio de los compromisos que Alemania debía

respetar. y esa violación le fue reprochada a los dirigente s nazis en Nuremberg . No parece

discutibl e que en la conferencia de la Paz de París la dele gación alemana tuviera otra

alternativa que suscríbir las condiciones que los aliados mismos habían negociado entre sí.

Debemos concluir, que los tratados concertados con ausencia de un auténtico

consentim iento por alguna de las partes , no dejan por ello de tene r validez, en la medid a en

que el equilibrio de fuerza no se altere en perjuicio del pais que impul so las condiciones . El

que tiene el poder hace el derecho , pero ello deja siempre a salvo la facultad, para el que no

lo tiene, de tratar de conseguirlo .

Con el tiemp o, aun las situaciones derivadas de tratados que son una imposición

pura y simple. se cons olidan y adquieren respetab ilidad jurídica, por lo que un intento de
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revisión de tales situaciones sería considerado un atentado contra el orden internacional. Es

perfectamente explicable lo anterior si se recuerda que lodo el orden internacional está

basado en el mandamiento de situaciones en cuyo origen ha habido casi siempre, actos de

fuerza y de imposición en contra de la voluntad de algún sujeto La búsqueda de la situación

ju sta originaria llevaría al caos universal.

Relacionada con el problema del consentimiento está la teoría llamada de los

tratados desiguales que afirma la carencia de validez para los tratados desiguales que afirma

la carencia de validez para los tratados concluidos por Estados en condiciones en que la

manifiesta superioridad de una de las partes hace suponer injusticia respecto a la otra , que

por esa misma inferioridad no ha podido dar un consentimiento efectivo. La invalidez de

los tratados desiguales fue invocada con cierta frecuencia por la Unión Soviética, que ahora

ha abandonado tal práctica (por lo menos como política general ), todavía seguida por la

República Popular China, que considera ciertos tratados fronteri zos concluidos con la

Unión Soviética como desiguales, y pide su revisión.

d).- El princ ipio de respeto a las normas del "jus cogens", Sum amente discutido fue

el princ ipio incorporado en el artículo 53 de la Convención de Viena, según el cual un

tratado sería nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del Derecho internacional.

Dejand o aparte la enorme dificultad de determ inar cuándo una norm a internacional es de

esta clase, está claro que la aplicaci ón de esta disposición interfiere con la libertad de

contratación de los Estados, pues inclu so una de las normas que unánimemente se considera

del "jus congens" como es la prohibición de la agresión, podría ser derogada en ciertos

casos, para las relaciones entre algunos Estados en particular. Supongamos, por ejempl o.

que dos Estados deciden abandonar parte de su soberanía, con el fin de proceder

ulteriormente a fusionarse, y se reconocen mutuamente el derecho de intervención armada

en determinadas circunstancias' . Esta intervención armada, que hoy se considera agresi ón,

vioJatoria de norma s del "ju s cogens" no sería aceptable, y el tratado que la hubiera previ sto

carecería de validez, al mismo tiempo que (y ahí está la flagrante contradicción) no habría

nada en contra de un tratado que prevé la desaparición total de un Estado, por fusión con

l Scara Vázq uez, Modesto. Derecho Internacional Púb lico. De. POITÚa, México. 1977. p. 60.
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otro. Otra vez estamos aquí en un terreno nebuloso, moviéndonos entre la política y el

derecho: si un país concluye un tratado contrario al "jus cogens" , en el que se prevé la

posibilidad de intervención armada, ¿quién es el que tiene autoridad para proclamar la

invalidez del tratado? y si la intervención armada tiene lugar, ¿quién es el que puede

calificar a ese acto de agresión y declarar nulo el tratado? Está claro que esas acciones sólo

podrían corresponder al Estado supuestamente agredido y si éste no invoca la invalidez del

tratado ¿qué otro Estado u organismo tendría derecho a hacerlo? El texto del artículo 53

proclama la invalidez de tales tratados en forma automática, lo que no corresponde con la

realidad . Por otro lado, si un Estado concluye un tratado sabiendo que va contra el "jus

cogens", sería premiar la mala fe si se le da luego la oportunidad de invocar su invalidez.

Lo menos que se puede decir de este principio, desenterrado de la doctrina de

algunos de los primeros tratadistas del derecho de gentes y de sus seguidores, es que no ha

sido una acción muy afortunada, y tiene muy pocas posibilidades de ser algo más que una

disposición declarativa; afortunadamente, ya que en caso contrarío impondría una

uniformidad inconveniente, contraria a la formación de un Derecho internacional particular

aplicable a una región concreta.

D- Procedimiento de Conclusión de los Tratados.

El procedimiento para realizar un tratado internacional comprende muchos paso s y

es diferente en el caso de un tratado multilateral que en el de uno bilateral.

Para concluir un pacto bilateral, lo más usual es que los gobiernos interesados se

intercambien notas , en las que se precisan la conveniencia y la oportunidad de llegar a un

pacto sobe determinadas materias . Se escoge anticipadamente el pais y el lugar en donde

habrian de realizarse las conversaciones que derivan al tratado . Se nombran por cada parte ,

los plenipotenciarios correspondientes, a quienes según el asunto, asesoran expertos o

técnicos en la materia del propuesto tratado.

Los plenipotenciarios lo son porque reciben lo que se llama "pleno poder" . Los

plenos poderes son tírulos escritos, en los que consta la autorización suficiente que al
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representante da el Jefe del Estado para negociar y firmar tratados. En el1os, que guardan

semejanza con los poderes del derecho común , se menciona la misión del agente. o sea para

lo que está autorizado. Existe la costumbre, en alguno s paises de adicionar la plenip otencia

con la promesa de ratificar el pacto , pero esta supervi vencia de tiempos pasados ya no se

concibe, porque la ratificación de los pactos está sujeta en nuestros dias a una serie de

requisitos constituci onales. Por ello se hace alusión de eso en los tratados , bajo la fórmula

"Una vez que se cumplan las formalidades constitucionales, 'el convenio será ratificado". La

verificación de los plenos poderes es el acto de examinarlos en el momento de principiar las

negociaciones y es ya un mero formulism o.

Las discusiones que conducen al tratado se desarrol1an por lo común lentamente ,

Cada término, conducen al tratado se desarrol1an por lo excesivo, acentuándose la dificultad

en el caso de países de lengua diferente . En ocasiones es menester detener el curso de las

conversaciones , para realizar consulta a los órganos superiores del Estado. Cuando el texto

que va ha ser suscrito por los plenipotenciarios ya ha sido aprobado por la cancil1ería de

cada país, se preside a la firma del documento, la que reviste cierta solemnidad. Se colocan

frente a frente ambos ejemplares del tratado , escrito sobre pergamino o sobre papel grueso.

Se emple a el alternar, esto es, cada diplomático firma primero el tanto del otro país. Se

colocan los listones que unen las distintas fojas de cada ejempl ar y se lacran, encim a de lo

cual el diplomático estampa su sel10 personal o el de la nación a que pertenece. Cada

plenipotenciario recoge su ejemplar, que será enviado al Ejecutivo o al órgano del Estado

que corresponda, para los pasos subsecuentes.

En el caso de los pactos generales o multilaterales, el procedimiento para concluir

es más complicado y más largo, porque es menester alcanzar un texto que satisfag a a todas

las partes. Aunque es frecuente que cada Estado participante manifieste de anteman o su

aceptación al espíritu que anima al propuesto pacto colecti vo, en la discusión final habria

numerosas dificultades imprevistas. Invitados los países para reuni rse en algún lugar,

envían sus plenipotenciarios debidamente instruidos. Los pleno s poderes no se

intercambian, sino se depositan, y la verificación la realiza usualmente la cancil1ería del

país invitante.
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El procedimiento de negociación de los tratados multilaterales es parecid o al de

una conferencia internacional. Una vez que se adopta un texto definitivo se firma al mismo

tiemp o por los plenipotenciarios en tantos ejempl ares como países están representándose,

síguiéndose en la ceremoní a cualquiera de los sistemas del ceremonial diplomátíco.

a).- Negociación. -Etapas lógícas en la concertac ión de tratados: Negociac ión y

Autenticación del . texto. Resulta obvio que las disposic iones deben redactarse

cuidadosamente, es decir, el texto del tratado, que las partes estarán dispuestas a aceptar.

Luego, el texto provisional acordado debe ser autenticado en alguna forma, de modo que no

haya error o confusión respecto de sus términos exacto s. En cuanto se refiere a tratados

bipartitos, las firmas de los negoc iadores de ambas partes cumplen suficientemente este

propósito. Así durante el siglo XIX, el trámite de la firma quedó reduc ido a un simple papel

de autenticación. Cuando hay much as partes originales interesadas. la firma de cada uno de

los plenipotenciarios puede resultar un proceso que requiera un tiempo excesivo.

especialmente si la dignidad de los Estados exigía que ninguno cedie ra la preceden cia a

otro, de modo que debía prepararse, para la delegac ión de cada Estado, un ejemplar en el

cual apareciera encabe zando la lista de signatarios (firmantes). Esto explica la práctica de

incluir varios instrum entos redactad os simultáneamente en una sola Acta Final que

requir iese un solo juego de firmas. También expli ca algunos expedientes modernos, tal

como la disposición de la Constitución de la Organización Intern acional del Trabajo. al

efecto de que las convenciones redactadas con los auspicios de dicha organizació n han de

ser autenticadas sólo por las firmas del Director General de la Organización y del

Presidente de la Conferencia. Sin embargo, siempre se ha considerado que no era necesaria

la participación, en la etapa de la autenticación, de un tercer Estad o que llegaba a un tratado

a última hora y cuando ya el tratado, posiblemente , había entrado en vigor entre los otros: y

por esto la adhesión ha consi stido en un solo acto por el cual la parte interesada quedaba

obligada al texto.

b).- Otorgamiento de Consentimiento.- El consentimiento es considerado como

uno de los elementos de los tratados. Tradicionalmente se sostiene que los tratados deben
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poseer ciertos elementos y tener presentes cierta s cualidades para que tenga la validez

debida pues se habla también comúnmente de capacidad. del objeto y de la causa como

otros elementos, pero por ahora nos ocuparemos del consentimiento. Este debe ser

expresado por los órganos de representación competentes del estado . El "jus

representationis" esta conten ido normalmente en el derech o interno de los Estados, y sólo

en épocas de alterac ión o anormales, esta representación se ejerce de hecho

En México. el articulo 89 fracción X, de la Constituci ón Política otorga esa facultad

en los plenipotenciarios que al efecto él señale . Esta disposici ón dice :

" A rt , 89.- Son facultades del Presidente de la República... X.- Dirigir las

negoc iaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos

a la ratificación del Congreso Federal ".

De manera que un pacto internacional concertado por un órgano no competente

carece de validez por falta de consentimiento expresado legalmente. También el caso del

representante que va más allá de sus poderes conduce a la invalidez del tratado por falta del

consentimiento adecuado.

Diversa cuest ión entrañ a lo que se denomina "vicios del consentimiento", o sean el

error y la coacción.

No parece que tenga cabida el error como factor para lograr la invalidez de un pacto,

por más que varios autore s lo admitan en hipótesis.

Ni siquiera el caso de un mapa equivocado, que contemplan algunos autore s, podr ía

traer la anula ción de un tratado de limites. Se pone tanto cuidado e intervienen tantas

personas doctas en la negoc iación y en la conclusión de pacto s internac ionales que no

resulta admisible el error. Y aun suponiendo que contra toda previsión éste se diera , las

parte s pueden enmendar la falta más tarde, por protocolo posterior o tratad o subsecuente.
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La coacción no tiene tampoco relevancia para impugnar un tratado internacio nal.

Los ejemplos clásicos, el de los senadores romanos que pactaron con Aníba l en Canna s, y

el de Francisco 1 de Francia, vencido en Pavía y firmante del Tratado de Madrid de 1526.

no pueden considerarse idóneos. porque el primero fue recha zado por Roma y no tuvo el

sentido de un pacto y el segundo, aun cuando suscrito por la fuerza. no tenía valor. pues

para ceder territorios , en esa época, era menester el consentimiento de los vasa llos

manifestados en plebiscito, según el derecho feudal.

La amenaza o la coacción no es tampoco causa de invalidez, porque la ratifi cación

vendría a purgar ese vicio o simplemente el pacto no se perfeccionaría. Lo que sí

técnicamente, puede conducir a la impugnació n de un tratado es la violencia que se ejerce

en violación de un tratado, por ejemplo en el que se haya renunciado a la violencia (Pacto

Kellogg). El Derecho Internacional moderno ha calificado esto como un crimen contri la

paz (Juicios de Nuremberg).

Pero la coacción que se ejerce, v. gr., para lograr un tratado de paz no resta va. idez

al instrumento internacional. El prín cipio de estabilidad en los asuntos internacionales

demanda que se conceptúen válidos . Por otra parte , el tratado de paz es un mal menor que

la ocupación o la conquista definitiva, y además, no deja revestir un cierto carácter

voluntario.

Seña la VERDROSS (P.151) que, por otro lado, los vicios de l consentimiento en los

tratados sólo hacen impugnable parcialmente a esos pactos, y para ello habría de recurrirse

a la vía de los conflictos .

c),- Ratificación.- La ratificación es un término que se deriva del derecho privado

y su sign ificado literal es confirmación. El que ratifica el acto de otro declara simplemente

que lo tienen por bueno , como si lo hubiera hecho él mismo. La ratificación de los tratad os

es la aprobación dada al tratado por los órganos competentes del Estado, que hace que éste
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quede obligado por tal tratado. La practica de la rectifi cación , relat ivamente moderna.

arranca desde la Revoluci ón Francesa, o sea, con la organización dem ocrática del Estad o.6

No existen , en los sistemas constitucionales de los países norm as para regular la

ratífi cación de los pact os, pero si ha y una práctica bien acusada, de la que pueden inferirse

reglas generales. Es un acto complejo, que comprende varios pasos. Concluido en tratad o,

se hace llegar a los órganos representativos del Estad o. El j efe del estad o determinará si son

de seguirse las instancias subsecuentes o si lo firmado no convíene a los intereses del país.

Pero si se encuentra, como es ordinario, que el tratado sati sface, entonces ese órgano Jo

somete a los procedimientos internos de discus ión y de aprob ación con las

recomendaciones y aclaraciones que se juzguen pertinentes. Algunos pactos perecen en esa

revisión, o bien , pueden surgir modificaciones aconsejables.

Pero si el tratad o emerge incólume de esa discusión, y si po r OHa part e, el Jefe del

Estado no tiene objec ión, entonces se procede a las etap as finales de la rati ficación, o sea , la

hechu ra de un instrumento en donde aparece el texto del tratado, la anotación de que ha

sido aprobado por los órganos encargados y la decl araci ón del Jefe del Estado de que se

ratifi ca el tratado . En México se usa la formula :

"E n tal virtud, yo , Presidente de los Estado s Unidos Me xicanos, en uso de la

facultad que me confiere la fracción 10 del artículo 89 de la Con stituc ión Política de los

Estados Unidos Mexicanos, ratifico y confirmo el citado trat ado y, prometo, en nombre de

la nación mexic ana cumplirlo y observarlo y hacer que se cumpla y observe."

Sobreviene después el llamado intercambio de ratificaciones, en el lugar que se ha

pre fijado en el pacto. En esa fecha los funcionarios que se hayan de sign ado para tal efe cto y

pa rece conveniente aclarar que no se requiere pleno poder para el acto de intercambio de

instrumentos de rat ificación , se cambian los instrumentos, debidamente firm ados cada uno

de ellos y se levanta un acta, la cua l irá en el idioma de los países firm ant es, que suscriben

6 Sep úlvcda Cesar. Ob . cit. p.I 27.
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los funcionarios, y con ello queda completa la ratificación. Es de advertirse que no se

concibe ratificación que no sea escrita .

Cuando se trata de ratificaciones a tratados multip artitos. el procedim ientos difiere.

pues la práctica modern a es la de depositar los instrumentos de ratificación con un gobierno

determinado, o en el secretario de una organización internacional. Por lo común esos

tratados multilaterales contienen cláusulas que rigen el depósito de las ratificaciones. El

gobierno depositar io de aviso oportuno a los otros paises que ya hayan ratificado.

El efecto de la ratificaci ón es hacer nacer , desde ese momento un instrum ento

válido legalmente. Ha habido discusión sobre si la entrada en vigor del tratado debe

retraerse a la fecha de la firma del pacto, pero hoyes ya uniformemente aceptado que la de

la ratificaci ón es la fecha en que comienza la vigencia (' .a Convención Interameri cana de

Tratados, La Habana , febrero de 1928, en su artícul o 8° establece que los tratados entrarán

en vigor desde la fecha de la ratificación. Sin la ratificación el pacto no se perfeccionaria.

E.- Registro y Publicación.

Woo drow Wilson había expresado, en los 14 puntos. que ya no habría más pactos

secre tos, y que se aboliría la tortuosa diplomacia que no fuese abierta, porque ello había

sido factor de desagrado general. (Punto número 1 del Mensaje de 8 de enero de 1918.) Por

ello, en el pacto de la Sociedad de la Naciones se incluyó una disposición, el artículo 18.

que establecía la obliga ción de regis trar en la Secret aría General y de publi car los pactos

llevados a efecto entre miembros de la Liga, o entre un miembro y otro Estado, bajo la pena

de que no se consideraba obligatorio tal tratado por falta de registro . Cerca de 5,000

Tratados fueron registrados durante la vida de la Sociedad de Nacio nes. Nunca llegó a

ponerse a prueba este artícul o, y, por tanto sólo en hipóte sis se examinaba si el pacto que no

cumpliera con tales requi sitos era nulo, o anulable, o simplemente no produ cía efectos.t

El artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas abunda en las misma s

cuestiones, pues dispone que ninguna parte en un tratado que no haya sido registrado y

Anzilott i. D.• Curso de Derecho Internacional Público. De. española. Madrid. 1935. pp. 262 Ysigs.
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publi cado por la Secretaría pueda ínvocar ese trat ado ante órgano algun o de las Nacíones

Unidas. Además ese regi stro debe hacerse "a la brevedad posible " por lo que la sanción por

falta de registro es bast ante drástica.

La Promulgación, o Publicación.- Es el medio por el cual el tratad o se hace

con ocer a los habitantes del país , pero esto es un hecho poco relevante en cuanto a su

va lidez o a su entrada en vigor. En México se sigue una fórmula semejante a la de las leyes,

por lo que equivocadamente se piensa que lo son y que proced en los recursos

con stitucionales contra leyes internas. Ella dice com únmente:"

"En cumplimiento a 10 dispuesto por la fracción Y del art iculo 89 de la

Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicano s y para su deb ida publicación y

observancia, expido el presente decreto e 1 la Residencia del Poder Ejecutivo Federal. en

Méx ico Distrito federal a los..."

y aparece en el Diari o ofic ial, al final del texto del tratad o y de las notas sobre rat ificación y

aprobac ión.

La Cámara de Diputados no posee realmente facultades en materia exteri or. Sólo

el senado tiene en realid ad reservadas, en nuestro régimen constitucional. algunas

atribuciones. El aspecto técnico no es tan fácil de dilu cidar (aclarar y explicar un asunto)

como aparenta. El precept o constitu cion al no aparece bien nítido. El artículo 76 de la Carta

Magna señala que son facultades exclusivas del Senado aprobar los tratados y conve ncio nes

dipl omáticas que celebre el Presidente de la República con las poten cias extranjeras . Más

existe una aparente antinomia ( Contradicción entre dos leyes o principios racionales ) en el

artículo 89, fracción X, del mismo instrumento, que como vimos anteriormente, dice que

son facultades del Presidente de la República dir igir las negociacion es diplomáticas y

celebrar tratados con las potencias extranjeras sometiéndo los a la rat ificación (?) del

Congres o Federal (¿,). Ni la ratificación es función legislativa. ni la aprobación, en su caso.

corresponde al Congreso. El artíc ulo 133 corrig e un tanto la contradic ción , ya que prescribe

, Ibidcm.
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que los tratados... celebrados y que se celebren por el President e de la República, con

aprobación del Senado...

Los tratad istas mexican os (por ejemplo el maestro Tena Ram írez). indican que la

facultad senatorial fue tomada de la Constitu ción norteam ericana en la que el Presidente

tiene la atribución, con el consejo y consentimiento del senado (advice and consent) de

celebrar tratados, y sugieren que se utilice la experiencia del vecino país sobre esta

disposición para poder discernir (Distinguir con acierto) el alcance de la prerrogativa

senatoria l en Méxic o. Empero, puede repararse que el desenvolvimiento de ese atributo ha

tenido por fuerza que ser diferente en uno y en otro país, con lo que no podemos seguir el

modelo estadounidense para explicamos el fenómeno.

F.- La interpre :ación de los Tratados

Sin perder de vista la real naturaleza de los pactos internaci onales se podía decir

que son contratos, y como tales, están suje tos a reglas de interpretación. Pero no existe en el

derecho internacio nal un sistema de interpretació n de los pactos. Lo que existe es un

conjunto de reglas derivadas de la práctica, de la analogía y del sentido común , que es

posible enume rar de manera general, y en vista de que Oppenheim lo realiza

magistralmente, a el seguiremos en esta materi a, fielmente .

1.- Todos los tratados deben ser interpretados de acuerdo con su sentido

razona ble, en contradicción a su sent ido literal.

2.- Los términos empleados en un tratado deben interpretarse de acuerdo con su

sentido usual , en el lenguaje ordinario, excepto cuando no están usados expresamente con

cierto significado técnico, o cuando no está aparente otro signifi cado en el contexto del

tratado.

3.- Se debe suponer que las partes contratantes se proponen algo razonab le. algo

adecuado al propósito del tratado y algo no inco nsistente con los principios del derecho

internacio nal generalmente reconocidos.
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4.- Todo el tratado debe ser tomad o en consideración. si el significado de una de

sus estipulaciones es dudoso.

5.- El principio in dubio mit ius debe aplic arse en la interpretación de los tratados.

Si, por consiguiente, una estipul ación es ambi gua, el significado que debe preferirse es el

que es meno s oneros o para la parte que asume una obligación, o que interfiere menos con la

soberanía de una parte, o que implic a menos restricciones para las partes.

6.- Puede hacerse referencia a tratados previos entre una de las partes y terceros

para el propósito de aclarar el significado de una estipulación .

, - Si son admisibles dos significados de una estipulación según el texto del

tratado, debe prevalecer el significado que la parte que propu so esa estipulación conoc í- en

ese tiempo como ser el signifi cado preferido por la parte que la acepta.

8.- Si son admi sible s dos significados, debe preferirse aquel que conceda

menores ventajas para la parte que se beneficia .

9.- La máxima expressio unius est exclu sivo alterius ha sido observada en los

tribun ales internacionales en algunos casos planteados ante ellos.

10.- Es del conocimiento común que si un Estado mantien e un significado de un

términ o que es diferente del que se acepta generalmente, y si a pesar de ello otro Estado

entra en pacto con él, ese sign ificado deberá prevalecer.

11.- Si el significado de una estipulación es ambi guo y una de las partes

contratantes, ante s de que surja la controversia, hace saber qué significado le atribuye. la

otra parte no puede insistir en un sign ificado diferente si no protestó oportunamente .



12.- Debe concederse que las panes se propusieron que las estipulaciones del

tratado tuvieran cienos efectos, y no que no tuvieran ninguno. Por consiguiente, no es

admisible la interpretación que vuelva sin sentid o o ineficaz a una estipulación.

13.- todos los tratado s deben interpretarse en el sentido de excluir fraude y de

hacer su operación consistente con la buena fe.

14.- Las normas aplicadas comúnmente por los tribunales en la interpretación del

derecho interno son sólo aplicables en tanto que reglas gene rales de jurisprudencia.

15.- Si un tratado se concluye en dos idiomas diferentes y existe una discrepancia

entre los dos textos, cada parte esta obligada sólo por el texto de su propio idioma, a menos

de que se hubiese pactado de otro modo.

16.- Es una reg la bien estab lecida en la práctica de los tribuna les internacionales

que los trabajos preparatorios (nots, memoranda, actas, etc.), pueden auxil iar para el

propósito de interpretar cláusulas controvertidas de un tratado. (Oppenheim Lauterpacht,

international Law, 7th Edition. Longmans, Green and Co., London, 1948, pp .856-863l

G.- Los efectos de los tra tados

El tratado internacional otorga derechos e impone obligaciones a las panes

contratantes, preferentemente. Es una regla de cond ucta obliga toria para los Estado s que los

suscriben y ratifica n. La teoría de la fuerza obliga toria de los pactos intern aciona les ha sido

muy amp lia y se ha orie ntado hacia los más variados criterios , pero la esenc ia de ella s es la

afirmación del carácter obligatorio de los tratados, cualqu iera que sea el fundamento que las

informa.

Los pactos obligan al Estado en todo su territori o. por lo común salvo el caso de

cierta s zonas o la aplicación a las colonias, si así se ha convenido.

v Sep úlveda Cesar. Ob. cit. p 139.
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Hay tratados que, naturalmente, obligan al Estado en pleno, pero producen

efectos con mayor intensidad sobre determinados órganos, ejemp. Los llamados

administrativos -técnicos, que son aplicados por una dependencia específica en la esfera de

las atribuciones. Existen convenciones como los postales, los de comunicac iones

radiotelefónicas y radio electrónicas, por otra parte que se traducen en efectos para las

personas, de una mane ra directa, como los de extradi ción.

Pero también produ cen los tratados efectos con respecto a terceros Estados, que

no son partes ni pueden serlo. Hay convenciones destinadas exclu sivament e a afectar.

favoreciéndolos o perjudicándoles, a terceros , aunque este tipo de tratado s constituyen ya

auténtica excepción, como los de garantía .

Hay, por último, un grupo de tratado s que por virtud de un cierto mecanismo

generan efectos con respecto a terceros ajenos , pero aquí se busca precisamente ampli ar los

efectos, de una manera ju rídica. Tale s son los pactos de comercio en los que apare ce la

"cláusula de la nación más favorecida". Tiene por objeto esa fórmul a extender los

beneficios que se concedieron a una nación por otro tratado, a la parte que está pactando,

por ejemplo, tarífas favorables. Para ilustrar esto señalemos que un tratado entre los países

A y N suscríto hace tiempo figura un benefi cio reciproco con respecto a ciertas tarifas

arancelarias. Cuand o el Estado A pacta con Z, inclu yendo en ese trat ado la "cláusula de la

nación más favorecida" se entiende que se le aplica tambi én el régimen preferencial

otorgado en el tratado AN. A la inversa, y por ser recipro co este derecho, cualquier

convenio realizado por N, por ejempl o, con H, que da a éste cualquier ventaja , se entiende

tambi én concedida a A por la operación de la cláusula, pues no debe tener A una situaci ón

inferior al país H. Se viene a establecer, en esa hipótesis, una situación similar entre A, N, Z

y H. La fórmula puede quedar enunciada así: cualquier ventaja que cualquiera de las partes

ha concedido en el pasado o conceda en el futuro a un tercer Estado, se concederá a la otra

parte.10

10 Ibidcm. sgs .
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La razón de la supervivencia de esta cláusula. que tuvo su apogeo a fines del sig lo

XIX está en que siempre ha sido un asunto de interé s vital para cada Estado que su

comercio exterior reciba, de parte de cualquier otro Estad o. un tratamiento tan favorable

como el que concede aquél a otros Estado s. Por ello tratan de asegu rarse garantías y

privi legios mutuos. para no estar en competencia desventajo sa. La cláusu la, por otra parte ,

es un disposi tivo que evita la necesidad de repeticiones en los tratados.

De modo .que el estado actua l de la cláusula de la nación más favoreci da podria

exp licarse como una interesante plura lidad de combinaciones entre el número de cláusu las

que cada país haya suscri to de nacio nes que resul ten unid as en esa multirrelaci ón, pero de

ello desgraciadam ente, no se concluye ninguna solución prác tica .

H.- Extinción de los tratado s

Los pactos internac iona les terminan sus efectos por causas muy diversas y una de

ellas emergen del mismo tratado, en tanto que otras aparecen a posteriori (Dícese de la

demostración que asciende del efecto a la causa) .

Entre las primeras han de mencionarse el término, la condi ción , la ejecución y la

denuncia. Caben entre las segundas, la renuncia, el incumplimiento, la guerra , la extinci ón

del sujeto, y, bajo ciertas circunstancias , la imposibilidad de reali zar el objeto y el can.bio

radical de las circunstancias que motivaron el pacto. l l

Muy comúnmente queda prevista en el tratado la duració n del mismo . La cláusula

que a esto se refie re reviste formas bien diferentes, pues en unas ocasiones se conv iene que

el tratado estará vigente por cierto número de años y que solo se consi derará prorrogado si

media declaración expresa; en otros se implica la táctica reconducción del pacto. pues se

conviene en que se transcurre un plazo fija do sin que haya manifestación de ninguna de las

partes para darlo por terminado. o expresando denuncia, el tratado contin uará vigente por

un periodo señalado de antemano. Llegado, pues , el vencimiento prefijado. el pacto expira,

sin necesidad de noticia .

11 Seara Vázquez, Modesto. Ob. cit. p. 190.
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Aunque el caso de tratados que conten gan una condición es ciertamente bien raro

en nuestros tiempos, pues apareja incertidumbre, la mayoría de los autores examinan esta

circunstancia . Cuando se haya previsto en el pacto una condición resolutoria y ésta se

cumple, el tratado termin a. De otra parte, si hay condició n suspensiva y ésta no se cumple

dentro del plazo que al efecto se haya fijado, expira el tratad o, que no llegó a manife star

efectos.

Hay tratados que tienen por objeto la realización de cierto acto, y ese tipo de

pactos, llamados "dispositivos" por algunos autores , expiran cuando se cumpl e ese objeto.

Tal sería el caso de los tratados de cesión de territoríos, que son de ejecuci ón autom ática.

La denuncia ha sido entendid a en la literatura internacional de dos maneras

distintas, pues unas veces se le equipara a la notifi cación que se hace a la otra parte de que

considera disuelto el tratado sin haber surgido una causa cualquiera, pero más

correctamente, es aquella declaración de voluntad previ sta en el pacto . que produce una

parte para manifestar que hace uso del derecho de retirarse de ese convenio, sin

responsabi lidad. En los tratados modernos, como se dijo antes, son frecuentes las cláusulas

que establecen la modalidad de la denuncia.

La renuncia a los derechos que confier e un tratad o, aceptada por la otra parte

expresa o tácitamente, es también una manera de termin ar un pacto internacional, pues

equiva le a un mutuo consentimiento. La renuncia puede afectar a todo el tratado, o sólo a

parte del mismo. Un ejemplo destacado lo constituye la abrogación del artículo VIII del

tratado de Límites de 1853, hecho por los Estados Unidos en favor de México el 7 de "bril

de 1937, renunciando a los derecho s de paso por el Istmo de Tehuantepe c.

No hay concierto entre los autores en lo que se refiere al incumpli miento del

pacto por una de las partes como causa para terminarlo por la otra parte. Es cierto que la

voluntad de obligarse, por un Estado, depende de la contraprestac ión que espera del otro

contraparte, y si este último muestra incumplimiento, nace el derecho de aquél para dar por
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termin ado el tratado, en t érminos generales. pe ro la materia qued a sujeta a múlt iples

condiciones, pues se señala por los publici stas que debe tratarse de una violación a una

cláu sula principal para que pueda generarse el derech o. y por otros autores, que ello da

derecho a retirarse del pacto sin responsabilidad , más no a exigir el cumplimiento, y, por

unos más con mejor sentido, que esta cuestión corresponde al capítulo de interpretación de

los tratad os internacionales.



CAPITULO SEGUNDO

LOS TRATADOS BILATERALES S USCRITOS POR MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
DE NOR TEAMÉRICA EN MATERIA DE l""ARCOTM FlCO.

A.- Convenio para el Intercambio Directo de Dete rminada Inform ación rela tiva al

tráfico de Drogas Narcóticas entre el Gobierno de los Estados Unidos Mex icanos y el

Gobierno de los Estados Unidos de América.

a).- Antecedentes: Esto no fue un convenio propiamente dicho sino únicamente un

intercambio de información, esto es, una petición hecha por el Gobierno de los Estado s

Unidos de Amé rica al Gob ierno de los Estados Unidos Mexicanos; concluida por canje de

notas, una por parte de Estados Unidos de Amé rica, fechada el 5 de agosto de 1930 y la

nota del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos contestando en fecha 2 de octubre de

1930; forma ndo parte del programa para combatir el Narcotráfico y la

farrnacodependencia.V

b).- Lugar.- de firma : México, Distrito Fede ral:

Fecha.- de firma : el 5 de agosto de 1930 una y la otra el 2 de octubre de

1930.

c).- Entrada en vigor: el 2 de octubre de 1930

d).- Publicación; en virtud de haber sido únicamente un canje de informaci ón y

no una tratado, no se sujetó a ratificación , por consiguiente tampoco a publicación , sino que

entró directamente para su vigencia y hasta el momento sigue vigente .

12 Fuen te.- Secre taria de Relacione s Exter iores, (Ba se de Datos de Tratados). p .! de l .
http://tratados.sre.gob.mxIcgi-bi nltratados.exe
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López, Jefe del Servicio de Química y Farmacia del Departamento de Salubridad quien

tiene a su cargo el ramo de drogas enervantes .

Aprovecho la oportunidad para renovar a usted las seguridades de rru atenta

consideración.

(Firmado)

Señor Artur Bliss Lanc .

Encargado de Negocios ad-interim de los

Estados Unidos de América.

B.- Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am érica

sobre Cooperación para combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia.l ''

a).- Antecedentes: El anterior Acuerdo fue aprobado por la Cámara de Senadores

del Honorable Congreso de la Unión, el día treinta del mes de noviembre del año mil

novecientos ochenta y nueve, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación

del dia ocho del mes de febrero del año mil novecientos noventa.

El Canje de Notas diplomáticas previsto en el Artículo V del Acuerdo se efectuó en

la Ciudad de México los días doce de febrero y treinta de junio del año de mil novecientos

noventa.

Por 10 tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por la

Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados
"

Unidos Mexicanos, promulgó el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo

federal , a los tres días del mes de febrero del año de mil novecientos noventa y dos .

CARLOS SALINAS DE GORTARL- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores,

FERNANDO SOLANA.-Rúbrica. EL C. LICE NCIADO SERGIO GONZALEZ GAL VEZ .

SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, CERTIFICA:

13 Fuente .- Suprema Corte de Justicia de la Nac ión. Compila Tratados 200 l . YDiario Oficia l de la Federación,
Lunes 02 de marzo de 1992.
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Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estado s Unidos de América sobre

Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la fármacodependencia, suscrito en la Ciudad

de México el día veintitrés del mes de febrero del año de mil novecientos ochenta y nueve.

b).- Lugar de firma: México, Distrito Federal;

Fecha de firma: el 23 de febrero de 1989.

c).- Entrada en vígor: el 30 de julio 1990.

d) .- Publicación: el2 de marzo de 1992 en el Diario Oficial de Federa ción .

e).- Texto del Acuerdo : ACUERDO ENTRE LOS ESl ADOS UNIDOS

MEXICA NOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERI CA SOBRE COOPERACIÓ1'\

PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO y LA FARMACODEPE1'\DENCIA.

AMERICA SOBRE COOP ERACIO N PARA COMB ATIR EL 1'\ARCOTRAFICO

y LA FARMACODEPENDENC IA.

Los Estados Unidos Mexicano s y los Estados Unidos de América (las Pan es).

CONSCIENTES de la necesidad de proteger la vida y la salud de sus respectivos

pueblos. de los graves efectos del narcotráfico y la fármacodependencia.

ACEPTANDO que estas conductas deben acatarse en forma integral. bajo cuatro

grandes rubros: prevención y reducción de la demand a ilícita de estupefacientes y

substancias psicotrópi cas, control de oferta, supresión del tráfico ilícito, tratamiento y

rehabilitación.
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RECO!'OCIENDO que los distintos aspectos del narcotráfico y la

fármacodependencia, amen azan la seguridad y los intereses ese nciales de cada una de las

Partes.

RESU ELTOS a brindarse mutu amente la cooperación necesaria para comt atir

efectivamente el narcotráfico a la fármaco dependencia, dadas sus características de

fenómenos de naturaleza y alcance internacionales.

ALENTADOS por el espírítu de las recomendaciones contenidas en el Plan

Ampli o y Multidisciplinarlo de Actividades Futuras en Materia de Fisca lizac ión del Uso

indebido de Drogas (El Plan), adoptado en Viena , Austria, el 26 de junio de 1987 y

ANIMADOS por el objetivo de que la cooperaci in a la que se refiere el presente

Acuerdo complemente la que amb as Partes se brirdarán en cumplimiento de las

obligaciones internacionales que asuman conforme a la Convención de las Nacio nes Unidas

Contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas (la Conven ción),

adoptada en Viena, Austria el 20 de diciembre de 1988.

Han acord ado lo siguiente:

ARTICULO I

Alcance del Acuerdo

1.- El prop ósito del presente Acuerdo es prom over la cooperación entre las Partes

a fin de que pued an combatir con mayor eficacia al narcotráfico y la fárm acodep endencia,

fenómen os que trascienden las fronteras de ambas Partes.

Las Partes adopt an las medidas necesarias en el cumplimiento de las obligacio nes

que hayan contraído en virtud del presente Acuerdo, comprendidas las de orden legislativo

y administrativo, de conformi dad con las disposiciones fundament ales de sus respectivos

ordenamientos jurídicos internos .
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2.- Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo

conforme a los principios de autodeterminación, no inter..cnci ón en asuntos internos,

igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial de los Estados.

3.- Este Acuerdo no faculta a las autoridades de una de las Partes a emprender, en

la jurisdicción territorial de la otra, el ejercicio y el desempeño de las funciones cuya

jurisdicción o competencia estén exclusivamente reservadas a las autoridades de esa otra

parte por sus leyes o reglamentos nacionales .

ARTICULO 11

Ámbito de Cooperación

Las Partes tomarán las medidas de cooperación necesarias, para dar pleno efecto ,

entre ambas y de la manera más eficaz a las obligaciones que asuman conforme a la

Convención, y procurarán llevar a cabo dicha cooperación, en la medida de lo posible,,
conforme a los objetivos y recomendaciones del Plan.

La asignación y aplicación de recursos humanos, financieros y materiales,

necesarios para la ejecución de programas concretos, en materia de combate al narcotráfico

y a la fármacodependencia, cuyas acciones se instrumentarán en un marco de

corresponsabilidad, mediante un Memorándum de Entendimiento.

Con apego a lo dispuesto por el Artículo I, la cooperación a que se refier e el

presente Acuerdo procurará instrumentar programas, en cada uno de los Estado s.

destinados a:

a).- Reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias psicotr ópicas,

mediante actividades de prevención, tratamiento y conciencia pública;

b).- Erradicar los cultivos ilícitos de estupefacientes y, en su caso. establecer

programas de sustitución para el desarrollo de cultivos ilícitos;
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c). - Reali zar act ividades tendi entes a frenar y perseguir el desarrollo de actividades

relacionadas con el narcot ráfico y la fármacodependencia:

d).- Identificar y destru ir laboratorios y demás ins talaciones en donde se proceda a

la elaboración ilíci ta de estupefacient es y sustanc ias psicotrópi cas;

e).- Reglament ar la producción, la import ación , la exportación, el

almacenamiento, la distr ibución y la venta de insum os, produ ctos qu ímicos, solventes y

dem ás precursore s quími cos, cuya utilización se desvía a la elaboración ilícita de

estupefac ientes y sustancias psicotr ópicas:

f) .- Establecer sistemas de intercambi o de información en materia de combate al

narcotr áfico y a la fárma :odependencia, con absolut o resp eto a la competencia de las

autoridades nacionales;

g).- Fortalecer las acci ones de combate al narcotráfico y a la fármacodepen dencia,

mediante la asignación y aplicación de mayores recursos humanos, financieros y

materiales, considerando las posib ilidades presupu estales de cada una de las Partes;

h).- Elaborar nue vos inst rumentos lega les que las Partes consideren convenientes,

para combatir, con mayor eficacia, el narcotr áfico y la fármacodependencia;

i).- En general, todas aquellas actividades que se consideren , para alcanzar una

mejor coo perac ión entre las Partes.

ARTICULO III

Mecanismo de Cooperació n

Las partes convienen establec er una Comi sión Mix ta Permanente México-Es tado s

Un idos de Cooperac ión contra el Narco tráfico y la Fárm acod epend encia (la Co misión), que

inicia rá sus funciones a más tarda r seis meses despu és de la entrada en vigor de este

Acuerdo, sobre las siguie ntes bases:
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1.- La Comisión estará integrada por las autoridades coordinadoras de las' Parte s,

que serán tanto las operativas como las consultivas. Las autoridades operativas serán las

desi gnadas por cada una de las Partes y las consultivas serán las Can ciller ías de las Partes.

2.- La Comisión se reunirá cada cuatro meses . Tendrá como funci ón principal la de

formular recomendaciones a sus Gobiernos respecto a la manera más efic az en que puedan

prest arse cooperación a la que se refiere este Acuerdo.

3.- Para su ejecución, las recomendaciones de la Comisión requerirán la aprobación

de los Gobiernos de las Partes y se formalizarán por la vía diplomática en la form a de

memoranda de entendimiento, que deberán ser ejecutados por las autoridades

coordinado as operativas de la Comisión en sus respectivos Estados.

4.- La Comisión formulará anualmente un informe sobre la aplicación del presente

Acuerdo que será elevado al conocimiento de los Gobiernos de las Parte s, en el que se dé

cuent a del estado de la cooperación entre las Parte s sobre el combate al narcotr áfico y la

fármacodependencia. De conformidad con este Acuerdo dichos informe s constituirán la

base conjunta para ambo s Gobiernos , en materia de evaluación de los esfuerzos de las

Parte s contra el narcotráfico y la fármacodependencia , utilizando dichos inform es en los

foros apropiados.

ARTICULO IV

Medidas Unilaterales

Dentro del espíritu de buen a vecindad y cooperación que rige las relaciones entre

las Partes, ambas acuerdan consultarse previamente en la Comisión , sobre acciones que una
-

de las Parte s intente llevar a cabo , que pued an afectar a la otra Parte de mane ra

incon sistente con el objeto y el prop ósito de este Acuerdo .
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ARTICULO V

Entrada en Vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que los Gobiernos de las Partes

se notifiquen, por la vía diplomática, que han cumplido con todos sus respectivos requi sitos

y procedimientos constitucio na les.

ARTICULO VI

Terminaci ón

Cualquiera de las Partes podrá dar por term inado el presente Acuerdo, en todo

mom ento, siempre y cuando medie prev ia notifi caci ón por escrit o y por la vía diplomática.

En dicho caso, el Acuerdo term inará a los 90 días hábil es despu és de la fecha de entr ega de

dicha notificación.

ARTICULO VII

Revisión

Las Partes podrán revisar las disposiciones del presente Acuerdo. y las

modificaciones o enmiendas resultantes entrará n en vigor de ' conformidad con el

Acuerdo V.

En fe de lo cual, los abajo firm antes, debid amente autori zados por sus respectivos

Gobiernos, han firm ado el presente Acuerdo .

Hecho en la ciudad de Méx ico, D. F., a los veintitrés días del mes de febrero del

año de Mil Novecientos Ochenta y Nueve , en dos ejemplares origina les en idiomas

españoles Ingles, siend o ambo s textos igualmente autént icos.

Por los Estados Unid os Mexicanos

ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO,

Procurador General de la República

Por los Estados Unidos de América

ROGER R. GAMBLE.

Encargado de negocios ad inter im.
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La presente es copia fiel y comp leta en español del Acuerdo entre los Estado s

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para Combatir el

Narcotráfico y la Fármacodependencia, suscrito en la Ciud ad de Méxi co el día veintitrés del

mes de febrero del año de mil novecientos ochenta y nueve.

Extiendo la presente , en nueve páginas útiles , en la Ciudad de México. Distrito

Federal , a los ocho días del mes de marzo del año de mi l novecientos noventa y uno, a fin

de incorporarla al Decreto de Promulgación respec tivo.- Rúbrica.
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CAPITULO TERCERO

LAS DROGAS EN MÉXICO

A.- Genealogía de las drogas.

La necesidad histórica que ha tenido el hombre para comunicarse con sus

semeja ntes, lo ha llevado a buscar y utilizar mecanismos de identificació n dentro del

entorno en que habita. Su búsqueda incesante que ha protagonizado en las distintas etapas

de la vida, en su afán de comprender la razón de su exis tencia y del mund o que lo rodea , lo

llevo al uso de las drogas como una necesidad religiosa.

Las diversas plantas o substancias química s se utilizaban con fines religiosos,

bélicos, curativos o tóxicos. El hombre primitivo vivía en estrec ha relación simbiótica de

las plantas, sobre el cuerpo human o. Algunos de estos descubrimientos fueron hechos al

buscar alimentos, otros como resultado de la curiosidad o del impul so natural del hombre

hacia la experimentación.

Se daba la ingestión de algunas plantas o mezclas que eran utilizadas por personajes

de la tribu o comunidad: curanderos, brujos, sacerdotes, hechiceros, etc., que les permitía,

según sus creencias, establecer comunicación con sus dioses para desterrar males y

enfermedades que eran consideradas como desastres de la época .

El uso de la marihuana tenía fines curativos desde hace tres mil años y el opio era

utilizado para evitar la diarrea. En el México Prehispánico, el pulque no solo desempeí.aba

un papel importante en la vida social y religiosa, sino tambi én en plano curativo,

utilizándolo en padecimientos articulares e intestinales.

En el libro "Un Signo de Nuestro Tiempo: Las Drogas" el especialista en

psiquiatría y neuro logía SALVADOR CERVERA ENGUIX , señala que la droga es "el

nombre genérico de ciertas substancias minerales, vegetales o animales que se emplean en
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la medicin a, la industria con las bella s artes."

Para JAMEZ O. WHITTAKER , el t érmino droga considera dos parte s: "droga s

araráxicas, conocidas en el terren o médico como drogas tranquilizantes y drogas

estimulantes, las cuales son administradas a personas con un alto grado de depresi ón"."

La Organización Mundi al de la Salud (OMS) señala que: drog a o fármaco es toda

substancia que introducida en el organismo puede modifi car una o más de sus funciones" .

El concepto señalado por la OMS se dir ige más hacia lo nocivo para la saluJ al

mencionar las alteraciones por el sumini stro.

El creciente consumo de drogas originó que cada vez más se dier an definiciones

de acuerdo a la realidad, por lo que de éstas sobre sale la de CERVERA ENGUIX, quien

señala que las droga s psicotrópi cas son "substancias naturales o sintéticas que introducidas

en el organismo producen una serie de manifestaciones: modifican las sensaciones y

percepc iones, la activ idad mental, la conducta, el estad o de ánimo, la ideación o el juicio".

A pesar de ser una defini ción más apegada a la realidad, no señala los efectos

fisicos y sola mente se refiere a drogas psicotrópicas.

"Droga", en med icina, no tiene significado preciso. Es el nombre genérico de

ciertas substancias que se emp lean en la medicina o en la industria; por lo tanto, en

medicina se trata de un vocablo típicam ente genérico. Por lo que se refie re a

"es tupefaciente", éste significa sustancia narcótica, es decir , que produ ce sopor", relaj ación

muscular y embotamiento de la sensibilidad.

"Droga" es cualquier sustancia mineral , vegetal o anim al medicamentos, esto es,

que tenga virtud de medicamento, defecto estimulante, deprimente o narcótico, y enervante

quiere decir que enerva. que debilit a; "medica mento" es toda sustancia empleada para curar,

" Whittaker , James O. Psicolog ía, Méx ico, Nue va Editor ial lntemacionaI. S.A..de C.V .. 1977 p.776
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igual significado tiene el término "fármaco y que deb ilita significa disminuir la fuerza de

una persona y es sinónimo de "enervar", "extenuar", "agotar" .

El t érmino más aceptado en la actualidad es el de "fárm aco", considerándolo

como "toda sustancia que , introducida en el organismo vivo, es cap az de modificar una o

más de sus funciones" .

Nuestra legislación penal, procesal y administrativa sobre la materia, al referirse a

estas substancias señala "drogas", "estupefacientes" y "enervantes", pero no define lo qu e

aquéllas son o lo que deben entenderse, para los efectos legales .

El Código Penal para el Distrito y Federal en Materia del fueron común y para

toda la República en Materia Federal, al referirse a los estupefacientes y substancias

psicotrópicas, se remite a la Ley General de Salud en los artículos 234 , 244 , 245 Y246.

Consideramos conveniente comprender todas las substancias de que ha de

tratarse , bajo la denominación de "drogas", pero definidas por la OMS como cualquier

sustancia mineral, vegetal, animal o sintética. medicinal o no, cuyo uso abusivo (que altere

el sistema nerv ioso centra]) conduzca a modificar o alterar. la estructura del organismo vivo

o bien una o más funciones .

B.- Clasificación e identificación de las drogas.

Marihuana

El nombre botánico que recibe es Cannabis sativa L., del género Cannabis y de la

famili a de las cannabáceas; es un arbusto leñoso, alto , de producción anual , conocido

popularmente como marihuana.

En México, el uso de la marihuana se remonta a la nue va España y llegó en la

época de la conquista. Un hombre llamado PEDRO CUADRADO fue el primero que la
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cultivó y obtuvo sus beneficios. El cáñamo indio. como se le conocía, se propagó como

otras especie s botánicas que se introdujeron en México en esa misma época y tomó mayor

auge cuando se le utilizó como materia prima para varia s indu strias.

Cultivo.

A principio de los setenta, los cultivadores de marihuana se propusieron una

producción de forma selectiva para aumentar la potencia del THC. , (cannabinoide y

activador psíquico que altera la mente y provoca el estado de intoxicación) .

Dicen los conocedores, de las hojas más pequeñas, contienen químicos más

potentes que las hojas grandes, han tratado de seleccionarlas. La potencia de la marihuana

esta determinada por el THC.

Los procedimientos para mejorar los cultivos. han permitido obtener variedades

de plantas con objeto de obtener marihuana con mayor concentración de THC.

Dentro de las variedades obtenidas están :

Acapulco Golden.

Es considerada como de las mejores y de las más codiciadas por los

narcotraficantes ; su calidad se debe al cuidado especi al que se tiene en su siembra.

desarrollo y tipo de cultivo.

Los principales productores de esta droga son : Colombia y México , en el estado

de guerrero.

Pelirroja.

Es otra variedad considerada de las mejores, su nombre se deriva del color re.i zo

que presenta y que le es prop orcionado por el nutriente hierro, que toma del suelo donde se
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cultiva . Se produce en Colombia, Jamaica y México , en el estado de Michoacán.

Lima-Perú.

Le debe su nombre al color verde ligero o alimona do de la planta, se produce en

los estados de Guerrero y Michoacán.

Negra Zorrilla.

Presenta un color negruzco, que se debe al tipo de terreno y clima poco frío

donde se desarrolla; la producen en Chiapas y Sonora .

Cola de Borrego.

Esta varieda d se logra mediante una poda de la planta, logrando con esto que '10

crezca mucho, pero si se llena de follaje, sus hojas se enro llan en el tallo formando u la

especie de enredadera que cuelga por el peso, asemejándose con las colas de borregos.

La sin semilla.

Es producto de una planta hembra que no es fecundada, produciendo varios

capullos que no florecen y que contienen grandes cantidades de THC. Se produce en los

estados de Guerrero, Michoacán, así como en Estados Unidos de Norteamérica.

La kriptonita.

Es una variedad seleccionada con alta tecnología, a partir de treinta tipos de

plantas de marihuana. Se produce en espacios cerrados, la gran cantidad que conti ene de

TH C. la hace tan potente que se dice "es capaz de noquear a Superman ". Se produce en

Alburquerque, E. U. A.

La variedad de marihuana que actualme nte se cultiva, es hasta diez veces más

potente que la que se usaba antes de 1970. Hoy en día se conoce que los factores

ambientales, la química del suelo, la temperatura , altitud, sistema de riego, etc., producen

variaciones fisicas en las plantas; es decir, mediante técnicas de mejoramiento genético.
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Algunos botánicos aseguran que las plantas que crecen en climas cálidos y secos

destilan mayor cantidad de resina , como protección contra la pérdida de agua,

particularmente cuando se trata de las flores. La marihuana que crece en climas cálidos o en

climas húmedos subtropicales normalmente produce mayor cantidad de resina y ésta es la

más solicitada para el consumo o tráfico .

Identificación del vegetal marihuana

La forma más frecuente del uso de la marihuana con fines de intoxicación b la

"picadura" de la misma para formar los "carrujos".

Tiene la particularidad de haber recibido varios nombres populares entre quienes

la consumen, mismos que se describen : Droga : "mota", "café", "la verde", "juanita",

"mostaza", "mora", "cannabis", "pasto", "rnary", "yerba verde" , "yerba santa", etc.

Usuarios : "grifo", "marihuano", "moto", "pasado", "ma cizo" , "pacheco",

"drogado", " mafufo", "atizado", tocado" , "alivianado" "cruzado", "yerbera", "lelo",

"chido", "acelerado", "conectado".

Según la parte de la planta que se utilice , pueden obtenerse diversas

preparaciones de droga ; la más común es la que identificamos como marihuana, en ella se

utilizan las hojas de las plantas , separando las semillas y los tallos.

La marihuana a veces está adulterada (agregados) con otros materiales, como sus

propias semillas, tallos , té, u orégano.

La forma más común de consumir marihuana es fumada en "carrujos".

Carrujo .- Es la preparación de un cigarrillo que está compuesto en su interior por
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marihuana; algunas veces de manera pura o con adulterantes.

Bachicha- Es la parte terminal de un carrujo de marihuana que muchas veces se

presenta con semillas y otros adulterantes .

Transportación.

La marihuana en general se comprime en "ladrillos", algunos son cuadrados y

otros sin forma. En los Estados Unidos , esta cantidad contiene suficiente marihuana para

cincuenta o más cigarros . Hay traficantes menores que no tienen el poder económico de los

mafiosos, pero que hacen su negocio por medio de las denominadas "mulas"; se trata por lo

común de personas de muy bajos recursos, desempleados o sin alternativa cultural , a

quienes se les provee en ciertas oportunidades de pasaportes falsos y se les paga el viaje de

ida y regreso, más una suma en dólares por transportar la doga.

Casi todos los recursos del ingenio humano son puestos en práctica para quela

"mula" y con ella la mercancía, llegue a su destino , desafiando los medios de detección de

las barreras aduaneras : valijas de doble fondo, cerámicas, obras de artesanía y automóviles

de carreras.

Una de las más dramática s formas de ingresar la droga por medio de los

llamados "burros" en México y las "mulas en los Estados Unidos de Nortearn érica, es

dentro del estómago o por vía vaginal o anal.

La drogas en esos casos, es envuelta en papel de aluminio que se recubre son

látex, generalmente dedos de guantes quirúrgicos , lubricados convenientemente.

En México el problema ha crecido por la gran cantidad sembrada en varios

estados del norte, debido principalmente a la situación que prevalece.

La Encuesta Nacional de Adicciones señala que en 1976 la marihuana era la
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sustancia ilegal más buscada por los estudiantes de esa época . Hasta 1993 la marihu ana era

la droga ilegal de mayor consumo con una poblac ión de 1 millón 400 personas entre 12 y

65 años de edad.

En inform ación de dependencias gubernamentales y no gubernamentales se

considera que de las drogas ilegales de mayor consumo de inicio fue la marihuana (el 39

por ciento) , seguida por los inhalábles el (25), y el alcohol (el 19), dond e la mitad de los

usuarios (44 por ciento) fue entre 15 y 19 años .

De los jóvenes remitido s a los consejos tutelares en las ciudades donde se

realizaron estudios por el Sistema de Vigilancia Epidem iología de las Adicc iones,

perteneciente a la Secretaría de Salud (SS -\), el 90 por ciento fueron hombres, de 15 a 18

años y entre los lOa 14 años, 41 por ciento; y en cuanto al consumo habitual de las drogas.

se encontró que el 57 por ciento consumió tabaco, el 44 por ciento alcoh ol y el 36 por

ciento de los casos reportó consumo de marihuana , en su gran mayoría a diario .

La mitad de los jóvenes cometió delito bajo los efectos de alguna sustancia,

sobresali endo el robo (el 40 por ciento) y delitos contra la salud (el 30). Las drogas bajo las

cuales se identificaron flagrantes fueron marihuana (el 52 por ciento), inhalables (el 21;) y

alcohol (13 por ciento).

Actualmente la facilidad para adquirir drogas cada vez es mayor, sobresaliendo

en la actualidad la venta de la cocaína.

La influencia de aspecto s socioeconómicos como caracteristicas de la vivienda y

escolaridad del padre de famili a, influye sobre la deci sión del estudi ante de usar o no

sustancias.

Respecto a la vivienda a nivel nacional , el número de estud iantes que consumen

drogas y habitan casa en mejores condiciones (zonas urbanas) es mayor que el de Jos
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educandos que ocupan casas de materiales más rústicos y cuentan con menos servicios .

Los estud iantes que reportaron en 1991 como uso experimental , para 1997

pudieran presentar un consumo más intenso , en el caso de crack y la marihuana.

Hachis

Es una palabra árabe que significa literalmente "hierba seca". En algunos países

de lengua árabe de Nor áfrica se conoce sencillamente como "kif" ,

El hachis es una resina café que brota de las plantas florida s de la marihuana

hembra y pueden contener del 40 al 60 por ciento de THC más, que la planta de mar ihuana.

El hachis puede consumirse en su forma natural o con tratamiento químic o.

Cuando se fuma puede utilizarse una pipa, ésta tiene un hornill o muy pequeño y puede

poseer o carecer de una pantalla para evitar que el trozo de hachís sea sorbido a través del

cañón de la pipa hasta la boca del fumador.

Los Principales países productores de hachís son la India , Oriente Medio,

Marruecos, Pakistán, México y las regiones del Caribe .

Elaboración.

Las hojas y los tallos floreciente s de la planta de marihuana, se cubren al

amanecer con una resina que contiene el ingrediente activo THC. Esta resina se obtiene

desprendi éndola con alcohol , macerándola (remoj ando , para sacar los productos solubles

que cont iene) y comprimiéndola para obtener las tablet as de hachí s. 15

Identificación del hachis.

Tiene apar iencia granular o sólida, tiene forma de pequeños trozos que van de

color amarillo mostaza a marrón obscuro, de verde obscuro a negro . Algunos expertos

15 Whittaker, James O. Ob. en. P.779.



46

sostienen que cuanto más claro es el color , menor es la potencia, de manera que el color

marrón más obscuro es el que tiene mayor contenido de THC, sin embrego, otros sostienen

lo contrario. Los catadores profesionales de hachís en los países de Oriente Med io y Asia,

sostienen que al igual que con la marihuana. la potenci a del hachí s varía de producto a

producto, dependiendo del contenido de THC en la resína de la planta de maríhuana

utilízada.

La dureza y desmenuzamíento de las tabletas de hachís , dependen de su edad y

el tiempo que haya estado expuesta al aire.

Cocaína.

':1consumo de la coca como narcótíco constituía uno de los pi lares culturales de

las sociedades indígenas. Según sus leyendas la coca tenía un origen divíno, la planta de la

cual se extrae la cocaína, se encuentra amplíamente distribuida en las regiones tropicales de

Sudarnérica, principalmente en el Perú , Bolívia y en menor escala en Colombia. A pesar de

que la planta de la coca es originaria de América del Sur. ha sido cultivada con éxito en

Java, las indías orientales, India y Austral ia. Esta llega a medir hasta 2.40 metro s de alto,

sus famos as hojas ovales entre 2.5 y 8 cms. México no produce arbusto de coca .

Durante algún tiempo, después de la conquista del Perú por los españoles, el uso

de la coca estuvo prohibido, hasta que estos últimos, descubrieron que los indios podían

trabajar más y con menos alímento cuando usaban la droga. Se dio desde entonces, una

ración diaria a los trabajadores . Dicha práctica llegó a convertirse en un hábito que nunca ha

sido abandonado; los indios soportan la arduas y larga s jornadas con una bolsa de hoja s de

coca y otra de ceniza vegetal , se convierten en una pasta dentro de la boca y son masticadas

durante horas , cuando es necesario aumentar el esfuerzo físico se íncrementa la cantidad de

hoja s que se mastícan.

El consumo de la coca por los indígena s no tardó preocup ar a los clér igos

evangelí zadores, pues no solo se le atribuian poderes diab ólicos, sino que les dificult aba la
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sumisión espiritual y enajenación religiosa del indígen a. pues el mambeo (masticado de la

hoja), ejercía sobre el nativo una atracción superior a las ensciianzas bíblicas.

Hacia la década de 1880, se abrió el mercado mundial de la cocaína, y con él, las

perspectivas de exportación de la coca por los países andinos, incluyendo Colombia. A

partir de 1886, se montaron en Perú fábricas para procesar PASTA de cocaína para la

exportación, en lugar de las hojas y desde 1880, Colombia, Perú y Bolivia comenzaron a

competir en el mercado Internacional de la coca con ingleses y holandeses que la producían

en sus colonias; la demanda de la cocaína hizo elevar rápidamente su precio hacia 1885.

A raíz del auge naciente de la cocaína y de sus perspectivas, la prensa

colombi ana comenzó a ocuparse de la nueva droga . El descubrimiento de la cocaína

despert ó hacia la coca el interés de las grandes potencias imperialistas, encabe zadas por

Inglaterra e Irlanda , que hicieron esfuerzos por sembrar la coca en sus colon ias de América,

África y Asia.

En 1863, ANGELO MARlANI lanzó al mercado el vino MARrA NI, que

mezclaba el vino de Bordeaux con hojas frescas de coca cuyo slogan era : Popular "vino

francés que fortifica y refresca el cuerpo y el cerebro" , rápidamente alcanzó un éxito

inaudito y durante 23 años tuvo la bendición de 3 papas y 8,000 médicos que certific aban

sobre sus bondades. Para no quedarse atrás del éxito de las franceses, JOHN SMITH

PEMB ERT lanzó en Atlanta , Georgi a, en 1886, una nueva bebida cocainífera: la COCA

COLA , que era una mezcla de agua y coca líquida con sirope (jarabe ), rápidamente tuvo

éxito y fue llamada "El tónico del Cerebro", y la "Cosa de la Verdad ", hoy en día el refresco

de la coca-cola no cuenta en su formulación con cocaína, únicamente contiene saborizantes

que salen de la hoja de coca.

La coca y la cocaína son dos cosas diferentes, aunque una provenga de la otra .

La coca, es un vegetal no veneno so, la cocaína, es un producto químico y es una droga muy

dañina, interesarse en el proceso de fabricación de la cocaína podría ser útil para cualquier
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persona , principalmente para aquellos drogadictos que desean liberarse de su esclavitud o

que solo buscan los efectos de la droga, ya que desconocen lo que realmente absorben,

quizá algunos al conocer los productos químicos que se meten al cuerpo podrían sentir un

cierto horror, todos los "precursores" o compo nentes químicos de la coca ína son produ ctos

de los países industrializados ; por lo tanto, tienen que exportarse. Estados Unidos es el

pr incipal consumidor de ésta droga.

La cocaína está prohibida en Estados Unidos desde 1914. En 1961, esta nación

firmó con 125 países un tratado según el cual prohíbe la producción y posesión de cocaí na,

salvo por receta médica.

La cocaí na que se produce en América Latina, inclu so en laboratorios

extraordinariamente prim itivos suele ser de un alto grado de pureza (entre 90 y el 95%)

pero la que se vende "en la calle" dificilmente supera el 65% de pureza, se encuentra

"cortada" con difer entes produ ctos químico s, algunos de ellos más dañinos que la propi a

droga, tales como raticidas, diasepam, manitol, aspirina y anfetaminas .

La producción de la cocaí na es sumamente simple . Los llamados "químicos"

que la elaboran muchas veces no han terminado la escuela primaria.

Identificación de la hoja de coca.

Las hojas de coca se presenten de diferentes tamaños y aspectos, en todas las

especies la cara superior de la hoja es más obsc ura que la cara inferior de la hoja se aprecia n

dos líneas paralelas al nivel central, y que se consideran carac terísticas de la hoja de coca .

Las hojas son elípticas más o menos punt iaguda s, algunas tienen un color amarillo verdoso

brillante .

En la Ciudad de México, las hojas de coca pueden ingresar de man era preparada

para té instantáneo. que provienen de los países productores de este arbusto. El tráfico de la

hoja de coca es raro pero no desconocido.
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La ident ificación de la hoja de coca entera y de los polvos de hoja de coca debe

efectuarse mediante un proceso doble : botánico y químico . Cuando se ana liza de manera

química ésta debe realizarse en un laboratorio especializado, para hace r de la hoja un

sistema de extracción de los posibles alcaloides para relacionarla con una hoja productora

de cocaína.

"La cocaína produce euforia, excitación, ansiedad , locuacidad, (pro pensión a

hablar mucho) disminución de la fatiga, aumento de la capacidad de trabajo y sensac ión de

fortaleza física . Las pupilas se dilata n y la presión de sangre aumenta. Con dosis mayores,

la cocaína puede producir alucinaciones y delirios de persecución. Después de que ha

desaparecido el efecto, el abusador sufre de una profunda depresi ón' t' "

Procedencia de la cocaina

La cocaí na proviene de Colombia, en su tránsito hacia los Estados Unidos , ha

toma do como paso obligatorio a México, se sabe que por esta vía arr iba a Estados Unidos .

En los años sesen tas, la cocaína se convirti ó en la droga de lujo, por cara y

porque la usaban toda clase de "estrellas", gente que destacaba en la pantalla, en el deporte,

en la música, en el rack. Sobre todo en el mundo diplomático, se puso de moda regalar

minúsculas cucharas de oro con sus respectivas caj itas para inha lar la droga

"elegantemente" . En las fiestas del jet set círcu laba el polvo blanco sin problemas, al igual

que en las discotecas de fama mundial.

Estas personas comenzaron a morir por sobredo sis, y se dieron a conocer

mund ialment e las mafias de la droga. los "ca rteles", entre ellos , los colombianos de

Mede llín y de Cali.

Grapa s.

Es una venta al menudeo, el cual consis te en un papel claro con varios doble ces.

16 Cervera Enguix, Salvad or. ob. Cit.p. lO.
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aproxi madamente de 1.5x2.0 cm. en su interior. trae la cantidad suficiente de cocaína para 2

ó 4 líneas de cocaína.

Identificación de la cocaína.

La cocaína tíene el aspecto de un polvo esponjoso, blanco y S1l1 olor. su

apari encía suele ser símílar a la de la nieve. la forma más popul ar de presenta ción es en

polvo blanco , escamoso y amargo. Se manej a de tres form as básicas: de roca, de hojuel as

considerada por los conocedores como un bocado exqui sito y la más común "coca

callejera" . La cocaina siempre se encontrará adulterada.

Es ímportante recalcar que éste método de ídentificación es meramente

"presumible", la confirmac' ón de la misma está sujeta al aná lisis por especi alistas. con base

en técnicas instrumentales.

" Un pase"

Una " línea" constituye un "pase" en el cual hay entre 15 y 25 mg. de cocai na

pura, exis ten varios procedim iento s para aspirar la cocaína:

Por med io de una cucharilla especi al que tiene justamente la medida de un

"pase", utilizand o un billete o un papel enrollado para aspirara parti r del vidrio: o

inclinánd ose directamente sobre éste y tapándose uno de los orificios de la nariz mientras se

aspira .

Crack.

Es un tipo de cocaína mezclada con bicarbonato de sodio yagua. que al secarse

da una pasta dura , (otro de sus nombres es "rock") I
7.

El Crack. llamado así por el sonido que hace al calentarse cuando se está

fumando, es una form a de cocaí na más barata y mortal , los adictos al crack dicen es 3 veces

! ' Las Drogas y sus Usuario s. Secre taría de Salud.
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más dañino, ya que es más pura y concentrada que la cocaína común.

La droga ha salido de los barrios bajos de las grandes ciudades de Estad os

Unidos de Norteamérica y se ha infiltrado en las clases media y alta, propagándose como

una epidemia en los pueblos más pequeños de todo el país .

El consumo del Crack está tan extendido en Estados Unidos que por desgrac ia

se pued e ya hablar de una generación de "niños del Crack" . La primera de ellos , se acerca a

la edad de ir a la escuela. No se trata de escolares adictos al Crack, que los hay, sino de

niños cuyas madres han consumido Crack durante el embarazo.

"enta del crack

1.1 Crack se vende en forma de piedra pequeña que parece jabón en escama s o

astillas de porcelana, generalmente en frascos de plástico pequeños, muchos la describen

como peda zos de jabón, cristal o pequeñas pelotas.

Actualmente la venta de esta droga es muy común en las disc os a las que acuden

gran cant idad de jóvenes . Asimi smo un número considerable de jóvene s que del inquen es

debido a la intoxicación por el crack .

El crack de 1991 a 1993 se detectó un aumento del 0.29 al 0.65 . actualmente su

consumo ha aumentado considerablemente por la facilidad de su vent a.

Speedball .

Es una mezcla de cocaína y heroína ; es muy popular en los países ricos y se le

considera una fuente de experiencias muy intensas, de una totalidad semejante a la del

orgasmo; la heroína disminuye la ans iedad y prolonga los efectos de la cocaína, cuando el

estado de intoxicación de la heroína desaparece , la cocaína aparece de nue vo. El speedball

intensifica o alegra ambo s estados de intoxicación, tanto el del crack como el de

México, 1992, ob. en. P.25
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la heroína. No es sorprendente que la heroína regrese de nuevo , ya que permite al usuario

del crack bajar del estado de intoxica ción con menos problema.

Desgraciadamente el speedball ha llamado la atención de los usuarios que

rechazan la heroína por temor a contraer el SIDA. debido a la necesidad de hacer uso de

agujas hipodérmicas, sin embargo, los usuarios de speedball se convertirán, con el tiempo,

en adictos que probablemente llegarán a inyectarse la heroín a. La mezcla en cualquiera de

sus formas ya sea fumada o intravenosa intensifica los efectos tanto en la mente como en el

cuerpo.

Inhalantes

En las substancias consideradas tradicionalmente como drogas consumidas con

frecuencia no encontramos a las denominadas solventes.

Son substancias para uso industrial, generalmente resultantes de la mezcla de

otras.

Los solventes usados en los cementos plásticos, pinturas, lacas, thinner, etc.,

incluyen substancias clasificadas como hidrocarbur os aromáticos, hidrocarburos

halogenados, cetonas, éteres, alcoholes y glicol.

Los hidrocarburos halogenados más usados en gomas y thiners, son el

tetracloruro de eti leno.

Los consumidores de estas substancias son básicamente niños y jóvenes cuyas

edades fluctúan entre los 8 y los 18 años, sin contar con aquellos que adquieren la adicción

con motivo de su oficio (zapateros . pintores, etc .), provienen de nive les sociales

económicos muy bajos y en mayoría de sexo masculino.
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Son qu ímicos fabricados para pegar, pint ar. pulir y servir de combustible. Estos

productos no fueron producido s para ser inhalados ya que son tóxicos y son venenosos.

En la década de los sese nta , algunas personas experimentaron, por curiosidad la

inhalación de los vapores de la goma para arm ar av iones de juguete. En la década de los

setentas comenzaron a utilizarse otros produ ctos. entre ellos. substancias para enfriar el

vidrio, el aceite vegetal en aerosol, desodorantes de ambiente, etc.

Ante s de que el éter se empezara a usar en medicina como anestésico genera l en

E.U., los estudiantes de medicin a ya solían inhalarlo debid o a la euforia que produce. Hacia

fines del siglo XX en la provincia irlandesa de Usier se acostumbraba a beb er el éter.

La substancia se adquiere libremente en cualquier farm acia. Fue por la

influencia del clero religioso que se puso punto final a esta epidemia del abuso del éter.

Hacia com ienzos del presente siglo , las bebidas alcohólicas de alta graduación de óste

quedaro n suje tas a unos impuestos sumamente elevados en Austria, surgió entonces la

costum bre de inhalar éter o mezclarlo con beb idas alco hólicas; después de la primera guerra

mu ndial se puso de moda en Europa asistir a las "fiestas del éter" .

El problema de los inhalantes quizá es más preocupante que el consumo de la

marihuana y la cocaína, por la gravedad de la adicción que genera y los seve ros daños que

produce al organismo; estos produ ctos químicos por la ca lidad de su obtención y bajo costo

son accesi bles para prácticam ente cua lquier nivel socioeco nómico .

El Sector Salud , de acuerdo con los fabric antes del ramo, coordina medid as :,ara

identificar el contenido, presentación, emanaciones de los produ ctos y apli car v las

correspondientes medidas para frenar su uso Una medid a fácil de drogarse es inha lar

so lventes . Es fácil porqu e los produ ctos se pueden encont rar debajo de la pileta o en la caja

de herramientas.
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Las pinturas se pueden comprar fácilmente ya que su uso es lícito y la mayoría

de las personas que inhala n éstas substancias son niños y ado lescen tes aunque también las

niñas comienzan a hacer uso de inhalantes. Por lo general empiezan a hacerlo entre los 12 y

los 18 años, porqu e no tienen dinero para comprar otras drogas. Los inhalantes se usan

aspirándolos por la nariz o por la boca.

La inhalaci ón es casi siempre una actividad que se realiza en grupo s, aunqu e los

sujetos más anormales pasan de inhalar en grupo s o hacerlo solitariamente. El métod o más

común que se utiliza consiste en inhal ar los vapores de un papel empapado sólo o en una

bolsa de plástico . Una bols a de plást ico es peligrosa en sí misma, cuando se aplica a la niel

en la cara porque las fuerzas electro státicas pueden hacer que se adhiera herméticamer:te a

la piel. Como resultado puede ocurrir la muerte por asfixia.

"Los inhal antes forman un grupo especi al de depresores del sistema nervioso,

constituido por una serie de sustancias químicas diversas, caracterizados todos por tratarse

de gases, líquidos volá tiles, aeroso les, que al ser inhalados y absorbidos por vía pulm onar,

producen alteraciones de la conciencia, de la percepción, cognición, volición, debido a la

intoxicación primero y después al daño cerebral son causa de, problemas conduc tuales,, 18

En las delegaciones polít icas donde se ha detectado el mayor consumo de

estudiantes son las de Azca potzalco, lztapalapa y Magdalena Contreras .

El aumento de los niños de la calle ha generado que el consumo de ésta

subs tancia aum ente considerablemente.

Identificación de algunas preparaciones volátiles ínhalables y su s

constituyentes.

l' Las Drogas y sus Usuar ios. ob Cit. p. 4 1.
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ANESTÉSICOS GENERALES.

SOLVENTES INDUSTRIALES.

GOMAS.

ADELGAZADORES DE PINTURAS .

REMOVEDORES DE LACAS

ESMALTES DE UÑAS

LUSTRADOR DE CALZADO.

PETROLEO (GASOLINA, THINER

En los estudios del SISVEA , se consideró que en los centros de tratamiento

gubernamentales y no gubernamentales, la droga de inicio señalada con mayor frecuen cia

fue la marihuana, seguida por los inhalables . Como droga de uso acrual , se coloca en primer

sitio.

Opio

DORMIDERA.- (papaver somniferum). Los adict os nacionales a los derivados

tóxicos de ésta planta son pocos y los dato s estad íst icos son aún menores, incluimos la

dormidera con un inciso aparte no por su grado de consumo en México, sino por ser nuestro

país un proveedor involuntario de la misma y área de tránsito hacía los Estados Unidos del

tráfico ilícito de Europa y países Sudamericanos.

En Méxi co su cult ivo es ideal, pero se da en abund ancia y con gran facilidad

dada la fertilidad del suelo . La amapola de opio crece en áreas remotas y es dificil para el

gobierno a pesar de su intensa campaña obtener cálculos certeros acerc a de la cantidad. La

mayoría de los campos clandestinos de amapola están localizado s al noroeste del país y por

lo general a alturas elevadísimas, muchos de ellos en la Sierra Madre Occidental , las áreas

más adecuadas están cerca de ríos , montaña s o zonas con humedad narural. La amap ola se

siembra habirualmente a fines de septiembre, en el mes de mayo.

Los estado s en los que crecen con mayor facilid ad son Veracruz, Jali sco, Puebla.
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Nayarit , Guanajuato, Duran go, Coahuila, Tamaulipas, Sono ra y Sina loa.

El opio es de donde se extrae el jugo coagulado de una especie de adorm idera,

de la amapola o de su especie Papa ver somnolencia . La planta tiene un tallo lizo, crece

hasta una altura entr e 60 cms . y 1.50 mts. Y despli ega una linda flor de co lores blanco a

morado, siendo los tonos más comunes de rojo a morado.

Hace algunas décadas en México los niños jugaban en campos de amapola y era

común ver el toqu e de un ramo de rojo intenso sobre las mesas. La bell ísima amapola,

como la califica la famosa canción cubana, está presente en nuestras vidas .

La planta de la amapol a produce entre 10 Y 12 bulbos , desp ués de que se han

caído los pétalos, queda al descub ierto una cápsula o bulbo. Los sembradores hacen unas

pequ eñas inc isiones o rayados paralelos ya sean vertica les u horizontales, éstos rayados

permiten que escapen el j ugo lechoso de la planta, ésta substa ncia es el opio crudo, el cual

al contac to con el aire se endurece y adquiere un color marrón.

La planta de la amapola se produ ce en la República Mexicana a grandes alturas

sob re el nivel del mar y en zonas altamente frías, prin cipalmente en la Sierra Madre

Occidental , en la zona de los estados de Sonora, Sina loa, Chihuah ua y Durango, el eje

volcánico de Jalisco y Michoacán.

Actual mente se detiene a un gran número de campesinos que. debido .1 la

necesidad, siembran amapo la. .,'

Identificación del opío

Es generalmente un bloqu e de una substancia pegajosa parecida a la brea. de un

co lor que varía entr e marrón oscuro y negro.

La consistencia varía entr e un aspecto arcilloso o de brea blanda hasta el de
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baquelita, duro y quebradizo, según su edad y su exposició n al aire. El opio preparado para

fumar es parecido a la melaza negra.

Hoy en día, los adictos consumen menos opio en Estados Unidos que en el

pasado , pero todavía se encuentra opio ilícito, generalmente proveniente del Medio Oriente.

México y Asia.

El uso de opio creció gradualmente en Estados Unidos y se convirtió en el

ingrediente analgésico de muchas medicinas paten tadas.

"El opio prepa rado se obtiene del opio crudo med iante un proceso muy simple.

Se presenta en forma de varas, planch as o barras de color café o dorado. Se fuma en pipas

especiales, y al quemarse d~sprende un olor muy característico . También puede ingerirse o

inyectarse .Existen ademá s prepara ciones farmac éuticas de opio , como la tintura

alcanforada de opio, llamad a pareg órico, que antes se utili zaba como medicamento contra

la diarrea. En la actualidad ha quedado fuera de uso. En general, se exporta ilegalmente,

sobre todo a los EE. UU. y Europa, siendo con la cocaína y la marihuana uno de los

principales productos del narcotr áfico' t"

"Los efectos de la droga varían según los individuos, y las dosis. Al principio

entorpece los sentidos, dando origen al ensueño y a versiones fantásticas . relativamente

agradables, hasta que sobreviene un estado de eufori a, el adicto olvida entonces sus

preocupaciones y dolores, no siente la existencia de su cuerpo, sino que cree flotar, como

algo inmaterial, en una atmósfera tranquila. No se excita, habla en voz baja y huye del ruido

y de la luz demasiado intensa. El instinto sexual puede ser transitori amente estimulado,

pero la frigidez viene pronto a reemp lazar esta pasajera excitación." 20

" Las Drogas y sus Usuarios. ob. Cit. p.39.
l o Ruiz Esparragoza Esperanza . Las Drogas. Tesis Profesiona l. México. Universidad Femenina de
México.1973.p.13.
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Morfina

El nombre popular de la droga es morph, miss erna. morfea, Se extrae del opio

mediante un sencillo procedimiento químico, la palabra morfin a. provie ne de la palabra

"Morfeo", el Dios Griego del Sueño . El porcentaje de morfina en el opio varía según el

lugar de cultivo de la planta de la amapola. Fue amp liamente utilizada por los soldados

heridos durante la guerra civil española; es el medicament o más valioso que se conoce para

hacer desaparecer el dolor y se puede administrar por vía ora l o hipodérmi ca.

Puesto que la morfina es un extracto condensado, es aprox imadamente tres

veces más fuerte que el opio . Hay una gran variedad de usos legítim os, como agente

medicin al o analgé sico. Los consumidores adictos , buscan la manera de obten er la

medicación legítima cuando su prop ia fuente se elimina por un tiempo, estos métodos en

general son el robo. la falsificación y utilizan los esquemas de confianza, para obtener 1

través de amigos.

Identificación de la droga

La morfin a tiene tres prese ntaciones princip ales: polvo, cubos y tabletas, posee

un aspecto de prismas brillan tes, agujas finas o polvo cristalino y pede parecer gris.

El color varía de blanco-marfil; a cane la o café un tipo de morfina incluso puede

tener el aspecto de algodón; la morfin a en polvo generalmente se envuelve en bolsas de

plástico, se puede encontrar en bloqu es de diez a once onzas de peso. Los bloques varían de

color, los de color blan co marfil indican una morfina más refinada que los colores obscuros,

los cuales suelen mostrar una superficie áspera y porosa. En form a de bloque suele tener un

ligero olor a vinagre . Para poder realizar una identifi cación de esta droga se debe contar con

personal especi alizad o.

"México ha estado produ ciendo heroína por más de 50 años. La producción

máxima tuvo lugar en 1979 y después decayó hasta 1985, cuando la información procedente

de los Estados Unidos empezó a reflejar un aumento en las importancias de l "alquitrán
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negro". Para 1987 la producción de opio en México se calculaba en 45-55 toneladas

métr icas, un aumento de casi 10-15 toneladas por encima a la del año anterior. En México,

el empleo de la heroína se limita principalmente a la frontera norte ,,21

Heroína

En el lenguaje común su nombre proviene, ¡quién lo hubiera dicho l, de las

virtudes "heroicas" que le encontraron en sus inicios los científicos.

La palabra heroína significa héroe en femenino. Causó la admiración de los

médico s por su capa cidad de calmar el dolor en los heridos en la guerra de Vietnam. Su

poder analgésico es de cuatro a ocho veces superior al de la morfina.

"La dependencia psicológica causó una ansia incontrolable de sentir los efectos

de la droga ; la dependencia fisica se presenta cuando el cuerp o necesita la droga para evitar

el malestar de su supre si ón'i" .

En los años sesentas y setentas, la heroína que entraba a Nueva York provenía

princ ipalmente de Turqu ía, en calidad de opio y se refinaba en los laboratorios del puert o

Francé s de Marsella.

En Nueva York se le llama "China Blanca" , pero su calidad difiere según la

proceden cia.

En muchos países se habla de la heroína como la "droga reina" . Por otra parte el

consumo de la heroína ha crecido en los mismos países productores, aunque desde luego ,

no como los países ricos de Occidente.

Con la finalidad de inducir a la adicción, los traficantes regal an las primeras

21 Willoughby, Deborah.Cocaína, Opio, Marihuana: Prob lema Mundial. Respuesta Mundial. Agencia de
Información de los E.UA 1988. P.ll .
n Drogas Ilegales : Una Crisis Internacional. Servicio Inform ativo y Cultural de los Estados Unidos. 1985 .
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muestras de heroína como en cualquier producto que se promociona, a veces se trata de una

solución de vinagre que también se inyecta, menos fuerte que la heroína , pero que causa

efectos similares

De un kilo de droga se pueden obtener 60 mil ampolletas y con muy pocas de

ellas se logra adicción en una persona. De ahí el nombre de droga "reina" para los

traficantes y el pavor a la heroína.

El adicto a la heroína se reconoce por presencia de marcas de inyecciones,

costras cicatric es o decoloración de la piel, sobre todo en los antebrazos del pliegue en el

pliegue interno del codo, pero también en los tobillos, o en el empeine o en las piernas. Por

otra parte el heroinómano necesita buscar privacía cada 4 a 6 horas a fin de aplicarse otra

inyección o realizar otra inhalación.

Cuando la heroína llega al mercado ilícito, generalmente se encuentra

adulterada, con azúcar , quinina u otras substancias . Lo más común es inhalarl a después de

calentarse o bien se disuelve en agua y se inyecta.

Debe señalarse que la morfina y sobre todo la heroína, empieza ya a constitui r

una considerable amenaza de fármacodependencia en algunos estado s del norte de México

yen los estratos socia les altos del D. F.

Identificación de la droga

La heroína se compone de cristales tan pequeños que parece azúca r muy fina en

polvo, harina refinada o detergente.

El color varía de blanco a amarillo cremoso, a meno s que provenga de México ,

en cuyo caso es de color café debido a que el proceso químico difiere al que se usa en

Europa y Asia.

p.12.
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El aporte de heroína proveniente de México ha aumentado y decrecido a lo largo

de la última década. En algunos periodos ha sido una fuente significativa de heroí na hacia

Estados Unidos .

La heroína europea y oriental es generalmente de co lor más claro, lo que inuica

una mejor calidad y refinamiento.

La heroína mexi cana es generalm ente de color obscuro y tien e una aspecto

granulado, debido a la exposición solar que ha sido menos tratada químicamente, lo que

produce una hero ína de men or pureza.

La heroína puede tener un ligero olor a vinagre, sin emb argo pued e llegar a ser

tan fuerte como el olor del ácido acét ico.

Hay un tipo de heroína que proviene del lejan o Oriente de color rojo,

comúnmente llamada "red chicken " (pollo rojo). o marrón obscuro, gris o blanco, en forma

granulada desigual parecida a pedacitos de corc ho.

La heroína europea y oriental generalmente se encu entra en bolsas selladas,

mientras que la heroína mexicana se encuentr a con más frecu encia en cond ones. globos,

guantes de goma y emb aces parecidos. La identificación de ésta droga debe hacerse por

personal calificado.

El consumo de heroín a en la Ciudad de México se detecta en menor grado que la

cocaína, la marihuana y los inhalantes, aunque se deb e cons iderar peligroso el aumente en

ios estados del nort e como Baja California. en el que se han detectado lugares llamados

picadero s. En los que se inyectan heroína.
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El LSD de deriva de un hongo llamado cornezuelo del centeno . Existen diversas

preparaciones del LSD en el mercado ilícito.

Nombres populares.

Droga: "ácido", "chochos", "aceite", "azúcar", "divina", "blanco de España",

"elefante blanco".

Usuarios: "anda ácido", "viajando", "en onda", "viajero", "drogadicto",

"aceituno", "chavo", "ácido", "acidoso", "pisto", "entonado", "pastiloco", "neblino",

El argot es un derivado del hongo c1aviceps purpúrea, que parasita los granos del

centeno , trigo y de ciertas pantas maravilla, y que contiene ácido lisérgico, el precursor del

LSD fue sintetizado por vez primera en 1943. También es conocido como "ácido", su

potencial para producir intensas alucinaciones, conocidas como "viaje", fue descubierta en

ese año cuando el químico Albert Hofman ingirió una pequeña cantidad.

Durante los añossesentas el LSD fue la herramienta de un movimiento social y

político dedicado a la libertad, la creación, el autodescubrimiento y la oposición a la guerra

de Vietnam .

Cuando se utiliza el LSD con fines médicos , suele usarse por vía bucal o

aspirando el polvo.

Una de las razones que señalan para el uso de droga psicodélica es que aumenta

la creatividad; sin embargo , la valoración objetiva de los productos no la confirman, de

modo que debe considerarse como un delirio.

Identificación del LSD.

Es un preparado orgánico sin olor, color o sabor , es cien veces más potente que
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la cocaína o el peyote, puede prepararse en polvo o en liquido, es sumamente soluble en

agua; el líquido puede aplicarse a cualquier substancia absorbe nte como el azúcar y el

polvo, puede comprimi rse en tabletas, cápsulas, agregando color.

Algunas tabletas de LSD tienen a veces un color de gris plateado y una forma

ova lada, en otras ocasiones son redonda s y planas; tambi én existen tabletas muy pequeñas.

En suma el LSD se encuentra en muy variadas formas, tamaños y colores .

Como las dosis que se emplean son sumamente pequeñas, los traficantes y los

usuarios transportan las drogas en forma s muy diversas. Se han encontrado LSD en terrones

de azúcar, caramelos. bizcochos, porciones de gelatina, bebid as, aspirina s, licor. ropa e

incluso en el dorso de timbre de correos .

Estampas con droga.

La Historia de las barajitas o calcomanías con la droga LSD es antigua. En

Venezuela los jóvenes se sintieron atrapados por ésta especie de veneno, sobre todo en los

años setentas existían postales que eran enviadas a éste país y en cuyo margen tenían figuras

de muñequitas, dibujadas al relieve. El muchacho pasaba su lengua por el dibujo y absorbía

la droga que venía ahí escondida.

Varios fueron los casos en que el consumidor caía en una especie de "vi aje sin

regreso", (estado de intoxicación permanente), su mirada quedaba extraviad a para siempre

y de sus labios apena s se escuchaban suaves balbuceos.

En 1987 el diario de Cara cas, Venezuela, realizó una campaña por que una

denuncia de un periodista asegur aba que las calcomanias estaban entrando nueva mente al

mercado y eran vendidas en los colegios .

El mini stro de la CONACUID, Comisió n Nac ional Contra el Uso Ilícito de las

Drogas, informó a los medios en 1994 que habían circulado otras calcomanías o baraj itas
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que contenían LSO. Las autoridades estadounidenses e italianas alertaban de la llegada a

Latinoamérica de ésta mercancía, especificó que se llaman "ventana", "cielo azul" o

"estrellitas" y poseen dibujo s de muñequitos o personaje s de \Valt Oisney. En su mayoría

las estampillas presentan figuras terrorífi cas en donde se destacan los colores fuertes , verde ,

negro, anaranjado, rojo y amarillo.

Están confec cionadas en cartoncillos rojos envueltos en celofán, llevan por

nombre red pyram íd (pirámide roja ) y con ellas se procura captar clientes.

Alcohol.

"El Consejo Nacional Contra las Adícciones señala que el alcohol es una droga

socialmente aceptada. En realidad es la droga que más se consume en el mundo, incluido

Méxic o. El hecho de que el consumo de alcohol esté permitido a nivel mundial , explica en

parte que el alcoholismo constituya actualmente el principal problema de

farmacodependencia.,,23

Las bebidas que contienen etanol (alcohol) han desempeñado cierto papel en las

ceremonias sociales y religiosas a través de la historia del hombre, se han utilizado en

cantidades que varían en cuanto a sus efectos.

El alcohol es una substanci a altamente calórica , pero só lo contiene cantidades

mínimas de vitaminas, minerales y prote ínas.

El alcohol produce 7 caloría s por gram o; un vaso de whisky (50%) de alcohol,

proporciona aproximadamente 84 calorías ; una lata de cerve za (4.5% de alcohol ) alcan za

hasta 150 calorías, y un vaso de vino seco de mesa , aproximadamente 100 calorías.

Muchos tipos de frutas pueden tratarse en form a muy similar a las uvas para

obtener bebidas alcoh ólica s por fermen tación, con levaduras "naturales" o añadid as. Suele

" Las Drogas y sus Usuarios, ob. Cit. p.35.
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utilizarse la palabra vino como término genérico para éstas bebidas preparadas de frutas con

hueso de cerezas, ciruel as y bayas. La sidra en el j ugo de manzana fermentado. En México,

un substrato ferm entable para la producción de etanol es la sabia de agave , se obtiene una

bebida de tipo cerveza llamada "pulque", que contiene 1.5% de etanol.

Existen alcoh ólicos que se limitan a beber sólo cerveza, pero por lo general

beben prep araciones con mayor contenido de alcohol , vinos, licores y vino s fortifi cados,

entre ello s, también se acostumbra que la regla es que sean dependientes al cigarro .

La Repúbli ca Mexicana se caracteriza en buena parte , como una sociedad de

bebedores. El tomar bebid as alcohólicas afecta y abarca virtu alm ente todos los aspe cto" de

nuestra cultura. Desde el tradicional brind is de boda hasta la alegría desbordante que sigue a

los éxitos; todo se celebra con alcohol.

"En Méx ico, el consumo de alcohol es un grave problema, los diferentes

indicadores sociales y clínicos muestran la gravedad. La mortalidad por cirrosis hepática

ocupa una de las primeras causas de muerte a nivel nacional, así como la asoc iació n del

alco hol con accidentes y viol encias" . En la Encuesta nacional Cont ra las Adicciones de

1993, se consideró "que el 66 .5 por ciento de la población entre 12 a 18 años consumió

beb idas alcohólicas en los últ imos dos años, es dec ir más de 28 millones de mexicanos" .24

Se destacó que el mayor consumo de drogas se da en México y zona conurbada ,

así como en la región occident al. Las frecuencias más bajas en el norte del país,

principalmente en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahu a.

La encuesta se realizó con población que refiri ó consum o de cinco copas o más

por ocasión y mani festó haber llegado hasta el estad o de ebri edad . El 23 por ciento de los

bebedores llegó a la embriaguez cerca de 6 millones de ind ividuos. De éstos el 7 por ciento,

350 mi l son ado lescentes, entre quiene s prevaleció la población masculin a con una razón de

2' Situación Actual de las Adicciones en México, ob. Cit. p.22
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7 hombres por cada mujer.

C.- Uso, abuso y depe ndencia

En relación a la conducta del individuo podemos decir que las drogas se usan,

se abusa o por último, se depende de ellas.

Se dice que se "usa" una droga cuando ésta es introducida a un organismo vivo

medi ante prescripción médica adecuada.

El "abuso" de una droga cuando es empleada en forma contraria a la práctica

médica.

El uso y el abuso de las drogas pueden o no causar dependencia. Esta

dependencia puede ser fisica o psíquica.

La dependencia fisica .- es el uso repetido de drogas por la existencia de una

necesidad compulsiva a seguir tomándola.

La dependencia psíquica.- Es asim ismo efect o del consumo repetido de drogas.

hay poca o nula tendencia de aumentar la dosi s y el síndrome de abstinencia no se presenta.

Hay "tolerancia" cuando se produce la adaptación del organismo de la droga . lo

que crea la necesidad de aumentar la cantidad que consume progresivamente, para obtener

efectos semejantes a las de la dosis inicial.

En 1969, es su XVI aniversario, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ,

introdujo el concepto de "fármacodependencia", que significa "dependencia a los fármaco s

o drog as" . Es un estado de intoxicación periódica o crónica, que afect a al ind ividuo o d la

soci edad. originado por el con sumo repetido de una droga natural o sintética.
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Sus características son :

Un deseo invencible o una necesi dad de cont inuar consumie ndo droga y de

procurársela por todos los medios. Mismo que se ha usado desde entonces, significando

éste término un estado psíquico y a veces físico, causado por la interacción entre un

organismo vivo y un fármaco o droga.

Tendencia a aumentar la dosis:

Una dependen cia de origen psíquico y a veces fisico, a consec uencia de los

efectos de la droga.

D.- Contexto histórico del narcotráfico

Durante la mayor parte de la historia hum ana, a predominado el patrón genera l

de libert ad en la producción, el tráfico, la tenencia y el consumo. Se han establecido

condicionantes y determ inaciones económicas. socioc ulturales y políticas y se han ido

definiendo quienes pueden utili zar éstas substancias y quiénes no, para qué usos. en qué

circunstancias. con qué sanciones, en caso de desaprob ación soc ial o de infracción de

costu mbres o leyes.

La ubicación y el pape l primordiales de Europa Occident al durante el siglo

XVIII y XIX en el mapa emergente de la drogadicción y el narcotráfico se van desplazando

hacia los Estados Unidos durante gran parte del siglo XIX, comienza a modificarse el

desarrollo de tend encias al consumo a su estereotipación como adicc ión culpable o

criminal, al tráfico y la represión.

Desde principios de siglo Gobierno y Sociedad inician la estrategia y la política

que da prioridad a la represión, como respuesta al consumo y tráfico de drogas. La represión

presupone y ca- produce los estereotipos del adicto como perso nalidad perversa: considera

la adicción irresistible y la contaminación generalizada .
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E.- Principales tipos de interés que demandan Protección Jurídica

La variadísima multitud de intereses que demandan protección jurídica podrían

reducirse a dos tipos principales: interés de libertad, estar libre de interferencias, de

obstáculos, de ataques, de peligros, en una serie de aspectos de la vida materi al y espiritual.

individual y social , e intereses de cooperación, obtener la ayuda o asistencia de otras

personas individuales o colectivas, privadas o públicas, para la realización de varios fines

humanos, que no pueden ser cumplidos o que al meno s no pueden ser cumplidos

suficientemente sin dicha colaboración.

A estas dos categorías, libertad y cooperación se reducen todos los variadísimos

intereses humanos que demandan protección jurídica.

Para detallar los tipos de interese s Recaséns Siche s señala la clasificación que hace

Roscoe Poud .

A) Intereses individuales, los cuales comprenden los relativos a la personalidad

(vida , integridad corporal , salud , libertad frente a la coacción y el engañ o, libertad de

domic ilio, libertad de locomoción, líbertad de contratación, libertad de creen cia y de

opinión, libertad de trabajo, reputación, etc.)

8 ) Intereses públicos, por ejempl o, los intereses del Estado en tanto que tal, es

decir, en tanto que la organización políti ca puede tener determinadas nece sidades.

C) Intereses sociales, por ejemplo , la paz y el orden, la seguridad general (la cual

comprende también la seguridad en la eficacia de todas las normas jurídicas), el bien común

(la interpretación del cual plantea grave s problemas cuando parece entrar en competencia

con ciertos intere ses individuales, algunos considerados sup eriores al bien común, pero

otro s tenido s por inferiores a éste).
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F.- Fuerzas conservadoras y fuerzas reformador as en el Der echo .

Las fuerza s conservadoras tratan de mantener el derecho existente y las fuerzas

reformadoras tratan de modifica rlo o transformarlo.

Para Georges Ripert el carácter estático que el Derecho posee por si mismo ofrece

una exce lente situación a los defensores del orden exist ente. Las normas juríd icas, en tanto

que vigentes, tienden a conservar el orden exis tente.

De aquí que se haya hablado por much os autores de l sentido conservador de la

profesión jurídica. La gente que disfruta de una posíción privilegiada intenta conservar la y

se convierten en sostened ores del orden existente, mediante la defensa de los derechos que

le confiere el sistema en vigor presentan como necesaria la situación actua l de la sociedad y

como peligrosa toda reforma. Predican resignac ión a los desheredados.

Tratan de socorrer a los infortunados , poniendo en práctic a un paternalismo

protector, que no excluye sentimientos de caridad, pero que cont iene también el miedo a la

exasperación provocada por la miseria.

Una politica puramente conservadora no es posible en las épocas en las que se

producen grandes transformaciones económic as.

El valor de los bienes cambia, se crean nuevas riquezas, la depreciación

monetaria transform a situac iones que parecían sólida s. Entonces comienza la lucha entre

los poseedores.

La opos ición antigua entre agricultores y come rciantes es típica. La vida mode rna ha creado

otras opos iciones, los hombres se lanzan sobre las riquezas nuevas. que son suscepti bles de

apropiación privada. Ento nces resulta necesario repartir las ventajas procuradas por la

utilización de los nuevos bienes.
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Las clases no poseedoras se vuelven audaces en una sociedad de espíritu capitali sta

y de constitución democrática. El espectácu lo de la lucha por la conquista de la riqueza

anima a los no poseedores a participar en esta lucha. Surgen ideo logías que presentan las

desigualdades injustas como un producto del derecho existente y que sostienen que esos

males pueden ser remediados por un mejor derec ho futuro .

Para Ripert el deseo de reformar tiene una innegable nobleza en la medida en que

está inspirado en el deseo de liberación del hombre. La defensa del orden existente es difici l

cuando está representada como la resistencia egoís ta de los poseedores. Pero hay que

reconocer que en el espíritu de reivi ndicación como en el de resistencia a las reformas se

mezclan los sentimientos más turbios con los más puros, los celos , la venganza o el odie'

inspiran medidas lamentables.

Ante el problema socia l que presenta el narcotráfico, se considera necesario dar a

conocer algunos puntos del investigador Marcos Kaplan.

Para éste " la drogadicción y el narcotráfico han tenido en las últimas dos décadas

un ascenso veloz y un avance irresistible en un número creciente de países

latinoamericanos. Ello ha estado condicionado por una conste lación de factores, fuerzas y

procesos, de tipo económico, socia l y cultural-i deológico , político, j urídico , militar, tanto

internacionales como nacionales y por sus entre lazamientos e interacciones. El narcotr áfico

se presenta a la vez como una economía criminal, como una narcosoc iedad y una

narcocultu ra y como una esfera políti ca propia que influye y pesa cada vez más sobre la

sociedad política y sobre el Estado , amenazando incluso con someter, absorber y

eventualmente despl azar a la una y al otro. La constelación del narcotráfico asume ademá s

en América Latina desde sus primeras manifestac iones , una dimensión internacional".

Este contexto provoca serios problemas a las sociedades y estados de América

Latina, a sus élites públicas y privadas, a sus principales clases, instituciones, fuerzas
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políti cas y gobiernos , y a sus cientificos soc iales por lo que tod os los diagnósticos,

soluciones, propu estas, campañas, acciones que se presenten para ataca r el problema de la

drogadicción y narcotráfico. se deben abordar con un enfoq ue totalizador-concreto

dinámico, inter o transdiscipl inario. Así este fenóme no debe. en estricto sentido tratar lo

especifico de la drogadicción y del narcotráfico. y su contexto soc ioeconóm ico, cultura l

ideológico y políti co-jurídico; lo internacional y lo nacional ; los efectos y síntomas y sus

causas; lo estructura l y lo coyuntural; la oferta y la demand a; la represión , la prevención y la

rehabilitación .
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CAPITULO CUARTO

CAUSAS Y EFECTOS SOCIOECONOMICOS DEL TRAFICO DE DROGAS

A.- Manifestación Económica.

El cultivo, procesami ento y el consumo de drogas ilícit as son manifestaciones de

actividades económicas, esto se manifiesta en los vendedores, cuyos móviles son

económicos y financieros.

El términ o "narcotráfico" es demasiado limitado, en ingles "drugs-trafficking"

que es tráfico de droga s. Actualmente vemos que debido a su dimensión, se considera la

siembra, el cult ivo, el procesamiento, el transporte , la dirtribuci ón hasta el consumo de

drogas,,25 por lo que ahora .se le da el concepto de crirner organ izado, dentr o del cual el

narcotráfico es una de sus parte s.

En cuanto a la demanda y la oferta, se considera que en la economía clandestina

como la narcoeconomía, rigen las leyes del mercado regulados por leyes y reglamentos.

La demanda de droga específi camente estupefacientes es la más alta en Estados

Unidos.

Anteriormente se consideraba que las clases altas podían consumir cocaí na o

inyectarse heroína , ahora se considera que el consumo de las diferent es drogas ha llegado a

todos los niveles sociales.

La narcoe conomía se distin gue por la alta demanda de narcótic os y

estupefacientes y la baja oferta de los mismos.

En un estudio de Thom as E. Ricks. de juni o de 1986 señala que " los precios de la

~ l Hardinghaus Herb er. La Droga Como problema de Responsabil idad Internacional. México . Inst ituto de
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cocaí na no aumentaron continuamente, como se pod ía pensar frente al crecimiento del

consumo"."

En el área de producción, se considera que ha proliferado por las condici ones de

los países en vías de desarrollo, principalmente y debido a que no se puede compara r con

los precios de otros productos.

El desempleo y el apoyo al campo que no ha proliferado, lo que ha permi tido que

la producción de drogas se de con mayor facilidad.

El Dr. Sergio García Ramírez, señala que decenas de miles de campesmas,

dedicados a cultivos tradicionales (como la ':oca en varias regiones de América del Sur) o a

nuevos cultivos ilícitos (que sería el caso di la amap ola y la marihu ana en algunas zonas),

constituyen una élite rural. Primero, la pobreza en medio de la miseria; más tarde la

bonanza en medio de la pobreza. " OCUITe que las drogas con éxito en mercados que, en

cambio rechazan otras cosechas de los mismos productores. En el comercio exterior fuente

de div isas, la "maldita" droga es bienvenida. En tanto, la hortali za se estrell a contra puertas

cerradas . No se diga las materias primas, cuyo valor ha decaíd o."Z?

"La narcoeconomía contradice el modelo clásico de la división internacional del

trabajo debido a que la producción, tráfico y venta de drogas deja mayores ganancias,

introd uciéndose principalmente en los países en desarrollo, en donde las necesidades

económicas abren sus puertas con mayor facilidad .

La narcoeconomía genera empleos en todos los niveles de la cadena desde la

siembra hasta el consumo. En los países del tercer mund o se encuentran en la agricultura,

en la industria, en el comercio y en los servicios. En los países llamados consumidore s se

conce ntra el comercio que es la distr ibución de la droga al mayoreo y al menudeo, en los

Ciencias Penales. 1986. P.2.
. ' 6 Inside Dope The Cocaine Business The Wall Street Joum al 3-j unio. 1986. Pago1 column a 5. Traducción

por personal de la Procuraduría General de la República.
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servicios que son los bancos, las consultorías, etc.

Los serv icios financ ieros internacionale s ded icados a la narco econim ía no se

limitan a lavado de dínero , también al manejo lucrativo de las ganancias. así como a la

inversión y la reinversión.

Para el sistema financiero la protección de los ingresos de los narcotrafi cantes se

convirtió en un problema debid o al atesoramiento. pero debid o a que éste es improductivo y

cualitativamente limit ado, se buscó el apoyo de especialistas finan ciero s que perm itieron

que ese dinero circul ara y de ilícito se volviera lícito.

Uno de los med ios principales se mencionó a " las casa s de cambio de la front era

con Estado s Unid os,,28

Marcos kaplan, señala que el narcotráfico se insert a en una economía mundi al

cada vez más global izada.

El financiero ínterdependiente. Parte de sus bases y opera dentro de sus marcos .

Aprovecha sus posibilidades y recursos, sus mecani smos e instru mentos. obtiene de ella las

prin cipale s condiciones de su rentabilidad y acumulación. Se integra en ella al punt o de no

diferenc iarse y sí de confundirse con ella. Se vuelve a la vez factor competente y resultado

de sus estructuras y procesos. de su existencia y expansión . Significativ o al respecto es el

uso del lavado de dinero que hacen los narcotraficantes, sus cómplices y asociados, del

mercado financiero mundial electrónicamente unificado. El avance mund ial del narcotráfico

refuerza la transnacionalizac ión, contribuye así a la desv alori zaci ón y pérdida de la realid ad

de las fronteras y de la sobe ranía y la seguridad nacional.

Herbert Hardinghaus. seña la que "ningún país en vías de desarrollo, con su

presupuesto anual total podrí a emprender una nueva lucha equi librada contra los

" García Ramirez Sergio. Narcotráfico un Punt o de Vista Mexicano. México. Editoria l Porrúa 1989.P.21.
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narcotraficantes"."

Retoma una nota publicada en el periódico Excélsior el 31 de mayo de 1986, en la

que señaló : "Cómo serán de poderosos que en Colombia, Hace dos años propusieron al

presidente Belisario Batancour pagar la deuda del pais a cambio de que el gobierno no los

persiguiera y les permitiera actuar en una aparente libertad,,30

Los ingresos y ganancias derivadas de la producción y de procesamientos de Jos

estupefacientes no se quedan en los paises del tercer mundo sino en los industrializados,

esto se debe a:

La distribución de la droga se realiza con mayor frecuencia en los paise s

desarrollados

El financiamiento de la narcoeconomía se realiza en Jos países desarrollados por

el reciclamiento a través principalmente del lavado de dinero.

Samuel del Villar señaló que la defensa contra la narcoeconomía debe incluir la

defensa socioeconómica y su parte más importante es la demanda."

Actualmente vemos que ha sido dificil generar una campaña adecuada de

prevención para bajar la dem anda , por lo que la mayorí a de los pa íses han pre ferid o atacar

la oferta.

Las campañas político-mil itares han agravado la violencia y voracidad de los

oligopolios de los narcotraficantes internacionales .

Esta s campañas sin el apoyo de una defensa socioeconómi ca ha conduc ido al

" Financiero México 14-junio. 1986. p.6.
2. Hardinghaus Herbert , ob. Cit. p.14
Jo Ibidem.



76

aumen to de consumidores en el mundo.

Los efec tos del abuso y tráfico de drogas ha destrozado familias, debilitado a

sociedades entras, dejando pérdidas económicas y soc iales irrep arabl es.

El tráfico de drogas alimenta la corrupció n a niveles de poder inimag inables, con

lo que ha desestab ilizado económica y polít icamente a países.

En la revista Proce so, Ignacio Ramírez en un reportaje informa que desde hace 20

años cuando el ejercito mexicano debía tener una mayor participación en la lucha contra el

narcotráfico, se han detectado vínculos de militares con narcotraficant es y como ejempl o

señala que en 1984 fue descubierto el rancho el "Búfalo" , en el estado de Chihuahua,

sembrando con marihuana en cantidades industriales, propiedad de Rafael Ca ro Quintero, el

capo núm ero dos en la lista de la Procuradur ía General de la República.

"Después se comprobó que el "Búfalo" contaba con la protección de la

guarni ción militar destacadamente en la población de Jim énez, pertenecient e al XXI

Regimiento de Caballería, con base en Delicias.

Con la operación saber de la DEA, Organismo Estad oun idense para cornbati.. el

narcotráfico, real izada en ) 987 , fueron capturados algunos de los capos del Carte l

boliviano, en el que participa una organización mexicana dedicada a la protección de los

narcotraficantes, con la part icipación de militares y ex-agen tes de la Dirección Fed eral de

Segur idad .

Se obtuvo evidencia de la participacíón del Gen eral Juan Poblano Silva, ex-jefe

de la zona milit ar de puebla y del Teniente Coronel Salvador de la Vega ayudante de

Poblano, contra los que se libraron órdenes de Arres to". J2

J i Samuel del VilIar The New York Times. I j ulio. 1986. Pag.31.



77

Para Marcos Kaplan la narcoeconomí a es el núcleo duro y eje fundamental de la

economía crimina l en sentido amplio . Al mismo tiempo está en los límites y funciona como

bisagra de la economía inform al, pero no ilící ta y de la economía formal o legal. Se

entrelazan con una y otra sin separaci ones completas, los límítes borrosos y zonas grises . Se

dificulta así la lucha al no delimitarse donde terminan y dond e empíezan las tres econom ías.

Com o ejempl o señala "En Colombia se han dado fenóm enos paralelos e

interconec tados como la "V entanilla Siniestra" del Banco de la República, las filiales de

bancos colombianos en los paraísos fiscales y la proli feración de modalidades de lavado. La

ven tanilla siniestra canali za mill ones de dólares del auge de la marihuana, confundidos con

lo de la bonanza cafet alera , con los del contrabando , con reme sas de residentes en el

exterior, con los ingresos del turism o y otros servicios. La mayor parte de los ingresos

provie nen del narcotráfico de pequeños y medianos delin cuentes y de personas pagadas en

dólares por los grandes j efes. La invasión de narcodólares se manifiesta en el mercado

negro, con la caída del dólar informal debajo del oficial. Los narcod ólares mejoran la

balanza de pagos e irrigan la economí a nacion al, aumentan el gasto en compras de

cons umo , inmuebles, vehículos, construcciones.t''"

La narcoeconomía tiene aspectos, redes, circuitos , que son acumulativos y

mutu amente refor zantes. El consumo de la dem and a mundial de drog as crece

ininterrumpidamente, garanti zando al narcotráfico altas tazas de rentabilidad y acumulación

de capita les, segundo gran negocio mundial , después del arma mentismo y ante s que los

hidrocarburos .

Se inclu yen inmuebles urbanos y rurales, expl otaciones agro pecuarias y

agroi ndustria les, construcc iones, comercio y servicios, finanzas, medios masivos de

com unicación, recreación, espectáculos, deportes, industrias manufactureras. Como en

Italia y Estados Unidos , el narcotráfico también desarrolla variedad especifica de mafia

J: Ignacio Ramírez. Revista Proceso 23-febrero . 1997 pago10.
33 Kaplan Marcos. El Narcotráfico Latinoamericano y los Derechos Humanos. Com isión Nacional de
Derecho s Humanos. México. P. 89.



empresaria.

Afirma que la narcoeconimía por ser criminalizada y clandestina dificulta el

análisis y la evaluaci ón de su impacto en las econo mías nacionales, en cuanto a

exportaciones, divisas, deuda externa, balanza de pagos, producto interno bruto. aportes

fiscales, inversiones, empleos y en general contribuciones de hecho al crecimiento

econ ómico.

Sobresalen algunos puntos importantes:

La na rcoecono m ía por el m ovim ient o de grandes cantidades de droga, en cuanto a

su demanda y baja oferta.

La oferta sigue aumentando, aunque vemos que el precio de la droga ha baja do.

actualmente se habla de un costo de 50 pesos una raya. de cocaína, que es un papel dobl ado

para cuatro o cinco pases (inhalación por la nariz), principalmente. Esto se debe a que la

venta actua l es en su mayoría de productos químicos, con lo que el efecto es más fuerte y

por ende. las consecuencias físícas.

Herbert Hardinghaus señala el proceso de generación y usos de ingresos de la

narcoeconornia en el que los productores son los mayoristas, minoristas, consumidores. De

acuerdo al proceso son las ganancias que pueden ir de mil, hasta 70 mil u 80 mil dólares al

llegar a los consumidores.

Señala que la Comisión Presidencial Sobre el Crimen Organizado de Estados

L'nidos. inform ó en 19:" 6: "Que el volumen anua l de los ingresos en la narcoccon ornia

alcanzaba en su país 11 0 mil millones de d ólares anuales"34

Esta c;fr:1 en 198(, sobrepasaba la deuda ex te rn a de ~ I éxi co . 1. :15 primeras

es n m ac rones que se caouu sobre 1I11CSllU fJ "l ~ <::1 ,1 cu u c 0) J J 11111 ¡J"ilulIe, uC ~~ i, l lC .,. 1""
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lo que en la actualidad el lavado de dinero debe ser incalc ulable a nivel internacional.

Si bien el papel del Estad o princip alment e es ope rativo, debid o a la destrucción

de cultivos, intercepción aérea, terrestre y marítim a, hay que fortalecer la prevención .

Los costos reales de la narcoeconom ía son difícil es de detectar, debido a su gran

variedad de lavar el dinero.

El sector campesino es muy vulnerable debido a la falta de altern ativas de

produ cción y competitividad.

Señala Marcos Kaplan que la dependencia del "campesinado respec to del

narcotráfico es, sin emba rgo, tan estrecha e inescapable, como para determinar al primero a

resistir todo intento de erradicació n, de prohibi ción y de penali zación del cultivo de la coca

y de su comercia lización para la producción de cocaína. Los campesí nos no tienen

incentivos para abandonar el cultivo de la coca a favor de alimentos y otros productos

agropecuariosv."

La narcoeconomía genera altas ganan cias, libre de impuestos, de toda la cantidad

que se vende.

La narcoeconomía ha invadido áreas de la economía internacio nal, como

empresas productivas, empresas comerciales, terren os, valores de bolsa y otros intermedios

financieros.

Los costos sociales son altos. En los países consumidores las tasas de mortalidad

van en aumento, la desmotivaci ón y la disminución de creatividad.

En los países productores se detecta un aumento en consumidores, grande s

35 Kaplan Marcos. Aspectos Sociopo liticos del Narcotráfico. INACIPE. México. 1989.p.117.

ES "'r TESI ro S.ALE
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pérdid as, por el número de deten idos y enfrentam ientos entre cárteles de droga que crean un

ambi ente de angustia . Se da una mejora parcial de campesinos y trabajadores rurales.

La Dra. Ana Josefina Alvarez Gómez, señala que: "Hay países que antes no

estaban involucrados y que ahora ya lo están. Ejempl o de esto son países como Ecuador,

Venezuela y Chile y ni hablar de Brasil o Jamai ca que desde hace tiempo ya participan

activa mente en las diversas fases del negocio de la cocaína el uno y en la producción de

maríhuana el otro. Tamb íén se conoce la impo rtancia de todos los países centroamericanos

para el tráfico, habiéndose iniciado algunos tambi én en la produ cción de marihu ana·' .' ó

En cuanto a las implicaciones políti cas. considera Marcos Kaplan que la

injerencia de los narcotraficantes en la políti ca, se ha ido dando con mayor énfasis, en las

que se establecen estrechas relacion es con polít icos, gobernantes, senadores, diputados.

funcionarios públicos, mediante el intercambio de favores, el aporte de fondos para

financiar actividades part idistas y campañas electorales.

La violencia se utiliza como advertencia y disuasión. Gran cantid ad de asesinatos,

principalmente en la frontera de nuestro país con Estados Unidos se deben a cuent as

pendiente entre narcotraficantes.

Varios periodistas han sido asesinados por las publi caciones en contra de

narco traficantes .

La situación de los países latinoamericanos es precaria y se ha buscado que el

problema de el narcotráfico se resuelva con sistemas más duros de admini stración de

ju sticia y hasta el momento hemos detectado que por el contrario éste ha aumentado en

form a considerable y para muestra basta un botón, la operación Casa Blanca en la que se

detectó el lavado de dinero en nuestro país, pero hay que recordar que éste es un problema

que se viene arrastrando por la situación precaria de la economía y habría que hacer la

36 Alvarez Gómez Ana Josefina. Ob. cit. p. 276.
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aseveración de que en Estados Unidos no se han detenid o grandes capos del narcotráfico ni

se han realizado operaciones para detectar el lavado de dinero que debe ser muy grande por

las grandes cantidades que ingresan por cuestio nes del narcotráfico y si el dinero sale del

país, cómo es posible que no se detecte.

B.- Esfera Política.

El narcotráfico se presenta como una economía criminal, como una narcosociedad y

una narcocultura, y corno una esfera política propia que ínfluye y pesa cada vez más sobre

la sociedad y sobre el Estado, amenazando incluso cono someter, absorber y eventualmente

desplazar a la una y al otro. El narcotráfico asume una dimensión internacional.

María Celia Toro, en su estudío México-Estados Unidos : el narcotráfico como

amenaza a la seguridad nacional señala: "Cabría preguntarse si han disminuido las

amenazas relacionadas con los estupefacientes como result ado de las políticas

antinarcóticos . La respuesta es al pare cer, negativa. Las polít icas no han logrado mejorar

sustancia lmente los problemas que buscan solucionar, ni tamp oco disminuir las amenazas

que los gobiernos han identificado como de seguridad nacional" .37

Diagnósticos y soluciones , propuestas de estrateg ias y polít icas, de campañas y

accio nes de diversos tipos, deben asumir un enfoque totaliza dor-concreto-dinámico , para

una perspectiva lnter. o trans-disc iplinaria.

Marcos Kaplan señala que para los narcotrafi cante s "La acumulación y el

despliegue de poder económico y socioc ultura l y de medios de viole ncia, son concebidos

como instrume ntos políticos para forzar su camino hacia la integ ració n acep tada en las

élites oligárquicas, en la sociedad ofic ial y en el sistema político't."

Desde este punto de vista, es ineludible considerar lo específico de la

-'7Ce lia Toro. Mar ía. En Busca de la Segur idad Perdid a. México y Estado s Unidos . El Narcotr áfico Como
Amenaza a la Seguridad Nac ional, México. Siglo Veintiuno 1990. P. 379
-" Kaplan Marcos. Ob. cit. p . 128.
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drogadicción y del narcotráfico y su contex to socioeconómico, cultural-ideológico y

político-ju rídico; lo internaciona l y lo nacional; los efectos y sintomas y sus causas; lo

estructural y lo coyuntural; la oferta y la demanda: la represión, la prevención y la

rehabilítación.

La masificación del uso de alcoholes y drogas, estupefacientes y alucinó genos. su

internacionalización e incluso su universalización, su criminalización y represión, el

desarro llo de la adicción, son fenómenos históricamente recientes. Desde principios del

siglo XX, gobierno y sociedad oficial inician la estrategia y la política que da prioridad a la

represión como respuesta al consumo y al tráfico de drogas. La represión presupone y co

produce los estereotipos del adicto como personalidad perversa; considera la adicción

irresis tible y la contaminación generalizada como fenómeno a tratar por la condena y el

castigo , más que por la prevención y la rehabilitación.

El fundamentalismo autoriza a distinguir entre panaceas y venenos, y a impon er

prohibiciones, ilegalizaciones, persecuciones y sanciones . Se contribuye a crear el consumo

abusivo del adicto, el mercado negro y la narcodelincuencia.

La ilegalización, crea el tráfico ilícito que, a su vez , coproduce o refuerza la

adicción . El narcotráfico se auto refuerza como variedad de delincuencia y genera otras

formas conexas y derivadas. Prohibicionistas y policías lanzan las campañas contra

usuarios, pero también contra médicos, farmacéuticos y sanatorio s especializado s. Se

destru ye la alte rnativa de suministro s legales, puros y baratos, y se reem plaza una función

socia l-profesiona l por un negocio de traficantes y delincuente de todo tipo. Persecución y

altos precios incrementan el número de adictos y los oblig an a traficar para subsistir,

reforzando la criminalidad común y la irresponsabilidad soc ioeconómica y personal , sobre

todo en grupos ju veniles, pobres y marginales.

En los Estado s Unidos , el narcot raficante es presentado como el único

responsable de la drogadicción y de su explotación. Se estigmatizan, se persigue y sanci ona
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a los traficantes latinoamericanos que operan la cocaína. los opiáceos y la marihuana. A la

inversa, se mantiene la legalización de todo lo referente al alcohol, el tabaco , los

estimulantes y narcot izantes sintéticos. Se tolera a los grupos productores, traficante s y

consumidores de drogas prohib idas dentro de los Estados Unidos .

De entre todos los problemas sociales, el abuso de las drogas ha venido a

constituir una verdadera problemática, ya que es el más complejo y para su soluci ón y

tratamiento ninguno . Estado o persona posee la respuesta adecuada universalmente válida.

Para la mayoría de la gente la característica más importante y peligrosa de las

drogas consiste en su carácter somático habitua dor , es decir , en su capacidad de produ cir

toxicomanía. El problema, sín embargo , no son las drogas en sí, sino los individuos que al

abusar de ellas provocan el fenómeno de la drogadicción.

No todos los que se drogan tienen la misma respuesta y aún menos la misma

ju stificaci ón.

En años anteríores la marihuana , se decía , era la droga de los soldados y su uso

se reducía a los cuarteles. Es a finales de 1967 cuando se extendió a otros ámbitos sociales.

El problema de la marihuana y el cemento empezaron a crecer, abarcando tamb ién los otros

tipos de drogas , como la cocaína , las anfetaminas, los barbitúricos y los tranquili zantes y

aisladamente se detectan los heroinómanos, en los "picaderos" de Tiju ana B. C.

Ha de mencionarse, asimismo , la madurez e inmadurez del sujeto, su situación

emocional y familiar, su posición económica , sus conflictos interiores, su grado de

instrucción, etc.; ya que todos estos son factores que determinan que el sujeto se convierta

en adicto repercutiendo los factores internos en los externos a formar la fenomenología.

Entre las causas externas , encontramos tamb ién una gran complejidad, ya que

cada hecho en sí suele interre lacionarse con otro volviendo multifactorial y su señalamiento
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es básicamente ejempli ficativo. Así. encontramos que el aspec to social externo inclu ye

entre otros: los desaju stes familiares, los desajustes sociales y, en los estudi antes. los

desaju stes escolares. Otro factor importante lo constituye la curios idad y la búsqu eda de

nue vas expe riencias. aun ado a una propaganda indiscriminada que se hace de las drogas-y la

ignorancia general sobre las mismas.

La más grave , en cuanto a factores externos, es la nue va presentación que sus

partidarios tratan de darle a las drogas como medio de protesta , como forma de marcar la

supuesta brecha generacional, en fin, como denuncia del orden establecido.

Por último, diremos que se habla de que las drogas están vinculadas a factor es

como:

1.- Conducta ilegal.

2.- Amenaza a la salud y a la moral individu al y soc ial.

3.- El uso de las dro gas ha evolucionado de los 60 a los 90 como símbolo de los

confli ctos sociales y problemas públ icos más amplios, lo cual ha evolu cionado en cuanto a

sus efectos.

4.- Su uso ha penetrado en todas las clases soc iales y regiones geográficas.

Los prin cipales factores que se cons ideran para que se lleve a cab o la fármaco

dependencia dependerá de tres ; familiares , laborales y sociales.

En los SO 's con el presidente de Estados Un idos Ronald Reagan, se consider ó

que el narcotráfico no solo era una amenaza para la salud del pueblo, sino para la seguridad

nacional. porque el expre sident e de México. Miguel de la Madrid , lo confi rmó también para

nuestro país.
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c.- Ámbito Social.

Las ad icciones en México

La Encuesta Nacional El Sistema de Vigilancia Epidemiológica De Las

Adicciones (SISVEA), de la Dirección General de Epidemiología, perteneciente a la

Secretaría de Salud, informa: "que en los centros de tratamiento gubername ntales, nueve de

cada diez usuarios de drogas fueron hombres, la mayoría solteros (67 por ciento) , entre 15 y

51 años (37 por ciento).39

a),- Escolaridad

Está demostrado también que si se espera poco de los hijos en su vida escolar

existe riesgo para ellos de que consuman drogas .

Los padres deben interesa rse en lo que hacen sus hijos , manteniéndose

informados de sus labores fuera de la escuela, solici tando que sean avisa dos de ellas y

supervisando cualquier tipo de conducta problemática que pudi era present arse (vínculo con

consumidores de drogas, asoc iación de acti¡idades con consumo de drogas...).

Al referirse a la esco laridad el "5 1 por ciento cursó la secundaria y el 27 por

ciento la primaria. En cuanto al nivel socioeconómico se detectó que el 32 por ciento era

nivel bajo y medio bajo y el 65 por ciento de ellos no tenía ocupaci ón"."

Desinterés en el Desarrollo escolar, a través de inasistencias frecuen tes a clases,

repudio a la permanencia en la escuela y disminución del tiempo que se dedica a las

tareas escolares.

La escuela es una Institución en la que los hombres y las mujeres se desarrollan

en el ámbito individual y socia!. Funciona como apoyo, ya que provee a sus miembros de

habilidades y los hace pertenecer a un grupo.

J" Situación de las Adiccio nes en México, ob. cit. p. 27.
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Existen algunos problemas que afectan el desarrollo escol ar, como son los

siguientes:

l .-Inasistencias frecuentes a clases .

En ocasiones los padres de familia no están pendientes de la frecuencia con la

que sus hijos asisten-a la escuela y descuidan la supervisión de sus actividades escolares .

Ante esta situación es recomendable un mayor involucramiento de los padres, no sólo en la

supervisión, sino en la motivación para que los hijos asistan.

. Los padres pueden alentar a sus hijos a través de la presentación de la escuela

como un lugar divertido doi .de, además de aprender, jugarán y conocerán "amiguitos" .

Pueden acompañarlos al plantel para brindarles seguridad y respetar el momento cuando los

hijos soliciten que ya no lo harán . Las palabras de aliento y el reconocimiento de logros en

la escuela también son efectivos, ya que los hijo s asistirán con gusto sabiendo que están

agrad ando a sus padres .

2.- Repudio a la permanencia a la escuela.

Cuando se percibe insatisfacción de los hijos en sus actividades escolares, es

importante descubrir qué causas están detrás de ella .

En algunos casos, los niños no desean permanecer en la escuela por conflictos

con sus compañeros, o se sienten incapaces de realizar algunas tarea s debido a que no

cuentan con habilidades de estudio para ello.

Los padres tienen la responsabilidad de detectar estas causas y encontrar una

solución a través de la búsqueda de apoyo con el profesor , pidiéndole que esté pendiente

del comportamiento del hijo dentro del aula (relación con sus "cornpañeritos", aten ción a

4" Ibídem.
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clases , dificultades para realizar algún ejercicio). La información brindada dará pauta para

trabajar junto con el niño donde se detecten dificultades.

Por ejemplo, si el problema es de relación con otros estudiantes, se puede

enseñar al niño a tratar a los demás con cortesía; por otro lado , si existen dificultades de

aprendizaje, la enseñanza paciente de los padres puede resultar de gran ayuda.

3.- Disminución del tiempo que se dedica a las tareas escolares.

Ésta situación puede mejorar a través de la organización y planeación de

actividades los padres pueden participar en su diseño y supervisión además de funcionar

como motivac'ores para su cumplimiento.

En cualquier actividad relacionada con lo escolar es importante que los

estudiantes cuenten con herramientas que permitan éxitos (hábitos de estudio , elaboraci ón

de resúmenes y cuadros sinópticos, condiciones favorables para el estudio, reforzamiento

de temas, etcétera) ; además de fomentar en ellos un sentido de pertenencia a un grupo .

Existen estudios que han demostrado que la falta de interés por la escuela y los

fracasos escolares están relacionados con riesgos para consumir drogas . Los padres de

familia pueden hacer mucho para evitar que eso ocurra.

b).- Núcleo Familiar .

Como padres de familia es importante tomar en cuenta lo siguiente:

El consumo de drogas ha aumentado, por lo que se debe reducir riesgos y

reforzar la protección de la familia . Recuerden que en ésta década los estudios muestran que

el número de personas que usan substancias ha crecido .

La población más vulnerable para miciar el uso de drogas son los niños o
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adole scentes (barones) , por lo que los padre s deben apoya r a sus hijos en su paso por estas

etapas.

Otro dato alarmante es que la mayor parte de los con sumidore s usan más de un

tipo de droga. Esto tiene repercusiones negativas, pue s entre más var iedad de substa nci... ~ se

utili cen , mayores son las dificultades para en tratam ient o del adicto.

Al conocer algu nos datos sobre este problema, es importante tomar en cuenta que

la familia puede intervenir para evitar que el consumo de drogas afect e a los hijos.

En sus man os esta la posibilidad de reducir y brindar protección a sus sere s

queridos. La situación del uso y abu so de drogas es grave. pero si usted junto con otras

fam ilia : asumen ésta responsabilidad, se suman las acciones que logran resultados

alentadores.

Percepción de que los padres, madres y/o demás familiares se enc ue nt ran

alejados.

Se dice que los seres humanos constituyen una repr esent ación del mun do en su

cere bro; desarrollan ciertas ideas y conceptos acordes al ambiente físico y social con el que

se desenvuelven. Así funciona lo que se den omina "percepciones", los ind ividuos capta n

algun os eventos o situaciones de la rea lidad y les otorga n un significado o va lor. Las idea s

que se forman a parti r de éstas experiencias rigen su comportamiento.

Por ejemplo. ante cierta conducta de los padres (au sen cia prolongad a del booar),

los hijos pueden interpretarla como falt a de interés o carencia de amor a ellos .

Otro problema que pued a presentarse es que los hijos perciban a los padres como

aj enos o lejan os. que sientan que no form an parte de sus actividades o proyecto de vida. en

inclu sive que no deseen comunicarse con ello s.
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Para evitar este tipo de situaciones los padres deben estar cerca de sus hijos.

involucrarse en sus actividades o iniciar o contin ua r conver saciones. permitiend o la libre

expresión de ideas sobre todo tene r en cuenta que son el mayor sopone para ellos. por lo

que su presencia. amor y cercanía son imprescindibles.

Es importante que los padres fomenten la sa lud , a travé s de la prom oción de

háb itos sanos. Se recomienda cuidar el tipo de alimentos qu e se ingieren. estableciend o la

imponancia de com er solo lo nece sario.

El riesgo de las actividade s compulsivas com o el exceso al come r. está

relacionado con la posibilidad de extender ésta compulsión hacia otras esferas com o puede

ser la adicc ión a las drogas.

Los pad res pued en otorg ar opciones para que los hijos aprovechen el tiemp o

libre, En algunas de sus actividades que se desarrollen es conven ient e la panicipación de los

pad res siempre y cuando respeten las act ividade s individuales o de grupo que elij an sus

hijos,

Las actividades que pued an rea lizarse en fam ilia pueden ser: asist ir a un museo.

cine. teat ro : sa lir a un paseo; comer en famil ia entre otras ,

El aprovechamiento del tiempo libre aleja la posibi lidad de consu mir dro gas:

recordando que el ocio es el padre de todos los "vicios" .

Exis te un refrán que dice: "EI que con lobos and a a aulla r se enseñ a". Co mo gran

pan e de la sabiduría popula r, esto es cieno, ya que "se pred ica mejor con el ej empl o.

Los padre s funcionan como modelos de aprendizaje para sus hijos. Si se toma en

cuent a que el gran aprendizaj e es por imitación. la conducta de los padres ejerce rá gran
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influencia sobre los hijos.

Recuerden que los mensajes que se brindan deben ser congruentes COI! el

comportamiento que se muestra; si desean que sus hijos no consuman drogas no les enseñen

a hacerlo.

Está demostrado que si los padres consumen alcohol y otras drogas se incrementa

el riesgo de que los hijos también lo hagan.

También se dice que la lejan ía entre la madre e hijos, los puede hacer vulnerables

para consumir drogas.

La Encuesta Nacional Contra Las Adicciones, informa que "la preponderancia

nacional en el consumo global de drogas ilegales fue del 4 por ciento, equivalente a un

millón 589 716 individuos que han utilizado este tipo de substancias alguna vez en la vida".

El predominio fue mayor entre la población masculina, Jo que equivale a I

millón 414 mil 135 hombres que reportaron consumo de "alguna vez en la vida", mientras

que en las mujeres el resultado fue de 175 mil 681 mujeres.

El problema de consumo de drogas va en aumento y vernos una mayor

vinculación del consumo de drogas entre adolescentes, asociada con una menor percepci ón

de riesgo en relación al consumo y una mayor tolerancia social.
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CAPITULO QUI~TO

ME TODOS PARA COMBATIR EL NAR COTRA FICO.

A.- Objetivo General.

El Estado . a trav és de l plan Nacion al de Desarrollo 1995-2002. el cua l fue

result ado de una amplia consulta popul ar, destaca como obje tivo central la conso lidació n de

un régi men de convivencia social , estableciendo las condiciones que perm itan prevenir

eficazmente la delincuencia. com batir frontal mente el . crimen. perseguir y cas tigar

oportunamente los delit os.

Com o respues ta, en el mes de octubre de 1998. el Gob ierno de la República.

presentó el Programa Nacio nal para el Control de Drogas de 1998-2002 . cuyo obje tivo

fund ament al es arti cular las acciones de Sociedad y Gob iern o par a "reducir a su mínim a

expresión los índi ces de con sumo, producción, procesami ent o y tráfico y comerc ialización

ilícitos de psicotr ópicos y estupefacientes. bajo un esquema integral de atenci ón al

problem a de las drogas"."

Con base en el decreto del 17 de junio de 1993 que cre ó al Inst ituto Nacio nal

para en Comba te de las Drogas, como órgano desconcentrado de la PGR. el cual fue

cambiado su nombre en jun io de 1997 por el de Fiscalí a Especial para la Atención de

Delitos Contra la Sa lud, la creac ión de la PFP (Polic ía Federal Prevent iva, con el obj etivo

de forta lecer la lucha contra el narcotráfico y considerando qu e es objet ivo primario para el

Gobierno Federal cont rolar efic azme nte el abuso de las drogas y el combate al tráfico de

estup efacientes y psicotr ópicos, es prioritari a la prot ección de la sa lud púb lica en defensa de

la Seguridad Nacional con el cumplimiento de las Leyes mexicanas, así como los tratados y

acue rdos Intern acionales para evitar que nuestro Terr itorio sea escen ario de la produ cción.

tráfico y consumo de enervantes,

' : PROGRA~IA :\ACIO:\AL PARA EL CO:\TROL DE DROGAS. GO BIER.'\O FEDER.-\L J99S. P. 29
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La Procuraduría General de la República prop one en la ejecución del Programa

Nac ional para el Con trol de Drogas. acciones de orientación y prevenci ón de consumo a las

dro gas. así como el combate al tráfico, venta y producción es lo que el presente proyecto

tiene como final idad ante la sociedad civil.

Co n base en lo anterior, se form ula una estrategia entre autoridades de la

Proc uraduría General de la Repúbli ca (PG R). la (PFP) Policí a Federal Preventiva. la

Secretaría de Sa lud: autoridades estatales y mu nicipales que permita llegar a los espac ios

sociales en dond e la venta de drogas y su consumo estén afectando a nuest ra sociedad.

Establ ecer comunicación entre la soc iedad civi l. personal de la Procuraduría

Genera l de la República (PGR) . La Secretaria de Sa lud y autori dade s esta tales. para

fomentar acc iones encaminadas a prevenir y desalentar el consumo. vent a y producción de

drogas .

Asimismo. fomentar los "Programas de Den unci a Ciudadana". sobre presuntos

delit os contra la sa lud.

B.- Objetivos Específic os.

Creación de Unidades múltiples operativas a nivel nacional entre agentes de la

Policía Judicial Federa l Antinarcótico s (PJF A). (PFP ) Policía Federal Preventiva. policías

estatale s y mu nicipales que les permita íntercambiar informaci ón y actuar de manera

conjunta en contra del narcotráfico.

Proporciona r alternativa s que fome nten la sa lud física y ment al en la familia al

mejorar los niveles económi cos de vida. así como los espacios cu lturales y deportivos.

Desalentar las conductas delictiva s relacionadas con el con sum o de drogac, a

través de programas de información que les permita detectar a tiempo si algún m iembro de
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la familia tu vie ra el problem a de co nsumo de drogas y que hacer.

Difundi r las disposicion es lega les que en materia de delitos contra la salud

contemplan nuestras leyes. con la finalidad de que no prevalezca la ignorancia sobre las

aplicaciones juríd icas de la produ cción. vent a o tráfi co de drogas.

Fomentar la denuncia ciuda dana de pos ibles hechos delictivos. qu e permitan qu e

la socie dad civi l inform e sobre las personas que se ded iqu en a la producción, venta o tráfico

de drogas y qu e las autoridades actú en de manera inmediata para generar credi bilidad en la

ciudadan ía.

Proporcionar inform ación sobre instituciones de sa lud qu e atienda n problemas de

fárm acod ependencia, para qu e las personas que tengan probl em as con el con sum o de

drogas en su fami lia, ten gan los elementos para enfrentar este probl em a.

Fome ntar la part icipación ciudadana mediant e es tímu los y proporción de

materi al didáctico con el fin de qu e los maestros y padres de fam ilia sean capac itados para

informar a la soci edad de cóm o preven ir el co nsumo de drogas y qué hacer en caso de qu e

exista este problema.

c.-Marco Jurídico.

Los Estados Unidos Mexic an os contemplan en su Co nstitución Po lítica, artíc ulos

4o. 73o y 123 0
, el derecho de prote cción a la sa lud; así mism o, la Ley Or gáni ca de la

Ad minis trac ión Públi ca, el Sistem a Naci onal de Salud, a trav és de la Ley Ge neral de Sa lud

y el Program a Nacional par a el Co ntrol de dro gas 1995-2000, tienen como tarea prim ordi al

com batir el abuso de substanc ias susc eptibles de cau sar adi cción .

D.- Desarrollo del Programa nivel interno.

Recopí lar materi al bibliográfico para su análisis y sintesi s. sobre el con sum o de
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drogas. la identificación de las diferentes drogas que se venden en el país y programas de

prevención a nivel nacional e internacional.

lnstalación de anuncios panorámicos sobre programas de prevención al consum o

de droga s que perm itan a la ciudadanía conocer sus efectos. así como las sanciones jurídicas

por la venta , producción o tráfico de drogas.

Mejorar la difu sión en los medio s de la campaña. dirigida a las caus as que el

consumo de drogas, como la violencia intrafam iliar, la desintegración familiar. los grupos

de amigo s. la desesperación por la situación económica.

Elaboración del guión y del video del pro grama de prevención sobre los efec tos

físicos y psicológicos por el consumo de las diferentes drogas que se venden en el país y

como detectarlas,

Desarrollo de l material didáctico (diapositivas ) como apoy o para las conferencias

sobr e los efec tos físicos , psicológicos, así como las pena s legales por la venta. producción o

tráfica de drogas.

Elabo ración del programa para pres tado res del serv icio social. que permita que

jóvenes de la Universidades se conviertan en multiplicadores del programa. así como los

padres de familia y maestro s.

Elaboración de manuales sobre fármacodepe ndencia para los multipli cad ores.

que les permita estudi ar para conoce r los diferent es tipos de droga, cuá les son los nombres

con los que se conocen en las call es, sus efectos físicos y psicológicos. así com o las

sanci ones legales a las personas que las venden , produ zcan o trafiquen con droga.

E.- Desarrollo del Programa a nivel externo.

El programa de unidades múlt iples contra la fárma codependencia se llevará a cabo
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mediant e la firma del converno ent re el personal de la Procu raduría General de la

República. la Secre tar ia de Salud y las autor idades estatale s invo lucradas en esta lucha y

padres de familia.

Ac tualmente la iniciativa privada a través de Televisión Azteca se desarrolló un

progr ama con el apoyo de la iniciat iva privada y entidades gubernamentales , la que deberá

ir a las causa s men cionadas y que no se quede solo en anuncios public itarios, que de no

complementa rse con la so lución de la pobreza en México, los ava nces serán mínimos.

Una vez firmado en convenio con la autoridades se calendarizar án las actividades

acorda das.

Para la ejecución del programa. la Procuraduria General de la Repúbli. a y la

Secre taria de Salud deberán emp lear personal alta men te calificado. qu ienes por su perfil.

presencia. aptitudes, conocimiento sobre el tema. esta blece rán contacto directo con

mult ipl icadores. fomentando la panicipación de la comunidad.

Se integra rán las uni dade s múltiples operativas ent re elementos de la Policía

Jud icial Antinarc óticos, la Policía Federal Preven tiva, la Agencia Fed eral de Inteligencia

(AF I) y policías estatales, padres de famili a y maestros.

Se capacitará al personal de serv icio social de las Univers idades que apoyen éste

program a y se capaci ten como mult ipli cadores.

Se dará informaci ón a los multipli cadores estatale s de cuatro módul os

inte rrelacionados. que prop orcionan informaci ón actua lizada respecto a las caracter ísticas

de las drogas de abuso: los efectos y lesiones orgánicas: los factores soci ales famil iares y

psicológicos que favorecen la fárm acode pen den cia, así como la responsabilidad legal en

qu e se incurr e.
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Se llevarán a cabo reuniones mensuales de elaboración entre autoridades de la

Procuraduria General de la República. de la Secretaría de Salud Estatales y de los medios de

informaci ón y representantes de padres de familia y maestros para determinar las líneas a

seguir,

F.- Estrate gias.

Proporcionar estímulos a los elementos de Seguridad para fortalecer y motivar su

empeño para obtener mejores resultados en cuanto a su combate,

Los resultados positivos de las Unidades Múltiples operativas permitir án tener

mayor confianza de la ciudadania en las policías y por ende en los O 'ganismos encargados

de la seguridad,

La información y orientación a la población sobre las caracteristicas generales

del origen. incidencia y abuso de las drogas con fines de intoxicación y sus consecuencias

legales. nos permitir á evaluar. el avance de éste flagelo en la sociedad,

La promoción de la prevención se llevará a cabo con prestadores de servicio

social de las universidades padres de familia y maestros. los que serán capacitados por

personal de la Procuraduría General de la República y de Secretaría de Salud, y de

Instituciones Privadas con los elementos sociales que se requieren para enfrentar este

flagelo como son las causas que generan el consumo de drogas. como la pobreza, la

situación económica, la pérdida de valores, la desintegración familiar, entre otros, se

tendrán que analizar de acuerdo a cada región,

Mediante las evaluaciones mensuales entre autoridades de la Procuraduría

General de la República y la Secretaria de Salud y autoridades estatales. se detectaran los

avances y los cambios que se requieran para mejorar los resultados,
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G.- Medios de Info rmación .

La informaci ón deberá ser analizada antes de salir a los medi os de informaci ón.

En relaci ón a la operatividad, es más productivo dar a conoce r a los medios de

información los resultados que se tengan. con la finalidad de generar credibilidad en las

autoridades .

Prom over los valores, activ idades deportivas. generar concien cia en los padres de

lo que implica una familia.

Medios Electrónicos.

Dar a conoce r los resultados del programa que esta elaborado de acuerdo a las

circunstancias sociales y necesidades de la pob lación.

Cápsulas informativas que refuercen el programa y conozcan los problemas

fisicos psicológico s y sociales a los que se enfrenta la pobl ación .

Notas informativas de altern ativas para evitar el consumo de drogas: difundi r las

consecuencias juridicas sobre casos reales: dar a conocer las acc iones de las policias en

contra de vendedores con el objeto de dar una imagen de servi dor público al servicio de la

sociedad.

Entrevistas a funcionari os de la Procuraduría Gene ral de la República: de la AFl

(Age ncia Federal de Inteligencia ) y de la Secretaria de Salud, estat ales y muni cipales sobre

el tema.

Carte les a nivel nacional con informaci ón sobre prevención y consecuencias

j urídicas por venta de drogas.
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Mensaje s en prensa sobre prevención y consecuencia s ju ridica s.

Rep ortaj es en prensa sobre casos reales que impac ten.

Entrevis tas a func ionarios de la Procuradurí a General de la República; de la AFI

(Agencia Federal de Inteli genci a) y de la Secretaria de Salud , de la Iniciativa Privada para

reforzar los avances .

H.- Metas .

Mediante el programa de unidades múltiples contra las dro gas se pretend e:

Crear una cultura educativ.i en la población sobre el program a que genera el

consumo de drogas, debid o a que el consumo es el probl ema y se deb en ataca r las causas

que lo originó.

Establecer una conciencia socia l que perm ita una mayor part icipación de la

población para combatir este mal.

Generar mayor informaci ón sobre las consec uencias legales por la vent a y

producción de drogas.

Prom over la confia nza y credibi lidad en la población al atender las denuncias

anónimas, con pron titud y discrecion alidad.

Mot ivar la parti cipa ción de la ciudadanía al promover a través de los medios de

informaci ón est atales la campaña contra las drogas en los sectores sociales .

Los programas debe n ser permanent es.
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PROP UESTAS :

a).- Preventivas.

Se conside ra al narcotráfico como una de las actividades más antiguas y

lucrativas que ha conoci do y desarrollado el hombre. sin emba rgo es esta la que más

perjuicios le ha causa do a la hum anid ad; por ende deb e ser conoc ido y combatido desde sus

inicios para acabar con este cáncer social, que tant o daño ha hecho y está haciendo a nuestra

soc iedad.

Otro punto principal es el de fortal ecer , proporcionar la capaci tación. y aSIgnar

sa lario s superiores a lc:s establecidos, a los elementos de seguridad para obte ner resu ltados

má s posit ivos; asignar equipo adecuad o teniendo una mayor ventaja en relación con los

narcotr aficante s, de ésta manera, sin dud a alguna, se fortalecería su com bate .

Se debe tener un conoc imiento profundo de cada una de las drogas que son

ut ilizadas en la actua lidad, más aún de las drogas innovadoras (si ntéticas) e informar a

nuestra juventud que el consumo de estas drogas. causa un daño irreve rsible en nuestro

org anis mo y como consecuencía pu ede ocas ionar la muerte.

Toman do en consideración qu e el narcotráfi co es una acti vidad mu y bien

remunerada y el Legislador debe anali zar ésta situación y modi ficar las sanciones

pecun iari as, ya que resultaría irri soria para el narcotraficante pagar la sancíón más elevada.

Es fund amental la actualización del equ ipo que se le proporciona a los

elementos que se encargan de combatir el narcotráfico mediant e la enseñanza de nueva s

técnicas y el otorgamiento de equipos espec iales, para que sin la necesidad de exponer sus

vida s. logren el objetivo princ ipal.
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Impl ant ar puestos de revisi ón pe rman entes, en lugares que se consid ran

priori tarios en el tráfico terrestre de estupefaciente s rotando al personal que labora en

dic hos puestos. para así evitar la corrupc ión y la participaci ón que puedan tener con los

narco tra ficantes .

b).- Operativas.

Proporcionar el Gobierno y las Instituciones que coo rdinan éste problema. apoyo a

los cam pesi nos . ofreciéndoles otros medios para ob tener ingresos, alternativa s a la sie mbra.

evi tan do que la miseria , la ignorancia, la marginación y el ais lamiento en que viven los

orille a produ cir estu pefacientes y drogas enervant es.

Fom ent ar las campañas contra la drogadi cción por todos los medios de

cornun.caci ón masiva. con tando con el apoyo y asesoría de las Instituciones

Gu bername nta les encargadas de erra dicar éste problema soc ial. As imismo adec uar esto s

medie s de comu nicación a las ex igencias del diálogo con los jóvenes de tal modo. que sea

posible ana lizar las causas de la drogadicción.

El Go bierno tiene la responsabi lidad de señalar las norm as qu e los jóvenes

deben seguir. En el caso de uso de alco ho l y otras drogas éstas deben ser estrictas para

proteger el bienestar de la Sociedad . Si las reg las no son cumplidas deben estar preparados

para Impon er sanciones .

Con la unión del Gobierno y la part icip ación comu nitaria . promover acciones.

preventivas para reducir la adicción y com bat ir el tráfico de drogas en nuestra sociedad.

Mediante grupos de auto ayuda coa dyuvar en el trat amient o y la rehabi litación de los

adictos. para lograr que se convie rtan en personas productivas a la sociedad .

Fomentar el apego a la escuela y el desarrollo de hábitos de estud io:

Forta lecer la Autoestima. ayuda r a los niños y jóvenes a desarroll ar una fuerte
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autoes tima ya que esto es una tarea importa nte de la sociedad. Fortaleciendo ésta tendrán

grandes posib ilidades de ser adu ltos sanos. exitoso s y felices.

Dar ternura e intercamb io afectivo .

Toda persona , sea niño, joven o adulto, tiene derecho a expresar el cariño que

siete por su familia. El amor es un escudo contra el consumo de drogas; se ha demostrado

que la expres ión del afecto a través de diversas form as. puede favor ecer un ambiente de

fe licidad en la soc iedad y constitui rse como protector ante el peligro de las drogas.
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CONCLUSIONES:

1.- En la lucha contra el narcotráfico. a pesar de los esfuerzos a nivel Naciona l e

Internacional, se ha detectado que el avance para combatirlo es mínimo y no por desconocer

el esfuerzo de mucha gente desde sus ámbitos de trabajo , como elementos de la

Procuraduría General de la República (PGR), periodistas, analistas, investigadores que. con

el paso del tiempo se ve frustrado el esfuerzo por el alto grado de corrupción y como

ejemplo está lo que ' sucedió en Tijuana en 1988 en donde se suicidaron por sobredosis 100

per sonas, con lo que se demuestra que el consumo ha aumentado de manera considerable .

Por lo que el esfuerzo debe ser de manera multilateral ante un flagelo que ha crecido en

poco s año s de manera incontrolable, mientras no existan acuerdos a nivel Internacion: ' en

ésta lucha y no se quede en una certificación de Estados Unidos por el desempeño de los

paí ses latinoamericanos en ésta lucha en la que el mundo está comprometido a darle

solución .

2.- Históricamente el consumo de drogas en su inicio fue con fines religiosos.

bélicos o curativos . Actualmente se le comercia principalmente como una necesidad de fuga

de la realidad, curiosidad, presión de un grupo o de Jos amigos, por querer desafiar la ley y

probar lo prohibido, por engaño, por falta de objetivos en la vida, la influencia de otro s

países, la falta de oportunidades para trabajar en lo que interesa, la desesperación por la

condición del hambre, por lo que se ha reiterado que debe generarse una campaña con

padres de familia , maestros como la bese de una sociedad y las aut oridades, pero que parece

que hasta el momento no han dado resultado. porque no se han resuelto las cau sas que

ori ginan el consumo de drogas. como la situación económica, la de sintegración familiar. los

desajustes sociales. Porque se tiene a la sociedad captada para resol ver los problemas que

generan el con sumo de drogas, lo que hace falta es integrarlos a travé s de una cultura

educativa en la que todo s seamos voceros para actuar en contra de los vend edore s y que se

aplique adecuadamente la ley, así como la continuidad de programas de pre vención .
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3.- A lo largo de la histor ia las leyes se han modificado, agravando las penas

por delitos contra la salud, sin lograr disminuir el crec imiento del narcotráfico. por lo que la

repre sión no ha logrado sus efectos con lo que se demu estra qu e mientras no se resuelv an

las causas, así se generen pena s de 100 años. el problema no se resolverá.

4.- A pesar de la firma de los tratados a nivel internacional con paises

europeos y latinoamericano s. desde 1912 a la fech a éste flagel o (azote , ca lamidad) ha

crecid o a nivel intern acional de manera alarmante y no se ha lograd o ni en los paises en vías

de desarrollo como del primer mundo, al grado de que Estado s Unidos ha gene rado la

certificación en alguno s paí ses latin oamericanos con ayuda econ ómi ca y lo ún ico que se ha

detectado es un aumento tanto en la producción de drogas en los países andinos, así como el

aum ento de consumidores en Estados Unidos y en los países latin oamericanos que hace

apen as diez años los índi ces de consumo eran con servadores y lo que se detecta en la

actualidad es el aumento en el consumo de cocaína, marihuana y en algun os estados

heroína, lo que demuestra que la certifi cación al parecer tiene fine s políticos y no de

soluc ión, porque el fond o está en las grand es sumas de din ero que arroja el narcotráfico; si

en 1986 en Estados Unidos las ganancias eran aproxim adamente de 110 mi l mill ones de

dó lares. en la actualidad de qué cantidad estaremos hablando , si se con sidera que ex iste

droga almacenada para los próxim os 15 años en nuestro paí s y se detecta en nue stro s

j óvenes el contacto con las drogas ilícitas como las lícita s. por lo que los acuerdos

Internacionales deb en ir a las caus as de cada país y enfrentar ahora al crimen org aniz ado

con policías capac itados a nivel nacional e internac ional y combatir la corrupc ión .

5.- El narcotr áfico ha bus cado el apoyo y la producción política en sus

activ idades. sus inversiones y beneficios. En nuestro pa ís se han det enid o milit ares.

policías, funcion arios. lo que ímplica que el narcotráfico ha pen etrado las Institucione s

Gub ernam entales, por lo que la corrupción es uno de los puntos prin cip ales que se deben

combatir. Es claro que los elementos de la Poli cía Federal Prevent iva, así como los Age ntes

del Minis terio' Público son las per sonas que tien en el contacto dir ecto para resolver el
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problema del narcotráfico y lo que se ha detectado es que su crecimiento se debe a su

involucramiento con la delincuencia organizada. por lo que se requiere tener una policía

capacitada en la que Jos valores sociales sean fundamentales y no como se han integrado las

policías por muchos años, ya sea por amiguismo o por recomendación en lo que ha

sobresalido la falta de preparación, en su mayoria eran con instrucción primaria.

actualmente se exige la preparatoria, pero Jo que se demuestra es que no es suficiente. Debe

ser bien remunerada , que les permita tener un mejor nivel de vida. Las Instituciones

encargadas de la capacitación de las policías deben adecuarse a la realidad con personal

capacitado con instrucción a nivel Nacional e Internacional.

6.- Ante el creciente beneficio económico que genera la venta de drogas. los

cultivadores de marihuana han generado una producción más selectiva para aumentar la

potencia en sus efectos, asi como el de la cocaína, pero debido a la combinación con

químicos ha ocasionado que los efectos al sistema nervioso central generen mayores

consecuencias fisicas y psicológicas, por lo que se debe desmantelar a la delincuencia

organizada con un programa a nivel Nacional e Internacional sobre seguridad pública que

permita el intercambio de información y personal capacitado para que junt o con la

información se enfrenten a éstas bandas.

7.- El uso de la cocaína se utilizó en sus inicios por los indios del Perú para

poder trabajar largas jornadas y a partir de 1880 se abre el mercado mundial de la cocaina.

por lo que se comenzó a competir en el mercado Internacional con Ingleses y Holandeses.

por lo que la oferta y la demanda genera que su precio se eleve rápidamente: asi mientras no

exista un pago justo a los campesinos serán presa fácil de los narcotraficantes. por

necesidad. o por ignorancia.

8.- La cocaína que se produce en América Latina. tiene un alto grado de

pureza, entre el 90 y 95 por %, pero lo que se vende en la calle dificilmente supera el 65 por

% de pureza, debido a que se encuentra "cortada", o sea. que se combina con diferentes

productos quimicos. algunos de ellos más dañinos que la propia droga, como los raticidas.
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diasepan, manitol, aspirina y anfetaminas. Esto se ve reflejado en los bajos precios de la

cocaína que ha permitido que se introduzca en todos los estratos sociales, lo que se genera

el aumento en el número de adictos. principalmente en las escuelas secundarias y

preparatorias donde los factores sociales como personales tienen mayor influencia para el

consumo de drogas. Por lo que las acciones operativas deben ser de manera permanente en

las escuelas y de manera preventiva las campañas permanentes con los padres de familia y

maestros.

9.- Actualmente. la forma más común de vender la cocaína. es en "grapas" .

que consiste en un papel blanco. con varios dobleces. aproximadamente de 1.5 por 2.0 cms.

y tiene la cantidad suficiente para obtener 2 ó 4 líneas, que consiste en el número de dosis.

Aparte de la cocaína la heroína empieza ya constítuir una amenaza considerable de fármaco

dependencia en algunos estados del norte de la República y en algunos estratos sociales

altos del D. F.: lo que demuestra que los narcotraficantes no se detienen ante nada mientras

las ganancias económicas aumenten. por lo que la campaña de prevención a nivel nacional

debe ser paralela a la operatividad y de la misma manera la aplicación de la justicia .

10.- Los inhalantes son substancias consumidas por niños y jóvenes entre los

8 y los 18 años de edad. la mayoría son de niveles sociales económico s muy bajos y en su

mayoría del sexo masculino. Enfrentamos un gran número de los niños de la calle que por

su condición social y emocional la droga que tienen a su alcance son los inhalables . y los

esfuerzos gubernamentales no son suficientes ni adecuados. debido a que los centros de

readaptación en lugar de cumplir su papel, se detecta un alto grado de corrupci ón y se han

vuelto centros de adiestramiento por los propios niños a sus compañeros para delinquir.

aparejado del creciente rechazo que manífiestan a la sociedad. Un claro ejemplo fue el

enfrentamiento de estos niños con las autorídades en la Alameda central de la Ciudau de

México. lo que demuestra las dimensiones del problema y de realizar programas que

permitan que nuestros niños tengan un mejor nivel de vida. en poco tiempo enfrentaremos

bombas de tiempo y estaremos a un paso de lo que sucede en Brasil con los escuadrones de

la muerte. grupo de ciudadanos que ante la incapacidad de las autoridades. decidieron
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actuar por su propia mano matando a los niños de la call e.

11.- Los narcotraficantes invierten en las otras área s de la economía

internacional, como las empresas productivas, empresas comerciales. terrenos , valores

gub ernamentales y en casas de bolsa, casas de cambio, prin cipalment e en la frontera con

Estados Unidos y como claro ejemplo la operación Casa Blanca, en la que se descubrió a

personal que trabaja en bancos, cometiendo el ilícito de lavado de dinero, por lo que a pesar

de la insistencia durante años en nue stro paí s no se aplica adecuadamente la Ley. y por otro

lado , los narcotraficante s que contratan personal experto para la movilizaci ón del dinero, no

se detecta o no se quiere actuar por el alto índice de corrupción . Por lo que se requiere la

acción guberna mental de manera inmediata con personal capacitado.

12.- De los delitos registrados en la Ciudad de México , entre el 70 y 80 por

ciento se cometen bajo la influencia de alcohol o de algún enervante. Ac tualmente se

detectan más de 5 mil bandas delictivas en la Ciudad de Mé xico , cons iderando que éstas se

forman con tres ó má s per sonas. Míentras no se actúe con personal capacitado para

enfrentar a estas bandas y no se cuente con apo yo de autoridades de alto niv el . ésta s siguen

creciendo. Se detecta una gran vio lencia que afecta a los ciudadanos por los

en frent amientos entre narcotraficantes por el pod er, la perdida de soberan ía, debido a la

presen cia y parti cipación dire cta de los Estad os Unidos y el deb ilitamient o de la

adm inist ración de justicía .

13.- Debido al poder económico de los narcotraficant es. el cua l se ha

increm entado de manera alarmante, la legali zaci ón de las drogas permit irla acabar con el

poder eco nómico adquirido. Aunque se debe considerar qu e por las cond iciones soc iales .

pol íticas y eco nómicas de nue stro país no son las adecuadas en este mom ent o por la cris is

económi ca que lleva varios años. Existen programas en algunos países europeos. como

Francia, en donde exi sten lugare s a los que puede acudir la po blación co nsiderada adicta a

con sumir droga de manera controlada .
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La Legalización de las drogas debe tener una serie de programas de

prevención, de captació n de los adictos que perm ita que estén cont rolados por el Estado, así

como una difusión clara de sus efectos sociales.

14.- Se debe apoya r la producción lícita en el campo como el maíz. frijol,

etc., y generar que se pague de acuerdo a las condiciones sociales y evitar que gran cant idad

de cam pes inos se sumen a la produ cción de drogas como la marihuana o la amapola.

15.- Se debe generar una cultura educativa de prevención al consumo de

drogas en la poblaci ón. Si la demanda baja, la ofert a tambi én . La utili zación de los medios

de información, así com o la particípación de la sociedad debe ser urgente para prevenir el

aumento en el consumo de drogas.

16.- Se debe orientar jurídicamente a la población de las penas por vender,

rega lar o portar cierta cantidad de drogas ilícitas , debid o a que el aumento en el consumo de

drogas es con siderable sobre todo en el sector educativo .

17.- En este punto hago una sínt esis sobre el proc edimi ento de extradi ción .

Comienza por los condu ctos diplomátícos, es to es a través de una carta rogatoria, en la que

se rea liza una peti ción o solícitud, enviada por el país requiriente a la Secretaria de

Relaciones Exteriores y ésta la envía a la Procuraduría General de la República, y una vez

hecha la misma, se con signa al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en Mat eria

Penal en tum o, dicho ju zgado si considera que se cump len los requ isitos que establece la

ley de extradición gira la orden de detención en contra de la persona requ erida o reclamada

una vez hecho esto el Juez comunica al Estado requiriente que ya esta detenida a su

disposición y a partir de ese momento empieza a correr un término de 60 días para que

realice su petición form al, ya que la primera fue provisiona l. Una vez detenida, el Juez debe

llevar a cabo una dilígencia con el reclamado en donde se le hace saber el motivo de su

detención y nomb re del Estado que los está requiriendo y los delitos que se le imput an.

pos terio rmen te se le concede un térm ino de 3 días para que opo nga sus excepciones. las
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cuales se desahogarán dentro de los 20 días siguientes . El Juez de distr ito emite una

opinión, la cual no tiene carácter de sentencia, sino una mera opinión , ésta pued e ser en

sentido favorable para el Estado requiri ente o que no es procedente la extradición, por no

cumplir con los requ isitos antes men cionados. Esa resol ución junto con el expediente se

man da a la Secretaría de Relaciones Exteriores que es la que finalmente va a reso lver si se

extradita o no a la persona tomando en consideración la primera resolución del Juez de

Distrito sin que ésta lo obligue. Contra la reso lució n dictada por el Juez de Distrito cuand o

emite su opi nión '0 contra los autos proveídos que fueron dictándose durante el

procedimiento de extradició n no procede ningún recurso, pues así lo establece la ley de

extradición; lo únic o que procede con tra ésta, es el Juicio de Amparo contra la resolución

emitida por la Secretaria de Rela ciones Exteri ores. Los requ isitos para concede r la

extradición de una persona entre los mas importantes son: que e' delito por el cua l se le esta

acusando en el país que lo requ iere, tamb ién esté consi derado como grave dentro de la

República Mexicana y que debe ser sancionado con pena priva tiva de libe rtad; si el caso

fuera un deli to de los que no están considerados como graves el Juez de Distrito durant e el

proceso de extradició n puede, si lo solicita el recla mado con cederle la libertad provisional

bajo cauc ión como si se tratara de un proceso penal común. En el caso de que en el Estado

requiriente el delito come tido se castigue con pen a de muerte, éste debe comprometerse a

no aplicarla sino a sancio narlo con la pena privativa de la libertad ; tampoco debe tratarse de

delitos que sean castigados con penas a las que se refiere el artículo 22 consti tucion al. Si el

Estado requiriente no emi te su peti ción formal de extradición dentro de los 60 días que le

concede la leyese seria moti vo para poner en inmediata libertad al recl amado y que no se

vuelva a conceder un mandamiento de cap tura en su contra con motivo de la misma

solic itud. Una vez que las autoridades del Estado requiri ente j uzgaron al reclamado deben

esta r comprometidos a entre gar al gobierno mexicano una copia auténtica de la sentencia

que ellos emitieron . No se debe pasar por alto las form alidades con las que debe llevarse al

cabo la petic ión o solici tud de extradición, se tiene que checa r que las firma s veng an

autenti cada s, o sea , que vengan cert ificada s de las autoridades extranj eras. que venga el

apostillamiento, siendo éste una especie de sello grande con un listón , esto le da la

formalidad al documento y el conducto es la vía diplomática a través de la Secretaría de
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Relaciones Exteriores, como ya se comentó en un prin cipio: esto también debe de lleva rse a

cabo con la petición formal de extradición , pues tam bién debe de reunir los mismo s

requisitos, Si la postilla viene rota o alterada seria una falta de form alidad y podría apercibir

al Estado requiriente para que entregue debidamente su solicitud y de momento no darle el

curso legal requerido.
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