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INTRODUCCION 

Los factores que motivan para la realizaci6n de un estu-

dio pueden ser numerosos o no y de naturaleza diversa. Para el 

presente trabajo de tesis profesional influy6 el observar la -

problemática que representa el narcotráfico no solo en el ámbi

to nacional, sino también en el ámbito internacional, tema que 

considero es de suma importancia desde cualquier perspectiva -

que se le quiera ver ya que dia a dia crece en forma desorbitSJl 

te, representando un cáncer social que requiere con carácter de 

urgente se extirpe desde sus raicee para efectos de erradicar -

el mal que representa para la sociedad y evitar sus graves con

secuencias. Sin embargo, no es tarea fácil, no obstante loe es

fuerzos que para ello realizan los gobiernos de los diversos -

paises que se ven afectados para combatir el narcotráfico, es-

fuerzas que han corrido paralelos a su desarrollo y a la vez se 

han visto afectados por una serie de factores que influyen para 

que de una o de otra forma no se cumpla con los buenos prop6si

tos y la funci6n encomendada. Factores que en el respectivo ca

pitulo a desarrollar se explicaran más ampliamente y que obli-

gan a las autoridades a proprocionar a la poblaci6n una inform~ 

l 
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ci6n no apegada a la realidad de los hechos. 

En este orden de ideas, al lesionarse a la sociedad en un 

bien juridico de suma importancia como es la salud p6blica, al 

presentarse un envenenamiento a gran escala de la poblaci6n por 

el abuso de las drogas, los narcotraficantes cometen severos d~ 

ftos que solo se valoran cuando se viven las consecuencias, lo -

cual da como resultado de que el tema a tratar se considere co

mo un delito de alto riesgo de peligrosidad en relaci6n a otros 

precisamente, por la repercusi6n que tiene para con la sociedad. 

De esta forma, en el presente trabajo. se pretende ilus.--

trar lo complicado y delicado que resulta el tema de tesis para 

obtener la Licenciatura en Derecho, considerando qu~ hasta la -

actualidad son ineficaces e insuficientes las medidas que se 

han tomado al respecto. Por consiguiente, en este trabajo se ex 

pone el tema: "El narcotráfico y las consecuencias en el abuso 

de las drogas", analizando en el Capitulo Primero los an tecede.11 

tes hiet6ricos en algunos paises del mundo como son la antigua 

Grecia, la India, Egipto y China, incluyendo desde luego a M6x;i 

co en sus diversas etapas. En el Capitulo S.egundo, se analizan 

las generalidades del narcotráfico, su terminologia, su defini

ci6n, del porqu6 narcotráfico, 6ete como fuente de los estupef~ 

cientes y psicotr6picos asi como la clasificaci6n de los eetup~ 

facientes y psicotr6picos más coinunes y s.us efectos. Dentro del 

Capitulo Tercero, se analiza el marco juridico en materia de e~ 

tupefacientes y peicotr6picos tanto en el Derecho Positivo Mex;i 

cano, como en los Tratados Internacionales y Jurisprudencia. En 

el Capitulo Cuarto, se analiza la problemática del narcotráfico 
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en sus diversos enfoques como son el eocia1, el econ6mico y el 

politice. Finalmente se presentan las conclusiones del tema de

sarrollado. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTCRICCS 

I.- EN EL MUNDO. 

El abuso de las drogas que hoy en di~ nuestros c6digos c~ 

lifican de ilícito es muy antiguo. A través de la historia es -

posible encontrar testimonios en todas las culturas y en todas 

las épocas que ponen de manifiesto que el ser humano ha emplea

do siempre algunas drogas en sus más variadas especies y no pr~ 

cisamente para ser utilizadas en aquella parte de la medicina -

que ensefia los preceptos y remedios para el tratamiento y cura

ci6n de las enfermedades como es la terapéutica, sino que en -

gran medida, su empleo estaba restringido a prop6sitos religio

sos o rituales y el ndmero de personas que las utilizaban era, 

también, muy reducido. 

Asi, hay autores que señalan la existencia de tratados -

farmacol6gicos escritos tres mil años antes de Cristo, como es 

el caso de China, en los que ya se describe a la cannabis y a -

sus efectos. Con relaci6n a esta y otras drogas, como el or·io, 

puede hacerse tanto con relaci6n a Egipto, a la India y a la an 

tigua Grecia. 

4 



5 

Por lo que respecta a los antiguos mexicanos y en el M~x! 

co Colonial no son la excepci6n a esta regla. Los misioneros.y 

cronistas que estudiaron las costumbres inctl:genas, nos dejaron 

numerosas descripciones de las drogas que se empleaban y los -

efectos que producían. 

En este orden de ideas y con apego cumplimiento al desa-

rrollo de este capitulo tenemos: 

1.- ANTIGUEDAD. 

a).- Grecia. 

En la Odisea (IV-5) se narra que a la llegada de Tel~maco 

- figura central de los primeros libros de la Odisea - a Espar

ta, a la Corte de Menelao durante el banquete que previamente -

les tenia preparado, Helena ordena a sus sirvientes que viertan 

en sus copas el nepente, cuya bebida produce el olvido al dolor 

y al infortunio, conforme va haciendo efecto, borrando sus pen

samientos. Los helenistas conocen a trav~s de Herodoto que el -

nepente era una bebida mágica, producto de la imaginaci6n de H2 

mero. 

"La traducci6n del papiro descubierto por Ebers en 1873, 

nos sefialP que los contemporáneos de Amenofis I conocían las -

virtudes del opio y hacian gran uso del mismo 11 (1). 

(1) Jean Louis Brau. Historia de las Drogas. Bruguera, Barcelo

na, 1970, p. 11. 
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Por otra parte, 11~a escritura cuneiforme en Surner, en el 

milenio III, durante el periodo de Ueuk y de Djemdet Nasr, la -

adormidera está representada en las Tablillas de Arcilla de la 

Ciudad de Gilgameeh por dos signos: GIL y HULL"(2). 

En el bajo relieve asirio del Rey Teglatfalaaar II (siglo 

XI a.c.) se muestra a un sacerdote tamando con la mano un ramo 

de adormidera inclinado sobre un durmiente, En este periodo ªPA 

rece el hachís al que loa asirios llamaban cunubu o canabu, por 

su parte los griegos lo denominaron 11cannabie", loe franceses -

11 cbanvre" y los ind6ea "cAf1amo 11 • 

11Cabe la posibilidad de que loe griegos del siglo de Per;j. 

eles no hayan hecho uso del "hachís", aunque Teofrasto lo haya 

estudiado en la historia de las plantas y D1odoro nos diga que 

loe Tebanos hacían con ltl un licor11 (3). 

Los mltd1coa griegos D1agoro y Eroeitrato aconsejaban el -

uso de la adormidera, Hip6cratee - 371 a.c. - para el tratam1en 

to de la leucorrea y loe sofocos uterinos. En la historia de -

las Guerras Kltd1cse, Herodoto narra las costumbres de loe meao

yetee, señalaJldO que tenían árboles que daban unos frutos muy -

extraños y que cuando se reunían sentados alrededor de una ho-

guera, arrojaban al ruego loe granos y se embriagaban aspirando 

el humo. Tambi&n se dice que en las costumbres fUnerariaa de -

loe escritos (IV-73-75), ~atoa se reunían bajo una gran tienda 

(2) Idem. 

(3) Ibidem. p. 12. 
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de campafia y arrojaban "granos de cáfiamo 11 a laa piedras calien

tea de la lumbre; aturdidos por el humo decían que_podian ha--

blar con el ausenta (difunto) e interceder con loa dioses. 

rrno de loa antecedentes del opio utilizádo para fines m6-

dicoa es el compuesto que Galeno babia elaborado en dosis muy -

fuertes para curar los dolores de cabeza de Marco Aurelio y cu

ya base abarcaba unas sesenta sustancias diferentes. 

Por su parte, "loa galos heredaron de los celtas el cono

cimiento de las drogas vegetales que usaban tanto por sus virtJ! 

des medicinales como sus propiedades alucin6genas como son: be-

lefio, belladona, cáfiamo, adormidera y hojas secas de lactuta a~ 

tiva, que no es otra cosa sino la lechuga (es un alimento que -

:apaga la sed y procura suefio) 11 (4). 

b) .- India. 

En esta lugar, la utilizaci6n de las drogas se ha conoci

do a trav6a del Rig Veda, ea decir, la más antigua e importante 

colecci6n de libros escritos en sánscrito, que forman el cánon 

de la más antigua literatura sagrada de la India (1500-1000 a. 

C.) y que esta compuesta por 1017 himnos. En ellos se menciona 

que el "soma" ea un licor embriagador extraído de la maceraci6n 

de plantas desconocidas mezcladas con miel y leche. Se utiliza

ba en los ritos religiosos, generalmente en 6poca de la primav~ 

ra, y quien bebía ara el oficiante, quien acto continuo decía: 

(4) lbidem. p. 18 y 19. 
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"hemos bebido el soma, hemos llegado a ser inmortales, hemos 

visto la luz, hemos encontrado a los dioses"(5). Indra era la -

divinidad guerrera del induismo, los himnos del Rig Veda lo de

finen como una copa destinada únicamente a contener soma. 

La historia nos ensefia que los ind4es una vez que inge--

rian el soma se sentían capaces de realizar las más brillantes 

empresas y de vencer siempre. Como puede. observarse el uso de -

las drogas también se utilizó para fines bélicos y de esta man~ 

ra se daban valor en los combates que sostenian, pero ·fue en el 

aspecto religioso en que la cultura india le dió mayor fuerza -

11El uso de la droga se entiende como deliberación personal por 

lo menos en tres casos que son: en el yoga medieval, en la al-

quimia y en el budismo tántrico 11 (6). 

Una anecdota mitológica sobre el soma nos cuenta que los 

pelos arrancados de la concha de Visn4 (o Vishn4, segunda pera~ 

na de la Trimurti o trinidad h1nd4, en la que aparece como con

servador del universo y alma universal; tiene mil nombres y son 

diez sus encarnaciones) por efectos de frotamiento fueron a 

caer en la ribera de las tierras habitadas, donde al llegar la 

primavera dieron origen a hermosas plantas de cáñamo que los in 

d4es denominaron 11 vijohia11 que significa manantial de la felic;!. 

dad o 11ananda11 , manantial de vida. El soma, tiene su origen en 

(5) De Rugo Leonzio, El Vuelo Mágico. Plaza ~ Janes, Barcelona, 

1971, p. 32. 

(6) Ibidem. p, 71. 
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la tradici6n aria, nos indica que Rama ·(hbroe nacional de la I.11. 

dia, protagonista del Ramayana, poema 6pico ... escrito en su forma 

primitiva por Valmiki; es la sbptima encarnaci6n de Vishn6 y ae 

le presenta como un h6roe j6ven y hermoso .con la piel de color 

verde) vi6 aparecer en sueños un ser vestido de blanco quien -

corto una rama de un arbusto y se la arrecio a Ralla, dicibndole 

que era el remedio que buscaba para su pueblo. La ramita miste

riosa por el muérdago de las cere1110nias druidicas, el ser enig

mático fue llamado Aesc-Heyl-Hopa y que significa que la espe-

ranza de salvaci6n está en el bosque, y que los griegos conv:l.r

tieron en Eaculapio, Dios de la Medicina. 

c).- Egipto. 

No obstante de que se trata de uno de los pueblos más ad,!!. 

lantados de la 6poca antigua, no se.encuentran antecedentes de 

que se haya prohibido el uso de las drogas, sino por el contra

rio, siendo tierras de gran fertilidad, producen un gran ndmero 

de plantas que son utilizadas en sus diversas !armas, descu---

briendose asi las drogas naturales. 

11Goorg- Haritz Ebers, descubri6 en 1873 un papiro egipcio 

que databa de la XVIIIa - dinastia - 1550 a.c. Tratábase del -

más antiguo tratado de medicina, el cual contiene cerca de ?00 

remedios, la mayoria compuestos a base de drogas"(?). 

De lo anterior puede observarse que lo que motiv6 a los -

(?) Jean Louis Brau. Op. Cit. p. ?l. 
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pueblos antiguos a hacer uso de las drogas, fUe el de· aliviar -

sus enfermedades cuya lucha contra los sintomas dolorosos cons

tituyó lo rundamsntal de la investigación m~dica durante siglos, 

Otro motivo fue el de realizar sus ritos religiosos con los que 

creian poder hablar con sus dioses, pudiendo asi afirmar que t~ 

dos los delirios proféticos de los oráculos y de los sibilas de 

la antigüedad se debian a casos de ebriedad por drogas tóxicas. 

Por lo que puede deducirse que el uso de las drogas no -

fue en forma habitual, sino s6lo en ocasiones meramente especi~ 

lee, mismas que eran aceptadas por toda la.comunidad por no pa

recerles dañinas para eu salud, 

d).- China. 

Por lo que respecta a China, en el año de 1578 11Liehi 

chang, en eu libro de las materias medicinales menciona que la 

adormidera produce una droga de la que dice cura, aunque mata -

como eable11 (8). Nuevamente podemos observar que la gran varia-

dad de drogas tuvieron una utilidad médica como en la mayor pa.¡: 

te de loe paises del mundo. Recurriendo a la bdequeda del pla-

cer con el uso de estos enervantes, los médicos, se percataron 

de que resultaba peligroso su uso para la salud, pues dañaba el 

sistema nervioso central, causando en ocasiones la locura o h8.Jl 

ta la muerte del adicto. 

(8) Ibidem. p. 31. 
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2.- EDAD MEDIA. 

Durante esta 6poca, el progreso de las ciencias naturales 

fue frenado por la aplicaci6n rigurosa de la Ley de las SignatJ& 

ras, en virtud de la cual la identidad de las formas.implicaba 

la de las propiedades. Así se conoce el Echilllll vulgaris, el cual 

era considerado como el antídoto del veneno de la serpiente. 

Los herboristas antiguos han establecido bajo qu6 influell 

cias astrales debían prepararse las drogas para producir el --

efecto 6ptimo: "así la belladona, el c!fiamo, la datura, el el6-

boro y la mandr!gora deben acogerse bajo los signos da escor--

pi6n, sagitario y capricornio"(9). Da lo anterior nos podemos -

dar cuenta que se trata con un especial cuidado el uso de la 

droga que se pretendia emplear y en qu6 cantidad para serles de 

utilidad. 

La farmacomancía vegetal era el Amhito de las artes adi~ 

natorias, misma que permitía la utilizaci6n de las plantas con 

efectos alucin6genos que servían como agente de adivinaci6n, -

tales como la belladona, el beleño, etc. 

La Edad Media hered6 de la antigÜedad su medicina.y su 

farmacopea. Asi, los boticarios aprendieron a diferenciar en 

los diversos preparativos los alcoholatos, producido por la deJi 

tilaci6n de las plantas con vapor de alcohol y los hidrolatos -

con vapor de agua. 

En el siglo XIII, Nicolás Myrepsus di6 en su antidotarium 

(9) Ibidem. p. 64 y 65. 
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la receta de una esponja anestesiante a base de opio,· de hierba 

mora furiosa,·de lechuga, de nenúfar de alcanfor Y. de jugo de -

mandrágora. Un siglo después, "Gui de Chauliac m~dico de loe Pi! 

pas de Aviñ6n descubre de nuevo la triaca de Andr6maco y la --

prescribe en el tratamiento de los ántrax (se trataba de una -

droga muy poderosa para el tratamiento de las inflamaciones del 

tejido subcutáneo) 11 (10). 

El célebre médico griego Galeno autor de obras de Anato-

mia, sobre todo el Tethodus medendi, considerado el fundamento 

de la ciencia médica durante varios siglos, fue muy partidario 

de la triaca, droga que pese a que los médicos de aquella ápoca 

la prescribieron durante siglos tanto para los dolores de cabe

za y _los vártigos como para la sordera, la debilidad de la vis

ta, ol delirio, la pesadilla, la epilepsia, ol asma, la hemopti 

sis, la anorexia, los cálculos, la ictericia, la metorragia, la 

gota, la fiebre, la elefantiasis y la peste, hoy. en dia los mA

dicos le niegan todo valor curativo. 

Algunas drogas como la mandrágora ruaron utilizadas c:omo 

afrodisiacos y los filtros del amor; el afrodisiaco anima la V1 

rilidad y estimula el apetito venéreo, mientras que el filtro -

sirve para despertar el amor en el compañero, generalmente sin 

que áste lo sepa. Se debilita la voluntad o el sentido moral -

del compañero a quien se quiere seducir. En la actualidad puede 

compararse con la yombina que se ha utilizado clandestinamente 

como afrodisiaco, pero una sobredosis de la misma es capaz de -

(10) Ibidem. p. 49 y 51. 
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producir la muerte, en virtud de que afecta en forma directa el. 

sistema nervioso central.. 

11El. emperador Alejandro Severo babia tenido que amenazar 

con penas severas a las matronas romanas que hacían comercio de 

las manzanas espinosas, -datura- las personas de l.a Edad Media 

las veían como filtros diab6J.icos en las manos de l.as amas de -

burdeles"(l.J.). Dos de las. especies princ;ipal.es de la datura sonr 

J..- Datura stra110nium, conocida como estramonio, hierba -

de l.as brujast y 

2.- Datura suaveal.ens, conocida como trompeta del. juicio 

final. 

Ambas con.tienen diversos alcal.oides, l.a hioseiandna, l.a -

atropina y l.a hiossilla, que son a la vez afrodisiacos y venenos. 

Por l.o qua toca a los chinos, aprecian l.as cual.idadea de 

los rizomas de jinjibre y que en chino significa raíz y viril.i

dad, as! como del. panax ginseng. el. cual era utilizado para deJii. 

pertar l.os instintos sexuales. 

La datisca cannabina era una droga que crece con abundan

cia en las regiones del. Himal.aya, siendo en l.as Indias, donde -

J.os sacerdotes la usan mezcl.andola con mercurio, coso elixir de 

J.arga vida y que l.es proporcionaba fuerza para entregarse a aus 

extrafios ritos sexuales. El. abuso de este fil.tro traía como COJ! 

secuencia l.a J.ocura y J.a muer.te. Ea de observaree que a las ~ 

gas ya se les reconocia el peligro que representaba para l.a sa

lud de J.as personas que abusaban de las mismas, reiterando, que 

(ll) Ibidem. p. 60 y 6l.. 
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dichos estupefacientes lo que afectan en forma directa es el 

sistema nervioso central, dafiando al cerebro del individuo, co

rriendo el riesgo de quedar incapacitado mentalmente ai ae uti

liza habitualmente. Como se ha venido apuntando, deade la anti

güedad se ha utilizado a las drogas para diversos fines, ya sea 

para adoptar una personalidad distinta a la propia o para tras

ladar a las personas al campo de lo sobrenatural mediante ritos 

litdrgicos o mágicos, encargandose de ello loa sacerdotes y ma

gos, las brujas las utilizaron en sus aquelarres diab6licos y -

loa guerreros para olvidarse del miedo, logrando el valor para 

enfrentarse a sus enemigos en sus batallas. 

La historia noa enaefia sobre un personaje de la Edad He -

dia, "el viejo de la montana, quien dirigia un!l aecta árabe. 

Laa suministraba a aua ac6litoa, que eran presos de un loco de

lirio que se trasuntaba en terribles fechoriaa, robos y aaesiDA 

tos; llegando esa agrupaci6n a ser muy poderosa,, que para ven -

cerlos se les debi6 sitiar durante diez afies en su fortaleza" -

(12). La droga utilizada por el "viejo de la montafia" era el 

haxix o hachís, de cuya palabra proviene e~imol6g1camente la ~ 

lal>ra asesino, dado el carácter que asumían loa discípulos de -

dicho personaje: los "haschichis". 

Por su parte Mahoma, quien probibi6 a los musulmanes el -

consumo de bebidas alcoh6licas, no dijo nada sobre el hachís, -

quedando en consecuencia permitido su consumo, el cual es muy -

(12) J.6pez Bolado, Jorge Daniel. Drogas y Otras Sustancias Est.11 

pei'acientes. Plus Ultra. Buenos Aires, 1977, p. 16 y 17. 



comdn en loe paises árabes. 

3.- RENACIMIENTO. 

Durante esta 6poca, las drogas, se seguían ut:l.1:1.zando. --

Aei, a part:l.r del e:l.glo X11I, tenemos: 

Juán W:l.er escribe que el op:l.o es t_an conocido entre loa -

turcos y, más a6n, entre loe persas. Pedro Bel6n nos men

c:l.ona que al v:l.e:l.tar el Asia Menor en 15460 el opio se -

cult:l.va en abundancia por toda la Capadocia, la Pat'lago-

nia y Silic:l.a. Allade que no hay turco que no pete hasta 

su 6ltimo dinero en comprar opio (13). 

De igual terma nos da a conocer que tienen un. polvo que 

llaman he:l.reb-luc, al to1SBrse una. cucharada llena hace perder 

le palabra; rien incontrolebl.em.;i.te, creyendo ver coses 11aravi

llosas. Cuando se les pregunta que era lo que habian ingerido• 

mu~os respondían que granos de c:Afiamo. 

De aqui podemos darnos cuenta que ya en eaos tiempos se -

daba el comercio de narcóticos para satisfacer el deseo de sen

tirse transportado a un mundo distinto lleno de alucinaciones o 

suefios inimaginables, siendo capaces.de gastarse todo el dinero 

que poseían para hacerse del enervante. VisluabrAndose el in:l.-

cio de uno de los grandes males que aquejan a la humanidad como 

ea el narcotráfico, vin:l.endo a ser una t'OI'llB de enr:l.quecill:l.ento 

a costa de aquellas personas que han caído bajo el influjo de -

(13) Jean Louie Brau. Op. Cit. p. 27 y 28. 
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las drogas, cuyo vicio daña en forma paula tina el cerebro del -

hombre convirtiéndose on un ser sin capacidad mental. 

En la guerra, los turcos tenían la costurnbre de tomar --

opio para olvidarse do los peligros quo la·~isma rerresontaba, 

adquiriendo U:n valor proporcionado a través de los estupefacie!l 

tes. De lo aqui expuesto hastn este momento, ;puede advertirse -

que no existe alguna reglamentaci6n jurídica que regule el uso 

de las drogas. Estas se siguen utilizando, quid. por ignorar el 

daño que causan viendo en ellas s6lo el placer que producen, el 

olvido al dolor en las enfermedades o tal vez el aumentar su v~ 

lor unte el enemigo. 

Durante el mismo siglo XVI los árabes enseñaron el arte -

de escarificar las cápsulas y el uso de la pastn de opio como -

excitante, quienes heredaron muy naturalmente el opio de los -

egipcios y la cannabis de los habitantes del Eufrates. 

Con relaci6n al Continente Americano nos encontramos que 

se descubre una nueva planta llamada coca, misma que tiene su -

origen más específicamente en Am~rica del Sur. Tal parece que -

fue llevada al Perú por los indios araucos de Colombia, cuando 

fueron arrojados de este pais por los chibchas. Esta planta era 

muy codiciada, siendo objeto de <;uerras llevadas a cabo por el 

Rey Inca Mata en 1320 y por Roca en 1315 para adueñarse de las 

plantaciones de los paises vecinos, siendo utilizada por los -

peruanos como fuente de energia y vigor. 

"Los señores incas -nos dice Josli Acosta-, que usaban de 

la coca como de cosa regía y a pe ti tosa, y era lo que más ofre -
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cian en sus sacrificios, quemandola en honra de sus idolos"(l4). 

Pretendiendo acabar con esa costumbre un concilio celebrado en 

Lima a mediados del siglo XVI prohibió la masticación de la co

ca bajo pena de excomunión y el 18 de octubre de 1569, un real 

decreto la califica como una idolatria y obra del diablo. 

De lo anterior, se desprende que ya en esos tiempos exis

tia el inter~s por controlar la posesión del enervante, siendo 

los incas, capaces de privar de la vida a quien la tuviera con 

tal de arrebatarsela, lo que venia a constituir un factor crim! 

nógeno. Siendo hasta finales del siglo XVI cuando la Iglesia -

apoyada en el poder que ejercia en esa ~poca histórica, le dió 

la importancia que requeria el caso, prohibir la masticación de 

la coca sancionando al infractor con la excomunión, sanción de

masiado severa por el castigo que representaba para cualquier -

persona en virtud de la creencia que se tenia. 

4.- EPOCA MODERNA. 

El uso de las drogas en esta ~poca se incrementó en forma 

considerable. Para efectos de entender del porqu~ se presenta-

ron conflictos a nivel internacional dados los interese~ econó

mico-politicos a que dieron lugar, debemos de considerar cómo -

se utilizaban y los efectos que las mismas producian en las pe~ 

sanas. Asi, tenemos que China por ejemplo, descubre el uso del 

opio muy tarde, siendo, hasta finales del siglo XVII en que la 

(14) Ibidem. p. 124. 
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adormidera s6lo la usaban para medicamentos. 

La introducci6n del opio en China vino a engrosar los ca

sos de toxicomanía, originando que en 1729 el emperador Yong 

Tcheng promulgara un edicto prohibiendo la importaci6n de la 

droga. Fué aqu1 en donde se empieza a reglamentar sobre el trá

fico de drogas, prohibiendo el uso del opio debido al daño que 

ocasionaba al pueblo chino en ese tiempo. El jugo de la adorad

dera rue introducido de contrabando, primero por los portugue-

see de Goa - territorio portugués hasta 1961 -¡ poster:l.ormente 1 

y a partir de 1773 1 por la compañia inglesa de las Indias Orie.i:a 

tales, la que se hizo conceder en exclusiva el monopolio incre

mentando a gran escala el tráfico. 

Como se observa, va surgiendo un. problema de carácter in

ternacional debido a las grandes ganancias que arrojaba el tr!

fj.co de enervantes apoyado por empresas de gran p:>der1o comer-

cial, siendo posible que esta haya sido la forma en que se int.11. 

gr6 la gran mafia del narcotráfico. 

Siendo casi imposible eVitar la entrada ilegal del opio a 

China, el emperador a que ya se ha becho referencia prefiri6 

tratar con los ingleses y celebr6 un pacto, aediante el cual la 

cuant1a de las importaciones debia de compensarse con loe ingr.11. 

aos de la exportaci6n de té. Estos acuerdos de nada sirvieron, 

pues los ingleses no los tomaron en cuenta. 

El opio de contrabando era permutado a lo largo y ancho -

de las Costas Chinas por lingotes de oro o plata y obras de ar

te antiguas. Puede uno darse cuenta con esto, c6mo es posible -

infringir la soberan1a nacional de un pais por los traficantes 
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de enervantes, por eohre todas l.aa cosas, con tal. de lllllDtener y 

en su caso incrementar eu zona comercial.. Con posterioridad, se 

di6 un hecho de euma rel.evancia al. respecto entre China e Ingl.A 

terra, dandoee l.a famosa "guerra del. opio", aei l.l.amada por l.a 

pretensión ingl.eea de introducir en China eete producto, cuyo -

cul.tivo e importación estaban probibidoe por orden del. empera-

dor, entrando en guerra Ingl.aterra contra China en nombre de -

"l.a libertad de comercio y de la defensa de la civil.ización --

occidental.111 resul.tando vencedores l.oe ingleaea. El. emperador -

vencido, en agoeto 29 de l.839, concede el. "Trata.do de lf:!.nkin" y 

l.oe puertoa de Amoy y Hong Kong,aon cedidos a GranBretafia me-

diente una indemnización de veinti6n millones de d6laree, obte

niendo l.a autorización para que en lo euaeaivo queden abiertos 

al. libre comercio europeo. En l.856 eatall.ó otra guerra con In-

glaterra, que ayudada por Frani:ia ocup6 Tientsin y Pekin; por -

una convención de 1860 ae abrieron al. comercio con. l.oe paieea -

occidental.ea otroe l.l puertoe, ee reconoció la extraterritoria

l.idad de loa nacionales de eetos paieee, se establ.ecieron l.ega

ciones en Pekín, se cre6 un servicio de aduanas maritimae a CBJ: 

go de los europeos, ea l.egaliz6 l.a importación del. opio y ae -

autorizó la entrada de misiones cat6l.icas y protestantes. Con. -

el. Convenio de Shanghai se compl.eta la convención anterior oto~ 

g!ndole a China el. derecho de percibir un impueato aduanero del. 

5% sobre importaciones y lae exportacionee con excepción del. t6 

y la eeda. Por su parte, el opio es denominado como "mercancias11 

l.ibremente permitida. Lo anterior puede justiticaree en ~rtud 

do que siempre ha existido una demanda estable del. opio, no por 
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el uso que le dan loa toxicómanos, sino porque todavía no hay -

auatitutoa viables para muchos de sus derivados usados en la m~ 

dicina. La cantidad de opio producida en el mundo con prop6si-

toa m~dicoa lícitos, bajo supervisión gubernamental y con auto

rización, sobrepasa a la que encuentra au camino dentro del me~ 

cado negro internacional. 

Son doa las materias primas necesarias para los apiáceoa 

medicinales:- opio y paja de amapola •. El opio es descrito 

como la goma resinosa que se recoge de la vaina madura de 

la amapola. La paja de lista puede ser toda la planta -va,;!,. 

nas, tallos y hojas- o el residuo de la extradición de -

las mismas semillas y de hstas y el opio junt~a. El opio 

ea la fuente más antigua y, hasta hace poco, la de uao 

mAa amplio. Hace tres d6cadaa la India, Turquía, Irán,, la 

Unión Sov:ihtica y Yugoeslavia eran, en ese orden, los prg_ 

ductores legales máa importantes. Deapulia loa 6ltimoa CUA 

tro paises cesaron la producción y en au lugar.volvieron 

al mlitodo de la paja de la amapola. Desde 19?3 la India -

ha sido para todos loa propósitos pr~cticoa la 6nica fueA 

te, en el mundo, de opio lega1 (15). 

Como podemos observar, el uso y tráfico de drogas traen -

aparejado un gran peligro para la sociedad, no sólo por loa da

. ños que le ocasiona a las personas en su individualidad, sino -

por la.a trascendentes repercueiones que tiene para las naciones 

(15) Richard c. Scbroeder. El Kundo de las Drogas. Edamex. 2a. 

ed. Mlixico, 1983, p. 177 y 1?8. 



tanto en su integridad soberana como a "nivel internacional. 1laJ1 

danos cuenta de que se trata de un ilícito sumamente delicado -

que requiere para ser combatido, no solo de la intervenci6n gu
bernamental como deber, sino como un. deber de todo ser humano -

hacia su propia especie, limitando o prohibiendo el tráfico de 

estupefacientes y el consumo de drogas. CollO se ha visto ea loe 

anteriores tratados, en loa que en l.ugar de prohibir el. opio ae 

l.e da la denom1naci6n de mercancía libremente comercializada, -

en atenci6n a los grandes intereses econ6m1cos de los paises in 

tereeados. Con. lo anterior se observa que no se toma en cuenta 

o ae valora el dafio que ocasiona a la sociedad, sino el lucro -

que del opio se obtiene, preYaleciendo el inte~e co11.0rcial pe¡: 

ticular sobre el inter6a de la col.actividad. 

En esta misma 6poca surge otro enervante denominado "mor

fina", la cual es extraida del. opio para curar la opiomania, -

sin que baya tenido·resultados positivos debido al dafio que caJ! 

saba. Se considera a la morfina como uno de loa estupefacientes 

más violentos, perturba el funcionamiento de las glándulas de -

secreci6n interna, l.a tiroides y el páncreas en particular •. Prg_ 

vaca un.mal. funcionamiento del. metabolismo del az6car, quedando 

afectados loa centros nerviosos. El sistema respiratorio mani-

fiesta hiperexcitabilidad. La morfina vuelve generalmente est6-

riles a las mujeres. Fu6 utilizada para enfermedades puliaonaree. 

y de tuberculosis, ·.asi como analg6sico para calmar .. dolores·. ·Kll~ 

dicos alemanes y franceses se atribuyen el descubrimiento de eA 

ta droga. A finales del siglo XIX la morfina hacia estragos en 

Europa, cuando el químico Alemán Dreser en uno de tantos experi, 
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mentoa,aisl6 un cuerpo nuevo por acetilizaci6n del clorhidrato 

de morfina, cuya acci6n sobre las vías respiratorias era tan -

efectiva que se consider6 que a la tuberculosis se le había ven 

cido definitivamente, por lo que se le di6 el nombre de "heroí

na11, heroiach, es decir, remedio enérgico. 

Es así como se crea una nueva droga, la heroína, la cual 

no produce efectos hipn6ticos, sino, por el contrario, desenca

dena impulsos violentos, produce cianosis y sofocos dando lugar 

a que "La Organizaci6n Mundial de la Salud propuso excluir de -

las diferentes farmacopeas nacionales la he.roína11 (16). 

Debido a loe estragos que loe enervantes ocasionan a la -

sociedad, ea como se le empieza a dar atenci6n a la problemáti

ca de las drogas ya conocidas, tomandose como punto de partida 

parn loe futuros ordenamientos jurídicos en el ámbito interna-

cional y sus sanciones en el ámbito nacional. 

Paulatinamente, van surgiendo loe productos de laborato-

rio que son puestos en el mercado al alcance de j6venes que van 

en busca del placer sexual, cuyos efectos son afrodisiacos, daA 

do lugar a la apertura de uso de estupefacientes en sus más va

riadas especies y presentaciones, tales como las grageas del -

amor, las cuales contenían yohimbina, alcaloide que era extraí

do de un árbol del Gab6n; la cataridina, t6xico violento de --

efectos un poco retardados que se manifiestan por la infecci6n 

de loe rifionee y las vías urinarias. 

El abuso de las drogas trajo como consecuencia graves, d~ 

(16) Jean Louis Brau. Ob. Cit. p. 123. 
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fios a la salud de las personas, lo cual empez6 a preocupar a la 

Comunidad Internacional misma que empez6 a movilizarse y optar 

por una reglamentaci6n que limitara el consumo de estupefacien

tes, dando inicio a una serie de Congresos, cuyos resultados en 

última instancia serian los que nos rigen actualmente. 

Ahora bien, el problema de las drogas no es propiamente -

su existencia, sino el mal uso que se le.a ha dado a las mismas. 

Asi, por ejemplo, la cocaina extraida de la coca, tuvo aplica -

ci6n en la medicina para anestesiar, en algunos países como Ar

gentina, Brasil y Estados Unidos, su consumo se volvi6 un grave 

problema, sobre todo en ~ate ultimo pais donde surgieron grupos 

de delincuentes, agravando su vicio al tomar la "epeed-bais" -

droga que se hacia consistir en una mezcla de cocaina y beroina. 

Este problema se agrava en virtud de que ya no se trata s6lo de 

un problema de drogadicci6n, sino que se engendra un. peligro P.!! 

ra la sociedad originado por estos individuos ciando pauta a una 

serie de delitos, dificultándose aún más el control sobre el -

uso de las drogas. 

En julio de 1916, Francia mediante la promu1gaci6n de una 

Ley, pretendi6 evitar la venta de drogas, sin ningdn resultado 

dada la publicidad que se hacia a plena luz por los laborato -

rios productores, redactados de la siguiente manerar "no pierda 

usted tiempo, sea feliz. Si se siente pesimista, abatido, escr1 

ba hoy mismo ax ••• se le mandará a vuelta de correo un alcalo.;!.. 

de que puede evitar los sufrimientos de usted"(l?). 

(17) Ibidem. p. 131 y 132. 
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Como ea de observarse, surge una lucha de intereses anta

g6n1cos, entre los que tratan de agradar y diversi~icar el co -

marcio de los estupefacientes y el Estado que trata por todos -

los medios posibles prohibir el tráfico de drogas entre la com~ 

nidad mundial, 

De esta manera se inicia un intenso trabajo a nivel inte~ 

nacional en la lucha contra los estupefacientes. La resoluci6n 

firmada en la Haya en 1912 por sesenta Estados, postulando una 

cruzada internacional contra el opio, siendo de muy relativa -

eficiencia. En el año de 1919, dirigentes de la Sociedad para 

la Supresi6n del Comercio del Opio se dirigieron a Clemenceau, 

a Lloyd George y al Presidente Wilson, reunidos en Versalles, -

deseos que fUeron cristalizados en el articulo 295 del Tratado 

del mismo nombre. 

Por su parte la Comisi6n Consultiva del Opio y de otras -

drogas nocivas, permiti6 a la Convenci6n de la Haya, entrar en 

vigor en forma efectiva el primero de enero de 1921 •. con los -

acuerdos firmados en 1925, 1931 y 1936 intensificaron la lucha 

contra el tráfico de estupefacientes, 

En diciembre 11 de 1946, en Lake Succeaa, la Organizaci6n 

de las Naciones Unidas, creó una Comisi6n de los Estupefacien-

tes, apoyada con equipo m~dico y t6cnico de la Organ1zaci6n Mua 

dial de la Salud, Mediante el protocolo de 1948 adoptado en 

1949 por 39 gobiernos se extiende el control internacional a 

las drogas aint6ticas, estudio que es comisionado al Comit~ de 

Expertos de la Organizaci6n Mundial de la Salud. El 30 de marzo 

de 1961 un Comit6 Unico integrado de 50 artículos reglamenta el 
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control de toda droga nociva para la sálud mental. De conformi

dad a los convenios de 1912, 1931 y el protocolo de 1948, alre

dedor de unas noventa sustancias naturales o sint6ticas fueron 

puestas fuera de la ley. 

Otro aspecto muy importante es el de la cocainomania que 

plantean los gobiernos de los paises andinos, lo que representa 

un problema social y econ6mico ya que esta ligado a la subali -

mentaci6n y al analfabetismo, cuyo consumo no ha disminuido no 

obstante las intervenciones de la Organizaci6n de las Nacionea 

Unidas y a la reuni6n celebrada en Lima Perd en el afio de 1962, 

por sodio de un grupo de consulta para el estudio de los probl.!!. 

maa de coca. 

La ei tuaci6n en las zonas productoras de cocaína de los -

paises andinos es diferente a otras, pues s6lo existe actividad 

guerrillera en forma esporádica ya que por regla general sus &l. 

biennos poseen el control de sus territorios. Los arbustos de -

coca son cultivados legalmente por millones de agricultores en 

pequeño y millones de personas mastican la hoja de coca tamb16n 

legalmente. "El problema es detener la deaviaci6n de parte de -

la cosecha para convertirla en cocaína y pasta de coca 11 (18). 

En años recientes el gobierno peruano ha instituido proc.11. 

dimientos de autorizaci6n para agricultores de coca y castigos 

en6rgicos de hasta 25 afies de prisi6n por tráfico de drogas. P.!!. 

se a ello, si se observa al mercado estadounidense uniformemen

te creciente para la co·ca!na·,- •Y tal parece que dichas medidas -

(18) Richard c. Schroeder. Op. Cit. p. 189 y 190. 
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tienen poca oportunidad de extinguir el comercio de dichas sus

tancias. 

Es menester hacer la observaci6n de c6mo los gobiernos de 

diferentes paises van tomando conciencia de la magnitud del pe

ligro que representa un problema no s6lo a nivel nacional, sino 

tambibn a nivel internacional sin importar el nivel de desarro

llo de cada naci6n en atenci6n a que el uso de las drogas ha -

ido rebazando sus fronteras sin distici6n alguna, a diferencia 

de los ti.empos remotos como ya se ha visto el uso de las mi.amas. 

estaba restri.ngido a un n6mero selecto y reducido de personas, 

asi como a actos meramente especi.ales. Este gran mal, se ha coa 

verti.do hoy en dia un vi.ci.o que tal parece no ti.ene remedio y -

que puede consi.derarse como un c6.ncer social que requiere de -

una atenci.6n muy especial por toda la comunidad como ya se ha -

vi.ato, pero para esto conei.dero que no basta una simple regula

ci6n juridi.ca a cualqui.er nivel, sino que se requiere de una lS 

g.!.elaci6n adecuada y para ello la Sociología como ciencia juega 

un papel muy 1.mportante ya que al estudiar la dimensi6n de la -

realidad social nos muestra la peculiar estructura concreta pa

ra la cual las normas juridi.cas son creadas y en la cual son -

apli.cadas, evi.tando caer en el error del racionalismo del cual 

loe leg.!.sladores son objeto I"'rtiendo de la i.dea de que basta -

legislar sobre una determinada materia para resolver los probl~ 

mas que en ella se plantean, de abi la importancia de la Socio

logia a la cual se debe recurrir para que nos proporci.one los -

conocimientos pertinentes en relaci6n con la sociedad concreta 

de que se trate y crear un ordenamiento juridico acorde, es de-
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cir que de esta forma la funci6n del legislador sea precisamen

te la de legislar, pero de manera adecuada. 

II.- EN HEXICO. 

Como ya ha quedado asentado, M~xico a trav&a de su histo

ria nos ensena que no ha sido la excepci6n a la regla, por lo -

que al uso y tráfico de drogae se refiere, pues loa misioneros 

y cronistas que estudiaron las costumbres indigenaa. dejaron -

claros testimonios de lo anterior describiendo pormenorizadameA 

te las drogas que se empleaban y loa efectos que producian, co

mo a continuaci6n se observa. 

1.- EPOCA PRF.COLOMBINA. 

Al decir de los misioneros españoles que estudiaron les -

costumbres indigenss en el siglo XVI, los antiguos mexicanos 

conaumian con relativa frecuencia drogas que poeeian efectos 

peicotr6picoa. Aunque ea muy probable que el uso de muchas de -

ellas·estuViera restringido a fines meramente religiosos, como 

sucedi6 en la antigÜedad, ya que s6lo las conaum!an los adultos 

y sacerdotes en ciertas ceremonias rituales. Tal es la versi6n 

del padre de las Casas, al dar cuenta de las leyes que regian -

la vida de loa naturales en su Historia Apolog&t~ca de los In -

dios, en la que señala que se castigaba con la muerte la hechi

ceria que comprendia fundamentalmente el uso de drogas adivina

torias, que seg6n se creia permiten adivinar el tuturo. 
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Es un hecho, que casi todos los cronistas del siglo XVI y 

a6n del siglo XVII registran con especial detalle que los indi

genas empleaban con frecuencia "yerbas que producen embriaguez, 

locura y la p6rdida de los sentidos"(l9), esto a tal grado que 

no puede evitarse la impresión de que, a loa ojos de los espafl~ 

les, los indigenas no hacían otra cosa. Esto quizá en razón de 

que antes del descubrimiento de Am~rica, no existían drogas aly 

cinatorias en España y el opio fue introducido en la medicina -

euro.PBa basta más tarde, explicándose con esto el asombro de 

los misioneros y conquistadores, en virtud de que se trataba de 

sucesos del todo fuera de su experiencia. 

Era tanta su sorpresa que la explicación que daban estaba 

relacionada a pactos con el diablo por parte de quien lo cunju

raba ya que era algo que la yerba no puede hacer sólo por sus 

propiedades. 

Muchas son las plantas con propiedades psicotrópicas que 

empleaban los mexicanos precolombinos, a~í, por ejemplo Juán de 

Cárdenas, catedrático de medicina de la Universidad de Mbxico, 

en su primera parte de los problemas y secretos maravillosos de 

las Indias, publicado en 1591, se refiere a cuatro yerbas: el -

peyote, el ololiuhqui, el poyamatl y el picibtl, las cuales pr~ 

vocan a quienes hacían uso de ellas un gran calor en el estóma

go y en el cerebro, exitando sus humores y siendo, bsta, la cay 

sa de sueños, pesadillas y convulsiones. 

(19) Cárdenas de Ojeda, Clga. Toxicomanía y Narcotráfico. 2a. -

ad., Fondo de Cultura Económica. Mbxico, 1976, p. 18. 
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Por su parte Fray Bernardino de Sabagún cita una docena y 

Francisco Hernández, menciona casi sesenta, incluso arañas cuya 

picadura ha.ce perder la raz6n, como la "laualaua", o piedras, -

como J.a 11mazane 11 , que curan los ataques epillipticos y provocan 

el sueño. 

Gran n<unero de las yerbas y vegetales descritos por Fran

cisco Hern&ndez no son del todo identificables boy en d.ia, 

pero puede afirmarse con toda certeza que entre ellos no 

se encontraban ni la marihuana (camaabis sativa) n:I. la -

amapola (papa.ver soami!erum), SJabas originarias del Asia 

menor (20). 

A continuación baremos menc.~6n a las caracteristica.s que 

tanto Fre;¡ Bernardino de Sahagún como Francisco Her.nández les -

atribuyen a las plantas o semillas .As importantes. 

Del peyote, DOS dice Sabagún, se trata de una yerba COllD 

tunas de tierra, es blanca, se cultiva en la parte norte 

del pala. Los que lo comen o beben ven viaiones espanto -

ase, o de risa; dura esta borrachera dos o tres dias, y -

despu6s se quita. Es. como manjar de los chichimecas, que 

los mantiene y da Animo para pelear y DO tener miedo, ni 

sed, ni hrunbre, y dicen que los guarda de todo peligro. -

Herl!Andez señala también que se cultiva eo~e todo en la 

parte norte del pa1s y lo llama 0 pliyotl zscatecano". De -

61 señala que es una raiz suave, pilosa, de mediano tama

ño, que no produce tallos ni bojas sobre el suelo, sino -

(20) Ibidem. p. 19. 
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a6lo unos vellos unidos a la raiz. Se dice que hay el ma

cho y la hembra en esta especie. Los indios atribuyen a -

esta yerba poder de adivinar y predecir el futuro (21). 

Como es de observarse el p6yotl es una cact!cea de las --

regiones des6rticas de Mbxico, utilizado por los antiguos mexi

canos en diversos c&11pos, y dados los efectos que producia fue 

objeto de persecusi6n de los misioneros ~spaftoles del sigl.o 

XVII. Recalcando que al igual que en la bpoca anl:j_gua los que -

ingerían esta bebida se sentian protegidaa·de todo peligro, ob

teniendo el valor que en la realidad no tenían al momento de h!l 

cer frente a sus enemigos durante las guerras internas que li -

braban con los dem!s indigenas, obteniendo incluso, visiones C.Q. 

llO prueba de su valor. 

El pbyotl era considerado por loe indios como el Dios Sol 

y para identificarlo con el alimento fundamental hacían uso de 

un silogismo rigurosor 11Maiz es grano, pbyotl es grano, maiz es 

pbyotl"(22}. 

Encontramos que algunos manuales para uso de confesores-

incluyen preguntas curiosas en que el pbyotl se utilizaba ya C.Q. 

mo medio para arrancar secretos y para hacer declarar a los cu¡ 

pables. Algunas de las preguntas que hacian son las siguientesr 

n¿bas comido pllyotl? tlo has dado a otros para descubrir sus s.11, 

cretas o el escondrijo de cosas robadas? 11(2}). 

(21} Ibidem. p. 19 y 20. 

(22) Jean Louis.Brau. Op. Cit. p. 209. 

(23) Jean Rolin. Drogas Policiacas. Luia Miracle. Barcelona, --

1952, p. 18. 
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El uso que se lea ha dado a las drogas en todos·loa tiem

pos es tan variado que lo expresado anteriormente es prueba de 

ello, pues también servían como medio para saber la verdad so

bre determinados hechos que algfin individuo había cometido, h~ 

choa que en muchas ocasiones eran de carácter delictuoso. 

Continuando con la deacripci6n que S-ahagfin y Hernández h¡¡. 

cen de las plantas en estudio, tenemos el ololiuhqui. 

Al decir de Hern!ndez, el ololiuhqui, que algunos llaman 

coaxihuitl, o hierba de la serpiente, es una planta trePll. 

dora, c:on raíces fibrosas, tallos verdes, cilíndricos y -

delgados y hojas que también son verdea y delgadas, pero 

acorazonadas, grandes flores blancas y una ae~illa redon

_da que parece cilantro, de donde toma su nombre. cuando -

los sacerdotes indios deseaban simular una converaaci6n -

con aua dioses y recibir respuesta a sus preguntas, toma

ban esta planta, que producía delirios y apariciones de -

fantasmas y demonios. 

Sahagfin', por su parte, nos la describe diciendo t Hay una 

hierba que se llama coatl xoxouhqui, y cría una semilla -

que se llama ololiuhqui; esta semilla emborracha y enlo -

quece. Danla por bebediza para hacer dafio a los que quie

ren mal, y los que la comen paréceles que.ven visiones y 

cosas espantables; danla a comer con la comida, o a beber 

con la bebida los hechiceros, a loa que aborrecen a algU

nos para hacerlos mal. Esta hierba ea medicinal, y su se

milla es buena para la gota, moliéndola y poniéndola en -
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el lugar donde esta la gota (24). 

Los aztecas utilizaron esta hierba como un a1ucin6geno s~ 

grado con rines adivinatorios. 

De las numerosas especies de hongos alucin6genos o naná--

catl que crecían en la Nueva Eapafia, Francisco Hernández sefiala~ 

Algunos son llamados citlalnacame y son mortales; y hay -

otros llamados teihuintli que no causan la muerte a quien 

los come, pero les produce una locura temporal que se ma

niriesta en risas inmoderadas. 

Saha¡;ún, por su parte, dice que hay u_nos honguillos llam.!!. 

dos teonanácatl que se crian debajo del heno en los cam -

pos o páramo; son redondos, y tienen el pie altillo y del 

gado y redondo. Comidos son de mal sabor, dafian la gargan 

ta y emborrachan. Son medicinales contra las calenturas y 

gota; hánse de comer dos o tres, no más, los que las co -

men ven visiones y sienten bascas en el coraz6n¡ a loa -

que comen muchos de ellos provocan a la lujuria, y aunque 

sean pocos (25). 

Por ser tierra de una gran productividad, el territorio -

mexicano, desde la 6poca prehiepAnica loe indígenas han utiliz~ 

do los hongos cotidianamente. Nos dice la historia que por lo -

que toca a loe Mixtecos, estos utilizaban loe licoperdones nar

c6ticoe - variedad de hongo - desde tiempo atrAs. 

El más extendido hongo es el "peilocylbe" mexicano, el --

(24) CArdenas de Ojeda. Op. Cit. p. 20. 

(25) Ibidem. p. 21. 
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teca, en donde le denominan "piule de barba", o sea, nracótico 

de la corona de Jesucristo. 

Nos dice Sahagún que los chichimecas fabricaban con un -

hongo sagrado llamado 11 teonarmcatl" una bebida embriagante. De¡¡ 

pues de beberla, se juntaban en una meseta, entregandose al can 

to y a la danza, dia y niche, muy a sus anchas sobre todo el -

primer dia, pues al siguiente lloraban todos copiosamente, di -

ciendo que con sus lágrimas se lavaban la cara y loe ojos. 

Por lo que respecta a Motolinia parece identificar la in

gestión de nanácatl con la toma de una hostia, con este alimen

to amargo, recibian en comunión a su Dios cruel, en la que se -

encarnaria"Ixtlilt6n Dios de la Medicina, que es tambi6n Tlalt.2 

pe-cuild "el que golpea la tierra". 

Como ea de apreciarse los hongos fueron utilizados en las 

prácticas rituales por los curanderos, sacerdotes o chamán. En 

la actualidad ea conocida la práctica de ritos llevados a cabo 

por la curandera Maria Sabina de Huantla de Jim6nez en la re -

gión mazateca, Entre los zapotecaa 1 los hongos fueron utiliza -

dos para establecer diagnósticos, por su parte los totonacas -

los empleaban para fines maléficos. 

Además de las citadas, por au importancia, ambas mencion;l 

das y descritas por Herná.ndez, el toloatzin, hoy conocido como 

11 toloa.cheu y la coca peruana que, al. parecer ya se consumía en 

nuestro pais a fines del siglo XV!. 

Del toloatzin nos dice que despu6s de haber tenido fiesta 

todo el dia y purificado sus casas, los indios comen la -
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!ruta para encontrar lo que se ha perdido o robado, y ver 

un retrato del ladr6n, aunque eat6n encerrados en sus ca

sas. 

De la coca, nos dice que extingue la sed, nutre extraord1 

nariamente el cuerpo, calma el hambre donde hay abundan -

cia de comida y bebida, y quita la fatiga en los viajes -

largos. Mezclada con tabaco, la usan para sus placeres -

cuando quedan en sus casas y aldeas, para provocar el su~ 

fio o intoxicarse y obtener el olvido de todas sus penali

dades y cuidados (26). 

En realidad, algún tipo de ordal1a, usualmente en la for

ma de privaci6n de lo que es normal en cuanto a alimento, bebi

da, suefio o sexo durante algún tiempo, es casi siempre el requ1 

sito para el uso de alucin6genos y evidentemente juega un papel 

muy importante en la intensificaci6n de la experiencia ext&tica. 

Por ejemplo, cuando el peregrino buichol llega finalmente a --

Wirikuta, el lugar sagrado que se encuentra en el desierto del 

norte del M6xico Central, donde va a cosechar el cacto alucin6-

geno del peyote, ya ha caminado mlis de 450 kil6metros desde su 

hogar, soportando el agotamiento por el empeño de la empresa -

sagrada. "Ha fumado muchos cigarrillos rituales del tabaco nat;!. 

vo, nicotina r6stica, extraordinariamente potente, liados en -

vaina de maiz11 (27) y quizlis tambi6n se ha purificado aimb6lica 

(26) Idem. 

(27) Petar T. Furat. Loa Alucin6genoa y la Cultura. Fondo de -

Cultura Econ6mica. M6xico, 1980, p. 35. 
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y literalmente comiendo cantidades impresionantes del mismo ta

baco, cuyo contenido de nicotina y de otros alcaloides es de m~ 

cho mayor que el de loe cigarros comerciales. 

Continuando con el tema del tabaco y en atenci6n a su an

tigÜedad en Amárica, es posible que los creadores de la nicoti

na rústica y de la nicotina tabacum sean las plantas cultivadas 

más antiguas, cuya domeeticaci6n inicial en e1 sureste de Máxi

co data de 4000 - 5000 a.c •• Sin descartar la posibilidad de -

que los primeros cultivos hayan estado destinados a alimentar -

más al espíritu que el cuerpo. 

La nicotina no a6lo disfrutaba de una distribuci6n cultu

ral y geográfica más amplia que cualquier otro alucin6geno veg¡¡_ 

tal,. sino que tambi6n se consumía de muchas maneras y con pro~ 

sitos distintos; desde la intoxicaci6n chamanieta hasta la ali

mentaci6n de loa dioses y la curaci6n, Fumar es la forma más CQ 

nócida y la más común, pero el tabaco también era bebido, inha

lado, chupado, masticado, comido e incluso inyectado rectalmen

te mediante enemas, es decir, lavativas, permitiendo esta tácn.;j. 

ca una observaci6n especialmente rápida de los principios acti

vos en la corriente sanguínea, sin pasar por el sistema digeat1 

vo y por tanto evitando desagradables efectos laterales. 

Sahagún menciona loe enemas en la medicina azteca, pero -

no nos dice con quá prop6sito eran empleados. Otra fuente de la 

rica historiografía mexicana del siglo XVI, nos describe que 

los indios huastecoa de Veracruz, no contentos con intoxicarse 

bebiendo au vino, el que en realidad era pulque, jogo fermenta

do del agave, tambián se lo inyectaban rectalmente. 
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Al respecto, los huicholea de esa lipoca decían:·· 

Loa chamanes que toman la infuai6n de peyote. (completa o 

molida en un mortero especialmete consagrado), en forma 

rectal y no.oral, lo hacen porque aua eat6magoa son dlibi

les y no toleran el sabor amargo y astringente de la plaa 

ta, que a menudo causa náuseas e incluso v6mitoa severos 

(28). 

Sin embargo, es de suponerse que esta práctica tenga un -

significado aimb6lico, al igual que muchos otros, más profundo 

considerando la ideosincraaia de los naturales. 

2.- EPOCA COLONIAL. 

La conquieta, si bien es cie.rto, altera el sentido de la 

vida de los antiguos mexicanos, tambilin es cierto que no bast6 

para romper por completo con todos los hábitos cotidianos. Qui

zá, a lo más, agreg6 una nueva desesperanza al fatalismo indÍ"2 

na. Así, por ejemplo, ae dieron casos en que muchos indígenas -

decían "deseo morir porque me duele el coraz6n, y se dejan mo -

rir; y otros, hombrea y mujeres, se ahorcaban así mismos sin -

ninguna raz6n 11 (29). 

Esta desesperanza puede considerarse como una de las cau

sas que hicieron aumentara la incidencia en el consumo indigena 

de psicotr6picos, contribuyendo a incrementar el alcoholismo. 

Con relaci6n al alcoholismo, el Tribunal de la Santa In -

(28) Ibidem. p. 63. 

(29) Cárdenas de Ojeda. Op. Cit. p. 21. 
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quisici6n establecido en M6xico el 4 de noviembre de 1571, por 

Felipe II, lleg6 a dictar resoluciones en las que claramente se 

distinguen los efectos del peyote o del ololiuhqui, de los que 

provoca el alcohol, muy a menudo, tambi~n, las disposiciones vi 

rreinales se referían s6lo a la "embriaguez" o "ebriedad" y, al 

intentar combatir esta 6ltima, se pretendia a la vez acabar con 

aquella. 

Sin embargo, la existencia del alcoholismo entre los pue

blos precolombinos ha sido negada por todos los cronistas y mi

sioneros de importancia, si bien algunos de ellos señalan que -

el octli o pulque era usado con gran frecuencia en el área que 

rodea al Valle de M6x1co, el problema de si tenian este hábito 

antes de la llegada de los españoles, peroanece sin respuesta, 

ya que si por una parte Motolinia (1541), Juán Ruiz de Alarc6n 

(1629) y a6n el padre Clavijero (1779) señalan que la embria -

guez era un vicio muy difundido entre los indigenas, el más cu! 

dadoso investigador del siglo XVI, Fray Bernardino de Sahas6n -

señala que era una práctica que se castigaba con la muerte y -

que, en todo caso, s6lo se le toleraba a los ancianos. 

Es de apreciarse que a su llegada los españoles a K6x:l.co 

descubrieron que los indígenas contaban con una considerable g¡¡. 

ma de plantas y yerbas alucinógenas que incluia varias clases -

de hongos sagrados, el peyote, incluso la datura, cuyo g6nero -

quizá no era desconocido por los conquistadores puesto que tam

bi6n se utilizaba en la medicina y la brujeria medieval europea 

y en especial, unas especies potentes de tabaco llamadas "pi 

ci6tl", asi como otras plantas nativas con extraños efectos. 
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Durante este periodo tenemos el C6digo Florentino, de Sa

hag6n, y otros escritos que contienen una impresionante gama de 

conocimientos herbolarios que, unidos a las compilaciones botá

nicas y medicinales de su ilustre contemporáneo, el médico real 

Francisco Hernández, representa el punto de inicio indispensa -

ble para cualquier investigaci6n botánica o etnográfica, acerca 

de los alucin6genos sagrados. 

El herbolario azteca, hermosamente ilustrado a mediados -

del siglo XVI y que se conoce como el C6digo Badiano, también -

pudo haber sido hecho bajo los auspicios o ~ncpiraci6n· de Saha

g6n. 

En el año de 1616, el Tribunal de la Santa Inquisici6n -

dict6 una resoluci6n que castigaba con la hoguera a quienes em

pleaban plantas con efectos psicotr6picos. El prop6sito funda -

mental de la disposici6n no era cuidar la salud de la poblaci6n, 

sino combatir la herejia: 

Nos, los Inquisidores, en contra de la perversidad herét1 

ca y la apostesia en la Ciudad de México declaramos ••• 

que mucha gente ••• toma ciertas bebidas hechas de hierbas 

y raices con las que pierden y confunden sus sentidos, a 

tal grado que las ilusiones y representaciones fantásti -

cas que padecen las juzgan y proclaman después como reve

laciones, noticia cierta de las cosas que vendran (30). 

Es posible, por otra parte, que el verdadero motivo no --

fuese tampoco el conservar la fuerza de la fe, sino el hecho, -

(30) Ibidem. p. 23. 
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de que los indigenas no se prestaban tan d6cilmente a la enco -

mienda mientras no habinn sido evangelizados, El peyote a jui -

cio de muchos sacerdotes, era un serio obstáculo para la cate -

quizaci6n, ya que seguían creyendo en sus 11antiguos demoniosº. 

Prueba de que lo anterior era una dificultad por vencer, 

se encuentra en el confesionario escrito en 1611 por el fraile 

dominicano Martin de Le6n bajo el titula de Camino al Cielo, -

que al igual que el Manual de Administrar los Santos Sacramen -

tos, publicado en 1697 por Fray Angel Serra - y reimpreso en --

1731 - le sugeria a los sacerdotes "preguntar durante la confg 

si6n si se ingerian hierbas de esta indale, e imponer severos -

castigos a quienes respondiesen de manera afirmativa"(31). 

Durante esta etapa los misioneros espafioles tuvieron un -

árduo trabajo encomendado, cuya obligaci6n principal era la de 

evangelizar a los naturales, quitando sus antiguas costumbres, 

sobre todo, lo concerniente al uso de los alucin6genos, surgien 

do como ya se ha visto, las primeras prohibiciones que se regi~ 

traron en M~xico.con un cara~ter regulatorio, suprimiendo poco 

a poco los hábitos sobre los psicotr6picos, 

Es de observarse que la potestad del Tribunal de la Santa 

Inquisici6n sobre los indigenas, por fortuna, s6lo dur6 seis -

años, instalado el 4 de noviembre de 1571, por Felipe II, per -

di6 en 1577 todo poder para perseguir la idolatria entre los DA 

turaleo de estas tierras. No obstante, conserv6 su potestad so

bre los dernAs habitantes y no fue suprimido en definitiva sino 

(31) Idem. 
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hasta el mea de junio de 1820, cuando la Colonia llega a su tG~ 

mino y M~xico inicia al fin su vida independiente._ 

3.- EPOCA INDEPEND!ZllTE. 

En esta ~poca que comprende los tres 6ltimoa cuartos del 

siglo XIX y el primero de este siglo, la drogadicci6n o toxico

manía no lleg6 a adquirir carácteres graves. El consumo de dro

ga, si se except6a las zonas que los indigenas conservaron sus 

costumbres precolombinas, se restringía al _lAudano y algunos 

otros medicamentos preparados con opio o sus derivados. 

Era tan marcada la poca importancia que se le_ otorgaba a 

la opiomania que los juicios m&s severos la calificaban de inm~ 

ral, y la consideraban en todo similar al "vicio" de bailar, ir 

al teatro o fumar tabaco. S6lo algunos moralistas llegaron a d~ 

cir que era tan grave como el jU9gO o la promiacuidad sexual. 

Es importante resaltar de que lo que si era cierto es que 

en nuestro país, como en el resto del mundo a lo largo del si -

glo XIX y principios del siglo XX, los mbd~cos recetaban apiA -

caos directamente a los pacientes y las farmacias los vendian -

sin exigir siquiera receta mbdica. En Estados Unidos, por Ejem

plo, se cultivaba legalmente la amapola y los trabajadores ra -

briles de Inglaterra usaban lAudano para tranquilizar a sus be

bbs. 

En ~s de un sentido que del opio se hacia era similar al 

que hoy se hace del cafb, con el que a menudo se le compara. 

El lAudano - una preparaci6n que, conforme a la farmaco -
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co - era un medicamento empleado sobre todo por mujeres, ya que 

las aliviaba de las molestias de la menstruaci6n o de la meno -

pausia. 

No obstante lo anterior expuesto, a juzgar por las ere -

cientes restricciones que nuestros C6digos Sanitarios y Penales 

fueron imponibndole a la venta y preparación de medicamentos -

que contuvueran opio y sus derivados. Asj., por ejemplo, el pri

mero de nuestros Códigos Sanitarios, en vigor desde el 15 de j~ 

lio de 1891, regulaba expresamente la Yanta de láudano (Art. 

206) y de otros medicamentos peligrosos, fuesen simples o com -

puestos, que se empleaban en medicina o en v~terinaria (Art. 

208). 

Nuestro sistema constitucional, preocupado por la crea -

ci6n de un nuevo orden político, y en coincidencia con las act1 

tudas que se tenían en la bpoca hacia las drogas, no se ocup6 -

en señalar medidas para su control. Ni en la Constitución de --

1824, ni en la de 1857, como es de suponerse, se encuentra dis

posici6n alguna relativa a estupefacientes o drogas. 

Las primeras reglas expresas sobre el particular se en -

cuen tran, de hecho, en el Código PeiW.l para el Distrito Federal 

y el Territorio de Baja California sobre delitos del fuero co -

m6n y para toda la Rep6blica sobre delitos en. contra de la Fed.!!. 

raci6n, expedido el 7 do diciembre de 1871 y vigente a partir -

del lo. de abril del año siguiente. 

El titulo s~ptimo de bate ordenamiento se ocupaba de los 

delitos contra la salud p6blica y, en bl, establece algunas dij¡ 
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poirl.cionea sobre substancias nocivas a la salud y aquellos pro

ductos qu1micos susceptibles de ocasionar daños (Art. 842). La 

sxpreai6n ea, sin duda, imprecisa, pero no la hay sobre la in -

tsnci6n del legislador, ya que uno de los art1culos siguientes 

- el 844 - sanciona con multa y de dos años de prisi6n a "los -

boticarios y loa comerciantes en drogas que falsifiquen o adul

teren las medicinas, de modo que sean nocivas a la salud". De 

aqui se infiere, que la intenci6n del legislador ya es la de -

combatir lo que hoy llamamos estupefacientes o psicotr6picoa. 

Esta misma intenci6n puede suponerse .en nuestros tres pri 

meros c6digos Sanitarios, promulgados en 1891, 1894 y 1902, ya 

que regulaban la venta de medicamentos peligrosos Y, en especial 

del H.udano. 

Es de señalarse que desde el primero de nuestros C6digos 

Sanitarios se ordena integrar un Consejo superior de Salubrid11d 

al que concibe como autoridad suprema en materia.de salud p6bli 

ca. La creaci6n de este organismo, contribuy6 en gran medida a 

establecer con firmeza el concepto de "salud p6blica11 , y a pro

mover la convicci6n de que era necesario regularla. 

Estas ideas fueron las que, en la primera d6cada de este 

siglo, motivaron la reforma a la fracci6n XXI del articulo 72 -

de la Constituci6n de 1857, entonces en vigor. El texto origi -

nal de la misma señalaba que era facultad del Congreso de la 

Uni6n el "dictar leyes sobre la naturalizaci6n, colonizaci6n y 

ciudadania11 , mAs no sobre salud p6blica. Asi el 12 de noviembre 

de 1908, la fracci6n citada fue reformada para otorgarle esta -

posibilidad. El texto final de esta fracci6n aeñal6 a partir de 
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entonces, que el Congreso estaba facultado "para dictar leyes' -

sobre ciudadanía, natura1izaci6n, co1onizaci6n, emigraci6n e i.!l 

migraci6n y salubridad general de la Rep6b1ica". 

Cabe señalar que en atenci6n a las vaguedades e impresi -

cianea en que incurrieron nuestros primeros C6digos Sanitarios, 

sobre la materia, desaparecieron por completo a partir de que -

se promulgara el 8 de junio de 1926 un nuevo C6digo, cuyo capi

tulo sexto se refiere de manera expresa a las "drogas enervan

tes" y dedica trece articttlos a señal.ar las restricciones o pr.Q. 

hibiciones que le impone al comercio,. importaci6n, exportaci6n, 

elaboraci6n, posesi6n, uso, consumo, adquisici6n, suministro o 

tráfico de cualquiera clase que se efect6e con este tipo de --

subotancias en nuestro pais. 

Con relaci6n a este 61timo C6digo, es menester resaltar -

la importancia que tiene para nuestro orden jurídico; sus ideas 

y conceptos centrales influyeron de manera decisiva en nuestros 

C6digos Penales de 1929, 1931 - éste 6ltimo en ~gor -, asi co

mo en los C6digos Sanitarios que lo sustituyeron en 1934 1 1946, 

1954 y 1973, finalmente la Ley General de Salud, pub1icada en -
el Diario Oricial de la Federac16n el 7 de febrero de 1984 y -

que entro en vigor el dia lo. de julio del mismo año. 

Asi, para registrar algunos ejemplos, es el primero en -

ofrecer, a manera de definici6n, una lista de las substancias a 

las que considera "drogas enervantes", entre las que menciona -

al opio en sus diversas formas; la morfina, la cocaina, la he -

roina y las sales y derivados de éstas tres 6ltimas; la adormi

dera; las hojas de coca y la 111arihuana en cualquiera de sus to~ 
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mas. El procedimiento no ha sido alterado en los C6d1gos subse

cuentes que, a lo mAs, han venido aplicando s6lo la lista que -

ofrecen. 

Entre sus procedimientos, por otra parte, hay claros ant~ 

cadentes de algunas que registraran más tarde nuestros C6digoa 

Penales de 1929 y 1931, como la que impide el cultivo de la ma

rihua:oa y de la adormidera en el territorio nacional, y la que 

hace extensiva la c:aliclad de ilícita a todas aquellas aubatan -

ciaa peligrosas y dañinas, lleguen o no a constituir un vicio,. 

tan pronto como haya productos medicinales que puedan substitu

irlos en sus usos terap6uticoa. 

Huchos otros elementos del C6digo Sanitario d~ 1926 han 

sido conservados por nuestra legialaci6n, como la disposici6n -

que ordenaba la incineraci6n- de las drogas enervantes que se d§. 

comisaran, a menos de que pudiera dsrseles un uso de provechot 

la que le permitía al Departamento de Salubridad.- despu~s Se -

cretaria de Salubridad y Asistencia y hoy Secretaria de Salud -

el establecer lugares especiales para el restablecimiento de -

las personas que hubiesen contraído el hAbito de ingerir subs -

tancias de esa naturaleza, o el limitar exclusivamente a m6d1 -

coa cirujanos o veterinarios titulados la posibilidad de pres -

cribir el empleo de medicamentos que tuviesen entre sus compo -

nentes drogas enervantes. 

La influencia de eate ordenamiento ea tan decisiva que, -

de hecho, las características de los C6digoa Sanitarios eubea -

cuentes pueden verse como variantes. Asi, el de 1934, que le s1 

gue, le otorg6 al Departamento de Salubridad facultades más am-
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p1iae para controlar el tráfico de estos productos; prohibi6 la 

entrada a nuestro pa!s de extranjeros toxic6manos e inici6 la -

coatW11bre da aludir a las substancias enerwantes por su noabre 

cientifico, tendencia que se conserve, hasta el. presente. 

El C6digo Sanitario de 1949 su·etituy6 .la expreei6n 11dro -

gas enervantes" por el de "estupefa<:ientean., y sefia16 que para 

poder prescribir estas sustancias, los a6dJ.cos, loa dentistas y 

loa veterinarios deberían reg:l.atral': su titulo en la entonces r,2 

ci6n establecida Sec.retar!.a de SaJ.ubridad lf Aa:l.etenc:l.a. El. de -

1954, por 6l.t:1.110, present6 en. este terrellD e6lo ligeras varian

tes con el 111Dterior, entre.las que destacan el haber extendido 

la posibil.:l.dad de prescribir medicamentos que contengan estupe

facientes a 1oa pasantes en medicina, al menos en ciertos casos, 

y el ordenar que ,constituyera una tarea permanente "la campafia 

general contra el alcoholiemo y la producci6n, venta y consumo 

de substancias que envenenan al individuo y degeneran la espe -

cie humana"(32). 

Para concluir el presente capitulo a6lo resta aefialar que 

durante estos periodos, algunos enervantes en su eatado natural 

ruaron uti1izadoa como plantas de ornato, como ea el caso de -

las flores do amapola, mismas que se podian apreciar en las ja,¡: 

dineras de las casas particulares, de igual forma, en Xochimi1-

co,. se salia cu1tivar y vender en grandes cantidades, siendo -

hasta aproximadamente en 1965 cuando empieza a desaparecer de -

dichos 1ugares. En 1a actualidad, a6n se puede adquirir plantas 

(32) Ibidem. p. 28. 
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que contienen substancias enervan.tes, como es el toloache y la 

mandrágora, cuyos efectos son. considerados afrodisiacos. 

Asi mismo, cabe reiterar la importancia que tiene para 

nuestro orden juridico el C6digo Sanitario de 1926, por ser el 

primero en su g~nero en ofrecer, a manera de definici6n, una -

lista de las substancias a las que considera drogas enervan.tes, 

tema que será materia del capitulo siguiente. 



CAPITULO II 

GEl'IERALIDi\DES DEL !IARCOTRAFICO 

I.- TERMINOLOGIA DE LA PALABRA lfARCOTRAFIOO. 

Las. 6l.timas d6cadas han. v:isto un cambio muy signi!ic:ativo 

en el. panorama del. tema que nos ocupa y, en nuestros días, a dJ. 

ferencia de otras 6poc:as, el hábito de ingerir substancias t6xi 

c:aa se encuentra difundido en gr~ proporc:l.6n en todas las so -

ciedadea, lo que viene a constituir un grave probl.ema de salud 

p6blica. 

El problema de la 'l'oxicomania con su secuela de tristes -

consecuencias, de las cuales la más perniciosa es el narcotrAf1 

co, constituye hoy en d!a un grave motivo de inquietud y no lo 

es sinraz6n, afecta sobre todo a loa j6venea. Pero con el pro

p6aito de entender con mayor propiedad el problema que nos aqu~ 

ja es necesario, primero, conocer el significado del. vocabl.o, -

motivo del presenta trabajo y para tal. caso se debe considerar 

liso y· llano el narcotrAfico como 11 trAfico de drogas", signifi

cado que a su vez desde el punto de vista del Derecho se tradu

ce como el "delito que se configura por la introducci6n ileg!ti 

ma en el pa!s de substancias estupefacientes, por la elabora --
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ci6n o fabricaci6n no autorizada de las mismas y por '.La tenen -

cia no· autorizada de dosis excesivas de las mismas, asi cOlllO -

por su venta en las mismas condiciones11 (33). 

Ahora bien, lo anterior sólo es una idea generalizada de 

lo que debe entenderse como tal, pero si se analiza con deteni

miento el vocablo aludido, el mismo trae consigo una serie de -

terminologías cuyas definiciones se suceden una a otra y, con -

el afán de comprender con un sólo término todas las facetas del 

problema se dan conceptos m&s allá de limites sem&ntic:aniente 

sensatos y m&s que resolver el problema surgen nuevas dudas. 

Para comprender lo anterior a continuación examinaremos -

los aspectos semánticos que plantea el estudio del "8-rcotráf::l.co. 

Asi, en primer t.Armino, las dificultades que se originan al pr& 

tender obtener una definición precisa de droga, estupefaciente, 

psicotr6pico, drogadicción, dependencia, toxicomanía, enervan -

·tes, narc6ticos, psicofármacos, drogas paico-activas, substan -

cias que degeneran la raza,. t6xicoe, drogas activas, ·psicot6xi

cos, farmacodependencia, etc. y otras tantas expresiones de uso 

po~ular. Destacando quizá tanto por su simpleza como por su ge

neralidad., .el de droga·. Como es de observarse, el problema em -

pieza porque no se cuenta con un término de aceptación general 

pues lo mismo pueden utilizarse expresiones de hábito,. -mania, -

.. dependencia y sus variantes.. Se trata de ciertas conductas vin

culadas a determinadas substancias, sin embargo, no existe acu-

(33) Palomar de Migue"l, Ju6.n. Diccionario para Juristas. Mayo -

Ediciones s. de R. L. México, 1981, p. 1315. 



erdo a1guno en los tbrminos que han de usarse para aludir a 

unas o a otras, no se diga ya a la relaci6n que se supone exis

te entre alllbas. 

En atenci6n a lo anterior el Comit~ de Expertos en Dro -

gas Toxicomsnigenas de la Organizaci6n Mundial de la Salud ree,Q 

mend6, en su decimotercer informe (Ginebra, l964), la austitu -

ci6n de los t6rminos toxicomanía y hábito por el de dependencia 

seguida de la indica.ci6n del tipo de droga utilizada. En 1965, 

la OMS,. acogi6 la "WZ far111acodepende11cia 1 emitiendo una def:l.ni

ci6n de la cual baremos menci6n en el. inciso c:orrespondients -

del cap1tu1o cuarto del presente trabajo para erectos de no in

currir en el. Mbito de l.o reiterativo. 

Ahora bien, al intentar definir l.a expresi611, se advierte 

que esta Úl.tima virtud es tambib~ su principal. detecto: el.ude -

ISUCbo m!s de lo que ae quiere mencionar. !!asten dos ejemplos. 

El Instituto de InTeetigaci6n para l.a Defensa Social. de las Na

ciones Unidas, propone entender por droga "uual.quier substancia 

que por eu naturaleza química altere la es.tructura o la runci6n 

de un organismo vivo 11 (34) •. :Ro es muy distinta la que sugiere el 

Colllit6 de Expertos en Faniacodependencia de la Organizaci6n MUA 

dial_ de la Salud, que nos propone a usar el tbrmino droga para 

aludir a "cualquier substanC:l.a que, introducida en un organismo 

vivo, pueda modifi<:ar una o varias de sus :tunciones11 (35). 

A simple vista, tal parece que por droga puede entende~se 

C-34) cárdenas de Ojeda. Op. Cit. p. 3. 

(35) Ibidem. p. 3. 
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lo üemo la codeina que la goma de tragacanto, y para··coni'irmar 

esta bip6tesis basta reñtirnos a algún diccionario que conten

ga dicho vocablo y nos lo dei'ina como el "nombre gent.rico de a.J. 

gunas substancias minerales, vegetales o animales, que se em 

plean en la medicina, en la industria o en las bellas artes" 

(36). Entendida asi, droga resulta ser sinónimo de substancia. 

A travt.s de loe 6ltimoe ail.os se han hecho intentos para -

definir la expreei6n tan com6n de drogadicción, concepto con el 

que se deseaba expresar la eeclavizante relaci6n que crean so -

bre todo loa apiáceos. Este tt.rmino vino. a .quedar· asentado en -

una serie de folletos publicados por la Organizaci6n Mundial de 

la Salud, a lo largo de la dt.cada de los cincuentas, definie~d.2: 

sale como~ 

Un estado de intoxicaci6n cr6nica o peri6dica, dail.ina pa

ra el individuo y la sociedad, producida por el consumo -

repetido de una droga, eea natural o sintt.tica. sus cara~ 

teristicas comprenden: l.- El deseo abrumador o la necesi, 

dad compulsiva de seguir tomando la droga y obtenerla por 

cualquier medio;· 2.- lfna tendencia a aumentar la dosis, y 

3.- U:aa dependencia psíquica (psicol6gica) y, en.ocasio -

nea, una dependencia i'isica a los efectos de la droga(37) •. 

Este concepto surgi6 cuando los intereses sociales esta -

ban centrados en los apiáceos, grupo al que pertenecen la mort'i, 

na y la heroina, asi como en. la cocaina y la mariguana. Sin eaL-

(36) Palomar de Miguel, Juán. Op. Cit. p. 480. 

(37) cárdenas de Ojeda. Ob. Cit. p. 5. 
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mo los barbit6ricos, podien dar origen a estados similares a la 

adicci6n a apiáceos, sobre todo cuando se utilizaban en exceso. 

Lo mismo pas6 con otras drogas, en especial las empleadae en -

tratamientos psicol6g:l.cos, tales como los est;j.mulantes y los -

tranquilizantes. Es decir, se presentaban circunatand.as espe -

ciales en las que las drogas empleadas podian originar un Mbi

to a la persona sin que 6sta pudiera desprenderse,. motivando -

usualmente la presencia de severos sindromes, psicol6g:l.ca y so

cial.mente dallinos, similares a los que provocaban el opio y la 

cocaina. 

La consecuencia illlllldiata de lo anterior tue un cal&b:!.o en 

la termnologia. AJ. respecto .. la Org¡¡nizac:l.6n )iuulial de la Sa

lud propuso, que se empleara tam?i6n el t6rmino hábito, con el 

que pretendia indicarse una dependewda similar a la de adi 

cci6n. La distinci6n entre ambos t6rminos, di6 origen a dos coa 

c:.eptos de dependencia, una f1siol6g:Lca y otra psiquica o psico-

16gica. En una y otra hay un deseo irrefrenable as seguir tomaa 

do la droga en cuesti6n. pero la primera se dist;j_ngue por una -

imperiosa tendencia a aUDentar la dosis y por la presencia, en 

caso de que el consumo se vea suspendido, del sindrome de abst~ 

nencia. 

Esta dualidad de conc:.eptos,. lejos de aclarar el prollJ.ema. 

orig:Ln6 ,.(iltiples confusiones, dando como resultado que aucbos 

investigadores prefirieran acuñar sus propias definiciones. 

Para superar esas confusiones, la Organizaci6n Mundial de 

la Salud, recomend6, en 1964, que los t6rminos adicci6n y báb.:1.-
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to se sustituyeran por una sola expresi6n: dependencia y señal6 

que debia entenderse como 11un estado que surge de l.a administrJ!. 

ci6n peri6dica o continua de una droga 11 (38), y sugiri6 que al -

emplearla se precisara el tipo particular de droga que la caUSJ!. 

ba y se hablara, por ejemplo, dependencia a la morfina, depen -

dencia a la cocaina, etc. 

A partir de 1969, el organismo 111Undial aludido, ·.difundi6 

la expresi6n farmacodependencia, a la que defini6 en su XVI In

for1110. En el campo de la investigaci6n, fueron surgiendo otros 

conceptos, mismos que fueron adquiriendo importancia. Asi, el -

Comit6 Sueco para el Estudio de la Dependencia a Drogas distin

gue el uso del abuso que puede hacerse de una de es~as substan

cias. En t6rm:l.nos generales, señalar 

Se usa una droga cuando Asta es introducida a un organis

mo vivo mediante prescripci6n m6dica adecuada y en conro.i.: 

midad con la práctica m6dica habitual. Por.el contrario, 

se abusa de una droga cuando se le emplea en forma incom

patible con la práctica m6dica habitual, sin prescripci6n 

m6dica o destinándola a fines no terapAuticos (39). 

Estos conceptos, a la vez, han dedo motivo a otras nuevas 

definiciones y expresiones, como eufomania, necesidad imperio -

sa, etc •• En resumen, y para erectos de apegarnos a nuestro si~ 

ma.juridico entenderemos por droga todas las substancias que -

nuestra legislaci6n comprende bajo los t6rminos de estupefaciea 

(38) Ibidem. p. 6. 

(39) Ibidem. p. ?. 
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tes o psicotr6picos. Ahora bien, atento a lo anterior, es indi,11. 

pensable saber qub son los estupefacientes y qu6 los psicotr6pi. 

coa, y al respecto el C!>digo Penal para el Distrito Federal, -

nos dice:· 

Articulo 193.- Se consideran estupefacientes y psieotr6p;L 

coa los que determinen la Ley General de Salud, loe convJI. 

nioe o tratados internacionales de. observanc::l.a obligato -

ria en M6xico, y los. que seftalan las demás disposiciones 

aplicabJ.es a la materia expedidas por la autoridad eanitll. 

;i:,:i.a correspondiente, conforae a lo pre'ld.sto en la Ley Ge

neral de Salud. 

Como ea de observarse, este precepto legal no relaciona -

los estupefacientes y peicotr6picos 1 sino que nos remite,. para 

localizarlos, a dos 6rdenes de tratamientos: a).- ?fac.ionalee, -

que son la Ley General de S&lud, los reglamentos y dem!s dispo

siciones que se expidan en loe tbrminos de la fracci6n XVI del 

articulo 73 de la Constituci6n General de la Repdblica,y b).

Internacionalee, constituidos por los convenios o tratados in -

ternacionales de observancia obligatoria en M6xico. 

Al remitirnos a loe articuloe 234, 244 y 245 de la Ley ~ 

neral de Salud, asi como a lo que al respecto seiia1an la Conven 

ci6n Unica de 1961 y el Convenio sobre SU.betancias Psicotr6pj. -

cae de 19?1 1 observllJIOe que s61o hacen una re1aci6n prolija de 

dichas substancias, tal como veremos en el capitulo tercero del 

presente trabajo. 

Es importante preci.sar que el contar con una def:1n1ci6n, 

no es suficiente para estar en condiciones de aludir al proble-
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ma, toda vez de que no son l.ae drogas ].o que se pretendé evitar, 

sino eue coneecuenciae dafi.inas e indeseables. Eeto .es, conside

rando l.o val.ioeo que l.aá drogas son en el. campo de 1a medicina, 

l.o que se quiere impedir son.l.as conductas que se dan en rel.a -

ai6n a el.l.as y si se prohibe o l.imita su c:l.rculaci6n ea e6lo 

con. el. fin. de prevenir o disminuir su cada vez más al.amantG 

rracuencia, Asind.elllO, czonsidero que la tarea definitoria debe 

aer acometida por l.a doctrina y n.o por el. l.egiél.ador, 

l..- DBPiltlCIOll DBL 111\RClOTl!&"!'ICO. 

En l.oa. tlirminoa juridiaos se expresa con amplj,tud, de de_-· 

l.itos.coil.tra ].a salud en materia de estupefacientes y paico~

picoe,, e:L c1ual: cuenta con: el. apoyo de nuestro J)ereeho vigente. 

Se ha util.i:naclo, asimismo la expreei6n narc:otr&:t:Lc:o, sin per1q 

Id.o de advertir que 6ate se ha diwul.gado,. sin que figure sigµi.

!icatiY&lllente en nuestro orden l.e&lll• Sin embargo,. al: narcotri

ilco se l.e ha det1Dido COllO 11la real.izaci6n de aquel.las condua

tas que, en lo que respecta a drogas, prohil>e el. siste11B j.uridJ,.. 

C!> nac:l.onal.,. sea en l.os tratados internacional.ea cielebradoe por 

nuestro pa1e, sea en l.oe C6digoa Penal y Sanitsrio11 (40), 

Con l.o anterior se busc6 auprind.r lae reiteraciones ciando 

COllO reaul.tado que l.os ordenamientos mencionados sancionan en -

ciertos caeos y en trat&ndoee de eatupe!acdentee o peicotr6p1 -

(40) Garc1a Ramirez, Sergio, Del.:l.toe en Mater:l.a de Estupefac:l.ea. 

tes y Pa:l.cotr6picos, Tril.l.as, 30-. ad.•· Mírx:l.co, 1985, p. 25. 



55 

cos, entre otros, los siguientes actos; sembrar, cultivar, coa~ 

char, producir, manufacturar, fabricar, elaborar, preparar, --

acondicionar, transportar, vender, comprar, adquirir, enajenar, 

traficar, comerciar, suministrar a6n gratuitamente, o prescri -

bir {en el sentido médico), etc. 

Esta definición nos permite afirmar que para nuestro sis

tema jurídico hay narcotráfico: 

I.- Si se trafica con estupefacientes o psicotr6picos Pl'2 

hibidos; 

II.- Si no se cumple con las limitaciones ordenadas en r~ 

laci6n a aquellas substancias o medicamentos cuyo ma

nejo está condicionalmente permitido, 

2,- ¿PORQUE NARCOTRAFICO?. 

A6n cuando la respuesta a tal interrogante perece eviden

te dada la naturaleza del presente trabajo de tesis profesional 

intitulado "El narcotráfico y las consecuencias en el abuso de 

las drogas", considero que es indispensable disipar la duda que 

pueda surgirle a toda aquella persona qu~ me haga el honor de 

leerlo o que por mera curiosidad s6lo le llame la atención el -

término empleado. Es decir, los factores que motivan para la -

realización de un estudio pueden ser numerosos o no y de natur¡o 

laza diversa, por lo tanto, puedo afirmar que el motivo que di6 

origen a este trabajo fue el considerarlo interesante desde 

cualquier punto de vista por tratarse de un tc~a de actualidad 

al obs'3rvar el flaflelo que representa el narcotráfico, !!d.smo --
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que crece sin control y para el cual las fronteras, las jurie -

dicciones y las soberanias son irrelevantes, alimentado por el 

insaciable apetito por el vicio en los paises industrializados 

y por la voracidad sin limite de ganancias ilícitas de las orgg 

nizaciones criminales, conformando hoy en dia una cadena delic

tiva que se extiende a lo largo y hancho del planeta, en busca 

siempre del campo propicio para sus ilegales negocios, contando 

con la capacidad y los recursos para conseguir sus fines, tales 

como centros de distribuci6n de la droga, industrias que trafi

can con químicos y armas de alto poder, grandes extensiones de 

cultivo de coca, laboratorios y pistas clandestinas, etc., aunª 

do a todo ésto las facilidades que los bancos dan para el lava

do de dinero. Ea decir, la gravedad que ha adquirido el proble

ma no es e6lo a nivel nacional, sino también a nivel internaciQ 

nal, constituyendo un grave motivo de intranquilidad o inquie -

tud, y no lo ea sin raz6n, pues afecta sobre todo a los j6venee 

y ha de aceptarse, crece dia a dia en hondura y extenei6n, y -

loe esfuerzos gubernamentales para combatirlo han corrido para

lelos a su desarrollo, si es que no ya han sido revazados, de -

mostrando con ello que las medidas que se han tomado al respec

to han sido ineficaces e insuficientes. 

se trata de un problema de salud p6blica, con carácter de 

epidemia. El problema requiere ser abordado en varios planos. -

Un aspecto ea la acci6n sobre el agente pat6geno, ea decir, el 

control de producci6n, diatribuci6n y uso de aquellas drogas 

que tienen utilidad terapéutica y la eliminaci6n hasta donde 

sea posible de otras que carecen de tal utilidad. El uso de drQ 
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gas que pueden ser objeto de abuso y causan dependencia necesi

ta ser controlado. Otro aspecto es que este fen6meno debe abor

darse mediante la participaci6n de todos loa sectores de la po

blaci6n, cuyo combate debe ser cuesti6n de integridad nacional. 

Por fortuna en Mbxico, el consumo de drogas como la heroi 

na y la cocaína no han alcanzado proporciones importantes ni -

alarmantes, siendo el principal problema la inhalaci6n de subs

tancias volátiles, el consumo de mariguana y el de estimulantes. 

En más de un sentido el territorio mexicano sirve s6lo de esla

bón de tránsito en una de las cadenas que terminan en el más -

grande mercado mundial, los Estados Unidos de Ambrica. No obs -

tanta lo anterior, es importante no dejar desapercibido que en 

nuestra poblaci6n pueden advertirse ya tendencias a aumentar el 

consumo ilícito de tales substancias y de ahi la importancia 

del tema a desarrollar, examinando loe med:!.os con que contamos 

para impedirlo, ¡>artiendo desde luego con el análisis de las -

virtudes y dembritos de nuestro sistema jurídico. 

3.- EL NARCOTRAFICO COMO FUENTE DE LOS ESTUPEFACIENTES Y PSIOO

TROPICOS. 

F.timol6gicamente el vocablo fuente proviene del latín --

fons que significa "manantial de agua que brota de la tierra" -

(41), asimismo, se entiende como el fundamento, principio u orj. 

gen de algo, o si se desea entender en tbrminos mbdicos como el 

(41) Palomar de Miguel, Juán. Op. Cit. p. 616. 
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agente pat6geno, es decir, "aquello que origina y desarrolla 

las enfermedadea 11 (42). Po%' l.o tanto, y en este orden de ideas, 

podemos decir que l.a producci6n y el. tr!fico de dl'ogas no tiene 

finalmente otro origen que su propio consumo. Es decir, en tan

to haya demanda, habrA quienes, abandonando su calidad de peraQ 

nas, trafiquen y produzcan estupefacientes, y para ello, ea --

pues, de primera importancia determinar las motivaciones que in 

ducen a loa indiViduoa a ser sus propios Victimarios y cuyas 

causas, a paliar de la abundancia de hip6tesia y teorías, no es

t&n adn pl.enamente esclarecidas. Lo mismo o.curre, con l.oa mt.to

dos que podrían seguirse para lograr la rehabilitaci6n de quie

nes han contraido ya el hábito de ingerir !Armacoa,. pues nin.gu

no ha X'esultado ser de confiable eficacia. 

Para entande%' mejo%' lo anterior, diremos que on torno a -

este grave problema existen grandes intereses econ6micoa involy 

erados en el tráfico de drogas, por ejemplo, podemos seilalar -

que uno de los factores que motivan a los individuos a ser sus 

propias victimas son las condiciones de extrema miseria en que 

viven, en el caso.de loa campesinos, 6sto loa obliga a aceptar 

fuertes sumas de dinero a cambio de sembrar sus parcelas con e4 

tupefacientea, adn a riesgo de sus Vidas y libertad, pues mien

tras con una tonelada de maíz apenas si obtienen medio m1116n 

de pesos, con un kilogramo de goma se llevan doce y hasta quin

ce mil.lonas de pesos, a riesgo de todo. De esta forma loa camP.2 

sinos han encontrado una nueva forma de sobrevivir, por lo que 

(42) Ibídem. p. 989. 
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ahora cuentan con dos opciones:· sembrar droga a riesgo de todo 

o emigrar hacia otros Estados de la Rep~blica o incluso a los 

Estados Unidos de Am,rica, y en la primera opci6n, mientras pa

ra loa "peces gordos" del narcotráfico la siembra y venta de la 

droga es un gran negocio, para los campesinos sometidos a paga 

les quedan dos caminosi· hacerse de una buena cantidad de dinero 

o caer en la cárcel. En la práctica, generalmente detienen en -

su gran mayoria a "burreros" o narcotraficantes en pequefia esc.11. 

la, lo que provoca la sobrepoblaci6n en los reclusorios, mien -

tras que los principales responsables andan sueltos. 

Por lo que respecta a 1~ juventud, 'sta se encuentra des¡¿ 

rientada pues no cuenta principalmente con el apoyo de sus pro

genitores, resultandoles muy dificil erradicar los patrones in¡¡, 

decuados que han adquirido y que .. los mantiene totalmente enaje

nados, no obstante la existencia de Centros de Integraci6n Juv~ 

ni1 en los que se imparten pláticas de orientaci6n con el fin -

de que regeneren loa patrones de 'lida que llevan. una minorin -

de estos j6venea provienen de familias integradas y se destacan 

por aer buenos estudiantes, pero por curiosidad, digamos, o el 

deseo de poseer algdn objeto caen en el mal. 

En las familias de infractores son comunes la promiacui -

dad, la falta de escolaridad y principios morales, &ato reperc.l!. 

te en la vida de los j6venes pues sus padres carecen de educa-

ci6n para guiarlos. Son j6venes que pertenecen a zonas margina

das o desprotegidas o tambi'n llamadas "cinturones de miseria". 

II.- CLASIFICACIOH DE LOS ESTUPEFACIEll'l'ES Y PSICOTROPICOS MAS 
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COMUllES Y SUS EFECTOS. 

Atendiendo a las definiciones enumerativas que de los es

tupefacientes y psicotr6picos hace nuestra legislaci6n, y con -

eretamente, la Ley General de Salud en sus articulas 234 y 245 

respectivamente, tenemos que dentro de los primeros, es decir, 

los. estupefacientes m!s comunes ss comprende a:· 

La eannabia eativa, indica y americana o mariguana, su rJ!. 

llina, preparados y semillas. 

La coca (hoja de) (erythroxilon novogratense). 

La cocaina (6ster 111<1tilico de .benzoilecgonina). 

La codeina (3-1>etilmorfina) y sus sales. 

La heroina (diacetilllorfina). 

La aorfina. 

El opio. 

Por lo que corresponde a los peicotr6picos.tenemos ªt 

El amobarbital. 

Las anfetaminas. 

La cafeina. 

El clorodiazep6xido o clordiazep6xido. 

El diazepam. 

Los hongos alucinantes de cualquier variedad botánica, en 

especial las especies psilocybe mexicana, atopharia. 

La LSD (!cido 1:1.s6rgico). 

El meprobamato. 

La 119zcalina. 

El pentobarbital. 
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El secobarbital. 

De la anterior relac.16n podemos seilalar que los rármacos 

de abuso se clasirican ds conrol'lllidad al erecto que ejercen so

bre la actividad mental o el estado psiquico de una persona. E4 

te erecto puede ser de dos tipos: acelerar o retardar la activ;I. 

dad mental. Las drogas que aceleran la actividad mental y que, 

por lo tanto, producen estados de excitaci6n, reciben el nombre 

de ESTIMULAlf'l'ES, mientras que las que retardan dic:ba acti'Sidad -

se ll8118D DEPRESORES. 

Dentro de los estimulantes, existen tres tipos de drogas. 

El priaero de ellos es el de las anretwainas. El segundo ea la 

cocaína. El tercero ea un grupo eapec:l.al, pues la exc1tac:l.6n 

mental que producen se manifiesta en roras. de alucinaciones, e¡¡ 

te grupo comprende a los aluc:l.n6genoe. Da ellos, el m!e. comdn-

mente usado en nuestro pais es la mariguana, desputis le sigue -

la LSD, la mezcalina y la psiloc.ibina. De todos los estimulan -

tes antes mencionados, s6lo las anfetaminas tienea alg6n uso m! 

dico, pues, a veces se usan en el control de la obesidad. 

Dentro de los depresores se encuentran loe barbit6ricos y 

los tranquilizantes, que en ocasiones se utilizan como medica -

mentos. Dentro de los depresores tambitin se encuentran el opio, 

lá morfina y eus derivados: la heroina y la codeina. Finalmente 

tenemos un grupo especial de depresores, formado por loe 1nha -

lantes. Estas drogas no se toman Di ae inyectan como casi todas 

las demás, sino que se inhalan por la nariz y la boca. Dentro -

de este grupo se encuentran el cemento plástico, la gasolina, -

el tiner, el titar, el cloroformo, el 6xido nitroso, el benceno, 
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el tolueno, la·acetona y otros. 

Cabe hacer la aclaraci6n que con excepci6n del ~ter, el -

cloroformo y el 6xido nitroso que son empleados como anest~si -

cos, ninguna de las demás substancias tiene uso m~clico. Asimis

mo, este grupo especial de depresores, bien puede quedar com -

prendido dentro del grupo cinco de las substancias psicotr6pi -

cae a que haca referencia el Articulo 245 de la Ley aeneral de 

Salud que a la letra dice r "Las que carecen de valor terap~uti

co y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se 

determinaran en las disposiciones reglamentarias correspondien

tes". Lo anterior, considerando que en ningdn otro grupo de loe 

cuatro restantes se encuentran especificados. 

Sigui.ende el orden establecido, a continuaci6n haremos un 

estudio de las drogas a las que nos hemos referido y los etec -

tos que produce a quienes las consumen, teniendo presente sus -

características para poder identificarlas. asi, tenemos: 

l.- ESTIMULANTES. 

a).- Anfetaminas. Son la droga prototipo de esta clase. 

"Las anfetaminas estAn relacionadas farmacol6gica11ente con la -

cocaína en su capacidad de eliminar la fatiga y el hambre"(43). 

(43) Cantú F., Hilario. Aspectos Psicol6gicos y Sociales de la 

Farmacodependencia. M6dulo de Ecologia. Unidad Quince. S,it 

gunda Part~. Programa de Medicina General Integral. Facul

tad de Medicina de la UNAM, M~xico, 1988, p. 513. 
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Por ello, se utilizan a veces como medicamentos para tratar la 

obesidad y algunos casos de depresi6n mental menor. 

Los productores autorizados fabrican las anfetaminas en -

forma de un polvo hlanco que es presentado como tabletas o cáp

sulas de tamaftos, forraas y colores lllUY diferentes. Algunos ti -

pos de anfetaminas se preparan como soluciones para ser inyect;¡, 

das. Las anfetaminas producidas ilegalmente en laboratorios --

cJ.andestinos comunmente tienen la nrl.sma apariencia que las fa -

bricadas legalmente. 

Existen tres tipos de anfetaminas, cuyo aspecto varia: 

El primer tipo es el de la anfetamina, cuyo nombre comer

cial m!s conocido ea Benzedrina. Su presentaci6n puede ser en -

tabletas color rosa en forma de coraz6n, tabletas redondas y -

blancas u ovaladas de diversos colores. Tambi6n las hay inyect4 

bles. El segundo tipo se conoce como dextroanretamina, y su noa 

bre comercial es Dexedrina. Su preaentaci6n es en tabletas de -

color naranja o de forma de coraz6n. El tercer tipo es el de la 

metilanfetamina, se le fabrica tanto en ampolletas para inye 

cci6n collO en tabletas. Su erecto sobre el sistema nerVioao ea 

m&e profundo que el de las otras dos anfetaminas. Su fabrica 

ci6n es ilegal. Las tabletas pueden ser ingeridas, aunque mu 

chos abusan al disolverlas en agua para inyectarselas con el 

fin de aumentar los efectos. 

Las personas que más frecuentemente usan anfetaminas son 

las siguientes: 

Personas obesas que desean dislllinuir su apetito para ba -

jar de peso. Muchas de ellas empiezan tomando las anfetaminas -
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farmacodependientes. 
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Gentes que llevan vides ag;l.tadea y que toman una tableta 

al empezar el die o antes de un compromiso importante, 

IndiYiduoa deprind.doa que requieren mantenerse alertas. 

Estudiantes que necesiten ll!Blltenerae despiertos durante -

la noche para preparar un examen, 

Personas que por su trabajo requieren permanecer despier

tas durante toda la noche, 

Choferes. de calllionea que tienen que r.ecorrer grandes dis

tancies y mantenerse alertas durante periodos de tiempo muy pr,2 

longados. Sin embargo, las anfetaminas alteren la v+ei6n. Ad~ -· 

mle, ea posible que se tomen para evitar la necesidad de dormir 

y que no se den cuenta de la ratiga hasta que 6sta loa domine, 

lo cual puede ocasionar serios accidentes de tr!naito. 

Atletas que tomen anretalllinaa para obtener.mayor energ!a, 

Y; 
Personas que se inyectan metilanretamina por la vena. Es

ta es la forma Jlláa.peligroaa de abuso. 

Ea importan.te resaltar que las anfetaminas no producen d.!! 

pendencia riaica, y por lo tanto no dan lugar a un sindrome de 

abstinencia al suspenderse bruscamente, aunque esta suapenai6n 

puede proYOcar depreai6n severa y ansiedad, y ai provocan depeJl 

dencie paiquica muy 11ercade, Quiz& su mayor peligro se debe a -

que den lugar e una gran tolerancia. Ea decir, este hecho dete~ 

mina que loa usuarios tengan que aumentar la dosis gradualmente, 

lo cual puede provocar una intoxicación aguda. 
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En el estado de intoxicaci6n aguda, se presentan loe si -

guientes síntomas-;: irritabilidad, agresividad, insomm.o, fie -

bre, euforia, resequedad de la boca y nariz, sabor 11meUlico 11 , 

falta de apetito, náusea, v6m:Lto,. vllrtigo, diarrea,. dolor de ~ 

domen, inqUietud, temblores de manos, convulsiones, deterioro -

físico por la falta de suefio y de alimentos, transtornos del 

pensamiento, contusi6n, alucinaciones, delirio, alteraciones 

graves de la respirac:l.6n y del ritllO cardiaco y sentimientos de 

persecuci6n. Todo lo anterior trae como consecuencia la incon -

ciencia e incluso la muerte. 

b).- Cocai11a. Proviene de U.Da planta cultivada en algunos 

paises de Aúrica del Sur, prillCipalaente PerG. y Bolina. Esta 

planta requiere de un clima teaplado y hdmedo. Crece basta al -

canzar una altura aproximada de metro y _medio. Las bojas son 11. 

saa y de forna oval, crecen en grupos de siete en cada tallo. 

En la regi6n de los Andes, las hojas son masticadas por la po -

blaci6n indigena, con· el prop6sito de obtener un ligero efecto 

estimulante para calmar el hambre y superar la fati81l y el ago

tamiento causados por la vida en las altitudee. 11El consu~ de 

coca en estas regiones. nediante la masticaci6n de las bojee, -

est& condicionado por factores econ6aicos y sociales engranados 

en las condiciones de vida de la poblaci6n indígena que acoetu11 

bra la maeticaci6n11 (44). 

cuando se mascan las bojee, la cocaína es lentamente ah -

sorbida en el cuerpo en pequefias cantidades y no produce los --

(44) Ibídem. P• 508. 
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cambios peligrosos que resultan de la inyección o inhalación de 

cocaina pura. Durante los últimos afies, en loa paises producto

res de coca se ha extendido el hábito de fumar la "pasta de co

ca", ea decir, un producto intermedio en la manufactura de la -

cocaína, se trata de la mezcla impura de sulfatos de cocaína y 

de otros alcaloidea, loa cuales se mezclan con tabaco y marigu4 

na. 

De la hoja de coca se obtiene la cocaína, cuyas hojas son 

sometidas a un tratamiento de cal, con lo que se obtiene un pol 

TO cristalino, dando un aspecto de polvo esponjoso, blanco y -

sin olor. Su apariencia suele ser similar a la de la nieve. Ea 

frecuente que la cocaína ee adultere con un polvo blanco de 

otra substancia, como el bicarbonato de sodio o el ár.ido b6rico. 

Sus usos médicos son limitados, empleandoae todav1a como aneat! 

aicos en cirug:ia de ojos, oidoa, nariz y garganta. 

La cocaína puede usarse de dos maneras: inhalándola por -

la nariz como polvo o inyectándola por la vena como liquido. 

Loa usuarios que la inhalan comunmente tienen la nariz roja, 

con una erupción en la piel de la región vecina; los que ea la 

inyectan presentan huellas de piquetes de aguja en loe brazos, 

produciendo euforia, excitación, ansiedad, disminución de la fA 

tiga, mayor capacidad de trabajo y sensación de mayor fortaleza 

fieica, lae pupilas se dilatan y la presión del torrente sangui 

neo aumenta. Deepu6e de que desaparecen loe efectos, el usuario 

sufre de una profunda depreei_ón. Su uso prolongado lleva a una 

rápida pérdida de peso, con debilidad física, extrema palidez -

de la cara, mareos, vómitos y gran excitabilidad. 
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La cocaina "no produce dependencia fisica ni sindrome de 

abstinencia, pero si, crea una fuerte dependencia psiquica, pu

es al dejar de usarla, el usuario puede sentirse deprimido y S.ll 

trir alucinaciones; asimismo produce un grado considerable de -

tolerancia, lo que puede llevar a una sobredosis y en consecue.n 

cia una intoxicaci6n aguda11(45). La intoxicaci6n aguda, se ca -

racteriza por inquietud, excitabilidad, euforia, alucinaciones, 

resequedad bucal, palidez, dilataci6n de las pupilas, fiebre, -

escalofrio, náusea, v.6mito, dol.or abdominal., respiraci6n irre~ 

lar, pul.so rlpido al. principio y despu6s l.ento y d6bil, convul.

siones y trastornos de la circul.aci6n. Todo esto puede provocar 

l.a muerte. 

El. abuso de la cocaine en !16xico no se ha extendido, sin. 

embargo, constituye un. considerabl.e probl.ema de !armacodepende.n 

cia. 

e).- Mariguana. Se tra de una de las drogas mAe antiguas 

y de l.as que miís se consumen. Se obtiene de una pl.anta l.lamada 

Cannabis que tieae las variedades sativa, indica y americana, -

conocida tambi6n como clñamo. Esta planta "puede desarrollarse 

en todos l.os sitios del mundo donde hay c:J.j_ma templ.ado, pero s.Q. 

bre todo en Africa, la India, Medio Oriente, Estados Unidos y -

mlly especialmente en M6x:Lco"(46). 

(45) Revista del. Ce_ntrO Mexicano de Estudios en Farmacodepende.11 

cia. tC6mo identificar a l.as drogas y sus usuarios?. Seer~ 

taria de Educaci6n P<iblica. M6xico, l.976, p. 22. 

(46) Ibidem. p. 23. 
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La altura de esta planta varia entre uno y tres o más me

tros. Las hojas son largas, estrechas, aserradas y adoptan una 

forma de abanico. Cada abanico suele tener cinco y siete hojas, 

pero puede tener desde tres hasta quince. Estas hojas son lua -

trosas y pegajosas, con una superficie superior cubierta por v~ 

llos cortos. 

La mariguana "es una mezcla de materiales de la planta s~ 

mejantes a tallitos de pasto - de aqui el nombre callejero de 

pasto -, y la extracción de la resina de la r-lanta proporciona 

un producto m&s potente; el hachis"(47). Esta resina es de co -

lor cafá y comunmente so comprime en forma de bloquea y cuyo P9. 

tencial es varias veces mayor que el de la mariguana. Esta otra 

preparación consiste en un liquido aceitoso de color cafá oscu

ro que contiene una alta concentración del principio activo de 

la Cannabia, llamado tetrah1drocannabinol o THC. Esta prepara -

ci6n es conocida como aceite de mariguana y a veces se añade a 

loa cigarros de mariguana para aumentar su efecto. Esta prepar~ 

ci6n ea mucho más potente que la mariguana y el hachís. 

Comunmente, a la mariguana los usuarios la fuman, casi -

siempre en forma de cigarrillos, donde puede estar sola o mez -

clada con tabaco. Tambián se usan pipas, en es1,ecial para rflsi

na. Asirrd.emo. se consume en preparaciones altment1cias, sobre -

todo pastillas y dulces. Tambián pueden masticarse las hojas. 

Cuando la fuma, el usuario puede hacer sus propios cigarrillos 

(47) Bertram G., Katzung. Farmacologia Básica y Clínica. El Ma

nual Moderno, S.A. de c.v., 3a. ed. 1-!áxico, 1987, p. 372. 
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ordinarios y loa rellena con mariguana, dando la apariencia de 

un cigarro comdn. Cuando se enciende o se fuma, produce un olor 

muy parecido al de la paja seca en combusti6n. "Fumar cannabia 

ea una práctica que se ha extendido por todo el mundo"(48). 

La potencia de la mariguana varia aegfin el sitio de donde 

provenga, la forma de cultivar la planta y la manera en que ha 

sido preparada y almacenada. De igual forma, loa efectos varian 

de acuerdo con la cantidad que se consuma, el ambiente social y 

la personalidad del usuario. Generalmente, fumar mariguana con~ 

tituye una actividad de grupo. 

El efecto de la droga se hace sentir con rapidez, entre -

l5 y 30 minutos despubs de inhalar el humo. Este efecto puede -

durar de dos a cuatro horas. Dos signos que son constantes son 

el enrojecimiento de los ojos y ~l aumento de la frecuencia ca~ 

diaca. 

Con dosis pequeñas, de aproximadamente medio cigarrillo, 

el usuario se siente en un principio estimulado, de manera que 

rie y habla con facilidad; posteriormente puede presentar marcª 

da somnolencia. Con una dosis de un cigarrillo y medio, aumenta 

la percepci6n de lo que está ocurriendo en el exterior. Al mis

mo tiumpo, pierde la coordinaci6n de las extremidades y la caPf! 

cidad de recordar lo que ha ocurrido recientemente, exalta su -

fantasia y la sensac16n de estar por encima de la realidad. Con 

dosis mayores de tres cigarrillos, suelen ocurrir alucinaciones 

muy vividas. Fueden producirse estados de pánico, un temor exa-

(48) Cantfi F., Hilario. Ob. Cit. p. 509. 
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gerado a la muerte y delirios de persecución. "Si la dosis ea 

suficientemente alta, el usuario puede sufrir una psicosis t6x! 

ca"(49). 

Como puede observarse, en general, la mariguana provoca -

una incapacidad para tomar deaiciones que requieren de un razo

namiento claro. No puede realizar correctamente lae tareas que 

requieren de buenos reflejos y de una coordinación de laa ideas 

y los movim:l.entos. Por ello, resulta peligroso conducir un autQ 

móvil mientras duran los etectoa de la droga. Asimismo, como ae 

sefial6 antes, el signo externo a!s comdn de1 abuso de la mar! -

guana es el enrojecimiento de los ojos, hecho que induce a mu -

chas usuarios a portar lentes oscuros. Además, el tl!mador puede 

tener la boca seca y sentirse mareado. Casi siempre necesita b~ 

'ber agua con frecuencia. A medida que los efectos ae desvanecen 

el usuario suele sentirse con bastante apetito, inclinandoae en 

especial por los alimentos dulces. El usuario crónico se ve SOJ!! 

noliento, suda en abundanc:l.a, está pálido y tiene los dedos ma.s 

cbados o descoloridos. 

Si bien la mariguana no produce dependencia física ni sin 

dro110 de abstinencia, si puede crear una fuerte dependencia psi 

quica. La mariguana tampoco provoca tolerancia y los casos de -

sobredosis son extremadamente raros. Sin embargo, existen va -

rios peligros en el abuso de la mariguana, pues, a6n las dosis 

pequefias pueden provocar reacciones inesperadas con estados emQ 

(49) Revista del Centro Mexicano de Estudios en Farmacodepande.!! 

Cia. Op. Cit. p. 24. 
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cionales incontrolables, pudiendo dssenc~danar enfermedades mea 

tales latentes. Seg6n algunos investigadores: 

Es probable que el. abuso de una droga predisponga al abu

so de otras más poderosas y pel.igrosaa. En todo caso. ea 

indudabl.e que los usuarios de una droga, como l.a marigua

na. están expuestos a la in!l.uencia de otros usuarios y -

tienen más poaibil.idades de entrar. en contacto con trafi

cantes. Esta asociaci6n puede incitarl.os a abusar de 

otras drogas (50). 

Es importante resal.tar, que debemos tener en mente que l.a 

mariguana es una de las drogas más frecuentemente utilizadas y 

que su abuso indudablemente encierra graves riesgos. 

d).- La LSD, l.a mezcal.ina, el peyote y l.a psiloci~. CQ 

mo hemos visto, el. uso de la mariguana a altas dosis provoca 

al.ucinaciones, siendo este el motivo por el cual es considerada 

como una droga alucin6gena, pero aparte de l.a mariguana, l.os -

al.ucin6genos que más se consumen son l.os que por turno a conti

nuaci6n estudiamos. 

La LSD se deriva de un hongo l.l.amado cornezuel.o del. cent~ 

no. Com6nmente se prepara como un liquido sin color, olor y sa

bor, aunque tambi6n se l.e encuentra en pol.vo como pequeñas pil

dorae blancas o de color. ya sea en tabl.etas o cápsulas. Las t~ 

bl.etas tienen a veces un color gris pl.ateado y en forma ovala -

da; en otras ocasiones son redondas, planas y pequeñas. 

Como las dosis que se empl.ean son sumamente pequeñas. l.os 

(50) Jbidem. p. 25. 
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traficantes y los usuarios transportan y ocultan las drogas en 

formas muy diversas. "Se ha encontrado LSD en terrones de az6 -

car, caramelos, bizcochos, porciones de gelatina, bebidas, asa 

rinas, papel, pafiuelos, joyas, licor, ropa e incluso en el dor

so de timbres de correo 11 (51). 

Por lo general, la LSD se toaa por Yia oral, pero tambibn 

puede ser inyectada. La LSD se ha conver.tido en la droga aluci

n6gena tip+ca a causa de su uso extenso,. debido a que represen

ta a una familia de drogas semejantes y porque se ha estudiado 

m6.e ampl:l.amente. 

La· -zcalii:ra es el ingrediente acUvo obtenido de loe ca

pullos de un cacto l.l.a-do peyote, cuyos capullos pueden lllBBti

caree teniendo un fuerte sabor amargo o b.ten pueden ser molidos 

en forma da polvo. Eate polvo puede colocarse ea c!peulas para 

ser ingerido o usarse para fabricar un liquido de color cartí el 

cual. se bebe o inyecta. Como ya ha sido estudiado, el peyote ha 

sido usado en rorma ritual por grupos indigenae de M6x:l..co,. de -

Am6rica Central. y del SUroeste de Estados IJnidoe. 

La pailocibina se obtiene de ciertos hongos que crecen en 

Mtíxico y Aatírica Central. Al. igual. que l.a aezcal.ina esta droga 

se ha utilizado durante siglos en ritos indigenaa, y se l.e con

sigue en el mercado !licito en forlllB de polvo cristalino o coao 

sol.uci6n. 

Ea importante hacer la siguiente obeervaci6n, mientras -

que la LSD ea un compuesto quimico semisinttítico que no se en -

(51) Ibidem. p. 28. 
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cuentra en la naturaleza, la mezcalina y la peilocibina si exi~ 

ten en la naturaleza. 

En general, loa alucin6genoa alteran la percapci6n del -

usuario y disminuyen su capacidad para distinguir entre la rea

lidad y la rantaeia. Casi invariablemente producen alucinacio -

nes de todo tipo~ "d.suales, auditivas, táctiles, etc •• Cada vez 

que se toma una droga alucin6gena, sus erectos sobre la mente 

son impreViaibles, variando desde las alucinaciones, la exalta

ci6n, el alejamiento de la realidad y los moVimientoe Violentos 

hasta loe actos autodestructivoa y las reac.ciones de p!uico. E.11. 

ta imposibilidad de preveer loe efectos de la droga constituye 

uno de sus principales peligros. Además, COlllO casi ~odas estas 

drogas son producidas en laboratorios clandestinos, nunca se -

puede conocer la cantidad y la calidad de la droga en las preP.!l 

raciones licitas, preeentandoae otro peligro para el usuario -

pues puede llevarlo a una sobredosis. 

Estas drogas producen una dependencia peiquica.- No provo

can dependencia fieica, pero si dan lugar a tolerancia, a veces 

tan rápido que deapu6a de 4 o 5 diae de uso. continuado, loe 

usuarios tienen que aumentar considerablemente las dosis. 

Eepeciricamente por lo que se refiere a la LSD, es de se

fialarse que una dosis no mayor que la punta de un alfiler basta 

para producir loe efectos, loa cuales empiezan a presentarse de 

30 a 35 minutos deapu6s de la ingesti6n, aumentan gradualmente, 

llegando a su máximo dentro de 4 o 5 horas y duran entre 8 y 10 

horas. Las reaccionee fisicaa de la LSD incluyen dilataci6n de 

las pupilas, disminuci6n de la temperatura corporal, "carne de 
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gall:l.na", n!useas, transp1raci6n pro:f:usa, sudor :trio en las ma

nos, temblor de las manos y palpitaci6n acelerada del coraz6n, 

asi como aumento del az6car en la sangre, Durante la pr:l.mera h~ 

ra despu6s de la ingesti6n, el usuario experimenta cambios v1 -

sualee y variaciones extremas del estado de &nillO. Posteriormen 

te, se presentan las alucinaciones,, las cuales se acompañan de 

p5rd1da del sentido del t:l.empo y del espacio, d1storsi6n del q,. 

maño y del color de loe objetos, alteraciones de los sonidos, 

d"l tacto ~ de la i111agen de su propio auerpo, Durante este pe -

riada el usuario ea incapaz de hacer juicios razonables y de -

perc:l.b:l.r peligros comunes, por lo que está expuesto a lesionar-

se. 

, Despu&e de la experiencia, el usuario puede experimentar 

ansiedad o depresi6n y con frecuencia, las alucinaciones reapa

recen espontáneamente dias y hasta meses despu5s de la 6lt1ma -

dosis. La LSD 'ea conocida como "ácido", la experienc:l.a se deno

mina "viaje" y los erectos indeseables se conocen conlO 11-1 rll!. 

je". 

Por lo que respecta a la mezcalina, sus erectos son auy -

parecidos a los de la LSD;· las alucinaciones que provoca duran 

de 5 a 12 horas. 

La psilocihina es menos potente que la LSD, pero en altas· 

dos:l.a. produce los m:l.smos efectos. En callb:l.o es iú.e potente que 

la mezcalina. Laa alucinaciones que produce duran alrededor de 

6 horas. 

El abuso de estas drogas todavia no se ha extendido en -

nuestro pais, pero si constituyen un problema de :f:armacodepen -
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dend.a. 

Antes de concluir el estudio de loe psicotr6picoe de ---

acuerdo a la claeificaci6n en cueeti6n, diremos que la cafeína 

se halla en el aaf6, t6, cacao y otros vegetal.es;- se usa en me

dicina como diur6tico y eeti11ul.ante. Es probable que la cafeína 

sea la droga social de uso llAs extendido en todo el mundo. La -

mayoría de las personas no consideran que sea una droga, aunque 

muchos, en particular las personas de edad, experimentan tras -

tornos en el sueño y en el ritllO cardiaco por tomar mucho caf6. 

":Se ha reconocido un síndro- de abstinencia caracterizado por 

letargo, irritabilidad y cefalea en los que ingieren llAs de 600 

mg/dia (apro:a.-damente 6 tazas de caf6) 11 (52). 

2.- DEPRESORES. 

a).- Barbit6ricos. Pertenecen al grupo de medicamentos P.2. 

pular110nte conocidos como pastillas para dormir. s·e trata de 

substancias cuya acci6n priac:lpal ea la de deprimir las fUncio

nes del sistema nervioso central. Los barbit6ricos son produci

dos sint6ticamente, en torae. de c!psulas y tabletas de diversos 

colores, tamaños y for1111s. 

Existen muchos tipos de barbit6ricos. Una buena parte de 

ellos se usan con. fines ~dicos. Se prescriben a dosis bajas S.Q. 

bre todo para tranquilizar a persona.e ansiosas y para producir 

sueño en casos de insomnio. 

(52) Bertram a., Katzung. Ob. Cit. P• 36?. 
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Loa distintos tipos de barbitúricos difieren seeCm el ti

empo que tarden en iniciarse sus efectos y la duración de los 

mismos. Cuando se usan como drogas de abuso, los barbitúricos 

generalmente ce ingieren, pero a veces se disuelven en agua y 

se inyectan. 

Los barbitúricos más comunes son los siguientes: Pentoba~ 

bital Sódico, conocido comercialmente como "Nembutal", se pre -

aenta en forma de cápsulas amarillas. Secobarbital Sódico, se 

produce en forma de cápsulas rojas con el nombre comercial de 

"Seconal". Amobarbital Sódico, se presenta .como cápsulas azulea 

y su nombre comercial ea "Amytal". Amobarbital S6dico combinado 

con Secobarbital S6dico, su nombre comercial es "Tuinal" y pre

senta como cápsulas rojas y azules. 

A dosis bajas, los barbitúricos pueden hacer que el conay 

midor parezca relajado y de buen humor, aunque muy lento para -

reaccionar. A dosis elevadas, dan lugar a dificultades en el hA 

bla, tambaleos, p~rdida del equilibrio, caidaa, facilidad para 

reir o para llorar y agresividad, todo ello sezuido por un sue

ño profundo. 

Estos sintomas son parecidos a loa producidos por el al-

coh6lico. Pero esa apariencia de enbriaguez ea inicio de una i~ 

toxicaci6n por barbitúricos, cuyos sintomas más frecuentes son 

deaorientaci6n, somnolencia, inestabilidad emocional, pupilas -

pequeñas, p~rdida de la conciencia, flacidez muscular, coma, -

respiración lenta, color morado de la piel, caida de la presión 

aanguinea y finalmente la muerte. 

Con las dosis excesivas utilizadas por loa abusadores, --
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los barbitúricos provocan intoxicaciones por sobredosis. El re

sultado de la dependencia física, se traduce en un síndrome de 

abstinencia, cuyos síntomas son muy peligrosos y pueden ocasio

nar la muerto. Estos síntomas empiezan entre ocho y doce horas 

despu6s de la última ingesti6n, caracterizandose por inquietud, 

nerviosismo creciente, debilidad, insomnio, delirios, náuseas y 

v6mitos, despu6s de 36 horas, se producen convulsiones y en Vi§ 

ta del peligro de muerte, cuando se sospeche que una persona e§ 

ta bajo el influjo de los barbitúricos, es recomendable llamar 

de inmediato a un m6dico. 

b) .- Tranquilizantes. Son drogas depresoras cuyo uso como 

medicamento se ha extendido, y grandes cantidades son prescri -

tos por los m6dicos, pudiendose conseguir aún sin receta m6dica 

pero es la prescripci6n m6dj.ca l~ que da origen al abuso de es

tas drogas, creandose asi un estado de farmacodependencia en el 

cual las dosis ingeridas son mucho mayores a la terap6utica, la 

persona no puede vivir sin la droga y la situaci6n escapa del 

control m6dico. Es aquí donde loa m6dicoa tienen unn gran res -

ponsabilidad. 

Existen varios tipos de tranquilizantes, pero los que se 

usan comúnmente, y por consiguiente los que dan lugar a farmacQ 

dependencia, son los siguientes, meprobamato, cuyo nombre come~ 

cial más conocido es Equanil¡ clorodiacep6xido o clordiazep6xi

do, llamado Librium y diacepan, cuyo nombre comercial es Valium. 

Estas drogas se presentan en tabletas de diversos tamaftos 

y colores, y algunas de ellas también en am¡ olletas. Generalmen 

te se ingieren, aunque pueden inyectarse. 
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Los sintomas del uso a grandes dosis son muy parecidos a 

loe que se observan con el consumo de barbitúricos, Con una so

bredosis pueden llegarse a producir coma, insuficiencia respir~ 

toria y muerte, aunque esto ocurre menos frecuente que con los 

birbitúricos. 

Los tranquilizantes provocan dependencia psíquica y depeB 

dencia física. El síndrome de abstinencia ea muy parecido al de 

los barbitúricos, aunque menos severos. 

A manera de comentario, considero que quizá la forma más 

efectiva de combatir esta farmacodependencia sea creando con -

ciencia entre los médicos de que los tranquilizantes s6lo deben 

prescribirse en ciertos casos bien indicados, nunca en forma in 

discriminada, es decir, s6lo en casos pasajeros de ansiedad, C.Q. 

mo la muerte de alguna persona querida, tensi6n J>Or algún acon

tecimiento pasajero, etc. 

c),- Opio, morfina, heroina y codeina. Se trata de las -

drogas más importantes del grupo de estupefacientes, considera

dos como poderosos depresores del sistema nervioso. 

El opio se obtiene de la adormidera o amapola. se trata -

de una planta de una altura aproximada entre setenta centíme -

tros y un metro y medio, que produce flores blancas de cuatro -

pétalos. Tiene una cabeza o cápsula de forma ovalada que cuando 

está madura es de un tamaño intermedio entre una nuez y una na

ranja, Su interior se encuentra, además de las semillas, una -

substancia espesa de color blanco, cuando se extrae, esa suba -

tancia se recoge en vasijas donde se endurece y toma un color -

café obscuro. Esto ea el opio crudo. Puede ingerirse o inyecta~ 
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se. Existen preparaciones farmaceúticas de opio, ~omo la tintu

ra canforada, llamada pcregórico que se utiliza como medicamen

to contra la diarrea. 

La morfina se extrae del opio, mediante un proceso quími

co, cuya base que así se obtiene se presenta como un polvo fino 

o en bloques. Inyectada esta droga es de diez a veinte veces -

más potente que el opio ingerido. "Si bien ésta puede ser una 

de las drogas más dañinas cuando se abusa de ella, es necesario 

señalar que constituye un medicamento muy útil cuando se usa -

adecuadamente11(53). La morfina es el estupefaciente más podero

so que se conoce 1 sin embargo, como su uso provoca efectos 1nd,g 

seables y produce adicción, sólo se le emplea para tratar dolo

res extremadamente intensos resultantes de fracturas, quemadu -

ras, intervenciones quirúrgicas, así como para reducir el sufri. 

miento en las últimas fases de enfermedades fatales como el cán 

cer. 

La heroína es un derivado de la morfina. Sus efectos son 

de cuatro a diez veces más poderosos que loa de la morfina. En 

su forma pura ea un polvo cristalino blanco tan fino que deaaIJl! 

rece al frotarse contra la piel. Cuando la heroína llega al mei;: 

cado ilícito generalmente se encuentra adulterado con azúcar, -

quinina u otras substancias. Aunque puede ingerirse, lo más co

mún ea que se inhale después de calentarla o bien que se diaue~ 

va en agua y se inyecte. 11La heroína no se emplea en medicina y 

(53) Revista del Centro Mex1cano de Estudios en Farmacodependen 

cia. Ob. Cit. p. 37 y 38: 
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en la mayor parte de los paises, entre ellos el nuestro, su uso 

está totalmente prohibido 11 (54). 

La codeína tambibn se obtiene de la morfina. Su poder --

adictivo es mucho menor que el de las árogas anteriores, y debe 

tomarse en grandes cantidades y durant·e mucho tiempo ).>ara cau -

sar dependencia. Puede ingerirse o in:.·r· :-:tarse l se pr·eE:'!!'·ta en 

forma de polvo blanco o de tabletas. <~ 1mo 11>'.dj<: ··' e111 --

plea extensamente en forma de jarabes 

mir la tos. 

ó·.0 cab. "'re. •.·~¡:·.·:!.-

Estas cuatro drogas producen dependencia psíquica y fiai-

ca. Existo marcada tolerancia, lo que obliga a·:. consumidor a aJ! 

mentar progresivamente la dosis, El síndrome de abstinencia es 

una de los más severos que se presentan. 

Cuando se acerca la hora de consumir una nueva dosis, el 

usuario empieza a presentar el síndrome de abstinencia, Cuando 

6ste es leve, se caracteriza por bostezos, ojos llorosos, flujo 

nasal, nerviosismo, ansiedad, comezón, dilatación dP las pupi 

las y "carne de gallina". Cuando los síntomas son más graves, 

se presentan insomnio, sudoración profusa, diarrea, náusea, coa 

tracciones musculares, fuertes dolores en la espalda y piernas, 

escalofríos, aumento de la respiración y do la presión sangui -

nea, fiebre y una sensación de desesperación y de obsesión por 

conseguir una dosis de droga. 

Los síntomas empiezan a manifestarse entre ocho y doce h~ 

ras despubs de la filtima dosis, aumentando gradualmente en in -

(54) Ibidem. p, 38. 



80 

en la mayor parte de los paises, entre ellos el nuestro, su uso 

está totalmente prohibido 11 (54). 

La codeína también se obtiene de la morfina. su poder --

adictivo es mucho menor que el de las drogas anteriores, y debe 

tomarse en grandes cantidades y durante mucho tiempo para cau -

sar dependencia. Puede ingerirse o inyectarse; se presenta en 

forma de polvo blanco o de tabletas. Como medicamento, se em -

plea extensamente en forma de jarabes y de tabletas para supri

mir la tos. 

Estae cuatro drogas producen dependencia psíquica y fisi

ca. Existo marcada tolerancia, lo que obliga al coneumidor a ay 

mentar progresivamente la dosis. El síndrome de abstinencia es 

una de los mAs severos que se preGentan. 

Cuando se acerca la hora de consumir una nueva dosis, el 

usuario empieza a presentar el síndrome de abstinencia. cuando 

éste es leve, se caracteriza por bostezos, ojos llorosos, flujo 

nasal, nerviosismo, aneiedad, comezón, dilatación dP las pupi 

las y 11carne de gallina". Cuando loa síntomas son más graves, 

se presentan insomnio, sudorac16n profusa, diarrea, náusea, co~ 

tracciones musculares, fuertes dolores en la espalda y piernas, 

oacalofrioa, aumento de la respiración y do la presión sangui -

nea, fiebre y una sensación de desesperación y de obsesión por 

conseguir una dosis de droga. 

Los síntomas empiezan a manifestarse entre ocho y doce hQ 

rae después de la 6ltima dosis, aumentando gradualmente en in -

(54) Ibidem. p. 38. 
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tensidad para alcanzar su máximo entre treinta y seis y setenta 

y dos horas. Con posterioridad, J.os sintomas disminuyen gradual. 

mente en J.os pr6ximos cinco a diez dias. pero el insomnio, el 

nerviosismo y los dolores musculares persisten durante varias -

semanas. 

EJ. principal. peligro que corre el. usuario de estas drogas 

es el. de una sobredosis, pues viven bajo- J.a perpetua amenaza de 

consumir una dosis excesiva, debido a que el usuario puede ser 

inexperto y calcular err6neamente la potencia de la dosis, o J.a 

droga puede ser más poderosa al ser aduJ.terada. "De vez en cuaa 

do, J.os narcotraficantes no tienen tiempo, por diversos motivos 

de adulterar la droga, y J.a introducen en el. mercado en forma -

m&s pura que lo babitual.11 (55). 

Los signos de intoxicaci6n_aguda por sobredosis son los -

eiguientes 1 pupilas muy pequeñas, resequedad bucal., náuseas, v~ 

mito, sudoraci6n, temperatura baja, tembl.ores, fl.acidez muscu -

J.ar, somnol.encia marcada, disminuci6n de J.a presi6n arterial, -

respiraci6n lenta y pulso d6bil y J.ento. 11Si no es atendido por 

un m6dico, el paciente progresa hacia J.a inconciencia, el. coma, 

la insuficiencia respiratoria y J.a muerte 11 (56). 

Otro peligro de J.a adicci6n a loe estupefacientes antes 

mencionados consiste en J.a desnutrici6n, en virtud de que J.os 

usuarios de estas drogas no sienten hambre. Con frecuencia con

traen infecciones debidas tanto a la desnutrici6n como a la 

(55) Ibidem. p. 39. 

(56) Ibidem. p. 40. 



82 

aplicaci6n de inyecciones con materiales no esterilizados. Esto 

puede resultar en septicencia (envenenamiento de la sangre), b~ 

patitis y abscesos en higado, cerebro y pulmones. 

El alto costo de estas drogas obliga muchas veces a loa -

usuarios a cometer actos criminales a Cin de conseguir el dine

ro para comprarlas. 

3.- INHALAllTES. 

Son substancias vol!tiles producidas comercialmente para 

uso dom~stico e industrial, que pueden utilizarse como droga y 

cuyos vap0res, al ser aapirados, producen intox1caci6n al orga

nislllO. 

Los representantes más importantes de este grupo son: ce

mento pl&stico, gasolina, tiner, ~ter, cloroformo, 6xido nitro

so, benceno, tolueno, acetona y tricloroet1leno (liquido de tin 

toreria). Con sxcepci6n del ~ter, el cloroformo y el 6xido ni -

troso que se emplean como anest6sicos, ninguna de lao otras --

substancias tienen usos m~dicos. 

Los inbalantes provocan marcada dependencia psiquica, po

ca dependencia risica y una gran tol~rancia. Los efectos poste

riores a una intox1caci6n son náuseas, depresi6n, insomnio y -~ 

p6rdida del apetito, pero quiz&s lo m&s grave sea el daño perlll§. 

nante que muchos de loa inbalantes pro~ucen en el cerebro, en -

m6dula 6sea, en el higado y en los rifiones. 

Adem&s, muchos inhalantes pueden explotar o incendiarse, 

por ejemplo, la gasolina y el ~ter son muy inflamables. El 6ter, 
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ademle de ser usado como inhalante, ee emplea en laboratorios -

cland?etinoe para la producci6n de heroína. su uso_ee peligroso 

ya que al contacto con el aire se transforma en per6xido de ---

6ter, el cual explota con e6lo un leve golpe. "Por ello su man~ 

jo requiere de mucha precauci6n, en forma muy delicada, debe -

afiadiree agua en el recipiente que lo contenga asi como intrody 

cir un alambre de cobre. El agua retarda la formaci6n ·de per6JQ. 

do y el cobre previene la exploei6n"(57). 

En nuestro medio la inhalaci6n de solventes ea motivo de 

preocupaci6n, debido a que afecta principalmente a niños y a -

personas muy j6venee, cuya pr!ctica inevitablemente se asocia -

con deserci6n escolar y con conductas delictivas. ~ gran disl?51. 

·nibilidad de estas substancias, usadas ampliamente en la indus

tria y en el hogar, hacen dificil eu reetricci6n no obstante -

que se cuenta con una reglamentaci6n avanzada dirigida a preve

nir su abuso. · 

De lo anterior se desprende que el consumo de inhalantes 

es uno de loe m!s graves problemas de rarmacodependencia en --

nuestro pais, por lo cual debemos estar preparados para contro

larlo y enfrentarlo en forma adecuada y para esto l~ interven -

ci6n de todas las personas i~tereeadas en terminar con este com 

plejo problema es de s\llla importancia, pues no debemos pasar -

por alto que el farmacodependiente no es un delincuente, sino -

una persona que en ocasiones se encuentra enferma y que en la -

mayoría de los casos s6lo desea experimentar loe efectos de una 

(57) Ibidem. P• 42. 
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droga, pertenecer a un grupo o hacer frente a los conflictos de 

la adolescencia. Por ello, nuestras acciones deben.encaminarse 

a ayudarlo. nunca a castigarlo, toda vez que bl puede ser una -

victima más del flagelo que representa el narcotrAfico. 



CAPITULO III 

MARCC JURIDICC EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES 

Y PSICOTROPICOS 

Considerando que es e1 Derecho quien ha de dar e1 primer 

paso a 1a soluci6n de 1os conflictos y problemas socia1es, no -

s61o porque en 61 se registran las aspiraciones colectivas, --

sino a la vez porque una de sus funciones primordiales es de e§. 

tablecer medios pr!cticos, efica~es, realistas y pacificoe para 

superar los problemas que surgen inevitablemente en toda socie

dad. Desde luego, como ya se ha visto, el legislador debe evi -

tar caer en e1 error del raciona1ismo a1 considerar que basta -

1egislar sobre una determinada materia para reso1ver los probl~ 

mas que en ella se plantean, sino que debe de tomar muy en cue.11 

ta que·la regulación juridica que se emita debe ser una 1egiel~ 

ci6n adecuada y para ello, la Sociologia como.ciencia juega un 

papel importante ya que a1 estudiar la dimensi6n de la realidad 

social nos muestra la pecu1iar estructura concreta para 1a cua1 

las normas juridicas son creadas y en 1a cua1 son aplicadas. 

Entonces, para efectos de conocer con que medios contamos 

para impedir el abuso de aquellas drogas que hoy en dia nues -

troe c6digos califican de ilicito, corresponde en este capitulo 

85 
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analizar la legislaci6n vigente mAs importante sobre la materia 

toda vez que en nuestra poblaci6n pueden observarse tendencias 

a aumentar el consumo de tales substancias. 

l.- EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO. 

a).- Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Me.U.ante decreto de fecha 3 de febrero de 1983 publicado 

en el Diario Oficial de la Federaci6n, fu(, adicionado el tercer 

pArrafo del articulo lfO• de nuestra carta Magna, en el cual se 

consagr6 como norma constitucional el derecho a la protecci6n -

de la salud quedando en loa siguientes t6rminos: "Toda persona 

tiene derecho a la protecci6n de la salud. La ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y -

establecer! la concurrencia de la Federaci6n y las entidades f~ 

derativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracci6n XVI del articulo 73 de esta Constituci6n11 • 

Este derecho fu(, establecido con los siguientes prop6sitos.: -

lo.- Lograr el bienestar riaico y mental del mex:l.cano, contrib~ 

yendo el Estado al ejercicio pleno de sus capacidades humanas¡ 

20.- Prolongar y mejorar la calidad de vida en todos nuestros 

sectores sociales, sobre todo loa m!s desprotegidos, a quienes 

es preciso otorgar loa valores que coadyuven a la creaci6n, coa 

servaci6n y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 

desarrollo arm6nico de la sociedad; 30.- Crear y extender, en -

lo posible, toda clase de actitudes solidarias y responsables -
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de la poblaci6n, tanto en la preaervaci6n y conservaci6n de la 

salud, como en el mejoramiento y restauraci6n de las condicio -

nea generales de vida, con la idea de lograr para el mexicano -

una existencia decorosa; 4o.- El disfrute de servicios de salud 

y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunaaente -

las necesidades de nuestra poblaci6n; 50.- Impulsar loa conoci

mientos t~cnicoa y sociales para el adecuado aprovechamiento y 

empleo de loa servicios de salud~ y 6o.- Desarrollar la enseñaa 

za e inveatigaci6n cientitica y tecnol6gica para la salud. 

Con base en estas tinalidadea tu& elaborado un programa -

de salud buscando proporcionar tales servicios a toda la pobla

ci6n, en permanente superaci6n y mejoria de su calidad, preten

diendo asimismo contribuir al desarrollo del pais y al bienes -

tar colectivo, poniendo especial .. ~nfasis respecto al cuidado de 

menores en estado de abandono, en la atenci6n a los ancianos d.!!. 

samparados y en la rehabilitaci6n de loa minuav&lidoa a quienes 

ae proporcionan ya loa medios necesarios para su incorporaci6n 

a una vida equilibrada en lo econ6mico y lo social. El impulso 

al desarrollo de la tamilia tu~, entre otros razonamientos ex -

puestos, el que llev6 al Ejecutivo Federal a proponer la edi -

ci6n de todas estas aedidas, con el objetivo tinal de mejorar 

las condiciones sanitarias del ambiente e impulsar la adminis -

traci6n y desarrollo de loa recursos humanos para aejorar la 8ll 

lud. 

Bajo el titulo de Sistema Nacional de Salud se ha consti

tuido un organismo del que torman parte varias dependencias y -

entidades de la administraci6n pfiblica, federal y local, al 
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igual que un selecto grupo de personas físicas y morales de los 

sectores social y privado, algunos de ellos ligados desde hace 

alg(ín tiempo con los servicios de salud, para atender el progr~ 

ma en cuesti6n. 

La planeaci6n, regulaci6n, organizaci6n y funcionamiento 

de este sistema se rige por la Ley General de Salud, promulgada 

el 7 de febrero de 1984, asi como por disposiciones reglamenta

rias y accesorias cuyo cumplimiento corresponde actualmente a -

la Secretaria de Salud, que ha substituido en las funciones ad

ministrativas correspondientes a la antigua. Secretaria de Salu

bridad y Asistencia. Es la encargada de conducir, por ahora, -

las politicas necesarias para el contenido de la norma constity 

cional que se examina y establecer nuevas estrategias en este -

campo de la actividad administrativa, a lo cual se ha facultado 

para introducir los cambios necesarios a efecto de que todas -

las. instituciones que presten servicios de salud, llámense, Iry¡ 

tituto Mexicano del Seguro Social; Instituto ds Seguridad y Sel: 

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto de S!l 

guridad de las Fuerzas Armadas Mexicanas: Direcci6n Integral de 

la Familia; Servicios Médicos del Distrito Federal; Servicios -

Coordinados en cada entidad de la Rep6blica, etc., cumplan con 

las obligaciones legales y adapten sus sistemas operativos en 

todas sus fases y proyecciones, al programa nacional de salud. 

Tal es el alcance de la adici6n constitucional. 

Por lo que corresponde a la tarea de salubridad en el am

bi to de los estupefacientes, tiene alto rango legal en nuestro 

pais y a ella se refiere la base 4a. de la tracci6n XVI del ar-
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ticulo 73 Constitucional, cuando hace menci6n, a las substan 

cias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana. 

El precepto legal antes invocado señala~ 

Articulo 73.- El Congreso tiene facultad: 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condici6n jur1 

dica de los extranjeros, ciudadania, naturalizaci6n, col~ 

nizaci6n, emigraci6n e illllligraci6n. y salubridad general -

de.la Rep6blica: 

4a. Las medidas que el consejo haya puesto en vigor en la 

campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias 

que envenenan al individuo o degeneran la especie humana 

asi como las adaptadas para prevenir y combatir la conta

minaci6n ambiental, serán despu6s revisadas por el Congr~ 

so de la Uni6n en los caso~ que le competan; 

Es importante señalar que la fracci6n XXI del articulo 72 

de la Conatituci6n de 1857 constituye el antecedente inmediato 

de la fracci6n XVI del articulo 73 de la Constituci6n Politice 

de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Asimismo, ha de toma_¡: 

se en consideraci6n que en el texto original del mandato const;L 

tucional primeramente citado s6lo se ponia a cargo del Congreso 

Federal la expedici6n de leyes sobre "na turalizaci6n, coloniza

ci6n y ciudadania"(58). 

Siendo a trav6s de la refor1110 del 12 de noviembre de 1908 

en que se facult6 al propio Congreso para dictar normas en tor

no a la llamada salubridad general de la Rep6blica. 

(58) Garcia Ramirez. Op. Cit. p. 32. 



90 

Asimismo, cabe hacer la aclaración que el Consejo a que -

se refiere la base 4a. de la fracción XVI del articulo 73 Cons

titucional, se trata del Consejo de Salubridad General dependi

ente directo del Presidente de la Rep6blica y con carácter de -

autoridad sanitaria cuyas disposiciones serán obedecidas por -

las autoridades administrativas del pais, tal como lo dispone -

el precepto constitucional antes invocado en las bases la. y --

3a., as! como la fracción II del articulo 40. de la I.ey General 

de Salud al señalar que "son autoridades sanitarias: El Consejo 

de Salubridad General"~ 

Tena Ramirez seg6n Garcia Ramirez al hacer el estudio de 

las facultades congresionales en materia de salubridad, apunta 

que el precepto contenido en la fracción XVI "no sólo denota iJ! 

congruencias entre las distintas i~rtes que lo integran, sino -

que altera tambilm nuestro sistema constitucional 11 (59). En suma 

esta disposición confiere al Departamento de Salubridad, por -

una parte, funciones del jefe del Ejecutivo, y le asigna, por -

otra, tareas del Congreso de la Unión. Trátese, pubs, de la in~ 

titución de una dictadura en manos de una simple dependencia 

del Ejecutivo (Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Po 

rr6a, lOa. Edición, Mbxico, 1970, págs. 378-379). 

(59) Ibidem. p. 34. 
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b).- C6digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero 

Com6n y para toda la Rep6blica en Materia de Fuero Federal. 

En materia de delitos contra la salud corresponde anali -

zar en esta fase los estupefacientes y psicotr6picos que señala 

el C6digo Penal, cuyo rligimen se encuentra contemplado en el e~ 

pitulo I del Titulo Sliptimo del Libro Segundo, denominado "De -

la produc.ci6n, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en 

materia de estupefacientes y paicotr6picos". 

Este Capitulo s6lo se refiere a las drogas enervantes y -

sus diversas modalidades típicas. Se establece en el articulo 

193 del C6digo Penal~ Se consideran estupefacientes y psicotr6-

picos los que determinen la Ley General de Salud, loa convenios 

o tratados internacionales de observancia obligatoria en M6x1co, 

y los que señalan las demás disposiciones aplicables a la mate

ria expedidas por la autoridad sanitaria correspondiente, con -

forme a lo previsto en la Ley General de Salud. 

Para los efectos de este Capitulo se distinguen tres gru

pos de estupefacientes o paicotr6picos: 

I.- Las sustancias y vegetales señalados por los articu -

los 237, 245 fracci6n I, y 248 de la Ley General de Salud. 

II.- Las sustancias y vegetales considerados como estupe

facientes por la ley, con excepci6n de las mencionadas en la 

fracci6n anterior, y loa psicotr6picos a que hace referencia la 

fracci6n II del articulo 245 de la Ley General de Salud!" y 

III.- Los paicotr6picoa a que se refiere la fracci6n III 

del articulo 245 de la Ley General de Salud. 
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Como podemos apreciar este ordenamiento legal nos remite 

a la Ley General de Salud, a convenios o tratados internaciona

les asi como otras disposiciones aplicables al caso concreto, -

para la clasificaci6n de tales enervantes. 

Por su parte el articulo 194 expresa; Si a juicio del Mi

nisterio P6.blico, o del Juez competentes, que deberán actuar ~ 

ra todos los efectos que se señalan en este articulo con el au

xilio de peri·<;os, la persona que adquiera o posea para su cons.11 

mo personal substancias o vegetales de los dese.ritos en el arti 

culo 193 tiene el hábito o la necesidad de consumirlos, se apl1 

carán las reglas siguientes: 

I.- Si la cantidad no excede de la necesaria para su pro

pio e inmediato consumo, el adicto o habitual s6lo será puesto 

a la dispoeici6n de las autoridades sanitarias para que bajo la 

responsabilidad de ~atas sea aometido al tratamiento y a las d§. 

más medidas que procedan. 

II.- Si la cantidad excede de la fijada conforme al inci

so anterior, pero no de la requerida para satisfacer las necesi 

dadas del adicto o habitual durante un t~rmino mAximo de tres -

dias, la eanci6n aplicable será la de prisi6n de dos meses a -

dos años y multa de quinientos a quince mil pesos. 

III.- Si la cantidad excede de la señalada en el inciso -

que antecede, se aplicarán las penas que correspondan conforme 

a este capitulo. 

IV.- Todo procesado o sentenciado que aea a.dicto o habi -

tual quedará sujeto a tratamiento. Asimismo, para le concesi6n 

de la condona condicional o del beneficio de la libertad prepa-
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ratoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de 

mala conducta el relativo al hábito o adicci6n, pero si se exi

girá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento -

adecuado para su curación, bajo la vigilancia de la autoridad 

ejecutora. 

Se impondrá prisión de seis meses a tres afies y multa ha~ 

ta de quince mil pesos al que no siendo adicto a cualquiera da 

las substancias comprendidas en el articulo 193, adquiera o P.9. 

sea alguna de 6stas por una sola vez, para su uso personal y en 

cantidad que no exceda de la destinada para su propio e inmedi.!! 

to consumo. 

Si alguno de los sujetos que se encuentren comprendidos 

en los casos a que se refieren los incisos I y II del primer PA 
rrafo de este articulo, o en el párrafo anterior, suministra, -

además, gratuitamente, a un tercero, cualquiera de las substan

cias indicadas, para uso personal de este último y en cantidad 

que no exceda de la necesaria para su consumo personal o inme -

diato, será sancionado con prisión de dos a seis afies y multa -

de dos mil a veinte mil pesos, siempre que su conducta no se ea 

cuentre comprendida en la fracción IV del articulo 197. 

La simple posesión de cannabis o mariguana, cuando tanto 

por la cantidad como por las demás circunstancias de ejecución 

del hecho, no pueda considerarse que está destinada a realizar 

alguno de los delitos a que se refieren los articules 197 y 198 

de este Código, se sancionará con prisión de dos a ocho años y 

multa de cinco mil a veinticinco mil pesos. 

No se aplicará ninguna sanción por la simple posesi6n de 
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medicamentos previstos entre las substancias a las que se refi~ 

re el articulo 193, cuya venta al público se encuentre supedit~ 

do a requisitos especiales de adquisici6n, cuando por su natur~ 

laza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el 

tratamiento m6dico de la persona que los posea o de otras pers2 

nas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su 

poder. 

Al respecto considero que es importante hacer notar que -

este precepto no cuantifica la cantidad que debe considerarse -

como de propio e inmediato consumo, asi como tampoco determina 

que lapso se entenderá como inmediato, por lo que puede deduci~ 

se que 6sto queda al prudente criterio de la autoridad competen 

tes, ya sea Ministerio Público o Juez. Asilllismo, a 6stos suje -

tos no se les aplica una aanci6n,,aino que s6lo son sometidos a 

un tratamiento para su rehabilitaci6n. Sin embargo, este prece~ 

to en el mayor de los casos no se aplica, pues existen miles de 

adictos que hacen uso de estupefacientes o psicotr6picos a la -

luz pilblica sin que sean conducidos ante las autoridades sani~ 

rias correspondientes para su tratamiento pues de ser asi seria 

una práctica muy costosa para el Estado, no obstante la constan 

te publicidad que al respecto se realiza. 

Por otra parte, es de considerarse que si la cantidad ex

cede de la necesaria para su propio e in.mediato consumo, pero -

no de la requerida para satisfacer la necesidad del adicto en -

un t6rmino máximo de tres dias, se le impone una sanci6n de con 

forlllidad a las reglas establecidas, quedando a disposici6n de -

las autoridades sanitarias para su tratamiento mbdico y bajo la 
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vigilancia de la autoridad ejecutora. 

En relaci6n a lo antes expuesto, considero qua a todo --

o.dicto o habitual debe hacerse extensivo el beneficio al que -

tienen derecho los sujetos contemplados en la fracción I da tis

te articulo o en su caso sancionar de igual forma a ambos, pues 

no debemos de pasar desapercibido el principio In dubio pro reo 

y que rige en el ámbito del Derecho Penal en el sentido de apl1 

car lo que más beneficie al procesado. Esto tambit.n tomando en 

cuenta, como ya se ha comentado, de que este tipo de personas -

no siempre se trata de delincuentes, sino de sujetos que se en

cuentran enfermos y que por lo tanto debe ayudárseles, no cast1 

garlos, toda vez de que puede tratarse de victimas del f1agelo 

que representa el narcotráfico. 

Por su parte el articulo 195 expresa: AJ. que dedicAndoae 

a las laborea propias del campo, siembre, cultive o coseche --

plantas de cannabis o mariguana, por cuenta o con financiamien

to de terceros, cuando en t.1 incurran evidente atraso cultural, 

aislamiento social y extrema necesidad econ6mica, ae le impon -

drá prisi6n de dos a ocho años. 

Igual pena se impondrá a quien permita que en un predio -

de su propiedad, tenencia o posesión, se cultiven dichas plan 

tas, en circunstancias similares al caso anterior. 

Atento al contenido del precepto legal en estudio, pode -

moa observar que para erecto de atenuar la sanci6n penal los a.11. 

jetos deben reunir ciertas condiciones, no siendo necesario en 

el primer caso que el predio utilizado para talen actos sea de 

su propiedad del que comete el ilícito y en el segundo, que 



96 

siendo de su propiedad, tenencia o posesión, permite que se re.!! 

licen dichos actos tipicamente antijuridicos, 

Por lo que corresponde al articulo 196 del ordenamiento -

legal en comento se establece: Se impondrá prisión de dos a --

ocho años y multa de mil a veinte mil pesos a quien, no siendo 

miembro de una asociación delictuosa, transporte cannabis o ma

riguana, por una sola ocasión, siempre que la cantidad no exce

da de cien gramos, 

Como puede apreciarse, en este supuesto jurídico, el suj~ 

to debe tener determinadas cualidades personales, así como de -

no existir una repetición del acto y sobre todo no exceder de -

la cantidad fijada, pues de lo contrario su conducta antijurid1 

ca recaerá en el tipo a que se refiere la fracción I del artic¡¿ 

lo 197. 

Es importante resaltar que los anteriores artículos del -

Código en estudio, contienen ciertos privilegios· para los suje

tos que se encuadren dentro de los tipos de delitos contra la -

salud para los efectos de la sanción penal, en virtud de que la 

suma de la sanción minima y la máxima no rabasa el t6rmino me -

dio aritm6tico, esto es que el imputado puede acogerse al bene

ficio de la condena condicional prevista sn el articulo 90, por 

lo tanto, el Juez en turno y dentro de su prudente arbitrio, 

puede equilibrar la pena entre el minimo y el máximo tomando en 

consideración los criterios de racionalidad que establecen los 

articulos 51 y 52 del Código Penal, 

El articulo 197 señala: Se impondrá prisión de diez a --

veinticinco años y de cien a quinientos días de multa, al que, 
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fuera de los casos comprendidos en los Articulas anteriores: 

I.- Siembre, cultive, coseche, produzca, manufacture, fa

brique, elabore, prepare, acondicione, transporte, venda, com -

pre, adquiera, enajene o trafique, comercie, suministre aún gr¡¡. 

tuitamente o prescriba alguno de los vegetales o substancias s.2_ 

fialados en el Articulo 193, sin la autorizaci6n correspondiente 

a que se refiere la Ley General de Salud.¡ 

II.- Introduzca o saque ilegalmente del pais alguno de -

loa vegetales o substancias de los comprendidos en el Articulo 

193, aunque fuera en forma moment!nea o en trAnsito, o realice 

actos tendi~ntes a consumar tales hechos¡ 

Las mismas sanciones se impondr&n al servidor público, -

que en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, enc.11. 

bra o permita los hechos anteriores o los tendientes a realiza~ 

los~ 

III.- Aporte recursos econ6micos o de cualquier especie, 

o colabore de cualquier manera al financiamiento, para la ejec.11. 

ci6n de alguno de los delitos a que se refiere este capitulo¡ 

IV.- Realice actos de publicidad, propaganda, instigaci6n 

o auxilio ilegal a otra persona para que consuma cualquiera de 

los vegetales o substancias comprendidos en el Articulo 193; 

v.- Al que posea alguno de los vegetales o substancias s.2_ 

fialados en el Articulo 193, sin la autorizaci6n correspondiente 

a que se refiere la Ley General de Salud, se le impondr& pri 

si6n de siete a veinticinco afios y de cien a quinientos dias de 

multa. 

Por su parte el articulo 198 sefiala: Las penas que en su 
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caso resulten aplicables por los delitos previstos en· este cap1 

tulo serán aumentadas en una mitad en los casos siguientes~ 

I.- Cuando se cometa por servidores p6blicos encargados -

de prevenir o investigar la comisión de los delitos contra la -

salud; 

II.- Cuando la victima fuere menor de edad o incapacitada 

para comprender la relevancia de la conducta, o para resistirla; 

III.- Cuando se cometa en centros educativos, asistencia

les, o penitenciarios o en sus inmediaciones, con quienes a --

ellos acudan; 

IV.- Cuando se utilice a menores de edad o incapaces para 

cometer cualquiera de los delitos previstos en este capitulo¡ 

V.- Cuando el agente participe en una organización delec

tiva establecida dentro o fuera de la Rep6blica para realizar -

alguno de loa delitos que prevá este capitulo; 

VI.- Cuando la conducta sea realizada por profesioniatas, 

t6cnicos, auxiliares o personal relacionados con las ·diacipli -

nas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esa 

aituacón para cometerlos. Además se impondrá suspensión de der~ 

chos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta ·

por cinco años, e inhabilitación hasta por un tiempo equivalen

te al de la prisión impuesta; 

VII.- Cuando una persona aprovechando el ascendiente fam1 

l~ar o moral o la autoridad o jerarquía sobre otra, la determi

ne a cometer alg6n delito de los previstos en este capitulo; 

VIII.- Cuando se trate del propietario, poseedor, arrend~ 

tario o usufructuario de un establecimiento de cualquier natur~ 
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laza y lo empleare para realizar alguno de los delitos previa -

tos en este capitulo o permitiere su realizaci6n por terceros. 

Además se clausurará en definitiva el establecimiento. 

RespP.cto'a estos dos preceptos en estudio, podemos seña -

lar que en lo particular el articulo 197 en sus diversas fracc1 

ones presenta una serie de repeticiones de conceptos tal como -

lo señala García Ramirez: 

Producci6n abarca extensamente: siembra, cultivo, cose -

cha, manufactura, fabricaci6n, preparaci6n y acondiciona

miento. Adquisic16n incorpora a esta misma y a la compra. 

El au11>inistro permite contemplar la entrega gratuita. La 

transportaci6n implica el propio concepto de transporte y 

los actos de importaci6n y exportaci6n. Bajo el rubro del 

tráfico qued&n asimilados~ venta, compra, enajenaci6n, el 

propio tráfico y comercio. La inducci6n recoge los actos 

de "instigar, persuadir, mover a uno 11 , y en tal sentido -

contempla la publicidad o propaganda, provocaci6n general, 

proselitismo, instigaci6n y por supuesto. la estricta in

ducc16n, además de la prescripc16n, de alguna manera. Las 

zonas restantes quedan cubiertas, finalmente, por la no -

ci6n de auxilio (60). 

Por otra parte, es de observarse que cuando el agente que 

comete el delito no reune las circunstancias a que se refiere -

el articulo.195 del C6digo Penal, es decir que se demuestre --

atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidas econ6m1 

(60) Ibidem. p. 45 y 46. 
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ca, 1a sanci6n penal se agrava, pudiendo ser aumentada en una -

mitad eegdn los casos señalados en el articulo 198. 

La elevaci6n de la penalidad en estas hip6tesis considero 

que es justificable, en virtud de que se esta ante verdaderos -

traficantes y sin duda tiene el sano prop6sito de reforzar la -

acci6n punitiva del Estado, teniendo trascendencia preventiva 

ante estos sujetos que representan un gran peligro para la so

ciedad. 

Finalmente, el articulo 199 señala: Los estupefacientes, 

psicotr6picos y substancias empleadas en la comisi6n de loe de

litos a que se refiere este Capitulo, se pondrán a dispoaici6n 

de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo 

con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamien

to licito o a su destrucci6n. 

Tratándose de instrumentos y vehiculos utilizados para c~ 

meter los ilícitos considerados en este Capitulo, asi como de -

objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la natM 

raleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los ArticQ 

los 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio P6.blico dispondrá el -

aseguramiento que corresponda, durante la averiguaci6n previa, 

o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso o, en su 

caso, la suspensi6n y la privaci6n de derechos agrarios, ante -

las autoridades judiciales o las agrarias, conforme a las nor 

mas aplicables. 

En este articulo como podemos apreciar, se contempla la -

figura jurídica de la p6rdida o decomiso, dependiendo de quien 

la sufre o de quien la realiza, de lqs estupefacientes, paico -
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tr6picos y objetos e instrumentos utilizados en la comisi6n de 

los delitos contra la salud, cuyo rubro denominado; _Decomiso de 

Instrumentos, Objetos y Productos del Delito se encuentra regu

lado en los articules 40 y 41 correspondiente al Capitulo VI, -

Titulo Segundo, Libro Primero del C6digo Penal, preceptos que -

en lo que se refiere a la aplicaci6n del articulo 41 fue indis

pesable emitir un instructivo, publicado en el Diario Oficial -

de la Federaci6n de !echa 31 de enero de 1985, en el cual se -

contiene el procedimiento administrativo respectivo e intervie

nen en forma directa la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdbli

co y la Procuraduría General de la Rep(íblica. 

Por lo que a la Ley General de Salud se refiere, el asebl!. 

ramiento y destrucci6n de objetos, productos o substancias !iKY. 

ran en el ramo de las medidas de seguridad sanitaria, reguladas 

en la fracci6n X del articulo 404. 

c).- Ley General de Salud. 

A ccntinuaci6n corresponde analizar las disposiciones que 

en materia de estupefacientes y psicotr6picos se refiere la Ley 

General de Salud de conformidad a lo dispuesto en el articulo -

193 del C6digo Penal. 

De esta forma el articulo 234 expresa: Para los efectos 

de esta Ley, se consideran estupefacientes: 

Acetildihidrocodeina. 

Acetilmetadol (3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-di!enilhepta

no). 



102 

Acetorfina (3-0-acetiltetrahidro-7 a-(l-hidroxi-l-etilbu

til)-6, 14 endoeteno-oripavina) denominada tambi~n 3-0-

acetil-tetrabidro-7 a (l-hidroxi-l-metilbutil-6, 14-endo~ 

teno-oripavina y, acetoxil-1,2,3, 3 a, 8 9-hexahidro-2 a 

(1-(R) h1drox1-l-met1lbut11)3-metox1-l2-met11),3:9 a-ete

no-9,9-B1m1noetanofenantreno(4 a, 5 bed) furano. 

Alfacetilmetadol (alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-dife

nilheptano). 

Alfameprodina (alfa-3-etil-l-metil-4-fenil-4-propionoxip! 

peridina). 

Alfentanil (m.onoclorhidrato de N-(1-(2-(4-etil-4,5-dihi -

dro-5-oxo-lH-tetrazol- 1-11) etil)-4-(metox1met11)-4-p1p~ 

ridinil)-N.fenilpropanamida). 

Alilprodina (3-al11-l-met11-4-prop1onox1p1per1d1na). 

Anileridina (~ster etilico del Acido l-para-a¡ninofenet11-

4-fen1lp1per1d1n-4-carbox111co). 

Bec1tram1da (l-(3-c1ano-3,3-d1fenilprop11)-4- (2-oxo-3-

prop1on11-l-benc1m1dazolon11)-p1per1d1na). 

Bencet1d1na (~ster et111co del Acido l-(2-bencilox1et11)-

4-fenilp1per1d1n-4-carbox111co). 

Benc1lmorf1na (3-benc1lmorf1na). 

Betacetilmetadol (beta-3-acetox1-6-d1met1lam1no-4,4-d1te

n1lheptano). 

Betameprodina (beta-3-et11-l-met11-4-d1fen1l-4-Prop1onox1 

p1per1d1na). 

Betametadol (beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-soptanol). 

Betaprodina (beta-l,3,d1metil-4-fenil-4-propionoxip1per1-



dina). 

Buprenorfina. 

l.03 

Butirato de dioxafetilo (etil 4-morfolin-2,2-difenilbuti

rato). 

Cannabis sativa, indica y americana o mariguana, au resi

na, preparados y semillas. 

Cetobemidona (4-meta-hidroxifenil.-l.-metil-4-propionilpip~ 

ridina) 6 l-matil-4-metahidroxifenil-4-propionil.piperidi

na). 

Clonitaceno (2-para-clorobancil-l.-dietilaminoatil-5-nitr~ 

bancimidazol). 

Coca (hoja de) (erythroxilon novogratenae). 

Cocaína (&ster metilico de benzoilecgonina). 

Codeina (3-matilmorfina) y sus salea. 

Codoxima (dihidrocodeinona-6-carboximetiloxima). 

Concentrado de paja de adormidera (el material. que se ob

tiene cuando la paja de adormidera ha entrado en un. proc~ 

so para concentraci6n de sus alcaloidea, en el momento en 

que pasa al comercio). 

Desomorfina (dihidrodeoximorfina). 

Dextromoramida (( )-4-(2-metil-4-oxo-3,3-difeni.l.-4-(l-pi

rrolidinil)-butil) morfolina) 6 ( )-3-metil-2.2-difenil-4 

-morfolinobutirilpirrolidina). 

Dextropropoxifeno (a-( )-4 dimetil.amino-1,2-difenil-3-me

til-2 butanol propionato) y sus salas. 

Diampromida (n-(2-(metilfenetilamino)-propil)-propionani~ 

lida). 
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Dietiltiambuteno (3-dietilamino-l,l-dil(2'-tienil)-l-but~ 

no). 

Difenoxilato (beter etilico del Acido l-(3-ciano-3,3-dif~ 

nilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilico), 6 2,2 difenil 

-4-carbetoxi-4-fenil) piperidin) butironitril). 

Difenoxina (Acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenili

eonipec6tico). 

Dihidrocodeina. 

Dihidromorrina. 

Dimefeptanol (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-beptanol). 

Dimenoxadol (2-dimetilaminoetil-1-etoxi-l,l,difenilaceta

to), 6 l-etoxi-1-difenilacetato de dimetilaminoetilo 6 <U. 

metilaminoetil difenil-alfaetoxiacetato. 

Dimetilti!illlbutario (3-dimetilrunino-1,l-di-(2 1 -tienil)-l-b)l. 

teno). 

Dipipanona (4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanona). 

Drotebanol (3,4-dimetoxi-17-metilmorfinán-6, 14~d1o1). 

Ecgonina sus bsteres y derivados que sean convertibles en 

ecgon;Lna y cocsina. 

Etilmetiltiambuteno (3-etilmetilamino-l,l-di-(2 1 -tienil)

l-buteno). 

Etilmorfina (3-etilmorfina) 6 dionina. 

Etonitaceno (l-dietilaminoetil-2-para-etoxibencil-5-nitrQ 

bencimidazol). 

Etorfina (?,8-dihidro-? a l (R)-hidroxi-1-metilbutil O

metil-6-14-endoeteno-morfina, denominada tamb16n (tetrab1 

dro-?·a-(l-hidroxi-l-metilbutil)-6,14 endoetano-oripavina). 
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Etoxeridina (6ster etílico del. ácido l.-2-(2-hidroxietoxi) 

etil. -4-fenil.piperidín-4-carboxilico).-

Fenadoxona (6-morfolín-4,4-difenil.-3-heptanona). 

Fenampromida (n-(l.-metil.-2-piperidinoetil)-propionanil.ida 

6 n-l.-metil-2-(l-piperidinil.)-etil -n-fenilpropanamida. 

Fenazocina (2 1 -hidroxi-5,9-dimetil-2-renetil-6,7-benzomo.i;: 

fán). 

Fenmetrazina (3-metil.-2-fenilmorfol.ina 7- benzomorrán 6 -

l.,2,3,4,5,6-hexa-hidro-8-hidroxi 6-l.l.-dimetil-3-fenetil-2 

6-metano-3-benzazocina). 

Fenomorfán (3-hidroxi-n-renetilmorfinán). 

Fenoperidina (6ster etílico del. ácido l-{3-hidroxi-3-fe -

nil.propil.) 4-fenil.piperidin-4~carboxil.ico, 6 l.-fenil.-3(4-

carbetoxi-4-fenil.-piperidin)-propanol) 

Fentanil (l.-renetil-4-n-propionilanilinopiperidina). 

Fol.codina (morfol.iniletil.morriná 6 beta-4-morrolinil.etil.

mortina). 

Furetidina (6ster etíl.ico del. ácido 1-(2-tetrahidrofurru

riloxietil)-4-fenil.piperidin-4-carboxilico). 

Heroína (diacetilmorfina). 

Hidrocodona (dihidrocodeinona). 

Hidromorfinol. (14-hidroxidihidromorfina), 

Hidromorfona ( dihidromorfinoma). 

Hidroxipetidina (6ster etíl.ico del. ácido 4-meta-hidroxif~ 

nil.-l. metil. piperidin-4-carboxilico) 6 6ster etílico del. 

ácido l-metil.-4-(3-hidroxifenil)-piperidí~-4-carboxilico. 

Isometadona (6-dimetil.amino-5-metil.-4,4-difenil.-3-hex:ano-



na). 

Levorenacilmorf&n ((-)-3 hidrox:l.-n-fenacilmorfin&n). 

Levometorf&n ((-)-3-metoxi-n-metilmorfin&n). 
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Levomoramida ((-)-4-2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-Cl-pirro

lidinil)-butil-morfolina), 6 c~)-3-metil-2,2 difenil-4-

morfolinobutirilpirrolidina). 

Levarfanol ((-)-3-hidroxi-n-metilmorfin&n). 

Metadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona). 

Metadona, intermediario de la (4-ciano-2-dimetilaraino-4, 

4-difenilbutano 6 2-6-bidrox:l.-3,6,ll,trimetil-2,6-metano-

3-benzazocina). 

Metazocina (2 1 -bidroxi-2,5,9-trimetil-6,?-benzomorr&n 6 

1,2,3,4,5,6, hexabidro-dimetilamino-4,4-difenil-4-~ianob~ 

tano). 

Hetildeaorfina (6-metil-delta-6-deox:l.morfina). 

Metildihidromorfina (6-metildehidromorfina). 

Metilfenidato (~ater metílico del &cido alfafenil-2-pipe

ridin acHico). 

Metop6n (5-metildibidromorfinona). 

Mirofina (miriatilbencilmorfina). 

Horamida, intermediario dol (!cido 2-metil-3-morrolin-l,l 

difenilpropano carbox1lico) 6 C&cido l-difenil-2-metil-3-

morfolin propano carbox1lico). 

Morferidina (~ster etílico del &cido l-(2-morfolinoetil)-

4-fenilpiperid1n-4-carbox1lico). 

Morfina. 

Morfina Bromometilato y otros derivados de la morfina con 
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nitrógeno pentavalente, incluyendo en particular los deri, 

vados de n-oximorfina, uno de los cuales es la n-oxicodei 

na. 

Nicocodina (6-nicotinilcodeina 6 ~ster 6-codeinico del -

ácido-piridin-3-carboxilico). 

Nicodicodina (6-nicotinildihidrocodeina 6 6ster nicotini

co de dihidrocodeina). 

Nicomorfina (3,6-dinicotinilmorfina) 6 di-6ster-nicotini

co de morfina). 

Noracimatadol (( )-alfa-3-acetoxi-6-metilalllino-4,4-dife -

nilheptano) • 

Korcodeina (n-demotilcodeina). 

Norlevorfanol ((-)-3-hidroximorrinan). 

Normetadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona) 6 1.1 

difenil-l-dimetilaminoetil-butanona-2 6 1-dimetilamino 3, 

3-di!enil-hexanona-4). 

Normofina (demetilmorfina 6 morfina-n-demetilada). 

Morpipanona (4,4-difenil-6-piperidin-3-hexanona). 

N-Oximor!ina. 

Opio. 

Oxicodona (14-hidroxidihidrocodeinona 6 dihidroh:l.droxico

deinona). 

Oximorfona (14-hidroxidihidromorfinona) 6 dihidroxidroxi

morfillOna) • 

Paja de adormidera (Papaven Sollll!dferum, Papaver Bractea -

tum, sus pajas y sus semillas). 

Pentazocina y sus sales, 
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Petidina (6ster etilico del ácido l-metil-4-fenil-piperi

din-4-carboxilico), 6 meparidina. 

Petidina intermediario A de la (4-ciano-l metil-4~fenilp,1 

peridina 6 l-metil-4-fenil-4-cianopiperidina). 

Petidina intermediario B de la (áster etilico del ácido -

4-fenilpiperidin-4-carboxilico 6 etil 4-fenil-4-piperidin 

carboxilico, 

Petidina intermediario C de la (ácido l-metil-4-fenilpip~ 

ridin-4-carboxilico), 

Piminodina (áster etilico del ácido lf-fenil-l-(3-feni.lam,1 

nopropil)-piperidin-4-carboxilico). 

Piritramida (amida del ácido l-(3-ciano-3,3-difenilpro 

pil)-4-(l-piperidin)-piperidin-4-carboxilico) 6 2,2-dife

nil-4,l (carbamoil-4-piperidin) butironitrilo). 

Proheptacina (l,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazaciclobe~ 

tano) 6 l,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxihexametilenimina), 

Properidina (6ster isopropilico del ácido l-metil-4-fenil 

piperidin-4-carboxilico). 

Propiramo (l-metil-2-piperidino-etil-n-2-piridil-propioll§. 

mida). 

Racemoramida((-)-3metoxi-N-met.ilforfinán). 

Racemetorfán ((-)-3-metoxi-N-metilmorfinán). 

Racemoramida ((-)-4-2-metil-4-oxo-3 1 3-difenil-4-(l-pirro

lidini.l)-butil morfolina) 6 ((-)-3-metil-2 1 2-difenil-4-

morfolinobutirilpirrolidina). 

Racemorfán ((-)-3-hidroxi-n-metilmorfinán). 

Sufentanil (n-4-(metoximetil)-l-2-(2-tienil) etil -4-pip~ 
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riclil propionanilida). 

Tebac6n (acetildihidrocodeinona 6 aceti1demeti1odihidrot~ 

ba!na). 

Teba!na. 

Tilidina ((-)-eti1-trans-2-(dimetilamino)-1-defil-3-ciclQ 

hexeno-1-carboxi1ato). 

Trimeperidina (1.2.5.-trimetil -4-fenil-4-propionoxipipe

ridina) ¡y 

Los ia6meros de 1oa estupefacientes de 1a lista anterior, 

a menos que est~n expresamente exceptuados. 

Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga 

substancias aefia1adas en la 1ista anterior. sus precurso

res químicos y. en general, los de naturaleza análoga y -

cualquier otra substancia que determine la Secretaria de 

Salud o e1 Consejo de Sa1ubridad Genera1. Las 11stas co -

rrespondientes se publicarán en el Diario Oficial de 1a -

Federaci6n. 

Por su parte el articulo 144 sefiala: Para loa efectos da 

esta Ley, se consideran substancias psicotr6picas las sefia1adas 

en e1 art!cu1o 245 de este ordenamiento y aque1las que deternd

ne específicamente o1 Consejo de Salubridad General o la Secre

taria de Sa1ud. 

Art!cu1o 245.- En relaci6n con las medidas de control y -

vigilancia que deberán adoptar las autoridades san:l.tariaa, 

las substancias psicotr6picas se clasif':l.can en cinco gru

pos: 

I.- Las que tienen valor terap6utico escaso o nulo y que, 
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por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen 

un problema especialmente grave para la salud p6.blica, y 

son: 

Denominaci6n 

com<in interna

cional. 

catinona 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

Brolamretrunina 

No tiene 

Otras denominacio

nes comunes o vul

gares. 

NO TIENE 

DET 

DMA 

DMHP 

DMT 

DOH 

DOET 

Denominaci6n quí

mica. 

(-)-aminopropior~ 

nona. 

n,n-dietiltripta

mina. 

d1-2-5-dimetoxi

metilíeniletila-

mina. 

3-(l,2-dimetilhaJ! 

til)-l-hidroxi-7, 

8,9,10,~tetrahi -

dro-6,6.9-trime -

til-6H dibenzo (b 

,d) pirLlllo. 

n,n-dimetiltript~ 

mina. 

2,5-dimetoxi-4-

bromoan teretamina. 

dl-2,5-dimetoxi-4 

etil-metilrenile·· 
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til.aminu. 

Liaergida LSD, LSD-25 ( )-n,n-dietil.i -

aergimida-(dieti-

lamida del. Acido 

d-l.ialirgico). 

No tiene MDA 3,4-metil.enodioxi 

anfetamina. 

Tenan:tetamina MDMA dl.-3,4-metil.endi~ 

xi-n,-dimetil.fe -

nil.e tilamina. 

No tiene MESCALINA (PEYOTE; 3,4,5-trimetoxif~ 

LOPHOPHORA WILLIAM netil.amina. 

II ANHALONIUM WILLl 

AMS II; A.NHALONIUM 

LEWIN ii. 

No tiene KMDA dl.-5-metoxi-3, 4-

metil.endioxi-me -

til.fenil.etil.amina. 

No tiene PARA!IEl(lLO 3-hexil.-l.-h:idroxi 

-7,8,9,l.O-tetrabl. 

dro-6,6,9-trime -

til.-6h-dibenzo b, 

d pirano. 

Eticicl.idina PCE n-etil.-l.-:tenil.ci-

cl.ohexil.amina. 

Rol.icicl.idina PHP, PCPY l.-(l.-fenil.cicl.oh~ 

xil.) pirrolidina, 



No tiene 

No tiene 

Psilocibina 

No tiene 

Te no ciclidina 

No tiene 

No tiene 

PMA 

PSILOCINA, PSILOT

SINA 

HONGOS ALUCINANTES 

DE CUALQUIER VARI,E 

DAD BOTAMICA, EN 

ESPECIAL LAS ESPE

CIES PSILOCYBE ME

XICANA, STOPHARIA 

STP, OOM 

TCP 

THC 

TMA 
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4-metoXi-metilfe

niletilamina. 

3-(2-dimetilaminQ 

etil)-4-hidroxi

:indol. 

fosfato dihidro&t 

nado de 3-(2-dim~ 

til-aminoetil-in

dol-4-ilo. 

2-amino-1-(2,5-d!. 

metoxi-4-metil) -

fenilpropano. 

1-1-2-tienil)-ci

clohexil piperid!. 

na. 

tetrahidrocannabi 

nol, los siguien

tes is6meros ~ 

6a (lOa), 6a (?), 

?, 8, 9, (11) y -

sus variantes es

tereoquirnicas. 

dl-3-4,5-trimeto

xi-metil.fenile ti-

lamina. 
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Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga 

las sustancias sefialadas en la relaci6n anterior y cuando 

expresamente lo determine la Secretaria de Salud o el Co~ 

sejo de Salubridad General, sus precursores quimicoa y en 

general los de naturaleza análoga. 

II.- Las que tienen alg6n valor terap~utico, pero consti

tuyen un problema grave para la salud p6blica, y que son: 

Amobarbital 

Anfetamina 

Ciclobarbi tal 

Dextroan:fetamina ( dexanfetamina) 

Fenetilina 

Fencicl.iclina 

Heptabarbi tal 

Meclocual.ona 

Metacualona 

Pletanfetamina 

Nalbufina 

Pentobarbi tal 

Socobarbital 

III.- Las que tienen valor terap~utico, pero constituyen 

un probl.ema para la salud, y que son: 

Benzocliazepinas :· 

Al.prazol.am 

Bromazepam 

Brotizol.am 

Camazepam 



C1obazam 

Clonazepam 

Cloracepato dipotAsico 

C1ordiazep6xido 

Clotiaze:pam 

Cloxazolam 

Delorazepam 

Diazepam 

Estazolam 

Fludiazepa11 

Flunitrazepam 

Fluraze:pam 

Balazepam 

Haloxazolam 

Ketazolam 

Lonacepato de etilo 

Loprazolam 

Lorazepam 

Lormetazepam 

Medazepam 

ll'imetazepam 

Nitrazepam 

Nordazepam 

Oxazepam 

Oxazolam 

Pinazepam 

Prazepam 

l.14 



Quazepam 

Teme.zepe.m 

Tetrazepam 

Triazolam 

Otros: 

Anfepramona (dietilpropi6n) 

Carieoprodol 

Clobenzorex (clorotentermina) 

Etclorvinol 

Fendimetrazina 

Fenproporex 

Fentermina 

Glutetimida 

Hidra to de el.oral 

!{etamina 

Mefenorex 

Meprobamato 

Tribexi!enidilo 
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IV.- Las que tienen amplios usos terapbuticoe y constitu

yen un problema menor para la salud p6blica, y son:· 

Gabob (~cido gamma amino beta bidroxibutirico) 

Alobarbital 

Amitriptilina 

Aprobarbital 

Barbital 

Benzotetamina 

Benzquinamina 



Buspirona 

Butabarbital 

Butaperazina 

Bu te tal 

Butriptilina 

Cafeina 

Carbamazepina 

carbidopa 

carbromal 

Clorimipramina clorhidrato 

Cloromezanona 

Cloropromazina 

Clorprotixeno 

Deanol 

Desipramina 

Ectilurea 

Etilnamato 

Fen:.1.lcina 

Fenfluramina 

Fenobarbital 

Fluíenazina 

Haloperidol 

Hexobarbital 

Hidro xi na 

Imipramina 

Isocarboxazida 

Mazindol 

116 



Lefetaznina 

Levo dopa 

Litio-carbonato 

l'.aprotilina 

Mepazina 

Metilfenobarbital 

Metilparafinol 

Metilprilona 

Naloxona 

Nor-pseudoeredrina catine 

Nortriptilina 

Paraldehido 

Pennuridol 

Pentotal s6d1.co 

Pertenazina 

Pipradrol 

Promazina 

Propilhexe drina 

SulpiridE' 

Tetrabenazina 

Tialbarbital. 

T':l.oproperazina 

Tiori.dazina 

Tramadol 

Trazo done 

Trifl.uoperazina 

Valproico (&cido) 

l.l.7 
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Venilbital 

v.- Las que carecen de valor terap6utico y se utilizan cg 

rrientemente en la industria, mismas que se determinarán 

en las disposiciones reglamentarias correspondientes, 

Como ya se ha observado, los preceptos legales en estudio 

contienen una relaci6n prolija tanto de los estupefacientes co

mo de los paicotr6picos, siendo 6ste, quizá, el motivo por el 

cual nuestro C6digo Penal hace el reenvío a la Ley General de 

Salud para considerarlos como tales, ya que es en este ordenami 

ente legal donde se encuentran contemplados los conocimientos -

de la ciencia médica para conocer qu6 substancias son nocivas -

para la salud y en qu6 proporci6n ponen en peligro el bien juri 

dico tutelado por el Derecho como es la Salud Pública. 

Asi tambi6n tenemos que de los diversos artículos que re

gulan estas substancias se desprende que la Secretaria de Salud 

es la única autoridad facultada para conceder autorizaci6n para 

realizar actos relacionados con estupefacientes y psicotr6picos 

(Articulas 236, 238, 247 y 249). Tales actos deben estar encami 

nadas a fines m6dicos y de investigaci6n científica, cuyos re -

sultados y la forma en que fueron utilizados deben ponerse del 

conocimiento de dicha autoridad. Por lo que se refiere al em -

pleo de estupefacientes, la prescripci6n de los mismos se rese~ 

va a los m6dicos cirujanos, m6dicos veterinarios, cuando los -

prescriban para la aplicaci6n en animales y los cirujanos den -

tistas, para casos odontol6gicos. Los pasantes de medicina, du

rante la prestac16n del servicio social, con las limitaciones -

que la Secretaria de Salud determino (Articulo 240), y cuyas r~ 
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catas s6lo podrán ser surtidas por los establecimientos autori

zados para tal fin (Articulo 242). 

Considero que el control y manejo de estas substancias es 

el correcto toda vez de que con estas medidas se pretende evi -

tar los malos manejos que pueden darse dentro de la práctica -

por parte de los particulares, conducta que es dificil de con -

trolar dada la existencia de intereses, ·Sin embargo, en la ley 

esta plasmado o planteado el deber ser y corresponde a todos -

los gobernados en coordinaci6n con las autoridades hacerla cum

plir para no caer en el campo del ser. Siendo una medida acertA 

da en que sea la Secretaria de Salud la que determine, tomando 

en consideraci6n el riesgo que representen para la salud p6bli

ca por su frecuente uso indebido, cuáles de las substancias con 

acci6n psicotr6pica que carezca~. de valor terap~utico y se uti

licen en la industi•ia, artesanías, comercio y otras actividades. 

deban ser consideradas como peligrosas, y su venta estará suje

ta al control de dicha dependencia (Articulo 253). Esto 6ltimo 

en atenci6n de que en nuestro medio social y por el bajo costo, 

la acci6n t6x1ca es procurada mediante substancias de aplica 

c16n industrial como el tiner, la gasolina, pegamento, etc. 

d).- Ley Federal del Trabajo. 

En el sistema laboral existen consecuencias importantes -

en relaci6n al problema en estudio. Asi, tenemos que son causas 

de rescisi6n de la relaci6n de trabajo, sin responsabilidad pa

ra el patr6n, concurrir el trabajador a sus labores en estado -
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de embriaguez o bajo la influencia de al56n narcótico o jroga -

enervante, salvo que, en este 6ltimo caso, exista prescripción 

mbdica, Antes de iniciar se servicio, el trubajndor deberá po -

ner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescri~ 

ción sus"crita por el mbd1co (Articulo 47, fracci6n XIII), 

Dentro de este mismo ordenamiento legal existen d1sposi -

ciones de aplicación concreta a determinadas actividades enco -

mandadas a los trabajadores de los buques, a los trabajadores -

de las tripulaciones aeronáuticas y a los trabajadores ferroca

rrileros. Asi, se prohibe a los trabajadores de los buques in -

troducir drogas y enervantes, salvo lo dis1:uesto en el articulo 

208, fracci6n III (Articulo 206). Son causas especiales de res

cisión de las relaciones de trabajo, usar narcóticos o drogas -

enervantes durante su pe~manencia a bordo, sin prescripci6n m6-

dica. Al subir a bordo, el trabajador deberá poner el hecho en 

conociniento del patr6n y presentarle la prescripción suscrita 

por el mbdico (Articulo 208, fracción III), Por lo que a la na

vegaci6n a~rea se refiere, tenemos que queda prohibido a los -

tripulantes usar narc6ticos o drogas enervantes dentro o fuera 

de sus horas de trabajo, sin prescripci6n de un especialista en 

medicina de aviaci6n. Antes de iniciar su servicio, el trabaja

dor deberá poner el hecho en conocimiento del patr5n y presen -

tarle la prescripci6n suscrita por el m6dico (Articulo 242, --

fracci6n II). Siendo causa especial de terminaci6n o rescisi6n 

de las relaciones de trabajo, encentrarse el triFUlante, en 

cualquier tiempo, bajo la influancia de narc6ticcs o drogas 

enervantes salvo lo disruesto en el articulo 242, fracci6n II 
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(Articulo 244, fracción III). 

Por cuanto hDce a1 trabajo de los ferrocarrileros el sis

tema es similar a los anteriores, es decri, queda prohibido a -

los trabajadores el consumo de narcóticos o drogas enervantes, 

salvo que eXista prescripción m~dica. Antes de iniciar el serV1 

cio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del l'il. 

trón y presentarle la prescripción suscrita FOr el m~dico; asi

mismo les esta prohibido el tráfico de drogas enervantes (Arti

culo 254, fracción II y III). La misma prohibición existe para 

los trabajadores del autotransporte, al señalar que queda pror.á, 

bido usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus 

horas de trabajo, sin prescripción m~dica. Antes de iniciar el 

servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento -

del patrón y presentarle la FrescriFción suscrita :por el m~dico, 

Por otra parte la legislación laboral exime al patrón de 

las obligaciones inherentes a los riesgos de trabajo, cuando el 

accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de 

algfin narcótico o droga enervante, salvo que eXista prescriF -

ción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en con2 

cimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción su.11 

crita por el m~dico (Articulo 468, fracción II). 

Es de observarse que en este ordenamiento legal la exceF

ción de lo debido, tiene que ver con la justificación lega1 del 

uso de la droga, para el efecto de que el trabajador no incurra 

en resFonsabilidad, esto es, la prescripción m~dica y el previo 

conocimiento de tal circunstancia por ;arte de1 patr6n deben de 

darse. 
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e).- Ley Federal de Reforma Agraria. 

Este ordenamiento legal niega capacidad individual en ma

teria agraria al campesino que ha sido condenado por sembrar, -

cultivar o cosechar mariguana, amapola o cualquier otro estupe

faciente (Articulo 200, fracci6n VI). 

Este mismo ordenamiento se ocupa de los supuestos de la -

auapensi6n y privaci6n de derechos agrarios al señalar que pro

cede la auapensi6n respecto del ejidatario o comunero contra -

quien se haya dictado auto de formal priai6n por sembrar o per

mitir que se siembre en su parcela, mariguana, amapola o cual -

quier otro estupefaciente. La aanci6n será aplicada previa com

probaci6n plena de las causas antes indicadas por la Comisi6n -

Agraria Mixta, y abarcará segfin el caso, un ciclo agrario o un 

afio (Articulo 87). La suspensi6n y privaci6n de derechos agra -

rios se rige por un procedimiento contemplado en-loa articules 

del 420 al 425. 

Por lo que se refiere a laprivaci6n de de~echos del ejid~ 

tario o comunero que tenga sobre la unidad de dotaci6n y en ge

neral los que tenga como miembro de un nficleo de poblaci6n eji

dal o comunal, a excepci6n de los adquiridos sobre el solar que 

le hubiere sido adjudicado en la zona de urbanizaci6n, se dará 

cuando se destinen los bienes ejidales a fines ilicitoa y sea -

condenado por sembrar o permitir que se siembre en su parcela o 

bienes de uso comfin, ejidalea o comunales, mariguana, amapola o 

cualquier otro estupefaciente (Articulo 85, fracci6n III Y VI). 

A este respecto García Ramirez dice, y con toda raz6n, --
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"hubiera bastado, con el texto de la fracci6n III del mismo ar

ticulo 85, que incorpora entre los supuestos de p~rdida de der~ 

chos el Caso en que se deGtinen loa bienes ejidales a fines ili 

citos11 (61). 

Por filtimo, la Ley Agraria tambi~n sanciona a los peque -

fios propietarios al señalar que loa certificados de inafectabi

lidad cesarán automAticamente en sus efectos, cuando su titular 

autorice, induzca o permita o personalmente siembre, cultive o 

coseche en su predio mariguana, amapola o cualquier otro eatup~ 

faciente (Articulo 257). 

Es de tomarse en conaideraci6n que este ordenamiento le -

gal se aplica sin perjuicio de las medidas penales a que se ha

gan acreedores loa cultivadores o cosechadores de mariguana, t2 

da vez de que tambi~n se impone~_ sanciones en contra de esos S.I! 

jetos, sanciones que se traducen en auspensi6n o privar.i.6n de -

los derechos agrarios mediante el procedimiento correspondiente 

contemplado en la Ley de la materia, lo cual se justifica en -

virtud de que lo que se pretende es que la riqueza pfiblica, --

constituida por tierra, bosques y aguas y en general todos los 

recursos naturales, beneficien a la comunidad nacional. 

f).- C6digo Civil para el Distrito Federal. 

Corresponde en este momento estudiar lae consecuencias 

que traen aparejadas el uso de substancias enervantes dentro de 

(61) Ibidem. p. 86. 
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la Legislaci6n Civil; asi tenemos que por lo que al régimen de 

la tutela se refiere, se sefiala que son incapaces natural y le

galmente los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente h~ 

cen uso inmoderado de drogas enervantes (Articulo 450, fracci6n 

IV). Otro precepto nos habla sobre el menor que habitualmente -

abuse de las drogas enervantes, estará sujeto a tutela mientras 

no llegue a la mayoría de edad. Si aJ. cumplirse ésta a6n conti

n6a el impedimento, el incapaz se someterá a nueva tutela, pre

vio juic:l.o de interdicci6n (Articulo 464). 

Entre las obligaciones del tutor esta la de destinar, de 

preferencia, los recursos del incapacitado a la curaci6n de sus 

enfermedades o a su regeneraci6n si es un ebrio consuetudinario 

o abusa habitualmente de las drogas enervantes (Articulo 537, 

fracci6n II). 

Por cuanto a la exclusi6n de los tutores y curadores para 

desempefiar tales cargos, tenemos que ésto ocurre·cuando hayan -

contribuido al hábito del incapaz fomentando directamente o in

directamente al abuso habitual de las drogas enervantes (ArtÍC.!! 

lo 505 y 506). 

A continuaci6n pasamos a estudiar el régimen familiar en 

donde podemos observar que constituyen impedimento para contra

er matrimonio la hembriaguez habitual, la morfinomanía, la ete

romanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas 

enervantes (Articulo 156, fracci6n VIII). Sin embargo, y si pe

se a tal impedimento llega a concertarse ese matrimonio, esta -

ria viciado de nulidad relativa en virtud de que si no es impUE 

nado l'Or los c6nyuges dentro del término de sesenta días, cent~ 
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dos desde su celebraci6n, dicho matrimonio se convalida (Artícy 

lo 235, fracci6n II y 246). 

Por otra parte las conductas viciosas en estudio, tambi6n 

son consideradas como causales de divorcio. En este sentido te

nemos, que en efecto, se da tal supuesto cuando los hAbitos de 

juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 

enervantes, amenazan causar la ruina de .la familia o conatitu -

yen un continuo motivo de desavenencia conyugal (Articulo 267, 

fracci6n XV). En este supuesto en la sentencia de divorcio el -

juez condenarA al c6nyuge culpable a la p6rdida de la patria P2. 

testad sobre los hijos (Articulo 444, fracci6n III), y desde 

luego el juez de lo familiar tomar& en cuenta la regla prevista 

en el articulo 283, es decir, los hijos quedan bajo la patria 

potestad del c6nyuge no culpable, y si ambos lo son, bajo la -

del ascendiente que corresponda, y si no lo hay, se designa tu

tor. 

g).- Ley del Seguro Social. 

En relaci6n a este ordenamiento legal no se considera co

mo riesgo de trabajo loa que sobrevengan, si el accidente ocu -

rre encontr&ndose el trabajador bajo la acci6n de alg(in paico -

tr6pico, narc6tico o droga enervante, salvo que exista prescriJ! 

ci6n suscrita por m6dico titulado y que el trabajador hubiera -

exhibido y hecho del conocimiento del patr6n lo anterior (Arti

culo 53, fracci6n II). De igual forma se contempla en la Ley -

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
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dores del Estado al señalar que no se consideran riesgos de tra 

bajo, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo -

la acci6n de alg(m narcótico o droga enervante, salvo que exis

ta prescripci6n mbdica y que el trabajador hubiese puesto el h.11. 

cho en conocimiento del jeíe inmediato presentándole la pres 

cripci6n suscrita por el mádico (Articulo 37, fracci6n II), 

Es de observarse que estos dos óltimos ordenamientos lega 

les y por lo que al caso concreto en estudio se rsíiere, se si

gue el mismo sistema que en la legialaci6n comón del trabajo, -

ea decir, que para el eíecto de que el patr6n no quede eximJ.do 

de las obligaciones inherentes a los rieagoa de trabajo, el tr~ 

bajador debe tener la justiíicaci6n legal del uso de la droga, 

mediante la prescripci6n mádica correspondiente y poner previa

mente esta circunstancia en conocimiento del patr6n o jefe inm.11. 

diato, 

h).- Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n del 

Ambiente. 

Con relaci6n a este ordenamiento legal s6lo deseo hacer -

el siguiente comentario, Como ya lo hemos visto en el articulo 

199 del C6digo Penal se contempla la figura jurídica del decom;!. 

so de los estupefacientes, paicotr6picos y substancias utiliza

das en la comisi6n de loa delitos contra la salud, loa cuales -

son puestos a disposici6n de la Secretaria de Salud para su --

aprovechamiento licito o a su deatrucci6n, Hasta aqui todo esta 

correcto, pero lo que no considero que sea correcto ns que esa 
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destrucción se traduzca en incineración de dichas substancias -

en zonas tan contaminadas como es la Ciudad de Mbxico, pues de 

todos es sabido que cuando son incautadas grandes cantidades, 

digamos toneladas, de enervantes sale a la luz p6blica a travbs 

de la radio o la televisión que han sido destruidas, con lo 

cual si bien es cierto que por una parte se esta cumpliendo con 

las disposiciones señaladas en batos dos 6ltimos ordenamientos 

legales para combatir el narcotráfico, tambien no es menos cie~ 

to que con esas acciones son las ~smas autoridades quienes es

tan infringiendo las disposiciones previstas en la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, disposi

ciones que tienen por objeto establecer las bases para la pre -

venci6n y el control de la contaminaci6n del aire, agua y sue -

lo, asi como de formular y conducir la política de saneamiento 

ambiental, en coordinación con la Secretaria de Salud, en lo r~ 

ferente a la salud humana (Articulo lQ, fracci6n VI y 8Q, frac

ción X). 

Ea decir, que si para las autoridades es una buena medida 

la incineración de loe enervantes para el erecto de su destru -

cci6n, que dicha incineración no se lleve a cabo en el Distrito 

Federal, concretamente al aire libre de loe campos de la Secre

taria de la Defensa Nacional, sino en lugares eepecificoe y le

jos de loe centros de poblaci6n en los cuales el medio ambiente 

no estb contaminado y esos gases tóxicos o humo se puedan espaL 

cir en el espacio y de esa forma las autoridades no se pongRn -

en evidencia ante la opinión p{iblica que son ellos loa primP•·<" 

en infringir la Ley en comento. 
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i).- Estatuto Legal de los Extranjeros. Ley General do Pobla -

ción. 

Por lo que a este ordenamiento legal se refiere existe la 

negativa por parte de la Secretaria de Gobernación de ingresar 

al país o el cambio de calidad o característica migratoria, cu

ando el extranjero no se encuentre física o mentalmente sano a 

juicio de la autoridad sanitaria (Articulo 37, fracción VII). 

Asimismo, para internarse en la Repfiblica los extranjeros deben 

satisfacer ciertos requisitos, tales como presentar certi:Cicado 

oficial de buena ealus física y mental, expedido por las autor;!. 

dadas del pais que procedan y aprobar el examen que efectfien -

las autoridades sanitarias (Articulo 62, fracción I y II). Es -

tos preceptos legales se relacionan con lo establecido en los -

artículos 360, 361 y 362 de la Ley General de Salud, cuyo capi

tulo segundo se encuentra bajo el rubro deniminado Sanidad on -

Materia de Migración. 

En el ámbito punitivo, la realizución de actividades ilí

citas o deshonestas, con las cuales viole loe supuestos a los -

que fue condicionada su estancia en el país, su conducta tipifi 

ca delito que es sancionado con pena hasta de dos años de pri -

sión y multa de diez mil pesos (Articulo 101). Igualmente trae 

aparejada sanción penal el internamiento ilegal (Articulo 103). 

El extranjero que se encuentre en estas hipótesis se le cancela 

su calidad migratoria y es expulsado del país sin perjuicio de 

que se le apliquen las penas a que se haya hecho acreedor (Artl 

culo 105). 



Por último y atento al an&lisis hecho a las diversas dis

posiciones legales de nuestro Derecho Positivo y por lo que al 

caso concreto que nos ocupa se refiere, s6lo deseo comentar 

que dichas disposiciones son.aceptables en tbrminos generales, 

partiendo de la base de que el orden legal intenta determinar 

la conducta del hombre vinculando sanciones o penas a los actos 

que socialmente juzga conveniente o necesario evitar y para --

ello el Derecbo Penal, que recibe incluso su nombre a partir 

del hecho de que su prop6sito central es describir las penas 

que acarrea la realizaci6n de ciertas conductas, tiene un papel 

muy importante, toda vez que la sanci6n juridica debe ser el r,!l. 

sultado de una realidad social en contra de la conducta que se 

reprueba, ..As nunca ha de verse en ella una venganza colectiva 

contra el infractor de los prin~ipios legales, siendo en este -

sentido nuestro sistema de derecho muy preciso, pues la sanci6n 

tiene como fin bAsico el de rehabilitar al delincuente y reint,!l. 

grarlo a la sociedad y como prp6sito secundario, aunque no me -

nos importante, es lograr que la aplicaci6n de la pena cumpla -

la misi6n ejemplar e inducir a otros a no ejecutar conductas S,!l. 

mejan tes. 

Sin embargo, y pese a los buenos prop6sitos de nuestra l,!!. 

gislaci6n, a6n falta mucho que hacer y la realidad asi lo demu

estra, pues para combatir en forma radical el narcotrA!ico es -

necesario aportar algo mAs para el efecto de tener una finali -

dad m!s eficaz, no siendo la soluci6n el pretender aumentar la 

sanci6n penal cuando se tipifique el delito con todas las agra

vantes de la ley, en virtud de que es sabido para la mayor1a de 
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todos nosotros de que existe el control del narcotr!fico desde 

las c!rceles; es decir, el trAfico de estupefacientes nacional 

es muchas veces diri~ido desde los penales, en los cuales se en 

cuentran recluidos los cabecillas del mercado negro. Por lo tan 

to, la posible soluci6n a esta calamidad no estA en recluir al 

o a los narcotraficantes para que cWDplan condenas extensas o -

exageradas en cuanto a tiempo, sino que en todo caso ea necesa

rio eliminar toda forma existente para que este tipo de persa -

nas no puedan seguir ejerciendo su influencia en el medio ambi

ente, interno Y externo. 

2.- TRATAIXlS n'n:RNACIONALES. 

Continuando con el orden establecido en el. articulo 193 

del c6digo Penal para el Distrito Federal y Territorios Federa

les, tenemos que corresponde en este momento estuctlar los conv~ 

nios o tratados internacionales de observancia obligatoria en -

M~xico, siendo documento fundamental en la materia, actualmente 

la convenci6n Unica sobre Estupefacientes, elaborada por la Con 

ferencia de las Naciones Unidas para la Adopci6n de una Conven

ci6n Unica sobre Estupefacientes, y suscrita el 30 de marzo de 

1961, en Nueva York, Entr6 en vigor el 13 de diciembre de 1964, 

cuando habla sido adoptada o ratificada por Afganistan, Argent~ 

na, Brasil, Burma, Biel.urrusia, camer6n, canadA, Ceil!n, Tchad, 

Cuba, Checoslovaquia, Dahomey, Dinamarca, Ecuador, Ghana, Run -

gria, Irak, Israel, Costa de Varfil, Jamaica, Jap6n, Jordania, 

Kenia, Corea, Kuwait, Marruecos, Nueva Zelandia, Niseria, Pana-
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má, Per6., Senegal, Siria, Tailandia, To.c;o, Trinidad y Tobago, -

T6nez, Ucracia, Reino Unido, Uni6n Sovié:ica y Yugoslavia. 

Por su parte nuestro país firmó la Convenci6n el 24 de jy 

lio de 1961 ad referéndum, entendido éste como el acto deciso -

ria por virtud del cual los ciudadanos endten eu voto adhesivo 

o repulsivo a cualquier medida gubernativa que conforme a la -

Constituci6n o a la ley deba ser sometida a su aprobación sin -

que el sentir mayoritario de los miemos sea fuente creativa de 

tal medida, sino llanamente eu confirmaci6n o rechazamiento 

(véase Ignacio Burgoa Orihuela, Diccionario de Derecho Constity 

cional, Garantias y Amparo. Forró.a, S.A., l.!! edici6n, México, 

1964, pAg. 376), y fue hasta el 29 de diciembre de 1966 cuando 

la c!mara de Senadores la aprobó y ratificada por el Ejecutivo 

el 17 de marzo de 1967, siendo publicada en el Diario Oficial -

de la Federaci6n el dia 31 de mayo de ese mismo afio. 

Esta Convención tue producto de las necesidades que la d§. 

terlllinaron, pues con ello ee demuestra la manifiesta preocupa -

ci6n por la salud fieica y moral de la humanidad al reconocerse 

la necesidad del uso médico, principalmente, analgésico de los 

estupefacientes y ee declara que "la toxicomania constituye un 

mal grave para el individuo y entrafia un peligro social y econ~ 

oico para la humanidad". Por esto se hace precisa una "acción -

concertada y universal", lo que exige "cooperación internacio -

nal orientada por principios idénticos y objetivos comunes". -

Asindsmo, con la creación de la Convenci6n Unica de 1961 se pr§. 

tendi6 contar con un instrumento 6.nico en el ámbito internacio

nal por la lucha contra el empleo ilicito de los estupefacien -
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tes, toda vez de que se contaba con un amplio catálogo de conv~ 

nios por l.o que esta Convención vino a sustituir los que a con

tinuación se señalan: 

Las convenciones sobre opio, de la Haya, de 28 de enero -

de l.9l.2, y de Ginebra, de l.9 de febrero de l.925; a loa -

acuerdos acerca del. mismo estupefaciente, de Ginebra, de 

l.l. de febrero de 1925, y de Bangkok, de noviembre de l.931 

; a l.a Convención relativa a la fabricación y diatribu 

ción de estupefacientes, de Ginebra, de 13 de julio de 

l.93l.; a los protocolos de Lake Success, de l.l. de diciem -

bre de 1946, de Paria, de l.9 de noviembre de l.948 1 y de -

Nueva York, sobre adormidera y opio, de 2 de junio de 

l.953, as! como a l.a Convención sobre drogas nocivas, de -

Ginebra, de 25 de junio de l.936 (62). 

La Convención Unica sobre Estupefacientes de l.961, :rue 1112 

dificada por el. Protocol.o suscrito en Ginebra el.·25 de marzo de 

l.972 del cual nuestro pais aceptó varias reformas introducidas 

por el. Protocolo y de otras, hizo expresa reaerva. 

El Convenio sobre Substancias Fsicotrópicas, suscrito en 

Viena el 2l. de febrero de l.971, tambi~n tiene relevante impor -

tancia, el. cual. fue aprobado por la Cámara de Senadores al. 29 -

de diciembre de 1972, ratificado por el Ejecutivo Federal de f~ 

cha 3 de enero de l.973 y publicado en el Diario Oficial, de 29 

de marzo del mismo año. En su aprobación el. Senado hizo expresa 

reserva de la apl.icación del. articul.o 72, es decir, se hace ex-

(62) Ibídem. p. 76 y 77. 
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clusi6n de madidas con respecto a substancias ·utilizadas, ancea 

tralmcnte, por ciertos grupos indigenas de la Rep6blica Mexica

na. La posici6n del gobierno mexicano frente a este asunto fue 

en el sentido do que en Mlixico existen al.gunos grupos litnicos 

indigenas que en rituales mágicos-religiosos usan los famosos 

hongos alucin6genos y el cactus del peyote, en ceremonias de -~ 

iniciaci6n. Se refiri6, especiticamente,. al uso de los hongos -

por los mazatecas, y del peyote por los buicholes y tarahumaras. 

Evidentemente, "una acci6n drástica del Estado sobre ea -

tos grupos de rudimentaria cultura, que a6n no han incorporado 

conceptos corrientes en la sociedad moderna acerca del. uso de -

alucin6geuos, resultaria injusta 11 (63). 

N6tese que del. estudio de los Tratados Internacionales an 

tes descritos no nos adentramos en forma exhaustiva al. anál.isis 

de cada uno de los articules que los integran y no porque cara~ 

can de importancia, sino que ea con el 6nico prop6sito de no !J!! 

cer muy extenso el presente capitul.o, ya que contienen una cla

sificaci6n prolija de los enervantes para el conocimiento de -

sus miembros, los cuales, l.a mayoria de los paises los plasman 

en sus legislaciones para regirse en su ámbito territorial., si

endo ejempl.o de lo anterior lo sefialado en nuestra Ley General 

de Salud. 

En síntesis, los Tratados Internacionales en general. son 

de suma importancia dentro del orden juridico de un pais, pues 

no por nada se les considera como una de las fuentes del. Dore -

(63) Ibidem. p. 82. 
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cho Posit1vo, pero en el caso concreto que se estudia-·vienen a 

represen.tar un fundamento eminentemente básico, toda vez de que 

se trata de un del.ito que por su natural.eza necesita de J.a coo

peraci6n de J.a comunidad internacional para el e:t:ecto de contr;I. 

huir a la J.ucha contra el. tráfico de drogas desde el campo del. 

derecho. 

3-- JURISPRUDENCIA. 

La jurisprudencia fue el.evada por el. 11-rticulo l.O? conet1-

tucional segdn las reformas de l.950, al. rango de fuente del de

recho, equiparándose las tesis relativas, por ende,.ª verdad~ -· 

ras normas l.egales. Sin embargo, es preciso aclarar que J.a con

cepc16n de l.a jurisprudencia a titulo de ruante de derecho, no 

debe conduc;l.rnos a considerarla collO medio creador de normas -

formal.mente l.egal.os, sino como con.dueto de f1jaci6n del sentido 

de l.a raz6n de una J.ey preestabl.ecida. En otras palabras, l.a j¡¡ 

risprudencia es ruante del. derecho no en cuanto acto creador 

normativo, sino como acto de interpretaci6n l.egal obl.igatoria, 

debiendo fungl.r 6nicamente como el.amento acceaorio ut111simo !'§. 

ra l.a ef:icacia de la regul.aci6n establecida por la J.ey en su c~ 

r!cter constitucional formal. 

Tradicional.mente, en el. Ambito de la justicia federal, el 

dnico 6rgano capacitado para sentar jurisprudencia ha sido la -

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Sin embargo, las refor

mas de 1967 atribuyen tambi~n esta facultad a los Tribunales C2 

legiados de Circuito. Por consiguiente y para ol efecto de c:on-
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cluir el presente capitulo, a continuaé16n se transcriben.algu

nas jurisprudencias y tesis relacionadas con el trabajo que se 

desarrolla. 

DROGAS ENERVANTES. FOSESION DE. Para que la poses16n de -

e11ervantes constituya elemento cont1gurat1vo del delito contra 

la salud, no ea necesario que el agente lleve la droga precj.ea

mente consigo¡- basta que el eetupets.ciente se encuentre bajo su 

control personal y dentro del radio de acc16n de su disponi'bi.l.1 

dad. 

s·exta Epoca, Segunda Parte• 

Vol. X, p&g. 61. A. D. 950/58. So!ia Arias Rodriguez.. 5 -

votos. 

Vol. XLVI, p&g. 1.5. A·. D. 4676/60. Francisco Quijada Ru -

iz. UDilldmidad de 4 1J0tos. 

Vol. XLVII, p&g. 36. A. D. l.'991:/61. Bryce Steiapl.es Wil -

son. 5 votos. 

Vol. LI, pAg. 48 • .f.. D. 1316/61. Fel:l.pe Morb Luan. U~ 

midad de 4 'WOtos. 

Vol. LXXII, p&g. 20. A. D. 884/61. Re!ug1o Ortega Trajo. 

Unan1Bd.dad de 4 'WOtos. 

TESIS RELACIOHAM. 

DROGAS ENERVANTES. SIEMBRA. l.os acusados perpetraron el -

delito que se les imputa, inde¡.endientemente de que, como ellos 

afir111an, el. producto de la siembra y cultivo de l.a yerba ener -

vante lo dedicaran a fines terap6uticoe, ya que l.a Primera Sala 
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de la Corte ha sustentado el criterio de que la ley federal no 

releva la responsabilidad a quien infringe una prohibición est.A 

bl.ec:l.da por la misma, independientemente de que el consumo se -

haga con fines curativos, a virtud de que la represión penal de 

conductas antujur1dicas como las que detel"lllinaron el enjuicia -

miento de los acusados, viene requer:l.da porque se ponen en pel;I.. 

gro bienes jur1dicos de indiscutible relevancia, como lo es la 

salud p6blica; pues es bien sabido que, al cundir el uso de es

tupefac:l.entes, puede causar lesión a la especie humana, degene

r&ndola. 

Sexta Epoca, Segunda Parte:-

Vol. XXIV, p&g. 48. A. D. 514/59. Roberto P~rez Gon:W.lez 

y Coag. 5 votos. 

DROGAS ENERVANTF.S. TRAFICO DE. El delito contra la salud 

en eu modalidad de tráfico de enervantes abarca tanto el comer

cio y el transporte de la droga, como en general los movimien -

tos por loe que ee hace pasar el estupefaciente de una persona 

a otra. 

(¡uinta Epoca: 

To110 CXXVI, p&g. 115. A. D. 4456/55. Maximiliano Loredo -

Moctezuma. Unanimidad de 4 votos. 

Tomo CXXXI, p&g. 425. A. D. 2023/53. Unanimidad de 4 vo -

tos. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. l, p&g. 68. A. D. 406/55. Mario Hern!ndez García. -

Unanimidad de 4 votos. 



137 

Vo1. XXVIII, pág. 67. A. D. 3414/59. F11omena Vil1anueva 

Vi1lanueva. Unanimidad de 4 votos. 

Vo1 XXXIV, pág. 39. A. D. 6073/59. Ganare Garza Agui1ar. 

5 votos. 

DELITO CONTRA LA SALUD. E1 simp1o hecho de que a1guien i.Q 

vite a otro a fumar mariguana, no configura e1 de1ito contra 1a 

salud, en sus moda1idades de adquisici6n y poaesi6n de la misma 

pues si bien es cierto que en t6rminos gramatica1es adquirir -

significa allegarse alguna cosa, y posesi6n significa tenerla -

en su poder, jurídicamente, por lo que respecta a1 delito con -

tra la salud, tales t~rminos deben implicar una finalidad anti

social y el legis1ador no considera antisocial la conducta des

p1egada por aquel1oe que hacen uso habitual o aislado de una -

droga, pues a unos loe considera enfermos y a 6atoe loa exc1uye 

de su reglamentaci6n indicando con e11o que el ac.to primitivo -

por el que se 1lega a hacer uso del enervante o sea su adquisi

ci6n o poaesi6n, en estos casos concretos tampoco son delicti -

vos, ya que en la especie se trata exclusivamente de la pose 

ei6n de un cigarrillo para el uso personal pues lo que trat6 el 

legislador fue castigar no la simple adquieici6n y poeesi6n, s;I. 

no la intenci6n ulterior de introducir al comercio, al tráfico 

o al suministro, el enervante adquirido y como en la especie -

las constancias procesales no conducen a tal convicci6n, es in

cuestionable que la conducta del quejoso no es reprobable a ti

tulo de delito. 

Amparo Directo. 5717/66. Rub6n Rivera Martinez. 9 de mayo 
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de 1969. 5 votos. Ponente:· Mario G. Rebolledo. · 

TOXICOMA.NO. CUANDO SE CO!ISUMO EL DELITO CONTRA LA SALUD 

EN SU MODALIDAD DE POSESION DE ENERVANTE. La calidad de toxic6-

mano. no exc1uye la posibilidad de que el adicto o vicioso com~ 

ta el delito contra la salud en su modalidad de poaeai6n de --

enervantes, en cuanto la cantidad de estupefacientes encontrada 

en su poder, resulta notoriamente desproporcionado y exagerado 

para 1a aatiafacci6n individual y de1 momento del toxic6mano. 

Amparo Directo. 2018/69. Leopo1do B!r.cenaa Ortiz o Ange1 

Rui.z Andrade. 18 de septiembre de 1969. 5 votos. Ponenter 

Manuel Rivera Silva. 

TOXICOMANOS. CANTIDAD RACIONALMENTE NECESARIA DE DROGA. 

Si se encuentra demostrado en autos que o1 inculpado es toxic6-

mano, adn cuando en e1 dictamen m~~ico no se hable de que la -

cantidad que se le recogi6 sea la necesaria para satisfacer su 

vicio. debe tomarse en conaideraci6n que e1 acusado confea6 ser 

adicto a la mariguana desde baca diecisiete. afios y fumar cinco 

cigarrilloR a1 dia. por lo que loa tres cigarrillos que se en -

contraron con un peso tota1 de cuarenta gramos si puede estima~ 

se como cantidad racionalmente necesaria para su uso peraona1 y 

por ende, no habiendo delito que perseguir, segdn se infiere de 

lo establecido en 1os art1cu1oa 524 y 525 del C6digo Federa1 de 

Procedimientos Pena1ea; tan s6lo se deben aplicar las medidas -

que la propia 1ey establece para el tratamiento de 1oa toxic6mA 

nos. 
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A. D. 2740/70. Federico Gonz!lez Quir6z. 5 de noviembre -

de l.970, Unanimidad 4 votos. Ponente: Mario a. Reboll.edo 

F. Secretario: Arturo Delgado Pimentel.. 

DELITO CONTR.\ LA SALUD. DECOMISO DE OBJETOS. No es v:l.ola

torio de garantias la sentencia que decreta el decomiso del. ma-

1z, que a prop6sito se coloc6 sobre la 111<1riguana que se trans -

portaba en un cami6n de "redilas" o 11estacas 11 con el fin de 

ocul.tarla, en raz6n a que la resoluci6n que decret6 dicho deco

miso, est! acorde con lo previsto en el articulo 199 del C6digo 

Penal. Federal, que establece que ser!n decomieados, adem!s, los 

objetos que se emplearon en la comisi6n del delito. 

A. D. 3289/7J.. Jesds Ram6n L6pez L6pez. 17 de nov:l.embre -

de l.971. Mayoria de 3 votos. Ponente: Abel Huitr6n y Agu~ 

do, 

COMERCIO DE ENERVANTES, QUEDA COHPRENDIOO EN EL TRAFICO 

DE. La modalidad de comercio, queda comprendida dentro del. tr!

fico con el. enervante, 

Amparo Directo, 5264/73. Juventino Cavazos Ramos. 12 de -

agosto de 1974. 5 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. S~ 

cretario: Julio C6sar V!zquez Hell.ado G. 

CONTRA LA SALUD, ADQUISICIO'R DE ENERVANTE, LA POSESION -

QUEDA SUBSUMIDI\ EN ELLA, Es criterio de la Primera Sala de la -

Suprema Corte de Justicia de l.a Naci6n, el hecho de que la pos~ 

si6n se subsume en la modalidad de adquisici6n, sea cual. fuere 
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el. titulo por el cual. se obtuvo el enervante, pues necesariame.u 

te al. adquirir se posee ol. enervante y no debe por.un solo he -

cho considerarse dos modal.idades, 

Amparo Directo, 5264/73. Juventino cavazos Ramos. l.2 de -

agosto de l.974• 5 votos. Ponente: Ernesto Aguilar Al.va -

rez. Secretario: Rodol.fo Moreno Bal.linas. 

SALUD, DELITO CONTRA LA, TRJ\FICO Y ENAJENACION. ESTA MO~ 

LIDAD SE SUBSUME EN LA ANTERIOR. La modal.idad de enajenaci6n de 

estupefacientes debe considerarse como subs.umido en la de trAf1 

co, toda vez que si por enajenaci6n se entiende el. pasar de una 

persona a otra el dominio de una cosa, y el. trAfico.comprende -

no s6l.o el. comercio y el. transporte de l.a droga, sino tambilin -

l.os el.amentos por los que·se hace pasar el. estupefacientes de -

una persona a otra, se l.l.ega a la concl.usi6n de que el. hecho de 

vender, y por ende, pasar el. enervante efecto a la causa al. com 

prador, implica l.a realizaci6n de actos tendientes al. trAfico, 

y en esas condiciones no puede condenarse a un individuo, sin -

viol.aci6n de garantias, por una conducta en l.a que son afines y 

conexas dos modal.idades. 

Amparo Directo, 4803/73. Antonio Monsivais Rodriguez, l.4 

de febrero de 1974. Unanimidad de 4 votos, Ponente: Eze -

quiel. Burguete Farrera, Secretario: Homero R. Vel.Azquez. 

DELITO CONTRA LA SALUD, POSESIOH DE MARIGUAllA POR TOXICO

MAHOS, Si bien el. acusado prob6 ser toxic6mano, la cantidad de 

trescientos veinte gramos es excesiva para su uso personal. inm~ 
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diato. Alega el amparista que si la drciga pes6 trescientos vein 

te gramos, ello implica que cada inculpado era propietario de -

ciento sesenta gramos. Este argumento es inadmisible, pues am -

boa acusados confesaron ser poseedores de la droga y tal pose -

si6n debe entenderse de la totalidad, ya que no se encontr6 can 

tidad determinadn a cada uno, pero a6n en el supuesto que hubi,2 

ra sido poseedor el reo de a6lo ciento s.esenta gramos de mari -

guana, teniendo en cuenta el dictamen que lo sefiala como toxicA 

mano habitual a la Cannabis y que tuma diez cigarrillos diarios 

(20 gramos), aquella cantidad resulta excesiva para la urgente 

satisfacci6n de su vicio, pues excede en mucho a la que pudiera 

consumir de inmediato, por lo cual la posesi6n debe sancionarse 

pues dado que el delito contra la salud es considerado como de 

peligro, se supone fundadamente que quien posee droga en canti

dad mayor a la que necesi.ta para el propio e inmediato consumo 

que satisfaga su vicio, la puede sumild.strar, vender, etc., po

niendo en peligro la salud pfiblica que es el bien jurídico tut,2 

lado por esta figura delictiva. 

Amparo Directo. 1954/75. Israel Pachaco. 11 de septiembre 

de 1975. 5 votos. Ponenter Manuel Rivera Silva. Secreta -

ria; Ismael Ruiz Martinez·· 

MARIGUANA, POSESIO!í DE LA, PROVENIENTE DE SIEMBRA Y CULTl 

VO. Se acredita la responsabilidad penal del sujeto en la comi

si6n del delito contra la salud en su modalidad de posesi6n de 

mariguana, a6n cuando la siembra y cultivo de la yerba, no se -

haga intencionalmente, pero la deje crecer dentro de terreno de 
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su propiedad, 

Amparo Directo. 3037/74, Javier Fabián Galamantes Guevara 

17 de enero de 1975. 5 votos. Ponente: Abel Huitr6n y 

Aguado, Secretario ~ Julio C6sar Vázquez Mellado G. 

MARIGUANA. POSESION DE. PARA SUMINISTRO GRATUI'ro. La inim 

putabilidad de un sujeto que es tox:l.c6mano se refiere fudca y -

exclusivamente cuando se trata de la modalidad de poaesi6n de -

enervantes y que ~ata se tenga o se posea con el dnico fin de -

satisfacer el vicio del inculpado, am6n de otras caracteristi -

ces, pero como cuando esa poaeai6n, además de ser para el conan 

mo inmediato del sujeto activo se le destine para ser suminis -

trado gratuitamente a otro sujeto. ya no puede jur!dicamente h~ 

blarse de esa inimputabilidad, pues la posesi6n que en la prim~ 

ra bip6tesis se estima como licita, no es licita en la secunda. 

esto es. la poaesi6n para causar un daño aocial,·al ser destin~ 

do a un suministro gratuito que es altamente lesivo a loa inte

reses de la comunidad, 

Amparo Directo. 5663/73. Háctor Ren~ Ramsey Bustos. 12 de 

tebrero de 1975. 5 votos. Ponente: Ezequiel Burguete F. -

s·ecretario: Julio Cáaar Vázquez Mellado G. 



CAPITULO IV 

PROBLEHATICA DEL NARCOTRAFICO EN SUS 

DIVERSOS ENFOQUES 

Como ya ha quedado precisado en loe cap!tuloe que antece

den, el narcotráfico ee un problema que crece sin control y pa

ra el cual las fronteras, las jurisdicciones y las soberan1ae 

son irrelevantes, no obstante loe eef'Uerzoe gubernamentales --

existentes para combatirlo, esfu.erzoe que han corrido paralelos 

a su desarrollo, siendo por lo tanto, indispensable no solo la 

participaci6n del gobierno, sino de todos loe sectores de la P2 

blaci6n, toda vez de que ee trata de un problema de salud pdbl1 

ca y que a todos nos incumbe. Consecuentemente, considerando el 

flagelo que representa el narcotráfico desde cualquier perspec

tiva que se.desee ver, corresponde e~ este Altillo capitulo eet~ 

diar la problemática del mismo en eue diversos enfoques como -

son el social, el econ6mico y el pol1tico, por lo que ee proce

de a eu desarrollo en el orden establecido. 

I.- SOCIAL. 

l. - FARMACODEPENDENCIA. 

14} 
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Para poder abordar el presente tema es necesario saber su 

signif.':!.cado. Aai, la Organizaci6n Mundial de la Salud nos da la 

siguiente def.':!.n1ci6n: 

Far11acodependenc1a es el estado psiquico y a veces f'ieico 

causado por la 1nteracci6n entre un organismo vivo y un -

r&rmaco, caracterizado por modificaciones del comportami

ento y por otras reacciones que comprenden siempre un im

pulso irreprimible por tomar el !&rmaco en rorma continua 

o peri6d1ca a fin de expericentar sus erectos psiquicoa y 

a veces, para evitar el malestar producido por la priva -

ci6n (64). 

De esta def1n1ci6n se desprende que para que exista farmJl 

codependencia, es necesario que un ser vivo entre en contacto -

con un t&rmaco. Por lo tanto, es necesario conocer qu6 se enti

ende por r&rmaco. Esta derin1ci6n nos la da, tambi&n, la OrganJ. 

zaci6n Mundial de la Salud expresando: "Droga o fil.rmaco es toda 

substancia que, introducida en el organismo Vivo, puede modifi

car una o más de sus I'uncionee 11 (65), Ea decir, un r&rmaco es 

una substancia ajena al organismo que al entrar en &l altera a¡ 

guna de sus !'unciones normales. 

De la def1n1ci6n de farmacodependencia, tambi6n, se des -

prende que &ata consiste siempr~ en un estado psiquico especial 

y que en el caso de ciertas drogas, puede haber adem&e un esta-

(64) Rev:l.sta del Centro Mexicano de Estudios en FarmacodependeA 

cia. Op. Cit. p, 9. 

(65) Idem. 
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do r1sico, Ese estado especia1 se caracteriza siempre por el h~ 

cho de que la conducta normal del individuo se altera y no pue

de reprimir el impulso a tomar el f!rmaco, 

De &sto tlltimo se deduce que existen dos tipos de depen -

dencia, seg(in la droga que se consuma. El pr:l.mero de estos ti -

pos es la dependencia ríeica, a la cual se le define como "un -

estado de adaptaci6n biol6gi.ca que se manifiesta por trastornos 

fisiol6gi.cos más o menos internos cuando se suspende bruscamen

te la droga" ( 66). Lo anterior significa que, cuando ex:l.ste de -

pendencia r1sica, el. organismo se acostumbra a la droga y la n~ 

casita p.o.ra vivir. Consecuentemente, si se suspende e1 suminis

tro bruscamente, ocurren trastornos fisiol6gicos, como a1tera -

ciones en la frecuencia cardiaca, en la presi6n arterial y en -

la respiraci6n, sudorac16n, v6mito, delirios, convulsiones, p6A 

dida de la conciencia, etc, Estas alteraciones pueden ser leves 

o graves, pudiendo llegar a provocar la muerte, Tt>dos estos --

trastomos tisiol6gicos, se conocen en conjunto como s1ndro11e -

de abstinencia, 

El segundo de estos tipos es la dependencia psíquica, cu

ya detin:l.ci6n es "el uso compulsivo de una droga sin desarrollo 

de dependencia física, pero que implica tambi~n un grave peli -

¡;ro para el 1ndiv:l.duo11 (67). Es decir, en la dependencia t=siqui

ca no se producen trastornos fisiol6r;icos al suspender brusca 

aente la droga, Sin embargo, el individuo siente la necellldad 

(66) Ibidem. p. 10, 

(67) Idem. 
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de tomar la droga, necesidad que no puede reprimir, Este consu

mo compulsivo provoca alteraciones en la mente que.varían aeg6n 

la droga; tales alteraciones causan un impacto lo auficientemea 

te intenso como para colocar en inminente peligro al individuo, 

Cualquiera de estos. dos tipos de dependencia puede o no -

acompañarse de otro fen6meno llamado tolerancia, cuya defini -

ci6n ea "la adaptaci6n del organismo a los efectos de la droga, 

lo que implica la necesidad de aumentar las dosis iiara seguir -

obteniendo resultados de igual magnitud11 (68), 

Como puede observarse, cuando una persona consume una dr~ 

ga que provoca tolerancia, tiene que tomar cada vez mayor canti 

dad a fin de seguir sintiendo el mismo erecto. Esta.situaci6n -

encierra un grave peligro, pues la dosis puede llegar a aumen -

tar en forma tal que provoque una intoxicaci6n. 

De lo anterior resulta necesario conocer un concepto m&s, 

la da abuso, cuya definici6n es "el consumo de una droga en fo¡: 

ma excesiva, persistente o eaporAdica, incompatible o sin rela

ci6n con la terap6utica m6dica habitual"(69). Como ya se ha ViJi 

to, algunas drogas se utilizan como medicamento, mientras que -

otras siempre constituyen productos ilícitos. Por lo tanto, pa

ra que se pueda hablar de abuso de una droga, ea necesario que 

esta substancia sea ilícita, o bien, que no sea usada como par

te de un tratamiento m6dico. AdemAs, el consumo de la misma ti~ 

ne que hacerse en cantidades excesivas, no importa si se le uti 

C.68) Idem. 

(69) Idem. 
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liza de vez en cuando o en forma continua. 

Una vez entendidas las anteriores definic:ionee, debemos -

considerar las situaciones sociales que propician la farmacode

pendencia. En primer lugar, ee encuentra la incomprensión, la -

deeconr:Lanza y la falta de oportunidades para los j6venes. En -

segundo lugar, tenemos las grandes tensiones que produce la vi

da moderna. En tercer lugar, está la penetrante propaganda de -

las compafiias farmace~ticas que presentan eus productos como e~ 

luciones a todos loe problemas de la vida, con el fin de que se 

vendan en forma masiva. Aqui entra tambi6n el afán de lucro de 

los narcotraficantes. 

La farmacodependencia ea un problema complejo, causado -

por loe diversos rae-toree enlazados entre si y es por ello, que 

eu prevensi6n no puede lograrse mediante acciones que ataquen 

un solo aspecto. La represión de los narcotraficantes es una m~ 

dida importante, pero por el lado de los usuarios no ee puede 

recurrir al castigo o a la amenaza, pues lae motivaciones para 

consumir drogas eon profundas. En todo caso, no se trata de ali 

minar el consumo de drogas por ei mismo, sino lae causas que lo 

provocan, pues en el supuesto de que ee lograra terminar total

mente con la disponobilidad de drogas, el hecho de no combatir 

lae causas determinaria que loe usuarios buscaran otro tipo de 

conductas igualmente destructivas que la farmacodependencia. -

Por tanto, si se quiere prevenir el consumo de drogas, se tiene 

que modificar las causas individuales y sociales de ese consumo 

y para lograr 6sto, las personas que se encuentran en la prime

ra linea de la lucha contra la farmacodependencia tienen a su -
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alcance dos poderosas herramientas; la educaci6n y la creaci6n 

de alternativas al uso de drogas. 

La educaci6~ en farmacodependencia debe ser diseñada con 

inteligencia e imaginaci6n. Nunca debe limitarse a la pura in -

formaci6n, pues múltiples investigaciones demuestran que la in

formaci6n sobre las drogas tienen un efecto contrapruducente, -

al estimular la curiosidad del receptor e inducirlo a experimen 

tar con drogas. "La farmacodependencia es un problema que crece 

hablando de 61 11 (70). Por ello los maestros, los padres de fami

lia, los m6dicos y todos aquellos en posibilidad de educar, ti~ 

nen en la informaci6n un arma de dos filos que deben manejar --

con suma cautela. 

En la educaci6n no deben enfatizarse los aspectos negati

vos de la !armacodependencia, ni tampoco debe asumirse una act1 

tud moralista o amenazadora. Es decir, en vez de tratar de ame

drentar a los j6venes con una informaci6n exhaustiva sobre los 

peligros de la farmacodependencia, los educadores deben exaltar 

en un tono positivo ciertas actividades que pueden resultar mAs 

satisfactorias para los educandos que el consumo de drogas. Es

te tipo de educaci6n debe propiciar una actividad del educador 

y una participaci6n activa de los educandos, respondiendo a.to

das las preguntas sobre las drogas con toda naturalidad y sin 

proporcionar m!s informaci6n que la solicitada. Adem&s, las re~ 

puestas deben hacerse en un marco m&s amplio, como, por ejemplo 

la explicaci6n de la forma de acci6n y los efectos de los pro -

(70) Ibi.dem. p. 48. 
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duetos químicos -sean o no drogas- que invaden cada vez más el 

mundo moderno; las tensiones sociales que aquejan a la comunin1 

dad; ciertos aspectos hist6ricos y culturales del consumo de -

drogas, etc. 

En las escuelas si algfin j6ven presenta problemas de far

macodependencia, se debe tratar de llegar al fondo de su probl~ 

ma. Por ning6n motivo se le debe de expulsar o crear un escánd~ 

lo en torno a &l, pues es mucho más efectivo tratar de descu 

brir junto con ~l las causas del consumo de drogas, asi como 

buscar alternativas que le resulten más atractivas que la farlll:!!. 

codependencia. La escuela debe propiciar en los alumnos un pro

ceso general de crecimiento, desarrollo, maduraci6n y socializ~ 

ci6n. De esta forma el nifio o el j6ven irán adquiri~ndo la cal'l!. 

cidad de tomar desiciones documentadas y congruentes con su si~ 

tema de valores. En suma, lo que una educaci6n inteligente so -

bre las drogas debe procurar, como instrumento de prevención no 

es la amenaza ni la atemorizaci6n del p6blico, sino su desarro

llo individual mediante la presentaci6n de alternativae. 

Sin lugar a dudas, la creaci6n de alternativas constituye 

la medida más poderosa en la prevenci6n de la farmacodependen -

cia, entend16ndose por alternativas "aquellas actividades que -

resulten para los usuarios actuales o potenciales más satisfac

torios que la farmacodependencia"(71). Esta estrategia prevent;L 

va se basa en el hecho de que los usuarios de drogas simplemen

te las usan con el fin de encontrar un significado a la vida, -

(71) Ibidem. p. 49. 
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pertenecer a un grupo, experimentar sensaciones novedosas, ha -

cer frente a los conflictos pasajeros de la adolescencia, se -

guir una moda o huir de una realidad social. Por lo tanto, si -

se encuentra algo que satisfaga la misma necesidad mejor que la 

droga, los individuos dejarán de recurrir a los fármacos para -

satisfacer tal necesidad, ea decir, lo que se pretende es pro -

porcionar un modo más satisfactorio de vivir las experiencias 

que se buscan en las drogas y resolver las necesidades y los -

conflictos que propician su consumo. 

Estas alternativas deben promoverse a. tres niveles: indi

vidual, familiar y social. En lo individual, los j6venes deben 

contar con salidas creativas a su energía. Entre ellas se cuen

tan las actividades artísticas culturales, como la danza, la -

pintura, la escultura, el teatro, la artesanía y la literatura; 

las medidas de servicio social, como el trabajo en despensarios 

mAdicos, en acciones de medicina preventiva, en campafias de sa

neamiento ambiental; la recreaci6n física y el deporte¡ la caP!!, 

citaci6n en alg(¡n tipo de trabajo¡ la d1acusi6n y la participa

ci6n sociopolitica, etc. 

A nivel familiar, debe propiciarse el aprovechamiento del 

tiempo libre en actividades de inter~s comdn que fortalezcan la 

comunicaci6n y la convivencia entre todos loa miembros de la f~ 

milia. 

Por dltimo, en el nivel social, deben instrumentarse loa 

cambios necesarios que ofrezcan una alternativa a las causas s.Q. 

ciales de la farmacodependencia. Todas las acciones que tiendan 

s disminuir el desempleo, mejorar el estado nutricional del pu§. 



151 

blo, dotar de una vivienda digna a todos los mexicanos y termi

nar con la insalubridad serán las medidas mAs efectivas para 

combatir la farmacodependencia y para prevenir su aparici6n. Si 

bien muchas de estas acciones son responsabilidad de las insti

tuciones gubernamentales, la colaboraci6n de maestros, padres -

de familia, m&dicos, etc. puede resultar decisiva, en virtud de 

que la farmacodependencia no afecta s6lo. a los individuos en lo 

personal, sino que incide negativamente en la comunidad entera, 

y de ahi que la participaci6n de ella en la soluci6n de este -

problema sea indispensable para el &xito de las acciones prevea 

tivae. 

En conclusi6n, la meta final de la prevensi6n es crear -

una forma de vida, una vida nueva, donde los j6venes tengan un 

papel definido y fructifero en l~ sociedad, donde puedan dedi -

caree a la coneecuci6n de una meta, donde todos puedan realiza~ 

se en el arte, en la pintura, en la politica, en la creaci6n y 

en la educaci6n a trav~s de la participaci6n consciente de la -

comunidad, liberado de las trabas que le impiden su desarrollo 

integral. S6lo entonces se erradicara la farmacodependencia• 

2.- PERDIDA DE LOS VALORES MORALES, HUMAl'IOS, FAMILIARES Y SOCIA 

LES. 

En t&rminos sociales el fen6meno del abuso de las drogas 

ea explica por el proceso acelerado de transformaci6n de la so

ciedad, el r!pido desarrollo tecnol6gico, el crecimiento de la 

poblaci6n urbana y el aflojamiento de las ligas familiares. Las 
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drogas ee han vuelto importantes en l.a vida de muchos· jóvenes -

como facilitadores del.as ligas de solidaridad con·l.os de su --

8rupo de edad, como medio para expresar su desafio a la autori

dad y a l.os convencional.ismos social.es y de satisfacer sus anb~ 

los exal.tados de cambio y aventura, los más afectados son los -

jóvenes sin olvidar a l.os adultos, pues tal. fenómeno ea un pro

blema que no respeta sexo, edades, ni clases sociales. 

Histórica y cul.turalmente l.a rebel.dia de l.os adol.escentes 

y de los jóvenes es una caracteristica normal, sin embargo, las 

formas de su expreei6n y la violencia impl.icada dependen de coa 

diciones especificas de cada sociedad. Aei, por ejemplo, la· 

aceptaci6n de J.os j6venes en cuanto a loe valores familiares y 

sociales preval.entes y su capacidad de tomar en cuenta l.as con~ 

secuencias adversas a largo plazo, los protege en cuya vida se 

deeenvuel.ve en ambientes propicios al consumo de drogas. Por -

otra parte, la creencia de que la mariguana aumenta la capaci -

dad creativa es ilusoria, pues, un peligro real. es que el. uso -

de una dro8a "suave" sea el primer paso para el. abuso de otras 

drogas que como la cocaina, l.a beroina y al.gunos estimulantes y 

tranquil.izantee son ciertamente más pel.igrosas. 

El. peligro que representa el. abuso de l.as drogas es que -

l.os j6venes rechazan las prescripciones convencionales de la s~ 

ciedad, estando en contra del trabajo, el. aseo y los tab6ee se

xual.es, deslizándose con facilidad hacia actividades del.ictivas 

formando grupos e incorporando a otros a quienes la sociedad -

convencional rechaza. 

En resumen, las personas de clase media y baja consumido-
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res de enervantes, si no cuentan con el dinero para adquirir -

sus productos y satisfacer sus necesidades adictivas, son capa

ces de privar de la vida, incluso hasta su propia familia, con 

tal de obtener los recursos para su vicio, desvaneciendo cual -

quier indicio de valor moral, humano, familiar y social que pu~ 

da existir en 61. Fara efectos de ilustrar lo anterior citare -

mos algunos casos publicados en peri6dicos capitalinos. 

Rostros fotográficos que sonrien y que, silenciosamente, 

atestiguan sus propias muertes. Es todo lo que queda en -

una casa donde seis personas, la familia Ortiz Sava, fue

ron asesinadas con una violencia que se espanta de si mili 

ma. La policia presume, pero adn no acierta, que los cul

pables del asesinato de la familia, cometido a plena luz 

el jueves pasado en el interior de una vivienda de la ca

lle de Tripoli 207, en la colonia Portales, son narcotra

ficantes (72). 

Una pareja y su hija de 4 afios de edad, fueron ejecutados 

a sangre fria por solitario individuo de certero balazo a 

cada uno, presumiblemente por deudas de tráfico de drogas 

ya que entre las pertenencias del padre de familia se lo

caliz6 un papel, donde con clave detallada contiene cant;L 

dades en kilogramos y d6lares (73). 

(72) Camargo, Jorge, El Universal, M6x:l.co, domingo 23 de junio 

de 1991, P• ll. 

(73) Salinas P6rez, Erasmo, La Prensa, M6xico, viernes 14 de ff2. 

brero de 1992, p. 30. 
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Dos amigos adolescentes que se metieron a un tinaco para 

inhalar solventes y no sor vistos por sus padres fueron -

encontrados sin vida y en completo estado de descompcsi -

ci6n; ssg6n la polic1a ten1an m!s de 15 dias de haber fa

llecido (74). 

!l'rss sujetos drogados atacaron a uno de sus amigos de pa

rranda y luego con un descomunal cuchillo lo desollaron -

como si fuera animal; uno de los presuntos fue capturado 

par la Polic1a Judicial Msxiqusnse, quien ssfial6 que al -

estar tomando licor uno de ellos sac6. de entre sus ropas 

un pclvo y se lo sch6 a su copa y una vez ingerido sus b~ 

bidas se "prendieron" y comenzaron a discutir sin raz6n -· 

alguna; de pronto empezaron a golpear al "cigarrito" has

ta derribarlo al suelo, en dicho lugar "El grefias" le 

aseet6 dos pufialadas en el costado izquierdo, en seguida 

lo despejaron de sus ropas y lo atacaron sexualmente los 

tres¡ cuando a6n estaba con vida le volvieron a: causar -

otras dos lesiones y no conformes con eso con el cuchillo 

le cortaron la piel de todo el cusrpc. El detenido sefial6 

que tanto 61 como sus amigos son adictos a la mariguana y 

a los 11 chochos 11 , por lo que con frecuencia se "cruzan" y 

cometen todo tipa de delitos que van desde el asalto has

ta el homicidio (75). 

(?4) La Prensa, M6xico, domingo 2 de febrero de 1992, p. 34, 

(75) La Prensa, H6xico, viernes 28 de febrero de 1992, p. 35 y 

36. 
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3.- ALGUNOS ASPECTOS DF.L PROBLEMA EN MEXICO. 

Ea afortunado que en nuestro pais, el consumo de drogas 

como la heroina y la cocaina no han alcanzado proporciones im -

portantes. En cambio la inhalaci6n de substancias vol&tilee, el 

consumo de la mariguana y el de estimulantes es el problema 

principal. Sin embargo, no hay que perder de vista la experien

cia hiat6rica de que en condiciones propicias de oferta, emerge 

la demanda y que el consumo de cualquier droga, incluyendo l.as 

m!s peligrosas, puede tomar caractriaticas epid6micae. 

Por otra parte, loa intereses econ6micos involucrados en 

el. tr!tico ha hec:.bo posible la introducci6n en el mercado il1c! 

to de drogas m&s atractivas. 

En nuestro ~edio l.a inhslaci6n de solventes es motivo de 

particular preocupaci6n, debido a que afecta principalmente a -

niños y a personas muy j6venes, cuyos efectos f1sicos y ps1qui

cos son severos y que casi inevitablemente se asocia con deser

ci6n escolar y no pocas veces con conducta del.ictiva. Se aduce 

que 11loa adultos no han tomado en cuenta ni real ni aimb6lica -

mente las necesidades de loe j6venes, con la consecuencia de -

que la incomunicaci6n entre las generaciones es cada vez mayor 

y se les ha dejado atenidos a sus propios recursos 11 (76) •. La 

gran diaponibil.idad de estas substancias: thiner, barnices, di

solventes, etc., usados ampliamente en la industria y en el ho

gar, hacen dificil su reatricci6n no obstante que se cuenta con 

(76) r.ant6 F., Hilario. Ob. Cit. p. 522. 
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una reglamentaci6n avanzada dirigida a prevenir su abuso. 

Investigaciones epidemiol6gicas mediante encuestas en ho

gares indican que la prevalencia de la inhalaci6n deliberada en 

tre j6venes de 14 a 24 años, osil6 entre 0.02% y 1.6% en seis 

ciudades estudiadas: Distrito Federal, La Paz, B. c., San Luis 

Potosi, Puebla, Pue., Monterrey, N. L. y Mexicali, B. c. 
En la posici6n escolar comprendida entre los 14 y los 18 

años, que asiste a escuelas secundarias y preparatorias, se en

contraron datos de prevalencia similares, con una media nacj.o -

nal de 0.85%. En el Distrito Federal, se encontr6 en la misma -

poblaci6n un aumento significativo del consumo de 0.9% a 5.6%. 

En los estudios realizados en escuelas y hogares loa sol

ventes ocupaban el segundo lugar, despu6s de la mariguana. Sin 

embargo, estudios realizados deapu~a de 1978 1 tanto a trav~s de 

encuestas de hogares (12 a 18 años) como en loa planteles eduCJ!. 

tivoa (14 a 18 años), el orden de prevalencia se·ba invertido y 

el primer lugar en el consumo es ocupado ahora por los aolven -

tes. 

La mariguana ocupa el primer lugar en la preferencia de -

j6venes de 18 años en adelante (14.9% en estudiantes) y el se -

gundo lugar es el grupo de 14 a 17 años (3.5% en estudiantes). 

La mayor prevalencia es en los j6venea pertenecientes al nivel 

socioecon6mico medio, que viven con sus familias, mejor estruc

turadas que las familias de los inhaladores. 

La prevalencia de heroina es muy baja. Solamente una de -

cada mil personas de poblaci6n de 14 años o más del Distrito F~ 

deral, report6 haberla usado. su uso más frecuente es la zona -
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fronteriza del norte. 

El. uso de la cocaina es un poco más el.evada que la heroi

na y tiende a aumentar. Por ejemplo, en la Ciudad de Mex:l.cal.i, 

el l..6% de l.a poblaci6n de 14 afies o más report6 haberla consu

mido. La preval.encia es realmente muy baja en l.os j6venes y su 

uso se ha l.imitado a grupos minoritarios de nivel.es socioecon6-

micoe al.toe. 

Las anfetaminas y l.oe barbit6ricos son junto con la mari

¡;uana y l.oe sol.ventes las drogas de abuso cuyo consumo es mayor 

en nuestro paie. La prevalencia media observada en l.a pobl.aci6n 

de l.4 años y más a trav6s de encuestas de hogares tue de l.% pa

ra l.ae anfetaminas y 0.9% para l.os barbit6ricos. En estudiantes 

de nivel. medio y medio superior, se identifican cifras de l..3% 

y 3.8% respectivamente, y en est~diantos universitarios de 2.3% 

y 4.8%. 

Al. l.ado de las anfetaminas y l.os barbit6ricoe, son l.as -

benzodiacepinas las drogas con util.idad m6dica, de las que se -

abusa con más frecuencia. Sin embargo, desde el punto de vista 

de l.as consecuencias, l.as benzodiacepinas son substancias poco 

pel.igrosas y l.as an!eta!llinas son muy peligrosas. La media para 

l.a pobl.aci6n de 14 afies y más fue de 3,2%, En estudiantes de -

educaci6n superior 2.3% y en el. nivel. de educaci6n media y me -

dia superior de l.5%. 

De l.o anterior se puede resumir que en M6x:!.co l.a marigua

na es la substancia de abuso más popular entre los j6venes y en 

cierto modo l.a más benigna, si bien como hemos mencionado, l.a -

inhalnci6n de substancias vol.átiles tiende a rebasarla, Las an-
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fetaminas le siguen en frecuencia de uso y son más peligrosas. 

El consumo de la lisergamida y otros alucinantes es más grave -

a6n, pero menos frecuente y tiende a decrecer. El abuso de la -

heroina se ha extendido poco entre nosotros, pero es el peligro 

potencial más grave. Más recientemente, la cocaina se comienza 

a usar con fines recreativos entre los adultos j6venes de cla -

ses educadas, pero la tendencia mundial muestra la necesidad de 

no perder de vista el riesgo que representa. 

4.- MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION. 

Por muy fragmentada que pueda estar nuestra sociedad, el 

hogar todavia es un centro importante de aprendizaje para la IDA 

yoria de los niños. Al enviar a un hijo a la escuela, el padro 

de familia no renuncia a su propia responsabilidad educativa. -

Los maestros pueden enseñar hechos y ayudar a que los niños 

aprendan a razonar, aunque los conceptos y valores personales -

obtienen su forma definitiva en el ambiente hogareño. Si un pa

dre desea que su hijo resista a las enormes. presiones de su gr~ 

po de amigos para que use drogas, debe meditar con todo cuidado 

en cuanto a sus propios hábitos y actitudes. Lo mejor que puede 

hacer es tener un conocimiento racional de lo que las drogas 

son y no son, y de lo que algunas de ellas hacen y otras no. 

Las investigaciones nos indican que la gran mayoria de 

los estudiantes conocen la mariguana a trav~s de sus amigos. 

Los adolescentes fuman hierba y cigarrillos, beben vino y cerv~ 

za, y quizá prueben compuestos más ex6ticos. Poseen un conoci -
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miento empírico del. mundo de l.as drogas. Si todo l.o que un pa -

dre tiene que ofrecer son los mitos conocidos sobre loa horro -

rea de las drogas, su influencia aerA nula. El pAnico y las ac

titudes rígidas no son ayuda. Tampoco el dejarlos en libertad -

total. Un j6ven en pleno proceso de maduraci6n constantemente -

esta provocando los limites de una conducta que le permita lo -

que quiere. Presiona en contra de lo que le limita, hasta que -

da con algo que permanece firme. La pregunta del adolescente es 

tpor qu~?. Si un padre que fuma cigarrillos y bebe martinis con 

testa "porque es daiiino para tu salud", ha perdido la batalla -

sin disparar un solo tiro. 

Todos, tanto adolescentes como adultos, estamos frente a 

una gruesa ola de informaci6n y mal.a informaci6n que proviene -

de los medios de comunicaci6n. Desde la infancia se nos dice a 

trav6s de la televisi6n y la radio que ingerir drogas ea bueno, 

por lo menos las que la sociedad acepta. Aprendemos que los do

lores de cabeza se curan, loa resfriados y fiebres se alivian, 

el. apetito y estados mentales mejoran -inclusive- ee atrae a 

amigos, con el uso de uno u otro compuesto químico que tiene 

una marca atractiva y pulcra presentaci6n. "El impacto de la P:!! 

blicidad de las drogas, particularmente en el medio electr6nico 

es un factor importante en la formaci6n de actitudes hacia 

ellos"(??). 

Tal parece que la prensa es una fuente de informaci6n m's 

(77) Richard c., Schroeder. El Mundo de las Drogas. Edamex. 2a. 

ed. M6xico, 1983, p. 215. 
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basada en los hechos, Todos con excepci6n de un puñado de expe~ 

tos, reciben todo su conocimiento sobre drogas, de.peri6dicos y 

revistas, La mayor parte de la informaci6n que obtenemos de es

ta manera está distorsionada, ya sea en contenido o en 6nfasis. 

Es decir, los peri6dícos siguen siendo la fUente que tiene ma -

yor inter6s en loa aspectos dramáticos o sensacionalistas de 

las drogas y sus abusos, los mitos se reportan como hechos, 

principalmente porque los peri6dicos dan cr6dito excoeivo a las 

·fuentes oficiales de informaci6n que casi siempre son de la po

licía. La mayoría de loa reportes sobre drogas eatan ocupados 

por arreatoe, decomisos, incautaciones y actividades criminales 

relacionadas con las mismas, lo cual puede alentar al p~blico -

para que vea el problema con miedo y ansiedad, 

Lo anterior quizá se justifique en virtud de que no puede 

presentarse una informaci6n objetiva de drogas, sin crear inte

r6s en ellas y alentar a la experimentaci6n, pero aceptar esto 

ea adoptar una actitud derrotista ante el problema que represe.ll, 

tan las mismas, por lo tanto, considero que una educaci6n que -

signifique un enfoque equilibrado de la sociedad y del consumo 

de drogas es esencial para evitar el uso de dichas substancias, 

toda vez que con frecuencia loa adultos, padrea de familia y -

maestros externa.n opiniones poco informados acerca de las dro

gas o se cae simplemente en actitudes moralizadoras, La mera ~ 

vulgac16n de los hechos acerca de las mismas, no ha sido sufí -

ciente para reducir au abuso. 

II.- ECONOMICO, 
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l.- COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES·. 

Desde el punto de vista legal ya hemos visto que la siem

bra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondiciona -

miento, adquisici6n, posesi6n, comercio, transporte en cualqui

er forma, prescripción.m6dica, suministro, empleo, uso, comsumo 

y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes y psi

citr6picos o con cualquier producto que los contenga queda suj~ 

to a las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud y 

sus reglamentos, a los Tratados o Convenios Internacionales en 

los que nuestro pais sea parte y que se celebren con arreglo a 

las disposiciones de nuestra Carta Magna, las disposiciones que 

expida el Consejo de Salubridad General, las normas t6cnicas -

que dicte la Secretaria de Salud y las disposiciones relaciona

das que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el -

ámbito de sus respectivas competencias. 

Por consiguiente, para el efecto del comercio o tráfico -

de estupefacientes o psicotr6picos en el interior del territo -

rio nacional, se requiere de un permiso especial de adquisi --

ción o de traspaso, previa satisfacción de los requisitos que -

fije la Secretaria de Salud. Es decir, solamente para fines m6-

dicos y de investigaci6n científica se autoriza a los organis -

moa o instituciones que hayan presentado protocolo de investiS!! 

ci6n autorizado por la Secretaria de Salud, la adquisición de -

estupefacientes y psicotrópicos y de cuyos resultados y de cómo 

se utilizaron serán comunicados a la referida Secretaria como -

autoridad sanitaria. 
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Queda~do terminantemente prohibido todo acto de.siembra, 

cultivo, cosecha, elaboraci6n, etc., respecto de las siguientes 

substancias o vegetales~ opio ;·re¡:arado pura fumar, diacet:l.l!::O!'. 

fina o hero1na, sus sales o pre¡:aradoc, cannabis sativa, indica 

o americana. o mariguana, papa.ver somniferum o adormidera,· papa.

ver bactreatum y arythroxil6n novogratense o coca, en cu.al.quie

ra de sus formas, derivaCos o preparaciones. 

Es de observarse que es precisamente en este óltimo ren -

gl6n de lo prohibido en donde se presenta el problema más grave 

en cuanto al narcotráfico se refiere, ya que desde el.· punto de 

vista econ6mico para los narcotraficantes representa un gran n~ 

eocio, integrando la transnacional delictuosa que se tenga noti 

cia más :poderosa, logrando obtener grandes cantidades de dinero 

ya que la mercancia se paga al contado y muchas veces por ade -

laLtado, siendo ~ata una de las caracter1sticas más peculiares. 

Lo anterior se explica, tomando en consideraci6n·de que como tg 

da mercancia, los estupefacientes y psicotr6picos no se. sustra

en a las leyes econ6micas, entrando a la ley de la oferta y la 

demanda, de tal manera que cuando existe represi6n pena·l de los 

actos de cultivo y producci6n de los enervantes, los precios sg 

ben y no precisamente porque sea imposible encontrarlos, sino -

simplemente que su bósqueda es más dificil. 

De lo anterior podemos deducir que ser narcotraficante es 

el más erande neeocio que pueda existir en nuestro tiempo, lo

grandose ganancias millonarias, no obstante las ;rohibiciones -

existentes en nuestros ordenamientos legales. 

Un eje~vlo de lo anterior son las r.nlabras de Rafael Caro 
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Quintero, quien expres6:- "que si lo dej.aban libre pagaría la -

deuda externa de Mlixico". 

2.- EL TRAFICO INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. 

Existen paises como el nuestro que independientemente de 

que se configura el delito de tráfico de estupefacientes en fo~ 

ma directa con los Estados Unidos de Norteaml!rica, tambil!n son 

utilizados como puentes por otros paises como Colombia, Bolivia 

, Per6, Venezuela, etc., para poder introducir las drogas al. -

mercado mAs grande del planeta. Para ell.o los narcotraficantes 

cuentan con el gran poder econ6mico que generan sus actividades 

ingeniándoselas de diversas formas para lograr sus fines. 

A continuaci6n mencionaremos algunas de las más variadas 

y creativas formas de transportar y ocul.tar la droga, pudiendo 

ser desde lo más simpl.e hasta lo menos inimaginable, como es rg 

l.l.enando los neumáticos de un autom6vil., entre loa asientos del 

mismo¡ rellenando frutas como sandias y melones; en las pel.ucas 

de las personas; en cajas funerarias; ingiriendo el enervante -

en envolturas especiales; rell.enando l.oa cuerpos de cadáveres 

humanos, etc., en este 6ltimo caso, recientemente se estaban -

utilizando a niños que en apariencia eran llevados dormidos en 

los brazos de la "madre". Al. respecto abordaremos algunos de -

los informes máe recientes sobre incautaci6n de estupefacientes, 

El 26 de abril de 199l. la Policía Judicial. Federal. logr6 

capturar a tres narcotraficantes, uno de ellos trabajaba 

como pol.ic1a auxiliar en la Ciudad de Chilpancingo, Gro., 
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cargo que le facilitaba tener un campo de comercializaci

ón con sus contactos y de esta forma vender la droga a 

sus clientes. Se trata de JuAn Leyva Munive de 55 años de 

edad, y padre de Lorenzo e Ignacio Leyva Villanueva de 24 

y 22 años respectivamente. Su captura rue durante un ope

rativo llevado a cabo en el municipio de Quechultenango, 

cuando se disponian a transportar la droga en coetalee h¡¡ 

cia CThilpancingo y al puerto de Acapulco, donde tenian 

sus contactos y compradores. Les fueron decomisados sin -

oponer ninguna reeietencia 28 kilogramos de mariguana que 

llevaban en el interior de cuatro costales de ixtle, as1 

como varios rifles de alto poder balistico (7~). 

El 22 de julio de 1991 en los Mochis, Sinaloa la Policia 

Judicial Federal logr6 incautar 706 kilos de cocaina pu -

ra, al desplomarse un avi6n, la cual iba a ser colocada -

en Estados Unidos, logrando el desbaratamiento de una baa 

da de traficantes a escala internacional, lidereada por -

colombianos (79). 

Por otra parte, se expresa que el 9 de agosto do 1991 en 

Ciudad JuArez Chihuahua, la Policia Judicial Federal 

arrestó a una banda de narcotraficantes encabezada por el 

ex-agente de la Policia Judicial del Eetado, Ra~l Quifio -

(78) R. Muñoz, Rafael., La Prensa, Mbico, e&bado 27 de abril de 

1991, p. 27 y 36. 

(79) Arellano, Antonio, El Universal, MAxico, martes 23 de ju -

lio de 1991, p. 14. 
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nea Lozoya, a quienes se les decomisaron dos rifles cal.i

bres AK-47 de l.os llamados cuernos de chivo con sus car!:!!. 

dores abastecidos, así como dos pistolas calibre 9 11U11,, -

un rev6l.ver 32 y 10 gramos de cocaína (80), 

La Policía Judicial Federal deecubri6 una plantaci6n de -

mariguana de aproximadamente .50 hectáreas, en un rancho -

propiedad de un miembro de la famil.ia Caro Quintero, ubi

cado a 30 kil6metros al. norte del municipio de Caborca, -

Sonora. El rancho estaba provisto de maquinaria agrícola 

y sistemas de riego para el. cul.tivo de mariguana. Durante 

el operativo fue aprehendido Miguel. !barra Murrieta quien 

tenia en su poder l.50 gramos de se!ll:l.J.J.a de mariguana. Las 

plantas al.canzaban una altura de hasta metro y medio y Dlll 

chas de ellas estaban a una semana de ser cosechadas (81), 

Otro caso es que actualmente "los narcotraficantes, utili 

zan a menores de edad para transportar sus cargas de mariguana 

hacia la frontera, ya que 6stos no pueden estar sujetos a proc,1t 

so se~ lo establece la propia ley 11 (82), 

Atento a lo antes expuesto es de deducirse que.1a·organi

zaci6n del narcotráfico a nivel internacional es tan grande que 

(80) Cano, Luis Carlos, El Universal, M6xico, sábado 10 de ago~ 

to de 1991 1 p, 11. 

(81) Arellano, Antonio y Cornelio Montano, El Universal, M6x:l.co, 

martes 27 de agosto de 1991, p, l. 

(82) Cano, Luis Carlos, El Universal, M6x1co, martes 4 de febr§. 

ro de 1992, p. 16. 
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resu1ta casi imposible exterminarlo, no obstante el intenso coa 

bate que existe contra sus integrantes. Los narcotraficantes -

son sujetos que a1 contar con un amplio poder econ6mico, agran

dan cada vez mAs su ilicito mercado y frecuentemente tienen en

frentamientos tanto con 1os elementos de la Policia Judicial F~ 

dera1 como con el Ej6rcito, incluyendo a los propios tra.r:ican -

tes de drogas cuando batos invaden sus Areas de trabajo. Compr~ 

bAndose que dichos narcotraficantes cuentan con armamento mAs -

sofisticado que el propio Ej6rcito, lo cual viene a colocar en 

peligro la seguridad social. Estos sujetos .cometen de1itos que 

van desde e1 acopio de armas prohibidas, soborno a 1as autori

dades judiciales, hasta homicidios con tal de logra¡o sus fin.es 

y para 1os cuales las fronteras, las jurisdicciones y las sobe

ranias son irrelevantes. 

Ahondando un poco mAs con este tema, diremos que algunos 

narcotraficantes son .sujetos que han desempeñado·alg6n cargo p~ 

blico por lo que cuentan con el conocimiento necesario para de

dicarse con eficacia a esta actividad, teniendo un poder de do

minio, muchas veces superior a las mismas autoridades, Se trata 

de personas como ex-judicia1ea, ex-comandantes de la policia j~ 

dicial federal o personas que en su momento desempeñaban a1g6n 

cargo. Ejemplo de lo anterior es el que nos narra Jos6 <Jonz.Alez 

GonzAlez, diciendo: 

En 1982 1os Estados Unidos y Europa se conmovieron al co

nocer, a trav6s de sus principales diarios, la noticia de 

que el entonces jefe de la polic1a de M6xico, Arturo Dur~ 

za Moreno, era el principal introductor de estupefacien -
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tea en Norteam6rica 1 y contaba :piira esto con grandes rel.!!,. 

ciones con la mafia internacional. Algunas publicaciones 

como The New York Times, se preguntaban preocupados como 

era posible que el jefe de la polic1a mexicana tuviera r.!!. 

lacionee comprometedoras con el narcotráfico mundial. La 

justicia mexicana, comandada por Osear Florea SAnchez, n.e. 

da investigó al reepecto de eete denuncia en contra de DJ.!. 

rezo (83). 

Las razones que puedan existir para que algfin pa1s se vea 

involucrado en el mUIUlo del nnrcotrár1·co son innumerabl.es, sin 

embargo, 6sto ea muy delicado en virtud de que se puede incu -

rrir en responsabilidad internacional al ser violados loe Tra~ 

dos Internacionales. 

3.- EL NAROOTRAFICO Y U EOONOMIA. 

En el rengl6n de la economía y a trav6a de la prensa se -

tiene conocimiento que paises sudamericanos como COlombia, Bol1 

vía, Per6, Venezuela, etc., son grandes productores de eetupet~ 

cientes, con lo cual su econonda se ve fortalecida con 111<>tivo -

de las grandes ganancias que se obtienen, desde luego, loe m&e 
beneficiados son loe narcotraficantes en gran escala pues con -

ello se aprovechan de la extrema pobreza en que viven loe camp~ 

sinos. Lo anterior ee corrobora con la lac6nica denuncia que ~ 

(83) GonzAlez González, Jos&. Lo Negro del Negro Durazo. Posada 

5a. ed., M6xico 1 1983, p. 121 y 122. 
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ce el Ministro Boliviano del Interior, Carlos Saavedra Bruno, -

vertida durante la inauguraci6n de la Cuarta Reuni6n Anual de -

Jefes de Organismos Nacionales Encargados de la Lucha contra el 

Narcotráfico, al sefialar: 

Bolivia no es tierra de traficantes de drogas que operan 

en el pais con irresponsabilidad criminal, sino de millo

nes de campesinos pobres que cultivan desde hace milenios 

la hoja de coca, materia prima de la cocaína. Siendo un -

pais que está sumergido en el circulo vicioso del narco -

tráfico, porque somos un pais con altos indices de pobre

za y atrazo (64). 

Sin embargo, y no obstante el ejemplo antes citado, cons1 

dero que el tráfico internacional de estupefacientes hace que -

los paises productores, regularmente se beneficien econ6micamea 

te toda vez de que es parte de la economia nacional, a6n a ea -

biendas de que se esta recurriendo a un procedimiento ilícito 

en perjuicio de la salud p6blica. 

Profundizando a6n más en este aspecto, podemos decir que 

tambibn existen narcotraficantes en pequefio, es decir, aquellos 

que se dedican a vender drogas desplegando au ilícita actividad 

en comunidades reducidas, creando su propio mercado, aiendo por 

lo general consumidores que muchaa de las veces son menores de 

edad, quienes una vez atrapados en la adicc16n tendrán que pa -

gar el precio que se les imponga. 

Ahora bien, sabemos que legalmente la cannabis en cual --

(84) El Universal, M~xico, jueves 11 de julio de 1991, p. 3. 
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quiera de sus formas, derivados o preparaciones, asi como otros 

vegetales de esta naturaleza, no puede ser objeto de un acto de 

comercio, pero en el. supuesto de que su licitud fuera permiti -

da, se lograrla incrementar el. nivel econ6mico del. pais, confi~ 

mando con ello que cualquier pais productor de enervantes no d~ 

ña precisamente su economia interna. 

Por lo que corresponde a los paises consumidores su situ~ 

ci6n si cambia, ya que econ6micamente sufre un menoscabo, pues

to que se trata de un producto o mercancia ilicita que no causa 

impuestos de importaci6n y por lo tanto no existe ganancia al.g¡¡ 

na para ese pais. Asimismo, existe otra repercusi6n de conside

raci6n derivada de la improductividad originada de la misma de

ficiencia mental ocasionada por el abuso de las drogas. Esto -

ea, las personas adictas a las <U:ogas no desarrol.lan con efica

cia loe trabajos encomendados de conformidad a l.a actividad pa

ra lo cual son contratados en una empresa o ruante de trabajo. 

Lo cual. trae aparejados otros delitos de l.os denominados contra 

la economia p6bl.ica, concretiz~ndose a los vagos y malvivientes 

contemplados en l.os articul.os 255 y 256 del. C6dif!O Penal para -

el. Distrito Federal., coneider!ndose como tales quienes no se <!& 

diquen a un trabajo honesto sin causa justificada y tengan ma -

l.os antecedentes, es decir, que sea identificado como del.incuen 

te habitual o peligroso contra la propiedad o explotador de mu

jeres o traficante de drogas prohibidas, toxic6mano o ebrio ha

bitual, tah6r o mendigo simulador o sin licencia. 

Otra circunstancia que ocasiona perjuicios a la economia 

nacional es la del toxic6mano que al tener que recibir trata --
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miento m~dico en forma gratuita, ocasiona una erogaci6n p0r pa,¡;: 

te del Estado para su rebabilitaci6n, Esta situaci6n esta pre -

vista en los articules 67, 68 y 69 del ordenamiento legal antes 

invocado y que se refiere al tratamiento do inimputables y de -

quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefa 

cientes o psicotr6picos en internamiento o en libertad, Esto i.!l, 

dependientemente del presupuesto destinado a los reclusorios P!! 

ra el sostenimiento de loa mismos y en los cuales se encuentran 

cantidades de individuos cumpliendo con una condena como conse

cuencia de sus actividades ilícitas derivadas del narcotráfico. 

III,- POLITICO. 

1,- POLITICA DEL (J()BIERNO MEXICANO. 

El Estado Mexicano ha venido librando una intensa batalla 

contra la farmacodependencia y las conductas antisociales en ID!! 

teria de estupefacientes y psicotr6picos. Testimonio de esta 

acci6n son las disposiciones legales ya examinadas y aludidas -

en el capitulo tercero de este trabajo, 

Muestro país ha cumplido un papel muy importante y perse

verante en la lucha internacional contra el narcotráfico, cuya 

acci6n pfiblica se ha desplegado tanto en el ámbito de las rela

ciones multilaterales. como en el de las relaciones bilatera 

les, Esto filtimo ocurre, muy especialmente, ante los Estados 

Unidos de Am~rica, pues por demás estu decir que dicho país --

constituye el más imrortante mercado del mundo r.~ra los cstupo-
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facientee y psicotr6picoe y dada l.a gran frontera que M6xico -

tiene con el paie del norte coloca a nuestro paie en la critica 

condici6n de productor, proveedor o, al. menos, en via de acceso 

de las drogas hacia el vasto mercado estadounidense. Sin embar

go, M6xico no contempl.a con aire de ratal.idad aeta circunetan -

cia, sino que por el contrario, en el campo de las relaciones 

internacionales sostiene su prop6eito de. luchar constantemente 

contra el narcotr!fico. 

Para nuestro paie, el tema del narcotr!fiCo posee una· pa_¡: 

ticular importancia, reconocida explicitamente en el m!e alto 

nivel politico. Lo anterior ee corrobora en loe diversos infor

mes de gobierno rendidos por el Presidente de la Rep6blica ante 

el Congreso de la Uni6n en el curso de loe 6ltimoe afioe, 

Aei, Bn el correspondiente al 15!. de septiembre de 1971 ee 

hizo notar c6mo algunos delitos no pueden ser atacados a nivel 

puramente l.ocal, "tanto por la propaganda que l.oe fomenta como 

por loe intereses concretos que desde el. exterior loa eatimu 

lan. Tal es el caso de loe delitos contra ·1a aal.ud derivados 

del empleo de las drogas ...... Asimismo, se da cuenta de lae pli 

ticae tenidas entre autoridades mexicanas y norteamericanos pa

ra coordinar trabajos en eete punto. ~AdemAe, ee habla "de l.oa -r§. 

eultadoe eatietactorioe de la campaña realizada por la Procura

duria General de la Rep6blica, con el. auxilio del Ej6rcito, pa

ra destruir plantioa, decomisar substancias t6xicae y detener a 

loe traficantes (Luis Echeverria Al.varez, Informes de Gobierno 

l97l-l9?3. Direcci6n General de Documentaci6n e Informe Preai -

dencial, Secretaria de la Presidencia, p!ge, ll-l.2), 
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En el Segundo Informe, rendido en 1972, se manifest6: PrQ 

sigue la campaña en contra del narcotráfico y la lucha contra -

la producci6n. Se expidi6 un Decreto que clasifica ••• psicotr6-

picos como estupefacientes, por lo que su uso ilegal queda san

cionado con las penas que el C6digo Penal establece para los -

enervantes"(op. cit., ~g. 10,3). En el Tercer Informe se dijo; 

"se ha ••• realizado una intensa campada para prevenir y erradi

car los delitos contra la aalud11 (op. cit., ~g. 179). En el Cu

arto Informe se dijo: "Han sido positivos los resultados de la 

campaña permanente que realiza la Procuradu.ria General de la RJI. 

p6blica ••• para combatir, con auxilio del Ejárcito Mexicano, 

los delitos que atentan contra la salud, derivados ~e la produ.i< 

ci6n, tráfico y uso de estupefacientes11 (Cuarto Informe que rin

de al H. Congreso de la Un16n el c. Presidente de la·Rep6blica 

Luis Echeverria Alvarez. Secretaria de Gobernaci6n, M6xico, pr1 

mero de septiembre de 1974, ~g. 1,3). 

Al año siguiente indic6 1 "Independientemente de que duran 

te todo el año loa resultados de la campada contra loa estupefA 

cientes y psicotr6picos han sido superiores a to.dos los prece -

dentes, en loa 6ltimos meses se lograron los más grandes decom1 

sos, esi como la captura de varias bandas de traficantes inter

nacionales. Es absolutamente indispensable que los gobiernos l.Q. 

cales en los que tradicionalmente se han cultivado materias pri, 

mas para los estupefacientes, colabores amplia y eficazmente -

tanto con el Ej6rcito Nacional como con la Procuraduria General 

de la Rep6blica11 (op. cit., ~g. 18).· 

Por su parte el actual Preaidente de la Rep6blica Licen -
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ciado Carlos Salinas de Gortari, en su Tercer Informe rendido -

al H. Congreso de la Uni6n el l~ de noviembre de 1991, al refe

rirse al narcotr&fico subray6 que 6ste so combate sin cuartel, 

al desmantelar organizaciones, decomisar estupefacientes y cas

tigar a los culpables en acciones que no tienen precedente en -

nuestra historia. Al reconocer el esfuerzo realizado y las vi -

das sacrificadas en cumplimiento de su deber, el Presidente se

ñal6 que en los tres años de su gobierno se han decomisado mil 

quinientas toneladas de mariguana, m&s de cientoveintidos tone

ladas de coca1na pura, cerca de diez mil vehiculos y m&s de ve

inte mil armas. Indic6 que en el transcurso del afio s6lo en co

caina, de la que se han incautado cuarenta toneladas, su valor 

en el mercado equivale a la deuda externa del pais. "Pero el 

fin, destac6, no justifica los medios, pues si en la persecu 

ci6n de narcotraficantes se violan los derechos humanos, los 

responsables seguir&n siendo severamente sancionadoe11{85). 

Reiter6 que desde el inicio de su gobierno no se ha tole

rado ninguna forma de impunidad, ya que nadie est& enc:1ma de la 

ley ni tiene, en la aplicaci6n de 6eta, prebenda para 'Violar 

los derechos de las personas. 

Desde el punto de vista internacional 21 paises partic.11'§. 

ron en la Primera Cumbre Iberoamericana convocada por M6xico en 

el mes de julio de 1991 y llevada a cabo en Guadalajara, Jalis

co, al concluir sus trabajos decidieron apoyar a la ONU en su -

lucha contra ol narcotr&fico, coordinar acciones para abatir el 

(85) La Prensa, H6xico, s&bado 2 de noviembre do 1991 1 p. 2. 
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consumo y eiiminar el "lavado" de dinero, el tráfico de armas y 

la venta de estupefacientes. Los paises participantes llegaron 

al concenso de que s6lo una cooperaci6n internacional genuina y 

res¡.etuosa de la soberania e integridad territorial de las na -

ciones involucradas, permitirá. avances reales contra el narco -

tráfico y para lo cual se comprometieron a intercambiar inform~ 

ci6n, fizcalizarán los activos monetarios de procedencia ilíci

ta y el control de la producci6n y venta de precursores quimi -

ces; demandaron a los paises consumidores que intensifiquen sus 

acciones tendientes a erradicar el uso de drogas y requirieron 

de las naciones industrializadas y de los organismos internaci2 

nales su apoyo econ6mico y financiero para que los pueblos afe~ 

tados por el narcotráfico puedan llevar a cabo programas de SU§. 

tituci6n de cultivos y de desarrollo alternativo, así como el -

fortalecimiento de sus sistemas judiciales y administrativos. 

En esa reuni6n cumbre los representantes de M~xico, Argea 

tina, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Uruguay y Colombia 

condenaron los efectos derivados del narcotráfico. 

M6xico estableci6: 11El tráfico de estupefacientes, amena

za a la se¡;uridad de los Estados". El Presidente de Argentina, 

Sa~l Menem, expuso su deseo de arribar al año 2000 sin los rie& 

gos que implica el fen6meno del narcotráfico, que afecta la sa

lud de la poblaci6n de la mayor parte de los ¡:aises de la re -

gi6n Iberoamericana. Rafael Angel Calder6n, de Costa Rica, ex -

pres6 que el negocio transnacional de la droga se ha convertido 

en otra grave amenaza contra las nuevas democracias; mientras -

Rodrigo Borja, de Ecuador, expresó que urgia enfrentar el pro -
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blema en todas sus manifestaciones, Leonardo Callejas, de Hondy 

ras, expres6 que los pueblos y gobiel'nos de Latinoam~rica, de -

ben generar mayor capacidad para eli~inar la amenaza del narco

tráfico; se sumaron Guiller~o Endara, de Panamá, Alberto Laca -

lle, de Uruguay y C~aar Gaviria, de Colombia, Endara asever6: 

"El tráfico de narc6ticos es un negocio a nivel mundial, para -

el cual las fronteras, las jurisdicciones y las soberanias le -

son irrelevan tes 11 (86). 

Como puede apreciarse, con las anteriores declaraciones -

se viene a comprobar el problema que representa el flagelo del 

narcotráfico tanto a nivel nacional como internacional, y el -

cual fue motivo de este trabajo de Tesis Profesional, mismo que 

como se ha propuesto debe atenderse en forma integral, no unilj!. 

teral ni bilateral, sino como un.conflicto que exige la particj. 

paci6n de todas las naciones, porque es una situaci6n que re -

quiere de la suma de esfuerzos. Sin embargo, nuevamente esta~os 

frente a los mejores prop6sitos para combatir y erradicar el 

narcotráfico y los efectos que se derivan del mismo, estando en 

presencia del deber ser, pero el ser nos ha demostrado que es -

una lucha interminable en virtud de que estas mafias cuentan 

con un enorme potencial de corrupci6n de servidores p6.blicos 

que se deslumbran por el espejismo econ6mico que genera esa ac

tividad ilicita. 

Un ejemplo claro de lo anterior es el proceso ventilado -

(86) Castellanos Antonio y Miguel Barba, Ultimas Noticias do E., 

celsior, M~xico, sábado 20 de julio de 1991, p. l. 
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en Miami, Florida, en contra del ex-presidente de Panamá, Gene

ral Manuel Antonio lloriega a quien se le imputan delitos deri V,<! 

dos del tráfico de drogas durante su mandato y que tienen rela

ci6n directa con el Cartel de Medellin. 

2.- CAMPAílAS PUBLICITARIAS. 

En este rengl6n el Consejo Nacional Contra las Adicciones 

presidido por el Secretario de Salud, tiene por objeto promover 

y apoyar las acciones de los sectores p6blico, social y privado 

tendientes a prevenir y combatir los problemas de salud p6blica 

a trav~s de m~todos individuales, sociales o de comunicaci6n 111.1!. 

siva. En la actualidad se lleva a cabo el programa contra la 

farmacodependencia cuya ejecuci6n esta a cargo de la Secretaria 

de Salud y el Consejo de Salubridad General, encaminado a ejec~ 

tar acciones como la prevenci6n y el tratamiento de la farmaco

dependencia; la educaci6n sobre los erectos del uso de estupefA 

cientes, substancias psicotr6picas y otros susceptibles de pro

ducir dependencia, asi como sus consecuencias en las relaciones 

sociales, y la educaci6n e instrucción a la familia y a la com~ 

nidad sobre la forma de reconocer los sintomas de la farmacode

pendencia y adoptar las medidas oportunas para su prevenci6n y 

tratamiento. Al respecto, a trav~s de la prensa, radio y televi 

si6n prestigiados personajes, entre ellos artistas, han partici 

pado en este programa para poner de manifiesto de que las dro -

gas destruyen propJniendo decir NO a las mismas. 

El futbolista are;entino Diego Armando Maradona es un eje.m 
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plo de c6mo el narcotráfico y las droea~ destruyen, eiendo hsto 

una pena que este deportista haya caido en las redes del vicio, 

pero tambi~n es un aviso para la juventud de c6mo se puede ;er

der todo por no saber decir no a aquellos malos amigos que los 

inducen a probar alguna droga. La preai6n es tremenda y se re

quiere mucha fuerza de voluntad para negarse a dar esa probudi

ta y es aqui donde se debe imponer el carácter de la persona, -

para ir en contra de aquello que lo atrae, de aquello que los -

alligos quieren que pruebe, pero que ea dañino. 

Esta propaganda encierra un gran mensaje con una filoso -

ria bien definida, pues aunque parezca subjetivo, debemos de tQ 

mar en consideraci6n de que la guerra en contra de las drogas -

se ganará cuando todos loa j6venes se decidan a decir NO. 

Ea interesante notar que los Centros de Inteéraci6n Juve

nil son el resultado del esfuerzo y del patrimonio comunes del 

gobierno de la Rep6blica, de las autoridades estatales y de pa~ 

ticulares, y tienen.como objetivo general la prevención, abati

miento y control de la farmacodependencia, a travha de progra -

mas espec1ficos de trabajo, en las zonas estrathgicas determin~ 

das por el Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia. 

3.- EL !TARCOTRAFICO Y LOS PARTIDOS FOLITICOS. 

Ultimamente se ha tenido noticia de que los partidos ~oli 

ticoa han sido apoyados econ6micamente por los narcotraficantes 

en sus campañas politicas, o incluso, la violencia que provocan 

ha sido causa del abstencionismo electoral, lo cual representa 
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un gran pelir,ro para l.a estabilidad social del pa1s. Esto viene 

a demostrar una vez 01ás la grave y multitudinaria problerul.tica 

que representa el narcotráfico, por lo que debe de sancionarse 

severamente tomando en consideración l.a enorme compl.ejidad del. 

delito de que se trata, as1 como la alta peligrosidad de estos 

sujetos. 

Lo anterior sali6 u la luz p6blica en diversos medios de 

comunicación, durante l.as campañas políticas para llevarse a c~ 

bo las el.acciones federales en agosto de l.991. De lo cual se d1 

jo que narcotraficantes asociados con dirigentes priistas de 

l.os municipios de Miguel Alemán, Ciudad Miar y Nueva Ciudad Gus 

rrero, en la frontera de Tamaulipas con Texas, boicotean las -

eampafias políticas de los candidatos parmistas a la diputaci6n 

federal, denunc16 hoy aquí el diputado federal Jes6s González -

Easti~n. Dijo que a punta de metralleta l.os candidatos del Par

tido AutAntico de la Revol.uci6n Mexicana han sido obl.igados a -

abandonar sus campañas pol1ticas, mientras que su propaganda ha 

sido borrada. 

Inform6 que los candidatos a la curul federal. por el II -

Distrito Electoral. Federal, que abarca desde Reynosa hasta Nue

va Ciudad Guerrero, Estanislao P~rez y Leonel. Ortega Serrano, -

fueron gaseados cuando realizaban actividades partidistas. La 

ae;resi6n, afirma el le¡;islador federal., la realizaron polic1as 

municipal.es encabezados por el delegado de l.a polic1a, Isidro -

Mejia, por el presidente del Comité r.;unici;:al. del PHI, Eloy Gon 

zález Garza, y por los narcotraficantes Tomás Villarenl. (a) "El 

tomas1n" y Jos~ Hornández (a) "El corbat6n11 • 
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Reafirmó que los narcotraficantes siguen dominando la re

ción ante la tolerancia de las autoridades estatales y federa -

les, son ampliament~ conocidos ¡>ar su ~oder económico y ellos -

son quienes actualmente patrocinan las campañas politicas de -

los priistas. 

González Bastián dijo que las agresiones a los parmistas 

se iniciaron el rasado 29 de mayo y fueron denunciados ante el 

Agente del Ministerio Público, Guadalur.e Guti6rrez, pero ningu

na respuesta ae ha tenido al respecto, El diputado federal dijo 

que "en Tamaulipas la violencia electoral se generalizará y máa 

cuando los priistas y narcotraficantes han formado ya una alian 

za que nunca antes se habia hecho, a la luz de todo mundo"(87), 

Otro caso se generó en el Estado de Sinaloa en el que la 

violencia dej6 durante el primer semestre del año próximo pasa

do 295 homicidios, as1 como oecuestros y asaltos, convirti6ndo

se en otro factor del abstencionismo electoral, al impedir que 

las autoridades pudieran entregar las credenciales de elector a 

los empadronados en esa regi6n. Se informó, que decenas de com~ 

niclades rurales, enclavadas en la Sierra Madre Occidental, se 

ha.n convertido en "pueblos fantasmaa 11 , como consecuencia de las 

ejecuciones por venganzas y a los fuertes operativos de destru

cci6n de las siembras de la mariguan~ y am~pola que desarrollan 

efectivos del Ejárcito, 

La mayor parte de los candidatos al Senado de la Repfibli-

(87) L6pez Herrera, Primitivo, El Universal, Estadoo, Máxico, -

domingo 9 de junio de 1991, p. lf, 
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ca de l.os diez partidos pol1ticos que contienden en l.a justa -

el.ectoral., por diversos medios externan su preocupaci6n por l.a 

ausencia marcada en sus mitines en las comunidades serranas de 

personas mayores de edad que fueron empadronadas y que l.os vis1 

tadores del. Registro Federal de Electores no pudieron entregar

l.es sus documentos. 

La viol.encia no deja de tener caracteres pol.iticos, pues

to que sus repercusiones se traducir!n en un futuro cercano en 

un factor mAs del. abstencionismo electoral.. Ante tal situaci6n, 

el. 11der estatal del. Parti¿o Acci6n Nacional, Tarcisio Sil.va L2 

zano, coment6 que ante la imposibilidad de entregar credencia -

les de elector en poblados fantasmas, se certificar! que estos 

documentos ser!n archivados en una caja tuerte p¡Íra evitar que 

se haga mal uso de el.los, puesto que es l.a zona rural. donde los 

candidatos priistas dicen tener su mayor fuerza, ya que en cada 

elecci6n l.as urnas de dichas regiones son las que observan las 

votaciones m!s al.tas. 

Por su parte Ram6n Vil.l.egas, líder en Sinal.oa del Partido 

de la Revol.uci6n Democr!tica, expuso que sus candidatos a car -

gos de elecci6n popular han encontrado en eue giras pol.iticas -

comuni.dades enteras semihabitadaa, donde 6nicamente se encuen -

tran mujeres y ni.ños, ya que los hombres han huido ante el te -

mor de ser victimas de l.a viol.encia que azota l.a mayor parte de 

l.a entidad. "No se puede vivir en l.a barbarie, sentencia el. l.1-

der perredista, quien expone que es innegabl.e que el nivel de -

violencia vuelve a crecer en l.as ciudades y el campo, por lo -

que urgen acciones conjuntas serias y a fondo para devol.ver las 
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¡;arant:!.as a l.os ciudadanos"(88). 

4. - LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. 

Para concl.uir el presente trabajo diremos que l.a Organiz~ 

ci6n Mundial. de la Sal.ud es un organismo especial.izado de l.as -

Naciones Unidas, cuyos servicios son de dos tipos~ consul.tivos 

y tbcnicos. Aqubl.los son principal.mente para difundir conocimi

entos y preparar personal. competente en los diversos campos del 

saber. Este organismo siempre ha expresado su preocupaci6n por 

la propagaci6n de l.as enfermedades que afectan a l.a humanidad, 

no siendo la excepci6n el. flagel.o que representa ol. narcotr&!i

co, mismo que viene a constituir uno de l.os principales probl.e

mas de la sal.ud en el mundo. 

En el. caso de Mbxico, loe es!Uerzos por consol.idar cada -

vez m&s la cooperaci6n con otr~s paises latinoamericanos en el 

combate al narcotr&!ico y a la farmacodependencia, han sido re

conocidos ampliamente por la Comisi6n Interamericana para el. -

control. del. Abuso de Dro¡;as (CICAD) a travbs del Secretario Ej~ 

cutivo Irvin¡; Tragan. Lo anterior !ue llevado a cabo en el. mar

co del. XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones de l.a Colllisi6n de E.11. 

tupe!acientes de l.as Naciones Unidas, cel.ebrado en Viena, Aus -

tria, en l.a cual la del.egaci6n meXicana enfatiz6 que 11ea un pr.11, 

p6aito medul.ar superar l.as formas tradicionales de trabajo y --

(88) Cabrera, Javier, El. Universal, ~atados, Mbxico, martes 23 

de julio de l.991 1 p. 2. 
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avocarse a nuevas alternativas de mayor profundidad y eficacia, 

dentro de la lucha que se libra contra el mal del último dece -

nio, el narcotráfico 11 (89). 

Cabe eefialar que dentro de loe trabajos desarrollados en 

las sesiones se expuso la necesidad de reforzar los programas -

de prevención contra el abuso de drogas, y se resaltó que ea v! 

tal informar al público sobre las campañas de concientizaci6n, 

el desarrollo de la comunidad y el aprovechamiento del tiempo -

libre, asimismo se trataron conceptos sobre las enormes y vari~ 

das dificultades para la detecci6n y erradicaci6n del fenómeno 

del narcotráfico, que precisa de una atenci6n articulada, mult1 

sectorial e interdisciplinaria que permita abatir loe indices 

de producci6n, tráfico y comercializaci6n de drogas. 

Se puso especial 6nfasie en que Mbxico lleva a cabo la -

promoción de pro¡µ-amae integrales de desarrollo rural, buscando 

elevar en calidad y cantidad los recursos a su alcance para la 

atención del problema del narcotráfico. As1, en este sentido, -

la delegaci6n mexicana presentó un informe de la aplicación de 

loe recursos aportados por el Fondo de las llaciones Unidas, pa

ra la sustituci6n de cultivos ilícitos en loe Estados de Guerr~ 

ro, Michoacán y Oaxaca, donde se considera que sus tareas tanto 

preventivas como operativas deben ser apoyadas continuamente en 

un mismo nivel de importancia. 

Con lo anterior viene a corroborarse una vez más lo com -

·plicado y delicado que resulta el .tema desarrollado en este trj!. 

(89) La Prensa, Mloxicc, domingo l2 de mayo de 1991, p. 29. 
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bajo, el cual resulta imposible agotar en todas sus facetas, -

por lo que s6lo se da a conocer lo más sobresaliente, esperando 

haber cumplido con el objetivo planteado y que entrafia la grave 

y multitudinaria problemática del narcotráfico y las consecuen

cias en el abuso de las drogas. 



e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- Hist6ricamente, en todas las culturas y en todas las 

&pocas, el uso y abuso de las drogas que hoy en dia nuestros c~ 

digos califican de il1cito, tuvo como Funto· de partida pro:p6ai

tos meramente religiosos y rituales, los cuales actualmente sUA 

sisten, s6lo con la salvedad de que originalmente al no consid~ 

raree dal!inas :para la salud, su consumo era permitido. 

SEGUJfnr..- La falta de una reglamentaci6n jurídica que regulara 

el uso de las drogas, trajo como consecuencia in~ediata que el 

abuso de las mismas creciera sin control, vi.alumbrándose a par

tir de la &poca del renacimiento, el inicio de uno de los gran

des males que aquejan a la humanidad como es el narcotr!tico. 

TERCERA.- Como consecuencia del dafio que ocasionaba el uso de -

las drogas, el tr!fico de las mismas fue reglamentado y conaid~ 

rado en un momento hist6rico determinado como il1cito, lo que -

dio lugar a conflictos de car!cter internacional, reealtando a 

todas luces de que en este tipo de negocios y por sobre todas -

las cosas, siempre ha prevalecido el inter6s particular sobre -

el inter6s colectivo, con el prop6aito de obtener el m!ximo be-

184 
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neficio econ6m1co y político posible, lo cual trae aparejado un 

gran peligro para la sociedad no s6lo por los daños que le oca

siona a las personas en lo individual, sino por las trascenden

tes repercusiones que tiene para las naciones tanto en su inte

gridad soberana como a nivel internacional. 

CUARTA.- En general, el término droga se refiere a cualquier -

substancia que introducida en el organismo modifica alguna de -

sus funciones. En el sentido popular, la palabra droga da idea 

de peligro, vicio y delito, pero en realidad es un término neu

tral en cuanto a que puede referirse tanto a substancias que -

restauran la salud como a otras que por su naturaleza o forma -

de consumo causan problemas individuales y sociales. 

QUINTA.- El problema de las drogas no es propiamente eu exietea 

cia, sino el mal uso que se les ·da a las mismas. Esto es, no -

son las drogas lo que so propone evitar, sino eue consecuencias 

dañinas e indeseables, toda vez de que es innegable la valiosa 

importancia que tienen en el campo de la medicina y lo que en -

todo caso se propone con este trabajo es impedir las conductas 

que se dan en relaci6n a ellas, prohibiendo o limitando su cir

culaci6n con el fin de prevenir o disminuir su cada vez mle --

alarman te frecuencia y para lograr ésto, el problema debe abor

darse en varios planos. Un aspecto es la acci6n sobre el agente 

pat6geno, es decir, el control de producci6n, distribuci6n y -

uso de aquellas drogas que tienen utilidad terapéutica y la el! 

m1naci6n basta donde sea posible de otras que carecen de tal -

utilidad. El uso de drogas que pueden ser objeto de abuso y cay 
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sen dependencia debe ser controlado, Otro aspecto es que este -

problema debe ser abordado en forma conjunta mediante la parti

cipaci6n de todos loe sectores de la poblaci6n, 

SEXTA,- El uso y abuso de las drogas produce une dependencia fi 

eica o une dependencia psiquica, o ambas, y cualquiera de oetoe 

dos tipos de dependencia puede o no acompañarse de otro fen6me

no llama•Jo tolerancia, el cual da lugar a que los usuarios ten

gan que aumentar gradualmente la dosis para seguir obteniendo -

resultados de igual magnitud, lo que puede provocar una intoxi

ceci6n aguda o sobredosis, siendo éste un gran peligro para el 

usuario, pues vive bajo la perpetua amenaza de consumir une do

sis excesiva que le puede ocasionar la muerte, 

SEPTIMA,- Los esfuerzos para la ejecuci6n de le ley deben diri

girse contra los traficantes en gran escala, no a hacer arres -

tos callejeros de viciosos y distribuidores de estupefacientes, 

aclarando que la soluci6n a este problema no está precisamente 

en recluir al narcotraficante en cárceles, sino que éste no pu~ 

da seguir ejerciendo su influencia en el medio ambiente, inter

no y externo, inclusive, en su mejor resultado, la ejecuci6n de 

la ley puede hacer la vida miserable para los traficantes, no -

deteniendo la distribuci6n de manera eficaz, sino que el tráfi

co ilicito de drogas desaparecerá, en caso de que as1 suceda, -

s6lo cuando la demanda disminuya, dado que el problema princi -

pal es la demanda, no el abastecimiento ilícito y para lo~rer 

ésto es importante buscar sustitutos a los t6xicos, 
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OCTAVA.- En el análisis del marco juridico se abord6 el estudio 

de la Ley General de Salud, en la cual se contiene una relaci6n 

prolija de loe más variados estupefacientes y psicotr6picos --

existentes, considerando esta relaci6n muy completa y acertada 

la pauta que da la misma ley para considerar como tales a cual

quier otro producto derivado o preparado que contenga substan -

cias señaladas en esa lista, toda vez de que dia con dia se ha

cen nuevos descubrimientos. 

HOVENA.- Del análisis hecho a las diversas fracciones del arti

culo 194 del C6digo Penal se observaron algunas deficiencias de 

fondo que nuestros legisladores deben corregir al realizar las 

respectivas reformas. Es decir, en la fracci6n primera no se s.11. 

ñala con presici6n la cantidad de droga que debe tomarse en cu

enta como de uso propio e inmedi·ato consumo, dando lugar, asta 

impresici6n a abusos de autoridad poniendo en peligro la esfera 

de tolerancia que se entiende garantiza tal precepto a los suj.11. 

tos adictos a esas substancias. Asimismo, no se establece la 

cantidad de droga a que hace referencia la fracci6n segunda, ea 

decir, dicha cantidad no debe rebazar para satisfacer las nece

sidades del adicto durante un t&rmino máximo de tres dias. Di -

cha omiei6n se qued6 en el tintero del legislador, quedando al 

buen juicio del Ministerio P6blico o Juez competentes tal dete¡: 

minación. 

DECIHA.- Por otra parte, al abordar las repercusiones que resu¡ 

tan del uso ilicito de estupefacientes y psicotr6picos en los -

diversos ordenamientos juridicos en el Derecho Fositivo Mexica-
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no, concluimos que se trata de un delito multiforme al contener 

muchas figuras o formas. 

UNDECIMA.- Desde el punto de vista sociológico, el uso y abuso 

de las drogas induce a los usuarios a cometer actos delictivos 

con el propósito de obtener la substancia que lo ayude a satis

facer su necesidad, proliferando esta situación en la mayoría -

de los casos, entre menores de edad de las clases marginadas. 

DECIMASEGUN!Ji\.- Atento a la anterior conclusión, se insiste, -

qua no se trata de eliminar el consumo de drogas por si mismo, 

sino las causas que lo provocan, pues en el supuesto de que se 

lograra terminar totalmente con la disponiblidad de drogas, el 

hecho de no combatir las causas determinaría que loe usuarios -

buscaran otro tipo de conductas igualmente destructivas. Por -

tanto, si se quiere prevenir el consumo de drogas, se tiene que 

modificar las causas individuales, familiares y sociales de ese 

consumo y para lograr ~ato las personas que se encuentran en la 

primera linea de le lucha contra las drogas y con posibilidades 

de educar como maestros, padres de familia, m~dicoe, etc., tie

nen a su alcance dos poderosas herramientas: la educación y la 

creación de alternativas al uso de drogas. 

DECIMATERCERA.- Desde el punto de vist~ econ6mico se deduce que 

ser narcotraficante es el más grande negocio que pueda existir 

en nuestro tiempo, pues se logran a corto plazo ganancias mi112 

narias, no obstante las prohibiciones existentes en nuestros o~ 

denamientos legales. 
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DECIMACUARTA.- En el ámbito nacional e internacional, el tráfi

co de estupefacientes para los paises productores es ben~fico, 

pues su economía nacional no es dañada, más no asi para los pai 

aes consumidores en los cuales su economía sufre un menoscabo -

al tratarse de un producto 1.J :l.c:l.to que no r:au"R ;.mpuesf:Ó ·'ae im

portaci6n, además de que los adictos a las drogas no desarro -

llan con eficacia el trabajo para el cual fueron contratados, 

lo que trae aparejados otros delitos de los denominados contra 

la economía pdblica, pues al ser toxic6mano y recibir el trata

miento m&dico gratuito que por ley le asiste, ocasiona una ero

gaci6n en perjuicio del Estado para el efecto de lograr su rah~ 

bilitaci6n. Esto independientemente del presufuesto destinado a 

los reclusorios para su sostenimiento. 

DECIMAQ.UINTA.- En el ámbito poli"tico nuestro pais ba venido SO.ll. 

teniendo una intensa batalla contra la farmacodependencia y las 

conductas antisociales en materia de estupefacientes y psicotr~ 

picos, cumpliendo un papel muy importante y perseverante, cuya 

acci6n pdblica se ha desplegado tanto en el ámbito de las rela

ciones multilaterales, como en el de laa relaciones bilatera -

les, sosteniendo siempre el sano prop6sito de luchar constante

mente contra el narcotráfico, apegandose siempre a estricto de

recho en cada uno de sus actos. 

DECIMASEXTA.- No obstante loe buenos prop6sitos de nuestros or

denamientos jurídicos y la buena disposici6n del Primer Mandat~ 

rio de Nuestra Naci6n, para combatir al narcotráfico, debe de -

reconocerse que se trata de una lucha sin cuartel en la cual --
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los triunfadores seguiran siendo los narcotraficantes ya que no 

dejan de existir sujetos que realizando funciones p6blicas se -

ven involucrados en estas actividades ilícitas haciendo ~osible 

su expansi6n, formando as1 lo que se entiende como una incada -

red de colaboradores. 
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