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iN TR ODU CCION 

El consumo de drogas se ha realizado desde épocas muy antiguas, 

las razones de éste han sido multiples y diversas. El ser humano las ha 

utilizado para fines religiosos, chamanicos, magicos, médicos, 

adivinatorios, rituales, festivos, evasivos, autodestructivos, 

degustativos, convivenciales, etc. Como sea, su uso no es un mero 

accidente, ni un simple mal corregible. Mas alla de los juicios de valor 

que podamos tener al respecto, una cosa es clara: su consumo es 

parte organica de la cultura y de la forma de ser del hombre. 

Aceptar cabaimente lo anterior nos permite enfocar el asunto de 

manera muy diferente, de quienes adoptan una actitud neciamente 

prohibicionista, que lejos de resolver la situacion la complica y 

recrudece. 

Hoy en dia el tipo y variedades de drogas han ido en aumento, esto 

también debido a que se utilizan ciertas sustancias quimicas para su 

proceso, actualmente se destinan grandes cantidades de recursos 

econémicos para combatir el narcotrafico, pero el consumo de drogas 

se ha incrementado alarmantemente, debido a que con la represién 

que ejerce el Estado para combatir los narcoticos, el precio de éstos ha 

aumentado y genera grandes ganancias para los delincuentes que han 

adoptado esta actividad ilicita como modus vivendi, esto ha provocado 

que los paises latinoamericanos se dediquen a la produccion, trafico y 

consumo de drogas, esto Uitimo en menor escala.



Se han modificado las leyes y cada vez las sanciones para ios 

narcotraficantes y productores se hacen mas rigidas, pero a pesar de 

esto el consumo no disminuye y sigue en aumento, sin embargo estas 

leyes no han sido suficientes, al realizar la propuesta de legalizar las 

drogas en ei presente trabajo de tesis no se pretende invitar a las 

personas a consumir las drogas, la intencién es acercarse desde otro 

punto de vista al fendmeno es decir drogas con una actitud abierta, 

madura, critica y desmitificadora. 

La presién de nuestro vecino del norte se aprecia con el proceso de 

la llamada certificacin de la que son presa los paises 

latincamericanos, pero hay que avocarse a dar una solucién real y que 

convenga a todos estos paises y no sdlo a uno.



CAPITULO | 

ANALISIS HISTORICO 

1.1.- CONSUMO DE DROGAS 

El abuso de las drogas que hoy en dia nuestros cédigos califican 

como ilicito es muy antiguo, en gran medida, sin embargo, su empleo 

estaba restringido a propésitos religiosos y el nimero de personas 

que las utilizaban era reducido, las ultimas décadas han visto un 

cambio en este panorama, en nuestros dias ef habito de ingerir tales 

substancias se encuentra mas o menos difundido en todas las 

sociedades. En algunos casos es tan importante la proporcién de 

personas acostumbradas a emplearlas que han llegado a constituir un 

grave problema de salud publica. Las dimensiones que aicanza en 

México de hoy en dia, no son atin graves ni alarmantes; en mas de un 

sentido servimos Unicamente de estabén de transito, en una de las 

cadenas que terminan en el mas grande mercado mundial, los Estados 

Unidos." 

1.1.1.- LOS GRUPOS PREHISPANICOS 

Si bien ta farmacodependencia, consumo de drogas nace de 

multiples causas, una de las mas importantes es la ausencia de 

canales adecuados de socializacién. 

1,.- Cardenas de Ojeda, Olga - “Toxicomania y Narcotrafico”, Editorial Fondo de Cultura 
Econémica, Primera Edicién, México, 1989, p.1



De ser asi, nuestro pais que sufre los violentos cambios que 

acompafian el desarrollo, reuniria las condiciones necesarias para 

tener indices muy elevados de toxicomania; hasta hace tres décadas 

se decia que la marihuana era la droga consumida con mas frecuencia 

por personas de escasa educacién y bajos recursos economicos, hoy 

en dia los datos son escasos y el panorama al igual que en otras 

partes del mundo se ha modificado, y los grupos de jévenes que 

asisten a los centros de educacién media superior y superior son 

quienes mas la consumen. La hipdtesis que ve el origen de este 

habito en un proceso deficiente de socializaci6n tendra por lo menos 

que complementarse con algunos factores de orden psicolégico. 

Hay quienes sostienen que el habito de emplear drogas surge de un 

proceso de aprendizaje concibe la experiencia como agradable y de 

ahi que fa repita. Se podria sefialar también que una persona se 

habitda a las drogas como resultado de las angustias que la causan su 

incompetencia o su improductividad; en un principio empezo a tomarlas 

para evitar tales angustias, pero mas tarde sigue haciéndolo a causa 

de los nuevos fracasos a los que conduce su habito, se trata asi, de 

una especie de circulo vicioso que también ha sido sefialado con 

relacién al alcoholismo. 

Algunas otras tendencias son también por conflictos de 

personalidad; en caracteres de indole psicopatica, en excesiva 

irritabilidad mezclado con un caracter que hace al individuo presa facil 

de influencias debido a su necesidad neurética de comprension y 

ayuda, o bien en una profunda inestabilidad emocional, o en una



incapacidad para vincularse emotivamente 0 incluso para identificarse 

con el sexo al que pertenecen. 

Se dice que seria posible encontrar en todas las épocas y todas las 

culturas indicios que nos ensefian que los seres humanos han 

empleado en repetidas ocasiones distintos tipos de drogas con fines no 

terapéuticos. 

También se sefiala la existencia de algunos tratados farmacoldgicos 

elaborados tres mil afios antes de Cristo, en los mismos ya se hace 

mencion de la marihuana_ y sus efectos. Al respecto de ésta y otras 

drogas, como ei opio, puede hacerse otro tanto con relacion a paises 

como India, la antigua Grecia y Egipto. Los persas, los arabes y los 

romanos no los desconocieron. 

Los antiguos mexicanos y el México colonial no constituyen una 

excepcién a esta regia. Los misioneros y Cronistas que estudiaron las 

costumbres Indigenas, nos dejan un sin fin de descripciones de 

algunas drogas que se empleaban, los efectos que causaban; algunos 

de sus relatos coinciden en todo con las observaciones de la moderna 

farmacologia. 

Al decir de fos misioneros espafioles que estudiaron las costumbres 

indigenas en el siglo XVI, los antiguos mexicanos consumian 

frecuentemente algunas drogas que ocasionaban efectos 

psicotrépicos. 

Es muy probable que e/ uso de varias de éstas, como el peyote y 

los hongos alucinégenos, estuvieran restringidas a usos religiosos, esto
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debido a que sdlo fos consumian jos adultos y los sacerdotes en 

algunas ceremonias rituales. 

Para dar sostén a esta tesis se hace mencién que ei Padre Fray 

Bartolomé de las Casas, al sefialar las leyes que regian la vida de los 

aztecas en su historia apologética, sefiala que castigaban con la 

muerte a la hechiceria que, como aclaran gran numero de textos de la 

época, comprendia fundamentalmente el uso de drogas “adivinatorias”, 

que segtin se creia permitian adivinar el futuro. 

Dice: “....estas (leyes ) que siguen son las tenidas por autenticas, y 

verdaderas; con ellas se prohiben y castigan cuatro crimenes: el 

primero la hechiceria, el segundo el robo y el asalto a los viajeros; et 

tercero las ofensas sexuales y el cuarto la guerra”. 

Se registran con especial detaile que los indigenas frecuentemente 

empleaban “yerbas que producen embriaguez, locura y pérdida de 

sentidos”, y esto a tal grado que no puede evitarse la impresion de que, 

alos ojos de los espafioles, los antiguos mexicanos no hacian otra 

cosa. Una razon basta para aclarar el problema: “Antes del 

descubrimiento de América, no habia drogas alucinatorias en Espafia y 

el opio no fue introducido en la medicina europea si no mas tarde’. 

Juan de Cardenas en la obra ‘Los Problemas y Secretos 

Maravillosos de fas Indias”, publicado en 1591 y que bien podria 

considerarse como la primera oportunidad al problema por parte de un 

profesor de la Universidad de México, ya que Juan Cardenas fue 

nombrado catedratico en medicina dos afios antes de su muerte, 

ocurrida en 1609.



Fl citado autor hace mencién en particular a cuatro yerbas: el 

peyote, el ololiuhqui, el poyomatl y el picietl, en relacién a ellas nos 

dice “... y declaro mas todavia que cuando alguno de estas yerbas 

que ha mencionado, o cualquier otra que pudiera existir similar en 

virtudes, es tomada por la boca o se hace uso de ella, la yerba 

produce a causa de sus propiedades y de manera natural, tres causas 

en el cuerpo humano, y que todo fo demas es trabajo e ilusion 

provocadas por el diablo”. Después de aclararnos que las yerbas 

en cuestién provocan gran calor en el estémago y en el cerebro, 

excitando sus humores y siendo, asi, la causa de suefios, pesadillas y 

convulsiones, pasa a informarnos qué es “...Aquella unica cosa que 

estas yerbas o raices no podian hacer si no tuvieran comunicacion y 

pacto con el diablo... (y es) en primer lugar que el diablo aparezca a la 

llamada del malvado que lo conjura, (ya que) esto es algo que la yerba 

no puede hacer sola por sus propiedades...”. 

Varias son las yerbas y plantas que causan efectos psicotrépicos 

que utilizaban los mexicanos precolombinos, Fray Bernardino de 

Saghin cita una docena y Francisco Hernandez cita alrededor de 

sesenta, incluso arafias cuya picadura hace perder la razén, como la 

“lavalava’, o piedras como las “mazame”, que curan los ataques 

epilépticos y provocan el suefio. 

Gran numero de las yerbas y vegetales descritos por Hernandez no 

son del todo identificables hoy en dia, pero puede afirmarse que entre 

todas ellas no se encontraba ni la marihuana (cannabis sativa) ni la 

amapola (papaver somniferum), ambas originarias de Asia menor.” 

? Cardenas de Ojeda, Olga - Ob. Cit, p. 19



1.- Peyote: Del peyote nos dice Sahagun: “hay otra hierba, como tunas 

de tierra que se llama péyotl; es blanca, hacesé hacia la parte norte. 

Los que los comen o beben ven visiones espantosas, o de risa, dura 

esta borrachera dos 0 tres dias y después se quita. 

Es como un manjar de los chichimecas, que los mantiene y da 

animo para pelear y no tienen miedo, sed y hambre, y dicen que los 

guarde de todo peligro”. 

Hernandez sefiala también que se cultivan sobre todo la parte 

norte del pais y llega a llamarlo “péyot! zacatecano”, de él nos dice que 

es una ralz suave, con regular tamafio y no produce tallos ni hojas 

sobre el suelo. Se dice que hay hembra y macho en esta especie. 

Existe una teoria que los indios tenian como verdadera, y era que los 

que comian de ella tenian poder para adivinar el futuro, también se le 
r 

atribuye el uso a los chichimecas. 

2.-Ololiuqui.- “...Que algunos ilamaban coaxihuitl, o hierba de fa 

serpiente, es una planta trepadora con raices fibrosas, tallos verdes, 

cilindricos y delgados y hojas que también son verdes y delgadas 

tienen forma de corazén, grandes flores blancas y una semilla redonda 

que parece cilantro, de donde toma su nombre...Los sacerdotes indios 

la utilizaban para simular una conversacién con sus dioses y recibir 

respuestas a sus cuestionamientos, ya que los efectos que producia 

esa planta son delirios y apariciones’.



Por otra parte Sahagtn nos describe esta planta diciendo: “ Hay una 

hierba que se tama coatl xoxouhqui, y tiene una semilla que se llama 

ololiuqui; esta semilla emborracha y enloquece. Darla en bebedizo para 

hacer dafio a los que quieren mal, y los que comen paréceles que ven 

visiones y cosas espantosas; darla a comer, o a beber los hechiceros 

0 fos que aborrecen a algunos para hecerles mal. Esta hierba es 

medicinal, y su semilla es buena en el tratamiento o de la gota, 

moliéndola y poniéndola en el lugar donde esta la gota’. 

3.-Hongos alucinégenos o nandacatl.- Existen varias especies de 

hongos alucinédgenos que crecian en la Nueva Espafia, Francisco 

Hernandez nos informa que algunos “son llamados citlainacame y 

son mortales: y hay otros llamados teihuintli que no causan la muerte a 

quien las come, pero le producen una locura temporal que se 

manifiesta en risas inmoderadas”. 

Sahagun por su parte nos dice: “ Hay unos honguillos en esta tierra 

que se llaman teonandcatl que se cria debajo de el heno en los 

campos o paramos: son redondos y tienen el pie altillo, delgado y 

fedondo, comidos son de mal sabor, dafian la garganta y 

emborrachan, son medicinales contra las calenturas y la gota, darse de 

comer dos 0 tres veces no mas, y los que lo comen ven visiones y 

sienten bascas en el corazon; a los que comen muchos de ellos 

provocan lujuria, y aunque sean pocos”. (Sic) 3 

Ademas de las citadas tal vez tenga interés recordar dos mas, 

ambas mencionadas y descritas por Hernandez, el toloatzin hoy 

3 Ibidem.- p. 21
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toloache y la coca peruana que al parecer ya se consumia en nuestro 

pais a fines del siglo XVi, del primero al que los michoacanenses 

llaman esqua y los mexicanos toloatzin. 

Nos dice que “...después de haber tenido fiesta todo el dia y 

purificado sus casas, los indios comen la fruta para encontrar lo que se 

ha perdido o robado, y ver un fetrato del ladrén, aunque estén 

encerrados en sus casas’. 

De la coca, por Ultimo Hernandez nos informa que “... extingue la 

sed, nutre extraordinariamente el cuerpo, calma el hambre donde no 

hay abundancia de comida o 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 suefio o intoxicarse y obtener 

el olvido de todas sus penalidades”. 

1.1.2.- LA COLONIA 

La Conquista, ciertamente, alteré el sentido de ia vida pero no basto 

para romper por completo todos fos habitos cotidianos. 

Quiza agrego una nueva desesperanza al fatalismo indigena, asi 

por ejemplo Rodrigo Ponce de Leén comenté en 1579, no sin sorpresa, 

que muchos indigenas decian: “...deseo morir por que me duele el 

corazon, y se dejan morir; y otros, hombres y mujeres, se ahorcan ellos 

mismos sin ninguna raz6n’.
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Es posible que esta desesperanza haya aumentado la incidencia en 

el consumo indigena de psicotrépicos, asi como sin duda ayudo a 

incrementar el alcoholismo. 

En este Ultimo punto, si bien es cierto que el Tribunal de la 

Inquisicién establecido en México Slegé a dictar resoluciones en las que 

se hace referencia a los efectos del peyote o del ololiunqui, asi como 

de jos que provoca el alcoholismo muy a menudo; también, tas 

disposiciones virreinales se referian solo a la “embriaguez” 0 “ebriedad” 

y, el intentar combatir a esta ultima, se pretendia a la vez acabar con 

ella. 

La existencia del alcoholismo entre los pueblos precolombinos ha 

sido negada por todos los autores de importancia, si bien el 

conquistador anénimo (1520), 

Castafieda (1565) y otros sefialan que el octli o pulque era usado 

con frecuencia en el area que rodea al valle de México. El problema 

que surgia por este habito antes de Ia llegada de los espafioles, 

permanece sin respuesta, ya que si por una parte Motolinia (1541), 

Lopez de Gomara (1552), Juan Ruiz de Alarcén (1629) y atin el padre 

Clavijero (1779) sefiatan que la embriaguez era un vicio muy difundido 

entre nuestros indigenas, el mas cuidadoso investigador del siglo XVI, 

Fray Bernandino de Sahagun, sefiala que era una practica que se 

castigaba con la muerte y que, en todo caso, sdlo se les toleraba a los 

ancianos. 

Tal vez sea importante escuchar al propio Sahagun ; “...y nadie 

bebia vino, mas solamente los que ya eran viejos bebian vino muy
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secretamente y bebian poco, no se emborrachaban; y si parecia un 

mancebo borracho o si fe topaban con el vino, o le veian caido en la 

calle 0 iban cantando, o estaba acompafiado con otros borrachos, 

este tal, si era macegual castigabanle dandole de palos hasta matarlo, 

o le daban garrote delante de todos ios mancebos juntados, porque 

tomasen ejemplo y miedo de no emborracharse; y si era noble el que 

se emborrachaba dabanle un garrote secretamente’”. 

Es muy probable que !a extraordinaria frecuencia con que se nos 

reportan casos de alccholismo entre los indigenas que vivian en [a 

colonia, se debian a que ta Conquista rompia el sistema juridico 

indigena y no lo substituy6 por otro sino tardiamente, cuando el propio 

gobierno espajfiol habia entrado en una etapa de estupor y desinterés, 

del todo distinta a su entusiasmo de ta primera mitad del siglo XVI y 

cuando la costumbre ya habia tomado arraigo entre fa poblacién 

indigena. 

En el afio 1616, sin embargo el tribunal de la Santa Inquisicion dicté 

una resolucién que castigaba con la hoguera a quienes emplearan 

plantas con efectos psicotrépicos. El propdosito fundamental de !a 

disposicién no era cuidar la salud de la poblacién, sino cuidarse de la 

herejia: “Nos, los inquisidores en contra de la perversidad herética y la 

brujeria 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 tas ilusiones y 

representaciones fantasticas que padecen las juzgan y proclaman
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después como revelaciones, noticia cierta de las cosas que 

vendran...”. * 

Es posible, por otra parte, que el verdadero motivo no fuese tampoco ef 

conservar la fuerza de !a fe, sino el hecho advertido con distintos 

términos por los sacerdotes, que los indigenas no se prestaban tan 

facilmente a la encomienda mientras no habian sido evangelizados. El 

uso del peyote, a juicio de muchos de ellos, era un serio obstaculo para 

la catequizacién ya que seguian creyendo en sus “antiguos demonios”. 

Prueba que ésta era una dificultad por vencer, lo encontramos en el 

confesionario escrito en 1611 por el Fraile dominicano Marti de Leon 

bajo el titulo “Def camino al cielo”, que a igual que el manual de 

administrar los Santos Sacramentos, publicado en 1697 por Fray Angel 

Serra o le sugeria a los sacerdotes preguntar durante la confesién si se 

ingerian hierbas de esa indole, e imponer severos castigos a quienes 

respondiecen de manera afirmativa. 

Varios investigadores han estudiado minuciosamente los archivos 

de! Santo Oficio. Al considerar los procesos instaurados a causa del 

uso del peyote, advierten que la mayor parte tiene fugar en los estados 

del norte de Ja Reptiblica y, particularmente en Zacatecas en donde se 

celebra en gran numero. 

La potestad del tribunal de la inquisicién sobre los indigenas, duré 

solo seis afios; instalado el 4 de noviembre de 1571, por Felipe Il, 

perdié en 1577 todo poder por perseguir Ja idolatria entre los naturales 

4 tbidem.- p. 24
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de estas tierras, no obstante, conservé su potestad sobre los demas 

habitantes y no fue suprimido en definitiva hasta el mes de junio de 

1820. 

La marihuana era desconocida en el México precolombino, la 

hipdtesis que mas se admite hoy en dia es que fue introducida a 

nuestro pais en el siglo XVIII o casi en ef XVII, por algunos de los que 

vinieron entonces a la Nueva Espafia. 

Considerada droga, resulta ser sinénimo de “sustancia’ y en el texto 

del siglo XVH no es extrafio encontrar empleada de esta manera y 

descubrir que al clavo, azafran, té o al cacao se les llamaba también 

“drogas”. 

En México la tierra es apta para el cultivo de casi todas las drogas: 

amapola, marihuana, peyote, hongos alucinédgenos. Durante la 

segunda guerra mundial, cuando las fuentes tradicionales de 

abastecimiento de trafico ilicito de drogas (Francia, Libano y Asia, Sur 

oriental) fueron segadas u obstruidas por el conflicto bélico, el crimen 

organizado seleccionéd nuestro territorio, por sus condiciones 

ecolégicas y geograficas, para cultivar la adormidera (paper 

somniferum), de la que se obtiene el opio. 

También desde esa época se empez6 a utilizar el pais como lugar 

de transito internacional de las drogas. Segtin estadisticas oficiales, la 

droga que se usa con mas frecuencia en México es la marihuana; le 

siguen en importancia los inahalantes y, con un indice mucho menor, 

los hongos alucinégenos, el peyote, la heroina, la morfina y la cocaina.
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1.1.3.- CHINA 

Existen testimonios en todas las culturas y en todas las épocas 

que demuestran que el hombre ha empleado algunas drogas con 

prepésitos no terapéuticos. Los registros histéricos del uso del opio se 

remotan a 5, 000 afios a.C. :de la baja Mesopotamia esta practica 

pas6 a Iran, Egipto y Grecia (hacia 1500 afios a. de C.) 

Los comerciantes arabes, que viajaban por el mundo entonces 

conocido, llevaron el uso del opio a la india, donde se aclimaté, y 

posteriormente los hindues los llevaron a China donde se difundio el 

consumo, 

En el Siglo XIX ef consumo del opio en China ya muy difundido, y 

debido a la prohibicién China de importar opio y la confiscacion de latex 

inglés por el gobernador de Cantén fueron el motivo aparente del 

conflicto econémico y politico entre Gran Bretafia y China en 1830, 

conocido como “la guerra del opio”, que culminé con el tratado de 

Nakin de 1842 y con la introduccién y distribuci6n profusa de ese 

producto en China. Sin embargo, el problema de las drogas se agudiz6 

en las ultimas décadas del siglo XIX, cuando el habito de ingerirlas se 

propagé en mayor o menor medida a todas las sociedades. 

También encontramos que a casi 100 afios de que se entregara 

Hong Kong a Gran Bretafia para su utilizacion, por haber perdido las 

llamadas guerras del opio, vemos que el problema de drogadiccion ha 

bajado en forma considerable.
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Asi Shangai con casi 12 millones de habitantes y siendo la 

ciudad mas grande y habitada de China, cuenta con prisiones de 

principio de siglo, siendo las penas publicas, pues se difunde la 

fotografia de los sentenciados y los puntos resolutivos de su condena 

en cartelones que se pegan en la calle, y a fa vista de todo el publico, 

los Estados con mayor problema de trafico de narcéticos, son los 

colindantes con Tailandia. 

China cuenta con 1200 millones de habitantes, su principal 

medio de locomocién es la bicicteta, siendo un pais principalmente 

agricola. En China prolifera la pena de muerte, siendo severos con 

quienes trafican con drogas. 

Las potencias occidentales sin duda han contribuido a aumentar 

la drogadiccién en Asia, el tiempo que guerreaban contra el pueblo que 

la combatia: ef chino. Es innegable que el opio fue cultivado desde 

tiempo inmemorable en el sudeste de Asia, pero su consumo era 

fundamentalmente ritual y destinado también al uso farmacéutico. 

Fueron los mercaderes europeos quienes ensefiaron a fumarlo, al 

principio mezclado con tabaco en una pipa, y posteriormente solo, 

comprandolo a los comerciantes portugueses que lo obtenian de la 

India. 

Precisamente el consumo del opio se generalizé cuando 

inglaterra conquist6 la India, e impuls6 e| consumo, el cultivo de ta 

adormidera principalmente en Engala y en la region de Banerés, lo que 

en poco tiempo significd ingresos Optimos a la Gran Bretafa.
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Pronto los ingleses se encargaron de eliminar la competencia 

que les hacian los portugueses que comprobaban opio turco con 

destino a China. Las divisas obtenidas en ese comercio —_ permitian a 

los occidentales adquirir en Asia toda clase de mercancias, sedas 

sobre todo. Sin embargo, entre 1729 y 1800, China combatio 

empecinadamente et cultiva del opio en su territorio mediante una 

serie ininterrumpida de edictos ingleses y los contrabandistas Chinos 

se arreglaron para burlar la prohibicién en China: “La manera de opio 

se trasformé en reanudaci6n. De 1829 a 1839, en una sola década, las 

importaciones anuales de {a India alcanzaron en promedio 3 683 542 

libras; o sea mas de 1841 toneladas; seis veces mas que durante 

los afios 1811-1821.° 

La adiccién al opio, que no disimulaban fos funcionarios y 

militares, inquiet6 verdaderamente al Emperador y sus consejeros. 

Dado que fos ingleses se negaron a suspender el trafico, China se 

apoderé de un barco en el puerto de Contorné con una carga de 20 

000 cajas de opio, la mayor parte de los cuales fue arrojada al mar. 

Inglaterra en ese momento no dudd, en nombre de la ‘libertad de 

comercio’ y alegando que “el opio no era mas dafino que ef alcohol, “la 

flota de la reina Victoria bombarded los puertos chinos y gandé lo que 

hoy se denomina lta “primera guerra del opio” (1839-1842). EI 

emperador quedo obligado a firmar el tratado de Nakin, que incluia el 

pago de Ia droga capturada en Cant6n, ademas de la apertura de cinco 

puertos chinos que serian utilizados por importadores britanicos, y la 

base de las operaciones de narcotrafico, atin prohibido en China. En 

5 astorga A.- “Mitologfa del Narcotraficante en México”, Editorial Plaza y Valdez, México, 

1995, p.26
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1856 estallé una nueva guerra, en fa cual particip6 Francia, aliada en 

esa ocasion con Albién, su eterna rival. Por supuesto triunfaron esas 

dos grandes potencias y el conflicto terminé con la firma det tratado de 

Tensin (1858), mediante el cual se les concedié el uso de once 

puertos a los ingleses, franceses, estadounidenses y rusos. 

Ademas el impuesto al opio se redujo al minimo, to cual dejo 

abiertas las puertas del imperio chino a los mercaderes extranjeros 

para alimentar el vicio de 1.5 millones de drogadictos creados por ellos. 

Convertidos en adictos al opio, los chinos pronto comprendieron que 

les seria mas facil y barato producirlo, por fo que el cultivo de la 

adormidera se desarrollé en las regiones de Yucan y Sechuan, y mas 

tarde en las cercanas montafias de Birmania e Indochina. A principios 

de! siglo XX la cosecha del opio en China alcanzaba 22000 toneladas, 

beneficiando sin duda al campesinado, puesto que el precio del opio 

era cuatro veces mas alto que el del trigo. Sin embargo, el cultiva de ta 

droga fue criticado violentamente, sobre todo por los misioneros al 

considerar que la adiccié6n al opio dificultaba catequizar a fos chinos. A 

esa campafia emprendida contra las drogas se uni6 con firmeza desde 

1906 el gobierno chino, e! cual opt6 por reducir fos cultivos, como lo 

haria Paquistén en los afios ochenta. La politica seguida por el 

gobierno Chino obtuvo inciertos resultados, pues al escasear el opio, 

los adictos se vieron obligados a adquirir una nueva droga: la morfina, 

que los europeos comenzaron a exportar masivamente. Como los 

misioneros solfan usarla con fines medicinales (incluso para tratar la 

apiomania), los chinos la bautizaron coma el apio de Jesus. En ios 

afios treinta, China se convirtié en uno de los paises consumidores de 

heroina mas empecinados del mundo, con droga suministrada
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mayormente por Francia. Al crecer la produccién focal, se exporté a 

Estados Unidos, situaci6n que termin6é al triunfar Mao-Tse Tung en 

1949. Con lo que la toxicomania recibid un golpe importante. Sin 

embargo el cultivo del opio persistié en la regién de Yunan. 

En las colonias francesas el consumo de droga era tradicional por 

parte de los nativos. El estado cred monopolios derivados de la 

cannabis, entregando su administracién a comerciantes de la localidad. 

Al estallar la segunda guerra mundial fas autoridades coloniales 

francesas dieron su apoyo a la minoria Hmong Laos a cuyos miembros 

los franceses llamaban “meo”. Y que habian llegado a China desde 

principios del siglo para cultivar la adormidera. Tuby su jefe, aceptaba 

que los impuestos le fueran pagados con opio en bruto. En el norte de 

Vietnam, los franceses concedieron el mismo tratado a los sefiores 

feudales (tais). Al iniciarse la guerra fria, a lo largo de los afios 

cincuenta, el servicio de informacién francés, y también el 

estadoudinense, siguieron idéntica politica para convertir en aliados 

suyos a las tribus rebeldes de las comarcas montafiosas. A fines de 

esa década, la regién conocida como el Triangulo de Oro producia 

cerca de 700 toneladas de opio ilicito: la mitad de la produccién 

destinada legalmente a !a industria farmacéutica. 

En cuanto termind oficialmente la guerra, Francia luché contra la 

produccién de opio en sus colonias. Pero en cuanto la administracién 

civil suprimia una red de narcotraficantes, el servicio de informaci6n se 

apoderaba de ella. En 1951 controlaban ya una gran parte del 

comercio del opio, que se iniciaba con el cultivo de la adormidera y 

terminaba en los fumadores citadinos. Cierta cantidad de droga, quiza
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no muy importante, era remitida a Marsella para alimentar los 

laboratorios, de heroina. Con la retirada francesa, el trafico se amplid, 

pues fueron los oficiales y suboficiales que regresaron a la ex-colonia a 

surtir las redes corsas dedicadas al narcotrafico. 

1.1.4.- COLOMBIA 

La coca es el mas antiguo estimulante conocido por el hombre, y 

e] mascado de la hoja seca para extraer los alcaloides que contiene, ha 

sostenido a la humanidad en los Andes desde tiempos prehistoricos. 

En el Pert, calabazas conteniendo hojas de coca, e incluso un trozo 

parcialmente mascado, han sido desenterrados de tumbas que se 

fechan hacia el afio 2100 A. de C. En Colombia, algunos de los idolos 

en el misterioso valle de las estatuas de San Agustin, que se fechan 

hacia el afio 600 a. de C. despliegan la mejilla caracteristicamente 

distendida del mascador de coca. En tiempos mas modernos, fa gran 

civilizacion de los incas creia que la planta era divina, traida del cielo 

por el primer emperador inca, Manco Capa C. 

A través del imperio incaico, desde Ecuador hasta Chile, la coca 

era el centro de su sistema religioso y social. El derecho de mascaria 

era un don soberano, concedido a sacerdotes, doctores, j6venes 

guerreros, corredores de relevo que viajaban 150 millas por dia para 

entregar mensajes y los que mantenian las cuentas del Imperio. Tallos 

de coca de oro sdlido adornaban los templos de! sol, a cuyos altares 

solo podian aproximarse aquellos que llevaban coca en sus bocas, si 

coca era lo Ultimo que un moribundo probaba e iba al cielo? 

® Bula Agudelo, Mayra - “Historia de la drogadiccién en Colombia’, Editorial Tercer Mundo, 
Primera Edicion, Bogota, Colombia 1988, p.30
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Las noticias de la coca en Colombia y en otros paises de la 

region aparecen en ta historia mundial a fines del siglo XV, cuando 

empieza a ser descubierta como parte de las culturas indigenas que 

encuentra el conquistador espafiol en el Putmayo. El conquistador 

comienza por desarroilar una actitud prohibitiva. 

“En 1567, el Consejo de Indias ...condend fa coca como objeto 

sin valor, sélo adecuado a los malos usos y supersticiones de los 

indios. Durante el gobierno de Francisco de Toledo, quinto Virrey 

espajiol, se dictaron mas de setenta ordenanzas contra la coca’. 

El padre Acosta misionero jesuita en América del Sur, escribié en 

1850: “pienso que |acoca opera y da fuerza y valor a los indios, 

pues vemos los efectos que no pueden ser atribuidos a la imaginacién, 

como marchar varios dias sin carne, y sélo con un pufiado de coca...” 

no paso mucho tiempo antes que los espafioles estuvieran pagando a 

tos mineros indios con hojas de coca, y que la iglesia recolectara {os 

diezmos de estos en coca; en areas indigenas se fue incrementando 

bajo el dominio espafiol. Hacia 1600 los sembradios de la mata de 

coca van decayendo en Colombia y otras zonas de la region, 

desplazados por los de tabaco, el café y la cafia de azucar, aunque los 

indigenas la sigan cultivando por razones menos comerciales que 

sociales y culturales. 

La coca se asocia con ritos misticos, como el “mambeo” de fas 

tribus indigenas. En adelante, la ley tolerara los cultivos menores de 

los indigenas como elementos de su cultura tradicional.
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Con el aumento de! consumo, en la década de 1880 aparecen 

formas marginales de produccién comercial de coca en Colombia, Pert 

y Bolivia, en los marcos de un trafico dominado por empresas inglesas 

y holandesas. 

Antecedentes, factores y circunstancias de tipo histdrico, tradicional, 

ecolégico, socioecondmico, cultural y Politico se combinan para hacer 

de Colombia y de alguna de sus regiones, un centro privilegiado del 

narcotrafico. 

Entre ellos destacan la posibilidad de un terreno idea! para tos 

cultivos; una ubicacién igualmente ideal para el contrabando de 

grandes cantidades de drogas, a través del Caribe, hacia los Estados 

Unidos; un Estado débil y corruptible; un peculiar entrelazamiento de 

tradiciones socio-politicas, mercantites, empresariales, delincuentes y 

violentas. 

Durante gran parte de su historia, Colombia ha sido una tierra para 

colonias pioneras; el gobierno nacional y la ley hacen solo incursiones 

ocasionales en gran parte del pais, desde las ciudades, que a su vez 

estan solo vagamente bajo el control de la Capital. Adn la mas antigua 

y poderosa institucién nacional (la iglesia) tiene solo una organizacién 

esquelética. 

“Combinacién del lejano oeste, de la urbanizacion latinoamericana 

det siglo XX y de la Iglesia de! siglo XVIII, en la cuai una oligarquia 

constitucional de ricas familias establecidas, divididas en dos partidos 

rivates (liberales y conservadores) constituyeron !o que puede haber de
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gobierno, Colombia tuvo un sistema nacional de partidos antes de 

tener un estado nacional’. 

La elite dirigente y la clase oligarquica, en sus variedades liberal y 

conservadora, hacen de la violencia el Gnico método, la panacea para 

enfrentar y solucionar cualquier problema o conflicto social. Durante el 

siglo XIX, y por disputas en el seno de la clase dirigente, Colombia ha 

sufrido una decena de grandes guerras civiles, unas 32 guerras 

pequefias y unas 73 guerras locales. El comienzo del siglo XX coincide 

con la guerra de mil dias, a consecuencia de la cual los Estados 

Unidos imponen la separacion de Panama. 

“La resefia de los pasados 60 afios de historia colombiana es fa de 

una sociedad cuya transformacién ha mantenido el orden social y 

politico tradicional bajo una enorme tensién, y fo ha llevado 

ocasionalmente a la ruptura, efectivamente de ese orden que sigue 

existiendo”. (Sic) 

Colombia constituye asi, sin duda, uno de los paises del mundo con 

mayor vocacion hacia la violencia en todas sus formas, caracterizada 

como flagelo, azote, calamidad publica, como enfermedad o accidente 

natural, a soportar con estoicismo. 

Asi desde el siglo XIX Colombia surge para convertirse en un pais 

mas productor que consumidor. Con las tradiciones y pautas socio- 

politicas predominantes, de violencia multiple y endémica, se 

entrelazan con otras de tipo mercantil, empresarial y delincuencial.
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Particularmente ilustrativo, paradigmatico, asi es el empresario 

comercial e industrial de Medellin y de su Hinter Land, la regién de 

Antioquia, sus rasgos y tendencias contribuyen seguramente a 

condicionar, y quizas a determinar los rasgos y patrones esenciales 

que va adquiriendo el empresario antioquefio que se dedicara al 

narcotrafico, ta significacion de este fenomeno se realza ademas por ei 

hecho de que en esa ciudad y regién de Colombia se desarrolla el 

principal polo mundial del narcotrafico. 

Desde {a Colonia se va definiendo fa tendencia mercantil del 

habitante de Antioquia, reforzado por el intenso contrabando a partir 

del siglo XVIII, en especial la exportacién ilegal de oro. Se manifiesta 

también tempranamente la relacion de tipo feudal de empresarios 

mercantiles. Va surgiendo y se va afirmando cada vez mas en el 

tiempo una cultura fuertemente pragmatica utilitaria, que privilegia ef 

supremo poder del dinero, del éxito y del poder econdémico, subestima 

todo lo que no se identifica con aquellos, desprecia la pobreza. 

1.1.5.- EN ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos es un pais basicamente conformado por 

inmigrantes, hacia el siglo XVII se cultivaba legalmente la Amapola y 

los obreros ingleses usaban laudano para tranquilizar a los bebes. 

Durante el siglo XIX prevalece en los Estados Unidos una situacion de 

laissez-faire liberal en cuanto a estupefacientes y psicotrépicos, que 

pueden ser producidos, distribuidos y usados sin ninguna restriccion. 

No existe todavia el adicto, sino el aficionado o habituado, proveniente 

de diversos niveles de fa estructura social y beneficiario de la



prevalecencia de los patrones de tolerancia social y de no injerencia 

estatal. 

Sin embargo, no tardaran en aparecer y desarrollarse las 

tendencias al consumo de drogas, a su estereotipaci6n como fa 

adicci6n culpable o criminal, el trafico y la represion. 

Durante el siglo XIX, en los Estados Unidos, el opio, los opiaceos 

(heroina y morfina) y la cocaina son usados libremente en 

medicamentos y prescripciones médicas, ante todo en el tratamiento 

de soldados heridos, convalecientes o pacientes crénicos. Durante la 

guerra de Secesién (1861-1865), fa industria farmacéutica produce 

enormes cantidades de heroina. 

La aguja y jeringa hipodérmica y la morfina son proporcionadas a 

los soldados, muchos de los cuales adquieren una dependencia 

conocida como “enfermedad de los soldados, del ejército o mal 

militar”. 

Hacia mediados del siglo XIX, médicos y cientificos europeos llevan 

a cabo experimentos para determinar las posibles cualidades de la 

coca, y algunos disfrutan de su consumo. 

La cocaina ya ha sido aislada hacia 1890, probada en maniobras 

militares alemanas, y ha despertado el interés cientifico del Doctor 

Sigmund Freud, traducido en cinco ensayos en el tema y en su elogio 

y recomendacién para combatir una serie de enfermedades. Las 

compafiias farmacéuticas experimentan una fuerte demanda de
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cocaina. Coca y cocaina gozan de una enorme popularidad en Europa 

y en los Estados Unidos. 

Mezclado con vino, ef extracto de hojas de coca es elogiado y 

consumido en forma entusiasta por médicos, escritores y artistas, reyes 

y principes, eclesiasticos y gobernantes. 

Industrializacion, urbanizacién, diversificacién y reclasificacion de 

grupos, acumulan tensiones y conflictos sociales, cultural-ideologicos y 

politicos. Sectores medios dei campo y de la ciudad sufren 

incertidumbre de status, la frustracién y desconfianza ante los cambios. 

La poblacién nativa se proletariza. El empresariado (grande, mediano y 

pequefio) se inquieta por las dificultades de adaptacion de masas 

campesinas y artesanales a las exigencias de disponibilidad de una 

mano de obra industrial en condiciones de abundancia, docilidad y 

rendimiento. 

En este sector de la sociedad se inserta la competencia 

amenazante de minorias (nacionales, étnicas, religiosas), en especial 

inmigrantes, en los mercados econdmicos sobre todo el de trabajo. 

Los temores y las demandas de control apuntan hacia grupos 

definidos como marginales, desviantes, competitivos. Se les denuncia 

como extrafios, focos de corrupcién por sus origenes y caracteristicas 

(reales o imputadas) y por su pretendida identificacion con 

determinadas formas de intoxicacién. Es el caso de fas minorias china, 

negra, irlandesa, judia, catdlica y mexicana.
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Los trabajadores chinos acarreados a los Estados Unidos para la 

construccién del ferrocarril transcontinental, traen consigo a la costa 

occidental por una parte, patrones de laboriosidad y disciplina, y por 

consiguiente alta capacidad de competencia con los trabajadores 

nativos y sus sindicatos; y por otra el habito de fumar opio. A los 

\rlandeses e italiancs ambos catélicos, y a judios se les imputa et 

alcoholismo. A los negros del sur que reclaman ei respeto a sus 

derechos civiles, y a os trabajadores latinoamericanos, se les acusa de 

consumir cocaina. Lo mismo por lo que respecta a_ fos trabajadores 

mexicanos y la marihuana. Durante el siglo XIX el opio empieza a 

cultivarse en los Estados Unidos junto con su importacién. Opio, 

cocaina, morfina y otros opiaceos son usados libremente. 

La substitucién del alcoholismo por la morfina es considerada 

benéfica para muchos médicos, por atribuirse a él primero mayor 

destructividad fisica y conductas antisociales mas peligrosas. 

John S. Pemberton fabricante de medicamentos, combina el 

extracto de hojas de coca con nueces de Kola ricas en cafeina, para 

producir un jarabe dulce que se convierte en bebida para intelectuales 

y abstemios. Es muy ilimitado en otras bebidas y cigarros, y usado 

también en medicinas de curanderos. 

Pero en este climax que tienen las drogas en los Estados Unidos, 

asi como una gran tendencia de prejuicios y estereotipos racistas y 

xendfobos establecen una relacién entre habitos de consumo de 

drogas y caracteristicas nacionales, étnicas y sociales. El desprecio a 

las minorias se extiende a las sustancias que usan, nocivas y
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perversas, y su uso define a las minorias en cuestién con las mismas 

caracteristicas. 

Las drogas son identificadas como fuerzas tenebrosas, demoniacas 

e incontrolables se les atribuye adicciones, intoxicaciones y muertes, 

locura, delitos, perversiones sexuales, no se admite otra alternativa que 

su total ilegalizacién o su control por terapeutas profesionales. 

Las demandas de control de use de ciertas drogas, y de represion 

sobre las minorias que las consumen, se presuponen y  justifican 

mutuamente. 

A todo esto se agregaban los papeles cumplidos por los grupos 

prohibicionistas, {as profesiones terapéuticas y el Estado 

intervencionista y benefactor. 

Tendencia ya antigua e influyente en la vida norteamericana, los 

grupos prohibicionistas del alcohol se vigorizan a fines del siglo XIX 

con la aparici6n de las drogas como problema. La reanudacion del 

protestantismo en el mundo anglosajon se concreta en la recuperaci6n 

de la moralidad publica y supresién de tas ebriedades y “Paraisos 

artificiales” desde el alcohol hasta las viejas y nuevas drogas: La 

movilizacién de la opinién publica en torno a estas cuestiones da a los 

prohibicionistas gran fuerza electoral, sobre todo fa de grupos 

afectados por cambios y conflictos socio-economicos y con 

aspiraciones politicas insatisfechas (competencia laboral de minoria), 

decadencia de sectores medios, sufragistas. Ello se manifiesta en las 

sociedades de templanza; la fundacién del partido prohibicionista 

(1869) y de la Anti-Saloon League (1895); la consideracion que hacia el
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prohibicionismo muestran partidos, sindicatos y el Congreso, ley 

seca.’ 

La interdiccién del alcohol se establece a través de la 187. 

Enmienda de la Constitucién Norteamericana. Esta prohibe asi la 

manufactura, fa venta, la importaci6n y fa exportacion de bebidas 

intoxicantes. La Ley Volstead, sancionada en 1919 contra el veto det 

presidente Woodrow Wilson, contiene estrictas normas para garantizar 

el cumplimiento de la 18°. Enmienda, que se revelé sin embargo 

extremadamente dificultoso. 

No se impide el contrabando a gran escala, el fantastico desarrollo 

de ia manufactura ilicita, la masificacion del alcoholismo, la 

multiplicacién de violaciones a la ley, la complicidad de traficantes y 

consumidores, las condiciones favorables al establecimiento del 

crimen organizado en Norte América bajo la forma de una mafia. En 

1935 la prohibicion se rechaza por la enmienda 21°. 

Estados Unidos prohibe asi el trafico, el consumo de drogas y 

alcoho! en su territorio e induce a otros paises a tomar medidas 

similares. 

La ilegalidad de tas drogas psicotropicas genera un creciente 

trafico clandestine a partir de 1920, en los paises asiaticos y 

americanos productores de materia prima para la heroina, la morfina y 

la cocaina, y afectados consiguientemente por la prohibicién. Ellos 

7 Kaplan, Marcos.- “Narcotrafico Latinoamericano y los derechos humanos”, Editora 

Comisién Nacional de Derechos Humanos. Primera Edicion, México 1993, p. 49
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\lenaran las demandas y necesidades de un mercado de consumidores 

en numero creciente, pero privado de oferta. Abandonado por los 

paises industrializados, el mercado de drogas va siendo cubierto por 

los paises y grupos suministradores de materia prima; paises pobres 

de Asia, Sicilia, Marsella, inmigrantes italianos a Estados Unidos, las 

mafias Siciliana y norteamericana, “La french Connection”, y mas tarde 

los paises sudamericanos proveedores de coca, en funcion estos 

Ultimos de la curva ascendente de la demanda que se iran ampliando 

en la década de los 60. 

1.2.- CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE DROGAS. 

Cada campo o disciplina tiene su propia nocién de droga. Ya que 

el concepto de droga no es unitario ni univoco. Atin dentro de una 

misma existen diversas opciones, al momento de establecer que es fo 

qué se entiende por droga. 

En un sentido estricto existen diversos conceptos de droga, seguin 

la perspectiva puede hablarse de una concepto popular, médico, 

cientifico o farmacolégico o bien un concepto social entendiéndose 

sustancias que o no tienen aplicacién médica, o de tenerla, se abusa 

de ellas de manera consciente o inconsciente ya que se obtienen 

efectos diferentes a las razones médicas que le dieron origen o bien, 

son puestas a la venta, por lo que finalmente se causa perjuicio. 

Dentro del concepto juridico de droga podria hablarse de un sentido 

juridico administrativo y uno juridico penal.
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La palabra droga <<drogué>> en Francés, <<droga>> en Italiano, 

<<drug>> en Inglés, <<drogue>> en Aleman, tiene su origen en la 

palabra holandesa <<droog>> (seco), estado en el que llegaban 

antafio a Europa las plantas medicinales procedentes de América. 

De conformidad con la definicién contemplada por el diccionario de 

la Real Academia Espajiola se puede obtener el concepto popular de 

droga. 

a) Nombre genérico de ciertas sustancias minerales, vegetales o 

animales, que se emplean en la medicina, en la industria o en las 

bellas artes. 

b) Estupefaciente. 

c) Productos naturales que sirven para la preparacién de 

medicamentos 

d) Los medicamentos sin purificar, tal como los ofrece la naturaleza o 

bien trasformados. 

e) Todos los medicamentos e incluso todos los productos quimicos. 

La droga es una entidad esencialmente farmacologica y no juridica, 

ya que se utiliza el concepto tanto de droga, farmaco o medicamento, 

inclusive fa Organizacion Mundial de fa Salud proporciona una 

definicién de droga en la que queda incluido cuatquier medicamento. 

Este organismo ha formulado diversas definiciones de droga: 

1.- Sustancias que por su consumacién repetida provocan en un 

hombre un estado de intoxicacién periédica perjudicial para é! y la 

sociedad.
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2- Droga es toda sustancia, preparada o medicamento de accion 

estimutante, narcético o alucinégeno. 

3.- Se entiende por farmaco o droga toda sustancia que 

introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias 

funciones de éste. 

En esta definicisn se equipara a la droga y el medicamento de 

manera clara: quimica o farmacolégicamente no hay diferencias entre 

estos conceptos. Sin embargo, podria indicarse que fos medicamentos 

se utilizan siempre con fines terapedticos y en beneficio del individuo 

en dosis normales, en tanto que las drogas no tienen ese fin, ya que 

son usadas indebidamente. La definicion con mayor grado de 

aceptacién no sélo en el ambito furidico, sino también en el campo 

médico, es “Toda sustancia natural o sintética, capaz de producir en 

dosis variables los fenémenos de dependencia psicoldgica u organica”. 

Las distintas definiciones dadas por la Organizaci6n Mundial de la 

Salud difieren entre si. La clave esta en incluir o no en la definicién de 

droga la nota de <<dependencia>> eS decir, si para ser <<droga>> 

farmacolégicamente hablando, ha de tratarse necesariamente de una 

sustancia fisicamente encadenante (dependencia fisica o adiccién) o 

basta que psicologicamente sea creadora de dependencia. 

JUSTE GRIJALBA.- Se entiende por droga << toda sustancia 

capaz de crear adiccién (toxicomanogenia), con dependencia fisica y 

su secuela (el sindrome de abstinencia) o con dependencia psiquica, 

ligada al Ambito >> hasta el punto de insistir en que la esencia de lazo 

que figa al hombre con ja droga es la dependencia.
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MUSONS.- Droga son sustancias medicamentosas, naturales © 

sintéticas, de composicién quimica diversa, pero con propiedades 

fisiologicas y farmacolégicas analogas, cuya administracion prolongada 

desarrolla en el organismo un estado patolégico que se conoce como 

<<toxicomania>>. 

Existe una identidad basica entre ef concepto de droga y el de 

medicamento. 

- Son notas sustanciales o ambos conceptos: {a influencia que 

ejercen sobre el organismo; fa modificacién de su funcionamiento 

natural, ya sea afectando a la mente, al organismo, o a ambos. 

-Sélo podra hablarse de droga ante aquella sustancia capaz de crear 

adiccién o dependencia, ya sea fisica o psiquica. 

La peligrosidad o nocividad no es nota esencial al concepto de 

droga, estando ligada mas bien a su consumo excesivo o 

desproporcionado. 

Desde un punto de vista social en términos generates se entiende 

por estupefaciente o narcético a todas aquellas sustancias que 

producen suefio o estupor y que alivian el dotor. 

Psicotrépico hace alusién a fas sustancias que intervienen 

directamente sobre la mente (psique). 

Psicodistépticos- Grupos farmacos que alteran cualitativa y 

directamente la percepcién de la realidad.
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Etimolégicamente a palabra  "toxico” equivale a veneno, la 

toxicologia es 1a ciencia que trata de los venenos. 

En general droga, medicamento, estupefaciente, psicotrdpico, t6xico 

en principio pueden considerarse equivalentes. Las diferencias radican 

en la accién farmacolégica de cada una de estas sustancias en 

particular. 

Una vez que se ha establecido el concepto de droga, es 

conveniente aclarar et significado de algunos elementos incluidos 

en ef mismo o que pudieran tener relacién, como son los 

siguientes: 

- Aficion.- Es el simple gusto hacia una sustancia, se trataria de una 

leve inclinacién al consumo de una sustancia. 

- Vicio. Estado en el que halla la persona que depende por 

completo de una droga para alcanzar un bienestar fisico y/o mental. 

Puede considerarse en términos generales, sinénimo de toxicomania. 

- Deseo.- Inclinacién por el consumo de una droga, de menor 

intensidad que la dependencia y de mayor intensidad que fa afici6n. 

-Acostumbramiento.- Facultad del organismo de soportar dosis 

elevadas de una droga, que normalmente produciria graves trastornos 

e incluso la muerte. Se relaciona con el habito y la tolerancia.
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- Abuso.- Es un uso excesivo persistente o esporadico, incompatible 

o sin relacién alguna con ta practica médica. 

- Alineacién.- Alteraci6n o pérdida de representacién de vivencias 

normales, con la practica médica. 

- Alucinacion.- Error mental en la percepcién de los sentidos no 

fundado en la realidad objetiva. 

~ Compulsién.- Necesidad irresistible de consumir una droga y 

obteneria por todos los medios al alcance del individuo. 

- Taquifilaxia.- Tras el consumo continuo de una droga, se alcanzan 

los mismos efectos con dosis menores. 

- Habito.- Es un estado de dependencia psicolégica respecto de una 

droga. 

- Toxicomania o adiccién.- Es la irresistible necesidad de un consumo 

apremiante, o la pérdida de libertad del individuo respecto al toxico que 

le domina. 

Para poder hablar de Toxicomania es necesario que Concurran 

en el individuo los siguientes factores: 

A) Dependencia fisica. B) Dependencia psiquica. 

C) Tolerancia. D) Perjudicialidad.
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La toxicomia es un estado de intoxicaci6n periddica o crénica 

producido por ef consumo repetido de una droga natural o 

sintética. 

La farmacodependencia o drogadependencia es un estado 

psiquico y a veces fisico causado por ia interaccién entre un 

organismo vivo y un farmaco; la farmacodependencia se 

caracteriza por modificaciones del comportamiento y otras 

reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a 

tomar el farmaco en forma continua o periddica a fin de 

experimentar sus efectos psiquicos y a veces para evitar el 

malestar producido por la privacion. 

Otra definicién dice que la drogadependencia, es un estado de 

dependencia fisica o psiquica, o ambos respecto a una droga que 

se crea en la persona a consecuencia de la administracion de esta 

droga, sobre la base de que sea continua 0 periddica. 

La drogadiccién es un estado de intoxicacién crénica o periddica, 

dafiina para el individuo y !a sociedad producida por el consumo 

repetido de una droga, sea natural o sintética. Sus caracteristicas son: 

1.-El deseo abrumador 0 la necesidad compulsiva de seguir tomando la 

droga y obtenerla por cualquier medio. 

2.-Una tendencia a aumentar la dosis, y 

3.- Una dependencia psiquica (psicolégica) y, en ocasiones, una 

dependencia fisica a los efectos de la droga.
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La dependencia de la droga se caracteriza: 

1.- Una necesidad compulsiva de seguir tomando la droga a toda 

costa. 

2.- Una dependencia psicolégica 

3.- A menudo hay también dependencia fisiolégica 

4,- En general se presenta el sindrome de abstinencia. 

CLASIFICACION: 

Muchas son las clasificaciones que se han sugerido para las drogas 

y al parecer, es inutil el intento de clasificarlas atendiendo a un solo 

criterio. Contar con una clasificacion adecuada y satisfactoria es la 

base para intentar nuevas acciones a niveles internacionales que 

permitan sanear eficazmente el problema. 

Sin embargo hay tantas clasificaciones como criterios doctrinales, 

de las cuales vamos a mencionar los mas relevantes; algunos autores 

adoptan un marco historico para la clasificacion, otros referentes a su 

composicién quimica (Berger 1960), hay quien lo hace a partir de los 

efectos que provoca (Isbell y Chrusciel, 1970) y otros mas en funcion 

de las consecuencias que propician en la conducta. 

Hay una Clasificacion, la que sugiere ef Consejo Nacional Contra las 

Adicciones que intenta conciliar aspectos juridicos farmacolégicos, de
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los tres grupos de los tres grandes grupos de drogas son: 

Estupefacientes, psicotrépicos y volatiles inhalables. 

CLASIFICACION DE DROGAS 

ADOPTA EL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES EN 

RELACION AL PROBLEMA DE LA FARMACODEPENDENCIA. 

1.2.1.- SEGUN SU NATURALEZA, 

1.2.2 . SEGUN SUS COMPONENTES QUIMICOS 

1.2.4 .- SEGUN SU CONSTITUCION 

A) PSICOLEPTICOS A) Hipnoticos . Barbituricos 

Metacualonas 

B) Ansioliticos . Meproma 

Benzodiacepinas 

C) Neurolépticos . Fenotiacinas 

. Butirofenonas 

. Reserpinicos 

-Tiosantenos 

2.- PSICOTROPICOS A) PSICOANALEPTICOS 

a) Psicoestimulantes . Anfetaminas 

. Cafeina, etc 

b) Antidepresivos 

. mao 

.Triciclicos
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B) PSICODISLEPTICOS 

.LSD 25 

, Psilocina 

. Mezcalina 

.Tetrahidrocannabino 

3.- VOLATILES INHALANTES A) Cementos plasticos 

B) Solventes comerciales 

C) Gasolinas y otros combustibles® 

1- Estupefaciente esta palabra viene de la expresién latina 

<<stuporem faciente>> y se trataria de sustancias que provecan una 

alimentacién mortal o que influye, principatmente sobre el espiritu. 

GISBERT CALABUIG  sefiala dos sentidos al  término 

estupefaciente, en sentido restringido serian las sustancias narcdéticas 

y analgésicas que dan origen a adiccién o dependencia; en el sentido 

amplio, ta expresién englobaria todas las drogas que por el peligro que 

supone su consumo se entienden por estupefacientes o narcoticos y 

todas aquellas sustancias que producen suefio o estupor y que 

alimentan el dolor. 

OPIACEOS Y SUS DERIVADOS.- Son drogas que crean adiccién y 

toxicomania con dependencia fisica y psiquica. 

® Cardenas de Ojeda, Olga - Ob.Cit, p.10
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EI opio es el latex seco de la capsula o fruto sin madurar de la 

adormidera (papaver somniferum atbum). La planta llamada también 

“yerba del suefio” o “cascali” suele sembrarse en primavera y 

tecogerse a principios del verano aunque esto varia de acuerdo a ta 

zona geografica, se cultiva principalmente en Asia menor, en Turquia, 

ran, india, Paquistan, Afganistan, Birmania, Tailandia y Laos 

(Triangulo de oro). 

E! fruto es de forma capsular, se secciona mandando unas gotas 

que se solidifican oscurecen, formando el opio. El opio crudo posee 

una apariencia vegetal comprimida, un color café oscuro y olor a tierra. 

En cuanto a los efectos, la intoxicacién crénica lleva a Ja adicci6n, a 

toximania y tolerancia. Al fumarlo, suele sobrevenir una situacién de 

suefo con agradabies fantasias y alucinaciones. Se produce un estado 

de euforia y una desaparicién de tas molestias fisicas. 

La composicién quimica del opio es muy compleja.- En el siglo XIX, 

los quimicos anatizaron los multiples alcaloides que contiene. 

Los alcaloides naturales son entre otros la morfina y la narcotina; 

Morfina.- <<Morfa, golosa>>, es el principal aicaloide de opio, 

sintetizado en 1906, en su descubrimiento comenz6é el desarrollo de ia 

quimica farmacéutica y la busqueda de los componentes del opio y 

derivados. Es la base para la elaboracién de la heroina y de otros 

derivados analgésicos semisintéticos o sintéticos. Posee destacada 

utilidad medicinal y esta muy difundida entre los toxicémanos 

occidentales.
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La cocaina, tebania, narceina y papaverina. Entre los alcaloides 

sintéticos obtenidos quimicamente con et objeto principal de mantener 

los efectos del opio sin peligro de la dependencia, lo cual no se ha 

conseguido, se puede hacer referencia a la heroina (diacetilmorfina), 

etilmorfina (dionina), nalofina (nalina), oxicodona (eucodona eucodal). 

Como drogas estupefacientes sintéticas de fabricacién equivatente 

a los derivados def opio; por su efecto analgésico, principalmente se 

enumeran la metadona, meperidina, pentazocina, fenazocina. 

Codeina.- Es el alcaloide natural del opio. Suele revenderse en 

forma de sulfato o de fosfato de codeina. Es generalmente utilizada en 

Medicina como sedante de la tos. 

Heroina.- Clorhidrato de diacetilmorfina, surgié en la busqueda 

quimico farmacéutica de una droga que no crease habito y como 

sustituto de la morfina en la lucha contra la toxicomanfa. Es un 

elemento aicaloide obtenido mediante sintesis de la morfina. 

Existen cuatro complejos principales para la produccién de la 

heroina y otros derivados del opio en el mundo. Uno formado por 

Turquia, como pais productor, Francia y Holanda como paises en los 

que se hallan laboratorios de conversién. El segundo, formado por el 

Triangulo de Oro. (Laos, Birmania y Tailandia), los laboratorios de 

Hong Kong y Bangkok. 

El tercero, por tran, India, Pakistan y Afganistan y un cuarto 

formado por México.
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TIPOS DE HEROINA 

« Alcoolpitzu 

« Heroina base 

« Brown Sugar.- Pureza 40 al 55% 

« Pureza 95 al 100% 

La heroina generalmente no se vende pura sino <<corta >> o 

mezclada, de tal forma que en el momento de ser consumida no suele 

poseer pureza superior al 15%. 

Dichas mezclas o cortes se realizan con objeto de aumentar las 

ganancias de los traficantes. Las sustancias utilizadas en la mezcla 

dependen del tipo de heroina en cuestién, pudiéndose adulterar con: 

yeso, o cemento, dandole un color ceniza; glucosa, lactosa, quinina, 

bicarbonato, aspirina dandole un color blanco; con cafeina, harina de 

centeno, estricina. 

Las formas mas frecuentes del uso de la heroina son inyectadas por 

via subcutanea o intravenosa. 

La importancia de la heroina es tal que ha ilegado a afirmarse que 

et problema de la toxicomanfa corre paralelo en la lucha contra la 

heroina. 

La cocaina.- es un alcaloide blanco, cristalino e inodoro que se 

encuentra en la hoja dei arbusto ilamado “Coca” Erythroxylum Coca. 

Este arbusto perenne, provisto de flores blancas y frutos rojos, es 

originario de Pert: y zonas andinas. Actualmente se cultiva en paises 

de América Central y del Sur (Pert, Bolivia, Ecuador, Colombia).
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La cocaina “ blanca” “nieve” “sopa’ en el éxico vulgar se obtiene 

con infusién de hojas secas de coca en carbonato sddico, sequida de 

una purificacion. 

La cocaina ha de encuadrarse entre las drogas estimulantes o 

euforizantes, careciendo de propiedad narcoticas. 

No se utiliza normalmente con fines terapéuticos. En la intoxicacién 

crénica, el consumo de cocaina suele llevar a un estado de euforia 

activa, frente ala pasiva del heroindmano en el cual el sujeto se cree 

con mas energias, plenas facultades, capaz de resistir cualquier 

percance, con gran lucidez mental de apatia, con agresividad, 

molestias somaticas. 

2.- PSICOTROPICOS 

Se subdividen, a la vez, en tres grupos: psicolépticos, 

psicoanalépticos y psicodislépticos. 

En el de los psicolépticos se encuentran los hipnoticos, como lo son 

los barbitdricos y las metacualonas, los ansioliticos como fos 

meprobamatos y las benzodiacepinas, y los neurolépticos que 

comprenden las fenotiacinas, fas butirofenonas, los reserpinicos y los 

tiosantenos. 

El grupo de los psicoanaléoticos, comprende a su vez dos grupos: 

el de tos psicoestimutantes como las anfetaminas y la cafeina y el de 

los antidepresivos como et imao y los tricidicos.
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En el ultimo grupo, psicotrépicos, o sea e! de fos psicodislépticos, 

comprende drogas psicoddlicas o alucinégenas, como el LSD 25; la 

psilocina; la mezcalina y el tetrahidrocannabinol, principio activo dela . 

marihuana. 

PSICOTROPO.- Relativo a cualquier farmaco o sustancia capaz 

de actuar sobre la funcién psiquica (ansioliticos, antidepresivos, etc. ). 

3- VOLATILES INHALABLES- Comprende  aquellas 

substancias que, generalmente, no tienen uso terapéutico o médico, 

pero que Ultimamente han sido empleados por los toxicémanos como 

los cementos plasticos, ios solventes comerciales - como el thinner - y 

{a gasolina y otros combustibles. 

Existe una clasificacion que distingue ias drogas legales o 

institucionalizadas, cuyo consumo es fomentado conscientemente: 

alcohol, café, tabaco, anfetaminas, barbitdricos y las drogas ilegales o 

no institucionalizadas (opiaceos, cocaina, cannabis, LSD, vegetales 

alucinégenos...), esta en franca pugna con los datos farmacoldgicos y 

bioquimicos. Precisamente porque no toma en cuenta la nocividad o 

efectos del producto, sino otros criterios ajenos a éste, con Ia ilégica 

consecuencia de que algunas de fas sustancias encuadrables en el 

segundo grupo no presenta mayor problema que el de su ilegalidad. 

Otra clasificacién la que distingue entre las drogas que forman 

adiccién o toxicomania (drogas fisicamente decadentes), y las que 

forman simplemente habito o dependencia psiquica atenuada (drogas 

psiquicamente creadoras de dependencia).



Siendo muy variados los efectos de cada grupo de drogas, también 

ha de serlo su tratamiento: cada una posee unas caracteristicas 

concretas y propias que la diferencia de las demas, por lo que a la hora 

de adoptar o practicar una politica de tratamiento, necesariamente han 

de tomarse en consideracién esas peculiaridades, sin perjuicio de 

establecer pautas generates de actuacion. 

En Ja siguiente clasificacion, la inclusi6n de una substancia en un 

grupo determinado dependera no sdlo de ios efectos de las drogas en 

general, ya aludidos. Por ejemplo, la cuantia de la dosis determinara 

que la droga en cuestién sea incluida en uno o en otro grupo: el alcohol 

puede tener efectos depresores o euforizantes; la cocaina puede ser 

considerada como droga alucinégena a ciertas dosis o simplemente 

como droga estimulante. 

Esta clasificaci6n distingue entre tres grandes grupos de drogas: 

estupefacientes, alucindgenos y los volatiles y disolventes inhalables. 

1.- En el sentido amplio la expresion estupefaciente se requiere a 

aqueflas sustancias narcoticas y analgésicas que dan origen a adiccién 

0 dependencia. El dolor fisiolégico desaparece por la accién de la 

sustancia y la conciencia puede verse reducido hasta el punto de 

producir suefio (anestesia y analgesia). 

Su uso continuado puede dar lugar a una rapida dependencia fisica 

con su secuela del sindrome de abstinencia, en caso de carencia y de 

dependencia psiquica. Crean tolerancia.
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Por efecto clinico principal, los estupefacientes se clasifican en: 

-Embriagantes.- Su caracteristica principal es producir efectos bifasicos 

sucesivos, en primera instancia una sensaci6n de euforia, un estado de 

excitacion psiquica, en segundo un estado de depresién - narcosis. 

Dentro de este grupo estan incluidos los alcoholes, el éter, 

benzol, cloroformo. 

-Barbitricos 0 Hipndticos.- Son drogas sintéticas que actuan sobre 

el sistema nervioso central (SNC), rebajando el tono emocional, la 

atencién mental y disminuyendo la capacidad sensorial. 

Los barbitiricos en general producen suefio, a diferencia de los 

narcéticos no alivian el dolor. Los hipnéticos son drogas o farmacos 

que producen un suefio similar al fisiolégico, y entre ellos puede 

citarse: paraldehido, hidrato de coral, gluterimida. 

Los sedantes son tas drogas que calman o mitigan la agitacién o 

excitacién, a la vez que producen suefio. Entre ellas: los anxioliticos 

(soluciones de ansiedad) y los ataraxicos (tranquilizantes de animo). 

Los tranquilizantes son drogas cuyo efecto principal.es su accion 

sobre la ansiedad. Entre los que pueden mencionarse a las fenotizinas, 

bennzodiacepinas, meprobamato. 

Entre los barbituricos, como grupo mas amplio, se encuentran ef 

barbital, ef pentobarbital, ef fenobarbital, ef llamado “Suefio de ta 

verdad”.
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Por narcético se entiende toda sustancia que produce suefio o 

estupor, alivia el dolor, dentro de este grupo se situan, el opio y sus 

alcaloides y una serie de productos de sintesis (mereridina, metadona, 

ebadol, demerol). En los opiaceos podemos distinguir los naturales de 

los sintéticos o, también, entre el opio aisladamente considerado, y 

entre los alcaloides del grupo de la morfina ( morfina, heroina, codeina, 

dionina). 

Analgésicos- euforizantes.- Caracterizados principalmente por 

provecar un estado animico de euforia. En este grupo se encuadraria 

la coca y sus derivados (cocaina): también tienen cabida el opio y sus 

alcaloides naturales o sintéticos, que afaden a estas caracteristicas la 

de narcdticos. 

2.- Alucinégenos.- Por alucinaci6n entendemos la percepcion 

imaginaria sin causa exterior: la percepcién sin objeto. Los 

alucinégenos propiamente dichos actuan provocando distorsion en la 

percepcidn de los objetos y sensaciones. 

Son productores de alucinaciones o ilusiones que abarcan los 

diferentes sentidos (alteraciones en la percepcién visual del espacio, o 

de la propia imagen corporea, “audicién de colores”, vision de sonido, 

pérdida de la nocién de tiempo...) 

En el sentido amplio, la expresion alucindégeno en la terminologia de 

Lewin Ludwing encuadra una gran variedad de sustancias capaces de 

producir efectos complejos y variados. Se consideran expresiones 

sindnimas las de psicotrépicos, psicodélicos o psicodislépticos (LSD, 

mezcalina) psicoanaliticas anfetaminas, anorexigeros.
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Dentro de las sustancias psicotrépicas o neurotrépicas caben tres 

tipos: Los Psicolépticos, los Psicoanalépticos y los Psicodislépticas. 

Los efectos de los alucinégenos son imprevisibles, para algunas 

personas su consumo produce una sensacién de alegria o placer, 

mientras que otras puede acarrear una sensacion de panico, de 

autodestruccién, de delirios psicotrépicos. 

Los alucinédgenos generalmente son principios activos contenidos 

en ciertas plantas muy vinculadas historicamente a ritos magicos y 

religiosos como fo son la belladona, mandragora, peyote...) aunque se 

incluyen productos de sintesis. 

Se clasifican en: 

Alucinégenos naturales o vegetales. Las sustancias encuadrables 

en este grupo han sido utilizadas por los grupos étnicos en nuestro 

pais y en otros continentes desde época remota. 

Entre los que se pueden mencionar: el cafiamo indio (Cannabis 

Sativa C). Dentro del grupo de los aluci.6genos mexicanos: peyotl 

(Lophophora William se le considera “ planta que pone maravillas en 

ellos ojos” es un cactus mexicano cuyo principio activo es la mezcalina; 

Psilocibes mexicana u hongo sagrado de México, también se le 

denomin6é teonanacati o carne de Dios, su principio activo es fa 

psilocibina; el ololiuqui, en general, los hongos adivinatorios aztecas. 

Dentro del grupo de los alucinégenos americanos, se alude a la 

“ayahuasca” o “yagué”, cuyo principio activo es conocido por el nombre
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de harmina, yageina o bonisterina; la cohala yapo contiene el alcaloide 

denominado bufotenina muy semejante al yagué es la planta asiatiza 

rutacea reconocida con el nombre de Peganum Harmala. Dentro de 

estos alucindgenos vegetales, se encuentra la !bogaina, Miristina, 

Gawagawa, Muscaridina (se encuentra en un hongo llamado Amanita 

Muscaria). 

Beta- A sarena, Escopolomina, Ungulina Anherina, Psilocybe 

Coerulescens, cornezuelo de centeno. 

Gisbert, Catubuig clasifica los alucindgenos artificiales o de sintesis 

atendiendo a su composici6n quimica, se distingue: 

# N&cleo iddlico: LSD-25 0 dietilamida del Acido lisérgico. 

« Derivados tripteminicos: butofenina (alcaloide serotoninoide que fue 

extraido de ta glandula parétida del sapo en 1902). Dietililtriptamina 

(DET), dipropiltriptamina (DPT), dimetiltriptamna (DMT). 

«x Derivados anfataminicos (OOM) Dimetoximetilanfetamina (STP) 

Serenidad, tranquilidad, paz, aunque otros mantienen que esta 

Ultima es un compuesto de LSD con mezcalina y cocaina. 

El autor Rojo Sierra M. Los clasifica atendiendo a fa substancia 

cerebrai con la que se halla en la relacién psicodisléptico en cuestion. 

Se habla de  Psicodislépticos adrenaloides (adrenalina, 

amphetamina, mezcalina} PSI. Serotoninoides (Bufotenina, DMT, 

Psilocibina, Telepatina, harmanina, LSD-25...) PSI Anticolinégico 

(Fenilciclidina o Sernil).
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3.- Entre los volatiles inhalables 0 disolventes, se incluyen una serie de 

cementos plasticos, solventes de pintura, gasolina y combustibles, 

colas y pegamentos... que son utilizados ocasionalmente para lograr 

un estado quimico determinado. Se encuadran en los grupos quimicos 

de los Hidrocarburos alifaticos, aromaticos, heterociclicos, cetona. 

Se encuentran por ejemplo, en los esmaltes de ufias, lacas, 

solventes, limpiadoras, guitamanchas, barnices, sprays de uso 

industrial y doméstico, pegamentos, limpiamuebles. 

Entre los  principios activos se encuentran el tricloroetano, el 

tricloro fluorometano, el dicloflurometano, los fluocarbonados, acetona, 

acetato de amilometilacetona, benzeno, tolueno. 

Lo peligroso de estas drogas estriba en !a facilidad para adquiririas 

y que estan al alcance de los menores y adolescentes. 

No producen dependencia fisica, aunque después de un periodo de 

consumo puede producir tolerancia y dependencia psiquica. 

Clasificacién: 

a) Drogas depresivas o deprimentes del SNC (Sistema Nervios 

Central) (alcohol, etflico, barbituricos e hipnéticos, opidceos, opio, 

morfina, heroina) y analgésicos de sintesis (Meperidina, Metadona, 

Ebano, Demerol) 

b) Drogas estimulantes del SNC (cafeina, café, nicotina, anfetamina 

(Bencedina, Dexedrina), cocaina, Khat.
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c) Drogas alucindgenas o, perturbadoras del SNC (cannabis y 

derivados, LSD -25, mezcalina, psilocibina, disoiventes, éteres, 

colas). 

El doctor Aguar las clasifica: 

1.- Estimulantes: 

1.1.- Aminas simpaticomiméticas (anfetaminas). 

1.2.- Cocaina 

4.3.- Alucindgenos o Psicomimetricos (LSD) 

2.- Depresoras 

2.1.- Hipndticos sedantes (barbitdricos) Barbital y Fenobarbital 

2.2.- Ansioliticos (Diazepan, Meprobamato, Metacualona) . 

2.3.- Analésicos (morfina, codeina, pentazocina) 

2.4.-Inhalantes (acetona, éter, 6xido nitroso) 

3.- Cannabices 

4.- Otros: 

4.1.- Antinistaminicos (Difenhidramina) 

4.2. Anticolinérgicos o  parasimpaticoliticos (escopclamina, 

atropina) 

4,3.- Antiparkinsonianos (levodopa) 

4.4 -Inhibidores de la MAO 

4.5.- Antidepresivos 

El doctor Santo Domingo las clasifica atendiendo mas a la 

toxicomania como efecto, que a la droga misma. 

« Toxicomanias clasicas 0 estupefacientes
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* Toxicomanias latentes o enmascaradas (barbituricos, anfetaminas y 

psicofarmacos utilizados en psiquiatria); 

¢ Toxicomanias madernas o de mada (marihuana, LSD) 

« Alcoholismo 

1.2.3.- DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO 

Al remitirnos a nuestra legislacién, se descubre que es posible 

distinguir 2 jerarquias en el primero de estos grupos, o sea en el de 

estupefacientes. La primera comprende a las substancias de esta 

indole, cuyo manejo en lo general esta prohibido (art.193 C.P.) 

La segunda esta normada por todos los productos de esta 

naturaleza que, aun sujetos a muy numerosas y estrictas condiciones, 

pueden emplearse con propositos terapéuticos. Dada la amplitud del 

concepto droga en el que el principio tendrian cabida innumerables 

sustancias, surge inmediatamente !a necesidad de establecer tipos 

especificos. Ello podria hacerse tomado en consideracion una serie de 

criterios: naturaleza de la droga en cuestién (si es natural o sintética...); 

grupo quimico al que pertenece: lugares de produccién de la sustancia; 

grupos sociales en que son consumidas... Sin duda alguna el criterio 

mas importante y el que mas ha sido tenido en cuenta por los estudios 

del tema es aquel que se basa enlos diferentes efectos que cada 

tipo de droga produce, su “modus operandi’. 

Muchos autores ponen de manifiesto la imposibilidad o gran 

dificultad de la tarea de establecer “a priori” los efectos de cada grupo 

de drogas, ya que éstas dependen de variadas circunstancias, alguna 

de fas cuales son ajenas a la propia sustancia. “Una droga, puede
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producir efectos diferentes segun 61 (quién, como, cuando y donde se 

consume), frase ampliamente repetida en la doctrina’. 

Una clasificacion legal de las drogas es la siguiente: 

Grupo A (Estupefacientes prohibidos): opio, herofna, cannabis, 

adormidera, coca, etc., comprendiendo todas sus formas, derivados o 

preparaciones. 

Grupo B_ (Estupefacientes condicionalmente _permitidos): 

acetildinidrocodeina, codeina, etilmorfina, folcodina, _nicodina, 

corcodeina, etc. 

Por io que se refiere a los psicotrépicos, estableceremos una 

clasificaci6n semejante, en este caso se trata de cinco grupos: 

|.- Psicotrépicos que tiene valor terapéutico escaso o nulo y que por ser 

susceptibles de abuso constituyen un problema especialmente grave 

para la salud publica. 

(l.- Psicotrépicos que tienen algun valor terapéutico, pero constituyen 

un problema grave para la salud publica. 

lil- Psicotrépicos que tiene valor terapéutico, pero constituyen un 

problema para la salud publica. 

IV.- Psicotrépicos o medicamentos que los contengan, que tienen 

amplios usos y que constituyen un problema menor para la salud.



V.- Substancias con accién psicotropica que carecen de valor 

terapéutico. ° 

Acontinuacién también daremos otro tipo de clasificacion: 

GRUPO L.- Estupefacientes y psicotrépicos prohibidos 

GRUPO Il- Estupefacientes y psicotrépicos condicionaimente 

permitidos a causa de su valor terapéutico, aunque su abuso constituya 

un problema grave para la salud publica) Anfetamina, barbital. 

GRUPO Ill. Medicamentos que contienen sustancias con valor 

terapéutico, pero que constituyen un problema para la salud publica, 

(bromal, noctin). 

GRUPO IV.- Medicamentos con efectos psicotrépicos, de amplios usos 

terapéuticos que constituyen un problema menor para la salud publica 

(aketyl, uprai). 

GRUPO V.- Substancias con accién psicotrdpico, sin valor terapéutico, 

que se utilizan corrientemente en la industria (cementos, pegamentos 

plasticos, solventes, gasolinas, thiner.) 

ESTUPEFACIENTES 

A continuacién haremos mencién a fa clasificaci6n que efectua la Ley 

General de Salud. 

ARTICULO 3 234. Para los efectos de Ley, se consideran 

estupefacientes: 

* Ibidem.- p. 12
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ACETILDIHIDROCODEINA 

ACETILMETADOL (3-acetoxi-6-dimetilamino-4, 4-dofenilheptano) 

ACETORFINA (3-0- acetiltetrahidro-7 — -(1-hidroxi-1-etilibutil)-6,14- 

endoeteno-oripavina) denominada también 3-0-acetil-tetrahidro-7 (1 

hidroxi-1 metifibutil)-6, 14-endoeteno-oripavina y, 5 ecetixil-1,2,3,3, 

,8,9-hexahidro-2 (1(R)- hidroxi-1- metilbutil) 3-metoxi-12-metil-3, 9-B- 

iminoetanofenantreno (4,5 bed)furano. 

ALFACETILMETADOL (alfa - 3 - acetaxi - 6 — dimetilamino ~4, 4 - 

difenilheptano). 

ALFAMEPRODINA (alfa-3-etil-1-metil-4fenil-4-propionoxipiperidina). 

ALFAMETADOL (alfa-6-dimatilamino-4, 4 difenil-3-heptanol). 

ALFAPRODINA (alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina). 

ALFENTANIL (monoclorhidrato de N (1- (2 ( 4- etil -4, 5- dihidro-5 -oxo- 

1H- tetrazol -1- il) etil)-4 (metoximetil ) - 4 piperidinil ) - N fenil- 

propionoxipiperidina). 

ANILERIDINA (éster etilico de acido 1 - para - aminofenetil - 4 - 

fenilpiperidin 4 - carboxilico). 

BECITRAMIDA (1-(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4- (2-oxo-3-propionil-1- 

bencimidazolinil)-piperdina). 

BENCETIDINA (éster etilico de Acido 1-(2-benciloxietil)-4-fenilpiperdin 

4-carboxilico). 

BENCILMORFINA (3-bencilmorfina). 

BETACELMETADOL (beta — 3 - acetoxi -— 6 — dimetilamino - 4, 

4difenitheptano). 

BETAMEPRODINA (beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina). 

BETAMETADOL (beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol). 

BETAPRODINA (beta-1, 3,dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).



BUPRENORFINA 

BUTIRATO DE DIOXAFETILO (etil 4-morfolin-2, 2-difeniibutirato). 

CANNABIS SATIVA, indica y americana o mariguana, su resina, 

preparados y semillas. 

CETOBEMIDONA (4-meta-hidroxifenil-1-metil-4-propionilpiperidina) 6 1 

metil-4-metahidroxifenil-4-propionilpiperidina). 

CLONITACENO (2-para-clorobencil- {-dietilaminoetil- 5- 

nitrobencimidazol). 

COCA(hojas de) (erithroxilon novogratense) 

COCAINA (éster metilico de benzoilecgonina). 

CODEINA(3-metitmorfina) y sus sales. 

CODOXIMA(dihidrocodeinona-6-carboximetilixima). 

CONCENTRADO DE PAJA DE ADORMIDERA (el material que se 

obtiene cuando la paja de adormidera ha entrado en un proceso para 

concentracién de sus alcaloides, en el momento en que pasa el 

comercio). 

DESOMORFINA(dihidrodeoximorfina). 

DEXTROPROPOXIFENO = (-(+)-4._— dimetilamino-1 ,2-difenil-3-metil-2 

utanol propionato) y sus sales. 

DIAMPROMIDA (n-(2-(metilfenetitamino)-propil)- propionanilida). 

DIETILTIAMBUTENO (3-dietilamino-1, 1-di (2-tienil)-1-buteno). 

DIFENOXILATO (éster etilico de acido 1-(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4 

feniipiperidin-4-carboxilico), 6 2,2 difenil-4 carbetoxil-4- 

fenil)piperidin)butironitri!) 

DIFENOXINA (acido 1-(3ciano-3, 3-difenifpropil)-4-fenilisonipecdtico). 

DIHIDROCODEINA 

DIHIDROMORFINA 

DIMEFEPTANOL(6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol)
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DIMENOXADOL(2-dimetitamincetil-1-etoxil-1, 1-difenilacetato), 6 1- 

etoxi-1difenilacetato de dimetilaminoetilo 6 dimetilaminoetil difenil- 

alfaetoxiacetato. 

DIMETILTIAMBUTENO(3-dimetitamino-1, 1-di(2-tienil)-1-buteno) 

DIPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanona) 

DROTEBANOL(3,4-dimetoxi-17-metilmorfinan-6, 14-diol) 

ECGONINA sus ésteres y derivados que sean convertibles con 

ecgonina y cocaina. 

ETILMETILTIAMBUTENO (3-etilmetilamino-1, 1-di(2-tienil)-1-buteno) 

ETILMORFINA(3-etilmorfina) 6 dionina 

ETONITACENO ( 1 — dietilaminoetil - 2 ~ para — etoxibencil - 5 

nitrobencimidazol) 

ETORFINA(7,8-dihidro-7 1(R)-hidroxi-1-metilbutil 0-metil-6-14- 

endoetenomorfina,deniminada también (tetrahidro-7 — -(1-hidroxi-1- 

metilbutil)-6,14 endoeteno-oripavina). 

ETOXERIDINA (éster etilico del acido 1-(2(2-hidroxietoxil) etil) 4- 

fenilpiperidin-4-carboxilico). 

FENADOXONA (6-morfolin-4, 4-difenil-3-heptanona) 

FENANPROMIDA (n(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida) o n (1- 

metil-2-(1-piperidinil)-etil)- n-fenilpropanamida. 

FENAZOCINA (2-hidroxi-5, 9-dimetil-2-fenetil-6, 7-benzomorfan) 

FENMETRAZINA (3-metil-2-fenilmorfina 7-benzomorfan o- 1,2,3,4,5,6- 

hexahidro-8-hidro 6-1 1-dimetil-3-fenil-2, 6-metano-3-benzazocina). 

FENOMORFAN (3-hidro-N-fenetiimorfan). 

FENOPERIDINA (éster etilico de acido 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil) 4- 

fenilpiperidin-4-carboxilico o 1 fenil-3 (4-carbetoxi-4-fenil-piperidin)- 

propano}. 

FENTANIL (1-fenetil-4n-propionilanitinoperidina). 

FOLCODINA (morfolinitetiimorfina 6 beta-4-morfoliniletiimorfina).



FURETIDINA (éster etilico de acido 1-(2-tetrahidrofurfuriloxietil)-4- 

feniipiperidin 4-carboxilico) 

HEROINA (diaceilmofina) 

HIDROCODONA (dihidrocodeinona) 

HIDROMORFINOL (14-hidroxidihidromorfina). 

HIDROMORFONA (dihidromorfinona). 

HIDROXIPETIDINA (éster etilico de acido 4-meta-hidroxifeni!-1 metil 

piperidin-4-carboxilico o éster etilico de acido 1-metil-4(3-hidroxifenil)- 

piperidin-4-carboxilico. 

ISOMETADONA(6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanona) 

LEVOFENACILMORFAN(-)-3-hidroxi-n-fenacilmorfinan) 

LEVOMETARFAN(-)-3metoxi-n-metilmorfinan 

LEVOMORAMIDA((-)-4-(2-metil-4-oxo-3,3difenil-4(1-pirrolidinil)- 

morfolina), 0 (-)-3 metil-2,2 difenil-4-morfolinobutirilpirrolidina). 

LEVORFANOL(-)-3 hidroxi-n-metilmorfinan). 

METADONA (6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona). 

METADONA intermediario de ja ( 4-ciano-2-dimetilamino-4, 4- 

difenilbutano) o 2-dimetilamino-4, 4-difenil-4-cianobutano). 

METAZOCINA(2-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan 0 1,2,3,4,5,6 

hexahidro-8 hidroxi-3,6, 11, trimetil-2,6 metano-3-benzazocina). 

MATILDESORFINA(6-metildihidromorfina). 

METILFENIDATO(éster metilico de acido aifafenil-2-piperidin acético). 

METOPON(5-metildihidromorfinona) 

MIROFINA(miristilbencilmorfina) 

MORAMIDA,intermediario del (Acido 2-metil-3morfolin-1, 1- 

difenilpropano carboxifico) o (acido 1-difenil-2-metil-3-morfolin propano 

carboxilico) 

MORFERIDINA(éster _—etilico del = acido 4-(2-morfolioetil)-4- 

fenilpiperidin4-carboxilico).
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MORFINA 

MORFINA BROMOMETILATO y otros derivados de la morfina con 

nitr6égeno pentavalente, incluyendo en particular los derivados de n- 

oximorfina, uno de los cuales es la n-oxicodeina. 

NICOCODINA(6-nicotinilcodeina o éster 6- codeinico del acido-piridin- 

3-carboxilico). 

NICODICODINA(6-nicotinildihidrocodeina o éster nicotinico de 

dihidrocodeina) 

NICOMORFINA  (3,6-dinicotinilmorfina) 0  di-éster-nicotinico de 

morfina). 

MORACIMETADOL ((+)-alfa-3-acetoxil-6-metilamino-4, 4- 

difenilheptano) 

NORCODEINA(n-demitilcodeina) 

NORLEVORFANOL(-)-3 hidroximofina) 

NORMETADONA(6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-hexanona-4) 

NORMORFINA( demetiimorfina o morfina-n-demetilada) 

NORPIPANONA(4, 4-difenil-6-piperidin-3hexanona). 

N-OXIMORFINA. 

OPIO 

OXICODONA(14-hidroxidihidrocodeinona o dihidrohixicoedeinona). 

OXIMORFONA (14-hidroxidihidromorfinona ) 0 dihidroxidroximorfina. 

PAJA DE ADORMIDERA (Papaver Somniferum, Papaver Bracteatum, 

sus pajas y sus semillas). 

PENTAZOCINA y sus sales 

PETIDINA (éster etilico del acido 1-metil-4-fenil-piperidin-4-carboxilico), 

o meperidina. 

PETIDINA intermediario A de la (4-ciano-1 moetil-4fenilpiperidina o 1- 

metil-4-fenil-4-cianopiperidina).
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PETIDINA intermediario B de la (éster etilico -4- fenilpiperidin-4- 

carboxilico o etit 4-fenil-4-piperidin-carboxitico). 

PETIDINA intermediario C de ia (acido 1 -metil-4-fenilpiperidin-4- 

carboxilico o til 4-fenil-4-piperidin-carboxilico). 

PIMINODINA (éster etilico del acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- 

piperidin-4-carboxilico). 

PIRITRAMIDA (amina del acido 1-(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4,1 1- 

piperidin)-piperidin-4-carboxilico) 0 2, 2 difenil-4, 1 carbamoil-4- 

piperidin) butironitrilo). 

PROHEPTACINA(1, 3-dimetil-4-fenil-4 propionoxiazacicloheptano) o 1, 

3-dimetil-4 fenil-4-propionoxihexametilemina). 

PROPERIDINA (éster isopropilico de acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4- 

carboxilico) 

PROPIRAMO (1-metil-2-piperidino-etil-n-2-pipridil-propionamida). 

RACEMETORFAN (+)-3-metoxil-n-metiliforfinan). 

RACEMORAMIDA\((+)-4(2 metil-4-oxo-3, 3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil) 

morfolina o (_) -3 metil2, 2-difenil-4-morfolinobutrilpirrolidina). 

RACEMORFAN (+)-3 hidroxi-n-metilmorfinan) 

SUFENTANIL (N-(4-(metoximetil)-1(2-(“_ tienil)-4 

piperidil)propionanilida) 

TABACO(acetildihidrocodeinona o acetiidemetilodihidrotebaina). 

TEBAINA 

TILIDINA(_)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-ciclohexeno-1-carboxil 

alto) 

TRIMEPERIDINA(1,2,5-TRIMEIL-4-4- PROPIONOXIPIPERIDINA): y 

Los isémeros de fos estupefacientes de la lista anterior, a menos que 

estén expresamente exceptuados.



61 

Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga 

substancias seflaladas en la lista anterior, sus precursores quimicos y, 

en general, los de naturaleza analoga y cualquier otra substancia que 

determine la Secretaria de Salud o el Consejo de Salubridad General. 

Las listas correspondientes se publicaran en el Diario Oficial de la 

Federaciéon. 

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

En su capitulo IV ta Ley General de Salud sefiala a estas 

sustancias: 

ARTICULO 244. Para los efectos de esta Ley, se consideran 

substancias psicotrépicas las sefialadas en el articulo 245 de este 

ordenamiento y aquéllas que determinen especificamente el Consejo 

de Salubridad General o la Secretaria de Salud. 

ARTICULO 245, En relacién con las medidas de control y 

vigilancia que deberan adoptar las autoridades sanitarias, las 

substancias psicotrépicas se clasifican en cinco grupos: 

Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser 

susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema 

especificamente grave para la salud publica, y son: 
  

DENOMINACION OTRAS DENOMINACIONES DENOMINACION QUIMICA 

COMUN INTERNACIONAL COMUNES O VULGARES 

  

Catinona No tiene (-)- -Amimopropiofenina 

N,N-Dietititriptamina. 

No tiene DET D1-2,5-Dimetoximetililfenil- 

No tiene DMA nettilamina.



No tiene 

No tiene 

Brolamfetamina 

No tiene 

(+)-Lisergida 

No tiene 

Tenanfetamina 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

Eticiclidina 

Roliciclidina 

No tiene 

No tiene 
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DMHP 

DMT 

DOB 

DOET 

LSD,LSD-25 

MDA 

MDMA 

Mescalina (Peyote: 

MMDA 

Parahexifo 

PCE 

PHP, PCPY 

PMA 

Psilocina, Psilotsina 

3-(1,2-Dimetitheptil)-1- 
hidroxi 7, 8 9, 10 — 

tetrahidro-6, 6, 9- 

trimetil - 6 H  debenzo 
(B,D) pirano. 

N,N-Dimetiitriptamina. 

2,5,Dimetoxi-4- 
bromoanfetamina. 

D1-2,5-Dimetoxi-4-etil- - 
metil feniletilamina. 

{+)-N,N-Dietilisergamida. 

(dietiamida de acido d- 
lisérgico} 

3,4-Metilenodioxainfetamina 

D1-3,4-Metilendioxi-N. - 
dimetilifeniletilamina. 

3,4,5-Trimetoxifenetilamina 
Lophophora Williarns It; 
Anhalonium Williams Il; A~ 
Anaionium Lewi I/).. 

di-5-Metoxi-3,4- 
metilendioxio 
metilifeniletamina. 

3-Hexil-1- hidroxi- 7, 8, 9, 10 
Tehidro-6,6 9-trimetil-Gh- 

ben zo (B,D} pirano.- 

N-Etil-1-feniciclohexilamina. 

4-(1-fenilciciohexil ) pirrolidi 
na. 

4-Metoxi- - 
meilfeniletilamina 

3-(2-Dimetilaminoetil} - 4 
ho droxi-indol.-



Psilocibina 

Mexicana, 

cubren-- 

No tiene 

Tenociclidina 

No tiene 

No tiene 
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Hongos alucinantes de Fosfato dihidrogenado de 3( 

cualquier variedad botanica 2-, 
en especial {as especies 

psi locybe las especies 
psilocybe - 

esteparia 

sis y Conocybe, y sus 
principios actives 

STP, DOM 

TCP 

THC 

TMA 

dimetil-aminoeti)-indol- 
4-ilo 

2-Amino-1-(2 - 5, dimetoxi - 
4- metil) fenipropano. 

1-(1-(2-tienii)coclohexil)pipe- 
tidina. 

Tetrahidrocannabinol, los 

siguientes isémeros <7, <8, 

<9, <10, <9(f1)y sus 

variantes estereo quimicas. 

D1-3,4,5-Trimetoxi - 

metilifeniletilamina. 

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las 

substancias sefialadas en la relacién anterior y cuando expresamente 

lo determine la Secretaria de Salud o el Consejo de Salubridad 

General, sus precursores quimicos y en general los de naturaleza 

analoga. 

{.- Las que tienen aigdn valor terapéutico, pero constituyen un 

problema grave para la salud publica, y que son: 

- Amobarbital, 

- Fencictidina 

- Anfetamina, - Ciclobarbital 

-  Dextrooanfetamina - Fenetilina 

(dexanfetamina) 

- Heptabarbital - Meclocualona
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- Metanfetamina - Nalbufina 

- Secobarbital 

- Pentobarbitai 

ill.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema 

terapéutico, pero constituyen un problema para la salud publica, y que 

son: 

- Benzodiazepinas - Alprazolam 

~ Brotizolam - Camazepam 

~ Clonazepam Cloracepano 

dipotasico 

- Clordiazepoxido ~ Clotiazepam 

- Delorazepam - Diazepam 

- Fludiazepam - Fluidiazepam 

- Ketazolam ~ Loflacepato 

- Medazepam - Nimetazepam 

- Nordazepam ~ Oxazepam 

- Panazepam - Quazepam 

- Tetrazepam 

otros: 

- Anfepramona (dietilpropion) 

- Clobenzorex (clorefetamina) 

- Fendimetrazina 

- Fendimetrazina 

~ Fentermina 

Hidrato de Cloral 

~ Mefenorex 

- Trihexifenidilo. 

- Bromazepam 

- Clobazam 

- Cloxazolam 

- Estazolam 

~ Flurazepam 

- Lorazepam 

~ Nitrazepam 

~ Oxazolam 

- Temazepam 

- Triazolam 

- Carisopradol 

~ Etclorvinol 

- Glutetimina 

- Ketamina 

- Meprobamato



65 

IV.- Las que tiene usos terapéuticos y constituyen un problema 

menor para la salud publica y son: 

- Gabob (acido gamma amino bata hidroxibutirico) 

- Alobarbital - Amitripitilina - Aprobarbital 

- Barbital - Benzofetamina - Benzquinamina 

- Butabarbital ~ Butaperazina - Butetal 

- Brutripitilina ~- Cafeina - Carbamazepina 

~ Carbidopa - Carbromal - Clorimipramina- 

Clorhidrato 

~ Cloromezanona ~ Cloroprotixeno - Deanol 

- Desipramina -Ectilurea - - Etinamato 

~ Fenelcina - Fenfluramina - Fenobarbital 

- Flufenazina ~ Haloperidol - Hexobarbital 

- Hidroxina - Imipramina - Lefetamina 

- Levodopa ~ Litio-carbonato - Maprotilina 

- Mazindol ~ Mepazina - Metifenobarbital 

- Metripilona - Naloxona Nor-pseudoefedrina(+) 

catina 

~ Nortriptilina - Paraidehido ~ Penfluridol 

- Pentotal sédico ~ Perfenazina - Pipradol 

- Promazina - Propihexedrina - Sulpiride 

- Tetrabenazina ~ Tialbarbital - Tioproperazina 

« Tioridazina - Tramadol - Trazodone 

- Trifluoperazina ~ Valproico - Vinilbitat.
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V.~ Las que carecen el valor terapéutico y se utilizan corrientemente 

en la industria, mismas que se determinaran en las disposiciones 

reglamentarias correspondientes. 

ARTICULO 246.- La Secretaria de Salud determinara cualquier 

otra substancia no incluida en el articulo anterior y que deba ser 

considerada como psicotrépica para los efectos de esta Ley, asi como 

los productos, derivados o preparados que fa contengan. La lista 

correspondiente se publicara en el Diario Oficial de la Federacién, 

precisando ef grupo a que corresponde cada una de las substancias. 

LISTADO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS SUSTANCIAS 

PSICOTROPICAS QUE SE MENCIONAN, A LOS GRUPOS II, lil Y IV 

DEL ARTICULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Grupo il 

precursores y derivados y sus sales 

BUTORFANOL quimicos. 

Y sus sales, precursores y derivados quimicos. 

Grupo Ill Grupo IV 

AMOXAPINA BIPERIDENO 

ACIDO BARBITURICO CERTALINA 

(2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDIA) 

EFEDRINA 

CLOZAPINA ERGOMETRINA (ERGONOVINA) 

FENILPROPANOLAMINA ERGOTAMINA 

PEMOLINA 1-FENIL 2-PROPANONA 

PIMOZIDE FLUMAZENIL
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RISPERIDONA PSEUDOEFEDRINA 

ZiPEPROL TIOPENTAL 

ZOPICLONA TRAMADOL 

TRAZOLIDONA y — sus. sales, 

precursores y derivados 

quimicos. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 24 de octubre 

1994. . 

LISTADO QUE MODIFICA LOS GRUPOS III Y IV DEL DIVERSO 

POR EL QUE SE ADICIONA LAS SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

QUE SE MENCIONAN, A LOS GRUPOS I, Ill Y IV DEL ARTICULO 

245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADO EL 24 DE 

OCTUBRE DE 1994, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

GRUPO iff 

AMOXAPINA 

ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDINA) 

CLOZAPINA 

ERGOMETRINA 

ERGOTAMINA 

FENIL- 2- PROPANONA 

FENILPROPANOLAMINA 

PEMOLINA 

PIMOZIDE 

PSEUDOEFEDRINA 

RISPERIDONA 

ZIPEPROL
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ZOPICLONA 

Y SUS SALES, PRECURSORES Y DERIVADOS QUIMICOS. 

GRUPO IV 

BIPERIDENO 

SERTRALINA 

FLUMAZENIL 

TIOPENTAL 

TRAMADOL 

TRAZOLIDINA 

Y SUS SALES, PRECURSORES Y DERIVADOS QUIMICOS. 

Publicado en ef Diario Oficial de !a Federaci6n en 26 de julio de 

1995. 

LISTADO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS SUSTANCIAS 

PSICOTROPICAS QUE SE MENCIONAN, AL GRUPO | DEL 

ARTICULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Grupo I 

PIPERONAL O HELIOTROPINA 

ISOSAFROL 

SAFROL 

CIANURO DE BENCILO 

Publicado en ei Diario Oficial de la Federacién el 26 de julio de 1995.
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CAPITULO II 

LAS DROGAS, SU PRODUCCION, SU CONSUMO Y EL 

NARCOTRAFICO 

México es tierra apta para el cultivo de casi todas las drogas, 

amapola, marihuana, peyote, hongos alucinégenos. Durante la 

segunda guerra mundial, cuando las fuentes tradicionales de drogas 

(Francia, Libano y Asia suroriental) fueron segadas u obstruidas por el 

conflicto bélico, el crimen organizado seleccion6 el territorio de México 

por sus condiciones ecoldgicas y geograficas, para cultivar la 

adormidera (paper sommiferum), de la que se obtiene el opio. También 

desde esa época se empezé a utilizar el pais como segundo lugar de 

transito internacional de las drogas. Seguin las estadisticas oficiales, la 

droga que se usa con mas frecuencia en México es la marihuana; le 

siguen en importancia los alucinégenos, el peyote, la heroina, la 

morfina y la cocaina. 

Durante e! primer siglo de vida independiente (1821-1921) se 

acrecent6 ef interés por legisiar en materia de estupefacientes, la 

reforma constitucional facult6 al Congreso de la Unién para dictar 

normas en materia de salubridad general de la Republica, el cédigo 

sanitario del 8 de junio de 1936 incluyé una lista de las sustancias que 

considera “drogas enervantes’, entre las que menciona el opio en sus 

diversas formas, la morfina, la cocaina, la heroina y las sales y 

derivados de estas tres ultimas; !a adormidera, las hojas de coca y la 

marihuana en cualquiera de sus formas, el mismo cédigo impuso 

restricciones al comercio, importacién, elaboracién, posesién, uso, 

consumo, adquisicién, suministro o trafico de cualquier tipo de 

sustancias. Actualmente, las disposiciones sobre esta materia estan
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contenidas en el articulo 73 Constitucional; en las fracciones XVI y XXI 

la primera faculta al Congreso para dictar leyes, entre otras, sobre 

salubridad general; y la XXI lo faculta para definir los delitos y faltas 

contra la Federacién y fijar los castigos que por ellos deban imponerse 

(Cédigo Penal). La enumeracién de estupefacientes esta dada en 

México por la Ley Generaf de Salud y la Convencién Unica de 

Estupefacientes, firmada en Nueva York el 24 de Julio de 1961 e 

incorporada a la legislaci6n mexicana por decreto de 17 de marzo de 

1967; el Cédigo Penal sanciona el acondicionamiento, adquisicion, 

elaboracién, empleo, exportacién, importacion, posesién, preparacién, 

prescripcién, siembra, suministro, trafico, transporte, uso, venta, auxilio, 

induccién o instigacién para que sean producidos. 

El gobierno de México ha desarrollado, en forma paraieta, 

acciones represivas, reguladoras de la fabricacién legal de productos 

farmacéuticos, sanitarios, preventivos y educativos. La lucha real 

contra las drogas ya se inicié, sin que hasta la fecha se haya 

interrumpido; En 1934 se formdé una comisi6n, en la que participaron ja 

Policia Judicial Federal y entonces la Policia de Narcoticos de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, elaboré un programa que 

pretendia lograr la coordinacion de las diversas Secretarias de Estado 

para hacer una labor conjunta en las areas de prevencién, 

investigacién y persecuci6n de delitos en materia de narcotrafico. 

En 1946- 1947 se puso en marcha la campafia permanente para 

localizar y destruir los sembradios clandestinos, con la intervencién del 

Ejército se utiliz6 por primera vez en la campafia, equipo aéreo para 

localizar los sembradios de adormidera; La campafia de 1953-1954 se
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dirigi6 principalmente hacia la accion social, la vigilancia y !a 

prevencion, procurandose evitar 1a siembra de opiaceas. 

En 1961-1962 se mejoré el equipo de campafia con lanzallamas, 

jeeps, helicépteros y avionetas. En 1967-1968 se utilizo por vez 

primera un herbicida para la destrucci6n de los plantios de adormidera. 

En 1975-1978 La Procuraduria General de !a Reptblica 

reestructur6é totalmente la campafia. Es esta etapa los programas 

basicos fueron de destruccién e investigacién, para lo cual el pais se 

dividi6 en doce zonas operativas; se introdujeron sistemas de 

localizacion electronica de ptantios y se incrementaron los medios de 

comunicacién y transportaci6n terrestre y aérea. 

En enero de 1977 nuevamente se reestructuré la campafia 

denominada ahora “Operaci6n Céndor’, en la que toma parte la Policia 

Judicial Federal y el Ejército. 

2.1.- DESDE LA PERSPECTIVA JURIDICA EN MEXICO 

La Constitucién Politica del 5 de febrero de 1917 es en México, 

base punto y de referencia de todo el sistema juridico, en elia se 

originan la tegalidad y la validez de todas nuestras reglas de derecho, 

ha sido resultado de la actividad legislativa del Congreso de la Unién o 

fruto de experiencia internacional. 

Para realizar ef sistema de derecho vigente en nuestro pais, sobre 

la toxicamania y el narcotrafico es necesario, en consecuencia



72 

empezar por el examen del marco constitucionat que lo constituye y tos 

antecedentes respectivos del Congreso Constituyente. 

Conforme a nuestra ley fundamental, los tratados y convenciones 

internacionales que México celebra, forman parte también del orden 

juridico constitucional y de ahi que después de presentar las 

caracteristicas generales del procedimiento que ha de seguirse para 

incorporarlos a nuestros sistemas de derecho, se ofrezca una relacién 

de los instrumentos Internacionales en que nuestro pais es parte. 

En el orden juridico nacional los tratados internacionales no cumplen 

una funcién secundaria o normalmente suplementaria: muy a menudo 

se traducen en disposiciones que castigan el narcotrafico, en nuestro 

derecho interno son mucho mas severas, que aquelias que surgen de 

los convenios internacionales. 

~ Marco Constitucional- 

Los cédigos sanitarios que fueron expedidos en nuestro pais en la 

Ultima década del siglo pasado y en la primera del presente, ordenaron 

establecer un consejo superior de salubridad y adelantaron con firmeza 

y urgencia la conviccién de que era necesario regularia. 

Estas peticiones se realizaron debido a que fa situacion y las 

condiciones del suelo en que esta situada la ciudad de México la 

hacian propicia para las epidemias, de las cuales padecié en la 

Colonia, cabria que agregar las que se presentarén en el primer siglo 

de su vida independiente: la fiebre amarilla de 1821, las de cdlera en 

1833 y 1850; quiza la mas terrible del siglo pasado, la de 1892-1893,
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segtin se dice que causé mas de veinte mil victimas,; En 1894 se 

estimé necesario sustituir el primer Codigo Sanitario de 1891, incluso 

en 1902 se volvié a cambiar. 

La presién ejercida por estos cédigos culmino en 1908 en una reforma 

a la fraccién XXI del articulo 72 de la Constituci6n de 1857, entonces 

en vigor, a fin de facultar al Congreso para dictar leyes sobre 

salubridad general de la Republica. 

Para formar parte de este régimen juridico los tratados internacionales 

deben haber sido celebrados por el Presidente de la Republica, unico 

facultado para hacerlo -Articulo 89 constitucional fraccién X - han de 

contar con la aprobacién del Senado, también el Unico autorizado 

por efectuar esta tercera -articulo 76 constitucional, fraccion |-, y sobre 

todo, han de coincidir plenamente con ta Constitucién. 

Ei principio de supremacia constitucional priva también en esta area: 

si hubiera alguna diferencia entre el texto de nuestra Constitucion 

Federal y algun tratado internacional celebrado por México, se 

atendera solo a la primera. A! cuidar la salud individual y colectiva, lo 

que se pretendia era alcanzar el mejoramiento de la raza, por el 

alcoholismo y el envenenamiento por substancias, medicinales como el 

opio, la morfina, el éter, la cocaina, la marihuana’. 

Era necesario, pues que se dictaran enérgicas medidas que 

contrarresten de una manera efectiva, eficaz, el abuso del comercio de 

substancias tan nocivas para la salud.
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“Articulo 73.- El Congreso tiene la facultad: XVI para dictar leyes 

sobre nacionalidad, condicién, colonizacién, emigracién, inmigracion y 

Salubridad General de fa Republica, sin intervencion de ninguna 

Secretaria de Estado, y sus disposiciones generales seran obligatorias 

en el pais. 

1ra- El consejo de salubridad general dependera directamente 

del Presidente de la Republica. 

2da- En ef caso de enfermedades exdticas en el pais, el 

Departamento de Salubridad tendré obligacion de  dictar 

inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de 

ser después sancionadas por el Presidente de la Republica. 

3ra.- Las medidas que el consejo haya puesto en vigor en la 

campafia contra el alcoholismo y la venta de substancias que 

envenenan al individuo o degeneran a la especie humana, asi como las 

adoptadas para prevenir y combatir la contaminacién ambiental, seran 

“después revisadas por el Congreso de la Uni6n, en los casos que 

competan’. 

- Los Tratados Internacionales: Aspectos Generales. 

Los tratados o convenios internacionales celebrados por nuesiro 

pais, integran con las leyes que emanan del Congreso y por supuesto 

la Constitucién, la supremacia de toda unién. Asi mismo menciona 

nuestra Ley Suprema; “Los jueces de cada estado (articulo 133 

constituciona!) se arreglaran a dicha Constitucion, leyes y tratados, a
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pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

constituciones o leyes de los estados.” 

Para formar parte de este régimen juridico los tratados 

internacionales deben haber sido celebrados por el Presidente de la 

Republica, tinico facultado para hacerlo (articulo 89 constitucional 

fraccién X), han de contar con la aprobacién del Senado, también el 

nico autorizado para efectuar esta tarea (articulo 76 constitucional, 

fracci6n i) y sobre todo, han de coincidir plenamente con la 

Constituci6n. 

Tratados internacionales sobre toxicomania y narcotrafico en los 

que México es parte. 

No deja de ser irénico que en el primer tratado internacional sobre 

materia de drogas y estupefacientes en el que intervino un pais 

occidental, éste haya sancionado el trafico de narcéticos. Ya que al 

término de Ia llamada “Guerra del opio”, en 1858, Inglaterra exigio de 

China, a través del tratado de Tienstin, que legalizara el trafico def opio. 

De entonces a la fecha ha tenido lugar un cambio radical en la 

concepcién internacional del problema: todos los paises del mundo 

civilizado coinciden en la necesidad de unir sus esfuerzos para 

terminar con el narcotrafico y la toxicomania. La primera conferencia 

internacional sobre el particular se reunid Shanghai en ef afio 1909 y, 

tres afios mas tarde, fue seguida por otra celebrada en la Haya que 

culmin6é con la Convencién Internacional del Opio.
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A partir de ese afio, los paises celebraron convenciones con 

excepcién de aquellos en jas que las guerras mundiates interrumpieron 

el tratado pacifico al respecto del trafico de estupefacientes y otras 

drogas, promovidas en un principio por tos paises y posteriormente por 

el patrocinio de la sociedad de las Naciones Unidas esto ultimo a partir 

de 1945. 

De manera paralela varios organismos, dependientes siempre de un 

cuerpo internacional, empezaron a ejercer cierto control sobre el trafico 

de drogas. Asi la Comisién Consuttiva del Opie y otras Drogas Nocivas 

que forméd ia Sociedad de las Naciones; la Comisiédn de 

Estupefacientes del Consejo Econdémico y Social de las Naciones 

Unidas, que constituy6 en sus funciones a la primera en 1946; y el 

Comité Central Permanente de Estupefacientes y el Organo de 

Fiscalizaci6n de Estupefacientes, a los que reemplazo la junta 

Internacional de Fiscalizaci6n de Estupefacientes el 2 de Marzo de 

1968. 

En las seis décadas que transcurren de 1912 a 1972 se promueven 

nueve tratados multilaterales de importancia. Nuestro pais participa en 

todos eflos y, con excepcién del protocolo de Nueva York de 1953, 

aprueba y ratifica los demas, dos de ellas con reservas. 

De todos estos instrumentos, el mas relevante sin duda alguna, es 

ta Convencion Unica de 1961 sobre estupefacientes, cuya acta final fue 

firmada en Nueva York el 30 de Marzo de ese afio, y que sustituy6 a 

las convenciones anteriores.
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Tendencia comun a todos estos instrumentos internacionales es 

limitar la produccion y la existencia de opidceos y otras drogas, a fin de 

que una y otra coincidan estrechamente con las necesidades 

mundiales. Asi fa Convencién Internacional de la Haya el 22 de enero 

de 1912, obligaba a los paises contratantes a limitar a ciertos puertos y 

ciudades lta exportacién e importacién del opio crudo (Art. 1) y 

sefialaba, con relacién a esta misma substancia, medidas para impedir 

o controlar la exportacién del opio hacia los paises que prohiben o 

limitaran su introduccién (Art.2). 

En cuanto al opio preparado se prohibia por completo su 

exportacién e importacién (Art.6) y se apuntaba la necesidad de 

suprimir su fabricacién e impedir su comercio interno (Art. 5). 

Este tratado se referia también al opio medicinal, a ta morfina, a la 

cocaina y a la heroina. Las naciones participantes adquirian la 

obligacion de fimitar su fabricacion venta empleo y establecer controles 

administrativos que asegurasen que se les dedicase sdlo a usos 

medicinales legitimos (Art. 8). A la vez debian establecer rigidos 

controles para vigilar a quiénes autorizaban a fabricarlas, venderlas, 

distribuirlas, importarlas o exportarlas (Art. 9). Ademas de prohibirse 

su comercio y posesién a las personas expresamente autorizadas (Art. 

40), la convencién sugeria también que los Estados contratantes 

promulgasen leyes que hicieran punible la posesién ilegal de 

estupefacientes (Art. 19), y adelantaba fa necesidad de contar con 

estadisticas sobre las cantidades que cada pais producia é importaba 

o exportaba anualmente (Art. 20).
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La convenciédn para limitar la fabricacién y reglamentar la 

distribuci6n de drogas y estupefacientes celebrada también en 

Ginebra, Suiza y que fuera firmada el 13 de julio de 1931, siguid 

claramente con ja misma tendencia; los paises signatarios se obligan a 

presentar estadisticas sobre su produccién de opio, morfina, heroina, 

coca y sus derivados, codeina, etylmorfina, y sus sales y otras drogas 

estupefacientes. 

Las tendencias que orientan a las convenciones de 1912 y 1931, 

sirven ain de base a las medidas de control y supervision 

internacionales que se aplican hoy en dia a la distribucién legitima de 

drogas y, en este sentido, son claramente eficaces, aunque sean de 

utilidad muy restringida ante el trafico ilicito. 

EI propdsito fundamental de esta convencién era lograr que cada 

una de las naciones contratantes promulgase las disposiciones 

legislativas necesarias para castigar severamente, y en particular por 

medio de prisién u otras penas privativas de la libertad, de la 

fabricacién, la transformacién, la extraccién, venta, distribucién, venta, 

compra, cesién a cualquier titulo, corretaje, envio, expedicion en 

transito, transporte, importacién y exportacién de cualquiera de los 

estupefacientes sefialados en los convenios anteriores. 

Los afios de esfuerzos dedicados a lograr un acuerdo internacional 

y, con él, un control adecuado de la produccién y distribucién legitima 

de estupefacientes, culmind con la Convencion Unica de 1961. En la 

actualidad mas de setenta y cinco paises son partes contratantes, y 

puede afirmarse ya que “las cantidades de drogas narcoticas que se
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producen hoy legalmente, son las que sefialan las leyes para el 

legitimo consumo mundial’. 

El preaémbulo de la convencion de 1961, que sustituyo a los tratados 

anteriores, las partes contratantes advierten, por una parte, “que el] uso 

médico de los estupefacientes continuara siendo indispensable para 

mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias para 

garantizar ia disponibilidad de estupefacientes con tal fin. Pero por otra 

parte, “la toxicomania constituye un mal grave para el individuo y 

entrafia un peligro social y econémico para la humanidad”. 

También ha de mencionarse el Convenio Sobre Sustancias 

Psicotrépicas suscrito en Viena, Austria, el 21 de febrero de 1971. En 

fo general este tratado no difiere en gran medida de los anteriores: es 

también un instrumento de fiscalizacién nacional e internacional, y 

destaca de ellos sobre todo por las substancias que comprende y de 

las cuales anexa cuatro listas, en la inteligencia que el rigor de las 

medidas que sugiere disminuyen de la primera a la ultima. Entre otras 

menciona a los hongos alucinégenos y e! cactus del peyote. 

Esto Ultimo explica la razon de que la Camara de Senadores 

haya aprobado este convenio con expresa reserva de la aplicacion del 

articulo 7 del mismo, o sea excluyendo aquellas substancias que han 

sido utilizadas ancestralmente por algunos de nuestros grupos 

indigenas. El doctor Garcia Ramirez comenta atinadamente: “Una 

accién drastica del Estado sobre estos grupos de rudimentaria cultura, 

que aun no han incorporado conceptos corrientes en la sociedad 

moderna acerca del uso de alucinégeno, resultaria injusta’.
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México ha suscrito {a gran mayoria de los acuerdos internacionales 

sobre Ja materia. Cuando ha llegado a hacerio con reservas, como es 

el caso de la Convencién de Ginebra en 1931, es para conservar Su 

derecho a imponer dentro de su territorio medidas mas severas. 

Derecho vigente: Disposiciones Administrativas 

Dos son los propésitos hacia los que dirige nuestro sistema 

juridico sus disposiciones administrativas sobre la materia: 

a) Prevenir la propagacién de la toxicomania, ayudar y rehabilitar a los 

toxicomanos y; 

b) Distinguir entre aquellas drogas que carecen de valor terapéutico y 

pueden prohibirse sin mas, de aquellas cuyo uso médico obliga a 

permitir su produccién y venta sin sujetarlas a estricto control y 

vigilancia. 

Nuestro orden juridico, al igual que tantos otros, no ha reunido en un 

sdlo cuerpo legal todas las disposiciones sobre {a toxicomania y esto 

obliga a distinguir, con independencia del Cédigo o Ley en que se 

encuentren, entre aquellas a las que se refuerza mediante una sancién 

que implica pérdida de la libertad y aquellas que carecen de sanci6n; a 

continuacion hablaremos en refacién a {as Ultimas, llamadas con 

elasticidad disposiciones administrativas: 

. El concepto de salubridad general vincula nuestro tema de 

estudio al orden constitucional, detallando algunas medidas 

preventivas previstas en nuestros cédigos, lo que nos permite
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elaborar una relacion de tas disposiciones mas importantes 

aplicables a los toxicomanos y a los delincuentes contra la salud. 

. Las medidas de control y vigilancia que han de seguirse en 

aquellos casos en los que la venta, produccién o manejo de un 

medicamento que contenga estupefacientes o psicotrépicos esta 

condicionalmente permitido. Por otra parte hay que analizar las 

prohibiciones que asocien a aquellas substancias que ademas de 

tener usos terapéuticos nulos o restringidos en extremo, son causa 

central del problema de toxicomania. 

La Ley General de Salud sefiala que es también parte central de la 

salubridad general, el dictar disposiciones para prevenir y controlar las 

enfermedades; el dirigir eficazmente ta campagia nacional contra el 

alcoholismo y por Ultimo ya de manera directa, “la formulacién y 

ejecucién de programas que limiten o prohiban la produccién, venta y 

consumo de estupefacientes, psicotropicos y otras substancias que 

intoxiquen al individuo o dafien a la especie humana”. 

El control y vigifancia administrativa de las drogas cae dentro de la 

competencia de las autoridades sanitarias. 

El Consejo de Satubridad General (conforme al texto constitucional, 

art, 73 fraccion XVI) depende directamente del Presidente de ja 

Republica, sin intervencién de ninguna Secretaria de Estado y a sus 

disposiciones se les otorga jerarquia Federal.
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Sin embargo el proposito del constituyente, era el siguiente: Queria 

garantizar la plena independencia del Consejo (garantia de que el 

empleo de sus extraordinarias facultades no estaria_regido nunca por 

motivos de indole politico) y de ahi que impidiese la intervencion de 

cualquier Secretaria de Estado. 

El Consejo de Salubridad General tiene entre otras facuitades, 

determinar qué substancias han de reputarse como estupefacientes 

(Art. 10, 290, 292 y 294 CS) o como psicotrépicos (Art.319 Fr. Ilf y 320 

CS). A él le corresponde también, e! expedir disposiciones relativas a 

elaboracion, adquisicién, posesién, comercio, importacién, exportacion 

y transporte en cualquier forma, prescripcion médica, uso, consumo y 

en general todo acto relacionado con el trafico, suministro 9 cultivo de 

estupefacientes (290 CS) o psicotrépicos (319 CS). 

En este ambito son importantes las medidas que se llevan por tratar 

de prevenir el consumo de drogas. 

En sentido estricto han de considerarse también medidas 

preventivas las medidas que realiza la Procuraduria General de la 

Reptitica al impedir que se cultive 0 se trafique con drogas, pero por el 

momento nos avocaremos unicamente a las medidas administrativas 

que tienen ese propdsito. En este sentido pueden distinguirse 3 

grandes rubros: el programa contra el uso de estupefacientes; las 

disposiciones que impiden fa publicidad y propaganda de estas 

substancias y fas reglas migratorias que prohiben el ingreso de 

toxicdmanos al territorio nacional.
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Si bien, la toxicomania es una enfermedad no directamente 

transmisible, gran numero de investigadores coinciden en calificarla 

cuando menos de comunicable, ya que es una _ conducta 

frecuentemente observada en quienes tienen el habito de consumir 

drogas en un afan proselitista. Asi no sdio acusan de cobardes a 

quienes se niegan a ingerirlas, sino que describen sus propias 

experiencias en términos sumamente atractivos. 

Hacer fa apologia de un vicio, constituye un delito que castiga 

nuestra Ley Penal (Art. 209 C. P.), pero esta sancién careceria 

eficacia, si los medios masivos sugiriesen el uso de substancias 

psicotrépicas. 

Por io que se tiene un continuo programa nacional contra el 

alcoholismo y uso indebido de estupefacientes o substancias 

psicotropicas que comprende las tareas de control, vigilancia y 

prohibicién de la publicidad relacionada con la productividad y la 

criminalidad, tarea que segdn Ja Ley, ha de efectuarse de preferencia 

en los planteles educativos y en los centros de trabajo, asi como la 

orientacién permanente, a fin de evitar su uso y fomentar en cambio las 

actividades civicas, deportivas 0 culturales. 

- Reglas sobre toxicé6manos- 

A continuacién sintetizaremos fas dos ideas centrales que orientan 

nuestro sistema juridico en esta area. 

1ro. El estar habituado o el tener la necesidad de emplear drogas de 

uso ilicito no constituye, por si solo un delito.
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2do. El empleo ocasional de las drogas de uso ilfcito, cuando se 

carece de] habito o la necesidad de emplearlas, constituye un delito 

menor que se castiga con la penalidad; la primera vez de uso ilicito, en 

cantidad tal que sea apenas para su consumo personal. Quedan 

excluidos de este caso aquellos que se les descubra en posesién, asi 

sdélo sea en una cantidad que baste para su consumo personal de 

cocaina, heroina, opio o coca, caso en el que tiene el habito o la 

necesidad de consumir tales substancias y como “narcotraficantes” en 

la hipdétesis contraria. 

2.2 DESDE LA PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

La masificacién e internacionalizacion del uso de drogas, su 

represi6n y su cambio en adiccién, son fendmenos recientes. Han 

resultado en los 2 uitimos sigios de la convergencia e interpelacion de 

una serie de fuerzas y procesos que integran el proceso general de la 

modernidad. 

A partir de los dos Ultimos siglos, el capitalismo moderno se 

desarrolla y tiende a Ja internacionalizacién y a la universalizacion en la 

desigualdad de las regiones, los paises y los grupos. Privilegio de un 

pufiado de paises son el crecimiento y la modernizacién, la iniciativa o 

la incorporacion rapida en e! ciclo de revoluciones industriales. El 

capitalismo transita de la fase de libre competencia a la del monopolio, 

imperialismo y colonialismo modernos. La mayoria de Estados sufren 

la doble situacién de subdesarroilo y dependencia. Los cambios 

multidimensionales y acelerados van acompafiados de conflictos 

sociales, ideolégicos y politicos, y por el ascenso del intervencionismo
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det Estado. Las confrontaciones por la hegemonia mundial tlevan 

consigo mititarismo, armamentismo y conflagraciones mundiates. 

En el ultimo cuarto del Siglo XIX las fuerzas y tendencia 

preexistentes en el consumo y ef trafico de drogas, sus modalidades y 

procesas, se amplifican y diversifican, van presentando ya los rasgos 

de fa fase contemporanea. 

En la etapa que inicia al final del siglo XIX hasta la Segunda 

Guerra mundial, se constituye e impone en definitiva una economia 

mundial, estructurada por el surgimiento de una division internacional 

del trabajo y por estrechos lazos y flujos de individuos, bienes y 

servicios, capital, transportes y comunicaciones e informacién. Esta 

economia global esta fracturada por la division entre el cinturén central 

de paises industrializados y la enorme periferia de paises atrasados y 

dependientes. Drogadiccién y narcotrafico reflejan esta fractura o la 

doble especializacién de los paises avanzados como grandes centros 

de consumo y de organizacién criminal y de paises en desarrollo como 

areas de producci6n y de coparticipacién intermediadora e 

insubordinada en el trafico. 

Debido a la Segunda Revolucién Industrial y Cientifico- 

Tecnolégica, sus avances en ciencia técnica y formas de actividad 

econémica surgen o siguen progresando industrias sofisticadas como 

la quimica-farmacéutica, profesiones y organizaciones para la atencion 

de las necesidades de salud, asi como nuevas maquinas y fuentes de 

energia, transportes y comunicaciones con multiples incidencias tanto 

en ef trafico y el consumo de drogas como en fa criminalidad en 

general.
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Denuncias de amenazas y peligros, demandas de control y 

represi6n, fluyen y convergen desde diversas fuentes y angulos hacia 

un Estado Norteamericano en transito al intervencionismo regulado y 

providencial, hacia ef estado benefactor y terapéutico. Con el 

despliegue de tensiones y conflictos socioeconémicos y politicos- 

culturales de todo tipo, el Estado aumenta sus funciones de control y 

arbitraje, y sus servicios. interviene las relaciones y conflictos del 

capital, del trabajo, en el mercado y el mercado laboral, en aspectos y 

espacios antes confiados a la sociedad civil. Asume fa organizacion de 

los grupos marginales: pobres, disminuidos, enfermos, dementes, 

huérfanos, adolescentes, ancianos, también alcohdlicos y usuarios de 

drogas. Se afirma la necesidad y legitimidad de ta atencidn institucional 

publica y de criterios y de anormalidad, culpabilidad y segregacién. Se 

recurre al reformatorio, al hospicio, al asilo y a la carcel. Se expanden 

las funciones de control, regulacién y represién del Estado, de sus 

poderes, recursos del aparato administrativo y la burocracia publica. 

Los factores anteriormente enumerados y los procesos se 

impulsan y articulan mas por fa marcha de los Estados Unidos a! rango 

de potencia y al mantener una hegemonia mundial; Existen fuerzas e 

intereses que impulsan fa cruzada interna contra la drogadiccién y el 

narcotrafico y convergen en un mutuo refuerzo con las de la cruzada 

externa; comparten motivaciones nacionales, raciales, mercantiles 

politicas, militares, religiosas, misionales. La doctrina del destino 

manifiesto encuentra nueva justificacion de la jefatura norteamericana 

en la cruzada mundial contra el consumo y el trafico del opio para la 

proteccion de las razas infantiles y de la salud (fisica, mental, moral y 

social) de la especie humana. La cruzada de los Estados Unidos 

coincide con el interés de Gran Bretafia en frenar la exportacién de
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opio por China y proteger asi su viejo negocio en India y e! extremo 

Oriente. 

Et narcotrafico es un tipico delito moderno: quiza el tipico delito 

de nuestro tiempo, que combina los datos centrales de fa delincuencia: 

astucia y violencia y se comete con ingenio y con la fuerza. 

Ni el autor ni la victima del narcotrafico se resumen en una o en 

algunas personas. El delincuente es numeroso, innomindo. Son 

muchos los participantes en el narcotrafico internacional. Tampoco 

existe una victima individual, todos son victimas o lo pueden ser. 

En un informe de 1987 ta Junta Internacional de Fiscalizacién de 

Estupefacientes (Naciones Unidas) alert6: “El uso indebido de drogas, 

tanto naturales como sintéticas, ha aumentado tan rapido y 

progresivamente en los Ulitimos dos decenios, que en la actualidad 

pone en peligro a todos los paises y amenaza a todos los sectores de 

la sociedad. El uso indebido de drogas no se limita en las zonas 

urbanas, a la poblacién instruida o sin educacién ni a los ricos o 

pobres; tal uso indebido prevalece actuatmente en todas partes en las 

escuelas, el trabajo, en fa esfera de la diversion y en los campos 

deportivos”. (Sic.) 

Esta criminalidad trasciende fronteras. No se agota en una 

ciudad; ni siquiera en un continente, abarca el mundo, de ahi se 

deducen fos necesarios alcances de la prevencién y la represion. 

El narcotrafico se ha propuesto desestabilizar las estructuras 

mismas de los Estados, haciendo uso de !a corrupcién y variados
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recursos criminales en una_ intrincada red de operaciones, 

conspiraciones y complicidades que involucran a todos los niveles 

sociales a subversivos de izquierda y derecha, a los sectores 

econdémicos mas fuertes y a los marginados, e incluso a estructuras 

fundamentales de los poderes ptiblicos. Su penetracion no tiene limites 

y ha alcanzado tales proporciones que representa una amenaza a la 

seguridad de las naciones y a su soberania, en algunos paises también 

se ha convertido en un peligroso agente de Ja internacionalizacién de 

fos conflictos. 

En ef informe de 1987 la Junta Internacional de la Fiscalizacién 

de Estupefacientes sostiene: “La produccién y reproduccién ilicitas de 

drogas esta teniendo lugar en un nUmero cada vez mayor de paises en 

muchas regiones del mundo. Estas actividades ilicitas que han 

alcanzado proporciones alarmantes, son financiadas y planeadas por 

organizaciones delictivas con vinculos internacionales que cuentan con 

cémplices en los circulos financieros. Los principales traficantes de 

drogas adoptan a menudo técnicas utilizadas por fas grandes 

empresas multinacionales licitas. Al mismo tiempo que mantienen la 

corriente de drogas en todo el mundo, aseguran también su 

disponibilidad en zonas de gran demanda y ta disponibilidad de la 

droga de eleccién en determinadas ubicaciones geograficas. Con 

fondos casi ilimitados a su disposicién, los traficantes corrompen a los 

funcionarios, extienden [a violencia y el terrorismo, influyen el 

cumplimiento de los tratados internacionales de fiscalizacion de drogas 

e incluso ejercen un poder politico y econémico en algunas regiones 

del mundo”.
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LEGISLACION NORTEAMERICANA 

La tegislacién antidrogas Norteamericana, no ha Ilevado el tema 

integramente al plano de su federacion, como lo ha hecho México, pero 

ha recogido en algunas normas federales ciertas implicaciones 

internacionales del tema. 

No hay una regia o norma federal a ia que deben supeditarse 

todos Ios individuos de la Union Americana y las Entidades Federativas 

que la constituyen, en lo que toca al conjunto de puntos que abarcan el 

narcotrafico y la farmacodependencia. Sin embargo si existe una Ley 

Federal Norteamericana que dispone condiciona acciones u omisiones 

de los demas paises. 

EI concepto central en torna al cual giran las medidas, es fa “Full 

Operation” entre México y los Estados Unidos de América, el pais del 

norte es juez y destinatario de la cooperacién plena que es un camino 

de un solo sentido. Por lo cual la bilateralidad se eclipsa y la voluntad 

de! mas fuerte se impone ;Subsiste la relaci6n entre sujetos del 

derecho o se cae en una relacién entre un sujeto y un objeto de su 

derecho? 

En sintesis, la Ley Antidrogas resuelve que el poder ejecutivo 

“certificara” si un pais brinda “piena cooperacidn” a los Estados Unidos 

en {fa lucha contra el narcotrafico. Para ello se vale de informes 

periddicos que ef Departamento de Estado rinde al Congreso. “El 

Descalificado” afrontaré las consecuencias en una serie de campos 

ajenos al problema del narcotrafico; en otras palabras  sufrira 

represalias que consisten en diversos grados de presién econdmica
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Estas sanciones no sdlo se dan en la cancelacién de ayuda o 

asistencia econdmica para combatir al narcotrafico, algo que seria 

irrelevante por las pequefhas cantidades que se destinan para esta 

ayuda, sino también se dan en el bloqueo de! comercio licito del 

sancionado con Estados Unidos y al financiamiento de la Banca Oficial 

Multilateral en contra del pais que no cumpla con estas narmas lo que 

resulta mas grave. 

2.2.1 PAISES PRODUCTORES, DISTRIBUIDORES Y 

CONSUMIDORES 

Entre las formas especificadas de consumo de droga en América 

Latina que estén asociadas con variables sociables y culturates, 

descubrimos: 1)EI uso ritual de plantas naturales con efectos 

alucinégenos; 2) Mascar Hoja de coca, lo que se practica mucho en la 

regién andina, especialmente en los bajos estratos socioecondmicos 

de tas regiones (zonas) rurales; 3) Fumar pasta de coca, lo que ha 

Mostrado un enorme aumento en afios recientes y 4) inhalar solventes, 

principaimente entre nifios de los sectores mas pobres de la sociedad. 

USO RITUAL ALUCINOGENOS 

Durante fargo tiempo se ha observado un uso ceremonial de la 

marihuana entre las culturas indigenas. Por ejemplo en México su uso 

fue notado desde 1772, cuando se llamaba el nifio venerable. 

Variedades de plantas que causan efectos alucindgenos se cultivan y 

consumen como parte de ceremonias religiosas entre grupos indigenas 

de Peru, Paraguay, Brasil y México. Entre los tarahumaras de México
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se han escrito por lo menos ocho diferentes tipos de cactus con 

propiedades psicotrdépicas; el mas ampliamente conocido es el peyote, 

cuyo ingrediente activo es la mezcalina. 

El uso de estas substancias esta limitada en gran parte a los 

contexios culturales. Los jovenes que han experimentado con 

alucinédgenos generaimente consumen plantas y en algunos pocos 

casos sustancias sintéticas como ef LSD. 

MASCAR COCA 

La gran mayoria de quienes mascan coca son indios peruanos y 

bolivianos de origen quechua y aymara. En menor numero tenemos a 

los blancos y mestizos, que viven en los alrededores de las grandes 

ciudades, en {a regién de fos Andenes. Se ha calculado que la mitad de 

la poblacién rural se dedica a esta practica, esta tradicién esta siendo 

influida progresivamente por un proceso general de aculturacidn: “La 

tendencia general es que mascar coca tenga prevalencia menor entre 

aquellos sectores de la poblacién que participan en el proceso de 

modernizacion y de cambio socioeconémico, y to identifican con fo que 

consideran con un estilo de vida primitive y atrasado del que estan 

tratando de separarse”. 

En los medios urbanos, el habito es practicado mas activamente por 

personas de posicién socioeconémica inferior. Por ejemplo, en Lima se 

ha visto mascar coca entre 5.49% de fa poblacion del grupo de 12 a 45 

afios; ta mayoria de quienes mascan coca son hombres entre los 35 y 

los 59 afios de edad, con bajo nivel educativo y las tasas mas aitas de 

uso se encuentran entre los campesinos, trabajadores de la tierra. Para



92 

ellos, mascar coca es parte integral de las festividades ceremoniales; 

en algunos pueblos es habitual ofrecer hojas de coca a quienes 

participan en reuniones sociales. 

También se difunde ef consumo de un té hecho de hojas de 

coca, el té de coca es considerado como una medicina tranquilizante y 

como tal pueden tomarlo nifios, mujeres y ancianos, lo que cuenta con 

la aprobacién social, particularmente entre mestizos y blancos, dado su 

alto nivel de aceptabilidad, mascar coca no representa en realidad una 

desviacién de las normas de ia comunidad, las normas sociales y las 

percepciones culturales se vuelven mas restrictivas conforme pasamos 

de las zonas rurales a las ciudades, donde hay una mas alta 

proporcién de personas de origen Europeo, en este medio, mascar 

coca suele ser aceptado con fines de recreacién, salvo en el lugar de 

trabajo. 

EL CONSUMO DE PASTA DE COCA 

El aumento de la produccién de hojas de coca ha conducido a un 

aumento de disponibilidad de fa pasta de coca como producto no 

refinado, que se fuma junto con el tabaco o la marinuana. Esta practica 

se inicid en Bolivia y Pert a principios del decenio de 1970. Primero en 

las capitales, luego en los municipios y por ultimo en fas Zonas rurales. 

Su uso pronto se extendié a Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. En 

Colombia se ha calculado que el fumar pasta basica es tan comun 

entre los estudiantes como el fumar marihuana. En Pert cerca del 4% 

de la poblacién general informé haber consumido pasta de coca en 

1986, en comparacién de 2.6% que reconocié haber consumido 

cocaina; 0.6% reconocié ef uso de pasta basica, dentro del mes
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anterior. Fumar pasta de coca tiene un numero considerable de 

complicaciones para la saiud, y su difusion ha requerido niveles cada 

vez mas altos de atencién médica. 

LA REPERCUSION ECONOMICA DE LOS NARCOTICOS EN 

COLOMBIA. 

Al tratar de determinar si la industria de los narcdoticos ha sido 

benéfica para un pais, podemos vernos tentados a emplear el andlisis 

de costo y beneficios del fendmeno narcoindustrial de Colombia, 

tendria que medir ef costo de oportunidad de los factores de 

produccién que intervienen en ja industria, el ingreso percibido por 

productores y traficantes y los factores econdmicos externos (positivos 

y negativos) generado por el consumo de drogas, por el “lavado de 

dinero y por otras actividades econdédmicas que aumentan, como 

resultado del desarrollo de la narcoindustria. Dado que los aspectos 

negativos del consumo de droga y el lavado de dinero ocurren, por lo 

general fuera de! pais, es probable que todo calculo de costos y 

beneficios para Colombia resuitara sumamenie positivo. 

Estos analisis fallan por diversos motivos, primero el de beneficios y 

costos es aplicable a proyectos que sdlo son marginales con relacion a 

las dimensiones de la economia, por fo que no afectan ei ingreso y la 

narcoindustria, Cuando un proyecto tiene considerable impacto sobre 

el ingreso y la distribucién de la riqueza, hay grupos identificables de 

quienes salen ganando y quienes salen perdiendo, para decir si los 

beneficios son superiores a los costos, es necesario comparar jos
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costos y los beneficios de diferentes grupos: tarea que exige juicios de 

valor sobre lo deseable de los cambios distributivos implicitos. Ademas 

la narcoindustria también ha afectado la estructura de poder de los 

paises productores, ha contribuido al crecimiento general de la 

economia clandestina y ha debilitado el poder del Estado. La 

evaluacion de todos estos cambios requiere nuevos juicios de valor. 

En segundo lugar la narcoindustria engendra violencia, cuyos 

costos sociales hay que evaluar, para hacerlo es necesario caicular fas 

vidas de diferentes tipos de personas, proceso que puede producir 

resultados socialmente inaceptables. Medir los costos de la violencia 

también plantea una cuesti6n de casualidad porque es necesario 

decidir si la narcoviolencia resulta de la naturaleza intrinseca de la 

industria o del hecho de que es ilegal, como la mayoria de los 

investigadores, politicos y agentes de la ley cree, si aceptamos este 

ultimo argumento, los costos de la violencia deberan atribuirse a ja 

ilegalidad de la industria y a los intentos de {os gobiernos por su 

erradicaci6n, prohibicién y represion, y no a ta actividad misma. 

Un tercer efecto de las grandes dimensiones de esta industria es su 

impacto en el marco econdémico sobre los paises productores. El 

analisis de costos macroeconémicos causados por una industria 

impone a su vez una politica fiscal y monetaria. 

Por ello no es de sorprender que los autores que han tratado de 

responder a algunas de estas preguntas advierten a sus lectores 

acerca de la debilidad y el caracter ficticio de sus caiculos.
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También necesitamos estimaciones de productividad para 

determinar cuanta marihuana y hoja de coca se praduce; las hojas de 

coca bolivianas y peruanas producen mas cocaina, que las variedades 

colombiana y brasilefia. Ademas los factores de conversién pueden 

variar con ej tiempo, si lliegan a mejorarse los métodos de Cultivo o si 

se crean variedades de mas alto rendimiento. 

Otro factor importante que influye para que haya mas intereses, es 

la productividad econdmica del trafico de drogas y es que los precios 

varfan considerablemente en cualquier momento, aun dentro de un 

mismo pais porque dependen de /a disponibilidad de distribucién de las 

redes de mercadeo. Un productor o tratante conectade con una buena 

red de mercado obtiene mejores precios que uno que no esté bien 

conectado. Ademas para llegar a un precio promedio en mercados 

segmentados se tienen que conocer no sdio los precios de cada 

mercado sino también las dimensiones relativas de cada uno. Por ello, 

no es de sorprender que la prensa Colombiana informara 

simultaneamente en 1981, de precios de cocaina al mayoreo en 

Bogota de 4000 dolares y de 15000 ddlares por kilo, y de 40000 y 

55000 délares por kilo en Nueva York, también los precios de la 

cocaina al mayoreo en Europa eran considerablemente mayores. Esta 

incertidumbre de los precios aumenta la veracidad asociada a cualquier 

estimacion del ingreso total por narcdticos. 

También se necesitan conocer los costos de los productos quimicos 

utilizados en cada etapa de proceso de refinamiento y de transporte. 

Podemos obtener cierta informacion de pilotos capturados y los precios 

de exportacién de los productos quimicos en Estados Unidos y en 

Europa. Pero estas fuentes no siempre son fidedignas; a diferentes
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pilotos se les pueden pagar cantidades distintas, y los precios de 

exportacién de los productos quimicos no necesariamente reflejan los 

costos reales para los fabricantes de cocaina. 

Los calculos del ingreso también dependen de Ia cantidad de hojas 

de coca que se emplean para el consumo doméstico en Bolivia y en 

Peru, de la cantidad que se desperdicia en cada etapa de produccién, 

de la cantidad de cocaina y subproductos consumidos en fos paises 

productores, y de las cantidades decomisadas por las autoridades. Una 

estimaci6n bastante aproximada de la hoja de coca que se masca en 

Bolivia y Pert: puede basarse en el consumo tradicional, mientras que 

cuaiquier estimacion del consumo de bazuco en Colombia causara 

gran incertidumbre, es probable que los ajustes de los ingresos debido 

a estos factores sean relativamente pequefios, y por otra parte, estos 

factores podrian ser determinantes al considerar fa cantidad de 

narcoganancias que se intervienen en los paises productores de 

cocaina. 

Con el surgimiento de la Revolucién Industrial, los laboratorios 

quimicos y ef descubrimiento de nuevas sustancias (estupefacientes y 

psicotrépicas), se abre un mercado para la medicina, sustancias que 

posteriormente crearian una adiccién a sus consumidores y una gran 

difusi6n mundial de todas las sustancias. 

Asi pues en los grandes laboratorios europeos, especialmente en 

los alemanes, se han introducido al mercado la morfina, la heroina y la 

cocaina, y han contribuido a una demanda y adiccién masivas.
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La famacodependencia confirma una vez mas la influencia de 

factores extracientificos en !a determinacién de una sustancia, como 

droga peligrosa o como medicina util y por !o tanto, la fegalidad o no de 

su produccion, trafico o consumo, durante gran parte de este siglo, los 

gobiernos y agencias publicas especializadas de los Estados Unidos, 

su industria quimico-farmacéutica, sus grupos fundamentalistas y 

prohibicionistas, sus profesiones terapéuticas establecen una particular 

diferenciacion en sus objetivos de sus politicas y acciones. 

Asi por una parte, la guerra contra las drogas se leva en 

referencia exclusiva a {a adarmidera, la coca y el cafiamo como plantas 

producidas en el tercer mundo y a las drogas elaboradas a partir de 

ellas, que son ademas traficadas por grupos del mismo origen, 

consumidas por éstos o por minorias étnicas, grupos pobres y 

marginales y jovenes de zonas deprimentes de este tipo de paises 

Por otra parte, los faboratorios quimico-farmacéuticos de los 

Estados Unidos (Alemania y Suiza) descubren, producen, 

comercializan, una creciente cantidad y diversidad de sustancias 

sintéticas con propiedades estimulantes (anfetaminas) hipnoticas y 

anesteciantes (barbitdricas), sedantes y evasivas o escapistas. De 

estas sustancias se puede disponer sin dificultades, en condiciones de 

pureza, baratura  eficacia y constituyen una oferta farmacologica y 

alternativa a las drogas malditas e ilegalizadas. Una parte considerable 

de la demanda de drogas ilicitas se desplaza hacia sustancias 

definidas como medicinas seguras para el consumo respetable y licito 

de usuarios pertenecientes a Jos niveles altos y medios de la sociedad 

y a funciones y profesiones de status prestigio. El consumo de estas 

sustancias licitas no moviliza perjuicios ni estigmas de tipo racial,
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nacional o social. La comercializacién dentro y fuera de los Estados 

Unidos, incluso de tos paises subdesarrollados, genera cuantiosos 

ingresos, regalias y divisas de exportacién para los grandes 

laboratorios norteamericanos, pero no las importaciones competitivas 

desde el “Tercer mundo”. 

Estos farmacos-sedantes, somniferos y estimulantes crean 

serios riesgos de nocividad y destrucci6n, fisica y mental, de tolerancia 

y adicci6n, estos riesgos son equivalentes o superiores a los criginados 

por drogas estigmatizadas y prohibidas. Situaciones reales y sus 

tiesgos son ignorados por un publico masivo al que mantiene en la 

inconsciencia por una politica deliberada de la manipulacién y falta de 

informacién que desde los comienzos ha sido inerte a las grandes 

empresas europeas y de Norteamérica del negocio quimico- 

farmacéutico. 

La industria quimico-farmacéutica ha seguido siempre un patron 

de promocién acelerada de cada nueva droga, de persuasién sobre 

sus mdltiples bondades y sobre la carencia de riesgos y dafios. De esta 

manera y sucesivamente, diferentes drogas han sido propuestas para 

todo y para todos; para lucha contra el alcoholismo, !a neurosis, la 

tuberculosis, ta tos y el catarro. Creando asi adiciones, cada una de 

ellas ha podido ser reemplazada cuando su nocividad se vuelve 

demasiado evidente, por otra droga ilicita de atraccién y riesgo 

equivalente. 

Pese a estas circunstancias ef gobierno de Estados Unidos, 

primer productor y comercializador de estas sustancias poco o nada ha 

hecho para imponer su prohibicién interna ni su fiscatizacién o la
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persecucién internacional, la legalizacién y la accion represiva respecto 

de ciertas drogas no acaba con su consumo ni su trafico, ni con el de 

los psicofarmacos legales. 

Los principales grupos de poder de la delincuencia organizadas 

en escala internacional tienen sus centros en los Estados Unidos, el 

Mediterraneo, en China y Extremo Oriente. Mientras que en Estados 

Unidos y Europa se han creado colosales centros de consumo, 

demandantes, exigentes, inmensamente lucrativos. Lo que no se paga 

por las materias primas 0 los articulos industriales del sur, se paga por 

sus drogas, sin limite ni barrera. 

Por lo que surge la recriminacién en los paises consumidores 

(Estados Unidos y paises Europeos) sefialan hacia el sur. Reclaman el 

dafio que las drogas importadas hacen a los jé6venes consumidores: 

luego serian consumidores los adultos, adolescentes y aun [os nitios; 

las naciones del sur se defienden, piden que el norte resuelva el 

problema de tla demanda como medio seguro que disminuya 0 cese la 

oferta. 

Por lo que se forma la geografia tradicional del narcotrafico y la 

drogadicci6én, quedan sefialadas las zonas y con ellas, la culpa. Al 

norte las consumidores; al sur los productores, surgen.las disputas; 

abundan y exacerban las presiones contra la acusacién de que México 

se ha constituido en el trampotin para que fleguen a los Estados Unidos 

drogas desde Sudamérica. Pero hay que descartar esta clasificacion 

geografica ya que el consumo y la produccién se da en todos jos 

paises, en algunos con mayor escala. Mencionando otra injerencia que
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se da con estas definiciones, ya que el producto, transportador y 

comerciante en gran escaia son por definicién delincuentes. 

En cuanto consumidores, usuario, adicto, son curiosos o 

enfermos. Hay una gran distancia ética entre delincuentes y enfermos. 

Por otra parte tenemos el trafico de heroina que es considerada 

una actividad mundial realizada a través de un ciclo de produccién, 

refinacién, transporte, distribucién, consumo, acumulacion e inversi6n. 

Et opio es cultivado por pequefios campesinos y tribus del Cuerno de 

Oro y el Triangulo de Oro en el sudoeste asiatico, comerciantes 

mayoristas y miembros de élites politicas y militares, transforman el 

opio en morfina en laboratorios de Paquistan y de Medio Oriente. La 

morfina es llevada por todos fos medios de transporte a Turquia, los 

Baicanes y Europa. La morfina es refinada como heroina pura en 

Sicilia por fos grupos mas poderosos de fa mafia siciliana, en alianza 

con los mafiosos sicub-norteamericanos. La herofna es distribuida en 

Europa (Italia, Alemania) y tos Estados Unidos (Nueva York, Chicago, 

Detroit). 

Hoy en dia tenemos que la creciente narcotizacién de la 

sociedad Norteamericana y en menor grado, de algunos paises 

europeos, Ja permanente elevaci6n de sus niveles de consumo y 

demanda, en conjugaci6n con la ideologia y la politica de represién de 

adictos y traficantes, se vuelven condicién de la oferta que especializa 

a Bolivia, Peru, Colombia y otros paises tatinoamericanos, 

abastecedores y de transito.
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Desde el principio de esta década, en occidente, fos poderes 

publicos, las organizaciones internacionales y la opinion generalizada 

se moviliza contra fa droga. El asesinato de Carlos Galan, el candidato 

a la presidencia de Colombia, en agosto de 1989, provocé una 

reacci6n saludable; los paises ricos dejaron de considerar a los paises 

del tercer mundo como los Unicos responsables del aumento de la 

produccién de drogas y reconocieron el papel que desempefia su 

propia demanda interna. Ahora acompafia la represién como un 

esfuerzo de prevencién y mediante leyes apropiadas tratan de controlar 

el lavado de dinero y la venta de productos quimicos que sirven para 

fabricar las drogas. 

Colombia es considerado como un gran productor de Cocaina a 

nivel mundial, pero si bien es cierto que la cocaina es indudablemente 

un grave problema en Estados Unidos, con sus millones de 

consumidores y donde el uso del Crack provocé un aumento de ta 

delincuencia, la coca no representa actualmente la problematica de ta 

toxicémania en Francia. El problema numero uno, el mas grave en 

Europa es la heroina, que ademas de ser la droga mas peligrosa, 

desempefia un papel importante en la propagacién del SIDA. Los 

paises de! Tridngulo de Oro (Tailandia, Laos, Birmania) quizas por 

parecernos tan “exdéticos’, no nos permite olvidar su enorme 

produccién de heroina: Pero ¢A quien le seria mas facil imaginar que e! 

80% de esa droga que se consume en los paises que integran la 

comunidad Europea proviene de Paquistan? 

La falta de informacién acerca del pape! que desempeha 

Paquistan en el mercado internacional de las drogas es atin mas 

sorprendente si consideramos que su produccién y el trafico que
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origina no son menos espectaculares que los que muestra Colombia, 

en verdad es posible hablar de una similitud entre los carteles 

calombianos de Medellin Caii y los carteles de Peshawer y Lahore . 

La amenaza que los narcotraficantes latinoamericanos 

constituyen para Europa atacan mas a la democracia sobre la que 

pesa su poder corruptor que a la salud publica propiamente dicha. Sin 

embargo la captura creciente de cargamento de cocaina, la posibilidad 

de que se popularice el Crack, los intentos de abrir mercados en los 

paises de Europa, jas relaciones que los carteles de la cocaina han 

establecido con la mafia siciliana y la camorra napolitana y la existencia 

de redes internacionales para el lavado de dinero no pueden ser 

ignorados, 

En los proximos afos, el Africa negra habra de convertirse 

también en una zona de produccién, esto debido a que ya desde 

tiempo atras constituye una escala de transito (sobre todo la isla 

Mauricio y Nigeria) y existen otros paises que se hayan en trance de 

volverse productores y exportadores: Cannabis en Benin Gabon, 

Ghana, Kenia, Nigeria, Togo, Senegal y Zaire; adormidera. en 

Casamance, Senegal, ja produccién de droga se ha_ estado 

convirtiendo en un factor importante. 

En América Latina, Colombia es un centro privilegiado y prototipo 

del nuevo narcotrafico Jatincamericano, ante todo por la 

excepcionalidad de sus condiciones geograficas. Mas alejada de los 

Estados Unidos que los paises centroamericanos y caribefios, sus 

bases de operacién son menos vulnerables a la represién de las
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agencias norteamericana. No privada con una salida al mar como 

Bolivia ni abierta solo al pacifico como Peru, Colombia dispone a la vez 

dei litoral del pacifico y del caribefio y tiene frontera con el istmo de 

Panama; encuentra asi condiciones faverables para el contrabando 

masivo de droga hacia Estados Unidos, la disponibilidad de tierras 

fértiles, selvaticas y montafiosas favorece en Colombia a la vez la 

produccion clandestina de coca y su transformacién a cocaina, el 

contrabando de drogas y la organizaci6n y uso de la violencia ilegal. () 

PRODUCCION MUNDIAL DE DROGAS (1988-1990) 

(en toneladas) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Op 

Afganistan 400-500 400-800 700-800] 585 500-800 

Iran 200-400 200-400 200-400| 300 200-400 

Paquistan 160-160 490-220 190-220; 1430 4148-128 

Total sudoeste de} 740-1 060 790-1 420} 1090-220] 1015; 818-1 328 

Asia 

Birmania 770-1 100 925-1 230] 1065-1 500] 2625 2780 

Laos 100-290 450-300 210-300| 375 300-450 

Tailandia 20-25 20-45 23-33 50 40 
  

Total sudoeste de| 820-1 415 1095-1575} 1298-1833) 3050; 3120-3 270 

Asia 
  

  

  

  

Guatemala - - -| 14 6 

Libano - - -| 45 45 

México 35-50 45-55 45-55, 85 85 

Total 35-50 45-55 45-55) 144 436 
  

Total apio 1595-2 525 1930-3-050} 2433-3 308| 4209] 4074-4 734              
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Hojas de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

coca 

Bolivia 44000-52| 46000-67 000] 57445-78 65) 64000 

920 355{ 998 

Colombia 12000-13| 18000-23 000) 19000-24 33} 33 360 

600 200; 487 

Ecuador 1000 400; 300-500; 270 170 

Total coca 152000-187| 162400-211| 173 745-| 223] 206 074 

520 400 227055; 583 

Mariguana 

México 4000-6 000! 5970-7 130 5 655 47| 47590 

590 

Colombia 2 530-3 630 3435-7 760 5927-91 2 800 1 §00 

625 

Jamaica 1 485-2 025 325 535, 340-470; 190 190 

Otros 800-1 000{ 1 000-2 000 3000-4; 3500} 3500 

000 

Total de 9 365-13 205) 10 930-17 325] 15 042-19 54/ 52 846 

mariguana 870} 146 

Hachis 

Libano 720 600 700; 905 1.000 

Paquistan 200 200 200; 200 200 

Afganistan 200-400 200-400/ 200-400} 300 300 

Marruecos 30-60 60 85 85 85 

Total hachis 1 150 380 1060-1 260) 185-1 385; 1 490 1 585           
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2.2.2... ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, ACUERDOS, 

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

Los tratados o convenciones internacionales, celebrados por 

nuestro pais, integran con las leyes que emanen del Congreso y de la 

Constituci6n la Ley Suprema de toda Union; por to tanto tos estados de 

la federacién también se cifien a éstos. 

Para formar parte de este régimen juridico, los tratados 

internacionales deben haber sido celebrados por el Presidente de la 

Republica, unico facultado para hacerlo, han de  contar con fa 

aprobacién del Senado, también unico autorizado para efectuar esta 

tarea, y sobre todo, han de coincidir plenamente con la Constitucién. 

El principio de supremacia constitucional priva también en esta 

area: si hubiera alguna diferencia entre el texto de nuestra Constitucién 

Federal y algln Tratado Internacional celebrado por México, se 

ajustara a lo que marque Ja primera. 

Las reglas que determinen la inctusién de un Convenio Internacional 

en nuestro sistema juridico suelen traducirse, en 1a practica, en las 

siguientes formas: Si algun diplomatico o embajador plenipotenciario, 

en representacion del Presidente de la Reptiblica !o suscribe y sdlo se 

puede dar si el Senado lo aprobé. 

Si el Presidente, Unico facultado para hacerlo fo celebra, ha de 

contar con aprobacion del Senado como se habia sefialado y sobre 

todo han de coincidir plenamente con la Constitucién.
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En el primer Tratado Internacional! sobre la materia de toxicomania y 

narcotrafico en el que intervind un pais occidental, resulta extrafo que 

haya sancionado ei trafico de narcéticos, toda vez que al término de la 

llamada “Guerra del opio”, en 1858, Inglaterra exigid a China, a través 

del tratado de Tientsin, que legatizara el trafico del opio. 

De entonces a ta fecha ha tenido lugar un cambio radical en fa 

concepcion internacional de! problema: todos los paises del mundo 

civilizado coinciden en la necesidad de unir esfuerzos para terminar 

con ef narcotrafico y con ta toxicomania. La primera reunién 

internacional sobre el particular se dio en Shanghai en el afio de 1909 

y, tres afios mas tarde, fue seguido por otra celebrada en la Haya que 

culminé con la Convencion Internacional del opio de 1912. 

A partir de esta fecha se dierén reuniones relativas al trafico de 

estupefacientes y otras drogas peligrosas y sdlo se interrumpieron 

durante las guerras mundiales, al principio fueron organizadas con el 

patrocinio de la Sociedad de las Naciones y, a partir de 1945 bajo los 

auspicios de la Organizacién de la Naciones Unidas. 

En forma paralela otros organismos, dependientes siempre de un 

cuerpo internacional, empezaron a ejercer cierto control sobre el trafico 

de drogas. Por lo que se forma la comisin consultiva del opio y otras 

drogas nocivas, en el seno de la Naciones Unidas, que sustituyd en 

sus funciones a la primera en 1946; y el comité central permanente de 

estupefacientes y el drgano de fiscalizacion de estupefacientes, a los 

que reempiazé Ia junta internacional de fiscalizacion de estupefacientes 

el 2 de marzo de 1968.
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En los afios que van de 1912 a 1972 se promueven tratados 

multilaterales de importancia; nuestro pais participa en todos ellos y, 

con excepcién del protocolo de Nueva York en 1953, aprobo y ratificd 

los otros, dos de ellos con reservas. 

De todos estos instrumentos, el mas relevante es sin duda, la 

Convencion Unica de 1961 sobre estupefacientes, cuya acta final fue 

firrmada en Nueva York el 30 de Marzo de ese afio y que sustituy6 a las 

convenciones anteriores. 

La tendencia de fos Organismos Internacionales es disminuir la 

produccién, existencia y consumo de sustancias psicotrépicas y de 

otros tipos de drogas, a fin de que coincidan estrechamente con las 

necesidades mundiales. La Convencién Internacional del Opio 

realizada en la Haya el 22 de enero de 1912, obligaba a los puertos y 

las ciudades {a exportacién e importacién de pio, sefialando en 

relacion con esta misma droga, medidas para controlar o evitar la 

exportacion de opio hacia los paises que prohiben o limitan su 

introduccién. 

Se prohibia por completo la exportacion e importacién, del opio 

preparado haciendo menci6n a la necesidad de impedir su elaboracion 

y evitar su comercio interno. 

Dicho tratado hacia mencién def opio medicinal, !a morfina, la 

cocaina y la heroina. Las naciones participantes adquirian la obligacion 

de limitar su fabricacién, empleo, venta y establecer controles 

administrativos que asegurasen que se dedicaran solamente a uso 

medicinal fegitimos, debiendo establecer rigidos controles para vigilar a
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quienes autorizaban a fabricarlas, venderlas, distribuirlas, importarlas o 

exportarlas. Ademas de prohibirse su comercio y posesién a las 

personas no expresamente autorizados, fa convencion también sugeria 

a los paises contratantes promulgasen leyes que hicieran punible la 

posesién ilegal de estupefacientes, y mencionaba la necesidad de 

contar con estadisticas sobre las cantidades que cada pais producia e 

importaba 0 exportaba anualmente. 

La convencién para limitar la fabricacion y reglamentar fa 

distribucién de drogas estupefacientes celebrada también en Ginebra, 

Suiza y que fuera firmada el 13 de julio de 1931, siguid claramente con 

la tendencia anteriormente mencionada. Los paises celebrantes se 

obligaban a presentar estadisticas sobre su produccién del opio, 

morfina, heroina, coca y sus derivados, codeina, etylmorfina y sus 

sales y otras drogas estupefacientes. 

Otro tratado que result6 importante en el Ambito internacional es la 

convencidon para la representacion del trafico ilicito de estupefacientes 

nocivos, concluida el 26 de junio de 1936 en Ginebra, Suiza. 

“El propésito fundamental de esta convencién era lograr que cada 

una de {as naciones participantes promulgase las disposiciones 

legislativas necesarias para castigar severamente y en particular por 

medio de prisién u otras penas privativas de Ja libertad, la fabricacion, 

la transformacion, la extraccion, la preparacién, fa posesién, oferta, 

ofrecimiento, venta, distribucién, compra, cesién a cualquier titulo, 

carreteraje, envio, expedicion de transito, transporte, importacién, y 

exportacion de cualquier estupefaciente setialado en los convenios 

anteriores.”
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La Convencién Unica sobre Estupefacientes firmada el 30 de marzo 

de 1961 en Nueva York, recogié y sistematizé las tendencias 

advertidas en los tres tratados anteriores, éstos son: 

El protocolo de Lake Sucess de 11 de noviembre de 1946. 

EI protocolo de Paris del 19 de noviembre de 1946. 

EI protocolo para limitar y regir el cultivo de la amapola y el uso, 

produccion y trafico internacional det opio, firmada el 23 de junio en la 

ciudad de Nueva York. 

Los afios de esfuerzos dedicados a tograr un acuerdo internacional 

y con él, un control adecuado de la produccién y distribucion tegitima 

de estupefacientes, culminé con ta Convencién Unica de 1961. En Ja 

actualidad mas de setenta y cinco paises son partes contratantes y 

puede afirmarse ya que las cantidades de drogas narcéticas que se 

producen hoy legalmente se aproximaban a las exige el legitimo 

consumo mundial. (SIC) 

Et preambulo de la convencién de 1961, que sustituy6 a los tratados 

anteriores, advierte que las partes contratantes reconocen, por una 

parte, que el uso médico de los estupefacientes continuara siendo 

indispensable para mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas 

necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal 

fin “pero, por la otra, fa toxicomania constituye un mal grave para el 

individuo y entrafa el peligro social y econémico para ta humanidad”. 

Con el objeto de fograr estos fines, aparentemente contradictorios, la
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convencion adopta ei camino de controles administrativas 

internacionales. 

Con fecha 24 de marzo de 1972 y como resultado de una 

conferencia internacional celebrada en Ginebra, Suiza, fa Convencion 

Unica fue puesta al dia 

Por medio del protocolo de modificacién, en este ditimo, se 

aumenta de 11 a 13 el numero de miembros que componen fa junta 

internacional de fiscalizacién de estupefacientes y también se amplian 

sus facultades de control. El documento considera a los delitos contra 

la salud entre los que han de dar lugar a la extradicién; sugiere crear 

centros regionales para el estudio y control de los estupefacientes; 

menciona algunas medidas preventivas y advierte que el empleo de los 

medios de difusion suele conducir a resultados contradictorios. 

El convenio sobre sustancias psicotrépicas suscrito en Viena, 

Austria el 21 de febrero de 1971, no difiere en gran medida de los 

anteriores; es también un instrumento de fiscalizacién nacional e 

internacional, y se destaca de ellos sobre todo por las substancias que 

comprende y de las cuales anexa cuatro listas, en inteligencia que el 

rigor de las medidas que sugiere disminuyen de la primera a ta ultima, 

entre otras a los hongos alucindgenos y el cactus del peyote. 

Esto ultimo explica por qué la Camara de Senadores aprobo este 

convenio con expresa reserva de aplicacién del articulo 7° del mismo, o 

sea exciuyendo aquellas substancias que han sido utilizadas 

ancestralmente por nuestros grupos indigenas.
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México ha suscrito la gran mayoria de los acuerdos internacionales 

sobre ta materia; cuando ha \legado a hacerlo con reservas, como es el 

caso de la convencién de Ginebra de 1931, es para conservar su 

derecho a imponer, dentro de su territorio medidas mas severas.
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CAPITULO Ill LA REGULACION JURIDICA DEL NARCOTRAFICO 

EN MEXICO. 

3.1 Algunos aspectos financieros en México. 

EI articulo 74 de la Carta Magna establece ...“Son facultades 

exclusivas de la Camara de Diputados...” 

fracci6n IV.- examinar, discutir y aprobar anualmente el 

presupuesto de egresos de la federacién. 

Por que ef Ejecutivo Federal hara llegar a !a Camara la iniciativa 

de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la 

Federacién a mas tardar el dia 15 del mes de noviembre. 

Para la cual se considera fa actividad financiera como ef conjunto 

de fos medios preordenados por el Estado para la obtencién de los 

recursos necesarios para ios gastos publicos y la consecucién de los 

fines del Estado. 

Las finanzas cubren el estudio y los mecanismos por los cuales 

las colectividades puiblicas, determinan los gastos, lo cubren y reparten 

las cargas entre los ciudadanos. 

Concepto de presupuesto: 

Presupuesto viene de fa palabra inglesa budgef, de donde 

derivan las denaminaciones que se dan de presupuesto.
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El termino budget viene de bougette, con doble interpretacion: 

ser el receptacuio, la bolsa o saco de ingresos y gastos del Estado: o 

también el artefacto fisico, de cuero, con que el Ministerio del Tesoro 

(Cancellor of the Excherquer) de Inglaterra, tlevaba fa documentacion 

del Estado de las finanzas del Gobierno, de sus recursos y 

necesidades para ser presentada al Parlamento, de donde el nombre 

de la bolsa de cuero se trasmitié a los papeles que contenia entre los 

cuales estaban los planes de finanzas gubernamentales para su 

aprobacién por el Poder Legislativo. 

“El presupuesto ha sido definido como el estado de cuentas 

provisional y limitativo, sancionado por una decision que to convierte en 

ejecutivo y le proporciona fuerza obligatoria, de los gastos e ingresos 

que deben efectuarse durante cierto periodo por un individuo o por una 

colectividad”. Ellos mismos agregan: el valor de presupuesto depende 

de ta precisién y exactitud de las valoraciones que han influido sobre 

las decisiones adoptadas.- su importancia depende de la forma en que 

los aspectos elegidos sean reales. Su alcance reside en el rigor con el 

cual sean aplicables. 

E! diccionario de la Real Academia considera que “presupuestar 

es formar ef computo de fos gastos e ingresos 0 de unos o de otros, 

que necesaria o probablemente ha de resultar en un negocio de interés 

publico o privado” con una mayor amplitud Kohler considera “el 

presupuesto (budget) alude: 1 al plan financiero que sirve como 

estimacién y control sobre las operaciones futuras; 2 cualquier 

estimacion sobre costos futuros; 3 Cualquier plan sistematico para la 

utilizaci6n de mano de obra, materiales u otros recursos”.
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El presupuesto en su sentido tradicional en el conjunto de 

previsiones financieras de un ente publico, en virtud de los cuales se 

precisan los gastos calculados que ha de realizar durante el periodo 

de un ajfio y evaluar los ingresos probables, con los que se cubran 

aquellos gastos, provenientes de los particulares y de sus propios 

recursos. 

3.1.1 PRESUPUESTO GUBERNAMETAL PARA COMBATIR EL 

NARCOTRAFICO Y REHABILITAR A CONSUMIDORES 

El gasto publico esta constituido por el conjunto de egresos del 

Estado empleados en los servicios publicos, obras publicas, etc. y en 

la realizacién de una politica econémica de desarrollo y de justicia 

Social. El documento que contiene la enumeracién de esos egresos se 

denomina: “Presupuesto de Egresos de la Federaci6n”. El articulo 2 de 

la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gastos Publico Federal del D. 

O. F. del 31 de diciembre de 1976, dispone: El gasto puiblico federal 

comprende las erogaciones por concepto de gastos corrientes, 

inversion fisica, inversion financiera, asi como pagos de pasivos o 

deuda publica, que realizan: 

I. EI Poder Legistativo; 

i. El Poder Judicial; 

i. La Presidencia de la Reptblica: 

IV. Las Secretarias de Estado y departamentos Administrativos y la 

Procuraduria General de la Republica; 

V. El Departamento dei Distrito Federal; 

Vi. Los Organismos descentralizados. 

Vil. Las empresas de participacion estatal, mayoritaria



Vill. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea ef Gobierno 

Federal, el Departamento del Distrito Federal o alguna de las 

entidades mencionadas en las fracciones VI y VII. 

En México, la Constitucion dividié la competencia al respecto en 

dos fases esencialmente politicas: 1 El Ejecutivo Federal prepara y 

presenta el proyecto de presupuesto, y 2. La Camara de Diputados to 

aprueba y lo controla; control politico que ejerce al examinar, revisar y 

aprobar a posteriori la cuenta publica. 

Los articulos 74 y 131 constitucionales facuitan al Ejecutivo 

Federal para preparar y presentar el proyecto de presupuesto, la Ley 

de Ingresos de la Federacion y del Departamento del Distrito Federal, 

anualmente y en fechas precisas. Esta funcién la cumple ja Secretaria 

de Hacienda y Crédito Publico. 

La presentacién técnica del proyecto de presupuesto debe 

efectuarse con estricto apego a los articulos 4°, 13 y 17 de la Ley de 

Presupuestos, Contabilidad y Gasto PUblico que al respecto sefiatan: 

Articulo 4°.~ La programacion del gasto publico federal, se basara 

en las directrices y planes nacionales de desarrollo econdmico y social 

que formule el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico. 

Articulo 13.- El gasto puiblico federal se basard en presupuestos 

que se formaran en apoyo a programas que sefialen objetivos, metas y 

unidades responsables de su ejecucién. Los presupuestos se 

elaboraran para cada afio calendario y se fundaran en costos. 

Articulo17 para la informacion del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federacién, ias entidades que deban quedarse
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comprendidas en el mismo elaboraraén sus anteproyectos de 

presupuestos con base en los programas respectivos. 

La ley en cuestion consta de cuatro capitulos en los que 

reglamenta las etapas tedricas observadas en todo presupuesto. En el 

capitulo primero se determina su contenido, sus bases y la 

competencia de los érganos administrativos que interviene en los 

diversos aspectos relacionados con e! gasto publico. 

En el segundo se regula la preparacién de {a iniciativa que 

anualmente se presenta a la Camara de Diputados. En el tercero se 

constituye cémo ha de ejercerse el gasto ptiblico y finalmente, ef cuarto 

sefiala el sistema de contabilidad que sirve de base a Ja cuenta publica 

que debe elaborar anualmente a fa Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico. 

En cuanto al equilibrio presupuestario la ley mencionada senala 

en su art. 22 el principio relativo de que toda proposicién de aumento o 

creacion de partidas en el proyecto de presupuesto anual, debe 

sefialarsele la correspondiente iniciativa de ingresos. Dicha disposicién 

legislativa es una derivacién del principio presupuestario constitucional, 

contenido en la fraccién 'V del articulo 74 constitucional que 

expresamente sefiala: 

“Al examinarse, discutirse y aprobarse anualmente el 

Presupuesto de Egresos de la Federacién y del Departamento del 

Distrito Federal, tendran que discutirse primero las contribuciones que 

a su juicio deben decretarse para cubrirlas”.
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En resumen, las fuentes juridicas que regulan este importante 

instrumento de la politica econémica estan dada en los articulos 73, 74 

en su fraccion IV y 126 constitucionales y en los 31 y 32 de Ia Ley 

General de Deuda Publica; las feyes anuales de ingresos de la 

federacion, los decretos anuales de! presupuesto publico, y la propia 

practica presupuestaria de la administracién publica. 

Ahora bien, una vez ejecutado anualmente el presupuesto por el 

Ejecutivo Federal debe dar cuenta al 6rgano sancionador (Camara de 

Diputados) por medio de Ja llamada cuenta publica, la cual es el 

informe anual que rinde ef Poder Ejecutivo ante la Camara de 

Diputados, mencionando fos resultados de su gestion financiera y los 

alcances que la accién reguladora del Estado ha tenido en el 

desarrollo econémico y social del pais. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico esta a cargo de la 

elaboracién de este documento, consolidando los estados y demas 

informacién financiera, presupuestal y contable, emanada de las 

entidades comprendidas en el presupuesto de Egresos de la 

Federacién, a fin de someterla a consideracién del presidente de la 

Republica, quien a su vez debe presentarla a la consideracién de la 

Camara de Diputados. Dicho documento muestra, mediante cifras 

razonadas, la actuacién del Gobierno Federal. 

Las fuentes juridicas de esta importante funcién de fiscalizacion 

politica a posteriori de la Camara de Diputados estan en ta fraccion 

XXIV del articulo 73, en las fracciones I! y Itt del articulo 74 de fa 

Constitucién Federal, asi como en el articulo 3° de Ia Ley Organica de 

la Contaduria Mayor de Hacienda.
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El aumento creciente de los gastos gubernamentales para 

atender a las necesidades colectivas ha llevado a los Estados 

contemporaneos a recurrir al endeudamiento tanto interno como 

externo. 

Al respecto el Congreso de la Union aprobé esta Ley, cuya 

exposicion de motivos expresa: Las perspectivas financieras del pais 

deben encauzarse por los caminos que la experiencia y la técnica 

aconsejan. Los recursos crediticios del sector pliblico federal deben 

enfocarse a la produccién de bienes y servicios, en tal forma que su 

utilizaci6n se dirija, fundamentalmente, a la realizacién de proyectos, 

actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo 

econémico y social de la nacion, que generen fos ingresos para su 

pago o que se empleen para el mejoramiento de la estructura del 

propio endeudamiento publico. De fundamental importancia es que el 

servicio de ta deuda ptiblica se mantenga siempre dentro de ia 

capacidad de pago del sector publico y del pais en su conjunto. 

Y se agrega: 

La Ley General de la Deuda Pablica tiende en suma a optimizar 

el uso de los recursos financieros que capte el sector publico a través 

del crédito tanto interno como externo, Busca también asegurar los 

sistemas de informacién necesarios para conocer, vigilar y evaluar, en 

todo momento, la situacién crediticia del pais, con la cual podra 

lograrse una programacién eficiente del manejo de la deuda a través 

de la doble metodologia que se propone: la normatividad, por medio 

de técnicas juridicas que emanaban de esta ley y la programatica,
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mediante las disposiciones que surjan de la actuacion de los érganos 

que tendran la responsabilidad de manejo. 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 

Dentro de las estrategias este plan establece estan la de 

“proporcionar atencién a los problemas de salud juvenil, destacando el 

uso de medicina preventiva y el apoyo a los programas de orientacion 

en materia de salud mental, de combate a las adicciones y de control 

natal. 

Dentro de las facultades de las Unidades administrativas de la 

Procuraduria General de la Reptblica estan las de planear programas 

y evaluar las labores encomendadas a su cargo y establecer 

. Mecanismos de integracién e interrelacién que propicien el optimo 

desarrollo de las responsabilidades que son competencia de la 

Procuraduria, asi como formular los anteproyectos de programas y de 

presupuestos que en su caso, les correspondan; 

El Oficial Mayor Articulo 15 

IX suscribir los convenios y contratos en los que la Procuraduria 

sea parte y que se afecte su presupuesto, asi como formular los demas 

documentos que impliquen actos de administracion. 

La Direcci6n General de Programacién, Organizacién y 

Presupuesto de la P.G.R.
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Acordar con el Oficial mayor las normas, sistemas y 

procedimientos para la administracion de los recursos 

financieros, asi como para el proceso interno de programacién 

presupuestal, que relacione objetivos, metas y recursos. Integrar 

el anteproyecto del Programa de Presupuesto Anual de la 

Procuradurfa. 

Vigilar y controlar el ejercicio del Programa de Presupuesto 

Anual de fa Procuraduria, establecer las normas y 

procedimientos para integrar !a contabilidad interna, asi como 

llevarla a formular, analizar y consolidar los estados financieros 

de la propia Procuraduria. 

Elaborar ta evaluacién del Programa de Presupuesto Anual de la 

Procuraduria y proponer fas modificaciones programaticas y 

presupuestales que se requieran, de acuerdo con los 

lineamientos sefalados por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico y los especiales que dicte el Procurador. 

Operacién Céndor 1972-1975. 

El pais fue dividido en 13 zonas y 344 sectores por el procurador 

general. Se establecieron redes de comunicaciones y se construyeron 

puestos avanzados, en zonas de Cultivo intenso de opio. En esta 

Operaci6n, e| gobierno mexicano gast6 35 millones de dolares, 

enviando 2 500 soldados, 250 agentes de la policia Federal y fuerzas 

adicionales del Ejército, de la Armada y de Ja Policia estatal y 

municipal.
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Durante ef régimen del presidente Miguel de la Madrid, 1,200 

agentes federales y mas de 22,000 miembros de las fuerzas armadas 

participaron continuamente en la campafia permanente para el 

combate al narcotrafico. Los fondos aumentaron, pasando del 32.5% 

del presupuesto; ia Procuraduria General de la Republica y fa 

Secretaria de la Defensa Nacional asignaron a la campafia cerca de 

631 700 millones de Pesos ail tipo de cambio prevaleciente, cerca de 

230 millones de délares. 

Esta inversion produjo la erradicacion de 307 536 plantas sobre 

un area de 34.871 hectareas; la confiscacién de 726.9 kilogramos de 

heroina y goma de opio; la destrucci6én de 47 laboratorios y la 

confiscacion de 6 414 vehiculos de tierra, 125 aviones y 75 naves 

maritimas ademas de 9978 armas entregadas a las autoridades 

judiciales por delitos relacionados con el trafico de drogas; se iniciaron 

43,895 procesos juridicos y 47 agentes federales perdieron la vida en 

acciones directas contra el trafico de drogas (lo que eleva el numero 

total de muertes desde el comienzo de la campafia a mas de 400). 

Fuentes oficiales y extraoficiales claramente muestran que jos 

costos econémicos, politicos y sociales directos e indirectos han 

aumentado constantemente. 

Seguin informe de la Secretaria de la Defensa Nacional la lucha 

contra el trafico de drogas no ha exigido un aumento de su 

presupuesto. El trafico de drogas se combate solamente con sus 

propios recursos, sin exigir ningun apoyo adicional. ()
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3.2. Principales Acciones de los Organismos Nacionales para 

Erradicarlo. 

El narcotrafico se ha convertido en el mas serio riesgo a la 

seguridad nacional, a la salud de la sociedad y a ia tranquilidad publica, 

es un peligro para los hombres y mujeres, especialmente jovenes, de 

todo el mundo. Enfrentario ha costado muchas vidas y una gran 

cantidad de recursos que podrian dedicarse para atender fos rezagos y 

carencias sociales que padecen varias comunidades. 

El narcotrafico es un fenémeno que rebasa tas fronteras 

nacionales, por eso su combate debe ser responsabilidad compartida 

por toda la comunidad internacional. 

Las organizaciones del narcotrafico han sabido aprovechar las 

condiciones de rezago, marginacion y pobreza en las que se 

encuentran algunas regiones de nuestro pais. Incluyendo en sus 

estrategias el uso de sofisticadas tecnologias, incorporandose al 

proceso de globalizaci6n econdmica que les permiten mover capitales 

con facilidad de una naci6n a otra. Aprovechar ias contradicciones 

generadas por los desequilibrios regionales, ofreciendo a los 

consumidores “el paraiso artificial y efimero de las drogas” que ilevan a 

su destruccién, y a los participantes en los procesos de produccién, 

trafico y comercializacién, violentando con ello las organizaciones 

sociales. 

Reducir la demanda es el objetivo de las acciones en las que 

intervienen diversas dependencias de Ja Administracién Publica 

Federal y guarda estrecha relacién con otras actividades ilicitas como
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{a produccién, trafico, comercializacién y la comisién de delitos conexos 

como el trafico de armas, lavado de dinero, desvio de precursores 

quimicos para fa produccién de drogas y otros fenémenos sociales que 

de estos se desprenden como la violencia; Mientras exista la demanda 

de drogas ilegales en los paises consumidores, resultara muy dificil 

contener la oferta. Ante tal perspectiva educar y prevenir se constituyen 

como las estrategias mas eficaces de menor costo y cuyos efectos son 

visibles y permanentes en el largo plazo. Entendiendo et trabajo 

preventivo como un proceso permanente. 

El gobierno de México propone a través del Programa Nacional 

para el Control de las Drogas 1995-2000 una estrategia integral que 

enfrente la problematica planteada por las adicciones y el narcotrafico 

desde su raiz, combatiéndolo en la multiplicidad de sus dimensiones, a 

través del compromiso social y politico de las instituciones, para 

participar en estrecha colaboracién y coordinacién, entre ellas y con la 

comunidad, 

En él se definen ios objetivos, estrategias y fineas de accion con 

las que participan la Secretaria de Educacién Publica y la Secretaria de 

Salud en fa prevencién control y la demanda y ta Secretaria de 

Gobernaci6n, Secretaria de Defensa Nacional, Secretaria de Marina, 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Secretaria de Desarrollo 

Social, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, Procuraduria General de Justicia del 

Distrito Federal y la Procuraduria General de la Republica en la 

prevenci6n y control de la oferta.
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El objetivo general del Programa Nacional para el Control de 

Drogas 1995-2000, es reducir a su minima expresion los indices de 

consumo, asi como la produccién procesamiento, trafico y 

comercializacion ilicitos de psicotrépicos y estupefacientes, bajo un 

esquema integral de atencién al problema de las drogas. 

A continuacién se describen los proyectos propuestos para ser 

realizados por cada uno de los sectores participantes en la atencion del 

problema de las drogas. 

Secretaria de Educacién Publica. 

Programa de Educacién Preventiva Contra las Adicciones 

(PEPCA). 

La Secretaria de Educacién Publica (SEP), cuya funcion basica 

es promover el desarrollo cultural y educativo de los mexicanos en 

forma arménica, sustenta sus acciones para este programa en un 

enfoque basicamente de prevencién, puesto que educar en esencia es 

hacer prevencién, bajo un esquema mas complejo, ya que las 

conductas humanas y sus alteraciones son producto de aspectos 

econémicos, politicos, sociales y culturales. 

Si consideramos que el 91.8% de los estudiantes nunca ha 

consumido drogas en su vida, sigue siendo el principal reto de la SEP 

identificar y fortalecer todos los aspectos que permitieron que estos 

estudiantes que se mantuvieran alejados del consumo de las drogas a 

fin de ofrecer alternativas de prevencion para que la gran mayoria de



estudiantes no se inicie en las adicciones; asi como prestar atencion a 

aquellos grupos considerados vulnerables o bien canalizar a los 

alumnos para que enfrenten la problematica de consumo de drogas. 

En este contexto, la SEP configuré el Programa de Educacion 

Preventiva contra las Adicciones (PEPCA) y el Programa de 

Orientacion Educativa. 

La asignatura de orientacién educativa, vigente a partir del ciclo 

escolar 1994-1995, incorporada en planes y programas para ser 

cursada por los alumnos del tercer grado de secundaria, promueve 

entre los alumnos la comprensién de los procesos y problemas que 

influyen directamente en su desarrollo personal. 

Por fo antes sefialado, la SEP participa en el Programa Nacional 

para el Control de Drogas 1995-2000 a través de dos grandes 

proyectos: 

Programa de Educacién Preventiva contra las Adicciones 

(PEPCA}, su objetivo es incorporar en ef sistema educativo ta 

estrategia de educacién preventiva integral sustentada en la promocién 

y fomento de valores para fortalecer en los educandos su capacidad de 

discernimiento a fin de hacer frente a los problemas sociales que 

enfrenta su desarrollo arménico, previniendo entre ellos ei inicio en el 

consumo de drogas. 

El segundo es ef Programa de Orientacién Educativa, el cual 

tiene como objetivo, proporcionar a los estudiantes informacion precisa 

y confiable que les permita reflexionar y exponer libremente sus dudas
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y opiniones sobre los problemas que enfrenta e identificar probables 

soluciones; esta asignatura se concluyo por primera vez en el ciclo 

escolar 1994-1995 y se imparte en el tercer grado de todas las 

escuelas secundarias oficiales e incorporadas del pais. 

Secretaria de Salud. 

Programa Contra la Farmacodependencia. 

A partir de la década de los setentas, la Secretaria de Salud 

Incerporé unidades de coordinacién de programas, primero dirigidos a 

la investigacién y después también a la prevencién, tratamiento y 

rehabilitacién, que fueron un antecedente del Consejo Nacional Contra 

las Adicciones (CONADIC), creado por decreto presidencial y 

reglamentado por la Ley General de Salud, organismo que tiene como 

funcién el proponer y evaluar los programas nacionales contra el 

alcoholismo y el abuso de bebidas alcohdlicas, contra el tabaquismo y 

la farmacodependencia. 

El objetivo es disminuir la farmacodependencia, los dafios, los 

riesgos a ia salud y los problemas de salud mental relacionadas con el 

uso de sustancias psicotropicas, para coadyuvar en la preservacién de 

la salud de la poblacién. 

En el programa contra la farmacodependencia se han delineado 

las siguientes acciones para el periodo comprendido entre 1995 y el 

afio 2000, en las que participan diversas dependencias del sector 

salud.
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x Ampliar las actividades def Centro Nacional de Informacion y 

documentacién de Drogas. 

* En los programas de atencién al combate a las drogas se debe 

pasar de “hacer con’, los sistemas de prevencién deben 

necesariamente involucrar a la comunidad y ser sensibles a las 

necesidades de todos los grupos que la integran. 

Secretaria de Gobernacion. 

Programa de Fortalecimiento de Seguridad. 

El objetivo es contribuir, en el marco de sus atribuciones a la 

atencién del problema de las drogas en coordinacién con las acciones 

interinstitucionales que se realizan en la materia. 

Asi mismo se creo el programa de infraestructura penitenciaria y 

Su objetivo es abatir tos indices de la poblacién adicta en los penales, 

coadyuvar a la rehabilitacién de los adictos en reclusién y establecer 

sistemas de control mas eficientes. 

Secretaria de la Defensa Nacional. 

Esta secretaria inscribe la campafia permanente contra el 

narcotrafico, como parte de la coordinacién que se establece en el 

marco del Programa Nacional para el Control de las Drogas 1995- 

2000, e/ objetivo es intensificar las acciones de bisqueda, tocalizacién 

y destruccion de los cultivos de enervantes e intersecci6n aérea y 

terrestre del trafico ilicito de drogas para contribuir a disminuir fa
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violencia generada por la delincuencia organizada relacionada con el 

trafico ilegal de estupefacientes, precursores quimicos y armas. 

Secretaria de Marina. 

Esta instancia ha sumado sus esfuerzos al sistema integral de 

intercepcion coordinado por la Procuraduria General de la Republica 

con acciones especificas. De 1992 a 1994 se han realizado operativos 

de patrullaje, vigilancia e intercepcién del trafico maritimo de drogas en 

aguas nacionales, tarea que cobra vital importancia entre las formas 

de trafico que incorporan el lanzamiento de paquetes de drogas en 

aguas territoriales mexicanas, principalmente en los litorales cercanos 

al sur. El propésito es desarroilar mecanismos eficientes de deteccién e 

interceptacion de medios de transportes de estupefacientes, mediante 

la capacitacion de los recursos humanos y el empleo de tecnologia 

avanzada e Incrementar la localizacién y destruccién de plantios e 

infraestructura empleada en el proceso de transformacion. 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

A través del programa de combate al lavado de dinero y al trafico 

ilicito de armas y precursores quimicos, la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico participa activamente en el combate al narcotrafico y 

delitos conexos, mediante la realizacién de acciones encaminadas a la 

prevencién, deteccién, contro! y combate de estas actividades ilicitas, a 

través de revisiones fiscales, intercambio de informacion en el Ambito 

nacional e internacional, en coordinacién con la Procuraduria General 

de la Republica, para et intercambio de conocimientos técnicos, 

creacién y retroalimentacién de una base de datos de referencia
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econémica, implementaci6n de normas y de la formulacion dei 

dictamen técnico contable, entre otros. 

La Administraci6n General de Aduanas participa dando atencién 

al problema de las drogas dentro de su ambito de competencia, 

interceptando drogas, asi como armas y precursores quimicos, cuya 

transportaci6n ilicita sea detectada por ios puertos de embarque y 

entradas de mercancia del pais. El objetivo es abatir el reciclaje del 

producto financiero derivado de actividades relacionadas con el 

narcotrafico, a través de la revisién del marco juridico aplicable a estos 

delitos y de acciones ‘encaminadas a la investigacion, prevencién, 

deteccién y combate de operaciones de lavado de dinero; ademas de 

participar en fa intercepcion del trafico ilicito de armas y precursores 

quimicos. 

Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural. 

Lleva a cabo el programa de Desarrollo integral de Comunidades 

Susceptibles de la Siembra de Cuitivos ilicitos. 

Cabe sefialar, que la secretaria ha iniciado un proceso para 

llevar las acciones institucionales a donde se viven los problemas, se 

generan las demandas y se conocen las soluciones; este proceso de 

federalizacién implicara que la operacion de los programas a cargo de 

la SAGAR, seran transferidos a los estados, municipios y 

organizaciones de productores. Por lo que una vez concluido dicho 

proceso, la federaci6n convendra con las gobieros estatales que ellos 

seran responsables de la ejecucién de las acciones previstas en el 

presente documento. Su objetivo es fortalecer la participacién
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comunitaria para crear condiciones adversas al aumento de la 

farmacodependencia y cultivos ilicitos, a través del apoyo a los 

campesinos ejidatarios que se encuentran en riesgo de involucrarse 

con productores y traficantes de enervantes. 

3.2.1. La Procuraduria General de la Republica 

Programa Nacional para el Control de las Drogas. 

EI marco constitucional orienta las actividades de la Procuraduria 

General de la Republica donde se encuentra ef fundamento que 

encomienda a esta institucion el combate al narcotrafico, depositando 

en ella la responsabilidad de disefiar, coordinar y evaluar las acciones 

del Gobierno de la Reptiblica. 

La Procuraduria General de la Republica (PGR) como érgano del 

sistema federal de justicia, promueve y vigila el cumplimiento del orden 

institucional, y procura justicia en el ambito de su competencia. 

Participa en acciones de prevencién del delito. Misién que realiza con 

estricto apego a los principios constitucionales y a las leyes que la 

tigen, asi come con plena observancia a los derechos humanos, 

requisito indispensable para la vigencia del estado de derecho. 

La reestructuracién de la PGR marca el inicio de una nueva 

etapa con la procuracién de justicia en México, en el cual debera 

prevalecer el estado de derecho por encima de cualquier cosa, esa es 

la transformacién que se busca.



131 

De entre los resultados a corto plazo que se pretenden alcanzar 

con la reestructuraci6n destaca, entre otras, la estrategia integral en el 

combate contra el crimen organizado. 

En otras areas se establece una estrategia que se encargara de 

la planeacion, desarrollo y gestion de la incorporacién de tecnologia de 

punta aplicada a la investigacion cientifica del delito y ia delincuencia 

organizada, mediante el intercambio de informacion cientifica y 

tecnoldgica internacional. 

Se crearan tres subprocuradurias de procedimientes penales, 

cuya funcion es eminentemente operativa y tiene bajo su 

responsabilidad todo el procedimiento, desde la integracién de fa 

averiguacion previa hasta la consignacion y el seguimiento. 

EI Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) se 

redefine para realizar una labor especializada en el combate a la 

delincuencia organizada, fortalece sus areas operativas y reduce las 

labores administrativas que lleva a cabo. Se redefine bajo la 

concepcién especializada de! Ministerio Publico en el combate a la 

delincuencia organizada. 

Para alcanzar los objetivos gubernamentales en la lucha contra 

el narcotrafico, la Procuraduria General de la Reptblica fortalece los 

mecanismos de planeaci6n, ejecucién y coordinacién de internos, asi 

como con los gobiernos de los estados y las dependencias federales. 

Con fa comunidad internacional a través del estrechamiento de 

relaciones, en un marco de respeto irrestricto a los principios 

constitucionales.
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Objetivo 

Reducir a su minima expresién los indices de consumo, asi 

como Ia produccién, procesamiento, trafico y comercializacién ilicita de 

psicotropicos y estupefacientes, bajo un esquema de atencién integral. 

Lineas de accién y coordinacion. 

Integrar el Programa Nacional, para el control de Drogas 1995 — 

2000 en coordinacién con los sectores involucrados en fa atencion 

del problema. 

Desarrollar y evaluar el PNCD en coordinacién con dependencias y 

sectores involucrados con la atencién del problema. 

Realizar estudios juridicos en la materia y particularmente en las 

areas de combate al crimen organizado, inteligencia, lavado de 

dinero y precursores quimicos, que proporcionan fos instrumentos 

para una gestion eficaz en el combate a las drogas lucha contra la 

impunidad. : 

Efectuar una reestructuracion organico-funcional de fa Procuraduria 

General de fa Reptblica para incrementar la eficacia de acciones 

propuestas en apego de la ley. 

En particular, entre las acciones y compromisos referentes al combate 

ai narcotrafico, destacan !os siguientes: 

1) El refuerzo de la lucha contra ia impunidad y de los sistemas para 

prevencion del delito. 

2) La agilizacién y mejoramiento de la calidad en los procedimientos 

de integracion de averiguaciones previas.
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3) La instrumentacioén dei sistema nacional de control de 

mandamientos judiciales y de fa agilizacién en el cumplimiento de 

las 6rdenes de aprehensi6n. 

4) El fortalecimiento de la capacidad de investigacién de la Policia 

Judicial Federal, mediante la adecuacion de métodos de trabajo, 

organizaci6n interna y el establecimiento de prioridades. 

5) La intensificacién de la lucha contra el narcotrafico, mediante la 

aplicaci6n enérgica de acciones dirigidas a combatir los factores 

matrices del delito como son: La dirigencia del crimen organizado; el 

trafico de armas; el lavado de dinero, y ta produccién de enervantes 

en zonas de aita incidencia. 

6) Consolidar el Centro de Planeacién para el control de las Drogas 

(CENDRO), como instancia de coordinacién del esfuerzo nacional 

en la materia. 

7) El fortalecimiento de los servicios periciales, mediante su 

equipamiento, tecnificacién y descentralizacién a las delegaciones 

estatales. 

8) El refuerzo y el impulso a fa capacitacién de fos agentes del 

Ministerio Publico Federal y ta Policia Judicial Federal, para alentar 

el fortalecimiento de! espiritu corporativo ante los embates 

corruptores del exterior. 

A partir de estos compromisos se formulé el programa de 

prioridades y acciones de la Procuraduria General de la Reptblica, que 

tiene como objetivo central brindar a la sociedad una mejor 

procuracién de justicia, fortaleciendo el papel de ia PGR como 

representante juridico de la sociedad, de acuerdo a !o consagrado en la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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3.2.2. EL Grupo Especial de! Combate a las Drogas 

La persecucién del narcotrafico, como delito del orden federal 

corresponde a la Procuraduria General de la Republica, en virtud de 

que constituye la instancia que se encarga de vigilar e] cumplimiento 

de ios principios establecidos por la Constitucidn y por las leyes del 

ambito de su competencia. 

Asi mismo !a Procuraduria representa a la Federacidn en el 

cumplimiento de leyes, tratados y acuerdos de alcance internacional, la 

reestructuracién que recienternente se ha realizado en la institucién, 

tiene el propésito de hacerla mas eficiente con e! cumplimiento de sus 

funciones. 

A partir de 1989, con los cambios organico-funcionaies 

realizados en la PGR, se ha conseguido un considerable nivel, 

diagnéstico, contro! y reforzamiento de areas o dependencias 

gubernamentales encargadas y responsables de la prevencién y 

persecucién de los delitos relacionados con el narcotrafico, el 

fortalecimiento del Ministerio PUblico Federal y la Policia Judicial 

Federal, el incremento de la accién coordinada con fa Secretaria de la 

Defensa Nacional y de Marina, con una mayor asignacién de recursos 

humanos, materiales y financieros teniendo como resultado un 

importante aumento en la cantidad y volimenes de estupefacientes 

asegurados, una mayor cobertura en la erradicacion de plantios ilicitos 

y el desmembramiento de organizaciones de narcotraficantes que 

Operaban en México con ligas en el extranjero. La comunidad 

internacional, de diversas maneras, expres6 su reconocimiento al 

esfuerzo de México en el contro! de drogas.



135 

Durante la segunda fase, se logré una rigurosa sistematizacién 

del esfuerzo nacional para superar y controlar la situacion que 

presentaba multiples aspectos negativos para la nacion. Asi mismo se 

desarroflaron acciones basadas en las premisas de integracién y 

modernizacién, con la unién y coordinacién de dependencias del 

Ejecutivo Federal con atribuciones en los diversos aspectos de la 

materia, teniendo como resultado la consolidacién del trabajo conjunto 

de gobiernos estatales y municipales, asi como una mayor 

participacién de la sociedad en este propésito que de interés general y 

con crecimiento en el numero de organizaciones no gubernamentales 

que se han unido a fa tarea de prevencién, difusién de la peligrosidad 

del fendmeno en ta atencién del mismo. 

Por to anterior existe un compromiso y voiuntad politica por 

transformar la Institucién, para cumplimiento de tos propésitos para 

combatir eficazmente al narcotrafico. 

En junio de 1993 ef Presidente de la Republica decretd la 

creacion del Instituto Nacional para el Combate a la Drogas, como 

Grgano técnico descentralizado de !a Procuraduria General de la 

Republica, siguiendo recomendaciones de fa Comision Nacional de 

Derechos Humanos, referidas al respecto de las garantias 

constitucionales, en la identificacién de investigacién, consignacién y 

persecucién de los delitos relacionados con el narcotrafico. 

Uno de los supuestos basicos que dieron origen a la creacién 

del Instituto fue el de crear un organo técnicamente especializado 

para el control de drogas, con mayor efectividad en el combate del 

narcotrafico, que permitiera en la Procuraduria General de la
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Republica atender con mayor eficiencia las responsabilidades que su 

Ley Organica le otorga. 

El Instituto fue creado para planear, ejecutar, supervisar y 

evaluar las acciones tendientes a combatir el fendmeno de las drogas 

en el ambito nacional y para preservar en coordinacién con las 

dependencias competentes, fa salud integral de los habitantes del pais. 

Con el fin de alcanzar sus objetivos, el Instituto tiene las siguientes 

facultades: 

1) 

2) 

4) 

Coordinar ta politica nacional de atencién al fendmeno de fa 

produccién, trafico y abuso de drogas en todas sus manifestaciones, 

conforme a lo establecido en el Programa Nacional para el Control 

de las Drogas. 

Disefiar y desarrollar estrategias y acciones para la persecucién 

eficaz de los delitos contra la salud y otros asociados a las 

organizaciones delictivas relacionadas 

Auxiliar ai Ministerio Publico Federal, a través de elementos de la 

Policia Judicial Federal que le sean adscritas, en sus funciones de 

investigacién y comprobacién de los delitos relacionados con el 

problema de las drogas. 

Establecer un sistema que posibilite el intercambio adecuada de 

informaci6én sobre trafico de drogas, tanto en el ambito nacional 

como los paises que conforman el sistema hemisférico de 

informacion o equivalentes. 

Desarrollar un sistema estadistico para el control de las drogas que 

permita conocer con certeza las situaciones y tendencias del 

problema tanto en el Ambito nacional como internacional.
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6) Fortalecer mecanismos de cooperacién y coordinacién en todos jos 

niveles de gobierno y fomentar la  corresponsabilidad 

interinstitucional en el combate a las drogas. 

7) Celebrar bases o acuerdos de coordinacién con los estados de la 

Republica y del Distrito Federal en relacion con estas acciones. 

8) Fomentar las acciones de cooperacién internacional suscribiendo, 

con la colaboracién de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en su 

caso, acuerdos y convenios de cooperacién con fos gobiernos 

extranjeros o con los organismos internacionales. 

Por otra parte, con el fin de coordinar sus actividades con el 

exterior, el Instituto contaraé con un Programa de Cooperacién 

Internacional, que consiste en vincularse con  organismos 

especializados de fa Organizacién de las Naciones Unidas y de !a 

Organizacién de los Estados Americanos y otros con funciones 

relativas al tema de las drogas, y proponer la suscripcién y operacion, 

con la colaboracién de la Secretaria de Relaciones Exteriores, de 

convenios bilaterales, multilaterales 0 regiones de cooperacién, asi 

como intercambiar métodos y técnicas para la planeacién y 

persecucién de {os delitos contra la salud e informacion sobre 

organizaciones criminales, en el campo de su competencia. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto se integrara 

paulatinamente con los siguientes servidores ptiblicos y unidades 

administrativas: un comisionado, un centro de planeacion para el 

control de jas drogas, una coordinacién ejecutiva, una coordinacion de 

Operaciones, una coordinacién de administracion y delegaciones 

regionales.
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La Creacién de la Fiscalia Especializada para Delitos Contra la 

Salud. 

Esta fiscalia surge como un necesidad social que el ejecutivo 

retoma para atender todo lo concerniente a fos delitos contra la salud, 

en forma profesionalmente especializada. 

Procuraduria General de la Republica 

DECRETO por el que se reforma ef Reglamento de ta Ley 

Organica de la Procuraduria General de la Republica. 

Al margen con un sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Republica. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON. Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos. En ejercicio de la facultad que me 

concierne el articulo 89, fraccién |, de ta Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los articulos 1° y 14 

de fa Ley Organica de la Procuraduria General de la Republica, y 8° de 

la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, he tenido bien a 

expedir lo siguiente. 

DECRETO POR EL QUE REFORMA EL REGLAMENTO DE 
LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 

ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan ta Fiscalia Especializada 

para fa Atencion de Delitos contra fa Salud y la Unidad Especializa en
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Delincuencia Organizada; se suprime al Instituto Nacional para el 

Combate Contra las Drogas; y se recorren en su orden las demas 

unidades administrativas y organos desconcentrados, del articulo 2 de! 

Reglamento de fa Ley Organica de fa Procuraduria General de la 

Republica, para quedar como sigue: 

Articulo 2... 

Fiscalia Especializada para la Atencion de Delitos Contra la Salud. 

Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. 

ARTICULO SEGUNDO -- Se reforman los articulos 3, 12, 15, 45, 

51, 52, 53, y 54; se adicionan los articulos 11 bis-1, 11 bis-2, 14 bis-3 y 

un Capitulo Sexto Bis denominado “De la Unidad Especializada en 

Delincuencia Organizada”, con los articulos 19 bis y 19 bis-1; y se 

deroga el articulo 47, del Reglamento de la Ley Organica de ia 

Procuraduria General de la Reptiblica, para quedar como sigue: 

“Articulo 3. Son agentes para ta Atencién de Delitos contra la Salud, el 

Fiscal Especializado para la Atencién de Delitos Electorales, el 

Visitador General, el Titular de la Unidad Especializada en 

Delincuencia Organizada, los Directores Generales de lo Contencioso y 

Consultivo, de Asuntos Legales Internacionales, de Amparo, de 

Constitucionalidad = y Documentacion Juridica, de Normatividad 

Técnico-Penal, de control de Procedimientos Penales “A”, “B’ y “C”, del 

Ministerio Publico Especializado “A”, "B” y “C”, de Visitaduria de 

Inspeccion Interna, de Protecci6n a los Derechos Humanos y los
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Delegados Estatales, asi como todos aquellos servidores puiblicos a 

quienes se les confiere dicha calidad. 

Articulo 11 bis. Al frente de la Fiscalia Especializada para la 

Atencion de delitos contra la Salud habra un Fiscal, nombrado por el 

Ejecutivo Federal, quien debera cumplir con los requisitos previstos en 

los articulos 22 de la Ley Organica de la Procuraduria General de la 

Republica y 7, 11 bis-1 y 11 bis-2 de este Reglamento, y tendra las 

actividades siguientes: 

investigar y perseguir los delitos contra la salud y los conexos a 

éstos, asi como ejerce la facultad de atraccién para investigar y 

perseguir delitos del fuero comun que tengan conexidad con 

delitos federales contra la salud, de acuerdo con lo previsto en 

los articulos 8° y 13 de Ja Ley Organica de la Procuraduria 

General de la Republica demas disposiciones aplicables. 

Desarrollar y operar sistemas de intercepcién aérea, maritima, 

portuaria y terrestre dei trafico ilicito de narcéticos, en 

coordinacion con otras dependencias y entidades competentes. 

Desarrollar y ejecutar programas de erradicacién de cultivos 

ilicitos de narcdticos, en coordinacién con las dependencias y 

entidades que tengan facultades para ello; 

Apoyar y, en su caso, coordinar los programas nacionales, 

regionales y estatales en materia de control de drogas, asi como 

fungir como Secretario Técnico det Programa Nacional para el 

Control de las Drogas y de los demas que determinen las 

normas aplicables: 

Desarrollar y operar sistemas de informacién sobre actividades 

de organizaciones dedicadas al narcotrafico en el ambito
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nacional como internacional, en coordinacién con las 

dependencias y entidades competentes. 

Proponer politicas, estrategias de accién para el combate al 

narcotrafico, tanto en el Ambito nacional como internacional, en 

coordinacién con las dependencias y entidades competentes. 

Promover ante las autoridades competentes el establecimiento 

de mecanismos para el control y fiscalizacién de actividades 

relacionadas con las drogas. 

Establecer y operar un sistema estadistico uniforme de control 

de drogas, asi como enlazarse con otros sistemas nacionales e 

internacionales, en coordinacién con las dependencias y 

entidades competentes, con el fin de analizar la situaciOn y las 

tendencias de! narcotrafico, de !a delincuencia organizada 

vinculada a éste y de la farmacodependencia; 

Fortalecer mecanismos de cooperacién y coordinacién con 

dependencias y entidades de los tres ambitos del gobierno y 

fomentar la corresponsabilidad interinstitucional en la iucha 

contra las drogas; 

Participar, en coordinaci6n con sus autoridades competentes, en 

organismos internacionales especializados en la lucha contra las 

drogas. 

Establecer y operar unidades de la Fiscalia en el territorio 

nacional.- 

Las demas necesarias par el buen funcionamiento de fa Fiscalia. 

La Fiscalia Especializada para la Atencién de Delitos contra ta 

Salud estara integrada por el Fiscal, los coordinadores, directores 

generales, directores de area, subdirectores, jefes de departamento, 

Agentes del Ministerio Puiblico de la Federacién, de la Policia Judicial
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Federal, los Peritos y demas personal administrativo necesario para el 

desempefio de funciones, de conformidad con fa disponibilidad 

presupuestal y los manuales de organizacion. 

Articuio 11-bis1. Para comprobar que el Fiscal y tos demas 

servidores publicos adscritos a la Fiscalia Especializada para {a 

Atencién de Delitos Contra la Salud dan debido cumplimiento a los 

principios de {a legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad 

e imparcialidad sefialados en los articulos 21, 109 y 113 de Ia 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 51 de Ja Ley 

Organica de la Procuraduria General de la Republica y 47 de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servicios Publicos, deberan 

aprobar, entre otros requisitos, las evaluaciones periddicas siguientes. 

L Meédica y de aptitudes fisicas 

th Toxicoldgica: 

ui. Psicolégica: 

IV. Del entorno social y situacién patrimonial; 

Vv. Poligrafica, y 

Vi. Las demas que establezca el procurador. 

Los Agentes del Ministerio Pdblico de la Federacion, de la Policia 

Judicial Federal y los Peritos adscritos a la Fiscalia, ademas de los 

anteriores requisitos, deberan cumplir con los previstos en los articulos 

22, 23 y 24 de la Ley Organica de ta Procuraduria General de la 

Republica, segiin corresponda. 

Articulo 11 bis-2. El procurador determinara las caracteristicas, 

términos, modalidades y periodicidad con que se practicaran las
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evaluaciones previstas en el articulo anterior, asi como otras que 

estime convenientes para garantizar la adecuada seleccion, promocion, 

permanencia y alto nivei profesional de los servidores ptblicos 

adscritos a la Fiscalia Especializada para la Atencién de Delitos contra 

la Salud. 

Los resultados de las evaluaciones se mantendran en reserva, 

con excepcion de lo dispuesto en la Ley General que Establece las 

Bases de Coordinacién det Sistema Nacional de Seguridad Publica y 

otras disposiciones legales aplicables, asi como aquellos casos que 

deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales. 

Articulo 11 bis-3. Et fiscal, los Agentes del Ministerio Publico de 

la Federacién, de la Policia Judicial Federal, los Peritos y demas 

servidores pUblicos, sdlo podran ingresar a la Fiscalia Especializada 

para la Atencién de Delitos contra la Salud, cuando hayan obtenido 

resultados satisfactorios en las evaluaciones a que se refiere los 

articulos 11 bis-1 y 11 bis-2 de este Reglamento. 

El Fiscal y demas servidores pUblicos adscritos a la Fiscalia para 

\a Atencion de Delitos contra la Salud, que no aprueben cualquiera de 

las evaluaciones periédicas a que se refiere los articulos 11 bis-1 y 11 

bis-2 de este Reglamento, dejaran de prestar sus servicios en la 

Procuraduria General de la Republica. 

Articulo 12. La Fiscalia Especializada para la Atencion de Delitos 

Electorales conocera de los delitos electorales y en materia de registro 

nacional de ciudadanos previstos en el Titulo Vigesimocuarto del Libro 

Segundo def Cédigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero
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Comtn, y para toda la Republica en Materia de Fuero Federal, y 

tendra las facultades siguientes: 

laVil... 

Articulo 15...... 

Vil. Expedir tos nombramientos de los servidores publicos de 

la instituci6n, autorizar los movimientos del personal y resolver 

los casos de terminacién de los efectos del nombramiento, previo 

dictamen de la unidad competente; VI a XVI. 

CAPITULO SEXTO BIS.- DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Articulo 19 bis. La Unidad Especializada de Delincuencia 

Organizada tendra las atribuciones que le confiere la Ley Federal 

contra Delincuencia Organizada, fa Ley Organica de la Procuraduria 

General de la Republica y las demas disposiciones aplicabies. 

El titular de la Unidad Especializada sera nombrado por el 

Procurador General de la Republica, y debera cumplir con {os 

requisitos establecidos en los articulos 22 de la Ley Organica de la 

Procuraduria General de la Republica y 7, 11 bis-1 y 11 bis-2 de este 

ordenamiento. 

La Unidad Especializada estara integrada por el Titular, Agentes 

del Ministerio Publico de la Federacién de la Policia Judicial Federal, 

los peritos y demas personal administrativo necesario para el 

desempefio de sus funciones, de conformidad con la disponibilidad 

presupuestal y los manuales de organizacion. Ademas contara con un
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cuerpo técnico de control que tendra tas atribuciones previstas en ef 

segundo parrafo del articulo 8° de la Ley contra la Delincuencia 

Organizada. 

EI Titular y fos Agentes del Ministerio Publico de ta Federacion 

adscritos a la Unidad Especializada tendran atribuciones previstas en 

los articulos 8° y 13 de la Ley Organizada de Ja Procuraduria General 

de la Republica y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

Articulo 19 bis-1. Al titular, Agentes del Ministerio Publico de ta 

Federacion, de la Policia Judicial Federal, Jos peritos y demas 

servidores publicos de la Unidad Especializada en Delincuencia 

Organizada, les sera aplicable lo dispuesto en los articulos 11 bis-1, 14 

bis-2 y 11 bis-3 del presente reglamento, 

Articulo 45. Para Ja atencién de los asuntos de su competencia, 

la Procuraduria auxiliar de las Delegaciones, del Instituto de 

Capacitacion y de las Agregadurias, como érganos desconcentrados. 

Estos tendran las facultades especificas que se determinen en cada 

caso, de conformidad con las normas que establezcan la Ley Organica 

de la Procuraduria General de la Republica, el presente Reglamento y 

los instrumentos juridicos que tos regulen. 

Articulo 47. Derogado. 

Articuio 51... 

El Consejo general sera presidido por el Procurador y se 

integrara con ef Subprocurador Juridico y de Asuntos Internacionales,
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los Subprocuradores de procedimientos penales “A’, “B” y “C”, el Fiscal 

Especializado para la Atencién de Delitos Electorales, el Oficial Mayor, 

el Visitador General, ef Contralor Interno, ef Director General de 

Comunicacion Social y el Director General de Prevencién del Delito y 

Servicios a la Comunidad. El 4mbito de su competencia sera e! actuar 

institucional, proponiendo acciones que permitan contar con politicas 

coherentes, sistematicas y articuladas. 

Articulo 52. El Consejo de Profesionalizacién del Ministerio 

Publico de la Federaci6n estara integrado por el Procurador General de 

la Republica; el Subprocurador de Coordinacién General y Desarrollo: 

el subprocurador Juridico y de Asuntos Internacionales; los 

Subprocuradores de Procedimientos Penales “A”, “B” y “C”, el Fiscal 

Especializado para la Atencién de Delitos Contra la Salud; el Oficial 

Mayor; el Visitador General; ef Contralor Interno; el Director General de 

Planeaci6én y Operacién de la Policia Judicial Federal; el Director 

General del Instituto de Capacitacion, y el Director General del Instituto 

Nacional de Ciencias Penales. Ademas, el Procurador designara a tres 

Agentes del Ministerio Publico de la Federacién, dos Agentes de la 

Policia Judicial Federal y dos peritos’, que deberan cumplir con los 

requisitos sefialados en las fracciones Vil, VII y IX del articulo 40 de fa 

Ley Organica de ta Procuradurfa General de fa Republica. Sera la 

instancia normativa de supervision, control y evaluacién de! Servicio 

Civil de Carrera. 

Articulo 53. El Consejo Técnico de Planeacién y Coordinacién de 

Operaciones de la Policia Judicial Federal sera presidido por el 

Subprocurador de Coordinacién General y Desarrollo. Y participaran el 

Fiscal Especializado para la Atencién de Delitos contra la Salud, el
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Director General de Coordinacién Interinstitucional, ef director General 

de Planeacién y Operacién de la Policia Judicial Federal. También 

participaran fos demas responsables de las unidades de Policia 

Judicial en las diversas zonas, asi como los de las unidades 

especializadas del Ministerio Publico, que ef Procurador Designa. 

Articulo 54. El Consejo Técnico de Administracion de la Policia 

Judicial Federal se integrara por el Procurador, los Subprocuradores de 

Coordinacién General y Desarrollo de Procedimientos Penales “A”, “B" 

y “C”, el Fiscal Especializado para la Atencién de Delitos Contra {a 

Salud, el Oficial Mayor, el Visitador General y el Controlador Interno: 

tendra como facultades las indicadas en ta fraccion H del articulo 27 de 

la Ley Organica de la Procuraduria General de la Republica. 

ARTICULO TERCERO.- se reforman los articulos primero y 

segundo transitorio; y se adiciona el articulo noveno transitorio, del 

Reglamento de ta Ley Organica de la Procuraduria General de la 

RepUblica para quedar como sigue. 

PRIMERO. Los articulos 2, en lo relativo a las Subprocuraduria 

de Procedimientos Penales “A”, “B” y “C”, 26, 30, 31, 32 y 42 de este 

Reglamento entrara en vigor el 1° de enero de 1998. 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de fa Ley Organica de la 

Procuraduria General de la Republica, publicado en el Diario Oficial de 

la Federacion el 8 de octubre de 1993, excepto los articulas 1°, 5°, 14, 

16 y 17, en lo relativo a fas Subprocuraduria de Averiguaciones Previas 

y Control de Procesos, Direcciones Generales de Averiguaciones, de 

control de Procesos y Juridica, que continuaran en vigor hasta el 31 de
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diciembre de 1997; se derogan todas las disposiciones internas que se 

opongan al presente Reglamento. 

NOVENO. La Subprocuraduria Especial continuara en funciones 

hasta la conclusion de las averiguaciones previas y procesos penales 

relacionados con fos homicidios de José Francisco Ruiz Massieu y de 

Jesus Posadas Ocampo, se substituiria por la Subprocuraduria de 

Coordinaci6én General de Desarrotio. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el dia de su 

publicacion en el Diario Oficial de ta Federacién. 

SEGUNDO. Se deroga el Decreto por el que se crea el instituto 

Nacional para el Combate contra las Drogas como érgano técnico 

desconcentrado, dependiente de la Procuraduria General de la 

Republica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 17 de 

junio de 1993. 

TERCERO. La Direccién General de Constitucionalidad y 

Documentaci6n Juridica, prevista en el articulo 29 del Reglamento de 

la Ley Organica de la Procuraduria General de la Republica, iniciara 

sus funciones en fa fecha que entra en vigor el Decreto. 

CUARTO. Los recursos financieros y materiales asignados al 

Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, pasaran a la Fiscalia 

Especializada para la Atencién de Delitos Contra la Salud.
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QUINTO. Los Agentes del Ministerio Publico de la Federacién, 

de la Policia Judicial Federal y los Peritos, asi como todo ef personal 

que ingrese a la Fiscalia Especializada para la Atencién de Delitos 

contra la Salud y a la Unidad Especializada en Delincuencia 

Organizada deberan presentar y aprobar, previamente las 

evaluaciones a que se refieren los articulos 11 bis-1 y 11 bis-2 del 

Reglamento de la Ley Organica de la Procuraduria General de la 

Republica. 

SEXTO. Los asuntos que a la entrada en vigor del presente 

Decreto se encuentren en tramite en el Instituto Nacional para el 

Combate a las drogas, quedaran a cargo de ta Fiscalia Especializada 

para la atencidn de Delitos Contra la Satud. 

SEPTIMO. Las referencias que los acuerdos, circulares, 

instructivos y demas disposiciones administrativas hagan al Instituto 

Nacional para el Combate a las Drogas, se entenderan a la Fiscalia 

Especializada para la Atencién de Delitos Contra la Salud. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 

de México, Distrito Federal, a los veintiocho dias del mes de abril de mil 

novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de Leén- 

Rubrica- €! Secretario de Gobernacién, Emilio Chuayffet Chemor.- 

Rubrica. 

Para erradicar y luchar contra el narcotrafico se crea esta 

corporaci6n, pero vemos que no ha sido suficiente para solucionar el 

problema.sucedido.
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3.2.2.1, FORMAS DE OPERACION. 

Entre fas acciones para persecucién de los delitos contra fa 

salud correspondientes a los agentes de la Policia Judicial Federal 

adscritos al instituto Nacional para el Combate a las Drogas, se 

encuentran: 

1) Intervenir oportunamente con los servicios policiales antidrogas, en 

fa detenciédn, focalizacion y persecucién de_ individuos y 

organizaciones delictivas, hasta lograr ta consignacién por el 

Ministerio Publico Federal. 

2) Auxiliar al Ministerio Publico Federal, en todos los actos 

contundentes a la comprobacién del tipo de delitos y de la 

comprobable responsabilidad del indiciado. 

La lucha contra el narcotrafico constituye una campafia permanente 

orientada para evitar la produccion, el trafico, la distribucién y la 

compraventa de cualquier estupefaciente que se realice ilicitamente. Al 

respecto, el Gobierno de México ha enfatizado las acciones tendientes 

a combatir el fenémeno del narcotrafico, en todas sus fases, y a 

contrarrestar sus efectos en la salud de la poblacion, la convivencia de 

la sociedad, la economia del pais y la soberania nacional. 

En virtud de que el problema del narcotrafico, implica una cadena 

de procesos, desde la obtencién de la materia prima, hasta la compra 

de estupefacientes para el consumo, la campafia que lleva a cabo el 

gobierno de México, consiste en una serie de acciones que incluyen la 

erradicacién de cultivos ilicitos, la intercepcién del transporte de
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enervantes, su detecci6n y aseguramiento de los bienes producidos 

por los delitos. 

Para la operacién de dicha campafia participan, primordialmente, la 

Procuraduria General de la Republica, la Secretaria de la Defensa 

Nacional, la Secretaria de Marina y la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes. 

Lineas de accion. 

Coordinacién. 

« Integrar el Programa Nacional para el Control de la Drogas 1995- 

2000 en coordinacién con los sectores involucrados en la atencién 

del problema. 

« Desarrollar y evaluar el PNCD en coordinacién con dependencias y 

sectores involucrados con la atencién del problema. 

« Efectuar una reestructuracién organico-funcional de [a Procuraduria 

General de la Republica para incrementar la eficiencia de acciones 

propuestas en apego a la ley. 

Deteccion y erradicacion de plantios. 

« La elaboracion del Programa Nacional de Erradicacién con la 

participacién de las instituciones involucradas en el combate a las 

drogas con el fin de coordinar y hacer mas eficientes las acciones. 

« Fortalecer la coordinacién de tas instituciones involucradas en el 

combate a las drogas, para la deteccién y destruccién de plantios 

de enervantes y laboratorios que procesan estupefacientes.
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Fortalecer la coordinacién de la Secretaria de la Defensa nacional 

en el desarrollo de programas operatives para ta destruccién de 

plantios ilicitos. 

Impulsar fa aplicacién de la aerofotografia y otras técnicas para la 

deteccion, reconocimiento y vigilancia de zonas dedicadas a la 

produccion de enervantes. 

Mantener las areas productoras y susceptibles a la produccién de 

enervantes, evitando el desplazamiento de fos cultivos a otras 

regiones. 

Establecer los operativos permanentes en la erradicacién de 25 

microregiones, identificadas en las ciudades de mayor produccion 

de enervantes: Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacan, 

Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz. 

Mantener vigilancia permanente en fa microregién productora de 

enervantes mas importante del pais, conformada por los municipios 

de Badaguiratao, Sinaloa, Tamazula, Durango, Guadalupe y Calvo, 

Chihuahua. 

Promover con las dependencias competentes proyectos de 

prevencién inmediatos basados en el desarrollo regional, en 

aqueilos estados del pais que presentan mayor produccién de 

enervantes: Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacan, Nayarit, 

Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Sonora. . 

Intercepci6n de aeronaves, vehiculos terrestres y maritimos, 

aseguramiento de enervantes, precursores quimicos y armas. 

Fortalecer el intercambio y sistema de coordinacién para la 

intercepcién aérea, maritima y terrestre con la SEDENA, SM, SCT y 

SHCP.
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« Disefiar y operar sistemas de intercepcion aérea, maritima y 

terrestre en coordinacién con las dependencias involucradas en el 

Sistema Integral de Intercepcién. 

« Elaborar estudios estratégicos para replantear e! establecimiento del 

sistema de vigilancia aérea en estrecha coordinacién con la 

Secretaria de Defensa Nacional. 

« Impulsar fa operacién de un sistema de vigilancia permanente para 

todo el territorio nacional. 

* Incrementar la vigilancia del espacio aéreo mexicano, incorporar 

tecnologia de punta, proporcionar capacitacién al_ personal y 

modernizar los métodos de vigilancia, deteccién, persecucién e 

intercepcion de cargamentos de drogas ante {a constante 

innovacion de los modos de operacién de las operaciones dei 

narcotrafico. 

« Consolidar el programa de intercepcién terrestre con el 

fortalecimiento de los procedimientos de Jos Puntos de Revisién 

Carreteros (PRECOS), a través de la reubicacién de aquellos cuya 

operacién lo requiera y con la creacion de nuevos. 

« Incrementar los binomios censores de las unidades caninas. 

« Estabiecer las bases de intercepcién en la regién centro-norte def 

pais que permitan una respuesta operativa eficaz contra los “vuelos 

tapidos”. . 

« Fortalecer el intercambio de informacién con las dependencias 

responsables en el control del espacio maritimo nacional. 

« Adecuar los mecanismos de coordinacién con los gobiernos 

estatales y municipales para la deteccién y aseguramiento de 

armas, precursores quimicos y laboratorios clandestinos, asi como 

de control y destrucci6n de estupefacientes y psicotrépicos. 

PS
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x Mantener una evaluacién y actualizacién constante de esquemas de 

vigilancia y modos de intercepcion aéreos, maritimos y terrestres. 

Vigilancia en vias de comunicacién. 

« Establecer operativos de vigilancia en aeropuertos, terminales de 

autobus y ferrocarril. 

« Fortalecer en coordinacién con ia Secretaria de Marina. La 

vigilancia maritima de las zonas impactadas por el trafico de 

estupefacientes, fundamentalmente en e! mar territorial pacifico sur 

y caribe. 

« Fortalecer en coordinacién con la Secretaria de Marina fa 

intercepcion de trafico de drogas en fas vias navegables. 

« Fortalecer la vigilancia de los puertos del pais: Altamira 

(Tamaulipas), Veracruz y Coatzacoaicos (Veracruz), Manzanillo 

(Colima); Acapulco (Guerrero), Puerto Pefiasco (Sonora), La Paz 

(Baja California Sur) y Ensenada (Baja California), en coordinacién 

con la Secretaria de Marina y tas capitanias de los puertos de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Investigacién del lavado de dinero. 

« Fortalecer el intercambio de informacién estratégica, tactica, 

programatica y operativo de la SHCP. 

« Coordinacion con la SHCP para el intercambio de conocimientos 

técnicos, creacién y retroalimentacién de una base de datos 

referencial econémica, implementacién de estrategias normativas y 

de la formulacién de Dictamen Técnico Contable.



6 Estrechar la efectiva coordinacién del Ministerio Publico Federal y 

las autoridades fiscalizadoras de fa SHCP, para ejercer facultades 

de comprobacién en aquellos casos en fos que se inicien 

averiguaciones previas por la comisién de delitos contra la salud y 

existan elementos objetivos que presuman la realizacién del lavado 

de dinero. 

La lucha contra el crimen organizado. 

¢ Disefar y desarrollar acciones para la persecuci6n de delitos contra 

la salud y sus delitos conexos, como son; trafico de armas, desvio 

de precursores quimicos y lavado de dinero. 

6 ntercambiar informacion con la Secretaria de Gobernacién que esté 

relacionada con el narcotrafico y delitos conexos, obtenida de los 

sistemas de investigacién para la seguridad del pais. 

¢ Mantener el intercambio de informacién con la Secretaria de 

Gobernacion y el Institute Nacional de Migracién acerca de aquellos 

nacionales o extranjeros que realizando un movimiento migratorio 

cometan algun delito contra la salud 0 conexo. 

6 Colaborar con la Secretaria de Gobernacién para el Establecimiento 

de sistemas de informacion para la detecci6n del trafico de drogas 

en penales. 

6 Fortalecer los mecanismos existentes para que el Ministerio PUblico 

Federal y sus auxiliares se provean de conocimientos, estrategias e 

informaci6n para una mejor integracién de las averiguaciones 

previas en casos relevantes, que se integran con motivo de la 

Comisién de Delitos contra fa Salud o Conexos. 

6 Elaborar proyectos tendientes a legislar sobre los procedimientos 

donde se encuentran espacios juridicos no regulados en materia de
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trafico maritimo y aéreo, asi como precursores quimicos, entre 

otros. 

Actualizar las normas y tipos penales, de acuerdo a la complejidad 

de este fendmeno, en lo referente a la atencion y tratamientos de 

los delitos asociados ai narcotrafico. 

Profundizar las investigaciones sobre organizaciones de alcance 

local, regional que permitan identificar fas con precisién, de acuerdo 

con sus relaciones y métodos de operacidn. 

Fortalecer ta participacion de la PGR en la vigilancia de reclusorios 

en el ambito de su competencia. 

Establecer un canal permanente de intercambio de informacion 

relacionada con el narcotrafico con las Procuradurias de Justicia de 

las Entidades Federativas. 

Instrumentar una base de Datos especificos, que contenga el 

tegistro de ordenes de aprehensién que existan por los delitos 

contra la salud, que pueda ser usado por las tres Subprocuradurias 

de Procedimientos Penales, con lo cual se ejecutaria un mayor 

numero de 6rdenes de aprehensidn. 

Acciones de orientacién, prevencién y capacitacién. 

6 Participar en el disefio de los programas intra e interinstitucionales 

de prevencién de las adicciones y del delito. 

Llevar a cabo la difusion de mensajes preventivos a través de 

posters, tripticos, manuales y circulares. 

Disefiar y reproducir carteles en materia de prevencién de delitos 

contra la salud, el apoyo de los sectores publico, social y privado, 

que seran distribuidos a nivel nacional.
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x Fortalecer los sistemas de investigacién a través de la capacitacién 

y especializacion permanente de los recursos humanos y la 

incorporacién de la tecnologia de punta. 

« Promover fa organizacién de conferencias, seminarios y cursos en 

materia de prevencién de la farmacodependencia. 

« Impartir cursos de capacitaci6n para la formacién de agentes 

preventivos. 

« Exhortar a la ciudadania a informar sobre los lugares y personas 

que trafican y/o venden drogas. 

Cooperaci6n internacional. 

« Fortalecer en coordinacién con la Secretaria de relaciones 

Exteriores, las relaciones y mecanismos de cooperacién con otras 

naciones, organismos internacionales no gubernamentales, 

apegandose al principio de respeto a la soberania nacionaf. 

« Coordinar acciones con distintos paises comprometido en la lucha 

contra las drogas, a fin de lograr una mejor aplicacién del PNCD. 

« Promover el ambito internacional una amplia difusi6n de {as 

politicas, acciones y avances alcanzados por nuestro pais en 

materia de control de drogas y delitos conexos. 

« Disefiar y concertar nuevos convenios de cooperacién y 

coordinacién internacional para el control de drogas, asi como 

proponer actualizacion de los existentes. 

« Garantizar en el marco de relaciones internacionales la no 

aplicaci6n _— extraterritorial de las leyes y la negatividad al 

establecimiento de Fuerzas multinacionales para el combate a las 

drogas.
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6 Fortalecer el intercambio de informacion tactica con organismos de 

inteligencia, relativa a personas, modos de operacién, redes de 

organizaciones y estrategias de lavado de dinero, entre otros. 

6 Fortalecer la cooperacién internacional con otros paises para {a 

deteccidn del flujo ilegal de precursores quimicos, armas, lavado de 

dinero, entre otros. 

3.3. REGULACION DEL NARCOTRAFICO EN LA LEGISLACION 

PENAL EN MEXICO. 

Existe el compromiso del Gobierno Federal de declarar una lucha 

contra el narcotrafico, se ha estado llevando a ta practica con el apoyo 

de una solida estructura juridica acorde con el desarrollo, las 

transformaciones y fas implicaciones de este fendmeno. Esta 

estructura que conforma el marco que delimita las atribuciones de los 

érganos e instrumentos del estado que tiene a su cargo directo, la 

lucha contra las drogas, o bien una relacién muy estrecha con el 

problema, ha tenido que ser modificada en mas de una vez, a fin de 

adecuar el marco normativo del combate al narcotrafico a la realidad 

lanceramente cruda a la que debe aplicarse. 

Bajo la administracion del presidente Carlos Salinas de Gortari 

se promovieron y aplicaron modificaciones al marco normativo y del 

combate al narcotrafico, mismas que se clasificaron en tres bloques. 

1) Reformas al marco tipice y de punibilidad de los delitos contra ta 

salud, en el Codigo Penal para el Distrito Federal en materia de 

fuero comun y para toda la Republica en materia de fuero federal.
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2) Adiciones en materia de preliberacional, con respecto a 

sentenciados por delitos contra la salud, en ia ley que establece 

las normas minimas sobre readaptaci6n social de sentenciados. 

3) Reformas constitucionales en materia penal. 

En seguida detallaremos estos apartados: Reformas al marco tipico 

y de punibilidad de {os delitos contra la salud. 

Mediante decreto publicado en ef Diario Oficial de la Federacion 

del 3 de enero de 1989, se dio a conocer el primer golpe legistativo de 

la administracién de Carlos Salinas de Gortari al narcotrafico, al 

reformarse los articulos 185, 197 y 198 del Cédigo Penal para el 

Distrito Federal en materia de fuero comun y para toda la Reptiblica en 

materia de fuero federal, relativo en delitos contra fa salud. 

En fa exposicién de motivos, el titular del poder ejecutivo federal 

puso de manifiesto su clara concepcién de la magnitud del problema 

que implica el trafico de drogas al sefialar: 

“El narcotrafico es evidentemente, un problema que atafie en su 

combate a fa humanidad y al concierto de las naciones. Cada una de 

éstas, en su Ambito soberano, ha de enfrentarlo con decisién y firmeza 

a partir de recursos e instrumentos que deben ser cada vez mas 

eficaces”. 

El consumo y trafico de narcéticos vuineran la convivencia y 

afectan la salud publica y social de los pueblos.
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La salud de fos mexicanos, la salud de la humanidad y la 

preservacién de nuestra soberania, exigen continuar con mayor 

desempefio fa campafia contra el narcotrafico, por lo que es preciso 

adecuar las normas juridicas a la realidad. 

La reforma al articulo 195 del Cédigo Penal, 

Merced a la reforma al articulo 195, la penalidad atenuada (de 

dos a ocho afios) previstas por el concepto, qued6 claramente 

restringida para beneficiar exclusivamente a los campesinos, que por 

peculiar situaci6n social, econdémica y cultural, frecuentemente son 

materiales “utilizados” por los narcotraficantes. 

Asi, et primer parrafo del texto vigente del precepto citado sefiala 

textualmente que: 

“Al que dedicandose a las labores propias del campo, siembre, 

cultive o coseche plantas de cannabis o mariguana, por cuenta o 

financiamiento de terceros, cuando concurra el evidente atraso cultural, 

aislamiento social y extrema necesidad econdmica, se le impondra 

prision de dos a ocho afios”. 

De esta forma se suprimié la posibilidad de que en la hipdtesis 

prevista por el articulo 195, se beneficiaran de Ja penalidad atenuada 

sujetos que no tuvieran ocupaci6n habitual ja de trabajar el campo, lo 

cual era posible con el texto legal anteriormente en vigor, que no 

incluia la expresidn: “dedicandose a las labores propias del campo”
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Reforma al articulo 197 del Cédigo Penal. 

La reforma al articulo 197 aumenta la pena de prisién aplicable a 

diversas modalidades de fos delitos contra la salud, que ahora es de 

diez a veinticinco afios, contra la de siete a quince afios previstas 

anteriormente. 

Por lo que el nuevo texto del articulo 197 del Codigo Penal 

establece: 

Se impondra prisién de diez a veinticinco afios y cien a quince 

dias multa, al que, fuera de los casos comprendidos en los articulos 

anteriores, 

Siembre, cultive, coseche, produzca, manufacture, fabrique, 

elabore, prepare, acondicione, transporte, venda, compre, 

adquiera, enajene o trafique, comercie, suministre, aun 

gratuitamente, o prescriba algunos de los vegetales 0 sustancias 

sefialados en ej articulo 193, sin la autorizacién correspondiente 

a que se refiere la Ley General de Salud. , 

Introduzca o sague ilegalmente del pais algunos vegetales o 

sustancias de los comprendidos en el articulo 193, aunque fuere 

en forma momentanea o en transito, o realice actos tendientes a 

consumar tales hechos; las mismas sanciones se impondran al 

servidor publico que en ejercicio de sus funciones o 

aprovechando su cargo, encubra o permita los hechos anteriores 

0 tendentes a realizarlos.
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lll. Aporte algunos recursos econémicos o de cualesquiera especie, 

o colabore de cualquier manera al financiamiento, para la 

ejecucion de alguno de los delitos a que se refiere este capitulo; 

IV. Realice actos de publicidad, propaganda, instigacién 0 auxilio 

ilegal a otra persona para que consuma cualquiera de los 

vegetaies o sustancias comprendidas en el articulo 193. 

V. Af que posea alguno de los vegetales o sustancias sefialados en 

el articulo 293, sin la autorizaci6n correspondiente a que se 

refiere la Ley General de Salud, se le impondra prisién de siete a 

veinticinco afios y de cien a quinientos dias de multa. 

Al referirse al proyecto de reforma del articulo 197, el presidente 

habia aseverado en la exposicién de motivos: 

En la reforma planteada al articulo 197, se contemplan cambios 

importantes para diferenciar las conductas y se precisen los casos de 

agravacion de la pena para prever penas adicionales. 

Cabe destacar que con referencia al articulo 197 que determina 

la mas graves conductas del narcotrafico, se propone incrementar el 

maximo de la pena hasta 25 ajfios, dada la gravedad de los delitos y 

particularmente la importancia de los bienes juridicos que se tutelan. 

Por su parte, ja comisién de justicia de fa H. Camara de 

Diputados, al formular ef dictamen correspondiente, sefiald, en torno a 

la adecuacion a este precepto: 

“Los detlitos contra la salud en sus diversas modalidades 

constituyen en nuestro pais un fenédmeno sumamente preocupante y
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tiende a multiplicarse. Las modificaciones que se contemplan resultan 

de todo pertinentes con el fin de que se pueda actuar con mayor 

energia en su prevencién y castigo”. 

Pocas conductas antisociales afectan tan gradualmente el alto 

valor de 1a salud como las previstas en el articulo 197, de manera que 

la elevacion de la pena minima de siete a diez afios y la maxima de 15 

a veinticinco afios, no es inmoderada si se toma en cuenta el bien 

tutelado. 

Reforma al articulo 198 del Cédigo Penal. 

En virtud de la reforma se agruparon en el articulo 198 aquellos 

casos en que la penalidad se ve agravada por las caracteristicas del 

sujeto activo del delito o del sujeto pasivo de la conducta, asi como por 

las circunstancias del lugar de la Comisién, anteriormente divididos 

entre los articulos 197 y 198, ampliandose Ja posibilidad de aumentar la 

pena hasta la mitad de la que corresponda, lo cual antes era posible 

sélo con mayor rigor de las modalidades ya descritas de tos delitos 

contra fa salud, la reforma avanzé6 en la_ sistematizacién del 

correspondiente marco juridico. 

De esta manera, el texto vigente del articulo 198 quedé como 

sigue: 

Las penas, que en su caso resulten aplicables por los delitos 

previstos en este capitulo seran aumentados hasta en una mitad en ios 

casos siguientes.
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Cuando se cometa por servidores publicos encargados de 

prevenir o investigar ia comisién de los delitos contra la salud. 

Cuando la victima fuere menor de edad o incapacitada para 

comprender ta relevancia de la conducta, o para resistirla: 

Cuando se cometa en centros educativos, asistenciales, o 

penitenciarios o en sus inmediaciones, con quienes a ellos 

acudan; 

Cuando se utilicen a menores de edad o incapaces para cometer 

cualesquiera de los delitos previstos en este capitulo; 

Cuando agentes participen en una organizacién delictiva dentro 

0 fuera de la Republica para realizar alguno de los delitos que 

prevé este capitulo, 

Cuando la conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, 

auxiliares 0 personal relacionados con la disciplina de la salud en 

cualesquiera de sus ramas y se valgan de esa situacién para 

cometerlos. Ademas se impondra suspensién de derecho de 

funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco 

afos, e inhabilitaci6n hasta por un tiempo equivalente al de la 

prisién impuesta; 

Cuando una persona aprovechando el ascendiente familiar o 

moral o la autoridad o jerarquia sobre otra, la determine a 

cometer algun delito de los previstos en este capitulo. 

Cuando se trate del propietario, posesor, arrendatario o 

usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo 

empleare para realizar alguno de los delitos previstos en este 

capitulo o permitiere su realizacién por terceros. Ademas se 

clausurara definitivamente el establecimiento.
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En relacién con este precepto, en ef cuerpo de fa exposicion de 

motivos a la que nos hemos venido refiriendo, el presidente Salinas de 

Gortari apuntaba: 

“Con la reforma al articulo 198 se pretenden desglosar con 

mayor rigor técnico Jas diversas conductas a que alude ef numeral, 

para su mejor identificacién. Se platea asimismo un aumento hasta una 

mitad mas de las penas, en atencién a la gravedad de las conductas 

por la referencia a los sujetos activos, victimas, lugares de comisién, 

utilizaci6n de menores incapaces y particularmente en los casos en 

que el agente participe en una organizacién delictiva.” 

A su vez, la comisién de Justicia de la H. Camara de Diputados, 

en el multicitado dictamen expresd: 

“La Comisién que suscribe, aprueba la reforma que se propone 

al articulo 198 con ef fin de que se sancionen con mayor rigor fos 

delitos contra la salud, que se cometan por servidores pUblicos 

encargados de investigarlos y en las demas hipdtesis a que se refiere 

el numeral mencionado...” 

Reforma af articulo 194 del Cédigo penal. 

Posteriormente, mediante el decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federaci6n del 30 de diciembre de 1991, se reformaron la 

fraccién Il y los parrafos segundo, tercero y cuarto del articulo 194 del 

Cédigo Penal en materia de Fuero comin y para toda la Republica en 

materia de Fuero Federal, a efecto de permitir que el juzgador imponga 

alternativamente la pena de prisién o la sancién pecuniaria a los
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adictos o consumidores de estupefacientes 0 psicotropicos, adecuando 

a fa vez esta ultima sancién, ai concepto de “dias de multa’, a 

diferencia del correspondiente texto anterior, que obliga a imponer 

ambas penas a sujetos, mas victimas que autores de los delitos contra 

la salud. Con ello, evidentemente, se avanz6 al instituirse en el 

ordenamiento punitivo ta posibilidad de una aplicacién mas justa a la 

sancion. 

A continuacién se transcribe el texto vigente del citado articulo 

194: 

“Sia su juicio del Ministerio PUblico o del Juez competentes, que 

deberan actuar para todos los efectos que se sefialan en este articulo 

con el auxilio de peritos, la persona que adquiera o posea para su 

consumo personai sustancias 0 vegetales de los descritos en el articulo 

193 tiene el habito o fa necesidad de consumirlos, se aplicaran las 

reglas siguientes: 

I. Si la cantidad no excede de la necesaria para su propio o 

inmediato consumo, el adicto o habitual sdlo sera puesto a 

disposicion de las autoridades sanitarias para que bajo 

responsabilidad de éstas sea sometido a tratamientos y a las 

demas medidas que procedan; 

Hh Si la cantidad excede de fa fijada conforme al inciso anterior, 

pero no de Ja requerida para satisfacer las necesidades del 

adicto o habitual durante un término maximo de tres dias, la 

sancion aplicable sera la prisién de dos meses a das afios de 60 

a 270 dias muita.
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I. Si la cantidad excede de las sefialadas en el inciso que 

antecede, se aplicardn tas penas que correspondan conforme a 

este capitulo. 

lV. Todo procesado o sentenciado que sea adicto o habitual 

quedara sujeto a tratamiento. Asimismo, para fa concesion de la 

condena condicional o del beneficio de la libertad precautoria, 

cuando procedan, no se considerara como antecedentes de 

mala conducta el relativo al habito o adiccién, pero si se exigira 

en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento 

adecuado para su curacion, bajo vigilancia de la autoridad 

ejecutora. 

Se impondra prisién de seis meses a tres afios o de 180 a 360 

dias multa al que no siendo adicto a cualquiera de las sustancias 

comprendidas en el articulo 193, adquiera o posea alguna de éstas por 

una sola vez, para su uso personal y en cantidad que no exceda de la 

destinada para su propio e inmediato consumo. 

Si alguno de los sujetos se encuentran comprendidos en alguno 

de los casos a que se refieren fos incisos | y il del primer parrafo de 

este articulo, o del parrafo anterior, suministra, ademas gratuitamente, 

a_un tercero, cualesquiera de las sustancias indicadas, para uso 

personal de este ultimo y en cantidad que no exceda de fa necesaria 

para consumo personal e inmediato, sera sancionado con prisién de 

dos a seis afios o de 180 a 360 dias de multa, siempre que su 

conducta no se encuentre comprendida en ta fraccién IV del articulo 

197.
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La simple posesién de cannabis o mariguana, cuando tanto por 

cantidad como por las demas circunstancias de ejecucién del hecho, 

no pueda considerarse que esta destinada a realizar alguno de los 

delitos a que se refieren los articulos 197 y 198 de este Codigo, se 

sancionara con prisién de dos a ocho afios o de 180 a 360 dias de 

multa. 

No se aplicara ninguna sancién por la simple posesién de 

medicamentos, previstos entre las sustancias a que se refiere el 

articulo 193, cuya venta al puiblico se encuentre supeditada a requisitos 

especiales de adquisicién, cuando por su naturaleza y cantidad dichos 

medicamentos sean fos necesarios para ef tratamiento médico de fa 

persona que‘los posea o de otras personas sujetas a la custodia o 

asistencia de quien los tiene en su poder”. 

El propésito de esta adecuacién del texto legal, quedé 

claramente explicado por el titular del Ejecutivo Federal en ia 

exposicion de motivos, de la cual ahora retomamos algunos 

fragmentos: 

“En ef campo del derecho ‘penal, como en muchos otros del 

quehacer juridico, se observa ta ineludible perspectiva de alcanzar una 

justicia  reparadora y benéfica; ello nos conduce a nuevos 

planteamientos y a retomar diferentes tendencias en cuanto al objetivo 

de las doctrinas penales, investigando la materia no en el mero aspecto 

tedrico, sino en la dimensién del contexto general”. 

La iniciativa representa un avance en la modernizacién del 

Estado, ya que da una nueva Optica al derecho punitivo, para
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concentrar su actuacion sobre aquellas conductas que revisten mayor 

peligrosidad. 

..La prapuesta de reformas se inspira en los planteamientos de la 

doctrina penal contemporanea que considera que la pena privativa de 

la libertad debe ser para quienes realmente la merezcan. En 

consecuencia, para los diversos defitos leves cuyos autores no 

presentan peligrosidad social alguna o de escasa importancia, las 

sanciones a Jos ilicitos cometidos debieran ser penas diferentes a la 

privacion de la libertad. 

Tomando en cuenta que el derecho penal es la mas drastica 

reaccion de! Estado, su empleo debe someterse a pautas rigurosas, 

sobre todo en lo que se refiere a la pena privativa de Ia libertad la cual, 

ademas de efectuar uno de los bienes mas preciados del hombre, 

suele dejar secuelas imborrables”. 

Se ha pensado que al dictarse sentencia condenatoria, en 

aquellos delitos que no son de gravedad mayor, no se constrifia al 

juzgador en la mera aplicacién de la sancion privativa de la fibertad y 

que pueda optar, tomando en cuenta las circunstancias del caso y las 

caracteristicas del delincuente, para imponer sanciones alternativas. 

Las Naciones Unidas han impulsado esta tendencia, en el entendido de 

que tales sanciones no necesariamente son alternativas teves, puesto 

que incluyen una denuncia publica det ilicito e imponen apremiantes 

exigencias al responsable. 

Sobre esta reforma, el dictamen de !a Comision de Justicia de la 

H. Camara de Diputados explicd:
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“De conformidad con una de las propuestas fundamentales de la 

iniciativa que nos ocupa y con objeto de establecer fa posibilidad de 

que el juez imponga alternativamente la pena privativa de (a libertad o 

{a sancién pecuniaria cuando ello no sea contrario a los fines de la 

justicia, prevencién general y prevencién especial en la iniciativa de 

referencia, se propone sefialar especificamente el caracter alternativo 

de las sanciones para los siguientes delitos... adquisicion o posesion 

de estupefacientes y psicotrépicos que se adquieran o posean para 

consumo personal, asi como la posesi6n por una sola vez para su uso 

personal, suministro a un tercero para el mismo fin o simple posesion 

de mariguana. 

Como se pudo apreciar, se trata de delitos considerados como 

conductas relativamente menos graves, que hizo necesario ampliar la 

esfera de actuaci6n y valoracién del caso concreto que debe hacer el 

Juzgador para la imposicién de la pena que se considere conveniente... 

En los tipos mencionados se revisa exclusivamente el concepto 

acumulativo de pena privativa de la libertad y sancion pecunaria para 

hacerlas alternativas...” 

Adiciones en Materia de Preliberacion 

No menos trascendencia en el proceso de adecuacion del marco 

juridico para el combate al narcotrafico revisten las adicciones en 

materia de preliberacional, especificamente en la Ley que establece las 

Normas Minimas sobre Readaptacién Social de Sentenciados, 

contenidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién 

del 28 de diciembre de 1992.
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Al respecto conviene recordar que las normas aplicables en 

materia, si bien cumplian y cumplen un loable fin al permitir una mas 

pronta reincorporacién a ta sociedad de quienes han cometido algun 

delito y por su conducta y actividades en sus centros de readaptacién, 

con anterioridad a la reforma que nos ocupa, lamentablemente 

permitieron que muitiples narcotraficantes tograran evadir parciaimente 

la accion de la justicia, al obtener de manera prematura su libertad al 

amparo de las normas sobre preliberacién que, implantadas desde una 

perspectiva general, se aplicaban en beneficio de todos los 

sentenciados aun de aquellos cuyas actividades delictivas implican un 

grave riesgo social. 

Para poner fin a esta situacién, mediante e! decreto que hemos 

apuntado se adicionaron los articulos 8° y 16 de la ley referida, cada 

uno de ellos con un parrafo, a efecto de impedir expresamente fa 

concesién de las medidas de tratamiento preliberacional y de la 

remision parcial de la pena, previstas en el propio ordenamiento, a los 

sentenciados por las modalidades mas graves de los delitos contra la 

salud. 

En el caso del articulo 8° del ordenamiento en cita, el parrafo 

final adiciona al mismo que: 

“No se concederan las medidas de tratamiento preliberacional 

establecidas en las fracciones 1V y V de este articulo, a tos 

sentenciados por los delitos contra fa salud en materia de 

estupefacientes 0 psicotrépicos previstos en las fracciones | a IV del 

articulo 197 (de! Cédigo Penal), salvo que se trate de individuos en los
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que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema 

necesidad econdémica...” 

A su vez, el parrafo final adicionado al articuio 16 de la propia 

ley, sefiala en lo conducente que: 

“No se concedera la remisién parcial de la pena a los 

sentenciados por delitos contra la salud en materia de estupefacientes 

© psicotrépicos previstos en tas fracciones | a IV del articulo 197 (del 

Cédigo Penal), salvo que se trate de individuos en fos que concurra 

evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad 

economica...” 

El sentido de estas reformas se manifiesta con claridad en la 

exposicién de motives que el Presidente de ja Republica anexé a la 

iniciativa. De ella consideramos de interés transcribir los siguientes 

fragmentos: 

“La iniciativa que en esta ocasién me permito someter a su 

consideracién, parte de un principio dinamico de actualizacion, Es. 

necesario vigorizar la readaptacién social para preservar, por sobre 

todo, los derechos humanos de las personas y la seguridad puiblica en 

general, manteniendo consistencia con los principios de justicia e 

igualdad. 

Las penas de prisién persiguen como finalidad ta readaptacién 

del delincuente, posibilitando su reingreso a la sociedad como miembro 

util, por lo que en el caso de estos delitos resulta prudente prolongar el
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proceso de readaptacién social, hasta ef cumplimiento exacto de {a 

pena impuesta por la autoridad judicial. 

En suma, la presente iniciativa hace énfasis en que la sociedad 

mexicana debe verse fortalecida en sus derechos, manteniéndose a la 

vez seguridad publica y el combate a la impunidad. El ejecutivo a mi 

cargo reitera que la nacién debe proteger con leyes justas el uso de 

las libertades individuales y colectivas, para consolidar la pacifica 

convivencia.” 

Reformas Constitucionales en Materia Penal. 

En el Diario Oficial de la Federacion del 3 de septiembre de 1993 

fue publicado el decreto por ef que se reformaron fos articulos 16,19, 

20 y 119 y se derog6 la fraccién XVIII del articulo 107 de nuestra Ley 

fundamental, esto sin duda constituye hasta hoy el paso mas avanzado 

en la tarea de adecuar el marco normativo del combate al narcotrafico 

y en general a la delincuencia organizada. 

Entre las diversas innovaciones que en materia penal introduce 

la reforma, destacan para nuestro interés aquellas que contribuyen a 

precisar y ampliar los margenes de actuacién de la autoridad 

investigadora, en beneficio de la procuraci6n de la justicia, ala vez que 

se preservan en un marco claramente definido de las garantias 

fundamentales del individuo, Estas modificaciones plasmadas en el 

articulo 416 constitucional, propician una mejor integracién de la 

averiguaci6n previa, lo que a su vez permite que la consignacién sea 

mas solida, sobre la base de un pleno respeto a los derechos 

humanos. A estos aspectos de la reforma nos referimos a continuacién.
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Parrafo quinto del articulo 16 constitucional. 

Asi el parrafo en cuestién expresa textuaimente: 

“Sdlo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave asi 

clasificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda 

sustraerse a la accién de fa justicia, siempre y cuando no se pueda 

ocurrir ante la autoridad judicial por razén de la hora, lugar o 

circunstancia, el Ministerio Publico podra, bajo su responsabilidad, 

ordenar fa detencién, fundando y expresando los indicios que motiven 

su proceder.” 

Conviene recordar que el correspondiente texto anterior, que se 

encontraba inserto en el primer parrafo del articulo 16, atribuia la 

facultad de decretar la detencién de un acusado en casos urgentes a 

la autoridad administrativa, pero restringiéndola al supuesto de que no 

hubiera en el lugar ninguna autoridad judicial y se tratara de delitos 

que se persiguen de oficio. En estos casos, a la luz del anterior texto 

constitucional, la autoridad administrativa estaba obligada a poner al 

acusado inmediatamente a disposici6n de Ia autoridad judicial. 

Ahora en virtud de la reforma, amén de que se precisa al 

Ministerio Publico como fa Gnica autoridad distinta de la judicial 

facultada para ordenar detenciones en la_ hipdtesis prevista, 

desaparecen los requisitos de inexistencia de autoridad judicial en el 

lugar y de poner al detenido inmediatamente a disposicion de aquélla. 

Cabe hacer notar que la reforma introduce también tres nuevos 

requisitos para que el Ministerio Publico pueda ordenar fa detencién del
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acusado: que se trate de delito grave asi calificado por la ley, que 

exista el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la 

accién de la justicia, y que no se pueda recurrir ante ia autoridad 

judicial por raz6n de la hora, lugar o circunstancia. 

Respecto al primero de estos requisitos, las condiciones de delito 

grave asi calificado por la ley, debemos sefialar que su inclusién en el 

texto del articulo 16 determina por ahora un impedimento para que el 

Ministerio PUblico pueda ejercer efectivamente la facultad de ordenar la 

detencion del acusado en la hipdtesis del precepto, en fa medida en 

que ia calificacidn de ia gravedad de los delitos queda reservada al 

tegislador ordinario. 

Por to que toca al segundo de estos requisitos el riesgo fundado 

en que el indiciado pueda sustraerse a la accién de la justicia, sera ia 

valoracién de las circunstancias especificas que en cada caso concreto 

haga ef Ministerio Publico, la que determine si se presenta o no esta 

condicién. Al efecto habran de tomarse factores tales como los 

antecedentes del delincuente y la informacion que el propio agente del 

Ministerio Pdblico tenga def hecho inminente de que ef acusado 

prepara su fuga o inclusive ha iniciado las acciones tendientes a ellas. 

Finalmente, en relacion con la tercera condicién introducida por 

la reforma, la imposibilidad de ocurrir ante la autoridad judicial por 

raz6n de la hora, lugar o circunstancia, es de destacarse su 

importancia para el combate a la delincuencia en general y en 

particular al narcotrafico, al sustituir ef requisito antes vigente de que no 

existiera en el lugar ninguna autoridad judicial.
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En efecto, en la experiencia de la lucha del Estado mexicano 

contra el trafico de estupefacientes, no gon pocos los casos en que 

delincuentes de la mas alta peligrosidad han togrado evadir la accion 

de ta justicia, ante la impotencia del Ministerio PUblico, que aun 

contando con datos veraces sobre la comisién de un ilicito penal y la 

ubicacién de su autor, se ha visto obligado, por fas circunstancias de! 

caso, a perder valiosas horas, en ocasiones han bastado incluso 

minutes en lo que se obtiene la correspondiente orden de aprehensién, 

dicho sea esto sin demérito de la celeridad con que suelen responder 

en tales situaciones los jueces de Distrito. 

Parrafo sexto del articulo 16 constitucional. 

En congruencia con el propésito del Constituyente Permanente 

de mantener en la reforma una plena congruencia entre los objetivos 

de dar apoyo decisivo al combate de la delincuencia y preservar un 

marco precisamente delimitado en cuanto a los derechos 

fundamentales del individuo, e! nuevo parrafo sexto del articulo 16 

constitucional se manifiesta como un complemento natural del parrafo 

quinto, al someter a la ratificacion judicial la detencién que en casos de 

urgencia o flagrancia hubiese sido decretada por el Ministerio Publico. 

Asi ei referido parrafo sexto dice textualmente: 

“En casos de urgencia o fiagrancia, el juez que reciba la 

consignacién del detenido debera inmediatamente ratificar la detencién 

0 decretar Ia libertad con las reservas de la ley.”
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Con esta disposicién, tal y como se apunta en las 

consideraciones que acompaiiaron a fa iniciativa presentada por los 

diputados de diversas fracciones parlamentarias, se establece un 

control de fegalidad por el Juez, quien debera calificar si la accién del 

Ministerio Publico se apegé a la autorizacién constitucional, decretando 

su libertad en caso de que asi no sea. 

Parrafo séptimo del articulo 16 constitucional. 

En virtud de la reforma, el parrafo séptimo del articulo 16 de 

nuestra Ley fundamental establece con precision el término maximo 

en que un indiciado podra ser retenido por ef Ministerio Publico, 

fijandolo en cuarenta y ocho horas y abriendo la posibilidad de que el 

mismo se duplique en los casos que sean previstos por la ley como 

delincuencia organizada. 

Asi el parrafo que se comenta dice textualmente: 

“Ningun indiciado podra ser retenido por el Ministerio PUblico por 

mas de cuarenta y ocho horas, plazo en que debera ordenarse su 

libertad 0 ponérsele a disposicién de la autoridad judicial; este caso 

podra duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 

delincuencia organizada. Todo abuso a fo anteriormente dispuesto sera 

sancionado por la ley penal.” 

Esta nueva disposicién constitucional amplia de manera notable 

el margen de actuaci6n del Ministerio Publico en los dos supuestos en 

que la propia ley federal Fundamental permite la detencién de un 

indiciado se lteve a cabo sin que exista orden de aprehensién: la 

hipdtesis de flagrancia contemplada por el parrafo cuarto del articulo
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16, en que la detencién pueda ser efectuada por cualquier ciudadano, y 

el caso en que el Ministerio PUblico ordena la detencién, a at cual ya 

hicimos referencia. 

En ambos casos la comparacion entre los efectos practicos de fa 

norma aplicable, antes y después de la reforma resulta por demas 

contundente. Basta recordar que con anterioridad a las adecuaciones 

constitucionales que hoy nos ocupan, se consideraba —no sin alguna 

controversia entre los estudiosos del derecho- que el término por el 

que el Ministerio Publico podia mantener detenido a un indiciado antes 

de ponerlo a disposicién del juez, era de 24 horas, a la luz de lo 

entonces dispuesto por el parrafo tercero de la hoy derogada fraccién 

XVIII det articulo 107 que a la letra sefialaba: 

“También sera consignado a fa autoridad o agente de ella, el que 

realizada una aprehensién, no pusiere al detenido a disposicién del 

juez, dentro de las 24 horas siguientes”. 

De esta manera, a la imposibilidad de actuar del Ministerio 

Publico en los casos de que no exista orden de aprehensién, se 

sumaba fa estrechez de un termino de apenas 24 horas que en 

multiples ocasiones, constituian el tinico lapso en que el Ministerio 

Publico tenfa que intentar concluir la averiguacién previa y efectuar la 

correspondiente consignacién ante la autoridad judicial. No pocas 

veces este representante social se vio obligado a dejar en libertad con 

las reservas de la ley a consumados delincuentes, incluyendo por 

supuesto a narcotraficantes por haber sido materialmente imposibie 

reunir en tan solo 24 horas los elementos probatorios suficientes para 

consignarlos.
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CAPITULO IV. NECESIDAD DE REGULACION JURIDICA PARA EL 

LIBRE CONSUMO Y PRODUCCION DE DROGAS EN MEXICO. 

4.1.Breve andalisis Médico-psicolégico entorno al uso de 

psicotrépicos y estupefacientes. 

A continuacién se hara mencién de algunos criterios médicos 

para diagnosticar la intoxicaci6n y el abuso de algunos tipos de droga. 

Criterios para el diagndstico de la intoxicacién por anfetaminas o 

simpaticomimético de accién similar. 

A. Uso de anfetaminas 0 simpaticomiméticos de accién similar. 

B. En la primera hora se presentan, como minimo, dos de fos 

siguientes sintomas psicoldgicos: 

1) agitacién psicomotriz, 

2) euforia 

3) grandiosidad 

4) locuacidad 

§) estado de alerta. 

C. En la primera hora se presentan, como minimo, dos de los 

siguientes sintomas fisicos: 

1) taquicardia 

2) dilatacion pupilar 

3) elevacién de ta presion arterial 

4) transpiracion o escalofrios, 

5) nauseas 0 vomito
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D. efectos conductuales desadaptivos, por ejemplo, peleas, 

deterioro de la capacidad de juicio critico, interferencia en el 

funcionamiento social 0 labora. 

E. Todo ello, no debido a ningun otro trastorno mental fisico. 

Criterios para el diagnéstico de abuso de anfetaminas o 

simpaticomiméticos de accién similar. 

A. Patron patolégico de uso: incapacidad para reducir o detener su 

uso; intoxicacion a lo largo de todo el dia; uso del téxico de forma 

casi diaria como minimo durante un mes; episodios de trastornos 

delirantes por anfetaminas o simpaticomiméticos de accién similar 

y de delirium por dichas sustancias. 

B. Deterioro de la actividad laboral o social debido al uso de 

anfetaminas o simpaticomiméticos de accién similar, por ejemplo; 

peleas, pérdida de amigos, faltas en el trabajo, pérdida de empleo o 

problemas legales (no debidos a la simple detencién por tenencia, 

adquisicién o venta de sustancias toxicas.) 

Cc. Duracion del trastorno de un mes como minimo. 

Criterios para el diagnéstico por fenciclidina (PCP) o 

ariciclohexilaminas de acci6n similar. 

A. Uso reciente de fenciclidina o ariciclohexilamina de accidn 

similar.



B. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

2) 

E. 
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En ta primera hora (excepto si es fumada, respirada o inyectada 

intravenosamente), como minimo, dos de los siguientes sintomas 

fisicos: 

nigtasmus vertical u horizontal, 

aumento de la presién arterial y de ta frecuencia cardiaca, 

insensibilidad o respuesta disminuida al dolor, 

ataxia, 

disartria. 

En una hora, como minimo, dos de los siguientes sintomas 

psicoldgicos: 

euforia, 

agitacién psicomotriz, 

ansiedad exagerada, 

inestabilidad emocional, 

grandiosidad, 

sensacién de lentitud del tiempo, 

sinestesias. 

efectos conductuales desadaptivos: beligerancia, impulsividad, 

imprevision, deterioro de la capacidad de juicio, violencia. 

Todo ello, no debido a otros trastornos fisicos ni mentales como 

en et delirium.
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Criterios para el diagnéstico de abuso de fenciclidina (PCP) o 

aricictlohexilaminas de acci6én similar. 

A. 

Cc. 

Patron patoidgico de uso: intoxicacién a lo largo de todo el dia; 

episodios de delirium o de trastornos mentales organicos mixtos 

producidos por fenciclidina (PCP) 0 ariciclohexilaminas de accion 

similar. 

. Deterioro de la actividad laboral 0 social debido al uso de sustancia 

téxica: por ejemplo, peleas, pérdida de amigos, ausencias en el 

trabajo, pérdida de empleo, o problemas iegales (diferentes debido 

a la simple detencion por tenencia, adquisicién o venta de la 

sustancia téxica.) 

Duraci6n de la alteracién de un mes como minimo. 

Criterios para el diagndstico de alucinosis por alucinégenos 

2) 

3) 

4) 

5) 

. Ingesti6n reciente de un alucinégeno. 

. Cambios perceptivos en un estado total de insomnio y alerta; por 

ejemplo intensificaci6n subjetiva de las  percepciones, 

despersonalizacion, desrealizacién, ideas delirantes, alucinaciones, 

sinestesias. 

. Como minimo dos de los siguientes sintomas fisicos: 

Dilataci6n pupilar, 

taquicardia, 

sudores, 

palpitaciones, 

visi6n borrosa,
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temblores, 

incoordinacion. 

Efectos conductuales desadaptivos como fuerte ansiedad y 

depresi6n, ideas de autoreferencia, temor a perder fa cabeza, ideas 

paranoides, capacidad de juicio debilitada, interferencia en el 

funcionamiento laboral y social. 

. Todo ello, no debido a otros trastornos fisicos mentales. 

Criterios para el diagndéstico del abuso de alucinédgenos 

A. Patrén patolégico de uso: incapacidad para reducir o abandonar su 

uso; intoxicacién a lo largo de todo el! dia (posiblemente con 

algunos alucindégenos); episodios de trastorno delirante o trastorno 

afectivo por alucinégenos. 

Deterioro de la actividad laboral o social debido al uso de 

alucinégenos: por ejemplo, peleas, pérdida de amigos, ausencia en 

el trabajo, pérdida de empleo, problemas legales (distintos a ios 

debidos a la simple detencién por tenencia, adquisicién o venta de 

la sustancia téxica ilegal) 

Duraci6n de la alteraci6n de un mes como minimo. 

Criterios para el diagndéstico de ta intoxicacién por Cannabis 

A. 

B. 

c. 

Uso reciente de Cannabis 

Taquicardia 

Como minimo uno de los siguientes sintomas psicolégicos 

dentro de las dos horas siguientes al uso:



1) 

2) 

3) 

4) 

D. 

1) 

2) 

3) 
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euforia, 

intensificacién subjetiva de las percepciones, 

sensaci6n de lentitud del tiempo, 

apatia. 

Un minimo de uno de los siguientes sintomas fisicos dentro de 

las dos horas siguientes al uso de la sustancia: 

irritacion conjuntival, 

aumento del apetito, 

sequedad de la boca, 

Criterios para el diagnéstico de la abstinencia dei tabaco. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

8) 

% 

8) 

. Uso de tabaco durante unas semanas, como minimo, aun nivel 

equivalente de mas de 10 cigarrillos diarios, conteniendo cada 

cigarrillo un minimo de 0.5 mg de nicotina. 

. Cese total o reduccién en ef uso de tabaco, seguido de 24 horas, 

como minimo, por cuatro de jos siguientes sintomas: 

Deseo de tabaco, 

irritabilidad, 

ansiedad, 

dificultad para concentrarse, 

intranquilidad, 

dolor de cabeza, 

somnolencia, 

trastornos gastrointestinales.
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Criterios para el diagnostico de la intoxicacién por cafeina 

A. 

B. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

8) 

2 

8) 

9) 
10) 

11) 

12) 

Cc. 

Consumo reciente de cafeina, normalmente mas de 250 mg. 

Como minimo cinco de los siguientes sintomas: 

intranquilidad, 

nerviosismo, 

excitacin, 

insomnio, 

congestion facial, 

diuresis, 

molestias gastrointestinales, 

contracciones musculares, 

pensamiento y lenguaje incoherente, 

arritmia cardiaca, 

periodos de actividad incansable, 

agitacion psicomotriz 

todo ello, no debido a otros trastornos mentales, como trastorno 

por ansiedad
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Criterios para el diagnéstico de la intoxicacién por barbitdricos, 

sedantes 0 hipndticos de accién similar. 

A. Uso reciente de barbituricos, sedantes 0 hipnéticos de accién 

similar. 

B. Al menos uno de los siguientes signos psicolégicos: 

1) labilidad emocional, 

2) — desinhibicién de los impulsos agresivos y sexuales, 

3) __ irritabilidad, 

4) locuacidad, 

A. — Al menos uno de los siguientes signos neuroldgicos: 

1) lenguaje furtullante, 

2) descoordinacién, 

3) marcha inestable, 

4) deterioro de la atencién y la memoria. 

B. Efectos conductuales desadaptivos, como deterioro de la 

capacidad de juicio, interferencia con la actividad laboral o social, 

fracaso para hacer frente a las responsabilidades. 

C. Todo ello, no debido a ning&n otro trastorno fisico o mental.
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Criterio para ef diagndéstico de la abstinencia por barbitdricos, 

sedantes o hipnoticos de accion simitar. 

A. Uso prolongado de dosis altas de barbituricos, sedantes o 

hipndéticos de accion similar, o bien uso de dosis bajas de 

benzodiasepinas, pero durante mas tiempo. 

. Por lo menos tres de los siguientes sintomas, debidos al reciente 

abandono o reduccidn de la sustancia ingerida: 

1. Nauseas y vomito, 

2, malestar y cansancio, 

~ 
N 
Q
a
 s
 

hiperactividad autonémica, como taquicardia, sudoracién y 

elevacién de la presi6n arterial, 

ansiedad, 

estado de animo deprimido o irritabilidad, 

hipotensi6n ortostatica, 

grosero temblor de manos, lengua y parpados. 

Todo elio, no debido a ningun otro trastorno fisico o mental, 

como el delirium por abstinencia de barbittricos, sedantes o 

hipndoticos de acci6n similar. 

Criterios para el diagnéstico de abuso de barbituricos, sedantes o 

hipnoéticos de accién similar. 

A. patrén patoidgico de uso: incapacidad para disminuir o abandonar 

su uso; intoxicacién a lo largo de todo el dia; frecuente uso a un 

equivalente de 600 mg o mas de secobarbital o 60 mg o mas de
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diazepan; periodos amnésicos para los acontecimientos que 

ocurren durante la intoxicacién. 

B. Deterioro de la actividad laboral o social debido al uso de sustancias 

toxicas: por ejemplo, luchas, peleas, perdidas de amigos, ausencias 

de trabajo, pérdida de empleo o problemas legates (no debidos al 

simple arresto por posesi6n, adquisicién, o venta del toxico.) 

C. Duracién det trastorno un mes como minimo. 

Criterios para el diagndostico del abuso del alcohol. 

A, Patrén patolégico de uso de alcohol: necesidad diaria de alcohol 

para el desarrollo de la actividad adecuada; incapacidad para 

disminuir o detener el consumo de alcohol; repitiendo esfuerzos 

para controlar o reducir el exceso de bebida (periodos de 

abstinencia temporal) o restriccién de la bebida durante 

determinadas horas del dia; embriaguez (permaneciendo intoxicado 

a lo largo de todo el dia; como minimo dos dias); consumo 

ocasional de licores para animarse (o su equivalente en vino o 

cerveza); periodos de amnesia para los acontecimientos que 

ocurren durante la intoxicacién, (lagunas); continuacién en el 

consumo de alcohol a pesar de que el sujeto sabe de los graves 

trastornos fisicos que padece se exacerban con fa ingesta. 

B. Deterioro de la actividad laboral o social debido al uso de! alcohol: 

por ejemplo, actos violentos durante la intoxicacién, accidentes de 

trafico durante la intoxicacién, discusiones, dificultades con 

familiares, pérdida de amigos debido al excesivo uso de alcohol. 

C. Duraci6n de ta alteracién de un mes como minimo.



189 

Criterios para el diagnéstico de la dependencia del alcohol. 

A. Patrén patolégico de uso de alcohol: necesidad diaria de alcohol 

para el desarroilo de la actividad adecuada; incapacidad para 

disminuir 0 detener ef consumo de alcohol; repitiendo esfuerzos 

para controlar o reducir el exceso de bebida (periodos de 

abstinencia temporal) o restricci6n de la bebida durante 

determinadas horas del dia; embriaguez (permaneciendo intoxicado 

a lo largo de todo el dia; como minimo dos dias); consumo 

ocasional de licores para animarse (o su equivalente en vino o 

cerveza); periodos de amnesia para los acontecimientos que 

ocurren durante la intoxicacién, (lagunas); continuacién en el 

consumo de alcohol a pesar de que el sujeto sabe de los graves 

trastornos fisicos que padece se exacerban con la ingesta. 

Deterioro de la actividad laboral o social debido al uso del alcohol: 

por ejemplo, actos violentos durante la intoxicacién, accidentes de 

trafico durante la intoxicacién, discusiones, dificultades con 

familiares, amigos debido al excesivo uso de alcohol. 

B. Cualquiera de las dos: tolerancia o abstinencia: 

Tolerancia: necesidad de aumentar la cantidad de alcoho! para 

conseguir el efecto deseado, o disminucién notable de! efecto 

utilizando de forma regular la misma cantidad de alcohol. 

Abstinencia: desarrollo de abstinencia alcohélica (por ejemplo, 

temblor matutino, y malestar ativiado por la bebida).
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Diagnostico de ta intoxicacién alcohdlica. 

A. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5} 

1) 

2) 

3) 

4) 

ingestion reciente de alcohol (sin la existencia de pruebas que 

sugieran la cantidad ingerida es insuficiente para provocar en la 

mayor parte de la gente) 

. @fecto de desadaptacién conductual, por ejemplo, peleas, deterioro 

de la capacidad de juicio, interferencias con la capacidad social o 

laboral. 

. Al menos uno de los siguientes signos fisiolégicos: 

lenguaje furtullante, 

incoordinacién, 

marcha inestable, 

nistagmus, 

rubor facial. 

Al menos uno de los siguiente signos Psicolégicos: 

Cambio de estado de animo, 

Irritabilidad, 

locuacidad, 

Deterioro de fa capacidad de atencién, 

Todo ello, no debido a ningun otros trastorno mental o fisico.
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Criterio para el diagnéstico de la abstinencia alcohdlica. 

A. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

A. 

Abandono o reduccién del habito prolongado (algunos dias o mas) 

de bebidas alcchdlicas, al que sigue de algunas horas después un 

grosero temblor de manos, lengua y parpados y por lo menos, uno 

de los siguientes sintomas: 

nauseas y vémito; 

matestar o cansancio; 

hiperactividad autonémica, por ejemplo: taquicardia, sudoracién 

y elevacién de la presién arterial; 

ansiedad; 

estado de animo deprimido o irritabilidad; 

hipotensi6n ortostatica. 

todo ello, no debido a ningun otro trastorno mental o fisico. 

Criterios para el diagndéstico del abuso de opiaceos. 

A. Patron patoldégico de uso: incapacidad para reducir o abandonar su 

uso; intoxicacién a lo largo de todo el dia; uso diario de opiaceos 

como minimo durante un mes; episodios de doble dosificacién por 

opiaceos (intoxicacién de tal gravedad que tanto la conciencia como 

la respiraci6n se encuentren deterioradas). 

Deterioro de la actividad laboral o social debido al uso de opiaceos: 

por ejemplo, peleas, perdida de amigos, faltas en el! trabajo, 

problemas legales (no sdlo debidos a la detencién por tenencia, 

adquisicién o venta de sustancias toxicas). 

. Duracién de la alteraci6n de un mes como minimo.
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Criterios para el diagndéstico de dependencia de opiaceos 

Presencia de tolerancia o de abstinencia: 

Tolerancia: necesidad de aumentar de forma notable la cantidad 

de opiaceos para conseguir los efectos deseados, o notable 

disminucién de los efectos al utilizar de forma regular la misma dosis. 

Abstinencia: desarrollo de abstinencia por sustancias opiaceas 

después del abandono o reduccién de la sustancia toxica usada. 

Criterio para el diagndéstico de intoxicacién por opiaceos. 

A. Uso reciente de un opiaceo. 

B. Constriccién pupilar (0 dilatacién pupilar debida a anoxia tras grave 

/d08is). 

C. Al menos uno de los siguientes signos psicoldgicos. 

1) euforia, 

2) disforia, 

3) apatia, 

4) retardo psicomotor. 

A. — Al menos uno de los siguientes signos neurolégicos: 

1) somnolencia, 

2) lenguaje farfullante, 

3) deterioro de la capacidad de atencién y de la memoria.
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B. Efectos conductuales desadaptivos, como deterioro de ila 

capacidad de juicio e interferencia_con Ia actividad laboral o social. 

C. Todo aquelio, no debido a ningtin otro trastorno mental-fisico. 

Criterios para ef diagnostico de la abstinencia por opidceos. 

A. Uso de un opiaceo durante largo tiempo y a dosis (0 la 

administraci6n de una antagonista narcético después de un breve 

periodo de tiempo de haber tomado un opiaceo). 

B. Al menos cuatro de los siguientes sintomas tras el reciente 

abandono o reduccién del uso de un opiaceo: 

1) Lagrimeo, 

2) rinorrea, 

3) dilatacién pupilar, 

4) piloereccién, 

5) sudoracidn, 

6) diarrea, 

7) ~~ bostezos, 

8)  hipertension leve, 

9) _ taquicardia, 

10)  fiebre, 

11) insomnio. 

C: Todo ello, no debido a ningun otro trastorno fisico o mental,
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Criterios para el diagnostico de la intoxicacién por cocaina. 

A. — Uso reciente de la cocaina. 

B. En fa primera hora de uso de cocaina estar presentes, como 

minimo, dos de fos siguientes sintomas psicolégicos: 

1) — Agitacién psicomotriz, 

2) euforia, 

3) — grandiosidad, 

4) locuacidad, 

5) hipervigilancia. 

Cc. — Enla primera hora de su uso de cocaina deben estar presentes, 

como minimo, dos de tos siguientes sintomas: 

1) Taquicardia, 

2) dilatacion pupilar, 

3) aumento de alta presion arterial, 

4) escalofrios o sudoracion, 

5) nauseas y vémitos. 

D. Efectos conductuales dasadaptivos, como peleas, deterioro de la 

capacidad de juicio e interferencia con la actividad laboral social. 

E. Todo ello, no debido a ningun otro trastorno mental o fisico.
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Criterios para é{ diagnéstico de abuso de cocaina 

A. Patrén patolégico de uso: incapacidad para reducir o cesar ef uso: 

intoxicaci6n a \o largo de todo el dia; episodios de sobredosificacion 

de cocaina (intoxicacién tan grave que las alucinaciones e ideas 

delirantes se presentan con lucidez de conciencia). 

B. Deterioro de fa actividad labora! o social debido al uso de cocaina: 

por ejemplo, peleas, pérdida de amigos, faltas en et trabajo, pérdida 

de empleo o problemas iegales (que no sean debidos a !a simple 

detencién por tenencia, adquisicién o venta de sustancia toxica). 

C. Duracidn de Ja alteracién de un mes como minimo. 

Todos estos criterios se basan en los diversos cambios fisicos y 

mentales que producen los distintos tipos de drogas, enumerando en 

estos apartados tantos las llamadas drogas legales y las drogas 

iiegales. 

4.2 LA LEGALIZACION DE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 

DROGAS. 

EI debate de la legalizacién. 

Recientemente, un significativo ndmero de politicos, legisladores 

y comentaristas han dado apoyo a fa legalizacién de la cocaina y de la 

heroina. De modo general, la propuesta en favor de fa legalizacion 

puede dividirse en cuatro apartados. 

El primer punto puede resumirse en: nada puede detener el 

consumo de drogas; entonces, ¢Por qué no intentar legalizarla?; La
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logica falla, porque ignora los recientes éxitos en reducir drasticamente 

el numero de consumidores. 

En 1990, cerca de un 90% de estudiantes de nivel secundaria 

desaprobaban el consumo de cocaina y, sdlo en un afio, la proporcion 

de quienes tomaban cocaina descendié un 20%. Entre la poblacién, en 

su Conjunto, el consumo de drogas ilicitas descendié un 37%. 

El segundo punto afirma: La legalizacién no incrementara el 

numero de adictos. Estudios patrocinados por organizaciones que tiene 

como objetivo disminuir ef consumo de drogas, han flegado 

repetidamente a la conclusién de que el principal elemento disuasorio 

del consumo de drogas es el miedo: miedo a quedar enganchado, 

miedo al castigo y miedo af dafio fisico. Sin sanciones legaies contra 

las drogas, perdemos un arma defensiva clave. 

EI tercer punto: ef tabaco y el alcohol son legales; Por qué no 

otro tipo de drogas?. Se centra en una aparente contradicci6n. E! 

tabaco y el alcohol causan cerca de 500 000 fallecimientos al afio, mas 

que otras enfermedades, accidentes y defectos congénitos. Ahora 

mismo, las drogas ilicitas provocan unas 6000 muertes anuales. 

Quienes abogan por fa legalizaci6én de las drogas argumentan 

que la (ley seca) no detuvo ef consumo de bebida. En realidad, ia 

prohibicion redujo el consumo de bebida en un tercio y produjo un 

descenso del 64% en muertes por cirrosis y del 53% en el numero de 

admisiones en hospitales mentales.
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Ef alcohol y los cigarrillos han sido un factor mortifero de la vida 

norteamericana durante al menos 300 afios; afiadir drogas 

potencialmente mas peligrosas sdlo incrementaria la morbilidad y la 

mortalidad. Numerosas personas insisten en que fa prescripcién de 

farmacos con lleva afios de experimentacion sobre su seguridad antes 

de dejar que ja gente los tome; ciertamente podemos insistir en aplicar 

ef mismo proceso a las drogas ilegales antes de declararlas seguras. 

El ultimo punto establece que ta legalizaci6én significaria menos 

criminalidad. Seg&n esta teoria, la menor criminalidad se produciria por 

dos razones. Primero, si los adictos pueden adquirir cocaina 

facitmente, no han de cometer crimenes para obtener su droga. 

Segundo, fa legalizacién dejaria a los distribuidores sin negocio y 

eliminaria fos violentos crimenes asociados con su comercio. 

La primera raz6én ignora la verdadera naturaleza de la 

criminalidad relacionada con la cocaina: la mayoria de este tipo de 

acciones se cometen mientras el consumidor permanece bajo !os 

efectos de la cocaina. 

La segunda razén asume que la legalizacién  eliminaria la 

actividad criminal asociada con las drogas. Probablemente, siempre 

existira un mercado negro para drogas ilegales como {a cocaina. ,Qué 

compafia que siguiera la ley y pagara sus tasas podria competir con 

los carteles clandestinos, cuyos beneficios no se ven reducidos por 

tener que asumir la asistencia sanitaria de sus empleados?. 

Finalmente; si la legalizacién tuviera lugar, todavia podriamos 

encontrar un camino para limitar las compras de cocaina, puesto que
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los consumidores presentan una tolerancia virtualmente ilimitada a la 

droga, fa cocaina reclama cantidades crecientes de consumo. 

Numerosas cuestiones dificiles quedan sin resolver; por ejemplo, 

éCuanta cocaina puede comprar un consumidor diariamente? Si 

permitimos que los consumidores adquieran un gramo, pronto 

reclamaran dos o mas gramos e incluso, tales cantidades no seran 

suficientes. 

Quienes proponen Ia legalizacién frecuentemente ignoran que en 

Estados Unidos ya se han experimentado las drogas fegalizadas. Hace 

cien afios, todas las drogas, incluyendo la cocaina y la heroina, ya eran 

legales. La poblacién consideré que era una situaci6én tan aberrante 

que pidié al Gobierno que siguiera el entonces revolucionario camino 

de ilegalizar esas drogas. 

En 1907, el Estado de Nueva York todavia decretaba que el 

polvo de cocaina estuviera disponible sdlo como base de 

prescripciones, pero tal disposicién fracas porque el mercado negro 

podia ofrecer cocaina mucho mas _ barata. Este resultado 

probablemente sucederia ahora si el crack y la heroina se prescribiera 

como farmacos. 

4.2.1 LA DESPENALIZACION DE LAS DROGAS. 

Alternativas, Legalizar, Despenalizar, Prevenir y Reprimir 

Como hemos visto, los efectos de la ilegalidad del narcotrafico y 

del combate obligado de éste por parte del Estado complican
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terriblemente la vida de los Estados. No obstante, los seis efectos 

negativos de la ilegalidad del fendmeno sefiatados arriba, se presentan 

de manera prirnordial en paises productores de drogas 0 de transito, no 

en fos paises consumidores 

Ademas, el hecho de que tos paises consumidores sean paises 

industrializados, con sistemas legales e instituciones democraticas 

fuertes, fos hace mas resistentes a los efectos perversos de la 

ilegatidad del narcotrafico y de su combate por parte de los paises. 

Ello hace que la discusién sobre las alternativas al actual 

régimen prohibitivo del narcotrafico no se presente de igual manera en 

todos los paises y que opciones como la legalizacién no sean vistas 

con igual entusiasmo por los diferentes paises involucrados en la 

cadena del narcotrafico. 

. 6Cémo se presentan estas alternativas en los diversos paises? 

éQué ventajas y desventajas presentan estas alternativas? 2 Qué 

viabilidad tiene dichas alternativas?. 

La Legalizacién: Alternativa de largo plazo. 

El debate sobre la legalizacion del narcotrafico es casi tan viejo 

como el fendmeno mismo. Los argumentos también. Quienes son 

partidarios de esta alternativa afirman que la legalizacién del trafico, 

produccion y consumo de drogas traeria las siguientes ventajas para la 

sociedad:
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1) Desapareceria ja violencia que generan las bandas de 

narcotraficantes (violencia contra el Estado, violencia interbandas). 

2) I Estado ahorraria recursos (econdmicos y humanos) dedicados 

a esta lucha interminable. 

3) Desapareceria la corrupcién que generan los narcodolares. 

4) Se protegeria mejor la salud de los consumidores. 

5) Los paises productores y de transito dejarian de ser presionados 

por los paises industrializados (en especial Estados Unidos). 

6) Los Estados podrian tener ingresos extras productos de los 

impuestos legales a la venta de narcéticos. 

7) Se eliminaria !a saturacién de ios sistemas de justicia de los 

diferentes paises, los cualés no pueden ya procesar de manera 

eficiente a todos los acusados de narcotrafico. 

8) Se eliminarian otras amenazas adicionales a los Estados, como la 

asociacion guerrilla-narcotrafico. 

Quienes se oponen a la legalizacién del trafico y consumo de 

drogas presentan los siguientes argumentos: 

1) La legalizacién provocaria un incremento desmedido del consumo 

de drogas. 

2) El aumento en el consumo de drogas incrementaria la violencia y 

los crimenes cometidos por drogadictos. 

3) El aumento del consumo provocaria una declinacién en fa 

productividad y descomposicicn social. 

4) El aumento en el consumo de drogas saturaria fos servicios de 

salud del Estado, provocando una crisis de grandes proporciones.
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5) Al fegalizar fas drogas el Estado estaria abdicando de su papel 

moral en la sociedad, pues dicha legalizaci6n implica una 

aprobacién del consumo de drogas. 

En esta discusién habria que mencionar que la mayoria de los 

argumentos presentados por ambas partes son validas. Practicamente 

todas las ventanas de legalizar que hemos mencionado son ciertas y, 

evidentemente benefician mayormente a los paises productores y de 

transito. De los argumentos en contra de tegalizar, el unico que puede 

refutarse con cierta fuerza es sobre el papel moral del Estado. 

Incluso los mas fervientes partidarios de la legalizacion de las 

drogas no las aprueban moralmente y reconocen los dafios que éstas 

causan a la salud. De hecho, la propuesta de legalizacién tiene una 

base pragmatica que busca volver el problema mas manejable, pero no 

presenta una actitud de apoyo al consumo de narcoticos. 

El caso del alcohol y el tabaco demuestran cémo un Estado puede 

permitir el consumo de sustancias nocivas para la salud pero ello no 

significa que lo apruebe moralmente. El argumento mas duro en contra 

de la legalizacién es sobre el consumo. Si bien es factible esperar que 

el consumo de drogas pueda ser reducido mediante campafias de 

educacién y presion social, como en el caso del tabaco en Estados 

Unidos, es factible suponer que, al menos en el corto plazo, fa 

legalizacion incremente el consumo. 

Un aumento en el consumo efectivamente exacerbaria los 

problemas sociales en paises como Estados Unidos y provocaria sin
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duda, fuertes presiones de la opinién publica. En ello radica tal vez la 

reticencia de! gobierno de Estados Unidos a discutir el punto. 

Frente a una opinién publica que veria con malos ojos el aumento 

del consumo de drogas y para la cual una legalizacion implica una 

aprobacion moral de un fenédmeno condenado, resulta lagico que los 

ocupantes de la Casa Blanca no consideren a la legalizacién una 

alternativa. Y lo cierto es que en los préximos afios si el gobierno de 

Estados Unidos no aprueba la legalizaci6n de las drogas, los intentos 

de fos paises productores y de transito en ese sentido no podran 

prosperar demasiado. 

Desde esta perspectiva si bien la legalizacién de la produccién, 

transito y consumo de drogas resolveria la mayor parte de los 

problemas que los paises latinoamericanos enfrentarian debido al 

narcotrafico, no parece ser una alternativa viable en tanto los 

problemas que genera este fendmeno en los paises consumidores 

sean de naturaleza distinta. 

La opcién de legalizacién unilateral de parte de los paises 

latinoamericanos es viable, dada la vulnerabilidad estructural de éstos 

frente a Estados Unidos. La opcién a mediano plazo para que esta 

alternativa prospere es que el tipo de problemas que generan el 

narcotraéfico en los paises productores y de transito, se presenten 

también en los paises consumidores, en particular en Estados Unidos. 

La despenalizacién: como no resolver el problema y quedar mal con 

todo el mundo.
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Algunos criticos de las actuales politicas prohibicionistas han 

sefialado, como una opcién viable para aminorar el problema, el 

despenalizar el consumo de drogas y concentrar las fuerzas del Estado 

en perseguir a los grandes capos de las mafias del narcotrafico. Esta 

alternativa tiene sin duda una gran dosis de sentido comun. 

Si el combate al narcotrafico enfrenta serios problemas en buena 

medida debido a fos recursos limitados con que cuentan los Estados 

para tal tarea, suena légico el querer racionalizar et uso de dichos 

recursos. 

Desde esta perspectiva, a largo plazo el debate exitoso de los 

grandes campos romperia la cadena dei narcotrafico y, al detener el 

flujo de drogas en la etapa de produccién o distribucién, haria 

innecesario perseguir el consumo, pues éste descenderia 

abruptamente. A corto plazo, evitaria también la persecucién sin fin de 

los millones de consumidores. 

Los inconvenientes de esta alternativa- que, en buen medida es fa 

que priva en los paises desarrollados donde se tiene una gran 

tolerancia frente al consumo- son varios. 

Por un Jado, desplaza los aspectos punitivos del combate al 

narcotrafico hacia los paises productores y de paso, los cuales serian 

ei escenario natural de esta lucha. Incluso puede agravar el problema 

de militarizacion del combate al narcotrafico y la violencia que este 

fendmeno genera en los paises latinoamericanos.
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Por otro lado el trasladar los efectos violentos de la guerra contra 

las drogas a la periferia de los paises consumidores, puede generar en 

la opinién publica y en los gobiernos de estos ultimos o bien la 

impresién de que el probiema esta bajo control, o bien de que este es 

responsabilidad exclusiva de los paises productores o de transito, 

difiriendo, asi, una solucién estructural que incluya el lado de la 

demanda de drogas. 

Si bien esta alternativa presenta los inconvenientes mencionados, 

que en buen medida contribuirian a diferir una solucién de largo plazo 

del problema del narcotrafico, ha sido vista por algunos sectores como 

un paso previo a la legalizaci6n. Para algunos académicos 

estadounidenses la despenalizacion es una manera de vender mas 

facilmente el argumento de la legalizacién a una opinidn publica 

conservadora que considera que la opcién de legalizar implica una 

aprobacion moral del consumo de drogas. 

Aunque esta opcién tiene serios obstaculos para prosperar en los 

paises desarrollados, no es descartable a mediano plazo, en ta medida 

en que las insuficiencias de la actual estrategia de combate al 

narcotrafico se hagan evidentes. 

La prevencion: mejor que nada. 

Dentro de los Estados Unidos existen algunos sectores académicos 

y gubernamentaies que, ante la inefectividad de la estrategia actual de 

combate a las drogas, buscan reducir el aspecto punitivo de ésta y 

fortalecer el aspecto de la prevencién. Algunas cifras recientes 

permiten suponer que fa reduccion en el nimero de consumidores
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ocasionales y habituales en Estados Unidos esta relacionada con el 

énfasis puesto en los ultimos afios por el gobierno estadounidense en 

el aspecto de la reduccién de la demanda. 

Si bien esta alternativa esta lejos de erradicar el problema, aminora 

los efectos negativos tanto sobre paises consumidores como en paises 

productores o de transite. Al enfocarse en la demanda ha logrado 

efectivamente bajar los niveles de consumo en el caso concreto de 

Estados Unidos, en tanto que ha disminuido fa presién sobre la 

militarizacion de guerra contra las drogas en los paises 

latinoamericanos productores o de transito de enervantes. 

A pesar de no desaparecer de forma radical las causas del 

narcotrafico, esta opcién es mucho mas aceptable por el publico 

estadounidense que intuye que la estrategia actual no ha sido muy 

efectiva, pero que por consideraciones morales, no apoya la 

legalizacion. 

Ello hace suponer que la estrategia antidrogas de Estados Unidos 

se movera durante los préximos arios entre esta opcién y la represién 

del narcotrafico. Desde esta perspectiva, el que se combata mas la 

demanda y se reduzca el énfasis en el combate militar el narcotrafico 

pareceria ser la opcién menos mala dentro de tas opciones viabies. 

La represion det narcotrafico mas de lo mismo. 

Como ya hemos apuntado, e! enfoque represivo ha dominado ta 

estrategia antidrogas de Estados Unidos y de los paises desarroflados 

durante e! presente siglo.
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Sin embargo, durante fa década de fos afios ochenta fue muy 

visible el fortalecimiento de este enfoque. 

Si bien es cierto que durante el gobierno del presidente Clinton 

se ha registrado una tendencia a poner mas énfasis en los aspectos 

preventivos y, por ende, en el lado de la demanda mas que en el de la 

oferta, no se puede afirmar que en la actualidad la presencia de los 

Halcones en fa politica estadounidense contra e) narcotrafico -inciuso 

en algunos gobiernos latinoamericanos- haya desaparecido. 

Mas atin, a pesar de tas militarizaciones de las drogas han 

realizado sectores académicos en Estados Unidos y Latinoamérica, es 

claro que las legislaciones de los paises occidentales siguen siendo 

basicamente represivas del trafico y la produccién de drogas. 

Gobiernos como el de Colombia, Peri o Bolivia y de manera mas 

discreta el de México ha planteado la necesidad de buscar un enfoque 

alternativo al actual. 

De esta forma, si bien existe un consenso entre los gobiernos de 

fos paises fatinoamericanos de que el enfoque represivo del 

narcotrafico tiene serias limitaciones, y no ha resuelto los problemas 

esenciales que enfrentan las sociedades de los paises productores o 

de transito, esta corriente de pensamiento sigue teniendo fuerza en 

circulos gubernamentales estadounidenses. 

Esta posicion se puede ver fortalecida en buena medida debido a 

un diagnéstico erréneo de fa inefectividad de la estrategia represiva. Si 

bien existen indicadores que sugieren que esta estrategia es ineficiente 

para acabar con el narcotrafico, de que existe una medida clara de los
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estandares de Exito aceptables, es grande la tentacion de identificar el 

problema como resultado de un insuficiente del narcotrafico y no como 

resultado de un mal diagnéstico del problema. 

Perspectivas. 

A pesar del peso de los Halcones en la politica antidrogas de 

Estados Unidos, se ha fortalecido en Ja opinién publica estadounidense 

ja opini6n de que la estrategia militar de combate al narcotrafico ha 

sido inefectiva. Las cifras constantes de los voltimenes de droga que 

ingresan a Estados Unidos, sugieren que el trafico de drogas no ha 

disminuido de manera sensible en los uitimos afios. 

No obstante, se puede percibir un descenso importante en las 

cifras de consumo en ese pais (en especial de marihuana) to cual 

sugiere que los adictos que existen consumen mas drogas per capita 

que en el pasado. Sin embargo en buena medida a que la opinién 

publica estadounidense ve con reticencia alternativas como la de 

despenalizar o legalizar, es muy probable que los futuros gobiernos 

estadounidenses tiendan a fortalecer la opcién preventiva, aunque sin 

descartar la represion. 

Lo que resulta claro es que cuando aun fa opcién preventiva se 

fortalezca en Estados Unidos (y ello aminore las presiones sobre la 

militarizacién de la guerra contra las drogas en Latinoamérica), esto no 

va a suponer una disminucién importante del volumen de droga 

producido o transportado por el resto del continente, ni de los efectos 

colaterales que trae el narcotrafico, como violencia y corrupcién.
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Aun mas, a pesar del énfasis de la administracién Clinton en la 

prevencién en territorio estadounidense, el narcotrafico ha provocado 

un factor altamente desestabilizador en los paises latinoamericanos. 

Los vinculos de los narcotraficantes con el Estado -que en paises 

como México la prensa esboza de manera timida y en paises como 

Colombia involucran al propio presidente- amenazan con tirar 

gobiernos y sugieren niveles de corrupcién inusuales en la historia 

reciente del continente. 

Las medidas preventivas del consumo de drogas dificilmente 

van a resolver estos efectos colaterales del narcotréfico que amenazan 

la seguridad de varios paises latinoamericanos. 

Qué opciones existen frente a este panorama? 

Cuando hablamos de la desestabilizaci6én que el narcotrafico 

genera en América Latina, es imposible no pensar en la opcion de la 

legalizacién para resolver estos problemas. El argumento es también 

muy dificil de refutar. 

Como ya hemos sefiaiado, la opcién de legalizar resolveria los 

problemas de violencia y corrupcién y disminuiria el poder econémico 

del narco, a pesar de que podria tener un efecto negative en términos 

del consumo de drogas en Estados Unidos. 

Pero, si los Estados Latinoamericanos no quieren caer en la 

ingobernabilidad crénica y si Estados Unidos no quiere tener un 

continente de narco-Estados, se debe sin duda pensar en opcién de la 

legalizacion. Sin embargo, para que esa opciédn sea considerada 

seriamente por el gobierno de Estados Unidos debe existir un
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consenso en su opinién publica de que el narcotrafico no sdlo afecta la 

seguridad de los Estados latinoamericanos sino también su propia 

seguridad nacional, en la medida en que va a tener que convivir con uri 

continente formado por narco-Estados. 

También deberia quedar claro para la opinién publica 

estadounidense que la legalizacién es la unica forma de evitar las 

consecuencias no deseadas de la ingobernabidad al sur de la frontera. 

A corto plazo, no parecen existir las condiciones para que el 

publico estadounidense cambie su percepcién sobre la opcién de 

legalizar las drogas por fa dimension moral que ésta contiene y porque, 

como hemos apuntado, ello probablemente traeria un incremento del 

consumo en su propio pais. 

Tampoco existen en el futuro inmediato las condiciones para que 

los paises latinoamericanos decidan, por su propia cuenta, legalizar el 

trafico de drogas. Las presiones que ejerceria la Casa Blanca serian 

muy fuertes y una medida en ese sentido afectaria no sdlo la ayuda 

antinarcéticos que proporciona ef gobierno de Estados Unidos a los 

paises latinoamericanos, sino todos los programas de cooperaci6n con 

la potencia del norte. 

Dado este panorama, todo parece sugerir que en los préximos 

afios tanto la politica antinarcética de Estados Unidos como de fos 

paises latinoamericanos se movera entre la represién y la prevencion, 

io cual no va a resolver los serios problemas de ingobernabilidad que 

genera el narcotrafico en América Latina.
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Esta situacién se mantendra hasta que, de una u otra forma, el 

clima de opinién en Estados Unidos cambie y se empiece a discutir 

seriamente la opci6n. 

Mientras tanto, los paises latinoamericanos deberan seguir 

fibrando una lucha desigua! en fa cual estan destinados a salir 

derrotados. Sdlo resta esperar que ef cambio en la percepcidn 

estadounidense sobre la mejor opcién contra las drogas no llegue 

demasiado tarde.
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- El consumo de los distintos tipos de drogas ha ido en 

aumento lo que contraviene la finalidad para lograr una salud publica 

estable, con to que se demuestra que nuestras leyes son insuficientes, 

ya que a pesar de sus multiples esfuerzos y cambios no han sido 

eficaces, también hay que mencionar que nuestros legisladores 

deberian de preocuparse atin mas por la salud de los consurnidores de 

lo que ya se ocupan en los procedimientos de confiscacién de bienes 

de los narcotraficantes. 

SEGUNDA.- Actualmente México es un pais de paso de drogas ya 

que el destino es el mercado estadounidense, en donde existe el 

mayor consumo a nivel mundial, (mientras no se tomen medidas mas 

adecuadas en el pais del norte), atin con las presiones politicas como 

la certificacién, nuestro pais seguira siendo un eslabén en la cadena 

del narcotrafico. 

TERCERA.- El consumo de drogas afecta principatmente a grupos 

de jovenes, es importante sefialar que debido a que vivimos en un pais 

cuya poblaci6n se conforma de personas entre 12 y 21 afios 

primordialmente. Al proponer ta legalizacion del consumo de drogas en 

el presente trabajo, se debe exponer el deterioro fisico y mental que 

produce, asi mismo se debe evitar el consumo entre grandes grupos y 

entre los jovenes, ya que a mayor informacién del problema, fa
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juventud se motivara a discernir y entender los efectos que tiene la 

droga en la salud. 

CUARTA.- Tomemos en cuenta que actualmente la represién no ha 

servido para disminuir el problema de consumo y trafico de drogas, 

mientras que en otros paises en donde se ha legalizado o se han 

tomado medidas mucho mas drasticas como fa pena de muerte, el 

problema del consumo ha disminuido, ya es tiempo de que se tomen 

medidas mas drasticas si en verdad se quiere erradicar el problema. 

QUINTA.- El bien juridico tutelado en el delito contra la salud, es la 

salud publica, ahora bien el consumo de drogas esta tolerado dentro de 

nuestro ambito juridico, ya que si las sustancias prohibidas se 

encuentran en cantidades presumiblemente para el consumo personal, 

el delito no se tipifica en la esfera penal y pasa a ser meramente del 

orden administrativo, lo que fomenta que al no existir una debida 

regulaci6n para el problema del consumo éste se siga dando en todos 

fos niveles sociales. 

SEXTA.- Al no existir una prevencién adecuada en el trafico y 

produccién de drogas ilicitas por parte de nuestras autoridades, se 

fomenta que México sea uno de los paises en donde se aplican 

medidas mas severas, en contra del delito de narcotrafico; a nivel 

mundial, el trafico y consumo de drogas sigue teniendo mayor auge, 

debido a esto debemos crear una verdadera conciencia social y 

elaborar pianes para la prevencion de este ilicito.
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SEPTIMA.- Carecemos de una informacion real que nos indique el 

numero de adictos y las consecuencias en la salud que el consumo de 

drogas genera, a raiz de que esta actividad se realiza en forma ificita, 

se ocasiona que por falta de medidas de satud adecuadas, los adictos 

se contagien de alguna enfermedad mortal como et SIDA, por tal razon 

los grupos de adictos que utilizaban drogas de aplicacién intravenosa 

son portadores dei VIH y son considerados de alto riesgo para el 

contagio, lo que viene a poner en duda un bien juridico tutelado es la 

salud publica, 

OCTAVA.- La finalidad de fa legalizacién det consumo de drogas es 

que el gobierno pase de un papel represor hacia el narcotrafico que no 

ha dado los resultados esperados aun con las grandes cantidades que 

se invierten y al contrario el problema se ha incrementado, y asuma un 

papel que en verdad beneficie a {a poblacién y a la gente que 

actualmente tienen problemas de adiccién !levando controles 

adecuados y datos veridicos, esto debido a que ahora el problema de 

consumo tiende a llegar a mayores escalas, esto también debido a la 

aculturacion e influencia por parte de las costumbres norteamericanas 

en nuestro pais.
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NOVENA.- A pesar de las diversas acciones que se han realizado 

para erradicar el narcotrafico, observamos que las medidas represivas 

para acabar con este problema no han funcionado, pero como 

consecuencia surgid otro delito; el lavado de dinero y se incrementaron 

varios mas como el trafico de armas, entre otros. 

DECIMA.- Por tal motivo el fegislador debe tomar otro tipo de 

medidas y con esto contrarrestar, 0 cortar de tajo lo que han avanzado 

las mafias del narcotrafico, esto sin dejar a un lado la salud publica que 

es el bien juridico que se tutela. Esta actividad ilicita hace que jos 

narcotraficantes y personas ligados a éstos amasen_fortunas 

inimaginables y el problema sigue, mientras que en otros paises en los 

que ta droga se ha legalizado los indices de consumo han disminuido, 

por tal mative se realiza esta propuesta de la legalizacion del consumo 

de drogas. 

DECIMO PRIMERA.- La legalizacién de las drogas significaria un 

acto de realismo y acaso de esperanza. No seria un acto proselitista 

para el consumo, antes bien, seria un acio de sensatez, que entre 

otras cosas erradicaria la violencia generada por las policias y el 

narcotrafico, permitiria usar los enormes presupuestos anti-drogas en 

cosas mas provechosas, estableceria un mayor control de calidad del 

producto, registraria gravamenes, daria la posibilidad de atender mejor 

al adicto, y por supuesto permitiria, dentro de ia ley, la libertad 

individual de consumir sustancias.



DECIMO SEGUNDA.- Hay que considerar que con la prohibicién no 

se resuelve el consumo de dogas, pero ocasiona que las drogas 

aumenten sus precios por los riesgos que corren las mafias de 

traficantes en trasladar los productos de un lugar a otro, generando 

mayores ganancias para estos grupos, por otra parte los adictos 

consumen drogas de dudosa calidad lo que repercute en forma mas 

grave en su salud, se aseguraria disminuir el dafio que provoca al 

organismo.
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