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INTRODUCCION 

Dentro de la escala de los comportamientos antijuridicos de los delitos contra la 

salud por su grave dimensién de peligrosidad social desborda Ja preocupacién de 

muchos paises, desde el principio de este siglo, Wevandolos a ja integracién 

solidaria de una lucha efectiva y permanente contra esta forma de criminalidad, no 

solamente de la salud publica sino también de los valores substanciales de la familia 

y la sociedad. 

Por ello, en nuestro pais se dio un mayor auge a la lucha contra las drogas a 

partir del sexenio del Presidente Lopez Portillo, quien en coordinacién con la 

Procuraduria General de Justicia de la Repiblica, se dio a la tarea de empezar 

fuertes campanas ininterrumpidas contra el narcotrafico, las que continian hasta la 

fecha, estas campanas se han reducido enormemente las actividades delictivas en 

esta materia y por ello, las actividades judiciales tratandose de este tipo de delitos se 

han acrecentado en nuestros dias, dentro del marco anteriormente descrito, en el cual 

se basa la propuesta, enfocada hacia los aspectos Criminoldgicos, juridicos y 

sociolégicos de los delitos contra la salud en México, sobre el fenémeno de las 

actividades ilicitas relacionadas con los farmacos de abuso. Termino genérico, para 

determinar las modalidades de una o varias conductas que fesionan valores 

individuales y sociales, sus elementos ya la sancién correspondiente, en este 

contexto normativo se tutela como bien juridico la salud humana y se protege de los 

dafios que causa en el organismo de sustancias psicotrépicas o estupefacientes que 

envenene al individuo o degeneren la especie humana, los delitos contra Ja salud se 

encuentran establecidos en el Capitulo Primero del Titulo Séptimo del Libro 

Segundo del Codigo Penal Federal, en este ordenamiento no solo se sanciona la 

accion de suministro de sustancias mencionadas al dependiente o al vicioso sino, que 

el Legislador va mas alla.



Penalizando, todo acto que el Legislador tiene, el propdsito es decir todos los 

actos concurrentes en el proceso para la accidén consumativa del dafio. Las conductas 

anteriormente sefialadas son concurrentes al mismo fin, de tal modo, que si un 

individuo interviene en diversas operaciones mediante acciones independientes, 

realizadas en ocasiones distintas que integren un proceso tendiente a hacer Slegar 

ciertas cantidades de sustancias, ya sean estupefacientes 0 psicotrépicos. En manos 

de quienes van a utilizarlas, se hace mencién de un marco legal en el cual se 

establecen los acuerdos de extradicién con otras naciones, respecto a delincuentes 

qué se encuentran en otro pais y viceversa, uno de los acuerdos o tratados mas 

importantes a que se hace referencia, en el celebrado con fos E. U. en programas de 

erradicacién del narcotrafico de estupefacientes y psicotrépicos dentro del aspecto 

criminolégico del delito contra la salud, se desprende el vocablo AD/HOC , que en 

términos generales se denomina: el delito del narcotrafico que por su naturaleza en 

un delito complejo, ya que la planeacion, preparacion y ejecucién, se leva a cabo en 

diversas etapas a través de diferentes paises, hasta llegar a su consumacién total. 

Para finalizar esta introduccién se ha concurrido en diversas conductas 

delictivas en diferentes sistemas legales, por lo que la persecucidn y castigo a los 

que realizan este tipo de actividades delictivas denominadas : Delitos contra la 

Salud, quiza resulta poco menos que imposible otorgarle su castigo a todos y cada 

uno de los que intervienen en el narcotrafico de sustancias prohibidas.



CAPITULO I 

Iniciare la presente tesis con el antecedente primordial de las drogas, el cual es 

el tema relevante por el origen de las drogas en Europa y América Latina o en todo 

el mundo a grandes rasgos, de la droga o narcotrafico de estupefacientes. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS DROGAS 

El origen del opio no en muy conocido, sin embargo, la adormidera del opio, 

"papaver-sommiferum" crece en Europa, sobre todo en Yugoslavia, Bulgaria y 

Grecia, en Egipto, Asia Menor, India y Extremo Oriente. Segin parece, las 

principales rutas de penetracién se iniciaron desde Egipto, por el Asia Menor, por 

los arabes, asi como por los turcos. El expedicionario portugués Garcia Da Horta, se 

refiere lo siguiente: derivado de raices etimologicas; Da Horta observa, que gracias a 

la etimologia, que el opio ha sido imtroducido en la India por los arabes: el opio que 

nosotros, portugueses, con una palabra corrompida llamamos mafia, es Hamada 

mores, de los cuales los indios han hecho ofium, palabra derivada de opio, que es 

vocablo griego. En realidad todo Ileva a creer que el opio se ha introducido en 

Extremo Oriente por tres vias principales:® 

1.- Penetracion noreste-sureste, del 400 paralelo al Tropico de Cancer, por la 

meseta iranie, las llanuras del Indio y el Ganges, a lo largo del Himalaya, hasta el 

Golfo del Bengala; penetracién sefialada por la conquista del reino de Kapisa hacia 

el 780, por el advenimiento de las dinastias tahiridas en Korazan (820-873) y 

safaridas (873-902) en Sistan, por la invasion de Penjab bajo los gaznevidas a partir 

el afio 1000, por la islamizacion del Ganges. 

® Cita Historia de las drogasJ L BrawPP 12.0



2.- Penetracion oeste-este, a partir del Valle del Nilo hacia el litoral del mar de 

Oman, Birmania, Indochina y el Archipiélago Malayo. A fines del siglo XVII, 

Engelberto Kaampfer, antiguo secretario del embajador de Suecia en la corte de 

Persia y medico de la compaiiia de las Indias Orientales, observaba ya la costumbre 

de los naturales de Java, de impregnar de opio al tabaco para fumar. 

3.- Penetracion sureste-noroeste a partir de Formosa. Cuando holandeses 

ocuparon una parte de la isla en 1634, sus servidores malayos introdujeron el uso del 

opio. Cuando el pirata chino Xoninga los arrojo de ahi en 1661, el opio estaba 

firmemente implantado en la isla. Desde alli gano el Continente por el que propago 

sin tardar, sobre todo tras la prohibicion del tabaco por los ultimos emperadores 

Ming. 

La inmensa China, cuyo nombre acude a la mente desde que se habla del opio, 

no descubrid ei uso de esta droga sino muy tarde, hasta finales del siglo VI, la 

adormidera no se empleaba mas que para medicamentos. Es mencionada ya en el 

Rhy-Ya, libro de botanica compilado 15 siglos antes de nuestva era, y en el siglo 

VIL, la cita en su tratado de botanica suplementaria, el sabio Chen-Tsang Shi, quien 

describe ja flor de papaver somniferum en 973, el Kai-Pao-Pen-Tsao (tesoros del 

herbolario), compuesto por orden del Emperador, enumera sus propiedades 

terapéuticas. 

En el afio 1578, el celebre medico Li-Shi-Chang hace de ella el primer estudio 

exhaustivo en su libro: Las Materias Medicinales; afirma Li-Shi-Chang: "La 

adormidera produce una droga, de la que se dice cura, aunque mata como sable..." 

Es conocida desde la centuria VIII, pero hasta el siglo XV no se empleo mas que 

segin las tradiciones medicas. En el siglo XVI, los arabes ensefiaron el arte de 

escarificar las capsulas y el uso de la pasta de opio como excitante.



La introduccién del opio en China multiplico los casos de toxicémanas, lo que 

en 1729 movid al emperador Yony-Tcheng a promulgar un adicto probibiendo la 

importacién de la droga. El jugo de la adormilera fue introducido de contrabando, 

primero, por los portugueses de Goa; luego, a partir de 1773, por la compafiia 

inglesa de las Indias Orientales, que se hizo conceder el monopolio exclusivo e 

incremento grandemente el trafico, pese a un segundo edicto en 1976. 

Como era imposible impedir la entrada ilegal de opio, el emperador prefirid 

tratar con los ingleses y pacto que la cuantia de las importaciones debia de ser 

compensada con los ingresos de la exportacion de te. En realidad los comerciantes 

ingleses no hicieron gran caso de estos acuerdos. El opio de contrabando era trocado 

a lo largo de las costas chinas, por lingotes de oro o plata y obras de arte antiguas, 

estas empezaban a estar en boga en Europa. Entre los principales traficantes se 

contaba James Matheson, antiguo medico de la compaiiia de las Indias, asociados 

con un "Baronet" de Escocia, que encubria el negocio, desempefiando el cargo de 

consul de Dinamarca en Macao. Como el dinero no huele, la sociedad jardines, 

Matheson and Co., es hoy en dia una respetable firma de importacién en Hong-king 

(segin datos recientes). 

El emperador ling-Tso-Siu se propuso poner remedio a este estado de cosas. En 

1839 se dirigio directamente a la reina Victoria,, preguntandole con humorismo, 

como, lo que era prohibido en Inglaterra, podia ser licito en China. La Camara de los 

Comunes acordéd hacer caso omiso, declarando en una mocion, aprobada por 

mayoria absoluta de votos, que era "inoportuno abandonar una fuente de ingresos tan 

importantes como monopolio de la compafiia de Indias en materia de opio.



Ling-Tso-Siu envio entonces a Canton al almirante Lig Tse-Su, que el 7 de 

julio de 1839 hizo secuestrar y arrojar al mar 20,291 cajas que contenian 1360 

toneladas de opio. 

E] superintendente Eliont fue arrestado, junto con varios sobrecargos de la 

compafiia que resistieron a los aduaneros chinos al apoderarse de los navios que 

aseguraban el transporte del opio. Al punto, en nombre de la libertad del comercio y 

de la defensa de la civilizacion occidental, Inglaterra entro en guerra China no estaba 

en condiciones de llevar a cabo victoriosamente operaciones militares contra una 

nacion europea. Lo impedian estructuras administrativas y sociales anticuadas: para 

designar el general que mandase el frente de Ning-Poi se celebro un concurso entre 

treinta letrados, cuyo tema era la redaccién en verde de una parte de victoria. 

El cuerpo expedicionario britanico, a las ordenes de los almirantes Eliot 

Bremer, Parker y del general Gough, bate las tropas en Tchum-pi, bloquea el Si- 

Kiang, ocupa la Isla de Chusan, bombardea Amoy, se apodera a viva fuerza de Cha- 

pu Tchin-bai, Carton y Chahng-Kiamg y la infanteria toma por asalto Nankin. El 29 

de agosto, el emperador, vencido, concede el tratado de Mankin: Amor y Hong- 

Kong son cedidos a Gran Bretafia que recibe una indemnizacién de 21 millones de 

d6lares. Cinco puertos chinos estaran en lo sucesivo abiertos libremente al comercio 

europeo. 

El tratado de Nankin, completado en 1844 por los acuerdos de Wanpoa, de los 

que Francia era signataria, debia de ser renovado diez afios después. Pero entre 

tanto, estallo la revuelta de los t'ai-p'ing, y la guerra de Crimen no permitié a los 

gobiernos franceses e ingleses ocuparse de los asuntos chinos hasta en 1856. 

Aguel afio, Yeh, Virrey de cantén, inspeccionaba un barco con pabelién ingles 

y rechaza la demanda de reparticiones hechas por el agente britanico en China, los



Ingleses evacuan Canton, Bombardeando ciertos barrios y concentran sus fuerzas en 

Hong kong. Se organiza una coalicion franco-britanica. 

En 1857, las tropas aliadas marchan sobre Cantén y lo toman. Al afio siguiente 

suben hacia el norte, ocupan los fuertes de las dos riveras del Psio-Ho, se apoderan 

de Tientsin, a alguna distancia de Pekin. El emperador prefiriendo no correr el riesgo 

de aplastamiento total que pondria en peligro sus dinastia, pide 1a paz. El tratado de 

Tientsin, lo firma Lord Elgin por Inglaterra, y el Baron Gros por Francia. Segin este 

convenio, las dos potencias europeas logran la tolerancia del cristianismo en toda 

China la libre navegacion por el Yang-Tse-King y la apertura del comercio de cinco 

nuevos puertos. E] convenio de Shanghai completa este tratado concedido a China el 

derecho de percibir un impuesto aduanero de 5% sobre las importaciones y las 

exportaciones con excepcidn del te y de la seda. El opio es Hamado por su nombre 
. — wo. 1 

en el convenio como "mercancia libremente admitida”. 

Después de Ja guerra del opio, el promedio de cajas se elevo a 39,000 en 1845 

y a 52,000 en 1850: y para 1994, aproximadamente Ja mitad de la poblacién adulta 

de China usaba opio principalmente cultivado en el pais o introducido de 

contrabando. £1 problema estaba en esta proporcién: por esto no existia freno 

alguno opuesto a la propagacién de la opiomania en China. De las 52,000 cajas que 

se produjeron en 1850, se calculaba el numero de intoxicados en dos millones. en 

1878, esa cifra era superior a ciento veinte millones, o sea, un aumento fantastico de 

120% en veintiocho afios, 

La extensién del cultivo de la adormidera en China fue proporcional a la 

difusion de la opiomania; a fines de siglo, los productores de yunnan y Schehhwan 

recogian una cantidad apreciable de opio bruto. La emperatriz Ts'eu-hi, aunque 

' William Galdstone (1809-1898, jefe del partido Inberal. adversario de Disraeli, 4 veces, | er munistro)



fumadora ella, intenta en vano sacar a China de su letargo. Bajo su influencia, el 

emperador decreta la supresion progresiva del opio. 

Dijo en la cAmara: No soy competencia para dejar cuanto tiempo puede durar 

esta guerra, pero puedo decir que no tengo noticia ni he leido nunca nada referente a 

una guerra mas injusta en sus origenes, de una guerra mas calculada en su programa 

para causar una desgracia permanente a un pais. Y Sir Wilfred Lawson, en 1846 dijo 

que el gobierno de la época era el de una nacién que se convierte en droguero al por 

mayor y administra veneno a otra nacién. 

El arranque de los campos de adormidera, el cierre de los fumadores, fas curas 

obligatorias de desintoxicacién no dejan de causar dafios, pues se registran 

disturbios en varias regiones. 

Los tnicos resultados de esta campana contra el opio seran el alza de su precio 

y la multiplicacién de los casos de morfinomania. * 

El uso de la droga "para el placer" se difunde por Europa hacia finales del siglo 

AVUL 

Claro esta que ja costumbre de tomar medicinas opiadas habia podido causar 

toxicomanias. Se considera, con razon, como verdaderos opiomanos a 

2 Op cit. Medicina forense Dr Alfonso Quiroz Q p 750 México, 1977 

> Ora referencia a esta guerra nos dice Es dificilimente concebible hoy que, bajo jos pontificados de Gregorio XVI y Pio IX. los remados de 

Lins Felipe de Napoleon II] y de Victoria, en ja epoca de Hegel. Lamennais, Augusto Comte, Victor Hugo. Claude Bemard y Victor 

Schoelcher, no sz hubiese elevado ninguna protesta contra estas sucesivas agresiones militares, famente perpetradas con un solo fin 

mercantil y cuyo resultado fue entregar a la droga a millones de hombres 

Ronsard Pedro, Poeta Fr (1524-1585) Jefe de la Plevade Obrs Odas, sonetos, himnos y elegias



personalidades tan distintivas como Ronsard-’ Savonarola - quien se comprobé que 

era un opiomano consumado y seguramente fue esta la causa de que las visiones 

producidas por la droga le hayan hecho creer en su papel de "Profeta de Dios" - El 

cardenal Richeliu, que calmaba con la droga el dolor que le daban las ulceras. 

En Inglaterra es donde, a causa de las relaciones de este pais con las Indias, se 

divulgo la boga del opio comido o bebido en forma de laudano. Empero, en 1763 

Arositer, farmacéutico del hospital de Greenwich, puso sobre aviso asus 

compatriotas: Hay en esa sustancia - dice - muchas cualidades cuyo conocimiento Ja 

hacia habitual y las pondria en favor (uso) entre nosotros. La difusion de ese 

conocimiento seria una gran calamidad publica. 

En los comienzos del siglo XIX, el habito del opio se hallaba no muy 

extendido en Inglaterra y sin embargo, su uso se fue arraigando en todas las esferas, 

encontrandose casos entre los mas esclarecidos, nombres de la nobleza, la politica y 

las letras, quienes buscaron el estremecimiento de la ebriedad opiada, con 

personalidades como Lord Erskine (1750-1823), miembro del Parlamento, Jame 

Mackintosh, miembro del Parlamento, mas conocido aun Samuel Taylor Coleridge y 

Thomas de Quincey: quien se proclamo a si mismo el "papa” del opio. 

La opiomania no tardo en pasar de la clase media a la clase obrera. A 

principios del siglo XIX, los droguistas de Londres vendian pildoras de opio. 

Thomas de Quincey en su obra "confesiones de un ingles tomador de opto", de 

noticias de este comercio: "tres respetables farmacéuticos de Londres, en diferentes 

barrios de la ciudad, me dijeron, al venderme algunos "granos"** de opio, que el 

numero de comedores de opio era muy crecido, y que la dificultad de distinguir las 

personas a quienes el uso habia hecho necesario este veneno de las que Jo



compraban con propésito siniestro les valia reproches, todos los dias. Esto por lo 

que toca a Londres. Afios después al pasar por Manchester, varios empresarios de 

manufacturas de algodén me aseguraron que el habito de tomar opio se estaba." 

Introduciendo entre los obreros, hasta el extremo de que un sabado por la tarde, 

los mostradores de las farmacias estaban cubiertos de paquetitos de uno o dos granos 

de opio, preparados de antemano para la noche. La causa de esta moda eran lo 

escaso de los salarios, que a la sazén privada de procurarse cerveza y licores. 

Si bien, los ingleses comieron opio como los Indies, los franceses lo fumaron 

como en Extremo oriente. Los marinos fueron los primeros en introducir su nso. 

Hacia 1840 existian fumaderos, mas o menos clandestinos, en Paris y en los grandes 

puertos como Havre, Burdeos, Marsella. Al mismo tiempo los trabajadores de 

Moreau de Tours (1845) sobre tratamiento de las alucinaciones por el cannabis, 

incitaron a los escritores y artistas a probarlo. 

Conviene hacer un paréntesis en relacion con la droga, las artes y las letras que 

estuvieron muy en boga en la primera mitad del siglo XIX respecto a personalidades 

bien conocidas y sobre algunas de las cuales hemos hecho mencién anteriormente. 

La droga actiia en ios mecanismos del pensamiento. Es pues, normal, que tenga 

influjo determinante en los pensadores o en los que extraen del pensamiento 

consciente o subconsciente, la materia misma de su obra, sean poetas, literatos, 

miusicos o artistas. 

4 
Tomas de Quincey, Escritor ingles (1785-1859), Obras, Confesiones de un Ing. consumidor de Opro, basadas en su expertencia personal. 

Ensayos y Articulos. Prosa muy cuidada 

Un grano Ingles = 64.8 mg



El uso meditado de ja droga en occidente no data de mucho mas de un siglo y 

medio. Anteriormente los hombres se hacian toxicémanos sin quererlo por el 

desconocimientos de los efectos propios de la droga, cuando se usaba determinada 

sustancia como medicamento. 

La lista de poetas y escritores es fecunda por citar aleunos: Carlos Bauldelaire, 

Tedfilo Gautier, Cuy de Mapupassant, Pierre Loti, Claude Farrera, Federico 

Bergane, Tomas de Quincey, Samuel Taylor Coleridge y Edgar Allan Poe, entre 

otros. 

Los primeros, fueron los que asistieron a las famosas veladas del Hotel 

Pimodan del que mencionaremos mas adelante. 

Tomas de Quincey se inicio en el opio de una manera del todo accidental. En 

1804, le duelen de tal modo las muelas, que hunde ja cara en una palangana de agua 

helada, evidentemente le duelen el doble. Un compaiiero del colegio le aconseja que 

tome opio. Quincey durante nueve afios se contenta con pequefias dosis, aunque 

suficientes para volverse toxicémano. En 1813, siente insufribles dolores del 

estomago, imputables sin duda al laudano que bebe. Combate el mal con el mal y 

toma hasta 8000 gotas de landano por dia. Felizmente para el, muestra gran firmeza, 

y cuando ello se hace necesario, sabe reducir Ja dosis. 

En 1842, el barén Jeronimo Pichon, auditor del Consejo de Estado, compra en 

la Isla Saint-Louis, 17 quai d'Anjou, el hotel Pimodan, construido en 1656 por Luis 

Le Vau para Carlos Grayn, comisario general de los viveres de la caballeria del Rey. 

El hotel esta en mal estado. El barén Pichon, lo hace restaurar y toma inquilinos 

esperando instalarse alli el en 1849.
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Baudelaire se hospedo en el, desde mayo de 1843 hasta su intento de suicidio 

el 30 de junio de 1845. M. Boissard, un rico pintor de Paris, tenia agrado de recibir 

con esplendidez a sus amigos, es el quien organiza las veladas del hotel Pimodan a 

los que seria asiduo Baudelaire y otros artistas (Baudelaire para ese entonces, ya no 

vivia en el hotel, después de su intento de suicidio), Las reuniones se siguen 

llevando a cabo en el hotel Pimodan en donde escribiéd "Las flores del mal". En 

dichas reuniones se tomaba el Hashish principalmente. Teofilo Gautier no haraé mas 

que una docena de experimentos, por curiosidad de esteta, y luego, hastiado dira: 'El 

verdadero literato no necesita mas que de sus ensuefios naturales, no le gusta que su 

pensamiento sufra la influencia de un agente cualquiera. Pero hizo el juego al grupo 

" cuando escribid... "Grifos, unicornios y otros animales fabulosos..." Las visiones 

eran tan extraordinarias, que me acometio el deseo de dibujarlas: en menos de cinco 

minutos termine el retrato del doctor - Moreau de Tours? -. Otro de sus dibujos 

titulado "Un animal del futuro" y representaba una locomotora viviente con el cuello 

de un cisne que terminaba en el hocico de una culebra del cual salian bocanadas de 

" 
humo..." Gracias al hashish. - dice Gautler -, pude dibujar del natural el retrato de 

un gnomo que hasta entonces solo habia iodo ronquear por la noche en mi antiguo 

armario. Fue asi como el 10 de julio de 1843 se escribe sobre el "Club de los 

hashishashin", club de los comedores de hashish que se retinen en e} hotel Pimodan. 

Baudelaire es introducido en 1844, y es hasta 1860 cuando escribe el poema del 

hashish como primera parte de "Los paraisos artificiales". 

Honorato de balza, curioso, paso por las veladas del hotel Pimodan: sin 

embargo, su fuerte personalidad se nego a probar ninguna droga (en otras fuentes se 

asegura que balza se nego a probar la droga por temor a sus reacciones), y quiza sea 

esta una de las razones de su extraordinaria fecundidad intelectual. Guy de 

Maupassant se hundié en la droga que le arrebato su precaria salud; su pasion fue el
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éter; pero se distinguia bien entre el opio, la morfina y el hashin; entonces fue 

cuando se hablo de la "eleoftenofagia" que significa la inhalacién o ingestién de 

perfumes; que hoy se conoce como la aficién a los inhalantes. Maupassant fundo el 

"Club de Jos Cadaveres" en el que la condicién de ingreso era muy simple: haber 

tenido un gran amor desgraciado. Maupassant conocerd pronto los tormentos 

habituales de los eteromanos, delirio alucinatorio, ansiedad y migrafias despiadadas. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, volvemos a encontrar el rastro de la 

droga en cada capitulo de la historia de Ja literatura y Jas artes. Richard Wagner se 

dio a la eleoftenofagia; Nietzshe tomo morfina por prescripcién medica (murid de 

sifilis): Freud tomaba regularmente dosis muy pequefias para combatir la depresién. 

Las primeras clasificaciones de las drogas en el siglo XIX, fueron merced al 

descubrimiento de nuevas sustancias. 

1.1 La toxicomania de heroina no es un fendmeno nuevo: al finalizar la primera 

Guerra Mundial, habia en E.U. alrededor de 200,000 heroinomanos y 

morfinomanos, empezaron a disminuir a partir de la década de los 40 y al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial solo habia 20,000. Hasta el siglo pasado, la produccién y 

el comercio del opio estaban en relacién con el consumo de esta sustancia en las 

regiones productoras de comerciantes (portugueses en primer lugar y después 

ingleses), la eligieron para especular con ella en Jos paises que encontraban en sus 

rutas, con el pretexto de que el producto se adquiria en india, y era de mejor calidad 

y mas econdémico que en China. Muchas empresas Ilevaron a este ultimo pais, 

enormes cantidades de la citada droga; el gobiemo chino, que ya en 1729 habia 

manifestado su intencién de limitar el consumo de opio, reacciono en seguida, 

intensificando su prohibicién.* 

° Cita.- op. Cit. La Salud. UTEHA Volumen IV original 1984 - p.p. 497-498
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La compafiia de Indias dirigida por los ingleses y que controlaba el monopolio 

del opio indio, siguid introduciendo la mercancia en China, en cantidades cada vez 

mayores. En 1839 el emperador Tao Kuang, promulgo un edicto en el prohibia a sus 

sibditos que suministraran provisiones a los barcos briténicos: esto contrajo que se 

produciera la famosa guerra del opio entre China y Ja Gran Bretafia: pero sin duda, 

esto origino o dio como auge esperado o llamado la moda de fumar opio y alcanzo 

una enorme difusién en algunas ciudades europeas (en 1914 habia en Paris 1,200 

fumadores).° 

1.2 Un interés farmacoldgico no debe sobre estimarse desde el punto de vista 

clinico, de acuerdo con la clasificacién que se da desde periodos antes de Cristo, se 

ie conoce ya como la morfina y los demas analgésicos estupefacientes naturales son 

conocidos como alcaloides, que mas adelante dentro de esta tesis se hablara de ese 

tema. 

Pero dichos alcaloides contenidos en el jugo de las capsulas de adormidera 

planta originaria de Asia Menor - mucho antes de Ja era cristiana, los griegos ya 

conocian las propiedades medicinales del jugo de adormidera, y a ellos se les debe la 

denominacién de opio (jugo, en griego) que ha Iegado a nuestros dias. Pero la 

utilizacién del opio y sus derivados, poco apreciados por los romanos, ya que ellos 

en esos momentos conocian de dichos medicamentos, pero no querian involucrarse 

demasiado, porque dicho auge, como se menciono, se dio desde principios del 

cristianismo, pero a finales de la edad media fue cuando se propagaron las 

ensefianzas de los médicos arabes y en 1817 Sertuner aislé una sustancia en la que 

  

§ Jdem. 500
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muchos reconocieron por primera vez las principales virtudes del opio, a dicha 

sustancia se le conocié con el nombre de morfina. 

1.3 Nace por primera vez a mitad del siglo XIX la que se le conoce como 

Industia Farmacéutica, en donde centenares de personas se hicieron adictas a Jos 

opidceos en Francia y E.U. y esta amplia difusién se vio favorecida por la liberalidad 

con la que se recetaban, a pesar de que no se conocian bien sus caracteristicas ni 

habian sido experimentados sus efectos. 

En 1898 la empresa alemana Bayer, sintetizo Ja heroina, sustancia que tiene las 

mismas propiedades que la morfina, aunque sus efectos son menos duraderos: Ja 

industria farmacéutica lanzaba asi al mercado la herofna como el mas "potente” 

antagonista de la morfina y con el fin de curar la toxicomania ocasionada por esta 

ultima.’ 

La adiccion a fa heroina aumento rapidamente en algunos paises, gracias a la 

promocion indiscriminada del consumo de este farmaco; sin embargo, transcurrieron 

varlos afios antes de que las autoridades sanitarias tomaran medidas para controlar su 

produccion y venta. 

1.4 A mediados de la década de los 70, a partir de entonces aumento el 

consumo y se hizo mas frecuente una forma de dependencia mas controlada, ya que 

la heroina empezd a difundirse entre las clases media y alta, una vez saturadas las 

zonas pobres de las grandes ciudades. 

La difusion de ja heroina en varios paises de Europa Occidental, ha sido 

analoga a la descrita. Para los E.U., Francia, Holanda, Alemania Federal, Gran 

7 Idem . 514
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Bretafia y Suecia han alcanzado niveles de saturacién desde hace varios afios. En los 

paises del mediterréneo (entre ellos Espafia) el problema de ja heroina surgié en 

fechas mas recientes: en 1971 los jévenes de esta regién desconocian en su mayor 

parte la heroina, en cambio el consumo de anfetaminas estaba muy entendido y muy 

pronto estos farmacos se incluyeron en la lista de estupefacientes. * 

A partir de mediados de la década, estas drogas se extraen de las flores del 

cafiamo indio y ambas producen efectos similares, aunque el hashin es 1 entre 5 y 20 

veces mas fuerte que la marihuana. 

El cafiamo es una planta originaria de Asia, se conoce desde hace varios 

milenios pues sus fibras se utilizan para fabricar tejidos; crece también en México y 

algunos paises de Norteamérica, donde la introdujeron los colonos ingleses para 

cultivarla con fines comerciales. En los ultimos afios, tras la aparicion de las fibras 

sintéticas, su cultivo para uso industrial ha disminuido. 

Los efectos provocados por el consumo de hashin y marihuana se conocen 

desde la antigiiedad, los antiguos chinos utilizaban estas drogas en sus ceremonias 

religiosas y para aliviar el dolor. En la India y diversos paises de la region 

musulmana (religidn que prohibe terminantemente el consumo de alcohol) se cultiva 

el cafiamo 2000 afios A. de C. En los paises occidentales, la difusién del consumo de 

estas drogas, ha tenido lugar en los ultimos decenios, siendo uno de los pioneros E. 

U., donde probablemente los emigrantes mexicanos Ilevaron marihuana, pues ya 

estaban acostumbrados a fumarla en su pais. Después de la Segunda Guerra 

Mundial, el consumo de hashish y marihuana empezdé a extenderse, primero en 

América y después en Europa (aunque en esta ultima con varios afios de retraso), 

* Idem : 502
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sobre todo entre la poblacién juvenil. En Espafia el consumo de estas drogas es 

bastante elevado, en la actualidad no se puede tener una idea exacta del numero de 

consumidores, pero se sabe que es muy alto y las cantidades aumentan cada affio. ° 

La cocaina es uno de los estimulantes de mas antiguo uso desde hace varios 

siglos, los indios de Sudamérica pulverizaban la planta para poder aumentar la 

resistencia y disminuir la fatiga, las hojas se mezclan con una pequefia cantidad de 

materia alcalina que puede ser cal o cenizas de plantas y huesos; se obtiene un bolo 

que se deja en la boca durante mucho tiempo y masticandolo lentamente, se extraen 

de el los principales activos que se disuelven en Ja saliva. La sensacién de bienestar 

que proporciona esta sustancia, permite soportar las penosas condiciones de vida del 

altiplano andino. Estas poblaciones han afrontado, con la ayuda de la droga: la 

1 
fatiga, el hambre, la sed y el aire enrarecido durante cientos de afios. 

Cuando los espafioles sometieron a los Incas en el siglo XVI, comprobaron que 

el 80% de los indios masticaba habitualmente coca, costumbre que en parte se 

mantiene todavia. 

Este habito endémico era perjudicial para las poblaciones y beneficioso para la 

administracién colonial, de hecho, un indio provisto de su racién de coca, para 

masticar, era capaz de trabajar durante dias en las minas de cobre o caminar 

transportando una carga pesada sin detenerse apenas a comer y descansar, ya que 

mgeria pequefias dosis de cocaina para estas poblaciones estaba ligado precisamente 

a estas caracteristicas: el envejecimiento precoz y el elevado indice de mortalidad, 

consecuencia de las condiciones precarias de la vida y de la forma engafiosa en que 

la coca aliviaba los sufrimientos. !° 

> Idem: 502 - 526 - 527-P.P 
'© Idem : 503 - 526 -527 P.P No.
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1.5 México. Cuando la importacién de estupefacientes se convirtié en una 

actividad sumamente costosa y arriesgada para traer la heroina y morfina del 

triangulo de Oro en Oriente, el cultivo y produccién de drogas se establecié en las 

regiones de América Latina, especialmente en México, cuando en los sesentas, 

comenz6 una amplia campana publicitaria del uso de alucinégenos, sobre todo por la 

penetraci6n ideoldgica de E.U., con base en el "American Way of Life". En aquel 

tiempo se empezo a cultivar la marihuana que llego a ser famosa por su alto 

contenido de alcaloide, la Acapulco Golden. Las siembras abarcaban los estados de 

Guerrero, Michoacan, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. La marihuana alli sembrada, se 

exportaba por diversos medios para los EE.UU. 

Evidentemente, en donde el narcotrafico sent sus reales fue en el Estado de 

Sinaloa. Desde principios de los sesentas ya que se sembraban extensiones bastas en 

Smmaloa, pero fue cuando entro a ocupar el cargo de Gobernador del Estado, 

Leopoldo Sanchez Celiz, que surgi abiertamente en Sinaloa, el trafico de droga. De 

inmediato se rodeo de pistoleros como Hugo Izquierdo Hebrard, cufiado de Arturo 

Durazo Moreno. Durante ese sexenio se formaron las grandes bandas de narcos, 

pues en ese entonces las plantaciones de marihuana y adormidera no eran facilmente 

detectables y la produccién en gran escala, apenas comenzaba en nuestro pais. 

Asimismo en ese tiempo, aparecié Miguel Felix Gallardo, que servia de contacto 

entre la mafia y las autoridades. Felix Gallardo, se inicio como agente de Ja policia 

Judicial de Sinaloa, de donde paso a formar parte de la escolta del entonces 

Gobernador Sanchez Celiz. Mas adelante, el propio gobernador paso a formar parte 

iL del negocio de Jas drogas, asociandose con Felix Gallardo, '' a quien incluso 

apadrino en su boda. 

"Revista Proceso - 1991 P.P. 17



17 

Antonio Rocha Cordero, quien fue en ese tiempo procurador General de Ja 

Republica, acuso al Gobernador Sanchez Celis de tener abiertas relaciones con los 

narcos, ante el Presidente Gustavo Diaz Ordaz; sin embargo, Sanchez Celis logro 

terminar su mandato, ya que al parecer intercedieron por el, el grupo politico 

formado por Carlos Hank Gonzalez, Francisco Galindo Ochoa, José Ortiz Avila y 

otros; Sanchez Celis fue expulsado del pais después de su sexenio y posteriormente 

rescatado por Hank Gonzalez, quien lo llevo como colaborador al Estado de 

México. 

Durante ese tiempo, el narcotrafico florecié asimismo la violencia entre las 

bandas rivales que se disputaban el control del Estado. No fue sino hasta el afio de 

1972 que el Gobierno Federal inicio las primeras acciones contra el narcotrafico, La 

heroina mexicana inundo el mercado estadounidense, incluso a !a zona comprendida 

entre los estados de Sinaloa, Durango y Sonora, se le denomino: "el circulo o mas 

bien el tridngulo de oro mexicano". De las plantaciones de amapola, se extraia el 

opio crudo o "goma" que se exportaba refinada o en crudo hacia el mercado de 

Norteamérica. ' 

El centro de contacto de narcos, se sitio en Culiacan, Sinaloa. Los capds de 

jas mafias se anunciaban lanzando rafagas de metralleta al aire. Los asesinatos 

estuvieron - y aun ahora - estén a la orden del dia. La violencia ha Megado a tal 

extremo que al efecto, se celebro un "Foro sobre la violencia en Sinaloa”, el lugar, 

Culiacan, fecha, 15 al 20 de abril de 1985. Como resultado del mismo, los sectores 

representativos de Sinaloa denunciaron: '’ "Hoy es palpable en Sinaloa, que nadie 

teme a la norma juridica mi a la advertencia de castigo que se hace. Se roba, se 

'S Revista Proceso 1985 P.P. 15 

'S Periddico A.M. 12 Oct. 1997 - P-5 
'” Revista Proceso : No. 443, abril 29 de 1985, pp. 15 y 16
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asalta, se viola sexualmente a nifias, nifios, jovenes, sefioras; se asesina por el 

minimo detalle, se engafia con perjuicios econdémicos, se incumple con las 

obligaciones pactadas en contratos, documentos de créditos. La deshonestidad y la 

corrupcién se han impuesto como elemento comin en toda relacién social. No hay 

confianza en el agente de seguridad ni el funcionario publico. Ni mucho menos en la 

Ley de los Tribunales. 

Organizaciones empresariales, asociaciones profesionales y clubes de 

servicios, han pedido la intervencién del Presidente, pese a que el gobernador 

Antonio Toledo Corro, niegue la existencia de la violencia en la entidad. 

"Las bandas de narcotraficantes se han erigido, medrado y desenvuelto sobre 

montafias de cadaveres. Cadaveres de otros narcotraficantes. Cadaveres de peones y 

jomaleros que se pusieron rebeldes o pudieran ser muy comunicativos; de pilotos, de 

policias que tomaron en serio su papel, cadaveres de gente’ Revista Proceso: No. 

443, abril 29 de 1985, pp. 15 y 16. pacifica que se atravesé en el camino de los 

mafiosos. De padres 0 jovenes que quisieron defenderse solos. De funcionarios que 

negaron su colaboracién. De aquellos que sonaron el claxon a un narcotraficante 

que impedia el paso en ja via publica; de desafortunados jefes de familia que se 

quejaron de Jos escandalos y balaceras de Jas bandas durante sus parrandas. 

Cadaveres y mas cadaveres de personas que contravinieron deseos, gustos o 

caprichos de los mafiosos. Por todo esto, Culiacan es una ciudad Martir del 

narcotrafico. 

En 1983 murid el capitan José Lozano Calva, en octubre de 1984 el mayor Ceferino 

Ojeda Ojeda, a manos de los narcos. También abundan algunos que se han 

convertido en personalidades del hampa, tales como el “Cochiloco", el “Culichi"
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(acribillado el 27 de Diciembre de 1984) y los mas recientes protagonistas de la 

historia delictiva del pais: Rafael Caro Quintero y Emesto Fonseca Carrillo. °° 

’® Revista Proceso 28 oct. 1991 P 22
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CAPITULO II 

CLASIFICACION DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 

2.1 TERMINOLOGIA 

La gravedad que ha adquirido el problema de! abuso de sustancias dafiinas, ha 

suscitado el concurso de numerosas disciplinas asi, amen de juristas, han intervenido 

médicos, psicdlogos y especialistas en todas las ramas de las ciencias sociales. 

El resultado de estas reuniones de punto de vista y especialidades, no ha sido 

siempre optimo y en ocasiones ha dado origen incluso a nuevas dificultades; entre 

estas quiza ninguna sea tan abrumadora como Ja terminologia, es por esta razén que 

el Comité de expertos en la farmacodependencia de la O.M.S. proporciona las 

siguientes definiciones, las cuales tienen aceptacién en casi todos los paises. |” 

2.2 DEFINICIONES DE LAS EXPRESIONES MAS COMUNES 

EN RELACION CON LAS DROGAS. 

DROGA.- "Cualquier sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda 

modificar una o varias de sus funciones". (O.M.S. 1950). 

DROGADICCION.- "Es un estado de intoxicacién crénica o periddica, dafiina para 

el individuo y la sociedad, producida por el consumo repetido de una droga, sea 

natural o sintética". 

° Cita Obra de la Organizacion Mundial de la Salud de 1950.
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Para superar las confusiones, la Organizacién Mundial de la Salud recomendé 

la sustitucién de los términos “adiccién" y "habito" por la expresién: 

"DEPENDENCIA" y en 1964 sefialo que por ella debia entenderse: "Un estado que 

surge de la administracién periddica o continua de una droga". 

La dependencia se caracteriza por: 

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

2.- Una dependencia psicolégica. 

3.- A menudo hay también dependencia (psicoldgica) fisioldgica. 

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

La O.M.S. sin embargo, ha seguido empleando como concepto fundamental, 

vinculado ahora al termino farmacos, a partir de 1969 difundid la expresién 

“farmacodependencia" a la que definid en su XVI informe como "Un estado 

psiquico, fisico, causado por la interaccién entre un organismo vivo y un farmaco o 

droga , que se caracteriza por modificaciones del comportamiento y otras reacciones 

que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar el farmaco en forma 

continua © periddica, a fin de experimentar sus efectos psiquicos y, a veces, para 

evitar el malestar producido por la privacion”, 

Las caracteristicas de la farmacodependencia quedan comprendidas dentro de 

la definicién que la O.M.S. proporciona, siendo estas a saber: 

A) El deseo abrumador 0 la necesidad compulsiva de seguir tomando el 

farmaco y obtenerlo por cualquier medio.
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B) Una tendencia a seguir aumentando la dosis; y 

C) Una dependencia psiquica y en ocasiones, una dependencia fisica a los 

efectos de la droga. 

No obstante que la O.M.S. propone sustituir los términos "adiccién" y "habito" 

por la expresién dependencia en nuestro sistema juridico se establecen diferencias 

entre el "adicto y el habitual”. 

A este respecto, Jiménez Huerta sefiala que entre adicto y habitual, existe una 

diferencia cuantitativa a de grado, pero no de esencia o cualidad y define al adicto.- 

Como aquel - adepto o afecto a las sustancias vegetales y al habitual.- Como aquel 

sujeto que las usa continua, ordinaria o cominmente por haber Hegado a ser el, un 

1 yma ands habito o forma de vida. 

La habituacién se caracteriza por necesidades psicolégicas mas que 

fisiolégicas, sin tendencia a aumentar la dosis. 

a) La magnitud de los efectos nocivos es menor en la habituacion que en la 

adicion. 

b) la magnitud del deseo o necesidad de ingerir repetidamente el farmaco, es 

menor en la habituacién que en la adicién. 

c) Generalmente, no se desarrolla dependencia fisica en la habituacion. 

Por su parte el nuevo reglamento sobre estupefacientes y substancias 

psicotrépicas (1976) en su articulo 80, considera farmacodependiente: "Todo
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individuo que sin fin terapéutico tenga el habito o la necesidad de consumir algtin 

estupefaciente o sustancia psicotrépica”. ”° 

Asi, el Comité Sueco para el estudio de la dependencia de drogas, distingue el 

uso del abuso que puede hacerse de estas substancias. 

En general sefiala: "Se usa una droga cuando esta es introducida a un 

organismo vivo mediante prescripcion medica adecuada y en conformidad con la 

practica medica". “Por el contrario", se abusa de una droga cuando se le emplea en 

forma incompatible con la practica medica habitual, sin prescripcién medica o 

destinandola a fines no terapéuticos. 

Los farmacos de abuso se clasifican de acuerdo a los efectos que son capaces 

de producir dependencia sobre la actividad mental 0 estado psiquico de una persona: 

este efecto puede ser de dos tipos: acelerar o retardar la actividad mental y que, por 

tanto, produce el estado de excitacién, reciben el nombre de estimulantes, los 

farmacos que retardan dicha actividad se denominan: depresores. *' 

El Dr. Sergio Garcia Ramirez sefiala que en la terminologia juridica se habla, 

con amplitud, de delifos contra la salud en materia de estupefacientes y 

psicotropicos, lo cual encuentra apoyo en nuestro derecho vigente. Y asimismo, 

sostiene que es de suma importancia, tanto por su raiz naturalistica como por sus 

diversas repercusiones juridicas, acoger una clasificacién de las substancias que 

determinan usos y abusos no médicos y cuyo manejo involucra o puede involucrar 

. 2 cuestiones penales.” 

* Cita. Ley General de Salud. General Vigente 

* Cita. Codigo de Salud 
2 Cita.- Lowouglio Presenta una Obra de la Secretaria de Salubridad y asistencia de 1972. Pag. 10, 20, 30
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Por lo que respeta a la clasificacién de las drogas, encontramos que en 1970 

Lammoglia presento ante la direccién de salud mental de la Secretaria de Salubridad 

y Asistencia, un proyecto de clasificacién, el cual fue publicado en 1971 y adoptado 

en 1972 por el Consejo Nacional en problemas de Farmacodependencia. 

2.3 CLASIFICACION DE DROGAS ACEPTADAS POR EL CONSEJO. 

Extraidas de los vegetales que hasta entonces se usaron como drogas y que por 

el avance de las investigaciones de la quimica se fueron extrayendo derivados, 

resultando de ellas, drogas sintéticas. El descubrimiento en el siglo XIX de los 

alcaloides, sustancia de funcion basica que contienen todas nitrégeno y casi todas 

oxigeno, trajo un intento de definicién quimica que fue abandonado en seguida. En 

1928, Ludwig Lewin propuso una clasificacién fundada en el principal efecto 

psiquico de cada droga: 

"Euphorica", calmantes de la vida afectiva. 

"Phantastica”, agentes alucinantes y onirégenos. 

"Inebrantia”, sustancias embriagantes. 

"Hipnotica”, agentes narcdticos. 

"Exitantia", estimulantes psiquicos. 

El inconveniente de esta clasificacién esquematica es el de no tomar en cuenta 

los efectos secundarios. Por esto, una sustancia embriagante, clasificada en 

Inebrantia, puede contribuir a calmar la vida afectiva como la euphorica y, a dosis 

mas fuerte, llegar a ser agente narcético como Ja hipnética. 

Los adelantos de la farmacologia o psico-farmacologia moderna hicieron 

necesario el establecimiento de wna nueva clasificacién que tuviese en cuenta los
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efectos clinicos de los psicotrépicos (sustancias que modifican la actividad psiquica 

segin se menciona en el prologo). En 1957, el profesor Jean Delay propuso al 

Congreso Mundial de Psiquiatria, una clasificacién inédita fundada en la nocién de 

tono psicolégico que es, segun Pierre Jeanet, la resultante del nivel de vigilancia y 

estado del humor. 

"Psicolepticos", que disminuyen el tono - hipndéticos o neurolepticos - segin p q ry Pp P g 

obren en la vigilancia o el humor. 

"Psicoanalépticos”, los que lo acrecientan. 

"Psicodilépticos", los que la perturban. 7 

La anterior clasificacion es la que actualmente tiene aceptacién, desde luego, 

mucho mas amplia, mas esquematizada y con sus sub-clasificaciones 

correspondiente a la moderna farmacologia. 

Una vez que se descubrieron los alcaloides de jas principales plantas o 

vegetales que contienen droga, la extraccién de los mismos, dio a conocer nuevas 

sustancias que aisladas tienen distintos efectos sobre el organismo. Del opio se 

extrajo su principal alcaloide que es la "morfina”. La morfina fue pasto de la 

actualidad poco después de su descubrimiento. Pero al principio, los toxicémanos 

no sabian como servirse de Ja morfina. Al parecer mucho tiempo atras, en el afio 

1635 se habia logrado inyecciones intravenosas de solucién liquida de opio pero sin 

éxito. Pero para que se propagase el uso de la morfina, fue menester que Carlos 

Gabriel Pravaz inventase la jeringuilla hipodérmica. De esta manera, la morfina se 

* Cita.- Analisis Juridico del delito contra la salud. PP 23
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puso en boga, tanto asi, que en Ja guerra de 1870-1871, los cirujanos militares tanto 

franceses como los alemanes administraban morfina en grandes cantidades a los 

heridos que habian de sufrir amputaciones, y no solamente eso, sino que a la menor 

fatiga, los médicos recetaban la morfina. Las consecnencias no tardaron en hacerse 

sentir entre los combatientes. Asi es que a finales del siglo XIX, la morfinomania 

hacia estragos en Europa, cuando Dreser, quimico aleman, aisl6 un nuevo cuerpo 

por acetilizacién del clorhidrato de morfina. 

Los primeros experimentos de ese nuevo producto se realizaron en 1898, en la 

clinica de la Universidad de Berlin y en la compafiia Beyr a la que Dreser, estaba 

agregado. Su accién sobre las vias respiratorias era tal, que se creyé que habia sido 

vencida definitivamente la tuberculosis, por lo que se le dio el nombre de "heroina" 

(heroish, remedio enérgico). 

El éxito de Ja heroina, pronto eclipso al de la morfina. La cuenca mediterranea 

y Asia, en donde apenas habia penetrado la morfina, fueron conquistados por el 

vicio nuevo. En Egipto hacia 1925, los empresarios pagaban cada semana a sus 

peones en dosis de heroina. Entre 1920 y 1940, los traficantes ofrecieron "Pildoras 

encarnadas" en las que para acreditarlas pusieron marcas como "tigre feroz” o 

"caballo magico". Estas pildoras verdaderas bombas psiquicas (en opinién muy 

acertada de J. Susini), mezcla de heroina, cafeina, estrictina, quinina. lactosa, 

almidén y tragacanto: ', producian efectos desastrosos en el organismo. En Argel, 

en 1937, los traficantes habian hallado un medio infalible de ganar clientes adeptos: 

durante cinco © seis dias repartian gratuitamente entre la gente joven saquitos de 

heroina, y aguardaban a que el habito los convirtiera en clientes fieles.
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Referencias acerca de los hongos alucinantes, las hacen Fray Toribio de 

Benavente y Motolinfa, quien escribid: "Tenian otra manera de embriagarse que los 

hacia mas crueles: eran unos hongos o setas pequefias, que en estas tierras las hay 

como en Castilla: mas las de esta tierra son de tal calidad, que comidas crudas y por 

ser tan amargas, beben tras ellas y comen con ellas un poco de miel de abejas: y de 

ahi al poco rato veian visiones y en especial culebras, y como salen de todo sentido, 

paréceles que las piernas y el cuerpo lo tienen Ilenos de gusanos que los comen 

vivos, y asi medio rabiando se salen fuera de casa deseando que alguno los mate: y 

con esta bestial embriaguez acontece alguna vez que son contra los otros, mas 

crueles", 

El Dr. Francisco Hernandez, medico de Felipe Ul (a quien haremos referencia 

mas adelante por su lucha contra el trafico), escribid: ** “Otros hongos cuando son 

comidos no causan la muerte, pero causan una locura a veces durable, cuyo sintoma 

es una especie de hilaridad irresistible. Son de color leonado y amargos al gusto. 

Otros mas sin provocar risa, hacen pasar ante los ojos visiones de todas clases, como 

combates de imagenes o demonios. Otros mas, siendo temibles y espantables, eran 

los mas buscados por los mismos nobles para sus fiestas y banquetes: alcanzaban un 

precio extremadamente elevado y se les recogia con mucho cuidado: esta especie es 

de color oscuro y de cierta acritud". 

® Cita - Obra del Dr. Francisco Hernandez sobre la lucha del narcotrafico
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CLASIFICACION DE LAS DROGAS ADOPTADAS POR EL 

CONSEJO NACIONAL DE FARMACODEPENDENCIA. 

1.- ESTUPEFACIENTES: 

a) Derivados de! opio. 

Naturales: morfina. 

codoina. 

heroina. 

pentazosina. 

Sintéticos. 

b) Derivados de la coca. Cocaina. 

2.- PSICOTROPICOS: 

a) Hipnoticos. barbitiricos. 

metaculsonas. 

Psicolepticos: b)Ansiclicos. mepromatos. 

benzodiacepinas. 

fenotiacinas.



c) Neurolepticos. 

Psicoanalepticos: a)Psicoestimulantes. 

b)Antidepresivos. 

c)Psicodislepticos. 

3.- VOLATILES: 

Inhalables. 

* Tdew UTHEA PP. 546-547 
5 Cita.- Analisis Juridico del delito contra la salud. 
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buntofenonas. 

reserpinicos. 

tiosantenos. 

anfetaminas. 

cafeina. 

imac. 

triciclicos. 

LSD. 

mezcalina. 

tetrahidrocaina. 

cementos, plasticos, 

solventes comerciales, 

gasolinas y otros 

combustibles. 

La Salud Lic. Efrain Garcia Ramirez Editorial Asista 1992 P.P 18-13-14



30 

2.4 CLASIFICACION DE LAS DROGAS EN NUESTRO SISTEMA 

JURIDICO. 

Dos son los términos que utiliza nuestro orden legal para referirse a la droga: 

“estupefacientes y psicotrépicos”. A partir de la reforma a mestra legislacion penal 

en el afio de 1974, coinciden en esta terminologia el Cédigo Penal Federal, el 

Cédigo Federal de Procedimientos Penales, la Ley General de Salud (antes cédigo 

sanitario), y esta ultima agrega ademas, substancias con alguna accién psicotropica, 

obteniéndose asi la siguiente clasificacién: 

a) Estupefacientes. 

b) Psicotrépicos, 

c) Sustancias con alguna accién psicotropica. 

Estupefacientes: Entre estos es posible distinguir dos jerarquias, 1a primera 

comprende a las substancias de esta indole, cuyo manejo esta prohibido por lo 

general (opio, heroina, cocaina, cannabis, adormidera, entre otras), comprendiendo 

todas las formas o preparaciones conforme al articulo 234, de la ley General de 

Salud. * 

La segunda jerarquia esta formada por todos los productos de esta naturaleza, 

que aun sujetos a muy numerosas y estrictas condiciones puedan emplearse con 

propdésito terapéutico, por ejemplo, la cafeina, falcadina, etilmorfina, etc. Segun el 

articulo 234 de la Ley General de la Salud. 

Psicotrépicos: Se acuerdo al articulo 245 de la Ley General de Salud y los que 

determina la Secretaria de Salud, se clasifican en cinco grupos: 

© Ley General de Salud 1995 P p 49
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Los que tienen valor terapéutico, escaso o nulo, y que por ser susceptibles 

de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave 

para la salud publica. 

Los que tienen algun valor terapéutico, pero constituyen un problema 

grave para la salud publica. 

los que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la 

salud publica. 

Los que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor 

para la salud publica. 

Los que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la 

industria. 

De acuerdo a la anterior clasificacién, con una simple lectura de la Ley, se 

advierte que el grupo uno de psicotrépicos se encuentra sujeto a un régimen de 

prohibiciones muy similares al primer grupo de estupefacientes, ya que la Ley 

equipara expresamente a estos con aquellos. Asimismo, se puede afirmar 

validamente que suceda algo similar, tratandose del grupo dos de psicotrépicos, con 

el grupo dos de estupefacientes.”” 

Asi las cosas, la clasificacion final de tales substancias, quedaria de la siguiente 

manera: 

GRUPO UNO.- Estupefacientes y psicotrépicos prohibidos: DMHP, DET, 

LSD, COCAINA, OPIO Y CANNABIS. 

*" Cita Codigo sus disposiciones Reglamentanas De Porrta 1977



GRUPO DOS.- Estupefacientes y psicotrépicos condicionalmente permitidos a 

causa de su valor terapéutico, aunque su abuso constituye un problema grave para la 

salud publica: Metadona, Pentobarbital, Morfina, etc. 

GRUPO TRES.- Medicamentos que contienen substancias con valor 

terap€utico, pero que constituyen un problema para la salud publica: Fenobarbital, 

Rohipnol y Diazepan. 

GRUPO CUATRO.- Medicamentos con efectos psicotrépicos de amplios 

usos y que constituyen un problema menor para la salud publica: Mandrax y 

Renoval. 

GRUPO CINCO.- Substancias con accién psicotrépica, sin valor terapéutico 

que se utilizan corrientemente en la industria: Eteres, gasolina, thiner, etc. 

Nuestro codigo prefiere deslindar el alcance del termino estupefaciente y 

psicotropico, mediante definiciones enumerativas, lo que evita embrollos y 

confusiones, pero debe advertirse que se trata de definiciones abiertas, lo que 

significa que aunque las listas que se offecen, pretenden ser en determinado 

momento exhaustivas, nada impide que les agreguen nuevos elementos, 0 aun dado 

el caso que se Ilegue a excluir determinadas sustancias de esos listados.



CAPITULO Il 

DELITOS EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 

Por lo que se refiere a la materia penal, el régimen esta comprendido en el 

capitulo I del titulo VII, del Libro Segundo, del Cédigo Penal Federal Vigente, bajo 

el rubro, "De la produccién, tenencia, trafico, proselitismo y otros actos en materia 

de estupefacientes y psicotrépicos". El nombre de este titulo, que por decreto de 

1945 fue declarado Ley de Emergencia, ha sido objeto de sendas reformas, que han 

alterado ademas de su denominacién, su contenido, a fin de armonizarlos con la 

moderna clasificacion internacional, adoptada en Jos tratados y convenios 

internacionales, en los que ha participado el Gobierno de México, como las de 1940, 

1947, 1968, 1974 y 1989, en las que a pesar de que no contienen una definicién 

exacta, como se hace mencion en el capitulo anterior, de lo que es un estupefaciente 

0 un psicotropico, debido a la falta de uniformidad de criterios en la materia y, en 

especial por lo que se refiere a la terminologia, si se agrupan y clasifican en forma 

separada los estupefacientes y psicotrépicos, también como ya se establecié en el 

capitulo que precede. *8 

3.1 TIPOS PENALES 

Debido a la complejidad de estos ilicitos, el codigo Punitivo Federal contiene 

en sus articulos del 194 y subsecuentes, una serie de tipos penales de muy variada 

naturaleza y de disposiciones entreveradas con ellos de indole diversa, aplicables 

estas ultimas a determinadas personas en quienes concurran peculiaridades genuinas. 

Esta realidad aconseja distinguir desde un principio, los tipos penales en dos 

categorias: ?” 

*8 Cita. Codigo Penal Federal Edit Porria P p. 45 
° Cédigo Penal Federal P. 46



34 

A) BASICOS. 

B) PRIVILEGIADOS. 

Siendo que estos Ultimos quedan condicionados a determinadas circunstancias 

personales 0 especiales condiciones objetivas. 

Tipos Basicos.- Por lo general en el aspecto penal, la expresién basico se 

emplea en forma singular, aunque dicha locucién puede y debe también proyectarse 

pluralmente sobre aquellos tipos delictivos que contienen varias formas alternativas 

de manifestacion. De tal manera que las conductas previstas en el articulo 197 del 

Codigo Penal Federal, debido a la alternatividad de ellas, encuadran dentro de jos 

llamados "tipos basicos", ya que tales conductas van encaminadas en forma varia a 

, tratandose de estupefacientes y psicotrépicos. ~ 

Lo anterior, no sucede asi cuando se trata de los "tipos privilegiados", en los 

que por determinaci6n de la Ley, al reunirse determinadas caracteristicas personales 

u objetivas, la pena que les impone es sumamente inferior a la de los "tipos basicos", 

tal es el caso del Articulo 194 del Cadigo Penal en comento, del cual mas adelante 

se hablara. 

Los tipos penales o bien, denominados tipicidad, es la adecuacién de una 

conducta concreta al tipo o descripcién legal formulandose en abstracto. 

Como expusimos anteriormente, para que exista el delito, se requiere de una 

conducta, pero no toda conducta es delictuosa; se precisa ademas, que sea tipica, 

antijuridica y culpable. La tipicidad es un elemento esencial del delito y si esta 

oe . tise 30 
ausente, impide que se configure el ilicito. 

> Idem Codigo Penal Federal P. 51 
» Cita.- Lineamientos Elementales del Derecho Penal. Fernando Castellanos 1986 P, 130



CLASIFICACION DE TIPOS CONTRA LA SALUD 

Los tipos pueden clastficarse en: 

a) Normales y anormales.- El tipo sera normal si la ley se limita a ser una 

descripcién objetiva y sera anormal si ademas se incluyen en Ja descripcién, 

elementos normativos o subjetivos. El delito contra la salud debe ser considerado 

como anormal, ya que el juzgador tendra que valorar si el sujeto que se le encontré 

la droga tiene la calidad de poseedor, si la adquirié, sembré, cultivo, cosecho, 

suministro, comercio, trafico, hizo actos de publicidad o propaganda, etc. 

Todos estos actos, el juez los advierte por medio de un juicio de valoracion y 

no simplemente por medio de los sentidos, esto es, el juez puede advertir la 

existencia de la droga por medio del tacto, el olfato, la vista, se puede saber que se 

trata de estupefaciente o psicotrépico, pero para conocer si el sujeto es traficante, 

tendra que valorarse una serie de conductas que se imputan al inculpado para ver si 

hubo una reiteracién de hechos por los que se transmitié la tendencia a Ia droga; y lo 

mismo ocurre con cada una de las modalidades que contiene el tipo contra la salud. 

Ademias, el juez tendra que analizar el elemento subjetivo que debe contener el 

delito contra Ja salud, puesto que este es un delito doloso, donde se advierte la 

intencion del] activo para violar la ley. 

b) Et tipo puede ser fundamental o basico si es que se tiene plena 

independencia, si esta formado por un tipo fundamental, y otro requisito serd 

complementado si al fundamental se le afiade una circunstancia distinta. El delito 

contra la salud es fundamental o basico, ya que no depende de ningtin requisito o 

peculiaridad para su existencia.
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c) También suele clasificarse el tipo auténomo, si tiene vida propia o 

subordinada, cuando depende de otro tipo. El delito contra la salud es auténomo, 

pues no requiere de la existencia de otro tipo, para que subsista.*’ 

d) De formulacion casuistica, son aquellos en los cuales no hay una modalidad 

unica, sino que se pueden realizar de diversa formas; se clasifican alternativamente y 

acumulativamente formados. Los alternativamente formados contienen 2 0 mas 

hipotesis para cometer el delito, y el tipo se integra con cualquiera de ellas. 

En los acumulativamente formados, se necesita el concurso de todas las 

hipotesis de formulacién amplia, y es cuando solamente hay una forma de cometer 

el delito. 7! 

El delito contra la salud es de formulacién casuistica y alternativamente 

formado, puesto que se dan en varias hipétesis, como la posesion, adquisicién, 

suministro, cultivo, cosecha, etc. y con la comisién de cualquiera de ellos, se da el 

tipo penal. * 

¢) Tipo de dafio y peligro: Si existe una destruccién o disminucion del bien 

tutelado, este sera de dafio y de peligro cuando se protege el bien contra la 

posibilidad de ser dafiado. 

El delito, analizandolo, el tipo es de peligro, ya que precisamente se pone en 

peligro la salud de la colectividad al poseer, adquirir, suministrar, etc. 

estupefacientes 0 psicotropicos. 

Idem .- Lineamientos Elementales de Derecho Penal P.p. 129 

Idem: Lineamientos Elementales P. 284 

*° Tdem.- P. 285
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3.2 BIEN JURIDICO TUTELADO EN LOS DELITOS DE 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS. 

El bien juridico tutelado es la Salud Publica, de ahi su cardcter federal. 

Por regia general el conocimiento de los delitos sea cual fuere su naturaleza, 

corresponde a las autoridades de los Estados de la Republica y del Distrito Federal, 

pero tratandose de delitos contra la salud, de acuerdo al Articulo 73 Constitucional, 

que se refiere al catalogo general de facultades reservadas a la Federacién, en su 

fraccién XVI, hace referencia a la tarea de salubridad general y mas aun en su 

fraccion IV, cuando hace mencién de los estupefacientes, con un giro seguido por el 

ordenamiento secundario, el cual sefiala "A las substancias que envenenan al 

individuo y degeneran la raza". Lo anterior, tiene relacién con lo que dispone el 

Articulo 124 de nuestra Carta Magna en el que sefiala: 

" Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitucién a 

los Funcionarios Federales, se entienden reservadas a los Estados, pero como ya 

vimos, por ser un bien publico el que se tutela con las disposiciones legales, aunado 

a los articulos constitucionales, es a lo que se ha hecho mencidn, de tales delitos 

corresponde conocer a la Federacion ”.** 

EI bien juridico tutelado en el delito contra la salud, es precisamente la salud 

de la colectividad es decir, no la salud de una persona en particular, si no la 

proteccion de la salud de la ciudadania en general. El bien juridico tutelado es la 

salud publica, ya que cuando existen situaciones en comin que se dan en una 

multitud de hombres congregados en una sociedad estable, un derecho individual 

viene a convertirse en un derecho social, comun a todos ellos necesitan y aprovechan 

> Constitucién Politica de los E.U.M. P. 56 - 124



efectivamente de ellos, o porque un determinado numero de ellos pueden 

necesitarlas o aprovecharlas. 

Dice Francisco Carrara: " Delitos contra la salud publica seran pues, todos los 

actos por medio de los cuales ciertas substancias que sirven para la nutricién, para el 

mantenimiento de la vida de un grupo de hombres y en general para sus necesidades 

cotidianas, Negan a corromperse, a infectarse, a convertirse en cambio, en una causa 

de enfermedades, de dafios para la salud y aun de muerte para un numero indefinido 

de ciudadanos y posiblemente de todos." *™ 

3.3 ELEMENTOS DEL DELITO 

a) Conducta.- El delito contra la salud, es de los ilamados de peligro y no de 

resultado, sus consecuencias materiales y las finalidades ultimas del agente, son 

independientes a su configuraci6n tipica. 

Debe haber un actuar necesariamente doloso, esto no significa que para que el 

dolo se integre, sea necesario que en el activo haya voluntad de comerciar con la 

droga, sino que basta la voluntariedad de la posesion, por tratarse de subsistencias 

que la Ley General de Salud declara prohibidas en su posesion, independientemente 

de la finalidad a que se destinen las substancias. 

b) Sujeto Activo.- Debe ser cualquier persona, hombre o mujer mayor de 

dieciocho afios, a fin de que su actuar delictivo sea juzgado conforme a la legislacién 

especial de caracter federal sobre menores infractores. Tal y como se establece en el 

parrafo cuarto del articulo 18 Constitucional, que dice: 

+4 Francisco Carrara.- Programa de Derecho Criminal. Parte Especial. tomo 8. vol. VI. Editorial Temis, 

Bogota, 1980 

*> Cita.- Constitucidn Politica. P. 15



"La Federacion y los Gobiernos de los 

Estados, estableceran instituciones 

especiales para el tratamiento de 

menores infractores:. 

c) Sujeto Pasivo.- Cuando se comete un delito contra la salud se da una 

agresién abstracta, siendo el sujeto pasivo la sociedad, pues como ya se vio al inicio 

de este capitulo, se tutela el bien juridico que es la Salud Publica detentada por la 

sociedad, por lo que al realizar la conducta ilicita se esta agrediendo dicho bien 

juridico. 

d) Objeto Material.- Lo son, las substancias sefialadas en el Articulo 193 del 

1 Capitulo que precede, y para oO
 Codigo Penal Federal las que se dejaron anotadas en 

determinarlas es necesario que se recurra a dictémenes organolepticos 0 quimicos 

para que determinen sus caracteristicas, tal como Io sefiala el Articulo 527 del 

Cédigo Federal de Procedimientos Penales, que dice: *° 

"Cuando exista aseguramiento de estupefa- 

cientes o psicotrépicos los peritos de la 

autoridad sanitaria Federal o cuales quiera 

otros oficiales, rendiran al Ministerio 

Publico o a los Tribunales, un dictamen 

sobre los caracteres organolepticos o 

quimicos de la substancias aseguradas. Este 

dictamen cuando hubiere detenido, sera 

rendido dentro del termino de 72 hrs. a que 

se refiere el - Articulo 19 Constitucional". 

% Idem Codigo Penal Federal P. 45
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Por otra parte, el cuerpo del delito contra la salud se acredita mediante la 

comprobacidn de los elementos materiales de la infraccién, es decir, una vez que se 

retimen los requisitos subjetivos, objetivos y normativos que integran el tipo penal,(lo 

que sucede en tratandose de cualquier otro delito) para su comprobacién, teniendo 

ast que los articulos mediante los cuales se acredita el cuerpo del delito en forma 

genérica, son el 168 y el 180 el Cédigo Federal de Procedimientos Penales, que a la 

letra dicen: ”” 

ARTICULO 168.- El Ministerio Publico con la intervencién legal de sus 

auxiliares, la Policia Judicial y el Tribunal, en su caso, deberan procurar ante todo lo 

que se compruebe en el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado 

como base del ejercicio de la accién penal y del Proceso Penal Federal. 

El cuerpo del delito se tendra por comprobado cuando se acredite a la 

existencia de los elementos que integran la descripcién de Ia conducta o hechos 

delictivos, segun lo determine la Ley Penal. Se atendera para ello, en su caso, a las 

reglas especiales que para dicho efecto previene este cddigo. 

ARTICULO 180.- Para la comprobacién del cuerpo del delito y de la presunta 

responsabilidad del inculpado, el Ministerio Publico y sus auxiliares, la Policia 

Judicial y los Tribunales gozaran la accién mas amplia para emplear los medios de 

investigaciOn que estimen conducentes, segiin su criterio, aunque no sea de los que 
: 3 : : : 

menciona la Ley **, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho. 

Ahora bien, como insultracién se podria decir que el cuerpo del delito y 

presunta responsabilidad, se tiene por comprobado en la forma siguiente: 

>” Idem Cédigo Penai Federal p.p. 43 
*® Idem 43
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a) La existencia de una de las substancias comprendidas dentro del Articulo 

193 del Codigo Penal Federal. 

b) Que respecto de esas substancias se hayan ejecutado alguno de los actos 

previstos por el Articulo 197 del Ordenamiento Punitivo Federal. 

c) Que la conducta se haga en contravencién a las disposiciones sanitarias. 

El Articulo 197 de el Ordenamiento Punitivo que sefiala, establece como 

modalidades las siguientes: 

ARTICULO 197.- Se impondra prision de diez a veintiocho afios y de cien a 

quinientos dias de multa, al que fuera, de los casas comprendides en los articulos 

anteriores: 

l- Siembre, cultive, coseche, produzca, manufacture, fabrique, elabore, 

prepare, acondicione, transporte, venda, compre, adquiera, enajene o trafique, 

comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los vegetales o 

substancias sefialados en el Articulo 193, sin autorizacién correspondiente a que se 

refiere la Ley General de Salud. °° 

IL- Introduzca o saque ilegalmente del pais alguno de los vegetales o 

substancias de los comprendidos en el Articulo 193, aunque fue 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 a los 

tendientes a realizarlos. 

» Cita.-C P Federal Editorial Porrta, México 1996 Pip. 45
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IL- Aporte recursos econdmicos o de cualquier especie o colabore de 

cualquier manera al financiamiento para la ejecucién de algunos de los delitos a que 

se refiere este capitulo. 

IV.- Realice actos de publicidad, propaganda, instigacién o auxilio ilegal a otra 

persona, para que consuma cualquiera de los vegetales o substancias comprendidas 

en el Articulo 193. 

V.- Al que posea alguno de los vegetales o substancias sefialadas en el Articulo 

193, sin la autorizacién correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, se 

le impondra prision de siete a veintiocho afios y de cien a quinientos dias de 

mutta.“ 

De lo anteriormente descrito, se desprende que lo que se debe entender por 

cada una de las modalidades es: 

A) produccién.- Significa originar un ocasionar, es decir la accién de producir, 

por lo que abarca extensamente la siembra, el cultivo, la cosecha, manufactura, 

fabricacion, preparacién y acondicionamiento. 

B) Posesién.- comprende a ésta y a la compra, debido a que lo tnico que debe 

entenderse por la posesién, es lo relativo a la tenencia material, pues para que se de 

la posesion es requisito indispensable que la droga sea adquirida. 

C) El suministro permite contemplar la entrega gratuita, sea o no toxicémano quien 

la realiza. 

D) El concepto transporte, implica el propio transporte y los actos de importacion y 

exportacion, pues para que tal modalidad se configure, debe haber no solo un simple 

“ Cua -C. P Federal Editorial Porria, México 1996 P.p. 45
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cambio de lugar, se hace necesario que el movimiento de) estupefaciente o 

psicotropico abarque medio diferentes, independientemente de la distancia 

recorrida. 

E) Dentro del trafico, quedan implicitas as conductas de venta, compra, 

enajenacién, comercio, pues por traficar ordinariamente se entiende, realizar 

operaciones reiteradas respecto a determinados hechos, es decir, para que exista se 

requiere un reiteracién. de conductas de venta, lo que no ocurre si sélo se da una de 

ellas, *! 

f) Por fo que se refiere a la induccién, se debe entender como aquellas conductas 

tendientes a instigar, persuadir, mover a otro, entendiéndose en tal sentido la 

publicidad y la propaganda. 

G) En relacién al proselitismo, existen dudas, en cuanto a la utilizacién de tal 

diccién, ya que de acuerdo a “Carranca y Trujillo”, significa el celo por ganar 

prosélitos, y prosélito es el partidario de una fraccién o dotrina por lo que no ha 

sido del todo aceptable en dicho vocablo para reiterarse a la ministracion de las 

drogas con el propésito de propagar su uso o la instigacién del mismo uso, lo que 

nada tiene que ver con el proselitismo. 

A los anterior, es pertinente hacer notar lo que prevé el Articulo 198 del mencionado 

ordenamiento: 

ARTICULO 198.- Las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos 

: : . : oo. 4 
previsto en este capitulo, seran aumentadas en una mitad en los casos siguientes: i 

‘9 Cita CP Federa. Idem PP. 45 

) CPL Idem. PP 52
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.- Cuando la victima fuere menor de edad o incapacitada prevenir o investigar la 

comisién de los delitos contra la salud. 

.- Cuando la victima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la 

relevancia de la conducta, o para resistirla. 

.- Cuando se cometa en centro educativo, asistenciales o penitenciarios, o en sus 

inmediaciones, con quienes a ellos acudan. 

.- Cuando se utilice a menores de edad 0 incapaces para cometer cualquiera de los 

delitos previstos en este capitulo. 

Cuando el Agente participe en una organizacién delictiva, establecida dentro o 

fuera de la Republica, para realizar alguno de los delitos que prevé este capitulo. 

.- Cuando la conducta sea realizada por profesionistas 0 personal relacionado con las 

disciplinas de la salud, en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esa situacién 

para cometerlos, Ademas se impondra suspension de derechos o funciones para el 

ejercicio profesional u oficio hasta por cinco afios, e inhabilitacién hasta por un 

tiempo equivalente al de ia presién impuesta. 

.- Cuando una persona aprovechando el ascendiente familiar o moral, o Ja autoridad, 

© jerarquia sobre otra, la determine a cometer algin delito de los previstos en este 

capitulo. 

.- Cuando se trate del propietario, poseedor, arrendatarios o usufructuario de un 

establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleare para realizar alguno de los 

delitos previstos en este capitulo permitiere su realizacién por terceros. Ademas se 

clausurara en definitiva el establecimiento.
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La toxicomania suscita varios problemas: 

1.- Uno, de orden psicolégico (Causas predisponentes y circunstancias de esta 

apetencia morbosa, repercusiones mentales. 

2.- Otros de orden biologico (reacciones fisiopatolégicas y anatomapatoldgicas del 

organismos sobre todo el fendmeno de la habituacion). 

3.- Otros, de orden social. Estas taxicomanias pueden alcanzar a veces, la 

importancia de verdaderas plagas sociales, Las hay probadas y que por increible que 

parezca se encuentran legalizadas como en el Medio Oriente el Hashish, en algunos 

paises arabes. En donde el alcohol se encuentra prohibido. 

9° Cita : La Salud. UTEHA. Volumen. IV 1484 P.P. 542. 543
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CAPITULO IV 

CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD EN MEXICO 

4.1 ETIOLOGIA. 

Como se adquieren las toxicomanias. En este renglén, segin hemos descrito 

anteriormente, una costumbre que podemos considerar “atavica”, que viene desde la 

genealogia de las drogas, es decir, que es tan antigua como el hombre, segin vimos, 

hay ciertas drogas que se consumen desde tiempo inmemorial, tales como el opio, la 

coca y el hashish. Estas costumbres que primeramente de manera ritual se han 

transmitido a través de los tiempos pueden predisponer a los hombres al consumo de 

sustancias téxicas, de manera atavica, tal como suelen aparecer ciertos rasgos 

remotos en ciertos grupos raciales o étnicos, caracteres que se repiten en ciertas 

generaciones y que van de la mano con la evolucién de las sociedades y que se 

manifiesta en formas diversas resistiendo el embate de la evangelizacién de la 

América espafiola se han mezclado entre ritos cristianos y practicas “paganas”, como 

en México. 

Desde luego, esta costumbres aparecen como manifestaciones del instinto, en 

los momentos menos esperados como resultado de un largo proceso evolutivo y que 

son caracteristicos de cada sociedad como otros rasgos como lo describe el Lic. Julio 

Guerrero en su obra “Génesis del Crimen en México”: Los hombres no son sino 

acumuladores de los vicios, “* defectos o virtudes de sus compatriotas y cada 

sociedad tiene sus prototipos... Estos atavismos van conformado cada sociedad 

segtin su evolucion histérica y la mexicana tiene su caracter, el que o mas bien, al 

que nos referimos mas adelante. 

“® \Cita Obra: Lic. Julio Gerrero “Génesis del Crimen en México” 1968 P 30
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Se entra en la toxicomania, dice Ball, “por la puerta del dolor, del deleite o del 

pesar”. Esta formula ya antigua resume bastante bien las principales causas de las 

toxicomanias que se resumen en tres grupos: “justificadas”, “Por perseverancia” y 

“primitivas o de perversion”. 

A) Toxicomanias Justificadas. Comprenden todos los casos en que una 

afeccién grave, particularmente dolorosa, requiere el empleo continio de un 

analgésico, con aumento faltante progresivo de las dosis, por obra de una 

habituaciOn inevitable (cancerosos, asmaticos, graves), en los que no es posible dejar 

de administrar el analgésico, debido a las dolencias que sufren atin con la plena 

conciencia de las consecuencias de las consecuencias de habituacién. 

B) Toxicomanias por perseveracién. También en estos casos se ha podido 

justificar plenamente el empleo de un analgésico o un hipnotico en ciertos momentos 

(crisis nefriticas o hepaticas, acceso de gastralgia o de asma, angina de pecho, 
: : : ne 44 
insommnios secundarios de un estado patoldégice). 

La inyeccién calmante, con ocasién de la crisis dolorosas, deja en la memoria 

del sujeto la huella del alivio momentaneo y por pusilanimidad, debilidad moral, con 

la obsesién de un retorno ofensivo del dolor, le incita a precaverse contra la 

reaparicion de los sintomas torturantes. Al cabo de uno dias se hace dificil discernir, 

en las quejas del enfermo, lo que proviene de un vestigio doloroso real y lo que se 

deriva del estado ansioso que comienza a desarrollar el cebo de un toxicomania. 

En el caso de insomnio, el temor obsesivo de nuevas noches sin suefio, con su 

acompafiamiento de molestias y enervamientos, en oposicion al recuerdo agradable 

de una relajacion artificial, viene a sellar por largo tiempo la adhesion a los 

hipnoticos. Esta toxicomania es muy comin principalmente en personas que 

** Cita idem p.p. 551
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desarrollan actividades intelectuales, es desarreglo caracteristico de las zonas 

urbanas y en personas que trabajan en oficinas o actividades similares. 

C) Toxicomanias primitivas o de perversién. En cierto numero de casos el 

sujeto consume drogas para olvidar una pena, o para espolearse, o bien para buscar 

sensaciones nuevas, y entonces la toxicomania puede calificarse de primitiva. *° 

En el orden moral, ademas de los pesares, de los duelos, de las adversidades 

insuperables, mtervienen la sombria tristeza de los deprimidos, la angustia de los 

melancolicos o de los escrupulosos, la sugestibilidad de los débiles, el miedo de los 

timidos 0 de los emotivos, que, habiendo conocido el apaciguamiento saludable de 

una inyeccién o la vigorizacién feliz de un ténico, asocian este alivio a todas las 

dificultades de su situacidn o de su funcidn. 

Con sobrada frecuencia la toxicomania puede considerarse de origen pasional. 

Una curiosidad malsana de sensaciones anormales, un erotismo en busca de 

afrodisiacos, una imaginacién desordenada, un esnobismo mal aplicado, se 

encuentran a menudo en el origen del primer contacto con la droga. 

4.2 POBREZA EN LAS CIUDADES. 

Una de Jas causas principales en donde la droga encuentra su caldo de cultivo 

para la proliferacion, es el fendmeno del urbanismo y como consecuencia la 

explosién demografica y la consecuente irregularidad de jos asentamientos humanos, 

la emigracién masiva de la poblacién campesina a las ciudades y también la 

aparicion de nuevas generaciones en conflicto con sus origenes culturales, la 

desocupacion, la probreza y la promiscuidad que junto con los atavismos van 

5) Cita 22,- UTEMA Idem 556
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formando una subcultura criminal en los paises en desarrollo. Es la parte en donde 

los problemas de drogadiccién son mas lacerantes y mas dramaticos, en donde existe 

el consumo al por mayor y en donde el trafico de estupefacientes alcanza sus 

mayores proporciones y los traficantes sus mejores ganancias ya que la dogas se 

vende al menudeo después de haber recorrido todo el camino de la comercializacién. 

Fenémeno crimindlogo que analizaremos posteriormente. “° 

Ahora bien, la probreza - Segin lo asentado por el Sr. Ricardo Chard Meier, 

Catedratico de la Universidad de Berkeley, Cal. En el Departamento de 

Planificacién Regional - tiene un concepto relativo, como también lo es la riqueza. 

En un sentido objetivo, probreza es carencia de algo necesario; por tanto la 

categoria de probreza se relaciona estrechamente con la de necesidad. A su vez, la 

necesidad puede ser considerada de una doble manera : subjetiva y objetivamente. 

Necesidad subjetiva, es la sentida por los que participan en ella, en tanto que ja 

objetiva no requiere que se le dé el sentimiento de carencia, basta con que exista la 

falta de un elemento esencial en el momento histérico y en la situacién social en que 

se vive. 

EI fenédmeno descrito anteriormente, es palpable con demasiada objetividad en 

las ctudades de nuestro pais, especialmente en la monstruosidad urbana que es la 

cludad de México, que aloja casi a la tercera parte de la poblacién total del pais. 

Las zonas marginales o zonas de degradacion, no se limitan a los suburbios 

producto del proceso de industrializacién. En la mayoria de las urbes modernas 

existe otra faceta atin mas amarga y que frecuentemente se mantiene oculta: los 

conjuntos de infraviviendas en zonas marginales de la ciudad en donde a una 

condiciones de vida mucho peores que las de otros lugares, se une al desarraigo y tal 

  

*© Cita.- El Estado Latinoamericano y el Narcotrafico. Marcos Roplan Edif. Porria P.p. 9a LI.
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abandono de sus habitantes en su mayoria integrantes de la categoria social 

definida como marginados. Esta Zona existen en muchos paises, ain en los més 

desarrollados, son conocidas como “chabolas”, “barracas” y “cuevas” en los paises 

mediterraneos. Las gentes que habitan en vagones, barracas o “gabarras” viejas que 

de wun modo fijo o semifijo se encuentran a lo largo de algunos muelles y canales en 

diversas partes de Europa y Estados Unidos. Este tipo de zonas marginales suele ser 

el lugar de asentamiento y el caldo de cultivo propio para desarraigados sociales y 

para todo ese conjunto de personas a las que se califica como “lumperproleteriado”. 

Todas las taras e inconvenientes que se pueden sefialar en la probreza cindadana 

encuentran en esos lugares su maxima expresién. A ellas se suele unir una falta de 

conciencia colectiva respecto a un grupo de intereses y de problemas afines que vaya 

mas alla de las simples relaciones familiares e incluso éstas se encuentran muy 

deterioradas, lo cual provoca el que estos individuos caigan en lo que se ha venido a 

denominar “patologia social”, que se resume en vicio, delincuencia, prostitucién, 

: 47 
proxenetismo, etc. 

En estos mismos agrupamientos sub-urbanos aparecen en algunas ctudades 

grupos de individuos que participan del mimo grado de probreza y de idénticas 

caracteristicas externas que los lumpen (en México sub-empleados), aunque se 

distinguen por poseer un gran sentimiento de solidaridad grupal y de vinculaciones 

extralocales, partictpando de las caracteristicas generalmente atribuidas a los grupos 

étnicos. Su posicién como grupo respecto al resto de la sociedad global, es de total 

marginacion, sin que haya mas puntos de comunicacion que los resultantes de 

diversos conflictos por los que suelen ser considerados como peligrosos por el resto 

de la sociedad. En muchas ocasiones ocupan el mismo espacio fisico que los sub- 

empleados y otros conjuntos de individuos cuya vida es también dominada por la 

  

*” Idem. Marcos Kaplan. Idem 47 a 48
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miseria y la marginacién, aunque el discriminado sea tan pobre y tan marginado 

como el discriminador. 

Este suele ser el caso de las pandillas que se localizan en diversos puntos de las 

ciudades y que se identifican mediante ciertas prendas de vestir, adornos o tatuajes, 

que escuchan ciertas musica y que en la mayoria de los casos son jévenes 

adolescentes que se encuentran completamente desligados de su familia. 

La infancia y con mas virulencia la adolescencia, sufre parte del costo social 

global, la infancia extrae un sensible saldo favorable en el balance de ventajas 

inconvenientes dentro del proceso del cambio social en desarrollo. Sin embargo, hay 

sectores de la infancia y de la juventud afectados de modo negativo por el paso de 

una situacién a otra y por las secuelas de un urbanismo y de una urbanizacién que es 

la que impone sus intereses a los hombres. 

Dos son los aspectos que afectan a la infancia y a la adolescencia: el transito 

rural-urbano y la manifestacién del proceso de desintegracién que incide en los 

suburbios y los llamados barrios bajos. En estas niveles, los jévenes son participes 

de una necesidades objetivas frecuentemente sin ser conscientes, cuyo insatisfaccidén. 

permite incluirlos dentro de las manifestaciones de la probreza. ** 

El nifio y el joven de los medios rurales estas acostumbrados a que su proceso 

de socializacién y aprendizaje se realice dentro de un espacio fisico limitado, con un 

ritmo de eventualidades imprevistas mas bien pequefio muy apegado a su familia o 

circunscrito a lo que los socidlogos denominan “grupos primarios”, o sea, aquellos 

sobre Jos que el vinculo afectivo predomina sobre todos los otros. ”” 

“8 Cita Idem P. 53 
24 Idem. P. 54



En la ciudad su perspectiva sociolégica cambia su universo de accién se amplia 

enormemente en unos casos, y en otros se restringe de modo sensible a un pedazo de 

su calle, al patio o a su mismo vivienda. La constante proyeccién de su familia se 

diluye por necesidades de distancias y principalmente por el tipo de trabajo de sus 

padres que en muchas ocasiones no acuden al hogar de mas que para dormir. 

Los grupos primarios no tienen la intensidad que en las zonas rurales; no son 

los mismos los del colegio y los del barrio, o los que recluta entre los hijos de las 

amistades de sus padres. Para los nifios que han crecido en estas circunstancias, las 

cuestion no resiste gravedad, pero no sucede lo mismo con los nifios formados en 

los primeros afios de su vida de acuerdo con otras condiciones. 

En estos ultimos afios el nifio buscaré el ambito convivencial, alli donde lo 

pueda encontrar y elegira el que le recuerde mds su antigua situacién, el 

descampado, las obras, Jas zonas periféricas y de ensanche, etc. Y trataré de 

conseguir por todos los medios su solidaridad perdida en un grupo que comparta su 

proyecto comun, que también puede ser la aventura sofiada a partir del cine 0 la 

television. 

De este modo la pandilla cobrara una importancia fundamental, sustituyendo a 

las otras instancias del proceso de socializacién, pero dentro de los moldes de un 

mundo contradictorio, frustrante y violento: en la pandilla, en la banda encontrara su 

realizaciOn aunque esto le empuje a la violencia, a la delincuencia, a aumenta e} 

desarraigo o a enfrentarse con Ja sociedad. Aparecen asi las bandas de motoristas, 

las peleas sangrientas, las multitudes de “funs”, los ajustes de cuentas entre grupos 

rivales. Son miles de personas abocadas a la marginacién. *° 

°° Cita.- Idem 65
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La vida en el sub-mundo de la probreza necesariamente tiene que ser violenta, 

la probreza rural puede proyectarse hacia un aprovechamiento minucioso de los 

recursos agricolas, o hacia Ja formacién de sistemas de cooperacién social: 

también le cabe al pobre rural aislarse en su pobreza. Pero en la ciudad, esto no es 

posible. 

La pobreza significa carencia y contradiccién con una sociedad rica con la que 

se coexiste en el mismo espacio fisico. La propia cultura de la pobreza comprende 

muchos aspectos violentos. 

La lucha del hombre por su existencia desde sus formas més ancestrales de 

confrontacién con la naturaleza, es violenta. Por supuesto, esta misma lucha 

desgraciadamente continGa siendo violenta en la sociedad modema. La ética y el 

sistema capitalista de valores, estan basados en la competencia, en el sometimiento y 

dominio de unos por otros. 

El éxito se mide de acuerdo con la realizacion de esta pauta. Es una sociedad 

antagonica en ja que las aspiraciones y las acciones de las partes no concuerdan. 

Para empeorar el cuadro, las aspiraciones son constantemente estimuladas y, en 

consecuencia marchan por delante de las realizaciones. *! 

Todo ello tiene como resultado un sentimiento de frustracién constante que en 

los medio de pobreza no tiene el paliativo ejercido por el alto consumo. La 

frustracion en este caso, es compensada por una agresividad que mucha veces se 

mantiene latente, pero que en los casos mas extremos toma la forma de manifiesta y 

en determinadas circunstancias llega a ser contagiosa, produciéndose los estallidos 

de célera tan frecuentes en las grandes ciudades de occidente. © 

>" Cita - Marcos Kaplan P P. 68 
* dem P.p 69
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En estas condiciones el acceso al consumo de drogas se hace evidente. Pero la 

droga no solamente afecta a las drogas que se busque. Por lo general en los barrios 

margmados se consumen por los inhalantes y se puede observar a grupos de nifios 

que se embrutecen a pleno dia, a jovenes que fuman marihuana, que de las drogas 

que contienen alcaloides, es la de mas bajo costo. Estos j6venes tampoco desprecian 

los inhalantes, en México, este problema est4 muy arraigado en la infancia y la 

adolescencia. La mortandad entre nifios que se consumen por los inhalantes, es muy 

elevada. 

En otros estratos sociales de mayores ingresos se utilizan otras drogas, la mas 

coratn es la marihuana, y para los que han rebasado el estadio de las drogas menores 

adquieren heroina o cocaina, las que tienen un precio mucho mas elevado y sobre 

todo por que crean un estado de dependencia progresivo. Estas drogas se consumen 

en reuniones de sociedad, en clubes nocturnos, en teatros, por los adictos que 

puedan pagar el precio. 7” 

Por lo que a México se refiere, las cifras sobre el problema de la drogadiccion, 

los estudios con que contamos se refieren a los afios de 1972 a 1974, que de 

cualquier forma constituyen un valioso auxiliar para detectar este problema en 

nuestro pais. Sin embargo, en la reciente década, el numero de personas jévenes 

afectadas por este problema, se ve aumentando dramaticamente por diversas 

circunstancias del momento social en que vivimos. 

4.3, PERDIDAS HUMANAS. 

Se puede afirmar que la lucha internacional contra el trafico, comenzo por la 

resolucion de la haya en el afio de 1912, mds bien se puede decir que fue una 

resolucion contra el opio y que fue de una eficacia muy relativa. 

*" Cita Idem * Marcos Kaplan P_ 77-79
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Posteriormente , en los afios de 1925, 1931 y 1936, permitieron incrementar la 

lucha internacional contra el trafico de estupefacientes, cuando en el afio de 1939 , 

sobrevino la segunda Guerra Mundial. 

En el afio de 1946 y como consecuencia de la JI Guerra, nace Ja Organizacion 

de las Naciones Unidades_ y hereda las cargas de la Sociedad de Naciones. Se crea 

una “Comision de estupefacientes” que recibe el concurso médico y técnico de la 

O.M.S., el protocolo de 1948, adoptado en 1949 por treinta y nueve gobiernos, 

extiende el control internacional a las drogas sintéticas cuyo estudio es confiado al 

Comité de expertos de la O.M.S. ” 

Paralelamente al control internacional y prohibicién de los estupefacientes, 

nace el at
 afico clandestino, que entrega a los toxicémanos en manos de proveedores 

que no se detienen en escrupulos. 

En vista de que las drogas sintéticas son de dificil fabricacién y ademas 

requieren de instalaciones de laboratorio muy bien equipadas, este renglon escapa al 

imperio de las BANDAS, por lo que su venta y trafico se realiza por medio de robos 

en los laboratorios y corrupciones en el interior de los circuitos médico. Es pues, al 

opio y sus derivados a los que los traficantes se dedican mas a particularmente. 

El opio bruto o transformado ya en morfina heroina, viene de las regiones 

productoras del Extremo Oriente , las regiones montafiosas del norte de laos, algunas 

zonas de Viet-Nam (entonces Indochina), son los centros importantes del cultivo de 

la adomidera. E] opio pasa luego a Europa, se por via maritima Saigon-Marsella, sea 

por caravanas hasta Turquia, y de alli a Génova o Marseila. 

* Cita .- Analisis juridico del delito contra fa salud P.P. 79 a 81
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El trafico es muy fructuoso. En 1952, el kilo de morfina comprado en Tailandia 

a 400,000 francos viejos era revendido en Paris al precio al por mayor de dos 

millones. En la misma época, el kilo heroina valia en Grecia 840, 000 francos, dos 

millones en Francos y, embarcado en el Havre, era revendida en 20,000,000 en 

Canada. © 

Los traficantes emplean un sin numero de artilugios para sus fines. Durante 

varias décadas, el trafico principal se sustent6é en la morfina y la heroina, pues 

ademas de su efectividad narcotica es bastante maniobrable, ya que su presentacién 

es en polvo, el que se puede empaquetar en bolsas de plastico o polietileno de una 

o varias libras o kilos, mas bien casi siempre son empaques de tres libras. De ese 

modo la droga se puede disimular en maletas de doble fondo, en escondrijos en los 

barcos, en compartimientos secretos o amafiados en los aviones, objeto de diversas 

especies como envases de leche en polvo o talco. Hasta donde ilega el ingenio, se 

puede trucar el trafico de estupefacientes. 

Los “pasadores” se reclutan en todos los medio y sélo son empleados en 

algunos viajes, a fin de no llamar la atencién de los aduaneros. La crénica de 

detenciones, sobre todo en Nueva York, es famosa con nombres tales como Jacques 

Angelvin, animador de emisiones de televisién, y Muricios Rosal embajador de 

Guatemala en Bruselas. 

En Estados Unidos, cuando al mafia cobré con los inmigrantes italianos, judios 

e irlandeses, esta bandas toman control del trafico de drogas, iniciando verdaderas 

guerras entre las mismas, para establecer su hegemonia en el control y ganancias de 

las actividades ilicitas. 

* Cita Revista como . 1991 .- P..P. 59
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Fuera del contexto novelesco de la literatura policiaca, fueron famosos 

nombres, tales como: Salvatore Luciano, mas conocido como Lucky Luciano, quien 

fue denominado el “rey de la droga”, condenado a 50 aitos de prisién, fue expulsado 

de los E.U. en 1946. Luciano, continud dirigiendo su red de traficantes desde 

Napoles, hasta su muerte en 1962. 3 

Junto con el nombre de Luciano, aparecen otros que son recordados en los 

anales del crimen y del trafico de drogas: Joseph Biondo, lugarteniente de Luciano: 

Louis Buchalter (A) el Juez Louis, (a) Lepke, traficante, extorsionista, participe de 

accién antisindical, homicida. A partir de 1937 se sus trae a la justicia, es buscado 

en Europa, en América del Sur y otros lugares y, como ironia, este delincuente 

nunca salié de Nueva York. Otro no menos importante es Giuseppe Masseria, jefe 

de la banda del East Side a quien liquidéd Luciano para asumir el mando; Anthony 

Strolio (A) Tony Bender; Ciro Terranova (A) Ciro Morello. * 

Son unos cuentos de los nombres de jefes de bandas o mafias que se 

dedicaron durante varias décadas al trafico de estupefacientes en los E.U. 

Al Afectarse en Estados Unidos, durante la segunda Guerra Mundial, el 

mercado de la heroina (por el bloqueo en Asia y Europa de los centros de 

produccién y distribucién), la cocaina toma fuerza, y el principal centro proveedor 

es la Habana, ya regida subterraneamente por la mafia Italo - Americana , e ideal 

por su cercania y su complacencia (recompensada) del dictador Fulgencio Batista. 

Alli principia la adaptacién latinoamericana de los métodos de las bandas 

estadounidenses: implacabilidad, asesinatos en serie, compra de autoridades, 

asociaciOn de empresarios “respetables”, derroche manifiesto. 

* Clarin de Buenos Aires. Percodio octubre 12 de 1997 
* Cita Periddica A.M. 12 Oct. 1997 P. 3
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De hecho, esta cultura del narcotrafico es, antes que nada, una caricatura del 

capitalismo dominante en los cuarenta y en los cincuenta. Los primeros 

narcotraficantes de Cuba, Colombia, Bolivia o México, son pistoleros que 

ambicionan fortunas rapidas y que, en el camino, se van convirtiendo en financieros, 

mientras dilapidan centenares de miles de délares en cabarets, en palacetes, en viajes 

familiares a Europa, en joyas para las amantes y para ellos mismos. Son la imitacién 

distorsionada de los fundadores de los Rockefeller, los Mellon, los Frik, los Krupp. 

No industrializan el petréleo, ni viven a la luz publica, pero eso no vuelve menos 

respetable la empresa a sus propios ojos. 

A la Habana se le provee desde los laboratorios de procesamiento de morfina, 

heroina y cocaina de Medellin, a su vez habitia de materia prima desde Peni, 

Bolivia y Ecuador. Pese a algunas detenciones, los traficantes latinoamericanos 

viven de hechos en la impunidad, y su fuerza se acrecienta a la caida de Batista 

cuando huyen de la Habana para refugiarse en Miami los “narcos” norteamericanos 

ST 
y cubanos. 

Cita Periddico AM 12 Oct. 1997 P.3
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4.4, CONFLICTOS ENTRE PAISES. 

No es stno hasta principios de los afios setentas que el gobierno mexicano 

comienza a tomar medidas contra el narcotrafico. Se inicia esta batalla mediante el 

plan DN-PR-I, cuyo objetivo es desplegar unidades para materializar retenes y bases 

de operaciones fijas y mdviles, en lugares caracteristicos de los Estados de 

Chihuahua, Sinaloa y Durango. 

Cuatro afios después, Ia Secretaria de la Defensa Nacional, en coordinacién 

con la Procuraduria General de la Reptiblica, Puso a consideracion de la Presidencia 

de la Republica el llamado “Plan Condor”, que se instrumentd el 30 de septiembre 

de 1976 con la participacion de diferentes unidades y con el propdsito de relevar al 

personal cada seis meses, debido al gran desgaste fisico que sufre la tropa. Hasta 

hoy, han operado en los estados antes mencionados un total de 15 fuerzas de tarea 

“pe 25 
“Condor”. *® 

En la erradicacion de plantios se utilizaron inicialmente pesticidas, pero éstos 

no produjeron los frutos esperados por lo que en 1975 el Presidente Luis Echevarria, 

decide cambiar el caracter de su programa y emplear fundamentalmente defoliantes. 

Sin embargo, la decisidn no fue facil y existian dos razones para ello: tanto los 

funcionario como los campesinos temian los potenciales y espantosos efectos de las 

sustancias quimicas que componen los defoliantes. 

Ademas los mexicanos rehusaban simplemente reconocer en forma publica 

(como siempre sucede, en otros paises sabian desde hace tiempo), que su pais se 

habia convertido en uno de los grandes productores de heroina 

  

5 Revista Proceso 1988 - P35
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El problema iba en aumento segin transcurrian los meses eran preciso tomar 

medidas. En noviembre 1975 - segun sefiala el “Journal of Interamerican Studies 

and World Affairs luego de un encuentro secreto entre Pedro Ojeda Paullada, 

Procurador de la Repiblica y Sheldon Vance, Consejero del Secretario de Estado y 

Coordinador de Asuntos Internacionales de Estupefacientes; el primero comunicaria 

aE.U. que México utilizaria defoliantes quimicos en su campafia antidroga. © 

Un afio después, a fines de 1976 la operacion Condor se convirtié en el eje de 

un programa acelerado. No obstante, pese a que el programa habia registrado 

resultando impactantes, no se habia acabado totalmente con la “conexién mexicana”. 

A partir de la Operacién Condor, la produccién de marihuana se realiza en 

Otros de los planes que la Secretaria de la Defensa Nacional ha implementado 

en México, para el combate del narcotrafico, es el conocido por el “Canador”, 

término compuesto por dos vocablos: can (cannabis) y ador (adormidera). El plan 

Canador es aplicado en forma intensiva por las unidades del Ejército y de la Fuerza 

Aérea Mexicana, desplegados en el territorio nacional. 

Ademas de las operaciones que se mencionan, el General Juan Arévalo 

Gardoqui, titular de la SDN, trazd_liniamientos desde el dia en que tomé posesién 

del cargo (1-12-82) a los diferentes mandos territoriales del pais, a efecto de 

incrementar las campafias en contra del narcotrafico, obteniéndose con ello un 

notable aumento en la destruccién de los plantios de enervantes en comparacién de 

los resultados de afios anteriores. 

* Cita: Journal. Of Interamerican Studies and World Affairs 1975. P. 35
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Desde el primero de diciembre de 1982 hasta el primero de marzo de 1985 y 

segin datos de la SDN, han participado en la operacién Condor (Chihuahua, 

Durango y Sinaloa) cinco fuerzas de tarea, cuya labor de deteccién arrojé un saldo 

de 72, 506 plantios de amapola destruidos en una superficie de 6, 229 hectareas y 

11,144 plantios de marihuana en una extension de 778 hectareas. °° 

Por su parte la operacién Canador que abarca las 36 zonas militares del pais, 

procuré la destruccién en igual periodo de 17, 937 plantios de amapola y 20, 579 de 

marihuana. 

Actualmente la SDN lleva a cabo 11 operaciones de tipo especial: Puma, 

Pantera, Dragon, Lince, Tigre, Jaguar, Costera, Gavilan, Aguila, Halcén, y Azor; 

que afecta a los Estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco, Michoacan, 

Guerrero, San Luis Potosi, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca, con un saldo 

de 50, 168 plantios de amapola destruidos y 49, 296 sermmbradios de marihuana. 

AJ tenor de las cifras se puede asegurar que el problema del narcotrafico, afecta 

ala mayor parte del territorio nacional aunque obviamente existen estados en donde 

la accion del Ejército se concentra, como son los casos de Chihuahua, Durango y 

Sinaloa; sobre todo ... Sinaloa. 

En el gobierno de Adolfo Lépez Mateos, el embajador de México en Bolivia, 

Salvador Pardo Bolland, fue detenido a principios de 1964 en Nueva York con un 

cargamento de heroina, durante el gobierno de Luis Echevarria Alvarez, El General 

Humberto Mariles fue capturado en Paris, a fines de 1972, como presunto complice 

de una millonaria operacién de heroina; Arturo Durazo Moreno, Jefe de ja Policia 

del D.F. y “amigo intimo” de José Lépez Portillo, durante el gobierno Mexicano 

© Revista Proceso 1987 - P. 18
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por diversos cargos, contando en los archivos policiaco de Miami, Florida, una 

acusaciOn en su contra por conspiracién para introducir cocaina a los E. U. Son tres 

escandalos internacionales que involucran a diplomaticos o funcionarios®! 

mexicanos. 

Si bien, la historia del narcotrafico en México, es modesta en cuanto a 

incidentes internacionales se refiere y que son muchos mas habituales en el cono 

sur, todo pareciera indicar con estadisticas, que en los iltimos afios las tentaciones 

hacia el cultivo de marihuana y amapola, se han multiplicado por diez, ampliando 

considerablemente su ascendiente en sectores clave de la sociedad mexicana. 

Los datos con que actualmente se cuenta para describir la labor del Gobierno 

Mexicano en su lucha contra el cultivo de drogas, son los siguientes: 

La destruccién se hace por fumigaciones aérea y en forma manual; para la 

localizacion y destruccién de plantios, cuenta la Procuraduria General de la 

Republica actualmente con 34 helicopteros BELL 206, que estan debidamente 

preparados con equipo de fumigacién; con 12 helicépteros del tipo BELL 12, para 

transporte de personal, que se utilizan para movilizar policia y elementos del 

Ejército que apoyan en esta acciones. 

Asimismo se cuenta con 20 avionetas tipo SESSNA para la localizacién e 

identificacién de los plantios en todo el territorio nacional y con 5 aviones de 

transporte para equipo y personal que participa en la realizacion de esta acciones.” 

Las acciones se realizan en forma permanente en todo el pais, el que se 

encuentra debidamente sectorizado para tener un control de jas zonas en las cuales 

* Cita -Excélsior 1985 PP. 8 
® Cita Excélsior 1986 PP. 12
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se esta trabajando. En estas tareas que estan a cargo de la Direccién General de 

Control de Estupefacientes, colabora en forma muy importante la Policia Judicial 

Federal y se cuenta con el apoyo permanente, invaluable del Ejército Mexicano el 

cual a su vez, realiza una importante tarea en la localizacién y destruccién manual de 

plantios, con diferentes programas especiales, como el Céndor. 

En relacion a la destruccién de plantios de adormidera son: en el afio 1981- 

1982 de 1,260 hectareas; en el 83, de 2,728 y en el 84 de 3,787. En relacién de 

decomisos de plantas ya cortadas, en el caso de la marihuana, para la 

comercializacion de la misma; los decomisos de 1982, alcanzan la cantidad de 71 

toneladas con 460 kgs.; en 1983, de 83,525 toneladas y en 1984, la cifra de 8549, 

con 628 kgs; en relacion con la cocaina, los decomisos en 1982 alcanzaron la 

cantidad de 394 kgs.; en relacién al mismo problema, se han hecho decomisos de 

armas de alto poder, se han capturado 22 aviones todos de procedencia extranjera. 

Esto son los datos aportados por Luis Octavio Porte Petit, segundo Sub- 

Procurador de la Republica. © 

Una vez iniciada la lucha del gobierno mexicano, contra el narcotrafico, surge 

otro problema, que es el relativo a la accidentada topografia del pais. 

Para los traficantes, una vez comenzada la campafia antidrogas, fue 

relativamente sencillo acondicionar plantios en las partes montafiosas de los Estados 

de Sinaloa, Durango y Chihuahua, ya qne para el efecto se contaron con ilimitados 

recursos econdmicos, los que incluso el riego de la amapola, se efectuaba por medio 

de riego por aspersion, lo que se antoja inverosimil, dado el costo que tiene tal 

empresa. 

° Cita Boletin de Luis Octavio Porte Petit 1984 de la Procuraduria General de ta Repiblica
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En estas circunstancias, el gobierno mexicano se vio frustrado en su labor de 

deteccién, ademas porque muchos plantios, eran facilmente ocultables entre otras 

siembras 0 en pequefias areas, Jo que las hacia casi imposible de detectar desde los 

aviones. 

Para contrarrestar esta deficiencia, el Gobierno Mexicano, adquirid para la 

Procuraduria General de la Republica, Aviones jet del tipo “LEAR” 0 “Falcon”, 

los que fueron equipados con sofisticados aparatos especialmente disefiados por la 

NASA, para fotografiar el pais periédicamente. 

Esta fotografia especiales se analizan mediante un espectrégrafo, el cual 

detecta los campos de marihuana y amapola, utilizando para ello fotografia 

infrarroja, que es el mismo sistema que se utiliza en los satélites. * 

La exactitud de este equipo es tal, que pueden detectar plantios que 

escasamente abarcan 20 0 30 metros cuadrados, pues los reactores vuelan a alturas 

de 10a 12 mil metros. 

Equipados con mapas en los que se sefialan las coordenadas precisas, los 

helicépteros asignados a la Oficina del Procurador General, salen practicamente 

todos los dias desde las trece bases secretas y rocian los campos de marihuana y 

amapola con “Paraquat 2-4D” u otros poderosos herbicidas. 

Una noticia periodistica que saldria publicada los dias 7 y 8 de noviembre 

del afio de 1984, sorprendid a la opinion publica debido a las dimensiones de una 

operacién a la opinion publica debido a las dimensiones de una operacién policiaca 

y militar en el Estado de Chihuahua, para ocupar un campo de siembra de 

marihuana. 

* Cita Proceso 1987 PP. 20
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La razén: el dia 6 de noviembre del afio mencionado, 270 soldados del 

Ejército Mexicano del 35 Batallon: 170 agentes de la Policia Judicial Federal: 35 

Agentes del Misterio Publico Federal, al amparo de 15 helicépteros y 3 avionetas 

SESSNA, tomaron uno de los campos de siembra de marihuana mds grandes en el 

norte de la Republica, que ocupaba una extensién de “12 Kilémetro cuadrados”, 

en donde laboraban en el procesamiento de la droga un mas de 10, 000 campesinos, 

con agua y paltas de luz e instalaciones industriales para el procesamiento y 

empaque de la drogar, pontendo la a punto para su exportacién hacia los E.U. © 

Lo anterior, fue el principio, fue un hecho aparentemente aislado, que sino 

embargo, en los préximos meses desencadenaria una serie de acontecimientos que 

sorprenderian a la opinion pablica, con el escandalo y llegarian a resquebrajar a las 

estructuras mas altas de la sociedad y del gobierno. 

A partir de entonces, quedaria al descubierto Jas actividades de los 

natcotraficantes en su verdadero alcance (hasta ahora), y no solo eso, sino que 

también saldria a la luz, los acuerdo entre los gobiernos de México y E.U. mediante 

los cuales, agentes del gobierno de los E.U., actuarian libremente en la nacién. 

Otros aspecto mas grave atin, es el sefialamiento de las diferentes 

corporaciones policiacas del pais, que estan involucradas con las mafias del 

narcotrafico en tal magnitud, que se antoja siniestra, asimismo se sefialan prestaron 

ayuda a los narcos, unos encubriendo sus actividades y otros “lavando” las 

ganancias ilicitas obtenidas con la droga. 

Para describir lo anterior, nos remitiremos a diversas informaciones de tipo 

periodistico, recabadas de diversas fuentes, para extraer de ellas los datos 

° Cita Excélsior 1984. P. 8
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verdaderamente trascendentes, que conduzcan a ver Jas cosas en su verdadera 

esencia, de una manera objetiva, en el presente trabajo. 86 

Los hechos que se iniciaron en la operacién Chihuahua, continuando con el 

plagio y ulterior homicidio de un agente norteamericano de la DEA y un piloto 

mexicano hasta la captura de dos importantes narcotraficantes, uno en Costa Rica y 

el otro en la Costa de Jalisco, son el contexto de la trama que muestra el verdadero 

rostro del narcotrafico en nuestro pais y sus implicaciones dentro de la sociedad y el 

Estado. 

Pero asimismo dentro del contexto de la lucha contra el trafico de drogas, la 

intervencién de los E. U. En todas las acciones de} Gobierno Federal en la politica 

antinarcéticos. Como ejemplo de lo anterior, nos remitimos al siguiente articulo de 

Rafael Rodriguez Castafieda (*). En ja lucha contra el narcotrafico la Procuraduria 

General de la Republica es virtualmente Yevada de la mano por dependencias 

federales del Gobierno de E.U. , encabezados por el Departamento de Estado, que en 

la practica son los que conducen la Hamada campajia permanente contra el 
t 68 

narcotrafico. 

En ja medida en que Washington considera a México, uno de los mas 

importantes paises suministradores de heroina en el mercado estadounidense y como 

un gran productor de marihuana, el gobierno de Ronald Reagan, impone politicas y 

ejerce supervision en muchos aspectos de la Jucha nacional contra la proteccién y 

comercio de estupefacientes. 

§ Revista Proceso 1990 P.P. 19 

Cita, Rafael Rodriguez Castafieda Proceso 1991 P 6
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De acuerdo con un informe reciente del Departamento de Estado, el gobierno 

estadounidense, entrena policias antinarcéticos mexicanos, investiga el problema de 

la drogadiccién en la poblacién mexicana y esta en posibilidades de supervisar la 

campafia de erradicacién ejecutada por la PGR.
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CAPITULO V 

EL PROCEDIMIENTO JURIDICO POR DELITOS CONTRA LA SALUD. 

Para tener un antecedente del procedimiento, éste se divide en varias etapas, 

aparte de las que se establece el Articulo Primero del Codigo Penal Federal. 

Estas etapas son las siguientes: 

La etapa de la instruccién se divide en: 

a) Etapa postulatoria 

b) Etapa Probatoria. 

c) Etapa precoaclusiva ( de alegatos o conclusiones de las partes). 

Posteriormente sigue la etapa juicio en el que se pronuncia o dicta sentencia, 

ésta a su vez se divide en dos etapas las cuales son: 

a) Etapa postulatoria. 

b) Etapa probatoria, ésta a su vez se devuelve en los siguientes momentos: 

a) Ofrecimiento de la prueba. 

b) Admision de la prueba. 

c) Preparacion de la Prueba. 

d) Desahogo de la prueba. % 

® Cita.- Teoria General del Proceso Cipriano Gomez Lara P. 128 a 129
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Posteriormente se pronuncia la sentencia, la cual como ya se menciono, se 

divide en dos etapas: 

a) Etapa Postulatoria.- En esta etapa las partes plantean sus pretensiones y 

resistencias, relatan los hechos exponen lo que a sus intereses conviene y aducen 

los fundamentos de derecho que consideran favorables. Esta etapa es en la que 

habra de probarse, alegarse y posteriormente sentenciarse. 

69. Esta teoria general del proceso Cipriano Gomez Lara P. 128AL29 

b ) Etapa probatoria.- Esta se devuelve en 4 momentos: 

1.- Ofrecimiento. 

2.- Admision de la prueba. 

3.- Preparacion de la prueba. 

4.- Desahogo de la prueba. 

1.- Primer momento.- Es un acto de las partes que ofrecen al tribunal los 

diversos medios de prueba: documentos, testigos, confesiones de la 

contraparte, etc., en este momento hay una interrelacion con los hechos y las 

pretensiones o defensas que haya aducido. 

2.- Segundo momento.- Es un acto del tribunal a través del que esta aceptando o 

sea, se declara procedente el medio de prueba que se ha considerado idoneo 

para acreditar el hecho o para verificar la afirmacién o negacién de la parte 

con dicho hecho. El tribunal generalmente puede rechazar o no admitir los
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medios de prueba en varios supuestos: si las pruebas se ofrecen fuera de los 

plazos legales o bien cuando no son idéneas para probar lo que la parte 

pretende. 6° 

3.- Tercer momento.- La preparacién consiste en el conjunto de actos que debe 

realizar el tribunal con la colaboracién muchas veces, de las propias partes y 

de los auxiliares del propio tribunal. 

4.- Cuarto momento.- Es en el cual se lleva a cabo el desenvolvimiento mismo 

del deshago de la prueba. Si se tratase de la prueba confecional, el deshago 

consiste en el desarrollo y desenvolvimiento de las preguntas y respuestas 

respectivas frente al tribunal que las debe calificar, pero existe la prueba 

documentai que basta con exhibiria en la mayoria de los casos. 

Una vez agotados los momentos o fases de ofrecimiento, admisién, preparacién 

y deshago, la etapa preconclusiva que consiste, en materia penal, en presentar las 

conclusiones acusatorias y por su parte, la defensa presenta las conclusiones 

absolutorias. 

En términos genéricos de Derecho, los alegatos o conclusiones, son una serie de 

consideraciones y de razonamientos que la parte hace al Juez, precisamente sobre el 

resultado. ”° 

Etapa de juicio.- Es la cual puede ser mas 0 menos larga o corta y mas 0 menos 

simple o complicada, es decir, que el acto por el cual el Tribunal dicha sentencia, es 

éste. 

% Idem: Teoria General del Proceso P 129 

© Tdem Teoria General Proceso P 189
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Pero se puede volver compleja en ciertos casos, en los que los Organos 

Judiciales de Instruccion y los de Decision son diferentes porque, entonces el Juez 

cierra la instruccién y manda el expediente al otro Juez, que es el Juez Jurisdicente. 

En tribunales de composicién colegiada o pluripersonal, lo normal es que la 

instruccién se lleve ante un solo Juez, porque seria problematico y dificil devolverla 

ante varios. Entonces una vez cerrada la instruccion, el asunto se tuma a un miembro 

del tribunal que sera ponente o velator, para que éste formule el proyecto de 

resolucién, el cual sera discutido y sometido a votacién ante los miembros del 

Tribunal, y si es probado por unanimidad, entonces se convierte en sentencia.. ” 

" Prano Gomez Lara.- Teoria General del Proceso, editado por Direccién General del Publicaciones (9 de 

Julio 1987, p.p 111, 112)
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5.1.- AVERIGUACION PREVIA. 

Una vez detenido el sujeto, ya sea por traficar, transferir - estupefacientes: 

cocaina, heroina - o cualquier otra modalidad, quedara a disposiciOn del Ministerio 

Publico Federal en el cual se le seguira el procedimiento correspondiente. 

De acuerdo con lo establecido por ei Articulo 1 (primero) dei Cédigo Penal 

Federal, en sus Fracciones I, II], [Vy VI: 7 

Toda vez que la averiguacién esté, se Hevarad a cabo de acuerdo con lo 

establecido por el Articulo 21 Constitucional, que establece la persecucién de los 

delitos ¢ incumbe al Ministerio Piblico y la Policia Judicial, quien estara a 

subordinacién y mando de aquel. ” 

Para conocer primeramente el delito de estupefacientes 0 delitos contra la salud, 

se deben tener los preceptos de lo que es delito, se construyen como dos distintos en 

el mismo plano, litis. 

Un estudio sociolégico metédicamente orientado a preparar el terreno a la 

ciencia del Derecho, deberia establecer tanto al genus commune como la diferencia 

especifica de estos dos datos es decir, delito a la delincuencia y de la litis a la 

litigiosidad que entran, una y otra en la patologia social. 

De acuerdo a esta institucién, las dos partes que son comunes, tanto en el delito 

como en la litis, en linea mas general, los aspectos calificados del conflicto de 

intereses son tres: posesién y delito son propiamente los dos opuestos: la posesién es 

un fenédmeno de inercia esta en medio de ambos: ninguno de los sujetos de los 

” Cita Codigo Penal Federal. 
” Procedimiento Penal P. 41



intereses contrapuestos se resigna a que el otro prevalezca, pero la existencia no se 

lleva al extremo de invadir la esfera ajena. 

Segun los conceptos modernos no hay pues, ya una diferencia en cuanto a la 

funcién y el particular de la finalidad.



74 

5.2 INSTRUCCION. 

La instruccién que concebimos etapa necesaria de todo proceso, no es la que 

conocemos en Derecho Mexicano, como la averiguacioOn previa, si no la 

intraprocesal es decir, aquella que se devuelve indudablemente en una de las fases 

procesales del individuo que queda sujeto en cualquiera de sus modalidades de los 

delitos contra la salud, siempre y cuando, al quejoso no se le viclen sus garantias. 

En un auto donde se determine el delito en el cual se va a averiguar, los érganos 

de acusacién deberan reunir los elementos con los que den base o fundamentacion al 

ulterior ejercicio de la accién penal ante un juez o ante un Organo Judicial, pero no 

es sino hasta que ya se ha ejercido la accién por ese érgano, cuando se da el delito 

en cualquiera de sus modalidades (el delito contra la salud) que se abre la 

instruccion que se conoce como connotar la instruccién procesal. “4 

Para fijar el punto de la cuestién en la fase moderna, no basta destinguir la 

instruccion del proceso de la instroduccién y de la decision. 

La insuficiencia se deja sentir ya en cuanto al proceso civil, puesto que la 

instruccion comprende, no sdlo la resolucion de los insidentes y la recepcién de las 

pruebas, sino también la discucién, y ya respecto de esta fase el principio de la 

publicidad se comporta en forma diversa: en efecto, a la discusién puede asistir al 

publico, pero no asi a las fases precedentes. 

En lo penal, la situacion no es tan simple: en efecto, en él la recepcién de las 

pruebas se desarrollo, o al menos puede desarrollarse, en dos fases: una preparatoria 

® Cita.- Procedimiento Penal. Manuel Rivera Silva P. 42 

1 ineamentos del Derecho Penal P. 23
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y otra definitiva. En el lenguaje corriente, el nombre de la instruccion se reserva para 

la primera: pero responde exactamente al concepto de instruccién también el debate: 

aun queriendo excluir la discusién del 4mbito de la instruccién, lo cierto es que se 

comprende en ella la parte del debate en Ia cual se asumen las pruebas, de nuevo a 

veces en parte también ex novo. En lo penal, por consiguiente, no toda la recepcién 

de las pruebas se hace con exclusién del publico; asi esta prescrito en cuanto a la 

instruccién preparatoria; pero cuando el proceso Ilega al debate, el piblico asiste a 

él, salvo la excepcién de las “puertas cerradas”, de que volveremos a hablar, desde el 

principio hasta el fin. 

En conclusion, la publicidad es mas ampliamente admitida en el proceso civil. 

Pero a fines de un balance exacto no basta tomaren cuenta la ley, dejando de lado la 

costumbre. La publicidad dei proceso es considerada por la ley sélo en un aspecto, 

que yo diria inmediato, como presencia fisicadel publico en lugar donde celebra el 

proceso, entendida la palabra “publico” como indicadora de todos aquellos que no 

tengan una posicién particular en el proceso. 

A este aspecto se refiere la formula de las “puertas cerradas”, empleada por la 

misma ley para significar la exclusién de dicho publico (arts. 433, Céd. proc. pen.; 

128, Cod proc. civ.). La posibilidad, para el piblico, de acceso al lugar indicado, se 

resuelve en la posibilidad de ver y oir lo que alli se hace y se dice. Esta publicidad, 

condicionada ante todo a la capacidad del lugar (en la practica, de la sala), en que se 

desarrollael proceso, es necesariamente limitada; en la mayor ({pero?) hipotesis, el 

publico inmediato se reduce a algun centenar de personas. 

Al lado de Ia publicidad inmediata ha existido siempre una publicidad media; 

pero sdlo la prensa, en su forma relativamente reciente de prensa periddica, y en 

particular diaria, le ha dado un desarrollo que excede en gran medida al de la



76 

asistencia fisica del publico al proceso. Las cronicas judiciales amplian el 

conocimiento del proceso a un niimero de personas indeterminadas y cada vez mas 

considerable. Decir que del aula del palacio de justicia se ha transferido el proceso a 

la plaza, responde a la verdad en una medida que dista mucho de haber sido 

adecuada. Ultimamente el retrogrado, extendiendo y perfeccionando los recursos de 

la fotografia, ha procurado al publico mediato hasta una cierta posibilidad de 

conocimiento visual del proceso. * 

Para fijar el punto de la cuestién en la fase moderna, no basta distinguir la 

instruccién del proceso de la instruccion y de la decision. La insuficiencia se deja 

sentir ya en cuanto al proceso civil, puesto que la instraccién comprende no solo la 

resolucién de los incidentes y la recepcidn de las pruebas, sino también la 

discusién, y a respecio de esta fase el] principio de la publicidad se comporta en 

forma diversa en efecto a la discusién puede asistir el publico, pero no asi a las 

fases precedentes: 

En lo penal, fa situacién no es tan simple; en efecto en la recepcién de las 

pruebas se desarrolla 0, al menos puede desarrollarse en dos fases: una preparatoria 

y otra definitiva en el lenguaje corriente, el nombre de instruccién se reserva. * 

* Carnelluti: Cuestiones sobre el Proceso Penal P.P. 121-122. 

% Cuestiones sobre el proceso penal. Francisco Carnelutti. Edil Juridica Europa - América Buenos Aires 

afio 1961 P. 121-122 Pag. 145-146 y 147
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5.3 JUICIO 

La instruccién procesal, concebida en estos términos existe en todo tipo de 

procesos y engloba todos los actos procesales tanto del Tribunal, como de las partes 

es decir, es toda una primera fase de preparacion, por eso se llama instruccion: para 

permitir al Juez o Tribunal la concertacién de todos los datos, los sujetos interesados 

y terceros, en donde se determine el delito o delitos que se van a averiguar y seran 

materia para poder dictar en sentido estricto. 

Pero cabe, aun dentro de dicha instrucci6n, que una vez que se dicta sentencia 

en la ya mencionada instruccién, las partes exponen sus pretensiones, resistencias y 

defensas, y en las partes, el Tribunal y los terceros desenvuelven toda la actividad de 

informacion y de instruccion al Tribunal, haciendo posible tener todos y cada uno de 

los elementos sobre la tipicidad del delito, en cualquiera de sus modalidades del 

delito contra la salud, el Juez valorara dichos elementos y entonces tendra que dictar 

sentencia en dicho procedimiento 0 juicio. ” 

Una de las resoluciones del Congreso de Salta en el cual he tenido Ja fortuna de 

participar, relativa a los principios para la reforma del proceso penal, atafie a la 

Institucion del auto de procesamiento. 

Cuando la Comision informante me hizo en honor de pedir al respecto mi 

opinion, no vacilé en reconocer que esta institucion constituye un paso adelante de la 

legislacion procesal criminal, en particular frente al codigo italiano. Aqui me agrada 

afiadir que con ella los procesalistas argentinos encontraron la solucién a uno de los 

problemas principales que presenta la mecanica del procedimiento criminal. 

*5 Cita Teoria Genera del Proceso P. 128
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La funcién de auto de procesamiento no puede comprenderse sin darse cuenta de 

una diferencia esencial entre las dos formas de proceso, penal civil. También el 

primero, lo mismo que el segundo, acaba con la sentencia, es decir con el juicio del 

juez, ya sea de sobreseimiento, ya sea de condena; pero, al menos cuando se trata de 

casos graves, el juicio penal definitivo se prepara con uno o mas juicios provisorios, 

que contienen una especie de deliberacién de las cuestiones cuya resolucion el juez, 

con su sentencia ultima, tiene que alcanzar. Este juicio preparatorio o deliberatorio, 

aunque exista tal vez también en lo civil, no corresponde a una regla general sino en 

lo criminal. ¢ Y por qué ? 

La contestacién a esta pregunta ha de fundarse sobre un principio que 

constituye, segin mi opinion, la clave de la teoria del proceso penal: aludo al 

principio de identidad de juicio y de pena. En mis lecciones sobre el proceso penal, 

al esbozar la funcién de este proceso, demostré que, de la misma manera que no se 

puede castigar sin juzgar, asi también el juicio implica el castigo; la pendencia del 

proceso criminal, aunque no exista todavia la condena no tampoco el inculpado esté 

detenido, es suficiente para procurarle un sufrimiento; y como este sufrimiento no 

tiene otra razon sino la de combatir el delito, no se le puede negar el caracter de 

pena. el hecho de que los hombres no puedan saber si uno de ellos debe ser penado 

sin penarlo, y cuyo terrible ejemplo fue el tormento del inculpado, ofrecié a San 

Agustin el mas fuerte de los argumentos para dar la medida de la miseria de la 

justicia humana frente a la justicia de Dios. 

Ahora bien, precisamente porque el legislador, aunque en e] pasado fuera nada 

mas que un empirico, tuvo fa intuicion de esta verdad, se formd, poco, en la practica 

de todos los paises civilizados, el instituto de la clausura de la instruccion criminal 

mediante una sentencia o, de una manera general, un juicio del juez; la precedencia 

necesaria de este juicio al juicio definitivo que ha de conseguirse en el debate, no se
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explica sino por la necesidad de no exponer a la pena del debate a quien no la 

merece y, por lo tanto, de permitir el debate sdlo cuando la deliberacién de las 

pruebas excluye el peligro de que el procedimiento prosiga contra quien ya se 

demuestra inocente. 

Ahora conviene afiadir que la penosidad del juicio tiene un caracter progresivo 

en el sentido de que el sufrimiento aumenta en razon del adelantar del proceso; 

también la sospecha procura al sospechado un sufrimiento, mas este sufrimiento es 

menor que el causado por la inculpacion, y este ultimo a su vez, no es tan grave 

como el sufrimiento de la condena. También bajo este perfil sirve la distincion del 

procedimiento en las tres fases: actos preliminares a la instruccién, instruccién y 

debate. 

Ahora bien, si el transito de la instruccién al debate esta marcado por un juicio 

del juez (el juicio que clausura la instruccion ), { por qué no ha de ocurrir lo mismo 

en cuanto al paso del primero al segundo periodo? Es cierto que la gravedad de la 

instruccién no equivale a la del debate; sin embargo, también la precedencia de una 

instruccién criminal perjudica a la persona contra la cual el proceso se instruye; y 

basta pensar en la posibilidad de la detencién preventiva para que el perjuicio se 

haga manifiesto. 

Precisamente la teoria moderna de las relaciones procesales ilumina fa existencia 

de un estado de vinculacién del sujeto pasivo del proceso criminal, que va 

aumentando con el progresar del procedimiento; no solamente Ia condena, sino la 

misma elevacién a juicio, es decir, la remision al debate, disminuye lo que lds 

antiguos llamaban status libertis del individuo ; y lo mismo acaece, aunque en menor 

medida, cuando la averiguacién de la sospecha induce al juez a empezar la 

instruccién. No me parece necesaria una mayor ilustracién para convencer de que
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cuando, entre otros, el codigo italiano permite el inicio de fa instruccién sin ninguna 

formalidad, hay un vacio en el procedimiento que tiene que ser llenado. 

Por supuesto, tampoco el juez italiano puede iniciar la instruccién sin que un 

juicio le permita convalidar la sospecha ; pero el defecto y el peligro consisten 

propiamente en la falla de formalidad, es decir, en la posibilidad de que el juez no 

atribuya a este juicio la importancia que realmente merece. 

Ahora bien, asi como el acto de elevacién al debate obliga al juez a reflexionar 

antes de cumplirlo, igualmente necesita ja reflexidn antes de que el procedimiento 

suba desde los autos preliminares a Ja fase de la instruccion. El fruto y la garantia de 

esta reflexion es el auto de procesamiento. 

Optima me parece también la resolucion del Congreso en cuanto opina que en 

todo caso antes de pronunciar el auto de procesamiento el juez tiene que proceder a 

la declaracién indagatoria del sujeto pasivo de la sospecha; en cuanto con el auto de 

procesamiento se inculpa al sospechado, hay que garantizarle la posibilidad de que 

se disculpe. 

No es, tal vez, superflu afiadir que tan solo si la pendencia de la instruccion 

implicara en todo caso la detencién preventiva del inculpado, podria el auto de 

procesamiento identificarse con la orden de deteccién pero la tendencia de los 

codigos modernos Ileva a la distincién y no a la identificacion entre ellos; la 

deteccién preventiva es una medida muy grave, a la que el juez tiene que recurrir 

con precaucion, cuando la inmovilizacién del inculpado sea necesaria para evitar 
+ : : : ‘ + roe 5 

peligros a sus investigaciones 0, mas ampliamente, al éxito del proceso penal. 

> Carnelluti.- Cuestiones sobre proceso penal, P. 145, 146-147.
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5.4 SENTENCIA. 

Toda vez que cerrados dichos periodos, se dicta sentencia reclamada que 

condena al quejoso, siempre y cuando la jurisdiccién de cada unos de ellos, la 

posesion constituy6 un delito que por si solo integra en su caso, el delito referido, en 

tal virtud conforme a la Fraccién Y (primera) del Articulo 11, del Codigo indicado la 

competencia, cuanto que previo al practicar las diligencias de preparacién del 

proceso que forman el término constitucional. 

De acuerdo a los preceptos establecidos con anterioridad el quejoso por una 

modalidad que no es materia de la formal prisién, si se violan sus garantias en 

efecto, en el auto de prisidn preventiva, es donde se determina el delito, o delitos que 

se van a averiguar en el proceso y seran materia de sentencia. 

Por ello es necesario que el inculpado los conozca desde el inicio de la causa, a 

efecto de defenderse de los hechos que se le imputan: en tal virtud, si se le condena 

como autor de ciertas conductas punibles (coma lo son las modalidades del delito 

contra la salud), pero las cuales no se ie decreté formal prisién, se le produce 

indudablemente su indefension en todo el proceso, ya que no pudo defenderse de los 

hechos, de los cuales él ignoraba que estuviese inculpado en la causa en la que fue 

condenado ” , procediendo en esos momentos a interponerle un amparo, a efecto de 

eliminar fas modalidades. 

Pero cabe sefialar, que los sujetos que intervienen en dichas modalidades de los 

delitos contra la salud, se les abrira la averiguacion, la instruccion, el juicio y la 

sentencia y se Hevara a cabo dentro de dicho proceso, la individualizacién de la pena 

en la cual, la verdad, que tratandose de un solo delito contra la salud, es por tanto 

inaplicable el dispositivo que fija sancion especial para la tentativa, pero también no 

*8 Teoria General de] Proceso P. 130
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es menos cierto que si las modalidades del delito contra la salud, son las que tienden 

a agravar la pena al estimarse una modalidad del referido ilicito en grado de 

tentativa, en lugar del delito consumado, opera la aplicacién una pena menos 

severa.”” 

” Nota pag. 323, Ejecutorios sobre contrabando 

Nota pag. 9.
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CAPITULO VI 

ASPECTOS JURIDICOS, CRIMINOLOGICOS Y SOCIOLOGICOS. 

6.1 ASPECTO JURIDICO. 

El marco conceptual que establece el Codigo Penal para el Distrito Federal en 

materia comin y para toda la Republica en materia federal, en io relativo a la 

produccién, tenencia, trafico, proselitismo y otros actos en materia de 

estupefacientes y psicotropicos; es el “Delito contra la salud”. Término genérico 

para determinar las modalidades de una o varias conductas que lesionan valores 

individuales y sociales, sus elementos y la sancion correspondiente. 

Este contexte normativo, tutela como bien juridico la salud humana en cuanto la 

protege de los dafios que causan en el organismo de sustancias psicotropicas o 

estupefacientes que envenenen al individuo o degenere la especie humana. 

Los delitos contra la salud, se encuentran establecidos en el capitulo primero del 

titulo del libro segundo, del Cédigo Penal Federal. En este ordenamiento no sdlo se 

sanciona la accién de suministro de las sustancias mencionadas al dependiente o al 

vicioso, sino que, el Legislador va mas alla, penalizando, todo acto tendiente a la 

consumacion de este propdsito es decir, todos los actos concurrentes en e} proceso 

para la accién consumativa del dafio. 

El Articulo 197 del Codigo Penal Federal que se menciona, describe todas 

aquellas conductas tendientes a la consumacién del ilicito que son: la siembra, el 

cultivo, cosecha, fabricacién, elaboracion, preparacién, acondicionamiento, 

78 Cita.- Codigo Penal Federal P. 45
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posesién, transportacién, venta, compra, adquisicién, enajenacion o trafico en 

cualquier forma, comerciar, suministrar atin gratuitamente, o prescribir vegetales 0 

sustancias de las comprendidas en cualquiera de las fracciones del articulo 193, sin 

satisfacer los requisitos fijados en las normas a que se refiere el primer parrafo del 

propio articulo. 

Las conductas anteriormente sefialadas, son concurrentes al mismo fin de tal 

modo, que si un individuo interviene en diversas operaciones mediante acciones 

independientes, realizadas en ocasiones distintas que integren un proceso tendiente a 

hacer llegar ciertas cantidades de sustancias estupefacientes o psicotrépicas, a manos 

de quien van a utilizarlas. 

Esta atacando en realidad atacando con diversas conductas un sdlo bien juridico 

tutelado que es la salud de los posibles destinatarios de la droga, de modo mas 

concreto la salud publica. Estos delitos son de los llamados “delitos de peligro”, por 

lo que el resultado posterior es independiente para la configuracion del tipo. 

La regulacion normativa que contiene los delitos contra Ja salud en sus distintas 

modalidades, abarca casi todas jas posibles formas de ejecucién. Sin embargo, cabe 

la posibilidad de adecuar en una connotacién mas moderna y sobre todo mas técnica, 

jos términos que se emplean en el Codigo Penal Federal, en el capitulo que 

aludimos, como los que se exponen a continuacién: 

El articulo 194, dice que: Si a juicio del Ministerio Publico o Juez competente, 

que deberan actuar para todos los efectos que se sefialan en este articulo con el 

auxilio de peritos, la persona que adquiera 0 posea para su consumo personal 

sustancias o vegetales descritos en articulo 193 tiene el “HABITO” o la necesidad de 

consumirlos, se aplicaran las reglas siguientes:
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Si Ja cantidad no excede de Ja necesaria para su propio e inmediato consumo, el 

“ADICTO 6 HABITUAL” solo sera puesto, ete... 

Gramaticalmente los términos que se mencionan: “adicto” y “habitual”, tienen el 

siguiente significado: ” 

ADICTO, TA.- Dedicado, muy apegado, afecto, devoto. Agregado a otro u 

otros en algun asunto. 

HABITO.- Facilidad adquirida por la repeticion de un acto, costumbre. 

HABITUAL.- Que se hace, padece o posee con continuacién o por habito. 79 

Ahora bien, en el principio de este trabajo, se hizo mencién de que los términos 

empleados como el de habituacién, se prestaban a confusiones, debido a su 

definicion gramatical, la Organizacién Mundial de la Salud recomend6 el empleo un 

vocablo mas adecuado a las modalidades surgidas por el aumento en nimero y la 

diversidad de las drogas empleadas abusivamente, el de “Farmacodependencia”. 

Este término seria mas adecuado a la designacién de aquellas personas referidas 

en la norma. 

En otro punto, la fraccién tercera del articulo 197 del Cadigo Sustantivo que nos 

ocupa, establece las sanciones a quienes incurren en los delitos contra la salud en sus 

diversas modalidades. 

” Cita.- Analisis Juridico del delito contra la salud P. 36, 37 y 38
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Ahora bien, Ja fraccién I de dicho articulo establece: al que aporte recursos 

econémicos o de cualquier especie. o colabore de cualquier manera al 

financiamiento, para Ja ejecucién de algunos de los delitos a que se refiere este 

capitulo. 

Esta fraccién podria ser adicionada a efecto de que el brazo de ta Ley, pueda 

alcanzar las fuentes mismas del proceso de consumacién del delito, segtin lo que a 

continuacion se expone: 

De acuerdo con la fraccién X del articulo 89 de la Constitucion General de la 

Republica, el ejecutivo esta facultado para celebrar tratados con las potencias 

extranjeras, sometiéndolas a consideracién del Congreso Federal. 

En este marco legal, se establecen los acuerdos y tratados de extradicion con 

otras naciones, respecto a delincuentes que sean requeridos por la justicia mexicana 

y que se encuentren en otro pais y viceversa. 

Actualmente estos tratados se encuentran pactados con varias naciones, merced 

a las cuales se ha logrado la repatriacién de algunos delincuentes préfugos de la 

justicia mexicana que se habian internado en otro pais. Uno de ellos son los E.U. 

De acuerdo a los datos que hemos mencionado con anterioridad en otro capitulo, 

en renglén de fratado o convenios bilaterales con los E.U., en programas de 

erradicacién del narcotrafico, ambos paises han celebrado varios, algunos de los 

cuales fuera del conocimiento del publico, o para decir mas propiamente, de la 

cindadania.
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Segiin se sabe, ahora varios de estos “convenios” se acordaron con el fin de 

autorizar a agentes del gobierno norteamericano, a operar en el pais, junto con dos 

corporaciones policiacas a saber, la PJF y la DFS (Direccién Federal de Seguridad), 

cuya justificacién constitucional es sumamente dudosa, siendo mas bien, policia 

politica, para la persecucién del narcotrafico, como también para que el gobierno de 

E.U. tenga acceso a registros bancarios en la Banca mexicana. 

Ahora bien, utilizando el vocablo ad-hoc. El delito de narcotrafico, por su 

naturaleza, es un delito complejo ya que la planeacion, preparacion y ejecucion, se 

lleva a cabo en diversas etapas y a través de diferentes paises, hasta Megar a su 

consumacion total. 

En este punto se ha concurrido en diversas conductas delictivas en dos o mas 

paises, con diferentes sistemas legales, por lo que Ja persecucion y castigo de todos 

los envolucrados resulta poco menos que imposible. *° 

Asi las cosas, el gobierno mexicano podria celebrar tratados con otros paises, 

mediante los cuales se pudiera solicitar la extradicion de traficantes involucrados en 

una operacién que haya sido interceptada en alguno de los paises firmantes y que 

hubiesen sido sefialados por los procesadores, a fin de responder de los cargos 

formulados por el gobierno de que se trate. Para mejor comprension de la propuesta, 

ponemos un ejemplo mas grafico: 

En los E.U., mas concretamente en Estado de Nevada, una asociacién delictuosa 

que se oculta bajo la apariencia de una compafiia de venta de automoviles, conspira 

para introducir en los E.U., 200 kgs, de heroina. 

® Revista Como 1992 - P-15.
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Para el efecto, la banda aporta el financiamiento para la operacion con la 

cantidad de: $ 20°000,000 (veinte millones de ddlares). Se comisiona a varios 

traficantes para que vengan a México y se contacten con narcotraficantes mexicanos. 

Una vez hecho lo anterior, se compra un rancho, se instala infraestructura para 

riego y manufactura, etc. Se contratan campesinos para la siembra de amapola y a su 

tiempo se cosecha y se procesa la heroina. 

Pero en el momento de iniciar el transporte, la droga es imterceptada y los 

traficantes detenidos. En las averiguaciones y declaraciones, se sefiala a los 

responsables del financiamiento en los E.U. y que seran los destinatarios del 

cargamento. 

Con base en un tratado de esta naturaleza, el gobierno mexicano, podria solicitar 

la extradicién de los traficantes de Nevada, para que respondieran por los cargos de 

delitos contra la salud, en Ja zona jurisdiccional competente. 

Por lo tanto, la adiccion a la fraccién tercera del articulo 197, quedaria como 

sigue: 

FRACCION IIL- Al que reporte recursos econdmicos o de cualquier especie, o 

colabore de cualquier manera al financiamiento para la ejecucion de alguno de los 

delitos a que se refiere este capitulo. 

Las mismas sanciones se impondran a los extranjeros que incurran en los hechos 

anteriores y que hayan sido estraditados conforme a los tratados celebrados al 

efecto, entre el gobierno mexicano y otras potencias.
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Lo anterior, no deja de ser un criterio personal meramente especulativo. Sin 

embargo, creo que un marco de reciprocidad, colaboracion y justicia equitativas, 

entre las naciones que sufren este flagelo, se podrian firmar acuerdos similares que 

de alguna forma darian un golpe definitivo al trafico internacional de 

estupefacientes. At cuando quedaria por resolver otro problema muy grave: “La 

Farmacodependencia”.



90 

6.2 ASPECTO CRIMINOLOGICO. 

Este aspecto - criminalidad - es tan central en la funcién de una sociedad 

modema, que su presencia no se extiende virtualmente a la vida mexicana 

(micamente, sino en algunos paises del mundo; sin antes sefialar que en casi todos 

los paises se da esta figura de criminologia; que se expande aun mas alla de dicho 

aspecto, por que involucra directamente el aspecto, por que involucra directamente 

el aspecto politico y econdmico. 

Toda vez que el narcotrafico se ubica en las cercanias de la economia informal y 

de la subterranea o criminal, separado de ellas por zonas grises y transiciones 

graduales, pero entrelazado con ellas de diversas maneras. 

La economia subterranea 6 criminal (underground) se integra con la 

proliferacién y la constelacién de actividades econdmicas que transgreden normas 

legales de fendmenos y procesos criminales: fraude fiscal, trabajo clandestino, 

transferencias ilegales, produccién y distribucién de bienes y servicios ilegales, 

contrabando (bienes suntuarios, divisas, armamentos, alcchol y tabaco, drogas, 

juegos ilicitos). 

Abarca también los delitos de cuello blanco y los actos traficos ilicitos, que 

aprovechan las posibilidades abiertas por el intervencionismo estatal en la economia 

y sus principales mecanismos e instrumentos. 8 

Estos actos y tréficos se autoestructuran como nicleos y redes, como 

subsistemas y procesos propios; el narcotrafico se ha ido imponiendo como nucleo 

mas duro y el eje fundamental de la economia criminal, en la cual se adopta una 

®! Ei Estado Latinoamericano y el narcotrdifico P. 77
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conducta antijuridica social de la cual se desprende a criminalidad, como son: el 

lavado o bloqueo de dolares, ha desarrollado una serie de espacios, formas y fases. 

Se despliega cada vez mas en América Latina y el Caribe, sobre todo en 

Colombia, Peri, Bolivia, Panama, Islas Caiman, Antillas Holandesas, Nassau 

(Bahamas), Montevideo (Uruguay), principales centros de E.U. con Miami y el sur 

de Florida, Los Angeles, Nueva York, ta frontera suboccidental desde Brownsville 

(Texas) hasta Tijuana y Toronto, en Canada: los centros en Europa son: Suiza, 

Luxemburgo, Lichtentein, Austria, Amsterdan, la Isla Man (Inglaterra), en Asia y el 

Pacifico: Hong Kong, Nauru, Palau, Truk, Vanuato. 8 

En Colombia, instrumentos y mecanismos fiscales del Estado son utilizados para 

el lavado de délares: Ja ventanilla siniestra del Banco de la Republica, amnistias 

fiscales a comienzos de cada nuevo Gobierno, licencias cambiarias no 

reembolsables, resoluciones de la Junta Monetaria, bonos de deuda publica externa, 

“money orders” y cheques de viajero, subsidios al oro. 

Bancos nacionales son capturados e instrumentados por narcotraficantes o sus 

testaferros aliados y cémplices fieles de bancos colombianos, operan en los 

“paraisos”, Instrumentos y mecanismos similares son utilizados por bancos y 

corporaciones de E.U., Europa Occidental, paises Latinoamericanos y de Asia, 

Africa y el Pacifico en grados variables de su subdesarrollo. * Todo esto va 

encaminado a desarrollar la conducta criminal, como llegar a realiza crimenes y 

asesinatos de varias figuras que intervienen en dichos tratados o contratos como son 

politicos, Agentes del Ministerio Publico Federal y Ilegada esta figura a todas y cada 

una de las esferas de la sociedad mexicana y de todo el mundo, porque la figura de 
oa . 83 

criminalidad es universal. 

®2 \dem: El Estado Latinoamericano y el narcotrafico P. 84 

*8 EI Estado Latinoamericano y el narcotrafico P. 85



92 

6.3 ASPECTO SOCIAL. 

Dentro de la sociedad donde vivimos, influyen un sin nimero de elementos para 

que el individuo Megue a consumir drogas. 

Aunque no quisiéramos admitirlo, ya que resulta bastante cruel y como un 

simple mecanismo de defensa, deseariamos no aceptar esta triste realidad, pero lo 

cierto es que estamos frente a una sociedad que nos exige actividades que nos 

presionan, estamos contando con la ciudad mas densamente poblada del mundo, y a 

diario nos encontramos con comunicaciones por todos los medios que nos orientan a 

buscar un escape a nuestros problemas, o bien, a imitar conductas violentas, mismas 

que se logran por conducto del uso de drogas, (ctudad de México). 

Recordemos como en los afios sesentas, el consumo de las drogas se ubicaba en 

los grupos de los Iamados hippies, los que estaban en desacuerdo con las normas 

sociales establecidas, o bien, al submundo de la delimcuencia que se daba en 

prostibulos, sin embargo hoy en dia el consumo de drogas se da en Centros 

Nocturnos, en Escuelas Secundarias, Preparatorias y Universidades, en Centro 

Penitenciarios y se puede adquirir en determinados ingares como la Zona Rosa, 

Garibaldi, etc. 

No es dificil en los lugares ya indicados, que se vea alguna persona ofreciendo 

en venta alguna droga, o bien, ver nifios que tienen en sus manos una bolsa de 

plastico y en su interior, cemento, cuyos vapores estén inhalando, dejandolos 

aturdidos y en deplorables condiciones. 

S41dem Analisis Juridico P-188
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El micleo de toda sociedad lo constituye Ja familia, por lo que nuestros 

comentarios sobre los aspectos sociales en el consumo de las drogas, deben 

principiar por conocer lo que pasa con las familias. 

a) La familia es, una institucion social y la forma los padres, hijos, hermanos, 

abuelos, tios, etc. 

La familia como grupo social realiza actividades para mantener a sus miembros 

y se interrelaciona a sus miembros y se interrelaciona con otras familias o elementos 

de la comunidad. 

Es a través de la reproduccién bioldgica y social como primeramente funciona la 

familia, formando a los hijos y transmitiéndoles conocimientos de caracter ético, 

moral y cultural. 

Cuando esos conocimientos no son transmitidos, o bien se ensefian en forma 

deficiente o peor atin contrariando las normas de la sociedad, es cuando el nifio y el 

adolescente ante el estado de duda tiende a desviar su conducta realizando actos 

antijuridicos, como lo son la comercializacion de drogas, ya sea para obtener 

beneficios econdmicos o para consumir estupefacientes y psicotropicos. 

Efectivamente, tanto el nifio como el adolescente carecen de la experiencia de la 

vida, frecuentemente tienen que tomar decisiones que deben de ser guiadas y 

apoyadas por sus padres, pues éstos ya cuentan con esa valiosa experiencia que le ha 

dado el camino de la vida, pero cuando no se cuenta con esa guia, el inexperto se 

sustenta en la opinion de gente de su misma edad o de gente mal intencionada que 

los puede llevar al consumo de drogas, bien por imitacion o por satisfacer una 
or 5 

curiosidad.* 

55 Cita.- Analisis Juridico de los delitos contra Ja salud
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Las familias en México no pueden ser vistas desde un sdlo punto de vista, ya 

que hay elementos econémicos y culturales que las hacen distintas, sin embargo el 

hecho de abandonar a los hijos y dejar su formacién en manos de maestros, cuando 

bien les va, si no de nifieras u otros parientes que generalmente no tienen la 

capacidad emocional para cumplir con tan delicada labor, va contra la formacién del 

hijo. *° 

Tradicionalmente, se ha dejado en manos de la madre el gran soporte de la 

formacién del menor, pues es la madre ja que ayuda a las labores escolares y da de 

comer a sus hijos, estando enterada de mejor manera de sus necesidades, no 

obstante, ya sea por necesidad, como es el caso del padre de familia que gana el 

sueldo minimo y que obviamente esos $ 35.00 diarios que en el area metropolitana 

es el que se ha fijado *’, no alcanza para mantener una familia, 0 porque la madre 

tienen que ayudar en el sustento del hogar, pero siempre el menor es el perjudicado 

por falta de atencion. 

No solamente por necesidad la mujer trabaja, sino también como una forma de 

autorrealizacion en una sociedad capitalista. 

Por su puesto que no es el hecho de que las mismas madres de familia laboren, 

lo que influye en la desintegracién de la familia, sino que es Ja necesidad o las 

exigencias sociales que se ponen como pretexto para no cumplir con otras tareas 

fundamentales, como son la formacién de los hijos y el mantenimiento de la unidad 

familiar, siendo esta entre otras, una de las causas que intervienen para que el joven 

llegue al consumo de las drogas. 

8 Ydem P-189 

§7 Tdem P-189
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Por lo que hace a los padres de familia, también han desatendido sus 

obligaciones familiares, ya que la vida social les esta imponiendo otros derroteros, 

como lo son la necesidad de trabajar mas para mantener un estandar de vida y el 

hecho de acudir al alcohol o alejarse de la familia, ya que con ésta no descarga su 

estress. 

Otro miembro fundamental de Ja familia, y que la victima en el narcotrafico, es 

el joven. 

Esto bien sabido, que en México no cuenta con la capacidad suficiente para 

atender las demandas de educacién de su Juventud, frecuentemente nos enteramos 

que existen manifestaciones de grupos adolescentes rechazados en preparatorias, 

universidades, o en el politécnico, ya que no reunieron los requisitos que les marco 

la Institucién Educativa, y sobre todo por no contarse con la capacidad para 

satisfacer tales necesidades. 

Qué es lo que hacen éstos jovenes, que no tienen la oportunidad de estudiar en 

Instituciones Oficiales, cuando bien les va podran constearse sus estudios en una 

escuela particular, pero en otros casos quedan sin acceso a las aulas educativas y 

muchos de éstos no obtienen un trabajo, o se dedican a un subempleo, o bien, tienen 

un trabajo que no es el idéneo a sus metas. 

En todos estos casos, los jévenes tienen horas desocupadas en el dia, unos en 

menor y otros en mayor mimero, pero este tiempo ocioso lo dedican a reunirse con 

otros jovenes que tienen ideas a fines, que generalmente no estan conformes en sus 

casas, ya que no tienen espacio donde desarrollarse, ni hay eco a sus imquietudes, 

rechazan todo !o que es orden y autoridad, que en la casa esta representada por sus 

padres, de ahi el llamado conflicto generacional.
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Ese tiempo libre, muchos jévenes lo dedican a buscar nuevas experiencias, a 

tratar de obtener placeres, los que obtienen en las drogas, y al no estar debidamente 

orientados son presa facil de las mismas. No se trata de que los jévenes conozcan 

que las drogas los perjudican, pues de hecho de alguna forma les ha llegado tal 

informacién, pero esto no es suficiente, se requiere una conciencia, una verdadera 

educacién para que el nifio y el adolescente rechacen esa tentacién, y desde su 

interior tengan la firme conviccién de que al consumirla se perjudican y dafian a su 

familia, y a la sociedad. 

Los Hamados Consejos Tutelares para menores infractores se encuentran en su 

maximo cupo, en las Instituciones Penitenciarias la poblacién es cada vez mas joven 

y el delito contra la salud ocupa un lugar preponderante. 

La conclusién a la que Ilegamos, es que cada vez mas los jévenes se relacionan 

con los estupefacientes y psicotrépicos realizando conductas delictivas. 

b) La sobrepoblacién es un factor social, que contribuye al consumo y 

consecuente trafico de farmacos. 

La sobrepoblacién requiere satisfacer necesidades de empleo, vivienda, de 

servicios indispensables para la convivencia, como son: luz, agua, electricidad, 

drenaje, etc., mismas que no se dan, por carecer de los medios materiales para ello. 

La ciudad de México y zonas conurbadas, vienen a ser la zona mas densamente 

poblada del mundo, con cerca de 20 millones de habitantes, donde los problemas de 

falta de servicios, de habitacién, con una contaminacién peligrosa que ya ocupa 

también el primer lugar en el mundo, y una falta de seguridad publica, entre otros
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problemas, hacen que muchas de las conductas antijuridicas no sean detectables, por 

lo tanto el niimero de ellas crece a grandes pasos. 

Frente a todos estos problemas, !a labor del Gobierno es dificil, pues no cuenta 

con ef numero suficiente de recursos y funcionarios idéneos para atender las 

necesidades de esta poblacion, la anarquia tiende a dominar y se transluce en 

actividades ilicitas, 

Esta sobrepoblacién, crea un medio ambiente para el uso de las drogas, en tal 

sociedad proliferan las agresiones tanto fisicas como verbales, y por otro lado, las 

relaciones entre los pobladores son frias y lejanas. 

Todas estas presiones soctales, influyen en el consumo de las drogas que es un 

escape a las tensiones que impone una comunidad como la nuestra o como otras, 

como podrian ser la de E.U.A., la de Colombia 0 la de Rusia. Cabe citar la opinién 

de Sidney Cohen que a su vez es citado por Jorge R. Moras Mum, en el sentido de 

que: 

“Paralela a la consideracién de las necesidades y circunscribiendo éstas al area 

de la toxicomania , debera correr la advertencia, casi con calidad de principio basico 

de que ninguna droga se ha incorporado jamas a un medio cultural por un proceso 

racional. La sustancia es admitida porque satisface una necesidad y nada mas: por 

que hace olvidar frustraciones diarias, relaja las tensiones, permite la huida de 

ansiedades estimula la imaginacién, favorece la sociabilidad, promete nuevas 

fuerzas, vence al cansancio agregando mas tiempo al trabajo, a la diversidn, al 

placer. Porque espera del t6xico esos efectos, es que se le toma, y asi por lo que se 

cree de él, por lo que otros proselitistas aconsejan, por la sorpresa del alevoso



98 

ganador del mercado: porque, lisa y Wlanamente, esta en realidad, se extiende dia a 

dia, se va arraigando como habito, se va integrando a las formas de vida”. 

“Huir de un presente que causa molestia, dolor o desprecio; pero huir hacia un 

edén donde eso no existe y todo sea agradable. no importa que el retorno sea 

angustioso y que, luego, el volver sea cada vez mas sufriente. 

Que cada nuevo paraiso sea acompafiado de tétricos suefios, de terribles 

alucinaciones y de nuevos y mas potentes dolores. Huir de Ja necesidad y ella se 

coloca como motivacion del consumo de la sustancia que lo permite”. * 

Como se sefiala en el libro Crisis Social y Drogas: “La farmacodependencia es 

_ un - fendmeno propio de las ciudades aunque no exclusivo - pues en ellas donde las 

conflictivas a fines a nuestra época se ponen de manifiesto. 

En estos medios, la necesidad de huir de una realidad negativa permite concluir 

que una de las causas fundamentales en el consumo de drogas se apoya en la 

bisqueda de los efectos evasivos que mas mismas producen, La droga, 

supuestamente, proporciona al sujeto en forma instantanea los paliativos y la 

seguridad interna que sdlo con el tiempo y el esfuerzo se obtienen. 

En efecto, la capacidad del individuo de soportar tensiones y frustraciones 

diarias requiere de la aceptacidn de las propias limitaciones y de un espiritu 

combativo y atento a las posibilidades reales de transformaci6n que el medio le 

brinda. 

*8 Jorge R. Moras Mom, Taxtcomania y Delito, Abelardo Perrot, Buenos Aires 1975, pp. 66-67
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Es indudable que la droga no constituye un buen escape. Si bien proporciona 

momentos de tranquilidad y solos, esos instantes los paga el sujeto a precios muy 

altos y riesgosos ya que, por lo general, lo hunden en una depresién severa”. 8 

De todo lo expuesto en este capitulo, podemos llegar a determinar que el 

consumo abusivo de las drogas, es motivado por aspectos sociales, politicos y 

econémicos, y que como en la solucioén de cualquier problema, es hacerle frente al 

mismo para sublimarlo, lo que Ilevar4 a un éxito, pero no es aportando medidas 

parciales, como ha de resolverse esta problematica, tanto la familia debe hacer el 

esfuerzo por su mejor integracién, como el gobierno el no perder la organizacion de 

la sociedad que le ha sido encomendada, ni dejarse Wevar por los aspectos 

econémicos que benefician a unos materialmente, pero que perjudican a la mayoria 

en su salud, en su moral y en su estabilidad, como nucleo politico. 

Es obligacién de todos los integrantes de la sociedad, autoridades y particulares, 

hombres y mujeres, ancianos y nifios, pobres y ricos, el enfrentarse al trafico de 

droga para impedir su avance, ya que todos de una manera y otra, somos 

responsables de lo que ocurre a nuestra sociedad, sin que dejemos de reconocer que 

las fuerzas del exterior influyen en gran medida a la proliferacion del narcotrafico, 

por lo que hace necesaria la colaboracion internacional. 

Asi las cosas, todos y cada uno tenemos que entregar cuentas de nuestra 

actuacién, para combatir la comercializacién ilicita de narcéticos. 

Como dijo el profeta Ezequiel (33, 7 - 9): 

89 Jorge Lianes, Crisis Social y Drogas, pag. 54-55, 1982
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Esto dice el Sefior: “ A ti, hijo hombre, te he constituido centinela para la casa 

de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tt se la comunicaras de mi parte. 

Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, por que es malvado, y tu 

no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morira por su culpa, 

pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. 

En cambio, si ti lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja 

morira por su culpa, pero tu habras salvado tu vida”.



CONCLUSIONES 

Del contenido de los capitulos anteriores podemos resumir la enorme 

transcendencia que tienen el comercio de Ja droga: aspectos sociales, econdmicos, 

politicos y también culturales. En este sentido la idiosincrasia de las distintas 

civilizaciones y sus particulares recetas para el uso de enervantes. Para los arabes 

sauditas, el alcohol es el flagelo que terminara con su civilizacién. Sin embargo que 

pensarian los franceses si pidieran a su gobierno ayuda para la destruccion de las 

destilerias de cognac? 

Por lo tanto, el problema de las drogas y el lucrativo negocio que conlleva a su 

trafico, abarca bastante mas de lo que algunos parecen interesados en sentar, 

tampoco obedece exclusivamente al mazdato de la corruptofilia, mi es un producto 

bastardo del capitalismo o de las sociedsies capitalistas; menos atm se podria hablar 

de las tentaciones que la droga ejerce er ‘as almas mafiosas, porque en este negocio 

la mayoria gasta pufios aimdonados y +1 presencia se cotiza soberanamente en las 

reuniones de los mas rancios acaudalado: 

Como vimos en los primeros capitui-s, el campo de las drogas se extiende mas 

alla del concepto de la sociedad modern: acquiriendo una connotacion significativa 

en jas primeras etapas de la cronica hissrica. No es necesaria una gran erudicién 

para recabar en el empleo de muy distin; Grogas a lo largo y ancho de la evolucion 

humana, aunque no estuvieran atm sujetz a 1os cdnones del mercantilismo. 

En los capitulos corresrondientes « a zenealogia y evolucién de la droga, se 

citaron numerosos ejemplos 2on el fin d+ iesterrar una apreciacién simplista sobre el 

mundo de las drogas; un mundo ahueca:n por la febril actividad de las conexiones 

internacionales, que movilizzn el afio, a -:vel planetario, entre 40 y 50,000 millones



de dolares; un mundo a caballo entre culturas dispares esenciales diferenciadas por 

sus origenes religiosos; el austero de E.U. y Europa, y el politeismo iddlatra que 

subyace en numerosos paises del tercer mundo, un entramado, el de la droga que liga 

y en ocasiones contrapone dos maneras de pensar, dos filosofias de subsistencia; la 

de los paises productores - subdesarrollados - y la de loa paises consumistas con un 

alto indice industrial. 

Por ello se hace necesario delinear las miltiples vertientes que confluyen, desde 

cimas distantes, en el cultivo y propagacién de narcéticos, actividad ésta, que 

muchas veces Ileva a la cadena burda y generalizada de cualquier consumo, tanto del 

que practican ciertas sociedades tribales, donde las drogas constituyen un patrimonio 

secular, como del que se realiza, masivamente adulterado, en el mundo occidental, 

cuyos gobiernos, admiten, sin recato, la publicidad de otras drogas por lo menos 

igual de perjudiciales que aquellas que se pretende prohibir, 

Por lo que respeta a México como integrante del grupo de paises en desarrollo, 

le toca el papel de cultivador, de productor de materia prima para la elaboracion del 

naredtico refinado. El destino, los E.U., la primera potencia econdmica del mundo. 

Sobran ejemplos a través de nuestra historia, de la politica norteamericana hacia 

nuestro pais: los acontecimientos de los primeros meses de 1985 que se 

desencadenaron el acoso diplomatico de E.U. para la solucién del caso Camarena 

Zavala, nos hablan de ella y refleja con bastante exactitud los rigidos parametros que 

enmarcan la politica exterior norteamericana, inmune a la condescendencia y el 

ctmulo de contradicciones que su vision del mundo es capaz de generar hasta limites 

de suicidio internacional.



De este modo, el ejercicio verbal de los E.U., suele estar en plena o franca 

contradiccién con sn politica de hechos y, por supuesto, esta amalgama de paradojas, 

incide de manera directa con su concepcion global sobre el trafico de drogas. 

Muchas veces la actuacidn preponderante de los E.U., encaminada a frenar la 

entrada de narcoticos al pais (soslayando sus propias deficiencias en el combate 

antidroga y omitiendo el apoyo de la mafia norteamericana, tanto en ia frontera 

como en la distribucién de la droga pais adentro), sdlo puede obedecer a la obstinada 

vocacién de Washington, por aleccionar a sus semejantes en un peligroso juego de 

intereses (manipulados a su conveniencia), que siempre arrojara un saldo favorable 

para el pais del norte y que demuestra que E.U., por razones obvias de superioridad 

internacional, no emplea el mismo entusiasmo en atajar la produccién y el comercio 

de la droga al interior del pais, que el que pone a la hora de reclamar a sus vecinos 

una mayor disciplina en el control de estupefacientes. 

En estas condiciones, el paso del control del trafico de narcéticos a nivel 

internacional, recae cada vez mas sobre los hombros de los gobiernos del Tercer 

Mundo, mientras E.U. reserva su voz para las horas de la represalia, declarando 

abiertamente que presionara sobre los bancos (y por ende sobre el FMI), para que 

consideren los antecedentes de un determinado pais en su lucha contra las drogas, 

antes de concederle un préstamo. Es decir, los narcéticos se han convertido en un 

factor determinante para la concesién de ayuda de E.U., a los paises en desarrollo. 

México por fortuna, no tiene alin problemas irreversibles de drogadiccién, como 

tampoco abundancia econdédmica para mantenerla; sin embargo, como se ha visto, 

seguira exportando materia prima mientras la demanda del mas grande mercado 

mundial io requiera, mientras millones de délares fomenten esta sociedad alternativa 

verificando las relaciones incestuosas entre narcos policias, narcos jueces,
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