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INTRODUCCION 

En la actualidad, en nuestra sociedad, el grado de 

incidencia de los delitos contra la saiud es muy alto. Ant~ 

riormente, el mal de la drogadicci6n parecía ser conflicto -

individual o cuesti6n de marginados; hoy día penetra en dif~ 

rentes áreas geográficas y sociales, es dc~ir, se conviert~ 

en problema ordinario y en preocupación social generalizada. 

La 6poca en que vivimos es una 6poca de crisis ec0 

n6mica, de tensi6n y de constantes problemas sociales. En -

relación a lo anteriormente mencionado y a nuestro temo de -

estudio, existen dos clases de personas que cometen los dcli 

tos contra la salud: unos en forma activa, que vienen a ser 

los traficantes de droga, mismos que tienen como objetivo 19. 

grar el poder y van en contra del orden ya establecido, mov.!_ 

dos por factores politices. La otra clase actaa en una for

ma pasiva, quienes vienen a conformnr este grupo, son los t2 

xic6manos, grupo de personas que, a trav6.s de la drrn;a, per

siguen evadir la realidad en que viven, a ellos pertenecen 

principalmente los jóvenes, aunque actualmente, son con;,;umi

dores de drogas todo tipo de personas y de todas las edades. 

Por lo anterior, considero, se dcb•) hacer un análi

sis exhaustivo de esta clase de delitos, asi como do las pe! 

sanas que los cometen y de los que usan estos productos, las 

razones que tienen para ello, para de esta manera, compren-

der la forma en que estos delitos se manifiestan dentro de -

nuestra sociedad y concientizar a todos del problema que re

presentan, para buscar posible~ soluciones. 



El presente trabajo consta de cinco cap1tulos en -

donde se desarrollan temas tendientes a cumplir con el obje

tivo pla~teado con anterioridad. 



CAPITULO I 

HISTORIA DE LOS DELITOS CO!!TRA LA SALUD 

I. GENEALOGIA DE LAS DROGAS 

No podemos señalar fecha alguna en la historia de 

la humanidad en que tuvo su aparición la droga, ya que algu

nos historiadores señalan que desde la e<lad de piedra el ho~ 

bre ya conocía ciertas plantas que al mnscarlas o comerlas -

aparte de obtener un alimento, experimentaba ciertas scnsa-

ciones que en muchos casos lo trastornaban haci6n<lolo ver vi 
sienes. 

La historia nos relata que ciertos sujetos más as

tutos pertenecientes a una misma tribu se aprovechaban de -

las propiedades t6xicas de plantas cuyos secretos guardaban 

celosamente, con el fin de explotarlos en bcncf icio propio, 

de ah:! nace el brujo o hechicero, a quien se le atributan P2. 

deres sobrenaturales, ya que estando familiarizado con los -

efectos de las plantas que usaba, formaba su ciencia sagrada, 

lo mlis Gtil que aprovechaban de esa sabidur1a era el manejo 

y aplicaci6n de las plantas que calmaban los dcloros y las -

que creaban en la imaginación visiones dcliciosus. 

"El testimonio más antiguo del uso de clrogas es -

una tablilla de hace 4,000 años, en la que un 5umcrio anóni

mo enumera una docena de remedios contra enfermedades que no 

menciona". (1) 

(1) Walter Mondell, Alfred Lansing, Time Life, Books B.V., 
Amsterdam. M6xico, 1985. Plig. 17. 
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"En los tiempos m~s remotos aan, se vuelven a ha-

llar vestigios en Asia~ As1 aparece la escritura cuneiforme 

en Surner, en el milenio III, durante el per1odo de Uruk y de 
Ojemdet-Nasr, la adormidera est~ representada en las tabli-

llas de arcilla en la ciudad de Gilgamesh por dos signos: -
Gil y Hull. Seis siglos después del papiro de ~bers, el ba

jorrelieve asirio del Rey Teglatfalasar II (siglo XI a. de -

J.C.}, nos muestra un sacerdote que tiene en la mano un ramo 

de adormideras inclinado sobre un durmiente. En la misma ~p~ 

ca aparece en la historia el hach1s, al que los asirios lla

maban cunubu o cunabu, del que los griegos han hecho derivar 

cannabis, los franceses chamvre y chevenis, y nosotros cáña

mo". (2) 

En el arte antiguo, se encuentra la adormidera co

mo s1mbolo mitolOgico del sueño o como materializaciOn del -

dios que concede el sueño. A este dios llamado Morfeo por -
los Romanos (de aquí. el neologismo de ºmorfina"), se le re-

presentaba en el arte grecorromano como un hombre barbudo -

que se inclina sobre los durmientes para verter en sus párpe 

dos el juyo de la adormidera contenido en un cuerno de bebi

da que lleva en la mano. 

"Entre los antiguos griegos estaba la adormidera -

consagrada a oem~t0r, inventora y diosa de la agricultura. -

Oera~ter, conocida por los Romanos con el nombre de Cerea, h~ 
b1a mitigado con una infusiOn do dicha planta el dolor y la 

crisis do angustia que le habia producido el rapto de su hi

ja Pern6fone o Proserpina por el dios de los infiernos Hades 

o Plut6n. se dice que por ~sta raz6n la estatua de tierra -

(2) Brau Jean, Louis, Historia de las Drogas, Edit. Aruylle
ra, 1973. P5.gs. 11 y 12. 
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de Deméter, lleva en la mano una cabeza do adormidera como -

si fuese una antorcha que disipase las tinieblas del inf icr

no, es decir; las angustias y preocupaciones producidas por 

el dolor y la muerte". (3) 

Para los hombres primitivos, la adormidera es ulgo 

tan importante como el fuego, la cual, por su extraordinaria 

riqueza en semillas simboliza fecundidad y abundancia, por -

este motivo es que en los siglos IV y III antes de Cristo, -

las mujeres deseosas de ser madres buscaban broches y alfilg 

res que representaran una cabeza de adormidera. 

11 Los árabes heredaron muy naturalmente el opio de 

los egipcios, y el cannabis de los habitantes del Eufrates. 

Poseemos pocos testimonios precisos sobre las costumbres me

dievales del Oriente Medio y próximo. La aventura de la or

den de los asesinos, en empero, muy conocida hoy gracias a -

las obras de Silvestre de Sacy y de José Van Hamrner, es un -

ejemplo muy significativo del papel que puede jugar la droga 

en la exacerbaci6n del fanatismo religioso". (4). 

Desde los m:ís remotos tiempos, casi desde la fundf! 

ci6n de Roma, los Romanos gustaban de cultivar en sus jardi

nes la adormidera, como planta de adorno y también como rnat~ 

ria! indispen•able para hacer dulces, pues los antigt!o::: !lom~ 

nos tostaban sus semillas y, amasándolas con miel, prepara-

ban diversos pastelillos, costumbre que aan perduraba en la 

Italia del Renacimiento. 

(3) 13rau Jean, Louis. Op. Cit. P:ig. 14. 

(4) Brau ,Jcan, Louis. Op. Cit. P~g. 21. 



-4-

En el siguiente punto narraré en forma más detall~ 

da la historia del opio; por ser éste de suma importancia en 

nuestro tema de estudio. 

llI STORIA DEL OPIO 

El principio de la verdadera historia del opio, se 

remonta a 5,000 años en dos civilizaciones diversas, cuando 

el emperador de la China Chen Nung, descubre los efectos de 

la adormidera y el opio, al experimentar sobre su propio - -

cuerpo los jugos y cocimientos de numerosas plantas, y el m6-

dico-mago egipcio Imhotop, gran visir del faraón zoser, pre!! 

cribe a sus pacientes el jugo o las bayas de la adormidera. 

El opio que usaran los magos, sacerdotes y m6dicos 

egipcios, fue denominado opio tebaico, por ser Tobas y todo 

el valle del Nilo el centro de su cultivo. 

Este opio pasa, con los conquistadores egipcios y 

babilonios y las emigraciones jud1as, a esa zona asiática 

que hoy se le conoce por el nombre de Próximo y Medio Orien

te y que es la productora del mejor opio del mundo. También 

desde el valle del nilo se irradia el cultivo del opio a Abi_ 

s inia. 

11 Inicíados los chinos en el para1so de la droga, -

la opioman1a se apoderó de todas las voluntades en el Celes

te Imperio y se propagó a las más apartadas provincias, en -

donde fuman y comen el opio hombres, mujeres, niños y hasta 

los anirnalcsdom6:sticos como perros, gatos y monos, que dcbo

taban los residuo!; de las pipas. •roda ?rohib.ici6u era inú-

til. A.si qu~dan sin eícclt) f~l edicto dt;l umpcrador - - - --
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Young-Tschi (1723-1736), que prohibe el cultivo, el comercio 

y el consumo de la droga, y los que posteriormente promulga 

Kia-King (1796-1821), que en 1796 renueva el anterior decr~

to. En 1800 prohibe importar y fumar ~pie, y en 1820 prohi

be a los veleros tener opio a bordo al entrar a la r!a de -

Cantón". (5) 

Para impedir estos decretos hab!a muy poderosas -

razones: Una de ellas es la imperiosa exigencia de la toxi

comanía, otra era la corrupción e inmoralidad de los funcio

narios chinos, la tercera razón, y quizS la ~ás importante, 

es de índole puramente política y económica. 

El embajador norteamericano William c. Dullitt - -

cuenta qua China se encontraba aislada. Rehusnba cambiar e~ 

bajadores con las dem5s naciones, y sus deseos de adquirir -

mercancías extranjeras eran tan limitados, que prohibía n -

los mercaderes de otros países, desembarcar en sus puertos, 

con la Onica excepción de Cant6n, dando se l~s confinaba a -

una zona estrecha de la ribera y se les obligaba a hacer sus 

transacciones por intermedio de un grupo de comerciantes o -

funcionarios seleccionados por el gobierno chino. Estos fu~ 

cionarios comerciales locales, de dudosa honradez, constí- -

tufan el gremio de los Ce-Hong. l\mpar~ndose en las órdenes 

del emperador imponían 5us condicionc8: ncda y t~ por plata. 

Mientras que la demanda inglesa de artículos del -

Celeste Imperio como t6, seda, porct!lanas y otros objetos -

era muy grande, los chinos no necesitaban apenas ninguno de 

los productos que la industrializada Gran Bretaña producfa. 

(5) nrau Jean, Louis. Op. Cit. 1'11~¡. 31. 
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Para saldar sus deudas empezó a sacar plata de la India, pe

ro la perspicacia mercantil británica de los agentes de la -

compañ1a los hizo, desde los primeros momentos, darse cuenta 

de que la plata que ellos dcb1an dar a cambio de los g6neros 

chinos era el opio. Rápidamente se advirtió que China cons~ 

m1a infinitamente más opio que Gran Bretaña. Los ingleses -

se propusieron endosar al Celeste Imperio todo el opio indio 

a cambio de su té, de su seda y de su plata, a esta causa -

contribuyó en gran medida el monopolio de los Ce-Hong. Para 
1821 el contrabando de opio entre India y China estaba si st!:!_ 

máticamente organizado. 

Los ingleses arreglaron tres grandes almacenes f 12 

tantea cerca de Lin-Tin, una isla-montaña, y transportaban a 

ellos las cajas de opio en barcos rápidos que iban armados -

con unos veinte cañones. En los almacenes flotantes empaqu~ 

taban el opio en bolsas pequeñas y lo pasaban de contrabando 
a tierra en botes tripulados por chinos, Con semejantes fa

cilidades, las 9,746 cajas vendidas a China en 1800, aneen-

dieron a 26,000 en 1816, 

El pueblo chino vendido a la pasión de la droga, -

fue decayendo hasta el punto de afectar a la estabilidad de 

los precios. Durante el reinado de Tao-Kueng (1821-1850) el 

malestar general fue creciendo, Algunos contrabandistas de 

opio extranjeros, fueron expulsados de China en 1830 y algu
nos chinos contrabandistas fueron decapitados o estrangula-

dos. 
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En el otro extremo del mundo, en la Gran Bretaña, 

durante los años 1831 y 1832, tambi~n se producía un movi- -

miento de protesta por el mencionado negocio, que promovi6 -

un informe del comit~ del parlamento británico sobre los in

gresos producidos por el opio. El problema fue planteado en 

varios debates '11 parlamento, pe.ro siempre se llegaba a L1 -

conclusión de que era un mal inev1tublc, un mal necesario. 

En vista de que en la Gr.:m Bretaña. no se resolvía 

nada, Tao-Kueng en sus propios dominios, decretó en 1833 un 

nuevo edicto volviendo a prohibir la producción, el comercio 

y el consumo del opio, y, acentuando la parte represiva de -

los anteriores, condenaba al exilio a los negociantes euro-

pees convictos do contrabando. Cuatro años más tarde, en --

1837, al expirar la patente de la compañía de las Indias - -

Orientales para exportar opio a China, el gobierno del Cele~ 

te Imperio renovó la prohibici6n, pero sin conseguir nada, -

ya que en 1838 los ingleses introdujeron en China 37,000 ca

jas de opio por valor de sesento y siete millonc~ de francos. 

En 1839, la sociedad David Sassoon Sons und Company, 

obtuvo el monopolio para vender en China el opio. Bajo la -

direcci6n de la Sas:soon, las exportaciones aumentaron hasta. 

mtis de dos mil toneladas anuales. l~ntc lun grave situación, 

muchos mJ.ndarincn pro.Gcnturon a.l emµcrdJur su protesta, ya -

que decían que la corrupción ftsica y moral de 5US sQbditos 

era cada año mas espantos3 asi corno ~uc el pa1s iba a sufrir 

una .:iguda depresión económica si nn se pon1a fin al contr,l-

bando del ario. 
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"En marzo de 1839, el comisario imperial Lin orde

na a los comerciantes extranjeros de Cant6n, ingleses en su 

mayor1a, que entreguen en el plazo de tres dfas todas sus 

existencias de opio, prometiendo formalmente, ade~s, que no 

efectuaran nuevas importaciones". (6) 

Como advertencia anuncia que si no se le entrega -

la droga, prohibirfa toda cl.:ise de comercio. 

Aunque la verdadera clave del conflicto es el con

trabando del opio, que ya se llevaba a cabo de una forma de~ 

carada, los ingleses aprovechan esta situaci6n y empiezan a 

movilizar a todos los paises que comerciaban con el Celeste 

Imperio para que estos estuvieran a favor de ellos y en con

tra de los chinos, pero el entonces comisurio Lin, bloqueó -

el río y los ingleses se dan por vencidos. El edicto impe-

rial que ordena 11cesar todo el comercio con los bárbaros in

gleses" ha dado resultado; pero los chinos aún no pueden carr 

tar victoria. 

Los mercaderes se encontraban atentos a la clcva-

ci6n de precios del opio, motivada por la acci6n de Lin, re

fuerzan sus buques y sus partidas de contrabando para resar

cirse de sus p6rdidas con la nueva cosecha, el capit'1n in- -

gl~s Elliot, solicita al liberal Palmerston entonces minis-

tro de relaciones exteriores de Inglaterra, a que "interven

ga en6rgicamente 11
• 

(6) Brau Jcan, Louis. Op. Cit. Pág. 32. 
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"Zl capitán Elliot, reúne a todos los ingleses que 

vivfan en aquellas latitur1es en Hong-Kong. El delegado irr.p~ 

rial Lin Tse Hsu responde prohibiendo a los chinos vender o 

dar agua a los ingleses. Los chinos se niegan a dar vi.veres 

a Elliot que está bloqueado por tres sampancs de guerra Jel 

emperador. El inglés orden6 abrir fuero contra los nav1os -

enemigos. 

Es el 5 de septiembre de 1839 cu:tndo comienza la -

primera guerrrt del opio, cuya declara('j[m hace Inglaterr::i ·-

ºpara obtener reparaciones de los ultrajes efcctu.:idos contra 

el superintendente Elliot y sus súbditos". Esta fue la jus

tificaci6n de lord Russell. 

China no tenía posibilidad de ganar, ya que sus -

estructuras administrativas y sociales eran anacrónicas y su 

armamento era ineficaz, así como también lo erLt la. prcpara-

ci6n t6cnica de sus oficiales". (7) 

"En julio de 1842 1 los ingleses capturan Chin

Kiang, que era una zona muy importante y estratégica. Des-

pu~s de esta victoria por parte de los ingleses, 6slos amen~ 

znn con un asalto a Nankin, le q\!~ hi?.o que los chinos cc·1í~ 

ran. Por lo tanto se firmó un tratildo entre amt;as 2urtcs, -

en el que los chinos se co;:iprometen a: 

l. Abrir cinco puertos (Cant6n, Amoy, Fuchow, Ningpo y - -

Chanqái) pn.ra la residencin y com~rrio a~°' ciud,"l'la:i0~· !Jr_i 

tánicos. 

2. Ceder la isla de Hong-Kong a la Gran Brill.:J.úa p;~ra ba~c -

naval y e orne re ial 

(71 Dr.:iu Jc.:in, l:::mi~. Gp. Cit.. P:i.g • .}J. 
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J. Establecer relaciones entre funcioaarios británicos y -

chinos sobre una base de igualdad. 

4. Establecer y publicar por cuenta de los chinos, una tari 

fa 11 justa y regular" sobre exportaciones e importaciones. 

S. Pagar, por parte de China, una indemnización que compen

se el opio destruido por L!n". (Bl 

Gran Bretaf,a pide en 1854, cuando se encontraba 

reinando Hieng-Fong, que sea revisado el convenio de 1842 

(con el que se puso fin ~ la primera guerra entre la Gran 

Bretaña y China), reclamando el acceso a las ciudades, la 1~ 

gislaci6n del comercio del opio y la residencia de enviados 

occidentales en Pekin. 

Segdn William G. Dullit, esta pretensión hace que 

el pueblo chino se sintiera humillado y ofendido, se alza -

contra la dinastia mancha que permite tales excesos. Esta -

es una de las causas de la rebelión de Tanping, que empieza 

en 1848 y no termina hasta 1065. 

La guerra civil cuestu veinte millones de vidas y -

la destrucci6n de Nankin y lan más ricas zonas de Yangts6, -

Es entonces cuando empieza la segunda guerra del opio. 

r:n 1858 termina la guerra con el tratado de. Ticnt

sfn, firmado por Gran Bretafrn, Francia, E5tados Unidos y Ru

sia, que vuelven a intervenir en China pura que Inglnterr" -

no sea la tinica que ucap.:ire el comercio con el país vecino, 

que no está vencido, pue~to que un afl.o despul1s vuelve a - _ ... 

(S) lbld0~, F5g, 33 
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reanudar la lucha, y en 1860, ingleses y franceses se apode

ran de Takrt y Tients1n, entran en Pek1n y destruyen el pala

cio de verano del emperador. Acaba la tercera y 6ltima gue
rra del opio. 

"Por los tratados de Tients1n (1858) y de Pekin -

(1860} quedan abiertos nuevos puertos, que son: Newchwa:"l, -

Ten9-Chow (sustituido por Cheffoo en 1862), Chin-J;ian, l!anlrnw 

y Nankin en el Yangtsé; otro en !lair.lan, dos en Formosa y - -

Chaw-Chow y Ticnts1n. Al mismo ticr.ip0 se le c>:HJC a Chiri..i -

una faja continental en la pen!nsula de Kowloon, enfrente de 

Hong-Kong, y se legaliza el comercio del opio estableciendo 

un derecho sobre la droga 11
• ( 9) 

"Pero no sólo hab1a opioman1a: otras drogas, la -

morfina -generalmente inj•cctada a los heridos en los hospit~ 

les militaren durante la guerra de 1870-71- y la coca1na, a 

partir de 1860, causaron grandes estragos tanto en loli me- -

dios artísticos y decadentes como en la clase obrera, cosa -

nueva hasta entonces. Poco a poco, en el mundo entero, los 

Gobiernos se dieron cuenta del problemil de los cntupcfacicn

tes considerados como plaga social y econ6:nica que importaba 

combatir. En 1909 se cclebrab~ ~n Chin3 el Congreso Intcrn~ 

cional de Shangai. Reunidos a petici6n de los Esta.don Uni-

dos, los delegados de trece países adoptaron una rcooluci6n 

que aspiraba a la supresión del uso del opio y a limitar el 

empleo de sus alcaloides en los tratamienton módicos. Tres 

años rn:ls tarde, el Convenio Intt~rnucional de la Haya no hará 

sino ratificar los desean del conqreso de Shduy.:ii. H.J.br1 --

f9) Ib1cicm. P5g. 3~. 
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que esperar hasta que estalle la Primera Guerra Mundial y se 

establezca la Institución de la Sociedad de las Naciones pa

ra que esos principios se apoyen en una fórmula Jurídica In

ternacional". (10) 

II. Al!ALIS!S Di':L TE~ll• E'll REL.l\CIO~ A MEXICO 

Al parecer e~ po3ible encontrar testimonios en to

dns las cult.uras y en todu~1 las épocas que demuestran que el 

hombre ha empleado siE:rnpre al0uné1s drogas con propósitos no 

terapl!uticos. 

Los antiguos mexicanos y el México colonial no - -

constituyen una excepción a la regla. Los misioneros y cro

nistas de la época que estudiaron las costumbres ind1genas, 

nos dejaron numerosas descripciones de las drogas que se em

pleaban y los efectos que provocaban y algunos de sus rela-

tos coinciden en todo con las observaciones de la rnodernufaE 

rnacolog:ta. 

EPOCA PRECOLOMBitlA. 

Al decir de los misioneros españoles que estudia-

ron las costumbres indigenas cm el siglo XVI, los antiguos m~ 

xicunos consumían co11 relativa frecuencia drogas que posc:tun 

efectos psicotrópicos. 

Es muy probable, no obstante, que el u::Jo de muchas 

de ellas com~ los hongos alucinógenos y el peyote-, estuvie

ran restringidas a propósitos religiosos, ya que muchos aut~ 

res sefialan que s6lo las corlsumían adultos y sacerdotes en -

ciortas cc.!"'c:::.oni<"I~ !virl. ;.iot:vlin!.u, 1541¡ Munoz 1,.;am;;.1.11..1u 1 --

1576; Du1·.:rn, l:l8lj. (,1) 

(al Cituda~i por Dr._;~: J,':1;: ~,~·mis. Hi.storíd ,h.: l.:is Drc.:1<.1~. 

Edil2ri~l Dru0~1vr~ :~. 
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Es un hecho, no obstante, que casi todos los cro-

nistas del siglo XVI y aún del XVII, registran con cspecLd 

detalle, que los indf.genas empleaban, frecuentemente, 1'ycr-

bas que producen embriaguez, locura y ·la p~h:dida de los sr!n

tidos'1 y esto a tal grado que no puede evitarse la ir.1prü~i6n 

de que a los ojos de los españoles, los antiguos rne>:icanc::> -

no hac1an otra cosa. Una razón basta pur.:i. acl.:i~ar 1-!l pro,IJlg 

ma: 11 Antes del descubrimiento de f',mérica, no habia droga~. 

alucinatorias en España y el opio no fue introducido en l~ -

medicina auropca sino mcís t.arde 11
• (Gucrr<1, 1971 p. 225). 

Muchas son las plantas con propiedades psicotr6pi

cas que empleaban los mexicanos precolombinos. Fray Bernar

dino de Sahagún cita una docena (vid. 1956, T. 111, p. 292) 

y Francisco Hernández -autor- de la fuente que contiene m5s 

información en esta área-, menciona casi sesenta a lo largo 

de su obra, incluso araña cuya picadura hace perder la razón, 

COI:lO la "laualaua" (vid. 1790, Lib. IB, C,1p. XXVIII), o pie

dras, como las 11 mazame", que curan los <1taques epil6pticos •: 

provocan el sueño' (op. cit. Lib. r, Cap. XXII). (b) 

Gran ntlmcro de lao hierbas y vegetales descritos 

por Hernándcz no son del todo identificable hoy en d!d, pero 

puede afirmarse que entre ellas no se ~ncontraba la mnrigu.:ina 

(cannabis nativa} ni la i'.H'!Japola (papaver somniícrurn), ambirn 

originaria.s del Asia Menor. A continuaci6n se examin.:irán -

las caracter1sticas que uno y otro auto1 les ~tribuyen a las 

plantas o semillas mfts importantes. 

(b) Citadas por Brau Jc~n, Loui~. iiisl~~i~ de 1=3 D~o~a~. 
Editorial Bruquera, S. ,,. 
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PEYOTE: Dice Sahag(m "hay otra yerba, como tunas 

de tierra que se llana péyotl; es blanca, h~ccse hacia la -

parte norte 1 Los que la comen o beben ven visiones espanto

sas, o de risa; dura esta borrachera dos o tres días. Es e~ 

mo un manjar de los ch ichimccos que los man tiene y da ánimo 

para pelear y no tenl!r miedo, ni sed, ni habrc, y dicen que 

os guarda de todo peligro" (op. cit., loc-cit.). (e) 

llcrnández seaala que se cultiva sobre todo en la -

parte norte del paí.s y llega a llamarlo 11 p6yotl zacatecano". 

Los in<lios tenian una teoría sobre esta planta; decían que -

les daba podar de adivinar y predecir el futuro. 

OLOLIU!IQUI: Al decir de flernández, el ololiuhqui, 

"que algunos llaman coaxihuitl, o yerba de la serpiente, es 

una planta trepadora, con ra1ccs fibrosas, tallos verdes, ci 
lindricos y delgados y hojas que tambi(;n son verdes y delga

das, pero acorazonadas, grandes flores blancas y una semilla 

redonda que parece cilindro. Cuando los sacerdotes indios -

deseaban simular una conversación con sus dioses y recibir -

cespuesta a sus preguntas tomabiln esta planta que. producia -

delirios y apiiriciones de fa11ta.smar. y dcmonio5. (op. cit. -

Vol. III, Lib. XIV, Cap. 1, PP• -32). (d) 

SahagGn por su parte, nos la dcJcribe diciendo; -

"hay una yerlJa que se llar.l.J. coatl xoxouhqui, y cr!a una scm_!. 

lla que se llama ololiuhqui; C!:it.J. scrailla t:.'!mborracha y enlo

quece. Den la por bcbr.:-d izo p.:irn hacer daño a los que quieren 

mat, y los quP. la cor.len par6cclcs Q'UC ven visionc!.i y co~as -

{e y d) CiL1dJ.'J i:'ºr 1:~·:1u. Je.J11, Lc.,uir;. ~ 
g..¡~~- Ed1t.or·_-'!1 ..:.~!·:i(_J1i.'r1, S. :· .. 

ltistoria de la& Oro-
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espantables; danla a comer con la comida, o a beber con la -

bebida los hechiceros o a los que aborrecen a algunos para -

hacerles mal. ~sta hierba es medicinal, y su semilla es bu~ 

na para la gota, moli~ndola y ponil!ndala donde está la gota" 

(op. cit., loe. cit.). (e) 

HO!lGOS ALUCitlOGI:NOS 

De las numerosas especies de hongos o nanácatl que 

crecían en lil Nueva España, Francisco Hernándcz nos informo 

que "algunos son llu.mados citlancame y son mortales; y hay -

otros llamados teihuintli que no causan la muerte a quien -

los come, pero le produce una locura temporal que se maní- -

fiesta en risas inmoderadas ... 11 (op. cit., Vol. II, Lib. IX, 

Cap. XVI, pp. 357-358). (f) 

Sahagún por su parte, nos dice: "Hay unos hongui

llos en esta tierra que so llaman teonanácatl que se cr!an -

debajo del heno en los campos o páramos; son redondos, y tiQ 

nen el pie altillo, delgado y redondo. Comidos son de mal 

sabor, dañan la garganta y emborrachan. Son medicinales corr 

tra la calentura y la gota; hansc de comer dos o tres, no -

más, y los que los comen ven visiones y r.icntcs bascaG en 01 

corazón; a los que comen muchos de ellos provocan n la lu.iu

ria, y aunque sean pocos". (op. cit. loe. cit.). (g) 

Adem~s de las ya mencionadas, es importante menci2 

nar, el tolo~tzin hoy 11 toloacl:c 11
, y la coca peruana que, al 

parecer ya se consum1a en nuestro país a tinas del si9lo XVI. 

Del primero, al que 11 los michoacanenses lli1man csqua y lon -

(e, f y g) Citadas por Brau Jean, L0uis. Hictoriu de.: las -
Dr('l<Jlif:;, Editori.:i.l Brugucra., :;.~ . .r\. 
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mexicanos toloatzin 11
, Hern~ndcz nos dice que 11 

••• después de 

haber tenido fiesta todo el d1a y purificado sus casas los -

indios comen la fruta para encontrar lo que se ha perdido o 

robado, y ver un retrato del ladr6n aunque est~n encerrados 

en sus casas'' (op. cit., Vol. I, Lib. VIII, Cap. XLIII, - -

p. 296). (h) 

De la coca, por último, Hernández nos informa que 

" ••• extingue la sed, nutre extraordinariamente el cuerpo, -

calma el hambre donde no hay abundancia de comida o bebida, 

y quita la fatiga en los viajes largos" mezclada con tabaco, 

la usan 11 para sus placeres cuando quedan en sus casas y al

deas, para provocar el sueño o intoxicarse y obtener el olvi 

do de todas sus penalidades y cuidados" (op. cit., Lib. XXI, 

Cap. LXXIII). (i) 

La conquista, ciertamente, altcr6 el sentido de la 

vida, pero no bastó pl1ra romper por completo todos los hiibi

tos cotidianos. Quiz'1 a lo más, agregó una nueva descsper<l!}_ 

za al fatalismo indígena. Es posible que cota desesperanza 

haya aumentado la incidencia en el consumo indígena de psic~ 

trOpicos. 

En el año de 1616, el Trbiunal de la Santa Inquis_! 

ciOn dicto una resolución que castigaba con la hoguera a - -

quienes emplearan plantas con efectos psicotr6picos, El pr2 

pósito fundamental de la disposici6n no era cuidar la salud 

de la poblaciOn, sino cor.~atir la heleg1a. 

(h, i) Citadas por Drau Jcan, Louis. Historia de las Drog.:w. 
Editorial Drugucru, s. A. 
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Es posible, por otra parte, que el verdadero moti

vo no fuese conservar la f~, sino el hecho, advertido con -

otros términos por nwnerosos sacerdotes, que los ind1genas -

no se presentaban tan fácilmente a la encomienda mientras no 

hab1an sido evangelizados. El uso del peyote, a juicio de -

muchos de ellos, era un serio obst~culo para la catequiza

ci6n., ya que seguían creyendo en sus antiguos demonios. 

Prueba de que ~sta era una dificultad por vencer, 

la encontramos en el confesionario escrito en 1611 por el -

fraile dominicano Mar1n de León bajo el titulo de Camino al 

Cielo, que al igual que el Manual de administrar los santos 

sacramentos, publicado en 1697 por Fray Angel Serra -y reim

preso en 1731-, le suger!a a los sacerdotes preguntar duran

te la confesión si se inger!an hiervas de esa !ndolc, e imp~ 

ner castigos severos a quienes respondiesen de manera afirrn~ 

ti va. 

Varios investigadores como Aguirrc Bcltr.Sn, 1963; 

Esparza Raidad 1972, han estudiado minuciosamente los archi

vos del Santo Oficio. 

Al considerar loa procesos instaurados a causa del 

uso del peyere, advierten que la mayor parte tienen lugar -

en los Estados del norte de la RepGblica y, particular-

mente Zacatecas, donde se les celebra en grun nclmcro. 

La potestad del Tribunal de la Inquisición sobre -

los i.ndigen"s, dur6 sólo seis año3, inst.:il.:ido el 4 de novic~ 

bre de 1571, por Felipe II perdi6 en 1577 todo poder para -

perseguir la idolatr1a entre los habitantes de estas tierras. 

No obstante conservó su potestad sobrf' los demás h.:ibitantes 
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y no se su¡;Jrir.1iG en definitiva sino hasta el mes de junio 

de 1820, cuando la colonia llegaba a su término y México ini, 
ciaba al f1n su vida independiente. 

EL MEXICO INDEPENDIENTE 

En la 6poca que va, de los tres Gltimos cuartos del 
siglo XIX y el primero de este siglo, la drogadicción no 11~ 

g6 jamás a adquirir caracteres graves. El consumo de drogas, 

se restring1a al láudano y algunos otros medicamentos prepa

rados con opio o sus derivados. Prueba de que el uso del -

opio en esta época era de poca importancia, es que los jui-

cios truís severos, consideraban a la opioman1a de inmoral, y 

la consideraban en todo similar al "vicio 11 de bailar, ir al 

teatro, fumar tabaco, etc. S6lo algunos moralistas llegaron 

a decir que era tan grave como el juego o la promiscuidad s~ 

xual. 

En nuestro pa1s, corno en el resto del mundo a lo -

largo del siglo XIX y principios del siglo XX, los médicos -

recetaban opi!ceos directamente a los pacientes y las farma

cias los vendian sin exigir receta médica. 

Nuestro sistema constitucional, preocupado por la 

creación de un nuevo sistema politico, y en coincidencia con 

las actividades y actitudes que se tenían en la ~poca hacia 
las drogas, no se ocupó en señalar medidas para su control. 

Ni en la Constitución de 1824, ni en la de 1857, como es de 

suponerse, no se encuentra disposici6n alguna relativa a es

tupefacientes o drogas. 
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Las primeras reglas expresas sobre el particular, 

se encuentran de hecho, en el C6digo Penal para el D. F. y -

el territorio de Baja California sobre delitos del fuero co

mún, y para toda la Reptíblica sobre delitos ero contra de la 

Federación, expedido el 7 de diciembre de 1871 y vigente a -

partir del primero de abril del año siguiente. 

El título s6ptimo de este ordenamiento se ocupaba 

de los delitos contra la salud ptíblica, y, en 61, se establ~ 

cen algunas disposiciones sobre substancias nocivas a l.1 sa

lud y aquellos productos químicos susceptibles de ocasionar 

daños. As1 el articulo 842 señala "El que sin autorización 

legal elabore para vender substancias nocivas a la salud o -

productos quí.micos que puedan causar grandes estragos sufri

rá la pena de cuatro meses de arresto y una multa de 25 a --
500 pesos. La misma pena -sigue diciendo- se impondrá al -

que comercie con dichas substancias sin la correspondiente -

autorización, y al que teniéndolas las despache sin cumplir 

con las formalidades descritas en los reglamentos rcspccti-

vos11. 

La expresión es imprecisa, pero la intención del -

legislador era combatir lo que hoy llamamos estupefacientes 

y psicotr6picos: ya que en el artículo 844 se sanciona con 

multa y dos años de prisión a los boticarios y los comercia~ 

tes en drogas que falsifiquen o adulteren las medicinas, de 

modo que sean nocivas a la salud. 

Euta misma intención puede suponerse en nuestros -

tres primcrot, c6digos sanitarios, prcmul~¡¡Co~ en 1891, 18.94 

y 1902, ya que regulaban la venta de medicamentos peligrosos 

y en e~pccial, del láudano; que eru una fJrcpa1·aci6n que, - -
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conforme a la farmacopea española, conten1a opio, azafrán, -

canela, clavo y vino blanco, era un medicamento empleado so

bre todo por mujeres, ya que las aliviaba de las molestias -

de la mestruaci6n o menopausia. 

Es importante advertir, que, desde el priQero de -

nuestros códigos sanitarios, se ordena integrar un consejo -

superior de salubridad, al que concibe como la autoridad su

prema en materia de salud pública. La importancia de este -

organismo fue que su actividad contribuyó, en gran medida, a 

establecer con firmeza el concepto de "salud pública", y a -

promover la convicción de que era necesario regularla. 

Fueron estas ideas las que, en la primera década -

de nuestro siglo, motivaron la reforma de la fracci6n XVI -

del Artículo 73 de la Constituci6n de 1857, entonces en vi-

gor. El texto original de la misma señalaba que era facul-

tad del Congreso de la Uni6n el "dictar leyes sobre la natu

ralización, colonización y ciudadania 11
• pero no lo facultaba 

para legislar sobre oalud pl1blica. Así el 12 de noviembre -

de 1908, la fracci6n citada fue reformada para otorgarle es

ta posibilidad. El texto final de esta fracci6n señal6, a -

partir de entonces, que el Congreso estaba facultado para -

dictar leyes sobre ciudadan1a, naturalización, colonización, 

emigraci6n e inmigraci6n y salubridad general de la República. 

Las vaguedadt.Hi de rn:.cstros primeros códigos sanitl!, 

rios desaparecieron por completo a partir de que se promulg6 

el del B de junio de 1926, cuyo capitulo sexto se refiere de 

manera expresa a las drogas enervantes y dedica trece arlic~ 

los a sefialar las rcstricc iones o prohibiciones que le impo

nen. al comercio, importaciein, e>:port.:ieión, claLoración, - ·--
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suministro o tr~f ico de cualquier clase que se efectúe con 

este tipo de substancias en nuc stro pa1s. 

Las ideas y conceptos centra~es del C6digo 3anita

rio de 1925, influyeron de manera decisiva en nuestro~_; códi

gos penales de 1929 y 1931: as1 como ~ri los códigos sanita-

rios que los sustituyeron. en 1934, 1946, 1954, 1973 y la Ley 

General de Salud de 1984. 

El ya mencionado código d~ 1926, es -Jl primer::> en 

ofrecer a manera de definici6n, una lista de las substancias 

a las que se considera drogas enervantes, entre las que men

ciona al opio en sus diversas formas: la morfina, la cocaí

na, la heroína y las sales y derivados de estas tres Qltimas; 

la adormidera, las hojas de coca y la mar.iguana en cualquiorn 

de sus formas. El procedimiento no ha sido alterado en nin

guno de los c6digos sanitarios aubsccuentes qct:?, ol lo mtlr., -

han venido ampliando sólo las list.:is que ofrecen. 

Entre sus prohibiciones, hay claros antecedentes -

de algunas que registrarán más tarde nuestros c6digos pena-

les de 1929 y 19Jl, como la que impide al cultivo de la mar.!:_ 

guana y de la adormidera en el tcrrit.orio nacional, y la que 

hace extensiva la calidad de ilícita a todns· aquellas aubsta!_! 

cias pelig1:osas o dafiinas, lleguen o n0 a <:"0nst-it·.nir un vi-

cio, tan pronto como haya productos ncdicf.-ialcs que puedan -

sustituirlas en sus usos tcrap6uticos. 

Otros elementos del C6diqo Sanitnrio de 1926 han 

sido conservtido.s por nuestra lcyislac;i6n, com-:-, la d1sposi- -

ci611 q\t~ ordenaba la ir~cineraci01\ de las J¡·o0~s enervant:cs -

que sB d2comisaran, a nenos de que pudiera aprovccharlao¡ 10 
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que le permitia al Departamento de Salud -hoy Secretaria de 

Salud- el establecer lugares especiales para el restableci-

miento de las personas que hubiesen contra1do el hábito de -

ingerir substancias de esa !ndole, o el limitar exclusivame~ 

te a médicos, cirujanos o veterinarios titulados, la posibi

lidad de prescribir el empleo de medicamentos que tuviesen -

entre sus elementos drogas ·:mervantcs. 

Las características de los c6digos subsecuentes 

al ya mencionado Código Sanitario de 1926, pueden verse como 

variantes. 

El Código de 1924, le otorgó al Departamento de S~ 

lubridad facultades más o.mplias para controlar el tr~fico de 

estos productos: prohibió la entrada a nuestro pa1s de los -

extranjeros toxic6manos e inició la costumbre de aludir a -

las substancias enervantes por su nombre cient1fico, tenden

cia que se conserva hasta nuestros días. 

El Código Sanitario de 1946 sustituyó la expresión 
11 drogas enervantcs 11 por la de "estupefacientes", y señaló -

que para poder prescribir cslns substancias, los rn~dicos, los 

dentistas y los veterinarios debcrian registrar su título en 

la Secretaria de Salubridad '1 Asistencia. 

El de 1954, en este aspecto presentó pocas varian

tes con el anterior, entre ] \lfi gue destacan el haber cxtcnd.!_ 

do la posibilidad de prcscrlbi.r- medicamento~ que conll:wg..iu 0.=! 
tupefacientcs a los pasantes en medicin..1, en cicrto!l casoB, 

y el ordenar 11ue constituyeron una tarea pcrmu.ncntc 11 la c::i.i:t

pafia general contra el a2.coholisrno ~· la producci6r1, venta y 

consumo de subst.ancias í]UC cnvenen.tn ul i11Jiv.iJuo y .J,:1Ji .. m\..:--
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El Código Penal de 1929 seña1aba en su ~rtículo ~07 

que quedan prohibidas casi todas las conductas en relación ~ 

las drogas enervantes, o a la~ plantas susceptibles de prod~ 

cirlas si carece de la autorización lcyal necesaria o deja -

de cumplir con las leyes, reglamentos o disposiciones qu._~ ex 

pida el Consejo de Salubrjdad Generul. 

El urtículo 515, scñ.:iL1 que estas drogas, substun

cias y plantas se ''decomis~rSn en todo caso, y, además se -

inutilizartin cuando no pueda dtirsclcs otro destino sin pt.1
\ i

gro". 

r .. os artículos mencion.Jdos son los que considero de 

mayor importancia en nuestro estudio. 

El problema de la toxicomanía no tcn!.:i en ese en-

toncas los graves caracteres que posee hoy en d!a, puro ya -

en aquel entonces cxistlan disposiciones pdra combatirla. 

1\sf una de ellas, conlenidn en el ordt:n.:irr1i.ont:u qur~ 

comentamos, le otorga a la autoridad judicial cotTlpelent0 la 

facultad ''para internar por lodo el tiempo que soa necesario, 

a toda persona que hubiese adquirido el vicio de ill(Jl!rir, o 

usar, en cua.lqui cr forma, substrtnc i as nocivas a lu ~;u} u<l, -

drogas enervantes o plantas prohibi<las ••• 11 (Art. 521), <liS[J~ 

sici6n que coraplcmcnta Jl ordcn~r, poca dcspuó~ que: :e re

cluirá en el manicomio para to:<ic6m.:inos: .1 todo aquel que, -

sin prescripción m6dica que llene todos los rcqltisitos cst6 

o acostumbre estar bajo la influencia de alguna cl1-oga encr-

vante. La reclusión dur.:lr.5. Jwsta la complct.:i cur.aci6n ch.:l -

toxic6mnno •.. a juicio del Consejo Supre:no de Dcfer.sa y Prc

venci6n Soci..11 (Art. 525). 
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Algunas Je estas disposiciones, como lo veremos en 

los siguientes capitulas, fueron acogidas ¡Jor la legislación 

penal actualmente en vigor en nuestro pilís. 

lI l. CONCEPTO DE NARCOTRAFICO 

El narcotrfifico ''es la realización de aquellas ca~ 

ducta.s que en lo que respecta a drogas prohibe el sistema j~ 

r1díco nilcional, sea en los tratados internacionales cclcbr.f!_ 

dos por nuestro pa1s, sea en los c6digos penal y sanita- -

rio". (11) 

NARCOTRAFICANTC: ºCom. Persona que se dedica al -

tr~fico de drogas". (12) 

NARCO'l'ICO: 11 {Gr. narc6tlk0!~, dt.?r iv. narkc, adu11111..:_ 

cimiento). Adj. se dice de las substancias qu~ tienen 1..1 -

virtud de producir sopor, embotamiento d~ la sensibilidad y 

relajaci6n muscular, como el opio, la belladona, el clorofo.i: 

mo. (u. t. s.m.) ". (13) 

NARCOTICO/CA: "Adj. y.s.m. (gr. nurk6tikos. Mcd. 

que produce sopor, relajaci6n muscular y cmbotami<~tltn ele la 

sensibilidad, como el opio, los b,1rbiL(iricos, etc. //- M. -

P. Suhstancj.:is que protlucen e:;os C<fectos. //- Sin6n. Do1·mi

tivo, estupefaciente, hipnótico, .sor.m1fcro, sopor!fcro 11
• (14} 

(11) 

( 12) 

( 13) 

( 14) 

García Ramfrcz, Sergio. Dclilos en M.:tlt?ria de Estupc
facic11tcs y Psjcotr6picos. Edit. Trillas, M6xico, 1980. 
Pfig. 25. 

Palomar de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas. -
G<lit. Mayo-r.:<licionc-s, s. d(~ R. I.. M~xico. P."i.g. 900. 

Idem. 

García n.um6n. Pe layo y GrG-~. Pr0 r1ue1lo Laroussc, Edit. 
No9ucr. M6xico, 1975. Pfig. 606. 
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TRAFICO DE DROGAS: "(Iral. tráfico), Der. Delito 

que se configura por la introducción ileg!tima en el país de 

substancias estupefacientes, por la claboraci6n o fabricaci6n 

no autorizada de las mismas y por la tenencia no autorizada 

de dosis excesivas de las mismas, ds! como por su venta Qn -

las mismas condicionesº. (15) 

TRAFICANr¡>E: "p.a. de trafícilr. Que trafica o co

mercia (u.t.s.) adj, y.s. se dii:e del comerciante o merccJ.dcr. 

Negociante. Mezclado en trtíficos ilegales". (16) 

DROGA: La definici6n m~s aceptada de lo que es un 

fármaco, elaborada tambit\n por la Organización Mundial de la 

Salud es la siguiente: "Droga o fármaco es toda nubstancia 

que introducida en el organismo vivo puede modificar una o -

mtís de sus funciones". (17) 

Esta definici6n ee diferencia de la de los medica

mentos, que utilizan siempre: cr. beneficio del individuo. 

DROGA. F.: "Cualquier substancia mineral, vegetal 

o animal medicamentosa de efecto estimulante, deprimente o -
narcOtico•. (19) 

Segtin el diccionario una droga es una substancia o 

preparaci6n utilizada para tratttr una enfermedad. 

(15) Palomar de Miguel. Up. CiL. Pjr;. '34? 

(lC) Idem. 

( 17) LL!n.Js Br iscño, Jorge. D:-011tw, 
ConccvLo, S. A. ~~xico, 19U2. 

Mitc:; y F.ll.:icias. Edit. 
Pt'ig. l G. 
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La farmacolog1a, ciencia que se encarga del estu-

dio de las drogas, define a 6sta: como cualquier substancia 

que por su naturaleza quimica altera la estructura o funcio

namiento del organismo vivo. 

Esta def inici6n .::i.baroa a los al i:11cntos r vi tLlminas, 

hormonas, plantas, venenos de reptiles, picaduras de insec

tos, contaminantes ambientales, productos podridos, substan

cias quimicas sint~tic.:i.s y muchos otros muterialcs que nor-

malmente se encuentran en 1,;Ü cuerpo. Los médicos prescriben 

drogas para evitar la:; enfermi:!dades, paru mitigar el dolor, 

o bien, para restaurar la salud, pero asími~mo reciben el -

nombre de drogas todas aquellas píldoras, plantas, polvos, -

liquidas, cristales y cápsulas que la gente aspira, ingiere, 

traga, se inyecta y huele para escapar de la realidad que lo 

rodea. 

La sociedad acepta ciertas drogas, es por ello que 

usualmente no considerrtmos que una persona que se encuentra 

en un bar que ya va en su quinta copa de vir.o, sea un alcoh~ 

lico, ya que el alcohol ctilico es una uroga que ha sido - -

aceptada por la sociedad para la convivencia social. Sin e~ 

bargo se trata ele unu droga, y muy dañina, y la persona .:in-

tes citada podría convertirse ílicilmentc en un alcoh6lico o 

incluso pcr<lei:: lc1. v~J.:i ~ co:-:.5ecuenci.ñ de su dependonc.ia. 
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CAPITULO II 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 

IV. CONCEPTOS 

CONCEPTO SEMANTICO DE ESTUPEFACIENTES 

Segtin el diccionario de la Reul Academia de la Le~ 

gua Española, l.;. t.'!xprcsi6n viene del lat:1n stupcfaciens, en

tem, p.a. de stupefacicrc, y significa pasmar, causar estu

por; corno adjetivo es aquello que produce cstupefaci6n y en 

la segunda acepción quiere decir, substancia que hu.ce pcr-

der la nensibilidad. Estoy de acuerdo con la primera defin.!._ 

ci6n; pero coni:;idcro que la segunda no es correcta ya que a 

trav~s del estupefaciente, no se pierde la sensibilidad, si

no por el contrario, ésta se aumenla o disminuye, es decir, 

seria más correcto utilizar en la definición antes r.iencior1u

da el verbo alterar, en lugar de perder. 

ESTUPEFACIENTE: Adj. qu~ produce cstupefaci6n. -

/ /-M. substancia narcótica como la morfina, coca!na, etc. ( 19) 

CONCEPTO LEGAL DE ESTUPEFACIENTC 

El articulo 193 del Código Penal, para localizilr 

a los estupefacientes, remite a dos tipos de ordenamientos: 

a) Nacionales, que son la Ley General de Salud, -

los reglamentos y las demás disposiciones vigentes o que en 

lo sucesivo se expidan en los Lt!.t.mirio& <lü la fracción x~..-r ~

del art!culo 73 de la Constitnci6n Gener.;11 de la flC'p(tblica, 

que a la letra dice: 

(19) Gnrc~:i Ram6n, Pelayo y Gros. Pequeño Laroinse. t:dit. 
1:ogue::-. México, 1975. P5.g. 386 
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11 Para dictar leyes sobre nacionalidad, condici6n -

jur!dica de los extranjeros, ciudadan!a, naturalización, co

lonizaciOn, emigraciOn e inmigraciOn y salubridad general de 

la RepC.blica: 

la. Cl Consejo de Salubridad General depender5 dl 

rectamente del Presidente de la República, sin intervcnci6n 

de ninguna Secretaría dü Estado y sus disposiciones genera-

les serán obligatorias en el país. 

2a. 

Ja. 

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vi

gor·cn la campaña contra el alcoholismo y la venta de subs-

tancias que envenenan al individuo y degeneran la especie h.!! 
mana, así como las .;i.doptadas para prevenir y combatir la CO!'!, 

taminaci6n ambiental, ser~n despu6s revisadas por el Congre

so de la Unión, en los casos que le competan". 

b) Internacionales, constituidos por los tratados 

o convenios que M6xico haya concertado o celebre en el fu-

tura. 
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V. CONVENIOS EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 
CELEBRADOS POR MEXICO 

A. CONVENIO CELEBRADO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PA
RA EL INTERCAMBIO DIRECTO DE DETEJlt!INADA INFORMACION RE
LATIVA AL TRAFICO DE DROGJ\S NARCOTICAS 

Es un convenio bilateral y entró en vigor el 2 de 

octubre de l.930. 

En el citado convenio se est~blece: 

1. El cambio directo entre el Departamento del T!!_ 
soro de los Estados Unidos y la dependencia correspondiente 

en M~xica, de informes y pruebas referentes a personas que -

se dediquen al tr&f ico il1cito de estupefacientes y psicotr~ 

picos. Esto comprenderá informes tales como fotografías, a~ 

tecedentes penales, impresiones dactilosc6picas, medidas del 

sistema Bartill.on, relaci6n de los m6todos que las personas 

susodichas hubieren empleado, los lugares donde hubieren op~ 

rado, los cómplices con los que hubieren trabajado, etc. 

2. El envio inmediato y directo de d~tos, por ca~ 
ta o por cable / referentes a movimientos sospechosos de dro

gas narcóticas, o de los individuos implicados en ~l contra

bando de drogas, si tales movimientos intereuaren al otro 

pa1s. Si estos informes no llegan o su destino rlirecta y r!!. 

pidamente resultarían inUtiles. 

3. Coo¡:craci6n mutua en las actividades do los -

agentes policiacos en los tcabajos da investigución. 
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B. CONVENCION DE 1936 PARA LA SUSPENCION DEL TRAFICO !LICI
TO DE ESTUPEFACIENTES NOCIVOS 

Es un convenio multilateral, celebrado por: Aus-

tria, Bélgica, Gran Bretaña, Brasil, Canadá, India, Suiza, -

China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Islandia, Egipto, Ecuador, 

España, Estonia, Francin, Honduras, Hungría, Jap6n, México, 

Panamá, Los Paises Bajos, Plonia, Portugal, Rumania, Checos

lovaqufa, Unión de RepO.blicas Socialist.:is Sovi~ticas, Uru- -
guay y Venezuela. 

En la presente convenci6n se establece como puntos 

m4s importantes los siguientes: 

a) Las disposiciones para la regularización en m~ 

teria de estupefacientes, as1 como tambi6n las penas que se 

estableceran para los infractores a las mismas. 

u) Und serie de reglas para los pa!scs que parti

cipan en esta Convención para entablar una relación en la ffi_!! 

teria a tratar; de esta manera se imponen sanciones a los n~ 

cionalcs corno a los extranjeros que violen las leyes establ~ 

cidas por la misma convcnci6n. 

Los arttculos m~s importante~, a mi considcraci6n, 

tratados en la ya citada Convención, son los siguintes: 

ARTICULO 1. En la present~ Convención, se entien

de por estupefacientes las drogas y substancias a las cuales 

siJ aplicarán la!:i dii;µosiciones de la Convención de La Haya -

del 23 da er1ero de 1912 y la d•l Gin1~bra del l~ de febrero de 

1925. 
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ARTICULO 2. Cada una de las Altas Partes Contrata~ 

tes se obliga a promulgar las disposiciones legislativas ne
cesarias para castigar severamente, y en particular por me-

dio de prisión y otras penas privativas de libertad, los he
chos siguientes: 

a) La fabricaci6n, transforrnaci6n, extracción, -

preparaci6n, posesión, oferta, distribución, compra, cesí6n 

a cualquier titulo, corretaje, env!o, expedición en tránsito, 

transporte, importaci6n y exportación de los estupefacientes 

contrarios a las disposiciones de las convenciones menciona

das. 

b) La participación internacional en los hechos -
especificas en este artículo. 

e) La asociación o entendimiento con el fin de -

llevar a cabo los hechos antes mencionados. 

d) Las tentativas, y en las condiciones previstas 

por la ley nacional los actos preparatorios. 

ARTICULO 3. Las Altas Partes Contratantes que po

sean una jurisdicci6n extraterritorial sobre el territorio -

de otra Parte Contratante, se obligan a promulgar las dispo

siciones legislativas necesarias para castigar a sus nacion~ 

les que se hagan culpables sobre dicho territorio de todo h~ 

cho especificado en el artículo 2, de una manera tan severa, 

por lo menos como si el hecho se hubiese cometido dentro de 

su propio territorio. 
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ARTICULO 10. Los estupefacientes asi como las ma
terias e instrumentos destinados a efectuar alguno de los a~ 

tos previstos por el articulo 2, son susceptibles de ser se

cuestrados y decomisados. 

AR~ICULO 14. La participación de una de las Altas 

Partes Contratantes en la presente Convenci6n no debe inter

pretarse como que afecta su actitud sobre la cuestión gene-

ral de la competencia de la jurisdicción penal como cuestión 
de derecho internacional. 

ARTICULO 16. Las Altas Partes Contratantes se co

municarán entre s1 por medio del Secretario General de la O~ 

ganizaci6n de las Naciones Unidas, las leyes y reglamentos -

promulgados para dar efecto a la presente Convención, as1 c~ 
mo un informe anual relativo al funcionamiento de la Conven

ción sobre sus territorios. 
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C · CONVENCION UNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES, CELEBRADA El! NU!:!_ 
VA YORK, EL 30 DE MARZO DE 1961 

Del 24 de enero al 25 de marzo de 1961, se reuni6 

en la sede de la ONU, la Conferencia de las Naciones Unidas 

para la aprobaci6n de una Convenci6n Unica sobre Estupef u- -

cientes, "en cumplimiento del mandato emanado de la 11 Resolu

ci6n" 689 J ce 28 de junio de 1958 de conformidad con el pá

rrafo 4 del articulo 62 de la Carta de las Naciones Unidas y 

con las disposiciones de la resoluci6n 366 (IV) de la Asam-

blea General, de fecha 3 de diciembre de 1949, convocar a -

una conferencia de plenipotenciarios para que aprobara una -

Convención Unica sobre Estupefacientes a fin de reemplazar -

con un s6lo instrumento los tratados multilaterales existen

tes en la materia, reducir el namero de órganos internacion~_ 

les creados por tratado que se ocupan en dicha fiscalizaci6n 

y tomar medidas para fiscalizar la producci6n de las mate- -

rias primas de los estupefacientes". (20) 

Estuvieron representados en la Conferencia los se

tenta y tres Estados que figuran a continuaci6n: 

Afganistán, Albania, Argentina, Australia, Bolivia, 

Brasil, Bul~aria, Birmania, Camboya, Canadá, Congo, (Lepold

ville), Costa Rica, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Uaho

mey, Dinamarca, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipi

nas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Haiti, -

Hungr1a, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Italia, Japón, 

Jordania, L!bano, Liberia, Madgascar, Marruecos, México, Mó

naco, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Pa!scs B~ 

jos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugnl, --

(20) Ccnvenci6n Unica de 1961 Sobre r.r.tupef.:lcicntcs Enmcnd!! 
d.:: pnr el Proto("0)0 dA 1972, Naciones Unidas, Nueva -
Yurk, 1977. Págs. 1 y 2. 
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repablica -

Arabe Unida, Repablica de Corea, Repablica Dominicana, Repa

blica Federal de Alemania, Repablica Socialista Sovi6tica de 
Ucrania, Rumania, Santa Sede, Senegal, Suecia, Suiza, Taila~ 

dia, Tanez, Turqu1a, Uni6n de Repablicas Socialistas soviéti 
cas, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. 

Ado~s estuvieron representados en la Conferencia 

los organismos cspecilizados siguientes: 

Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional, Org~ 

nizaci6n de las Naciones Unidas, para la agricultura y la -
Alimentación, Organización Internacional del Trabajo, Organi 

zaci6n Internacional de la Salud y la Organizaci6n Interna-

cional de Polic1a Criminal. 

"Resoluciones aprobadas por la Conferencia de las 

Naciones Unidas para la aprobaci6n de una Convenci6n Unica -

de Estupefacientes. 

Resoluci6n I, Asistencia técnica para la fiscaliz~ 

ci6n de los estupefacientes, la conferencia: 

Adviertiendo con satisfacci6n que en virtud ds la 

resoluci6n 1395 de la Asamblea General se han tomado disposi 

cienes especiales para la prestación de asistencia técnica -

en materia de estupefacientes. 

Tomando nota de que las Naciones Unidas y que los 

organismos especializados interesados han prestado ya alguna 

asistencia dentro del Programa Ampliado de Asistencia - - --
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Técnica y de sus programas ordinarios, acogiendo con agrado 

la cooperación de la Organización Internacional de Polic!a -

Criminal en la ejecución de proyectos de Asistencia Técnica. 

Expresa la esperanza de que se facilitarán ri)cur-

sos adecuados para prestar asistencia en la lucha contra el 

tráfico il!cito a aquellos paises que lo deseen y lo solici

ten, especialmente en forma de expertos asesores y de servi

cios de capacitación inclu!dos cursos de formación para fun

cionar íos nacionales. 

Resolución III, la Conferencia señala la importan

cia de los registros de traficantes internacionales, que 11~ 

va actualmente la Organización Internacional de Polic1a Cri

minal: 

Recomienda que las partes completen en todo lo po
sible esos registros y que la Organización Internacional de 

Polic!a Criminal los utilice activamente para difundir la -

descripción de los traficantes profesionales: 

Estuvieron representados en dicha Confercnci.a los 

anteriores ~3 Estados miembros de aquel entonces, en lad pe~ 

sanas de su representante 11
• (21) 

México, firmó la Convención Ad Referéndum el 24 de 

julio de 1961; la revisó y fue aprobada por la Cámara de Se

nadores el 29 de diciembre de 1966 y ratificada por el Ejec~ 

tivo Federal el 17 de marzo ele 1967; el instrumento de rati

ficüciGn se doposiL6 al lU do abril siguiente. Var alti~o -

aparcci6 editada el 31 de mayo de 1967. 

{21) Convención Unlca da 1961, Op. Cit. P~gs. 5 y 6. 
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Entre los puntos más sobresalientes de la Conven-

ci6n mencionaremos, adem~s del importantísimo señalamiento 

de estupefacientes, la dcclaraciOn de ilicitud del cultivo y 

tráfico de drogas contrarias al documento (articulo lo.), la 

organizaci6n de una efectiva cooperación internacional para 

la represiOn de nste tráfico (art!culo 35), preocupación que 

marcha a la cabeza de las pr~ocupaciones internacionales r.e~ 

pectivas, y la apclaci6n a las partes para que sancionen pe

nalmente los actos indebidos de cultivo, producciOn, fabric~ 

ci6n, extracci6n, preparación, posesión, ofertas en general, 

ofertas de venta, distribuci6n, compra, venta, despacho por 

cualquier concepto, corretaje, expedición en tránsito, tran~ 

porte, importaciOn y exportaci6n de estupefacientes (articu

lo 36) actos que no resultan incriminados automáticamentn, -

sino hasta su captaci6n por el Derecho interno. Tampoco ol

vidaremos las medidas de fiscalizaci~n, que en detalle se e~ 

ponen a todo lo largo del pacto, las funciones reconocidas a 

la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y So- -

cial y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupef~ 

cientes (articulo 5), y el cuidado puesto en tratamiento m6-

dico y la rehabilitaci6n de los drogadictos (art!culo 38). 

El interés i ntcrnacional por la lucha contra el C!!!_ 

pleo ilícito de los estupefacientes se pone de manific5to, -

más todav1a, si se considera el amplio cat~logo de convenios 

hasta en el momento concertados y que vino a sustituir, den

tro de la idea de que fuese Gnico el instrumento, el suscri

to en Nueva York. En este sentido sobresalen los pactos n -

prop6sito del opio, lo que no deja de evocar las maquin11cio-

nes criminales hechas en otro tiempo y apoyadas en la viole~ 

cia insolente del fuerte sobre el dl1bil, en defensa de posi

ciones comerciales: L.J. Guerra del Opio, yu recordada. 
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Si bien quedaron o pudieron quedar vigentes algu-

nas otras normas internacionales de fecha anterior, la Con-

venci6n Unica de 1961 relev6 "a las convenciones sobre opio, 

de La Haya, de 28 de enero de 1912, y tle Ginebra, la de fe-

brero de 1925; a los acuerdos acerca del mismo estupefacien

te, de Ginebra, de 11 de febrero de 1925, de Bangkok, de 27 

de noviembre de 1931; a la Convención relativa a fabricación 

y distribución de estupefacientes de Ginebra, de 13 de julio 

de 1931; a los protocolos de Lake succes, de 11 de diciembre 
de 1946, de Paris, de 19 de noviembre de 1948, y de Nueva -

York, sobre adormidera y opio, de 2 de junio de 1953, as1 c~ 

rno la Convenci6n sobre drogas nocivas, de Ginebra, de 26 de 

junio de 1936". (22) 

En el periodo que siguió a 1912, el sistema de fi~ 

calizaci6n de estupefacientes crecipo bastante desordenada-

mente y hacia 1960 había llegado a ser excesivamente compli

cado. Esto condujo a la aprobación de la Convención Unica -

sobre Estupefacientes en la que se modificaron la mayor!a de 

los anteriores instrumentos internacionale3. La Convención 

que entr6 en vigor el 13 de diciembre de 1964 y fue modific~ 

da por el Protocolo de 1972, es considerada como una impor-
tantc reali~aci6n en la historia de los esfuerzos internaci~ 

nales de fiscalización de los estupefacientes. 

"Las Naciones Unidas ten1an tres objetivos al re-
dactar la Convención Unica siendo el primordial la necesidad 

de codificar todas las normas de los tratados multilaterales 

existentes en la materia, lo cual se logró con éxito. r.I -

(22) Garcia Ram:trez, Sergio. Delitos en Materia de Estupe
facientes y Psicotr6picos. Edit. Trilla5, M6xico, 1985. 
P5.gs. 75 y 76. 
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nuevo tratado simplificaba y modernizaba también el mecanis
mo de fiscalización, otro paso importante para fortalecer -

los efectos de los esfuerzos de la comunidad internacional. 

La Comisión Central Permanente y el Organo de Fiscalización 

de Estupefacientes se convirtieron en un solo 6rgano unif ic~ 

do, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien

tes. Mediante esta Convención se consolidaron, simplifica-

ron y ampliaron otras funciones administrativas. 

El tercer objetivo de la Convención era la exten-

sión de los sistemas de fiscalización existentes al cultivo de 

plantas que constituyen las materias primas de los estupefa
cientes naturales. El tratado de 1961 sigue manteniendo una 

estricta fiscalización de la producción de opio e incluye el 

arbusto de coca y el de cannabis en la lista de plantas cuya 
producción se somete a fiscalización internacional. El tra

tado mantiene ciertos monopolios nacionales. Preve también 

la designación de una administración nacional especial para 

aplicar las disposiciones de la Convención. Se impone a los 

estados Partes la obligación especifica de limitar la produ.2_ 

ci6n de plantas de estupefacientes exclusivamente a la cantl 
dad necesaria para fines médicos y cient1ficos. 

Algunas disposiciones de la Convenci6n Unica conte

n1an nuevas oglicaciones relativas al tratamiento médico y a 

la rehabilitación de toxicómanos. Algunas disposiciones de 

las Convenciones de 1925 y 1931, como las estimaciones y el 

sistema de estadísticas, funcionaban bien y por lo tanto se 

retuvieron prácticamente sin modificaciones. Asimismo perm~ 

nacieron intactas otras disposiciones de los tratados ante-

rieres: las que imponían la exigencia de que las exportacio

nes y las importaciones fueran expresamente autorizadas por 

las autoridades gubernamentales de ambas partes en la - - --
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transacci6n y las que obligan a los gobiernos a presentar i~ 

formes sobre la aplicación del tratado y a intercambiar, por 

conducto del Secretario General de la Naciones Unidas, las -

leyes y reglamentos nacionales promulgados en aplicación de 

tratado. Se mantuvieron también las disposiciones rclutivas 

a la fiscalizaci6n de la fabricación de estupefacientes y -

del comercio y la distribuci6n de substancias e~tupefacicn-

tes y se incluyeron nuevas drogas sint~ticas fiscalizadas en 

virtud del Protocolo de 1948". (23) 

Se prohiben las prácticas de fumar opio, tomar - -

opio, masticar coca, fumar hachís (derivado de la cannabis) 

y utilizar la planta del cannabis para fines que no sean mé

dicos. Se estableci6 un periodo de transici6n para que los 

estados interesados superaran las dificultades que pudieran 

surgir de la supresi6n de estas antiguas prácticas en sus -

paises. La Convenci6n obliga también a los Estados partes a 

tomar cualesquiera medidas especiales de fiscalizaci6n que -
se consideren necesarias en el caso de drogas particularmen

te peligrosas, como la heroína y la ketobcmidona. 

Sin embargo es un hecho bien conocido que muchos -

paises que producen narc6ticos o que se hallan en rutas del 

tráfico de los mismos, aOn cuando sean parte signataria de -

las Convenciones de Naciones Unidas, carecen de recursos pa

ra impedir la producci6n y el tr5fico ilegales, y que por lo 

tanto, necesitan ayuda do otros Estados. La asistcuciil de la 

comunidad internacional a estos paícscs está dirigida a po-

ner costo a la producción ilícita de narc6ticos, incrementar 

la cooperaci6n contra el trSfico internacional e intercam- -

biar informaci6n aceren de los modos de prt.!VC-!ni.r, r~ducir y 

tratar el abuso de narc6ticos. 

(23) Las Naciones Unidas. Op. Cit. P5gs. 70 y 71. 
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Los tres principales métodos empleados para poner 

fin a la producci6n de narc6ticos ilegales son: 

a) Ejecuci6n de la ley para impedir que los agri

cultores se dediquen a cultivos ilegales, 

h) Erradicaci6n de las plantaciones para eliminar 

por completo las que se est~n cultivando ilegalmente¡ y 

c) Sustituci6n de cultivos y desarrollo rural pa

ra fomentar el cultivo de plantas de índole diferente y pro
porcionar la infraestructura local necesaria de modo que no 

exista estimulo para reanudar los cultivos il1ticos. Para -
conseguir buenos resultados suele ser necesario emplear con

juntamente estos tres métodos. El Fondo de las Naciones -

Unidas para la lucha contra el abuso de estupefacientes toma 
la inciativa en todo cuanto se refiere al desarrollo de los 

principales programas internacionales, el Fondo ha trazado -

planes maestros, para combatir todos los aspectos del probl~ 
ma de los ostupefacientes en determinados pa!ses, concreta-

mente en Tailandia, Paquistán y la zona comprendida en Boli
via, Pera y Colombia. Ciertas partes de estos planes est~n 

financiadas por países donantes, bien mediante aportaciones 

al Fondo o, en determinados casos, a trav~s de ayuda bilate

ral directa al país afectado. 

Se ha reconocido que la Convención Unica es un in! 

trumento flexible y eficaz y en consecuencia ha sido amplia

mente aceptada por los Estados que la Suscribieron. 
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D. PROTOCOLO DE 1972 POR EL QUE SE MODIFICA LA CONVENCION 
UNICA 

ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EXA 
MINAR LAS ENMIENDAS DE LA CONVE!ICION UNICA DE 1961, SOllRE E§: 
TUPEFACIENTES 

"El Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Un,i 

das tomando debida nota de que se habian propuesto enmiendas 

a la Convención Unica de 1961 sobre estupefacientes y tenien 
do presente el articulo 47 de dicha Convención, decidió en -
su Resolución 1577 (L) de 21 de mayo de 1971, convencer de -

conformidad con el parrafo 4 del articulo 62 de la Carta de 

las Naciones Unidas, una Conferencia de plenipotenciarios p~ 

ra examinar todas las enmiendas propuestas a la Convención -

de 1961 sobre estupefacientes. 

La Conferencia de las Naciones Unidas, para exami

nar enmiendas a la Convención Unica de 1961, sobre estupefa

cientes se celebró en la oficina de las Naciones Unidas en -

Ginebra del 6 al 24 de marzo de 1972. 

Estuvieron representados en las conferencia los 97 

paises siguientes: 

AfganistSn, Arabia, Argelia, Argentina, Australia, 

Austria, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Duru~ 
di, Canadá, Ceylán, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, -

Cuba, Checoslovaquia, Chile, Chipre, Dahomey, Dinamarca, - -

Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de Am~

rica, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, -

Grecia, Guatemala, Hait!, Hungr!a, India, Indonesia, Irak, -

Irán, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Jap6n, Jordania, - ~ 
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Kenia, Kuwait, Marruecos, M~xico, M6naco, Nicaragua, Uiger, 

Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Pa1ses Bajos, Pakistán, P~ 

namA, Pera, Polonia, Portugal, Reino Unido.de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, República Arabe Libia, República de Corea, 

República de Khamer, República Popular de Mongolia, Repúbli
ca Socialista Sovi~tica de Bielorrusia, RepGblica Socialista 

Soviética de Ucrania, República de Vietnam, Santa Sede, Sen~ 

gal, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, 

Tailandia, Togo, Túnez, Turquia, Uni6n de Repúblicas Sociali!! 
tas Sovi6ticas, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia y Zaire. (24) 

Estuvieron presentes la Organizaci6n Mundial de la 
Salud y otros organismos especializados interesados como La 

Junta Internacional de Fiscalizaci6n de Estupefacientes y la 
Organizaci6n Internacional de Polic1a Criminal. 

Resoluciones aprobadas por la Conferencia de las -

Naciones Unidas para examinar enmiendas a la Convención Uni

ca de 1961 sobre estupefacientes. 

La resolución I, nos menciona a la Secretaría de -

la Junta Internacional de Estupefacientes. 

ºLa conferencia, considerando que las medidas adoE. 

tadas por el Consejo Econ6mico y Social en su Resoluci6n - -

1196 (XLIII) de 16 de mayo de 1967 (1464 a. Sesi6n Plenaria) 
han dado satisfacci6n a los Estados partes en la Convenci6n 

Unica de 1961 sobre estupefacientes y en las convenciones -

precedentes todavia en vigor, recomienda que se mantenga - -

(24) Convención Unica de Estupefacientes de 1961, Enmendada 
por el Protocolo de 1972, Naciones Unidas, Nueva York. 
1977. P5g. 11. 
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todav1a el sistema puesto en aplicación por el Secretario G~ 

neral de las Naciones Unidas y cuyas disposiciones principa
les son las siguientes: 

l. La Junta Internacional de Fiscalización de Es

tupefacientes (denominada en lo sucesivo la Junta) dispondrá 

de su propia Secretaria, distinta de la División de Estupcf~ 
cientes; 

2. Esa Secretaria será parte integrante de l~ Sc
cretar!a de las Naciones Unidas, aunque en el plano adminis

trativo dependerá enteramente del Secretario General, habrá 

de ejecutar las decisiones tomadas por la Junta; 

3. El Secretario General, nombrará o asignará los 

funcionarios de la Secretaria. El jefe de la Secretaria se

rá nombrado o asignado en consulta con la Junta. 

La resolución II, asistencia para la fiscalización 

de estupefacientes, declara que para ser más eficaces, las -

medidas contra el uso indebido de estupefacientes exigen una 
acción concertada y universal; declara asimismo que el cum-

plimiento de. los paises en dasarrollo de las obligaciones -
emanadas de la Convención sarán facilitadas por una asisten

cia Técnica y financiera adecuada a la Comunidad Internacio

nal. 

La resolución III, se refiere a las condiciones s2 

ciales y protección contra la toxicoman!a. 
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La Conferencia, recordando que en el preámbulo de 
la Convención Unica de 1961 sobre estupefacientes las partes 

en la Convención se declaran "preocupadas por la salud f isi

ca y moral de la humanidad" y "conscientes de la obligación 

de prevenir y cornbatir 11 el mal representando por la toxicom~ 

n!a, recomienda a las partes: 

1. "Que tengan en cuenta el hecho de que la toxic2 

man!a de estupefacientes es con frecuencia resultado de una 

atmósfera social malsana en la que viven quienes están más -

expuestos al peligro del abuso de los estupefacientes; 

2. Que en todo lo posible combatan la difusión -
del uso ilicito de los estupefacientes; 

3. Que desarrollen medios de diversión y activid~ 

des favorables a la salud fisica y psiquica de la juven- -
tud". (25) 

La Convención Unica sobre estupefacientes ha sido, 
modificada por el Protocolo suscrito el 25 de marzo de 1972. 

Nuestro pata aceptó varias de las reformas introducidas en -
el Protocolo; de otras, en cambio, hizo expresa reserva. A 

continuaci6n indicar~, someramente, sobre los cambios incor

porados en el régimen internacional por dicho instrumento y 

los casos de reserva mexicana. 

Fue reformado el articulo 2o.¡ acerca de substan-

cias sujetas a fiscalizaci6n, así en el caso de los prepara
dos de la lista III, como en los de opio, la adormidera, el 

arbusto de coca, la planta de cannabis, la paja de la adorml 

dera y las hojas de la cannabis. 

(25) Convención Unica de 1961 sobre Estup~fncicntes. Op. 
Cit. Pág. 13. 
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Se modifico, asimismo el artículo noveno de la Co~ 
venci6n Unica a efecto de que la Junta que dicho precepto e~ 

tablece se componga con trece miembros designados por el co~ 

sejo. De estos, 10 deberán ser elegidos de una lista a cu-
yos integrantes propongan los Estados miembros de las Nacio

nes Unidas y las partes que no formen en dicha organizaci6n. 

Por lo demás, se agregan nuevas tareas a la Juntu. 

As!, limitar el cultivo, la producci6n, la fabricación y el 

uso de estupefacientes a la cantidad adecuada y necesaria p~ 

ra fines médicos y científicos al igual que asegurar su dis

ponibilidad para tales objetivos e impedir el cultivo, la -

producci6n, la fabricaci6n, el tráfico y el uso ilicito de -
estupefacientes. Procurará la Junta, con las medidas que -

adopte, fomentar la cooperaci6n de los gobiernos con aquella 

y establecer un mecanismo para mantener diálogo constante e~ 

tre los gobiernos y la propia Junta, a efecto de promover y 
facilitar una acción nacional efectiva para alcanzar los pr~ 

pósitos de la Convención. 

En los t6rminos del articulo 10 modificado, los i~ 

tegrantes de la Junta ejercer~n sus funciones durante cinco 

años. La recomendaci6n conducente a destituir a un miembro 

de la Junta deberá ser apoyada por nueve miembros de 6sta. -
El nuevo párrafo 3 del artículo 11 de la Convención, indica 

que el quórum en las sesiones de la Junta será de 8 miembros. 

El p~rrafo 5 del articulo 12 se modificó, entre -

otros puntos, a fin de indicar que en caso de desacuerdo en

tre el gobierno y la Junta sobre el régimen de previsi6n, la 

ültima podrá establecer, comunicar y publicar sus propias 

previsiones incluso las suplementarias. M~xico, hizo - -
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reserva de esta modificaci6n, as! como de las introducidas -

en el articulo 14 de la ConvenciOn Unica acerca de las medi

das de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposi 

cienes del pacto. En virtud de estos dltimos cambios, se f~ 
culta a la Junta, cuando a su juicio las finalidades de la -

Convención corran grave peligro del incumplimiento de una -

parte, un pats o un territorio, para proponer al gobierno i~ 

teresado la celebraci6n de consultas o para solicitarle ex-

plicaciones. Asir determinadas hipótesis, podr<1 la Junta su
gerir al gobierno interesado en la realización de un estudio 

sobre la cuestión en su propio territorio y se establecen -

los instrumentos para la realizaci6n de dicho estudio. Fi-

nalmente se indica que la Junta puede señalar un asunto a la 

atenci6n de las partes, del Consejo y de la Comisi6n cuando 

los objetivos del pacto corran grave peligro y no haya sido 

posible resolver el caso satisfacoriamente de otro modo, o -
bien, cuando exista una grave situaci6n que requiera adoptar 

medidas de cooperación internacional. Visto el Informe de -

la Junta y, en su caso, el de la ComisiOn, el Consejo podrá 

señalar el asunto a la atención de la Asamblea General. 

Un nuevo articulo 14 bis, se refiere a la asisten
cia t~cnica y financiera que se podrá prestar a un gobierno 

que la necesite, para apoyar sus esfuerzos tendientes al e~ 

plimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Co~ 

venci6n. 

El artículo 16, modificado, pasó a indicar que el 

Secretario de la Junta será nombrado por el Secretario Gene

ral en consulta con aqu6lla. 
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México planteó reserva en torno de los párrafos l, 

2 y 5 del artículo 19 de la Convención, relativo a las prevl 
siones de las necesidades de estupefacientes. Las reformas 

agregan capítulos de información a cargo de las partes y ex

ploran con detalles, el tema de las previsiones de diversas 

substancias para cada territorio. Igualmente se reservó la 

modificación del artículo 20, cuyo nuevo inciso g) del punto 

l, obligaría a las partes a suministrar a la Junta datos es

tadísticos sobre superficie determinable de cultivo de la 

adormidera. Tampoco acogió nuestro pais la adición de un ar 

t1culo 21 bis, referente a la limitación del opio. 

El Protocolo agregó al art!culo 22 do la Convcn- -

ción la posibilidad de que la parte que prohiba el cultivo -

de la adormidera o de la planta de cannabis adopte medidas -
para secuestrar las plantas ilícitamente cultivadas y dos- -

truirlas, excepto en las pequeñas cantidades requeridas para 
fines científicos o de investigación. 

El Protocolo modificó también el articulo 35, que 

contempla la lucha contra el tráfico ilícito, a fin de pre-
ver el suministro de diversos informes sobre este particular. 

Además incluyo reformas a los párrafos 1 y 2 del articulo 36. 

Por lo que respecta al primero de estos aceptado por nuestro 

pa!s, se faculta a las partes para someter a tratamiento, -

educación, postratamicnto, ruhabililaci6n y readaptación so
cial a los usuarios de estupefacientes que hubieren Ct.'rnctido 

los delitos previstos en el mismo articulo, sea que estas m~ 

didas sustituyan a la declaratoria de culpabilidad y a la -
sanción ponal, sea que las complementen. r.a modificación al 

p~rrafo 2, en cambio, reservada por M~xico, establece un si~ 

tema más estructo en orden a la extradici6n de individuos -

responsables de este g6nero de delitos. 



-48-

El articulo 38, que antes aludía en forma resumida 

al tratamiento de los toxicómanos pasó a referirse, con cier 
ta amplitud, a las que denomina medidas contra el uso indebi 

do de estupefacientes. Un nuevo articulo, 38 bis, preside -

la celebración de acuerdos para crear centros regionales de 
investigación cient!fica y educación destinados a combatir -

los problemas que originan el uso y el tráfico il!cito de e~ 
tupefacicntes. 

La convención Unica se vio fortalecida por el Pro

tocolo de 1972, que la modificó y que entro en vigor el B de 

agosto de 1975. El Protocolo subraya la necesidad de acre-

centar los esfuerzos para impedir la producción il!cita, el 

tr~fico y el uso de estupefacientes. Tambi6n pone de relie
ve la necesidad de facilitar servicios de tratamiento y reh! 

bilitaci6n a quienes hacen un uso indebido do los estupefa-

cientes, recalcando que el tratamiento, la educación, el po~ 

tratamiento, la rehabilitación y la reintegración social de

ben considerarse como posibilidades alternativas al encarce

lamiento para quienes han cometido un delito relacionado con 
estupefacientes. El protocolo hace especial hincapi6 en la 

funcidn de la JIFE en la fiscalización de los estupefacien-

tes, confiri6ndole la responsabilidad de establecer un equi
librio entre oferta y demanda de estupefacientes para fines 

médicos y cient!ficos y de tratar de impedir el cultivo, la 

producción, la fabricación, el tráfico y el uso de drogas -

il1citas. 

Con el consentimiento de los gobiernos interesados, 

la JIFE puede recomendar que los órganos y organismos espe-

cializados pertinentes de las Naciones Unidas proporcionen -

asistencia técnica o financiera para que esos gobiernos - --
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puedan cumplir sus obligaciones en virtud del tratado, En -
la Convenci6n modificada se destaca tambi6n la necesidad de 

una acción internacional coordinada y en cooperación para 

abordar los problemas relacionados con· el uso indebido de -

los estupefacientes. 

E, CONVENIO DE 1971 SOBRE SUBSTANCIAS PSICOTROPICAS, SUSCR! 
TO EN VIENA EL 21 DE FEBRERO DE 1971. 

En el preámbulo del referido instrumento interna-

cional se advierte la preocupación prevaleciente por el trá

fico y el mal uso de los psicotrópicos, la pertinencia de -
preservar su empleo, adecuadamente, para fines médicos y - -

cient1ficos, y la necesidad, por ~ltimo, de una concertada -

acci6n fiscalizadora en el plano internacional. 

Trátasc, en esencia, de un convenio sobre f iscali

zaci6n, tanto internacional como nacional. 

Las normas de control son en todo caso las m!nimas 

aplicables, puesto que se faculta a las partes para adoptar, 
si as1 lo desean, medidas aOn más rigurosas (articulo 23). 

Ahora bien, el r~gimen incorporado en el pacto es 

diverso segOn se trate de las substancias mencionadas en una 

o en otra de las cuatro listas anexas al convenio; la scvcr! 

dad de las medidas decrece de la primera a la cuarta. Desde 

luego no se limita la fiscalización a las substancias psico

tr6picas que expresamente se mencionan, sino se extiende, co

mo es 16gico, a los preparados de las mismas; en caso de que 

el preparado contenga más de un psicotr6pico, se acogeran 

las normas relativas al considerado can ~ayer severidad - --
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(art1culo 3, Fracción I). En s1ntesis, el sistema fiscaliz~ 

dor contempla licencias para fabricaci6n, comercio y distri

bución (art1culo 8) ¡ receta médica para suministro o despa-

cho (art1culo 9), advertencias sobre la naturaleza, caracte
r1sticas y uso de la substancia en las etiquetas adheridas -
al envase de ésta o en la propaganda que la acompañe (artic~ 

lo 10)¡ registro por parte de fabricantes, comerciantes y -

distribuidores (art1culo 11)¡ varias delimitaciones en cuan

to a la exportación, importación y transporte de tales subs
tancias (art1culos 12, 13 y 14)¡ amplia información por las 

partes a los órganos internacionales de control (articulo 16), 

y prevención de carácter penal cuya instrumentación, a nivel 

nacional, queda a cargo de los suscriptores del Convenio (aE 
tfoulo 22) • 

Ha de advertirse que puede la Comisión de Estupef~ 

cientes del Consejo Económico y Zocial, previo dictamen de -

la Organización Mundial de la Salud, que es determinante en 

cuestiones médicas y cient1ficas, agregar substancias a las 

listas (art1culos 2 y 5). A su vez, se faculta a los Esta-
dos para sustraerse a la obligación de adoptar medidas fisc~ 

lizadoras con respecto a esas substancias (artículo 2, Fracción 

VIII), pero aan en este caso se contempla un elenco m1nimo -
de controles, en realidad muy amplios, que siempre deberá la 

parte aplicar. Las decisiones de la Comisión quedan sujetas 

a revisión del Consejo por instancia de la parte. 

También los Estados pueden disponer exenci6n de -
ciertos controles con respecto a los preparndos, bajo condi

ci6n de que mantengan, er:lpero, determinadas medidas rn1nimas, 

asimismo muy amplias (articulo 3). Cabe que la ComiDión pon 

ga fin a exenciones de medidas fiscalizadoras, siempre - - -
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previa consulta a la Organizaci6n Mundial de la Salud (arU

culo 4). Es de suponer que la parte a su vez, podr~ rebatir 

a la Comisi6n mediante procedimiento similar al que se sigue 

en materia de psicotr6picos, es decir,·a trav~s de la revi-
si6n ante el Consejo Econ6mico y social; sin embargo, no lo 

ha dicho explícitamente el Convenio. 

Hasta 1971 s6lo estaban sujetos a fiscalizaci6n i~ 

ternacional los estupefacientes. La creciente preocupación 

por los nocivos efectos de las substancias psicotrópicas, 

drogas de tipo anfetamina, substancias hipn6tico-sedantes y 

alicin6genos, todos artifici~les, capaces de alterar el com

portamiento y el ánimo y de crear gravtsimos efectos de de-

pendencia, llev6 en 1971 a la aprobaci6n del Convenio, apro
vado en una Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en -
Viena del 11 de enero al 21 de febrero de 1971, con los aus

picios de las Naciones Unidas, someti6 esas substancias a la 

fiscalizaci6n del Derecho Internacional. 

En virtud de este Convenio, que entr6 en vigor el 

16 de agosto de 1976, el sistema internacional de fiscaliza

ci6n de drogas se ernpli6 considerablemente para incluir alu
cin6genos como el LSD (dietilamida del ácido lisOrgico) y la 

mescalina, estimulantes corno las anfetaminas y substancias -

hipnótico-sedantes corno los barbitaricos. 

El sistema de fiscalización previsto en el Conve-

nio se basa en gran parte en el que estaba en vigor desde 

1964 en virtud de la Convención Unica de Estupefacientes. ~o 

obstante dada la gran diversidad de substancias sujetas a -

fiscalización en virtud del Convenio de 1971, las dlferen- -
cias entre los riegos derivados del uso indebido de estas --
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substancias y sus propiedades t6xicas, así como la variabil! 

dad de sus valores terapéuticos, las necesarias medidas de -

fiscalizaci6n se agruparon en cuatro "Listas" separadas. E!!, 

tas Listas figuran como anexo al Convenio y las partes en el 

mismo, están obligadas a respetar sus restricciones. 

~n la Lista nlimero 1 figuran aquellas substancias 

que están totalmente prohibidas, excepto para fines científ! 

cos y médicos muy limitados, manejadas por personas debida-

mente autorizadas en centros m~dicos o científicos bajo la -

fiscalizaci6n directa de los gobiernos o con su autorizaci6n 

expresa. Las disposiciones de esta Lista, que son muy es- -

trictas, someten cualquier otra actividad como la fabrica- -
ci6n, el comercio, la distribuci6n o la posesi6n, a permiso 

especial o autorizaci6n previa, siempre bajo la estrecha su

pervisi6n del gobierno. La exportaci6n o importaci6n de es

tas substancias está prohibida, excepto mediante procedimien 

tos muy espec!f icos en los que exportador e importador han -

de estar autorizados por las autoridades competentes. 

Las Listas 2, J y 4 del Convenio disponen que cada 

una de l~s partes ha de aplicar medidas específicas de fisc~ 

lizacitSn establecidas por el Convenio, as! como otras medi-

das que se consideren adecuadas para limitar, a fines m~di-

cos y cicnt!f icos, la fabricaci6n, la exportaci6n, la irnpor

taci6n, la distribución, el almacenamiento, el comercio, el 

uso y la posesi6n de estas substancias. Las substancias en~ 

meradas en estas Listas pueden exportarse o importarse, fa-

bricarse o distribuirse dnic~rnentc mcdiant8 ~ermisos otorga

dos por los gobiernos u organizaciones de fiscalización simi 
lares. Por supuesto, para que la poblaci6n pueda aprovechar 

los efectos terapéuticos a~ estas substancias los rn~dicos --
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pueden expedir recetas, con sujeci6n a las pr~cticas y nor-

mas médicas adecuadas, en particular en cuanto al ntimero de 

veces que se pueden despachar, la duraci6n de su validez, el 

etiquetado correcto y las advertencias necesarias. 

Este Convenio regula tambi~n la inspección de las 

existencias, registros y locales de los laboratorios. Proh!_ 

be la publicidad dirigida al pablico en general. Los Esta-

dos partes han de mantener un sistema de fiscalizaci6n cstri~ 
ta de los fabricantes, importadores, exportadores, comercia~ 

tes al por mayor y distribuidores al por menor de lc.s subs-

tancias y de las instituciones médicas y científicas que las 

utilizan. 

Deben establecer o mantener una administración es

pecial para inspeccionar estas funciones, semejantes a las -

establecidas en virtud de otros tratados sobre cstupeiacic11-

tes. Deben adoptarse rn~todos eficientes de mantenimiento de 
registros, diferenciando entre los tipos de substancias psi

cotrópicas y las actividades de que se trate, 

El Convenio contiene disposiciones especiales rel~ 

tivas al uso indebido de estas substancias, cuyo objeto es -
garantizar la pronta identificaci6n, el tratamiento, la edu

cación, el postratamiento, la rehabilitación y la reintegra

ción social de las personas que han desarrollado dependencia 

respecto de una de las substancias fiscalizadas. Otros art! 

culos tratan de la fiscalizaci6n del tráfico ilícito y de -

las pcnJ.s correspondientes. I.og 6rc3a.nos <l~ las Naciones Un! 

das que ya participan en la aplicaci6n y cjccuci6n del sist~ 

ma de fiscalización de estupefacientes tienen la responsabi

lidad adicional de la f iscalizaci6n de las drogas que abarca 
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este Convenio. Estos órganos son la Comisión de Estupefa- -

cientes y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupe

facientes. 

Este instrumento trae consigo la posiblidad de sa~ 

cionar a los Estados que no cumplan sus obligaciones en mat~ 

ria de psicotrópicos. Además de la publicación de informes, 

queda expedita la recomendación de suspender la exportación, 

la importación o ambas cosas, de ciertos psicotrópicos, des

de o hacia el pa!s que ha infringido sus deberes, por un pe

riodo determinado o hata que se considere aceptable la situ~ 

ción en tal pa!s; el Estado puede, desde luego, plantear la 

cuestión ante el Consejo. Este rógimen de sanción interna-

cional queda sujeto al manejo de la Junta Internacional de -

Fiscalización de Estupefacientes establecida en la Conven- -

ción Unica de 1961. 

Cabe mencionar tambión que hay pruebas de que alg~ 

nas substancias psicotr6picas fabricadas legalmente son des

viadas con frecuencia hacia canales il!citos, y las disposi

ciones. del Convenio de 1971 son inadecuadas para impedir es

ta forma de tráfico ilicito. Hay casos de falsificación de 

autorizaciones para la importaci6n de las substancias psico

trópicas de la Lista 2, y se ha puesto en dllda la eficacia 

del sistema de declaración previsto para las substancias de 

la lista 3. Adem~s el Convenio de 1971 no prevé espec1fica

mente la fiscalización del comercio internacional de substa~ 
cías de la lista 4. A falta de un sistema da estimaciones -

el anico mecanismo de que disponen las partes para proteger

se contra env1os no deseados es la prohibici6n prevista en -

el art6iulo 13 del Convenio. El cumplimiento inadecuado de 



-55-

algunas disposiciones del Convenio, o la falta de controles 

nacionales en algunos países, hacen que con frecuencia la 

fiscalización del movimiento de substancias psicotrópicas -
sea ilusoria. 

F. DECLARACION DE 1984 SOBRE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFI
CO Y EL USO INDEBIDO DE DROGAS 

Describiendo el narcotráfico y el uso indebido de 

drogas como una actividad criminal internacional que exige -

atención urgente y máxima prioridad, la Asamblea General, el 

14 de diciembre de 1984, aprobó la Declaración sobre la Lu-

cha contra el Narcotráfico y el Uso Indebido de Drogas. La 

Asamblea declaró en ella que la producción ilegal, la dema~ 

da, el consumo y el tráfico il1citos de drogas obstaculizan 
el progreso econ6mico y social, constituyen una grave amena

za a la seguridad y al desarrollo de muchos paises y pueblos 

y deben ser combatidos por todos los medios morales, legales 

e institucionales, a nivel nacional, regional e internacio-

nal. Su erradicación, dijo la Asamblea, es responsabilidad 

colectiva de todos los Estados. 

La Declaración sigue die icndo que los Estados ~tic!!! 

bros "se comprometen a intensificar esfuerzos y a coordinar 

estrategias orientadas hacia el control y la erradicación -

del problema complejo del narcotráfico y el uso indebido de 
drogas por medio de programas que incluyen alternativas eco

nómicas, sociales y culturales". 

En los Gltimos años, a los Orqnnos encargados de -

la aplicación de la ley y a otros órganos gubernamentales -

les ha resultado cada vez m§s dificil hacer frente a los pe
ligros del creciente tráfico ilícilo de estupefacientes. 
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Reconociendo estas preocupaciones, la Asamblea Ge

neral, en su resolución 39/141 de 14 de diciembre de 1984, -

lleg6 a la conclusión de que se necesitaba un nuevo instru-

mento internacional para abordar aspectos concretos relacio

nados con el tráfico ilícito que parec!an no estar suficien

temente previstos en los tratados vigentes. En consecuencia, 

la Asamblea pidi6 al Consejo Económico y Social que solicit~ 

ra a la ComisiGn de Estupefacientes que preparara un proyec

to de convención contra el tr~[ico de substancias estupefa-

cientes y psicotrOpicas. En 1986 la División de Estupefa- -

cientes preparó un proyecto de convcnci6n basado en lüs ob-

servaciones y propuestas de los gobiernos y en la orienta- -

ción recibida de la Comisión. El proyecto contiene actual-

mente 14 artículos destinados a abordar todas las fases de -

las operaciones del tráfico ilícito, desde la producción, la 

fabricación y el transporte clandestino a la distribución de 

drogas il!citas y al ºblanqueam.l.ento" de los beneficios man~ 

tarios adquiridos ilegalmente. El objetivo general de la -

nueva convenci6n es mejorar y fortalecer la cooperaci6n in-

ternacional y la coordinación entre autoridades tales como -

los órganos de aduanas, la policía y judiciales y proporcio

narles las directrices legales para prohibir con eficacia el 

tr~fico ilícito en todas sus fases. 

Por lo que respecta a la producción y fabricación 

se preve que el nuevo proyecto de convención contendrá dispQ 

siciones relativas a la crradicuci6n de los cultivos de cst~ 

pefacientos ilícitos. Tambi6n establece una vigilancia y -

fiscalizuci6n estrictas de los productos químicos r:¡ue suelen 

utilizarse en la elabora~i6n de drO'J.:15, como los cmplcudns -

para convertir el opio en heroína, y en la fabricaci6n de -

substancias psicotr6picas. Restricciones similares se - - -
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aplicarían también a determinados materiales y equipo rela-
cionados. Por ejemplo, las máquinas utilizadas para fabri-

car y encapsular tabletas s6lo podrían ser adquiridas por err 
tidades legítimas. 

Para frenar e impedir el contrabando de drogas, -

los 6rganos encargados de la aplicaci6n de la Ley y los fun

cionarios de aduanas serían invitados a establecer y mantc-

ner causas de comunicaci6n y a intercambiar información acc~ 
ca de la identidad, el paradero y las actividades de traf i-

cantes conocidos o sospechosos. Tambi6n se intcrcambiar!a -

informaci6n relativa a nuevos modos y rutas de tráfico. AdQ 

m!s las partes en la convcnci6n se rnantendr!an mutuamentr. i~ 

formadas acerca de la adopci6n de métodos y técnicas de re-

presi6n eficaces y se prestaría asistencia rcc.1'..procamentc P2. 

ra realizar programas de capacitaci6n apropiados. La convcn 

ci6n proporcionar1a directrices para la "entrega vigilada 11 
-

se requiere que una vez identificado un envío ilícito, su -

desplazamiento sea seguido de cerca por diversas nutoridadcs 
a lo largo de rutas comerciales a menudo difíciles. En el -

punto de entrega final deben ser detenidas y procesadas to-

das las personas que han intervenido en esos envíos ilícitos 
para hacer eficaces esas operaciones requerirían una cstre-

cha cooperaci6n entre los órganos nacionales encargados de -

hacer cumplir la ley. 

En otras disposiciones el proyecto de Convención -

se trataría de impedir el tráfico ilícito por mar, por co- -

rreo o mediante el abuso de derechos especiales existentes -

en zonas y puertos francos. Por ot~a parte, se cxigir!a a -

los transportistas importantes comcrcialc5, que tomasen pre

cauciones razonables para impedir que se utilizaran sus ser

vicios y medios de transporte para el tráfico ilícito. 
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Las principales innovaciones de la nueva Conven- -

ci6n son las disposiciones destinadas a facilitar la idcnti

f icaci6n, localizaci6n, congelaci6n y confiscaci6n de los i~ 

grosos generados por el tráfico ilícito. Se prev~ que la -
confiscaci6n de estas ganancias mal adquiridas tendr~ un im

portante efecto de disuaci6n para los traficantes. La nueva 

Convenci6n contiene disposiciones relativas a sanciones ade

cuadas, extradici6n y asistencia juridica rec!proca con mi-

ras a procesar a los traficantes. Una vez que la Convención 

contra el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias -

psicotrOpicas entre en vigor proporcionará un valioso instr~ 

mento en la lucha internacional contra el tráfico ilícito 

que genera enormes beneficios a los narcotraficantes, y 

al mismo tiempo acaba con la vida de innumerables personas -

en todo el mundo, especialmente jóvenes. 



-59-

G. CONVENIO CELEBRADO ENTRE MEXICO Y LA REPUBLICA DEL PERU, 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 1985 

Este convenio bilateral se celebró tomando en cuc!!_ 

ta que el uso indebido y el tráfico il1cito de estupefacien

tes y substancias psicotr6picas constituyen un problema que 

afecta a los dos paises. 

El presente convenio se celebró en armonía con las 

disposiciones contenidas en la Convención Unica de 1961 so-

bre estupefacientes y su Protocolo en 1972; así como el con

venio de las Naciones Unidas sobre Substancias Psicotr6picas 

de 1971 y la Declaración de Nueva York del 14 de diciembre -

de 1984. 

Los puntos más importantes de este convenio, a mi 

consideración, son los presentados a continuaci6n: 

ARTICULO I. El Gobierno de México y el Gobierno -

del Pera, armonizarán sus pol1ticas y realizarán programas -

coordinados para la prevención del uso indebido, la repre- -

sión del tráfico il1cito de estupefacientes y substancias -

psicotrópicas y para la rehabilitación del Íarmacodependien

te. 

Las politicas y programas anteriores se tomart1n en 

cuenta para las Convenciones Internacionales sobre la mate-

ria, en que ambos paises sean parte. 

ARTICULO II. Para el logro de los objetivos esti

pulados en el articulo anterior las autoridades designadas -

por las partes desarrollarán las siguientes activi<la<lcti C<ln 

sujeción a lo dispuesto en sus rcspc~Livas lcgi5laciones: 
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a) Se prestarán colaboraci6n técnico-cientffica y, 
al mismo tiempo intercambiarjn informaci6n sobre productores 

y procesadores as1 como sobre traficantes individuales o as~ 

ciados. 

b} Desarrollarán estrategias coordinadas para la 

prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilfci 

to de estupefacientes y substancias psicotrópicas y la reha

bilitación del farrnacodependiente; asimismo, intercambiarán 

información sobre programas nacionales que se refieran a es

tas actividades. 

c) Se prestarán mutuamente colaboraci6n técnica -

con el fin de intensificar el establecimiento de medidas p~ 

ra detectar, controlar y erradicar plantaciones y cultivos -

de los cuales se pueda extraer substancias consideradas como 

estupefacientes o psicotr6picas en sus respectivos territo-

rios. 

d) Intercambiarán información y experiencias so-

bre sus respectivas legislaciones en materia de cstupefacie~ 

tes y substancias psicotr6picas. 

e) Se suministrarán informaci6n acerca de las se~ 

tencias condenatorias dictadas contra narcotraficantes. 

f) A solicitud de una de las Partes, la otra, pro 

porcionará los antecedentes que posea sobre narcotraficantes. 

g) Procurar~n llevar a cabo el intercambio de pe~ 

sonal de sus r~spectivos competentes para el estudio de las 

t~cnicas especializadas en el otro país. 
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VI. PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ESTUPEFACIENTES Y PSl_ 
COTROPICOS Y PAISES CONSUMIDORES 

A. PRODUCTORES 

a) BOLIVIA: Desde hace ya algunos años, este 

pa1s ha figurado como uno de los principales productores de 

narcóticos, sobre todo a partir de 1975 en adelante. 

Producción y Precios de la Coca. 11 En cuanto a la 

producción real de hojas de coca, as1 como de sus precios, -

en términos globales, considerando a las dos grandes regio-

nes productoras de Bolivia que son Yungas de la Paz y el Ch~ 

pare Tropical, se advierte un fenómeno de súbito crecimiento 

a partir de 1975. 

La producción segGn cifras oficiales, que era de -

8,500 toneladas en 1972, se mantuvo estacionaria y aún expe

rimentó un descenso a 7,874 toneladas en 1974. A partir de 

ese momento comonz6 a crecer rápidamente para alcanzar un ni 
vcl registrado oficialmente de 30,0lí toneladas en 1981. 

Estos son datos del gobierno de Bolivia que pudo -

compilar mediante sus agencias especializadas muy limitadas 

en recursos económicos y en algunos casos con el opoyo de -
instituciones no oficiales como la Universidad de Cochabatnba, 

por lo tanto pueden ser considerados como imprecisos y tenta

tivos, pero que ilustran adecuadamente sobre el problema a -

tratar en nuestro tema de estudio. 

La dificultad para obtener informaciones exactas -

obedece a la precariedad de recursos econ6micos, matcrialc!:i 

y humanoa que afectan a las distintas íJÍicinas ·¡ rcparticio ... 

nes del gobiccno boliviano que se encuentra n cargo de esta 

importante materia. 
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El gobierno mismo por conducto de sus autoridades 

responsables denunció en marzo de 1981, que la Dirección Na

cional de sustitución y/o Diversificación de cultivos, depe~ 

diente del Consejo Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico, 

a su vez dependiente del Ministerio del Interior, no tcn!a -

ni un solo vehiculo y contaba con s6lo cuatro funcionarios. 

(La capital del Chapare Tropical, villa Tunar! se encuentra 

a 180 kilómetros de Cochabamba por carretera asfaltada y en 

toda el ~rea de producci6n de coca, a mucha mayor distancia, 

no hay una sola pista de aviaci6n operable para atender una 

superficie de miles de kilómetros cuadrados). ~l gobierno -

señaló en la misma oportunidad que la Dirección de Control -
de Producción de hojas de coca, dependiente de los mismos ºE 
ganisrnos no tenia veh!culos ni material de medici6n en el tg, 

rreno a lo que cabe agregar que no se cuenta siguiera con un 

topógrafo. 

Se puede considerar como probable una producci6n -

nacional boliviana total de unas 60,000 toneladas de hoja de 
coca, tomando en cuenta el Chapare Tropical con 25,000 tone

ladas, frente a una prnducción oficialmente calculada de - -

30,000 toneladas en 1981. 

ucomparada con el opio, la coca es relativamente -

fácil de cultivar. Aunque necesita mucho trabajo manual, s~ 

bre todo para recolectar las hojas maduras, El arbusto es -

fuerte, resistente a 1~1s enfermedades y de larga vida. Gra!!_ 

jeras boli\·L:mos dijernn que han cortado hojas de un mismo -

arbusto, tres veces al año durante tres décadas o m~s. El -

ingreso por la cosecha es mintísculo si lo comparamos con el 

precio final de la droga, es alto para la triste cconorn!a -

del Altiplano. Un c~mpesino pueda obtener 250 dólares por -

la venta de 500 kilos de hojas de coca, cantidad elevada en 
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una región donde el salario mensual promedio es de 50. Por 

supuesto que meses despu~s, cuando esas hojas de caen, las -

venden en Estados Unidos bajo la forma de coca!na, produci-

rán 80,000 dólares al dltimo vendedor.• 

La cantidad de coca1na que llega a Estados unidos 
aument6 uniformemente durante los años 70. En la primera mi 

tad de la década los decomisos hechos por Agentes Federales 

de Estados Unidos y de otros gobiernos crecieron mis del 700 

por ciento. En 1978 sólo fueron decomisadas menos de tres -

toneladas de la droga, con un valor en el mercado ilegal -

aproximado de 750,000 millones de dólares. Mis de cien mil 

acres de tierra están dedicados al cultivo de la coca en la 

región andina, y aparentemente más de 37,000 toneladas de h~ 

jas se puede conseguir para la distribución en el mercado -
ilegal. Dependiendo del método que se use para calcular la 
producción potencial de coca1na de esa cantidad de coca, po

dr1a haber de 82 a 248 toneladas de la droga viajando cada -

año a trav6s de las rutas sudamericanasº. (26) 

b) PERU: "Obliga una banda de narcotraficantes a 

labriegos de Pera a sembrar coca. Una banda de narcotraf i-
cantes colombianos se apodero de bastas zonas peruanas de la 

cuenca del Rio Putumayo, al Noroeste de !quitos, en la 1\maz~ 

nía, donde obligan a los habitantes a sembrar más de 1, 400 -

hectáreas de coca y hasta destituyen autoridades, denunció -

Soplin Jorge Ticllas, segan informó hoy el matutino loc'11; -

La Voz. 

(26) Schroeder, C. Richard. El Mundo de las Drogas. Edamex. 
M6xico, 1985. Pág. 172. 
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Ticllas Borda, "dustitu!do por una banda de narcos, 

llegó a !quitos, capital del Departam~nto de Loreto, donde -

denunció persistentemente hace d!as el hecho ante las autori 
dades, quienes se manifestaron, al parecer incrédulos,que no 

podrán viajar a esa Zona, por no contar con refuerzos poli-
c1acos 11

• 

P,l funcionario señaló que tanú>ién denunció el he-
cho al Ministerio del Interior, habló del cultivo de coca en 
gran escala y de la infiltración colombiana en Territorio p~ 

ruano y no ha tenido res pues ta hasta la fecha. 

Tras indicar que en esa zona fronteriza con Colom
bia "estamos totalmente abandonados por la indiferencia de -

las autoridades 11
, anunci6 que por todos los medios buscará -

una audiencia con el Presidente Alan García, para informarle 

de la situaciCín. 

"El poblador peruano es obligado a vender ou pro-

ducci6n a inescrupulosos comerciantes del otro lado de la -
frontera, y m~s del 80% de los nativos son obligados a scm-

brar coca 11 aseguró. 

Expuso el caso del guardia civil Ornar de la Cruz, 

que presto servicios 7 años en Puerto Arturo, de donde 11 sa-

li6 multimillonario y ahora tiene un gran comercio, es mayo
rista en hoja de coca e intermediario de los narcotraf ican-~ 

tes colombianos 11
• 
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EKplicó que actualmente eKistcn 1,400 hectáreas de 
cecales en la indicada cuenca: 35 pueblos del Alto Putumayo, 

desde Guespi hasta Puerto Argelia, 25 del Bajo Putumayo, d~~ 

de la localidad de Yagua hasta el R!o"Yuveneto, se dedican 3 

cultivar la coca bajo la influencia de narcos colombianos. 

Erradican el cultivo de coca, p.or otro lado una -

multitudinaria Asamblea de Campesinos, reunida en Cochabamba, 

aprob6 ayer un acuerdo para erraducar los cultivos de coca -

voluntariamente en lugar de que el gobierno los erradique -

por la fuerza corno estuvo negociando con Ilstados Unidos para 

logar un apoyo financiero. 

Los dirigentes sindicales dijeron que con la con-
forrnidad de las bases campesinas, el acuerdo se firmaba hoy. 

La discusi6n del acuerdo entre representantes del 

gobierno y los campesinos terminó anteayer, pero los dirigen 
tes rehusaron firmarlo sin ilntes consultar a sus mandantes. 

La erradicación voluntaria no tiene plazo, ya que 

estará sujeta a que en forma alternativa se proceda a una r2 
conversión agrícola mediante la aplicaci6n de un nuevo Plan 

Integral de Desarrollo y Sustituci6n (PIDYS) ". (27) 

Bolivia y Per6 son los 6nicos países autorizados -

por acuerdos internacionales para cultivar el arbusto de la 
coca de manera legal con propósitos rn!\clicos. Pero tambi6n -

produce la mayor cantidad de pasta de coca ilícita usada pa
ra elaborar la cocaína. No es de sorprender que las dos 

(27) Ilxc!!lsior, Peri6dico de la Vida N,1cional, Secci6n "D". 
MéKico, 8 de junio de 1987. Ptigs. 2 y 38. 
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naciones son además las primeras consumidoras del mundo. El 

procesamiento de la coca en cocafna se lleva a cabo princi-

palmente en Colombia y en menor extensi6n en el Ecuador. Ta~ 

bién se introduce pasta de coca en Estados Unidos, para su -

refinamiento final. La ruta de la pasta de coca en Estados 
Unidos está bien protegida por los traficantes, gran parte -

del contrabando se realiza en la Peninsula de la Guajira Co

lombia, regi6n poco poblada y escarpada que se proyecta ha
cia el Mar Caribe a lo largo de la frontera entre Colombia y 

Venezuela. Desde el área de la Guajira es enviada la droga 

directamente al sureste de Estados Unidos a trav~s de aeron~ 

ves privadas, embarcaciones cargueras y adn yates de lujo -
que han sido comprados o secuestrados para esto fin. Como -

la Guajira también es el punto de origen de gran parte de la 

mariguana que llega a Estados Unidos, con frecuencia se hace 

contrabando de las dos drogas al mismo tiempo y siguen idén

ticos caminos. Otras rutas de contrabando hacia Estados Un! 

dos van desde México y varias Islas del Caribe. La via de -
la cocaína tambi6n pasa por otros paises sudamericanos, Eur~ 

pa y Canadli. 

c) BRASIL: Paraíso de los narcos, bandas sudame

ricanas de traficantes de drogas, atraídos por la disponibi

lidad de productos químicos vitales para la fabricaci6n de -

cocaína y por las buenas comunicaciones aéreas con el Norte 

de Am6rica y Europa hacen de Brasil un centro de producción 

y distribuci6n de cocaína, "segdn información de expertos e~ 
tranjeros en narcóticos, durante mucho tiempo Brasil ha de-

sempeñado un papel muy importante en el tr~fico de drogas, -

pero actualmente el Gobierno Brasileño ha intensificado sus 

esfuerzos para combatir el narcotráfico y ha reforzado su -

coopcraci6n con la policia de narcóticos de Estados Unidos, 

Europa y naciones vecinas de América Latina 11
• 
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Expertos brasileños en narc6ticos dijeron que era 
imposible determinar la cantidad de cocaína de contrabando -

que sale del país aunque mencionaron que la destrucci6n de -

diferentes bandas de narcotraficantes~ es evidencia de la i~ 

portante estrategia de Brasil para combatir el narcotr~fico. 

Bolivia que comparte con Brasil una extensa front~ 

ra deficientemente vigilada es la fuente principal de sumi-
nistro de pasta de coca, materias primas para la producci6n 

de coca1na que se refina en la regi6n brasileña. 

Adem~s la mayor parte de la cocaína que se pasa -
por los aeropuertos de Sao Paulo y de R!o de Janeiro provie

ne de Bolivia. Este Gltimo pa!s y Pera son los principales 
productores mundiales de hoja de coca, La mayor parte de e~ 

caina fabricada en todo el planeta es refinada en Colombia. 

Para obtener la cocaína se siguen los siguientes -

pasos: primero se fabrica una pasta de coca a partlr de las 

hojas; luego esta pasta es refinada para formar la base de -
coca que finalrnente se somete a un proceso en el que ínter-

viene el éter y la acetona para obtener, como resultado fi-

nal, la coca!na. 

El papel de Brasil, es que es el Gnico pa1s sudam~ 

ricano donde se fabrica industrialmente el ~ter y la aceto

na. Hasta hace dos años el suministro de estos agentes quí

micos constituía el papel principal de Brasil en el tr~f ico 

de drogas. 

Las substancias qu!micas de frabricaci6n brasileña 

fueron localizadas en laboratorios clandestinos, almacenadas 

en barriles, en las selvas colombianas y del Norte del Pera. 
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"Una de las primeras medidas tomadas por el Gobier

no de Brasil en su campaña antinarc6ticos recientemente ero-

prendida fue la de llegar a un acuerdo con Rhodia, s. A., e~ 

presa brasileña en Sao Paulo que produce el 90% del éter y -
la acetona del país, por el cual todos los barriles serían -

identificados por un namcro y vendidos exclusivamente a cm-

presas y distribuidores conocidos". (28) 

11 Empezaron a brotar los laboratorios en Sao Paulo", 

dijo Romeau Turna, Jefe de la Policía Federal Brasileña, y s~ 

ñal6 que esto fue el resultado de haber descubierto que era 
mucho m~s sencillo transportar la pasta y la base de coca al 

lugar donde se encontraban las substancias químicas, es de-

cir, a Brasil, que embarcar posados barriles a Bolivia y Pera. 

"Uno de los laboratorios montados en Brasil fue 

descubierto en marzo de 1987, cuando se frustr6, con arres-

tos en Brasil y Nueva York, una operaci6n muy importante de 

contrabando de cocatna, operaci6n conocida como Concxi6n - -

Pan-Am. 

SegOn los informes proporcionados por la policía, 

el grupo clandestino, que incluía a 16 empleados o exemplea

dos de la Compañ!a Pan American World Airways ernbarc6 a Nue
va York, durante un período de seis años, m!s de 90 kilogra

mos de cocaína al mes. 

La Conexi6n brasileña clandestina créció grdcias a 

la decisi6n tomada por los jefes del narcotráfico de divcrs! 

ficar los mercados de Estados Unidos, donde el estancamiento 

(28) Ponce Caballero, A. Gast6n. Coca, Cocaina, Tr~f ico. 
Edit. Visi6n. Bolivia, 1983. P~gs. 96, 97 Y 98. 
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de los precios es el efecto del equilibrio entre el suminis

tro de droga y su demanda hacia Europa Occidental, que tiene 
una creciente demanda de coca!na". (29) 

d) COLOMBIA: Riohacha es el dorado para!so de -

los narcotraficantes de Am~rica del Sur. La mariguana que -

all! tambi6n llaman marimba, es la m~xima riqueza de Rioha-

cha y florece en gigantescos sembrad!os clandestinos de los 

cuales los traficantes extraen fabulosas ganancias. Ubicada 

en una regi6n muy pobre afectada por grav!simos problemas de 

desocupaci6n, Riohacha vive casi, exclusivamente, del culti

vo ilegal de la mariguana, anica salvaci6n para miles de fa

milias de campesinos sin tierra y sin trabajo. 

Pero la marimba (mariguana) no s6lo constituye la m§_ 

xima riqueza de Riohacha sino que es tambi6n una de las fue~ 
tes de ingresos m4s importantes de innumerables colombianos 

de otras zonas del pa!s. La Guajira una agradable y tranqul 

la pen!nsula, es el m~s grande centro de producci6n de m~ri
guana de Colombia, pero la marimba (mariguana) es tambi6n el 

soporte de una floreciente industria ilegal en ciudades como 

Cali y Medcll!n. 

En esas dos ciudades la red procesa en modcrnísi-

mos laboratorios, la mariguana que dcspu6s se traslada a Es

tados Unidos y otros paises. "Santa Marta, capital del De-

partamento de Magdalena, es uno de los principales puertos -

de Colombia, por sus exportaciones de bananas, cafG y sobrf~ 

todo mariguana, ubicada al pie de la Sierra Nevada, tiene c:n 

el cutivo y en el contrabando de r.iarimba (mariguana), su mtis 

(29) Exc6lsior, Peri6dico de la Vida Nacional, Sccci6n "D". 
Nota escrita por Ala in Riding de Thc Ncw York Times, -
M~xico, 7 de junio de 1987. Págs. 2 y 37 
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importante renglón económico. todo eso hacen de Colombia uno 

de los más importantes productores y procesadores mundiales 

de mariguana. As! lo demuestra el hecho de que Colombia pr~ 

duce el 66% de la mariguana que se consume en los Estados -
Unidos. 

Más de 70,000 familias están dedicadas al cultivo 

de la ITl<lriguana y cocatna en distintos puntos del pais y esa 

cifra tiende a crecer incesantemente. 

Un indice de la magnitud de ese problema se tuvo -

el 24 de enero de 1980 cuando las fuerzas de seguridad colo~ 

bianas descubrieron más de J,000 hectáreas con cultivos de -

coca. 

SegUn informó oficialmente el Departamento Admini~ 

trativo de Seguridad (DAS), los cultivos fueron localizados 
en las localidades de Calamar, Mira flores, Caruro y Tia Bar

bas, en los llanos orientales de Colombia, en plena selva 
amazónica y en las cercan1as de la frontern con Brasil. 

El operativo de la DAS permitió incautar armas, m~ 

niciones, coca procesada, lanchas, varios laboratorios util! 
zados para la preparación de la pasta de coca y gran canti-

dad de elementos químicos~'. (JO). 

En Colombia no menos de 200,000 personas viven ex

clusivamente del cultiva y la venta de mariguana lo que da -

una idea de la importancia que tiene en ese pais la activi-

dad de la red. 

(JO) Cárdenas Barrios, René. Uarcotráfico. Edit. Diana, -
M~xi.co, 1977. Págs. 76-79. 
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Es tan importante esa actividad que los narcotraf ! 
cantes cuentan con grupos paramilitares adiestrados pura dct~ 

ner la ofensiva que contra ellos están librando las Fuerzas -

Armadas de Colombia, encargadas por e~ gobierno en la lucha 
contra contrabandistas de drogas. 

"La Conexión Latina, una de las bandas más peligro

sas de cuantas existen en el mundo del narcotr~fico, opera -

fundamentalmente desde Bogotá pero mantiene células muy bien 

organizadas en prácticamente todo el interior de Colombia. 

En la provincia de· la Guajira, la Conex i6n Latina 

manejó durante varios años una plantación clandestina de ma
riguana que abarcaba más de 10,000 hectáreas. 

La destrucción de esa plantación, anunciada con 

bombos y platillos por el propio Ministerio de Defensa de c2 

lombia, signific6 uno de los mds duros golpes asestados a la 

red de J\mérica Latina. La plantación estaba ubicada en las 
estribaciones de la Cuchilla del llico, zona que virtualmente 

y durante mucho tiempo estuvo controlada militarmente por la 

red. 

El aparato militar del narcotráfico en esa región 

era tremendo; cuando las fuerzas policiales y militares de -

Colombia destruyeron la plantación de la Cuchilla del Mico, 
incautaron aviones, lancha::; artilladas, vch!culos lcrr\!:slrcs 

blindados, carabinas Ml, TNT, pistolas, gran cantidad de car 

tuchos y numerosos artefactos explosivos. 
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Pero Estados Unidos es tambi~n excelente mercado -

para la cocaína que se procesa en Colombia, cerca del 70% de 

la coca1na consumida en Estados Unidos es procesada en labo

ratorios colombianos, a los que llega desde Bolivia y Pera. 

Es procesada en los laboratorios clandestinos que 

la red tiene en Bogot4, Cali y Medellin y luego sigue su vi~ 

je, ya lista para el consumo, a las principales ciudades "ºE 
teamericanas muchas veces vía México. 

Ese contrabando de drogas se mide en cifras estra

tosfér icas. En efecto el tr4fico de estupefacientes entre -

Colombia y Estados Unidos ascendió a unos 45,000 nillones de 

dólares en los altimos tres años y esa suma tiende a incre-

mentarse d1a a d1a. 

Esa cantidad de dólares ha tenido espectaculares -
consecuencias en la pol1tica y en el mundo de los negocios -

de Colombia. Respetables financieros y prestigiosos pol!ti

cos y militares han sido acusados de estar en convivencia -
con los narcotraficantes y de amasar fortunas gracias al co~ 

trabando de drogas'.'. (31) 

e) TURQUIA: El gobierno turco ha combatido el -

tr4fico il1cito de drogas. En el curso de esta batalla, TUE 

qu1a prohibió el cultivo de la planta de adormidera en 1971. 

M~s tarde, con la cooperaci6n de la Divisi6n do Narcóticos -

de la O.N.U., el gobierno Turco introdujo una forma de cult.!_ 

va llamada "cultivo sin incisi6n" que impide el traslado del 

(31) Il>1cl-=m. Págs. 84 y 85. 
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opio para el uso ilícito, El siguiente párrafo ilustra las 

condiciones actuales sobre el tema en Turquía. Fue tomado -

del informe de 1983 del Comiti; Internacional de Control de -

Narcóticos. 

"No se ha producido opio en Turqupia por casi diez 

años. La planta se cultiva exclusivamente para la produc- -

ción de las semillas y tallo de opio sin incisión. La vigi

lancia constante asegura que cualquier cultivo ~xcedentc en 

las áreas permitidas o cualquier intento de cultivo ilícito 
sea descubierto y destruido en forma metódica. De la misma 

manera cualquier cultivo il!cito de cannabis es eliminado. -

Como resultado de los esfuerzos realizados por el gobierno -
de Turqu!a en la intensificaci6n del control de estupefacie~ 

tes y en la vigorización de las medidas legales, la ruta del 
narcotráfico que atravesaba a Turquía entre el Medio Oriente 

y Europa occidental se está trasladando al Sur, hacia el -

área del Mediterráneo Oriental. En cuanto al buaso de los -

estupefacientes, el consumo il!cito de estos no constituye -

un problema social para ~urqu!a. El gobierno ha tomado nue

vas medidas legales y administrativas para impul~ar la efica 

cia del control de narc6ticos y para impedir su mal uso", (32) 

f) MEXICO: Productor y puente, es bien sabido que 

en nuestro país el empleo de drogas se produjo bajo las anti 

guas culturas: los hongos alucinógenos y el peyote se haya
ban, aqu1 como en otros medios estuvieron ciertas drogas, 

vinculadas a propósitos religiosos. 

(32) InformaciOn proporcionada por el Consejero de la Emba
jada de Turquía en M~xico, Sr, omer Kaya. 
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Por lo demás la diversidad de climas y zonas geo-

gráficas permite en M~xico, la siembra, el cultivo y la co

secha abundante de diversas plantas. La mariguana se desa-
rrolla en cualquier parte, inclusive bajo forma silvestre. -

La adormidera, en suelos margosos, arcillosos o arenosos. 

Los alcaloides más fuertes que el opio, como la morfina y la 

heroína, se obtienen en rudimentarios laboratorios clandest! 

nos instalados, no s61o en las áreas rurales, sino tambi6n -

en las urbanas, cercanas a las zonas de cultivo prohibidos, 

manifiesta un reciente estudio sobre el tema de la Procurad~ 

ría General de la Repablica. La ubicación de nuestro país -
al lado del mayor centro de consumo mundial, los estados Uni 

dos, favorece la producción y el tráfico de las drogas. Es

te hecho ha sido abundantemente manifestado, con todas sus -

consecuencias, en los inforincs presidenciales y en otros do

cumentos. 

Gran parte de la droga que se vende y distribuye -

en los Estados Unidos, proviene de Colombia y de otros pa!-

scs, pero una importante cantidad es nacional. 

Esa droga viene de Guerrero, Chiapas, oaxaca, Mér! 

da, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Michoaclin, Jalisco y otros l!:!,_ 

gares. Ah1 se sigue produciendo opio y mariguana, pese a m~ 
chas operaciones que se han llevado a cabo contra los culti

vadores de narcóticos. 

Las autoridades mexicanas en la lucha contra el -

narcotráfico están utilizando tl!cnicas da reconocimiento al!

reo instrumentadas por técnicos y asesores de la UASA norte~ 

mericana,sin embargo no han podido destruir totalmente esas 

plantaciones; en la Sierra de Sonora existen unos 2,000 - --
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aeropuertos clandestinos utilizados para el tr.'ifico de dro-

gas. Segan informes oficiales. Desde esas pistas se truns

portan al extranjero, hero!na y mariguana, buena parte de -

las cuales llega a Tijuana o pasan de ~sa ciudad a Estados -

Unidos. 

En culiac&n opera un centro de distribución de la 

red que abastece a Tijuana y a California. Para este tráfi

co los narcotraficantes utilizan avionetas que hacen varios 

viajes diarios entre una ciudad y otra. 

La lucha contra el narcotr~fico es a nivel nacio-

nal. Nosotros destinarnos nuestras acciones principalmente a 

la localizaci6n de pistas clandestinas y laboratorios que r~ 

ciben la droga básicamente en Culiacán; pero no es fácil esa 

labor, pues se debe tornar en cuenta que México tiene una - -

enorme enorme frontera con Estados Unidos, por donde cruzan 

diariamente, de aqu1 para allá, un promedio de 400 a 500 - -

avionetas no registradas con droga. 

Ese tráfico fronterizo se agrava y amplia en fun-

ci6n de condiciones que son altamente favorables a la red, -

como as la existencia de aeropuertos clandestinos y otros -

abandonados en las proximidades de la franja fronteriza, as1 

lo revela un informe del FBI: 

"Por 1, 900 kilómetros es el R1o Grande e J l!mi te -

entre ambos paises. Puede cruzarse de noche sin grandes di

ficultades. Los otros 1,100 kil6met.ros le.is ocupan espacios 

dcs~rticos. Los aviones piratas, que atravicz~n esa zona a 

una altura que les permite escapar a l~ red de radar, por -

otra parte muy débil, pueden aterrizar en los acropucrto5 -
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abandonados construidos en esa región durante la Segunda Gu~ 

rra Mundial, o, simplemente en el desierto también pueden -

lanzar el cargamento en paracaídas en un determinado punto. 

Un viaje de ida y vuelta, realizado en pocas horas, reporta 

alrededor de 50,000 d6lares y nada es más f~cil que encon- -

trar un piloto aventurero o antiguo militar de Viet-Nam. s~ 

gOn los agentes federales norteamericanos, por lo menos diez 

aviones pasas clandestinamente la frontera, transportando m~ 

riguana, heroína o coca1na 11
• (33) 

M~xico es el trampolin para el tráfico de drogas -

hacia los Estados Unidos, dice cualquier diputado o senador 
o jefe de policía norteamericano que considere que debe co-

menzar a hacer campaña para las elecciones siguientes o sic~ 

ta que necesita asegurar su puesto; y queda tan satisfecho -

de si mismo como si hubiera dicho una verdad antes que otro. 

De cualquier manera el problema de la adicción no 

alcanza en M6xico proporciones catastróficas, existen algu-
nos j6venes que fuman mariguana en fiestas o en las escuelas; 

la coca1na por su mismo precio, es una droga que s6lo puede 

pagar la gen te "rica 11
, el uso adictivo de la heroína tampoco 

tiene proporciones pavorosas en nuestro país, aunque puede -

llegar a tenerlo por la influencua de nuestros malinches, -

imitando a los vecinos del norte. 

lle es el mismo caso de Estados Unidos, en ese pa1s 

entró en vigor el 16 de enero de 1920 la Ley Volstead, que -

consLiluy6 la XVIII Enmienda de la Constitución y prohibió -

la fabricación, venta y transportaci6n de vinos y licores. 

(33) Clirdenas Barrios, Rcnd. llarcotrlifico. Edit. Diana. 
Mt;xico, 1977. P~gs. 192 y 193. 
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La prohibición propició el enriquecimiento de un -
gran namero de delincuentes. 

Durante la Segunda Guerra MUndial, la mafia estaba 
tan enriquecida que algunos personajes de esa orgnnizaci6r. -

como Vito Genovese cooperaron al esfuerzo de la guerra esta

dounidense con grandes sumas de dinero mal habido a costa -

del dolor humano. 

Al cortarse los suministros de morfina basu que v~ 

nía del Oriente Medio y Lejano para usos m6dicos, se busc6 -
una región similar a las zonas de cultivo de adormidera; esa 

región se halló en México, a la altura del Trópico de e.facer, 

es decir en los Estados de Sinaloa, Durango y Sonora. Y as1 

los aliados pudieron seguir aliviando el dolor de sus hcri-

dos en el conflicto bélico. 

Terminó la conflagración, y el bajo mundo se disp~ 

so a cosechar los frutos de su colaboraci6n, nprovcchando la 

tecnología moderna empleada en el conflicto. 

El 17 de junio de 1950, Harry Truman ordcn6 la in

tervención en Korea. Participaron en el conflicto 5'720,000 

estadounidenses, muchos de los que hicieron ahí su primer -
contacto con las drogas, al emplear anfetaminas o mariguana 

para darse valor. Cuando concluyó el coníliclo, una porción 

do los excombatientes que consum1an cannabis llamada ''Azul -

de Nepalº pasaron a consumir la "Roja de Panamti 11
, que llega 

a Estados Unidos por la vieja ruta del ron, con escala en la 

Cuba de Fulgencia Batista; y de M6xico llegaba la doradilla 

de i\crtpulco. 
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En años recientes Colombia ha superado a M~xico en 

el dudoso honor de ser el principal abastecedor de mariguana 

de Estados Unidos, La disminución de la importancia de M~xi 

co como fuente productora ele mariguana ha sido repentina. En 

los años sesenta según el consumo estadounidense aumentaba -

con gran rapidez, la industria mexicana del cáñamo creció en 

consecuencia. Grandes conjuntos de plantas de alta calidad 

surgieron en la región montañosa y deshabitada del Norte de 

México. Campesinos que hab1an ganado a duras penas lo nece

sario para subsistir con raquíticos ingresos de 200 d6lares 

al año, de pronto descubrieron que pod1an obtener 5,000 o -

más anualmente si sembraban y cosechaban mariguana en terre

nos lejos de lugares habitados y de las miradas inquisitivas 

de la polic1a federal mexicana. Cuando el abastecimiento de 

hibcrba de M6xico se convirtió en una ola que amenazaba inu.!}_ 

darlo todo, en 1960, Estados Unidos inició un importante es

fuerzo de interferencia llamado ºOperación Intcrcepci6n 11
• 

Sin advertencia previa, el Servicio de Aduanas volvió más e~ 

trictos sus procedimientos de inspección en cada punto de C,!! 

trada a lo largo de la frontera mexicana. El trfifico rodado 

se alineó por millas, los negocios en arnbos lados de la fro!!_ 

tera sufrieron un alto repentino y violento impacto¡ turis-

tas, comerciantes y funcionarios se quejaron cn6rgicamcntc Y 
se encontr6 poca mariguana. La operación fue un fracaso ab

soluto. Todav1a en 1975 la hierba constitu1a un 70% de la -

mariguana de Estados Unidos. Sin embargo la situación cam-

bi6 rápidamente unos años dcspu~s. Los mexicanos, con t6cn! 

ca y apoyo financiero tle Estados Unidos, organizaron un ata

que masivo contra opio y mariguna. Al principio tropas y -

agentes de policia se extendieron por todo el país, cortando 

y quemando cumtJOs de amapola y ctiñamo. El m6todo no s61o 

fue d.cs~1graclablc sino tambi6n se comprobó que los rurales _ ... 
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eran susceptibles a sobornos de r.ccolcctorcs y procC!~.i<lor•.!~ 

de mariguana. Entonces el gobierno mexicano optó pur !.:1 qu.'.:-: 

rra aérea de los campos clandestinos, con el herbicida 11.J.!."a.

quat para combatir a la mariguana y 2-=-4-D, pura comUutir .:-i -

la amapola. Parec1a que este sistema cst.:iba funcionan~t;, a 

pesar de la inquietud sobre lo~ posibles efectos contra l<l -

salud que el Paraquat pod1a ejercer en fu~3dorcs que, s111 -

querer, consumieran hierba contaminada. ,\l fina1 <le l~i. dóL:~ 

da, menos de una tercera parte de ln mariguana que se íum~La 

en Estados Unidos era de origen mexicano. 

Ya sea que M6xico cediera el prir.1er lug~r de l._1 -·· 

producción como resultado de la disminuci6n en la producc1!jn 

o por sospechas de los consumidores estadounidenses sobn: -

productos infectados procedentes d~ nuestro pafc o dcb1~c ~ 

una combinaci6n de mabos factores, por clic Colombia ocupt, -

con toda rapidez su lugar. 

B. PAISES CONSUMIDORES 

a) ESTADOS UNIDOS: Una cosa cst.1 clnra, el abu!.io 

de drogas en este pa1s está aumentando en un.:1 pl:opot·ci611 ex

traordinaria. En años recientes, pol!ticos han c.:ilifica<lr:> <1 

este pa1s como la sociedad opulenta, la grün sociedad y tn -

nueva frontera. A medida que avanzamos, µarccc que el titu

lo mfis apropiado seria la sociedad intoxicada. 

11 El registro de los narc6Licos <;n 1 d e i.ud,:itl de !"iUt.' 

va York, inscribió &2,938 consumidores <le l1~1<>ft1a dl1rantc ~1 

periodo de 4 afias, de 1964 a 1968, y ha i11formado ciuc, a !:

ncs de 1969, hubo una sobrecara aJicional ~0 ~aso~ jnfnrr1:1-· 

dos. Corno se calcula que por cad.:i ca::;o conocido, hny uno 

clcl que no se informa, la cifra¿,_, 1'170 ("1:<• J~1 ciu:L1"1 ':'=' 

ES"íA n:~¡~ 
SAUi DE \.A 

'·•~\ r::.·ar \tU IJ,. t. 

a\RllOlECA 
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Nueva York se haya probablemente ~n la escala de 100,000 n -

120,000 y para la naci6n en ~onjunlo, Je consu1ni<lorcs cr6ni

cos se ha duplicado en los Qltimos 5 años. Todavia más aluE 

mante, el nCmero de experimentadores ha crecido en forma - -

brusca y el uso de la heroína ya no se limita a áreas exclu

sivas de grandes centros urbanos 11
• (34) 

"A medida que disminuye la edad promedio de los i!! 
vOlucrados en el abuso de drogas, se hacen más caprichosas -

algunas de las nuevas modas. Los jóvenes están fumando pas

ta dcnt1frica e inycct5ndose mantequilla de cacahuate, leche, 

ablandador de carne, perfume o mayonesa, en la vena. Como -

podr1a anticiparse, la frecuencia de complicaciones grav~s, 

incluida la muerte, es en verdad muy elevada. 

Aunque los Estados Unidos encabezan el abuso de la 

droga, éste se ha convertido en un problema mundial. El pr~ 

blcma de los estimulantes en Suecia es peor que el d~ Esta-

<los Unidos. ~1 abuso de las drogas domina en Inylatcrra; -

una moda reciente y perturbadora en Londres, es la utiliza-

ci6n intravenosa intensa de barbit~ricos. Francia e Italia, 

no afectados durante mucho tiempo por el abu~o de las mism.::ir; 

entre sus jóvenes y, aan la Uni6n Sovi6tica reconoce el uso -

creciente de la mariguana, miles de millones de d61.JrC!s son 

invertidos al año al anunciar una gran variedad de substnn-

cias alterantes del ánimo. Estos anuncios intentan convcn-

:.~cr J,~ que los remedios qufmicos para sus problemas f1sicos 

y !~sicológicos están a disposici6n inmediata de las pcrso11as. 

(34) lJonalci, U. Louria. Las Drogas: ¿Qué so11 y Cómo Comba
tirlüs?. Edit. Dianu. :1(xico, 1981. Pág. 15 
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Durante la administración Carter, el Secretario de 

Salud, Educación y Bienestar, Joscph A. Califano, emprendió 

una campaña federal masiva contra el cigarrillo y el alcohol, 

declarándolos enemigos p6blicos n6rneros 1 y 2, respectivarne~ 

te. Por supuesto los industriales se opusieron empecinada-

mente a dicha acción gubernamental. Aunque el mismo Califu

no dejó de fumar, es dificil señalar el impacto social que -

tuvo su campaña. 

Lo que si es cierto es que los estadounidenses si

guen estando entre los primeros consumidores del alcohol en 

el mundo. Además el estadounidense fuma más cifarrillos y -

torna más· p1ldoras que cualquiera otra persona de otra naci~ 

nalidad seg6n estad1sticas oficiales, hay entro 12 y 14 mi-
llenes de bebedores problema en el pa1s. 

Si se incluyen los costos de tratamientos 1n6dicos 

y psiquiátricos, las horas de trabajo perdidas y los daños a 

la propiedad, el alcoholismo representa una sangr1a do 40 -

mil millones de dólares al año. Hay aproximadamente 64. 5 mi 
llenes de norteamericanos que fuman: cada uno consume un pr~ 

medio de 600 cigarrillos por año. Por 6ltimo son producidos 

y distribuidos 40 mil millones do p1ldoras alt<!rantes del -

ánimo, al año. 

Todas estas drogas legales, aceptadas por ld ~üci~ 

dad y a disposici6n de cualq:.licr .J.dulto, en oc.:isi0r.cs al al

cance hasta de menores. Junto a esa industria de dro9as le

gales, se d~sarrolla un floreciente merc~do de ilegales que 

incluye a la hero1na, la cocaína y la mari9ua11a. 
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Aunque ha disminuido la preocupaci6n pGblica que -

provoc6 la heroína, las estadísticas muestran que hay alred~ 
dor de 800 mil adictos a ella en los Estados unidos. 

El Instituto Nacional cont~a el Abuso de Drogas 

(NIDA), principal 6rgano gubernamental de rehabilitaci6n pa

ra toxic6manos, calcula que 43 millones de norteamericanos -

han probado la mariguana alguna vez y que más de 16 millones 
la consumen en forma continua. 

Otro organismo federal, el Consejo de Estrategia '!!?. 
bre el Abuso de Drogas, estima que 10 millones de estadouni

denses han conswnido ilegalmente cocaina, lo que representa 
un enorme "avanceº en los llltirnos años. Millones más consu

men drogas m~dicas que obtienen en forma fraudulenta, entre 
ellas anfetaminas, barbitGricos, tranquilizantes, fenicicli

dina (PCP), este es un calmante de origen animal conocido en 

las calles como "polvo de ángel". (35) 

El saber si todo esto constituye una epidemia de -
abuso de drogas, queda a discusión. Las "epidemias" son con 

frecuencia más invenci6n de politices que obra de adictos y 

traficantes. A intervalos irregulares, legisladores y fun-

cionarios pGblicos juzgan oportuno lanzar advertencias drám~ 

ticas a menudo confusas, sobre el peligro de las drogas. Ta~ 

bi~n frecuentemente sus llamados contradicen la opini6n de -

expertos investigadores. 

En ocasiones esos lamentos han encontrado o!<los 

sordos y en otras fueron dcfinitivamcrnte contraproducentes, 

ya que avivaron el 1'ir1ter6s" por '1expcrimcntar 1
' con drogas 

{35) Donal, B. Louria. Op. Cit. P:i.g. 21. 
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donde tal deseo no existía. Repetidas veces tales alarmas -

ayudan a crear una atmósfera de histeria y p~nico, que obst~ 

culiza la puesta en práctica de pol1ticas racionales y efec

tivas para atacar el problema. 

b) INGLATERRA: En el Reino Unido al igual que en 

muchos otros paises del mundo entero, el r.~pido au~cnto del 

abuso de drogas narc6ticas y de otras substancias tóxicas e~ 

mo ciertos estupefacientes inhalantes ha planteado uno de -

los más grandes problemas sociales del decenio de 1980. En 

general ne estima que el total de personas adictas a l~ hc-

ro!na, cocaína y otras clases de drogas controladas es apro

ximadamente de 50,000, aunque algunos expertos en la materia 

indican que es rn!s elevado creyéndose tidemás, que varios mi

llones han consumido cannabis (cáñamo !ndico o mariguana) en 

menor o mayor grado. De entre los factores m~s inquietantes 

valga mencionar la propagaci6n del abuso y en particular del 

relativo a la heroina, desde su centro tradicional de Len- -

dres y del sureste de Inglaterra hasta la mayorfa de las de

más partes del pa1s; el creciente nt1mero de tod1s las clases 

de j6venes y procedencias sociales que est~ abusando de dro

gas; y la frecuencia cada vez mayor de los delitos graves r~ 

lacionados con el tráfico ilegal de drogas control.-.das. El 

sufrimiento de tales abusadores y de sus familias, el numcn

to de la delincuencia relacionada con narc6ticos y las difi

cultades que encuentran los actuales servicios <le prevcnc i6n 

y tratamicnlo pai:<l conlender con la creciente magnitud del -

problema, han sido causas de progrQsiva prr.acup:ici6r:. e:::. :7'.u-

chos sectores de la sociedad. En un infornc publicado c:n m~ 

yo de 1985, la Comisión de Asuntos Interiores de la c~m~~~ -

de los Comunes cdl1fic6 el probl.cma de lan ciroga~ n~rc6tica~ 

como la am0n·tza rntts seri.1 en th•mpo de p.:i.7. ;)ara nuc::tro Lic

ncstar ~;0cütl. 
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Respondiendo a esta inquietud, el gobierno ha con

cedido, dentro de su pol1tica social, un importante grado de 

prelación a la lucha contra el abuso de narc6ticos y ha tra

zado con objeto de hacer frente al problema, un plan estrat~ 

gico que demanda acci6n simultánea en cinco terrenos princi

pales, a saber: 

Reducción del suministro de drogas ilegales pr~ 
cedentes del exterior; 

Aplicaci6n más rigurosa de las restricciones en 
torno a las drogas narcóticas producidas y recetadas dentro 
del Reino Unido; 

Aumento de la eficacia de la funci6n de vigila~ 
cia as! como del efecto disuasivo de la ley; puesta en vigor 
de programas más eficaces para el tratamiento y rehabilita-

ción de los toxic6manos; y 

Organización de programas de educación sanita-

ria para disuadir a los jóvenes del consumo de d.rogas narcó

ticas. 

El abuso de drogas narc6ticas está considerado co

mo un problema no simplemente m~dico, sino de carácter so- -

cial más amplio, atribuible a causas diversas y complejas -

que exigen una respuesta global, referida a toda la comuni-

dad y multidisciplinaria. Esto supone estrecha cooperaci6n 

entre el gobierno, los servicios sanitarios estatutarios - -

(prestados por centros de trati.uniento contra dorgas rad ic.1-

dos en hospitales y establecimientos de la comunidad, asf e~ 

mo por los m6dico~ de cabecera y psiqui5tras}, los doctores 
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y clfnicas pertenecientes al sector privado, las numerosas -

organizaciones voluntarias que actüan en este campo y una a~ 

plia variedad de organismos de otra !ndole, entre ellos la -

polic!a, los servicios sociales, y lo~colcgios y escuelas. 

La función de los padres y otros familiares es de capital im 

portancia. 

Entre las medidas tomadas hasta el r:iomcndo se ha-

llan el Programa Central de Financiaci6n (Central Funding -

Initiative), con una asignaci6n de fondos c1uc a~rlende a 17 

millones de libras esterlinas, en apoyo de nuevos proyectos 

de ámbito local que ofrezcan tratamiento y otra clast.: de ay~ 

da a toxic6rnanos¡ una asignación adicional de 5 millones de 

libras al año (a partir del ejercicio fiscal 1986-87) a las 

autoridades encargadas de la asistencia sanitaria, para ur.1-

pliaci6n de servicios; y una campaña de educa.ción en Inr_Jlat~ 

rra y Gales, presupuestada en 2 millones de libras, con el -

fin de disuadir a los j6venes de que consuman cstupcfacicn-

teR. /\l mismo tiempo se ha duplicado el pcrsonnl aduanero -

especializado en la detención de narc6ticos y se 11.:t aumor,t.ado 

considerablemente el nümcro de inspectores de palie!~ desti

nados a indagaciones relacionadas con drogas narcóticas. Se 

están poniendo en vigor medidas para facultar a los tribunJ.

lcs de justicia de Inglaterra y Gales a co11fiscar l~s yana-

cías obtenidas del tráfico de narcóticos {ya rjgcn disposi-

cioncs similares en Escocia} y, en el ámbito internacional. 

casi la totalidad de la hcrofnil y cocal11a, as1 co

mo la mayor1a del cannabis, consut:lidos abusivamente ~n el -

Reino Unido se importan ilegalmente. Ln herotna procede c.ú:l 

surocsto ':l sureste de Asia y licl Oric.:nL2 !~c...!io¡ L1 cc::af;1.1 -

se importa <le los paises septentrionales Je I.at~noam6rica¡ ~1 



-86-

la cannabis se cultiva en numerosas regiones del mundo, en-

trc las que cabe citar gran parte de Asia, el Oriente Medio, 
el Africa Septentrional, Colombia, México y algunos países -

del Caribe. Los suministros de otros narc6ticos se obitenen 

principalmente, de manera subrepticia, del mercado lícito -

dentro del Reino Unido, si bien el LSD y las anfetaminas se 

fabrican para usos m~dicos, tambi6n son fabricadas, ilcgalme.!l 

te, en el Reino Unido y otros pa1ses. 

Hay poca información fidedigna acerca del abuso -

real de narc6ticos, tanto por tratarse de una actividad ile

gal como por el hecho de que, al no solicitar ayuda de los -

servicios de tratamiento contra la toxicomanía, muchos drog~ 

dictes no llegan a conocimiento de las autoridades. Además 

las maneras de consumir la droga pueden carilbiar con rapidc?., 

no existe, sin embargo, duda alguna de que el abuso de narc~ 

ticos, y en particular de heroína, ha aumentado considerabl~ 

mente desde la Gltima parte del decenio de 1970. 

Así como no existe ninguna cxplicaci6n singular de 

las causas del abuso de narc6ticos, tampoco es posible enco!! 
trar el motivo por el cual ha aumentado el abuso. !lo obsta!!_ 

te, un factor muy importante en el aumento del abu30 de hc-

ro1na ha sido la facilidad de adquirir, a finales del dcce-

nio de 1970, heroína relativamente barata y de gran pureza, 
como consecuencia, inicialmente, de los suministros tra!dos 

del Reino Unido por exiliados de Ir~n, a lo que siguieron rn~ 

yores cantidades procedentes de la rcgi6n fronteriza entre -
Afganist~n y Paquistjn a raíz de los trastornos del primer 

país. Se cree que est~ subiendo de nuevo la pro<lucci6n en -

el llar.i..'ldo 11 Tri~ngulo cle Oro", Birmania, Tailandia y Laos, -

µrincipal fuente de suministro a principios del decenio de -
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1970. As1mismo es más fácil adquirir cada ve2 cocaina; el -

mercado norteamericano ha sido inundado por una enorme canti 

dad de esta narcótico que, seg6n se cree, fue producida en -

Sudam~rica, y ahora los traficantes, a-juzgar por la inform~ 
ción recibida, están dirigiendo su atención al mercado de E~ 

ropa Occidental. 

Un segundo factor de importancia es el cambio, r.lUy 

extendido del método de tomar hero!na, que ahora consiste en 

realizarlo, ya no por la pr~ctica poco atractiva de la iny~s 

ci6n intravenosa, sino mediante la inhalación de los humos -

(esto es "la caza del dragón" segCin la jerga habitual) cons_!o 
derada a menudo por los heroinómanos como menos adictiva. 

11 Una indicación de la magnitud del probler:ia la da 

el nCimero de toxicómanos que los médicos notifican oficial-

mente al Ministerio del Interior en cumplimiento de lo d is-

puesto en la Ley sobre Abuso de Drogas Narcóticas de 1971. 

Una tendencia significativa registrada en años re

cientes ha sido el creciente número <le casos de abuso do unu 

pluralidad de drogas. La mayor!a de los toxic6manos ya no -

dependen s6latncnt" de una de ellas. Los que consumen subs-
tancias opiáceas, por ejemplo, muy a menudo abusan de anfet~ 

minas, barbitllricos, alucinógenos, tranquilizantes y bebidas 

alcohólicas. Durante el decenio de 1970 surgió un grupo más 

claramente tkdinido de consumidorc:3 Lle diversas clrog.is narcQ 

ticas que no depend!a de ninguna de ellas en particular, ~e

ro psicol6gicamcnLt:! depend1a del ab\ViO <le no.rcólicon. 
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Otra indícaci6n más de la escala del abuso es el -

nGmero de las confiscaciones de narc6ticos prohibidos lleva

dos a cabo por los inspectores de aduanas y de la polic!a, -

as! como de la cantidad do los narcóticos confiscados. En -

1984 se realizaron, aproximadamente, 28,600 capturas de dro

gas narcGticas prohibidas, esto es, 2,350 m~s que en 1983 y 

alrededor de 17,900 más que en 1975. La mayoría de las lle

vadas u cabo dut·ante este per!odo fueron de cannabis, pero -

los últimos 4 6 5 años han aumentado las capturas de heroína 

i' coca!na (as1 como las co.ntidades confiscadas). 

Otra evaluaci6n procede del nómero de personas co~ 

denudas en los tribunales de justicia por delitos relaciona

rlos con narc6ticos. A consecuencia de infracciones relacio

nadas de esta naturaleza fueron declarados culpables o amo

nestados alrededor de 25,000 personas en 1984. Esta canti-

dad reprcscnt6 un incremento aproximado de 1,700 respecto -

del L>tal de 1983 y ;:;füi del doble del correspondiente a 1975. 

La gran mayoria de los inculpados hab!a cometido delitos re

lacionados con la cannabis. 

Los testimonios de aumento del ntimero de drogadic

tos esttín reforzad.os por la experiencia de quicnca trabajan 

en este campo, talos como la policía y el personal de orga-

nismos asesores y consultivos, clinicas de tratami~nto con-

tra la toxicoman1a y departamento de accidentes y urqcncia -

Uc hospitales. r:l hecho du que, u pc.sar del record de con-

fiscaciones, el precio ele la heroína al consumidor st~a, en -

t~rminos reales inforior al de hace cuatro o cinco años, y -

que siqa sü~ndo cl>Jv~-..d:J el .,r;1do mulio do pureza (entre el -

4.J y )~;:) d::- 1ll ~:ue se ofrece al c0n5i..;.midor, es asir.lisnio una 

indic.:ici6n de '-li.;.; no csca5ca~t le.is suministros. 
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De entre los narcóticos prohibidos, la cannabis es 
con creces, la de consumo m4s 
se ofrece en diversas formas, 

cial de esta droga y el hecho 

corriente en el Reino Unido y 

El muy difundido consumo so-

de que, ~egdn se sabe, sus - -
efectos sean menos nocivos que los de otras (la hero!na, por 

ejemplo) ha dado por origen. a un prolongado debate pdblico 
en torno a su consideración ante la ley en el que incluso se 

ha llegado a pedir que se despelanice su consumo indebido. -

Un equipo de personal experto en la materia, perteneciente -

al Consejo Asesor sobre el Abuso de Drogas (Advisory Council 

on the Misuse of Drugs-ACMD), ha revisado en varias ocasio-

nes los efectos m~dicos y sociales del consumo de cannabis -

durante cortos y largos periodos as! como la eficacia y las 
consecuencias de las vigentes medidas restrictivas prescri-

tas en la Ley sobre Abuso de Drogas Narcóticas de 1971. En 

su informe más reciente, publicado en 1982, dicho equipo de

claro que no exist1an pruebas suficientes como para llegar a 

conclusiones incuestionables acerca del abuso de cannabis, y 
que era menester investigar más a fondo. Recomendó que se -

redujesen las penas señaladas relacionadas con la cannabis. 

El gobierno considera que ante la incertidumbre acerca del -

daño que pueda causar la cannabis y la posibilidad de que el 
consumo de esta droga pueda aumentar el riesgo de exponerse 

a otros narcóticos más nocivos, seria irresponsable tomar -

cualquier tipo de medida para su despenalización o para la -
reducción de las penas impuestas en la legislación vigente. 

Este punto de vista fue apoyado por la Comisión Selecta del 

Interior, de la Cflmara de los Comunes, en su informe sobre -
prevención y represión del abuso de narcóticos, publicado en 

mayo · de 1985". (36) 

(36) Prevenci6n y Tratamiento del Abuso de Drogas NarcOti-
cas en el Reino Unido, Folleto de Consulta de la Cen-
tral Off ice of Information, Bditado para el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y del Commonwealth por Refcr
ence Services. Londres, 1985. Págs. 5 y 6. 
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"De acuerdo a datos proporcionados por la Secreta
ria de la Defensa Nacional, en la l\mérica Mestiza el uso y -
el comercio de las drogas tiene su origen e~ las experien- -
cias m1stico-religiosas prehisp!nicas. 

Las drogas silvestres ya eran conocidas en l\mérica 
Latina antes de la llegada de los españoles y su uso era co
man entre los indios; sin embargo, es de sobra conocido que 
por las culturas ind1genas, las drogas ten1an un profundo -
significado religioso. 

La historia del narcotr&fico en México se inicia -
en los años veintes, con el comercio ilegal de mariguana - -
principalmente, sin contar el caso de algunas otras plantas 
con propiedades estimulantes, que existen en la zona desde -
la época prehisp3nica. 

En la década de lo• 20's llegd a México un impor-
tante grupo de inmigrantes chinos, los que se establecieron 
en el estado de Sinaloa, mismos que tenían por costumbre fu
mar opio; para asegurar su abastecimiento tratan consigo se
millas de adormidera, proliferando la siembra en los huertos 

familiares. 

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, la morfi
na del sudeste asi!tico dejó de fluir al mercado cstadouni-
dense a causa de la ocupación japonesa y del bloqueo mar1timo. 

Fue entonces cuando la mafia internacional busc6 -
productores en &reas que no implicaran riesgos de considera
ción, dirigiéndose para ello a los chinos radicados en Sina
loa, quienes durante esa ~poca se convirtieron en - - - - --
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importantes proveedores del mercado norteamericano. El cul

tivo del opio, por ende, se extendió en esa zona del pars. 

Cabe hacer notar que durante ese periodo, parte de la produ~ 

ci6n de opio mexicano, se export6 legalmente hacia los Esta

dos Unidos par~ uso médico de los aliados. Al t~rminar la -

guerra, la mayor1a de los cultivos de opio fueron abandona-

dos y a partir de esa fecha se inició en la regi6n el culti

vo incipiente de mariguana, incrementándose paulatinamente -

por la demanda externa, 11organizándose las familias loc.:i.les 

de traficantes, los que relacionados con distribuidores n"Jr

tcamericanos y cubanos, y con los productores sudamcricunos, 

sentaron las bases inciales del narcotráfico en 81 área liml 

trofe de los Estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua". 

A partir de la época anteriormente citado, !;C ha -

creado un complicado sistema de trá.fico de drogas, que se i~ 

ternan a los Estados Unidos a travt!.s de la extensa frontera 

con México, constituy~ndosc Los Angeles, California, en el -

punto principal donde se concentra la hcro1na y mariguana -

que proccd 'i.a de M6xico, as1 como la coca1na sudarner icana, -

misma que se distribuye hacia Chicago, San Francisco, Oaklan<l, 

San Jos6, Nueva York y otras importantes ciudades de ~stados 

Unidos para su tráfico al menudeo. 

EL VIRUS 

Entre 1972 y 1976 en MC!xico aument6 en fornw ,üar

mante la producci6n ele haroinn, debido principal1¡1cntc a los -

miles de combutientcs de Vietna1~, que rcgrcsab.:in n s11 lugar 

de origen y traían consigo ''el virus <le la toxicornanfa''. Al 

creciente merc.J.do que quec16 oin ¡::,rov2cr (•n r:st.::1<10!;; Unidos, -

luego del Ll0:,m•:::J ... r.:i:.i.icntt') de la ll.1r;·:.u.dL1 "Corv .. .>x16n t'l·crnce~.:i" 

en EuropL1 y por Qltimo de ln "cnlitl.id 11 de l i hcroin.:i. morcrw 
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o "mexicana brown 11
, la más codiciada entre los drogadictos -

cstadunidcnses. La embajada norteamericana en México, en r~ 

petidas ocasiones ha manifestado su prcocupaci6n no sólo por 

la cantidad de hcro!a que se introduce en Estados Unidos, s! 
no por la calidad de la misma. 

Los narcos han establecido independientemente de -

la ruta marítima a Miami, Florida, v!as aéreas para transpo~ 

tar la cocaína sudamericana a M~:i-:ico, utilizando infinidad -

de pistas aéreas clandestinas en diversas partes del pa!s y 

una v1a terrestre que pasa por Chiapas, siguiendo la carret~ 

ra Panamericana hasta Culiacán, Sinaloa, plaza que se había 

convertido en el principal centro de recepci6n para hacerla 

llegar a Estados Unidos por diversos medios. 

EL TABU 

Por varios años y hasta mediados de 1976, podcro-

sas influencias políticas aunadas a presiones violentas, ca~ 

virtieron en 1'tabQ" el tema del narcotráfico, ''inclu!dos los 

medios de difuni6n, cayendo en la indiferencia absoluta". -

Los asesinatos cometidos por los pistoleros de narcotra fica!!. 

tea, los enfrentamientos entre "familias" rivales, los "ajU!!_ 

tes consum.:idos en ln v1a pablica v en general el terror im-

plantado aunado a la corrupci6n, llegaron a. niveles vcrdude

ramcnte alarmantes y fue con la Operación Cóndor como la im~ 

gen cambi6 y se dio un golpe contundente al nurcotr5fico. 

El 90i del cDnsumo de cocaína en Estados Unido~ -

proviene de Colombia. Cantidodcs granJ.cs de ccca1na rcf ina

da scquiun la rula tt(rL:.J. qu•; ticr . .::. 1,500 pistos clnn<lnstinns 

e:--. CC}lO::'\bl:! C0;itrna1:1f·rica y el C.:i.ribe, Méx.ico y el surc:;te -

de los E.U.1\. 
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El control del narcotr~fico en Colombia, es ejcrcl 

do por grupos de familias con fuerte arraigo regional e in-

fluencias económicas y políticas en ese país. Aunque se de_,:: 

carta que estos grupos sean terrorista-s o tengan ideología -

política ligada a la subversión, están asociados con la gue

rrilla, por el hecho de que ~stas le ofrecen protección a ca~ 
bio de ayuda financiera para su causa. 

La asociación de los grupos guerrilleros con los -

narcotraficantes, tiene relación sirnbi6tica, pues mientras -

los primeros obtienen armas y municipios de los narcotrafi-

cantcs, éstos se sirven de los guerrilleros utiliz~ndolos c2 

me vigilantes y fuerzas de defensa contra la políc1a y el -

Ejt!rcito. 

México, por su situaci6n geopol!tica, experimenta

ba un comportamiento diferente al resto de los pa!scs en - -
cuestiones de narcotráfico, la existencia de una frontera e~ 

man de más de 3,000 kilómetros con E.U.A. implica la coniuq~ 
ci6n de tres factores importantes. 

Estados Unidos, fuerte consumidor; la existencia -

de complejas redes de delincuencia intcrnacionalen comprome

tidas con el tráfico de drogas, provenientes de Centro y Su

damérica que explotan la cxtcnsiOn y la configuración gcoyr~ 

fica del territorio nacional y su vecindad con Estados Uni-

dos y, tercero, la condici6n social y económica d(' .1lgur.os -

sectores de la población. 
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SITUACION MUNDIAL 

Fue en el siglo XIX cuando traficantes accidenta-

les comenzaron el contrabando de opio y coca en gran escala. 

Inglaterra, a través de la Compañía de las Indias Orientales, 

convirtió el territorio de la India en zona de producci6n de 

enervantes, para posteriormente, convertir también a China -

en campo de cultivo, pa1s que, durante decenios, fue conoci

do como "la tierra del Opio". 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial y durante el 

desarrollo de operaciones en los diferentes frentes, la de-

manda de morfina y hero!na se incrementó considerablemente -

para aliviar el dolor de los heridos en campaña y se dice -

que también fue utilizada para establecer con disímulo ofi-

cial, un "escape" para los combatientes "obligados" a luchar, 

de tal forma que por intereses netamente comerciales, Esta-

dos Unidos, Inglaterra, Francia e incluso Rusia, alentaron, 

fomentaron y financiaron la siembra de amapola en Turqu1a, -

pero llcg6 el momento en que la producción "legalizada" en -

ese pa1s no fuP suficiente para cubrj r Ja demanda aludida. 

Asimismo, el mercado de hero!na en Estados Unidos 

se vio afectado por el conflicto armado, que dificultó el p~ 

so de la droga procedente de los países produc•ores asiáti-

cos. 

Lu. .so1uci6n del problema fue trasladar cultivos y 

centros de procesamient.o a lugurcs rn'1s cercanos, fue de esta 

manera como Cuba se convirti6 en importante centro proveedor 

de cocaína, la que u su vez r~cibía materia prjma do Dulivia, 

Perú y Ecuador. 
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LOS HIPPIES 

En la década de los 60 • s el tráfico y consumo de -

droga comenzó a agudizarse en forma alarmante. El ambiente 

existente en esta época fue propicio para la expansión dC! -

las mencionadas actividades; al manifestarse movimientos ju

veniles, proliferaci6n de grupos de hippies, Je rebeldes, 

cuestionamientos y protestas contra los gobiernos y entre la 

sociedad misma. 

En Estados Unidos más de la rnidad de 500,000 per•~ 

nas identificadas corno caca!nomanos, tcn!a antecedentes de~· 

lictivos. 

En Inglaterra, la situación era parecida, a pe5nr 

de que existen cl!ncias que suministran bajo control, herot

na a los toxicómanos. En paises desarrollados corno estados 

Unidos de Arn6rica, Australia, Inglaterra, Suecia, Uoland.:i y 

Alemania Occidental, se observaba un incremento en el consu

mo de la droga, especialmente entre los estudiantes. 

En paises como la India, Egipto y Jamaica, los h_!. 

jos de familias de la clase alta consumen mariguana por t.rr1-

dici6n y por imitar a jóvenes de otros paises. 

L1I COCA Y LA MARIGUANA 

Cuadernos del Tercer Mundo, Junio-Julio 1984, ::wñ9. 

la que el descubrimiento de la coca en tumba:;; dt~l µl..:::: fe de· -

pre-cerámico prueba su presencia t~n la ·1idn de f'5as comuni<l~ 

des hace por lo menos tres mil uñas. en 1539, el obispo de 

Cuzco, Monseñor Vicente Val·Jcrdc, en unrt cart'l t1iri0icl.1 a la 

Corona cspnñola 1 contaba que los indios potlrnn traLi.:ijtir: en -

condiciones de dureza, sin fatl;J.--.1rsc·, gr.,cir1;::; 111 •:fccto ~~n6! 

gótico d~ las hojas de coca. 
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Fueron justamente los colonizadores españoles los 

responsables de la expansión de los cultivos de coca. Hasta 

la 6poca de la colonia, la planta era reservada para el uso 

en ceremonias religiosas y para el consumo de los 11 chasquis 1
'. 

responsables de llevar, a pie, las noticias de un extremo a 

otro del Imperio Inca. En ese sentido, las autoridades ind~ 

gcnas ten1an su consumo muy controlado. Pero la explotaci6n 

de tilano de obra ind1gena, al amparo de la ºno fatiga", dismJ:. 

nuy6 la población indigcna de 5 millones aproximadamente a -

s6lo dos millones siglo y medio despu6s: 1500-1650. Los in

dios trabajaban sin comer, accionados a coca ':i' terminaban In!:!_ 

riendo de inanición y por las eníermedades que transmitían -

los europeos. 

La mari9uana es pro<lucida en M6xico, Colombia, Ja

maica, Paraguay y en los Estados Unidos. Las estimaciones -

permiten suponer que la producción norteamericana supera los 

10,000 millones de d6lures al año, y que está entre los tres 

productores más cultivados on el país. Las crecientes prcvi 

sienes tendientes a evitar el ingreso de la droga para las -

fronteras, torna más grande alln la tentaci6n de cultivarla -

en Estados Unidos, incluso, cultivan la "sinscmilla", que -

tiene 12 a 13?, del ingrediente activo, contra 1. 5% en varie

dades comunes". 

(37) Ovacinnee ~"· Edici6n. H6xico, 25 de octubre de 1989. 
P5g. 12 
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VII. ORGANISMOS INTERNACIONALCS Y NACIONALES ENCARGADOS DC 
COMBATIR EL NARCOTRAFICO 

ORGANISMOS INTEfu~ACIONALES 

A. AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES (FBI, E.U.A.) 

"El incremento en el uso de la mariguana en los ú! 
timos veinte años es sorprendente. Antes de que se populur!. 

zara el consumo en la d~cada de los sesentas, la hierba est~ 

ba restringida a las barriadas ~tnicas (en gran parte) de -

las grandes ciudades y a las comunidades M6xicano-f;ortc.:imer i_ 

canas del Suroeste. Al aumento de consumidores de mariguana, 

ha correspondido al de arrestos conectados con la drog~. S~ 

gGn informes polic1acos recopilados por la Agencia Federal -

de Investigaciones (FBI) muestran que la suma de arrestos p~ 

s6 de 18 mil en 1965 a 188 mil en 1970. 

Para 1973 creció en 420 mil y en 1977 llegó a 457 

mil. La mayor parte de ellos fue por simple posesi6n de la 

droga. Siete de cada diez arrestos en el sector de las dro

gas en 1977, estaban relacionados con la mariguana. En 1973 

fueron el 66.7% y en 1970 el 45.3%". (38) 

B. LA ADHINISTRACION PARA LA COACCION A I.l\S DROGAS, (DEll, 
E.U.A.) 

En 1973; el Presidente Richuru M. Nixon fusiGnO In 

ODALE, con el Departamento de Narcóticos y Drogas Peligrosas 

y con la Oficina Nacional de Inteligencia sobre Uarc6ticos; 

y formó una nueva Agencia Federal, la Admint.str<1c.i.6n p.irtt la 

Coacción a la.s Drogas (DEA) . Desde entonces los vs fu0 r:los -

norteamericanos han estado coordinados por este onrnn1~:;n;o. 

(38) Schrodcr, c. Ricl1ard. Op. Cit. P~g. 34. 
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La DEA ha progresado, actualmente cuenta con más -

de 10,000 empleados, el soi de ellos agentes antinarc6ticos, 

fuerza equiparable con el cuerpo de policía de tr~nsito de -

Nueva York. 

Entre otras funciones la DEA, ha servido de medio 

para destinar millones de dólares a la erradicación de cultJ:. 

vos de enervantes. La DEA comenzó sus operaciones el 10 de 

julio de 1973. La lcgislaci6n del Congreso que estableció -

la Administración, concentr6 en ella casi todas las fuerzas 

de coacción a las drogas dentro de Estados Unidos y en el ex 

tranjero. Esto abarca autoridad para dirigir operaciones i~ 

ternas una vez avisados que los narcóticos ingresan de con-

trabando, y asimismo para reunir y evaluar toda la informa-

ci6n extranjera relacionada con fuentes de abastecimiento y 

grupos de distribución. La oficina de aduanas {ahora Servi

cio de Aduanas) conserv6 la responsabilidad de incautar nar

cóticos en las fronteras de E.U.A. Equipada con una autori

dad tan amplia y considerando el namcro de labores y pcrso-

nal que hab1a absorbido de otras agencias, no es para sor- -

prenderse que la DEA, en un periodo inicial, reflejara intcE_ 

namcntc los viejos feudos intcragcnciales que hab!a nido la 

plaga de los progrnms federales durante años; feudos que an

tes surgian <le la luchu burocr~tica por la supervivencia, y 

que en la agencia naciente se dcbian m5s a un combate por el 

poder dentro (~~ una organiz.uci6n todavia incipiente. 

Dos afias <lcspu6s de que in1c16 sus oper~cionus, un 

comit6 de investigación del Senado hizo unn serie de c~rgos 

que compren<lían mala administ1·aci6n, corrupci6n y cnct1hri- -

nicnto por EJctrtc Je a.ltos funcv .. :.narios tlc 1.J DEI\. El CGr:üt.6 

d1~0 que ~.stZ! 0~t.:ib,1 g¿1:.;L1nc~o cücl::i vo:~z ilt~g dineru, sir. -:.1is:n.l:_ 

nrdr sHhsl.J:--,,:ialr.~·..>nt>.:> el ifü:ircso de ü!·o:ras al f • .:1.ÍG. Un - --
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hecho, acusó, que entre 10 y 20 toneladas de heroína habían 

entrado ilegalmente en E.U. cada año. La lucha burocr5t1ca 

todav1a era coman; varios cientos de ex-empleados ckl S•...:rvi

cio de Aduanas que hab!an sido transferidos a la DEt\ ¡.iit1ic-

ron volver a su agencia original. La DEA estaba conc<·ntr,1da 

en la persecuci6n de tratantes de drogas tle bajo nivel y no 

habia mejorado la colecta de información sobre el contrabc:in

do internacional de narc6ticos. Lo peor de todo dijo el co

mité, ha seguido la corrupción en la ejecución de la ley fe

deral, y el alto mando de la DBA no ha tratado con fuerza <..· l 

problema en toda su extensi6n. 

Al final de la década pareció que la DEA hab!a so

cudido muchas de las trabas de sus operaciones. De acuerdo 

con la estrategia federal revisada, el combate al trtifico .:i 

bajo nivel se dejó principalmente a los Estados y n la' cn1l'! 

ridades locales. Mejoró la recolccci6n de informaci(n1 inte.r 

nacional; el contrabando de heroína había disr:'linutdo, por lo 

menos temporalmente. La DEA comenzaba a atacar los 11iVf:lcs 

superiores de grupos de tráfico a tr.J.Vés de est.:i.tutns fcdcr~ 

les que autr izaban la btisqueda de informac i6n cor. f id ene i ~11 

en cuentas bancarias y transacciones financier~s. 

C. OFICINA ESPECIAL DE ACCION PAR!\ LA PHCV<:!ICIO!I PEL l1üllSO 
DE LAS DROGAS 

En 1971 fue creada la (SAODl\P), dependiente en for 

ma directa de la Cana Blanca. Su funci6n cr..:t la de cliric;ir 

•¡ coordinar los programas de control sobre los narr.6ticos. 
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Tambi6n nñci6 una comisión a nivel Gabinete, enea~ 

gada de dirigir la participaci6n norteamericana en los pro-

gramas internacionales. 

r.os fondos federales destinados a la prevención, -

que ya antes de Richard M4 Nixon, hab!an venido incrementán

dose, se duplicaron en 1972. El programa de gobierno hacia 

6nfasis en la coacci6n de la ley y en la incautaci6n de las 

drogas ilegales. Los agentes del Departamento de Narcóticos 

y los de Aduanas, confiscaron en ese año alrededor de 225,000 

Kgs. de mariguana y 3, 200 Kgs. de otros. Se calcula que el 

valor de lo incautado en el mercado clandestino en ese año -

fue de 2, 100 millones de d6lares. En 1971 hab1a sido de - -

l, 000 millones. 

D. LA JUNTA IN'l'ERNACIONAL DE FISCALIZl\CION DE ESTUPEFACIEN
TES 

La Junta Intcr11acional de Fiscalización de Cstupc

f acientes (JIFE) [uc creada por la Convenci6n Unica de 1961 

sobre Estupefacientes para limitar el cultivo, la producci6n, 

la fabricación y el uso de eslupefacientcs y, al mismo ticm

pn, asegurar su disponibilidad para fines m~dico~ y cicntif~ 

cos. Para realizar esta labor se ha conferido a la JIFE, en 

virtud de las convenciones sobre fiscalización de cstupefa-

cicntcs, la funci6n de administrar un sistema estadistico de 

fiscalizaci6n de los estupo[acientes y un sistema de estima

ciones obligatorio con arreglo a los cuales vigila el comer

cio internacional legal de drogas. Las cstadisticus facili

tadas por los Estados partes y solicitadas de otros gobicr-

no~ te rc~nit0n n~nq11rarsc <le que los cstupcfacic11tes dispo

nibles on catl~ pafs ¡:.1ra íi110¿: ~Gdicos cst5n recogidos nn -

las principal<!~; ctap.:i.s r1e prc,ducción, fubr.icoci6n y i...:u:"~:r.:.:::io. 
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La Junta está formada por trece miembros, elegidos 

a t!tulo personal por el Consejo Econ6mico y Social, qu~ go

zan de la confianza general por su competencia, irnparcia 1 i-

dad y desinter~s. Tres son eleqidos de entre cundí.datos no~ 

brados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diez 

de una lista de personas designadas por los r::stados Mi01i1brus 

de las Naciones Unidas o Estados partes en Ja Conv0nci6n Un.!_ 

ca. Estos miembros prestan sus servicios a t!tulo personal 

y no corno representantes do sus gobiernos. Eslc sistcm<1 <:R 

consecuencia de la función independiente y cuasijudjcial yu~ 

asignan a la JIFE la Convcnci6n Unica, el Protocolo de 1972 

y el Convenio de 1971 sobre substancia psicotr6picas, de lo~ 

que emana el mandato de la Junta. 

Para fomentar la consccuci6n de los fines de lo;. -

tratados, la Junta mantiene diálogos diplomáticos con 10~ 4~ 

biernos, mediante consultas periódicas y misiones especi.:ih::.-; 

organizadas de acuerdo con los gobiernos intcrcnados. Comr-. 

resultado de la diplomacia silenciosa practicad.:i. por la Jlf'L, 

varios paises han reforzado su leqislación, en particular -

con respecto a las substancias psicotr6picas, o han rcconoc_~ 

do la necesi<lad de coordinar los esfuerzos nacionales de fi~ 

calizaci6n de estupefacientes. 

Con asistencia financiera del Fondo de L:is n:i~io-

nes Unidas para la Fiscalización del uso It1dabidu de Droq~!i, 

la Junta h.1 crganizado programas de capaci.tncJ6n p"-irn fnrn..:i~? 

narios de fiscalización de los países en desarrollo. rslos 

funcionarios reciben capacit.-1ci611 en materia de~ aplicación -

de las disposiciones de los tratados 4Ur! se rcl~cionan e11 la 

coopcraci6n de las p~r.ll~.s con la JTl'E. Los :wr.,jnari.r-i~ de -.:.'::~ 

pacitaci(in rc.-7ionalcs no s6lo h.:in conLribuí:lo ~t rr.•Jiur.:U" lit -
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cooperaci6n de los paises participantes sino que han servido 

adcm~s para incrementar la colaboraci6n entre los países peE 

tenccientes a una misma región. 

E. ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE LAS NACIONES UNIDAS 

En la Secretaría de las Naciones Unidas hay tres -

dependencias encargadas de actividades de f iscalizaci6n del 

uso indebido de drogas, todas con sede en Viena: 

a) La Divisi6n de Estupefacientes; 

b) el Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca

lizaci6n del Uso Indebido de Drogas; y 

c) la Secretaria de la Junta Internacional de Fi~ 

calizaci6n de Estupefacientes. 

Estas dependencias colaboran con olros órganos del 

sistemn do las Naciones Unidas, incluidos organismos espccig.. 

!izados, as1 como otros órganos iternacionales que se ocupan 

de la fiscalizaci6n de estupefacientes. Estos órganos apor

tan sus conocimientos especializados y su asistencia para -

ayudar a los qobicrnos u afrontar los problemas del uso ind~ 

bido de drogas y el trlifico il!cito de las mismas. 

Los representantes del sistema de las Nncioncs Un.!_ 

das que participan en la fiscnlizaci6n tlc estupefacientes se 

reúnen pcri6dicdmcnlt.! para coordinar r;us esfuerzos en res- -

puestn a los problemas mundiales rolacionados con el uso in

dcl>ido d0 droga3. Este rnucanismo entre organismos garantiza 

la coordinación de las actividades aua se realizan a - - - -
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distintos niveles dentro del Sistema de Naciones Unidas, con 

el fin de maximizar los resultados y evitar la duplicación -

de esfuerzos. Permite también el intercambio de opiniones y 

experiencias entre los que trabajan en· esta esfera. 

F. LA ORGAflIZACION INTERNACIOOAL D~ POLICIA CRIMINAL 

La Organización Internacional de Polic1a Criminal 

(OIPC/Interpol) formada por organismos internacionales de r~ 

presi6n, viene colaborando desde hace tiempo con las Nacio-

nes Unidas para la información acerca de la circulación de -

drogas il1citas y activos ilegalmente adquiridos a travGs de 

las fronteras nacionales y también para facilitar capacita-

ci6n para funcionarios de los organismos de represión. Su -

Subdivisión de Estupefacientes participa como observador et• 

las reuniones organizadas con los auspicios de la Comisión -

de Estupefacientes. 

Con la cooperación de la OIPC/Interpol y del CCA, 

la División de Estupefacientes organiza a intervalos regula

res, cursos regionales e interregionales para capacitar al -

personal de los organismos de represión y organismos conexos 

y a funcionarios de los organismos nacionales e intcrnacion~ 

les y para promover la cooperaci6n entre dichos {.Jrgunismos -

en la lucha contra el tráfico il1cito de drogas. 

Corno las actividades de las bandas de Lraficantüs 

de drogas varían de una regiOn a otra, las autorid~dcs naci2 

nales en cooperación con la OIPC/Intcrpol y ce,\, acopian en 

el plano nacional la información üispuniLlu suL1,~ lub ~01~1,:

teristica5 y niétodo.s de actuaci6n rlc> dici!,s ban<l.1~:, !-•ar,1 ser 

utili::adas por los c!;tados, por los organ1smos y <~11tú.ltul1-!S -

intcrnnci0nalc5 interesados. 
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Móxico se aíili6 a la OIPC/Intcrpol en el año de -

1954, lo que va a ser de gran ayuda en la persccuci6n de los 

d~litos contra la salud. 
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ORGANISMOS Nl\CIONl\LES 

G. Ll\ PROCURADURil\ GENERAL DE Ll\ REPUBLICA 

La investigación y persecución de los delitos con
tra la salud, en materia de estupefacientes y substancias -

psicotr6picas, por tratarse de un il1cito federal de acuerdo 

con el sistema jurídico mexicano, corresponde a la Procurad~ 

ria General de la Reptíblica, cuyo Titular forma parte del G~ 

binete Presidencial. (l\rtieulos 21 y 102 de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos}. 

El Procurador General de la Reptíblica es nombrado 

y removido libremente por el Ejecutivo Federal y tiene, en-

tre otras, las siguientes atribuciones: 

Es el Jefe del Ministerio Ptiblico Federal; 

Persigue ante los tribunales federales los dcll 

tos de orden federal, con el auxilio de la Policía Judicial 

Federal que está bajo sus órdenes, para lo cual tiene el - -

ejercicio exclusivo de la acci6n penal; 

Solicita las 15rdoncs de nprehcnsi6n contril los 

inculpados, busca y presenta las pruebas para acreditar su -

responsabilidad; 

Vigila que los juicios federales se trmni ten -

con apego a la ley '! a la justicia¡ y 

Es el consejero jurídico del Gobic:.-no Federal. 
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"Articulo 21.- La imposición de las penas es pro

pia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de 

los delitos incumbe al Ministerio PGblico y a la Polic1a Ju

dicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato -

de aqu~l. Compete a la autoridad administrativa la aplica-

ción de sanciones por las infracciones de los reglamentos g~ 

bernativos y de policía, las que únicamente consistirán en -

multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el -

infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 

permutará ~sta por el arresto correspondiente, que no exced~ 

rá en ningún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabaja

dor, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de 

su jornal o salario de un d1a. 

Tratándose de trabajadores no asalariados la multa 

no excederá del equivalente a un d!a de su ingreso". (39) 

"Articulo 102.- La ley organizará el Ministerio -

Pt1blico de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados 

'i removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley rcspect!. 

va, debiendo, estar presididos por un Procurador General, el 

que deber~ tener las mismas calidades requeridas para ser m! 

nistro de la Suprema Corte de Justicia. 

Incumbe al Ministerio d~ la Fcderaci6n, la per:.c

cuci6n, ante los tribunales, de todos los delitos del orden 

(dJ~ral; y, por lo =i~~o, 3 ~] 10 rorrAspondcrj solicitar --

(39) Constitución Poltti~a de los ~stados Unidos Mexicanos. 
Editorial Parran, S. A .. 2dici6n 86. México, 1989. 
P.:í9. 19. 
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las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y -

presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de 6~ 

tos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad pa

ra que la aeministraci6n de justicia sea pronta y cxpedit~; 

pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los -

negocios que la ley determine. 

El Procurador General de la RepGblica intervendrá 

personalmente en las controversias que se suscitaren entre -

dos o más Estadas de la Unión, entre un Estado y la Pedcra-

ci6n y entre los poderes de un mismo Estado. 

En todos los negocios en que la Fcdcraci6n fuese -

parte; en los casos de los diplomlíticos y los cónsules gencr_<! 

les y en los demás en que deba intervenir el Ministerio p(¡-

blico de la Federaci6n, el Procurador General lo harlí por sf 

o por medio de sus agentes. 

El Procurador General de la Rcpt1blica serrt el con

sejero jur1dico del gobierno. Tanto 61 como sus agentes se

rán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley, 

en que incurran con motivo de sus funciones". (40) 

CAMPAflA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

M~xico en su lucha contra la producci6n y tráfico 

il1cito de estupefacientes, se enfrenta u distintos f actorcs 

que propician la extensi6n del problema de las drogas, dcst~ 

cando los siguientes: 

(40) Ibfdem. Pftgs. 85 y 86 
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lo. La localización geogr~fica de nuestro pais -

que nos coloca al Sur de los Estados Unidos de América (gran 

mercado de las drogas ilicitas) esto significa que México es 

una via de paso hacia el Norte, región que han empleado los 

traficantes internacionales para introducir a los Estados -

Unidos, drogas provenientes de Sudamérica, como el caso de -

la coca1na, y de Europa y Asia en el caso de la herofna. 

Los traficantes internacionales emplean para el -

tras lado de las drogas distintos medios de transportación, -

a6rco, rnar1timo y terrestre. Disponen además de poderosos -

recursos econ6micos que les permiten transportar las substa~ 

cias m8ncionadas, en avionetas y yates particulares, lo cual 

facilita la introducción ilicita y hace m~s dificil la labor 

pers~cutoria de las autoridades federales mexicanas. 

2o. el otro factor importante que coadyuva son 

las condiciones geogr~f icas y climatológicas del pais que f~ 

cilitan el desarrollo biológico de estupefacientes naturales 

como son la adormidera y mariguana. 

La adormidera (papaver somniferum) y la mariguana 

se cultivan en formü ilícita en el Noroeste de nuestro pa!s, 

aunque la segunda, crece en forma silvestre en la mayor par

te del territorio nacional, lo que dificulta ld destrucción 

de plantfos. 

t:n ".'irtud de lo.:; co::'1pi:o1tli.s0s ill.Ll!l:llétcionule~ con-

tra!dos por nuestro p.-1ís, y en acatamiento u su orden<irücnto 

pu ni ti vo federal, se cncurg6, por así corresponder a sus fu!! 

ciones, a la Procurndurin General de la RupOblica, un~ ac- -

ción coordinada y en~rgic~ conlra ~l tr5fico ilicito de - --
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estupefacientes en sus diversas modalldadcs, naciendo ~st lo 

que ahora se conoce cor.10 la Car:lpaña contt:"a los Estt_; efucien

t·~s. En el año e.le 1948, lu Procuraduría General d·, la HcpLl

blica, designó un grtipo de la Polic!a Judicial Fc<ler3l, -

r¡ut:! en uni6n a la Policí.n de t!.:irc6ticos tlcl Dep.:irtt"1m·~nlo dt'!l 

TC'soro de los Estados UnicJ.os de J\m6r ic.:i, impidieron el fre-

cucr.tc contrnbando de drogus que de nuestro país Sl' h.:icr.a a 

1(>5 E5tados Unidos, logran~o l~ aprehensión de irn~'·1rt~nt~s -

traficantes y aseguramientos de drogas, habi6ndosc instruido 

las causas penales corrcs¡>on<licntcs. 

En los años de 19~4 y 19SS, elementos de la Poli-

c1a Judicial Federal, d-Jstacados en la frontera do M6xico -

con los Estados Unidos y otros lugares del pafs, llevaron a 

cabo diferentes investigaciones rcl.:icionadas con los delitos 

contra la salud. 

Las investigaciones realizadas en el año de 1946, 

en algunas entidades del Noroeste de la llepública, estable-

cieron la certeza de que en las cañadas, laderas y faldas dr. 

las montañas aprovechando lo abrupto <lcl terreno, la fcrlil.!_ 

dad del mismo y el clima; se venta cultivando la adormidera, 

variedad papaver sor.mifcrum, por instigaciones de los trafi

cante~ de drogas, para extraer de la amapola el opio bruto, 

que en laboratorios rudimentarios y clandestinos, era trans

forr:i.1do en opio y en algunos de sus dcr ivados, los cuales -

eran puestos a la venta en el mercado, ilícitapQnto. Las i~ 

vestiqaciones realizadas entonces, indicaron que los cultiv~ 

dores eran campesino~ de la rcg16n, engañados por narcotrafi 

cantes con el scfiuclo de obtener mayores ingresos, sin saber 

en rcalidcJJ las consecuencias tlc las labores a que eslaOan -

dedic.:iJos, sin cnbargo, dispuestos ün todo caso, a llc9ar h.J..§_ 

ta 13 defensa ar~ada de dichos cultivos. 
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Ante tal situaci6n, la Procuradur!a General de la 

RepGblica, a fines del año de 1946 y principios de 1947, in

tensific6 la vigilancia contra la producci6n.y tráfico de -
enervantes. Además, organiz6 una expedici6n a las regiones -

del Noroeste, integrada por Agentes de la Polic!a Judicial -

Federal, Agentes de la Policia Federal de Narc6ticos, depen

dientes de la Secretar!a de Salubridad y Asistencia, un con

tingente de miembros del Ejército Nacional incluyendo eleme~ 
tos de la fuerza aérea y policias de los Estados de Sonora, 

Sinaloa, Chihuahua y Durango. Esa expedici6n constituy6 el 

primer intento organizado con el prop6sito de extinguir la -

producci6n de los estupefacientes, para lo cual se dio la o~ 

den de destruir los sembradios de adormidera y mariguana. -

As! se iniciaron las campañas que a partir de 1947 organiza 
y lleva a cabo anualmente la Procuraduria General de la Rep~ 

blica en el Noroeste del pais, contra la producci6n, aprove
chamiento y tráfico il1cito de estupefacientes, y que a ac-
tualrnente realiza en forma permanente. 

"En diciembre de 1958 fue nombrado Primer Subprocl! 
rador General de la Repüblica el C. Lic. Osear Treviño Rioa, 

gesti6n que concluyo el dia 15 de febrero de 1965. A partir 
del dia lo. de junio de 1962 al 30 de noviembre de 1964, es

tuvo al frente de la Procuradur!a como Primer Subprocurador . 

substituto Encargado del Despacho". (41). 

Durante este periodo se fortaleci6 la campaña per

manente contra el narcotráfico, adquiri6ndosc equipo m~s mo

derno. El equipo consisti6 en aquella 6poca en lanzallamas, 

jeeps, helicópteros y avionctns. 

{41} P.G.R. 11 Apuntr·s y Documentos par.J. 1<1 Historia de:- l.:i -
Procuraóuríu G1..:1wral oe la Rcpúblicah. México, J(j87. 
Pág, 727. 
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Se reorganiz6 la campaña y los resultados fueron -
inmediatos, ya que, se destruyeron campos sembrados de ~map~ 

la en extensión que· super6 los anteriores 6 años. 

H. LA SUEPROCURADURIA DE INVESTIGl\CION Y f,UCllA CONTRI\ Et. NA~ 
COTRl\FICO 

El Gobierno de M6xico combate el narcotráfico por 
tres razones fundamentales, que se dan en el siguiente orden 

de prioridades: por salud de los mexicanos, por seguridad -
nacional y por cooperación internacional. 

Las autoridades mexicanas considc~an que la lucha 

contra las drogas debe ser integral: preventiva: enfrentan

do sus causas, que son de car~cter educativo, cultural, so-

cial, econ6mico y hasta pol!tico; y de manera correctiva; -

atacando la producci6n, el tr~f ico, el consumo, y atendiendo 
el tratamiento de rehabilitaci6n. 

El Presidente de M6xico, al definir la pol!tica de 

su Gobierno, en su mensaje a la Nación el pasado prit,1cro dL: 

diciembre, consider6 el combate al narcotráfico como raz6n -
da estado y prioridad nacional. Ofrcci6 reforzar las estru~ 

turas gubernamentales, reformar la ley par.:J agravar lus ¡~(.!-

nas a los narcotraficantes y ampliar lou recursos h1,.1munos, -

financieL-os y materiales correspoHllicnlcs, c0n tal propósí to. 

El Presidente da los Estados Unidos f.t.]xicanos ex.111.. 

di6 un nuevo Reglamento de la 1.-cy Orgrtnica de la l1rocuLL1du-

r:1a General de la Rcptiblicu, el 23 de diciembre p11s.ido, con 

al propGsito Ce reforzar su estructura medL:intc ln creaciGn 

de una Subprocuradurfa de Inv~sti<_wción y Lw .. .:h..1 c::mt r;~ •.•l -·

Narcotrfíf ico, con la comp<ó!tcncia ~:s:_..t!..: !f i ...... t !><trti i nvcst L9t1r 



-112-

y perseguir delitos contra la salud, en materia de estupefa

cientes y substancias psicotrópicas. De esta Subprocuradu-

rta dependen cuatro nuevas Direcciones Generales que son: -

Procedimientos Penales en Delitos relacionados con Estupefa

cientes y Psicotr6picos, Relaciones Internacionales, Investi 

gaci6n de Narc6ticos, y la Campaña contra la Producci6n de -

Narcóticos, de las cuales a su vez dependen nueve Direccio-

ncs de Arca y una Divisi6n Especial. 

a) AMPJ,IACION Y ESPECIALIZACION DE RECURSOS HUMA-

NOS: A partir de la presente Administraci6n se cuenta con -

1,200 plazas presupuestales de agentes de la Polic!a Judi- -

cial Federal, dedicados exclusivamente a la lucha contra el 

narcotráfico y 344 plazas de agentes del Ministerio Público 

Federal, especializados en materia de estupefacientes y sub~ 

tanelas psicotr6picas. Adicionalmente a las ya existentes -

20 Subdelegaciones de la Campaña Permanente contrn el Narco

tráfico, se han creado 15 unidad~s de supervisión en el área 

especifica de investigaci6n y lucha contra el narcotráfico. 

La Procuradur1a General de la RcpGblica, actualmente dispone 

de 117 bases operativas en el territorio nacional, el cual -

se encuentra dividido en 344 sectores y 1,331 subscctorcs. -

La Secrutar1a de la Defensa Nacional en apoyo a la Procurad~ 

ria General de la Rep!lblica, está organ.iznda en 36 zonas mi

litares que cubren todo el Pa1s, y destina 22,440 hombres -

(el 25 por ciento del total de efectivos) a combatir el nar

cotr~fico, con planes y operaciones especiales, en periodos 

cstad1sticos determinados cu1:H.> J..:. alta incidencia en siembra 

y cosecha de estupcfacie:-ites. 
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b) AMPLIACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES: No ob~ 

tante la situación de crisis financiera que vive el Pais, se 

siguen incrementando los recursos f inancicros destinados a -

estos fines. En el per!odo comprendido del lo. de diciembre 

de 1982 al 30 de noviembre de 1988, la Procuradur1a General 

de la Rep(iblica y la Secretaría de la Defensa Naciona, e jcr

cieron en esta campaña contra la producción y el trfifico de 

drogas, un presupuesto directo de $631,730',509,000.00 (sci~ 

cientos treinta y un mil setecientos treinta millones qui- -

nientos nueve mil pesos) moneda nacional. 

En 1988 el presupuesto destinado por la Procuradu

r1a General de la Rep(iblica, en contra del narcotr~fico fue 

de $44,613'000,000.00 (cuarenta y cuatro mil seiscientos mi

llones de pesos) moneda nacional. En 1989, la Procuradur1a 

destina a este fin más de 61 por ciento de su presupuesto, -

que equivale a $122,600'000,000.00 (ciento veintidós mil - -

seiscientos millones de pesos) moneda nacional, lo que impl.!. 

ca un incremento presupuesta! de 174 por ciento respecto al 

año pasado. 

c) AMPLIACION DE RECURSOS Ml\TllRil\LES: La Procur~ 

dur!a General de la RepOblica actualmente cuenta p3ra comba

tir el narcotráfico, con el siguiente equipo a6rco: 55 hcl}. 

c6pteros Bell 212, que se utilizan P"ra la protección de las 

acciones y el traslado de personal polic1aco y militar; 29 -

avionetas Cossna 206, destinadas a tareas de rcconocirni(~nto 

y verificación de plant!os il!citos, y 6 aviones parü el - -

transporte de personal de campaña. El apoyo logfstico se ~E 

cuentra integrado por -118 unidad(~S tcrrc~stres, cntr0 nutola!! 

qucs, camiones y ca~ionctas. 
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d) REFORMAS LEGALES: En el aspecto legislativo, -

el Presidente de la RepGblica promovió ante el Congreso de -

la Unión, el 14 de diciembre pasado, un paquete de reformas 

al Código Penal, de aplicación federal, a fin de agravar las 

pena5 en delitos relacionados con el narcotráfico; al C6digo 

Federal de Procedir.lientos Penales, para reducir los tiempos 

en los procedimientos judiciales federales, de los cuales el 

86 por ciento corresponde a este tipo de delitos, y a la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a efecto de incremen 

tar las correspondientes penas. 

CODIGO PENAL, DE APLICACIO!l FEDERAL 

DELITOS CO!lTRA Ll\ SALUD 

Se reformó la legislaci6n penal para precisar con 

mayor rigor las circunstancias que deben darse para distin-

guir con toda claridad aquellos casos en que los campesinos 

son utilizados por narcotraficantes para sembrar, cultivar, 

o cosechar plantas de cannabis o mariguana y se adicion6 el 

que·cstas conductas deben darse en un contexto de aislamien

to social. (Articulo 195). 

TEXTO 11NTERIOR 

Articulo 195.- Se impondrá 
prisión de dos a ocho años y 
multa de mil a veinte mil pe
sos a quien por cuenta o con 
financiamiento de terceros, 
siembre, cultive o coscch~~ -
plantas de cannabis o marigu3 
na, siempre que en ~1 conc~-= 
rran escasa instrucción y ex
trema necesi<lad econ6mica. ··
Las mismils ~•urh:i0nes se imnon 
drán a quien permi..ta, ~:n -· -= 

TEXTO VIGENTE 

Articulo 195.- Al que dedi 
c~ndose a las labores propias 
del campo, siembre, cultive o 
coseche plantas de cannabis o 
mariguana, por cuenta o con -
financiamiento de terceros, -
cuando en 61 concurrJ.n cv id·~n 
tf.' atraso cultural, aislurnicñ' 
to social y extrema ncci:.;sifL:td 
econ6micn, se le impon<lr.1 -
prisiJ'.'Sn de das n ocho años. 
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TEXTO ANTERIOR 

iguales circunstancias que en 
el caso anterior, que en un 
predio de su propiedad, tenen 
cía y posesi6n, se cultiven = 
dichas plantao 

TEXTO VIGENTE 

Igual pena se impondr~ a -
quien permita que en un pre-
dio de su propiedad, tenencia 
o posesi6n, se cultiven di- -
chas plantas, en circunstan-
cias similares al caso antc-
rior. (42) 

Tratándose de delitos contra la salud, en materia 

de estupefacientes y substancias psicotr6picas, en sus divcr. 

sas modalidades se incrementaron las penas máximas de 15 a 

25 años de prisión, as! como las penas pecuniarias, estable

ciéndose éstas conforme a montos de salarios mínimos diarios 

(d1as multa), a fin de mantener su actualizaci6n ccon6nica -

en forma automática. La descripci6n o tipif icaci6n de las -

conductas se hizo con mayor precisi6n. (Art1culo 197). 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 

Articulo 197. - Fuera de los 
casos comprendidos en los art1 
culos anteriores: -

Se impondrá prisi6n de sie 
te a quince años y multa de ~ 
diez mil a un mill6n de pesos: 

l. Al que siembre, cultive, 
coseche, manufacture, fabri-
que, elabore, prepare, acondi 
cione, posea, transporte, veñ 
da, compre, adquiera, enajene 
o trafique en cualquier forma, 
comercie, suministre aQn gra
tuitamente, o prescriba vege
tales o substancias de las -
comprendida::; en cualquiera de 
las fracciones del articulo -
193, sin sati5f acer los requi 
sitos fijados por las normas
ª que t:i~ ie(.il.!l:"·~ el pl imc1· i.>!l 
rafa del propio artículo; 

Art1culo 197. Se impodnr~ 
prisión de diez a veinticinco 
y de cien a quinientos dias -
multa, al que, fuera de los -
casos comprendidos en los ar
tículos anteriores. 

I. Siembre, cultive, cose
che, produzca, manufacture, -
fabrique, elabore, prepare, -
acondicione, transporte, ven
da, compre, adquiera, cnajen~ 
o trafiauc, comercie, suminiB 
tre aan-gratuitamentl!, o pre~ 
criba alguno d0 los vcqclalei 
o substancias sefialados c11 el 
artfculo 1'.)J, sin lu autCJr.iza 
ci6n corrcspondict1te a C!U~ ~~ 
refiere la Le~· General de Sa
lud: 

(42) Diitrio Oficial de la Fcdcraci6n de d~ cn~ro <le 1989. 
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TEXTO lu'lTERIOR 

II. Al que ilegalmente in
troduzca o saque del pa1s ve
getales o substancias de las 
comprendidas en cualquiera de 
las fracciones del articulo -
193, aunque fuere en forma mo 
mcntánea o en tránsito, o rea 
lice actos tendientes a cons~ 
mar tales hechos. 

Las mismas sanciones se im 
pondrán al funcionario o em-= 
pleado pablico que permita o 
encubra los hechos anteriores 
o los tendientes a realizar-
los; 

III. Al que aporte recur-
sos econ6micos o de cualquier 
especie, o colabore de cual-
auier manera al financiamien
to, para la ejccuci6n de alg~ 
no de los delitos a que se re 
fiere este cap!tulo, y -

IV. Al que realice actos 
de publicidad, propaganda, -
provocaci6n general, proseli
tismo, instigación o auxilio 
ilegal a otra persona para -
que consuma cualquiera de los 
vegetales o substancias coro-
prendidos en el articulo 193. 

Si el agente aprovechare -
su ascendiente o autoridad so 
brc la persona instigada, in= 
ducida o auxiliada, las penas 
se aumentarán en una tercera 
parte. Los farmac6uticos, bo 
ticarios, droguistas, labora= 
toristas, m~dico~, qu!micos, 
veterinarios y pcrson~l rela
cionado con la ~cdicina en al 
guna de sus ramas, a~1 como -
los c:imercü1ntes que direclu
mentc o a trav~s ctp terc0ros 

TEXTO VIGENTE 

II. Introduzca o saque ilc 
galmente del país alguno de = 
los vegetales o substancias -
de las comprendidas en el ar
ticulo 193, aunque fuere en -
forma momentánea o en tránsi
to, o realice actos tendien-
tes a consumar tales hechos. 

Las mismas sanciones se im 
pondrán al servidor pablico = 
que, en ejercico de sus fun-
ciones o aprovechando su car
go, encubra o permita los he
chos anteriores o los tendie~ 
tes a realizarlos; 

III. Aporte recursos eco
n6micos o de cualquier cspe-
cic, o colabore de cualquier 
manera al financiamiento, pa
ra la ejecici6n de alguno de 
los delitos a que se refiere 
este capítulo; 

IV. Realice actos de publi 
cidad, propaganda, instiga- = 
ci6n o auxilio ilegal a otra 
persona para que consuma cual 
quiera de los vegetales o - -
substancias comprendidos en -
el articulo 193, y 
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TEXTO ANTERIOR 

cometan cualquiera de los de
litos previstos en este capí
tulo, además de las penas que 
les correspondan, ser!n inha
bilitados para el ejercicio -
de su profesi6n, oficio o ac
tividad por un plazo que po-
drá ser hasta el equivalente 
de la sanción corporal que se 
le imponga y que se empezará a 
contar una vez que se haya -
cumplido esta última. Si re
incidieren, ademrts del aumen
to de la pena derivada de es
ta circunstancia, la inhabili 
taci6n será definitiva. -

Si el propietario de un es 
tablecimiento da cualquier na 
turaleza lo empleare para rea 
lizar alguno de los delitos = 
previstos en este capítulo o 
permitiere su realización por 
terceras, además de la san- -
ci6n que deba aplicársele, s~ 
gGn el caso, se clausurará en 
definitiva aquel estableci- -
miento. 

TEXTO VIGENTE 

V. Al que posea alguno de 
los vegetales o substancias -
señalados en el artículo 193, 
sin la a\ttorizaci6n corrcspan 
diente a que se refiere la -= 
Ley General de Salud, se le -
impondrá prisión de siete a -
veinticinco años y de cien u 
quinientos dfas de multa. (43) 

(43) Diario Oficial de la Fedcraci6n de 3 de enero de 1989. 
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Se agravaron las penas en una mitad más, en lugar 

de una tercera parte, en los siguientes casos: (Articulo 198). 

TEXTO ANTERIOR 

Articulo 198.- Cuando algu 
no de los delitos previstos = 
en este capitulo se cometa -
por servidores públicos que -
actGen en relación con el - -
ejercicio o con motivo de sus 
funciones, as1 corno cuando la 
victima fuere menor de edad o 
incapaz, o no pudiese, por -
cualquier otra causa, evitar 
la conducta del agente, o - -
cuando se cometa en centros -
educativos, asistenciales, o 
penitenciarios o en sus inm~
diacioncs, la sanci6n que en 
su caso resulte aplicable se 
aumentará en una tercera par
te. 

Bl mismo aumento de pena -
se aplicar~ cuando el agente 
utilice a menores de edad o a 
incapaces, para co~eter cual
quiera de lou delitos previs
tos en este capítulo, o cuan
do el agente participe en una 
organización delictiva esta-
blecida dentro o fuera de la 
República para realizar algu
no de los delitos que previe
ne este mismo capitulo. 

TEXTO VIGENTE 

Articulo 198.- Las penas -
que en su caso resulten apli
cables por los delitos previs 
tos en este capitulo serán a~ 
mentadas en una mitad en los 
casos siguientes: 

I. Cuando se cometa por -
servidores públicos encarga-
dos de prevenir o investigar 
la comisión de los delitos -
contra la salud; 

II. Cuando la victima fue
re menor de edad o incapacita 
da para comprender la rclevañ 
cia de la conducta, o para re 
sistirla; -

III. Cuando se comenta en 
centros educativos, asistcn-
cialcs, o penitenciarios o en 
sus inmediaciones, con quie-
nes a ellos acudan; 

IV. Cuando se utilice a -
menores de edad o a inc~paces 
~ara cometer cualc1uicra de -
los delitos previstos en este 
capítulo; 

v. cuando el agente partí 
cipe en una organización <le-~ 
lictiva establecida dentro o 
fuera de la República para -
realizar alguno de los dcli-
tos que prcv~ etilu capitulo; 

VI. Cuando la concluc.:Lu se.:i 
rcnlizada por ¡1rofcsionistas, 
t~cnicos, nuxiliarcs o perso
nal relacior1a~J con las disci 
plinas de la salud en - - - = 
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TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTI: 

cualesquiera de sus ramas y -
se valgan de esa situaci6n pa 
ra cometerlos. Además se im= 
pondr~ suspensión de derechos 
o funciones para el ejercicio 
profesional u oficio hasta -
por un tiempo equivalente al 
de la prisi6n impuesta; 

VII. Cuando una persona -
aprovechando el ascendiente -
familiar o moral o la autori
dad o jeraqu1a sobre otra, la 
determine a cometer algdn de
lito de los previstos en este! 
capitulo, y 

VIII. Cuando se trate del 
propietario, poseedor, arren
datario usufructuario de un 
establecimiento de cualquier 
naturaleza y lo empleare para 
realizar alguno de los deli-
tos previstos en este capitu
lo o permitiere su rcalizaci6n 
por terceros. Además se clau
surar~ en definitiva el esta
blecimiento. (44) 

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

REDUCCION DE PLAZOS JUDICIALES 

Se redujo el plazo para dictar sentencia, de 15 a 

10 dtas contados a partir del siguiente a la terminación de 

la audiencia, ':l se fij6 un nGmero rndximo de 30 d1as hi'ibiles, 

cuando el cxpcdicnt0 exceda de 500 fojñ.s. /\nteriorm1~ntr"! nC1 

existia este tope y por cada cie:1 ho_;us de exc0s::> o frai..:c16n 

podía aumentarse indefinidamente un df.a ..J.l plazo leqal. (l\E_ 

ticulo 97). 

(44) DiQrio Oticial de ln Fcdcraci6n de U11 enero 1k 1939. 
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TEXTO ANTERIOR 

Art1culo 97.- Los autos 
que contengan resoluciones de 
mero trámite deberán dictarse 
dentro de cuarenta y ocho ho
ras, contadas desde aquella -
en que se haga la promoción; 
los demás autos, salvo lo que 
la ley disponga para casos es 
pcciales, dentro de tres diaS, 
y ld sentencia, dentro de - -
quince d1as a partir del si-
guicnte a la terminación de -
la audiencia: pero si el expe 
diente excediere de quinien-= 
tas fojas, a este plazo se au 
mentará un d!a por cada cien
en exceso. 

TI:XTO VIGENTE 

Art1culo 97.- Los autos 
que contengan resoluciones de 
mero trámite deberán dictarse 
dentro de cuarenta y ocho ho
ras, contadas desde aquella -
en que se haga la promoción; 
los dcm§.s autos, salvo lo que 
la ley disponga para casos e~ 
peciales dentro de tres d1as 
Y la sentencia dentro de diez 
dias a partir del siguiente a la 
terminaci6n de la audiencia; pe 
ro si el expediente excediere d.C 
quinientas fojas, por cnda -
cien de exceso o fracción se 
aumentará un d1a más del pla
zo señalado, sin que nunca -
sea mayor de treinta dfas há
biles. (45) 

El plazo que tiene el Ministerio Público para for

mular conclusiones por escrito, una vez cerrada la instruc-

ción, se limitó a un m~ximo de 30 d1as cuando el expediente 

exceda de 200 fojas; anteriormente no existta este tope y 

por cada cien hojas de exceso o fracción pod1a aumentarse i!!_ 

definidamente un d1a de plazo legal que es de diez d1as. Se 

estableció tambi~n la obligación del juez, en caso de que el 

Ministerio Ptlblico no formule conclusiones en tiempo, de no

tificar de ello personalmente al Procurador General de la R~ 

pítblica, teniendo esta autoridad el plazo máximo mecionado -

p.ua formularlas. (llrtfculo 291). 

---~T~E~)~~T~O_i\NT EiU OR 

Articulo 291.- Cerrada la 
instrucci6n, se mandara poner 
la ca1.!S~1 a la vista del !iinis 
torio P1blico, por diez Jias: 

TI:X~o ·~·rcc:Tr: 

Articulo 291.- Cerrada la 
instrucci6n, se mandar~ ~oncr 
la CdUSa a la vista del ~:i11is 
terio POblico, por diez dtas: 



-121-

TEXTO ANTERIOR 

para que formule conclusiones 
por escrito. Si el expedien
te excediere de doscientas fo 
jas, por cada cien de exceso~ 
o fracci6n, se aumentará un -
dia al plazo señalado. 

TEXTO VIGENTC 

para que formule conclusiones 
por escrito. Si el expedien
te excePiere de doscientas f 2 
jas, por cada cien de exceso 
o fracci6n, se aumentar~ un -
dia al plazo señalado, sin -
que nunca sea mayor de trein
ta dias hábiles. 

Transcurrido el plazo a -
que se refiere el párrafo an
terior sin que el Ministerio 
Público haya presentado con-
clusiones, el juez deberá in
formar mediante notificación 
personal al Procurador Gcnc-
ral de la República acerca de 
esta omisiOn, para que dicha 
autoridad formule u ordene la 
forrnulaci6n de las conclusio
nes pertinentes, en un plazo 
de diez dias hábiles, canta-
dos desde la fecha en que se 
le haya notificado la omisión, 
sin perjuicio de que se apli
quen las sanciones qu~ corres 
pendan; pero, si el expcdien= 
te excediere de doscientas fo 
jas, por cada cien de exceso
º fracción se aumentará un -
d1a en el plazo señalado, zin 
que nunca sea mayor de trein
ta dias hábiles. 

Si transcurren los pl.1zos 
a que alude el párrafo ante-
rior, sin que se formulen las 
conclusiones, el juez ter.ar~ 
por for?:1U1"1r1rts <'mwlusioncs -
de no acus3ci6n y el proceRa
do ser~ pu~sto ~n inMediata -
libertad y se solJrcsccr5 el -
proceso. (46) 

(46) Diario Oficial de la Federación de du 0nero de 1989. 
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En los casos de apelación, se redujo el plazo para 

que el juez remita al Tribunal Superior las constancias co-

rrespondientes, de ocho a cinco d1as. (Articulo 372). 

TEXTO ANTERIOR TEXTO VIGENTE 

Articulo 372.- Admitida la 
apelación en a~bos efectos, -
se remitirá original del pro
ceso al tribunal de apelación 
respectivo. Si fueren varios 
los acusados y la apelación -
s6lamentc se refiere a alguno 
o algunos de ellos, el tribu
nal que dict6 la sentencia -
apelada ordenará se expidan -
los testimonios a que se re-
fiere el artrculo 531. 

Si se trata de sentencia -
absolutoria, podrá remitirse 
original del proceso, a no -
ser que hubieren uno o m.1s in 
culpados que no hubiesen ape= 
lado. 

cuando la apelación se ad
mite en el efecto devolutivo, 
salvo el caso del párrafo an
terior, se remitirá el dupli
cado autorizado de constan- -
cias o testimonio de lo que -
las partes designen y de lo -
quo el tribunal estime conve
niente. 

El duplicado o testimonio 
debe remitirse dentro d~ ocho 
d!as, y si no se cumple con -
esta prcvcnci6n, el trib~nal 
de apel~ci6n, a pedi~cnto del 
apelante, impondrá al infc- -
r1or una multa de cincuenta a 
raíl pesos. 

Articulo 372. -

El duplicado o testimonio 
debe re:mitirsc dentro de cin
co d1as y si no se cwnplc con 
cstu prevención, el tribunal 
de apelaci6n, a pedimento del 
apelante, irnpondr~ al infc- -
rior una multa de cinco a - -
quince v~ccs el salario mfni
mo 
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TEXTO ANTERIOR 

En el caso al que se refie 
re el párrafo anterior, el -= 
juez remitirá al tribunal de 
apelación, junto con el testi 
rnonio, un informe indicando = 
el estado que guarda el proce 
so al momento en que dictó eI 
auto recurrido, para los efec 
tos de la Gltirna parte del ªE 
t!culo 364. (47) 

TEXTO VIGE!ITE 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

Se agravaron las penalidades para quienes incurran 

en determinados delitos previstos por esta Ley especial, im

poni~ndose hasta 30 años de prisión a quienes sin el permiso 
correspondiente tengan en posesión más de 5 armas de fuego -

de uso exclusivo del Ej~rcito, Armada y Fuerza Aérea, e in-
troduzcan en la Repllblica, en forma clandestina, armas, munl 

cienes, explosivos y materiales de uso exclusivo de las Fue~ 
zas Armadas o sujetos a control. (Art!culos 83 Bis y 84). 

TEXTO ANTERIOR 

Art!culo 83 bis.- Al que 
sin el permiso correspondien
te hiciere acopio de armas, -
se le sancionará: 

I. Con prisión de uno a -
tres años y de dos a quince -
d!as multa, si las armas es-
tán comprendidas en los inci
sos a), b), i) del art!culo -
11 de cota Ley, y 

TEXTO VIGENTE 

Art!culo 83 bis.- Al que -
sin el permiso correspondien
te hiciere acopio de armas, -
se le sancionar~: 

I. Con prisión de dos a -
nueve años y de diez a tres-
cientos d!as multa, si las ar 
mas est~n comprendidas ún loS 
incisos n) o b) del artículo 
11 de esta Ley. En el caso -
del inciso i) del mismo artí
culo, se impondrá de uno a -
tres afies de prisi6n y rie cin 
co a quince d!us rn11lta, y -

(47) Diario Oficial de la Feder~ci6n da 3 de cnuro de 1989. 
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TEXTO l\NTERIOR 

II. Con prisi6n de dos a -
diez años y de tres a veinte 
d1as multa, si se trata de -
cualquiera otra de las armas 
comprendidas en el art1culo -
11 de esta Ley. 

Por acopio debe entenderse 
la posesi6n de más de cinco -
armas de las de uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea. 

Para la aplicaci6n de la -
sanci6n por delitos de porta
ci6n o acopio de armas, el -
juez deberá tomar en cuenta -
la actividad a que se dedica 
el autor, sus antecedentes y 
las circunstancias en que fue 
detenido. 

Art1culo 84.- Se impondrá 
de uno a quince años de pri-
si6n y de dos a quinientos 
d1as multa: 

I. Al que introduzca en la 
Repüblica, en forma clandesti 
na armas, municiones, explosI 
vos y materiales de uso exclÜ. 
sivo de las fuerzas armadas O 
sujetos a control, de acuerdo 
con esta Ley; asimismo, al -
que participe en la introduc
ci6n; 

II. Al funcionario o cm-
pleado püblico, que estando -
obligado, por sus funciones a 
impedir esa introducción, no 
lo haga. Se le impondrá, ad.~ 
mSs, la destituci6n del em- -
plPo o cnrgo e inh~bilitaci6n 
de dos a seis años y 

TEXTO VIGfillTE 
II. Con prisión de cinco a 

treinta años y de cien a qui
nientos días multa, si se tra 
ta de cualquiera otra de las
armas comprendidas en el art1 
culo 11 de esta Ley. -

Art1culo 84.- Se impondrá 
de cinco a treinta años de -
pr isiOn y de veinte a quinie~ 
tos d1as multa: 

II. 
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TEXTO ANTERIOR 

III. A quien adquiera los 
objetos a que se refiere la -
fracci6n I para fines mercan
tiles. 

TEXTO VIGENTE 

III. 

Al que introduzca a la P.e
pGblica en forma clandestina 
armas de fuego de las que no 
están reservadas para el uso 
exclusivo del Ej~rcito, Arma
da y Fuerza A~rea, se le im-
pondr~ de dos a ocho años de 
prisión. 

Cuando el responsable, en 
el caso de las conductas com
prendidas en este articulo y 
los dos anteriores, sea o ha
ya sido servidor pGblico de -
alguna corporaci6n policiaca, 
la pena se aumentará hasta en 
una tercera parte de la pena 
que le corresponda. (48) 

Además, cuando el responsable de estas conductas -

sea o haya sido servidor pGblico de alguna corporación poli

ciaca, la pena correspondiente se aumentará hasta en una te~ 

cera parte. 

e) CAMPAAA PERMANENTE CONTRA EL NARCOTRAFICO. Rf 
SULTADOS ESTADISTICOS. Durante el período comprendido del -
lo. de diciembre de 1988 al 20 de septiembre de 1989, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

(48) Diario Oficial de la Federación de 3 de enero de 1909. 
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ERRADICACION DE PLANTIOS ILICITOS 

(Incluye los trabajos realizados en coordinación -
con el Ejército Mexicano) . 

PLANTIOS 
(NWn,) 

l\mapola 

Mariguana 

Totales 

ASEGURAMIENTOS DE DROGA 

Coca1na 

Mariguana 
Seca y Empaquetada 

Hero1na y Goma de Opio 

Totales 

ASEGURAMIENTOS DE VEHICULOS Y ARMAS 

Vch1culos terrestres 

Vehtculos aéreos 

Veh1culos mar1timos 
Total 

Armas 

Personas detenidas y consignadas a la 
autoridad judicial 

Procesos judiciales en trámite 

Incidentes a~reos 

Servidores pCiblicos muertos en enfren
tamientos con narcotraficantes 

38,334 
30,454 

68,788 

Horos de vuelo del equipo a6reo 
{Reconocimiento, .:1spersi6n y verificaci6n) 

Superficie rcconoc1da 

SUPERFICIE 
(Has.) 

2,927 
2,851 

5,778 

21,984,3 Kgs. 

374,574.8 Kgs. 

541. 8 Kgs. 
397,100.9 Kgs. 

2,587 

55 
5 

2,647 

5,158 

8 ,039 
4,538 

22 

15 

20,671 

772,612 Kms.2 
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En el per!odo correspondiente a la pasada Adminis
tración Pllblica, que comprendió del lo. de diciembre de 1982 

al 30 de noviembre de 1988, se erradicaron 307,536 plant!os 

il1citos, en una superficie de 34,871 hectfireas: se asegura

ron 726. 9 kilogramos de hero!na y goma de opio; 33, 176. 6 kil_2 

gramos de coca!na y 9,660,214 kilogramos de mariguana; se -

desmantelaron 47 laboratorios; se aseguraron 6,414 vch!culos 
terrestres, 125 aéreos y 75 mar1timos, y se decomisaron 9,978 

armas. Fueron detenidas y consignadas a la autoridad judi-

cial 70,460 personas, por delitos relacionados con drogas, -
habiéndose iniciado 43,895 procesos judiciales. En el mismo 

per!odo, 47 agentes federales perdieron la vida en acciones 
directas contra el narcotráfico. 

f) OPERATIVO FRONTERIZO EN EL NORTE DEL PAIS. Con 
el propósito de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, 

en territorio mexicano, la Procuradur!a General de la Rep6-

blica, inició el d!a lo. de abril de 1989, un operativo esp~ 

cial en el norte de México, a fin de disuadir o desalentar -
el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfi-

ca. 

En este operativo especial, también participó el -

Ejército Mexicano y la Polic1a Federal de Caminos, en auxi-

lio de la procuración de justicia federal. Ademá.s, se contó 
con el apoyo y presencia de las autoridades estatales y muni 

cipales, dentro de un marco de corresponsabilidad, en base a 

lo di!:ipucsto por los respectivos Cor1Veúios U:Iico5 d+:> O~s.,rr9. 

llo y Acuerdos de Coordinaci6n de 1\.cciones, en materia de -

procuración e impartici6n de justicia. 
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Dicho operativo contra el narcotráfico se desarro

lló en un área de 120 millas náuticas al sur de la linea - -
fronteriza con los Estados Unidos de América, cubriendo una 

extensión territorial de 3,326 kil6metros lineales, abarcan
do los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahui 

la, Nuevo León y Tamaulipas, entidades federativas cuyos li

mites inciden en la frontera con los Estados Unidos de Arn6ri 
ca. Asimismo, las acciones derivadas de este operativo tam

bién se desarrollaron en los estados de Baja California Sur 

y Sínaloa, considerando el preocupante crecimiento de los 1~ 

dices de este tipo de delincuencia. 

A virtud de este programa se establecieron 85 pue~ 

tos de revisi6n, en puntos estratégicos de dichos estados de 

la Reptl.blica, que operaron las 24 horas del d!a. 

En cuanto a la aplicaci6n de recursos humanos, la 

Procuradur!a General de la Repüblica, asign6 a este operati

vo, 6 Subdelegados de la Campaña Permanente contra el Narco

tráfico, 15 Agentes del Ministerio Ptl.blico Federal Supervis2 
res, 60 Agentes del Ministerio PüblicoFederal especializados 

en materia de estupefacientes y substancias psicotrópicas, -
540 Agentes de la Polic!a Judicial Federal, 20 Pilotos, 20 -

Navegantes y demás personal de apoyo log!stico y administra

tivo. 

En apoyo a las operaciones terrestres, se cont6 

con 10 avionetas cessna 206, 2 aviones Twin Otter, 3 heli-

c6pteros Bell 206 y 3 helicópteros Bell 212. 
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Los resultados en este operativo, que concluyó el 

d1a 30 de junio de 1989, fueron altamente significativos, -

tal y corno se desprende del siguiente cuadro estad1stico, h~ 

bi~ndose logrado grandes e importantes aseguramientos de es

tupefacientes y substancias psicocrópicas. Adern~s, se logró 

el desmembramiento de diversas organizaciones delictivas, ca 

rno la dirigida en aquel entonces por el ahora extinto Adolfo 

de JesO.s Constance (a) 11El Padrino 11
, ocurrida en la ciudild 

de Matamoros, Tarnaulipas, el d1a 11 de abril de 1989. As1-
rnisrno, se logró la detención y deportación de Ramón Salcido 

Bojórquez, responsable de varios homicidios en el estado de 

California, Estados Unidos de Arn~rica. 

Erradicación de plantíos il1citos 

Amapola 
Mariguana 

Total 

Aseguramientos de droga 

Goma de Opio 
Hero1na 
Morfina 
Semilla de am~pola 
Planta seca de mariguana 
semilla de mariguana 
Coca1na 
Peyote 

Total 
Pastillas_tóxicas 

Plant1os 
(Ntirn.) 

1,182 
804 

1,986 

Superficie 
(Has.) 

109 
71 

180 

Cantidad 

111.l Kgs. 
11.8 Kgs. 

3.6 Kgs. 
3.2 Kgs. 

59,062 Kgs. 
255.4 Kgs. 

10,156.4 Kgs. 
l. 7 Kgs. 

69,605.20 Kgs. 

105,891 Unidades 
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Aseguramientos de veh1culos y armas 

Veh1culos terrestres 
Veh1culos aéreos 
Veh!culos mar1timos 

Total 

Armas 
Cartuchos 

Laboratorios desmantelados 

Personas detenidas y consignadas 
a la autoridad judicial 

554 
10 

2 

566 

466 
22,976 

2,582 

g) OPERATIVO FRONTERIZO EN EL SUR DEL PAIS. Con 

el proposito de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, 

en territorio mexicano, la Procuradur1a General de la RepG-

blica, inici6 el d!a 15 de agosto de 1989, un operativo esp~ 

cial en el sur de México, a fin de disuadir o desalentar el 

desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico. 

En este operativo especial, también participan el 

Ejé,cito Mexicano y la Polic!a Federal de caminos, en auxi-

lio de la procuraci6n de justicia federal. Además se cuenta 

con el apoyo y presencia de las autoridades estatales y mun! 

cipales, dentro de un marco de corresponsabilidad, en base a 

lo dispuesto por los respectivos Convenios Unicos de Dcsarr~ 

llo y Acuerdos de Coordinaci6n de Acciones, en materia de -

procuraciGn e impartici6n de justicia. 

Dicho operativo contra el narcotráfico se desarro

lla en los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Ta-

basca, entidades federativas cuyos límites inciden en la - -

frontera con Guatemala y Belice. J\s1rnismo, lan accionu~ de

rivadas de este operativo tambi6n se desarrollan en los est! 

dos de Guerrero, Morclos, Oa.xaca, Puebla, Veracruz y Yucattin, 

considerando el preocupante crecimiento de los fndices de C.:! 

te tipo de delincucncL.1. 
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A virtud de este programa se establecieron 60 pue~ 

tos de revisi6n, en puntos estat~gicos de dichos estados de 

la RepGblica que operan las 24 horas del d!a. 

En cuanto a la aplicaci6n de recursos humanos, la 

Procuradur!a General de la RepGblica, asigno a este operati

vo, B Subdelegados de la Campaña Permanente contra el Narco

tr:l.fico, 3 Agentes del Ministerio PGblico Federal Superviso

res, 46 Agentes del Ministerio PGblico Federal especializa-

dos en materia de estupefacientes y substancias psicotr6pi-
cas, 500 Agentes de la Polic!a Judical Federal, 27 Pilotos, 

27 Navegantes y dem:l.s personal de apoyo log!stico y adminis-

trativo. 

En apoyo a las operaciones terrestres, se cuenta -

con 5 avionetas Cessna 206, 18 helic6pteros Bell 206 y 4 he
lic6pteros Bell 212. 

Los resultados en este operativo, han sido altame~ 

te significativos, tal y como se desprenden del siguiente -
cuadro estad!stico cerrado al d!a 20 de septiembre del prc-

sente año. 

Erradicaci6n de plant!os il!citos 

Amapola 
Mariguana 

Total 

Plant!os 
(NGm.) 

978 
1,221 

2,199 

Superficie 
(Has.) 

161 
162 

323 



Aseguramientos de droga 

Cocaína 
Planta seca de mariguana 
Semilla de mariguana 
Opio y hero1na 
Semilla de amapola 

Total 

Pastillas tóxicas 
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Aseguramientos de vehículos y armas 

Veh1culos terrestres 
Armas 
Cartuchos 

Personas detenidas y consignadas a la 
autoridad judicial 

(49) 

Cantidad 

573.8 Kgs. 
3,450.0 Kgs. 

19.9 Kgs. 
6.5 Kgs. 
3.7 Kgs. 

4,053.9 Kgs. 
341 Unidades 

26 
42 

110 

342 

(49) P.G.R. "El Esfuerzo de H~xico en el Combate al Narco-
tráfico11, Subpracuradur1a de Investigación y Lucha C.:o!!. 
tra el Narcotráfico, H(;xico, 1989. 
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I. EL EJERCITO MEXICANO 

La Secretaria de la Defensa Nacional, conforme a -

la ley, tiene competencia para garantizar la seguridad naci~ 
nal, intervenir en auxilio a la poblaci6n civil y desarrollar 

acciones c1vicas y servicios sociales, en base a las 6rdenes 

emanadas del señor Presidente de la RepQblica, a quien por -
por disposici6n constitucional corresponde el mando de las -

fuerzas armadas nacionales, incluyendo a la Marina y a la -

Fuerza Aérea. (Art!culos lo., fracciones II, III y IV, de -

la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 29, 

fracci6n XIX, de la Ley Orgánica de la Administraci6n PGbli
ca Federal). 

"Articulo lo.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexica

nos, son instituciones armadas permanentes que tienen las mi 
sienes generales siguientes: 

I. 

II. Garantizar la seguridad interior; 

III. Auxiliar a la poblaci6n civil en casos de n~ 

cesidades pGblicas; 

IV. Realizar acciones c!vicas y obras sociales -

que tiendan al progreso del pa1s". (50) 

"Articulo 29.- A la Secretaría de la Defensa Na-

cional corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

(50) Ley Orgánica del Ej!\rcito y Fu"rza 1\f!rea Mexicanos, -
S.D,N., M~xico l9B9. Págs. 5 y 6. 
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XIX. Prestar los servicios auxilires que requie-

ran el Ejército y la Fuerza Aérea, as1 como los servicios ci 

viles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo Federal". (51) 

En ejercicio de dichas atribuciones y por órdenes 

precisas del Presidente de la Rep!iblica, el Ejército Mexica

no en auxilio del Ministerio Público Federal y la Polic!a J~ 

dicial Federal, localiza y destruye plant!os ilicitos; des-

mantela laboratorios clandestinos, y desintegra redes de tr! 
fico, distribuci6n, venta y consumo de estupefacientes y - -

substancias psicotr6picas. Las fuerzas armadas proceden a -

la detenciOn de narcotraficantes, únicamente en caso de fla

grante delito, con fundamento en la disposiciOn constitucio

nal que permite a cualquier persona aprehender a un delin- -
cuente y a sus c6mplices, poniéndolos a disposiciOn inmedia

ta, en este caso, del Ministerio Público Federal. 

J. EL CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA 

Las autoridades aduaneras de cerca de 100 Estados 

Miembros pertenecen al Consejo de CooperaciOn Aduanera (CCA) 

que trabaja para armonizar y normalizar las leyes y reglame~ 

tos de aduanas mediante convenciones y otros instrumentos i~ 

ternacionales. Propugna tambi~n una mayor cooperación técni 
ca para fortalecer la coordinaciOn de la reprcsiOn. El Con

sejo distribuye informaci6n sobre el tráfico ilicito de dro
gas a sus paises miembros y desempeña un activo papel en la 

aplicación de las leyes sobre estupefacientes, as!mismo par

ticipa corno obsorv3dor en las reuniones de la Comisión de E~ 

tupefacientes. 

(51) Ley Org~nica de la Administraci6n Pública Federal, 
Edit. Porrúa, S. A. M~xico, 1985. P~gs. 18 y 20 
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En conclusi6n, el tráfico ilicito de drogas tiene 

un carácter complejo y comprende una amplia variedad d~ dro
gas procedentes de muy diversas fuentes de todo el mundo. El 

tráfico ilicito no s6lo viola las leyes nacionales y las co~ 
venciones internacionales sobre drogas, sino además encierra 

muchas otras actividades delictivas como la extorsión, cons

piraci6n, soborno y corrupci6n de funcionarios p6blicos, ev~ 

siOn fiscal, violaciones a las leyes bancarias, transferen-
cias ilegales de dinero, infracciones de las leyes de impor

taci6n y exportaci6n, delitos de violencia y terrorismo. Los 

estupefacientes hacen en muchos casos las veces de dinero en 

la compra y venta de armas, ymuchas grandes redes del tráfi

co de drogas han llegado a tener gran poder en algunas rcgi~ 
nea del mundo. Las trascendentales consecuencias del tráfi

co de drogas pueden poner en peligro la integridad y estabi

lidad de los gobiernos. Este amplio aspecto de actividades 
ilicitas ofrece un frente de vulnerabilidad igualmente am- -

plio a la acci6n represiva. 

La ampliaci6n rigurosa de las leyes sobre drogas -

reduce la disponbilidad de drogas ilicitas, sirve de disua-

ci6n respecto de los delitos relacionados con las drogas y -

contribuye a la prevención del uso indebido de drogas al - -
crear un ambiente favorable a los esfuerzos encaminados a r~ 

ducir la oferta y la demanda. El desafio estriba en anular 

la ventaja que representa la logistica y el carácter encu- -

bierto del tráfico de drogas. La coordinación y la coopera

ci6n entre los organismos nacionales son ingredientes vita-

les en el logro de ese objetivo. 
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Muchos paises han empezado a aplicar métodos enér

gicos e innovadores para desarticulizar las organizaciones de 

narcotraficantes, es preciso dedicar suficiente atenci6n a -

complementar las actividades de la polic1a y las autoridades 

de aduanas mediante una mayor eficiencia del sistema de ju~ 

ticia criminal en la detenci6n, el procesamiento y la conde

na de los traficantes. Este proceso comprende el fortaleci~ 

miento de los instrumentos jur1dicos como la asistencia judl 

cial, la sentencia y la imposici6n de penas adecuadas; la -
confiscaci6n de bienes adquiridos il1citamente con los bene

ficios del narcotráfico; la extradici6n de personas acusadas 
de delitos de drogas, y la denegaci6n de la entrada a perso

nas que han sido condenadas por ese tipo de delitos. 

México ha elevado substancialmente su aportaci6n -

de personal y de recursos materiales y financieros a la cam
paña contra el narcotráfico. Esto reviste un doble y ele- -

cuente significado. Por una parte, es preciso tomar en cue~ 

ta que esta campaña implica que en territorio mexicano se d~ 

sarrolla una cruenta y costosa batalla cuyos beneficios tra~ 
cienden, con mucho a este territorio. Por otra parte es ne

cesario considerar que esta creciente aportación de recursos 

financieros y materiales se está realizando en un país que -

atraviesa la mayor crisis cconOmica de su historia y que ne

cesita aplicar recursos a otras atenciones sociales, convie

ne observar que más de la mitad del presupuesto de la Procu

radur:!.a General de la RepQbUca se destina en forma directa, 

hoy d1a, a la campaña contra el narcotr~fico. Cnsi una ter

cera parte del total de los servidores pQblicos de dicha Pr~ 
curadur1a se dedican exclusivamente a la mencionada campaña. 

En l!sta intervienen en forma determinante el Ej(!rcito r1cxic~ 

no y la Armada t~acional. 
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CAPITULO III 
FARMACODEPENDENCIA 

Una de las preocupaciones m!s grandes de los go- -
biernos de los Estados modernos es buscar la fórmula adecua

da para detener el grave fenómeno de la drogadicción de sus 
miembros, sobre todo en los menores en los que está puesta -

la esperanza de la vida futura del mundo. 

El nümero y variedad de drogas crecen constantemcn 

te causando daños a la salud de quienes las consumen. 

Ahora bien, es cierto que el problema de la farma

codependencia interesó siempre en cierta forma a la sociedad 

y al estado, pero la reacción de 6stos no fue de alarma ver
dadera, sino hasta que se presentó el fenómeno en la juven-

tud. La razón es explicable, ya que algunas de estas drogas 

afectan las facultades mentales, pues las hay que destruyen 

las células del cerebro y las que alteran los cromosomas del 

factor genético en forma irreversible, quien abusa de deter
minadas substancias tóxicas puede engendrar seres enfermos. 

Al parecer, además, algunos tipos de substancias t6xicas son 

capaces de penetrar las barreras placentarias afectando di-

rectamente el feto. De seguir el fenómeno de la drogadicción 
¿qué será de las generaciones futuras? 

En verdad en México afortunadamente el problema no 

alcanza todav1a caracteres alarmantes, como sucede en los E~ 

tados Unidos de América o en alyunas ¡.;¿¡rtcg de Eurr•pa:. 
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VIII. CONCEPTO 

En el !rea que nos interesa se echa mano de un cr~ 

cido namero de voces, cuyo uso ligero o indiscriminado no -

contribuye, por cierto a la clarid.ad en este ámbito, en el -

que se multiplican las expresiones equivocas de gran uso po

pular. Aquí se acumulan conceptos, sin que el usuario se d~ 

tenga a consultar su alcance y sentido verdaderos: toxicórn! 

nía, drogadicci6n, toxicofilia, adicción, dependencia, farro! 
codependencia, uso de drogas nocivas y peligrosas para la s! 

lud, abuso, tolerancia, etc., son otras tantas expresiones -

de corriente empleo. 

Con propOsito de establecer un necesario rigor, el 

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas de la Organiza
ciOn Mundial de la Salud recomendo, en su decimotercer infor 

me (Ginebra, 1964), la substituciOn de los términos toxicom! 
nía y h6bito por el de dependencia, seguida de la indicación 

del tipo de droga utilizado. A partir de 1965, la OMS aco-
gi6 la voz farmacodependencia, que ha venido empleando desde 

su decimosexto informe. se entiende por tal término "el es

tado psíquico y a veces físico causado por la interacción C!!_ 
tre un organismo vivo y un fármaco; se caracteriza por modi

ficaciones del comportamiento y otras reacciones que compre~ 

den siempre un impulso irreprimible a tomar el fármaco en -

forma continua o periódica, a fin de experimentar sus afee-

tos ps1quicos y a veces para evitar el malestar producido -

por la privación". 

(52) García Ramirez, Sergio. Delitos en Materia de Estupe
facientes y Psicotr6picos. Edit. Trillas. M~xico, --
1985. Pág. 24. 



-139-

Anteriormente ser drogadicto implicaba el despre-
cio y temor de la sociedad, ya que se estimaba, como el ma-

yor de los males que a un ser humano podl'.a ocurrirle, actual

mente este concepto ha cambiado, las personas e institucio-

nes consideran al drogadicto no como un delincuente, sino e~ 

mo ·un enfermo necesitado de la comprensión social y de un esp~ 
cial tratamiento médico. 

IX. INSTITUCIONES ENCARGADAS DE PREVENIRLA 

A. ADEFAR 

En febrero de 1985 se inició formalmente un progr~ 

ma denominado ADEFAR (Atención a la Farmacodependencia) , su 
puesta en marcha obedeció a la necesidad de emprender o com

plementar acciones do lucha contra el narcotráfico, actuando 

simultáneamente en actividades de prevención de la farmacod~ 

pendencia. 

Lo anterior, es coincidente con los prop6sitos -

del programa contra la Farmacodependencia, documento elabor~ 
do por el Consejo Nacional Contra las Adicciones, que encab~ 

za la Secretaria de Salud. De dicho Consejo, forma parte la 
Procuradurl'.a General de la Repllblica y es el rector de las -

actividades estatales para enfrentar y corregir los proble-

mas de adicción a drogas. 

ADEFAR tiene como objetivo disminuir la incidencia 

y prevalencia de farrnacodependicntes, desalentando el consu

mo de estupefacientes y substancias psicotr6picas con f incs 

de adicción. De este modo se previene el narcotráfico y la 

delincuencia asociada con los delitos contru la salud. 
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La ejecución del Programa ADEFAR y de otras tareas 
asumidas por M~xico para desalentar y prevenir la farmacode

pcndencia, resultan coincidentes con la clara concepción de 

que en el mundo contemporáneo no basta ya tan sólo con pers~ 

guir la producción y el tráfico de drogas, acción que México 

ha venido desarrollando desde hace varias décadas con un es

fuerzo sostenido y creciente, sino, sobre todo evitar el ca~ 

sumo. 

ADEFAR es un programa de participación social que 

ha puesto en marcha la Procuradur1a General de la RepGblica, 
para sumarse a los esfuerzos que han venido realizando dive~ 

sas dependencias del Ejecutivo Federal, como son la Secreta

ria de Salud, la Secretaria de Educación PGblica, el Instit~ 

to Mexicano del Seguro Social, as1 corno Centros de Integra-
ción Juvenil, A. C., instituciones privadas y clubes de ser

vicio social. 

La concepción del Programa ADEFAR se basa en el -

principio de que para enfrentar un problema con las caracte
risticas multicausales que tiene la farrnacodependencia, sólo 

se puede hacer a través de la movilizaci6n comunitaria, in-

formando a la población para que 6sta participe de manera a~ 

tiva en la protccci6n de las nuevas generaciones. 

FUNCIONES DE LOS COMITES ADEFAR 

El Programa ADEFAR opera a trav6s de unidades com~ 

nitarias o comités, que están conformados por representantes 

de autoridades, instituciones, grupos sociales y privados, -

organizados en un frente coMún ?ara sumar y coordinar csfue! 

zas para la prevención del consumo de drogas. 
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Los Comit~s ADEFAR son presididos por las máximas 

autoridades locales en un gran porcentaje de los municipios 

del pa1s. Son miembros permanentes de estos Comit6s los re

presentantes del Sector Salud, Centros-de Integración Juve-

nil, Sector Educaci6n, organizaciones de padres de familia, 

organizaciones vecinales, instituciones de seguridad pública, 

Procuradur1as de Justicia en cada Estado, organismos de ser

vicio social, tales como Clubes de Leones, Rotarías y otros 

similares; participan tambie~ otros sectores que desarrollan 

acciones de beneficio social y grupos privados que atienden 

el problema de la farmacodependencia. 

Se ha previsto tambi6n la inteqraci6n de Unidades 

ADEFAR en colonias, unidades habitacionales y zonas de ries

go. Estas unidades están integradas por representantes de -
padres de familia, maestros, vecinos, l!deres comunitarios, 

e~. 

A la fecha, en la Repablica Mexicana se encuentran 
instalados 1,150 Comit~s en igual namero de municipios, apo

yados por 22,642 Unidades ADEFAR en escuelas, colonias y zo

nas de riesgo. 

Los Comit~s ADEFAR sa rcGnen periódicamente para -

organizar actividades encaminadas a prevenir la fnrmacodcpe~ 

dcncia dentro de su jurisdicción, a trav~s de las siguientes 

acciones 
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ACTIVIDADES DE LOS COMITES ADEFAR 

a) Informar, principalmente a padres de familia y 

maestros sobre las caracter!sticas generales del problema 

del abuso de droqas y las alternativas de su prevención. 

b) Capacitar al personal t6cnico y lideres comuni 

tarios sobre las medidas preventivas para que ~stos partici

pen activamente en la promoci6n de acciones en su comunidad. 

c) Promoción de acciones para la detección oport~ 

na y la referencia de farmacodependientes para su tratamien

to en centros especializados. 

d) Zstablecimiento de medidas para controlar la -

oferta de substancias inhalables y f~rmacos de abuso, media~ 

te el establecimiento de programas locales que involucran la 

participación de c~aras de comercio. 

e) Invitar a la población para que informe, de m~ 

nera confidencial, sobre personas que podr1an estar cometie~ 

do delitos contra la salud, principalmente en escuelas y co

lonias, para q~c estos hechos sean investigados por lñs aut~ 

ridades competentes. 

f) Integrar información que permita conocer la -

magnitud del problema mediante C5tudios situacionales. 

g) Promover una campaña de scnsibilizaci6n a la -

comunidad sobre los riesgos del problema y las ulternntivas 

de soluci6n a trav~::; de diversos medios de conunicaci6n. 
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h) Fomentar entre los j6venes la práctica de act~ 

vidades alternativas al uso de drogas, mediante la promocí6n 

de actividades recreativas, culturales, deportivas, entre -

otras de beneficio social. 

i) Aquellas que consideren los Comit6s, <le acuer

do a las caracter1sticas locales del problema. 

El Programa ADEFAR constituye a la fecha una in- -

fraestructura nacional de participación social, para enfren

tar de una manera decidida el problema de la farrnacodepen<len 

cia. 

X. DIFERENTES PLANES Y PROYECTOS PARA COMBATIRLA 

La Procuraduría General de la RepGblica a trav~s -

del Programa paril la Atenci6n a la Farmacodependencia, ADErAn, 

ha promovido la coordinaci6n de acciones de diversos sectores 

de la sociedad y sus instituciones para prevenir este probl~ 

ma social y de salud, que afecta fundamentalmente u la pobl~ 

ci6n infante-juvenil. 

Como tarea fundamental para organizar a ln comuni

dad, mediante las instancias del Gobierno Federal, se hu im

pulsado la rcinstalaci6n de 200 Comit6s ADCFAR y la instala

ci6n de 97 nuevbs Comitl\s, adem<'.ls de la intcgraci6n de 3, 37·1 

Unidades ADEFAR en escuelas, colonias y universidades, lo -

que contribuye de maneril. sig:i.ificativa a .aumentar la csLruc

tura operativa del prograrna a nlvcl nacional y con f:!llo rn.J.n

tcner su presencia en todo el pais. 
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Debido a los cambios de administraci6n municipal -
que se sucedieron en diferentes estados de la Repablica, se 

encuentran en proceso de reinstalación 208 Comit~s ADEFAR m~ 

nicipales en los estados de Campeche, Sonora, Guanajuato, V~ 

racruz, Guerrero, Coahuila, Ourango y Baja California. 

INFORMACION Y CAPACITACION 

Dentro de los Comités ADEFAR participan los secto
res pfiblico, social y privado, mismos que han llevado a cabo 

4,809 reuniones con 200,328 adultos, padres de familia, para 

recibir información y orientación sobre prevenci6n del cons~ 

mo de drogas, lo que les permite guiar adecuadamente a sus -

hijos. 

Se ha logrado capacitar a 12,666 maestros y profe
sionales de la salud, a través de 261 cursos con la finali-

dad de que en los municipios del pais se cuente con personal 
instruido capaz de desarrollar acciones y medidas prevcnti-

vas, en contra del uso indebido de drogas. 

Con la intención de que los niños y jóvenes en- -

cuentrcn alternativas positivas en donde canalizar sus in- -

quietudes, cor<to estrategia preventiva, los Comitós l\DEFAR -

promueven y desarrollan actividades deportivas, recreativas 

y culturales, para que con sus familias aprovechen adecuada

mente su tiempo libre. Para ello se organizaron m~s de - --

1, 600 actividades de beneficio social en ln.s q!J.C tomaron parte 

570,923 personas dt? diferentes edades pero principalmente ni, 

ñas y adolescentes. 
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DERIVACION DE FARMACODEPENDIENTES A IllSTITUCIONES DE SALUD 

Otra estrategia preventiva del Programa ADEFAR, es 

la debida atención integral de aquellas personas que ya te-

n!an el problema del uso indebido de drogas, por tal razón y 

en coordinaci6n con las instituciones de salud, principalme~ 

te Centros de Integración Juvenil, A. c., los Comit~s deriv~ 

ron para su tratamiento y rehabilitaci6n a cerca de 2,000 -

usuarios de drogas. 

Esta labor es apoyada por una orientación a la co

munidad sobre detección oportuna de problemas de farmacode-

pendencia y con el establecimiento de mecanismos de referen

cia de casos. 

Con esta labor se pretende reforzar la prevención 

del problema, dado que cuando un farmacodependicnte es trat~ 

do, se disminuye la probabilidad de diseminación del proble

ma. 

Para ello se cuenta con el apoyo permanente de las 

instituciones del sector salud y grupos privados que colab2 

ran en el tratamiento de farmacodependientcs. 

INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE PRESUNTOS ILICITOS CONTRA LA 
SALUD 

Una manera de incidir en las causas del uso indcb! 

do de drogas es limitar la disposición de 6stas, para ello, 

la Procuradur:la General de la República persigue la produc-

ción y trfi(ico a gran escala, a travl!s de la Ca:npafia Pt·rn11J-

nente Contra el Narcotráfico, de igu:il modo lo hace con la -

distribución y C01\\t!l:'CÜÜÍZ.J.Ci6r. de r'f>l!llPñ~s cantidades <l 1.2 -

drog.J.S, "!ª que t!st'ls llegan directamente al consumidor - -- -
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("narcotráfico hormiga"). Para enfrentar esta ültima modali 

dad de tr:i.fico ilícito, los Comités llDEFAR difunden e invi-·· 
tan a la población, mediante reuniones informativas, folle-

tos y carteles especificos, a que informe de manera confiderr 

cial de aquellas personas que estén cometiendo un il!cito de 

esta índole. Cabe destacar que a través de este mecanismo -
anónino se protege la integridad f!sica y moral del ciudada
no que informa. 

Como resultado de estas acciones se han recibido -

256 informes, de los cuales 42 han sido positivos y los res
ponsables consignados a las autoridades competentes, el res

to de los informes confidenciales se encuentran en proceso -

de investigaci6n. 

AC~IVIDADES DE DIFUSION 

Los medios de comunicación desempeñan un importan

te papel en sensibilizaci6n de la comunidad sobre problemas 

sociales. El Programa ADEFAR contempla la difusión, a tra-
vés de diversos medios de comunicaci6n, de mensajes que bus

can concientizar a la población sobre los riesgos del probl~ 

ma de la farmacodcpendencia y proMuevan la participación de 

la sociedad para su combate. 

Las pol!ticas de difusión son cuidadosamente prcp~ 
radas para evitar los riesgos que implica plantear el tema -

en medios de comunicnci6n, por ello la informaci6n se dirige 

funda~cntalmente a promover la participación responsable de 

los padres dp familia. 
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Para esta labor se ha contado con el apoyo y parti 

cipaci6n de los diversos medios, e~presas periodísticas, ra

diodifusoras, televisaras, etc., quienes han aportado sus re 

cursos para apoyar al programa. 

BARDAS CON MENSAJES PREVEllTIVOS 

Con la finalidad de ampliar la cobertura de infor

maci6n sobre la prevenci6n de la f armacodependencia entre la 

población mexicana, los Comités ADEFAR promueven la pinta de 

bardas, con lemas que contienen mensajes tendientes a dcsa-

lentar y prevenir el uso y abuso de drogas, dirigidos a ni-

ñas y j6venes; padres de familia y maestros de la co~unidad 

a la que sirven. A la fecha se han pintado 1,140 bardas con 

estos mensajes. 

Estas bardas han sido elegidas estrat6gicamente y 

están siendo pintadas en lugares de amplia circulaci6n, fund2. 

rnentalnente en los alrededores de los deportivos, cscuclns, 

tiendas y otros. 

~IA~ERIALES IMPRESOS 

Las acciones de difusi6n de los Corait6s ADEFhR, -

son apoyadas con la edición y distribución de diversos mate

r ialcs impresos, carteles, volantes, c.1lcornantns, folletos, 

entre otros. Con el apoyo de clubes de sc~vicio, empresas e 

instituciones se editan y distribuyen estos materiales <:!ntrc 

la población. 
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PARTICIPACION DE LOS NlílOS 

Con la valiosa coopcraciOn de las autoridades edu

cativas, se han venido celebrando concursos de lemas y can-

cienes contra el uso indebido de drogas, en los que partici

pan niñeo de 10 a 12 años de los tres 6ltirnos grados de la ··

instrucción primaria y de 12 a 15 años que cursan los grados 

de instrucci6n secundaria, es decir la poblaci6n considera

da como de riesgo en lo que a farmacodependencia se refiere. 

Los concursos de lemas contra las drogas, en un -

primer momento, se efectúan al interior de cada plantel edu

cativo para obtener leí.las que lo representen en una segunda 

etapa, a nivel municipal, de donde se obtendrán las frases o 

lemas que participarán en un certamen estatal, en el que se 

premia a los niños que hayan elaborado las tres mejores fra

sas en todo el estado. 

Cabe señalar que los ganadores de cada etapa tam-

biOn reciben reconocimiento por su participación. Para ello 

los ayuntamientos y los clubes de servicio son los que ha.n -

proporcionado los est1mulos que se cntrCíJan a los concursan

tes. 

Oc esta forma se pretende que, desde tcoprana edad, 

las personas adquieran conceptos y asuman actitudce contra-

r ias al uso ind~biJ.o de c!:rog.:i~ y c0nsccucntcmentc se respon

sabilicen de su propia salud f1sica y m~ntal. 
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Hasta hoy se han llevado a cabo dichos concursos -

en los estados de: Nuevo León, Hayarit, Chihuahua, San Luis 

Potosi, Baja California Sur, Michoacán, Estado de México, T~ 

maulipas, Oaxaca, entre otros. Estos-eventos han despertado 

gran inter~s entre la población estudiantil ya señalada, por 

lo que en otras entidades federativas, se encuentran en pro

ceso de realización y pronto se conocerán sus resultados. 

PARTICIPACION DE LOS JOVENES 

Una nueva forma de participación de la comunidad -

se ha iniciado con la integración de los Comités Juvcpilcs -

ADEFAR, que han surgido por iniciativa propia de este sector 

de la población. Estas unidades de participación, permiten 

una aproximación más real a las necesidades de los jóvenes y 

con ello poder desarrollar acciones de prevención de la [ar

macodependencia más eficaces, en la medida que se toman en -

cuer.ta el lenguaje, estilo de vida, inquict..udcs y actividn-

des propias de la juventud. 

Un ejemplo de como participan los jóvenes, lo es -

sin duda el concurso de pinturas murales contra el uso inde

bido de drogas, desarrollado en Monterrey, N.L., en el que -

se convocó a participar a grupos de jóvenes (band~s y pandi

llas) a expresar su punto de vista plástico sobre ol terna. 

Dicho evento es apoyado y promovido por los Clubes 

de Leones del 3er. Distrito Nacional, la Sccret<lr1a de Educ~ 

ci6n y Cultura, la Procuradur1a Gcnoral de Justicia y la Se

cretaria de Salud estatales, en apoyo al Pru1Jr<lffia r .. DEF.1\P.. 
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PARTICIPACION DE LOS UNIVERSITARIOS 

Otra faceta de la participación de los jóvenes, la 

evidencía la conformación de los Comités Universitarios de -

Atención a la Farmacodependencia, en donde una vez más, la -

juventud estudiosa del pais muestra su gran responsabilidad 

e inter~s en la solución de los problemas que enfrentamos e~ 

mo sociedad. Estas estructuras de participación social, no 

sólo realizarán acciones de prevención de la farmacodepende~ 

cia que los beneficien directamente, sino sus esfuerzos tam

bi6n llegarán a la comunidad, en tanto los universitarios se 

convierten en agentes multiplicadores y promotores de la pr~ 

venci6n del consumo de drogas con fines de intoxicación y de 

la salud en general. 

En este sentido, las universidades aut6nomas de -

los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosi y Oa 

xaca han integrado sus Comités. En las demás entidades del 

pa1s se realizan las gestiones para incorporar al Programa -

ADEfAR, otros Comités Universitarios. 

PROMOCION DEL DEPORTE 

El deporte y la rccreaci6n constituyen uno de los 

mejores r.icdios para la utilización adecuada del tiempo libre, 

ya que a trav~s de (jstos C!l individuo SC! divierte y entrcti!!_ 

ne, generando al mismo tiempo hábitos positivos por medio ele 

los cuales obtiene su supcraci6n personal y una mejor convi

vencia con sus semejantes. 
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LOS CLUBES DE SERVICIO SOCIAL 

Clubes de servicio social nacionales, Rotarios y -

Leones, han mostrado y asumido un gran compromiso de colabo

ración con el Programa ADEFAR. su entusiasmo se ha manifes

tado a lo largo y ancho del territorio nacional al promover 

y organizar actividades de capacitación e información para -

sus socios y la comunidad donde se deRenvuelven, impulsando 

concursos de lemas contra las drogas, editando folletos in-

formativos, calcoman!as y diversos carteles con mensajes pr~ 

ventivos o de difusión del programa. 

PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA 

En los {iltiinos meses las empresas comerciales, ra

diodifusoras, industriales, etc., se han venido sumando a -

las acciones de difusión del Programa ADEFAR. 

La Empresa Televisa y el Consejo Nacional de la P~ 

blicidad se suman al esfuerzo de M6xico con la difusión de -

men~ajes donde se promueve la integración familiar, la prác

tica de actividades contrarias al uso de las drogas, as1 co

mo los riesgos del uso indebido de las mismas. Algunas tel~ 

visaras locales como el canal 4 de la Cd. de Torrc6n, elabo

raron mensajes en los que personajes de reconocido prestigio 

invitan a los jóvenes a practicar actividades saludables y a 

rechazar el consumo de drogas. 

Las cadenas de tiendas de autoservicio, como Come~ 

cial Mexicana, que tiene una red de cslaLlccir.i.icnto!: Pn todo 

el pats, imprimió 3 millunes de bolsas con r:icnsajes que inv.!:_ 

tan a prevenir el problema. De igual formo., las empresas G_!: 

gante y Soriana imprimieron 2 millones de bolsas que están -

siendo distribuidas en el Noreste <lol Pato. 
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El Centro de Estudios sobre Drogadicción, A. c. -
(VllRITAS), ha elaborado y proporcionado al Programa ADEFAH, 

un gran valumen de materiales L~presos. 

Editaron en apoyo a la campaña de informaci6n con

fidencial sobre presuntos delitos contra la salud, 18,000 -

ejemplares de 2 carteles y 15,000 folletos con el lema "Su -

hijo puede ser la próxima victima 11
, se editaron 3, 000 curtc

les, en ingl6:s, francés y español con el loma "Ni lo intente", 

en donde se informa al turista sobre los riesgos del tráfico 

de drogas. Además 3, 000 carteles con el ler.ia "Dile no a la 

Droga, dile si a la vida 1
', 2,000 revistas 11 Vital'1

, 8,000 f~ 

lletas "Dile no a ..• 11
, as1 como 6,000 engomados con círculo 

restrictivo sobre la palabra droga. 

Las difusoras de radio y T.V. han ofrecido sus es

pacios para presentar mensajes y programas en apoyo al Pro-

grama ADEFAR. Diversos canales presentan peri6dicumente - -

anuncios donde se destaca la importancia de la salud y los -

riesgos de las drogas. 

COORDINACION INSTI~UCIONAL 

El Consejo Nacional Contra las 1\dicciones, es la -

entidad que norma y coordina los esfuerzos tlc las instituc12 

nes pablicas y privadas que participan en la atención de pr~ 

blemas de consur:l.O de drogas. Por esta raz6n, la Procuradu-

r1a General de la República forma parb~ del Consejo nacional, 

colaborando y participando en sus diversas comisiones i' reu

niones y suma sus esfuerzos a trav~s del Programa /\DEFAH.. 
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Se firm6 un acuerdo de coordinación con la Procur~ 

duría General de Justicia del Distrito Federal, para que por 

conducto de la Dirección General de Servicios a la Comunidad, 

asuman la Secretaria Técnica de los COmit~s ADEFAR Delegaci2 

nales. La Procuradur1a General de la Rcpablica, ofrecer~ la 

asesoria y capacitaci6n necesarias para la ejecución d0l Pr2 

grama ADEFAR en la capital del pa1s. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social intensif i

cará las acciones del Programa de Bienestar Social para pre

venir la farmacodependencia en apoyo al Programa l\DEFl\H que 

promueve la Procuradur1a General de la Repüblica. 

Los Centros de Integral Juvenil, A. c., institu- -

ci6n pionera en la atenci6n de la farmacodcpcndencia, se ha 

significado, tarnbi~n, por su plena colaboración en las acci9 

nes de los Comit6s ADCFAR, al ofrecer sus recursos humanos 

en la capacitación y orientación da la población, as1 como -

en la asistencia m6dico-psicol6gica de los farmacode~enuien

tes. 

(53) P.G.R. "Programa de Atenci6n a la Farmacodcpendencia" 
(ADEFAR). M6xico, 1989. 
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CAPITULO IV 

llNALISIS PSICOLOGICO DE LOS TOXICOMANOS 

La Organización Mundial de la Salud, definió a la 

farmacodependencia como el estado psíquico y a veces físico, 

causado por la interacción entre un organismo vivo y un f ár

maco, caracterizado por modificaciones de comportamiento y -

por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irre

primible a tomar el fármaco en forma continua o periódica a 

fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para ev! 

tar el malestar producido por la privación. 

Hasta la fecha no existen datos concluyentes que -

muestren la relación directa entre caracter!sticas preexis-

tentes de personalidad y uso de drogas. 

Es probable que la farmacodcpendencia, como del c~ 

rácter del individuo, se relacione con un condicionamiento de 

grupo más temprano y profundo, en la familia durante la in-

fancia, mientras que la farmacodependencia como rasgos en la 

periferia del carácter se relaciona probablcraente con una i~ 

tegración al grupo (escuela, amigos, etc.) en una fase del -

desarrollo posterior y más superficial. 

Se puede ver a la farmacodependencia como una ex-

presión de un fracaso de una integración social sana. En C! 
te sentido, se pueden examinar tres niveles: l. Lo que está 

pa~ando psíquicarn~nte dentro de la pcr5ona. 2. Lo que cst~ 

pasando entre esta persona y su ambiente humano y 3. Lo que 

está pasando en el ambiente social y cultural. 
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Los puntos anteriormente mencionados serán analiz~ 

dos de una manera detallada, a continuacíOn: 

La farrnacodependencia puede-responder a diferentes 

necesidades, pero el caso más frecuente es tal vez aquel en 

que respondiendo a la nacesidad de aceptación social, la fa~ 

macodependencia se establece como pauta habitual de adaptu-

ci6n interpersonal, esto es más fácil que suceda durante lo 

etapa adolescente. 

Las caracter1sticas más comunes de la personalidad 

de un adolescente son: Una singular vulnerabilidad en esta 

etapa, la fragilidad de la identidad del adolescente, los i~ 

ciertos ltmites de su yo, y con esto, la extraordinaria sen

sibilidad a las presiones del grupo que surgen tanto de la -

familia como de la comunidad más amplia. 

El adolescente se ve abrumado por las exigencias -

conflictivas de sus roles familiares y extraf~rniliarcs. Esto 

hace que busque ser apreciado y aceptado por un grupo de - -

iguales. 

Las personas que no pudieron superar la "crisis" -

de la adolescencia serán por tanto nás susceptibles de caer 

en la farmacodepen<lencia durante dicha crisis y continuar en 

la edad adulta, pues scr~n sujetos que hasta la fecha siguen 

funcionando como adolescentes. 

A continuaci6n se analizarán las causas Más impor

tantes, a mi consideraci6n, que llevun a una persona a la -

furmacodcpendencia. 
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XI. RAZONES POR LAS QUE INGIEREN DROGAS 

"a) Desintegración familiar. 

Los s1ntomas que constituyen los indicadores de d~ 

sintegraci6n familiar son: 

l. Separación o divorcio de los padres 

2. Abandono de los hijos y 

J. Muerte de algan progenitor 

b) Desajustes de la personalidad. 

Inseguridad b~sica debido a la confusión de normas 

y valores que los padres transmiten a sus hijos. 

Identidad confusa propiciada por la inestabilidad 
familiar y expresada en la dificultad de adaptación e inte-

graci6n a las normas que observa el individuo. 

Inestabilidad en las relaciones interpersonales d~ 

rivada de la internalización de la inestabilidad de la es- -
tructura familiar. 

Frustración generalizada que proviene fundamental

mente de la no correspondencia de las aspiraciones creadas -

por la familia y la sociedad y las posibilidades que ~stas -

ofrecen para satisfacerlas. 

e) La falta de correspondencia entre lo que se 

predica ~, lo que se hace en la sociedad en que vivimos. 
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d) Los cambios tan marcados que se han cxpcriracn

tado como consecuencia de los mQltiples adelantos técnicos. 

e) El hacinamiento en las grandes ciudades. 

f) La pérdida cada vez mayor de las ligas que "'ª!'. 
tienen unidas a las familias. 

g) Los cambios al parecer inevitables respecto a 

los valores morales. 

h) La inforrnaci6n err6nea o confusa en relación -

con el tema. 

i) La presi6n moral que en algunas ocasiones reci 
be el joven por parte del grupo con el que convive y que pu~ 

de llegar a la amenaza y aan a la violencia. 

Finalmente debernos de tomar en considcraci6n que -

para convertirse en un consumidor habitual de estas drogas -

es necesaria la participaciOn de un factor personal predisp~ 

nente". (54) 

El farmacodependiente, aunque se cause un daño a -

través de la droga, es evidente que expresa su rebeld1a ha-

cia el medio y la insatisfacci6n que siente de sí mismo y su 

ambiente. Esto permite argumentar que el rasgo t!pico de la 

problem~tica tle la personalidad en estos nujetos es la nuto

destrucci6n, a trav6s de la cual tratan de negar su con111c

to; no encuentran otro camino para satisfacer necesidades -

por no tener una actitud activa p.:ira resolver su problcm3.. 

(54) Procuradurra General de Justicia del Distrito y Terri
torios Federales, 11 Farmacodepcndencia". M6xico, 1974. 
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XII. CONSECUENCIAS FISICAS Y MENTALES DE LA INGESTION 

SINTOMAS GENERALES DE LOS TOXICOMANOS 

a) Cambios repentinos en la conducta y activida-
des acostumbradas. 

b) Falta de comunicación con los padres, en el c~ 
so de los jóvenes. 

c) Rechazo de antiguos amigos. 

d) Baja de calificaciones y menor interés general 
en las actividades. 

e) Fuertes actitudes defensivas respecto a las -

drogas; tendencia a discutir si el punto se toca. 

Tipo de afectividad y manifestaciones emocionales 
en un farmacodependiente. 

Este tipo de personas son muy sensibles a los est! 

mulos emocionales, frecuentemente reaccionan ante ellos con 

tensión y angustia, y llegan a impactarlos en tal forma que 
impiden sus respuestas hacia el exterior. 

Manifiestan descargas impulsivas y violentas, blo

queo y pobreza emocional. Es decir, no saben como modelar y 

organizar sus respucstus afectivas y su control resulta más 

inadecuado. 

El egocentrismo y la inestabilidad afectiva son 

rasgos muy comunes en el farrnacodependiente, casi no toman en 

cuenta las circunstancias de los demás y reaccionan en forma 

cambiante, scgtín su estado de ánimo y ncce~;icld<les internas. 
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Otro rasgo comán en ellos es la incapacidad para -

obtener satisfacci6n a través de sus relaciones con los de-

más, debido a las descargas impulsivas intensa~ y a la inca

pacidad para manejar los estímulos emocionales. 

ANSIEDAD. Es particularmente difusa, les produce 

tensi6n interna y casi no la toleran, de modo que muchas ve

ces la descargan actuando impulsivamente. 

DEPRESION. El estado depresivo es profundo e in-

concicnte debido, al parecer, a la culpabilidad que engcn- -

dran los fracasos y a la adaptación inadecuada. Pero ello -

no impide que se expresen mediante una conducta impulsiva, -

por su escasa tolerancia a la depresión. 

PASIVIDAD. Los farmacodependicntes utilizan la p~ 

sividad como una forma de expresar el resentimiento contra -

el medio. 

FRUSTRACION. Estas personas viven nás intensamen

te la frustración de sus necesidades emocionales 'J les cues

ta trabajo obtener satisfacción personal. Es por esto que -

dif!cilmente reflexionan en torno a su situación y la vucl-

ven m~s compleja. 

CULPA. Los sentimientos de culpa se traducen en -

autoculpa, egocéntrica e inconcicnte, r~criminándosc poc ha

ber desaprovechado las oportunidades que consideran tuvieron 

para superarse y conseguir sntisfacci6n personal, y no se -

preocupan gran cosa por el malestar que causa en los demás -

su conducta impulsiva. 
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RESPONSABILIDAD. Rechazan las responsabilidades -

por incapacidad para aceptar las situaciones establecidas, -

además de que sólo buscan satisfacciones inmediatas. 

AGRESION. Son muy sensibles al rechazo y la agre

si6n exteriores, se les dificulta coordinar una respuesta -

adecuada; reaccionan en una forma impulsiva y desproporcion~ 

da, mostrándose incluso resentidos e irritables. 

La problemática psicosocial del grupo de farmacod~ 

pendientes se puede resumir brevemente, m~xime si se consid~ 

ra que no han podido integrar su personalidad debido a la i~ 

congruencia o inadecuación de su socializaci6n, caracteriza

da por la transmisión del choque cultural y la crisis fami-

liar que han vivido. 

En estas circunstancias, los factores fundamenta--

les son: 

l. La frustración de las necesidades básicas afes 

to y seguridad, que trajo como consecuencia la escasa tal~ 

rancia a aquella y el afán de buscar satisfacciones inmedia

tas, como las que probablemente ?btiene a trav6s de la droga. 

2. La falta de marcos de referencia como causa de 

la angustia, de problemas de identificación familiar, sexual, 

social, etc., y de una crítica incapacidad para lograr la i~ 

tegraci6n social, y 

3. La imagen incongruente del mundo, la disminu-

ci6n del sentido de la realidad y la necesidad de huir lln -

forma fantasiosa. 
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LA PSICOLOGIA DEL TOXICOMANO 

Los toxic6manos son personas antisociales, inadap

tados, inmaduros e inestables. Son egoístas y se concentran 

en s:t mismos, sin interés alguno por el bienestar de los de

más, porque sólo les importan sus propios problemas. Suma

yor preocupación consiste en seguir obteniendo drogas o en -

la gratificación inmediata de su deseo por las r.iismas. Pue

den usar cualquier procedimiento, por irracional que sea, p~ 

ra satisfacer esa insistente ansia. Han dejado de nantencr 

relaciones normales y apenas les preocupa el dolor que cau-

san a sus parientes. Carecen de autodisciplina, de fuerza -

de voluntad, de ambición y eluden todo tipo de responsabili

dades. Tienen un umbral muy bajo para el dolor o cualquier 

tipo de incomodidad y son incapaces de tolerar críticas o -

frustraciones. Sus relaciones personales tienden a hacerse 

más restringidas, limitándose a otros miembros del mundo de 

los toxic6manos, por lo cual llegan a convertirse en proscri 

tos de la sociedad y en gente extremadamente solitaria. 

liemos examinado algunas características de la per

sonalidad que parecen propiciar el que una persona llegue a 

convertirse en toxic6mano si se le ofrece la oportunidad pa

ra ello; tarnbi~n es interesante analizar los mecanismos psi

cológicos que coadyuvan a la continuidad del hábiLo. La - -

cuestión decisiva es que para el toxicómano la vida se inscE 

ta en un sistema autosuf icicnte y cerrado <lonJ.t.: puede oLLu-

ner su propio placer. Se aisla de la ncccsidnrl de ay\1cla hu

mana o de satisfacción. No depende de ninguna otr.i persona. 

Sus períodos regulares de euforia están seguidos por otro~ -

igualmente frecuentes de deprcsi6n; parece ser el .:i.utocastJ

go de encontrar las drogas, asf cnr.io tm?t in:;ipirinu~ abst-inf~:2 

cia, en tan importante en el univi:-rso personal del toxic:'Sma

no como el disfrute de sus paraf.sos. 
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El toxicOmano debe tener alguna experanza positiva 
en su compromiso con las drogas; la toxicoman1a significa, 

al menos para ~l, un mejoramiento de su condici6n. 

A continuación se analizarán los aspectos fisiol6-

gicos, que se expresan como consecuencia de la ingestión de 
drogas. 

Consideramos a la droga, como cualquier substan-

cia química que altera el estado de ánimo, la percepciOn o -

el conocimiento. 

Para mucha gente, la característica más importante 
y peligrosa de las drogas es su carácter somáticamente habi

tuador, su capaciad de producir toxicomanta. Debemos añadir 
que la gente se hace dependiente no sOlo de las drogas, sino 

tambi6n de las experiencias obtenidas con independencia de -

las drogas. 

PRINCIPALES EFECTOS DE LAS DROGAS 
Notables Depen- Depen-
efectos dcncia dencia 

Anhelo psiquicos psíquica física 

llero1na y morfina X X X 

Barbitlíricos X X X X 

Coca1na X X X 

LSD X X 

Mariguana X X 

Anfetaminas X X X 

La "X" significa que so producen con frei::uencia 

efectos considerables, aunque no siempre. Las anfetaminas -

son estimulantes. El anhelo significa un apetito f!sico in

mediJ.to. 
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FARMACOLOGIA DE LOS OPIACEOS 

Un rasgo obvio de los opiáceos es su gran poder; -
la dosis normal de un toxicómano es un cuarto de gramo, lo -

que equivale aproximadamente a cuatro millon~simas partes -

del peso de una persona. 

Cuando la heroina se inyecta se descompone inmcdia 

tamentc en morfina y productos secundarios. 

Los pulmones, el hígado y los riñones asimilan rá

pidamente la morfina, y poco después de la inyección presen
tan una concentraciOn de droga más alta que la sangre. Se -

calcula que sólo una porcl6n del dos por ciento al catorce -

por ciento de la dosis penetra en el tejido cerebral. Los -

efectos de los opi~ceos pueden deberse no tanto a la droga -

como a un quimismo del cuerpo desencadenado o inhibido por -

ella. Existe una extremada dificultad de decir algo dcf ini

tivo respecto a la acción farmacológica de las drogas. Se -

han realizado experinentos on los que se ha descubierto quu 

la morfina deprime y excita casi al mismo tiempo la activi-

dad nerviosa. Una posible explicaci6n de este fenómeno sc-

r1a la de que la morfina es absorbida rápidamente por las c~ 

pas exteriores de las células nerviosas con un efecto estir.1~ 

lante de corta duración, mientras que en el interior la ab-

sorciOn se lleva a cabo lentamente, produciendo habituación 

y depresión. Otra explicación señala simplemente la natura

leza compleja y piramidal del sistema nervioso; en función -

de algunas c6lulas nerviosas que uxistun e inhiben a otras, 

podr1a esperarse que un solo efecto de la droga produjera 

gran cantidad de efectos diferentes en todo el organismo. 
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La persona propensa a la dependencia de los opiá-

ceos está plagada de sensaciones molestas y toma la droga p~ 

ra liberarse de ellas. La euforia que experimenta se debe -

al alivio de esta presi6n. Durante la abstinencia vuelve a 

surgir, literalmente, el reflejo acumulado que hab1a evitado 

mientras tomaba la droga. 

El ansia de droga y la urgente necesidad de obte-

nerla funcionan como mediadoras entre los efectos nerviosos 

autónomos e involuntarios de los opiáceos y los elementos -

conscientes de la vida del toxic6mano. 

EL Dl\flO SOMl\TICO PRODUCIDO POR Ll\ HEROINl\. No pa

rece que la presencia de hero1na en el cuerpo, incluso en la 

proporción de siete gramos y medio al dia, sea intr!nsccarnerr 

te perjudicial en el aspecto f1sico. Pero la mayor1a de los 

heroinómanos toman también coca1na, un poderoso estimulante 

del mismo tipo que la cafeína o las anfetaminas, para miti-

gar el efecto de adormecimiento que provoca el opiáceo. Es 

pos'ible que gran parte del daño que se atribuye a la hero1na 

lo cause la cocaína. En la prSctica m~dica se considera que 

la coca1na inyectada es muy peligrosa porque estimula poder~ 

samente el sistema nervioso central. Cn grandes dosis prov~ 

ca una paranoia aguda, y en algunos casos un colapso rcpent! 

no, rápido y fatal. l\ causa de sus poderosas propiedades -

anest6sicas, el sector de piel o carne que toca se hace nor

malmente propenso a los daños secundarios. 

:O:STIMULl\NTES. La acción farmacológica de este ti

po de substancias es relativamente simple. Mediante una es

timulaci6n del sistema nervioso central provocan euforia, 

energ1a, viveza, resistencia y confianza en sí mismo. 
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SOMNIFEROS. Los barbitaricos son las drogas pro-

ductoras de toxicoman!a más coraunes y las que cuentan con m~ 

yor nGmero de usuarios. En muchos sentidos son más pernici~ 

sas que la herotna, y sin er.i.bargo, exi-sten poqutsir.ms publi

caciones al respecto. 

El ácido barbitarico y sus homólogos, los hipnóti

cos, de los cuales existen unos cuarenta y dos preparados di. 

ferentes en uso general tienen efectos similares al alcohol 

y normalmente opuestos a los estimulantes de tipo de la c.:-1-

fe!na, las anfetaminas y la cocaína. 

MARIGUANA. Sus efectos son bien conocidos. Prod~ 

ce enrojecimiento de los ojos, sequedad de boca y aumento -

del apetito. 

Signos físicos: a) Descenso del nivel de atención, 

b) Euforia locuaz de duraciOn variable, e) Gencral~cntc, - -

cierta actividad psico-motora e inestabilidad afectiva mode

lada por la personalidad subyacente, d) Quiz~ alguna distor

sión en la percepción y en el sentido del tiempo, d~pcndicn

do de la dosis y e) Quizá una lasitud, que culmina en ut1 su~ 

ño profundo si la dosis es suficiente. 

Al margen de la ex.posición formulac1a, quiero hacer 

sentir que es urgente h<lcer que: la sociedad, y especialmente 

el joven, entienda que ti~ne una re~ponsabilidud quw cuinpl j r 

en el orden colectivo. Cs verdad que los jóvenes sufrc:1 in

numerables problemas que los colocan en situaciones de pre-

si6n y angustia, pero no es menos verdad que 1 a forma de re

solverlos, es encar6ndolos honcstñmcnte busc~nrlo las solucio

nes racjonales que correspondan y no huyendo de la rcal1dntl 
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para llegar al callej6n sin salida formado por el abuso de -

las drogas. Cierto es que los padres se encuentran en el d~ 

ber de establecer comunicaci6n constante con los j6vencs pa

ra colaborar con ellos en la soluci6n de sus problemas ya que 

cuentan con experiencia mayor que la del propio joven. Sin 

embargo, el joven tiene que comprender que esta incorporado 

al naclco de la familia en donde existen otras personas y -

que ~stas as1 como ~l, tambi6n tienen problemas que son tan 

insignificantes o importantes como los del propio joven y -

que no existe raz6n para que no colabore a la soluci6n de -

los propios problemas de sus padres, hermanos y demás fami-

liares y procure la armenia y tranquilidad dentro del núcleo 

familiar; comportrunicnto que es necesario también para la s! 

tuaci6n del joven en la escuela y en los demás grupos en que 

se encuentra formando parte. No hay droga quu pueda mejorar 

el funcionamiento del organismo y en particular del cerebro, 

en condiciones de normalidad. Al enfermo si le puede ser -

útil una droga con propiedades curativas, recetada conforme 

a la pr~ctica m~dica habitual y al C6digo Sanitario. El ab~ 

so de las drogas es un falso escape a problemas personales, 

familiares, escolares, laborales, sociales o pol!tiuos. Cl 

joven tiene que desarrollar una conciencia de lo que es zu -

personalidad, sus circunstancins y la sociedad, para que ha

ga frente a su momento histórico y esto s6lo lo consigue en 

estado de lucidez y nunca a través de la ingestión de drogas 

que producen cngañoBa apreciación de la realidad. Quien no 

es genio o no es libre, con las drogas no adquiere geniali-

dad ni libertad. 



-167-

CAPITULO V 

ACUERDOS RECIENTES CELEBRADOS POR MZX!CO EN MATERI.\ 

DE ESTUPEFACIENTES Y SUBSTANCIAS PSICO';'ROPICAS 

Y LEGISLACION NACIONAL 

XIII. CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL T!U\FICO -
ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUBSTANCIAS PSICO';'ROPI-
CAS. (VIENA, AUS';'RIA). CELEBRADA EL 19 DE DICIEl·'.!lRE 
DE 1988 

COMENTARIOS: 

TIPO: Multilateral 

TEMA: Estupefacientes y Psicotr6picos 

TITULO: Convención de las Naciones Unidas Contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Psicotr6picos 

LUGAR: Viena, Austria 

FECHA DE ADOPCION: 19 de Diciembre de 1988 

VIGOR: No ha entrado en vigor 

LOCALIZACION: Alin no tiene 

SIGNATARIOS: * 

l. Afganistan 16. Dinamarca 
2. Alemania Federal 17. Egipto 

J. Argelia 18. España 

4. Argentina 19. Estados Unidos de Am6rica 

s. Australia 20. Filipinas 

6. Bahamas 21. Francia 

7. Bielorrusia 22. Finlandia 

8. Bolivia 23. Ghana 

9. Brasil 24. Gr un Brctuñn 

10. Carneran 25. Grecia 

11. Canadá 26. Guatemala 

12. Chile 27. Honduras 

13. China 28 •• Irtin 

14. Colombia 29. Israel 

15. Costa de Marfil 30. llalla 



-168~ 

31. Jordania 4 5. Polonia 

32. Malasia 46. Santa Sede 

33. Marruecos 47. Seneral 

34. ~auritania 48. Sudán 

35. Mauricio 49. Suecia 
36. México so. Surinarn 
37. Mónaco 51. Tanzania 
38. Nicaragua 52. Turquía 

39. Nigeria 53. URSS 

40. Noruega 54. Venezuela 
41. Países Bajos 55. Yemen 

4 2. Panamá 56. Yugoslavia 

4 3. Paraguay 57. Za ir e 

4 4. Perú 58. Zambia 

RATIFICACION: Se espera próxima aprobación entre no- -
viembre y diciembre de 1989 

Estos países son quienes ya firmaron la Convención, pero 
s6lo Bahamas la ratific6. 

La importancia de esta Convención es de incuestio

nable valor dentro de los Convenios que México ha suscrito -

en el exterior. 

En esta Convención sobre Estupefacientes y Substan 

cías Psicotr6picas, los Miembros reconocieron la competencia 

de las Naciones Unidas en la materia y rcaf irmaron los prin

cipios básicos de los Tratados en vigor. 

Entre algunos antecedentes de este Convenio Multi

lutcral se encuentran, la Convención Unic~ de 1961 Sobre Es

tupefacicnt<>s, el Protocolo de 1972 de Modificaci6n de la -

Convcnci6n Unica de 1961 sobre Estupefacientes y "l Convenio 

sobre Substancias Psicotr6picas de 1971. 
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Dentro de los aspectos principales que ser~n abor

dados respeto a esta Convenci6n, se encuentran cuestiones s~ 

bre Delitos, Sanciones y Cooperación entre las partes. 

En cuanto a Delitos y Sanciones, segGn lo expresa 
el Artículo 3o., los Miembros tomarán las medidas nccesorias 

para dar paso dentro de su derecho interno (a reserva de - -

otras disposiciones nacionales) , como delitos pcnal~s al t~~ 

fico ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotr6picas 

y cualquier actitud que contribuya a ello; desde su produc-
cí6n, preparación, posesión, transporte de equipos, transfe

rencia y ocultación entre otras. 

La cooperaci6n entre las Partes es enfocada, prin

cipalmente en cuestiones sobre Decomiso, Extrudíci6n, Asis-

tencia judicial Reciproca y sobre Remisión de Actuaciones P~ 
nales, enunciada en los Articulas 5, G, 7, 9, 10 y 11. 

En el Articulo So. no s6lo se refiere al Dcconiso 
de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas, sino tambi6n 

al Decomiso de bienes derivados del ilicito. tn este punto 

es importante analizar cuestiones sobre "lavado de dinero''. 

Por su parte, el Artl'.culo 60. considera que cada-

uno de los delitos tipificados en la Convención podr~n d~r -

lugar a la Extradición y serán incluidos en los Tratados de 
la misma 1ndclc. Se procurará agilizar los trámites y proc~ 

dimientos de Extradici6n y reforzar su eficacia mediante 

Acuerdos Bilaterales y Multilaterales entre las Partes. 
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En cuanto a la Asistencia Judicial Reciproca, el -

Articulo 7o. habla acerca de los delitos tipificados en esta 

Convención y propugna por la colaboración entre Partes. Esta 

asistencia será sobre investigaciones, procesos y actuacio-

nes judiciales. Una contemplación bastante importante sobre 

asistencia es la negativa de que las Partes invoquen el se-

creta bancario, con lo cual se facilita el proceso de lucha 

contra la problemática abordada en esta Convenci6n, sin ern-

bargo, cuando la parte resintiere menoscabo en su soberan!a, 

su seguridad y otras cuestiones de 1ndole nacional, podrá dg 

negar la Asistencia Judicial solicitada. 

El Artículo So., sobre Remisi6n de Actuaciones Pe

nales, considera posible dicha remisi6n cuando se considere 

que ésta contribuirfi a una adecuada administraci6n de justi

cia. 

Los Articules 9, 10 y 11 se refieren a otras far-

mas de cooperación internacional que aportarían grandes ben~ 

ficios en la lucha contra el ?ráf ico !licito de Estupefacien 

t.as; tal cooperación incluye información sobre la identidad 

de personas implicadas, localización del producto y bienes -

derivados que ocasionan delitos tipificados por este Conve-

nio, as1 como entregas vigiladas cuya definición aparece al 

inicio de esta Convención. 

LAS PAR1'ES EN LI\ PRESENTE: cmiVENCION' 

Profundamente preocupadas por la magnitud y la ten 

dencia creciente de la producci6n, la demanda y el tráfico -

ilícitos a~ estupefacientes y subst~ncias psicotr6picas, que 

representan unu grave amenaza para la salu<l y el bl~n0::,Lar -

de los ser~s humano.s y menc::;c.:it.an 13.s buses econ6micas, cul

turales y pol!tic.1s de la sociedad, 
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Profundamente preocupadas asimismo por la sosteni-. 

da y creciente penetración del tráfico ilícito de estupefü-

cientes y substancias psicotr6picas en los diversos grupos -

sociales y, particularmente, por la utilización de niños en 

muchas partes del mundo como mercado de consumo y corno ins-

trumentos para la producción, la distribución y el comercio 

ilícitos de estupefacientes y substancias psicotrópicas, lo 
que entraña un peligro de gravedad jncalculable, 

Reconociendo los vínculos que existen entre el tr! 

fico ilícito y otras actividades delictivas organizadas rcl~ 

cionadas con él, que socavan las economías !!citas y amenazan 

la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados, 

Reconociendo también que el tráíico ilícito es una 

actividad delictiva internacional, cuya supresión exige ur-

gente atención y la más alta prioridad, 

Conscientes de que el trafico il1cito genera consi

derables rendimientos financieros y grandes fortunas que por 

miten a las organizaciones delictivas transnacionales inva-

dir, contaminar y corromper las estructuras de la administr~ 

ci6n pdblica, las actividades comerciales y financieras 11-
citas y la sociedad a todos sus niveles, 

Decididas a privar a las perzonas dedicadas al lr~ 

fice ilícito del producto de sus actividades dclictivac. y -

eliminar as1 su principal incentivo para tal actividad, 

Deseosas de eliminar las causas profundas <lcl pro

blema del uso indebido de cstupefacientus y substnncias psi

cotr6picas, comprendida la demanda ilícita de dichas drogas 

y substancins y las enormes ganancias dcrivlldí-t.5 d~..!l Lt~fil.!v 

ilícito, 
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Considerando que son necesarias medidas de control 

con respecto a determinadas substancias, como los precurso-

res, productos qu!rnicos y disolventes, que se utilizan en la 

fabricación de estupefacientes y substancias psicotr6picas, 

y que, por la facilidad con que se consiguen, han provocado 

un aumento de la fabricación clandestina de esas drogas y -
substancias, 

Decididas a mejorar la cooperación internacional 

para la supresión del tfafico ilícito por mar, 

Reconociendo que la erradicación del tr~fico il!c~ 

to es responsabilidad colectiva de todos los Estados y que, 

a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de 

la cooperación internacional, 

Reconociendo tambi~n la competencia de las Nacio-

ncs Unidas en materia de f iscalizaci6n de estupefacientes y 

substancias psicotr6picas y deseando que los órganos intern~ 

cionalcs relacionados con esa f iscalizaci6n actuén dentro -

del marco de las Naciones Unidas, 

Reafirmando los principios rectores de los trata-

dos vigentes sobre fiscalizaci6n de estupefacientes y subs-

tancias psicotr6picas y el sistema de fiscalizaci6n que est~ 

blcccn, 

Reconociendo la necesidad de fortalecer y complc-

mentar las medidas previstas en la Convención Unica de 1961 

sobre Estupefacientes, en esa convcnci6n enmendada por el -

Protocolo de 1972 de Modificaci6n de la Convcnci6n Unica de 

1961 sobre Bsupetac1entcs y en el Convenio sobre Substancias 
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Psicotr6picas de 1971, con el fin de enfrentarse a la magni

tud y difusión del tráfico ilicito y sus graves consecuen- -
cias, 

Reconociendo también la importancia de robustecer 

e intensificar medios jur!dicos eficaces de cooperaci6n in-

ternacional en üsuntos penales para suprimir las actividades 

delictivas internacionales de tráfico il!cito, 

Deseosas de concertar una convenci6n internacional 
que sea un instrumento completo, eficaz y operativo, especí

ficamente dirigido contra el tráfico ilícito, en la que se -

tomen en cuenta los diversos aspectos del problema en su ca~ 

junto, en particular los que no estén previstos en los trat~ 

dos vig~ntes en la esfera de los estupefacientes y substar--

cias psicotrOpicas, 

Convienen en lo siguiente: 

ARTICULO 1 

DEFINICIONES 

Salvo indicación expresa en contrario, o que el -
contexto haga necesaria otra interpretación, la siguiente 

definici6n se aplicará en todo el texto de la presente -

Convenci6n: 

a) Por ••entrega vigilada'' se cnti0n<lc l~ L6cnica 

consistente en dejnr que remesas iltcitas o sospechosas de -

cstupcfacientas, substdncias psicotrópi.cas, substnncias q11c 

figuran en el Cuadro I o el Cuadro II nncxos a ln prescnt~! -

Convcnci6n o !>ubstancias por las quf~ se hüyan sustituidu las 

:mtcri ')!T'.''lltf? m~nc ionadas, salgan del territorio de uno o 



-174-

~s patscs, lo atraviesen o entren en él, con el conocimien

to y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con 

el fin de identificar a las personas involucradas en la co~! 

siOn de delitos tipificados de conformidad con el párrafo l 

del Articulo 3 de la presente Convención. 

ARTICULO 3 

oi:LITOS Y SA!lCIONES 

Cada una de las Partes adoptará las medidas que 

sean necesarias para tipificar como delitos penales en su d~ 

rccho interno, cuando se comentan intencionalmente: 

a) 1} la producci6n, la fabricación, ln extracción, 

la preparaci6n, la oferta, la oferta para la venta, la dis-

tribuci6n, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, 

el corretaje, el cnv1o, el cnv!o en tránsito, el transporte, 

la importación o la exportación de cualquier estupefaciente 

o substancia psicotrOpica en contra <le lo disput~sto en la -

Convención de 1961, en la Convención de 1961 en :;·1 forma en

mendada o en el Convenio de 1971. 

ARTICULO 

DECOMISO 

l. Cada una de las Partes adoptará las medidas -

que sean necesarias para autorizar el decomiso: 

a) del producto derivado de delitos tipificados -

de conformidad con el párrafo 1 del Articulo 3, o de bienes 

cuyo valor equivalga al de ese producto; 
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b) de estupefacientes y substancias psicotrópicas, 
los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o -

destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer 

los delitos tipificados de conformidad-con el párrafo 1 del 

Articulo 3. 

2. Cada una de las Partes adoptará también las m~ 

didas que sean necesarias para perrniter a sus autoridades 

competentes la identificación, la detección y el e"1bargo pr~ 

ventivo o la incautación del producto, los bienes, los ins-
trumentos o cualesquiera otros elementos a que se refiere el 

párrafo del presente Articulo, con miras a su eventual de

comiso. 

3. A fin de dar aplicación a las medidas mencion~ 
das en el presente Articulo, cada una de las Partes faculta

r! a sus tribunales u otras autoridades competentes a orde-

nar la presentaci6n o la incautación de documentos bancarios, 

financieros o comerciales. Las Partes no podrán negarse a -

aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose -

en el secreto bancario. 

ARTICULO 6 
EXTRADICION 

l. El presente Articulo se aplicará a los delitos 

tipificados por las Partes de conformidad con el párrafo 1 del 

Articulo 3. 
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2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el 

presente Articulo se considerar~ incluido entre los delitos 

que den lugar a extradición en todo tratado de extradición -

vigente entre las Partes. Las Partes se compromenten a in-

cluir tales delitos como casos de extradición en todo trata
do de extradición que concierten entre s!. 

J. Sí una Parte que supedita la extradición a la 

existencia de un tratado recibe de otra Parte, con la que no 

la vincula ning~n tratado de extradición, una solicitud de -
extradición, podrá considerar la presente Convención como la 

base jur1dica de la extradición respecto de los delitos a -

los que se aplica el presente Articulo. Las Partes que re-

quieran una legislación detallada para hacer valer la prese~ 
te Convención como base juridica de la extradición consider~ 

rán la posibilidad de promulgar la legislación necesaria. 

4. Las Partes que no supediten la extradición~ -
la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los -

que se aplica el presente Articulo como casos de extradición 

entre ellas. 

5. La extradición estará sujeta a las condiciones 

previstas por la legislación de la Parte requerida o por los 

tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos -
por los que la Parte requerida puede denegar la extradición. 

6. Al examinar las solicitudes recibidas de con-

formidad con el presente articulo, el Estado requerido podr6 

negarse a darles cumplimiento cuando existan motivos justif! 
cadas que induzcan a sus autoridades judiciales u otras aut,9_ 

ridades competentes a. pt(lsumir que su curiplimiento - - ... - -
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facilitar1a el procesamiento o el castigo de una persona por 

razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políti

cas o que se ocasionar1an perjuicios por alguna de estas ra

zones a alguna persona afectada por lasolicitude 

7. Las Partes se esforzarán por agilizar los pro

cedimientos de extradición y simplificar los requisitos pro

batorios con respecto a cualquiera de los delitos a los que 

se aplica el presente Artículo. 

ARTICULO 7 

ASISTENCIA JUDICIAL RECIPROCA 

l. Las Partes se prestarán, a tenor de lo dics- -

puesto en el presente Artículo, la más amplia asistencia ju

dicial recíproca en las investigaciones, procesos y actuacio

nes judiciales referentes a delitos tipificados de conformi

dad con el párrafo 1 del Artículo 3. 

2. La asistencia judicial recíproca que ha de - -

prestarse de conformidad con el presente arítulo podrá ser -

solicitada para cualquiera de los siguientes fines: 

a) recibir testimonios o tomar ~eclaraci6n a pcr-

senas; 

b) presentar documentos judiciales; 

e) efectuar inspeccionas e incautaciones; 

d) c:~aminar objetos y lugar'?~; 

e) facilitar informaci6n y clomontos de prueba: 
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f) entregar originales o copias auténticas de do

cumentos y expedientas relacionados con el caso, inclusive -

documentaci6n bancaria, financiera, SoVial y comercial; 

g) identificar o detectar el producto, los bienes, 

los instrumentos u otros elementos con fines probatorios . . . 
3. Las Partes no invocarán el secreto bancario p~ 

ra negarse a prestar asistencia judicial reciproca con arre

glo al presente Articulo. 

ARTICULO 

REMISION DE ACTUACIONES PENALES 

Las Partes considerarán la posibilidadderemitirse 

actuaciones penales para el procesamiento por los delitos ti 
pificados de conformidad con el p!rrafo 1 del Articulo 3, -

cuando se estime que esa remisión obrará en interés de una -

correcta administración de justicia. 
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XIV. ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTA
DOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE COOPCRACION PARA COMBATIR 
EL NARCOTAAFICO Y LA FARNACODEPENDEllCIF" (t1EX1CO, D.F.) 
CELEBRADO EL 23 DE FEBRERO DE 1989 

COMENTARIOS: 

TIPO: Bilateral 

TENA: Cooperaci6n para Combatir el Narcotráfi
co y la Farmacodependencia 

TITULO: Acuerdo Entre los Estados Unidos Mexica
nos y los Estados Unidas de América Sa-
bre Cooperaci6n para Combatir el Narco-
tráfico y la Farmacadependencia 

LUGAR: Mlixica, D. F. 

FECHA DE ADOPCION: 23 de Febrero de 1989 

VIGOR: Adn no ha entrado en vigor 

LOCALIZACION: Na tiene 

SIGNATARIOS: México y las Estados Unidos 

RATIFICACION: Adn no ha sido ratificado 

En este Acuerdo realizada entre México y los Esta

dos Unidos, ambas Partes acordaron que han de enfocarse a -

cuatro aspectos prioritarios en su lucha contra el narcotrá

fico: medidas preventivas, control y reducci6n, tanto de la 

oferta como la demanda, supresión, tratamiento y rchabilita

ci6n. 

El presente Acuerda está alentada por las recomen

daciones incluidas en el Plan Amplia y Multidisciplinario de 

Actividades futuras en Materia de Fiscalizaci6n (Viena, Aus

tria, 26 de junio de 1987), as! como por la Convenci6n sobre 

Estupefacientes y Substancias Psicotr6picas (Viena, Austria, 

20 de dicicmhre de 1988}. 
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El Articulo 2, referente al Arnbito de Cooperaci6n 
procura, entre otras cosas, la erradicaci6n de cultivos ilí

citos de estupefacientes mediante programas adecuados de sub!! 
tituci6n. Se buscan medidas más amplias y estrictas sobre r~ 

glamentaci6n de producci6n y tránsito de productos e insumos 
que podr1an ser utilizados inadecuadamente. 

En cuanto a los mecanismos de cooperaci6n se acordó 

el establecimiento d!' una Comisi6n Mixta Permanente México-E_!! 

tados Unidos de cooperaci6n contra el Narcotráfico y la Farm~ 

codependencia. Esta comisión iniciará sus funciones como tal 

a más tardar seis meses después a partir de cuando el presen
te Acuerdo entre en vigor. Su funci6n principal será el ase

sorar a los Gobiernos respectivos para la prestaci6n de una -
mayor cooperaci6n mediante la formulaci6n de recomendaciones. 

Los firmantes fueron, por los Estados Unidos Mexi

canos, el Procurador General de la RepOblica, Dr. Enrique Al 

varez del Castillo y por los Estados Unidos de América, el -

Sr. Roger R. Garnble, Encargado de Negocios. 

Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de Am6rica (las PARTES), 

Conscientes de la necesidad de proteger la vida y -

la salud de sus respectivos pueblos, de los graves efectos -

del narcotráfico y la farmacodependencia, 

Aceptando que estas conductas deben atacarse en -

forma integral, bajo cu~tro grandes rubroa: prevención y rQ 

ducci6n de la demanda i11cita de e6tupefacientes y substan-

cias psicotr6picas, control de oferta, supresión del tráfico 

iltcito, tratamiento y rchabilitaci6n, 
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Reconociendo que los distintos aspectos del narco

tráfico y la farmacodependencia, amenazan la seguridad y los 

intereses esenciales de cada una de las Partes, 

Resueltos a brindarse mutuamente la cooperación n~ 
cesaria para combatir efectivamente el narcotr~f ico y la fa! 

macodependencia, dadas sus caracter1sticas de fenómenos de -

naturaleza y alcance internacionales, 

Alentados por el espiritu de las reconendaciones -

contenidas en el Plan Amplio y Multidisciplinario de Activi
dades Futuras en Materia de Fiscalización del Uso Indebido -

de Drogas (El Plan), adoptado en Viena, Austria, el 26 de ju

nio de 1987 y 

Animados por el objetivo de que la cooperación a -
la que se refiere el presente Acuerdo complemente la que am

bas Partes se brindarán en cumplimiento de las obligaciones 

internacionales que asuman conformo a la Convención de las -

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Substancias Psicotrópicas (la Convención) , adoptada en Vi~ 

na, Austria, el 20 de diciembre de 1988, 

Han acordado lo siguiente: 

ARTICULO 
ALCANCE DEL ACUERDO 

l. El propósito del presente Acuerdo es promover 

la cooperación entre las Partes a fin de que puedan combatir 

con mayor eficacia el narcotráfico y la farmacodepcndcncia, 

fenómenos que trascienden las fronteras de ambas Partes. 
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Las Partes adoptarán las medidas necesarias en el 

cumplimiento de las obligaciones que hayan contra!do en vir

tud del presente Acuerdo, comprendidas las de orden legisla

tivo y administrativo, de conformidad con las·disposiciones 

fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos in
ternos. 

2. Las Partes cumplirán sus obligaciones deriva-

das del presente Acuerdo conforme a los principios de autod~ 
terminaci6n, no intervenci6n en asuntos internos, igualdad -

jur!dica y respeto a la integridad territorial de los Esta-
dos. 

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

de la otra, el ejercicio y el desempeño de las funciones cu

ya jurisdicciOn o competencia estén exclusivamente reserva-
das a las autoridades de esa otra Parte por sus leyes o re-

glamentos nacionales. 

l\RTICULO 2 

Al'IBITO DE COOPERACION 

Las Partes tomar/In las medidas de cooperaci6n nec~ 

sarias, para dar pleno efecto, entre ambas y de la manera -
más eficaz, a las obligaciones que asuman conforme a la Con

venci6n, y procurarán llevar a cabo dicha cooperaci6n, en la 

medida de lo posible, conforme a los objetivos y recomenda-

cioncs del Plan. 
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La asignación y aplicación de recursos humanos, fi 
nancieros y materiales, necesarios para la ejecuci6n de pro

gramas concretos, en materia de combate al narcotráfico y a 

la farmacodependencia, cuyas acciones se instrumentarán en -

un marco de corresponsabilidad, se definir~n en cada caso -

por las Partes, en la meedia de sus posibilidades presupues

tales, mediante un Memorándum de Entendimiento. 

Con apego a lo dispuesto por el Articulo 1, la co~ 
peraci6n a que se refiere el presente Acuerdo procurará ins

trumentar programas, en cada uno de los Estados, destinados 

a: 

a) Reducir la demanda ilícita de estupefacientes 

y substancias psicotr6picas, mediante actividades de preven
ción, tratamiento y conciencia pdblica; 

b) Erradicar los cultivos ilícitos de cstupefa- -
cientes y, en su caso, establecer programas de substitución 

para el desarrollo de cultivos licites; 

c) Realizar actividades tendientes a frenar y pcr 

seguir el desarrollo de actividades relacionadas con el nar

cotráfico y la farmacodependencia; 

d) Identificar y destruir laboratorios y dem~s -

instalaciones en donde se proceda a la elaboración ilícita -

de estupefacientes y substancias psicotrópicas; 
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e) Reglamentar la producci6n, la importanci6n, la 

exportaci6n, el almacenamiento, la distribuci6n y la venta -

de insumos, productos qu1micos, solventes y demás precurso-
res químicos, cuya utilizaci6n se desvía a la elaboraci6n 

ilícita de estupefacientes y substancias psictr6picas; 

f) Establecer sistemas de intercambio de informa

ci6n en materia de combate al narcotráfico y a la farmacode
pendencia, con absoluto respeto a la competencia de las aut~ 

ridades nacionales; 

g) Fortalecer las acciones de combate al narcotr~ 

fice y a la farmacodepcndencia, mediante la asignación y - -

aplicación de mayores recursos humanos, financieros y mate-
riales, considerando las posibilidades presupeustales de ca

da una de las Partes; 

h) Elaborar nuevos instrumentos legales que las -

Partes consideren convenientes para combatir, con mayor efi

cac'ia, el narcotráfico y la farmacodependencia; 

i) En general, todas aquellas actividades que se 

consideren pertinentes, para alcanzar una mejor cooperaci6n 

entre las Partes. 

ARTICULO 3 
MECANISMO DE COOPERACION 

Las Partes convienen establecer una Comisi6n Mixta 

Permanento Mlixico-Estados Unidos de Cooperaci6n contra el -

Narcotr~f ico y la Farmacodependencia (la Comisi6n), que ini

ciará sus funciones a más tardar seis meses después de la e~ 
trada en vigor de este Acuerdo, sobre las siguientes bases: 
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l. La Comisión estará integrada por las autorida

des coordinadoras de las Partes, que serán tanto las opcrat! 

vas como las consultivas. Las autoridades operativas serán 

las designadas por cada una de las Partes y las consultivas 

serán las Cancillerias de las Partes. 

2. La Comisión se reunirá cada cuatro meses. Ten 

drá como función principal la de formular recomendaciones a 

sus Gobiernos respecto a la manera más eficaz en que puedan 

prestarse la cooperación a la que se refiere este Acuerdo. 

3. Para su ejecución, las recomendaciones de la -

Comisi6n requerirán la aprobaci6n de los Gobiernos de las -

Partes y se formalizarán por la via diplomática en la forma 
de memoranda de entendimiento, que deberan ser ejecutados -

por las autoridades coordinadoras operativas de la Comisión 

en sus respectivos Estados. 

4. La Comisión formulará anualmente un informe "!e 

bre la aplicación del presente Acuerdo que será elevado al -
conocimiento de los Gobiernos de las Partos, en el que se d~ 

cuenta del estado de la cooperación entre las Partes sobre -
el combate al narcotráfico y la farmacodcpcndencia. De con

formidad con este Acuerdo di.chas informes constituirán la b~ 
se conjunta para ambos Gobiernos, en materia de evaluación -

de los esfuerzos de las Partes contra el narcotráfico y la -

farmacodependencia, utilizando dichos informes en los foros 

apropiados. 
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ARTICULO 4 

MEDIDAS UNILATERALES 

Dentro del espíritu de buena vecindad y coopera- -

ci6n que riqe las relaciones entre las Partes, ambas acuer-

dan consultarse previamente en la Comisi6n, sobre acciones -

que una de las Partes intente llevar a cabo, que puedan afes 

tar a la otra Parte de manera inconsistente con el objeto y 
propósito de este Acuerdo. 

ARTICULO 5 

ENTRADA EN VIGOR 

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha -

en que los Gobiernos de las Partes se notifiquen, por la via 

diplomática, que han cumplido con todos sus respectivos re-

quisitos y procedimientos constitucionales. 

ARTICULO 6 

TilRMINACION 

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado -

el presente Acuerdo, en todo momento, siempre y cuando medie 

previa notificación por escrito y por la v!a diplomática. En 

dicho caso, el Acuerdo terminará a los 90 dias hábiles des-

pul!s de la fecha de entrega de dicha notif icaci6n. 

ARTICULO 7 

REVISION 

Las Partes podrán revisar las disposiciones del -

presente Acuerdo, y las modificaciones o enmiendas resultan

tes entrarán en vigor de conformidad con el Articulo 5o. 
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XV. LEGISLACION NACIONAL 

"Tiene alto rango legal en M6xico la taren de sal!!_ 

bridad en el reino de los estupefacie~tes; a ella se refiere 

la base cuarta de la fracci6n XVI del Artfculo 73 de la Ley 

Suprema en vigor. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que 

en texto original del mandato primeramente citado s61o se P2 

nfa a cargo del Congreso Federal la expedici6n de leyes so-

bre naturalización, colonizaci6n y ciudadanía. No fue sino 

hasta la reforma de 12 de noviembre de 1908 cuando se facul

tó al propio Congreso para dictar, además, normas en torno a 

la llamada salubridad general de la República. 

En la Iniciativa que culmino con la citada reforma 

de 1908, se proponfa modificar tanto el Artfculo 11 de la -
Ley Fundamental, a efecto de atenuar la libertad de tránsito 

en atención a consideraciones sanitarias, como lo mencionaba 

la fracci6n XXI del Art!culo 72. Empero, a este último res

pecto únicamente se hablaba de salubridad pública de las co~ 
tas y fronteras, estableciendo de este modo una evidente ta

xativa de carácter geográfico. De tal manera, a los Estados 

constituyentes de la Federaci6n correspondería al ramo de S!! 
lubridad, en toda su amplitud, excepci6n hecha de los probl~ 

mas espec1ficamente relacionados con costas y fronteras; era 

clara la preocupaci6n del proponente en el sentido de conec

tar, para efectos de la federalizaci6n de los problemas mi-
gratorios y sanitarios. Sin embargo, el dictamen modific6 -

substancialmente la iniciativa. A la postre, el precepto r~ 

sultante hubo de referirse a la salubridad general de la Re

p6blica. 
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Tena Tam!rez, que dedica capitulo Especial al est~ 

dio de las facultades congresionales en materia de salubri-

dad apunta que el precepto contenido en la fracción XVI "no 

sólo denota incongruencia entre las distintas partes que lo 

integran, sino que altera tambi~n nuestro sistema constitu-

cional 11, En suma, esta disposici6n confiere al Departamento 

de Salubridad, por una parte, funciones, del Jefe del Ejecu

tivo, y le asigna, por la otra, tareas al Congreso de la - -

Unión. Trátase, pues, de la institución de una dictadura en 

manos de una simple dependencia del Ejecutivo". (55) 

Consideramos de suma importancia el Código Sanita

rio de 1926, al que se asigna gran influencia tanto sobre -

las normas penales como sobre los ordenamientos sanitarios -

de 1934, 1946, 1954 y 1973. Se afirma, as!, que la influen

cia de este ordenamiento es tan decisiva que, de hecho las -

caracteristicas de los códigos sanitarios subsecuentes pue-

dcn verse como variantes. 

El Código Sanitario de los Estados Unidos Mexica-

nos de 1954, fue substituido por el de 1973, de fecha 26 de 

febrero, publicado en el Diario Oficial de 13 de mayo siguien 

te, cuya vigencia habr!a de inciarse 30 d!as después de su -

publicación. 

El nuevo instrumento aportó sólidas ventajas con -

respecto al derogado: se encuentra mejor estructurada la po

litica que lo rige en materia de estupefacientes, es más co~ 

pleto el elenco de éstos y se agregó un capitulo, por demás 

necesario, sobre la actualisim~ situación <le los psicotr6pi-

cos. 

(55) Garcia Ramirez, Sergio. Delitos en Materia de Estupe
facientes y Psicotrópicos. Edit. Trillas. México, --
1985. P~gs. 33 y 34. 
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Por lo que se refiere a la materia penal, el r~gi

men est:I contenido en el Capitulo I del Titulo S~ptimo del -

libro segundo del Código Penal, que hoy lleva el rubro "De -

la producci6n, tenencia, tráfico, pro~litismo y otros acto5 

en materia de estupefacientes y psicotr6picos 11
• 

"Articulo 193. Se consideran estupefacientes y -

psicotrópicos los que determinen la Ley General de Salud, -

los convenios o tratados internacionales de observancia obli 

gatoria en M~xico, y los que señalan las dem~s disposiciones 
aplicables a la materia expedidas por la autoridad sanitaria 

correspondiente, conforme a lo previsto en la Ley General de 

Salud. 

Para los efectos de este Capitulo se distinguen 

tres grupos de estupefacientes o psicotrópicos: 

r. Las substancias y vegetales señalados por los 

Articulas 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de -

Salud; 

rr. Las substancias y vegetales considerados como 

estupefacientes por la ley, con excepción de las mencionadas 

en la fracción anterior, y los psicotr6picos a que hace ref~ 

rencia la fracción II del Articulo 245 de la Ley General de 

Salud, y 

rrr. Los psicotr6picos a que se refiere la frac-

ción III del Articulo 245 de la Ley General de Salud". (56) 

(56) P.G.R., INACIPE, "Serie Legislación Mexicana Comenta
da". M~xico, 1988. P:lg. 398. 
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"Art1culo 194. Si a juicio del Ministerio Püblico 

o del Juez competentes,que deberán actuar para todos los - -

efectos que se señalan en este articulo con el auxilio de p~ 
ritos, la persona que adquiera o posea para su consumo pers~ 

nal substancias o vegetales de los descritos en el Articulo 

193 tiene el hábito o la necesidad de consumirlos, se aplic~ 
rán las reglas siguientes: 

I. Si la cantidad no excede de la necesaria para 
su propio e inmediato consumo, el adicto o habitual sólo se-
rá puesto a la disposición de las autoridades sanitarias pa-
ra que bajo la responsabilidad de éstas sea sometido al tra-

tamiento y a las demás medidas que procedan; 

II. Si la cantidad excede de la fijada conforme -

al inciso anterior, pero no de la requerida para satisfacer 

las necesidades del adicto o habitual durante un t~rmino má

ximo de tres d!as, la sanción aplicable será la de prisión -
de dos meses a dos años y multa de quinientos a quince mil -

pesé>s; 

III. Si la cantidad excede de la señalada en el -
inciso que antecede se aplicarán las penas que correspondan 

conforme a este capitulo, y 

IV. Todo procesado o sentenciado que sea adicto -

o habitual quedará sujeto a tratamiento. As1mismo, para la 

concesión de la condena condicional o del beneficio de la li 

bertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como 

antecedente de mala conducta el relativo al hábito o adicción, 

pero s1 se exigir6 en todo caso que el sentenciado se someta 

al tratamiento adecuado para su curación, bajo la vigilancia 

de la autoridad ejecutora. 
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Se impondrá prisión de seis meses a tres años y -

multa hasta de quince mil pesos al que no siendo adicto a 

cualquiera de las substancias comprendidas en el Art!culo --

193 adquiera o posea alguna de éstas por una sola vez, para 

su uso personal y en cantidad que no exceda de la destinada 

para su propio e inmediato consumo. 

No se aplicar~ ninguna sanción por la simple pose

sión de medicamentos, previstos entre las substancias a las 

que se refiere el Articulo 193, cuya venta al püblico se en

cuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, -

cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean 

los necesarios para el tratamiento médico de la persona que 

los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asin-

tencia de quien los tiene en su poder". (57) 

"Articulo 195. Al que dedicándose a las labores -
propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de ca

nnabis o mariguana, por cuenta o con financiamiento de terc~ 

ros, cuando en 61 concurran evidente atraso cultural, aisla

miento social y estrema necesidad económica, se le impondrá 

prisi6n de dos a ocho años. 

Igual pena se impondrá a quien permita que en un -

predio de su propiedad, tenencia o posesi6n, se cultiven di
chas plantas, en circunstancias similares al caso anterior". 

(58) 

(57) Ib1dem. Págs. 398-400 

(58) lbide1n. Ptl.g. 400 
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"Articulo 196. Se impondrá prisi6n de dos a ocho 

años y multa de mil a veinte mil pesos a quien, no siendo 
miembro de una asociaci6n delictuosa, transporte cannabis o 

mariguana, por una sola ocasión, siempre que la cantidad no 
exceda de cien gramos". (59) 

"Articulo 197. Se impondrá prisi6n de diez d vci!'_ 

ticinco años y de cien a quinientos dias multa, al que, fue
ra de los casos comprendidos en los articulas anteriores: 

I. Siembre, cultive, coseche, produzca, manufact~ 
re, fabrique, elabore, prepare, acondione, transporte, venda, 

compre, adquiera, enajene o trafique, comercie, swninistre -

aan gratuitamente, o prescriba alguno de los vegetales o - -

substancias señalados en el Articulo 193, sin la autoriza- -

ci6n correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; 

II. Introduzca o saque ilegalemntc del pa1s algu

no de los vegetales o substancias de los comprendidos en el 

Art~culo 193, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito, 

o realice actos tendientes a consumar tales hechos; 

Las mismas sanciones se impondr~n al servidor pa-
blico, que en ejcrcico de sus funciones o aprovechando su -

cargo, encubra o permita los hechos anteriores o los tendie!'_ 

tes a realizarlos; 

III. Aporte recursos econ6micos o de cualquier e~ 

pecie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, pa
ra la ejecici6n del alguno de los delitos a que se refiere -

este cap1tulo: 

(59) Ib1dem. P~g. 400 
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IV. Realice actos de publicidad, propaganda, ins

tigaci6n o auxilio ilegal a otra persona para que consuma 

cualquiera de los vegetales o substancias comprendidos en ~1 

Articulo 193. 

v. Al que posea alguno de los vegetales o substa~ 
cias señalados en el Articulo 193, sin la autorización co

rrespondiente a que se refiere la Ley General de Salud, se -

le impondrá prisi6n de siete a veinticinco años y de cien a 

quinientos dias de multa". (60) 

11 Art!culo 198. Las penas que en su caso resulten 

aplicables por los delitos previstos en este capitulo serán 

aumentadas en una mitad en los casos siguientes; 

I. Cuando se cometa por servidores pfiblicos enea~ 

gados de prevenir o investigar la comisión de los delitos -

contra la salud; 

rr. cuando la victima fuere menor de edad o inca

pacitada para comprender la relevancia de la conducta, o pa

ra resistirla; 

III. Cuando se cometa en centros educativos, asi~ 

tenciales o penitenciarios o en sus inmediaciones, con qui.!:_ 

nes a ellos acudan; 

IV. Cuando se utilice a menores de edad o a inca

paces para cometer cualquiera de los delitos previstos en e~ 

te capitulo; 

(60) Ib!dem. P§g. 400 y 401. 
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v. Cuando el agente participe en una organización 
delictiva establecida dentro o fuera de la RepGblica para 

realizar alguno de los delitos que prev~ este capitulo; 

VI. Cuando la conducta sea realizada por profesi2 
nistas, t~cnicos, auxiliares o personal relacionados con las 

disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se -

valgan de esa situación para cometerlos. Además se impon- -

drá suspensión de derechos o funciones para el ejercicio pr2 

fesional u oficio hasta por cinco años, e inhabilitación ha~ 
ta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta; 

VII. Cuando una persona aprovechando el ascendie~ 
te familiar o moral o la autoridad o jerarquía sobre otra, -

la determine a cometer algOn delito de los previstos en este 

capitulo; 

VIII. Cuando se trate del propietario, poseedor, 

arrendatario o usuf ructurario de un establecimiento de cual

quibr naturaleza y lo empleare para realizar alguno de los -
delitos previstos en este capitulo o permitiere su realiza-

ción por terceros. Además se clausurar:i en definitiva el e~ 

tablecimiento". (61) 

"Articulo 199. Los estupefacientes, psicotrl5picos 

y substancias empleadas en la comisil5n de los delitos a que 

se refiere este Capitula, se pondrán a disposición de la au

toridad sanitaria federal, la que proceder~ de acuerdo con -
las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamien

to licito a a su destrucc;on. 

(61) Ib!dem. P:igs. 401 y 402. 
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Tratándose de instrumentos y vehiculos utilizados 

para cometer los il1citos considerados en este Capitulo, asr 

como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que 

sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto 

en los Articulas 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Pdbl! 

ca dispondrfi el aseguramiento que corresponda, durante la -

averiguaciOn previa, o lo solicitará en el proceso, y promo

verá el decomiso o, en su caso, la suspensi6n y la privación 

de derechos agrarios, a¡·,te las autoridades judiciales o las 

agrarias, conforme a las normas aplicables". (62) 

(62) Ib1dem. Pág. 402 
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XVI. OTRAS NORMAS JURIOICAS 

Además de la relevancia penal, sanitaria y admini~ 
trativa, las conductas antisociales o que dañan la salud y -

que nos interesan, poseen diversa trascendencia en gran núm~ 

ro de planos jurtdicas. Es nuestra propósito, pues señalar, 
exponer sus distintas e interesantes repercusiones. 

Digamos ante toda, que a la luz de la legislación 

civil, y sobre todo en el régimen familiar, es importante el 

haz de consecuencias que emanan de la drogadicción o farmac~ 
dependencia. En efecto, ciertas dependencias constituyen i~ 

pedimento para contraer matrimonio (Art1culo 156, VIII, del 

Código Civil), y el concertado pese a tales impedimentos ac~ 
rrea nulidad (Art1culo 235, II), que en la especie es de ca

rácter sólo relativo, porque Cínicamente "puede ser pedido -
por los cónyuges dentro del término de 60 dtas desde que se 

celebró el matrimonio" (Articulo 246). 

Ahora bien, las propias conductas viciosas o lesi
vas plantean causal de divorcio. Efectivamente, la hay cua~ 

do se ejecuten actos inmorales para corromper a los hijos, -

as1 como cuando se tolere en su corrupción (Artículo 267, V), 

casos que bien pueden darse en torno al tráfico de drogas o 

a la farmacodependencia. Igualmente, surge la comisi6n de -
delitos (con antigua inspiración dice la ley civil "infaman

te"), que puede serlo contra la salud fracción XIV. Por tll

timo es causa directa de divorcio el uso indebido y persis-
tente de las drogas enervantes, que a nuestro modo de ver, y 

dada la evolución terminol6gica en este campo, abarcan lo -

mismo a estupefacientes que a psicotr6picos; más no basta -
con tal uso indebido y persistente, sino que es necesario, -
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adem§s, que con el se amenace con la ruina a la farailia o -

constituya un continuo motivo de desavenencia conyugal (fraf_ 

ción XV). Todos estos casos caen bajo la prcvcnci6n de la -

regla primera del Artículo 283, es decir, los hijos quedtm -

bajo la patria potestad del c6nyuge no culpable, y si ambos 

lo son, bajo la del ascendiente que corresponda; si no lo hu 

biere, se designa tutor. 

La Ley General de Población incluye mandatos que -

pueden ser Ciltimamente manejados dentro del panorama que ~hE: 

ra nos ocupa. As1 cabe la negativa del ingreso al p~ís o <le 

car.tbio de calidad o de caracter1stica migratoria cuundo el -

extranjero observe mala conducta en Ml'!!xico o tenga roo.los an
tecedentes en el exterior (Articulo 37, V). El internnrnicn

to en la RcpGblica apareja la satisfacci6n de ciertos r0qui

sitos entre los que figuran, por una p.:irtc los de buena su-

lud fisica y mental (Articulo 62, I y II), y por la olro los 

de antecedentes en el lugar de residencia habitual (fracción 

V). En el plano punitivo, la rcalizaci6n Je actividades il!_ 

citas o deshonestas, con las que se violan los supuestos n -

los que se condiciona la estancia en el país, constiluy~ Jo

lito y acarrea la imposici6n do pena de hasta 2 años de pri

si6n y hasta diez mil pesos de multa (Artículo 101). ~nm- -

bi6n trae consigo pena el internamiento ilegal (Articulo 103), 

en el que figuran los casos en que no se hayan satisfecho -

los requisitos de distinto g6nero, a los que ar.riba aludimos, 

y que ns! mismo pueden estar conectados con la condición de 

farrnacodcpendientes o de delincuentes contra la salud. 
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En el sistema laboral, es una causa de rescisi6n -

de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el pa- -

tr6n tanto la comisión Ue actos inmorales en el cstableci- -

miento o lugar de trabajo (Articulo 47, VIII, de la Ley Fcd~ 

ral del Trabajo}, dentro de los cuales podr!an caer, en nue~ 

tro concepto conductas conectadas con la farmacodcpendencia 

o la inducción al uso o abuso de drogas corno al concurrir a 

la faena "bajo la influencia de algan narcótico o enervante, 

salvo que, en este Gltirno caso, exista prescripción m6diccJ." 

(fracción XIII). 

Adern~s de la norma anterior, cuyo alcance es gene

ral, la Ley Federal de Trabajo contiene mandamientos de apll 

caci6n especifica en el cuadro de ciertas actividades. Por 

lo pronto, se prohibe a los trabajadores de los buques intr~ 

ducir drogas enervantes (Articulo 206), y usar narcóticos o 

drogas durante su permanencia a bordo, sin prescripci6n médi 

ca (Articulo 208, III). En el caso de la navegación a6rca, 

se encuentra también vedado el uso de narc6ticos o de drogas 

enervantes dentro o fuera de las horas de trabajo, sin prcs

cripci6n de facultativo, quien deber~ ser especialista en m~ 

dicina de aviación (Art1culo 242, !). Y en este mismo campo 

de actividades es causa especial de terminación o rescisión 

de la relación de trabajo el hecho de encontrarse el tripu-

lante, en cualquier tiempo, indebidamente, bajo la influen-

cia de narcóticos o drogas enervantes, a menos que exista -

prescripción m~dica (Articulo 254). Lo mismo ocurre en el 

trabajo de autotransporte, donde id6ntica prohibici6n existe 

para el uso de narcóticos o de drogas enervantes dentro o -

fuera de las horas de trabajo, sin prescripción m6dica (Art!_ 

culo 261, II). 
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La legislaci6n laboral exime al patr6n de las obli 

gaciones inherentes a los riesgos de trabajo (Articulo 487) 

cuando el accidente ocurri6 encontrándose el trabajador, in

debidamente, bajo la acci6n de algún narc6tico o droga ener

vante (Articulo 488, II). 

De manera congruente con la disposición altimamcn

te citada, la Ley del Seguro Social no estima riesgos de tr~ 

bajo para los efectos del mismo ordenamiento, los accidentes 

que ocurran cuando el trabajador se encuentre bajo la acción 

de psicotr6picos, narc6ticos o drogas enervantes en forma i~ 

debida (Artículo 53). La excepción de lo debido en el giro 
que ahora usamos, tiene que ver con la justificaci6n legal -

del uso de l~ droga; esto es la prescripción médica y el pr~ 

vio conocimiento de esta circunstancia por parte del patrón. 

El régimen juridico del trabajo, la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, tambi6n posee impo.!: 

tancia la farrnacodependencia o, desde luego, el mero uso d~ 

la droga. Así, deja do surtir efectos el nombra.miento sin -

responsabilidad para el titular de la dependencia, cuando <.!l 

trabajador ocurre habitualmente al trabajo bajo la influen-
cia del agún narc6tico o droga enervante (Artículo 46, V). 

En forma similar a la oxistenle en la legislación 

común del trabajo, la Ley del Instituto de Seguridad y Servi 
cios Sociales de los Trabajadores del Estado no considera a~ 

cidentes o enfermedades profesionales aquellos que acont.ez-

can hallándose el trabajador bajo la acci6n de narc6ticos -

(Articulo 37). 
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La Ley Federal de Reforma Agraria niega la capaci

dad individual en materia agraria a quien ha sido condenado 

por sembrar, cultivar o cosechar mariguana, amapola o cual-

quier otro estupefaciente (Artículo 200, VI). Semejante pr~ 

visi6n excluye a los as1 sentenciados, de la posibilidad de 
obtener unidad de dotaci6n, Ahora bien el mismo ordenamien

to se ocupa en los supuestos de suspensi6n y privaci6n de d~ 

rechos agrarios. Estos se suspenden, en lo que ahora nos -

atañe, cuando se dicta auto de formal prisi6n en contra del 

cjidatario o comunero por sembrar o permitir que se siembre 

en su parcela mariguana, amapola o cualquie otro estupefa- -

ciente (Art1culo 07). La suspensi6n se resuelve por la Comi 

si6n Agraria Mixta (Articulo 425). 
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XVII. JURISPRUDENCIA 

JURISPRUDENCIA Y TESIS DE JURISPRUDENCIA DE LOS AílOS 1917 A 
1971 

CULTIVO DE MARIGUANA POR TOXICOMANOS. NO PIERDE, 

POR ESA CIRCUNSTANCIA, SU CARACTER DELICTUOSO. Si bien es -

cierto que esta Primera Sala ha resulcto que la causa de )us 

tificación establecida en la parte final del articulo 195 -
del Código Penal Federal, se aplique no sólo a la posesión -

de enervantes, sino que tal aplicación se extienda tambi6n a 

la adquisición de la droga para uso personal de parte de un 

toxic6mano; sin embargo, tal intcrpretaci6n extensiva del -

precepto, es inaplicable a los casos de cultivo de enervan-

tes por toxicómanos, ya que el cultivo de plantas estupefa-
cientes no satisface de una manera inmediata la necesidad de 

la droga, de parte del vicioso, ya que el cultivo es un pro

ceso lento que requiere un ciclo determinado y adem~s, dicho 

cultivo entraña un grave daño potencial para la salud <le to

das aquellas personas que pueden consumir el enervante; pues 

si bien el cultivador toxic6mano, al sembrar las plantas pu

do tener la intención de usarla exclusivamente para su cons~ 

mo personal, durante el lapso forzoso mientras llega la cos~ 

cha, hay la posibilidad que varíen sus propósitos y le d6 a 

la droga un uso diferente. Por altimo, en el caso de la ad

quisición de mínima cantidad de droga por un toxicómano, pa

ra su uso particular, no hay producci6n ni creación de ener

vante alguno y en el caso del cultivo de plantas cstupcfa- -
cientes, si se produce un enervante que antes no cxist!a. 

Amparo directo 3681/71. Enrique Cuevas Aceves. 15 de no- -
viembre de 1971. votos. Ponente: Manuel Rivera Silva 

Informe 1971, Primera Sala. Pág. 37. 
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DELITOS CONTRA LA SALUD. EFECTOS DE SUS MODALIDA
DES. El delito contra la salud puede configurarse por una o 

más de las diversas modalidades especificadas en el Art1culo 

194 del Código Penal Federal, que, adn con caracter1sticas -

t1picas aut6nomas, no constituyen sino modalidades del mismo 

delito cuya unidad subsiste a pesar de que el inculpado inc~ 

rra en varias de esas formas, las cuales son tomadas en cuen 

ta fundamental y espec1ficamente para el efecto de la fija-

ción de la pena. 

A.O. 6063/69. Juan Res6ndez Rodr1guez. 
1970. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 
Farrera. Srio. Juan tara Domínguez. 

Infomre 1970, Primera Sala. Pág. 31. 

10 de agosto de - -
Ezequiel Burguetc -

DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DEL CULTI

VO DE AMAPOLA, CUERPO DEL. No puede estimarse como viol.ato
rio de garantías el razonamiento de instancia que afirma que, 

para la configuración del delito contra la salud en su moda

lidad de cultivo de amapola, es innecesario que la planta al 
canee un estado de madurez, sea, el grado que permita la ex

tracción de su derivado (goma de opio), pues, efectivamente, 

un criterio opuesto a ~ste, llevar1a a la absurda conclusión 

de que en todo caso habr!a que esperar a que el vegetal se -

encontrara en el dltimo estado de su desarrollo, para que P.!!. 
diera actualizarnc, la hip6tcnis delictiva en cuestión. 

A.O. 706/69. Alejandro Serrano Angulo, Manuel Rivera Salomón 
y Gregario López Rivera. 18 de marzo de 1970. Unanimidad de 
4 votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. Srio. Fernando cu-
riel Defosse. 

Informe 1970, Primera Sala. Pág. 31. 
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DROGAS ENERVANTES, CANNABIS SATIVAE. Por su natu 

raleza narcótica y sus propiedades estupefacientes similares 

a la cannabis indica, vulgarmente conocida con el nombre de 

mariguana, y atendiendo a lo establecido por las fracciones 

XII y XV del Articulo 217 del Código Sanitario de la Repúbll 

ca Mexicana, la substancia 11 cannabis sativae" debe considc-

rarse penalmente como droga enervante. 

Quinta Epoca: 

Suplemento de 1956, Pág. 210. A.O. 4903/53. Jos~ Ru!z Med~ 
na. 4 votos. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. LII, Pág. 42. A.O. 3730/61. Ernesto Laorra Guinel. 
votos. 

Vol. LVII, P~g. 25. A.O. 8793/61. Manuel Villa Sánchez. 
Unanimidad de 4 votos. 

Vol. LVII, Pág. 26. A.O. 7349/61. Severo Garc!a Solario. 5 
votos. 

Vol. LXVII, Pág. 14. A.O. 712/61. Teodoro Torres Pichartlo. 
Unanimidad de 4 votos. 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judi 
cial de la Federación. Segunda Parte. Primera Sala. Pág.-
234. 

DROGAS ENERVANTES, COMPRA Y POSESION DE WEXISTEtl

CIA DEL DELITO. TOXICOMllNOS. Si conforme a lo dispuesto -

por los Art!culos 524 y 525 del Código Federal de Procedi- -

mientas Penales, el Ministerio POblico no debe consignar o, 
de haberlo hecho, ya, deberá desistirse de la acción penal -

en contra del toxic6rnano que compre o posca drogas enervantes 

sólo on la cantidad racionalmente necesaria para su consumo; 

debe concluirse que en tal caso no existe delito y que el -

drogadicto sólo debe quedar sujeto al tratamiento médico que 
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le apliquen las autoridades administrativas de Salubridad y 

Asistcncia1 en tal concepto, aunque el representante social 

dejare de cumplir con las obligaciones que las citadas disp~ 

siciones legales le imponen, el juez natural deberá hacer -
efectiva la esencia fundamental de esos preceptos; indepen-

dientemente de que, desde el punto de vista t~cnico, pudiera 

ser más correcta la reglamentaci6n de esa situaci6n en la -

ley substantiva, es indiscutible que la adjetiva es tambi6n 

de orden pdblico, y que si no la acata el órgano de acusa- -

ción, compete al juzgador decretar en tales casos, la absol~ 
ción conducente. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. XXVII, Pág. 47. A.O. 2316/59. Jos~ Hernández Romero. 
Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XXXII, Pág. 50. A.O. 6898/59. Antonio Valencia Chávez. 
5 votos. 

Vol. XXXIV, Pág. 14. A.D. 7685/59. Manuel González Muñoz. 
Unanimidad de 4 votos. 
Vol. XXXIX, Pág. 52. A.O. 2287/60. V1ctor Bobadilla Maldo
nado. 5 votos. 

Vol. XL, Pág. 33. A.O. 1445/60. Luis Flores Herrera. Una
nimidad de 4 votos 

Ap~ndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judi 
cial de la Federación. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. 235. 

DROGAS ENERVANTES, COMPROBACION DEL TRAFICO Y PO

SESION DEL. Para la comprobación del delito de tráfico da -
drogas, no es necesaria la existencia física de 6sta, corno -

tampoco lo es para la acción delictuosa de posesión <le la -

misma, bastando para ello valerse de otros medios de convic

ción, como son la confesión del inculpado, la de los - - - -
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coacusados o la de cualquier vicioso que haya comprado la -
droga. 

Amparo directo 4648/65. Pedro Rivera ~spinosa. 19 de junio 
de 1967. 4 votos. Ponente: Alberto González Blanco. 

Semanario Judicial de la Federaci6n. Sexta Epoca. Volumen 
CXXVI. Segunda Parte. Diciembre de 1967, Primera Sala. -
Pág. 31. 

DROGAS ENERVANTES, IMPORTACION ILEGAL DE (EXCLUYE 
A LA MODALIDAD DE POSESION, DEL DELITO CONTRA LA SALUD). Si 

una persona, en contravenci6n de las leyes respectivas, im-

porta materialmente determinada droga y se le condena tanto 

por importaci6n ilegal de enervantes, como por delito contra 

la salud en su modalidad de posesi6n de estupefacientes, tal 
condena es indebida, pues ambos delitos son totalmente di-

versos, ya que lo previsto por el Art!culo 197 del Código P~ 

.nal Federal, el legislador lo estim6 de más gravedad y lo -
sancion6 con una mayor penalidad, describiendo t1nicamente -

dos t1picas: la importaci6n o exportación ilegal de drogas 

enervantes¡ esto es, el traslado de un país a otro, v.gr., -

adquisici6n, posesión, suministro o tráfico de las mismas -

drogas¡ debiendo interpretarse ese silencio de la ley, como 
la clara intenci6n de que con la importación o exportaci6n, 

se ponen todos los demás actos que necesariamente se tienen 

que realizar para llevarlas a caboi de ah! su elevada penali
dad. El inculpado, para importar la droga, como autor mate

rial, forzosamente tuvo que traerla consigo, estando la im-
portaci6n y posesi6n del enervante indisolublemente unidas, 

y, por consiguiente, tinicamente puede considerársele respon

sable del delito de importación ilegal de drogas y no del --
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delito contra la salud en su modalidad de posesión de estup~ 
facientes. 

Amparo directo 10454/66. Alfonso Fern~ndez Bonilla. 2 de -
octubre de 1968. 5 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. 

Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epoca. Volumen 
CXXXVI, Segunda Parte. Octubre de 1968. Primera sala. Pág. 
47. 

DROGAS ENERVANTES, QUIENES PUEDE RENDIR DICTAMENES 
EN CASO DE. (LEGISLACION PENAL FEDERAL). Si bien es cierto 

que el Articulo 527 del Código Federal de Procedimientos Pe

nales previene que los dictiúnenes organolépticos o qu!micos 
de drogas deben ser formulados por médicos de la Secretaria 

de Salubridad y Asistencia, sus delegados, o por "cualquier 

otro perito médico oficial", sin embargo, tal exigencia se -

cumple al ser rendido el dictamen por qu!micos, máxime si se 
toma en cuenta que en la actualidad son los más indicados p~ 

ra practicar análisis de tal naturaleza. 

Amparo directo 4621/67. Simón Storck Alexander y Carlos - -
Ort1z Rivera. 10 de enero de 1968. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Mario G. Rebolledo F. 

Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epoca. Volumen 
CXXVII. Segunda Parte. Enero de 1968. Primera Sala. Pág. 
12. 

DROGAS ENERVANTES, POSESION DE. Para que la pose

sión de enervantes constituya elemento configurativo del de

lito contra la salud, no es necesario que el agente lleve la 
droga precisamente consigo¡ basta que el estupefaciente se -

encuentre bajo su control personal y dentro del radio de ac

ción de su disponibilidad. 
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Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. X, Pág. 61. A.D. 950/58. Sof1a Arias Rodr1guez. 5 vo
tos. 

Vol. XLVI, Pág. 15. A.D. 4676/60. Francisco Quijada Ru1z. 
Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XLVIII, Pág. 36. A.O. 1991/61. Bryce Stemples Wilson. 
5 votos. 

Vol. LI, Pág. 48. A.O. 1316/61. Felipe Morán Luan. Unani
midad de 4 votos. 

Vol. LXXII, Pág. 20. A.O. 884/61. Refugio Ortega Trejo. -
Unanimidad de 4 votos. 

Ap~ndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judi 
cial de la Federación. Segunda Parte. Primera Sala. Pág.-
238. 

DROGAS ENERVl\NTES, POSESION DE. TOXICOMANOS. La 

posesión de diez cigarrillos de mariguana por un toxic6mano 

no es punible, si no resulta excesiva a sus necesidades, sin 

que importe que anicamente consuma dos, tres o cuatro ciga-

rrillos al d1a, si por el lugar en que se encuentr7 le sea -

dificil conseguir libremente la hierba para su vicio; esto 

puede ser si dicho toxicómano se encuentra recluido en una -

penitenciaria, pues resulta lógico concluir que el pequeño -

excedente que le hubiese quedado despu~s de consumir su dot~ 

ción diaria, sea para su uso personal y no para traficarlo. 

Amparo directo 319/65, Arutro Aguilar Vallarta. 7 de di- -
ciembre de 1965. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mario G. 
Rebolledo 'F. 

Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epoca. volumen 
CII. Segunda Parte. Diciembre de 1965, Primera Sala. P~g 
27. 



-208-

DROGAS ENERVANTES, PRUEBA DE SU NATURALEZA. Para 

tener por cierto que una substancia es droga enervante para 

los efectos del capitulo I, titulo 7o., del libro segundo -

del Código Penal Federal, basta el dictamen no desvirtuado -
de peritos m~dicos oficiales. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. XIII, Pág. 72. A.D. 2653/58. Horacio llermosillo Cab~ 
nillas. 5 votos. 

Vol. XIV. Pág. 102. A.O. 3876/57. Ignacio de la Vega Bel-
tr¡\n. 5 votos. 

Vol. XIX, Pág. 129. A.O. 821/58. Jesas Mart!nez Ricardy. 
unanimidad de 4 votos. 

Vol. XXV, Pág. 49. A.O. 1530/59. Ernesto de JesOs Alvarez. 
5 votos. 

Vol. XXVI, Pág. 48. A.O. 1415/59. Pedro Flores Vaquera. 
Unanimidad de 4 votos. 

Ap~ndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judi 
cial de la Federación. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. -
241. 

DROGAS ENERVANTES, TRAFICO DE. El delito contra -

la salud en su modalidad de tráfico de enervantes, abarca -

tanto el comercio y el transporte de la droga, como en gene
ral los movimientos por los que se hace pasar el estupefa- -

ciente de una persona a otra. 

Quinta Epoca: 
TOll\O CXXVI, Pág. 115. A.O. 4456/55. Maximiliano Moctezuma. 
Unanimidad de 4 votos. 
Tomo CXXXl, Pag. 425. A.O. 2023/53. Unanimidad de 4 votos. 

Sexta Epoca, Sagunda Parte: 
Vol. I, Pag. 68. A.O. 406/55. Mario Hernándoz Garcfo. Una
nimidad de 4 votos. 
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Vol. XXVIII, Pág. 67. A.O. 3414/59. Filomena Villanueva Vi
llanueva. Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XXXIV, Pág. 39. A.O. 6073/59. Genaro Garza hguilar. 5 
votos. 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judi 
cial de la FederaciOn. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. 
246. 

DROGAS ENERVANTES, TRAFICO DE. TOXICOMANOS. La -
toxicoman1a no exime de sanci6n penal a quien ejecute actos 

constitutivos de la modalidad de tráfico de drogas enervan-
tes. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. XIX, Pág. 130. A.O. 3976/58. Salvador Quintero Mondr.'1_ 
gOn. Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XXV, Pág. 50. A.O. 1801/59. José Román Luévano. Un-"
nimidad d,e 4 votos. 

Vol. XXXIII, Pác¡. 37. A.O. 1507/59. Rafael llam LOpcz. Un.". 
nimidad de 4 votos. 

Vol. XXXVI, Pág. 60. A.O. 2037/60. J. Guadalupe Ibavc D1az. 
Unanimidad de 4 votos. 

Vol. LVIII, Pág. 81. A.O. 1045/62. Emilio Rosas Maldonado. 
Unanimidad de 4 votos. 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judi 
cial de la FederaciOn. Segunda Parte, Primera Sala. Pág. 
247. 

DROGAS ENERVl\llTES, VENTA. La ismple venta de dr2 

gas enervantes sin llenar los requisitos que al efecto esta
blecen las disposiciones legales vigentes, integra la modall 

dad de tráfico catalogado concretamente como delito contra -

la salud por el Articulo 194 del C6digo Penal Federal. 
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Quinta Epoca: 

Tomo CXXVII, Pág. 430. A.O. 760/54. 5 votos 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. VIII, Pág. 28. A.O. 6729/57. Margarito Campos Garza. 
5 votos. 

Vol. XVI, Pág. 110. A.O. 1350/58. Pedro Valencia López y 
Coag. Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XXXII, Pág. 51. A.O. 5614/59. Marcos Hernández Escob~ 
do. 5 votos. 

Vol. LXXIX, Pág. 19. A.O. 1028/63. Félix Serrano Castillo. 
5 votos. 

Ap~ndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judi 
cial de la Federación. Segunda Parte. Primera Sala. Pág.-
247. 

DROGAS, POSESION DE. UNICO ELEMENTO QUE OBJETIVI
ZA EL TIPO DE PENAL DEL DELITO CONTRA LA SALUD. La sola po

sesión del estupefaciente, objetiviza el tipo del delito co~ 
tra la salud en esa modalidad, aunque el reo alegue que se -

lo ~ncontró, por lo que aquella circunstancia, aunada a la -

presunción de intencionalidad prevista por el Articulo 9 del 

Código Penal Federal, demuestra su responsabilidad criminal 
en la comisión del hecho delictuoso de que se trata. 

A.O. 5112/169. Benjam1n Bárcenas Ort1z. 16 de febrero de 
1970. 5 votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. Srio. -
Benito Rebolledo Leal. 

Informe 1970, Primera Sala. Pág. 35. 
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DROGAS. TRAFICO EN GRADO DE TENTATIVA PROVOCADO -

POR POLICIAS FEDERALES. Si bien, la conducta desplegada por 

los Agentes de la Policia Judicial Federal, para descubrir -

al vendedor de estupefacientes, al simular ser compradores -

de drogas enervantes frente al sujeto del delito, sea reprobe 

ble desde el punto de vista de la ética, también lo es que -

no puede estimarse como antijur1dica, por cuanto a que en la 

investigación del tráfico de drogas, actaan por orden de la 

autoridad competente, como lo es el Ministerio P!lblico Fede

ral. As! pues, aan cuando el delito contra la salud, en la 
modalidad t1pica de tráfico en grado de tentativa, sea prov2 

cado, de todas formas le es reprochable al sujeto a titulo -

de dolo, puesto que en la actividad desplegada por los Agen

tes de la Policia Judicial Federal, hay ausencia de antijuri 

cidad; tanto m~s, cuanto que, trat~ndose del tipo contra la 

salud en la modalidad apuntada, el sujeto pasivo lo es la s2 

ciedad, por el daño que puede reportar en al~uno de sus mie~ 

bros el uso del estupefaciente, con la consiguiente dcgcncr~ 

ci6n de la raza humana, y no los Agentes de la Poli'cta Judi

cial Federal, máxime que el c6digo represivo Federal no re

gistra como excluyente de responsabilidad, la circunstancia 

de que el delito sea provocado y, por ende, la sentencia que 

as1 lo establece, no infringe en perjuicio del inculpado los 

principios de exacta aplicación de la ley penal y de legali

dad. que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. 

Amparo directo 3903/65. Daniel Villegas G~ez. 
con el Directo 3895/65. ll de agosto de 1966. 
nente: Agust!n Mercado Alarc6n. 

Relacionado 
5 votos. P2 

Semanario Judicial de la Federación. 
CX. Segunda Parte. Agosto de 1966. 

Sexta Epoca. Volumen 
Primera Sala. Pág. 15. 
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POSESION DE DROGAS ENERVANTES, DELITO DE. Aunque 

el quejoso alega que la mariguana afecta al proceso la utili 

zaba para curarse de una enfermedad, lo que no se probó en -

autos, debe decirse que aOn cuando ello fuera así, cualquier 

suministro de droga enervante fuera del control legal de las 

autoridades sanitarias competentes, constituye una modalidad 

del delito contra la salud, aunque fuera a título gratuito y 

sea o no toxic6mano el que lo realiza; debiendo agregarse 

que la posesión de drogas siempre es delictuosa fuera del -

control aludido exceptuándose sólo el caso de toxicómanos -

que poseen ~nicamente la cantidad mínima indispensable cuyo 

consumo inmediato requiere su toxicomanía sin que en el caso 

se hubiera acreditado fehacientemente dichas circunstancias. 

Amparo directo 2526/71. 
tubre de 1971. 5 votos. 

Venustiano Lara Mart!nez. 18 de oc
Ponente: Mario G. Rebolledo F. 

Informe 1971. Primera Sala. Pág. 51. 

TOXICOMANIA H!\DITUAL, PRUEBA DE LA. (LEGISLACIO!I 

PENAL FEDERAL) • Un toxicómano habitual debe justificar ple

namente qué cantidad de enervante consume a diario para sa-

tisfacer su vicio, mediante prueba pericial, de conformidad 

con los articules 220 y 221 del Código Federal de Procedí- -

mientas Penales, pues a falta de medios probatorios a este -

respecto, el juzgador est~ en lo justo al estimar que una -

gran cantidad de droga que posee el acusado, excede con mu-

cho a la necesaria para su consumo inmediato. 

Amparo directo 4i03/64. 
tubre de 1965. 5 votos. 

Juventino Vázquez Rivera. 29 de o~ 
Ponente: Mario G. Rebolledo. 

Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epoca. Volumen 
CXXVI. Segunda Parte. Diciembre de 1967. Primera Sala. -
P:!g. 66. 
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TOXICOMANIA • PRUEBA DE LA. La carga probatoria -
de que la posesión de drogas enervantes es con fines exclus,!. 

vos de consumo personal, corresponde al poseedor inculpado, 

que pretenda quedar impune afirmando s-er toxicómano. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. XXXIII, Pág. 36. A.O. 6302/59. Santiago Lucio Badillo. 
5 votos. 

Vol. XI, Pág. 34. A.O. 2249/60. Jesas Reynaldo Guillén Al
varez. 5 votos. 

Vol. LII, Pág. 40. A.O. 3817/61. José Ulloa Jáuregui. Una
nimidad de 4 votos. 

Vol. LII, Pág. 40. A.O. 4707/61. Anastasia Dzib Poot. Un~ 
nimidad de 4 votos. 

Vol. LV, Pág. 26. A.O. 4663/61. Alfonso Salinas Celedón. 
Unanimidad de 4 votos. 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judi 
cial de la Federación. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. 
568. 

TOXICOMANIA, REQUIERE DIAGNOSTICO MEDICO,. La te-
sis de que la compra y posesión de enervantes con fines ex-

elusivos de uso personal no amerita pena, sino anicamcnte -

que el inculpado sea puesto a disposición de las autoridades 
de salubridad pOblica para su tratamiento, sólo puede tener 

aplicación cuando existe un dictamen médico que diagnostique 

que el inculpado es toxicómano y que la cantidad de droga -

que le fue encontrada era sólo la necesaria para su consumo. 

Quinta Epoca: 
Tomo CXXVII, Pág. 63. A.O. 967/55. Unanimidad de 4 votos. 

Sexta Epoca: 

Vol. XXXIII, Pág. 35. A.O. 3109/59. Manuel Velardo Mart!-
nez. Unanimidad de 4 votos, 
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Vol. XLIV, Pág. 77. A.D. 7390/60. Santiago Lucio Badillo. 
Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XLV, Pág. 33. A.O. 6080/60. Casimiro Paniagua Rivas. 
Unanimidad de 4 votos. 

Vol. LV, Pág. 25. A.D. 4548/61. Jesas Alanís Torres. Una
nimidad de 4 votos. 

Ap~ndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judi 
cial de la Federación. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. 
568. 

TOXICOMANO. CUANDO SE CONSUMA EL DELITO CONTRA LA 

SALUD EN SU MODALIDAD DE POSES ION DE ENERVANTES. La calidad_ 
de toxicómano, no excluye la posiblidad de que el adicto o -

vicioso cometa el delito contra la salud en su modalidad de 
posesión de enervantes, en cuanto la cantidad de estupefacio~ 

tes encontrado en su poder, resulta notoriamente desproporci~ 

nado y exagerado para la satisfacción individual y del momen

to del toxicómano. 

Amparo directo 2018/69. Lepoldo Bárcenas Ortiz o Angel Ru!z 
Antlrade. 18 de septiembre de 1969. 5 votos. Ponente: Ma
nue' Rivera Silva. 

Sostienen la misma tesis: 

Ampara directo 2658/69, Roberto Valadez González. 18 de -
septiembre de 1969. 5 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. 

Amparo directo 1947/69. Arturo Yáñez Aguilar. 
bre de 1969. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 
ra Silva. 

Informe 1969. Primera Sala. Pág. 63. 

3 de noviam
Manuel Rive-
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TOXICOMl\NOS. CAllTIDAD RACIONALMENTE NECESARIA DE -

DROGA. Si se encuentra demostrado en autos que el inculpado 

es toxic6mano, aan cuando en el dictamen médico no se hable 
de que la cantidad que se le recogió sea la necesaria para s~ 

tisfacer su vicio, debe tomarse en consideración que el acu
sado confesó ser adicto a la mariguana desde hace diecisiete 

años y fumar cinco cigarrillos al d!a, por lo que los tres -

cigarrillos que se le encontraron con un peso total de cua-
renta gramos, si puede estimarse como cantidad racionalmente 

necesaria para su uso personal y, por ende, no habiendo deli 
to que perseguir, segUn se infiere de lo establecido en los 

Artículos 524 y 525 del Cód.tgo Federal de Procedimientos Pe

nales, tan sólo se deben aplicar las medidas que la propia -

ley establece para el tratamiento de los toxicómanos. 

A.D. 2740/70. Federico González Quiroz. 5 de noviembre de 
1970. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mario G. Rebolledo 
F. Secretario: Arturo Delgado Pimentel. 

Informe 1970. Primera Sala. P~g. 53. 

TOXICOMANOS. TRATAMIENTO MEDICO. La pena que de

ba imponerse por delito contra la salud es siempre sin per

juicio de que al inculpado toxicómano se le someta al trata
miento médico que ordena expresamente la ley procesal de la 

materia. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 
Vol. X, Pág. 60. A.o. 2477/57. Manuel Orozco Villegas. Un~ 
nírnidad de 4 votos. 
Vol. XII, Pág. 91. A.O. 7156/59, Jos~ Ram!rez R!os. 5 votos. 

Vol. XVII, P~g. 177. A.D. 5763/58. Mar1a de JesGs Vclázquez. 
5 votos. 
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Vol. XXXIX, Pág. 51. A.D. 4562/60. Alberto Canchola L6pez. 
5 votos. 

Vol. XL, Pág. 34. A.O. 2249/60. Jesüs Reunaldo Guillén Al
varez. 5 votos. 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judi 
cial de la Federación. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. 
569. 

TESIS DE JURISPRUDENCIA DEL AílO 1972 

CONTRA LA SALUD, DELITO DE. (POSESION DE ADORMID~ . 
RA) . La circunstancia de que la semilla de amapola no tenga 

en si misma el carácter de estupefaciente, en modo alguno -
puede legitimar su posesión, habida cuenta de que la mayor1a 

de las modalidades del delito contra la salud, se castigan -

por el daño potencial que implican; por ello, la fracción II 
del Articulo 195 del Código Penal Federal, debe interpretar

se en.el sentido de que se refiere no Qnicarnente a las semi

llas que puedan ser utilizadas como enervantes, sino también 

a aquellas que sean capaces de germinar, de convertirse en -
plantas estupefacientes; tal es precisamente el caso de la -

semilla de adormidera, que produce flores de las que se ex-

trae materia prima para elaborar desde el opio hasta la he-

ro1na. 

Ampara directo 4621/71. Javier Arias Ru1z. 11 de febrero -
de 1972. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mario G. Rebolledo. 

Informe 1972. Primera Sala. Página 27. 
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DELITO CONTRA LA SALUD. MODALIDAD DE TRANSPORTll-
CION; CUANDO NO SE SURTE LI\. El hecho de trasladar botes -

que contengan droga del lugar en que se recibi6 el equipaje 

hasta el sitio de su revisión, no puede constituir, jurídic!!_ 

mente, la referida modalidad delictiva, dado que ~sta se ac

tualiza cuando la acci6n abarca lugares distintos que implu

quen desplazamiento de uno a otro medios diferentes, ya que 

de no ser así cualquier simple cambio de lugar constituiría 

la modalidad indicada, lo que si gramaticalmente sería co- -

rrecto, jurídicamente no, pues este concepto lleva imb!bito 

el desplazamiento, por lo que no podrá hablarse de transpor
taci6n, dentro del ámbito del propio domicilio por ejemplo, 

o cuando, como en la especie, se trate de un simple cambio -

de sitio dentro de un mismo lugar como el Aeropuerto lntcrn~ 

cional de la Ciudad de México, máxime que no habia la intcn

ciOn de sustraerse a la vigilancia aduanal. 

Amparo directo 771/72. Ignacio J!ernán Schwemnle FigueroJ. 
10 de noviembre de 1972. 5 votos. Ponente: Mario G. Rebo
lledo F. 

Informe 1972. Primera Sala. Página JO. 

SALUD, DELITOS CONTRI\. LA DIETILAMIDA DEL l\CIDO -
LISERGICO COMO DROGA ENERVANTE. La presencia en substancias 

sOlidas o liquidas de la dictilamida, sal derivada del ácido 

lisérqico conocida por las siglas 11 L.S.D 11
, por sus efectos -

narcOticos y sus propiedades estupefacientes, es desde el 
punto de vista penal droga enervante, habida cuenta de su i~ 

clusi6n, por esas caractcr!sticas, en la fracci6n XVI con -

que se adiciono el Artículo 217 del COdigo Sanitario de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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J\rnparo directo 2532/972. Francisco Heberto Matus Arballo y 
coagraviados. 29 de septiembre de 1972. Unanimidad de 4 v~ 
tos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. 

Informe 1972. Primera Sala. Página 40. 

TESIS DE JURISPRUDENCL\ DEL Af.10 1973 

DELITOS CONTRA LA SALUD. ~ODALIDAD DE IMPORTACION 

ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES. MOMENTO EN QUE SE DAR POR CONSU

MADA ESTA. La importación ilegal de estupefacientes se da -

por consumada en el momento en que el inculpado cruza volun

tariamente en una l!nea comercial de aviación los l!mitcs de 

territorio nacional, trayendo consigo la droga, sin haber cu~ 

plido previamente los requisitos que para tales actos esta-

blecen las leyes sanitarias de Pais y demás disposiciones r~ 

lativas, sin que sea de tornarse en consideración que por no 

haber pasado la revisión aduanal del Aeropuerto Internacio-

nal de la Ciudad de México, el delito sólo haya quedado en -

grado de tentativa, equiparándose esta conducta a la que di~ 

pone el Código Fiscal de la Federación en su Articulo 47 - -

fracción II, relativo a la estimaci6n del momento en que se 

da por consumado el contrabando, porque el Código Penal Fcd~. 

ral no hace rcmisi6n al ordenamiento invocado sobre este par 

ticular, y en segundo lugar porque gramatical y jurídicamen

te hablando importar significa introducir, que fue precisa-

mente el acto que realizó plenamente el quejoso. 

J\rnparo directo 5141/72. Luis Antonio Garzón Torres o Luis -
Angel Garzón Rincón. 26 de abril de 1973. 5 votos. Ponen
te: Ernesto Aguilar Alvarez. 

Sostienen la mismas tesis: 

J\rnparo directo 4967/71. F~lix Cabrales Leal. 23 de marzo -
de 1972. 5 votos. Ponente: Abel lluitr6n y Aguado. 
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AlTlparo directo 3686/72. George Walter Smith. 22 de junio -
de 1973. 5 votos. Ponente: Mario G. Rebolledo. 

AlTlparo directo 534/73. Freddy Zalamea Rosado. 11 de julio 
de 1973. 5 votos. Ponente: Ezequiel Burguete Fancra. 

Informe 1973. Primera Sala. Página 42. 

ENERVANTES. L/\ POSES ION Y TRAFICO DE ENERV,\llTCS -

NO SON DELITOS DISTINTOS, SINO MODAI,ID/\DES DE UN SO!,O DEL! TO. 

La posesión y el trá.fico de enervantes no constituyen dos d.2, 

litas diferentes, de manera que pudiera estimarse que si por 

ambos se impuso a la quejosa una pena de dos años y tres r.u.!

scs de prisión y multa por la cantidad de trus mil pesos, al 

absolvérselc por uno de ellos, debibra reducirse a la mit.:ld 

tal penalidad necesarimncnte, sino que, scqan se desprende -

del articulo 194 del Código Penal, que tipifica el ilícito y 

establece la sanci6n relativa, se trata de modalidades de un 

delito, por lo que la responsable estuvo en aptitud legal de 

disminuir la pena impuesta a dicha quejosa en la müdidü en -

que lo estimara pertinente, atendiendo a la gravedad de la -

conducta y a las circunstancias personales du la acusadJ, -

as1 como al minimo y al m~ximo de la sanción aplicable dcn-

tro del cual podr!a operar su arbitrio; circu11sta11cia poi· la 

que debe concluirse que no infrin9i6 llls garuntias in<lividu~ 

les de la quejosa .:il efectuar la reducción en los tl!rminos -

en que lo hizo, mj,ximc _que la pena c::iue impuso, por la posc-

si6n de la hci:o'i'.na, modalidad de suyo gr.,,ve, se ,J.Cürca al mf 

nimo previsto por la Ley. 

Amparo directo 7136/63. Romana G:nc!.a Hern.1nrlPz. G dn U'JOE_ 
to de 1973. ~ votos. Ponente: hrtur1) Serrano Robles. 

Informe cb 1973. Sala Auxiliar:. P:i.gina 75. 
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OBJETO DEL DELITO. DECOMISO.DE AUTOMOVIL PARA DE-

LI'l'O CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESION DE MARIGUA-

NA. El articulo 199 del Código Penal aplicable al disponer 

el decomiso de estupefacientes, substancias, aparatos, vehí
culos y demás objetos empleados en la comisi6n de los deli-

tos contra la salud, hace referencia a los id6ncos o indis-

pensablcs para la perpetración del delito, y si en el caso, 

el quejoso fue condenado por posesión de mariguana y cocaí-

na, tal modalidad no proccsiva para su integración delictuo

sa imprescindiblcmente de la utilización de un automóvil, CQ 

mo sucede por ejemplo con el tráfico o la transportación de 

estupefacientes, pu~s obviamcnl? no puede afirmarse con cer

tera lógica jurídica que el vehículo en que el quejoso se -

desplazaba hacia su trabajo utiliz:S.ndolo como un medio de l~ 

comoci6n, fuera o constituyera un ob]clo empleado en la comj._ 

si6n del delito. 

Amparo directo 1137/73. !lugo Islas Campos. 21 de septiem-
brc de 1973. Unanir.i.idud de 4 votos. Ponente: Mario G. Rebo
lledo 

Informe 1973. Primera Sala. Página 48. 

POSESION DF. !lARIGUl\Ni\. ES llF.LICTIVA AUNQUI> l,i\ CAN 

TIDl\D POSElDA SEi< MllHMA, SI EL AG¡;N'rE HO ES 'fOXICOMANO. Si 

bien es cierto que el quejoso tra1a consigo tínicamentc un -

grumo trescientos miliqrarnos de hierba y que admitió que te

nia poco tiempo de fum.1.rla, pnr ot:ra parle :ipai·cca el dicLa

mon correspondiente qua no µa<lcce toxicomant~, ~ues la absti

nencia no le produce 11in0tln cfoclo. A~t pues, rf)Sulln que -

el acusaso fumaba mariguunu .sin llc(3ar al gr.:ido \1c que :.u º!~ 

ga~i~~o =inti·,:·1 11Pct•sidad de lJ mis~a y la c~us~ de justifj 

caci6n que t.::~1tablecc 1~l tercc~i: ?~!'"rnfo rl·:: l l fracción 1\l Üt~l 
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Artículo 195 del C6digo Penal Federal, opera sólo en los ca

sos en que el agente sea ya un toxicómano, esto es, que tie

ne una necesidad orgánica para usar un enervante y pur ello 

la posesi6n del que es racionalmente necesario para S3tisfn

cer tal necesidad, no es punible; pero en la especie tal si

tuación no se presenta, pues de acuerdo con el espíritu <lel 

legislador, los que aún no son verrla<leros tüxic6mi1nos no pus_ 

den poseer impunemente algOn estupefaciente, Yr..l que fisiol6-

gicamcntc no necesitan de enervante alguno y en el ¡:crfado -

que se inicia cuando empiezan a utilizar alquna <lroya ~in n~ 

c::esilarla, hasta el momento en que son VE:!rdadcros toxic~r.ia-

nos, no los ampara la causa de justificación de que Sf! viene 

haciendo m~rito, pues aan no existe la urgencia somflticu del 

enervante, que es lo que se tuvo en cucnt.:i para cslablec1..•r1 ñ. 

llmparo directo 4596/72. José Plasccnciu Guzm<!n y Josli l>.nto
nio Ramírcz Carlos. 26 de enero de 1973. 5 votos. Ponente: 
Manuel Rivera Silva. 

Informe 1973. Primera Sala. P<!ginu 51. 

TESIS DE JURISPRUDENCII\ DE!, AílO 1974 

CONTRA !JI Sl\LUD. ENERVANTES. TRAFICO EN GR/IDO DE 

TENTATIVA. L<l mod<llidad de trtífico de cstupc!:aci.cntes en 

grado <le tentativa queda cxclusi\~.J.mcnte probada cuundo el s!:!_ 

jeto despliega una actividad inmcdiatL>. directa, scguiclamcntc 

a la realización de e!:i~ f..i.n llt..::.:to, .:ictun] i i:;ic1 C'!llP Re h.1cc 

objotiv..:. con l.:i. t::-crn~r"irtar; i6n l1(~l ;;-ropio e11crvantc. 

Amparo directo 15~8/74. Juventi.nn ~:.1vazos Hamrrn. 16 de ".JC-
tubre de l 1J-i·l. lln..in:i:nülad da ~ ·:·~:L•_:S. Po~~r~r:L,•: :·.bel H\liLrón 
y i\guaik;. f.cc1·.~tclr.iD: Julio C65~l!.' \'[1'.::j'.1·~~- M-:·llnd0 e, 



-222-

DECOMISO DE VE!JICULOS IMPROCEDENTE, TRATl\NDOSE DEL 

DELITO CONTRI'. LA SALUD. Aunque el Art1culo 199 <lel C6digo -

Penal Federal, establece que se decomisarán los veh1culos -

"que se emplearen" en la comisi6n de los delitos contra la -

salud, tal disposición debe interprct~rse rectamente en el -

sentido que el vocablo "cmplear 11 tiene la significa.ci6n de -

utiliznci6n cof.lo un medio, esto es, que el vch!culo estt'.! de

dicado e8pec1ficamentc a ser usado en forma sistcm[ttica y -

reiterada para la comisi6n de los delitos mencionados; pero 

si solo se utiliza un veh!culo en forma ocasional y acccso-

r ia para transportar droga, porque su dueño lo destine para 

su transporte personal y lo aproveche para transportn.r la -

droga, eso no significa que el vch'iculo sea un instrumento -

para la comisión de delitos contra la salud. 

Amparo directo 
Joseph Lasek. 
tos. Ponente-: 
Peña 

Prc!=-edentc: 

3884/73. Robert Stanlcy Lasek y Richard - -
lo. de febrero de 1974. Unanimidad de 4 vo-
M.:mucl Rivc.!ra Silvci.. Secretario: Jos€! de la 

Amparo directo 6479/66. José Antonio L6pez Salinas. 25 de 
noviembre do 1966. 5 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. 
Sexta Epoca, Volumen CXII, Segunda Parte, Pdg. 23. 

Bolet1n. Afio r. Febrero, 1974. NOm. 2. Primera Sala. P5-
gina 33. 

DELITO CONTRA ¡,}\ S/,LUD. DECOMISO DE OBJBTOS. No 

·~s violatorin dv gnrantfas l.:i. !iC:ntencia que dt..:crcLi. el deco

miso del mai-., qur.: " prop6~;i Lo se coloc6 sobre la mariquan.'l 

qnc se t?<tl1.::>¡:.0r~::~.'.'"' .-.n un c.:un1i6~1, con el fin de :icultarla, -

en ::.::.-:.6:i :1 f'.\h'.! la n~~rJluci<'fl '"~'J• dcrrc~t<" dicno Ju ... , .... ::·,i.:;c:, 

t:i acord'1 con lo p~·1:'.'t;nido 1..-•1 i'.:l f1.1._·t:h:1..dc lJ~· '.h•l '-.::6Ji.c;0 - ... 
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Penal Federal, que establece que serán decomisados, aden~s, 

los objetos que se emplearon en la comisi6n del delito . 

.Amparo directo 3289/71. Jesús Ram6n I.ópez I.6pez. 17 de no
viembre de 1971. Mayor!a de 3 votos. Ponente: Abel Huitr6n 
y A. 

Semanario Judicial de la Federaci6n. S~ptima Epoca. Volu-
men 35. Segunda Parte. Noviembre 1971. Primera Sala. P.:lg. 
53. 

TESIS DE JURISPRUDENCIA DEL A90 1986 

SALUD, DELITO CONTRA LA. MODALIDAD DE TRAFICO. Si 
la conducta del acusado consisti6 en haberle entregado, a 

otra persona, un kilo cuatrocientos gramos de mariguana, con 

el fin de que ~sta la vendiera, tal hecho r.o es constitutivo 

de la modalidad de tr!fico que se le atribuye, porque de - -

acuerdo al criterio imperante, el tr!fico exige habitualidad, 

o sea una pluralidad de acciones de la misma naturaleza y, -

en el caso particular, la acci6n realizada pudiera configu-

rar otra modalidad, pero no la de tr!f ico por la que se sen

tenci6 al ahora quejoso • 

.Amparo directo 4877/85. Jesús Aar6n V!zquez Rivera. 13 de 
enero de 1986. 5 votos. Ponente: Francisco Pav6n Vasconcc 
los. Secretaria: Marta Eugenia Clartínez de Duartc. -

SALUD, DELITO CONTRA LA. MODALIDADES DE POSESION 

'i TRANSPORTACION CUANDO SE TRATA DEL MISMO ESTUPEFAC!Ell':'i:. -

Procede considerar que cuando se trata del mismo cstupefa- -

ciente, no es posible sancionar las modalidades de posesión 

y transporte en forma aut6noma, pues, o bien la poscsi6n se 

subsumt? en la transportación por ser condici6n la primera -

de la segunda, o se excluye la transportación por ser dicha 
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actividad un mero acto de manejo sobre la hierva pose1da, -

siendo indiferente sancionar una u otra modalidad en aten- -

ci6n al principio de alternatividad que rige la concurrencia 

de normas incompatibles, tratándose de conductas realizadas 

por el mismo sujeto activo. 

Amparo directo 7238/85. Jesús Alvarez Salazar. 23 de abril 
de 1986. 5 votos. Ponente: Ra(il Cuevas Mantec6n. Sccrct!! 
ria. Manuel Morales cruz. 

SALUD, DELITO CONTRA LA. lNDlVIDUALlZACION DE LA 

PENA EN SEGUNDA I!ISTANCIA CUANDO SZ SUPRIME UNA MODALIDAD. -

No es violatoria de garant1as la sentencia de apelación que, 

no obstante haber eliminado la modalidad de venta de marihu~ 

na, al reindividualizar la sanción confirmó la pena impuesta 

al quejoso en primera instancia, si se trata de l!mite míni

mo legalmente aplicable al que el juzgador debe ceñirse. 

Amparo directo 11681/8·1. Juan Carlos Bucio Garcfa. 4 de ser: 
tiernbre de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ra(il Cu~ 
vas Mantecón. Secretario: Francisco Nieto González. 
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c O N C L U S I O N E S 

l. Hemos observado que el uso de drogas es cada -

vez mayor y que el mundo entero está siendo v!ctima de tan 

grave fenómeno, mismo que parece crecer más rápido que la c~ 

pacidad de la sociedad para detenerlo. 

2. Lo que parcc1a ser un problema individual o -

cuestión de marginados, se ha convertido en un problema ordi 
nario y en preocupaci6n social generalizada. 

3. Los sembradores y cultivadores de las materias 

primas para elaborar los estupefacientes, amapola, coca!na, 

mariguana, etc., son campesinos que por su situaci6n cultu-

ral y m1nima preparación no comprenden el daño que están ca~ 

sando a la sociedad. 

4. Los campesinos en la mayor1a de los caaos se 

ven irremediablemente orillados a sembrar estupcracientes, -

ya que por un lado son obligados por grupos de traficantes a 

sembrarlos sopcna de muerte, y por otro, debido a su situa~·

ción económica son atra1dos por el pago que éstos hacen pur 

sus cosechas. 

5. Por ello, para resolver este problema, los Es

tados deben usar las siguientes medidas: aplicación de la -

Ley para impedir que los agricultores se dediquen n sembrar 

estupefacientes; ei:rudicación d'2 plantaciones y t~l imi.nar -

por completo l3s que cst6n cult..i.v.:.nJc, i1.eg~1lr;ip.nt-t!: y la ... -

substitución por cul llvc::; 1~.; ;_l:os 1 <1.HÍ. como des.:1erollo ru~-

ral, pu.rr1 fOIT'l~ntar: el c1.1lt.ivo rlc i1: . ..:i.ntri!.; de f.ndcilc difen!nl'~ 

y propo:·i·J.Ul\,ll. l,::i J.nfr.:ti:•·•/Tuctu?.·<.? 1 • ,~,11 r~cces:··,ria df'. raoi:~rJ -

qut> ni~ t•::i~~-t:1 0st::irnulo fa:ra n~.-1:1·;d \r l.;.::; cultivos :U:f.:.:ito!j. 
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6. Orientar a la sociedad, advirtiéndole los peli 

gros que trae el abuso de drogas, informando principalmente 

a padres de familia y maestros sobre las características ge

nerales del problema para que éstos las transmitan a sus hi

jos y alumnos. 

7. Las autoridades deben combatir el narcotráfico 

de una forma integral, preventiva; enfrentando sus causas, -

que son de car~ctcr educativo, cultural, social, económico y 

hasta político; y de manera correctiva; atacando la produc-

ci6n, el tráfico, el consumo y atendiendo el tratamiento de 

rehabilitación. 

8. Utilizar los recursos decomisados a narcotrafi 

cantes para fortalecer las campañas contra la producción, -

distribución y consumo de estupefacientes y psicotrópicos. 

9. Los estados deben establecer mecanismos idó- -

neos destinados a supervisar la labor de los funcionarios pd 

blicos encargados de combatir el narcotr~fico, a fin de pre

venir y detectar las pr~cticas de corrupción y las relacio-

nes entre redes de narcotraficantes y personas que ocupan -

puestos en la administraci6n pGblica, y en su caso, procesar 

severamente a los culpables cuando tales delitos se detectenª 

10ª Resulta diff.cil mantener una vigílc1ncia efi-

caz en las fronteras, que ofrecen muchas oportunidades üc -

evasi6n a los narcotraficantes. 0~1 n!=~) morlo, los trafi-

cantes han explotado i;i,,ucho L: r,r.,siblidad de const.cuir pi!;t;!.!l 

cL1ndc!--:tinas de aterrizaje y tlc t:fcctuar suministros de d!'.'o

ga p;:.)f paracaíd:ts c:1 zc!1a~ .:;p;irl l>'.l.1.:~. A fin dt· cor.1plc:0(:!nt,·n· 
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los controles realizados por las autoridades de policía y de 
aduanas en los accesos fronterizos oficiales, por ello, es -

preciso vigilar mejor las fronteras, el espacio aéreo y las 

zonas apartadas para proteger a la sociedad del peligro que 

acarrea el consumo indebido de drogas. 
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