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1 N T R 0 D U C C ION 

Durante los ~ltimos diez a~os, la incidencia en el 

consum~ \llcito de droras en el mundo, ha a~r:ntado en

forma ala.mante. 

Esto se ha manifestado en forma m§s grave en la j.1! 

ventlJd, la oue, con pretexto de rechazar los 'valores e.§. 

tablecidos, y en aparente hlsca de un nUevo estatus so

cial, usa los estupefacientes en forma inñi::cri~inecB,

con gra~le pelir-ro para su persona y pora ] a s!=,cied8'1 de 

la que for~a parte, a la que siempre es dable someter -

a crltj ca, pere !',or caminos que lleven a una superaci~n 

socia.l posi ti va, y no a. la deg:radacHm del individuo c,Q 

reo ser h~~anc y ente social. 

Este problema es particular~ente sirnificati ,'o aD

mi estado natal, Baja California, en donde el consumo -

ilícito de estupefacientes se practica en fema abiert? 

Tawbi~n, durpnte mis anos en la Universidnd, fu! testi

go de COI!lO se transfom6 la adicc:t6n menc1c,nar'!a, ~1E" una 

situaci5n pr~cticamente inexistente, en algo amplia~ente 

realizado y hasta cierto punto,aeeptado. 

Lo anterior, me llev6 a considerar el tema, como -



materia de este trabajo, y 10 hago en la for~a elemen- -

tal que se aprecia, pero con mis votos m~s sinceros diri 

gidos a la juventud de mi Estado y de mi Patria, pe!'a. .. -

que consideren la busqueda de mejores m~tcdos de supera

ci~n. 

En el tratamiento del tema" s~ habla primero de al

ga~as feneralid8dAs sobre las drogaSe Se examina despu~s 

la teoría del deJito, corno fundamento Doctrinario del d.§. 

lito contra la salud en su modalid8~ de producci6n, te-

neneia, tr~fico y proselitismo en rrateria de estupefa- -

cientes. Posteriorn:en te se analiza la si tuacH5n jurídi

ca del Toxic6mano, que para nuestro derecho, tiene la cg 

tegorla de E!~FE?J!C ~r no de delincuente. A continuaci5n

se estudia la situación del trBficante de droras, quien

es penado en fo~a severa. 

¡,os '5.1 timos dos cap! tulos estan dedicados a la eti..Q 

logla de las dro:-:a s, y a la necesidad de una acción con

junta mundial contra el uso il1cito de estupefacientes. 

La intenci6n de este tra~ajo es doble: subrayar el

hecho, que en nuestro Derecho Penal, existe tL~ tratamien 

to diferente respecto al Toxic6mano, al que, repetimos,

~TO CC~JSIDERA DEIP!CTJE~;rE, del que sefala, para el trafi

cante de drof'as, a Q.uien po:!' la gravedad del del i to que

cOMet~, en ciertos casos no le conc~de ni eJ ~~~eficio -



de la condena condicional, ni de la libertad prepara

toria; y segUndo: recalcar la imperiosa necesidad, en 

nuestro medio, de dar a conocer, mediante camparas peX 

manentes 1e educñcion a todos los niv~les, 10 cue es -

el mundo +de las drogas, los fl"aves pro 'hlemas sociales

que plantea su u.so incontrolado, y la situacion j,J_ridl 

ca de los adictos; campa.?'as que perMitan, ctando menos, 

impedir Que este problpmB, se convierta en un monstruo 

incontrolable. 



e A P I TUL o ~ 

LAS DROGAS, GE}ffiRALIDADES. 

1.- C1asificaci6n de los Estupefacientes. 

2.- Drogas rratura1es. 

3.- Drogas Sint~ticas. 



"Ellos mismos descubrieron y usaron primero la ra1z 

que llamaron Peyot1; y los que la com1an y tomaban, la -

tomaban en lugar del vino; y lo mismo haclan con la que-

< llaman Nanacatl que son los hongos malos ,que emborrachan 

también como el vino; y se juntaban en un llano despu~s

de haber cOWido, donde bailaban y cantaban de noche y de 

dla a su placer; y §sto el primer dla, y luego el dia si 

guiente lloraban todos mucho y de clan que se limpiaban y 

lavaban los ojos y caras con sus lágrimas". tiLos que los 

comen sienten bascas del coraz6n y ven visiones a veces

espantables. 

Tienen otra manera de embriaguez que los hace m~s -

crueles. Son como unos hongos o setas que en esta t1e-

rra los hay ~omo en Castilla, m4s los de esta tierra son 

de tsl calidad que comidos crudos y por ser amargos, be

ben tras ellos y ~omen con ellos un poco de miel de abe

jas, y de a111 a poco ven mil visiones y especies de cul,2 

bras; y como sallan fuera de todo sentido pareciales que 

las piernas y el cuerpo ten1an llenos de gusanos que los 

com1an vivos; y as1 medio rabiando se salen fuera de ca

sa deseando que alguien los mate, y con esta bestial em

briaguez y fatiga que sienten, acontece alguna vez que -

algunos llegaran a ahorcarse, y tambiAn eran contra los

otros m~s crueles. A estos hongos ll!males en su lengua 
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Teonacatl, que quiere decir carne de Dios o del Demonio -

que ellos adoran y de la dicha manera con aquel amargo 

manjar su cruel Dios los Comulga". 

Las anteriores descripciones corresponden a Fray Be~ 

nardino de Sabagdn y a Motolinia quienes en forma separa

da describieron, en el Siglo X11I,la forma como los indios 

de M~xico y Estados Unidos masticaban ciertas ra1ces e ~ 

girian ciertos hongos con objeto de producirse estados de 

éxtasis, y las consecuencias que ésto tenia. 

En el curso de los Siglos han sido muchas las drogas 

experimentadas. Para amortiguar el dolor, aplacar el ham 

bre, olvidar la soledad, el hombre parece no haber encon

trado, a travez de la Historia, un remedio mejor que la -

droga. Beber, fumar, o simplemente tragar un comprimido, 

son para muchas personas los atajos que conducen a la fe

licidad. El indio de la Altiplanicie Eoliviana mastica -

la hoja de Coca para combatir del deseo de comer y dar 

fuerzas a sus piernas durante las marchas interminables -

por los altos y frIos caminos de los Andes. Los trabaja

dores chinos del Puerto de Hong Kong inhalan el vaho de -

una mezcla de heroina y barbituricos calentada en una 

planCha de hoja de lata. El estudiante de California usa 

los estupefacientes como protesta ante la Sociedad en la

que vive. En la India y en IrAn se sigue empleando prof~ 

samente el opio, producto vegetal simpleo En Marruecos y 



en la Repdblica Arabe Unida, los refugiados, los desem

pleados, los trabajadores en ocupaciones mal pagadas,,

ne conocen otra distracci6n que el Kif y lo fuman contl 

nuamente hasta caer en un estado de indiferencia total

ante su triste suerte. En los paises del Norte de Afri 

ca se vend1a, en forma libre, todav1a recientemente, al 

p~blico mezcla de tabaco y cannabis (planta conocida 

tambi~n con los nombres de Marihuap.a, Hachish, Kif, etc. 

Todas las formas de esta planta estAn hoy prohibidas, -

as! como las otras drogas conocidas como her6icas, ene~ 

vantes, narc6ticos, soporiferos, o en forma m~s amplia

estupefacientes, Sin enbargo, a pe~ar de las legis1a-

ciones penales que las sancionan y de los acuerdos 10-

ternacionales que tratan de controlarlas, su uso se ha

venido generalizando en todo el Mundo, atravezando las

fronteras en grandes cantidades como contrabando y mu--

chas veces a la vista de los aduaneros. 

Desde luego que los estupefacientes tienen aplica

ciones positivas en la Ciencia, especialmente en el c~ 

po de la medicina; pero su uso indiscriminado acarrea -

el envenenam~ento del individuo, atentando contra su -

dignidad y comprometiendo la existencia misma de la So

ciedad 7 del Estado. 

CLASIFICACION DE LOS ESTUPEFACIE~ITES, 

Se pueden' separar, para efectos de clasificaci6n -
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las drogas en NATURAL"F;S y SINTETICAS. Entre ambas se pU,i 

de distinguir las que calman o anestecian (narcoticos) 

las que estimulan (anfetaminas, heroicas, etc.). Existen 

tambi~n, finalmente, las drogas alucinógenas. 

Drogas Naturales: 

Estas drogas sen derivados de cuatro plantas. La 

nnabis, cuyas hojas se conocen como Marihuana; La Adormi

dera, que produce opio; Las Hojas de Coca, que nos dan la 

Cocaina y los Rongos. 

Cannabis.- Las hojas y la resina de esta planta se-

emplean para fumar, para masticar o como componente de 

ciertas bebidas. Para designarla existen abundantes sin~ 

nimos: Marihuana, Cañamo, Kif, Pot, Dogga, Hachish y ron-

chas mAs. Sus efectos consisten en la liberación de cieI 

tas inhibiciones, acompañadas de alucinaciones benignas;

la Cannabis provoca hilaridad, incontinencia verbal y en

ocasiones un fuerte deseo de comunicaci6n. De la confu-

sion sensorial e intelectual, pueden resultar tambi~n sen 

saeiones de angustia y actos de agresividad e incluso vi~ 

lencia criminal. 

Algunos expertos aseguran que la Cannabis es un t6x1 

co benigno, y que sus efectos son semejantes s los del 

alcohol. Sin embargo, el doctor J. Keup en un ArtIculo -

publicado en la Revista ttSeience" editada por la American 

Associatlon for the Advancement of Science afirma: hDur~ 



-, ... 
te los tltimos once meses en el Brook1in State Hospital 

fueron internados ciento cincuenta y siete pacientes por 

conducta pSic6tica y abuso de drogas. Una investigaci6n 

detallada sobre las causas de los problemas psiquidtri-

cos de ciento catorce de esos pacientes, demuestra que -

en un 7.9% de ellos, la ~a~ihuana jugo un papel esen-

c1al en su sintomatologla. Esta inclula desde reaccio-

nes de pAnico agudo, hasta viajes inducidos por la Mari

huana y episodios esquisofr§nicos acelerados. 

Por su parte, en la Universidad de Carolina del IJo,!: 

te, el doctor 1-1artin Koler informa que algunos estudian

tes le han consultado a causa de persistentes e intensos 

sentimientos de terror, el prinCipio de los cuales pare

cia estar claramente relacionado con el uso de la Mari-

huana. 

El Comi te de Expertos de la Organizaci~n ~rundial de 

la Salud de Drogas que causan Dependencia, adopt6 un p~ 

to de vista muy comprometedor, diciendo: que la Cannabis 

no produce estados de dependencia fisica, ni hay tampoco 

pruebas suficientes para afirmar ~ue causa perturbaciones 

mentales duraderas. 

Adormidera.- De esta planta, pr.acticando en ella 

1L~a 1no1s16n se obtiene una resina pegajosa: el Opio, 

que en sus formas elementales puede mascarse, .beberse o 

fumarse. Mediante operaciones de laboratorio más compl~ 

jas se obtiene morfina y otro producto sumamente activo: 
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la Heroina. Sea cual tuere la forma de estos productos, 

sus efectos generales son siempre mAs o menos los mismos. 

El Opio y sus derivados calman, matan el dolor y alivi&~ 

la angustia. 

El mecanismo ca~sante de estos efectos no es conoc1 

do, pero se supone, que las drogas ejercen una influen-

cia depresiva en ciertas zonas del sistema nervioso cen

tral y por este medio atenuan el hambre, la sed, los ap~ 

titos sexuales, el miedo y el dolor~ No influyen al pa

recer, en la capacidad de trabajo y en la habilidad para 

reaccionar ante determinadas. situaciones. 

La morfina, la heroína y todos los derivados del 

Opio van acompañados de dos efectos secundarios princip~ 

les: la tolerancia y la dependencia. La tolerancia SVP~ 

ne la necesidad de absorver dosis siempre mayores para -

conseguir efectos de la misma intensidad; la segunda es

el fen6meno en virtud del cual el organismo se acostum-

bra a trabajar bajo la influencia de esta droga. 

Coca.- El Arbusto de la Coca crece en los Andes de 

América del Sur, y la masticaci6n de su hoja es corrien

te, como antes mencionamos, entre los indios de la Alti

planicie Andina. En el Circulo que abarca a la Gran Me

seta que va, desde el Norte de Chila a Perd y la mayor -

parte de BOlivia, viven la gran mayor1a de las personas

que mastican la hoja de Coca en el Mundo. 
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De las hojas de esta planta se extrae la cocaína, -

considerada como uno de los m~s violentos estimulantes. 

Esta droga parece favorecer no solo la exitaci6n euf6ri

ca y las experiencias alucinatorias, sino tambi~n las 

sensaciones paran6ic6s. 

Se puede emplear o bien aspirando el polvo de la C~ 

caina (a la que se le da el sobrenombrl? de nieve) o te-

mándose por inyección intravenosa, m~todo de efectos mu

cho mAs activos. Se puede combinar tambi~n con heroina. 

La Cocaina no causa dependencia fisica, su depencsn 

cia es de carácter puramente pslquico o mental, sin embaI 

go, su poderosa acción estimulante y la exagerada sensa

ción de fuerza mental y muscular que produce, acaba ¿or

provocar en los cocainomanos estados paran6icos. Esta

reacci6n puede conducir a estados antisociales peligro--

SOS. 

Sus efectos f1sicos son muy diversos: trastornos 

gestivos, iusoroio, irritabilidad, convtllsiones y en algy 

nos casos alucinaciones. Su empleo ha venido en los ~l

timos tiempos disminuyenDo, siendo el contratando de es

ta droga, comparativamente con otras, pequeño o 

Hongos.- En la práctica el Peyote,·la Nescalina, -

la Psilasibina :l el l·.S.D. todos ellos hongos, producen

m~s o menos los mismos afectos. Estas drogas, tambi~n -
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llamadas psicotomim~ticas, son en las que los adictos ven 

una e,sca1a para ascender a la Divinidad, hablando de psi

codelia y de exaltaciOn a la personalidad. 

En 1936, el Ing. Roberto ~Vitlander rindi5 un informe 

sobre ciertas especies de hongos al~cinantes que se cons~ 

mlan en la Sierra Nazateca. Dos afos después apareci6 un 

ArtIculo en Suecia firmado por el etn6logo Jean Basset 

Johnson, acerca de una ceremonia ritual con ralees aluci

nantes; pero la mayor aportaci6n para el conocimiento de

esta droga natural, fue la investigaci6n ext~ustiva, rea

lizada por los esposos Wasson a partir de 1953. 

El principio activo del peyote, es un alcaloide lla

mado mescalina. que se ha logrado elaborar sint~ticamente. 

Por su parte el alucinÓgeno conocido' por las iniciales 

r..S.Do (Sigla inglesa correspondiEnte al Acido Lisergico). 

se trata de un derivado de un alcaloide en el honguillo -

destructor de los cereales. 

En este tipo de drogas son importantes dos factores: 

la actitud del paciente, y lo que espera de su experien-

cia. Esto tiene suma importancia sobre todo cuando se 

trata de aluc1n6genos tan potentes como el L$S.D., del 

que una mil~s1mR de gramo basta para producir alucinacfo-

nes. 

Seg'On Tiniothy Leary profesor Universitario Norteame

ricano, que es uno de los lideres del H07imiento Favora--
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ble a la Extensi~n del Uso de la Drofa, dichas alucinaci~ 

nes ser~n tanto m~s agradables cuanto rrayores sean las cQ 

modida~es en el momento de ingerirlas, y mejor est~ preps 

rado mentamente el sujeto para el expedmento. Después

de transcurridos veinte o treinta minutos de haber ingeri 

do una pizca de L.S.D., se siente tma ola de calor, se am 

plifican los sonidos y todas las sensaciones se alteran -

iniciándose 10 que se conoce como "Viajell. Los colores -

parecen engendrar sonidos y la mtsica es vista además de

oida; despuE§s de ~sto el individuo sufre la sensaci~n de

contemplarse a sl mismo, desapareciendo la noci6n del 

po. En esta etapa del "Viajell sur;;e la llamada "Exalta-

ciÓn C~smica"; l19[a10 este momento incluso el propio - -

Lea~J admite que un estado de angustia extrema se produce 

impidiendo que sea posible establecer una rliferenciaci6n

real entre la co~ciencia perdida y el mundo irreal que la 

en1n1elve. Estos desmoronamientos de la personalidad son

tan tremendos que algunas personas llegan al punto de ser 

inca~aces de reconstruirse, siendó frecuente el caso,eri -

los adictos a esta droga, qUE' ;>ierdan el int€r~s en su 

profesi6n y su familia, vagando continuamente en sus exp~ 

riencias c6smicas~ 

En manos de investigadores competentes, el L.S.D. y 

otros alucin6genos abren nuevas v1as de penetraci6n en el 

continente interno de la mente. Para el psicoan~lisis 
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significa una nueva antorcha para ar~ojar luz sobre el ~ 

consciente, pero, las poderosas razones antes enumeradas, 

como son las de producir angustia y ciertos estados psic~ 

ticos,han sido 'suficientes para que un Comite Especial de 

la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, h~ 

ya adoptado una resoluci6n condenatoria para el uso no a~ 

torizado del L.S.D. 

Se establece una fuerte dependencia psIquica entre -

esta droga y los que la emplean, no existiendo aparente-

mente ninguna adicción fIsiea. 

Drogas Sintéticas: 

Cada droga natural tiene por 10 menos un equivalente 

sint~tico9 Producen generalmente dependencia fisica, y -

cuando se interrumpe su adm1nistraci6n, las consecuencias 

son graves para el paciente. Tomadas en d6sis elevadas -

pueden determinar estados antisociales y ser causa de psi 

cosis temporales y perturbaciones paranOicas. 

La Dilandina, la Petidina, los Barbituricos y otros

hipn6ticos y sedantes son equivalentes del Opio, con to-

dos sus efectos ben~f1cos y todas sus cualidades peligro

sas. Las anfetaminas ocupan el lugar de la Cocaína. Es

tas ~timas drogas tienden a consumir las reservas energ! 

ticas que el organismo ha acumulado, pues con sus pod~ro

sos efectos estimulantes movilizan la energ1a y sus e.fec

tos son agotadores. 
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En realidad el trdfico il!cito de drogas sint~tic8S 

no es importante, ya que los usuarios prefieren el pro-

dueto natural pues sus efectos parecen ser más aprecia-

~~ 

Desde el punto de vista social, independientemente

de los efectos personales en el adicto, que hace de §l -

un ser perdido para la comunidad, es importante el con-

trol "estricto de los estupefacientes, pues el deseo de -

obtenci6n de la droga requerida, puede conducir a la vi~ 

lencia y aUn al asesinato, con todas las consecuencias -

que ~sto acarrea. 
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FUENTES DEL DERECHO PENAL. 

• • • "Inq'IJ.irir la fu~nte de una disposici6n jurldi

ca, es buscar el sitio de donde ha salido de las profundi 

dadas de la vida social a la superficie del derecho". (1) 

Para el maestro mexicano Etluardo Gare1a Haynez, en -

la terminolog1a jurldica, la palabra fuente tiene tres 

acepciones que es necesario distinguir con cuidado: Fuen

tes Formales, Reales e Hist6ricas. 

Por Fuente Formal entendemos los procesos de crea- -

cion de las normas jur1dicas. 

Se conocen como Fuentes Reales a los factores y ele

mentos oue determinan el contenido de tales normas. 

El t~rm1no Fuente Hist6rica apllcase a los documen-

tos que encierran el texto de una Ley o conjunto de Leyes 

(2), 

El examen de las Fuentes Formales implica el estudio 

de los elementos que integran el Proceso Legislativo, con 

suetudinario y Jurisprudencial que condicionan la validez 

de las normas que los dichos procesos engendran o Por 10-

tanto las fuentes formales del Derecho son: la Legislaci6n 

la Costumbre y Jurisprudencia, 

(l) Fernando Castellanos Tena.- Lineamientos Elementales 
de Derecho renal.- Pág. 101, citando a Du Pasquier. 

(2) Eduardo Garc1a Maynez.~ Introducci6n al Estudio del 
Derecho.- D~cima Edic10n.- Pág. 51. 
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Legislacion.- En los estados primitivos, exist1a una 

costumbre que tenia fuerza de ley. Era una mezcla de pre~ 

cripciones éticas, religiosas, convencionales y jurldicas. 

A trav~s de la Historia se fue mar~festando una aspiraci6n 

para lograr la fijeza del Derecho, es decir un constante -

impulso hacia el derecho escrito y sancionado por el Esta

do. 

En la Edad Media se redactnron cartas que establec1an 

los derechos respectivos del Señor y los s~bditos. En - -

Francia bajo Luis XIV y Luis XV, las grandes Ordenanzas s~ 

ñalaron una importante ofensiva del Derecho Legislado cen

tra el Consuetudinario. Aparecieron posteriormente las 

primeras Constituciones escritas, llegando la floración de 

1a era de las codificaciones, bajo el Gobierno de Napoleón. 

No podemos olvidar que el Derecho Romano, reunido en

las recopilaciones de Justiniano, denominábasele Derecho -

Escrito. 

La tendencia, siempre creciente hacia la Codificación 

del Derecho, es una exigencia de la Seguridad Jur!dica. En 

la mayoría de los estados modernos la formulaci6n del Der~ 

cho es casi exclusivamente obra del Legislador; solo en In 
glaterra y los Paises que han segUido el sistema Anglosa-

jon predomina la costumbre; por lo tanto la Legislac16n es 

la mds rica e importante de las Fuentes Formales. 

Podrlamos definirla como el proceso por el cual uno o 
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varios Organos del Estado formulan y promulgan determina

das reglas jurIdicas de observancia general a las que se

da el nombre especIfico de Leyes (3). 

Costumbre.- Para Jorge Jellinek, los hechos tienen

cierta fuerza normativa. Cuando un hAbito social se pro

longa, acaba por producir, en la conciencia de los indiv,1 

duo~ que la practican, la creencia de que es obligatorio. 

Lue~o entonces, lo normal, 10 acostumbrado se transforma

en lo debido y 10 que en un principio fue simplemente uso, 

es visto mAs tarde como manifestaci6n del respeto a un d~ 

ber. Para Ehrlich: "La costumbre del pasado se convierte 

en la norma del futuro" • 

. Ahora bien ¿en qu~ mom~nto deja una costumbre de ser 

mero hAbito, para convertirse en Regla de Derecho? La 

reg~a consuetudinaria no puede transrorm~rse en precepto

jur~dico mientras el poder p~blico no le reconoce el ca-

rActer obligatorio. 

El reconocimiento de la obligatoriedad de una cost~ 

bre por el poder p~blico puede exteriorizarse en dos for-

mas distintas: expresa o t~cita. 

so reallzace por medio· de la Ley. 

El reconocimiento expr~ 

El reconocimiento t~el 

to consiste en la aplicac16n de una costumbre a la solu-

éi6n de casos concretos. 

Entonces podeDos definir la costumbre como el uso iE 

(3) Eduardo Garcla Y~ynez.- Obra Citada.- PAga ,2. 
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plantado en una colectividad y considerado por esta como 

jur!dicamente obligatoria (4)c 

De acuerdo con el Articulo 10 del C6digo Civil del

Distrito y-Territorios Federales, la costumbre desempeña 

en nuestro derecho un papel muy secundario pues contra la 

observancia de la Ley no puede afegarse desuso, costumbre 

o pr~ct1ca en contrario. Sin embargo la Ley otorga en -

alguno de sus articulos, a la costumbre el car~cter de -

fuentes supletorias de Derecho Mexicano. Entonces solo

es jurldicamente obligatoria cuando la Ley le otorga tal 

car~cter, no es, por ende, fuente inmediata sino mediata 

o supletoria de nuestro orden positivo vigente. 

Jurisprudencia.- La Jurispr.udencia como Fuente del 

Derecho sirve para designar el Conjllnto de PrinCipios y

Doctrinas contenidos en las decisiones de los Tribunales. 

(5). 

Algunas veces, la ¡,ey otorga a las tesis expuestas 

en las resoluciones de eiert~s Autoridades judiciales, -

cara~ter obligatorio, relativamente a otras autoridades

de inferior rango. 

En nuestr? derecho, de acuerdo con los Articulos -

192 a 195 Bis de la Ley Reglamentaria de los Articulos -

103 Y 107 de la Constitución Federal de los Estados Uni~ 

dos Mexicanos, la Jurisprudencia que establezca la Supr~ 

(4) Eduardo Gare1a Maynez.- Obre Citada.- PAg. 61. 
(,) Eduar~o Garc1a Maynez.- Obra C1tada.- p!g. 68. 
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ma Corte de Justicia obliga tanto a ella como a las Salas 

que la componen, a los Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tribunales Unitarios de Circuito, Jueces de Distrito, Tri 

bunales de los Estados, Distrito y Territorios Federá1es-

'y Juntas de Conoiliaci6n y Arbitraje, cuando las Tesis de 

la misma, funcionando en pleno, se encuentre en cinco ej~ 

cutorias no interrumpidas por otra e~ contrario, que ha-

yan sido aprobadas por 10 menos por catorce ministros. 

Además la Jurisprudencia que establezca la Suprema -

Corte solo podrá referirse a la Constituci6n y dem~s le-

yes Federales. El alcance de las tesis jurisprúdenciales 

en nuestro derecho, ,or 10 tanto, está limitado en cUB.nto 

a su obligatoriedad se refiere, a las normas de la Consti 

tuci6n y a las leyes de carácter F~deral; y ésto cuando se 

cumplan los requisitos señalados anteriormente. 

Para aplicar las anteriores ideas al campo del Dere

cho Penal, debemos examinar primero el llamado Principio

de Legalidad. 

Este ha sido intensamente buscado por medio de gue-

rras y de estudios dogmátiCOS a trav~s de los siglos. Se 

conquisto por primera vez en Inglaterra en el Siglo XI, -

al promulgarse la Carta l-fagna que prohibia la imposici6n

de penas sin previo juiCio legal. Pero noqued6 definitl 

vamente plasmado hasta que, a ra1z de la Revoluci6n Fran

cesa en la que se hizo la declaraci6n de los derechos del 

hombre y del ciudadano en 1789, se estableci6 que nadie -



podr1a ser castigado sino en virtud de una ley anterior al 

delito, la cual deberia aplicarse seg~ un procedimiento -

legal general. 

Este principio de legalidad se encuentra contenido en 

el Articulo 14 de nuestra Constituci6n Federal, segdn el -

cual nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, -

de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente estableci-

dos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del

procedimiento y conforme a leyes expedidas con anteriori-

dad al hecho. 

Por lo tanto, ni la Jurisprudencia ni la Costumbre 

pueden ser Fuentes Formales de nuestro Derecho Penal, pues 

no hay Crimen sin Ley y tampoco hay Pena sin Ley, y no pu~ 

de ser punible por Simple analog1a o uso social, un hecho

si no 10 ha previsto la Legislaci6n señalando el procedi-

miento correspondiente. 

El derecho a castigar del Estado encuéntrase, pues, -

limitado por la Ley Penal, Fuente ~ica de este Derecho e 

Esto constituye una verdadera garant1a para el ciudadano,

quien no puede verse sancion~do por actos que la Ley, de -

manera expresa, no haya previsto como delictuosos. 

Ahora bien, el acto u omisi6n que señalan las Leyes -

Penales se le l~ama delito. 
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Contenido del Concepto Delito y sus Elementos. 

El delito estA intimamente ligado a la manera- de ser 

de cada pueblo y a las necesidades de cade época; por 10-

tanto los hechos que han tenido tal carácter, lo han per

dido en funciones y situaciones diversas. Al contrario,

acciones no delictuosas han sido eregidas en delitos. 10s 

autores han tratado en v~~o de producir ~~a definici6n de 

delito con validez universal para todos los tiempos y lu

gares, una definici6n filos6fica esencial. Sin embargo, 

. es posible t'~scar las caracter1sticas juridicas del delJ.

to, buscando f~rmulas generales deteroinantes de sus atr~ 

butos esenciales. (6)0 

Estamos de acuerdo con el Haestro Villalobos cuando 

asegura que una verdadera definici5n del objeto que trata 

de conocerse, debe ser lma f6rmula simple y concisa, que

lleve consigo 10 material y 10 formal del delito y permi

ta un desarrollo conceptual por el estudio ana11tico de -

cada uno de sus elementos. En lur;ar de hablar de viola~

ci5n de la Ley como una referencia formal de antijurici-

dad, o concretarse a buscar los sentimientos o intereses

protegidos que se vulnera, como contenido material de - -

aquella violaci6n de la Ley, podr~ citarse simplemente a

la antijuricidad como elemento que lle've consigo sus d05-

aspectos: Formal y Material; y dejando a un lado la vol~ 

(6) J1m~nez de Azua: Luis.- La Ley y el Delito o - Andr~s B~ 
110.- Venezue1a.- P!g. 29. 
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tariedad y los motivos egoistas y antisociales, como expre

sión formal y como criterio material sobre cUlpabilidad, tQ 

mar esta ~tima como verdadero elemento del delito, a rese~ 

va de desarrollar, con 51.1 an41isis, todos sus aspectos o e.§ 

pecies. (7). 

De distinta manera, y no sin ser, una maravillosa def1 

n:tci6n como 10 señala el l'·Iaestro Castellanos Tena, Francis

co Carrara principal eA~onente de la Escuela Clásica, defi

ne el delito como la infraccl6n de la Ley del Estado, pro-

mulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resul 

tante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, -

morAlmente imputable y po11ticamente dañoso" (8). 

En esta definici6n apreciamos, por 10 tanto, que para

Carrara el delito es un~ violaci6n del Derecho promUlgado -

para proteger no los intereses patrimoniales~ ni la prospe

ridad del Estado, sino la seguridad ae los ciudadanos; acto 

u omisi6n moralmente imputable por estar el hombre sujeto a 

las leyes criminales en virtud de la naturaleza moral de la 

misma. 

Los positivistas trataron de demostrar que el delito -

es un fen~meno o hecho natural resultante de causas f1sicas 

y de fen6menos socio16gicose Para Garofalo el delito es la 

viola.ci6n de los sentimiento~altru1stas de probidad y de 

piedad, en la medida me~ia indispensable pare. la adaptaci6n 

del individuo a la colectividad; de ser correcta esta defi-

(7) l. Villalobos.- Derecho Penal Mexicano.- P~g. 199 Y si
euientes~- 2da. Ed. Purrua 1960. 

(S) Programa, V6l. lo. No. 21.- PAgo 60. 
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nicion y de haber por lo tanto una definicion sociologica 

del delito, no seria una noci6n inducida de la naturaleza 

y que tendiera a de~inir el delito como hecho natural, que 

no lo es; sino como concepto bAsieo, anterior a los C6di

gos, ·que el hombre adopta para calificar a las conductas

humanas y formar los catalogos legales, Creemos, con el

Maestro Villalobos que no se puede Lnvestigar qu~ es en -

la naturaleza el delito, porque en ella y por ella sola -

no existe, sino a lo sumo buscar y precisar esas normas -

de valoracion; los criterios conforme a los cuales una 

conducta se ha de considerar delictuosa. 

Desde el punto de vista jur1dico y de acuerdo con lo 

presupuestado por el Maestro Villalobos citado anterior-

mente se han elaborado definiciones de tipo formal y de -

carácter material. Para algunos autores la nocion formal 

del .delito la suministra la ley positiva mediante la ame
naza de una pena para la ejecuci~n o la omisien de cier-

tos actos, pues formalmente hablando el delito se caract~ 

ri~a por susancion penal. En este sentido Edmundo Mez--. 

ger señala. que el delito es una accicn punible. En el 

mismo sentido el Articulo 70. de nuestro C6digo Penal es

tablece: delito es el aeto ti amisiOn que sanciona las Le

yes Penales. 

Estas definiciones formales, no escapan a la critica 

pues no penetran en la verdadera naturaleza del delito 

por no hacer referencia a su contenido. Para buscar ~ste 
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creemos que sé debe estudiar el mismo por sus factores 

constitutivos sin desconocer su necesaria unidade Encon 

tramos pues algunos trata'distas que tratan de llegar a1-

concepto delito estudiando su contenido substancial me-

diante un estudio anal1tlco de sus componentes. 

El propio Mezger elabora una definici6n jur1dico 

substancial expresando que el delito es la acci6n t1pic~ 

mente antijuridica y culpable. (9). Para Cuello Calón 

el delito es la acci6n humana antijuridica, tiplea, cul

pable y punible. (10).. En el mismo sentio,o Jim~nez de 

Azua: delito es el acto típicamente antijur1dico culpa--

ble, sometido a veces a condiciones objetivas de pen~li

dad, imputable a un hombre y sometido a una sanci6n pe-

nal. (11). El penalista alemán Ernesto Beling, exprQ 

sa un concepto semejante, no mencionando a la imputabill 

dad. 

De estas definiciones podemos desprender como ele-

mentos del delito: la aeci6n, la tipicidad, la antijuridici 

dad, la imputabilidad, la punibilidad, y las condiciones' 

objetivas de penalidad. Para el penalista mexicano Cas

tellanos Tena solo la acci6n, la tipicidad, la antijuri

cidad y la culpabilidad, poseen las condiciones neccsa--

( 9) Tratado de Derecho Penal. Tomo, 10- 1·1adrid, 1955, 
PAg. 156. 

(10) Derecho Pcnal.- Octava Ed.- PAg. 236. 
(11) La Ley y el Delito.- PAg. 256.- Caracas. 

Citados por Fernando Castellanos Tena.- O. C. PAg. 
173. 
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rias para considerarseles elementos constitutivos del mis

mo. ,El querido l1aestro l--lexicano señala, a nuestro juicio -

muy acertadamente que la imputabilidad es uno de los pres,ll 

puestos del delito, o si se quiere, de la culpabilidad, p~ 

ro no un elemento del mismo. Por otra parte la pena no es 

sino la reacci6n del poder del Estado, ante el i11cito pe

nal y por lo mismo no~orma, ni puede ~ormar parte del de

lito mismo, siendo como es,algo externo. 

Respecto a las condiciones objetivas de punibilidad,

el otro de los elementos'criticados, el jurista Villalobos, 

citado por el propio maestro Castellanos dice lo slguiente: 

Esencia es necesidad; es no poder faltar en uno solo de los 

individuos de la especie sin que este deje de pertenecer a 

ella; por lo mismo, tener como esenciales. a las condiciones 

objetivas de punibilidad que son ~en6menos de ocas16n y cu

ya naturaleza afin no ha sido satis~actoriamente precisada, 

y que con mAs frecuencia ~altan que concurren en los deli

tos, solo see:xp1icacomo efecto de un prejuicio arraigado. 

De acuerdo con todo 10 anterior, es posible llegar a -

la siguiente definic.i6n de delito: Aquella conducta humana, 

t1pic~antijur1dica y culpable. 

Conducta.- A este elemento del delito, que incluye 1a

aee16n y la omis15n, se le ha denominado: Hecho, Acto, Ac-

c16n. Pero indudablemente el t~r.mino conduetaenvtlelve su

significado jur1dieo ampliamente. 
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Por conducta entendemos el compoTtcmiento humano volun

tario, positivo o negativo, encaminado a lá producc10n de un 

resultado. Esta puede manires~arse como acc15n, omisi6n y -

coinisi6n por omis16n.. La. acci6n es una actividad voluntaria. 

Laomis16n y la comisi6n por omisi6n se integran por una'in

actividad voluntaria; en la omisi6n hay violaci6n de un de-

bar jurldico de obrar, en la comisi6n por omis16n se yiola -

los deberes: uno de actuar y otro de no actuar. 

El maestro Castellanos enseña que: "S610 la conducta h! 

mana tiene relevancia para el cerecho penal. El aeto Y' la ... 

omis16n deben corresponder al hombre 1 porque finieamente al -
es posible sujeto activo de las infracciones penales; es e1-

~ico ser capaz de voluntariedad.. Este principio, indiscutl 

bIe en nuestro tiempo, caree!a de validez en otras ~pocas. 

Seg6n enseña la historia, en el pasado se consideraron a los 

animales como delincuentes, y se les sancionaba dé acuerdo -

con esta idea" .. (12) .. 

Dentro del campo del Derecho Penal se ha discutido si ... 

las personas morales pueden delinquir; considerando que 1es

falta voluntad para actuar, y que s6lo act~an a travªs de sus 

miembros, no serán responsábles penalmente sino las personas 

que las representan. 

Elementos de la Acci6n.~ Para Mezger la acci6n se en-

cuentra en un querer de la gente; un hacer de la gente y una 

relaci6n de casualidad entre el querer y el hacer. (13). 

(12) Castellanos Tena Fernando.-Lineamientos Elementales de De
recho Penal.- Ed.Porroa.- }'f~x. 1967.- PAg. 143. 

(13) l.fezger Edn:.undo.- Tratao.ode Derecho Penal.- Ed.Madrid. PAg • 
. 288 Y si~u1entes. 
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Cuello Ca16n considera que los elementos de la acción -

son "Un acto de Voluntad y una Ac.tividad Corporal". (14) .. 

Para el maestro Castellanos Tena la opOSición que se n~ 

ta en las definiciones anteriores respecto si la relación de 

causalidad y el resultado deben o no ser considerados dentro 

de la acci6n, radica exclusivamente, en el usoda una termin2 

logia variada; pues si al elemento objetivo se le denomina -

acción, evidentemente en ella se incluye tanto el resultado

corno el nexo casual; dada la amplitud otorgada a dicho t~rm1 

no; 10 mismo cabe decir respecto a otros, tales como acto, -

conducta y hecho. Por eso Porte Petit habla de conducta o -

hecho; para ~1 la primera no incluye un resultado material,

mientras que el segundo abarca tanto a la propia conducta cQ. 

mo el resultado y nexo decausa1idad, cuando el tipo parti

cular requiere una mutaci6n del mundo exterior. (15). 

La omisión y sus elementos.- En la omisión, al igual -

que la acci6n, existe una manifestación externa de voluntad. 

Sus elementos serAn por lo tanto, la voluntad señalada, .y un 

no efectuar la acci6n ordenada por el derecho, es decir, la-

inactividad. 

Este t1timo elemento est4 íntimamente ligado al elemen

to sicológico, de que el sujeto se abstiene de efectuar el -

acto a cuya realización estaba obligado. (16). 

(14) 

(l?) 

(16) 

Cuello Calón Eugenio.- Derecho Penal.· 8a. Ed.- Barcel~ 
na, 1942.- PAgo 273. 
Castellanos Tena Fernando.- Obra Citada.- Porrda.- M~~ 
co, 1967.- P§g. 149. 
Misma cita anterior. 
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La opinion de Von Lizt, nos hace pensar en la existen

cia de un deber juridico de obrar, el cual no realiza el s~ 

jeto autor de la conducta, pues asegura: "El':. la omisi6n 1a

manifestaci6n de voluntad consiste en no ejecutar, volunta

riamente, el movimiento corporal que debiera haberse efec-

tuado. (17). Esto es que la omision simple debemos aprehen 

derla como la no ejecuci6n voluntaria de algo debido; prec1 

sa la existencia del deber de obrar y la posibilidad de ha-

cerIo. 

Con los elementos señalados de la omision, la voluntad 

y la inactividad, podemos encontrar dos tipos de omisi6n: -

la simple y la comisi6n por omisi6n. En la simple omis16n

se da un resultado jurldico y, en el segnndo tipo, ademAs de 

ese resultado jurldico se presenta otro material; en este -

~ltimo caso se presentan ademas dos elementos que son: tUl -

resultado t1pico y una relaci6n de causalidad entre el pro

pio resultado y la inaccion. 

Ausencia de conducta.- Como señalamos al descubrir los 

elementos esenciales del delito, la falta de uno de ellos,

presupone la inexistencia del mismo. 

Una de las causas que impiden q'.l9 se integre el delito 

por ausencia de conducta es la llamada vis absoluta, o fue~ 

za fisiea exterior irresistible, que encuentra su justificª 

ci6n en la fracci6n 1 del Articulo 15 del C6digo Penal para 

el Distrito y Territorios Federales que a la letra dice: 

(17) Liszt Franz Von.- Tratado de Derecho Penal.- 3a. Edi
ci6n.- Madrid.- PAg. 79. 
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"Art1culo 15'.- Son circunstancias excluyentes de res

ponsabilidad penal: 

1.- Obrar el acusado impulsado por una fuerza fisics -

exterior irresistible". 

Al respecto el catedr4tico mexicano Castellanos Tena -

nos dice: "En el fondo de esta eximente en vano se ha que

rido encontrar una causa de inimputabi1idad; cuando el suj~ 

to se haya compelido por una fuerza de tales car~cter!sti-

cas,puede ser perfectamente imputalbe, si posee salud y d~ 

sarTollo mentales para comportarse en el campo jurldico pe

nal, como persona capaz. Por lo mismo no se trata de una cala 

sa de inimputabilidad; la verdadera naturaleza jur1dica de

esta excluyente debe buscarse en la falta de conducta.. As1 

lo ha venido ensefando en nuestra Facultad a partir de 1936 

el profesor Villalobos, quien desne entonces ubic6 certera

mente esta causa eliminatoria de este elemento bAsico del -

delito. (18). 

La conducta desarrollada como consecuencia de una vio-

. lencia irresistible, no es una acci6n humana en el sentido

valorativo del derecho, por no existir la manifestaci6n de

voluntad.. En el mismo sentido Celestino Porte Petit escri

be: "El C6digo Mexicano innecesariamente se refiere a la -

vis absoluta o fuerza fIstca en la Fracci6n 1 del Articulo-!5 

(18) Castellanos Tena Fernando.- Lineamientos Elementales -
de Derecho Penal.- Porrfia.- M~xieo 1967.- PAf. 156. 
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cometiendo el error técnico de considerarla como excluyen-

te de responsabilidad, cuando conetituye un aspecto negatl 

vo del delito, hipótesis que queda sintetizada en la r6rm~ 

la nullum crimen sine actione (19). 

No es necesario que la Legislaci5n positiva enumere -

todas las excluyentes por falta de conducta; cualquier caQ 

sa capaz de eliminar ese elemento bAsico del delito~ se~a

suficiente p8:-S impedir la formaci6n de ~ste, con indepen

dencia de que lo diga o no expresamente el legislador en -

el capitulo ce las circu~stanci8s eximentes de responsabi

lidad penal. Pues si seg'On el C6digp Penal, en su Articu

lo 700' el delito es el acto u omisi6n sancionado por la8-

Leyes Penales, en ausencia de conducta (acci5n u omisit5n), 

nada habr~ que sancionar. 

La tipicidad .. - De acuerdo con la definic1.6n aceptada 

de delito, para que una conducta sea dellctuosa se precisa 

que sea tipica, antijur1dica y culpable. La tipicidad es, 

por 10 tanto, uno de los elementos esenciales del delito -

cuya ausencia impide su configuraci6n. 

Existe una dlfer~ncla entre el tipo y la tiplcidad,

aquel "serA la"norma en s1, es la creaci6n leglslativa, en 

cambio la tipicidad es el encuadramiento de la conducta a 

la norma, o sea, al tipo. 

(19) Celestino Porte Petit.- Importancia de la Dogmática 
Jurldico Penal.- PAg. 35. 
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lvfaurach por su parte nos dice hablando del tipo: "Ti_ 

po es la determinante descripci~n de una determinada condu.Q 

ta humana antijur1dica •. El tipo es, por lo t~~to, en primer 

lugar, acci6n tipificada por la Ley en una figura legal. Dst 

be comprender pues las características integrantes de la 

esencia de la acci6n: Voluntad dirigida en una determL~ada

direcci6n, y manifestaci6n de esa voluntad. Pero desde a1-

momento en que para descubrir el total injusto de una ac- -

ci6n debe acudirse al resultado, separable ideo16gicamente

de ella y susceptible en todo caso, y tan solo, de ser de-

terminado atendiendo a puntos de vista jurídico-penales, cQ 

mo un fen6meno complejo, comprensivo de la voluntad de la -

manifestaci5n de voluntad y del resultado. 

Debemos dar, sin embargo, un nuevo paso. En conformi

dad, tanto a la evoluciOn hist6rica como al sistema del de

recho vigente, consideraremos al delito dóloso como forma -

:fundamental y punto de partids del delito, y al hecho p'tlr-i

ble culposo como variedad del delito, desmedrada, s6lo punl 

ble en limitados casos de excepci6n, de menor importancia ... 

por raz6n de su injusto. 1-1ientras que los principales cap! 

tulos de la parte general, como las teor1as de la tentativa 

y la particip~ci6n, se encuentran adaptados micamente a 

los delitos dolosos, la sistemAtica del delito culposo s1-

gue en muchos aspectos, un camino propio. El corte sistemA 

tico entre hechos dolosos y culposos debe, pues, interponeL 

se en la teor1a del tipo. El concepto de acci6n, es por lo 
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tanto, en las formas de aparicit)n del delito, el mismo. En 

el tipo, sin embargo, los hechos culposos caracterizados 

por la circunst~ncia de dirigirse la voluntad a un determi

nado resultado extra t!pico, se apartan definitivamente de-

los hechos dolesos. La estructura de sus tipos, caracteri

zade por un defecto en el &mbito subjetivo, divergue esen-

cialmente de la de los hechos dolosos". (20). 

Existen tipos, como lo ser.ala el maestro Castellt?nos,

muy completes. En ~l de allanamiento de morada, por p.~p.~--

plo, es fácil advertir la referencia tIpica a la culpabiJi-

dad, al aludir a. los conceptos Jf con engafios, f1].rt:.. vamente!1 • 

En este caso y en otros an~logos, es co}>recto decir Que el

tipo consiste en la descripcit)n legal de un delito. "Sin

embargo, en ocasiones la Le~" limitase a formular la conduc

prohibida u ordenada (en los delitos omisivos); entonces no 

puede hablarse de descripci6n del delito, sino de una parte 

del mismo". (21). 

El maestro Castellanos Tena enseña que los tipos pue--

den clasificarse en: Normales y An~rMales, Fundamentales 0-

B4sicos, Especiales, Complementados, Aut6nomos o Indcpen- -

dientes, Subordinados, tie Formulaci6n Casuistica, de Formu

laci6n Amplia, de Daño y de Peligro. 

(20) 

(21) 

~aurach Reinhart.- Tratado de Derecho Penal.- Ed.Ariel, 
Barcelona, 1962. 
Castellanos Tena Fernando.- Lineamiento~ Elementales de 
Derecho Pena1.- Editorial Purr~a.- México 1967.- P~g. 
165. 
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Normales y anormales.- La L@y al establecer los tipos, 

generalmente se limita a hacer una descripci6n objetiva: pr1 

var de la vida a otro; vero a veces ei iegislaaor incluye en 

la descripci~n tIpica elementos normativos o subjetivos. Si 

las palabras emplead:",s se refieren a situaciones puramente -

objetivas, se estarA en presencia de un tipo normal. Si se

hace necesario establecer una valoraci6n, ya sea cultural o 

jurídica, e1 tipo serA anormal. El homicidio es normal, - -

mientras que el estupro es anormal. 

La diferencia entre tipo normal y tipo anormal estr1ba

en que, mientras el primero contiene conceptos puramente ob

jetivos, el segundo describe, ademAs, situaciones valoradas

y subjetivas. Si la Ley emplea palabras con un significado

apreciable con los sentidos, tales vocablos son elementos o~ 

jeti':os del tipo (c6pula en el. estupro). Cuando las frases

usadas por el legislador, tienen un significado tal, que re

quieran ser valoradas cultural o jurldicamente, constituyen

elementos nOI"!!H~tivos del tipo (casta y honesta en el estupro) 

Puede la descripci6n legal contener conceptos cuyo signific~ 

do se resuelve en un estado anlmico del sujeto y entonces se 

~st§ en presencia de elementos subjetivos del tipo (engaño -

en el fraude). 

Fundamentales o B!sicos.- Los tipos, forman categor1as 

comunes dadas por la naturaleza idéntica del bien jurIdico -

tutelado, capaces de servir de tItulo o rdbr1ca a cada grupo 
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de ellos: "Delitos contra. la salud"; IIDe11tos contra la 

vida y la integridad personal", constituyendo cada agrup,! 

miento una familia de delitos. Los tipos bAsicos integran 

la espina dorsal del sistema de la parte especial delC5-

digo.. Para el profesor 'Hariano J1m~nez Huerta, dentro del 

cuadro de los del:ltos contra la vida, es bAsieo el de ho

micidio descrito en el Articulo 302 de nuestro Ordenamie.n 

to Positivo. Segñn Luis J1mªnez de As~a, el tipo es bAs1 

co cuando tiene plena independencia ... 

Especiales.- Són los formados por el tipo fundamen

tal y otros requ1sitos, cuya nueva existencia, dice Jim~

nez de !s~a, excluyen la aplicaci6n del bAsico y obliga a 

subsumir los hechos bajo el tipo especial. Tenemos como-

" ejemplo de este tipo el infanticidio, que tiene como tipo 

fundamental el homicidio, al que agregAndole el haberlo -

cometido dentro de las. setenta y dos horas despues del n~ 

cimiento del occiso, por alguno de sús ascendientes con-

sanguineos, el tipo delictuoso se subsume al delito espe-, 

clal sefalado. 

Complementados.- Estos tipos se integran con el f~ 

demental y una circunstancia o pecullar1d~d distinta (Ho~ 

micidio calificado por premedit~ci6n, alevocia, ventaja). 

Seg~ Jim~nez Huerta, se diferencian entre si los tipos -

especiales y los complementados, en que los primeros ex-

eluyen la ap11caci6n del tipo bAsieo y los que nos ocupan 

presuponene su presenc:ta,a la cual se agrega, como adit-ª. 



- 32 -

mento, la norma en donde se centiene la suplement2ria cir

cunstancia de peculiaridad. 

Los especiales y los complementades pueden ser agrav~ 

dos e priviligiados, segdn resulte e no un delito de mayor 

entidad. As!, el parricidio constituye un tipo especial -

agravado. per sancionarse mAs severamente, mientras el in-

fanticidie es especialpriviligiade, por punirse menos - -

en~rgicamente que el bAsice de hemicidie. El privar de la 

vida a etro con alguna de las calificativas, integra un h2 

micidio calificado., cuyo. tipo. resulta ser cemplementado 

agravado o El homicidio en riEla o duele puede olasifiearse 

ceme complementado. priviligiade. 

Aut6ncmos o independientes.- Sen les que tienen vida 

propia, sin depender d.9 otro tipo .. 

Subordinados.- Dependen de etro tipo. Per su car§c

ter circunstanciado re~pecto al tipo básico, siempre aut6-

nomo, adquieren vida en raz6n de ~ste, al eual n0 solo com 

plementan sino se suberdinan (homicidio en riña). 

De formulaci6n casu1stica.- Son aquellos en les cua

les el legislador noooscribe una medalidad ~ica, sino va

rias fermas de ejecutar el 1l1citoe Se clasifican en al-

ternativamente formados y acumulativamente formados. En

les primeros se ,~eveen dos o más hip6tesi~ eomisivas y el 
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tipo se col~a con cualquiera de ellas. Para la Comisi&n del 

delito contra l~ salud en su modalidad de producci&n, tenen

cia, tr~fico y proselitismo en mateJ'ia de estupefacientes, ... 

para Que se integ-re el tipo se precisa la siembra, el culti

vo, cosecha o posesión; cualquiera de estas acciones, e so-10 

rna de ellns llena la hip6tests contenida en la norma. 

En 10R acn;nulati~¡amAntp formados se reouiere el conc,Jr

so de todas las hipótesis, COM.O el delito de vagancia :r ma]

vivencia en donde el tipo ¡exige dos circunstancias: rJo de-

dicarse a un trabajo honesto sin causa justificada, y ade~as, 

tener malos antecedentes. 

De Formulaci&n Amplia o Precisa. 

A diferencia 1e los tipos r!e FormnJaci&n Casu1stica, en 

los de Formulecion Amplia o Precisa se describe una hip&te-

sis ~ica en donde caben todos los de ejecuci&n, como el apQ 

deramiento, en el robo. Al?unos autores llamRn a estos ti-

pos de formulaci6n libre por considerar que la acciÓn t!pica 

puede verificarse mediante cualquier medio id6neo, al expre

sar la Ley solo la conducta o el hecho en forma gen~rica, 

pudiendc el sujeto activo Jlegar al m:fsmo resultado }Jer di-

versas v1as, corno la prlvaci6n de la vida en el homicidio. 

Nos parece impropio hablar de rormulaci~n libre por prestar

se a confusiones con las disposiciones dictadas en pa1ses tQ 

talitarios, en los' cuales se deja al juzgador gré'n libertad

pa!"a enouadrar COltO delictivos, hechos no pre"tistos proria.-

mente. Desde lUC:>fO mee este punto de vista es violstoric c01 
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principo de seguridad jur1dica que debe cubrir todo C6di~o 

Penal y de la delcaraci6n de los Derechos de 1.. ~!ombre. 

De Daño y de Peligro. 

Si el tipo tutela los bienes frente a su destrucci6n 

o disminución, el tipo se clasifica como de daño; de peli

gro cuando la tutela penal protege el bien contra la posi

bilidad de ser dañadoQ 

Ausencia de Tipicidad. 

El aspecto negativo del delito, se debe distinguir en 

tre la Atipicidad la falta de Tipicidad y el tipo. Por 10 

que hace a la ausencia del tipo, se presenta cuando en fo,t 

ma intensional el legislador no señala una conducta que dg 

be ser considerada delictiva. ta Atipicidad es la ausencia 

de adecuaci6n de la conducta al tipo. Si la conducta no -

es tIpica, jamas podr§ ser delictuosa, el tipo como ya se

vio es la adecuaci6n de una conducta concreta con la des-

cripci6n legal formulada en abstracto. 

En el fondo, en toda At1p1cidad hay falta de tipo; si 

un hecho especIfico no encuadra exactamente en el escrito

por la ley, respecto a ~l no existe tipo. 

Las causas de Atipicidad pueden reducirse a las aiguien 

tes; ausencia de la caljdad exigida por la Ley en cuanto a 

los sujetos activo y pasivo; A la falta del objeto mate-: 

rial o el objeto jur1dico; a no darse las referer.cias tem-
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porales o especiales requeridas en el tipo; a no realizarse 

el hecho por los medios eomisivos especificamente señalados 

en la Ler,por ~t1mo, a la falta de los elementos subjetivos 

del injusto legalmente descritos. 

Antljuricida<l. 

Generalmente se considera como antijur1dico lo contra

rio al derecho. Al continuar estudiando los elementos obt~ 

nidos de la defin1e16n aceptada del delito, encontramos co

mo nno de los elementos esencialmente para su existencia la 

Antijuricidad. 

Para Cuello Ca16n, la Antijuricidad presupone un jui-

cio una estimaci6n de la oposlci6n existente entre el hecho 

realizado y una norma jur1dico penal o (22)Q 

Para Soler no basta observar si la conducta es tipica, 

sino que se refiere en cada caso verificar si el hecho exa-

minado ademAs de cumplir es el requisito de adecuaei6n ex-

terna, constituye una violaci6n del derecho entendido en su 

totalidad, como organismo unitario, pues asegura "nadie ha

expresado con mAs elegancia que Carrera ese doble aspecto de 

adecuaei6n a la Ley y de contradiccl0n al Derecho", cuando

diee que el delito es una disonancia armOnica pues en la 

frase se expresa, en el molde mAs preciso, la doblenecesi-

(22) Cuello Ca16n Eugen10.- Derecho Penal.- Tomo 10.- Octa
va Edici6n.- Barcelona.- PAga 284. 
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dad de adecuaci6n del hecho a la figura que lo describe y 

de la oposici~n al principio que 10 valora. (23). 

Welzel nos dice: "Antijuricidad es el desacuerdo "de 

accicn con las exigencias que impone el derecho para las

acciones que se realizan en la vida social. Es el disva

lor jur1dico que corresponde a la acc16n a consecuencia -

de esa divergencia. ImaginAndose personificado el orden

jurldico, frecuentemente se denomina la antijuricidarl co-

mo un 11 juicio de valor negativo" o n juicio de dis".talor" -

del derecho sobre la accion. 

Por ello, la antijuricidad es un juicio de valor ob

jetivo, en cuanto se realiza sobre la accicn, en base a -

una escala general, precisamente del orden social jur1di

co. El objeto que se valora, a saber, la accicn, es en -

cambio, una unidad de elementos objetivos (del mundo ext~ 

rior) y subjetivos (slquicos)o 

De la. confusi&n de valoraclon y objeto valorados re-

sultaron muchos malos entendidos acerca del significado -

de la naturaleza objetiva de la antijuricidad. Esta es,

como vimos, un predicado objetivo de valor, porque expre

sa el desequilibrio objetivo entre accicn y orden júridi-

COa 

(23) 

(24) 

En cambio, la acción que constituye el objeto de 1a-

Soler Sebasti!n.~ Derecho Penal Argentino.- Tomo 10. 
PAg. 34!-¡.. -
Welzel Hans. Derecho Penal.- Traducci6n Carlos FontAn 
Editor Roquende Palma.- Buenos Aires 1956.- P4g. 86& 
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v~leraci6n de la antijuridicidad, contiene elementos tanto 

objetivos, es decir del mundo exterior, como sUbjetivos, -

esto es s:!qu1cos. Por eso, la flfirmaci6n de que la antij.:g 

rieidad es un juicio de valor objetivo (generalmente v~li

da), no contiene la afirmaci8n de que el objeta de la mis

ma debe ser un substrato obj~tivo, a pesar de que ambas 

afirmaciones son mezcladas frecuentemente. 

Javier Alba 1-iuiioz, e1 tado por el maestro Castellanos

Tena sefala: "el contenido 'Illt:tmo de la antijuridicide.d ... 

que interesa al jus-penalista, es lisa y llanamente la con 

tradicci6n objetiva de los valores estatales •• ~ •• en el n~ 

cleo de la antijuridicidad~ como en el n~cleo mismo de to

do fen6meno penal, existe solo el poder punitivo del Esta

de valorando el proceso material de la realizaci5n prohib! 

da impl1citamente. 

Podemos hablar de antijuridicidad formal y material,

ante el quebrantamiento de las leyes, vemos su aspecto fo~ 

mal; la infracclon de las normas que las leyes interpretan 

constituyen la antljuridicidad material. Si toda sociedad 

se organiza formalm.ente es para .fijar las normas necesarias 

para la vida del grupo y por ello el Estado proclama sus -

leyes en donde da forma factible a dichas normas~ Con es

te criterio podemos apreciar que no toda conducta antijur1 

dica viole las normas sociales. Puede haber actos formal-
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mente antijllr1dicos que no infringen los valores colecti-

vos. 

Ausencia de Antfjuridicidad.- Ocurre, frecuentemen

te, que la conducta tipica no sea antijur1dica por mediar 

una causa de justificaci6n. Luego entonces las causas de 

justificación constituyen el aspecto negativo de la anti

juridicidad. Por ejemplo, si un ho~bre hiere a otro, su

conducta estar~ acorde a lo senalado por el Articulo 288-

del C6digo Penal, serA una conducta tipica, y sin embargo 

puedenc ser antijur1dica si se comprueba que obrli en de

fensa legitima o en presencia de cualquier otra justifi-

cante. 

Welzel señala: "Quien acttia de manera adecuada al ti 

po, acttia, en prinCipio, antijur1dicamente. Como el tipo 

capta lo injusto penal, surge del cumplimiento del tipo -

objetivo y subjetivo la antijuridicidad del hecho; de mo

do Que huelga otra fu.."'1damentaciOn positiva de la misma. -

Esta relaci6n de la de ecuaciOn tipica con la antijurici

dad se ha caracterizado llamando a laadecuacilin t1pica

el indicio de la antijuridicidad. Cuando existe esarelA 

ción,sólo surge problema en los casos en que la antijurl 

cidad está, por excepciOn, excluida, a pesar de darse el

consentimiento del lesionado. En tal situaci5n de excep

ción, un actuar adecuado al tipo, es adecuado al Derecho. 

Por eso, áqu1, la antljuricidad puede ser averiguada me-

diante un procedimiento negativo, a saber, estableciendo-
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que no existen fundamentos de justificaci~n, como defensa 

legitima, auto ayuda, consentimiento, etc .. u (2,). 

Como causas de justificaci6n la doctrina señala: A

la defensa legitima, el estado de nece.sidad, el cumplimien 

to de un deber y ejercicio de un derecho& 

Imputabilidad .. - . Antes de estudiar la cUlpabilidad, -

que de acuerdo con los e19mentos encontrados en la defini

ción aceptada, era el ~ltimo de los que presupor..en la exi.s 

teneia del delito, necesitamos analizar a su antecedente -

16gico jur1dico, la imputabilidad. 

Algunos autores separan la imputabilidad de la culpa

bilidad, estimando a ambas como elementos aut6nomos del d~ 

lito; hay quienes dan amplio contenido a la culpabilidad y 

comprenden en ella la imputabilidad. Una tercera posici5n, 

que es la que adoptamos nosotros en este trBcajo, siP:'uier..

do las enseñanzas del maestro Castellanos Tena, y que esbQ 

samos en el p!rrafo anterior y en forma mAs amplia cuando

buscamos la definici&n del delito, es la de quienes pien-

san que la imputabilida~ constituye un presupuesto de la -

culpabilidad .. 

Para llegar a ser culpable un sujeto precisa que an-

tes sea imputable; es decir, para que el individuo conozca 

la ilicitud de su acto y quiera realizarlo, debe tener ca

pacidad de entender y de querer, de determinarse en fun--

ci6n de aquello que conoce; es claro que esta actitnd con.§. 

(2;) Welzel Hans.- Obra Citadso- PAgo 86. 
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tituye el presupuesto necesario de la eulpabilidad. 

Podemos definir la imputabilidad como la capacidad -

de entender y de que~er en el campo del Derecho Penal. 

Para Carrane! y Trujillo, es imputable todo aquel 

que posea, al tiempo de la acci&n, las condiciones s1qui

cas exigidas, abstractas e indeterminada~ente por la Ley

para poder desarrollar su conducta socialmente; todo el -

que sea apto e id6neo jur1dicamente para observar una con 

dnota que responda a las exigencias de la vida, en socie

dad humana (26) • 

. Comunmente se afirma que la imputabilidad est~ dete~ 

minada por un m1nimo flsico representado por la edad y 

otro s1quico, consistente en la salud mental. Son dos a~ 

pactos de tipo sicol6gico: salud y desarrollo mentales; -

generalmente el desarrollo mental se relaciona estrecha--

mente con la edad. Son imputables quienes tienen desarr~ 

lIada la mente y no padecen ninguna anorna11a sico16gica -

que los imposibilite para entender y querer, pero s610 son 

responsables quienes habiendo ejecutado el hechoestAn 

obligados a responder de ~lo Nos encontramos entonces ~ 

te lo que en Derecho Penal debe entenderse por'responsab1 

lidad. No pocas veces se utiliza el vocablo como sin6n1-

mo de culpabilidad; tainbi~n suele equiparArsele a la impy 

tabilldad. En verdao tiene acepciones diversas. En un -

(26) earrane! y Trujillo Ra~l.- Derecho Penal Mexicano. 
Cuarta Edici6n.- PAgina 222. 
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sentido, se dice que el sujeto imputable tiene obl1gaci~n 

dé responder concretamente del heche ante los Tribunales. 

Con esto se da a entender la sUjeci6n a un proce~o en don 

de puede resultar condenado o absuelto, segdn se demues-

tre la concurrencia o exclusi6n de antijuridicidad o de -

culpabilidad en su conducta. Por otra parte se usa el 

t~rm1no responsabilidad para significar la situaci6n Juri 

diea en que se coloca el autor de un acto tipicamente con 

trario a derecho, si obro culpablemente; as1, los fallos

judiciales suelen concluir con esa declaraci6n, teniendo

al acusado como penalmente responsable del delito que mo

tiv6 el proceso ¿r señalan la pena respectiva. 

La responsabilidad resulta, entonces, una relaci6n -

entre el sujeto y el Estado, seg~ la cual ªste declara -

que aquel obr6 culpablemente y se hizo acreedor a las con 

secuencias señaladas por la Ley a su conducta. (27). 

La inimputabilida'd.- Es precisamente el aspecto ne

gativo de la imputabilidad. Las causas de inimputabili--

dad son aquellas que pueden anular el desarrollo o la sa

lud de la mente, por lo cual el sujeto carece de posibill 

dades sicol6gicas para delinquir. El C6digo Penal del 

Distrito y Territorios Federales en su Articulo 68, prec! 

sa cuales son los casos de ausencia de imputabilidad: lo

cos, idiotas, imb~cilest o los que sufran cualquier otra-

(27) Castellanos Tena Fernando.- Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal&- Porr~a.- M6xico.- PAgina 208. 
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de'bilidad, enfermedad o anomallas mentales, y que hayan -

ejecutado hechos o incurrido en omisiones definidos como

delitos, ser§n recluidos'en manicomios o en departamentos 

especiales, por todo el tiempo necesario para su curaci5n, 

y sometidos, con autorizaci5n de facultativo, a un r~gi-

men de trabajo. 

La culpabilidad.- Continuando con el examen de los

elementos encontrados en la definici5n aprendida del mae~ 

tro Castellanos Tena vemos que para que una conducta sea

delictuosa no es ~uficiente que sea tIpiea y antijurIdica, 

sino adem~s debe ser culpablee Al respecto Cuello Ca15n

considera cUlpable a la conducta cuando a causa de las r~ 

laciones slquicas existentes entre ella y su autor, debe

serIe jur1dicamente reprochada. (28). 

La culpabilidad, para el maestro Villalobos, consis

te en el despreci0 de~ sujeto por el orden jur1dico y por 

los mandatos y prohibiciones oue tienden a constituirlo y 

conservarlo, desprecio que s~ manifiesta por franca oposl 

ci5n en el dolo, o indirectamente, por indolencia o desa

tencion nacidas del desinter~s o subestimaei5n del mal 

ajeno frent.a los propios deseos, en la culpa. (29). De 

lo antel'ior podemos desprender que la culpabilidad se pr~ 

senta en dos formas: el dolo y la culpa. 

(28) Cuello Ca15n EUFenic.- Derecho Penal.- 8va. Edici6n. 
Barcelona.- P~gina 290. 

(29) VilJalobos Ignac10.- Derecho Penal Mexicano.- 2da. 
Edici6n.- PorrOa.- México 1?60.- P§gina 2720 
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El dolo consiste en que la conducta delictuosa posee 

una intenci6n de delinquir y en la segunda, existe un ol

vido de las precauciones indispensables exigidas por el -

Estado pa~a la vida social. Hay qui~n se encuentra toda

via una tercera forma de CUlpabilidad, la preterintencio

nalidad que 52 preEenta cuando el resultado delictivo so

brepasa a la intenci~n de la agente. Celestino Porte Pe

tit sostiene que el C5digo Penal incluye las tres forMas

de culpabilidad, el dolo en el ArtIculo 7, le culpe en el 

8, y la pr~terintenciona1idad en 'la Fracción 11 del Art1cB 

lo 9. (30). 

El maestro Castellanos enseña: "La culpabilidad re-

viste dos formas: dolo y culpa, segftn el agente djrija su 

voluntad consciente a la ejecuci6n del hecho que sancion& 

de en la LA;I como de11 to, o cause 1e::ual resultado, por m~ 

dio de su negligencia o imprudencia. Se puede delinquir

mediante una det9rminada intenc16n de11ctuosa, encontr~n

dones entonces ante el dolo, o por un olvido de las pre-

cauciones indispensables exigidas por el Estado para la -

vida gregaria, configurándose entonces la culpa. Ta~r,bi~n 

suele hablarse de la preterintencionalidad como una terc~ 

re forma o espec1e de la CUlpabilidad, s1 eJ resultado d~ 

lictivo sobrepasa la intenci6n del sujeto. An el Dolo, -

el agente, conociendo la signif1caci6n de su conducta, 
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procede a realizarla. En la culpa consciente o con previ

si~n, se ejecuta el acto con la esperanza de que no ocurri 

rA el resultado; en la inconsciente o sin previsl~n, no se 

prevee un ~esu1tado previsible; existe tambl~n desc4ido 

por los intereses de los dem~s. Tanto en la forma do10sa-

como en la culposa, el comportamiento del sujeto se tradu

ce en ~~ desprBcio pcr el orden jurldico. (31). 

En esta forma el dolo puede definirse como el deseo -

traducido en la voluntad por realizar un hecho delictuoso. 

la producci6n de un resultado antijur1dico, asegura Jim~-

nez de Asua con consciencia de que se ouebrante el deber,

con conocimiento de hecho y del curso esencial de la rela

ci6n de causalidad existente entre la manifestacion humana 

y el cambio del mundo exterior, y con representaci6n del -

resultado que se quiere o ratifica. 

Entre los diversos criterios que se han presentado p~ 

ra clasificar el dolo, nos parece m!s acertado el seguido

por el Maestro Castellanos Tena y es el siguiente: 

Clasifica el querido maestro mexicano el dolo en di-

recto, indirecto, indeterminado y eventual. 

Se presenta el directo cuando el resultado coincide -

con el prop6si to del agente ,(deCide pri '.rar de la vida a -

otro y 10 mata). 

(31) Castellanos Tena Fernando.- Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal.- Editorial Porr~a.- M~xico 1967.
PAgina 221. 
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En el indirecto el agente se propone un fin y sabe -

que seguramente surgirAn otros resultados delictivos. (PA 

ra lograr dar muerte a alguien que viajar~ en aVi6n, se 

coloca una bomba en el mismo para destruir el aparato, 

con la certeza de que ademas de morir ese individuo, per

derAn la vida otras personas). 

El dolo indeterminado, es la intenci6n gen~r1ca del

delincuente, sin proponerse un resultado delictivo en esr~ 

cia1. (el terrorista qu.E' lanza bombas con fines anarqniJ! 

tas). 

Por tltimo se conoce como e'~ntua1 cuando se desa un 

res111 tado delicti YO., previ~ndose la posi bilidRd de q'Je su.!: 

jan otros nc queridos directamente.. (incendie de u.'1a bo

dega, conociendo la posibilidad de que el velador muera o 

sufra leSiones). 

La culpa.- La culpa, como la segun~a forma de la cul 

pabilidad, consiste en la realizaci6n de una conducta no -

encamincada a la obtenci6n de un resultado t1rico, pero ~~ 

te se presenta por ner,ligencia o imprudencia, a pesar de -

ser previsible" Para Castellanos Tena existen dos aspec-

tos principales de culpa, el consciente y el inconsciente. 

1.a culpa consciente, con previsi~n o con repres'?nta-

ci~n, existe cuando el ayente ha previsto el resultado co

mo posible, pere no solamr.>nte no lo qUiere, sino que abri

ga la esperanza de aue no ocurrir'. Hay voluntariedad de-
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la conducta causal y represE'nt9ci&n de la posibilidad del 

resultado; ~ste no se quiere, se tiene la esperanza de su 

no producci6n. Como ejemplo de esta especie de culpa, 

puede citarse el caso del rnaneja~or de un veh1culo que ~ 

sea lle~ar oportunamente a un lugar determinado y conduce 

su autom6vi1 a sabiendas de que los frenos funcionan de-

fectuosamente; no obstante representarse la posibilidad -

de un atropellamiento, impulsa velozmente la m§quina, con 

la esperanza de que ningftn peatón se cruzar~ en su camino. 

Existe en su mente la previsión o representaci~n de un PQ 

sible resultado tipificado penaL~ente y a pesar de ello, 

confiado en la no realizaci~n del evento, desarrclla la -

conducta. La culpa es inconsciente, sin previsión o sin

representación, cuando no se prevee un resultado previsi

ble. Existe la voluntariedad de la conducta causal, pero 

no hay representación del resultado de naturaleza previsi 

ble. Para Soler se da esta clas~ de culpa, cuando el su

jeto no previó un resultado por falta de diligencia. Es, 

pues, una conducta en donde no se prevee 10 previsible y 

evitable, pero mediante la cual se produce una consecuen

cia penalmente tipificada. Puede imaginarse el caso de -

quien limpia una pistola en presencia de otras personas -

sin medir el alcance de su conducta; se produce un dispa

ro y resulta muerto o lesionado uno de los acompañantes o 

El evento era indudablemente previsible, por saber todos-
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10 peligroso del manejo de armas de fuego, en forma 1mpr.;y 

dencial; sin embargo existe culpa en el sujeto, al no pr~ 

veer la posibilidad de lUl resUltado que debi5 haber pre--

visto y eVitado .. 

A la culpa sin representaci5n o inconsciente, siFuien 

do el criterio que priva en el campo del Derecho Civil, -

solia clasific~rsele como lata, leve y levisima, segfin la 

mayor o menor facilidad en la previsi5n. La moderna doc

trina penal ha dejado en el olvido tal clasificaci5n, pe

ro en nuestra legislaci6n penal encuentra aceptaci~n solo 

por cuanto la gravedad o levedad de culpa hace operar una 

mayor o menor penalidad. 

El anteproyecto del C6digo Penal de 1949, establece-

un concepto ñe culpa que comprende las dos especies seña

ladas antes. Expresa que existe culpa cuando no se pre-

vi6 el resultado siendo previsible, o cuando habi~ndose -

previsto se'tuvo la esperanza de que no se producirla. 

Igual concepto y diferenciación se contiene en los proye,Q 

tos de 1958 y 1963; en ~ste último se hace referencia tam 

bién en el reSUltado se produzca por impericia o inepti--

tud. (32) .. 

La 1nculpabilidad.- Es precisamente la ausencia de

culpabilidad y consiste en que el sujeto no es responsa~-

bJe de la que se le reprocha. Castellanos sefala "10 d,e.r 

to es que la inculpabilidRd opera al hallA.rse ausentes los 

(32) Cast~~Janos Tena Fernando.- Lineamientos Plementales d~ 
Dnr"'chc Penal.- Ed. Porrtia.- }'f~xico 1967.- P~f,s. 231 -:'T :2. 



- 48 "" 

elementos esenciales de la culpabilidad: Conocilliiento y Vo

luntad. Tampoco serA culpable una conducta si falta alguno 

de los otros elementos del delito, o la inculpabilidad del

sujeto, porque sin el delito integra Q~ todo, solo existir! 

mediante la conjugación de los caracteres constitutivos de-

su esencia. As1, la tipicidad debe referirse a una conduc

ta; la antijuridicidad a la oposici~n objetiva al derecho -

de una conducta coincidente con un tipo penal; y la cu1pabl 

lidad presupone ya una valoraci5n sUbjetiva de antijuridicl 

dad de la conducta tipica. 

Pero al hablar de la inCUlpabilidad en particular, o -

de las causas que excluyen la culpabilidad, se hace referen 

cia a la eliminación de ~ste elemento del delito, supuesta

de una conducta tipica y antijur1dica de un sujeto imputable. 

JamAs se insistirá demasiado en eme tampoco aparecer! la 

culpabilidad en ausencia de un factor anterior, por ser ella 

elemento fundado respecto a los otros que, por lo mismo, r~ 

sultan fundantes en una escala de prelación lógica. (33). 

Debemos seEaiar que las micas causas de inculpabili

dad son el error.de hecho y la coacción sobre la voluntad. 

ta punibilidad.- Como consecuencia de la reunión de

todos los elementos del delito anteriormente examinado, en

contramos la punibilidad, que para muchos, como Cuello Ca16n, 

(33) Castellanos Tena Fernando.- Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal.- Editorial Por~a.- M~xico· 1967.
Páginas 235 7 236. 



Jim~nez de Arst'.8 , Pavón Vasconcelos, tiene un earActer 

fundamental o es elemento integral del mismo. Sin embar

go vemos que la pena se merece en virtud de la natur<?leza 

del comportamientc y no es otra cosa que la reacci~n est~ 

tal respecto al ejecutor de u.n delito; es por 10 tanto -

algo externo al mismo, un consecuencia de la conduct/:i dp

lictiva. 

El maestro Castellanos indica: ItLa punibilidad con-

siste en el merecimiento de una pena en funci~n de la re~ 

lizaci6n de cierta conducta. Un com~ortamiento es p~~i-

b1e cuando se hace acreedor a la pena. Tal merecimi~nto

acarrea la conminación legal de aplicacitn de eS8 ~anci5n. 

Tambi~n se utiliza la palabra punibilidad, con menos 

propiedad, para significar la posici6n concreta de la pe

na a quien ha side 1eclarado culpable de la comisión de -

un delito. En otros t~rminos, es punible una conducta 

cuando por su naturaleza amerita ser renada; se en~endra 

entonces una amena.za estatal para los tnfractores de c1e1: 

tas normas jur1dicas. Igualmente se tiene por punibilidnd, 

en forma todavia menos aprcpiada, la consecuencia d0 dicha 

conminaci~n, es decir, la acci5n e!pec1fica de imponer a

los delincuentes, a posteriori, las pena~ conduncentes. 

En este 'intimo sentido la punibilidad se confunde con la

punici5n misma, con la imposici5n completa de las sancio

nes penales, con 'el cumplimiento efectivo de la amenaza -

normativa. 
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tlEn resumen, punibilidad es merecer, por haberse conf,! 

gurado el delito con todos sus elementos, la pena, es tam

bi~n la amenaza estatal de 1mposiciOn de sanciones si se -

llenan los presupuestos legales, y por dltimo es la aplicª 

,cHin de hecho de las penas saialadas en la Ley." (34). 

Entonces vemos que el estado r@.acciona mucho m~s en~~ 

gicamente, en materia penal, que trat~ndose de infraccio-

nes civiles o de otro tipo; por el bien social tutelado,

obra dr~sticamente al conminar la ejecuci5n de dete~ina-

dos comportRmientos con la amenaza de aplicación de penas~ 

(34) Castellanos Tena Fernando.- Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal.- Editorial Porrfta.- México 1967.
PAginas 249 y 250. 
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Su Naturaleza Jur!dica. 

Procedimient8 Es~ec1a1 nara el Toxicomano y 
su Aparente Inconstituclonalidad. 

Su Car¿cter de no Delincuente en la Ley, :l 
en la JurisprtldAncia. 

El Toxicomano Tr~ficante. 



Las modernas tendencias del der$cho social, que des

de luego hace llegar sus doctrinas hasta el campo del de

recho penal, se han manifestado dentro de la materia que

nas ocupa en forma determinante, al conside~er que toda -

persona cualquiera que sea ,su edad~ sexo, o condici~n, es 

socialmente ;esponsable de sus actos~y en caso de viola-

c16n a las leyes penales debe qnedar sujeta a las medidas 

de seguridad impuestas por el estado con fines preventi-

vos, educacionales o de curaei6n. 

Este ~ltimo aspecto, completamente aceptado ya por -

nuestro derecho penal vigente en lo que respecta a ToxicQ 

manos, fue regulado por nuestro C6digo de Procedimientos

Penales en Materia Federal desde el año de 1933 y con an

teriorided en la legislaci6n del 31 en la misma rama del

derecho, pero para el Distrito y Territorios Federales,al 

establecer que no debe mediar eonsignaci6n para el Toxic~. 

mano delincuente,(jS) puesto que la comlsi6n de un delito 

bajo un estado de anomalla mental,(36) es causa de inimp~ 

tabilidad, y deberAn ser recluidos en manicomios o en d€;

partamentos especiales, por todo el tiemro necesario para 

su curac16n. 

Aparejada a esta idea de 1nfmputabilidad producida -

por el uso de las drogas,'e1 C6digo Penal Federal, en 5U

Articulo 195' Fraec16n IV, PArrafo Tercero señala: "NO ES

DELITO LA POSESICN POR PARTE DF, UN TOXICCHANO, DE ESTU-

(3;) Articulo ;24-525'.- C6dieo Federal de Procedimientos Pe-
nales .. 

(36) Articulo 68.- C6digo Federal Penal. 
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FACIENTES EN CA1fTIDA!) TAl, QUE, RACICNAH0:NTE, SEA lIECESARIA 

PAR~ SUPROFIO CONSUMO, EN ESTE CASO QD~AP~ SUJETO A LAS -

MEDIDAS DE SEGTJRIDAD QUE SEr Ar.A El. ARTICULO VEINTICUATRO, -

n~CISC TERCERC' DE ESTE CODIGa". 

Por lo tanto, vemos que para nl.l.estrD derecho vigente,

el Toxic6rnano adem~s de no ser imputable, con res~ecto a los 

delitos que cometa, no viola la ley sustantiva en el caso de 

poseer estupefacientes para su consumo. 

El sentido de todo 10 anterior resalta que el Toxic6-

mano es EN RF.AI,IDAD un E!1FErt\fO, QUE NO DEBE S:c:R CASTIGADO -

SINO CURADO, EN' INSTITUCIONES ESPECIAl-IZADAS PAliA ESE EFEC

TO PROPORCIONADAS POR El- GOBIERNO. 

Procedimiento Especial para el Toxic6amnD y su Aparente In
consti tuclonalidad .• 

Estas ideas nos permiten diferenciar el procedimiento

penal ordinario impuesto a todo sujeto de derecho penal, de 

los especiales que se adoptan para los Toxic6mancs, para 

quienes se han creado las medidas de seguridad, que son ex

trapenales y con finalidad distinta de la pena que engendra 

el castigo o 

En este sentido el capitulo de Notivaciones del C6digo 

Federal de Procedimientos Penales seftala, que la Suprema -

Corte de Justicia de la NaciOn, ha logrado, mediante su

Jurisprudencia, armonizar los obst§culos que la Legisla- -

ci6n Constitucional encuentra, dentro de los preceptos de 

las Garant!as Individuales, con las nuevas tendencias 

penales, primero en materia de menores infrac-
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tores, despu~s trat.§ndose del problema de los Toxicoma..;. 

nos, para los que, habiendo sido declarados E!WEP~OS, -

estableciO, la Procuraduria General de la R€p~blica de

acuerdo con el Departamento de Salubridad (hoy Secreta

ria de Salubridad y Asistencia) tUl procedimiento espe-

cial, pa;a distinguir la acci6n sobre los en~ermos (to

xic6manos), de la acctOn en~rgica sobre los traficantes 

de drogas. 

Por su naturaleza, este procedimiento especial no

debe regirse por los t~rminos señalados en la fracci6~

octaya del Art!clllo Veinte de la Constitución Polftica

que rige el Procedimiento Ordinario, pues la medi08 oe
seguridad NO ~IB!E Al. Al-CArCE DE UI'iA SEFTET'JCIA JtTDICIAI., 

In PRIVA EN' EIT.A EL PRIKCIPIO DE CüSA JUZGADA.. La medi 

da puede ser rnoftificada, a elecci6n del juez cuando las 

circunstancias 10 ameriten. 

Las zredidas de seguridad entonces se fundar~n en -

la necesidad de rehabilitaci6n y no de casti€,oo I.as pe

nas se fundan en la culpabilidad; las medidas de seg:uri

dad en la peligrosidad. La diferencia entre una pena y

las medidas de seeuridad, es que las primeras S~ aplican 

Post delictun y por determinac16n de los Tribunales Pen~ 

les; y las medidas de serurjdad son aplicables anti o post 

delictun, correspondiendo su aplic~cl~n a la autoridad -

adn:inistrati va. Debemos hacer notar q'l€- el C~~iir'o Pe- -

nal confudiendo penas y medidAs de segul"idcd, autoriza -

tambi~n la apllcaci6n de ~stas ttltimas por los tribu."1a-
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les penales. 

A efecto de todo lo anterior~ la Fracci6n Tercera -

del Articulo Veinticuatro del C6digo Penal señala como -

medida de segurtdad "La reclusi6n del loco, sordomudos,

degenerados o toxic6manos". 

Establecido pues que de hecho, y de acuerdo con nue~ 

tra Ley vigente, el toxic6mano es un ser desadaptado, en 

fermo, que debe ser rehabIlitado por la sociedad y ~o ca~ 

tigado por la misma, los Trib~ales se encontraron con -

la dificultad de no poder aplicar las medidas de seguri

dad, sin menoscabo de las Garantías Constitucionales, 

pues de acuerdo con la Garant1a de Legalidad consagrada

en la Constituci6n Politica de la Rep~blica, en SLl Arti

culo 14 "nadie puede ser molestado ni en su yida ni en -

su libertad ni en sus bienes, posesiones o derechos, sino 

es mediante juicio seguido ante Tribunales previamente -

establec1.dos en los que se sigan las formalidades esen-

ciales d~l procedimiento, y mediante leyes promulgadas .~ 

con anterioridad al hecho; estas Garant1as no pueden ser 

exactamente observadas, si el inculpado carece de diser-

-nimiento para enterarse de los carf,os que existen en su

contra y rara poder contestarlos. As1 mismo, no podr! -

im;onerse de 10 declarado por J.as personas que deponen -

en su contra n.ll estar~ en posibilidad de preparar su de

fensan • La Constituc!6n Po11tica de la Reptí.blica, al con 



sagrar las Garantias rle que debe disfrutar todo procesa

do, lo hace teniendo por cierta la existencia de un suj~ 

to capaz de Derecho Penal, con consciencia de sus actos

y en condi~iones de poder responder de ellos. 

Para conciliar el uso de las medidas de seguridad -

con los principios concertados por la Constituci6n, debe 

tenerse en cuenta que si dichas medidas pueden ser apli

cadas en el proceso, deben ser objeto de un procedimien

to especial que no requ1ere el aparato de la Justicia y

en que la Ley abandona al buen juicio y al recto crj.te ... -

rio de los jueces, investigar los hechos atribuidos al -

toxicomano que violÓ la I.ey Penal. El hecho de haberse

omitido en el C6digo de Procedimientos Penales del Dis-

trito y Territorios Federales un procedimiento especial

para los incapacitados delincuentes, di6 origen a que PE 

ra dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, se 

llegase al absurdo de seguir a esta clase de delincuentes 

procesos ficticios, en los que aparentando ct~plirse con 

las disposiciones constitucionales, ªstas resultaban in

cumplidas y de esta manera se hacIa una mezcla confusa -

del procedimiento orrlinar50 con los procedimientos espe

ciales e 

Afortunadamente como lo sefalam0s al prinCipio la -

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha logra

do 11I!1ar los obstSculos que se presentaban en la aplica

c16n de las medidas de seguridad y el conflicto Constit~ 
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cional anteriormente sef.alado, pues en diversas e;ecutorias -

ha estado de acuerdo de lo previsto en el Articulo 524 del CQ 

digo Federal de Procedimientos Penales; en el que se llega a

precisar acuisiosamente qt:e 'si !tIa com'pra o poseci6n tiene por 

finalidad exclusiva el uso personal que de ellas haga el acus~ 

do, y de acuerdo con el diagnostico que ha::a la autori(1ad sa

nitaria y que precise que el inculpado es Toxic6rnano, no se -

hará la consign6cion a los tribunales y ~quel det€rá ser pue~ 

to a disposici6n del Departamento de Salubridarl. o del Delega-

do que corresponda, pa~a que 10 intern& y sujete a tratamien

to rn~dico especial por el tiempo necesaric"o (37). 

En el mismo sentido la siguiente: IISi aparece del infor-

me médico correspondiente ~ue el reo es Toxicomano y que la -

cantj_dad de drorra que se le encont:r6 es la habitual en un vi-

cio, es, indudable que, con la poseci6n ce In ~roga de referen 

cia no resulta responsabilidad, y el Estado derera hacerse 

cargo de ~1 para su rehabili tacic5n"" (38). 

Su carácter de no Delincuente en latey, y en la Jurispnldeg 
oia$ 

De acuerdo con lo señalado en la primera frase del tercer 

p~rrafo de la Fracci6n IV del Articulo 19? del C6digo Penal p~ 

ra eJ Distl"ito y Territorios Federales: "No es delito la !)ose

ci6n por parte de un Toxic6mano, de estupefacientes en 

cantj.dades tales, que, racionalr:J.cnte sean necesarias :rara-

(37) Ap~ndice de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Naci6n.- Primera Sala.- Imprenta ~uneu:1a.- H~x1 
co.- P~g. 23? 
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su propio consumotj la Suprema Corte de Justicia ha asen 

tedo jurisprudencia firme en la siguiente forma: 

uCuando las substancias o droras enervantes se rec.Q 

gen en cantidades adecuadas a las nec~sidades normales -

de un Toxic5mano, sin visos ° de 10 mismo de finalidades 

de tr~fico, la poseci6n no integra el delito contra la -

salud, y en consecuencia las autoridades deben decretar

la libertad del proc8sado, sin perjuicio de ponerlo a 

dis~osici6n de las autoridades sanitarias -para su cnra ... -

ci<5nl!. 

En el mismo sentido fila simple poseciOn de drogas ... 

enervantes, tratándose de un dro~adicto, no constituye -

delito, si la cantidad de droga recogida se estima nece

saria paTa satisfacer su vicio, pues si bien es cierto que 

doctrinariaml?nte el delito contra la salud, en cu~lquiera 

de sus modalidades constituye delito de peligro, tambi~n 

10 es que las disposiciones contenidas en el C6nigo Fed~ 

ral de Procedimientos Penales son de 6rden p~blico y no

se han dictado s61amente para ser observadas por el j'!in:i..§. 

terio P~blico Federal, s,ino por todas las autoridades ju

d.iciales del mismo fueron. 

JurisprUdencia importantisima por su contenido es la 

siguiente: "Si conforme a. le dispuesto en los Articulas -

5'24 y 5'25 del C6digo Federéll de Procedimientos Penales, -

el Ministerio POblico no debe consignar o, de haberlo he

cho ya, deber~ desistirse de lA acci6n penal en contra 



del Toxicómano que com:pre o posea drogas en¡?rvantes solo en -

la cantidad racional~ente neceseria para su consumo; debe co~ 

cluirse que en tal caso no existe delito y que el drogadicto

solo deber~ quedar sujeto al tratamiento m~dico oue le ap1ique:n 

las autoridades administrativas de Salubridévl y .Asistencia; en 

tal concepto, Al'XQUE EL REPRESEN~ANTE SCCIAI DEJARE DE CUMPLIR 

CON LAS OBLIGACIO!ES QUE LAS CITADAS DISPOSICIOI,TES LEGALES LE 

INPONEN, EL Jt'EZ rrATURAL DE3ERA nACER EFECTr!A LA ES3NCIA 

DlIMENTAL DE ESOS PRECEPTOS; independientemente de que, desde

el punto de vista técnico, pudiera ser más correcta la regla

mentaci~n de esa situación en la Ley Sustantiva, es indiscutl 

ble que la Adjetiva es también de Orden Ftblico, y que, SI NO 

LA ACA'!!A EI aRCANO DE ACUSACION, COHPETE Al. JUZGADC'R DECRETAR, 

Er~ TALES CASOS ~ LA ABSOLUCION CONDUCENTE. 

El Toxicómano Traficante. 

Lo anterior nos lleva a considerar la situación en que -

la cantidad que se encuentra en poseción del Toxicómano reha

za lo que racionalmente pueda considerarse que serA destinado 

para su consumo. Al respecto existe unidad de criterio en la 

doctrina y en ~a Ley, que cuando este caso se d~, y la subs-

tancia enervante recogida presumiblemente era utilizada para

trasmitirla a terceros, se les sigue, ademas de administrarle 

el tratamiento curativo apropiado para su ~oxicoman!a, el prQ 

cedimiento ordinario previsto para el caso del que comete un

delito contra la salud en su modalidad de trafico de estupef~ 



clentes. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia en ~uris

prudencia firm~ sañala 10 siguiente: 

"El suministro de dro.r:8s enervantes fuera del con

trol legal de las autoridades sanitarias, de por s1 con~ 

ti tuye tl.l1a mo¿?lidad del deli te contra 2.a salud, aunque 

ftlera a titulo gra tui to Y SEJl. O NO TOXICm~A!:C quien 10-

tlAunque en autos existe dictamen de los peritos rr~ 

dicos en el que se precis5 que el acusado es toxic6mano 

a,~iicto a la marihuana, tal circunstancia no hace operar 

los dispositivos contenidos en los Art!culos 521.;. y 525-

del C6digo Federal de Procedimientos Penales, ya que la 

excesiva cantidad de marihuana encontrada en su domici

lio y cuya poseci5n tenia como finalidad el uso perso-

nal, y por el contrario, seg15n el propio acusado, hizo

suministro de ella en forma ilícita" .. 

nSi bien asc1erto que la Ley quiere Que se obten~ 

ga la curaci6n de los drogadictos, ta~bi~n lo es que peI 

sigue y sanciona los casos en que estos procuran la dif];, 

sien de su vicio"" 

"Adn admitiendo que el reo tuviese la af~ci~n de f~ 

mar marihuana serta runible su actividad de suministra--
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01611. ne 11'\ J::ier"s, actividad que como se advierte de la 

simple lect'J.ra de la te:r, es en s1 misma castigada ind~ 

~endientemente de~ dafic qUA se cause cen ella". 

y en forma mucho mas completa la siguiente tesis!

"Cuanc'l.o de la confesi5n del quejoso se desprende 'que 

desplpgapa una conducta que implica actos de poseci6n ;¡ 

tráfico de]. enerv!?nte denorninadr I!1orfina, circunstancia 

~sta corroborada Dar la prueba testifical, no es abice

ni desvirtua su culpabilid~d com0 autor del delito cen

tra la salud previsto y sancionado por -::1 ArtIculo 194-

del Código Penal, la circunstAncia de nue el quejoso 

fuese Toxicomano, dado que, ar1em.~s de la droga que con

sumIa para s1, la proporcionaba a otros vic~osos y por-

10 tanto el fallo ('me declara S11 culpabilidad jur1dico

penal, no es violatorio ni del precepto que describe el 

tipo ni de garant1as const1tucionaleso 

En forma igual!!lente amplia: tlInterpretando logica

mente las disposiciones de los Art!culos 194 del Codigo 

Penal y 5"21~ y 525 dal Codigo Federt31 de Procedimientos

Penales, se infiere que la inculpabilidad que ~stos '0.1-

timos prevee y la consiguiente cesación del procerlimien 

to penal, s610 p~ed2 tener como racional fundamento e1-

estado de nec~sidad del Toxic6mano de satisfacer urgen

temente su vicio; pero sin que los mismos establezcan -

una absoluta imr1midan pa:,a que se posea cualquier can

tidad en forma ilimitada, de drogas enervantes, pue~ en 
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cn:¡ta.s condiciones reaparece plenamente el 'peligro social 

que entr!1Í"a esa poseciOn, injustj,ficada por la necesidad 

del vicioso, y la accien penal no df)be tener entonces 

cortaptza alguna. Por tanto, es .inadmisible, que s1 los 

c1g-arrillos de marihnana encontrados en ,oder del anejoso 

exceden con mucho de les que necesita, resultenaplicsbles 

las excepcionales disposiciones cuyo alcance ha si.-1o fi-i-ª 

c.o en los Articulas del Códleo Federal de Procedimientos 

Penales ya citado. 

Por 10 tanto, s~g~ 10 ha resu~lto la Supr?ma Carte

de J,usticia (39), y la propia Ley consigna, la simple po

seci~n para usos propios no constituye delito.. El J.finis

terio F~blico y la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 

en casos de esta indole, deben obrar de consuno. 

Si en el curso de procedimiento ordinario, result3 -

que la droga ~nervante era para uso personal del inculpa

do, y aparece comproi'ado asimismo, con dict~men pericial, ' 

que se trata de un toxic6mano, el Ministerio Pftblico eje~ 

citará la acci~n penal y una vez, ejercitada, se desisti

r~ de ella y solicitar§ que el detenido sea ru~sto a dis

posici6n de la Secretar1a de Salnbridad y Asistencia paT'a 

su trat,!lmiento curativo, sin perj1.1icio que si se der:lUestra 

que ade~as de ser toxic6mano, la substancia enervante re

cogida la utilizaba para trasmitirla a terceros, se le si 

ga el procedimiento ordinario y se le adMinistre el tr~t~ 

(39) Jurispruopncia Firne.- Sernan~ri(\ Jud:f.cial de la Fede
raci6nll- Pág. 390.- Ap~ndice al Tomo LXIV. 
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miento c1iTnti vo apropia~o parr: su tOY.i coman 1a • En los -

casos en que, seguido el procedi~iento ordinario y pro-

nunciado el at1.to de formal prisión, el tribu."1al advi".rta 

que se trata simplemente de un Toxic6mano, podr~ decre-

·tar el so'breseimümto de oficio, disponiendo que el in-

culpado quede a disPosici6n de las autoridades sanita--

rias. 

Lo importante y que no se ha hecho a la fecha, es -

una campara intensiva de educación en la materiéi., pare -

que los Toxicl'imanos conozcan cual es St'1 si tl1aciOn jurfñi 

ca, y ellos o sus familiares les presenten ante los hos

pitales, comisiones o m~dicos que puedan auxiliarlos. 

Es urgente tambi~rl la creac10n de Comit~s o Juntas." 

que desvinculados en cualquier fO!'!!1a apreciable de les -

fuerzas poliCiacas o gubernam~ntales, y dirigidos por 

personas altamente calificadas en el problema, pU!:~dém 

despertar confianza en el aoieto y 10grtlT que se acerr'!u8 

a ellr.s buscando su curación.. Porque la eXj~eriencia di~ 

1'1a nes er:sef¡a, y es un hecho social en nuestro medio 

inegable, que el ser humano ql1e se encuentra sumerrido -

en el mundo de las drogas, so~re todo si es joven, ne s~ 

be a quien o como recurrir en husco de aYUda, descono- -

ciando casi siempre el motivo que 10 mantiene en esa si

tuación, 10 ci.~.aj en la mayor!a de los casos solo atrava

el prcb1e!"1a ocasionando ql1eel adicto contintle mar~inado 

de Ja sociedad ~ .. T sin conciencia de 10 Qil e hace de 51: mi.,2, 

n:o. 
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1.- Bien Penalmente Tutelado. 

2.- Leg1slac15n Fiscalizadora de Estupefacientes. 

3.- Legislaci~n Punitiva, sobre el Traficante de
Drogas. 

4.- Elementos del Tipo. 

5.- J1,lrisprlldencia. 



En for¡;B completamente distinta a la sef:alada para 

el Toxic6mano Que exa.minamcs en el Capitulo anterior~ -

m-:estro C6dig:o Penal ~TigeI!te, le da, al trE-ficante, el

car~cter de DEtIHClJRIITE .. 

El bien, penalmente tutelado en los Art1culos que-

tipif~can el delito contra la salud en ~1 Capitulo ref~ 

rente a la rrcducci~n, tenencia, tr~fico y proselitisMo 

en materia de estupefacientes, es la salnd p'Ó.blice, ya ... 

que estos delitos trascienden por su naturaJeza, del t.§. 

rreno individual, al colectivo a 

Al respecto el maestro Castellanos Tena asienta que 

"normalmente el consentimiento del ofendidc· es 1:rrelcvan 

te pa~a eliminar el carácter antijurídico de una conduc-

ta, por wlnerar el nelito no solo intereses individua-

les, sino quebrantar la arrnon!a colectiva o (40)0 

I,egislaci6n Fiscalizadora de Estupefacientes .. 

El Artlculo 73, Fracci8n rvI de la Constituci5n est~ 

blece que el Congreso tiene faeultad raTa dictar leyes s~ 

bre la Salubrida~ General de la Rep~blica, tales Leyes 

son, 001' tanto, de·car§cter federal, y su aplicaci~n estli 

a cargo del Ejecutivo Federal por medio de la Secretar1a

de Salubridad y Asistencia. tos delitos tipificados en -

ellas son de la compet~ncia de la Justicia Federal, 10 

mismo que los tipificados en el CapItulo 1 del Titulo 700 

de nuestro C5digo Penal. 

(4(\) I·inem~1ent0s F:le!'leJ'l.talcs de Derecho Penal.- !:\D. Eci.
P~r. 178.- F'~xicÍ) lClfq. 
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Con ftmdamento en el ArtIculo Constitucional cita

do anteri0rmente el Congreso de la Uni6n expidi5 el Có

digo Sanitario. 

Para nuestro C6digo Penal se considera estupefacien 

tes los que determina el C6digo Sanitario de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Reglamentos y dem§.s disrosiciones

vigentes o que en lo sucesivo se expidan en los términos 

de la fracci6n ~lI del ArtIculo 73 de la Constituci6n G~ 

neral de la Rep~blica, as! como los que señalen los Con

venios o Tratados Internacionales que M~xico hay~ cele-

brado o en 10 futuro celebre. {Articulo 193 del C~digo -

Penal. 

El C6digo Sanitario de los Estados Unidos MeY~canos, 

aludido anteriormentetes de diciembre de 19~ y dispone

que compete a. la salubridad general del País, la campara 

'contre la producci6n, venta y con~umo de substancias que 

envenenan al individuo y degeneran a la especie humana. 

Los medicamentos Se dividen, para los efectos de esta 

Ley, en estupefacientes peligrosos y no peligrosos. Los 

prim~ros requieren necesariamente prescripci~n para su -

venta o suministro, pues de acuerdo al ArtIculo 299 del

C6digo Sanitario mencionado, se establece que las farma

cias recC\geran las recetas o permisos y haran los asien

tos en el libro de contabilidad de estupefacientes auto-



- 65' -

rizado por la Secretarta de Salubridad y Asistencia. 

Se reputan' como estupefacientes la Adormidera, el 

Opio y los Alcaloides, sales derivados y compuestos. 

La Morfina, la Beroina y sus sales, derivados y sus se

dAneos. Los Narc~ticos Sint~tlcos, la Coca y la Cooa1-
• na y sus sales. La Ecegonina y sus derivados, la Cann~ 

bis Indica, e Harihuana y cualquier otro producto prep!. 

rado o que contenga alguna de las substancias antes en~ 

meradas :r en general los de naturaleza análoF'a; estando 

autorizado el Consejo de Salubridad General paTa deter

minar cuando un producto es de naturaleza análoga .. 

Por 10 tanto el comercio, 1mporta01~n7 exportac15n, 

tranporte o cualquier forma, siembra, cultivo~ cosecha, 

elabor!:lci~n, prescripc16n m~d1ca, preparaciOn, consumo, 

y en general toce 10 relacionado con el tráfico o sum1-

n1stro de estupefacientes o cualquier producto que sea

refutado como tales en la Rep~blica Mexicana quedan su

jetos a los Tratados y Convenios Internacionales, a las 

disposiCiones del COdigo Sanitario y su Reglamento, a las 

disposiciones que expida el Consejo de Salubridañ Gene

ral, a las Leyes Penales sobre la Materia y a las DispQ 

siciones dp.la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

Se prohibe en la Reptblica, mediante el C6d1go se

ñalado todos l~s actos enumerados anteriormente, con 

Opio preparado para fumar, con Heroina, sus sales o pr~ 
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parados, y conmarihnana en cualquiera de sus formas, 

as! como cualquier substancia sint~tica de carfcter -

peligroso, cuandr su uso terape~tico pueda ser subst1 

tU!do por el de otras que no lo sean, y tambi~n se 

prohibe el cultivo y la cos~cha de la marihuana 10 mi~ 

ma que el paso por la Rep~blica de las substancias men 

cionadas como estupefacientes, siendo la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia la Onica autorizada para conc~ 

der permisos en relacit5n con algful acto tocante a 10s

estupefacientes. (41). 

En el plano Internacional a que alude la ~ltima -

parte del ArtIculo 193 señalado, M~xico se ha adherido 

a diversos Convenios Internacionales para limitar la -

fabricaci~n y para reglamentar la distribuci6n de dro

gas estupefacientes. Desde la Conferencia Internacio

nal de Shan~hai (1909), la primera convocada para tra

tar de dar solución a estos problemas, M~xico ha estado 

pendiente y ha sido parte firmante de numerosas con ven 

ciones como son la de la Haya en 1911, la Conferencia

Internacional de 1924 y 1925, la de Ginebra en 1931, -

hasta la Convenci6n dnica sobre estupefacientes elabo

rada por representantes de setente naciones en unión -

de observadores de los orzanismos internacionaJe s de -

fiscalizaci6n de estupefacientes, aprobada el 2; de 

( 41 ) Ra~l Carranc& y Trujillo.- C6difO Penal anotado.
PAgina 444.- Editorial Robredo.- 1962. 
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marzo dé 1961 despu~s de 12 años de trabajo del Crgano 

de Fiscalizaci6n de Estupef'acientes de. la Org-anizac:t6n -

de las Naciones Unidas. 

Dicha Convenci6n reemplaza las anteriores y mantie

ne, entre otrBs cosas, la"prohibiei6n y f'iscalizaci6n de 

ciertas substancias peligrosas, la limitación del .uso de 

estupefacientes a los solos fines m~dicos y cient1ficos

la fiscalizaci6n de su fabricaci~n y distribuci8n y el -

papel correspondiente a los Organismos Internacionales -

especializados en este campo. 

Legislación PtUlitiva, sobre el Traficante de Drogas. 

Se impondr~n prisi6n de dos a nueve años o rr.ultr de 

un mil a diez mil pesos, al que siembre, cultive, coseche, 

~ posea plantas de Canabis resinosas reputadas como est:ll 

pefacientes, sin llenar los requisitos que para el caso ~i 

jen las Leyes y disposiciones sobre la materia. o con in

fracci6n de ellas. 

En "ning'On caso se conceder~ el beneficio de la cond.§. 

na condicional a los que siembre, cultiven, o cosp.chen 

plantas de Canabis resinosas, que tengan el car§cter de -

estupefacientes. (Articulo 194). 

Fuera de los actos previstos anteriormente se impon

dr~an prisi6n de tres a doce años y multa de dos mil a 

veinte mil pesos: 
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I.~ Al que elabore, comercie, transporte, posea, -

compre, enajene, suministre a~ gratu1tamente

o, en general efect~e cualquier acto de adqui

sici~n, suministro, transportaci6n6 trAfico -

de e stt1.pefacientes , sin llenar los requisi tos

que para el caso fijen las Leyes, o Tratados -

Internacionales y dem§s disposiciones sanita-

rías a que se refiere el Articulo 193 del C6d1 

go Penal. 

110- Al que, infringiendo las Leyes, los Convenios

o Tratados Internacionales y las disposiciones 

Sanitarias que enumera el Articulo 193 ya men

cionado, siembre, vend,a, enajene, suministre -

a~ gratuitamente o, en general realice cual-

quier acto de a1quisici6n, suministro, transpo~ 

tac1~n o tr~fico de semillas o plantas que ten 

gan car6cter de estupefacientes. 

111.- Al que lleve a cabo cualquiera de los actos 

enumerados en las fracciones anteriores, con -

Opio-crudo, cocinado, o preparado para fumar o 

con substancias rreparadas para un vicio de 

los que envenenan al individuo y degeneran 1a

raza, actos que hayan sido motivo de declara-

ci6n expresa por ConveniQs o Tratados Interna

cionales, Leyes o Disposiciones Sanitarias a que 

se contr4e el Articulo 193 aludido. 
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IV.- Al que realice actos ~e provocaci6n general, 

o que instigue, induzca o atL~il1e a otra pe~ 

sona.pa~a que use estupefacientes, o que ej~ 

eute con ellos, cualquiera de los actos de-

l1ctuasos sefalados. 

Si la persona inducida o auxiliada fuera menor de 

18 afos o incapacitade, o si el agente aprovecha su 

ascendiente o autoridad' para ello, la pena sera ademAs 

de la multa, la de cuatro a doce años de prisi6n. (Ar

ticulo 195). 

En el Articulo 194, el Legislador tomo en cuenta

que los actos a que hace menci6n son cometidos general 

mente en los medios rural~s, en los que l~s trafican

tes se aprovechan de la ignorancia y pchreza ce las 

gentes del campo para inducirlos a realizar dichos ac

tos & AdemAs se emplea la ex"t'.resi6n ltplantas de Canna ... 

bis resinosas" para hacer la diferenciaci6n con otros

vegetales, que sl bien pertenecen al género cannab1s,

no son reglamentadas como estupefacl~ntes por earecer

de recinas. 

Tambi~n es de importancia la norma que sefala que, 

no procede la conden~ provisional, aunque la pena im-

puesta en la sentenoia definitiva sea la m1nima de dos 
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años de prisi6n, pues el Legislador consider6 que estos 

delitos son de c3r~cter sumamente grave ya que atentan

contra la salud p~blica y por tal raz6n se debe segre-

gar de la sociedad a los individuos que cometen dichos

actos delictuosos. 

Como se puede apreciar son varias las modalidades

de este delito, y puede conjurarse por uno o m!s de los 

diversos tipos especificados -en los ArtIculos transcri

tos, puesa~ con caracter1sticas tIpicas aut6nomas, no 

constituyen sino modalidades del mismo delito cuya uni

dad subsiste a pesar de que el agente hubiere incurrido 

en varias de esas formas, mismas que el sentenciador d"i 

be tomar en cuenta fundamental y especlficamente al fi

jar el monto de la sanc16n. 

Podemos definir de un modo somero cada una de las

modalidades de la conducta delictiva de la si,guiente ml! 

nera: 

Siembra: Accion de, sembrar. En la agricultura, -

operaci6n que consiste en enterrar semillas en la tierra 

para obtener de ellas nuevas plantas. 

Cultivo: Operac16n agrícola que consi~te en pro-

porcionar los cuidados necesarios para el desarrollo de 

las plantas. 

Cosecha: Conjunto de frutos que se recogen de la 

tierra e Temporada en que se recogen ~stos. Ocupaci6n. 
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o acci6n de recogerlos. 

Posesi6n: Acto de tener una cosa con Animo de con

servarla para s1 o para otro. 

Elaboraci6n: Prepar~ci6n de un producto por medio

dio de un trabajo adecuado. 

Comercio: !iegociaci&n que se hace comprando, ven-

dienno o permutando unas cosas por otras. 

Transporte: Llevar de un lu~ar a otro una cosa. 

Comprar: Adquirir algo por dinero. 

Enajenar: Pasar o transmitir a otro el dominio de -

una cosa. 

Suministro: Accien y efecto de proveer a alguien de 

algo. 

Gratuito: No cobrar p0r algo. Hacerlo de balde o -

de gracia. 

Adquisici6n~ Acci&n de ganar, conseguir con el pro

pio trapajo. 

TrAfico: Acci6n de comerciar, negociar. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia emiti~ una 

importante tesis, interpretando la Ley e~ 10 referente a 

trAfico y comercio: 
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"TrAfico y comercio deene~'3.::l.tes.- Una viciosa 

práctica s~bsume en la modalidad de tr§fico cualquier 

operaci6n de car~ctermercantil que recaiga sobre ene~ 

vantes; semejante.pr§ctica inveterada obedece a que se 

equipara la palabra tr4fico entendida como traslado 0-

desplazamiento, con la acepci6n utilizada para signifl 

car actos de comercio. La Ley la u.ti1iza en dos sent,i 

dos distintos: Como desplazamiento, y como actos de -

comercio. En esta ~ltima ace~ci6n, se refiere a quie

nes en cualquier forma comercien, en cambio en la pri

mera, comprende ~icamente a quienes sin intervenir en 

10 que mercantilmente es el acto de comercio intervie

nen en el desplazamiento de la droga. Es as! como de

ben entenderse los t~rminos de la Ley, de hacerlo en -

forma distinta se dejar1a sin contenido la expresiOn -

venta o la acci6n de comprar con fines de lucro y no 

de consumo". (42). 

A prop6sito de lo anterior, el Articulo 194 inc1~ 

ye como illcitos penales el transporte de estupefaciell 

tes y la cosecha obtenida de plantas que tienen el miA 

mo car~cter. A pesar de que antes de las reformas al

C6digo Penal de 1968 ~stos dos actos que mencionamos -

eran tipificados por nuestro C6digo Penal como delic-

tuosos, ya la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 

en su Jurisprudencia, babia asentado la tesis de que -



- 73 -

el delito contra la salud, en su mo~.alidad r'le tr~fico 

de enervantes, abaroa tanto el comercio y el trRnspo~ 

te de la droga, oomo, en general, los movimientos por 

les que se hacen pasar el estupefaciente de una pers~ 

na a otra. 

Cu~ndo con motivo de su acti\~dao, los farmac~u

tices, boticarios, drof,uista s o personas ou·e ejerzan

la medicina en alguna de sus ramas, ejecuten directa

mente o vali~ndose oe otras personas, cualqui'era de los 

actos dete:!:"rr:inados por el ArtIculo 195, las sanciones 

sAr~n las sifl1ientes: 

la.- Prisión de cuatr(j a doce afios y multa de tres 

mi] a veinticinco r;¡il pesos. 

2a.- Inhatilitacj.6n, en su caso, para el ejercicio 

de su profesi~n y del comercio, por 1m lapso no menor -

de dos afos ni mayor de cinco años. 

3a. Clausura de los establecimientos de su propie

dad peor 1m t~rmino no menor de un año ni ma;Tor de tl"es

años, cuando los actos fueren ejecutados dentro de 10s

est3blecimientos. (ArtIculo 196) • 

. En la gravedad de las sanciones anteriormente señ~· 

ladas, el Legislador eonsider6 que las personas a qu~ -

hace menc16n el presente Artlculo, por virtud de la act~ 
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ciones para darse cuenta del grave daño moral y fisico 

que causa en la persona humana, tomando tambi~n en - -

cuenta, el abuso que hacen dichas personas de la con-

fianza que las autoridades les han otorgado para que -

receten y comercien legalmente con estupefacientes. 

Al que importe o exporte ilega~ente estupefacien 

tes o substancias de las señaladas en este CapItUlo, se 

le impondr~ una pena de seis a quince años de prisi6n y 

multa de tres mil a treinta mil pesos, sin perjuicio de 

aplicarle en su caso, la inhabilitaci6n a que se refie

re el Articulo anterior. 

Las mismas sanciones se 1mpondr~n al funcionario -

o empleado pdblico aduanal que permitiere la introduc-

ci6n o la salida del pa1s, de estupefacientes o substan 

clas determinadas en el Articulo 193 del C6digo Fenal,

con violaci6n de las prescripciones contenidas en el C~ 

digo Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, en 10s

Convenios o Tratados Internacionales suscritos por Mexl 

ca, o que en lo sucesivo suscriba, en las Leyes o disPQ 

siciones Santiarias o en cualquier otra Leyo (Artlculo-

197). 

Consideramos de enorme mérito lo anterior, al equi 

parar la pena para el traficante internacional y el f~ 

cionario o empleada aduanal que permita il!citamente la 
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introduccil5n o salida del pa1s, de estupe:facientes, -

pues si algl1ien est~ obligado a no realizar e impedir 

estos actos, son precisamente dichos funcionarios, 

Que est~n plenamente conscientes de la ilegal y puni

ble conducta que est~n realizando. 

A los propietarios o encargados .de un fum2dero -

de opio o de un establecimiento&stinado en cualquier 

forma, para Que se lleven a ~bo .en ~l) la venta, sum1 

nistro o uso de estupefacientes, o substancias compren 

didas en la fracci~n 111 del Articulo 19), se le impon 

drdn las mismas penas señaladas anteriormente, clausu

r~ndcse adem~s definitivamente el establecimiento de -

que se tra ta. 

Los estupefacientes, las substancias, los apara-

tos, los veh1culos y dem§s objetos que se emplearen en 

r- la comisi~n de los delitos tipificados en el Titulo 70. 

Capitulo 1 del C6digc Penal, ser~n en todo caso, deco

misados y se pondr&n a disposici6n de la Autorid~d Sani 

taria Federal, la que proceder~ de acuerdo con las dis

posiciones o leyes de la materia, a su aprovechamiento

.0 destrucci6n. 

Elementos del tipo. 

De los anterior dicho, podemos desprender que para 

nuestro Derecho Penal al traficante de drogas se le reps 
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ta como un delincuente peligroso que inclusive de 

acuerdo con el Articulo 8? no tiene der~cho a la li

bertad preparatoria, y en ning~ caso se les concede 

el beneficio de la condena condicional a los que siem 

pre, cultiven o ~osechen plantas de Cannabis recino

sas; pues la gravedad que representa para la humani

dad la comisiOn de estos delitos, hizo que el Legis

lador to~a~a medidas necesarias para se~refar a 10s

culpables 0e1 seno de la sociednd, por todo el tiem

po oue dure la condena. 

Pa!'a l1'J€ se tipifique el delitr" deben, de acue,! 

do con la teor1a del delito,estudiooaen el Capitulo-

11 de este trabajo, darse una conducta t1picFl, antiju

rídica y cUlpableo 

Por conducta debemos entender la realizaci6n de 

cualquiera o de varios de los actos señalados en los 

Artículos 194 y 195 del C5dlgo Penal o Rea comerciar, 

elaborar, sembrar, o cosechar poseer o suministrar -

gratuitamente o en general realizar cualouier acto -

de sdqvisici6~ suministro o trAfico. 

Que lo anterior se hs!?a con drogas enervantes,

con seml11as o con plantas que tengan tal car~cter o 

con opio cocinado o preparado para fuma!'; o bien que 

se haga con substancias preparadas para un vicio de -
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los que envenenan al individuo o degeneran la raza, -

las que est~n reconocidas expresamente como tales por 

las teyeso Disposiciones Sanitarias del Gobierno Fe

deral o por Convenios Internacionales a los que M~xico 

se encuentra adherido. Y que el activo tenra pleno -

conocimiento de cual sea la substancia objeto de su -

actividad, aunque ignore que estA clasificada como tal 

por la Ley. 

Sobre la antijurie1dad podemos decir que en 10-

que respecta a los delitos contra la salud, el propio 

articulado de nuestro C6digoPenal, hace referencia a 

la necesidad de que las conductas por ~l descritas, -

se realicen sin llenar los requisitos que ~ra el ca

so fijen las leyes y disposiciones sobre la materia y 

con infracci5n de ellas (Articulo 194, P¡rrafo Prime

ro, Articulo 195 Incisos 1, II, III), en consecuen-

eia el hecho de efe,ctuar alguna de las modalidades 

del tipo llenando los re~uisitos que para el ceso fi

jen las ¡.eyes y Disposiciones sobre la materia y no -

infraccionando las mismas impiden el nacimiento de la 

Antijuricldad y por 10 tanto no constituirAn delito. 

Por tlt1mo deben ser realizados .por un ser raciQ 

na!, conducta que por ser dolosa y CulPOSá le puede -

ser reprochada y sancionada por el Estado. 
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Al consi0erar, nuestro C6digo Penal en la Frac

ci6n IV del Art!culo 19, los actos de provocaciOn fe

neral como constitutivos del tipo del delito que nos

ocup~ 10 hace previendo el peligro general abstracto

que esto significa y las consecuencias sociales que,

Tl1Poe acarrear o Ahora bien la instigaci~n, inducci5n 

:'7 auxilio, si son hechos ~n un caso concreto por de-

ber profesieral ne 8CUeI'n.o con la ciencia m~dica, son 

licitos. 

El Articulo 197 al sancionar al que 1m~0I'te o ez 
porte le~almpnte estupefacientes o substancias de las 

señaladas en elCap1tulo correspondiente confirurá un 

subtipo delictivo esrec1fico, calificado, de contra-

ban<i.o ¡mes, la importaa1tm o e,.::por·~aciOn ilerol de cual 

quier producto configura dicho delito; y sj el produ~ 

to es una dropa enervante o una substancia consi~erp.

da como tal por la Ley su importaciOn o exportación -

serA necesariamente ilegal 51 no estuviere autorizada 

debidamente. 

La prohibici6n de gozar del beneftcio.de la con

dena condicional contenida en el pdrrafo tercero del

Articulo 194 5610 rige para los que siembren, cultiven 

o cosechen plantas de Cannabis recinosas, que tenrsn

el car§cter de estupefacientes; pero no as! para 105-
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('1U9 las pcseano suministren gratuitamente, no obstante 

ser ~stos cuando menos tan peligrosos como los anterio

res; de donde resulta que se podría revisar el fundame,!! 

to de la incomnleta limitaci~n de que es objeto esa no~ 

ma. 

Jurisprudencia. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en dive~ 

sas tesis ha manifestad() clarar::ente la rigidez con que

se deben de ventilar jur!dicamente los juicios seguidos 

a presuntos responsables de lB comision de delitos con

tra la salud; al efecto transcribiremos algunas tesis -

relacionadas con la siembra, posecion, tenencia, venta, 

tráfico, modalidades, iden:ificaci6n de las mismas. 

Siembra.- "Los acusados perpetraron el delito,'1ue

se les imputa, indeppndientemente de que, como ellos 

afirman, el producto de la siembra y cultivo de la hie~ 

va enervante lo dedicaron a fines terap~uticos, ya que

en la Primera Sala de la Corte ha sustentado el crite-~ 

rio de que la Ley Federal no releva de responsab1lidad

a quien infringe una prohibicion establecida por la mi~ 

ma, independientemente de que el consumo se haga con fi 

nescurativos, a virtud de que la represi5n penal de con 

ductas antijuridicas como las que determinaron el enju! 

ciamiento de los ac~gados, viene requerida porque se p~ 

nen en peligro bienes jur1dicos de indiscutible relevan 

c1a, como lo es la salud p~blica; pues es bien sabido -
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que, al cundir el uso de estupefacientes, puede causar 

lesi6n a la especie humana, degener~ndolan. (1;-3). 

Posesi6n.- "Si bien es cierto que el delito con-

tra la salud en la modalidad 1e posesi6n de enervantes 

es necesariamente doloso, ello no significa que'para -

que el.dolo se integre sea necBsario que en el activo

haya la "IToluntad de comerciar con la droga, sino que -

basta la voluntariedad de la posesi6n, ya que se trata 

de substancias que las Leyes Sanitarias declaran de p~ 

sesi6n prohibida. ·Podr1a opinarse que el porque legi~ 

lativo de la prohibici6n fue impedir cualquier acto de 

cons'~o o venta, penando incluso la posesi6n, pero tal 

como est§ estructurado el tipo, su condici6n, en la mQ 

dalidad de simple tenencia, requiere ~icamente la vo

luntariedad del comportamiento, independientemente de

la ~inalidad a que se destina la substancia, y el doi

co caso de excepci6n, es el del Toxlc6mamo, que pareon 

sidefoarsele e~ermo queda fuera de la fase repres1Dr~'l!I_ 

de las teyes Penalesn • (44). 

Tambiªn sobre la posesi6n ~sta otra no menos int~ 

resante: uPara que la posesi6n de enervantes constitu

ya elemento configurativo de delito contra la salud, -

(44) 

Ap~ndice de Jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nac16n.- Primera Sala, Imprenta M~ 
gu!a.- M~xico.- 1965.- P!gina 240. 
Ap~ndice de Jurlsp~)dencl~ de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n.- Primera Sala.- Imprenta Mun 
gu!a.- M~xico 1965.- Páginas 241, 239 ~r 2'+0. -
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nc es n8cesa:!:"io eme el agente lle'.7e la drofá precisamen. 

te consigo; basta q~e el estupefaciente se encuentre ~ 

jo 811 control personal :r dentro del radio de acci6n de-

S~ disponibilidad" & (45). 

Ten0:';ci2.- "Si en LID caso la droga no se E'nC1'.0ntra-

en poder del acusaac sino del coacusado, e1lo no releva-

de responsabilidar'l al primero, por no ser necesaria 1& -

tenencia Material ee la droga, supuesto que la frpcci~n-

1, del Art1culo 13 del C6digo Penal Federal, no cBstig?-

exclusivamente al autor material, sino t~mbi~n a los ~ue 

intervienen en la prepareci&n o ejecuci6n del delitc" .. -

(46). 

Venta .. - "La simple venta de dorrss enervantes sin -

llenar los raquisi tos que al efecto esta l¡lecen las dispQ 

siciones legales vigentes, integra la modalidad de tr§fj, 

co catalogado concretnmente como delito contra la salud

por el Articulo 194 del C~difo Penal Federalf!~ (47). 

Tráfico .. - fiEl delito contra la salud en su modali-

dad de tráfico de enervante s abarca tanto el comercio y-

el transporte de.la droga, como en general los movimien

tos por los qu~ se hace pasar el estupefaciente de una -

persona a otra tl
• (48). 

(45) y (~6) Ap~ndice de Jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Naci6n.- Primera SalR.- I~
prenta l1urgu1a .. - M~xico 1965.- PAginas 23S, -
240 Y 241.. . 

(47) y (48) Tesis de Jurisprudencia de la Suprema Corte -
de ~T1.lsticia de la Naci6n.- Primeré'! Sala, lm-
prenta }lurgu1a.- }l~xico 1965.- PAuinas 20,6, -
?37 :'T ::>43. 



- 82 -

Modalidades.- flAún cuando se trate del mismo delito, 

ésto es del llamado contra la salud, la proria ley señala 

consecuencias diferentes al mismo delito, según las 'moda

lidades de comisi~n, puesto que no en todas ellas es fac

tible la concssión de la condena condicional, con lo que

queda evidenciado. que al condenar por el ilfcito en cues

tión en varia.s formas diferentes, la pena tendr~ que ser

graduada en función de las mismas, sin que legalmente se ... 

violen las Garant1as Individuales de acusado ll • (49). 

Identificación .. - "Sobre este delicad1simo' problema,

la identificación procesal de los estupefacientes, la Su

prema Corte de Justicia sostiene lo siguiente: "El Art1c];! 

10 527 del C5digo Federal de Procedimientos Penales disP2 

ne que el Departamento de Salubridad Pfiblica, sus Delega

dos o cualquier otro Périto médico oficial, a falta de 

aquéllOS, rendir§ en todo caso, a los Tribunales, dicta-

men sobre los caracteres organol~ticos o qufmicos de la -

substancia, droga, semilla o planta recogida. Pero aun--

que en el dictamen que obra en el proceso no se haya cum

plido con esto, sl los acusados reconocieron que la hier

ba de que se trataba era marihuana y, no obstante que pu

dieran objetar el dictamen y nombrar peritos de su parte, 

se conformaron con dicho dictamen; debe tenerse por com-

probado en autes que ia droga con que traficaban era mar.! 

huana y la. sentencia que asf lo establece, es legal tt
• (50) 

(49) y (50).- Tesis de JurispT'u.dencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Na.cióno~ la.Bala.-Imnrentn l"ur
gula.- }~~x. 1965.- P~gs. 236, 237,242,243 y 244. 
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"S1 el acusado y su defensor estaban convencidos de 

que la hierba en cuesti6n no era marihuana, tuvieron 

oportnnidad para rendir prueba pericial de su parte durante 

la instrucci6n del proceso para desvituaral peritaje de 

cargo, y el que no hayan hecho uso oportuno de ese dere-. . 

cho es una ~tuaci6n oue no se puede corregir a trates -

del juicio de amparo". (~)e 

"El perito debe serlo en la materia sobre la que 

opina y los Tribunales deben apreciar la opin16n emitida 

prudentemente y de acuerdo con las circunstancias; por -

ello, sl los médicos oficiales afirman que una hierba es 

marihuana, puede atribuirse valor probatorio pleno a. di ... 

cha opini6n, pues trat4ndose de una droga fAcilmente iden 

tlflcable es racional sostener que los m~dieos oficiales 

tengan los conocimientos indispensables para emitir opi

ni6n al respecto". 

Podemos asegurar que nuestra 1egislaei5n en materia 

de estupefacientes obedece y estA acorde a las doctrinas 

modernas en la materia, estando muy por encima de otras

legislaciones del mundo en lo que al toxic6mano se rer1~ 

re,as! como al tratamiento enérgico para el traf1cante e 

(51) Apéndice de Jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n.- Primera Sa1a.- -Lmprenta -
Muzgu!a.- M~x1co 196'e- P4ginas 242 7 244. 
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Sin embargo queremos subrayar la necesidad de am

pliar los m~todos de educaci&n con fines preventivos -

pues, desgraciadamente a; pesar de los esfuerzos y de -

los logros realizados en-la materia, nu~stro territorio 

sigue siendo un lugar de paso de estupefacientes hacia 

el fuerte mercado de los Es-tados Unidos, y lo que e.~ -

m~s grave, su uso, como es del dominio p'tiblico, ha au-

mentado en nuestr.o pals en forma alarmante. 

Un aspecto muy importante de esta educaci6n'se~a -

la de informar a los padres de familia de cual es la si 

tuación jurtdlca de sus hijos adictos, as! como las au

toridades o dependencias a las-que pueden ocurrir en 

~usca de ayuda. Pues de hecho, lamentablemente, las sQ 

las leyes punitivas han sido ineficaces para controlar

este grave problema. 



CA P I TUL O V, 

!TIOtOGIA DE LA TOXICOMANIA. 

1.- Busqueda de una Der1n1c1~n. 

2.- Etiolog1a de la Toxicoman1a. 

a),- la Droga. 

b'.~ El Consumidor. 

a).- El Medio Ambiente. 

3.- La Curaoi6n .. 



Es dificil abordar'fríamente un problema de,oaráeoil 

ter esencialmente humano, como es el de latoxicoman!a, 

ref'iriAndose casi exclusivamente a los factores circ'IID.§. 

tanciales que, determinan la disponibilidad de las drogas, 

mAs bien que a los de índole fisio16gica, sic610gica e

social que, reunidos, constituyen 'lID nficIeo de problemas 

dé la toxiconomia. 

Debido a las diferencias de opini6n sobre la grav~ 

dad de la toxicomanía, sus causas y sus remedios mAs 

prometedores, ha resultado dificil llegar a un acuerdo

sobre unas recomendaciones que sean igualmente acepta-

bIes para todoso Por ejemplo, actualmente existe una -

fuerte tendencia, sobre todo en los Estados Unidos, para 

legalizar el uso de la marihuana; distinguidas personal1 

dades en el mundo de la ensefíanza,de,la ciencia, y de la 

política celebran mesas redondas para abogar en pro o en 

contra de esa hierba. 

Lo que es un hecho,es que la tendencia actual sobre 

todo en Inglaterra y en Estados Unidos va encaminada a -

la reducc16n de las penas en lo que al uso de la Cannabis 

se refiere. Creo,que adn no se cuentan con los suficien 

tes datos científicos que permitan emitir un juicio def.! 

nitivo; en 10 que si existe unidad de criterio, es en 10-

terriblemente darosa que es para laestabi11dad emocio-

nal humana, el uso de los alucln6genos,y los graves pro~-
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blemas sociales que acarrea el abuso de la heroina, -

del opio, sus derivados y sales que deben ser combat1 

dos con todos los elementos posibles .. 

Se~alada? pues, esta dificul ta~l en la unidad de as 
ci~n, es f§cilmente co:r.r¡::rensi ble la que representa, -

buscar un concepto de toxicomania que defina las Ci1t'..:=i 

tiones, en esta materia, en forma satisfactcria })a1'n -::,2 

cos los interesados. 

Para designar el atuso de las drogas UTfe ccnt~Y' 

con un t~rmino feneral, f~cilnente comprensi,.ro, 08 c!!. 

r~cter J:'l~dico y cient1fico, libre dE' cons:iricraCiCDf''O

econOmico sociales y de alr;siones a la nec~sjd~r'l r:c -

'fistalizaciOn. 

Con esto en mente, en el seno de las 1iacicnes Fn1 

das se buscO tma definici6n püramente jurtdica, y s€

propuso la siguiente: tiLa toxicoman!a es el em¡:::leo il§. 

g1timo de subst!:1ncias sujetas a les instr11msntos intc,t 

nacionale.s o a la reglamentaci6n nacional sobre estupQ 

racientes en condiciones no autorizadas por la legisl.a 

ci6n nacional lt
• 

otra sugerencia fue: "Toxic6mano es toda persona

que como resultado de llna repetida administraci6n 'le -

drogas ha llegado a depender de 1ma de las substanc'ias 
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sometidas a fisea1izaei6n en virtud de la ley de drogas 

noci\~s y experimenta un deseo irresistible de continuar 

consumi~ndo1a, aunque n~ la necesite para ali~ar una -

enfermedad org~nica. 

Sin embargo una definici6n mas amplia podria ser -

m§s apropiada: "Se entiende por toxicoman!a un estado -

que presenta stntomas de dependencia respecto de una sub~ 

tancia sometida a fiscalizaci6n nacional en cumplimiento 

generaLl'!lente de 'una obligaci6n contraída en virtud de los 

instrumentos internacionales sobre estupefacientes. Se 

entender~ por toxic6mano toda persona que presente s!n

tomas ~e dependencia de una substancia sometida a fisc~ 

1izaci6n nacional en cü~plimiento ?eneralmente de una -

obligaci6n contra!da en virtud de los intrumentos inte~ 

nacionales sobre estupo.facientes tl • 

No obstante, debe tenerse presente que este proye~ 

to de definici6n encierra un riesgo, dado que una de'fi

nici5n jur1dica no ,uede basarse totalmente en criterios 

bio16gicos. En todo caso, la decisi6n en cuanto a la n~ 

cesidad de medidas de fiscalizaci6n y en qu~ grado, ha -

de basarse en una evaluaci&n del peligro real o en poten 

cia que p~ra la salud, seguridad y bienestar del indivi

duo o de otras personas entraña la dependencia. 
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Etiolog!a de la Toxicoman1a. 

No es ~ieamente la toxicomania 10 Que resulta di

ficil definir; su etiolo~ia es también compleja sin du

da alguna. Si obedeciera a una sola causa, seria f~cil 

recomendar remedios adecuados, pero desgraciadamente no 

esas1. Entran en jue~o tres factores lntima~ente relA 

cfonados entre 51, esto es, la droga, el consum1dcr y .... 

el medio ambiente. Sin embprFO, es psobile intentar ciX 

cunscribir la influencia especifica de cada uno de ellos .. 

La Droga.- Todas las substancias nare~ticas so~~tid8S 

a fiscalizaci6n tienen, o han tentdo, un uso licito en ... 

medicina, pero todas ellas pueden consiñcrarse peligro_

sas s1 su consumo rebasa los l!mite~ establecidos. 

Ocurre ei mismo fen~meno en el caso de les barbitú~ 

ricos, anfetaminas, tranquilizantes y aluc:f.n6~enos, sub~ 

tancias empleadas primero como ap:entes terapeuticos uti

les, y despu~s indistintamente como medicamentos recon-

fortantes y en la. form" que hoy se procura suprimir o 

Desde hace algtUloS años se ha venido realizando 1n~ 

vestlgaciones sobre las drogas que causan dependencia y

los resulta~os de tales investigaciones, lndiéan q'tle, s~ 

bien son hoy muy considerables los conoclmiemtos que se

poseen acerca.de estacuesti6n, no han sido a'On resue1-

tos muchos problemas, que tal vez no sea posiblp resol-

ver slno.bas4ndose en la acci~n reciproca d~ los tres-
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factores m4s arriba mencionados y no en la droga exc~ 

si vament$. ,Por e j empro, el abuso de la heroina plantea 

problemas de gravedad similar en Hong Kong y en los E~ 

tados Unidos de Am~rica, aunque esta droga se consume

en el puerto as1atico en forma pr!cticamente pura, y -

Stunamente adulterada, con muy escaso contenido de sub~ 

tanc1a estupefaciente en los Estados Unidos. 

a).- El consumidor.- en 10 que se refiere consumidor -

parece a primera vista que su reacci6n a la droga debe 

ser simple y mds o menos conforme, y as1 ocurre cuando 

se trata de ItToxio6mano de origen terap61ltieo", es de ... 

oir, de quienes se han convertido en Tox1c6manos porque 

en el curso de un tratamiento m~dico necesit~ron una -

droga, pero no siemrre es esto tan sencillo en el caso 

de los toxic6manos de otro tipoo' 

Aunque el comportamiento fisio16gico de todos los 

seres humanos es te6ricamente el mismo, sus reacciones 

al consumir drogas (con excepci6n de los Toxic6manos -

Terap~uticos) son de tal carActer que estA justificado 

pensar que esas reacciones son mAs bien psico16gicas -

que f1sicas. En otras palabras, la verdadera acci6n .. 

farmacodinAmiea de la droga en el cuerpo humano queda

en gran parte modificada por la idea que de esta acciOn 

se ha forjado el consumidor. ' Puede verse un ejemplo -
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de esto en la reacci6n de l~s toxic6manos durante el pe

rlodo de abstinencia de opio y sus derivados. Se ha des

crito este perIodo particularmente en el Hospital Lexing 

ton, diciendo que se caracteriza por sintomas muy graves_ 

de peligro para la vida del toxic6mano, sino se le admi-

nistra un sucedanio de, su droga habitual. En Honk Kong, -

por otra palote, se conduce a los tox1c6manos detenidos -

al centro de recepci6n yclasificaci6n de reclusos varo

nes convictos, sitó, en Victoria, donde permanecen 7 d1-

as, antes de ser enviados al Centro de Tratamiento de 1a

Toxicoman1a (Prisi5n de Tal tam). Al parecer, al stndro_ 

me de abstinencia de estos toxic5manos es menos agudo que 

el observado en los Estados Unidos. 

El s1ndrome de abstenencias puede dividir

se en dos g~~pos; síntomas o indicios objetivos que es P2 

sibIe observar y síntomas subjetivos. 

Los primeros, que son mAs breves que 'los

segundos, representan la idea que de ellos se forma un -

lego en la materia, concepto err5neo que desgraciadamen

te comparten algunos m~dicos. 

La duraei6n del s1ndrome de abstinencia -

o,sci1a entre dos y cuatro meses, de 10 que se infiere 

que es de carActer subjetivo o pslco16gico. Un médico -

de Hong Kong llegc5 a decir que es posible curar los sin. 
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tomas objetivos o :r!sieos mediante la administraci6n de 

un placero. Por consiguiente, podrla decirse de ~sto -

que la aeei6n farmacodin4miea de los opiAeeos depende

en gran medida'de las caractefoistieas sico16gicas del -

tOxie6mano, y, en partl~ular, deJ efecto que éste espe

ra obtener de la droga" 

Puede citarse tambit§n como ejemplo el consumo de -

Cannabis.. El principio o principios activos de la Oann!\ 

bis, sean cuales fueren, se hallen concentrados princi-

palmente en la resina obtenida de las unidades floridas

o con fruto de la planta hembra m~s utili2ada.. EXiste ... 

una definici6n de la Cannabis como sigue: fiLas unidades, 

floridas o con fruto, de la planta de la Cannabls, (a 

excepci6n de las semillas y las hojas· no unidas a las 

unidades), de las cuales nó se ha extra1do la recina, 

cualquiera que sea el nombre con que se les designen; 

por 10 tanto, queds.n excluidas dsesta definic16n las h.Q 

jas y la planta .. En ciertos paises de Asia y el. Oriente 

Medio, los cultivadores de Canabls que desean aumentar -

la producci6n de resina arrancan cuidadosamente las plan. 

tas macho antes de que estén maduras, a fin de Que las. -

plantas hembra queden sin fertilizara En cambio, no se

sigue este procedimiento en Arrica y las Amtlrtcas. Las

plantas crecen entremezcladas, no se separan las machos

de las hembras. y se, utilizan todas las h~jas, y ~eces

los tallos, para preparar dagg~tmarihuap, maconha, ete. 
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Por consiguiente, parecé que deber1a advertirse una dif~ 

rencia importante entre los efectos del hachish o el 

charas o incluso de la ganja, por una parte y los de la

marihuana, por ejemplo por otra, p(?ro la experiencia ha

demostrado que no sucede as!. Como se ha comprobado con 

frecr.encia en los Estados Unidos, el uso de la marihuana 

es ciertamente tan peligroso como el de cualeuier otra ... 

forma ce conS1.l!nC de drogas derivada de la Carmabis. As! 

cabe 11ega~ a la conclusi6n de q~e el efecto de la Cann~ 

bis no esta en relación directa con la acción farmacodi-

n~mica de su inrrediente activo, y que est~ adem~s condl 

cicnado por las caracter1s.:ticas psico15gicas del COnSl1IJ'4, 

dore 

c).- El medio ambiente.... El hecho d e que los estupf'.fa-

cientes acttian sobre su consumidor no s 010 a causa de sus 

verdaderos efectos farmacodinamicos en el cuerpo humano, 

sino debido tambi~n al efecto oue se espera de ellos, no 

se limita, desde luego, a esta substancia, puesto qne 

ocurre en general 10 mismo en la terap~utica por medio de 

drogas~ Dero tan pronto como entran e~ juego las caractQ 

rlst:tcas psicol6gicas del ihdividuo, es preciso conside

rar el tercer factor, o sea, el medio ambiente. 

El Factor Eeon6mieo. 

En los ~ltimos tiem:-os se ha exagerado considE'rabl~ 

mente la importRncia de este aspecto e-n el consu.:mo y tr~ 
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fice il1cito de drogas, pues se habia llegado a afirmar 

!1.ueel consumo sobre todo de ciertos estupefacientes, -

esta "t:.a 11mi tado a los neclees de poblaci6n de mAs esca

sos recursos y E>ducación. Siendo que actualmente es 11.'11 

f¡:mOmenc (!De se presenta en fama amplia en la Sociedad. 

Los aspectos econ6micos propiamente dichos son de 

dos clases.. Uno de ellos, cerne el c'lltivo sin restri,g 

ci,·nes de la adomidE"ra, no est~ dir~c.!.amente relacion.§. 

do con la toxicomanla, pero condnce al tr~fico ilícito, 

Y, por lo tanto a'la misma. 

Controlar este aspecto económico es una medida de 

prevenci6n general. El otro aspecto econ~mico de la TQ 

xicomanla es la triste situación del conslunidor que se

considera como uno de los principales motivos del consl1 

mo de una droga. Es corriente afirmar, por ejemplo, 

que los masticadores de hoja de coca adquieren ese h:tbj. 

to'por carecer de alimentaci6n Y viviendas adecuadas, -

o que los heroinomanes consumen heroína debido a sus P2 

bres condiciones .de vida. Como anteriormente se ha di

cho tales ideas parecen ser demasiado simplistas, puesto 

Que hay en el mundo muchas regiones en que las condiciQ 

nes econ6micas son tan precarias, como por ejemplo, las 

existentes en el altiplano Andino, y, a pesar de el10,

no existe en-ellas ning~ consumo de narc6ticos, como -

tampoco los consumen la gran mayor!a de los ~abitantes-
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de las. grandes ciudades, y en cambio en las altas esfe

ras sociales con frecuencia son muy favorecidos. 

Aceptaci6~ o repulsi6n de la sociedad.- Lo que 

qniza pueda considerarse corno mucho m~s importante es -

. el lupar del individuo en la sociedad, y el que·~sta 

ace~te o no el consumo de drogas. Se reconoce hoy gen~ 

ralmente la importancia de 10 primero, pero a tal plinto 

que acaso se est~ insistiendo en ello excesivamente; S~ 

~ün este punto de vista, la caus~rincipal de la toxicQ 

mania, sino la única, seria la no integrac15n del indi

vidl10 en ls Sociedad. Aunque este criterio es sosteni

ble en lo que respecta a los toxi~omanos que habitan en 

barrios pobres, carecen evidentemente de sentido si se

piensa, por ejemplo, en los masticadores de hoja de co

ca o en los fumadores de opio. 

Tal vez no se ha investigado a fondo la aceptaci8n, 

o no aceptaciOn, de la droga por la sociedad, cuestl~n

que puede tener importancia capital para el estudio de

la toxicoman!a como problema. En los debates sobre la

toxico~an1a, se han expresado toda una serie de opinio

nes.. Por una parte,la de quienes enfocan los proble-

mas desde el punto de vista del consumo de heroina en -

una gran ciudad, y por la otra, la de quienes empiezan, 

por ejemplo, en los masticadores de hojas de coca del -

Altiplano Andino, de suerte que no es posible llegar a

un terrE'no comful. 



Una. idea que qt,iza fac11itaria la r.educci6n de un 

denominador co~'dnpodr1a ser 18 esbozada por la Organ1 

zaci6n Mundial de la Salud, a trav~s de su Comite de -

Expertos en Higiene Mental, ~sta es, oue los factores

culturales desempeñan un importante papel en la Etio-

logia de la Toxicomania. 

Si un grupo social acepta una dropa como parte de 

su vida .primero como medicamen.to, luego como medicamen 

to reconfortante y despu~s come elemento euforico y -

parte integral de lavíds mantendra por supuesto sus -

efectos fBrmacodin~micos y la droea ser~ por consiruian 

te un peligro pa'r'8 el individuo, pero no es probable que 

provoque una reacci~n psico16rica secundaria oue la ha

ga mucho m~s peligrosa para el individuo y para la so-

ciedBd. No quiere ésto decir que la toxicoman1a por 

consumo de tal droga no tenra consecuencias nocivas pa

ra la soci'edad, ya, que e'V1dentemente s1 el :lndi ~.riduo-

es un pe~juicio r!s1coo mental, la sociedad sufre tam. 

bien, pero el peligro para ella es ciertament~ mucho 

menor. En una soe1ed~ñ que acepta el uso d€ una dror.a, 

el consumidor considera que su h'bito es licito y los -

di'mAs miembros de la sociedad, sean o n,o consu~1dores ,

lo consideran como un miembro de 1rr~proch8ble eonduc-

ta,; Qo;'iza, 'rueda dl?scri hirse este tipc de consumo, que

se pres·onta t!"!nto en las sociedades pr1!'ritivas, como 

en las m~s ar'leJ:!'I.ntadas tecnol~€1cament€, empleando un -



t~rmino recientemente ideado, n"Toxicidad". 

Por otrB. parte cabe la posibilidad de que se usen 

drogas en una sociedad que no las acepta y en las que

no constituyen un elemento trRdicional. En tal caso, -

la sociedad la rechazar~ oficialmente, por el desd~n -

con que se ver~ a quien las usa. En consecuencia, el -

cons't'l .. j'nidor de 'J11a r!':r0'::.:'i., consiente de Que ha dejado de 

pertenecer a la sociedad, puede continuar usándola co

mo Un medio de expresar su rebeli~n y despu~s, cuando

el uso de la droga se haya extendido a un pequeño gru

po de personas, es probable que estas se agrupen, atr~ 

Idas por el sentimiento de Que han creado una microso

ciedad que acepta la droga y de la cual son miembros -

bien considerados. En particular, tal parece ser el 

caso entre los grupos de heroin&mados existentes en -

las grandes ciudades, que piensan, hablan y viven su -

peditados a la herolna.por ellos, la droga a pasado -

a ser un modo de vida, no solo desde el punto de vista 

individualsino·tambi~n del social. 

Sociedades en Evoluci6n:- Este concepto de la ac~~ 

tac16n o repulsa social de una droga puede relacionar

se a su vez con el de la sociedad establecida en opos! 

ci&n al de la que se halla en evoluci6n. Algunas socis 
dades estabilizadas aceptan determinada droga y recha

zan al consumidor. Pero las sociedades cambian, y no -

de estos cambios, aunque de menor i:mrortancia, consis

te en la intoducci~n de una nueva droga. Este cambio -
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sur~e en armonta con la Tendencia general de la evolu

ci6n de la sociedad, pero tambl~n puede provocarlo una 

acci6n consciente dentro de la sociedad. Por ejemplo, 

una socieda~ establecida, en la que se acepta el opio

y.es adem~s agt-tcola, se ha industrializado o desea i.n 

dustrializarse a~ mAs. En tal caso, el gobierno pro

cura deliberadamente modificar la estructura social, y 

una de éstas modificaciones puede consistir en derrocar 

antiguas escritnras sociales mediante la S'l..lpresi5n de

la droga. En este momento, la vieja generaci5n, acostuL:;. 

brada a consumir opio, se opo,.,dr~ al cambio e L1'1frig:ifa 

la Ley, lo cual contribuir~ probablemente a debiJitar la 

áutoridad tradicional. Por el contrario, la nueva gener~ 

ci6n no habituada al consumo de drogas y que, por tanto, 

no se encuentra en estado de toxicidad, considerar~ que

la toxicomanía es parte de un g~nero de ~Tida cAduco y la 

rechazarA. .Al propio tiempo, puede suceder que un sec-

tor de esa nuevá generaCi6n, si la ocasi6n se presenta,

es decir si se dispone por otras drogas m~s modernas, 

empiece a consumirlas para hacer ~atente su rebeli6n 

contra las antignas costumbres. En este caso, es posi-

ble que el pa1s se encuentre inopinadamente ante dos 

problemas: la resistencia de la vieja generaci6n y 1a

rebeli6n de la j6ven, mediante elconsurno de drogas - -
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nuevas. 

Cuando no se acepta:una droga, . su acoien no solo es 

farmacodinAmica, sino tarnbi~n, y tal vez sobre ~odo,ps.! 

co16gica. En tales casos, la drogaact'da tambi~n como -

elemento aglutinante o como cimiento de las microsocied.§. 

des en rebeld1a, 10 que da por resultado la liberaci6n -

de las tendencias antisociales 'que con f1'ec~encia apare

cen en la vida moderna, y la toxicoman1a es entonces c1'1 

minog~nica en alto grado. 

No quiere decir ~sto que la toxicidad no es nociva, 

evidentemente 10 es, como también es nocivo el consumo -

con fines no m~dicos de cualquiera de las drogas cuyo 

consumo es i11cito. Pero es preciso concebir en forma -

distinta las medidas nacionales e internacionales desti

nadas a resolver los prOblemas resultantes del uso inde

vido aceptado o rechazado. 

Cuando se trata de droga socialmente aceptadas, ha 

de insistirse en la prevenci6n en el bum sentido, es d~ 

cir en la suprési6n gradual de las fuentes de suministro 

de drogas, sustituy~ndolas por cultivo que proporcionan

ingresos adecuados y aseguren una transici6n econbmica -

satisfactoria, y creando nuevos medios de solaz que com-

'pensen el malestar causados por los mal acogidos cambios 

de la torma de vida. tradicional. Esto forme. parte de un 

cambio mAs general del modo de vida,que requiere medidas 
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educativas, sanitarias, econOmicas y de otro tipo .. 

Si se trata de aroras no acertadas socialr.:ente, es 

probable que eJ problema no sea m~s aificil en 10 que -

respecta a u...'I1a sol1;¡ci5n normal, :y'a Que el n-arnerC' de pe.! 
-

sonas afe'ctadas suelen ser . Tr.ucho menor, pero pued!'-' ser-

ffienos f~cil de resolver en raz6n del n~mero de cuestio-

nes q'~E: plantea 1> 

La primera, que es de lnéfole filos6:f'ica, consiste 

e~ 18 otjeci6n de los que orinan que toda persona es 11 

are y rt1ede en,,\:renenarse si as! 10 desea, y oue ct1slquier 

intento de la sociedad de impedir que el toxic6mano se-

administre S"J, .:Irora es Tma violaci6n de su 11 bertad pe.!: 

senal ó Desñe luego, este criterio es insostenible en -

una sociedad moderna, estrechamente integrac.a, dado qul" 

el toxic5manono solamente se destruye a s1 mismo, sino 

que tambi~f!. pnede perjudicar a otro's al proy:ic tiempo. 

El concepto IIDe las d6sis de mantenimiento" ha plan 

teado otro problema en estos ~ltimos afos. SegÜD esta -

idea, un toxic6mano por consumo de una droga de tipo mOI 

f1nico es 'capaz de mantener una ,,'ida aparentemente normal 

gracias a la administraci6n de d~sis de mantenimiento, o 

Sea Que procede del mismo modo que un diab~tico que se -

inyecta lnsulin$. Este concerto de la estabilizaci~n se 
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ha esti~ado ante todo peligroso por razones de ~t1ca prQ 

fesional, ya que tiende :i perpetuar ll.1'l estado a.1'lorma1 

que procab1emente pueda ser curado Y, en segundo lurar, 

porque la experi~ncia ha demostrado que s1 un toxic&mano 

recibe un estupefaciente parA mantener su toxicomanla, -

hara cuanto est~ a su alcance para 8t1m.entFr las cantida

desque se le facilitan con fines de estabilizaci~~, 

to para destinarlas a su propio uso como el tr~fico i11-

cito .. 

La Curaci6n. 

Si los conceptos mAs arriba esbozados se estiman aceL 

tables, ser~ preciso modificar los m~todos empleados en el 

tratamiento de la toxicoman1a. El aspecto m~dico es el m~ 

nos dificil dentro de la rehabi11taci5n total del toxic5-

mano. Todos los Toxic6manos deben ser sometiños a un aro-

plio programa de rehabilitaci6n, a veces tras un peri6do -

previo de tratamiento c11n1co apropiado y a veces sin haber 

sido tratados. El programa de rehabilitaci5n ideal decerIa 

abarcar la correcci5n de los problemas o enfermedades fls! 

cas existentes, as! como servicios de asistencia social, -

er~oterap1a y recreos, orientac15n Y asesoramiento prore-

siona1, educaci~n, psicoterapia individual, o en grupo, la 

participaci6n de organizaciones de ayuda mutua como, por -

ejemplo, tonc6manos an6n1mos; a veces, la reacc1~n a la -
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nalorfina, y siempre que sea pertinente, la libertad ti 

tulada y orientaci6n personal. Tambi§n serla benef1ci~ 

so el estable¿1miento de sistemas de reclusj~n civil y-

o programas de capacitaci6n profesional del personal nec~ 

sario. Con objeto de ayudar. al tqxic6mano a luchar co~

tra la posibilidad de una reca1da y para que pueda rea

justarse a una forma de vida normal, es extremadamente

importante el establecimiento de servicios de observa-

ci6n personal durante largo tiempo,del tipo arriba in~ 

cado. 

Por ~lt1mo, la dependencia de los estupefacientes 

no es un problema est!tico sino en evoluci6n que, seg~ 

estimamos debe estar,sometido a observac16n constante.

Se debe de estudiar;, este problema en su totalidad y debe 

señalar cualquier acontecimiento que puede ser mctivo -

de preocupac1~n o requiera un estudio m!s a fondo. Po

dr1a constituirse una comisi6n sobre la base de una repr~ 

sentaci6n muy amplia, que se ocupe del uso indebido de~ 

todas las drogas nocivas y de otras que puedan causar -

dependencias, asl como de las causas y los efectos "de

dicho uso indebido, que debe estar facultada para ases~ 

rer en materia de medidas correctivas de carActer sani

tario y social. 

En la elaboraci6n de este Capltulo se utilizo mat~ 

rial de las Naciones Unidas' 
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Comis16n de Hig1ene Mental de la Organizac15n Mun-

dial; Informes al Secretario General. 

ftEnsayo y fracaso del tratamiento ambulatorio de -

la toxicomanía en los Estados Unidos.- Malachi Le Har
• 

ney.- Boletin de estupefacientes, Vol. XVI. No. 2. 

Vigilancia y tratamiento de los toxicOmanos en Ia

rael.- Dr .. Z. W. JerIn Iowicz, Bolet1n de estupéfacientes 

Vol& XIV.- No. 20 

Informe del [rupo de trabajo m~dico de la comisit>n 

asesora en materia-de estupefacientes de Hong Kong .. 
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e A P. I T U t. o VI, 

ACCION CONTRA EL ABuse DE LAS DROGAS, 

Imposibilidad de Contrnl a nivel estr:i.cteli1ent~ 
naciona.l. 

Tenri.enc:i.as recientAs en el abuso de esturefac:Lf".l1 
tes. 

Factores b~sico<:! eme deben atacarse en la Jucha 
contra los estupefacipntes. 

el) La Oferta .. 

b) La Demanda. 

4.- Plan Mtmdial de Ataque. 

a) Proyectos a Corto Plazo. 

b) Proyectos a Lar~o Plazo. 



En los ~ltimos años se ha producido una verdadera ex

plosi~n en el abuso del us'o de drogas en todo' el mundo. A 

~xto los modernos medios de coro1.mice.ci~n y de inforroaci6n

han contribuido en forma substancial, aunnque, desde luego, 

~stos no fU.eron la . causa de la epidemia. 

En 'nsta rte lo universal que se rresent8 el problema, 

y de lo extendido que estAn, en el Ambito internacional las 

redes de los traficantes de estupefacientes, as1 como la -

influencia recl.proca,' que por los medios de dift:siOn modc,I 

nos anteriormente seralados, se tiene entre los paises, es 

imposible circunscribir un plan de acci~n o rJeterminar t8n 

dencias a ni ',el estrictarr.ente nacional, con probabilidades 

de resultados positivos. Por 10 tanto al organizar la lu

cha contra la toxicoman1a es imprescindible considerar el

problema como mundial. 

Esp~cialmente desde un ,unto de ,dsta mlmdial, es ex

tremadamente dificil efectuar cAlculos exactos que nos enss 

ft.en el tamaño del problema del a buso de drogas; pues siendo 

~sta una act1~dad il1cita, es obvio que no puede haber es

tad1sticas en la materia. Existen sin embargo datos ostim~ 

tivos, que aunque contienen siempre elementos subjetivos y

no pueden ser confiados COMO. datos cient1f1carncnte exactos, 

pueden ser utiles, sin embargo. 
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Tendencias Itecientes;en el abuso de estupefaoientes. 

Cuatro tendenoias generales reoientes pueden ser obse~ 

vadas en el desenvo+vimiento del abuso de las drogas: Prim~ 

ro e - Se estA extendiendo a paises o,regiones donde, haoe s~ 

10 diez años, era pr~cticarnente desconooido; esto ha suce~ 

do en algunas partes de Arrica, y en ciertos paises Europeos. 

Segundoó- Existe la tendencia de usar drogas mas potentes; -

la inrormaci~n acerca del~~rioo il1cito, indica que la mor, 

fina, y sobre todo la hero1na, est~n sUbstituyendo al opio,-

y el Hashish est~ haci~ndol0 con la marih't~ana. Tercero, - .. 

existe la tendencia del abuso de drogas de establecerse en -

gr\'!.pos sociales donde hasta hace diez eños era virtualmente ... 

desconocida; este es el caso de grandes grupos de jov~nes en 

alglmos paises, pero tamb1~n se ha extendido entre grupos de 

poblao15n con relativamente altos inrresos, por éjemplo en los 

Estados Unidos. Por ~lt1mo detemos mencionar el abuso re cien 

te de substancias s1cotr6picas. 

En algunos paises, por ejemplo IrAn y Thai1andia, la 

adicc1~n a la hero!na ha apareCido dure,nte los 'dlt:tmos diez ... 

años y ahora constituye un problema de primera magnitud. El 

n~ero de adictos a las drogas en 9610 esos dos paises, es eA 

timado en cientos de miles. Estl perfectamente estatlecdio que 

cuando un pe!s es ampliamente afectado por el uso de drogas,

Se con~1erte en une fuente de contagio para otros y én una 

ft'ente seoundaria de'trAfico 111c1to. Si nada se hae~ para ... 
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controlar lo anterior, es muy probable que dentro de una 

generaci6n se oonvirtir4en una oalamidad naoional en m,ll 

ohas partesd!31 mundo. :En el caso de ia hoja de oooa, -

se estima que en la regi~n andina de América del Sur, es 

mastioada por cerca de cuatro millones de personas, prin 

cipalmente en edad de trabajo (productivo). En lo que -

resrecta a la Cannabis (marihuana) cualquier evaluaci6n ... 

es solo una conjp.t"ra, pero en vista de 10 universal que 

es su abuso, tal vez no sería una exageraci6n se~alar -

que veinte millones de seres humanos son afectados e 

En el caso de las substancias sicotr~picas, es una ... 

certeza que el abuso de depresivos del sistema nervioso-

central, est~ aumentando no solo en los paIses industri,! 

lizados, sino tamb1~n en otras regiones, como en el su--

reste de As1~, donde son usadas conjuntamente con la hero,! 

na. 
So~e los estimulantes, particularmente las anfeta

minas, 'existe la evidencia de abusos considerables en .... 

Suecia, por ejemplo, pero no debemos dejar de notar el' -

aumento de dicho abuso en Inglaterra, los Estados ,Unidos 

y muchos pa!ses as1Aticos y africanos. De los aluc1n6g.! 

nos, podem.os decir qué su uso est! empezando a extender

se en muchos pa~ses desarrollados, y el peligro que esto 

representa no debe descuidarse. Esto atañe9 desde luego 

a los nuevos a11!cin6genos sintAtieos y no a los naturales, 

como el peyote o los hongos aluc1n6~enos, el abuso de los 

cuales, permanece en general, limitado geografioamente y-
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relativamente sin importancia. Debemos sercalar que nues

tro pals, se encuentra dentro de los lImites geograficos

de producci6n de los alucinógenos natur21es antes sera la

dos, sin embargo, la regla mundial apuntada anteriormente 

se aplica a nuestra realidad. 

Aumento del tr~fico.- Sobre este problema 10 que se 

ha pedido apreciar durante los ~ltimos diez afos, ha sido 

la tendencia de convertir los narcóticos natúrales, cerca 

de su fuente de producción, particularmente en el caso 

del opio. Tambi~n se ha notado un aumento en el n~ero de 

confiscaciones en pa~ses donde anteriormente no exist1an. 

El n~~ero total de confiscaciones ha a~~entado tremenda-

mente, particUlarmente durante los ~timos dos aros. Sin 

embargo de acuerdo a lo seEalado por la Interpol, ~ica-

mente del 5 al 10% de las dro~as en el mercano i11cito 

internacional, son confiscadas por loa agentes aduanales 

o los pOliclas de narcóticos; o sea que del 90 al 95% de

~stas, llegan a su destino. La monstruos:i.dad que esto 

significa podemos ~preciarla si-consideramos que en 1968, 

el ~ltimo año de que tenemos datos substancialmente com-

pletos, 600 kilogramos de herolna fueron confiscados, la

que quiere decir que de 6 a 12 toneladas de herolna esta

ban en el mercaño iltcito. Esto representa m~s de 600 ml 

llones de dosis. 
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Factores B~siccs que de"Den atacarse anla Lucha contra 

l0s EstupefaCientes. 

Al considerar tmB acci~n contra el atuso dp narc5-

ticos, élcs fnctores t.ll.sic08 ceben de tomarse en cuenta: 

la Oferta y la Demanda.. 1.a Ofer:a est~ acti va"ia "Por 1.8::? 

grandes cantiCRdes de "1rüfaS il1ci tas, vu'" e jeTCe una -

presi5n reaJ en el mercado: las toneladas de opio Q1l8 el""; 

forma de morfina y herolna eet§n buscando comrr~dor€s a 

travªs de u..1J. ej~rcito dE' "empujadores", y ~sto esti~ula 

la adicción a las drofas. Al t:1ismo tiempo, la !,respncia 

de gran~es nUmeros de adictos en una región, esti~Dla la 

producciÓn y atrae el tr~fico i1!:cito. Es absolutamente 

esencia1, por 10 tanto, combatir la oferta y la demanda

simult~neamente. Las fuentes t1e oferta debén ser destr1.:?l 

das y al mismo tiempo, un siste'!!l8 para el trat8miento y

reintefraci~n social de los adictos debe ser est~blecida9 

Las lineas de comunicaci6n entre la oferta y la demancn,

o 10 que es lo mismo el tr§fico iJ1cito, deben ser supri

midas, y educaci6n y propaganda contra el ab11so de aroras 

debe empezar en cualquier lural' q11e se presente el pro'bl.f. 

ma. 

A menos que la lucha se emprenda por toacs los fr"n

tes al mismo ti-empo, exjsten ;Jocas procatilidades de te-o. 

ner éxito; tomemos a Irdn por ejemplo: En 1955 Ir§n pro

hi bi5 el c,.ü ti vo del o:pio, y esta prohibi ci5n arr;r"''1tf':- -



... 108 -

mentetue exitosa, pues por años no hab1a opio 1ranes. 

Generalmente se lleg6 a creer que la proh1b1c1~n era -

suficiente y que el problema desaparecer!a. Ninguna. 

medida adecuada ~ue tomada para atacar el problema de

la demanda; el adicto a las drogas no ru~ tratado y la 

demanda continuaba, alimentada por fuentes externas. ~ 

con,el resultado a que el ps!s anora tiene varios cien 

tos de miles de adictos, con una'gran proporc16n de 'hg 

ro1n6manos .. 

ta oferta.- Elop10 y sus derivados representan -

desde luego!Jel peligro m!s serio. El opio se produce -

legalmente en algunos paises, pero 8610 la India y Ru

sia pOdr1an proporcionar suficiente para las necesida

des m~dicas y cient1ticas mundiales de morfina .. DE la

India y de Rusia; muy poco producto se'r11tra al tr~f1 

eo i11c1 to, en, el caso del tereerG~t:?~_tl~~O en gran es

cala 11ci~o, Turqu!a, aparece, de acuerdo con los ~ppo~ 

tes de otros gobiernos, que una considerable filtrflci6n 

tiene lugar. Sin embargo, el ~obierno~ Turqu1a ha, en 

años :recientes, reducido el 'rea de cultivo, con objeto 

de concentrar la producc16n de opio, ale.~and~lo de las

'rass fronterizas, con vistas a eliminar dicha t11tra-

c16n .. 

Existen tambi.n algunos pa!ses donde la producc1~n

de op10 ·es tolÉrrada, como en Eurma y en :t.aos;· o a p~s.ar 

de estar prohibida oficialmente, como en Artranlst~n ('1 ... 

1'hailandia,~sta continua porque las autoridades 081'e--
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cen·· de los reéursos para suprimirla; y. vemos por 10 --. 

tanto que toda esta pToducci6n tiene lu.~ar en paises -

que están en proceso de desenvolvimiento y sus recur-

sos son limitados. Por 10 tanto, generalmente en las

§reas m~s atrazadas de estos paises es donde, se encue~ 

tra-la producc16n 1l1cita o incontrolada. Loshabitan

tes de esta Areas viven, con frecuencia, en una econo-

mia natural de apenas subsistencia. Existen pocos caml 

nos y las §reas involucradas est~n, corno regla general, 

en zonas montañosas y de dificil acceso. La ·~ic~ ma~ 

ra de obtener los satisfactores que el Area no produce, 

por ejemplo salo aceite, es vendiendo un producto que, 

como el opio, por una pequefa Gantidad se obtiene un al 

to precio, y que puede ser transportado fácilmente en la 

propia espAlda del vendedor a trav~s de fargas distan-

cias. Para lograr reemplazar este cultivo,. es necesario 

crear las condiciones de lo que puede ser llamada una -

economiade mercado. El pr~er requerimiento es. crear

estructuras socio-econ5micas que les permita a los hab.!. 

tantes de dichas áreas ganarse la vida por otros medios. 

El primer paso de este proceso decarubio soc10-eco

n6mico es la construcci6n de carreteras; pues entonces -

seria posible empezar actividades con intenciones de reem 

plazar el cultivo del opio. Desde ~uego, sin este aspe~ 

to, la represi~n del cultivo 11!cito, serl de muy poco -

valor, pues a menos que los cultivadores ae e sta planta

tengan alglm.otrorecurso, permanecer~n insensibles a los 
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sificada, produc~ra violencia y disturbios, en lugar de _ 

lograr resultadosfavoraoles. 

Este punto es fundamental. Es esencial construir _ 

v1as de acceso y proveer actividades econ~micas diversas

para que en ésta forma sea posible, gradualmente, a trav(>s 

de una economia diversificEda, alcanzar un nivel m!salto 

de vida. 

Este no es un proceso sencillo; puede tomar inclu

sive tma generaciÓn, pero es necesario empezar, antes que 

el problema se conVierta en incontrolable. 

A. este respecto tenemos el ejemplo de la situaci6n -

en Yugoeslavia. Antes de la guerra, es~e pals produc1a -

cerca de 80 toneladas de opio; ·la producci6n ahora no ll§. 

ea a las 3 toneladas y es insuficiente para cubrir las n§. 

cesidades legales.. Porque virtualmente no',exist1a trAfi

co ilícito ni adiéci~n a la droga, no habIa raz6n para que 

el gobierno prohibiera el eultivo, sin embargo; la produs 

ci6n cayó a un nivel tan bajo.que el opio tiene que ser .. 

importado. El m6tivo es el desarrollo econOmico del Area 

productora: La parte del ps1s donde era cultivada, Mace

donia, era la menos desarrollada, siendo el ingreso anual 

par cApita alrededor de 600.00 pesos~ 

Cuando el prop:reso económico deJ. pa1s arranc6 a NacS 
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donia de la miseria, la producci6n del opio casi desap.! 

recio, a pe$ar de que no puede decirse que sea una re-

gion rica. 

Aparece pues, que la producci6n de opio, inclusive 

para el mercado licito desaparece, cuando el ingreso 

anual per c~pita alcanza los mil pesos anuales. Esto

es porque req11iere grandes cantidades de mano de obra ,

que no es posible pagar en una economIa con tales ingr~ 

sos. Esto no significa desde luego, que el ejemplo de

Macedonia aut6maticamente operaria en otras partes del

Hundo, pues las condiciones de cada pa1s y de cada re-

gi6n son diferentes, sin embargo tomando esto en cuenta, 

és un camino que puede y debe seguirse. 

La soluci6n, en el caso d e la hoja de coca, debe -

buscarse tambi~n dentro del cuadro de desarrollo econ6~1 

coy social. El masticar esta hoja es casi siempre cons~ 

cuencia de condiciones de vida paup~rrimas, especialmen

te desm:tricion. Diversos experimentos efectuados en Bo

livia·~ en Peru, prueban que cuando a ~a poblacion andi

na se le proporciona nuevas formas de vida con mejores -

condiciones de tierra y clima, aunadas a educacion, aban 

donan este vicio, sin mchas dificultades. 

ta Demanda o - El segundo elemento p~1ncipal en el -

problema de los estupefacientes es la demanda. Una dism1 

nuciOn en la demanda puede ser obtenida por medidas pre

ventivas para el fUtl~O, pero tambi~n eyisten cientos de 

miles, si no millones, de adictos y Sll n~ero, tifme que 
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ser reducido. La adicciÓn a las drogas es un mal social 

y la gran mayor1a de adictos, existen en situ~ciones dOE 

de se presentan problemas econ6micosy socia1€s, por 10-

tanto, las soluciones deber!h ser·principalIDente econ6-

micas y sociales. 

Para lograr la reintegraci6n dé las riasas de·adic-

tos, es obvio que les hespitales no pueden ser m~todos -

eficaces ~ues son muy costosos para establecerles y ope

rarlos. Para los adictos al opio se 'pueden establecer cen 

tras, donde grandes n'Omeros de personas puedan ser atendí 

das. Estos centros, ade~as de proporcionar asistencia 

médicat deben preparar al adicto para un retorne gradual

a la vida en sociedad~ Debe de haber los elementos donde-

el adicto convaleciente descubra o encuentre de nuevo 1a-

actitud o el h~bitode una actividad noma1; deben de ex"tl! 

tir tan:bi~n talleres donde el enfermo adquirirA o readqu.i

rirA la preparaci6n necesBria para desarrollar al~~~a acti 

vidao econ6m1.ca 'dti1. Este entrenamiento le dard al adi~ 

to una nueva oportunidad en la vida, para que no regrese

a su situaci6n anterior. Este esfuerzo gradual de reint~ 

graciOn a 11?. sociedad, reducir4. grandemente las prohabili 

dades de ~~a recaida. 

Una vez que el adicto es dado de alta, serg, esencial 

que se le contin'O.e vigilando y ayudando para q"Je los rest'l 

tados logrados én los centros de rehabilitaciOn, puedan -



- 113-

ser co~ser~!ados. 

En relativamente poco tiempo se po~r!a determinár 

de ct:ales m~todos se obtienen mejores resu1+-adosten -

relaci~n a los costo-beneficios, y los errores podr1an 

ser f§cilmente detectados y eliminados. 

l!edidas r:-reventivas.- Prevenir, es esencial para 

la Sol11ci6n a lart;o plazo dr,l problema. Prev-enil"" tiene 

muchos aspectos, alg1m(')s de los cuales pueden ser t rat-ª. 

dos en un plan general de acci~n, primero tenemos el 8§ 

pe.cto legislati'lo: las leyes contra los narc6ticos, de~ 

de luego, han contribuido a pre'lenir al abuso de las 

drogas, pere es obvio que no son suficientes, por si mi~ 

mas, -:-:ara acabar con dicho abuso. 

Un segundo aspecto de prevenci6n es la fuerza p~bli 

ca. Los gobiernos tratan de protejer a los ciudadanos -

dentro de su pals y cuidar las .fronteras contra el tr~fi 

ca ilic1to, a tra'lés de los servicios de fuerza p-dblica, 

como son policlas o aduanas, pero desde luego que no han 

logrado éxito considerable, pues como ya se mencion6 el-

90 a 95;'b de los estupefacientes il1citos alcanzan su de.§. 

tino. Una mejora en la eficiencia de la policia o de los 

aduaneros no puede ser alcanzada, si un solo pa1.s, ataca

el prOblema. La situaci6n puede mejorarse de una manera

significante, solo si se busca un aumento en la eficacia 
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de los servicios de "fuerza p'O.blica de todos los palsE)s 

afectados, y trabajen estos, en estrecha coop€raci~n.

In esfuerzos en esta dirE'cc16n han sido significantes, 

pero de::en pars mejorarles, ser perseguidos en gran es

cala y a gran profundidac, sieñdo necesc.rio el aux1lio

internacional de muchos paises. Este es un aspecto de

la prevenci5n que tendr1a efectos a mrto plazo. 

Otro aspecto importantísimo de las medidas preven

tivas, es la EDUCACICN sobre el abuso en el consumo de

drogas. En aquellos palses en los .cuales la adicci6n -

es un problema, deben de establecerse centros que desa

rrollaran proEramas jnieiosareenteplaneados, para educar 

al p-ablico, y sobre todo a la juventud. Estos centros de 

informaci6n deben de cooperar estrechamente con las aut~ 

ridados de educac1~n, para que los programa y las ajrUdas 

" "educacionales ut'ilizadas en la enser.anza, incluyan ele-

mentos anti-estupefacientes. 

Otro aspecto de la prevenci6n que debe ser conside

rado son las penas para los delitos contra la salude Ap~ 

rece en fonna muy clara que existe una diferencia en el -

concepto de la pena a"plicadoal traficante y al adicto; 

la idea de tr~tar a los anteriores como miembros de un -

mismo tipo penal es ralsa y peligrosa. Mientras las pe

nas para los traficantes deb~n ser m4s severas, el trato 

con el adicto debe ser diferente. Debiendo presentarse-
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~ste como tratamiento, educaci6n, cuidado, rehabilitaciOn, 

y reintegraci6n. 

Plan MlL~dial de A~aque. 

Un plan mundial.- Rep,! tiendo, los dos factores es~n-

cialesson la.oferta y la demanda, y el puente que los une 

es el trAfic6 i11cito. Existe una necesid?d imperiosa de-

un esfuerzo simultAneo parCl acabar la producci5n.i11cita -

e incontrolada de estupefacientes y de una acci6n discipl1 

narla contra la adicci6n,si resultados posithTOs, quieren 

ser alcanzados. Pero no todos los paises tiene~ la misma aS 

titud frente a estos problemas, y de hecho se pueden dis-

tin¡;!uir tr"",s categorlas al respecto: Prlmero, estan aque--

110s que producen drogasn~turales, como el opio, en los -

que la adicci6n es tUl problema serio. Estos paises est~n

conscientes, y en términos generales, preparados a tomar -

medidas o Por otro lado est~n los palses'oue pOdriamos ll~ 

mar v1ctimas, donde no existe el cultivo, pero que tienen

relativamente grandes cantidades de adictos a las drogasl

e~tos son usualmente paIses econ~mieamente fuertes. 

, Finalmente, estAnlos paIses que producen opio, en -

los que el problema de'adicci6n no existe o es m1nimo. 

Estos son ~eneralmente paises pobres, y la ellminaci6n del 

cultivo presenta un problema de asistencia econ6rnica~ 
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A nivel mundial, se podr1a hablar de las siguien

tes medidas b!sicas para atacar, con mejor ~xito, el -

problema. 

Primero.- Aumentando las medidas para suprimir el 

tráfico i11cito. 

Segundo.- Educacaci6n para informar sobre los pe-

ligros en el abuso'~ las drogas, y cambiar las actitu-

des sociales sobre las drogas en general. 

Tercer.- Substituci6n de cultivo, mediante la tran~ 

formaci6n socio-econ6mica de las ~reas productivas de -

narcOticos. 

Cuarto.- Tratamiento, rehabilitaci6n y reintegraci6n 

social de los adictos. 

Siendo estas las medidas generales, es necesario -

empezar esta lucha internacional, primeramente determi

nando proyectos que tendr1an efectos a corto plazo, di-

gamos.cinco afos, y preparar proyectos a largo plazo. 
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Se podr1a.11 planear con naturaleza de experimento, 

planes piloto de corta duraci6n, cuyos resultados po-

dr1an ser analizados para ser aplicados a los de largo 

plazo antes mencionados. 

a).- Proyectos a. corto plazo.- En la priciera medida -

ser.alada anteriormente, o sea, el aumento de lasms-

mas para suprimir el tr~fico ilícito, puede actuaree -

inrnediatarnente, aurnentn.ndo el ni "'Te 1 y la intensidad de 

los medios en todos los ?afses en los que el tráfico-

es una realidad. Para este efecto varios centros regi,2 

nales pueden establecerse, en aquellas Areas especifi

cas que tenga.n problenas comunes, por ejemplo, U-l1a en

Am~rica Latina, una. en Atrica Tropical, una en los Pai 

ses de lengua Araba del T~orte de Africa y del cercano

Oriente y tres para Asia. Estos centros, desde luego

serian ,establecidos despu~s de llegar a un acuerdo en

tre los gobiernos de la regi6n. Sus funciones podr!an 

ser definidas, 0!l forma tentativa, de la siguiente ma-

nera: 

Prirnero.- Dar1an a las fuerzas p~blicas, como son 

la policia, aduanas, etc., entrenamiento sobre tlcnicas 

especializadas concernientes al tr~fico de drogas: 

identificaci6n de las mismas por la simple vista o por 

m6todos qu1micos simples que puedan ser, utilizados r! 

pidamente, y en el campo mismo de la acci6n. 
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Segtmdo.- Enviar1an personal a los div€TSOS pai

ses de la. regi6n, para mostre.r las t~cnicas !TIenciona

das. 

Tercero.- Distrlbt~r1an literatura y material a~ 

diovisual a dichas fuerzas p-ablicas, para mantcn~r1as nI

·dla en nU~"f;as t~cnicas de contrabando, principales 0l: 

ganizaciones mundiales dedicadas al mismo, contraban

distas m~s conocidos, v1e.5 regulares de t!"§fico, etc. 

Cuarto.- Contar1a con laboratorios en les cu21c-s 

personal perfectam:;nte capac! tado, 8.nalizar1a el r~t2 

ria1 que se sos::;echa es un narc~tico. El trabc5c d:2-

estos laboratorios serviria de asistencia en 16. rc!.'!';.,St 

cusi6n de los traficantes. 

Para la segu.."'1da de las medidas sefaladas a niyal 

mundial, la educaci6n, se establecer1an centro~, ya -

sea en forma regional para un grupo de ra1ses con une 

lengua comtin y con antecedentes C1.11 turalcs Sill1ilares, 

o en paises especificos, para cooperar con 1&5 autor1 

dades educacionales en la producci&n de materia!_ como 

películas, libros; .profremas 1e radio, etc. f'n los qt'e 

se sef'alarA las consecuencias del uso d-= las drogas. 

Estos centros adaptarían sus actividades a l~s condi-

ciones locales. 

Sobre la tercera medida, substituci6n dp culti

vos, los proyectos a corto plazo serian la de estebJ~ 

cer planes pilotos sobre bases €xperimentales, con --
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idea de suprimir el culti~o de plantas narc6ticas por

otros productos, ,o de introducir otras actividades ec.Q 

n~micas en las áreas que son cultivadas. 

Estas acti v-idades deben ser de tal naturaleza, que 

los campesinos puedan cuando menos ganarlo mismo, en su 

nueva vida,ql1e en la anterior. 

Los planes pilotos tomarlan. la forma de centros 1']; 

rales de desarrollo, en los cuales el culti"tro de nue~,."as 

plantas serla enseñado, un servicio de salud orfanizado 

y 'L."'la forma de or¡::-anizacilin de m'ercado establecida, que 
" proveerla a los habitantes con COMida y otros satisfac-

tares, a precios reducidos, en el periodo de adaptaci6n 

a las nuevas cosechas. Por 10 tanto, esto harlaa 105-

habitantes independientes de los pequeños comerciantes

que casi, siempre son el primer contacto con el tr~fico-

i11cito. 

Estos centros comprar1an tambi~nel producto (ex-

ceptuando la droga) para efectos de proporcionar un in

sentivo para aumentar la producción. Un minimo de cam! 

nos se abririan de inmediato como un elemento esencial en 

el establecimiento del~ntro rural de desarrollo propue~ 

Sobre el cuarto eleme!lto indicado, el tratamiento" 

rehabilitaci~n y rcintegraci6n social de los adictos, -

la id~a seria de nuevo establecer un centro piloto exp~ 
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rimental. Estos centros podrlan tratar de 500 a 1,000 

adictos a un ti~mpo, por peri6dos aproY~adamente de -

18 meses. Ellos desa!rollar1an un cuerpo de personal

con miras a hacer más grandes las operaciones en los -

programas a largo plazo que deban ser conducidos snbs~ 

cuentemente. 

Los centros despertar1an el interªs de los adle-

tos, creando un clima social favorable para la acepta"

ci6n de tratamientos en masa ~ue se lleverian a cabo -

cuando los programas a largo plazo se estar1an efectuan 

do. 

b).- Proyectos a Largo Plazo.- Estos proyectos conti

nuar1an y aumentar1an los de corto plazo anteriormente 

se~ala.dos. En 10 que respecta a las fuerzasptiblicas,

los programas. a largo plazo implicar1an continuar la -

aec16n iniciada bajo los programas a corto plazo; las -

activ~dades de los céntros de preparnci6n se consolida

r1an y exte~der1an. Lo mismo se aplicar1a a los centros 

de educaci6n. 

Para los programas de substituci~n de cultivos, estos 

proyectos a largo plazo, se establecerían sobre la base

de la experiencia adquirida durante el desarrollo de los 

proyectos a corto plazo, pero estos progr~rnas necf'sita-

r.1an una cantidad considerable de transformaci6n básica

de las !rees donde la rroducci6n l11cita o incontrolade

ocurre, COMO es la constrl'.cci6n de carreteras, tt:cnicas de 
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mereado, etc., y todo esto requerirá tal yez toda una 

generaci6n para lle't;llrse a. cs'bc en forma completa. D~ 

ber!n ser diversificados de acuerdo a las necesidaces 

especificas, al carActery las posihilidades dp- 18 r~ 

giÓn, y deberAn ser desarroPadas gradualmente por la 

mUltiplicaci6n de los Centros Rurales de Desarrollo.

La ~uma de los resultados obtenidos despu~s de los 

tres a cinco primeros años de vida de los proyectos -

pilotos,ser~ esencial analizarlos pues las actividades 

de esta naturaleza son muy propensas a permitir que -

ocurran errores, y ~stos deber~n ser corregidos para

que los programas a largo plazo esten lo mayor posi

ble, lilere de ellos. 

Para el tratamiento, rehabil1taci~n y reintegra

social, ser~ necesario, de nuevo, sumar los resulta-

dos obtenidos de las diferentes formas de proyectos -

pilotos experimentados en los proyectos a corto plazo. 

Con esa bas,e, el n&1~ro de ,centros deber! ser aument-ª. 

,do, y los m~todos de entrenar al personal aprendidos

en los proyectos a cuyo plazo, deberAn ser 'seguidos,

para que se cuente con suficiente personal capacitado 

para este tipo de trabajo. Un tiempo regularmente la~ 

go tiene que transcurrir, antes de observar resulta-

dos verdaderamente significativos. 

Como una parte de los programas a lárgo plazc, se 

debe considerar la pOSibilidad de crear un Centro In::,-
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cionados con las drofas, que podrla abarcar dentro de -

sus acti~dades, investigaci6n cientlfica y social. 

Es obvio,quelos proyectos, tanto a largo plazc-

como a corte plazo, ser~n bastante costosos. Se podrla~ 

financiar nor medio de contribuciones volun~ar1as de ... . 
los palses afectados, en la medida de sus posibilidades: 

ya sea de sus gobiernos o de fuentes prj. vadas. Estf' :'0"::' 

do podría funcionar en una forma similar a la de otros -

que ya-'operan, con otros objetos, en las Naciones tTni- -

das j y~sta podrla vigilar el desarrolle de los planes. 

Repetiremos, una vez mAs, la imperiosa necesidad, -

que en nuest!"o medio, tiene la edu.caei6n en la materia -

oue nes ocupa, sobre todo en Jas generaciones m~s nuevas 

que estAn f1.1p.rtemente influenciadas po+, un medio oue se

manifiesta pro-drogas en muchos aspectos .. 

Es necesario tambi~n informar a los responsa~les de 

la educaci6n de éstos j6venes, de 10 que las dro{?'Bs en -

realidad son, la situaci6n jurídica que guarda el dro~a

dicto en nuestro ré~imen legal, y los medies educaeiona

les id6neos pa:!'8 combatir, en el seno de las propias ftt

milias, el uso ll1cito de estupefacientes. 

S1 esto no se hace en rorroa urgente, existe el gra

ve peligro de que toda una generac1lSn se pierda para }!~

xico, con todas las consecuencias que @sto implica. 



... 123 .. 

En la elaborac15n de este oapitulo se ut111z~ ma

terial de las Naciones Unidas: 

Informe de la teroera co~isi~n al Se~retar10 Gen~ 

ral, Tema ,S. 
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vig! 

simo quinto peri~do de ses10nest tercera ~om1s1~n, se

siones 1518 a 1820 sigUientes, sesiones plenarias, 1930 

A.sesi6n .. 

Informe del Consejo Econ6!'!l1co y Sociar (nueve de

agosto de mil novecientos sesenta y nueve, treinta y -

uno de julio de mil novecientos setenta). Autores.

A/82;7 Parra. 



e o N e L u S ION E S • 

Pr~cticamente tan antigna como la historia del hom 

bre, es la historia de las dror;as. Sin embargo, en 

nuestra ~poca, se ha manifestado un abuso inusitado en

su consumo. En la socieda~ cont€mpor~nea, se presentan 

n~cleos humanos que foman verdaderas sub-culturas, gi

ranGO en torno delnso i11cito de estupefacientes~ Nd

cleos que por estar margin~Qos del resto social, Jrepre

sentan un lastre y una p~rdida, al no contribuir a la -

superaci6n y al desarrollo que ia sociedad les demanda. 

De los estupefacientes utilizados., indudablemente

algunos presentan un Indice de peligrosidad social mayor 

que otros. Encontr~ndonos, en primer t~rmino, dentro de 

esta escala calificativa de daño social, al opio con sus 

derivados: morfina y heroina; a continuación, se podria 

mencionar a la coca, de la que se obtiene cocaina. En

~ltimó t~rmino, la eannabis o marihuana. Con respecto a 

las pSicotr6picas su daño para la estabilidF.d emocional

d~l sUjeto, a&1 no ha sido perfectamente detr:rrninado: 

sin embargo, se puede afirmar, que su empleo representa

uno de los m~s· graves desqt1isiantes sociales, producidos 

ppr el abusotr2tado. 



En todas lasnaclones, se ,ha manifestado una pro~ 

da preooupaol~n entorno a este' problema. Habi~ndose c~ 

lebrado diversas conferencias y congresos internacionales t 

para tratar de fisoalizarlo y enoontrarle soluciona 

Han surgido, de dichas reuniones, mdltiples,reoomea 

daoiones para el ataque y" sanci~n, mediante las leyes n§. 

cionales de cada pa!s, de los actos encaminados a propi

ciar el abuso ilícito de estupefacientes, pues es al De

recho, como guard1ln del orden social,a quien correspoa 

de, indudablemente, tutelar, a trav~s de leyes punitivas, 

la salud pdblica y la estabilidad social. 

En este sentido, M~xioo cuenta con un conjunto de -

disposiciones legales, que estA acorde oon los requeri-

mientos de las modernas tendencias doctrinarias, cient!

ficas·y sociales en la materia, pues a travªs de su or~ 

namiento jurídico, diferencia, perfectamente, al torlc6-

mano adicto a las drogas, del traficante que las coloca

en el mercado. Situar a estos dos diferentes sujetos 

dentro del mismo t:tpo' penal es falso y pe~igroso. Sin

embargo, este error se encuentra en mUchas otras leg1sl.s, 

ciones penales. 

Para nuestro derecho penal, el adicto es un ser en

fermo que requiere rehabilitacl~n y curaci6n~ El trafi

cante, en cambio, es un delincuente, con un !ndice de p~ 

ligrosidad elevado, segm se desprende de las severas p~ 

nas a lasque se hace merecerdor. 



En este sentldo,sepuede señalar, qUE! de acuerdo 

con el articulo ~9~ del C6dlgo Penal, no se concede el 

beneficio de la condena condicicnál, a los que siembren, 
\ . . 

cultiven, o cosechen plantas decannabis resinosas, que 

tengan el csracter de e~tupefacientes; no rigi.endo la -

anterior prohibici6n, para los que la posean o suminis

tren gratuitamente, no obstante ser estos cuando menos

tan peligrosos como los anteriores; de donde resulta -

que se podría revisar el fund1'm ento de la incompleta 1,1 

mitaci6n de que es Objeto esa norma .. 

Desgraciadamente, las leyes punitivas solas, no 

han sido suficientes para controlar el tráfico ye1 con 

sumo monstruoso, que en esta ~poca apreciamos. Enton-

ces, es necesario completar la acci~ncontralos estup~ 

facientes,.con un profundo conocimiente de la etiolog1a 

de las drogas, pues al conocerlas causas que orillan a 

su abuso, es posible determinar planes sociales y ecón.Q 

micos que ,aunados a las leyes punitivas, conduzcan a r~ 

sultados positivos. Es necesario determinar el estado

ps!quico del consumidor, yla manera como en ~l, influ

ye el medio ambiente. 

AdemAs; es imposible circunscribir un. plan de 8C-

ci6n a nivel estrictamente nacional, pues la.s redes de

los traficantes de estupefacientes, as! como la 1nfluell 



cia reciproca entre las naciones, señala que el problema 

"es- universal, y de esa manera debe de ser atacado. 

A este nivel, deben tomarse' en cuenta dos factores

bAsicos: la Oferta y la Demanda, y atacarse cada uno de 

~stos en forma separada y con planes concretos. 

La Oferta, debe ser combatida con reformas socio-ec~ 

n6micas, que ayu<ien a satisfacer las necesidad~s de los-

. prodtlctores, con actividades di versas de las encaminadas 

a producir estt:'.~efacientes.. Adem~s, es necesario incre

mentar las medidas preventivas, preparando am~liameñte a 

las fuerzas p~blicas encargadas de la supresi6n de las -

acti~~dades antes mencionadas. 

La Demanda debe ser tretada mediante campafas de 

educaci6n que prevengan la aperici6n de nuevos ~dict09,y 

de programas de rehabilitaci~n parA los existentes. 

Todo 10 anterior pUf'de-' lograrse, estableciendo cen

tros n8cionales, o multinacionales" que estudien el pro

blema y capaciten personal en su lucha. 

Por ~ltiMo, es necesario señalar 10 imperioso de 

iniciar, inmediatamente, campañas de educaci~n a todos -

los niveles, que permitan dar a conocer las terribles CO!! 

secuencias, que para el ser humano, representa encontrar

se en su actua~i6n, supeditado a la dependencia de una 

dro~a. 
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