
Hacia una alternativa en la politica criminal
de las drogas en America Latina
JUAN FERNANDEZ CARRASQUILLA

Catedritico de Derecho penal de la Universidad de Medellin, Colombia
Fiscal del Consejo de Estado

SUMARIO: 1. Aspectos generales.-2. La politica criminal.-3. Colombia an-
te la droga.-4. Enfoque «macro».-5 . Aspectos politicos y socio-eco-
n6micos.-6. Conclusiones .

Debo advertir primero que esta exposicidn es, por razones de tiem-
po, un resumen de la ponencia original . En esta debe, por regla gene-
ral, buscarse el material bibliografico de apoyo, un desarrollo algo
mas detenido y una fundamentaci6n mis amplia de los puntos objeto
del debate.

En segundo lugar, esta ponencia pretende, como respuesta, iniciar
el dialogo sugerido por Louk Hulsman en su fascinante articulo sobre
las drogas como ofuente y vehiculo de colonizaci6n y represibn», en
el que plantea una muy interesante «politica criminal alternativa» desde
el punto de vista de un pais central y consumidor (Holanda) (Huls-
man, 1987). La respuesta se brinda, como es obvio, desde el angulo
visual de un pais periferico y productor (Colombia) y por esto se
espera que el intercambio pueda ser fructifero .

En tercer y ultimo termino, he de admitir que mi trabajo tal vez
no hace otra cosa que recoger, replantear y sistematizar criticamente
las sugerencias y puntos de vista previamente expuestos por autores
como Rosa del Olmo, Roberto Bergalli, Hernando Londono Berrio,
Alfredo Molano y el propio Louk Hulsman, para no citar sino unos
pocos. Esta pequena enumeracion de nombres no debe hacer pensar
que el ensayo prescinde de aportes tan valiosos como, por ejemplo,
los de Beristain y Baselga en Espana, o Behr en Alemania, por ejemplo.

I . ASPECTOS GENERALES

1 . A1 tema de las drogas le otorgaria las cuatro siguientes caracteris-
ticas: complejo, confuso, mitificado y delicado.

a) Complejo, por sus multiples implicaciones (biopsicologicas, psi-
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quiatricas, sociales, econ6micas, politicas y juridicas), to que exige
para su estudio un enfoque «multifactorial» e «interdisciplinario» que
pocos dominan.

b) Confuso, porque en torno al mismo existe una abrumadora
cantidad de literatura de todas las especialidades y calidades y relati-
vamente pocas investigaciones de campo. Una investigaci6n academi-
ca sobre el problema de las drogas se ve asi abocada a la dificultad
inicial de seleccionar la bibliografia basica en medio de un verdadero
ototum revolutum» .

c) Mitificado, ya que la cuestion de las drogas se encuentra so-
bresaturada de cargas emocionales de dificil manejo y prejuicios de
casi imposible control, . aun en medio de la mas rigurosa autocritica.
Como «mito» que es, la literatura ocientifica» que to aborda ostenta
un caracter marcadamente ideologico que, en cuanto tal, oculta unos
aspectos del problema total, exagera otros, crea tabues alrededor de
ciertos puntos de vista.

d) Delicado, porque el mito y sus tabues se oponen con denuedo
a la verdad sobre algunos topicos y se niega de plano a discutir deter-
minados planteamientos . Quien se arriesgue en esta voragine de las
drogas puede verse expuesto con facilidad a reacciones sociales nega-
tivas de la mas diversa indole, como ocurre siempre que la actitud
critica en que consisten la objetividad y neutralidad del cientifico so-
cial, se atreven a incursionar en las zonas prohibidas del territorio
sin los ropajes convencionales . Tras to sacralizado o to maldito se
esconden siempre poderes mas o menos terribles que suelen desatar
su furia contra los «violadores» . La carga ideol6gica y emocional del
«mito de la droga» hace muy dificil la imparcialidad del investigador ;
si este quiere observarla, debe estar dispuesto a afrontar algunas llu-
vias de piedras .

Toda cubierta de crespones negros, desordenada, agresiva y
enigmatica, «1a droga» se presenta a los ojos del cientifico so-
cial como una viuda-tabii con respecto a la cual no solo es peli-
groso el mero acercamiento, sino que to es ya el pensamiento
que pretende despojarla de sus velos .

Ello es asi en todo el mundo, debido probablemente a fuertes pre-
siones internacionales que facilmente se adivina que provienen de los
Estados Unidos . Pero esas caracteristicas del terra, que corresponden
a las actitudes del gran pdblico frente a las drogas, se agigantan en
America Latina y llegan, a veces, a la exacerbacion en los paises del
otriAngulo andino», esto es : Bolivia, Peru y Colombia .

2. En sede de definiciones de to que son las drogas, parece que
hay que descartar los criterios biomddicos de la nocividad y la depen-
dencia:

a) Porque no todas las drogas nocivas estan incluidas en las lis-
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tas de substancias prohibidas bajo amenaza de pena criminal, como
a primera vista se descubre con solo recordar el tabaco y el alcohol,
que posiblemente hoy causan en el mundo mas muertes y mas crime-
nes que cualesquiera otras substancias conocidas . Por fuera se que-
dan igualmente muchos oproductos de patente» que fabrican y expen-
den las grandes multinacionales de los «medicamentos» .

b) Porque en las listas de substancias penalmente perseguidas se
cuenta posiblemente con algunas que no son nocivas, o cuya nocivi-
dad no se ha comprobado o se la exagera o «hipospatiza», como
podria ser el caso de la marihuana y algunos tranquilizantes (y sostie-
nen algunos extremistas que hasta de la mismisima cocaina) .

c) El concepto de odependencia psiquica» no parece poseer la
precisi6n suficiente para identificar una substancia como nociva o co-
mo prohibida, ni siquiera si se le agregan «tolerancia» y oabstinen-
cia», pues los tres efectos los puede provocar el tabaco . Hay pocas
substancias que no generen tal tipo de dependencia, que, por otra
parte, se considera de menores intensidad, gravedad y trascendencia
que la odependencia fisica» . Pero el concepto mismo de odependencia psi-
quica» es impreciso, pues alude simplemente a una habituacidn men-
tal del individuo al consumo de una substancia, sin que esta substan-
cia tenga que ser nociva, pues hay gente que se habitua de modo
muy fuerte a ciertos alimentos, o al consumo de altas cantidades de
los mismos, con probabilidad de dano, sin que por esto se haya pen-
sado en prohibirlas con pena criminal .

d) La «dependencia fisica» es un concepto de mayor precision
y denota un estado organico mas severo en que el organismo necesita
bioldgicamente de una substancia toxica que se ha habituado a consu-
mir y la necesita para sobrevivir o mantener la adaptacion biolbgica
al medio. Lo peor es cuando a tal dependencia se anaden efectos
como los de la «tolerancia» y la «abstinencia». Sin embargo, estas
tres caracteristicas aparecen en la heroina y el tabaco, pero no en
la marihuana ni la cocaina . El alcoholismo puede caracterizarse de
un modo bastante parecido . Pues, tampoco este es el motivo de la
criminalizaci6n formal o primarja .

e) Queda el concepto de la OMS que, sin embargo, es tan am-
plio (droga es toda substancia que introducida en el organismo vivo
puede modificar una o varias de sus funciones) que no sirve para
nada, pues casi no habria motivo de duda acerca de que los alimentos
producen tales efectos.

f) No queda, entonces, otro camino que el de la definicion juri-
dica formal, entendiendo por «drogas» las drogas prohibidas (Rosa
del Olmo, Louk Hulsman), aunque esto no nos permita de momento
captar los motivos de la prohibicibn legal. Esta defmicion formal, por otra
parte, no es mas que una remisidn a las listas oficiales de substancias
prohibidas que contienen las Convenciones Internacionales (Nueva
York, 1961 ; Viena, 1971 ; Ginebra, 1972). Sobre todo no queda claro
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por que unas substancias se incluyeron y otras no, y, mas aun, por
que muchas de las grandes potencias no han suscrito o ratificado aun
la convencion de 1971 sobre «psicotrdpicos», muchos de los cuales
circulan como «psicofarmacos» por el mundo entero, pudiendo muy
bien constituir, junto con el alcohol y el tabaco y al menos en mu-
chos casos, los pasos iniciales de la Ilamada oescalada de las drogas»,
que por to general se atribuyen de modo privativo a la marihuana.

Lo mas parad6jico de este planteo inicial es que las odrogas per-
mitidas» (alcohol, tabaco y algunos «psicofirmacos)>), probablemente
estan produciendo en el mundo, en este momento, mAs muertes, vio-
lencia y expoliaci6n que el conjunto de las «drogas prohibidas» (he-
roina, marihuana y cocaina, fundamentalmente). El efecto de las pri-
meras sobre la economia familiar y social podria, igualmente,
calificarse, con bastante probabilidad, como no menos o no mucho
menos pernicioso . Sin embargo, los informes estadisticos que poseo
sobre el particular no son to bastante amplios para sentar una propo-
sicion mas radical y concluyente.

La probabilidad de que las cosas sean asi deviene aterradora, pues
de resultar comprobada acreditaria que el actual oproblema de las
drogas» estA montado, a modo de farsa, sobre bases falsas y que,
por tanto, toda la politica de drogas de nuestros dias tiene que ser
revisada de cabo a rabo, al menos si to que se quiere con la «lucha
contra las drogas» es en verdad reducir al mdximo posible el abuso
de las mismas y su ilicito comercio .

II . LA POLITICA CRIMINAL

3 . Es corriente que la politica criminal se vea, desde el punto
de vista teorico o cientifico, como el conjunto de estrategias, tdcticas
y medios para obtener el control optimo del crimen, y, desde el punto
de vista practico o tecnico como la actividad estatal que aplica esos
recursos para lograr el control del crimen en una comunidad determi-
nada (Kaiser, 1983, 60).

Sin embargo, esa concepci6n se mueve en un circulo vicioso en
que no se sabe si to primario y determinante es el Derecho penal
o la politica criminal, pues en todo caso esta ultima presupone la
existencia ya configurada del primero y su objetivo es controlar por
medio suyo «e1 crimen» . Aqui se ve el crimen con una subsistencia
«ontoldgica» independiente de la politica criminal y del Derecho pe-
nal: bajo la inspirada direcci6n de aquella; 6ste procura el control
social de la criminalidad.

Con todo, hoy parece claro que el delito no tiene una existencia
natural, ideal ni metafisica, ni siquiera una existencia social de carac-
ter extrajuridico y extrapolitico. Por el contrario, todo el Derecho
penal -por tanto, delito y pena- es la concreci6n de una determina-



Alternativa en la pol(tica criminal de las drogas en America Latina 391

da politica criminal ; delito y pena son entonces fendmenos sociales
de indole politico-juridica. El establecimiento legal de delitos y penas
no es una actividad especulativa, sino politica, en cuya virtud el Esta-
do, interpretando o acogiendo las valoraciones de la comunidad o
de los sectores predominantes de esta, otorga proteccidn penal a de-
terminados intereses, generalmente conocidos como bienes juridicos.
En esta seleccion se juega la orientacidn preponderante del Derecho
penal por la dominacion o la liberaci6n, o sea, por el mantenimiento
del estado de cosas actual, o la superacidn del mismo para una mas
amplia realizacidn de los derechos humanos internacionales que no
atienda solamente a la consagracidn juridica, sino, ante todo, a su
operancia social .

4. Politica criminal y Derecho penal no pueden sino ser parte
de la politica social, con la que tienen que compartir el objetivo final
de lograr una organization social mejor en las realizaciones de la paz,
la justicia, la libertad, la seguridad y la democracia y, por tanto,
en la satisfaccidn cads vez mas amplia de las necesidades fundamen-
tales de cada ser humano en cada sociedad y en cada 6poca (cfr .
Fernandez Carrasquilla : 1979, 130-132) . Los derechos humanos
implican ciertamente el reconocimiento de la personalidad, dignidad
y autonomia 6tica del hombre, pero encarnan tambi6n, al mismo tiem-
po y del mismo modo esencial, el programa minimo de justicia social
que resulta politicamente tolerable en un orden legitimo (Fernandez
Carrasquilla, 1987, 26 y ss .) .

Ya que el delito es producto de ciertas valoraciones socio-legales
y no de una actividad de por si malvada del delincuente, la configura-
cion politico-criminal del Derecho penal ha de enderezarse al control
de esas valoraciones, propias del poder punitivo del Estado, y no
del crimen «en si» . La Ley penal no trata de someter a control una
actividad social ajena a ella, que seria la criminalidad, sino que crea
el crimen con sus definiciones y la correspondiente actuation de los
brganos estatales . Cuando, cdmo y en que medida debe el Estado
actual este poder, es to que corresponde dilucidar a la politica crimi-
nal y controlar al Derecho penal, a fin de que en las relaciones socia-
les se promueva una paz justa y liberatoria .

5 . Un Derecho penal perfilado como ocontrol del control» (Agu-
delo) es, desde luego, muy distinto a otro que procura refinar la
represi6n o perfeccionar las t6cnicas preventivas para la manipulacidn
de las conciencias y, por tanto, del consenso .

Un Derecho penal de dicho estilo, que no hay porqu6 dejar de
llamar liberal, posee caracter subsidiario, pero no solo con respecto
a otras ramas del ordenamiento juridico, sino tambien y fundamen-
talmente con relation una politica social-liberatoria, esto es, promo-
tora del desarrollo y la independencia, la democracia y la paz, la
igualdad y la justicia sociales y, por tanto, impulsora de un orden
dindmico que permita la satisfaccibn de las necesidades fundamenta-
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les de todas las personas . Existe, de otra parte, un acuerdo muy am-
plio, en los medios cientificos, en que ese Derecho penal debe regirse
por el principio de minima intervencion, pues de otra manera no pue-
de considerarse etico-socialmente justo ni politicamente legitimo . Este
principio de politica criminal viene adobado por la circunstancia de
que la pena criminal importa una intervencion muy severa y costosa
en la esfera del individuo y no hay pruebas factuales de que sea
mas eficaz que la justicia social en la prevenci6n de las conductas
indeseables .

La «politica criminal oficial» del momento es bastante represiva
en casi todo el mundo y muchas veces se inclina por la «solucibn
penal» como recurso inicial y no como extrema o ultima <<ratio>> .
Esta actitud es mucho mas ostensible en materia de lucha contra las
odrogas prohibidaso, ante el crecimiento de cuyo comercio y consu-
mo ha resultado manifiestamente ineficaz . Por el contrario, algunos
sectores de la doctrina, o sea del Derecho penal academico, postulan
una opolitica criminal alternativa» que, bajo los resenados principios,
envuelve la exigencia del cambio hacia un orden social mejor y un
Derecho penal, en general, mas moderado. Una oalternativa» radical
la ofrecen aquellas posturas que demandan la abolicibn del Derecho
penal como tal o su alejamiento del control de ciertas relaciones so-
ciales . En todo caso, la unica alternativa a la politica criminal oficial
(en general o en el campo especial de las drogas) no es el abolicionis-
mo, pues el Derecho penal minimo tambien ha de reputarse una op-
cion importante y sin lugar a dudas mas realista. Bien ha dicho La-
marca que:

oUna politica criminal "alternativa" no consiste, pues, en
postular solo un abandono del Derecho penal, sino en compren-
der los mecanismos penales dentro de un programa general de
transformacion social orientado hacia una realizacion de la li-
bertad y de la igualdad, en la cual el concepto de desviaci6n
y de control social adquieran un nuevo significadoo (Lamarca :
1985, 22).

III. COLOMBIA ANTE LA DROGA

Colombia hace parte de los paises andinos y, junto con Bolivia
y Peru, goza fama internacional de ser uno de los principales provee-
dores de cocaina (antes tambien de marihuana) para el gran mercado
de consumidores de los Estados Unidos de America. Mi posicion res-
pecto de las drogas no puede, sin duda, dejar de estar influida por
esta circunstancia . Del contexto de la ponencia se desprende, creo,
alguna conclusion acerca de to justo o injusto de esa fama y, sobre
todo, del papel principal y a veces casi exclusivo que en el trafico
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internacional de drogas se le hace jugar a los colombianos . Trato
de ubicar el problema de la siguiente manera :

a) 1960 : El mercado del opio y sus derivados estaba invadiendo
a los Estados Unidos, especialmente a traves de la ruta Marsella-La
Habana, y dicho pais coibienza entonces una fuerte presion contra
esos productos, de modo muy especial contra la heroina. Esto hace
girar el mercado hacia la marihuana y poco despu6s hacia la cocaina.
Colombia aparece en forma destacada en este proceso cuando la fu-
migacidn de los cultivos en M6xico provoca el desplazamiento de los
mismos hacia otras zonas . Es entonces cuando financistas norteameri-
canos establecen sus contactos y hacen sus inversiones para siembra
de la marihuana en la peninsula de la Guajira.

b) 1970 : Las caracteristicas de la region y, en general, del pals,
determinan un crecimiento extraordinario del negocio de la marihua-
na y pronto se Ilega a una increible bonanza que en lineas generales
coincide con la del cafe a mediados de la decada. De esta manera,
mientras cerca de la mitad de la Colombia agricola se dedica a la
siembra de marihuana, la otra mitad to hace a la del cafe . La obo-
nanza marimbera» y las sumas espectaculares que se juegan en el
negocio, traen consigo, tras su exito prolongado, la psicologia espe-
cial del traficante, tenida de ostentaci6n, derroche y violencia.

c) La generalizacidn del cultivo apareja, por obvia fluctuacion
de la economia capitalista, la superproduccion y tras esta la dramati-
ca caida de los precios . La crisis se agudiza porque el ejercito decide
poner diez mil hombres en la Guajira -los mismos que debera retirar
en poco tiempo ante la evidencia de que <<tambien» el ejercito se esta-
ba corrompiendo-. Esa presi6n gubernamental desplaza la produc-
cion hacia el otro extremo del pais, o sea, las selvas del Orinoco
y el Amazonas colombianos, con particular intensidad en el Guavia-
re . En esta region, bajamente poblada y con escasas Was de comuni-
cacibn; los campesinos y colonos habian sido desde siempre olvidados
por el Gobierno y explotados de tiempo atrAs por la fiebre del caucho
y poco despues por la oviolencia politiquera» de los actos 50 . La ma-
rihuana llegd a la region como nueva tabla de salvaci6n y se propa16
rapidamente, incrementandose de esta manera la crisis de los precios
generada por la superproduccidn y las crecientes dificultades del trans-
porte de la yerba, de suyo voluminosa y olorosa. A los campesinos
y colonos, entonces, puede decirse que llegan unicamente la fiebre
del cultivo y sus ilusiones economicas, pero el producto mismo les
llega ya en franca decadencia .

d) Esta crisis de la marihuana es utilizada por el Gobierno para
intensificar la represion, como se vio . Colombia, que no habia queri-
do autorizar la fumigacibn de la Sierra Nevada con oparaquat», la
permiti6 al fin con «glifosato». Por singular coincidencia, en la mis-
ma 6poca (hablamos del final de los 70), varios Estados de los Esta-
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dos Unidos entran en la competencia, produciendo su propia varie-
dad de marihuana (la famosa osin semillao), de calidad superior.

e) La ruina inminente del negocio de la marihuana desplaza la
oferta colombiana de drogas a otro producto : la cocaina. Las condi-
ciones para este nuevo producto son muy especiales : de un lado, son
propicias las selvas del Guaviare, provistas de un personal ya prepa-
rado en el cultivo y comercio de la marihuana y entrenado de tiempo
atras en la violencia; de otro, la proximidad del Peru y Bolivia favo-
recen la importacion de su hoja de coca, de superior calidad . Al tiem-
po pues, que el arbusto de coca se cultiva sobre todo en el Guaviare,
grandes cantidades de pasta de coca son importadas de los Andes,
procesadas en las selvas colombianas (y las adyacentes de Peru y Bra-
sil, con conexiones a los llanos de Venezuela) y reexportadas .en for-
ma de cocaina hacia los Estados Unidos por todos los medios de
transporte y con los mas inimaginables e ingeniosos «camuflajes» .
Esto trae para el Guaviare una actividad economica y una moviliza-
cihn que no se veia seguramente desde las epocas ingratas del caucho.
A la vez, se surte y generaliza un desorden social sin precendentes
en el que pululan los explotadores y especuladores, los aventureros
de toda laya y los violentos. Los campesinos y colonos producen hoja
de coca por el sistema de «endeude» y sus ganancias se quedan en
cantinas y prostibulos improvisados por docenas a precios fabulosos
y el resto se invierte en armas y algunos electrodomesticos en cada
«cosecha», recomenzando el ciclo cada vez. Los cultivos y olaborato-
rios» se multiplican a un ritmo prodigioso y toda la selva se mueve
con frenesi alrededor del negocio .

f) Pero esta primera bonanza de la coca es flor de un dia. Bien
pronto se cierne de nuevo la crisis de la superproduccion y su ineludi-
ble secuela de bajos precios: los cultivos y toda la actividad derivada
de ellos comienzan a decrecer y el precio local de la coca baja de
cerca de un millon a 80.000 pesos colombianos el kilo (o sea, de
unos diez mil a ochocientos dolares) . Naturalmente, una baja de tal mag-
nitud es mds que suficiente para arruinar cualquier empresa y desanimar a
los empresarios mds entusiastas . Los grandes «capos» abandonaron pues,
la region, cuyos florecientes comercios desaparecieron tambien de la
noche a la manana .

g) En 1984 sucede algo insblito que sacude ]as raices de la nacio-
nalidad: el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, es asesinado
en las calles de Bogota y en medio de su escolta. Se trata de un
suceso con resonancia en todo el negocio mundial de la droga (Del
Olmo : 1987, 59) y que surte un impresionante efecto local: los pre-
cios internos de la cocaina se disparan otra vez y en cuesti6n de una
semana se elevan de 80 a 800.000 pesos (aproximadamente, para la
epoca, de 800 a 8 .000 d6lares) en cosa de una semana . Como el acon-
tecimiento produce a la vez una ola prolongada de intensa represion
que comienza con allanamientos y detenciones masivas y continua con
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las extradicciones de nacionales a los Estados Unidos, los ocaposo
se ponen en desbandada o estampida, pero el negocio se estimula
de nuevo y grandes inversiones retornan al Guaviare; las rutas de
importaci6n de la pasta de coca peruano-boliviana se reaniman y los
laboratorios de procesamiento proliferan de nuevo . Como to ha de-
clarado Molano (1987, 100) :

«E1 Gobierno y las presiones del Embajador de los Estados
Unidos, sin propbndrselo, reanimaron el cadaver del narcotrafi-
co y le infundieron la vitalidad necesaria para un nuevo ciclo
de manos llenas» que todo parece indicar que dura todavia en
1987.

h) Ya en esta segunda oportunidad, sin embargo, los «narcos»
y aventureros de la coca se encontraron en la regi6n con un hecho
nuevo: los campesinos y colonos ya no estaban solos, sino bajo la
protecci6n y el «gobierno» de la guerrilla (FARC), que impuso nue-
vas reglas de juego para el negocio (Cfr. Molano: 100 y ss .), tales
como el retiro de los ejercitos privados de guardaespaldas, sicarios
y violentos en general, la Ley de Sustituci6n de Cultivos a raz6n de
una hectarea de coca por tres de productos alimenticios (que, sin em-
bargo, en la regi6n no son rentables, pese a los precios elevados,
por la falta de red vial), la prohibici6n del pago en especie a los
cultivadores, la obligaci6n de pagar «impuestos» [10 por 100 a los
agricultores, 8 por 100 a los comerciantes (Molano: 1987, 75)], etc.

i) La alianza narco-guerrillera -forzada por la represi6n vio-
lenta de los cultivos de coca conjuntamente con las actividades, tam-
bi6n ilegales, de la guerrilla, en la regi6n del Guaviare (Molano:
1987, 137)- es, sin embargo, endeble, tensa e inc6moda para ambos
grupos, que palmariamente poseen intereses harto diferentes . Los gue-
rrilleros no entraron a ella solamente para buscar financiaci6n y ar-
mas, sino para poder mantener el apoyo de colonos y campesinos
y su influencia preponderante en la zona, pues salta a la vista que
los habitantes de la regi6n no aceptarian que la guerrilla los protegie-
ra de la expoliaci6n y la violencia precisamente privandolos del unico
cultivo rentable en muchos anos. Para los narcos, entre tanto, la Ley
de Sustituci6n de Cultivos representa un despilfarro de la tierra culti-
vable que, junto con los oimpuestoso, encarecen los costos de pro-
ducci6n. «Entregando», o mejor dicho, haciendo ocaer» de vez en
cuando cultivos, laboratorios o mercancia en manos de la policia,
los «narcos» han manejado habilmente el nivel de precios (Molano:
129), pero la situaci6n sigue siendo para ellos indeseable. Ambos gru-
pos tienen que moverse, entonces, con muchas precauciones, pues una
alianza tan fragil y vacilante podria con facilidad degenerar en cual-
quier momento en una guerra civil . Por el momento, ambos grupos
estan ligados por la comunidad de ilegalidad y tambi6n de enemigo,
pero los «narcos» al parecer preferirian el trato, tal vez mas mani-
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pulable, con las autoridades estatales, que con las reglas inflexibles
de la guerrilla (Molano : 102).

Tan inestable es la referida alianza, que en un comunicado
oficial del Ministro de Justicia actual, Enrique Low Murtra, di-
fundido por radio y televisifln en la noche del 11 de noviembre
de 1987 y profusamente divulgado al dia siguiente por la prensa
colombiana, aquel acusaba a sectores determinados del narco-
trafico de haber financiado el asesinato del lider de izquierda
Jaime Pardo Leal, ocurrido un mes antes, supuestamente por
represalias contra denuncias efectuadas por este o por desacuer-
dos entre las FARC y los «narcos» .

j) Si pese a la ampliacidn y la extraordinaria intensificacion de
las actividades represivas contra el narcotrafico a nivel judicial y, so-
bre todo, policial y militar -fenomeno palpable desde el asesinato
del Ministro Lara Bonilla-, la produccibn colombiana de cocafna
no ha disminuido, sino aumentado en los ultimos anos, cabe sospe-
char que la politica oficial no ha sido correcta en este punto especifi-
co . Y, en efecto, a mediados de 1987 el Ministro de Justicia de enton-
ces, Josh Manuel Arias Carrizosa, declaro que Colombia y los Estados
Unidos han perdido de momento su guerra contra el narcotrafico .
En mi opinion, ello no responde tanto a la declaratoria de inexequibi-
lidad de is ley aprobatoria del Tratado de Extradicion con los Esta-
dos Unidos (lo que ocurre a comienzos de 1987), sino a la ineficacia
de una politica que ha usado las penas y las persecuciones policivas
como unico o principal recurso, mientras que, de otra parte:

I .' La red interna de distribuidores y consumidores de los Esta-
dos Unidos, que constituyen la gran demanda del mercado internacio-
nal de drogas prohibidas, no se combate seriamente, o al menos no
se to hace con la misma intensidad con que se atacan las fuentes
productivas extranjeras;

2.' la guerra anti-drogas no se antecede de una adecuada politi-
ca social de lucha contra la injusticia y la desigualdad sociales, el
desempleo, el abandono secular del agro, la educacion, la vivienda
y la salud piiblica ;

3.' con increible facilismo, los males de la criminalidad de dro-
gas son atribuidos a relajacion de las costumbres, abandono de los
valores eticos tradicionales y, en suma, a una mayor maldad moral
de los colombianos (y latinoamericanos, en general), con to que sin
duda se encubren ideologicamente, tras ocampanas sanitarias» o «edu-
cativas» de buenas intenciones, los males endemicos de nuestra orga-
nizacion socio-economica y politico-juridica.

Empero, no hay verdadera educacion sin justicia social, ni proble-
ma social alguno que pueda reputarse prioritario con respecto a la
realizacion progresiva de esta. Pues creo, con Beristain y Baselga,
Londono Berrio y Rosa del Olmo, que la lucha contra la criminalidad
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econ6mica o lucrativa; incluida la drogas, y contra la criminalidad
en general, no podra lograr resultados mas o menos exitosos mientras
no se asuma la prioridad que requieren las reformas de la estructura
social, comenzando por el desarrollo (que es tanto un problema na-
cional como internacional) y terminando por el garantizado respeto
o reconocimiento de los derechos humanos internacionales y la pro-
gresiva realizaci6n de su contenido de justicia social .

Para concluir este acapite, conviene destacar estos puntos :
1 . En su contacto con las drogas prohibidas odel primer tipo»,

el caso de Colombia ha evolucionado, en sus rasgos generales, del
siguiente modo: mientras en la decada del 70, Espana deja de ser
un «pais de paso» de la droga y se convierte en opais de consumo»
(Garcia-Pablos), Colombia pasa de opals de transito» a opais produc-
tor» (de marihuana, primero, y de hoja de coca y cocaina, despues).
En los 80, a medida que los mercados externos son cada vez mas
dificiles, o la sobreproducci6n interna debe buscar un mercado adi-
cional o rapido, Colombia se transforma poco a poco en opais consu-
midor», cuya juventud -vapuleada por la falta de educaci6n, em-
pleo, estabilidad y porvenir siquiera ilusorio- pasa en forma acelerada
de la «marihuana>> al «basuko» .

2. Aunque posea, desde luego, su raigambre en la historia del
pals y la idiosincracia de sus gentes, la afluencia de los colombianos
al trafico de drogas no es una enfermedad moral, sino un sintoma
de graves y cr6nicos males sociales, econ6micos y politicos que de-
mandan con urgencia una atenci6n prioritaria .

3 . El exacerbado moralismo y la redoblada guerra fisica y psico-
social que en Colombia se ha producido -bajo la asesoria rectora
de los Estados Unidos- contra el narcotrafico, desposeen de impar-
cialidad a la prensa y la opini6n publica en general, crean un ambiente
pesado y gazmono que conspira contra una sana administraci6n de
justicia y sustraen casi toda posibilidad de critica. De alguna manera,
este halito semeja al que debi6 respirarse en Europa en los tiempos
de la «caza de brujas» y en Estados Unidos durante el omacartismo» .

4. Las dpocas de superproducci6n y bajos precios de las drogas
en menci6n (marihuana y cocaina) representan un desestimulo muy
poderoso al narcotrafico y se generan con la coadyuvancia de una
represi6n estatal discreta y moderada . La presidn punitiva y policial
tiende a elevar los precios, controlar la superabundancia y estabilizar
el mercado con precios halagadores. Hay aqua una perceptible influen-
cia reciproca entre proceso econ6mico y control politico . El control
policivo-penal posiblemente no es inefectivo, ya que logra controlar
la superproducci6n ; pero surte a la vez el efecto parad6jico de que,
al subir los precios en proporci6n a su intensidad y su crudeza, esti-
mula la actividad productiva que, no pudiendo ya desplegarse por
cualquiera, se concentra monopolisticamente en unas pocas manos,
generandose de este modo una muy peligrosa acumulaci6n de poderio
socio-econ6mico en los grandes «capos».
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5. La prohibicion penal y absoluta de ]as drogas de que se trata
ha sido muchas veces comparada, en sus efectos parad6jicos, a las
oleyes secas» : encarecen el producto, fomentan el omercado negro»
(mas peligroso que el legal por la imposibilidad de controles de cali-
dad y dosificacion, por ejemplo) y producen una ola muy fuerte de
violencia y de odelincuencia asociada» (corrupci6n, delitos contra la
propiedad, intimidacion general, complicidad ciudadana por el silen-
cio o la tolerancia permisiva, contrabando de armas y mercancias sun-
tuarias, etc.), amen de secuelas economicas como el omercado negro»
de divisas, la inflacion y, segun los casos, la fuga de capitales .

Estos efectos han sido senalados arm6nicamente por autores
independientes de diversas latitudes y especialidades, tales como
Beristain, Baselga, Rodriguez Devesa, Fernandez Alboc, Rodri-
guez Lopez, Louk Hulsman, Andrews/Vinkenoog, Roberto Ber-
galli, Rosa del Olmo, Alfredo Molano, etc.

6. Lo que de ello se infiere es que la legalizacidn, consistente en
el abandono de los recursos penales en favor de otros meramente
administrativos y sociales -al modo del alcohol y el tabaco-, alber-
ga la soluci6n a la vez abolicionista y mas radical del problema de
]as drogas a la hora actual . Me parece, sin embargo, que esta «solu-
ci6n» es por el momento tambi6n heroica y poco realista y creo que
contaria con la ferrea oposicion de sectores muy amplios de ]a opi-
nion publica mundial, la presion antagonica de los Estados Unidos
-y, tras estos, posiblemente de las Naciones Unidas- y la accion
de los propios narcotraficantes, ya que para su negocio to peor pare-
ce ser (la libertad de produccion o la tolerancia franca del Estado»
[Molano: 1987, 79 G)] . A todos ellos se sumarian muchos funciona-
rios del Estado y empresarios legales, comenzando con financistas y
banqueros, pues la verdad es, como ha dicho Rosa del Olmo (1975,
43), que muchas veces los narcotraficantes se confunden con tales
empresarios porque son los mismos y que el narcotrafico es una ope-
raci6n gigantesca que no puede subsistir sin la complicidad de vuna
intrincada red de funcionarios del Estado», a todos los niveles, y la
complacencia de sectores muy poderosos o influyentes de toda la co-
munidad (nacional e internacional) .

7. Por el momento pues, una adecuada y realista politica crimi-
nal sobre ]as drogas no puede prescindir de la criminalizacion de por
to menos algunas de las conductas involucradas en el narcotrafico,
procurando un tratamiento diferencial segun la posici6n de la con-
ducta en el proceso total, la calidad y cantidad de la droga, los dife-
rentes sentidos de los actos de consumo (aunque to ideal es induda-
blemente la total e inmediata desincriminacion del consumo, por to
inutil, injusto y contraproducente de la pena frente a 61, y la paulati-
na despenalizaci6n de las demas conductas) . Es forzoso, si, insistir
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en que tat politica criminal y penal tiene que ser subsidiaria y acceso-
ria con respecto a una eficiente y muy dinamica politica social de
la justicia social.

Un esquema punitivo provisional, sobre las bases dichas, podria
ser mds o menos asi, habida cuenta de que las penas no pueden ser
excesivas [porque incrementan la funcionalidad de la represibn . con
respecto al aliento de los precios (Molano: 129)] y por razones poli-
ticocriminales tambien son siempre preferibles -y tat vez mas
eficaces- las penas moderadas:

1 .1 desincriminacibn total y radical del consumo;
2.' despenalizaci6n de la tenencia para el consumo personal o

grupal, teniendo en cuenta que una cantidad grande puede ser indicio
de trafico, pero no se identifica con 6ste;

3.' abolici6n de los otipos de sospecha» (tenencia de materias
primas o instrumentos aptos para procesar estupefacientes), por razo-
nes que la dogmitica liberal ha esclarecido con suficiencia, pues no
se trata de una imputaci6n compatible con un derecho penal del acto
y en cambio si de una ambigua anticipacibn de la tutela a la fase
preparatoria y de una extrana transacci6n probatoria con actos inter-
medios y equivocos cuando el procesamiento mismo no puede acredi-
tarse judicialmente;

4.0 incriminacibn escalonada del trafico, separando en to posible
el national del international, por medio de tipos materiales suscepti-
bles de tentativa; distinguiendo ]as odrogas tipo A» de las del «tipo
B» y aun discriminando mas las varias clases de droga dentro de
cada uno de esos tipos y tomando en consideration la cantidad, la
pureza, la organizaci6n empresarial y otros factores por el estilo ;

5.0 establecimiento de penas especiales mas benignas para los pe-
quenos y medianos expendedores internos, con observancia de los mis-
mos criterios selectivos y cuantificadores del numeral precedente.

6.° una segunda etapa deberia ser la lucha internacional contra
las Convenciones de 1961 y 1971, sobre todo contra esta ultima, con
miras a preparar el paso del ocontrol penalo al mero ocontrol admi-
nistrativo y socialo y suprimir la hiperbblica discriminacidn de las
reacciones draconianas frente a las drogas vtipo A», mas o menos
tolerantes frente a las «B» y completamente permisivas frente a las
«C» (entre las cuales se encuentra el alcohol, que es un psicotrbpico) .

7.° En todas las etapas hay que mantener, intensificar y perfec-
cionar la atencion tecnica especializada al adicto y la lucha social
a fondo contra el consumo, es decir, contra los factores sociales
que to estimulan. Del mismo modo, hay que abrir o mejorar los pro-
gramas de atenci6n y asistencia a las zonas de cultivo mediante una
adecuada politica de desarrollo agropecuario . El procesamiento y el
transporte, en fin, se combaten mejor con una politica de sustitucion
de empleos y mejora de salarios, que con persecuciones y bloqueos
que solo desplazan el problema a otra parte.
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8.' No puede pretenderse que estas medidas resulten muy exito-
sas mientras no se emprenda algo similar en todos los paises, sobre
todo en. los paises importadores de drogas .

Empero, todo esto parte del supuesto etico y filos6fico de que
«delincuente» no es sin6nimo de «malvado», ni onarcotraficante» de
odemonio». Igualmente, de que el fin primordial de la pena no es
el castigo ni la venganza, sino el control social de ciertas conductas
consideradas indeseables y, por tanto, la reafirmaci6n del poder orde-
nador y directivo del Estado . Supone, asimismo, que la pena criminal
no es el mas importante ni efectivo medio de ordenaci6n, direcci6n
y prevenci6n y, ya que la pena no puede dejar de ser un mal, tampo-
co es definitivamente el mejor, sino, sencillamente, el ultimo practica-
ble, al que se acude s61o cuando los otros recursos (sociales, econ6-
micos y politicos) se han agotado in6tilmente o de bulto aparecen
como insuficientes. Quien no admita estos o parecidos supuestos, se-
guramente tendra que encastillarse en la represi6n como dnico y de-
sesperado oremedio» .

IV. ENFOQUE «MACRO»

Las drogas no son un problema aislado al interior de nuestras
sociedades, ni un problema que afecte solamente a algunas de ellas .
Son, por el contrario, un sintoma implacable de que algo anda mal
en las organizaciones sociales de nuestros dias, aunque sin duda en
cada caso las fallas sean distintas. En la interdependencia casi univer-
sal del mundo actual, estas fallas resultan reciprocamente complemen-
tarias de unos paises a otros y esto patentiza que se trata, en el mal
y en la cura, de algo que ciertamente nos concierne a todos, con
simples diferencias de grado. Se trata, segun mi criterio, de deficien-
cias de Id justicia social, que, desde luego, es multifacetica y pluridi-
mensional, como el hombre mismo, pero que esta dejando abierta
para las drogas, asi como para el terrorismo, una honda brecha .

Dado que la condici6n humana es imperfecta, no parece adecuado
pensar, como soluci6n, en la posibilidad de sistemas sociales perfec-
tos. El mejor sistema social dejara siempre resquicios en tal sentido,
pero en ningiun caso puede permitirse, sin un costo muy alto, la exis-
tencia de grietas profundas en el sistema de la igualdad, grietas que
necesariamente se traducen en sombras mas o menos pronunciadas,
pero siempre graves, en el desenvolvimiento de los derechos humanos
internacionales. Las drogas, sin embargo, no son el tinico ni el mas
grave de nuestros problemas, aunque su mitificaci6n si puede servir
para olvidarlo u ocultarlo y, por tanto, para alejar la posibilidad de
genuinas soluciones, contra las que hay mas intereses creados de to
que a primera vista parece .

Las drogas actuan, en cierta forma, como un tap6n de la insatis-
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faccibn de las gentes y en particular de las juventudes . Ellas funcio-
nan psicol6gicamente- como <<escape>>, pero terminan siendo una otram-
pa» que sociol6gicamente frena la protesta, inhabilita psicosocialmente
al rebelde o to adormece y encubre las falencias del sistema, propo-
niendo -con un mercanismo de autojustificacion proyectiva- que
es o1a droga», y no las deficiencias del propio sistema, la culpable
de todos o al menos de los m6s graves males que nos aquejan . Por
este camino, el «mito de la "la droga"» deviene el ochivo expiatorio»
de las culpas del sistema social y el odiablo» de su ideologia.

Siempre es mas facil y comodo lanzar sobre otros nuestras culpas
que confesarlas y enmendarlas. Si se insiste en un mecanismo como
ese, no solo no se resolvera el problema interno, sino que la lucha
contra 6l se enfocara hacia falsos enemigos. Es to que hoy evidencia
la politica de los Estados Unidos en esta materia, con su famosa y
desastrosa oguerra Reagan>> contra las drogas, es decir, contra las
drogas otipo A» en sus fuentes extranjeras (asiaticas un poco antes,
latinoamericanas ahora) de produccion, sin atender mayormente a los
problemas radicales de la distribuci6n y el consumo en su interior .
Esta politica intenta la vinculaci6n de la guerra antidrogas con la
doctrina de la oseguridad nacional» por medio del concepto de oene-
migo interno» y la asimilaci6n de o1a droga» a 6l bajo el nombre
de oenemigo piiblico ndmero unoo. Por este conductb, las drogas
se tornan funcionales para la guerra en un sistema internacional que
en su conjunto necesita guerras y de alguna manera se retroalimenta
de ellas .

Pero esta politica, fundada en mitificaciones y autojustificaciones
proyectivas, no ha arrojado resultados favorables, ni podia hacerlo,
porque esta planteada sobre bases falsas . A este respecto, Interpol
ha declarado recientemente (1986), que «no hay duda de que las me-
didas tomadas para luchar contra el trafico de drogas en 1985 no
han surtido los efectos que se esperaban», es decir, no han frenado,
sino estimulado, el trafico multinacional de drogas otipo Ao (Del OI-
mo : 1987, b, 46).

La ocriminalidad de drogas» se inscribe en el contexto general
de la criminalidad : esta ha crecido, es cierto, pero no porque ha cre-
cido aquella. Mas bien seria verdadero decir que el crecimiento de
la criminalidad de drogas es solo un aspecto del incremento de toda
la criminalidad . Criminalidad de drogas y criminalidad en general han
aumentado, como fenomeno muy caracteristico de los tiempos que
corren, por virtud de causas similares y estas causas son de indole
politica y socio-econbmica y no de simple descomposicion etica del
hombre de hoy. No participo de esa maravillosa y pasmosa ideologia
que quiere hacer creer que el hombre contemporaneo se ha dejado
corromper, ha perdido su arraigo en los valores de la tradicion y,
por tanto, se ha hecho moralmente peor que el de otras epocas, de-
biendose a esto todas sus flaquezas. Tampoco veo licito el argumen-
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to, muchas veces proferido, y otras tantas simplemente implicado, de
que el hombre de los paises productores de drogas es o esta moral-
mente mas degradado que el de los paises compradores o consumido-
res, o el latino mas que el sajon, el negro mas que el blanco y el
pobre mas que el rico, como pudiera desprenderse de las estadisticas
oficiales que en general no cuentan con la odelincuencia de cuello
blancoo, ni con la celeberrima y escandalosa «cifra negra» de la cri-
minalidad de todos los tipos.

Todo esto pone de manifiesto, nada mas ni nada menos, que to-
dos somos solidarios en la lucha contra la criminalidad en general
y contra la delincuencia de drogas en particular . Enunciado desde
el punto de vista positivo, ello quiere decir que todos somos respon-
sables de todos, que todos compartimos en este pequeno globo un
mismo y fundamental destino, esto es, la construccidn de sociedades
mejores en el orden de la justicia, la paz, la libertad y la democracia,
valores e ideales que suelen condensarse en la formula de un Estado
material de Derecho que sea a la vez social (constructor o dirigente
de la democracia real y una mas amplia igualdad de oportunidades),
liberal (respetuoso de los derechos humanos internacionales) y demo-
crdtico (que brinde amplios mecanismos de participacibn y funcione
sobre la base del pluralismo ideolbgico) (Fernandez Carrasquilla :
1987). El problema de las drogas es practicamente universal y del
mismo modo to son los problemas del colonialismo subsistente y los
conflictos sociales que subyacen al capitalismo tardio .

No hay posibilidad de lucha efectiva contra las drogas en paises
aislados y su eficacia es muy reducida en grupos de paises . Atin si
adquiere amplia dimension internacional, es muy poco probable que
esa lucha tenga exito si [as drogas se toman como un problema igual-
mente aislado del resto de la criminalidad y, por tanto, de los moti-
vos macrosociales que incrementan, en una sociedad o un tiempo de-
terminados, la funcionalidad del crimen (o de cierto tipo de delitos) .
Es dificil concebir un sistema social en que la delincuencia resulta
funcional para la sociedad como un todo, pero muy facil entender
que llegue a serlo para los sectores o grupos que dominan en su nom-
bre. Por este mismo motivo, y por la ineludible actuacion de las le-
yes de la economia -de la mas simple de ellas, que es la de la oferta
y la demanda-, carece de sentido combatir, por ejemplo, la produc-
cidn y el transporte, sin atacar el consumo que es su ocausa final,
o viceversa.

V . ASPECTOS POLITICOS Y SOCIOECONOMICOS

Aunque forman parte del «enfoque macro, los aspectos politicos
y socio-economicos de las drogas merecen una consideracion separada
y especial .
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Sobre .todo en la literatura de los 80, es facil observar el razonable
fortalecimiento del punto de vista que considera insuficiente el plan-
teo medico y farmacoldgico de las drogas . Estas se hallan lejos de
agotarse, en efecto, en consideraciones psicosomaticas, psicopatolbgi-
cas, y psico o farmacoterap6uticas .

Fuera de que no capta sino algunas de las motivaciones y procesos
biopsicolbgicos del consumo y la adiccibn, el «discurso m6dico» no
se encuentra en condiciones de trascender el limitadisimo campo de
to individual.'Todo to iitiles que se los suponga, los tratamientos me-
dicos y psiquidtricos no superan el alcance de los opanos de agua
tibia» frente a un problema de tan gran envergadura como el de las
drogas en el mundo actual . La reduccion del problema a esta dimen-
si6n organicista opera tambien con una funci6n claramente ideolbgi-
ca, pues fomenta el desplazamiento de la responsabilidad del sistema
social hacia los individuos, de un modo que se me antoja bastante
similar al del llamado «reproche de culpabilidad» en la moderna teo-
ria del delito, aunque mas con un sentido determinista de enfermedad
(lo que posiblemente es un «progreso» con respecto a la postulacion
de una oresponsabilidad etica absoluta)> del consumidor).

Con todo, si al consumidor se to mira en serio como un «enfer-
mo» (mental o emocional), se sientan al propio tiempo las bases para
mostrarlo como «victimao; pero no como victima de las fallas, vacios
e insuficiencia del sistema imperante de justicia social, sino, al modo
de una encubridora justificacion proyectiva de la astucia, la ambi-
cion, la malignidad y el poder de los narcotraficantes . Y si tambien
hay consumidores en los paises productores, to que esto demuestra
no es que alli deban existir igualmente dificultades estructurales, sino
que los narcotraficantes -que son los que financian el cultivo y se
encargan del procesamiento- poseen tan pocos escrupulos que no
tienen inconveniente en «victimizar» a sus compatriotas, to que a ojo
de buen cubero revela que aquellos son «apatridas». Como es bien
sabido, la doctrina de que «e1 delincuente no tiene patriao propicia
el ambiente (eliminatorio) de la guerra de oseguridad nacional», y
soborna las conciencias de los ciudadanos y funcionarios con respecto
a practicas juridicas como la extradicion de nacionales . Importa si
relevar que estos corolarios ideologicos se pueden rechazar sin negar
la enfermedad del adicto, que no es falsa, sino usada con esos fines.

De mas esta decir que el enfoque medico-psiquidtrico colabora de
una manera muy destacada en el proceso social de «etiquetamiento»
de los adictos . Al fin y al cabo, en muchos aspectos, el hospital psi-
quidtrico no es mucho mss, desde el punto de vista social, que un
suceddneo de la carcel . En cuanto se liable de tratamientos asistencia-
les y no de medidas de seguridad, en esto radica precisamente el meri-
torio avance del medicalismo, pues rescata al consumidor de las ga-
rras de un Derecho penal que para e1 carece par completo de sentido,
aunque ciertamente para mantenerlo ajustado a las intrincadas redes
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del control social . Pero este su merito es tambien su frontera, porque
el problema no es psicosomatico, sino socio-politico . Rosa del Olmo
to ha planteado agudamente :

((El llamado "problema de las drogas" -dice- debe anali-
zarse desde una perspectiva estructural y concretamente socio-
politica que traspase las fronteras» nacionales . Hay que superar
(la falsa sociologia» (para la cual el crirrien es como <<una socie-
dad del mal infiltrada en la otra», segun Susini) y la unilaterali-
dad del enfoque medico que no va mas ally de to individual
o de un mimero limitado de casos aislados . Social y politica-
mente, no se trata ya ode responder por que un individuo se
droga, sino por que existen las drogas y que significan» desde
el doble punto de vista socio-politico y econ6mico-social . <<Al
convertirse en un termino que tiene sentido social (la palabra)
droga deja de ser neutral» y comienza a entenderse por que se
manipula con criterios tan selectivos (Del Olmo : 1975, 9, . 13
18 y 23).

Pero la ideologia medicalista ofrece todavia otro flanco discrimi-
natorio: fuera de que su aplicacibn es muy costosa, no tiende a prac-
ticarse en serio, sino con algunos adictos norteamericanos, esto es,
no ha llegado a la praxis de los paises productores latinoamericanos .
En estos, en efecto, no siempre el consumo ha sido desinciiminado
por completo y no pocas se to asimila aiin punitivamente a ciertas
conductas de trafico. Esto fortalece la imagen de una ovictima» nor-
teamericana que ha sido ocontagiadao de una de las peores «enfer-
medades» por la perniciosa influencia de los «latinos». Para ellos,
pues, son los tratamientos asistenciales ; para nosotros, ]as prisiones.
Incluso cuando un norteamericano cae como traficante, puede desem-
barazarse de la carga penal delatando onarcobrujaso latinoamericanas
(las colombianas son de momento las mas apetecibles) .

Con la ayuda de la psicologia social, la observacibn sociolbgica
ha establecido que el consumo de drogas resulta particularmente atrac-
tivo para los j6venes como una forma extrema de protesta solipsista
contra el sistema, o bien de capitulacion o resignado conformismo
frente a sus fuerzas desigualitarias. Las drogas a la vez alienan y
palian la alienacidn . Germina, de esta manera, to que Rosa del Olmo
denomina el oefecto contrarrevolucionario» de las drogas, que no s6-
lo las torna socialmente ofuncionales» respecto-de los jovenes rebel-
des y contestatarios, sino tambien frente a las clases marginadas . El
drogadicto adolece, efectivamente, del llamado osindrome amotiva-
cional», que to reduce a un sujeto socialmente pasivo y parasitario .
En esto desenlaza justamente el <<mensajeo de la juventud nortemeri-
cana -y de algunos clises de los artificios publicitarios- relativo a
la hermosa orevolucidn» de la sexo-drogologia tardocapitalista: es el
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mensaje de una orevolucidno que consiste en que no haya revolucidn,
en que hay un oparaisoo mejor que esta, que se puede buscar a traves
del extasis del los sentidos, o de la experiencia mistica de las nuevas
hermandades pseudo-religiosas. Nadie puede llamarse a engano, de
consiguiente, por el hecho de que el abuso de las drogas se expanda
con las ondas de conservacidn del capitalismo.

Si las cosas se entienden de esta manera, el sistema es naturalmen-
te sospechoso de fomentar (subrepticiamente) el consumo de drogas,
o de tratar de combatirlo con falsos remedios, porque obtiene de el
notables rendimientos sociopoliticos. En efecto, «a1 sistema no le in-
teresa que la juventud se percate del gigantesco proceso de transfor-
macidn social que esta ocurriendo en el mundo>> y bien puede decirse
que las drogas no solo crean dependencia pasiva del sistema, sino
que abortan la conciencia sociopolitica de las juventudes (Del Ol-
mo: 1975, 66). Este es su beneficio moderno, maravillosamente fun-
cional en un sistema que necesita variadas formas de alienaci6n (Gar-
cia Ramirez: 1977, 17).

Conviene recalcar que, en suma, la utilizacibn de las drogas como
ochivo emisario» de todos o de los mayores males sociales de la epo-
ca, cumple, entre otras, las siguientes funciones:

a) restablece la minada solidaridad social en una sociedad en
crisis, o al menos intenta hacerlo (y de hecho to logra a veces emocio-
nalmente, aunque de modo efimero) ;

b) aparta la atencibn publica de los problemas reales y la falta
de propuestas adecuadas para solucionarlos, y, en contrapartida, crea
un falso enemigo -o agranda el tamano de uno real- para que se
desplacen hacia 6l todas las fuerzas patrioticas y ciudadanas, sean
o no progresistas ;

c) desvia la rebeldia de los jovenes hacia conductas «inocuas>>
(funcionales) para la subsistencia del sistema, o hacia crimenes que
le son funcionales, o por to menos obstaculiza y retarda su manifesta-
ci6n en comportamientos de oposicion directa;

d) mitiga la gravedad de otros crimenes, muchas veces oficiales
o semioficiales, v. gr . la desaparicibn de personas, los oescuadrones
de la muerte>>, las modalidades de la oguerra sucia», los grandes pe-
culados y fraudes colectivos, etc . ;

e) promueve la admiracion de los heroes y restauradores de la
moral publica, creando una artificial cohesi6n social en torno a los
gobernantes de turno, que bien pueden ser dictadores, o to que resul-
ta muy parecido, aristocratas disfrazados con los vistosos trajes de
la democracia representativa o electoral;

f) mantiene y agudiza la segregacibn de los pobres y estigmatiza-
dos por el sistema, que son, junto con los jovenes, la principal clien-
tela del consumo de drogas (Guimon: 1974, 61 . Hulsman : 67) y
bebidas alienantes y, al propio tiempo, constituyen el potencial de
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la oposici6n real y tambien del cambio hacia la democratizacion ma-
terial de ]as estructuras sociales y economicas;

g) estimula la discriminacidn de los ((latinos» ;
h) propicia el avance de . la intervenci6n norteamericana en los

destinos, por to menos, de los paises de America Latina; y, en fin,
i) crea y propicia movimientos belicos del centro hacia la perife-

ria, en un sistema social que en su conjunto necesita guerras y en
esta oportunidad las esta alimentando en circuito con las drogas ile-
gales .

Un planteo socio-economico del problema no se limita a senalar
la existencia de condicionamientos y estimulos socio-econ6micos y po-
liticos, sino que a la vez recuerda que se trata del negocio econdmico
mds lucrativo y cuantioso de que pueda hablarse en este siglo, con
la unica excepcion del negocio multinacional y colonial de la guerra,
mucho mas monopolizado, oficializado y sublimado y, asimismo, mu-
cho mas violento .

Pero si es enorme el poder econ6mico de los traficantes que ope-
ran en o desde las zonas de produccidn, por fuerza de las cosas hay
que admitir que tiene que ser mayor el poderio de los traficantes
y distribuidores de la mercancia en los poises consumidores. A nadie
puede escapar que las oniricas sumas de dinero que circulan en el
negocio y las fortunas inmensas que amasan sus beneficiarios, provie-
nen inexorablemente de los consumidores que, se repite, se reclutan
principalmente entre los jovenes y las closes marginadas o subalter-
nas. Y como estas no poseen, desde luego, tan crecidas cantidades,
tienen que buscar la financiacion en fuentes distintas al trabajo, esto
es, sobre todo, en las turbias fuentes de la criminalidad lucrativa.
Con esto se genera un ciclo sin fin de j6venes y marginados que ro-
ban por medios diversos a gentes mas acomodadas, para adquirir dro-
gas con dineros que van a parar a manos de personas mas adinera-
das, aunque en la inmensa mayoria de los casos, son profesionales
y organizadores del crimen [Cfr . Interpol (1986, 276)] .

El planteo socio-econbmico esta obligado a observar la posibilidad
de que el «mito de "la droga"» en nuestros dias no sea, al menos
en gran parte, mas que un pretexto para apoyar, estimular e incre-
mentar una industria aun mas rentable que la del trafico de drogas,
que es el trdfico de armas, el cual se arruinaria si no hubiera guerras
(exteriores e interiores) . No ha de ser por casualidad que el narcotra-
fico da lugar al rearme de los ejercitos regulares (para sus varios fren-
tes belicos), de los irregulares (con los que frecuentemente practica
intercambios o alianzas de mutuo interes) y de los privados (para
sus propias guerras y campanas). De todas maneras, la mirada «ma-
cro» descubre con facilidad y muestra con claridad que drogas y ar-
mas van casi siempre juntas y las ganancias de ambas fluyen regular-
mente por los mismos conductos Regales, que alimentan uno de los
mas fuertes brazos del moderno «trdfico de dinero».
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VI. CONCLUSIONES

1 . La politica criminal de las drogas no podra tener exito sino
como politica social del desarrollo mundial.

2. No es el caso que cada cual espere las acciones de los otros,
sino de que todos y cada uno comencemos ya a actuar y coordinar
nuestras acciones en el sentido de la marcha, nunca acabada, hacia
un estado material de Derecho en que los derechos humanos interna-
cionales sean, al fin, algo mds que solemnes y pomposas declaracio-
nes juridicas.

3. La mera represion estimula el trafico, pues de un lado eleva
los precios a niveles tales que la «libre competencia» del mercado
negro se encarga de ello, y, de otro, estamos en un campo en que
la pena criminal no intimida a nadie: al profesional, porque quiere
correr el albur y 6ste hace parte de la probabilidad de ganancias ex-
traordinarias; al pequeno expendedor, porque vive forzosamente de
este otrabajo», y al consumidor, porque primero no quiere y mas
tarde no puede experimentarlo seriamente.

4. Las campanas de prevencion educativa y publicitaria se con-
vierten en propaganda si solo encuentran oidos sordos, to que sucede-
rA siempre que se difundan en ambientes de injusticia social que inci-
tan al trafico o al consumo de drogas .

5. El discurso norteamericano del adicto como enfermo, que reem-
plaza al Juez por el psiquiatra y la pena criminal por el hospital men-
tal, no apareja muchas ventajas para los paises del capitalismo perife-
rico, en los que, a falta de recursos para instrumentar un programa
semejante, se «psiquiatrizan» las prisiones o se «prisioniza» la psi-
quiatria oficial, es decir, se convierte el otratamiento psiquiAtrico»
en «tratamiento penitenciario», quiza asistido alguna vez por psiquia-
tras forenses . Pero to que ese discurso quiere significar en el plano
ideologico es que los enfermos son los norteamericanos (consumido-
res), en tanto que los productores andinos son sus victimarios y ex-
plotadores. Las veces que un norteamericano sea sorprendido en acti-
vidades de trafico, se to inducira a la delaci6n de narcobrujas
latinoamericanas a cambio del indulto o de un tratamiento increible-
mente benigno (sobre todo en comparacion con el que se aplica a
los latinoamericanos).

6. Pero la proteccibn de la salud publica, sedicente objetivo del
enfoque medico-psiquiatrico, ha pasado, en la etapa que hoy vivimos,
a un segundo plano: to mas importante es ahora la tutela de la eco-
nomia colonial de la metr6poli, cuyas divisas se estaban fugando en
cantidades escandalosas a paises perifericos .

7 . Si, en simultaneidad, los cultivos de marihuana y coca y aun
el procesamiento de cocaina y aledanos, se estan desplazando hacia
el territorio de los Estados Unidos, entra en juego tambien el factor
de la competencia, y a veces duda uno de si, to que se esta logrando
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amparar, de buena o mala fe, no es tanto la salud o la economia,
sino la pretension de invertir la relacion oconsumo central»-<<produccibn
periferica» . Se puede sospechar igualmente que se busque, en los con-
vulsionados paises de America Latina, inyectar el osindrome amotiva-
cional» que tan buenos resultados parece haber dado en el aquieta-
miento de la juventud protestataria de los Estados Unidos . America
Latina tiene que estar, de alguna manera, atenta a estos peligros .

8 . La identificacibn de qui6nes son <<consumidores» y quienes
<<productores» depende de la clase de droga de que se trate-Conviene
pues, clasificar metodoldgicamente las drogas de la siguiente manera :

a) Drogas tipo A: se les suele llamar <<estupefacientes» y estdn
incluidas en las listas oficiales de la Convencibn de Nueva York (1961) .
Contra estas drogas recae el estigma social mAs fuerte y a ellas se atribu-
yen los mas perniciosos efectos, no siempre bien comprobados . Aqui
se encuentran substancias tan dispares como el opio y la heroina,
de una parte, la marihuana y la cocaina, del otro, y a veces se ha
sugerido que las conclusiones de las investigaciones sobre las primeras
simplemente se desplazaron, como por un efecto de ocontagio mdgi-
co», a las segundas . La producci6n a gran escala de estas drogas
estuvo localizada primero en algunos paises asiaticos (opio y sus deri-
vados) y ahora. se halla concentrada principalmente en los paises an-
dinos, con algunas extensiones a Brasil y Venezuela. La «guerra
Reagan» contras las fuentes extranjeras de produccibn se centra, ob-
viamente, en esta region .

b) Drogas lipo B: son los llamados opsicotropicos>>. Estan in-
cluidos en las listas de la Convencion de Viena (1971), que atin no
ha sido ratificada por muchos paises porque falta la adhesion de al-
gunas superpotencias . El descredito social de estas substancias es mu-
cho menor que e1' de las anteriores, pero es dificil creer que su consu-
mo y costo global tengan una importancia decidida y marcadamente
inferior en cifras a las del primer tipo . Se trata en buena parte de
oproductos de patente» que fabrican las grandes multinacionales de
la quimica y la farmacia, muchos de los cuales circulan casi libremen-
te como oremedioso . La produccibn esta aqui a cargo de las metro-
polis (Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia) y el consumo, aun-
que es grande en los Estados Unidos, estd mas difundido en la
periferia, sobre todo cuando se trata de productos <<sospechosos>> que
por su posible nocividad han sido retirados de otros mercados .

c) Drogas tipo C: son las odrogas permitidas>>, producidas y
consumidas casi en toda parte. Se trata del alcohol y el tabaco, en
cuya produccidn es, sin embargo, muy destacado el papel internacio-
nal de Inglaterra, Escocia y Estados Unidos, para no contar los vinos
europeos . La permision hace posible aqui ciertos controles adminis-
trativos de calidad y en ocasiones tambien de cantidad . Hoy por hoy,
solo se ocupa de estas drogas, de vez en cuando y con altruista impo-
tencia, la Organizacion Mundial de la Salud, .aun cuando debe reco-



Alternativa en la politica criminal de las drogas en America Latina 409

nocerse que las campanas educativas de los ultimos lustros contra
el tabaco han estado kurtiendo efectos notables . Sus especiales y dis-
tintivas caracteristicas juridico-formales, hacen que el analisis pueda
concentrarse en los dos primeros tipos, pues en este ultimo se puede
afirmar que todos estamos mas o menos nivelados, to que, por cierto,
es un mal consuelo, porque no reduce el consumo, ni la nocividad
de estas substancias, sobre todo si se abusa de ellas habitualmente.

9. La oguerra contra las drogas» en su version oReagan» -el
enemigo estd en los extranjeros que las producen-, ofrece caracteres
muy definidamente leoninos: atiende a ]as odrogas tipo A», produci-
das por paises pobres y dependientes, pero se desentiende de las del
otipo B», que producen las multinacionales de paises centrales, que
a veces ni siquiera han signado la Convencibn de Viena. Al mismo
tiempo, esta politica belicista descuida el control de los mercados in-
ternos de consumo (demanda) en los mismos paises centrales. En el
mejor de los casos, la efectividad de una politica de tal naturaleza
redundaria en el alza de precios y el desplazamiento de la producci6n
hacia zonas menos riesgosas -de modo ideal hacia el mismo territo-
rio de los Estados Unidos.

10 . Al tiempo que, en los Estados Unidos, el consumo parece
estar legalizandose de hecho (y en varios Estados tambien de Dere-
cho), se observa la tendencia a «importar» y monopolizar las activi-
dades productivas de las «drogas tipo A» . La produccion que quede,
despues de eso, en los paises latinoamericanos -desplazada por la
guerra y la competencia, casi diria por una competencia alentada por
la guerra-, buscara forzosamente mercados internos de consumo. Para
Colombia, este peligro es adn mas intenso con el «basuko», cuya
materia prima se extreria sobre todo de la coca de Guaviare .

11 . Cuando, en los proximos anos, cinco o diez quiza, la compe-
tencia estadounidense saque del mercado la oferta colombiana de co-
caina y aun toda la oferta andina de pasta de coca, Colombia habra
salido del trafico internacional de drogas y se habra sacudido casi
todo el yugo de estas, al menos si no descuida el control de la posible
difusion del consumo en su seno . Lo propio puede valer para los
otros paises andinos, aunque es casi seguro que, por su gran calidad,
la pasta de coca peruana y boliviana sera mas dificil de desplazar.
Los precios bajos, sin embargo, arruinan y desestimulan cualquier
negocio, aun el mas lucrativo.

Si los procesos economicos no desbaratan el trafico de drogas,
desposeyendolo de su extraordinario aliciente actual (ganancias desco-
munales por la explotacibn, directa o indirecta, del enorme mercado
de consumo de los Estados Unidos y algunos paises europeos), enton-
ces la conclusion tendra que ser la de Molano: la sociedad tendra
que abrirse o adaptarse a 6l, es decir, terminar por admitirlo, junto
con sus protagonistas, o acomodarse al permanente y cada vez mas
agudo conflicto con esa sociedad de la riqueza informal (Molano: 1987,



410 Juan Ferndndez Carrasqui!!a

136) que ha dado lugar a to que en Colombia se llama a1gunas veces ocla-
se emergente» .

12 . Es posible que para romper este endemoniado circulo mono-
polista, alguna vez, quiza en los comienzos del pr6ximo siglo, los
norteamericanos se decidan a tomar el rabano por la raiz, que esta
en ellos mismos y no en nosotros . Para entonces las cosas habran
tomado mucha ventaja en tan bello pais y la unica soluci6n entonces
viable sera la misma que hoy se muestra como la mas corta y eficaz,
y a la postre tambien menos costosa y aventurada : la «legalizaci6n
controlada» (despenalizaci6n progresiva y ampliaci6n de los controles
administrativos) de todas las drogas .

13 . Todo to anterior significa que si no se cambia la vigente po-
litica internacional belicista contra las drogas y se desmonta el mito
que en torno a ellas se ha fabricado, las cosas van a empeorar sen-
siblemente en los anos subsiguientes . Hay que compartir en este punto
las prudentes palabras de Hulsman:

«Los padres tienen buenas razones para temer que sus hijos
pasen a formar parte del mundo de las drogas ilegales, pero
no por las propiedades miticas que a estas substancias se atribu-
yen, sino por las circunstancias sociales que rodean su consumo
y que estan creadas, en gran pane, por la politica de drogas .
El efecto principal de este proceso es que ayuda a la segrega-
ci6n social ya existente» (Hulsman : 67).

14 . De consiguiente, America Latina tiene que comenzar de inme-
diato la transformaci6n de sus estructuras sociales, politicas y econ6micas,
con la vista puesta en un grado mucho mayor de desarrollo y justicia
social y la atenci6n centrada en la construcci6n de verdaderos Esta-
dos materiales de Derecho que sean a la vez democraticos y socio-
liberales.

15 . Como de hecho hay muy pocas posibilidades de que los Es-
tados Unidos cambien substancialmente su actual politica en estas ma-
terias, es probable que en los inmediatos anos por venir se agraven
de tal manera las cosas en su seno que no quede ya otra alternativa
que la «legalizaci6n radical» y practicamente intempestiva de todas
las drogas. Con esto, las «Leyes de interdicci6n de drogas» habran
-corrido la misma suerte de la famosa «ley seca» : tendran que ser
derogadas para poder controlar el problema que ellas mismas han
creado o agigantado .

Fue por esa derogatoria, no por la persecuci6n policiva y judicial
de los «capos» a causa de la evasi6n de impuestos, que el gansterismo
de Chicago pudo ser erradicado . Sera por algo asi, no por los contro-
les administrativos y penales del movimiento bancario o extrabanca-
rio de dinero, por to que las omafias del narcotrafico» podran quedar
atras como parte de la historia americana, asiatica y mundial. El peli-
gro que entrana una soluci6n retardada y brusca como esta es, sin em-
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bargo, que al mantenerse la demanda y la oferta, las drogas se con-
vertiran en un ouso social>> tan desastroso como el del alcohol.

16. Digamos, para finalizar, que ninguna politica criminal de dro-
gas puede inspirarse en un puritanismo irreflexivo, ni ahogarse en
una permisividad irrestricta, asi como tampoco apoyarse en una pro-
paganda irracional, o en una educaci6n de bases falsas : la hip6rbole
y la mitificaci6n acaso atemoricen (o estimulen la curiosidad), pero
no educan . Los limites de la actitud correcta pueden ser variables
en relaci6n a tiempo y espacio y tambi6n a calidad y cantidad de
la substancia y al papel que la persona asuma en la tenencia, circula-
ci6n y consumo, pero s61o podrAn configurarse racionalmente en la
medida en que el mito de ola droga» sea conjurado (lo cual sera
sin duda dificil mientras m6dicos, abogados, jueces, politicos y escri-
tores no obtengan una mejor informaci6n y adopten una actitud me-
nos hist6rica) . Si las cosas se manejan con mas tino que ahora, consi-
dero posible que a la vuelta de pocos afios, unos lustros tal vez, la
humanidad pueda dar parte de victoria contra los actuales problemas
de las drogas, gravisimos, por cierto, y parafrasear entonces el hist6-
rico grito: i«la drogao ha muertol, ivivan las drogas!
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