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INTRODUCCIÓN. LOS CIRCUITOS PERVERSOS DE LA PROHIBICIÓN

ÓSCAR A. ALFONSO R.
HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO

¿Goce o alivio? Desde la antigüedad los seres humanos han
buscado alterar su percepción de la realidad con alguno de
estos fines y para ello han recurrido al consumo de
alcaloides.

El moralismo y la criminalización le otorgan más
importancia al consumo de alucinógenos para el goce del
cuerpo que para la curación de alguna enfermedad, para
aliviar el dolor o para enfrentar la depresión y la angustia.
El moralismo produce estigmas y los estigmas la
criminalización, inclusive en naciones de reconocida
tradición liberal; por ejemplo, Jay Levy analizó los
mecanismos diseñados por la legislación penalizadora y
punitiva contra los consumidores de drogas y que propician
la estigmatización de los consumidores en Suecia,
obstaculizando de esa manera los programas de reducción
del daño porque los drogadictos estigmatizados optan por
mimetizarse. La principal consecuencia es que el caudal de
consumidores aumenta y los problemas sociales asociados
se expanden; es decir, todo lo opuesto a lo que persigue la
política de drogas prohibicionista.

A pesar de esa paradoja, la política de drogas y el
derecho penal se han decantado en las aguas turbias del
moralismo a fin de desconocer que el consumo de
alcaloides es inmanente al desarrollo de la humanidad y en
especial a la civilización, y que la criminalización estimula



la creación de mercados negros y rentas extraordinarias
con las que se corrompe el aparato de Estado y por las que
se asesina.

El conocimiento científico y las opiniones se
entremezclan sin distingo, y a ello han contribuido los
medios de comunicación. Prueba de ello son los debates
sobre carcinogenicidad del glifosato y sus coadyuvantes en
los que, además, participan negacionistas de oficio. Según
estos últimos, hay miles de estudios que comprueban su
inocuidad, que no existe daño a la salud y al medio
ambiente, pero mienten deliberadamente cuando ocultan
que los mismos fabricantes advierten sobre las condiciones
de su “uso adecuado” que es por lo que ellos responden, y
que los coadyuvantes son en no pocas ocasiones más
dañinos que el mismo glifosato.

Asida al prohibicionismo, la política de drogas abusa de
la penalización, elección del poder ejecutivo que afecta
negativamente derechos fundamentales como el libre
desarrollo de la personalidad e inclusive la salud. De hecho,
es innegable que hay drogas que son muy peligrosas, pero
es más peligroso no intervenir las causas del consumo, y el
campo idóneo para ello es el de la salud pública y no el del
derecho penal.

La ausencia de control sobre situaciones que afectan la
vida laboral –su incorporación, estabilidad, remuneración y
reconocimiento–, el cerco académico a los jóvenes
producido por las presiones familiares y las exigencias
competitivas como regla de aprendizaje de sistemas
educativos arcaicos, la crueldad de ciertos desenlaces
afectivos como las separaciones y el fallecimiento de seres
queridos y amigos, son algunas de las situaciones
estresantes que causan la depresión entre las personas. La
cuestión es en qué tipo de sociedades se presentan con más
frecuencia porque, sin duda, producen ideas suicidas y son
la antesala al consumo de drogas.



Los miembros de las sociedades involucradas en las
guerras y en conflictos armados son más propensos al
consumo de alucinógenos que los de las que optan por su
resolución pacífica y negociada, así como los de aquellas en
las que ganarse el sustento exige padecer la desigualdad,
la segregación y la pobreza. Por estas razones es que no
debe extrañar que Colombia haya pasado de ser un
productor a un país consumidor.

A escala internacional, a las narrativas de la Guerra Civil
Española les es inseparable el auge del alcoholismo,
principalmente entre los combatientes, así como a la
guerra en Vietnam la drogadicción de las tropas de los
Estados Unidos y el frenesí entre la juventud que se negó
participar en ella, fenómeno que recaló en los ulteriores
conflictos que detonó su política exterior. Es por ello que
quizá en el próximo reporte de la Oficina Internacional de
Narcóticos del Departamento de Estado y de otras agencias
se dará cuenta de una ralentización y quizá reducción de
los adictos al fentanilo, a los opioides y a la cocaína. Y una
de las causas es el fin de la segunda guerra más
prolongada que han sostenido los Estados Unidos, la de
Afganistán.

¿Por qué 60 años bajo el signo de la prohibición? Porque
de los muchos significados que tuvo la promulgación de la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, hay uno
que continúa teniendo especial interés para los países
productores de alcaloides: es una declaración de guerra de
un considerable número de países aliados contra los usos
ilícitos de esas sustancias. Desde entonces, esa guerra se
ha inclinado hacia el control de la oferta y el
prohibicionismo.

A diferencia de las guerras del opio en las que se
embarcaron la China y algunos países europeos hacia 1839,
o el Marijuana Tax Act de 1937 con su contenido racista y
moralista encaminado a la criminalización de los
inmigrantes latinoamericanos al mundo anglosajón, la



Convención fue una auténtica alianza suscrita por 73
plenipotenciarios de otros tantos países para penalizar el
narcotráfico. En el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas
de 1971 y en la Convención Contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas de 1988 se
reeditaron las alianzas, con algunas deserciones como la de
los países andinos que se negaron a aceptar la
criminalización de los usos ancestrales de la coca. En el
ciclo de UNGASS iniciado con la cumbre de 1998 se reeditó
la declaración de guerra y la continuación de hostilidades,
no entre estados, sino entre estos y los usos ilícitos de los
alcaloides al calor del grito de combate “un mundo libre de
drogas”.

La refrendación de estos acuerdos en las instancias
legislativas y la ratificación por los demás poderes ha dado
lugar a la penalización de los usos ilícitos y, de manera
coetánea, a la reacción esporádica de académicos,
connotados políticos y formadores de opinión global que
reclaman el tránsito de la política de drogas hacia la
liberalización. En el entretanto, el trabajo articulado de
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
reivindicación de políticas alternativas en áreas como el
acceso a la salud, el medio ambiente y la alimentación, así
como de algunas que promueven políticas alternativas de
drogas en defensa de los campesinos, contrarían los
criterios y prácticas de la fiscalización ejercida por la Junta
Internacional de Fiscalización de los Estupefacientes,
creada al calor de las mencionadas convenciones.

¿Quién ha sido derrotado después de 60 años de guerra?
Para responder a esta cuestión el punto de partida

ineludible es que la penalización acarrea la elevación del
riesgo en las actividades de producción, procesamiento y
distribución y, por ello, los narcotraficantes incrementan la
tasa de ganancia. Como esa tasa es muy superior a la tasa
de ganancia más elevada de la economía legal, el negocio


