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UNA FRANCISCANA CENSURA

Antes de anadir una sola palabra debo afirmar mi convencimiento de
que, al respecto, Francisco de Asis es rigurosamente inocente . En cual-
quier caso, no habria lugar para el asombro y la irritacion si to que me
propongo relatar a continuacion hubiese sucedido en 1492.

A punto de finalizar el curso academico 1990-91 recibf en el Depar-
tamento de Derecho penal de la Universidad de Murcia, la visita del Sr.
Martinez Fresneda, director del Instituto Teol6gico Franciscano de
aquella ciudad . Me explico que preparaba una obra colectiva que habria
de aparecer en 1992, ano del V Centenario, bajo el titulo America. Va-
riaciones defuturo, en la que iban a participar destacados juristas, histo-
riadores y teologos de diversos pafses . Solicitaba mi aportaci6n como
catedratico de Derecho Penal .

En un primer momento rechace su invitaci6n alegando ineludibles
compromisos inmediatos y, sobre todo, fundadas dudas sobre la oportu-
nidad de mi participaci6n en una empresa que -por la condicion de los
patrocinadores- dificilmente podia encajar con mi trayectoria vital y
profesional . Con cierta habilidad dialectica -todo hay que decirlo-
subray6 que, precisamente, por mi ideologfa y forma de acercarme a
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los problemas de la marginacion y de la justicia en general se habia
pensado en mf. Vagamente, aludio a ciertas referencias que tenfa sobre
mi obra y mi trabajo como profesor en la Facultad de Derecho . En cual-
quier caso -afirmo- me invitaba a participar en una empresa intelec-
tual de talante progresista y abierta a todas las opciones personales . In-
sisti en que alguna de mis opiniones podia resultar «heterodoxa» en
una obra de aquellas caracteristicas . Disip6 mis dudas insistiendo en
que la censura era impensable y en que 6l se identificaba con sectores
cristianos que poco o nada tenian que ver con la intransigencia de otros
tiempos .

Termine aceptando y, despues de anunciarle las lineas generales de
to que pensaba escribir, escuche las habituales formulas de cortesfa con
las que agradeci6 unas paginas que -segun 6l- iban a enriquecer nota-
blemente la futura publicacion .

Como siempre que asumo un compromiso, cumplf escrupulosa-
mente tambien con este y antes de finalizar el ano de 1991 el Sr. Mar-
tinez Fresneda tenfa en sus manos el original titulado Latinoamerica y
los crImenes de los poderosos (el otro quinto centenario) . Me agrade-
cio su envio en el plazo fijado, alabo su contenido y -ante mi curiosi-
dad- rechaz6 cualquier objecion al mismo. Tambien,~ se ofrecio a co-
rregir personalmente las pruebas de mi artrculo ; con alivio, acepte su
amabilidad ya que me encontraba agobiado por la redaccion de un li-
bro sobre la objecion de conciencia al servicio militar, aparecido poco
despues .

En la primavera de 1992 recibi un ejemplar de America . Variaciones
de futuro (Instituto Teologico-Universidad de Murcia, 1992) en cuyas
paginas 45 y siguientes figuraba mi articulo . Ademas, el Sr. Martfnez
Fresneda me invit6, no solo al acto de presentaci6n oficial de la obra,
sino tambien a participar en un programa radiofonico a celebrar por
aquellas fechas . Como es habitual, alegue mi franciscana modestia y re-
chace tan deferentes ofrecimientos, que hacen muy felices a la mayoria
de mis colegas .

Algunos dfas mas tarde repare en que mi articulo habfa sufrido al-
gunas mutilaciones . Algun parrafo se habia evaporado . Se omitfa to-
do un punto y seguido, to que parecia descartar una omision involun-
taria .

Concretamente, los censores habfan suprimido to siguiente : «En La-
tinoamerica me es mas facil imaginar a un Jesucristo guerrillero, con
una intimidante metralleta en la mano, que integrado como socio de nu-
mero en el Opus Dei» .

Salvo que se trate del primer milagro de un beato primerizo, alguien
se habia atrevido -en una obra tan «progresista»- a cercenar mi traba-
jo . Acepto, por supuesto, que mis palabras pueden ser mas o menos
oportunas, mas o menos acertadas, mas o menos inteligentes ; pero son
las mias . Y solo yo soy responsable de ellas . En cualquier caso, y si mi
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aportacion no les parecfa razonable, bien pudieron haberme devuelto -
integro- el original .

Debo reconocer, sin embargo, que algo hemos mejorado desde
1492 . Entonces, sujetos del pelaje intelectual de mis censores cortaban
cabezas ; hoy, solo se ensanan con los folios heterodoxos .

Naturalmente, fui a ver al Sr. Martinez Fresneda autor personalmen-
te del desaguisado . En un primer momento se mostro moderadamente
amnesico . Insistf en mis protestas y pareci6 recobrar la memoria . Sf re-
cordaba el parrafo . No acepte sus explicaciones y -con cierta crude-
za- expuse mi punto de vista sobre la obra recien parida, el Instituto de
su digna direccion y, tambien, sobre su conducta . No fue una entrevista
demasiado larga .

Como intelectual, como profesor universitario y, sobre todo, como
hombre libre agradezco muy especialmente a Enrique Gimbernat, di-
rector del Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, la sensibilidad
demostrada ante los hechos relatados y la amable acogida que dispensa
en estas paginas a una obra que ofrezco, sin mutilaciones, al imparcial
lector .

«Hay que hacer de America Latina
un Continente-Pueblo .

SALVADOR ALLENDE

1 . PRECISIONES TERMINOLOGICAS NO SIEMPRE
INOCENTES

No soy de los que creen que el hecho de haber alcanzado el quinto
centenario del comienzo de un genocidio impiadoso merezca una cele-
braci6n como la que ahora se aborda en algunos pafses europeos .

Paises que, puestos a reivindicar dudosos protagonismos, se dis-
putan -desde hace anos- la paternidad de Crist6bal Colon, el Almi-
rante de la Mar Oceana . A muy sofisticados planteamientos, incluso
toponfmicos, se acude para atribuirle la condici6n de genoves o de
gallego, del primer «gallego» en un continente en que to son todos los
espanoles .

Hispanoamerica o Iberoamerica . No se trata, simplemente, de una
querella terminologica . En cualquier caso, en la rafz hist6rica que origi-
no estos pueblos del continente nuevo to iberico estaba ya soterrado en
la prehistoria y to hispanico abarcaba tambien a Portugal . Sin embargo,
los espanoles de mi generacion nos sentimos incomodos ante el ohispa-
noamericanismo», habida cuenta la utilizacion que del termino se hizo
por el fascismo en nuestro pafs . Por el Imperio hacia Dios . Quiza por
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ello, la etiqueta iberoamericana, por su neutralidad, nos parece menos
rechazable, ya que alude al ambito geografico de que partieron los pri-
meros europeos presentes en aquellas tierras .

Empero, el vocablo Latinoamerica es el mas utilizado en la America
central y en la del sur. Tampoco es un termino neutral, por to menos en
sus origenes . Nacio en Francia y supone -entre otras cosas- una vo-
luntad de reemplazar a la cultura espanola por la gala y de subrayar el
prestigio de la Revolucion Francesa, que tanto influyo en la emancipa-
cion de estos pueblos . Ademas, alude al peso de la ingente inmigraci6n
italiana que en pafses como Argentina, por ejemplo, no puede ser obvia-
da. Es una impronta cultural tan perceptible como la simplemente idio-
matica .

Como en tantos otros aspectos de la atormentada existencia de aquel
continente, una variante de la nueva etiqueta ha sido consagrada por el
arrogante vecino del norte . Responde a la simplificacion anglosajona de
oponer a to «latino» to «americano» -sin mas-, como ellos se autode-
nominan . Quiza no constituya un exceso de suspicacia entender que, asf,
se trata de desarraigar toda influencia espanola -posible factor de co-
hesion- y de reducir a estos pueblos a la triste condici6n de presas faci-
les para el imperialismo yanqui. America (toda) para los americanos
(del norte) .

El fracaso del sueflo de Bolfvar hizo imposible el equilibrio . El ge-
neral tuvo que reconocer que habfa arado en agua . El unico beneficiario
ha sido el coloso norteamericano . La historia no puede repetirse y, por
ello, hoy no serfa posible una confederacion del centro y del sur. Estos
pueblos han vivido separados -cuando no enfrentados- por mas de si-
glo y medio, to que ha contribuido a subrayar las diferencias nacionales .
Tambien en este aspecto el intervencionismo norteamericano ha sido de-
terminante . A las euforias independentistas ha sustituido hay la eviden-
cia de que se han limitado a cambiar de amo. La historia no tiene prisa,
pero en determinados ambitos geograficos se muestra excesivamente in-
dolente .

La dificil historia de una tierra inmensamente rica en sus posibilida-
des no es fruto de la casualidad . Son muchos y muy poderosos los inte-
reses que convergen en aquellos pueblos secularmente maltratados . La
unica forma posible de resolver la contradiccion entre cada pafs y del
conjunto de America con el imperialismo norteamericano es la unidad .
Y eso to han entendido muy bien los verdugos, empenados una y otra
vez en impedir la fructificacion de una America Latina como proyecto
de liberacion de la miseria .

Como es sabido, durante la epoca colonial en la metropoli se deno-
minaban Indias a las tierras «descubiertas» por Colon . Mas tarde se acu-
naron los terminos Nuevo Mundo, Las Espanas o Ultramar. En la con-
memoraci6n del cuarto centenario, todavfa aludfa el gobierno espanol a
olas provincial ultramarinas» . Hemos llegado al quinto y la polemica si-
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gue abierta . No puede extranar, en suma, que haya llegado a hablarse de
los cien nombres de America (1) .

En la Espana de hoy -formalmente democratica- han proliferado
otros terminos menos acaddmicos y, tambien, menos respetuosos . Sobre
todo los nostalgicos del Imperio y de la ret6rica de la Madre Patria utili-
zan como dardos las expresiones «reptiblicas bananeras» o «sudacas» .
Con ello no se alude exclusivamente a la evidencia de que con el exilio
de los anos setenta llegaron a Espana no s61o refugiados politicos, sino
tambien aventureros y no pocos delincuentes que hicieron turbia coarta-
da de una inexistente persecuci6n politica ; late en aqudllos terminos un
atavismo social que procede de la estructuraci6n en castas, propia de la
epoca colonial.

Tales planteamientos y la evidente escalada racista en todo el conti-
nente europeo han contribuido a crear estereotipos que el ciudadano me-
dio asume sin reflexidn, quiza aliviado por la constataci6n de que el in-
fierno son siempre los otros . Asi, por ejemplo, se convierte a todo
colombiano en un ciudadano digno de toda sospecha, por su presumible
vinculaci6n con el narcotrafico. -

Justo es reconocer, por otro lado, que los epitetos irrespetuosos tam-
bien se utilizaron alli contra los espanoles : «gachupines», «gallegos»
(con un sentido implicito de brutos) o «conos», en Chile, por to mucho
que los colonizadores -primero- y los emigrantes -despues- insis-
tfan en la interjecci6n .

En cualquier caso, la Espana de finales del siglo XX no se caracte-
riza -una vez mas- por la generosidad para con sus vfctimas histdri-
cas, cuando nuestra responsabilidad dificilmente encuentra parang6n
en el ambito regional europeo . Nuestro talante al respecto se parece
muy poco al ofrecido por muchos de los parses del otro lado del Atlan-
tico ante la llegada masiva de los perdedores de la mal llamada Guerra
Civil espaiiola . Otra deuda sin saldar de las muchas que tenemos para
con ellos . Como catedratico de Derecho penal no puedo olvidar la en-
tranable acogida que en aquel continente se dispens6 al mas ilustre, y
mas digno, de los penalistas espanoles de todos los tiempos . Me refie-
ro, por supuesto, a Don Luis Jimenez de As6a (2) . Su magisterio ameri-
cano se extendi6 practicamente hasta el dfa de su muerte, en Buenos
Aires el 16 de noviembre de 1970 . Naturalmente, los ejemplos pueden
multiplicarse hasta el punto de provocar reflexiones que, sin embargo,
parecen ausentes en un momento en el que se ha apostado decidida-
mente por el folclore.

(1) Vid. M. ROJAS Mvc, Los cien nombres de America, Editorial Lumen, Barcelona,
1991 .

(2) Sobre su ejemplar trayectoria vital y profesional, vid . La obra colectiva Estudios
de Derechopenal en homenaje al Profesor Luis Jimenez de Asda, mimero monografico 11
de la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Marid, 1986.
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II. LA MARGINACION

Tratare de no cometer a ingenuidad de abordar ciertas simplificacio-
nes, tan frecuentes desde la perspectiva europea . Conocida es la andcdo-
ta protagonizada por el emigrante pontevedrds camarero en el Centro
Gallego de Buenos Aires que, de vacaciones en su ciudad natal, recibe
de un vecino el ruego de que visite a unos parientes que trabajan en
Acapulco, Bogota o Rfo de Janeiro oque tambidn esta por allf» .

Al sur de Rfo Grande no todo funciona igual, aunque existen tragi-
cas coincidencias que se repiten, practicamente sin excepcidn, de pais a
pais .

La marginaci6n de muy amplios sectores sociales es la consecuencia
16gica de unas estructuras sociales que no son exclusivas de aquellos pa-
ises, pero que en los mismos encuentran una dramatica evidencia . Los
intereses de las oligarquias locales, depositarias de la inmoderada codi-
cia de los colonizadores y -en no pocas ocasiones- sostenidas por el
imperialismo yanqui, generan condiciones infrahumanas de vida para
unos stibditos a los que la historia regatea la condici6n de ciudadanos .
Estoy seguro de que en esta afirmacidn muchos habitantes de aquella
geografa reconoceran a su propio pafs . La insultante opulencia de unos
pocos s61o puede construirse sobre la miseria de muchos. En no pocos
lugares to tinico bien organizado es la injusticia.

En efecto, la marginaci6n es una condicidn social impuesta como
consecuencia de la injusticia de una estructura socioecon6mica y politi-
ca . Es el resultado de un sistema cuya finalidad esencial es asegurar la
posicion privilegiada de determinados grupos dominantes que mantie-
nen a un sector o sectores de la poblaci6n de aquellos paises del nuevo
continente en condiciones de salud, alimentacidn, educaci6n, asistencia
social, seguridad, justicia o recreo, en pugna con los mas elementales
derechos humanos . Nos encontramos, en definitiva, ante la consecuen-
cia de un orden social patol6gico (3) .

Por ello, y al participar tan solo de forma precaria en los procesos de
producci6n, los marginados se ven privados de obtener los bienes mate-
riales y culturales que ofrece la sociedad de finales del siglo XX. Asi-
mismo, y por hallarse ausentes de los centros de decisi6n, no intervienen
en la determinaci6n de las reglas que rigen los compartamientos socia-
les . Aunque aparezca solemnemente proclamado en los Textos constitu-
cionales de aquel area geografica, el principio de igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley en contadas ocasiones representa algo mas que
una formula retdrica.

(3) Vid. G . LntNDROVE Dinz, Marginacion y delincuencia patrimonial, en Estudios
penales y criminologicos, VIII, Universidad de Santiago de Compostela, 1985, paginas
259 y s .s . y bibliografa alli citada .
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Ademas, los integrantes de estos grupos marginados se ven presio-
nados por su propia marginacion, que les veda el acceso a medios legiti-
mos, a utilizar los ilegftimos en empresas de las que -en ocasiones-
depende su supervivencia . Y una vez cometido el hecho delictivo, al
contrario de to que ocurre con los miembros de otros grupos sociales,
los marginados muy dificilmente logran evadirse de la accion de la justi-
cia . La desigualdad resulta dramaticamente evidente .

Es cierto que determinadas formas de criminalidad proceden de are-
as marginadas, pero no todas ni tampoco las mas graves . Un sector
cuantitativa y cualitativamente importante de la delincuencia tiene por
protagonistas a individuos pertenecientes a grupos socioeconomicos pri-
vilegiados, que nada tienen de marginales . Incluso, bien pudiera anadir-
se que las formas mas serias de criminalidad, como son las de tipo eco-
n6mico, la corrupci6n, la malversacion, la contaminaci6n, la violacion
criminal de los derechos humanos, la denegacion de justicia y otras mu-
chas, se encuentran por to comiin fuera de las areas marginales y en ma-
nos de las clases sociales privilegiadas por la injusticia .

Paradojicamente, los miembros de estas «clases superiores», genera-
dores de las modalidades delictivas mas nocivas socialmente, son en de-
masiadas ocasiones inmunes a la persecucion criminal, que soslayan ar-
bitrando una variada gama de medios, incluida la corrupcion . Y no me
refiero tan solo a conductas reducibles a la simple «mordida» .

Por todo ello, las estadisticas criminales no pueden ser esgrimidas
en contra de to dicho, habida cuenta que son expresion de unas estructu-
ras socioeconomicas y polfticas injustas y del funcionamiento de un sis-
tema penal utilizado como fiel servidor de dicha injusticia .

En cualquier caso, a traves del Derecho penal no se pueden resolver
de forma satisfactoria graves problemas sociales y economicos que tie-
nen sus origenes fuera del propio ordenamiento punitivo ; en su solucion
hay que abordar otros planteamientos de mas ambicioso alcance y utili-
zar otros medios de muy superior eficacia .

Ciertamente, hay que proteger a la sociedad de las acciones even-
tualmente lesivas de las personas marginadas; pero la reaccion punitiva
solo se legitimara cuanto sea absolutamente necesaria para la convi-
vencia y siempre que desde las instancias politicas exista un serio em-
peno en alcanzar profundas transformaciones sociales que erradiquen
la discriminacion economica, educativa y laboral que sufren amplios
sectores de poblaci6n en los pafses de referencia. Ignorar tal plantea-
miento supone atribuir a la funcion judicial una mision de suplencia re-
gresiva, es decir, de ejercicio de la coaccion penal en sustituci6n de to
que no se hace en otras instancias del sistema, a las que incumbe la pre-
vencion delictual .

Esgrimir la represibn para sancionar todo aquello que el sistema no
es capaz de resolver por,cauces democraticos y de justicia es una de las
notas caracteristicas de los regimenes autoritarios, que en el continente
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americano aparecen -en no pocas ocasiones- enmascarados con una
apariencia polfticamente diferente .

Por todo ello, los poderosos han destrufdo sistematicamente cual-
quier intento emancipador contra las estructuras de poder que, al limitar
el desarrollo de los pueblos, generan marginacion. Conocido por todos
es el siniestro final del proyecto de Salvador Allende de una America la-
tina como Pueblo-Continente, empequefiecedor de las fronteras para
fortalecer la unidad y la idea combatiente de sus ciudadanos . El plantea-
miento, por supuesto, no era radicalmente nuevo. Ya Cesar Augusto
Sandino -otra vfctima- habfa subrayado la amenaza que para la patria
latinoamericana suponfa el imperialismo de los Estados Unidos, empe-
nado en la division entre unos pueblos que, asf, resultarfan mas dociles a
la moderna colonizacion.

Con frecuencia mencionaba Allende que conservaba un ejemplar de
Guerra de guerrillas dedicado por el Che : «A Salvador Allende que por
otros medios busca to mismo>> . Y esa busqueda terming de forma muy
semejante para ambos. Suponian un grave riesgo que habfa que erradi-
car a cualquier precio . Y el de los sicarios nunca es demasiado elevado .

Otros intentos posteriores no han tenido mejor fortuna . Ya en 1989,
la matanza de jesuftas en San Salvador, en la sede de la UCA (Universi-
dad Centroamericana), ofrece una autoria mediata poco dudosa . La teo-
logfa de la liberacion se habfa convertido en un peligro para los duenos
de un continente tantas veces masacrado en nombre de Dios. Ignacio
Ellacurfa y sus companeros -tambien por otros medios- perseguian to
mismo.

Ante la neutralidad complice de una Iglesia complaciente con los
poderosos, soy de los que creen que to primero es devolver al hombre
-a todos los hombres- su dignidad . Ya nos ocuparemos mas tarde
de su alma . En Latinoamerica me es mdsfacil imaginar a un Jesucris-
to guerrillero, con una intimidante metralleta en la mano, que integra-
do como socio de ndmero en el Opus Dei. Devuelvo su integridad al
original .

III . LOS CRIMENES DE LOS PODEROSOS

Desde 1492, y con el propio descubrimiento de America, se inicia
una sistemdtica destrucci6n -ffsica y cultural- de la poblacion indfge-
na. Al margen de la ret6rica oficial hay que reconocer que los «conquis-
tadores>>, mas que la gloria, buscaban simplemente enriquecerse . Sin
preocupacion alguna por la etica de los medios .

Asf, los indios fueron tratados como seres inferiores, salvajes debi-
les mentales o menores de edad . El «problema indfgena>> los convirtio
en victimas de un gigantesco genocidio, que hoy continda -en el quin-
to centenario- en no pocgs paises de America.
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En efecto, no s61o los particulares, sino incluso los propios Gobier-
nos mediante sus aparatos ideol6gicos y represivos arrojan de sus tierras
a los indios y destruyen sus tradiciones, costumbres y creencias bajo el
pretexto de una actuaci6n civilizadora. Se liquidan sus culturas o, sim-
plemente, se aborda la eliminaci6n fisica .

Ha llegado a decirse que no es de esperar que quienes asi proceden
«se hayan asomado al estudio de las formidables civilizaciones inca o
azteca, ni conozcan siguiera de oidas Chichen-Itza o Machu Picchu .
Qud decir de otras comunidades indigenas inferiores a estas, pero ricas
en creencias y tradiciones, que conservan tesoros artisticos capaces de
reflejar la pureza primitiva o el sentido mfstico de estos grupos etni-
cos . Ese caudal de energfa humana, esa formulaci6n primordial, unida
a fuertes sentimientos hist6ricos y de comunidad, queda de ese modo
sepultada, pese a los ditirambos sobre los Derechos Humanos de hoy
dia» (4) .

En la actualidad, los intereses econ6micos de los poderosos cristali-
zan en una acci6n igualmente devastadora ; en un abuso de poder que ge-
nera muy diversas modalidades de macrovictimizaci6n . Todas ellas, las
mas toscas y las mas sofisticadas, estan presentes en la inmensa mayoria
de los paises de Latinoamerica .

El colonialismo y el neocolonialismo constituyen las f6rmulas mas
evidentes . Las grandes potencias explotan posesiones y colonias, mu-
chas veces encubiertas con cfnicos eufemismos .

El apartheid -repudiado, al menos formalmente, por los pafses de
la zona- consiste en la segregaci6n y discriminaci6n raciales . La te6ri-
ca igualdad ante la ley se convierte, en la practica, en el mantenimiento
de reservas o ghettos que tienen mucho de campos de exterminio.

La ocupaci6n supone el envfo de tropas a un pafs extranjero en apo-
yo de un determinado r6gimen, que no podrfa sostenerse sin esta «ayu-
da» exterior. El precio que hay que pagan por la connivencia es muy al-
to, como saben muy bien las victimas de la misma . En Latinoamerica
con frecuencia ofrece la fisonomfa, mas hip6crita, de intervencionismo,
es decir, a traves del envfo de comandos disfrazados, mercenarios o de
tropas no regulares . En los multiples ejemplos de intervencionismo no
siempre es facil distinguir a los enemigos interiores de los exteriores .

Sabido es que los norteamericanos intervienen con abrumadora fre-
cuencia en la politica -y en la vida- de sus vecinos del sun. El ya uni-
co imperio de finales del siglo XX ayud6 en Nicaragua al dictador
Anastasio Somoza contra el guerrillero Augusto C6sar Sandino, asesi-
nado en 1934. Intervino en M6xico, Puerto Rico, El Salvador o Colom-
bia. Derroc6 en Guatemala al dem6crata Jacobo Arbenz, en 1954 . Li-
quid6 la democracia en Uruguay para frenar al movimiento tupamaro .

(4) Cfr. E . NEUMAN, Victimologia, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984,
p6gina 161 .
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Constribuy6 decisivamente al golpe militar chileno, que, en 1973, asesi-
no a Salvador Allende .

Con relaci6n a Cuba, a los frustrados intentos de intervencion mili-
tar directs muy pronto sucedi6 un bloqueo que dura ya varias decadas ;
un aislamiento que no ha logrado mss que aglutinar una irreductible
dignidad nacional . Cuando llego Fidel Castro «y mand6 apagar» es co-
nocido por todos el regimen que habfa impuesto en Cuba el imperialis-
mo norteamericano . Hoy no es posible juzgar al regimen cubano ha-
ciendo abstraccion del papel jugado contra el mismo por sus poderosos
vecinos .

Por el contrario, de signo bien distinto fue la actitud yanqui ante la
dictadura argentina, chilena o la paraguaya del general Stroessner. Tam-
poco los acontecimientos de Haitf, en 1991, con el derrocamiento de
Aristide, atrajeron especialmente la atencion del imperio garante de los
derechos humanos .

Otras veces los poderosos act6an de forma mss sofisticada, si bien
no menos criminal . Ya no hace falta utilizar la violencia, por to menos
directamente. En cualquier caso, los resultados son los mismos .

En efecto, la diversidad de abusos del poder econ6mico son practi-
camente ilimitados . En el ambito geografico de referencia no se limitan
a las practicas de explotacion por pane de las empresas nacionales . En
los pueblos en desarrollo -otro eufemismo- juegan un papel protago-
nista las empresas multinacionales, armas mortfferas para las naciones y
en manos, sobre todo, del imperialismo yanqui .

En Brasil, por ejemplo, el hombre blanco ha esclavizado durante
anos a las tribus del Amazonas, haciendolas trabajar en el caucho («los
caucheros»), por un salario miserable . La construccion de la ruts amazo-
nica, en la actualidad, ha producido un pavoroso problema ecologico al
destruir la selva y, al mismo tiempo, ha supuesto la extincion de grupos
etnicos allf radicados .

En cualquier caso, la inmoderada codicia de las multinacionales des-
truye el patrimonio nacional de no pocos pueblos y los recursos natura-
les de los mismos . La frecuente sobreexplotaci6n degrada el ecosistema,
con efectos muchas veces irreparables .

Y todo ello ante la mirada complaciente de unos gobemantes, titeres
en manos de los poderosos, que reciben su parte en la criminal empresa;
en un negocio que, con frecuencia, facilitan con una normative oflexi-
ble» en materia laboral, ecologica o fiscal . Las multinacionales conocen
su oficio : provecho a toda costa, corrupcion, cohecho, trafico de in-
fluencias, etc . En no pocas oportunidades la impunidad esta garantizada
por una intervenci6n directa en los asuntos internos del pats de que se
trate .

Intervenionismo que, con frecuencia, se muestra impiadoso ante los
obstaculos a su codicia. El golpe de estado chileno que elimino a Salva-
dor Allende fue orquestado por la embajada norteamericana en la capital
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y por las companias -fundamentalmente britanicas y norteamerica-
nas- que habian sufrido, en su dia, la expropiaci6n de las minas de co-
bre . Ya en su momento la multinacional ITT habia participado activa-
mente en una confabulaci6n con el ej6rcito para evitar que Allende
asumiera la presidencia de Chile .

Otra de las mas elementales -y productivas- formas de abuso de
poder econ6mico y politico es la venta de articulos de primera necesi-
dad, a precios leoninos, en paises subdesarrollados de los que previa-
mente se ha eliminado toda posible competencia .

Algunos datos concretos son profundamente expresivos (5) . En La-
tinoamerica el precio de los productos farmaceuticos se incrementa en-
tre el 30 y el 700%, sin contar la yenta de medicinas ya caducadas y, por
ello, inutiles . O la libre expendicion de medicamentos en vias de experi-
mentacion o ya prohibidos en los paises de origen, por haberse probado
efectos secundarios nocivos .

Otro ejemplo es el de la venta de tecnologia anticuada o defectuosa,
al precio de los mas modernos modelos. Con ello, se mantiene a los pai-
ses adquirientes en un subdesarrollo de muy dificil superacidn .

Las empresas quimicas implantadas en no pocos paises del area gas-
tan en la lucha contra la contaminaci6n de sus plantas un 40% menos de
to utilizado en sus paises de origen . El abuso de plaguicidas y otras sus-
tancias daninas es tambien una practica muy difundida .

Los cigarrillos contienen hasta un 76% mas de alquitran que los fa-
bricados para su consumo en el continente europeo .

En no pocas ocasiones las victimas del poder econ6mico se yen for-
zadas a abandonar su patria para sufrir, indefensas, modernas formas de
esclavitud . Por decenas de miles se cuentan los mejicanos, por ejemplo,
que sufren la explotaci6n de empresarios norteamericanos faltos de es-
crupulos que se lucran con una mano de obra barata y d6ci1-inmigran-
tes ilegales- por la que se paga menos del salario minimo y a la que,
obviamente, se niegan los beneficios de la seguirdad social .

Justo es reconocer, sin embargo, que practicas de esta naturaleza no
son privativas de aquel continente . Actualmente en Espana proliferan
explotaciones de semejante talante respecto de no pocos norteafricanos .
Naturalmente, los ejemplos pueden multiplicarse .

IV ~JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL?

Cuando se aborda una contemplacion intemacional de lajusticia pu-
nitiva hay que rendirse a la evidencia de que existen ambitos de poder

(5) Vid . L . RODRiGUEZ MANZANERA, Victimologia . Estudio de la victima, Editorial
Porrua, S.A ., Mdxico, 1988, fundamentalmente pag . 250 y s .
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inalcanzables para la misma. Paralelamente, algunos pafses parecen
condenados a la triste condici6n de vfctimas . La impunidad de cualquier
tipo de agresi6n contra los mismos se ofrece incontrovertible . Latinoa-
merica es, con demasiada frecuencia, la gran perdedora en un desigual
combate .

Como es sabido, bajo la denominaci6n Derecho penal internacional
o Derecho internacional penal se agrupan una serie de intentos encami-
nados a lograr una legislaci6n penal internacional incriminadora de con-
ductas que se consideran criminales para los intereses y sentimientos de
la Comunidad -al margen de los ordenamientos nacionales- y a la
que estarian sometidos los ciudadanos de todos los pafses .

Al margen de frustrados intentos anteriores, los primeros logros en
la materia se alcanzaron una vez finalizada la Segunda Guerra mundial,
con la aprobaci6n por las potencias vencedores de los Estatutos de Lon-
dres (1945) y Tokio (1946) y la creaci6n de los Tribunales Militares In-
ternacionales de Nuremberg y Tokio, para juzgar a los maximos respon-
sables de la guerra y de los excesos cometidos durante la misma .

La actuaci6n de aquellos tribunales ha sido objeto de muy distinta
valoraci6n : para algunos, constituy6 un paradigna de to que debe ser la
justicia penal internacional ; para otros, un simple recurso a la venganza
contra aquellos que, tan solo, habian cometido el delito de perder la
guerra .

En cualquier caso, y desde un punto de vista estrictamente juridico,
hay que reconocer que los tribunales entonces creados representaban so-
lamente a las potencias vencedoras y no. a la Comunidad internacional .
Ademas, supusieron en su actuaci6n una vulneraci6n del principio de le-
galidad, al juzgarse determinados hechos de acuerdo con normas pro-
mulgadas con posterioridad a la ejecuci6n .

Ello sentado, me interesa destacar sobre todo que fueron tres las tipi-
cidades sustentadores de las sentencias condenatorias pronunciadas .

Crimenes de guerra , es decir, infracciones de las leyes y costum-
bres de combate (devastaciones no justificadas desde el punto de vista
militar, ejecuciones de rehenes, malos tratos a prisioneros, etc .) .

Crimenes contra la paz, constituidos por la violacion de pactos de
no agresi6n o compromisos de neutralidad .

Crimenes contra la humanidad, integrados por asesinatos, malos
tratos o deportacion de poblaciones civiles, antes o durante la guerra, y
por la pertenencia o organizaciones que fueron declaradas criminales,
como la Gestapo o las SS .

Ya en el ano 1948, se acun6 la figura del genocidio como realiza-
ci6n de una serie de conductas encaminadas a la destruccidn total o
parcial de un grupo nacional, etnico, racial o religioso (homicidio, so-
metimiento a condiciones de vida que pongan en peligro la existencia o
amenacen gravemente la salud, medidas encaminadas a impedir la re-
produccion, etc.) .



Latinoamerica y los crimenes de lospoderosos 483

Hay que reconocer, sin embargo, que crfmenes como los aludidos se
han cometido en la mas absoluta impunidad antes y despues de la se-
gunda gran guerra ; sin que los responsables hayan resultado alcanzados
por la pretendida justicia internacional . Y esa irritante impunidad ha te-
nido a Latinoamerica como frecuente escenario .

Los jueces de Nuremberg han desempenado, en no pocas ocasio-
nes, el reprobable papel de verdugos . En alguna oportunidad en conni-
vencia con el Videla o Pinochet de turno, para referirme tan solo a los
acontecimientos mejor conocidos en Europa . Otras veces, con arro-
gante ignorancia de las mas elementales normas del Derecho interna-
cional . Piensese, por ejemplo, en el frustrado desembarco en Bahfa
Cochinos de 1961, o en las agresiones mas recientes, a Granada o Pa-
nama. Crfmenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad que
han provocado oleadas de entusiasmo en el patriotico pueblo de los
Estados Unidos de Norteamerica, orgulloso de la dudosa gesta de unas
fuerzas armadas obsesionadas por hacer olvidar el descalabro sufrido
en Viet-Nam .

Por otro lado, cabe preguntarse si el papel de la CIA es sustancial-
mente diferente del jugado por la Gestapo, por ejemplo . Quiza en Lati-
noamerica sea mas evidente la respuesta que en la lejana y complaciente
Europa .

Ademas, es evidente que el Imperio no ha reducido sus agresiones al
area geografica de referencia . Libia es un nombre mas a anadir a la lista
siniestra . El Nuevo Orden mundial con el que a todos se amenaza co-
menz6 a fraguarse durante la intervenci6n -fundamentalmente nortea-
mericana pero, tambien, de unos dociles sicarios- en el Golfo Persico .
Si en aquel lugar, en vez de un subsuelo rico en petr6leo existiese, sim-
plemente, un inmenso melonar los desvelos de unas pretendidas demo-
cracias hubiesen sido menores . Al margen del cuidadosamente ocultado
desarrollo de los acontecimientos belicos, el fruto mas visible del con-
flicto viene determinado por el restablecimiento en Kuwait de una mo-
narqufa absoluta no demasiado comprometida en la defensa de los dere-
chos humanos, para utilizar un eufemismo . El futuro no parece abonar
optimismo alguno.

Respecto de Latinoamerica, es evidente que no pocas policias -
mas o menos paralelas- reciben entrenamiento para la represi6n inmi-
sericorde en USA. La «guerra sucia» o la dramatica suerte de los «desa-
parecidos» no sedan posibles sin la tutela del vecino del norte . No
puede extranar que unas encanalladas fuerzas armadas como las argenti-
nas, protagonistas en la represi6n, hayan jugado un triste papel en el
conflicto de las Malvinas, en el que no dudaron en sacrificar la vida de
muchos soldados de reemplazo, doblemente victimizados por unos ge-
nerales insensatos .

Pero tampoco en estos casos la justicia ha podido abrirse camino . El
punto final no puede escribirse con soluciones que respetan a un Pino-
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chet intocable y beligerante o a una Argentina empenada en un olvido
imposible .

La obediencia debida . Tambien los responsables del III Reich utili-
zaron esta estrategia en su defensa . Y los golpistas espanoles del 23 de
febrero de 1981 (6) . Por cierto, esta pagina siniestra de la reciente histo-
ria de Espana fue calificada desde el Imperio como un mero «asunto in-
terno» .

V. EL NARCOTRAFICO LATINOAMERICANO

No creo incurrir en simplificaci6n alguna si me atrevo a subrayar
que en Europa se viene manteniendo desde hace ya varios anos la identi-
ficaci6n entre Latinoamerica y el trafico de cierto tipo de drogas . Me re-
fiero fundamentalmente a la cocaina. En definitiva, la Europa consumi-
dora contempla con recelo a una Latinoamerica productora y origen del
ilicito trafico .

En efecto, si hasta hace poco tiempo podia afirmarse que el origen
del problema del trafico de cocafna se reducia a Peril y Bolivia, como
paises productores, y a Colombia, como elaborador del producto final y
organizador de las grandes redes de comercializaci6n, hoy se han suma-
do -al menos- Brasil, Venezuela, Panama, Argentina, Uruguay y Pa-
raguay.
Y Espana, encrucijada entre tres continentes, ha pasado de ser un lu-

gar de paso del narcotrafico a ofrecer muy significativas cifras de consu-
mo interior. En cualquier caso, continua siendo plataforma de distribu-
ci6n hacia todo el continente europeo .

En la Memoria de 1991 de la Fiscalia General del Estado (7) se
constata la relaci6n directa entre las organizaciones asentadas en Galicia
y la mafias colombianas de la cocaina. Introducci6n y distribuci6n que
abarca tambien al hachis . Es la versi6n moderna de las viejas redes de
contrabando de tabaco, que se han reconvertido y perfeccionado para
explotar el fabuloso negocio que genera el mundo de la droga; con los
mismos riesgos que ofrecia el contrabando de tabaco, el trafico de dro-
gas es infinitamente mas rentable (8) .

(6) Respecto del 23 F cabe subrayar que el C6digo de Justicia Militar de 1945, enton-
ces vigente, establecia en su art. 185-12 que «se considera que no existe obediencia debida
cuando las 6rdenes entranen la ejecuci6n de actos que manifiestamente sean contrarios a
las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constituci6n». En
id6ntico sentido se pronuncia el art . 34 de las Reales Ordenanzas Militares, de 1978, y el
art . 21 del hoy vigente C6digo Penal Militar, de 9 de diciembre de 1985 .

(7) Cfr . Memoria elevada al Gobierno de S.M . por el Fiscal General del Estado,
Madrid, 1991, pag . 114 .

(8) Vid. P . CONDE, La conexi6n gallega . Del tabaco a la cocaina, Ediciones B, Bar-
celona . 1991 .
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Nada ha sido capaz de detener el espectacular incremento del trafico
y consumo de drogas operado en Espana desde hace ya varios anos . Las
estadfsticas pie muy diversa procedencia- son prueba irrebatible de
ello . Las ingentes cantidades de droga incautada, las detenciones por
trafico ilegal, el mimero de procedimientos penales iniciados, etc ., se re-
flejan con abrumadora frecuencia en los medios de comunicaci6n so-
cial . A ello hay que anadir la inteligencia de que se estima tan solo en un
diez por ciento del trafico clandestino total el que llega a ser realmente
detectado .

Los procesos iniciados por trafico de drogas habfan sido 12.655 en
1986 ; 24.515, en 1987 ; 30.706, en 1989. En 1990 se alcanz6 la cifra de
42.272 .

Ademas, y segun datos facilitados por la Interpol respecto de Euro-
pa, las mayores aprehensiones de hachfs y de cocafna se produjeron en
Espana. Con relaci6n a la herofna, Turqufa e Italia nos relegaron al ter-
cer lugar.

Al margen de los 70.075 kilogramos de hachis que se incautaron en
Espana en 1990 (mas del doble que en en Reino Unido, segundo pais en
orden a las capturas) hay que subrayar que la cocafna alcanzd los 5 .382
kilogramos . Alemania no lleg6 a los 2.500 ; poco mas de 800 en Italia.

Estas cifras, con ser importantes, quedan muy lejos de las incauta-
ciones habidas en algunos pafses latinoamericanos . Tambien en 1990, se
ocuparon en Colombia 200.000 kilogramos de cocafna (un quinto de la
producci6n mundial) y 48.000 en Mexico .

Paralelamente a este generalizado fen6meno expansivo, desde las
instancias oficiales espanolas existe una proclividad -que tiene mucho
de coartada- a vincular al trafico y consumo de drogas con otras mani-
festaciones delictivas, especialmente las lesivas de la propiedad . Asf, la
inseguridad ciudadana seria el fruto de la desesperaci6n de los drogadic-
tos que buscan, a cualquier precio, las sustancias que necesitan, muy
costosas en ocasiones . Este planteamiento, machaconamente repetido,
convierte en causa al efecto y olvida que to realmente inquietante reside
en explicar las motivaciones que arrastran al consumo de drogas, mu-
chas veces de procedencia ultramarina. Si se ignoran las dimensiones
econdmica, polftica y social -incluso de moda- del problema, este
nunca podra ser resuelto de forma satisfactoria. De ahf la inutilidad de
una represi6n que tiene mucho de sarcasmo .

Como en tantos otros aspectos de la vida espanola, las respuestas de
nuestro ordenamiento juridico a esta problematica son de signo exclusi-
vamente represivo . Y hacer la historia de la represi6n penal en materia
de trafico de drogas supone, indefectiblemente, abordar la cr6nica de
una frustracidn .

Frustracidn que se hace mas evidente despues de la reforma del C6-
digo Penal espanol mediante Ley Orgdnica de 24 de marzo de 1988.



486 Gerardo Landrove Diaz

Normativa endurecedora de la situaci6n anterior que ya ha demostrado
con creces su ineficacia .

Sin afan de exhaustividad, cabe aludir a las lfneas generales de cri-
minalizaci6n que sigue al respecto nuestro C6digo Penal (9), que -to-
davia- no ha dado el paso de la represion del consumo ; to que sf se
ha hecho recientemente en Italia, a traves de la Ley de 26 de junio
de1990.

El nuevo art. 344 sanciona a los que ejecuten actos de cultivo, elabo-
raci6n o trafico, o ode otro modo» promuevan, favorezcan o faciliten el
consumo ilegal de drogas t6xicas, estupefacientes o sustancias psicotr6-
picas, o las posean con aquellos fines . En funci6n de la abierta estructu-
ra del tipo reaparece el fantasma de la inseguridad juridica .

En el propio precepto se castiga con la pena de prisidn menor en su
grado medio a prisi6n mayor en su grado mfnimo y multa de un mill6n a
cien millones de pesetas (antes de la reforma, prisi6n menor y multa de
treinta mil a un millon quinientas mil pesetas) si se tratare de sustancias
o productos que causen grave dano a la salud y con la de arresto mayor
en su grado maximo a prisi6n menor en su grado medio y multa de qui-
nientas mil a cincuenta millones de pesetas (antes, arresto mayor) en los
demas casos .

Ademas, el amplio catalogo de cualificaciones en orden a la penali-
dad endurece hasta lfmites insospechados esta regulaci6n . A travels de
las elevaciones en grado previstas en los nuevos arts . 344 bis a) y 344
bis b) -y en los supuestos de trafico de sustancias que causen grave da-
no a la salud- pueden alcanzarse penas de reclusion mayor, en su grado
minimo y multa . Consecuentemente, hoy el marco penal del trafico de
drogas abarca entre cuatro meses y un dia y ventitres anos y cuatro me-
ses de privaci6n de libertad . Y todo ello construido sobre f6rmulas lega-
les tan evanescentes -y peligrosas- como la agravaci6n que supone la
«notoria importancia» de la cantidad de droga objeto del trdfico ilfcito o
que las conductas sean de «extrema gravedad» .

Por otro lado, no faltan en la nueva regulaci6n mecanismos que
permiten imponer multas de muy elevada cuantfa o alcanzar el comiso
de los bienes, de cualquier naturaleza, utilizados o que provengan del
narcotrafico, asf como de las ganancias con el mismo obtenidas, cual-
quiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimen-
tar. Tambien se incluyen en el apartado represivo una amplia serie de
inhabilitaciones y la alusi6n a la reincidencia internacional, tan fre-
cuente en una delincuencia de dimensi6n tan cosmopolita como la
examinada .

(9) Vid. al respecto G . LANDROVE DiAz, La contrarreforma de 1988 en materia de
trdfico de drogas, en Criminologia y Derecho penal al servicio de la persona, Libro-Ho-
menaje al Profesor Antonio Beristain, San Sebastidn, 1989, fundamentalmente pags. 756
y s.s .
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En definitiva, nuestro legislador, como tantos otros, ha optado por
una huida hacia el Derecho penal. Con ello -a to sumo- to que se
conseguira es un incremento del precio de las drogas . El superior riesgo
hay que pagarlo . Planteamiento que, muy probablemente, no desagrada-
ra a los traficantes . En cualquier caso, y mientras dure la situaci6n a que
me referird mas adelante, el trafico de drogas seguira existiendo. Se cas-
tigue con pena tinica de muerte o con una multa de mil pesetas . Las so-
luciones, si la hay, estan fuera del Derecho penal .

El mantenimiento a ultranza de una esteril Politica criminal de signo
represivo desemboca en un escepticismo creciente y en una constatable
desconfianza en el Derecho penal como instrumento id6neo para la lu-
cha contra to que se considera un mal creciente . Naturalmente, descono-
cemos las posibles consecuencias de otra opci6n polftico-criminal ; to
tinico evidente es el fracaso de la tradicional .

En mi opini6n, to que resulta realmente crimin6geno es la crimina-
lizaci6n . Sus consecuencias mas evidentes son la conversi6n de la dro-
ga en un bien escaso cuyo precio se dispara y permite realizar fabulo-
sos negocios a los traficantes ; sin olvidar la corrupci6n -a veces a
muy alto nivel- que genera tan lucrativa clandestinidad ; en ocasiones,
desde el aparato represivo del Estado se producen incontrolables reten-
ciones de droga «para pagar a los confidentes» ; en los establecimientos
penitenciarios proliferan mafias que se ocupan de la distribuci6n en los
centros, a los que la droga accede por cauces no siempre satisfactoria-
mente explicados ; ademas, la salud ptiblica sufre constantes agresiones
habida cuenta de las adulteraciones de que son objeto estas sustancias,
con la finalidad de incrementar su rendimiento econ6mico (a veces es
la distribuci6n de dosis de pureza infrecuente en un mercado adultera-
do to que resulta letal) . De la misma forma que durante la vigencia de
la Ley Seca norteamericana, son los traficantes los primeros interesa-
dos en la criminalizaci6n del trafico . Es una garantia de rentabilidad
para sus empresas .

Por todo ello, cabe preguntarse si no habra llegado la hora de inten-
tar soluciones mas imaginativas que la amenaza penal . No cabe ya igno-
rar las voces que sugieren otras alternativas : la despenalizaci6n o, inclu-
so, la legalizaci6n acompanada de campanas preventivas de disuasi6n.

En esta linea, un Grupo de Estudios de Politica Criminal (integrado
por profesores universitarios, jueces y fiscales de talante progresista)
elaboraron en diciembre de 1989 un Manifiesto por una nueva politica
sobre la droga (10) . En el mismo tienen cabida no pocas de las criticas
que antes he esgrimido contra la situaci6n actual .

(10) El texto integro del Manifiesto puede verse en el Anuario de Derecho penal y
Ciencias penales de 1989, pags . 1187 y s .s. El 9 de febrero de 1991 el grupo antes mencio-
nado hizo publica una propuesta de reforma de la legislaci6n espanola en sus aspectos pe-
nales, procesales y administrativos .
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Me interesa ahora especialmente destacar dos aspectos de la cues-
ti6n aludidos en el Manifiesto :

En primer termino, se subraya que -ademas de ineficaz- la vfa re-
presiva propicia el poderio econ6mico de los traficantes de medio y alto
nivel ; to que les permitecorromper instituciones esenciales de las demo-
cracias, desde los 6rganos de persecuci6n penal hasta las mas altas ins-
tancias representativas, por no citar las instituciones financieras .

En segundo lugar, se insiste en que los efectos de la prohibicibn a ni-
vel internacional son igualmente negativos . La cuestionable distinci6n
entre drogas legales o ilegales ha pasado a convertirse en una nueva for-
ma de opresi6n cultural y econ6mica de los pafses poderosos . Se obliga
a reprimir el trafico y consumo de drogas connaturales a ciertas culturas
ajenas a la occidental mientras se fomenta el consumo de las drogas pro-
pias de esta tiltima . Por otra parte, la necesaria expansi6n de los princi-
pios de Derecho internacional se realiza en clave represiva y en detri-
mento de la soberania de los Estados mas debiles .

Y todo ello esta ocurriendo en Latinoamerica . Entre nuestros prove-
edores del otro lado del Atlantico . El narcotrafico se acompana de un ro-
sario interminable de asesinatos, secuestros, corrupci6n e intervencio-
nismo politico o econ6mico, y genera plusvalfas tan extraordinarias que
le permiten practicamente controlar parses como Colombia, Bolivia, Pe-
rti o Panama.

Parad6jicamente, los campesinos cultivadores de la droga no siem-
pre logran beneficios que supongan algo mas que la simple superviven-
cia ; que una supervivencia diffcil de alcanzar por otros cauces mas «or-
todoxos» desde la 6ptica europea .

Ademas, el imperialismo e intervencionismo norteamericano parece
haber encontrado en el trafico de drogas una magnffica coartada .

Para referirme tan s61o a uno de los ejemplos mas recientes de tan
fructifera cruzada (11), recordare que cuando en diciembre de 1989 el
ejercito yanqui invadi6 Panama y detuvo al general Noriega, viejo cola-
borador de la CIA, bajo la acusaci6n de narcotrafico, la opini6n publica
mundial se mostr6 prudentemente esceptica . No por simpatfa hacia el
dictador, sino por la sospecha -mas que fundada- de que en el origen
de la agresi6n militar se encontraba el use del canal, cuya soberanfa esta
previsto que pase enteramente al pueblo panameno a partir del 31 de di-
ciembre de 1999, segtin los acuerdos firmados por Torrijos y Carter en
1977 (12) . Por cierto, los soldados norteamericanos que participaron en

(11) La primera intervenci6n militar reconocida por los Estados Unidos en la lucha
contra los traficantes de droga se produjo en Bolivia, en el mes de julio de 1986. En esta
oportunidad se asegur6 desde Washington que el propio presidente boliviano, Victor Paz
Estenssoro, to habia solicitado .

(12) El 31 de Julio de 1981, y en un sospechoso accidente de aviaci6n ocurrido sobre
la selva centroamericana, muri6 Omar Torrijos, lider carismdtico de la revoluci6n pana-
mena .
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la invasion (operacion Causa Justa es el argot de los agresores) asesina-
ron en las calles de la capital a un periodista espanol, Juan Antonio Ro-
driguez . Confiemos en que, al menos, nuestro Ministerio de Asuntos
Exteriores no tenga que disculparse por ello.

En cualquier caso, la guerra contra la droga constituye hoy -funda-
mentalmente- la guerra contra la cocafna (13) . La lucha contra la hero-
fna o la marihuana ha perdido transcendencia en Latinoamerica . Parado-
jicamente, la introduccion masiva del cultivo de marihuana al menos en
once Estados de Norteamerica y -sobre todo- en California ha mejo-
rado notablemente la calidad del producto, por medio de la consecuci6n
de hiibridos, y alcanzando cotas de autoabastecimiento . Todo ello en de-
trimento de los cultivos tradicionales de Mexico, Jamaica o Colombia .

Sobre todo en los pafses andinos, la produccion de cocafna esta en
constante aumento y genera una economfa sumergida insustituible en la
hora actual . Al margen del incremento de su consumo en Europa -ya
destacado- los Estados Unidos suponen el mercado por excelencia (en
torno a los seis millones de consumidores) ; por ello, aquel pafs aparece
en cabeza de la cruzada contra la droga, hasta el punto de hacer del pro-
blema una cuestion de seguridad nacional, en to que aparecen involucra-
das incluso sus fuerzas armadas.

Como es sabido, cuando los espanoles llegan a America, el consumo
de hoja de coca estaba ya extendido por toda la ruta andina, llegando
hasta Centroamerica e, incluso, al Caribe . Los colonizadores provoca-
ron, sin embargo, un cambio en el use de la coca a traves de su mastica-
cion al vincularlo al trabajo de los indfgenas, explotados en duros traba-
jos de mineria que implicaban un gran esfuerzo, aliviado por el coqueo .
La coca sirvi6 para evitar el cansancio o para mitigar el hambre y se
convirtio en un elemento esencial para la explotacion minera y agricola .
Asf, el cultivo de la coca fue extendiendose mas ally de los sectores pro-
piamente indfgenas . Producida la independencia, el consumo de coca se
habfa difundido desde el norte de Argentina hasta Bolivia, Perd, Ecua-
dor y Colombia .

Dado el subdesarrollo econ6mico de esta amplia zona geografica -
y de otras del area- no puede extranar que miles de seres humanos en-
cuentren un medio directo o indirecto de supervivencia en el negocio de
la coca. Las cifras que se manejan al respecto son realmente escalofrian-
tes . Se calcula que alrededor de dos billones de dolares son los ingresos
netos anuales que el trafico de drogas supone para los paises producto-
res, fundamentalmente Bolivia, Peru y Colombia .

Los ingresos derivados de la droga son imprescindibles para pafses
en profunda crisis economica, producida por una reconversion econ6-
mica mundial que ha hecho abismales las diferencias entre los pafses

(13) Vid . J . BUSTos RAreiREz, Coca-Cocafna: entre el derecho y la guerra (Polttica
criminal de la droga en los paises andinos), PPU, Barcelona, 1990 .
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del norte y del sur del continente . Ademas, los narcodolares son indis-
pensables no solo para los sectores marginados, sino tambien para los
propios Estados, que se sirven de ellos para el pago de la deuda exterior
y para intentar equilibrar la balanza de pagos; sus industrias no pueden
competir con las de los parses poseedores de una alta tecnologfa, que
-ademas- ya no necesitan ni la carne ni los cereales de Latinoameri-
ca y que, en lineas generales, tienden a limitar antiguas importaciones
(de cobre o cafe, por ejemplo) . Finalmente, el narcotrafico reactiva las
maltrechas economfas nacionales, en funci6n de las inversiones que
implica.

En cualquier caso, resulta practicamente imposible encontrar un
producto cuyo cultivo produzca al compesinado una rentabilidad tan
elevada como la de la coca. Mientras existan consumidores no parece
viable lograr el exito en una guerra contra la droga ni convencer a los
campesinos productores de que centren sus esfuerzos en el cultivo de
patatas o maiz y perezcan de inanici6n .

Por su parte, los paises desarrollados -y al contrario de to cjue ocu-
rria cuando eran consumidores insaciables de oro, estano, petr6leo, co-
bre o carbon- estan hoy insatisfechos con el consumo que generan de
cocafna . Los niveles de pobreza a que han sometido los explotadores a
amplios sectores de la poblaci6n de aquellos pafses se vuelven hoy con-
tra ellos .

Y esta tension no se resuelve acudiendo al Derecho penal ni, mucho
menos, a una politica belicista, de bloqueos, intervenciones armadas o
fumigaciones aereas de plantaciones, con consecuencias ecologicas im-
previsibles .

Mientras no se aborde una politica internacional favorecedora de la
elevacion del nivel de vida en Latinoamerica y de una mas justa distri-
buci6n de la riqueza, los poderosos seguiran perdiendo una guerra que
contribuyeron a desencadenar con su inmoderada codicia .

En ultimo termino, parece estarse cumpliendo respecto de la proble-
matica de las drogas la profecfa del sumo sacerdote Khana Chuyna que,
durante el reinado del inca Atahualpa, se dirigi6 a su pueblo -consumi-
dor de coca- con las siguientes palabras : «estas hojas que para voso-
tros significan la salud, la fuerza y la vida, estan maditas para los opre-
sores . Cuando ellos se atrevan a utilizarlas, la coca los destruira, pues to
que para los indios es alimento divino, para los blancos sera vicio degra-
dante que inevitablemente les producira el envilecimiento y la locura» .

Realmente, no parece que hays demasiadas cosas que celebrar en el
quinto centenario .


