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LIC. JAIME ROLAN DO MONTEALEGRE SANTOS¡ 
Abogado y Notario. Col 4713

Pos grado en Derecho Constitucional Comparado
5o. Ave.14-62 zona I, Oficina 307, Comercial Esmol

Teléfono. 54066223

Doctor:
Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Soc¡ales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente.

Estimado Doctor.

G uatema la, 2 I derna¿%ffff,lt
FACULTA

fnffimr
WWq

Atentamente me diriio a usted, para informarle que en mi calidad de asesor de
Tesis del Bachiller JOAN MANUEL RODAS SICAL, informo mi labor y
oportunamente emitir dictamen correspondiente, en el cual se establece lo
siguiente:

l) El trabajo de tesis se denomina "REGULARIZACIÓN O LEGALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN,
FABRICACIÓN, USO, TENENCIA, TRÁFrcO Y COMERCIALIZAC¡ÓN DE
LOS ESTUPEFACIENTES''

ll) Al realizar la asesoría sugerí correcciones que en su momento consideré
necesarias para mejorar la comprensión del tema desarrollado, las cuales en su
momento se corrigieron, constando la presente tesis en cuatro capítulos realizados
en un orden lógico, siendo un tema importante, y su contenido invaluable.

lll) En relación a los extremos indicados en el Articulo 32 del Normativo para la
Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del
Examen General Público se establece lo siguiente: a) Gontenido científico y
técnico de la tesis: El sustentante abarcó tópicos de importancia con relación a
regularizar de la comercialización de los estupefacientes en sus diferentes formas
ya que dicha actividad se ha convertido en un problema nacional como
internacional de poder controlar; b) La metodología y técnicas de la
investisación: Para el efecto se tiene como base el método analítico, sintético,
estadístico, así como las técnicas las bibliográfica y documentales , observación
directa, ya que través de los cuales se estudio elfenómeno investigado y culminó
con la comprobación de la hipótesis planteada estableciendo los objetivos
generales y específicos; c) La redacción: la estructura formal de la tesis se

i I [,¡¡, 
roto



LIC. JAIME ROLANDO MONTEALEGRE SANTOS' Abogado y Ncltario. Cot 4713
Pos grado en Derecho Constitucional Compnrado

5u. Ave,14-62 zona 1, Oficina 307, Comercial Esmol
Teléfono. 54066223

rcalizó en una secuenc¡a ideal empezando con temas que ¡levan al lector poco
a poco al desarrollo del tema central para el buen entendimiento del misrno; d)
Contribución científica: el presente trabajo en su desarrollo constituye como
un aporte jurídico y científico, que ha cumplido con todo el procedimiento del
método científico; e) Conclusiones y recomendaciones: Las mismas obedecen
a una realidad social. Además se comprobó que la bibliografía fuera la correcta,
que los métodos y técnicas fueron aplicados adecuadamente, en virtud que con
ellos, se obtuvo la información necesaria y objetiva para la elaboración, redacción
y presentación finaldel presente trabajo.

lV) En conclusión y atendiendo a lo indicado en el Artículo 32 del Normativo para
la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del
Examen General Público, informo a usted, que APRUEBO, Ia investigación
realizada, por el sustentante, Bachiller JoAN MANUEL RODAS SIGAL , emito
DICTAMEN FAVORABLE.

Sin otro particular, me suscribo de
estima,

usted, cr¡fr
/////
,/

de mi consideración y

z/ .¡7
:/ ',.' , t.

LIC. JAIME ROLANDO MONTEÁI¡éhE SANTOS.
Abogado ¡l Notario

Col.: 4713.
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INTRODUCCION

Fl crecimiento del negocio de drogas que, nc sólo aienta contra el Estacjo de

Derecho y la institucronaliclad en el país, sino también en contra de la salud de

los ciudadanos, pone de manifiesto a su vez, el pnecario estado de la soberanía

naclonal

La problenrática se centra en el peligro puede preseniarse en diferentes

niveles, en lcs delitcs llarnados de narcoactividad, el bien.¡urídico tutelado es la

salud, que se encuentra inmerso en la segr"rridad colectiva Las organizaciones

qi,ie se dedican a la narcoactividad en busca de nuevos mercados para su

lucrativo producto se han beneficiado por el misr¡o proceso de revolución de

las comunlcaciones, ei transporte, el comercio y las finanzas que ha permitido

a tantas empresas internacionales llevar a cabo sus objetivos sin preocuparse

mayormente por las prerrogativas propias det Estado-Nación

La hipÓtesis formulada establece que la regularización de las drogas, evitará

las enormes ganancias der"ivadas de la actividad, en la cuai se corfornpe a las

autaridades en todos los niveies del Gcbierno y mirrar así la capacidad de

muchos Estados para alcanzar sus metas macro y microeconómicas además de

debilitar la trama social tanto de naclones en desanrollo como desai-rolladas.

Los objetivos se centraron en determinar" la ineficacia de las actuales politicas

antidrogas, es el resultado directo de la creciente incapacidad cjel gobierno

guatemalteco. para eJercer su soberanía. La incapacidad de ia mayoría de los

{i}
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regímenes de cCIntroi proviene de los

dentro del sistema internacional, más

específicas dentro de la politica exterior.

cambios fundamentales que ocurren

que de limitaciones programáticas

El trabajo desarroilado se dividió en cuatro capítulos. El primero trata sobre los

aspectos fundamentales del narcotráflco; el segr-rndo desarrolla la soberanía y

legitimidad del Éstado frente a la lucha al narcotráfico; el tercero establece ln

reiativo al combate del narcctráfico corno política internacicnal, y el cuarto la

regularizacrón o legalización de las actividades relacionadas con la

producciÓn. fabricación, usc, tenencia, tráfico y cCImerciallzación de los

estu pefacientes.

En el desarrollo de ia presente investigación. se utilizaron los siguientes

métodos: El analitico para comprender ios elemento$ y aspectos relevantes del

fenÓmeno investigado. el deductivo para establecer la ubicación del problema

de la producciÓn de las drogas y la despenalización de su ccmerciaiización, las

técnicas ernpleadas fueron la bibliográfica, y documental, que permitieron la

eiaboración de los capítulos.

Finalmente la aplicación de los controles dependía del pocler y la !egitimidad de

las autortdaCes estatales, los pnmeros pasos encamrnados a desarrollar un

régimen mundtal de prohibición desplazaron el narcctráfico, la producción y el

consuffio hacia lugares donde !a soberanía del Estado era débil o inexistente,

por lo cual urge su despenalización.

{ii)



CAPITULO I

1. Aspectos f undamentales del narcotráfico

"El Estado constitucionalmente debe proteger a la colectividad de toda

agresión que le cause daño CI expCInga al peligro Fste peitgro puede

presentarse en dlferentes niveles. puede ser próximc CI remoto. probable

presunto o abstracto. efectivo o concreto. En lcs cJelitos liarnados de

narcoactlvidad, ei bierr juridico tutelado es !a salud, que se encuentra

inmerso en la seguridad colectiva '1

La narcoactividad no sélo atenta contra el Istado de Derecho la

institucionalidad en el país, sino también en cilntra Ce ia sali-ld de los

ciudadanos, que oCImCI oonsumidores o traficantes arriesgan ia vida. en

prctecciÓn de la cual fue promulgada la Ley contra la NarcoactividacJ

Decreto 48-92 del Congreso de la República"

Declara de interés público la adopción por parte cjel Fstado de las medidas

necesarias para preventr contrcllar, investrgar. evitar y sancrona!" toda

actividad relacionada con la prodr.lcción. fabricación. uso. tenencia, tráfico y

comercializaciÓn de los estupefacientes. psicotrópicos y las clemás drogas y

I Gr¡nzale¿ Duran, lv,lario. Conferencia de derecho penal. Pag 23

I
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fármacos susceptibles de prcducir alteraciones del sisienna nervioso central

y cuyo uso es capaz de provocar dependencia fÍsica cl psíquica.

1.1 Concepto de Narcoactividad

"Por narcoact¡vidad, se entiende la activrdad Ce carácter llicito que consiste

en la producciÓn, transportación, distribucrón, comercio y almacenamiento de

plantas estupefacientes psicotrópicas y su industnalización y que causan

daño a la salud de las personas''2

En la actuaiidad el término Narcotráfico se ha tenerallzado para nombrar

todas aquelias actividades que tienen por erbjeto el tráfico de drogas,

fármacos o estupefacientes. y todas aqueilas sustancias químicas y

biológicas que alteran el organismo del ser humanc.

El término en sí mismo, ss nrarcado como un acto degradante vergonzoso,

despreciable y repLjgnante, en virtud de la ilegaiidad de ia acción.

Las organizacicnes que dirigen estos negocios scn hábiles y despiadadas

con tal de vender su oroducto

á"n.u*, Duran I'lano lbid Pag ?3



El narcotráfico no reconoce fronteras

desde las montañas selváticas más

hoteles en las ciudades del mundo.

Unrdas- la caida de los pi'ectos

agrícolas y minerales" a lo cual

cleuda externa."3

y sus redes organizativas

remotas hasta lujosas

se extienden

nransiones y

El narcotráfico es una industria que se apropió de la tecnología de las más

avanzadas empresas transnacionales para organizar la produccién de las

drogas.

"Lo que impulsó ese tráfico l'la sido y así se reconoció en las Naeiones

de la materia prima de los productos

se sLima. en Latinoamérica. la cuantiosa

La r¡arcoactividad,

misma, sino que la

n0 se limita solo a la

persona de quien la

persona de quien consunre para sí

compró, así ccmo qLren se encarga

último que e$ la venta y que tales

por su carácter ilíclto

de cultivarla, transportarla para su fin

actividades están penalizadas por la ley

El consumo de drogas, produce en el organismo del ser humanCI un daño

progresivo y ulteriormente mortal, por lo qr-re se conoce los terribies efectos

del uso no controlacjo de todas las sustancias narcóticas o estupefacientes.

i-lolgeasesor, Kristian. La fiscalieación internacional de drogas y la tecnica de entrega vigilada. Pág 13

I
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Es de conocimtento común los lerribles rlaños del Liso no controlado de

sustancias. que alteran el funcionamiento psicofisiológico del ser humano

Ei consuma gsneralizado cje estas sustancias en algunos países del mundo,

adicional al costo que asciende este producio en cualquiera de sus

presentaciones, y clada la dificuitad para comerciaiizarse por la serie de

sanclones con qLle se castiga la mrsma

Resulta muy atractiva la actividad de producrrla, que puede ser por ese

misrno rnotivo de sLi control desmedido, asi como de distribuirla, pues

evidencia la movilización en grandes cantidades de dinero de qr.iienes se

dedican a elio.

Corr la propagacron del cCInsumo de di'ogas se produce el interés por

comercializarlas. Siendo ésta una actividad prohibida ccrno es lógicc, por

sus cor-"'rsecuenclas peri'licrosas esa comercialización debe ser prohibida, por

lo que su práctica se convierte en un tráfico. y debiclo a que es un tráfico de

narcóticos.

"NarcÓtico: Productos de adormecimiento o samnolencia artificial), esta y

todas las actividades relacronadas con dicho fin, o fines s¡rnilares se les

llama nareoactividad o narcotráfico, lo que su sola merrción alude a una
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acttvidad ilícita. Por tener estas actividades vínculos con narcótico$, es que

se Ies ha denominado narcoactividad."a

Con esta expresión se contiene a diferentes actrvidacles u omisrones,

ccntrarias al orden jurídtcCI. con el obleto de producir o fabricar, movilizar o

traficar, vender o comercialtzar, así cCImo consumir drogas fármacos c

estu pef a ciente s

Es necesario enfatizar que la expresión ccnsumCI no se configura de la

misma manera puesto que ai consumirse no se trafica. así como tampoco se

establece una vinculación estricta con ei resto de la sociedad. en otras

palabras, vender no es lo mismo que consumtr

"Slstemáticamente la accion delictiva cornprende los siguientes actos

a) Siembra o cultivos de plantas alucinógenas

b) La introduccrón cjel extranJero de drogas o fármacCIs o estupefacientes

c) La venta. entrega, transporte o suministro, y

d) La retención, guarda o conservación de iales sustancias."s

4 Holgeasesor, Kristian. lbid. Pag. '19

I Holgeasesor, Kr¡stian lbid. Pág. ?7
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1.2 Desar¡'ollo histórico del narcotráfico

La droga ha jugado un papel importante en la vida y desarrollo de la

hunran idad.

1.2.1. La droga en época antigua

"La dr-oga es tan antigua üomo la hurnentdad nrisma En los pueblos de

Mesoanrérica y Sudamérica ocuparon un lugar prrvilegiaelo porque la droga

formaba parte de la cultura y tradicrones de los pueblos.,'5

La hoja de coca empezÓ a ser usada diariamente por indigenas que debido a

condiciones infrahumanas de trabalo impuestas por ios conquistadores

españoles encontnaban en esto una posibrlidad de soportar la explotaciórr a

que estaban sonretrdos.

En ia actualidad ia hoja de coca continúa jugando un papel mítico importante

en las cultr-iras indigenas de Bolivia y perú.

"La planta de coca simboliza el desarrollo de la vida, las ramificaciones de

$u linaje y clanes de las relaciones complementarias entre el hombre y la

mujer. La marihuana Mesoamérica fue y es iln legado cultural, es el medio

ii Kaplan, Marcos, Aspectos socio politicos de narcotráfico. pag 16

6
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para comunicarse con el pasado transformánciolo en un eterno presente

quienes le atribuían cuaiidades de lucidez rnental que facllttaba la oratoria

en las ceremonias."T

En la época rnoderna el ccrrsumo de la droge adquiere perfiles diferentes a

los de la primitiva. ya que surge la i¡asificación en su uso. la

universalizaciÓn, criminalizacion, represión, tanti: por tráfico consume de la

droga en general

1.2"2. Epoca moderna y distribución americana de !a droga

"Es a partrr de 1910. empieza a distribuirse en Estados Unidos de

Norteamérica la marihuana, problemática qr"re se extiende hasta las fronteras

de México. en donde se abren las puertas al nuevo fenón¡eno sociclógico

hacia América Latina. En Esiados Unidos uno de los inciicadores de la lucha

contra las drogas y especialmente -cLt inicio en aqueilas tierras es la Ley

Volstead de 1919, que prohrbÍa ei consumo de alcohol. hasta que se

criminalizó en 1937 '

Kaplan l^'larcos lbid Paq 29
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En la década de los 40 se inicia el cultivo, tráfico y comÉrcialización de la

droga por parte de ia mafia italoestadounidense y esta actividad se limitaba

a los opiáceos, en especial la heroína

El consumo se limitaba a gente de farándula tal el caso de los artistas. lo

que hace de esie un problema reservado a un sector y por tanto de poca

resonancia s<¡cial.

Es a finales de la

co¡rtracultura en Estados Unldos. la Central de lnteligencia Americana se

mafia en bi;sca de que neutraltzaranmancha las manos al recurrir a la

dichos tTlCIvtmientcs juveniles, muy populares entre negros y latinos cor'i1o

minorÍas discriminadas que siempre iucharon contra !o que es la

segregación racral.

década de los sesenta. la guerra fría y los nrovimientos de

La mafia establece una venta general¡zada de la

se convierte en el vehiculo de transmisión del

llamada mai-ihuana y esta

consumo en masa de una

estupefaciente de cultivo que se internacionaliza con relativa brevedael

Para la década de

autoridad estatal

los setenta, habiéndose mezclads en la década antenor la

con la nnafia. fue un poco rnás fácil que los func¡onarios

menores y luego los de aita jerarquía se vincularan con la narcoactividad
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En muchos casos con el simpie hecho de hacerse de la vista gorda al tráfico

qLre era ya un fenón"leno sociai con todos los elementos de tal.

Otra tesis inquietante la constituye aquelia que señala a la m¡sma guerra fría

y el comh:ate descarado de los E"stados de Norteamérica a ia guerra interna

en cada país

irrteligencia de

latino produjo una nueva vinculación de las fi¡erzas cJe

aquel imperio, esta vez como fornra de crear división y

frentes cie guerr"a en todo país con un conflicto de este tipo

En Coiombia, en Panarná en Cuba y en fin. incluso en Guatemala se llegó al

punto de nornbrar ai país con ei mote del puente cro del tráfico de drogas,

situaciÓn que propició y Sustifica hasta nuestros días que Estados Unidos

dirila la política antidrogas en todo el n¡undo. sr:bre todo en Latinoamérica,

política que itrcluso se traduce en errdurecer las sancione$ para los no

traficantes pero si consurnidores

1.2.3. La incursión de la drogadicción en América Latina

En Arnérica latina ya para la década de lo*q BO's otro de los eventos que

señala ei inicio de la lucha contra las drogas que pCIr aquel tiempo ya

constituía el conato de una problemática de dimensir:nes significativas. lo

"l-a Declaración de Qurto. del 11 de agosto de 1984, suscrita por

ES

los
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pres¡dentes de Bcllvia, Colonrbia, Ecuadoi"

.., RHAnanla

Peru. Venezuela. Nicaragua

a dar las primeras acciones

ley específica sobre el tema.

En Guatemala desde

su contra, hasta que

los setenta se principia

en 1992 se pror-nulga la

en

El tráfico de drogas se ha convertido en un problema no sóla naclonal sino

qr-re tamblén internacional.

En países desarrollados, se ha agravado el consun-lo y tráfico, tal

circunstancia ha tenido üCImo ¡"esultado la emisión de una serie de normas

que innplican prohibiciones sancio¡res para el ccnsumo, cultivo.

almacenan'riento etc. de la droga

P e ro actua lnrente resu lta

desarrollados. el consumo de

contradictorio que en aigunos países

droga. especialmente aquél que sirve para uso

CI consumo personal. ha sido despenaiizado

El consumo de drogas

ia salud fisica de

ha tenido graves repercusiones en la moralidad, en

la sociedad y ello ha implicado qLte se hayan

implernentado una serie de medidas para contrarrestar ei delito de

nar"cotráf ico.

Gomez Ordóñ*z Leonidas. Historia de la droga. Pág 45
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Dadas las circunstancias, el grave daño que ha ocasionado a la sociedad en

general, estas actividadec qus por su naturale¿a tienen carácter de rlícitas,

en nivel mundial se han realizado campañas para contrarrestar esta

problentática que afecta en lo prioritario a los jóvenes y a los niños,

principalmente en cuanto a su comercralización en los países de Éstados

Unidas, México, üofornbia, Peru.

"La persCIna que

estupefacientes es

realiza ei uso 0 cCInsumo de drogas fármacos o

considerado en la doctrina eomo un verdaciero enfermo

que necesita tratamiento especiaiizado rnediante ei rnternam¡ento en url

conducta merece lacentro de readaptación y nCI ccmo un delincr-lente cuya

aplicación de una sanción"e

1.3 Definiciones relacionadas con el narcotráficn

Para cclmprender la actividad de narcóticos, se hace conveniente hacer'. una

serie de definiciones relacionadas al tema. cCImo las que siguen.

a) Droga. Cualquier sustancia medicamentos a rratural s srntética de

efecto estimulante, deprimente r: narcótico.

[",']onzó¡r Paz, GuillennoO,t.nr" lntroducción alderecho penalguatemalteco partegeneral Pag 35
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Consumo de Drogas. Consiste en la po$esión de drogas, fármacos

genérico para consurno propto. Drogadicto. Enviciado o adicto

administrarse drogas

c) Tráfico. Ccnrercio o actividad lucrativa con la venta eambio o conrpra

de cosas con trueque y prestamo de dinero. como lo reiacronado con

los estupefacientes

d) l'ráf ico de drogas Proh ibido el con sL¡nt c el comercio de

estupef acientes,

controiados. los

actrvos y

social de

en

t^td

excepto el ria los destinacics a fines médicos

consLrmrdores que se nrantienentraficantes y los

creciente número, ante la organizada ccrrupcién politica y

juventud. recurren a muy distintos medios para defender

su lucro y facilitar la rngestión de este dcrado veneno

e) La nrateria prima il proceso ernpieza por la producción en med¡os

ciandestinos. con la disimulación de mezclarse con otros cultivas o

realizarse en parajes más o nenos despcblados. Las plantaciCInes

masivas corresponden a países colectivistas o dol tercer mundo.

f) Los agentes. los traficantes se reclutan entre los que gozan en

principio de maycres franquicias y libertades

tl
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CodeÍna: Es un estr-rpefaciente déb¡l que se encuentra en baja

la mayor parte que se produceconcentración en el opio, sin embargo

actualruiente se abtiene de la nrorfina mediante un proceso de

metilación. La codeína tiene propiedades análogas a la morfina,

aunque sus efectos analgésicos sÓlo representan un diez por crento

del efecto rnor-finico poi- lo que se utiiiza priircipalmente como

antitusigeno, analgésico débil y como preparados conti'a la ios

Heroina. Es una droga sintética derivada clel opio. es prohibida en

todos los países del mundo,por sen diez veces más potente que la

morfina, siendo además uno de los estupefacientes de los que más se

abusa ilegaimente. El consumo de la hercína se hace por inhalación.

fumada y rnás común inyectada, usualrnente se le encuentra en

bcllsitas de plástico, tiene sabor amargo y lerre cicr a vinagre. es un

polvo bianco marrón.

h)

¡) Barbitúricos. Deprimen el sistema nerviosr:

dosis pequeñas para disminuir la inquietud

induor al sueño Algunos son valiosos

eprlepsias

l1

central y $e recetan en

ia tensión enrocional e

para el traiamiento de
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Coca: la coca era bien conocida por las lncas antes de la conquista. en

consecuenct a.

existido desde

se establece que la masticaclón de sus hojas he

culto religioso. ya que se le cons¡deraba como un simbolo de fuerza,

resistencia y fertrlidad La pianta de coca es un arbusto de un nretro y

rnedio a dos de aitura, se cultiva extensivamente en Sudarrárica.

especialmente en Perú y Bolivia, crece a una altura de cinco a seis mil

pies sobre el nivel del mar, en un clima iiuvioso tr"opical.

k ) Coca ina

f ármaco se u so co mo a nestésicc loca I habiendo perCido su

importancia tei-apéutica con

sintéticos.

surgrmrento de los anestés¡cos

l) lVlarihuana. Esta droga después de las aceptadas socialmente, es la

más común. La planta de la cual se extraen las drogas cannabis es

que crece y se desarr-olia en todas lascosmapolita en su cultivo ya

regiones templadas y tropicales ciel mundo

Fn pnmera lirrea, figuran para degradación internacional de los

representantes de numerosos países, no pocos agentes diplomáticos o

los periodos preincaicos. $u uso estaba reservado al

Es el principal alcaloide extraído de la hola de coca. Este

el

ll
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subalternos y superiCIre$, que abusan así de la

equipajes y efectos en las aduanas.

escasa fiscalización y sus

"Ei nombre científico de la manlruana es Cannabis Sat!va Linne. es planta

rápidamente aúnanual, herbácea, germina entre los 3 o 5 dias crece

silvestre y puede recolectarse a las l4 semanas tiernpo en qLre sus pnncrpios

activos alcanzan su n':adurez "'c

En lugar destacads también. pcr lcs frecuentes r¡iajes internacionales y las

amistades aduaneras que engendran franquicra para el paso expediio,

aparecen las tripulaciones aéreas en especial, no pücas azafatas que se

prevalen del encanto femenino supletorio y de medios nrás íntimos pata

ocultación de la mÍnúscula y nociva, mercadería.

[-os traficantes son muy variados, unos,que tratan de hacer cllentela,

frecuentan los lugares de vida disrpada y los focos. tan propicios, cJe la

subversión juvenil.

Otros, ya con clientes fi.¡os, concretan una distr¡bucion en quÉ el tráfico

ofrece menos riesgos para contratiempos penales

u *r"ii-. arr*r*, niiuoo Drogas que producen dependencia. pág 43
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Existen receptores legales de drogas, pero a veces despachantes ilegales de

las misnias. sot'! alEunos farmacéuticos. que faisean recetas, cambian dosis

inocuas en ocasiones y se reservan o expenden segün sus conveniencras y

el pago, las drogas destinadas a los rnedicamentos.

Las Nacicrres Unidas cuentan con comis¡ones especiales para la abolición

iniernacional de este tráficc, contra el cual también internamente se

estructuran formas de represrón. investigacrón y sanción que abarca

La prodtrcctón clandestina,

La introduccrór"l ilegal 
;

La elaboracién secreta

La distrib¡;ción ilícita,

La tenencia eir cantidades no deciaradas por los que tien*n derecho a

su empleo con f¡nes lícitas,

fl consumo, en todo caso, puesio que se quebrantan. p$r vendedor y

comprador, el prchibido comercio en princip¡o

tlt



"No obstante, los drogadictos en adelantadr: proceso de intaxicación suelen

ser más objetc de tratamientc médico que de acusación, si bien corresponrCe

a los érganos represivos localtzar los medios cle prcvisión precedente, para

lo que es siempre Útil guía las relaciones habituales en cuanto a lo personal

y profesional"ll

Los narcotico, son utilizados comCI producios de

somnolencia artificial, como el opio. con disminucrón de

adormecimiento o

la sensibilidad del

extraído del opic oorganismo El mismo producto que causa tales efectos

de la bellota

"E$ una sabia espesa que $e obtiene de la adr:rnldera. su nombre científico

es Papaver So¡nniferurn Aibum, sus semillas no contienen principios

estupefactivos y se usan en confitería y repostería. Entre los derivados del

opic tenemo$. morfina, codeína y heroína."12

El origen del cr-rltivo

rem'¡nta a los 300

cje esta planta de ia familia de las papaveráceas se

años antes de C risto. y su producción ha venicJo

evoiucionando en diversos países cJei munclo y Guatemala no es ia

excepciÓn del opio es posible obtener por lo menos veintic!nco alcaloides.

rr Oón:ez ürdoñez, Leonidas Ob. Cit. Pag 46
12 Gomez Ordoñez. Leonidas. lbid. Páq. 48
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La morfina, es ei analgésico que se usa con mucha frecuencia para

disminuir los dolores agudos resultantes de rntervenciones quirúrgicas,

fracturas, así como para aliviar enfermedades cCInro el cáncer.

iX



CAPíTU LO II

2. Soberanía y legitimidad del Estado frente a la lucha al narcotráfico

La principal característica Ce la escena política mundial en los últimos siglos

es la existencla de la soberanía de los estados cCImo componente principal.

Por definiciÓn, soberanía denr:ta !a exciusión con'rpleta de los estados en los

asr*¡ntos ¡nternos de otrcs.

'El intervencionismo pCIr parte de estado$ en aqueilos asuntos que vulneren

la soh¡eranía de otro se ha considerado siempre comCI un actc hostil Sin

embargo, el intervencionisrno ha sido, en la práctica, una caracienistica

conrún de ia politrca internacional. provocada por la solicitud de apoyo a

potencias extericres, efectuada bien por elementos disidentes a !a polítice

de un gobierno, o bien por el propio gobierno en lucha contra elementos

disidentes en estados concretos que solicitaban y frecuentemente recibían

ayuda exterior."13

2"1. La soberanía estatal

En lo relativo a la autoridad que una nación ejerce sob;"e sus ciudadanas, la

soberanía se puede encontrar en oposrción directa ccn la expresión política.

':i Góttrez Orcióñe¿, Leonidas. Ob. Cit. Pág 61
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Una de las primeras funciones del Estado es la de proveer las condiciones

para su supervivencta.

En principio, un modo de mejorar las posibilidades de supervivencia consiste

en eliminar la disensiÓn interna. mas esto ocurre en regímenes totalitarios

donde la noción de gobierno y Estado se confurrden y alienan

Ese disenso es el resultado iógico de las pcliticas de los gobiernos que

representan a d¡versos partidos políticos y posiuras

En las democractas nrodernas. por io tanto, el eiercicio de la soberanía se ve

Itrnitado en los momentos en los que la supervivencia está en JueEc. como

por ejemplo, er-r épocas de guerna o bien de combate al narcotráfico

En lcls últinnos años, las corrientes intervencronistas han socavado al

concepto de sr¡beranía nacronal y están obligando a

internacionalmente

demandar la legitimidad

derechos humanc¡s ha adoptado esta postura rnterviniendo en regírnenes

despÓticos; también se ha citado como una posible circunstancia legitima

para invalidar la soberanía de un Estado la amenaza de desastres

ecoiÓgicos surgidos por el comportamiento irresponsable de un Estado que

afecta a los demás"

de la intervención auioi"rzada La doctrina de ios

lr)



La existencia de la Organización de las Naciones LJnidas iONU), clue en

1946 vino a sustituir definitivamente a la Sociedad de Nac¡e¡nes, y de otras

crganlzaciones internacionales que aceptan las intervenciones basadas en

tales premisas ha reforzado esta tendencia.

"Una curnbre de lefes de Estado del üonsejo de Seguridad de Naciones

Unidas, celebrada en 1992, sugirió cuatro condicrones en las que el

intervencionismo seria licito. Genocidio, amenaza de desastre ecológico

tmportante, incumplimiento grave de los tratados de no proliferacién nuclear

y amenazas a la paz y seguriclad "1a

2.2. Concepto de soberanía

"Ei concepto de soberania surgio cttando 1os europeos

XVll empezaron a buscar f undamentos lalcos sobre

autoridad de los incipientes estados nacionales. Fn

relaciones internacionales, un Éstado soberano es igual

de ics srglos XV/

los que basar

ei campo de

v

ln

las

a ios demás. puede

gohernar su propio territorro declarar la guerra, o regular su esti"r-¡ctura

política, por ejempio El Derecho internacional conternpoi-áneo y los tratados

que vinculan a las naciones han modificado, sin embargo la libre soberanía

absoluta concebida hace cuati-o siglos. En la actr.¡alidad, ia Organrzación de

lJ González Carrera, Alffedo Ob. C¡t. Fsu 74
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las Naciones Unidas es el principal organismo lega! que ejerce un control

sobre la soberania rje forma relativa y de nrodo cCInsensuado"ls

La soberanía es el poder c autoridad que posee una per$on& o un grupo de

persCInas con derecho a tomar decisiones y a resolver conflictos en el senCI

de una jerarquía política

El hecho de poder tomar estas decisiones impiica independencia de los

poderes externos y autoridad r¡áxima sobre los grupüs internos.

2.3. La soberanía en el Estado guatemalteco

La Constitución de Guatemaia fue promulgada por la Asamblea Naclonal

Constituyente en 1985. De acuerdo con la misme Guatenraia es un Fsiado

de derecho.

Se organiza para proteger a la persona y a la familia su frn supremo es !a

realizacién del bien común y su sistema de gobierno es republicano,

democrático y representativo L-a soberan ia reside en el pr-lebio y se

encuentra conforrr'lado por diversos grlrpos étnicos entre los qr,re figuran los

grupos indigenas de ascendencia maya.

rr, González Carrera, Alfredo lbid. Pá9. 77
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La soberanía del Estado de Guatemala, es obligacién del mismo ente

garantizarla, y rro puede éste mismo, sujetar la prioridad de la defensa ce la

soberanÍa a ninguna agenda extranjera o foránea, mucho menos a un grupc)

o persona individualmente concebidos, sean estos nacronales o no

En Guatemala, la tarea del r"esguardo de la soberanía está encar"gada

constitucionalmente al Ejercito

Resulta evidente que cada uno de los principios cr:nstiir,¡cionales

constituidos mediante normas de observancia generai, tienen estrecha

relaciÓn con e! tema toda vez que se considera fundarnental la intervención

del Estado cuando sé atenta ccntra la salud de los habitantes. así conro a la

seguridad social

El uso y consunro de drcigas o cualquier

considera prohibida por la Organización

conocedor de la rnedicina, debe ser un

corno un derecho f undanrental de

ot¡'a sustanc¡a prohibida, pues si se

Mundial de la Salud. y por cualquier

derecho adquirida por la pcblacién

todo ser hurnano" stn ninguna

discriminación

Dentro del artículo 94 de la Constituc¡ón se regula con'lo cbiigación del

Estado. sobre salud y asistencia social

.ll



El Istado velará por la salud y !a asistencia social de todos los habitantes

Desarroliará, a través de sus ¡nsiiiuciones. acctones de prevención,

complementariaspromocion, recuperación. rehabilitación, coordinación y las

pertinentes a fin de procurarles el más conrpleto bienestar físico, mental y

social

2.4. La lucha antidroga realizada por el gobierno de Guatemala

"La palabra legítimo significa legal, aprclpiado y qr.re cumple ciertas reglas.

La legitimidad política es un concepto difícil de definir porque cuando se

refiere a las acciones ilevadas a cabo por una lnstitución peilitica aceptada

de una forrna amplia como legítima y apropiada. puede que estas acciones

sean adrnitidas y respetadas por un Erupo y no por otro."16

La legitimidad es, la cualidad distintiva de la acción política legal, referido

también a un gobierno o a la soberanía.

La legitimidad se establece por tanto a través de cierto grado de consenso y

acuerdo" La aceptaciÓn de procedimientos o normas legaies puede ayudar a

corrferin legiiimidad, pero el efecto final estará condicionado por cómo se

perciban esas reglas en las circunstancias que nJan en ese momento.

rii Gon¿alez Carrera, ,AIfredo lbid. Pag 84

1l



.-

Si un gobiernCI e$ derrocado por un grupo pclítico rival en un golpe de

vuinera laEstado, puede describirse cCImo una accrén ilegítima puesto que

Constitución iegal del país.

Pero si esa acción cuenta con el apoyo de la

rnismc pueblo

mayor parte del f:uebio que esa

faccién qurere gobernar y el

entonces adquiere legitimidad

recCInoce al nuevc gobierno.

tos m ismos Estacjos pueden alcanzar la ieg itim idacl a tnavés ,lel

reconocirniento diplornático de otros Estados u crganismos internacronales.

Variantes mL¡y diferentes de constituciones formales pr-leden adquirir una

legitim idad reconocida.

'Aristóteles, John Locke y Max Weber han estudiado ei concepto de

legitimidad. En su obra Folítica, Aristóteles clasif ica los gobiernos

constitucionales legítimos en tres tipos. la monarquía la aristocracia y la

democracla La teoría del Gob¡erno de Locke se centraba en la manarquía.

Locke consideraba legítimo el gobierrio de un rey si su pr-reblo estaba de

acuerdo en que favorecia el bien común Weber creó una tipoiogía de formas

puras de legitimidad: la tradicional, la carismática y la racional. En último

término, la legitirniCad se deriva de una combinación del consentimiento

tácito y explícito de los individuos afectados, del r"espeto a las leyes formales

l'i
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y del reconocimiento por parte de otras entidades como Estados y

organisnros internacionales. "lT

Lcis problemas que presenta !a producción de drogas ilegales son cie diversa

indoie y tienen el rnúliiple carácter que les confrere slt ongen Sin embargo,

podría decirse que hoy en día el problema de las drogas. o los problemas

derivados de las drogas, son esencralmente de carácter politico.

La ilegalidad de la producción de ciertas drogas tiene pocc o nada que ver

con sus propiedades fisicas o qu¡micas, sino con ias relaclones de poder.

En ese ámbito es donde emerge ia definicién de lo que es legal y lo que es

ilegal

Existen drogas que son legales a pesar de su reconocida nocividad, como el

tabaco. y hay drogas que son iiegales a pesar de que se desconccen sus

efectos terapéuiicCIs, como !a nrarihurana y los varios alcaioides cie ia ha;a de

coca.

Hay tarnbién ob.letos que son legales a pesar de su enorne daño que pue,Jen

causar, como las armas, en partrcular las quínricas, bactericiógicas y

Gon¿álezCanera, Alfrcdr: lbid. Páq 91

l(r



nucleares,

producción es

hay objetos no solamente út¡l sino necesario pero cuya

limitada por razones de precio y rentabilidad en el mercado.

Como suele ocurrir con la came y los cereales, nG es la sustancia en uso la

que produce prciblemas sino ei status social de los cünsumidares.

l-as evidencias, sólo en el caso de los Estados Unidos, sCIn varias y sólidas,

no hubo campañas antidrcgas hasta que los sectores dominantes no se

sintieran incÓr¡odos par la presencia de los inmrgrantes chinos los cbreros

iriandeses, los negros que buscaban desembarazarse de la esclavittid, los

cosechadores mexicanos o los jóvenes rebeldes. Y en cada caso levantaron

los fantasrnas de las drcgas para lustificar el ai¡mento oe ia represión y el

forialecimiento Ce los órganos policiales

"Fl opio, el whisky, la cocaína. la marihr-rana y otras drogas fr¡eron entonces

y sobre todo pretextos que encubrieron el rechazo a las indeseables, ia

repudio a los de abajo. La literatura sobre el terna es arnplia

convir¡cente. "1B

[-a producciÓn y consumo de sustancias psicoactivas se convierten en un

problema real cuanda grupos sociaies donrinantes no pueden o no quieren

,o ;; ¡-;; *"u'nr L* d,os., y ta mente Paq 36
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convivir con ellas, ya sea porque escapan a su control, porque su consumo

indisciplina a ios grupos dominado, en especial a las trabajadores,

aunrentando los costos del trabajo y disminuyendo la productividad, o porque

la esfera iiegal' adquiere dimensiones excesivamente grandes y evrdentes,

poniendo en entredicho la propia estructura instituciona!

Se convierten también en un problema cuando los patrones culturales

derminantes se reafir-man en un rechazo ideclogicc y moral a su consumo.

Esos factores están presentes en la contemporánea guerra conira las

drogas', que

proyecto rnás

tiende a convertirse tarnbién en una práct¡ca funcionar a un

ampiio de control de la sociedad por el Fstado.

La manipu!acién

drogas el origen

debia buscar su

!nformativa se vuelve crucial y termina por atribuir a las

ce problemas sociales y económicos nrás amplios.

causa en el deterioro de las condiciones de vida de

Se

la

poblaciÓn de bajos reüursos o la faita de r:poi"tunidades econónricas por la

recesion, sin0 en el narcotráfico

ilegaiidad, atributa de naturaleza esencialmente política, como cat¡sante

la mayor parte de los problenras qL¡e se confrontan por la producción y el

consumQ de drogas, es Lrn planteanriento que ha sido abundantemente

La

¡ÛU
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expuesto en el debate, aunque la rnayor parte de las veces sobre la base de

una sólida argr"lmentación pero escasa evidencia empírica.

Esto ultimo es responsabilidad de un sistema oficiai de investigación que se

niega a desagregar la información que procesa por su sujeción a los

intereses preestablecidos en torno a ias drogas

Las rnuertes por sobredosis, onriten mencionar que una eleiyada proporción

de las mismas se deben a intcxrcacrones pr:r combinación de varia drogas,

por la utiiizacién de soiventes inadecuadas o por la fafta de experiencia de

los cortadores qLte no fueron capaces de entregar un pr"oducto de potencia

estánda r.

Dichas muertes pudieran entonces ser evitadas si el consumldor hubiera

tenido la oportunidad de ser adecuadamente rnformado o de aciqurrrr un

producto de cal¡darj controlada. lo cual es rmposibie por la riegalidad del

pr0ceso.

La explotaciÓn a que son sometidos los proletariados de la ciroga y la

contaminaciÓn ami:iental existente eR los fr"ágiles ecosistemas, donde se

procesa la coca se debe al carácter clandestino de los laboratorros

Ir¡



a,

Los pequeños empresarios de la droga no solanrente no están sujetos a

ninguna forma de control social o estatal sino qr-ie. por el asedlo a que están

suietas sus operacianes, se ven obligados a acelerarlas desci-¡idando

absolutamente toda otra consideracion por los seres hunranos o el medio

ambiente con que se vinculan. La represlén

ilegalidad, también elim¡na del mercadc niás ráprdamente á los grup0s

pequeños de productores iraficantes. far¡oreciendo la organización

oiigopolica y aumentando ias rentas que de ella derivan

'Rentas que a su vez. cubren ios elevaCos riesgcs de uña actlvidad

sometida a la presión policial c necesitada de formas encub¡ertas de

protecciÓn oficiai o sie mecanismos extraordinarios d* seguridad bandas

param ilitares."le

Es esta combinacién de ilegalidad y existencia rje superutiiidades lo que

las

drogas. En su argumentación, es la ilegalidad la qr-te atrae deli¡rcuentes, ya

que tienen menos que perder pues ya están fuera cle ia ley en tanto que la

alta rentab!lidad y la conrpetencia irnponen una lucha salvaje por el control

de los mercados. para io cual la prcpia rentabilidad ofrece medios de

poiicial, consecuente cCIn ia

determina el ca¡"ácter cr-iminal, violento y corruptor de la industria de

I ou *up,¡: Robeds tbid Pag 4i



adquisiciÓn de violencia'. que iermina por ser utilizada como respuesta a la

que busca inrponer el EstadCI con su estrategia represiva.

Los problemas de !as drogas no son tanto las drogas. como el ámbito

estructural e institucicnal. Es éste el que define y moldea las caracteristicas

de ia producción. del mercado y el consumo, y por tanto. la naturaleza del

problema.

"Los aspectos sociales €fi que logra ulna incidencia relevante la droga y la

narcoactividad hay que drvidirlos en dos. Por un iado los aspectos sociaies

de la droga, que se resumen en el perjuicio y daño que logran los ¡rarcóticos

en la salud de una socredad. Por el airo laclo, la narcoactividacj como tal,

deja tanrbién una honda huella de daño en el tejido social pcrqr-ie significa

crimen organizadc y éste a sLr vez srgnifica enfrentamientc, persecución,

peligrosidad y muerte."

rl
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CAPITL' LO III

J. El conrbate al narcotráfico como política internacional

En cuanto a! daño que la droga provoca en ia sociedad, se puede afirmar

de forma popr.;lar o vulgar y también en formaque el mismo es conocido

técn ica.

Los daños irreparables que asestan las drcgas en el cerebro y

psicofisiología del ser humano, éste no lo comprende o acepta hasia que no

ie ocurre en forma personai o por nredio de la experiencia de un ser cercano.

'El conocimiento médico que exisie del pelrEro en el uso irresponsable de las

drogas, ha llevado a todo el mundo (no sólo a los Estacjos Unidos,

Guatemala o Colombia), a prohibir o restringir en todc caso, e! consumo cie

el Ministerio de Salud oblrga en ciertos casoslas n"lrsmas, al punto que

inclusr: en drogas de prescripción médica y que pueden significar, usándose

adecuadanrente, beneficio curatrvo para el paciente. a la compra únicanrente

con receta médica."2ü

E) consumldor de drogas en la sociedad es obleto de marginación y

discriminación debido a que drogadicto es tonrado comCI sirrónimo de

r¡ De Repp, Roberts. lbid Pág 51



delincuente o de persona de una alta peligrosidad social, por lo que lejos de

recibir ayuda es aislado total o parcialmente en las relaciones sociaies.

El Estado debe realizar campañas publlcitarias. así como incluir en el

pensum de estud¡os una politica de prevención y sensibilización tanto a la

niñez como a la juventud de ia reelidad de las drogas de tal manera que

tengan un amplio conocirliento de elia.

Debe de haber centros estatales de tratanriento para drogadictos a manera

de tratarlos

rehabilitación

psicológica asi c0m0 médicamente para lograr una

3.'!. La guerra csntra las drogas

La producciÓn ilegal de drogas señala un escenario altamente conflictivo,

ese escenario se entremezclan dimensiones de poder económico

resistencia cultural, de dominación política y pobreza extrema,

apropiacrón ideológica y expropiación material.

La tendencia de Estados Unídos de f os pa ises andinos haoa

intensificación represiva en la guerra contras las drogas y que incluye la

partrcipación ampliada de las fuerzas armadas.

en

de

la
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Se ha dado un debate sobre si esto constituye o no la militarización, de

lucha antidroga. Desde un puntr: de vista exclusivamente institucional,

asunto es discutible porque depende cuán importante llegue a ser

presencia de militares.

Es la tendencia f undamental desde hace varios años pues implica el

predorninio de la légica militar, en la resolucion de los problenras de la

d roga 
"

El aumento de la violencia estatal que esto impiica puede conducir a un

aumento de la violencia delincuencial y a una intensifícación de los conflictos

incluso con sectores sociales que no están situados al rnargen de la ley

como los campesinos productores de coca, entre otros productos.

La arnpliación del ámbito de la guerra hacia las materias prirnas, en este

caso la hoja de coca ha incorporado la drmensión etnocuitural al conflicto de

la drogadicción

La hoja de coca es parte del consumo tradicional de los grupos andinos

desde tiempos inmemoriales y su producción y consumo ha cumplido

sienrpre una diversidad de roles y funciones en el afianzarniento de las

prácticas comunitarias.

la

el
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La arbitraria asociación coca-cocaína ha puesto a la primera en situación de

semi- ilegalidad, despertando viejos prejuicios racistas y provocando en los

productores y consumidores de hoja de coca un justificado rechazo a tal

práctica y lo que elia implica en términos económicos y cultr-rrales

hllás allá de la resistencia cultural que

que, hay que tomar también en cuenta

cada vez más gente a buscar en la

transformación delictiva que le ofrece

entra en juego el defender ias drogas

la situación cie pobreza que empu1a a

producción de coca e incluso en su

una oportunidaC de sobre vivencia.

La lentitud con que el desarrollo económico se expande hacia ias áreas

rurales y hacia las periferias urbanas y la aplrcación de políticas recesrvas

de ajuste aumentará sin duda el potencial conflictivo de la guerra contra las

drogas.

Finalmente, ante la imposibilidad material de hacer cumpiir una legislación

cada vez más restrictiva, hay que señalar que no sCIn ¡nfundados los temores

de los grupCIs dominantes sobre el

institucional basado en el derecho.

resquebrajamiento del sistema

La posibilidad de que emerja una suerte

grupos cada vez más amplios son puestos

de socredad delincuencial, donde

al margen de una iey y por tanto

1{)
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pueden sentirse

g rand e.

Es la de la sustitución de las

los nlercados de consumo, el

sintéticas

drogas naturales por las drogas artificiales en

desplazamiento cle la cocaína por las drogas

coca. Carrrbiaría p0r

las tensiones arriba

sociales puesto que la

animados a transgredir otras leyes, se hace cada vez más

Esto eliminaría las conexiones latinoamerícanas de la mafia, bajaria los

precios de la cocaína y disrninuiría la demanda de ia

tanto el foco de la represión antidroga y aliviaría

descritas o, modificaría el carácter de los conflictos

pobreza de las mayorías podría incluso agudizarse

La producciÓn y el consumCI de drogas han alcanzado las dimensiones

actuales y siguen creciendo a pesar de la voluntad represiva de varios

Estados y naciones Quizás se encontraria que tales tendenctas están en

cCIrrespondencia directa con los cambios que tienen lugar en la economÍa y

con el surgimiento de un nuevo modo de desarrollo del capitalismo

La emergencia de un patrón de desai"rollo basado en la incorporación de la

ciencia y la tecnología como elemento central del proceso productivo, tiende

a hacer cada vez menas relevantes a las economías periféricas sustentadas

r7



en nraterias pr¡mas cada vez menos necesar¡as. El reajuste econémico

impuesto sobre e\\as, tundamenlaimente molivado por las prioridades clel

endeudamiento externo, ha reestructurado sus sisternas productlvos y sus

mercados de consumo empulando a Erupos cada vez más amplics hacia la

lnformalidad y la pobreza.

"No puede ser causal que la piránride de la econcmía

base y como productores a los pobres, enfr"entados

de la droga tenga en la

a un acceso cacJa vez

más restringido a

necesidades básicas

ias esferas del consumo y ia satisfacción de sus

y en la cúspide como consumidores a los más ricos

"21agobiados del excesc y carente s de ilusrones

Fl perfil socio demográfico de los productores de pasta en los países

andinos sea tan parecido al de los consumidores de los derivados tóxicos de

la cocaína en ias grandes metrópclis.

La proclr-rcción de cocaína no sr:lamente se elge sobre esa estrllctura social,

sino que también la carrbia de muchas maneras Los impactos de la

economía de la cocaina sobre ia estrr-lctura socral son múltiples y variacJos

En general, los autores han destacado cómo este boom clandestino ha

abierto nuevos canales de movllidad social.

,1 De f?epp, Roberls. lbid Pág 67
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Se ha dinamizado lc¡s procesos de diferenciación social, ha multiplicado

opciones de sobrevivencia de acumulación, ha creado nuevas

oportunidades empleo y e0nsurno y ha reforzado la informatizacién de la

economía absorbiendo a una gran cantidad de pequeños comerciantes de

contrabando y de dinero

Se atribuye a ia economía de la cocaína las crecientes

economía rural y mercantilización de relac¡ones

campesinas.

carácter cjei caprtaiismo tai como se ha

incluso en ias formas que asume la división

monetizagón de la

sociales en áreas

"La estructura social del sistema productivo de ias drogas no difiere de la

que corresponde a la economía iegal Arnbas están marcadas por ei

desarrollado en cada sociedad.

territorial dei traba¡o."22

Los productores de materia prma son. en su rnayCIr parte. campestnos

parcelarios p0bres que ensayan la coca como un rubro más de la

diversificaciÓn económica que les da un mínimq: rJe seguridad. Son pocCIs

los que han enfatizado el monocultrvo debido a los elerrados riesgos de la

producaón de coca.

I conrr,.ró.u*ru Atfredo ob.cit. pag /4
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"Riesgos politicos, por la represién institucional que avanza en su contra, y

riesgos econÓmicos por la extraordinaria inestabilidad del mercado cle coca,

cuyo$ precios oscilan de manera impredecible para el campesino ":3

Los proletarios de la economía ilegal son seguranrente el

vulnerabie de todos. Jóvenes con elevadas expectativas

voiuntad de cambio. migrantes y con alguna educacion, que se

"Este grupo es el qu* reaiiza las labores peCIr remuneradas

Maceración de la coca y producción de pasta

comercialización en pequeña escala. Y scn ellos los

Erupo mas

y una gran

enfrentan a

la tensión entre escasas oportunidades de empleo urbano o ingresos e

inestables en ernpleos precarios

y más rigurosas

y transporte y

que caen en la

represiÓn policial y, cuando no tienen el respaldo de la organización o el

dinero, sr:n los que llenan las cárceles."

Fn ios niveles superiores

están los acopiadores y

de la estructura social de la producción de cocaína

comerciantes en gran escala, los capitalistas del

refinado. y los distribuidores ai por mayor y menor

Gornez Ordoñez, Leonidas Ob. C¡t. Pag 51
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[*la son muchos pero están rodeados de nurT]erosos guardaespaldas y

servidores que. se diría, son la clase media del negocro

Los burgueses de la droga tienen orígenes muy diversos y por ello no es

fácil elaborar un perfii sufrcientemente representatrvo

El rasgo común parece ser su enorme arnbiciún y una gran mezcla de

resentimientos y admiración hacia ias oligarquias criollas" como st quisleran

destruir a las personas pero incorporarse a la clase

Cerca de la cúspide pero con un pie en la economía iegal. están las

funcionarios a cargo del blanqueo y lavado de dlnero

Entre ellos hay desde financistas de equis pals hasta especialistas suizos,

expertos en administrar fortunas ilícitas; desde banqueros norteamencanos.

panameños y uruguai/os. hasta abogados y cornerciantes, hábiles para eludrr

ia iey sin romperla.

In la relacién riesgo beneficic. son seguramente !os que más ganan,

gozando incluso con frecuencia de acceso a las esferas más altas de la

sociedad y el gobierno. Pero quizás uno de los impactos sociales rnás

duraderos de la eccnCImía de ia droga. particularmente en el caso del nrundo

tl{t
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rural, es el enorme impulso que estcl representa para el desarrollo del

capitalrsmo.

No nos referiremos solamente a la intensificación de los procesos de

monetizaciÓn y mercantilización, que ciertamente crean las bases materiaies

del capitalismo. sino el carnbio cultural que signrfica la crec¡ente legitirnación

del lucro y la ganancta como obletivos de ia actividaci productiva. y de la

especulaciÓn econÓmica como regularJor de ias relaciones scciales.

Ese cambio cuitural crea las bases políticas e rdeológicas del desarrollo

capitairsta.

3.2. lncidencia de la privación de libertad de los productores de droga

"Estados Unidos admite cárcel para adictos es políiica faliirja. Ei clirector de

ia Oficina Nacional de Politica para el Control de DroEas de la Casa Blanca

Barry lVlcCaffrey pidió ayer aumentar el tratamiento contra las drogas y los

estupefacientes y reconoció que el encarcelamiento de adictos ha sido una

fallida política social Mediante la reduccion del consumo y de ia

reincidencia entre individuos en ei sistema de justicia crinrinal se logrará

liberar el círculo vicioso de manera completa y definitii¡a. McCaffr"ey destacé

que la correcciÓn y el tratamiento deben unirse en un propósito común para

-ll
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romper el trágico cicio de drogas y criminalidad, mediante la reducción del

consumo y de la rerncidencia entre individucs en el sistema de justicia

criminal. Ei llamado zar antidrclgas estadounidenses explico que el

encarcelamiento de los cclnsumidores de drcgas ha srdo una fallida Política

social, y ahora la estamos reemplazando con un enfoque de sentido común

que combina tratamlento y exámer'tes con aplicación de la !ey."2a

En la mayoria de países la comercialización de ias drogas cuyCI consumo

puede determinar una aficién nociva tanto para el indlvlduo drogadicio, como

para la sociedad está sometida a un nguroso cCIntrr:l legislativo

Este se exterioriza a

de la medrcina y de

respectivcrs Códigos

tráfico

través de las ieyes especiales, vinculadas al elercicio

la farmacia. así como en disposiciones punitivas de los

Penales que castrgan ias distintas etapas de este

En Latinoanrérica cobra especial relevancia, dada !a coyuntura que se vive, y

el auge del tráfico a países como Estados UniCcs en el que según datos de

la Organización de Naciones t".lnidas, para lggC eran aproxiiradamente 30

millones los consumic'lores de drogas.

2'; (lomez Ordoñez, Leonrdas. lbid. Pag 66
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Es necesario combattr cualquier actividad que se preste al expansionismo cle

la red de productores, que abastezcan a sus consurnidores

Ese factor, sumado a la

países de Latinoamérica,

significativo porcentaje de

lucha

influencia política que ejercen en la mayoría

consecuente que éstos úitimos dispongan de

su presupuesto guberrramental. para sumarse

rlo

utt

nln

3.3. Tratados internacionales y el combate al narccltráfico

A nivel de norrnas rnternacionales se puede iniciar con el Convenio

Haya del l0lnternacional del opio. Este instrumento legal. se realizó en La

de diciernbre de l9ll al 23 cie enero de lgl2

"La Convención lnternaciona! dei Opio. Dicha convención tuvo lugar en

GineL:ra el i9 de febrero de 1925, se autoriza a ios farrnacéuticos para que en

casCI de urgencra" puedan despachar al publico por propia iniciatrva y como

mediclna los sigr-rientes derivados del opio como la tintura de opir:, iaudanop

de sydenham, poivei de dnver."25

Fue suscrito por Gu¡atemala, el l7 de junio de l9i2 ratificada el 23 cle mayCI

de 1913, y publicada en el Diario Oficial. el 2l de julio de l9t3 Contiene

,5 Leon llelendez Ricardc,. Los delitos de narcoactividad pag 54
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preceptos legaies para restringir y controlar el hábito de fr.¡mar opio y sus

derivados; la fabricación y venta se limitaban a las necesrdades médicas y a

los fabricantes se les obligó a un sistema de registro y permiso.

La dosis máxima no debe ü.25 gramos de opio oficial y

Se cneó el Ccmité Central

éi antecede e i Acuerdo firrnadopresente Convenio

en Ginebra el 2 de febrero de 1925, concerniente a la fabricación. el

comercio interio¡'y el uso de opio preparado.

"Convención para linritar ia Fabricación y para reglamentar la distribucién de

drogas y narcÓticos. Celebrada en Ginebra del 27 de rnayc al 13 de julio de

l93l Se ratifica el 2 de abril de 1933 y fue publicada en el Diario Oficial el 6

de mayo de 1933."26

En esta Convención, las partes contratantes se obligan a proporcionar

anualmente al Comité Central Permanente, un cálculc para la evaluación de

las drogas que necesiten en su territorio para fines nrédicos y científicos

para el efecto el Conrité les asignará una cuota conforme a las necesidades

contener más de

respectivos librosdeben registrar"lo en sus

Permanente del Opio. Al

2r León lv4eléndez Ricardo lbid Pag
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"Conve.nc\ón para \a Repres\ón de\ Trát\co \\ic\\r: de drogas noc\vas. $e ftrnró

en Ginebra el 26 de junio 1936, ratificada por Guatemala , el 26 de mayo de

i938, habiéndose publicado en el Diario Oficiai el 14 y l5 de julio del n'lismo

- .,17ano -'

La presente ConvenciÓn dispone que los delitos serán castigados de

conformidad con las leyes de! país. en que se cometan

Se faciiita la extradición de

considera reincidencias las

delincuentes en materia cie

condenas cumplidas eít el

potestativo para ios participantes incluir o no en el tratado sus respectivas

colonias

Respecto a la lucha ccntra el tráfico ilícito, ias partes de este convenlo,

aseguraron en el plano rlacional. una coordinación de la acción preirentrva y

represiva, ayuda n¡utua, las partes podrán en vez o además de sancionar"los,

someterlos a medidas de tratamiento.

Del 25 de noviembre al 2A de dictembre de lgSB en Viena. Austria. se

aprobación de una

Tráf ico il íciio de

celebró la Conferencia

Convencién de las

drogadiccién y se

extranjero, siendo

de ias Naciones Unidas para la

Naciones Unidas contra ei

,¡ León h{elendez. iiicardo, lbíd. Pag. 10
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estupefacientes y sustancias sicotrópicas, cuyo contenido además de ser

conceptual es normetivo y regula la cooperación entre ios Estados

lucha contra la siembra, prodi¡cción, trarrsporte, distribucionsignatarios en la

y consumo de drogas

"ExiEir recetas medicas para ei suminrstro

las Naciones Unidas contra el tráfrco ilicito

sicotrópicas28

o despacho g) Convención de

de Estupefacientes y sustancias

$e entiende que este

anteriores.

instrumento reú¡ne ei espiritu !i la nr:rrnativa de los

El instrumento de ratificacion de ia Convención fue depositado el 28 de

unidas. y entré enfebrero de 199i, en ia ürganización de las Nacrones

vigencia en Guatemala, por ratificación

La Conferencia

celebrada el l9

Antidrogas de Jefes de Gobiernos de

de febrerc de 1993, en Belice, y c*ntiene

CentrE:américa f ue

la expresión de losY

apnncrptos generales referidos a la protecclén

la seguridad y su desarrollo irrtegral

la persona la vrda la saiud,

Leon Melenrlez Rrcardo lbid Pag a7
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Las delegaciones de los países m¡embros

Americanos presentes en la reunién-talier

de Drogas.

de la Organrzación de los Estados

sobre Educación Frente al abuso

La importancia de la educación para la creación de valores actitudes y

conductas que reduzca el riesgo del tráfico y usCI indebido de drogas ilícitas

o lícitas y de la dependencia que genera en los consumicjores, y !a

necesidad de encararle comCI proce$o de for-macion de indivrduos sanos,

participativos y creativos

El momento histór¡co

un proceso lnherente

individual, socral y

exige reorientar ia concepción

al ser humano, que lo involucra

ecológico y a través del cLlal

de la educación como

en su totalidad, en lc

desarroila la capacidad analítica, crítica, creativa

rncorpora valores

v productiva que t^

permiten encarar, durante toda la vida, adecuadaffiente su realidad en

función del bienestar de sí mismo y de otrs.

La necesidad de dar una respuesta solidaria, efectrva y responsable a la

problemática de la dr*gadicción. Que los países miembros de ia Of A

formulen y estabiezcan planes nacionales de acción de ia Educación frente

al abuso de drogas que contemplen, los aspectos de filosofía. acción y

establecimiento de politicas, norrna$ claras

-l ¡i

coord inación conocidas.



investigacién, adecuación de currículos educativos, praparación de

instructivos.

Que dichos planes especifiquen respecto a cada uno de estos pr-rntos,

r:bjetivos, estrategias, recursos, indicadores de progreso y planes de

eva luación

lv
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CAPíTU LO IV

4. La regularización o legalizacién

la producción, fabricacién, uso,

de los estupefacientes

de las actividades

tenencia, tráfico y

relacionadas cein

comercialización

La situacrón económica v social de la

empeorado sistemáticarnente desde que se

región Centro

produ.jo la crisls

de la eccnomia

Americana, ha

del capitalismo

mundiai, pero

sus ciudades.

industrial y

también se

$e inició la reestructuracion

observan nuevCI$ bienes y niveles de consumCI en

"La producción y expcrtación de ia droga se fortalece mantenrendo la

vinculaciÓn econÓnrica pero al mismo tiempo acrecienta ia vulnerabilidao del

pais al motivar el rechazo politico. Se establece que existe una situación

rnacroeconÓmica de la economia de la droga. El comportamrento de la

ecCIilomía de la droga y ia crisis del mocjelo de desarrclio o de los sectores

legales, prevalece en ios paises de Centro Amelca."29

Esto se explica en parte por la emergente combinación de vielcs y nuevos

mecanismos de dependencia. que en gran medrda han frustrado los encrmes

esfLrerzos de ajustes realizados en los ú¡lti¡'nos años.

5t

i! Leon ltleiendez, Ricardo Ob" Cit ?ág 42



,..

La presión financiera de la deuda externa, signo de la vieja dependencla, ha

impuesto sus prior-iciades por encima de las exigencias cle una economia que

se globaliza sobre la i:ase de la revolución científica y tecnológica"

4,1. La política de antinarcóticos del Estado de Guaternara

La econom[a de la Croga emerse absorbiendo una rrnportante parte del

shock económico del país.

Es una fuente de divisas que suple a los seciores exportadores

tradicionales. provee empleo directo e indirecto tanto a trabajadores

desplazadcs como

proporciona recursos

los nuevCIs contingentes de mano rje obra,

frescos de inversión

"Sobre todo

comercro La

dir-ectos por

en brenes raices construcción, ganadería. transporte

economía de la droga alcanza a tener efectos multipiicadores

su demanda de bienes intermedios, sobre todo para el

prCIcesamlento quírntco. que es en algunCIs casos de origen nacional y en

otros internacionales, y pCIr" sus necesidades de blanqueo que a través del

contrabando generan y satisfacen nuevas expectativas de consumo en la

población."30

5.)

I

i.,:,n f¡u,u,,¡rz Rrcardc ibid Paq 4/



,..

El efecto amortiguador cle la eüonomía de la droga parece ser admitrdo por

el clesarrr:llo.todos los autores, no así su significacion para

El debate sobre el tema no es torJavía mrry amplio. es posiLile que

conclusión final sea que. bajo las actuales circunstancias. ia cocaIna no

sido ni podría ser la base del despegue al desarrollo.

ia

ha

La mayor parte de ias ganancras permanecen en el exterior y las que

retoman y se invierten casi nunca amplían la base productiva real del país,

son inversiones especuiativas en bienes i'a ices. coilercio y servtctos

ineluyendo recreactón.

En casos contados se orientan a la adquisición de empresas ya establecidas

que con frecuenc¡a terminan siendo más pantailas de blanqueo de d¡nero

que inversiCInes productrvas.

Guatemala. por su situación geográfica es uno de los puntos preferidos para

la narcoactividad internacional. para hacer pasar sustancias que tienen

como nrercado de venta los paises del Norte del contrnente particulanmente

Estados Unidos, razén por la que no sorprende ver al Gobierno de lcls

Estados Llnidos decidido a ayudar a Guatenrala en la lucha contra el

narcotráf ico
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"Algunos econCInnistas han sugerido que el boom de ia coca en la economía

agrícola de Sudan¡érica y Centroamérica ha prociucido io que $e denomina el

Dutch disease."3l

Los agricultores han aumentado la producción de la coca pero sin dejar de

producir alimentos y la absorción de empleo en lcs cocales y en las fábricas

de pasta más que competir con otros sectores suple las deficiencias creadas

por su crisis.

La Embajada de ese pais, dona una serie de equipo y proveer de apoyo

técnico que capaciten a ias au¡tor¡dades conrpetentes para hacer frente a

esta actividad prohibida por las leyes guatemaltecas.

[sto pese a que nluchos de estos países no son cCInsumidores. o k¡ien. su

grado de consumidores nCI es signrficatlvo.

"En el momento actual y dados sus especiales caracterist!cas ei delito tiene

proyecciones internacionales, que dificultan tanto su prevención como su

sanción"32

l Leon lr4elénrrez, Ricardo lbid. iiaq i7:;, Ossoric¡, Malruel. Diccionario de ciencias iuridicas, politicas y sociales Pag 3lb
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La situación económica

fantasma de la recesión

del país enfienta grandes lrmrtacrones y apuros el

se encuentra presente casi cn todas las décadas a

partir de los años ochenta

Ei deterioro en el ingreso de los guatemaitecos desespera al punto de que la

mCIralidad que sustenta a cada acto por los cuales se puede ganar la vida un

jefe de familia, ya no representa io que en otros tiempos representaba y lo

importante queda resumido en conseguir dinero para ia subsistencia

4.2. Lo atractivo de la comercialización de las drogas

$iendo la narcoactividad una forma de acceder recur$os bastante

atractivos que no en pocos ca$os se convierte en acun')ulación de i'iqueza. ia

actividad de comercializacíón en cualquiera de sus etapas logra ei

rec!utamlento de muchos guatemaltecos dispuestos a enfrentar la cjura

situaciÓn económica y darle la vuelta a la ruleta de su suerte de las drogas

y estupefacientes.

La otra cara del aspecto económico, es el misnro deterioro que logra la

narcoactividad en el Estado, que forzado a cornbatrria. elebe destinar

importantes suma$ en recursos económicos de su propto presupuesto. que

bien podría servir para sanar otros problerrras de máyor urgencra



envergadura tales como destinar ese dinero pata una politica preventiva

crear centros de tratamiento para adictos a narcóticos

La pclítica criminal del Estado de Guatemala, $e aborda con la lógica

limitación de ser un tema bastante ampiio

expresar los aspectos conclr¡sivos a que

nacionales, que coñro se verá y se citará

realidad no existe tal política criminal

y no pader por tanio, más que

han llegado connotados autores

en ios apartados respectivc¡s. en

El trarcotráfico y la narcoactivrdad son temas qus les importan rnucho a

paises como h/éxicn y Fstados Unidos de Norte América, los que irrfluyen

políticarnente en el Estado de Guatemala a endufecer. equivocadamente las

sanciones

4.3. Los aspectos sociales de la narcoactividad

l-a politica internacional antidroga, irremediablemente se ve, corno una

afectaciÓn a la población guatemalteca que si bien no ha entrada en el

consufilo alarmante cle narcÓticos ya participa en el corredor de drogas

hacia Estados Unidos qLie por eso presiona para que Guatemala recruclezca

su lucha contra el narcolráfico.

56



Lo anterior en virtud de que los países vecinos dei Norte, son ilnos de los

grandes consumidores de droga, por io que ejercen una inierencia en la

polÍtica de ios países latrnoar¡ericanos

"En los Estados Unidos. en cambio, se abastecen a diario y sin problemas 20

millcnes de adictos, lo cual sólo es posibie con redes de comercializaciÓn y

distribución internas nruchís¡mo más grandes y eficiente$":r3

Se ve por supuesto afectada la libre deterrninacrÓn de las politicas tniernas

que perrniten incluso ia vulneración a principios cle soberanía, al permitir a

los rnismos Estados Unidos cje Norte Amér"¡ca por medio de sus órganos

respectivos. dtrigir la lucha contra la narcoacttvrcjad incluso en nuestro

prooio territorio.

Los aspectos

ref ieren sobre

sociales de la narcoactividad que eS preciso establecer, se

todo a que el Estado de Guatemala debe enfrentar el

crecirr¡ento de la comercializacién de drogas, de narcÓticcs y con ésta

comercialización, el consiguiente tráfico de todas esas sustancias que

despierta un especial interés sobre todo en aqueilos sectores familiartzados

con la exportación e rrnportación de cualquier producto licito que le permite a

su vez, establecer una forma cle transportaciÓn de cualqurer otro prociucto

5;
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que s¡ es en

apreciad0 para

fcrma clandestina se ccnvierte en Lin vehículo bastante

los productores de droga.

"La criminalidad organtzada obliga al Estadr: a reaccionar y aunque ésta

respuesta comúnmente no es la más apropiada como se prüpone comprobar

la investigación

transgresión de

fundamento de

presente, el nrismo se ve cornprometido a combatir la

las ieyes, que en el caso particular rJe las drcgas con el

proteger !a salud y ia política ¡nternacional, finalmente

termlna "cornbatiendo" a sus mismos compatriotas o gobernados por medios

que iesionan la integridad de la familia y la scciedad "3a

El rnismo crirt"ten organrzaejo, genera una ola de represión en todos aquellos

que no estén de acuercic con sus actividaoes lo que indudablemente afecta

la sana convivencia pacíf ica.

4.4. Lucha contra cualquier forma de narcoactividad

En las principales poiíticas antinarcóticcs. impulsada pCIr el Estacio

Guatemala, se encuentra un común denominador el cual consiste en

determinada ut¡lización en la lucha contra cualquier forr¡a de narcoact¡vidad,

de ia Policia Nacional Civil elemento esencial en el sistema penal del pais.

!^
tlH

t^
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Pese a que en operaciones específicas se haga uso de ia denominada SAIA

Sección de análisis e investigación anti narcótica.

"Cerca de ocho nnillones de quetzales fueron decomisados ics

distribuidores y cárteles de la droga que operan en Guatemala, además de

droga, vehículas. armas y dinero se logró la captura de por lo menos treinta

personas en relacion a este delito. informó Faustino Sánchez, vocero de la

Policía Nacional Civrl, -PNC- Agregc Sánchez que la primera fase del plan

.laguar Maya es considerada todo un éxito, ya que se logró desarticular

varios centros de distribuciÓn, en donde se deconrisé tanto drogas cCImo

dinero, joyas y vehíct"¡ios. Solamente en mariguarra, el pian Jaguar Maya

decomisÓ no menos de dos nrillones de quetzales, de igual manera en lo que

se reftere a ia amapola, así como del derivado de la cocaína llamado

crack "35

Ningún miembro d*i personal estadouni<lense está autorizado a incautar

droga ni a capiutar a supuestos traficantes Este trabalc lo llei¡ará a cabo

unicamente personal anti narcótico gulatemalteco. Durante el ejercicio les

fuerzas estadounidenses proporcionarán el apoyo logístico necesario para

que el Doan ileve a cabo sus opetaciones antinarcóticas.

ri Lsón Melendez, Ricarno. lbid Pág 81
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4.5. Principios que sustentan la persecución penal de las drogas

Ei punto de partida de la definicion de

precisamente una visión integral del

eslabón dentrc del ciclo definida por el Estado para el uso de! poder penal

que le ha sido delegado y, en consecuencra. se encuentra influido y a su vez

influye en el resto cie eslabones que comp!em*ntan dicho crcio qLje. qn

suma, constituyerr ia política crimlnal dei Estado.

Esie rnodeio de fragmentación en las funciones del ejerclctCI del poder

ia necesidad de n0

tal manera que se

punitivo del Estacio se fundanlenta

subordinar ninguna función esenciai

la política de p*rsscucicn penal, es

sistema penal. no es más que un

prrncipalnrente en

frente a ctra, de

nrantenga un

penal cumpia

conf lictividad

equilibrio de fuerzas internas y al nrisnro tiempo el srstema

su finaliciad externa prevista. es decir. cisminuir ios niveles de

y violencia social

Existen lineamientos específicos formuiados en ef marco normattvo penal,

que constttuyen pilares fundamentales que orientan en toclo mcmento la

actuaciÓn del Ministerio Publico dentro del roi asignaCo por el Estado, de

esa cuenta, para realizar ilna persecución penal, es necesario tomai" en

cuenta ciertos principios, tales cotr¡o los siguientes.



Dentro de este principio

deben realizar su gestión

4.5"1. De

1.

ef icacia

la actuación de ios distintos órganos públicos.

tiene ei Estado dede acuerdo a la obligación que

garantizar la vtgencia de ios derechos fundarnentales que está obligado a

proteger.

El Estado justrfica ei ejercicio del ius puniendo, en la medida que es útil para

proteger los derechos fundamentales de la persona hurnana: los órganos

púbiicos y las estraiegia$ que se implementen, se jLrstifican sólo en tanto son

útiles para permitir al Estadei curnplir con su obligación.

El Artículo 4A de la Constitución Folítica de ia República de Guatema la

soi:eranr:establece. "Guatemala es un Estado libre, independrente

organizado para garantizar a sus hai:itantes el goce de sus derechos y ds

sus liberiades. "

El Ministerio Público está obligado a realizar una valoración y consideración

objetiva de su actuación dentro de la actlvidad de persecución penal pública.

para evitar la reaiización de actos cuyCI resultado se cOnOzca, o se prevea

objetivos de la funciónrazonablernente, que no será eficaz para los

constitucionalrnente otorgada al Ministerio Público

(' I
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En el ejercicio de ia actividad encomendada, cada uno de los miembros que

conforman el enle investigador, debe ejercer ia actividad que le cor"responde,

pero enmarcado dentro de la ley no asI ejercitar acciones o fr-.rnciones qile

no estén apegadas a derecho.

4.5.2" De lesividad

Este prinnpio se integra en una cancepción más amplia al principio de

exclusiva protección de bienes jurídicos, es un límite fundamental eR la

actuación de lcs órganos del Estado, para evitar la expansión del poder

coercitivo dei Estado a la solución de problemas que por naturaleza no

competen al sistema penal.

La actuacién e intervencion del sistema penai, únricamente es legitimo en la

medida que existe una lesión a un derecho fundamental, que ha sido elevado

a la categoría de bren jurídico protegrdo por la norrna penal y no cuando

utiliza para persegurr a personas que disienten en su forma de ser o

pensar con la mayoría, srn que tales comportamientos afecten derechr:s

terceras personas.

SE

de

de

La actuación de lcs agentes fiscales, debe ser verificando que efectivamente

ha producido afectación a los derechos fundamentales de terceros,SC

irl
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elevados a categoría de bienes jurídicos tutelados pcr una norma penal.

comCI condición indispensabie para la actuación del sisiema penal

Se orientará a unificar criterios objetivos relativos a !os casos que arnerltan

ser impulsados por el Ministerio Público y a desestimar aqr"rellos que por la

naturaleza de la acción n del resultado se $alen de la esfera de lesividad y

por ende de la esfera de la prohibición penal.

4.5.3. De humanidad

El principio de hr-¡manrdad es, sin duda, el princrpal pilar de un Estado

democrático cje derecho.

Toda la actividad del ejercicir: del poder penal del Fstado es decrr la poiítica

criminal. debe estar orientada a la protección y promoción cje los derechos

fundamentales de la persona hurnana. antes que a los propios intereses o

fines del Estado

En el elercicio de la persecución penal. deben cbservar que unicamente

tiene legalidad y legitimiclad en la medida que no sóio respeta sino que

también prornueve los derechos fundamentales de la persona humana y

evitar lesionar bienes lurídicos tutelados.

r;1
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El Artículo 1 de la Constitución Politica de ia República de Guatemala

establece: "El Estado de Guatemala se organrza para prnteger a la persona y

a ia famiiia; su fin supremo es la realizaciórr del bien conr[¡n ''

4.5"4. De proporcionalidad

El principir: de prcporcionalidad

fundanrentales de ia política crinrinal

es tarnbien un0 de los princtptos

de un Fstado

Fn la fase de criminalización es donCe los órganos del hlinisterio Pi¡blico

juegan un factor inportante para la irnplementación de este ptlar

fundamental de la politica cr¡nninal. dado que el sistema penal debe adecuar

la sanciÓn concreta a las circunstancias particulares ce la comisión clei

delito

La decisiÓn final de ia irnposicién de la pena quecJa en una decisión judrcial

también lo es que el Minisleria Público se conr,rierte en un actor principal del

s¡stema penal que aporla lcls elementos <ie prueba que han de servir pai"a el

establecimiento de ia responsabilidad penal y su graduación respectiva.

elementos que fundarneniarán la imposición y el rnonto de ia pena que debe

ser acorde al delito tipificado.

( )-t
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4.5.5. De reconocimiento de las víctimas

En ia historia guaternalteca, la victima ha sido la gran olvtdada pon el

carácter público de la acción penal. centrando el conf!icto penal entre autor y

Estado

Es evidente que el Derecho Penal no debe ser tontado canrc un tropiezCI en

beneficio del delincuente. sino que es en realidad la defensa de ios intereses

del Estado y- sus habitantes como víctimas, que sufren la lesión de sus

bienes jurídicos. así como la afectación de tercerCIs que son !os familiares de

la victima.

Es de suma innpor-tancia en el derecho penal ia responsabiiidad de los

f iscales" al r:r¡entar la persecución penal, tornando en consicleración la

regulaciÓn vigente cie lns institutos que valoran el rcl de la r,íctrma. iJcntro de

los criterios de determinacién de la pena. Es irnperativc que lcs órganos del

[Vlinisterio Púbiico r-eaiicen en todo momento un análisis profr-¡ndo sobre ia

regulación específica de! Codigo penal

Se busca promover la correcta aplicación de todas las circunstancias

previstas en la ley, tanto las

protectora de los derechos de la

que se han adoptado desde una visión

persona infractora, como aquellas que han

i,:
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s¡do incorporadas tomando en cu¡enta la situación especial de la víctima"

para una correcta aplicación de ios institutos penaies sustantivos.

Respecto ai prCIceso penal. es responsabiiidad de ios Íiscales orientar la

persecución penal, tomando en consideración los institutos pi'ocesales que

el Código Pracesa! Penal ha adoptado donde debe ponerse uil especiai

énfasis en los intereses de ia víctima, siendo éstos.

El criter¡o de oportunidad.

La suspensión condrcional de la persecucién penal

La conversión

La regulaciÓn del régimen de acción en los delitos de acción privada ¡i

de acción mixta. sin cuyo rol protagónico de la víct¡ma no pr-rede

accionar el sistenia penal.

Las instituciones reguladas en materia procesal penal que favorecen

los intereses de la víctinra iuera del proceso penal, es decir los

mecan¡smos alternos de soluciÓn de conflictos, cCImo la conciliacién y

la metJiación.
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Las actividades relacionadas antenormente, son objeto de análisis

desarrollo por Parte de los frscales del Ministerio Publico. es decir. aquellos

que efectivamente

en todo momento,

puedan actuar dentro de los procesi:s penale s, evitandc:

a otros emPleados de ladelegar dlchas acti'¡idades

entidad. pero que no sCIn profesionales del derecho

En la medida que un conflicto se resueive mediante la utilizac:Ón de los

diferentes procedimientos instituidos legalmente. ei Mtnisterlo Publico

cr,imple su rol de atender también !os intereses de la víctinra dentro det

ejercicio de la persecuclón penal

4.5.6. De legalidad

La ldea básica del principio de legalidad es que nadie puede ser castlgado

penalnrente, sin que previamente se defina en la ley penal.

Se persigue garantizar que ningún ciudarjano sea sancionado, esto es sufrir

la fuerza caercitiva del Estada. arbitrariamente.

La actuación del Ministerio Públ¡co dentro del desarrollo del proceso pena!

debe igualmente estar regida por el principio de legaiidad, el cual excluye

cualquier forma de actuaciÓn que no esté prevrsta en la ley.

úi
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El apego a ia funcionalidad de los distintos institutos procesales regulados

en las diversas leyes. pero principalmente en el Códrgo Procesal Penal y en

la l*ey Orgánica del fVlinisterio Público, constituyen un pilar fundarnental de la

actuación de los dlversos órganos del Ministerio Públicc

El respeto al principio de tegalidad es fundamentai para la consolidación cle

un Estacio de üerecho, pues sóio se puede tener seguridad y certeza

ju r íd ica

Estado

si se tiene la garantia de que las actuaciones de los órganos del

enmarcan en las reglas preestablecidas en la ley y son delSE

corrocimiento de los ciudacJanos

Profundizando la importancra de este principia. si bren cumple con algunas

garantias del prrncipio de legalidad, al incunrplir materialmente ctras

garantías de esie nrisr¡o principro se vulnera el nrodelo dernocrático que se

busca sostener con el mismo

La política de persecución penai del Estado, orienta a que sean los órgarros

debidamente lnstituidos, ios que desarroiien efectiva y fundadanrente los

actos de imputaciÓn, acusac¡ón, juzgamiento y condena de los resporrsables

del quebrantamiento de la ley penal, cJe tal manera que en ntngún momento

ei juzgador deba asumir roles que competen al Ministerio Publico CI

viceversa

ú8
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4.6. Obstáculos que afectan la persecución penal

Es necesario realizar un análisis de ciertas circunstancias que afectan el

desarrollo del ejercicro de ia persecución penal o que bien la necesidad de

reorientar la utiiizaciÓn de recursos por parte del Ministerio Público.

La racionalidad objetiva, ia cual es evidente que la pclítica de persecución

penal moderna, ha dado uR giro sustancial al tradlcional principio rJe

legalidad formal. dada que es imposrble que ningún Estado dei mundo pueda

investigar y perseguir el cien pcr ciento de los delrtos.

"L.a correcta uiilización de las figuras prCIcesales surgidas de este principio.

así como de otros mecenrsmos que sirnpiifican el proceso penal. pernriten

que el Órgano encargaao de la persecución penal puecia hacer una seleccién

racionai de sus recursos. para ciirigir sus esfuerzos a perseguir los delitos

nrás graves y con ello evitar que el sistema penal coniinúe manteniendo er.¡

la cárcel a las personas rnás vuinerables."36

Es decir. que una política de persecución penal efictente debe reflejarse en

que el sistema penal seleccione. para la persecucrén. c1e ios delitos y no a

r" Gómez Crdóñez, Leonrdas. Ob. Cit. Pág 51
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personas. Isto se logrará Únicamente cuando los fiscales del Ministerio

Público desarrollen efectivamente en forma unipersonal su traba¡o.

Respecto a la efectividad de ias medidas desludicializadoras, la utilrzación

del criterio de oportuniclad sigue siendo rnuy ba1a, puesto que la pobiación

desea la realización de un proce$CI judicial.

Def inir crrtenos políticos clue orienten

seieccronar abjetivamente los casos a

que deben ser atendidos mediante

permitirá la agilizacién en ia solución de

a los órganos de ia instrtución a

perseguirse penalmente y los casos

las medidas de des;udicialización,

conflictos juridicos.

La falta de control sobre las detenciones policiaies un aito porcentaje de las

casos que ingresarr al sistema penal y por ende al hlinisterio Pübllco,

provienen de detenciones policiales, y dentro de estos casos. la mays¡ parte

corresponde a detenciorres por el supuesto de flagrarrcias

N o obstante, es evidente que u n a lto po rcentaje de estos ca so s

corresponden a detenciones que no reúnen los requisitos legales para ser

conocidos por el sistema penal" derivado de ia inexistencia de la flagrarrcia

irlformada pcr la policía, la inexrstencia de elementcs probatorios suficlentes

?r)



para el procesamiento de los detenidos y la consecuente ilegalidad de la

detengón

La vía de ingresCI pCIr detenciones policiales sin un adecuado control judicial

provoca que el sistema penal se vea sobresaturado por muchos casos qLl€

nCI son penalrnente relevantes CI pol" c¿sos que nü deberían haber ingresado

al sistema penal, con el efecto de saturar ias mesas ile irabajo cle los

fiscales i nnecesariamente.

Será necesario que se analice la cantidad de casos desestimados o

Códrgo Procesal Penal son eonflictos que

pero que provccan una inflación en las

mesas eie trabajo de los órEanos fiscales

El absorber recursos y tier"npo, afectan ia efectividad del Ministerro Públicr:

en la persecuaÓn penal de deiitos más graves que arneritan ei foco de

atención de la institucién

De esa cuenta, la poiítica institucional debería contrnuar en la dirección de

razón en la

trasladados, porque de acuerdcl ai

nCI sCIn constitutivos de delitos,

no atender estos casos. porque el sistema penal, tiene su

r¡edida que pueda dar respuesta a un conflicto penat. La estructura

organtzattva actual de las agencias de la justicia penal, hace que entre

1l



redacción de mennoriales. notificaciones ¡-esoluciones, estss casos

cor'rsuman tiempos importantes, que no se refleja necesanamente en los

niveles de efectividad, ni tampoco reflejan cualitat¡varnente una mejor

gestión de la institución.

Lo anterior se connprueba sencillamente porque ei epicentro de atención de

la sociedad, está en cómo se resuelven los delrtos y ia actuación de ios

actores del proceso penal. es necesarro que cacla actor del slstenra cJe

lusticia penal, desarrolle su labor

El esfuerzo realizado

rncautación, constata la

por las aulorrdades guatenraitecas en materra de

existencia de variadas modalidades de ocultamiento

pai"a el tráfico de drcgas, entre las que destacan ia

óvulos llenos de

adherida ai cuerpo

aquella intracorporal por ingesttón de clarhidrato de cocaína

además de otras anteso heroína que postericrmente deben ser expulsados,

expuestas.

Por su parte, el tráfico local no puede desligarse rJel tráfrco internacional, ya

que es a partir de ia cocaína. procedente de países productores del Sr"lr <le

América, cCIn la que se elabora el crack, droga altanrente consumida en el

pa ís.
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il narcotráfico local ha pasado de la acción individual y masculina a una

mujeres, hastalabor coiectiva o en equipo, con participacién ahora de

constitr-¡ir cianes preferentemente familiares

Familias enteras se han convertido en pequenas empre$as de droga.

cCImpran. venden y distribuyen marihuana, crack. cCIcaÍna y heroína en su

comunidad. Cuentan con un líder, con distribuidcres, proveedores y una

fuerza de ventas.

Pcr lo general son fanrilias de escasos recur$CIs, aunque

desarticulado núcleos de clase media y alta Err ocasiones,

ia policía ha

estos clanes

arrastran a ntras familias irecinas para que colaboren. especialmente con la

venta Esta es una forma de comprometer a la gente que los rodea para que

no los delate

Ei líder de la familia narcotraficante es

detenido pür infringir

por lo general el padre, pero cr"lando

la ley, ias mujeres asumen esamuere o es

responsabilidad

principio, sobre

otras sirnplemente se encarüan del negocto desde el

todc al ser jefas de hogar.

La carencia de derechos con-to ia remuneración justa por el trabajo realizado,

,las posibiiidadeslas oportunidades para un desarroilo personai pleno



recreativas y cuiturales que el entCIrno le proporciorre, un amblente farniliar

segLiro y de respeto. han llevado al debiiitamiento de la autoestirna y

posibilldades de realización de éstas, las cuales en muchos casos terminan

subordinándose a los intereses de otras perscnas. especialmente de su

pareja, cuando existe

4.7. El proceso penal y la administración de justicia

En el presente siglo, las naciones rnás avanzadas han adcptado, en su

mayoría, el procedimiento orai y público, que confiere a las partes el impulso

procesal; permlte al juzgador relacionarse directamente con el imputado y

recibir personalmente los alegatos, así como participar en la produccrón de

las pruebas mediante audiencias concentradas

Lo anterior acelera el procedimiento que se efectúa Euardando las garantías

qut a cada una de las partes corresponcie Poslbilita al tribunal una visión

concreta, imparcial, objetiva y directa del hecho que se jtrzga y del

conocimiento de las cai'acterísticas per$onales del acusado y det contextc en

que actuó, asi ccmo de las argumentaciones de las partes. La

implementación del juicio oral en Guater¡ala, ccrresponde a ia demanda

nacional de pronta. efectiva, expedita y honesta adnrinistración de justicia y

reestructuración y cumplinriento dei derecho
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"Se csnvierte en un conjunto de actos encaminados a reconstruir los hechos

del rnodo más aproximado posible a la verdacJ histórica. para luego, sobre

esa verdad, aplicar la soiuciórr prevista en el orden jurid¡co.'':r?

La interrelación entre los diversos actores del prCIcesü penal, tienen lugar

cCIn ocasiÓn del prccedimiento penal. es decir. del conjuntc de reglas

medianie las cuales la sociedad jlrzga las conductas de crerta gravectrad de

determinadas personas y toma una decisión al respecto

Los objetivos del prcceso penal en forrna genérica son contradictonos Por

un lado, ha de garantizar la proteccién de la sociedad frente a ciertas

conciuctas

protección

libertades

consideradas como rndeseables: por otro debe asegurar que tai

social se efectúe cCIn un total respetc de los derechcs y de ias

fundamentales de los cíudadanos

Siendo una reaiidad que el narcotráfrco ha proliferadr: nuesti"a sociedad,

incrementándose la cantidad de personas que conrenten deiitos tipifrcados

en la Ley Contra La F{arcoactividad. es por elic es necesario conrbatir ese

f lagelÓ tomando en consrderación que ias drogas estupefacientes

sustancias psicotrépicas son sustancias que rntroducirlos en el organisnro de

Binder, Aibertr: li4 lntroducción al derecho procesal penai. Pág gg
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una persona viva modifica sus funciones fisioiógicas y lransforman los

estados de conciencia. afectando la saiud.

Pero no solo son los daños que puedan causar ios elementos que deben

valorarse, sino aún r¡ás inrpartante es cornprencler que existen personas que

son aprehendidas transportando. almacenadc. vendlenda sustancias

consideradas clrogas

Es una realldad que existen otras que por ia actividad que realizan y

desarrollan. pueden ser afectadas cuando por un error, se presume que lo

que transportan son drogas, sin que se pueda detectar si es cierto o no,

incautando el producto y poniendo a disposición dei ór'gano jurisdiccional a

las personas detenrdas.

$iendo e! proceso penai donde mejor se pueden calibrar

de accesrbilidad, inciependencia. justicia y eficiencia que

las características

definen el sistema

de jusiicia también lo es que muchas veces !os órganos jurisdiccionales

conocen de procesos por un rlícito penai relacionadc con la Ley Contra la

Narcoactividad, pero ai final del desarroilo oei proceso penal.

Se estabiece que lo transportado pclr el sujeto activo dei delito no era

nlngrJna sustancta considera droga. lo cual causa Lln detrimento en el

¡'{ }
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s¡stema de justicia. que invierte drversos recursos económicos y humanos,

pero sin resultados pc,rsitivos.

Fl Artículo 5 del Código Procesal Penal establece. "El proceso penai ttene

por objeto la averiguacién de un hecho señalado comCI delric o falta y de las

c¡rcunstancias en que puclo ser cometido, el establecinriento de la posible

participaciÓn del sindicado, el pronunciamrento de la sentencia respectlva, y

la ejecución cle la misma."

El sistema de justicia penal

de normas, rnstituciones

guatemalteco está conformado por- Lina variedad

procedimientcs. representados por diversos

actcres interrelacionados de maRera ciisímil entre sí y cor la sociedad

Estos a su vez están relacionados con factores que se c0ncretan en varios

estructural-crgan izativos.planos étnico-culturales, económico-sociales

administrativos y formal-normativos de su funcionan-uento. con el fin de

combatir ei narcotráficc

Un aspecto que es necesaric considerar en forria general. es el que se

refiere al cumplimiento de las normas procesales y $t-¡ adecr-lación a la

realidad sacial. El proceso pena! reposa sokrre una ficción jurídica de !a

justicia igualitaria y la posibilidad de todos fos ciudadanos de ejercer sus
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derechos y deberes, pero al aplicarse este sistema a una realldad social

particularmente desiguai, desde el punto de vista econémico y social, de

hecho se püne a la rnayor parte cje los individuos de la sociedad en una

situación de desventaja y de dificil acceso a ia justicia, o bien ser víct!ma de

una actividad adminisirativa o judicial defectuosa

El ciudadano nü tiene confianza en el desarroilo del procesü penal. el costo

monetario y huniano que $uponga el desarrollo del mismo y la existencia o

ausencia de una asesoría iurÍdica adecuada.

En la admln¡stración de justicia existen elementos que deben ser

considerados para el desarrolio de una buena adnrrnistraclón de 1r-isticia tales

comCI los siguientes:

Ei qLie un ciudadano esté informado y cCInozca las ieyes del país, las

rnstrtuc¡ones a ias

fundamentales ante

que puede acr-ldir en casos concretos y $us derechos

eilas. Es un elemento de gran importancia tanto con

para obtener la admrnistraciónrespecto a su accesibilidad al sistema. como

de justicia pronta y cumplida

El recurso a la justicia está también

tengan los ciudadanos

condicionado por la

7rJ

rrnagen que de ella
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Sólo si estos estiman que el procedimiento a seEuir es correctc y que serán

tratados con imparcialidad y justicia, aceptarán eventualmente recurrir al

sistenra. El costc ecanÓmico es un factor imprescindible que afecta al

ciudadano qLre busca se admlnistre justicia

Entre los factores que pueden ser considerados como encai'ecedcres de las

iusticia están el costo de la defensa, la producción i/ presentacién de

documentos y pruebas el tiempo que hay que deciicar a dlligencras;udiciaies

y la distancia de ios trrbunales de las residencias de los usuarios. Hn el

primer plano. se trata de la autonornia de que ha de gozar el CIrEanismc;

judicial en lo referente a la selección,

de su personal. a la determinación

posibilidad real de establecer sus

propios

nombrarniento promoción y destitución

y gestión de su presupuesto, y a la

decisiones de acuercio con critenos

4.8" La producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico

comercialización de los estupefacientes

No obstante, dos hechos hacen insosten¡ble dicho argumento. En primer

Iugar el reconocimiento por parte de la Organización de Naciones Unidas a

la intervenciÓn armada de Estados Unidos en Guatemala. io cual invalida

aquellos convenios, y luego. el hecho de que ninguno de los Decr-etos de

1t)



aprobacién o rat¡ficacién haya sido publicado en el Diario de Centro América

sobre ti:do la legitimidad\o cua\ perluclica el procedimiento de aprobacrórr y

del mismo.

Efectivamente, si por un lado se da el rngreso de tropas extranjeras a un

territorio, se vioia ia soberanía nacionai. Si ese rngreso es autorrzado legal

y debridamente puede llegar a no ser una v¡alación a la Constitr¡ción. no

obstante, sl es un ingreso ilegítimo, se vulnera no sólo el procedimiento sine:

la política de relac¡ones tnternacionales entre estas naciones

Suienes prCIpCInen la legalizacién de las dragas apclian diferentes ra¿ones

economicas, morales, eticas, rnédicas, con oblelvos diversos. Los ob!etrvos

más comr;nes que deben ser razonados son

t-egalización Asume que las drogas se consumen y es necesario

establecer un marco iegai que las regule

DescriminalizaciÓn. Trata de recaudar impuestos y evita la corrupc!ón

politica y policiai que las drogas provocan.

Reducir el número de muertes vioientas En Guatemala, los cárteies de

la droga son responsables de la mayoría de ias muertes violentas en

li{ I



los países que sirven de puente en el trasiego de crogas hac¡a Europa

y Estados Unidos.

La descriminalización y regulacién tiene comCI objetivo cjesfinanciar a

los carteles y cCIn ello facilitar a los gobiernos el combate a los

crímenes secuestros, extorsiones, blanqueo de dinero. fruto de tales

actividades ilícitas.

Esta pasición pide el frn de la pr"ohibición de la distribuición o venta y el uso

personal de drogas actualmente prohibiclas.

Los sistemas varían desde ia legalizacion total, que eliminaría

completamente todas las formas de control gubernamental, a diversas

formas de legaiización regulada Conde las drogas estar-ían legalmente

disponibles bajo un sistema de control del gobierno lo que inrplica.

Ftiquetado legal sobre dosis y advertencias módicas,

Restricciones a la publicidad,

Limitaciones de edad.

Restricciones en la cantidad comprada en un tiempo;
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Requisitos sobre la forma en

sumin istrar.

que ciertas drogas que se deban

Prohibición de venta a personas ebrias;

Licencias de usuario especial para comprar drogas en particular

Ei sistema de legalizaeión regulado probablemente tendría una serie de

restricciones para ias diferentes drogas, según la percepciór"i cle su r!esgn,

así que mientras algunos medicamentos se venden sin receta en las

farmacias u otros establecimientos autorizados

Las drogas con mayor riesgo de daño sólo podrían estar clispcnibles para ia

venta en instalaciones autorizadas donde su uso pueda ser controla{Co y

cuidado pot un médico de emergencia stenlpre Cisponible

La legalizacién completa se propone a menudo por Erupo$ liberales,

mientras que la !egalización regulada la sugieren grupos que piensan que la

aplicaciÓn de las leyes contra la prohibición no alcanzan sus objetivos y

empeoran los prablemas asociados con el uso de drogas prohibidas, pe.o

que reconocen que hay daños asociados con las drogas actualmente

prohibrdas que deben redr:cirse al minimo.
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No todos los defensores de ia legalización de las drogas comparten

necesariamente un marcCI ático común y la gente puede adoptar este punto

cie vista por varias razones. En particular, estar a favor de la legalización de

las drogas nü impiica la aproi:ación del uso de drogas de forma

irresponsable.
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CCIN C LUSION ES

Las luchas antldrogas no solamente se ha impuesia sr:bre los Esiados

más débiles, srno que es un mecanisnlo que las rlebiiita, al punto que

nCI es del todo injustificado el temor de no saL¡er qué representa una

mayCIr amenaza sí la econon-lía de las drogas o la lucha ccntra ellas.

El Estado de Guatemala se ha comprümetidc a luchar contra el

narcotráfico y toda actividad relacionada con la procluccién fabricación

us0. tenencia tráficc

psicotrópicos y drogas.

comercial¡zación de los estupefacientes

Fn ia actuaiidad Guatemaia no cuenta con una legislación adecuada,

que enfrente de manera general y profunda este problema que causa

daño no solo a los ciudadanos sino ai propio rágimen de derecho y ia

institucionalidad Cei país

Que derivado de los conocinrientos empíricos, sin sustento técnico

científico se han reaiizado incautaciones cJe prociucto consrderados

drogas prohibidas. sometiendo a proceso penal a personas inocentes,

siendo ia regla general la presunción de culpabilidad y no el de

inocencra.

?
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RECOM E N DAC ION ES

Las fuerzas combinadas deben combatir el tráfico de drogas con el

personal idóneo, conforn'lado por miembros

Policía Nacional Civil. Ministerio Público los

especiaiizados de la

cuales garantrzan el

respeio a !os ciudadanos

Fl Estado de Guatemaia debe impiementar polÍticas públicas que

busquen reguiarizar la producción fabricacién uso tenencia, tráfico y

comercralización de los estupefacientes psicotrópicos

coordinando ia cobertura en el territorio nacional

d roges

La lr-lcha internacional existente efi contra del tráfico de drogas,

perr¡itirá que Guaten-rala adecue la legislación 'rigente. con el fin de

implementar los sistemas, rrrétodos o prácticas técnico científicas que

perrnitan la despenalizacrón de ia prcrducción de las drogas

El gobierno y su función ideológico-politica que cumplen el discurso y

la lucha antrdrogas, no es acorde a la realiciad guatemalteca, ya que

es contradictorio que para los gobiernos sea más barato y fácil iuchar

contra las drogas que contra la pobreza

,\i7
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