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" ••• el narcotrAfico un problema 
multilateral y loe patees 
induetrialhadoe poco eetAn haciendo para 
enfrentar el problema del consumo de 
drogas. Si ellos no lo hacen, cada vez 
serA mae dificil para el pueblo 
colombiano comprender que su sacrificio 
no tiene una correspondencia y puede 
volverse vano. El apoyo retórico, el 
reconocimiento de que no somos un pa1e 
cómplice sino una victima del trAfico de 
droga e no basta ••• ea noe debe dar un 
claro apoyo de naturaleza comercial para 
sufragar en parte el inmenso costo 
económico en que estamos incurriendo ••• ". 

CESAR GAVIRIA TRUJILLO 
PRESIDENTE DE COLOMBIA 
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En el tranacurao de la hiatoria al hombre, en au 
bCaaqueda por encontrar la forma de combatir aquellos malea 
qua lo aquejan ha ido realizando un incontable n6mero da 
investigaciones en planta• y animales e incluso en el 
humano mismo. 

Con dichae investigaciones descubri6 que muchas de las 
plantas por 61 analizadas contienen determinada• •uatancias 
capacea de disminuir en gran medida loa dolores del ser 
humano, desatando ciertas reacciones sobre el organismo en 
condiciones de sedante y/o excitante del sietema Nervioso 
Central (cerebro y médula espinal), 

A esas sustanciae las denominó dro9aa y de acuerdo 
aua propiedades las claaitic6 en tres 9rupos principaleai 

- a) Sedantes o narcóticas (del 9rie90 Narkos•Sueño), 
- b) Que producen delirio, y 
- c) Eatimulantoa. 

Entre otras, dentro del primer grupo destacan loa 
derivados de la planta de la amapola o adormidera (de nombre 
científico Pape.ver Somniferum) i Opio, heroína y morfina. Su 
finalidad es la de aliviar el dolor, producir adormecimiento 
e insensibilidad. 

Dentro del segundo grupo oe localizan principalmente la 
marihuana (Cannabia Sativa o Indica) y B\.IS derivadoai Haahiah 
y aceite de Hashiah1 la Hez.calina (extraída del cacto o 
peyote), la psilocibina (extralda de loe hongos) y el LSD 
(Acido liaérgico que ee obtiene de un hongo microsc6pico que 
crece sobre el centeno y otros cereales cuando se 
descomponen), En dósie moderadas estas sustancias producen 
confusión, ilusiones, alucinaciones y aumento temporal de la 
actividad psiccmotora. 

Finalmente entre las drogas estimulantes destacan por 
eue efectos la Cocalna (el principal alcaloide de la planta 
de coca) y la Cafeína (alcaloide que se encuentra en el 
café). Algunos de loe efectoe de éstas drogas eatimulantea 
son que provocan una considerable elevación del eetado de 
Animo, marcado por la aparición de excitación y una eeneaci6n 
de aumento del poder mental y flsico (estos efectos son 
particularmente m.ie marcados en la cocaina). La fatiga asl 
como el apetito desaparecen y la agude~a mental aumenta. 

Cabe aqul destacar que antes de que ee obtuvieran estas 
sustancias, el opio, la cannabis y la coca son uaadoa por el 
hombre desde la antigUedad: Las dos primeras en el Medio y 
Lejano Oriente y la hoja de coca en Sudamérica. 



Con el paso del tiempo el uao de aquellas auatanciaa fue 
incremant,ndoae, dado qua comenzaron a utilizarse fuera del 
contexto medicinal, Aa!miamo, loa problemas econ6micoa, 
pol!ticoa y aocialaa de loe pa!aes crecen, 

Surgen las dos Guerras Mundiales y con ellas el uso de 
la.a drogas se transforma en 'abuso•, particularmente 
importantes el de la marihuana, el LSD y, posteriormente el 
de coca!na, 

Eapecialmente el abuso de ésta última comienza a tomar 
connotaciones alarmantes en loe pa!eee industrializados, 
principalmente en loe Eatadoe Unidos donde, dada au relativa 
cercan!a con loa más grandes productores de coca -Perú y 
Bolivia- y de coca!na -Colombia-, el consumo comienza a 
crecer a pasee agigantados. 

El presente trabajo tiene como finalidad fundamental el 
dar a conocer la evolución y tendencias del narcotr6fico 
América Latina, principalmente en Colombia. 

El motor que me impule6 a re,\lizar la presente 
investigación fue que hasta hace algunos .sñoe el escuchar las 
palabras •'Colombia'• y '•colombiano'' eran sin6nimo de 
disfrutar el mojor café aromAtico del mundo, la belleza de un 
cuadro de Fernando Botero; la lectura de 'Cien ai'\oe de 
soledad' o •crónica. de una muerte anunciada', obras 
literarias del escritor Gabriel Careta M.irquez reconocidas a 
nivel internacional1 de buena música y de la belleza de las 
mujeres colombianas. 

Sin embargo d&ade fines de la década de loe ai\oe 70 • s, 
dichos significados han ido cambiando y no precisamente para 
bien. 
'-. 

Efectivamente, en loa últimos 2J ai'\oe aquellas palabras 
ee han tran•formado para el mundo en sinónimo de 'Drogas, de 
Narcotraficantes y de Violencia', lo cual os verdaderamente 
lamentable, 

Lo• colombianos son un pueblo orgulloso de su p.s.ts, de 
•u• tradlciona• y de ser la Nación americana en donde mejor 
•• habla eapanol, No obstante las noticias e im6genes que 
recibimos a través de los medios de comunicación acerca de la 
violencia, destrucción y muerte han hecho que el mundo entero 
voltee eu mirada hacia esto convulsionado pa!s, en donde el 
trAfico da drogas o narcotrAfico a tomado matices peculiares 
al grado da convertirse en una importante fuente da ingresos 
para loa habitantes de las zonas en que se localizan los 
cultivos da marihuana y coca, ael como loe 'laboratorios• 
proceaadoraa-ref inadoree de cocatna, que no son mAe que 
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pequefta• chozaa con•tru1daa en las eercantae de algunos rioa, 
dotadaa con loa inaumoa neceaarios -acetona, éter, kerosene, 
poderosas 16mparaa, entre otros- para la producción y 
tranaportaci6n de coca1na. 

Por ello y con el prop6aito de diferenciar también la 
falsa creencia que ea lo mismo Coca que Coca1na, en el 
Capitulo I hago un pequefto estudio acerca da la hoja de 
coca, partiendo de au clasificación, el uso tradicional que 
ee le ha venido dando en el conte>eto cultural andino, el 
'descubrimiento' y difusión de la hoja de coca y la coca1na 
en Europa, loe principales paises productores y coneumidorea 
de 6ataa hasta el desarrollo del compulsivo 
(adicción) de la cocaI.na en loa países. 

Una ve:. hecha ésta distinción, en el capitulo 11 abordo 
el tema de la economía ilícita del narcotrAfico -conocida 
como •narcoeconomía- misma que ea alimentada por los dólares 
(narcod6laree) del td.flco de drogas. 

Para explicar el desarrollo de aeta •econom1a paralela', 
inicio el capitulo exponiendo una visión general de la 
econom1a colombiana desde 1970, a partir de la administración 
del Presidente Hieael Paatrana Barrero ( 1970-74), per1odo en 
el cual la economía licita comienza a sufrir gravee 
distorsiones debido a la recesión internacional, misma que ea 
agrava durante la década de loe ao•s y que obliga a loe 
gobiernos euceeivos a la aplicación de medidas cuya finalidad 
especifica era contener la grave situación económica del 
pata. 

En este marco de perturbaciones económicas, una de las 
industrias que ea ve gravemente afectada ea la textil 
-considerada entre las m.ie importante& fuentes de ingresos 
para Colombia- lo que ocasionó que muchas de lae empresas de 
esta rama cerraran eue puertas y loa capitales obtenidos por 
la venta de ellas se remitieran al e>etranjero, incrementando 
con estas accionea loe índices de desempleo y de 
delincuencia. 

Paralelo a estos desajustes y como consecuencia de 
ellos, comienza a desarrollarse una economta que por 
car6cter iltcito y de f6cil acceso se convierte en una 
importante fuente de ingresos para esa masa de desempleados y 
delincuenteei La •narcoeconomta•. 

Gradualmente un creciente número de personas comienza a 
inmiscuirse en el narcotrAfico y sue distintas modalidades1 
Cultivo, producción, transporte y tr6f leo de 
marihuana al Norte del paie, primero, y luego de cocalna, 
principalmente en loe Departamentos -Estados- del sur del 
pata y algunos del Norte. 
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~unado a eato, en el exterior del pala -en loa palees 
deaarrollado•- comienza a crecer el número de consumidores 
da tale• drogaa lo cual origina que estas actividades sean 
aOn mAs rentables. 

Poco a poco, el •negocio' comienza a ser manejado por 
pequei'\oa clanes o familias quienes ae dividen loe mercados, 
tanto a nivel interno como externo. Estas agrupacionea 
conatituyen la primera célula de lo que m!.a adelante eer!.n 
loa poderoaoa 'carteles• colombianos de las drogas. 

Destacaré que ai bien esta bonanza trajo algunos 
banaficioa a laa regiones en donde el narcotrAfico se 
deearroll6 enormemente, a nivel nacional -como ae ver!.
repercuti6 a la economía debido a que incrementó por un lado, 
la cantidad de moneda circulante acrecentAndo aat las 
presiones inflacionarias; y por el otro fue el impulso para 
que incrementaran loa indices de violencia y criminalidad. 

Con la finalidad de disminuir las presiones monetaria&, 
el gobierno comenzó a adquirir dólares sin preguntar su 
prodecencia inmiscuyéndose de esta manera en el proceso 
conocido como 'lavado de dinero•. 

Con esta gama de aspectos, inicio el Capitulo Ill 
retomando a loa cArtelea del narcotrAf leo colombiano. Para 
ello destaco que en la medida que los ingresos por concepto 
de drogas fueron creciendo, las agrupaciones de 
narcotraficantes comenzaron a invertir en diversas ramas de 
la economta trayendo con ello ciertos beneficios en esas 
Areaa. Por ejemplo entre las inversiones realizadas por los 
narcotraficantes destacan primeramente las adquisiciones de 
tierras, lo que los lleva a asociarse con las personalidades 
tradicionales del campo colombianos Campooinoe, ganaderos, 
eameralderoe y con los temibles grupos guerrilleros con 
quienes, en algunas ocasiones establecen negocios, originando 
nuavoa t6rminoa da clasificación de estaa actividades1 entre 
elle.a •narco-agro1, • narco-aubvereión', •narco-empresarios', 
•narco-ganaderoe', •narco-terroriet.aa•, •• 

No obatamte lo anterior, con los grupos guerrilleros 
-principalmente las FARC, el ELN y el K-19- los 
narcotraficantes crean uniones muy pasajeras que han 
terminado en la mayoria de los casoa,en crueles y sangrientos 
enfrentamientos por loa abusos de la guerrilla, 

Al mismo tiempo, debido a esos abusos de la guerrilla, 
loa narcotraficantes se unen con loa ganaderos y esmeralderos 
para crear los grupos paramilitares, dentro de loe cuales 
también participatrAn soldados y ex-policías. 
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Otra 6rea hacia donde dirigen eua inqreeoa lo• 
narcotraf icantee ea la entrega de aobornoa hacia autor id ad as 
corruptas, lo cual hace que algunoe de loe principales 
•capos' del narcotrifico logren colarse en alguno& estratos 
de la polttiea colombiana. 

Un aspecto importante en el fenómeno del narcotrA.fico y 
que destaco en eete capitulo, ee el enorme peeo que tienen el 
'lavado de dinero• y loa •paraieoa financieroa'para el 
desarrollo de aquel. 

Finalmente, como consecuencia del extraordinario 
crecimiento del narcotrA.fico loa gobiernos da E.U -el pata 
con mayor número de consumidores de drogas en el mundo- y de 
Colombia. firman un Tratado de Extradición con la finalidad de 
poner un tope a las acciones de loe narcotraficantes. 

Sin embargo la aplicación del Tratado en Colombia desde 
au firma y hasta el pertodo del Presidente Barco (1986-90), 
sufrió una serie de altibajos debido al tlpo de trato que 
reciblan los narcotraficantes colombianos en las carcelea de 
los E.U y la •ayuda' que el gobierno norteamericano habla 
estado proporcionando al pala sudamericano. 

En modio de todo esto, inicio el Capitulo IV analizando 
las caracterteticae de la polltica del Presidente Virgilio 
Barco Vargas durante los primeros años de su mandato y retomo 
el tema del Tratado de Extradición de 1979 el cual, 
literalmente ee derribado. 

Por otro lado, desde algunos años antes al par.todo del 
Presidente Barco los narcotraficantes -con el propósito de 
presionar al gobierno para que éste desistiera de poner en 
pr6ctica el Tratado de Extradición, dejan a un lado las 
manifestaciones verbales y escritas a través de loe diarioe 
en contra de aquel, e inician una ola de sangra y muerte 
hacia todas aquellas personas que se manifestaran 
abiertamente a favor de la extradición. 

Esta ola se inicia en 1984 trae el asesinato del 
Ministro de Justicia. 

Tales acontecimientos se incrementan durante 1989 al 
grado que en ese ai\o son aeeelnados tres candidatos a la 
presidencia de la Republica, lo cual obliga al Primer 
Mandatario a 'declarar• la guerra a los narcotraficantes y, 
entre las medidas aplicadas reactiva por la vta 
administrativa el extinto Tratado de Extradición, 

Eetae acciones son el inicio de una cruel batalla 
Gobierno-narcotraficantes en la cual loa mA.e perjudicados 
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•on , primeramente el pueblo colombiano por loa múltiples 
atentados dinamiteros con cochea-bomba1 y después la economta 
del pata por la hui.da de loe capitales a causa de la 
ineetabil idad interna. 

En medio del caos, el pata va a las urnas para votar 
acerca de dos puntos de gran interés; Primeramente elegir 
quien aarA su próximo Gobernante y segundo, apoyar o no la 
propueata para la mod1.ficaci6n de la conatituci6n colombiana. 
El triunfador en las elecciones es el candidato por el 
Partido Liberal, César Gaviria Trujillo y la modificación a 
la Conetituci6n ea apoyada. 

Con eeaa acciones doy inicio al Capitulo V en el cual 
eet\alo la llegada a la Presidencia de la República de 
Colombia de césar Gavir1.a (1990-94), hombro que madi.ante la 
apUcaci6n de mecan1.emoe distintos a loe usados por sus 
anteceeoree, logr6 la captura de todos loe 'Mandos Altos• del 
CArtel de MedelHn y aeesin6 a uno de ellos. 

No obstante en 1992 Pablo Escobar Gaviria -considerado 
por las autoridades policiales del pata como el mayor 
traficante de drogas en el mundo y cabe:r.a principal del 
Clrtel de HedelHn -ciudad-capital del Departamento de 
Antioquta- escapa de la cl!.rcel de m!xima seguridad de 
Envigado para reiniciar la contienda contra el Gobiorno. 

En relaci6n a esta singular persona, destacaré que en 
las siguientes ltneas hablo de él en tiempo presente, dado 
que el transcurso del reg ietro de la presente 
inveatigaci6n, según versiones oficiales, el capo muere 
acribillado el 2 de diciembre de 1993 por el Bloque de 
BC&aqueda. 

Por otra parte, loe organismos de seguridad, tanto la 
poli.el.a como el ejército, ae dan cuenta que loe 
narcotraficantes colombianoa se han embarcado en un •nuevo 
nagocio' 1 El cultivo, producci6n, transformación y trifico 
de amepol.a con la finalidad de convertirla herotna y 
enviar.la a loa Estadoe Unidos y a Europa. 

De acuerdo a la bibl.iografia conaultada el consumo de 
''la mi• adictiva de todas laa drogaa' • ha estado cerciendo 
considerablemente desde fines de la década de loe BO'a 
aquel.loe lugaree aet como también el •nuevo• mercado ruao. 
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CAPITULO I ANJ'BCBDSNJ'BS 

"No •co••ao•' coca por co••r no ala o 
co.a creen alguno• que a• para quitara.o• 
el hambre y •1 eueno. No, no•otro• 
•co•eao•' la coca porque en nue•tra 
cultura, •n nu••tra• tradicion•• •• 
preci•a••nte la voa de la coca, el 
e•pirltu d• la coca •l que no• •n••fta a 
•i•lr bien ••• Fu• •coaiando' coca co.o 
nu••tro• abuelo• pudieron poner••• a 
p•n•ar y a re•olver lo• probl ... • de ••t• 

•undo. Por e•o ello• na• dejaron la 
caca para que noaotra1 reclbl•raao• ••• 
Hbidurh", (Dirigente indtgena de la 
Amazonia colombiana, tomado de 
Garcia-sayln, "Coca, cocatna y 
narcotrAf1co1 Laberinto en los Andes", 
p.92¡. 



1.1 Claaificaci6n del · arbuato de coca 

La coca ea un arbuato caractertetico de la parte 
11ur del continente americano, principalmente de toda la 
regi6n andina que enlaza a loa pahea de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Pero., parte de Braail, Bolivia, Chile 
y Argentina. 

Sin embargo ae han encontrado algunaa variadadea da 
coca en Arn6rica central, laa Antillaa, iala de Java 
(Indoneala), Sri Lanka (Ceilin), Halada y Taiwan. La 
forma en que lleg6 la planta de coca a e11toe O.ltimoa lugares 
•• debió a que loa eapanolea, holandeaea e ingleaea, al 
miamo tiempo que ae llevaron caucho y tabaco de América para 
plantarlo en aua demh coloniaa, ae llevaron el arbusto da 
coca con el fin de aclimatarlo en aquellos lugares, (1) 

De lae hojas de aeta arbueto ae obtiene mediante 
procadimientoa qu!micoa, una auatancia con inmenao poder 
eatimulantet la coca!na. (2) 

En Botinica la planta de la coca pertenece al 
g6nero "Erythroxylum" o "Erythroxylon" y ea han 
claaiticado cerca de 250 eapeciee, encontrAndoee que algunas 
variedades no contienen coca!.na. (3) 

Laa eepeciea cultlvadaa 110 dividan en doa grupoat 
La "Erythroxylum Coca" llamada boliviana o huAnuco. 

E•ta variedad de coca ea la que contiene mayor cantidad de 
cocdna (entre .23 y .93\}. En Bolivia ea cultiva 
principalmente en doa regiones: en Yungae, cerca de La Paz 
(la capital del pala) y en Chapare, Cochabamba. <'> 

La "Erythroxylum Novogranatenae" o coca colombiana, 
Eata variedad tiene la ventaja que puede ser cultivada en 
zona• Aridaa donde la Erythroxylum Coca no puede 
daaarrollarae1 tiene un contenido de • 11\ de cocalna paro 
ofrece dificultad•• para eu axtracci6n. 

(1) lxiatan alguna• variedadH del arbuato de coca •n 
N6xico, aa.,.cial•ente ea loa eatadoa de sonora, 

V•racru•, Tabaaco, Oaxaca y Ca•pecba, Sin embargo aaaa 
••riedadea contienen cantidadaa •Ini-• de cocalna. Para una 
-ror inforaaci6n t Y.i.s!.t. .1n.f..cA.t. apartado 1. 4 y Leonidaa 
G6•H o., "CArtel Biatoria de la droga", Grupo Editorial 
Invaatigaci6n y Concepto, BogotA Colombia, p.69, 1991. 
(2) Loa procadi•ientoa para la obtanai6n de cocalna aon •UY 

variado•, dependiendo la capacidad dal •cocinero' 
(qul•ico), 
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Incluida en este grupo hay una variedad llamada 
•truxillensa• que tiene un contenido da .72\ de cocalna. (5) 

Estudios farm11.col69icos recientes sobre la hoja da 
coca han demostrado la exhtencia de 14 alcal6idee (6), 
entre lo• qua daatacan la cocalna y la ec9onina. (7) 

1. 2 Uao Tradicional de la Boja de Coca 

Hallazgos realizados en distintas partea da la 
Cordillera da lo• Andes, damueatran que ol uso de la hoja de 
coca 1e remonta a vario• milea de al\oe antes de crieto. Una 
clara prueba de ello ea localiza en el Banco del Pacifico en 
Guayaquil, Ecuador1 Una cabeza humana de tres pulgadas 
( 7. 62 eme.) hecha cerlmlca la caracterhtlca 
protubernacia -abultamiento- de loe maacadorea de coca en 
au carrillo izquierdo, que data del al\o 1,500 A.e, EL. (8) 

En relación al ueo de coca, Marcos Kaplan aeftala 
que "la coca es el mis antiguo estimulante conocido por 
el hombre, y el mascado de la hoja de coca para extraer los 
alcaloides que contiene ha sostenido a la humanidad en los 
Andes desde tiempos prehistóricos. En el Perú, calabazas 
conteniendo hojas de coca, e ineoluso un trozo parcialmente 
mascado, han sido desenterrados de tumbas que se feeohan hacia 
el ai\o 2 1 100 A.C. En Colombia, algunos de los !dolos del 
misterioso valle de las Estatuas de San Agustln, que se 
fech11n hacia el afto 600 A.e, despliegan la mejilla 
caracterlstieoa del mascador de coeoa." 

"En tiempos mis modernos, la gran civilizac16n de 
Jos Incas crelan que la planta era divina, tralda da eJ c.ieJo 

Sin eabargo hay tre• pa•o• fund•••ntele• a ••guiri 11) Q.I. 
.b.2.1ll A ~·- La• hoja• de coca ea extienden aobr• un 
pli•tico aeacladae con carbonato de •odio para aflojar el 
alcaloide. Sa le agrega ga•olina y ae deja rapo•ar durante 
12 bor••I de•pué• •e agrega leido •ulfGrico dhuelto en 
agua. Bate co•pu••to •e paaa por una pran•a, quedando an el 
fondo del recipiente al coaplejo de alcaloide• de la coca 
llaaada •pa•ta o guarapo• (quiaicaaent• sulfato de cocaina). 
b) 12.!. pasta .! 'base•.- Se aaacla la puta de cocalna con 
peraanganato de pota•io y a•oniaco. Se pa•a la aeacla a 
trav•• de filtro• para eliainar iapureaa•; con ••to •• 
obtiene una aaaa blancuaca que •• aaca al aol o aadianta 
pod•roaa• laapara•. E•t• •• la llaaada 'bue'; y e) J.!§. bA!.!! 
A ~tu.- &• agrega a la 'baH' leido clorbldrico, étar y 
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por •l prlrn.r •mp•rador J.nca, Jfanco Capa.e. A trav6s del 
J.mp•rJ.o J.nca.tco, desde Ecuador hasta Chile, la coca era el 
centro de su •.istema relJ.g1oso y sodal. (9) 

Tomando como baaa aatoa hallazgos y otros numerosos 
eatudioa, loa cient.tficoa, antrop6logoa y etn6logoa han 
••tablecido al maacado da hoja da coca como un patrón de uso 
generalizado para toda la región. 

Por cierto, maacar no ea la palabra correcta, pues 
ello •ignitica triturar o deapedaur loa alimentos con loa 
diente• y la• culturaa andinas no despedazan la hoja en su 
boca. Hay palabra• eapeclficas para definir el procedimiento 
d• uaar la• hoja• de coca, ~, en Colombia, 'mambear' o 
•coquear•, an Bolivia y Par(¡ •acullicar•, 'chacchar• o 
'chajchay'. 

El proceso del mambeo, coqueo o acullico, ha sido y 
aigua aiendo realizado por loa aboriganee andinos desde 
tiempo• inmemorlalea. Dicho procedimiento consiste en 
colocar una pequoi\a bola de hojas de coca (20 a 60 gra. 
aproximadamente) entre la mejilla y las enctae, donde no 
ea maaticado oino succionado durante un periodo de doa a 
cuatro horas. La mayoria de loa coqueroa -nombre con el que 
ae denomina a loa consumidores do boj a de coca- agregan 
una eapacie de cal, a la que llaman "llujt'a" o "llijt'a", 
qua a• un preparado especial con ceniza de algunos vegetales 
y, según loa investigadores, eirve para 'aflojar• el 
principal alcaloide de la hoja de cocai la cocaina. (10) 

acetona en cantidad•• aoderada•, ya que •i •• excede de 
alguno de lo• co•pueatoa el producto final puede aalir 
picante, jabonoao u opaco. Be aeacla todo el co•pueato 
durante ••ria• hora a. El reaultado final •• un polvo 
blaDC\HCO llaaado criatal, no aólo por au pureaa, •ino por 
tener •pariencia de pequal\oa criatale•. • •• !2..f.L,_Mario Arango 
Jaraaillo, "NarcotrAfico1Impario d• la cocatna .. , Ediviai6n, 
116xico, pp 162-164, 1981 
(3) lluab•rto V&qua2-Viafta, peaatanlzaclón !\!t l.! rn :l. 

daamltitlcoción Wl lA. mra.Im Y.D ~ Univeraidad 
da Batocolo90, Suecia, No.1, abril d• 1990, p.2 

<•> 1!ll.!l.... 
(5) llUsl.. 
(6) Alcaloide.- Buataocia org&nica cuya• propiedadaa 

utilban en aedicina por au acci6n terapéutica. 
(1) Inatituto Indigenhta Intera•ericano (I. I. I.), "La 

coca ••• tradición, rito, id•ntidad", Editorial l.I.l., 
Hbico, p.259, 1989. 
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A madiadoa dal ai9lo XIX, periodo an al que •• 
da•cubierta l• coc•lna por un mldico alemln, y ha•ta 1955 •• 
penaaba qua lo• aborigen•• al mascar la hoja de coca, 
ingartan d6aia de cocatna. 

Eata pen•aml.ento originó una serie de debates entre 
lo• cient1fico• a lo largo da lo• siglos XIX y XX, al grado 
qua la mayor la confund1a coca con coca1na. 

No obstante, para al ai\o de 1955 ha quedado claro 
qua en '"un medio da reacc16n leida, como son los jugos 
glstrlcos del est6mago, el alcalolde -la cocatna- se 
deaactlva y su 11ccl6n as destruida" (11). Ai\os mis tarde, en 
1965, Montesino• demoatr6 qua '"la coca1na es degradada ya en 
la boca y que en el estómago , con los ft.c1dos gft.stricos, se 
degrada a.Can mft.s hasta llegar a ser casi solamente ecgonina 
(12) y otros alcaloides lo que el organismo absorbe y no 
cocalna." (14) 

Retomando, algunos estudios influidos por loa 
Cronietaa de Indias, han aei\alado qua el cultivo y conaumo de 
la hoja de coca era monopolio del Estado incaico y au 
aristocracia. Sin embargo ae aabe que su uso y cultivo no 
eran exclusivos de la clase gobernante al.no de 
uso generalizado entre la poblaci6n1 principalmente en su• 
ceremonias religiosas o en la celebraci6n de algCm 
acontecimiento social de gran trascendencia. 

La hoja de coca ae 
alimenticia, por sus propiedades 
rituales de tipo religioso y social 
referencia mft.a adelante). 

empleaba por necesidad 
curativas o para loa 
(tema a a los que ae harft. 

(8) P•hr T, Wbit.• y Jo•é Asal, &11 ~ ins!J..!.n h!.d2 U.[DJl 
~ ~ Nat.ional Qaographic Magadn•, USA, 

p.10, january 1992. 
(9) Marco• Kaplan, "A•pact.o• •ociopolit.ico• d•l 

narcot.r6fico'", cuaderno• INACIPB, México, pp 13-16, 
1992. 
(10) ~ lnat.it.ut.o Indigani•t.• lntaraaaricano, "La coca •• •"• 
~ pp 98-103. 

( 11 ) l.21!L. 
(12) Sagún a•t.udio• raalhadoa por Proabacb (1967) la 

acgonina produce un aU11•nt.o an loa nivala• da 
concantraci6n an la •angre y, por lo tanto, •'• anargia. El 
efact.o da la acgonina an •l cuarpo aa el •hao qua produce al 
aaucar o gluco••· •• ~ Buabarto Vft.quaa-Vbfta, ~ p.9 
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Todo• ••to• factor•• , aunado• a la creencia que la 
planta era divina y traida del ci•lo por el Primer Emperador 
inca Manco Capac, influyeron para qua la hoja da coca fuera 
•a9rada entre lo• inca a. 

1.2.1 uao ... dicinal y Alia•nticio de la Boja de Coca 

El campe•ino indl.9ana reconoce la• mO.ltiploa 
propiedad•• medicinal•• de la hoja de ceca, anmarcadaa en 
cinco forma• d• utilizaci6n1 

In ID.l.t.I. 2 J.n.W.i.6n U.él.- Se emplea contra dolores de 
••t6magc y otro• trastornos digestivos, dolores de cabe:ta, 
n&u•eae y tllcaraa. Machacada ae forma un ba9a:to que se 
utiliza para el tratamiento de la gripe. 

™ JlJ.m2l.!l •acullico• .- En eata forma ea muy 0.til para 
evitar loa doloras de loa dientes producidca por el trabajo 
en l•• fria• laderaa andina•. 

l.n .fiU:ma !1!l cataphema.- Se humedecen al9unaa hojaa de coca 
j.unto con otraa plantaa y ae colocan en la parte afectada. 
E• utilizada principalmente en fracturas, quemaduras y 
heridas. 

Q2m2 catoplaema ~.- Ea útil para el tratamiento de 
golpea, especialmente aquellos sufridos cerca de las 
articulaciones1 y 

J.n ~ón gm ~ ~ med1ci.nales.- Es utili:tada 
principalmente para aplicar un bai\o. 

Un aspecto que ha do resaltarse aqul. ee el hecho de 
que en la mayoria de las poblacionaa andinas no as cuenta con 
in•talacionee m6dica• auficientaa ni. hoap1.talea1 ademla de 
e•to, en lo• lugare• qua cuentan con un centro aanitario u 
ho•pl.talario generalmente hace falta peraonal, madl.cinas o 
equipo médico. 

(13) remando Moote•iooa, ~ Hetabolism, Bulletin 
oarcotica, Ko. 17. pp 11 - 19, Burcbard, 1965. 
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Toda• ••t•• razone• provocan que el campesino 
ind1gena recurra a la medicina natural que practican lo• 
curanderoa, conocido• como •yatiri•', •ayairi•' o 
•aantUjuadorea•. (1') 

En relación a laa propiedades aUmenticiaa de la 
hoja de coca, e•tudioa reciente• han demostrado qua contiene 
gran cantidad da ouatanciaa nutritivas, ~ protetnaa, 
carbohidratos, vitaminas A y e, tiamina, rivoflavina, calcio, 
fosfato, potasio, aodio y otraa aalea1 aai como también 
gra•aa y fibra natural. Todoa •lloa elemento• indhpenaable• 
para que el cuerpo daaarrolle aua funcione• adecuadamente. 

Aat como ae ha demoatrado la presencia de 
diferentes compuestos en la hoja de coca, también la 
"llijt'a" -espacie da ceniza vegetal que mencioné 
anteriormanta- contiene 9ran cantidad da elementos sallnos, 
principalmente carbonatos, fosfatos, cloruros y aulfatoa. 
(15) 

l. 2. 2 Aapactoa MA.gico-Raligioao• de la Boja d• Coca 

Como ya mencioné la hoja de coca ea eagrada entra 
la población andina, pero tambUn ea componente central en 
toda ceremonia o actividad religioaa, en una mezcla da 
creencias politatatas y cristianas. 

Aat, tenemoa que laa fleataa religioaaa andinaa 
est6n acompafaadaa de hojas de coca, como ofrenda a loa dioses 
cristianos o para la 'Pachamama• -madre tierra en quechua o 
aimar6-1 tambUn ae utiliza como instrumento de 
adivinación: según de cual lado caiga la hoja, la dirección 
que apunta, el tipo, gusto y color, al adivinador puede 
'leer' el destino. 

Adem6a de lo anterior, con hojaa de coca se 
bendicen caaae o paraonaa que eaU.n •malditas', ae alejan loa 
malea eaptritua o enfermedades1 aat como también ae puede 
maldecir o castigar. 

En caso de enfermedad, la hoja también se usa para 
confirmar o rechazar el diagn6atico del curandero o del 
médLco. (16) 

(14) In•tl.tuto Indiganhta Int•r•a•ricano, ~ P• 100 
( 15 ) lliliL. 
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1.2.3 A•pacto• locioecon6•lco• de l• Boja de Coca 

La hoja de coca e•tl preoente todo 
acontecimiento de la vi.da eocial, puea al ••r un objeto 
•agrado •U preeenc1a de gran significación. Es 
ind.1.apenaabl• en toda etapa del ciclo vital., ~ 
nacimiento, bautizo, matrimonio, muerte1 aet como también en 
todo auceso sociali fiestaa, vlajee, editicaclonea, coml.daa. 
(11) 

En todaa eataa raunionea la hoja de coca funciona 
corno lubricante de la• relacionea aocialee, de tipo 
familiar o vecinal. 

Por otra parte, el uao de la hoja de coca eatA 
definido en cuanto a la edad, ea decir loa nU'íoe no pueden 
utilizarla. Por tradición edote una regla para poder 
uaarlas Entra loe dieciocho y veitidoe años de edad, y 
tomando como baee lae etapas del el.ele vital. ~ después 
del matrl.monl.o o de adqul.rir la mayoría de edad. En este 
conte)tto, cabe mencionar que a la mujer andina le eet6. 
vedado el uso de la hoja da coca. 

En la aconomta campesina indtgena, la hoja de coca 
as de vital importancia para gua el campesino tenga acceso a 
loa dl.ferentea producto• de la regi6n, principalmente bajo la 
forma del trueque. 

Efectivamente, dentro de un marco ecol69ico 
caracterizado por una qran variedad de climas, un terreno muy 
accidentado con diferentes alturas sobre el ni vol del mar, en 
el que el campesino indtgena carece de control y acceso a la 
moneda, la hoja de coca opera como una verdadera unl.dad 
monetaria en el intercambio de productos. 

Para una mejor comprene1.6n de este proceao, el 
In•tltuto Indigenlata aeftala quet "Es necesario analizar eJ 
uso de la coca para explicar la economía del trueque 
camp•síno andino. se puede detínír los pisos ecol6gícos con 
b••• •n los d.iversos niveles de altura. La ecologta, habitat 
o amblente (incluidos el suelo, la temperatura, la 
prec1p1tacJ.6n Lluvlal y el cl1ma.J determinan una adaptad:6n 
v•g•tal, 

(16) Bumb•rt.o Vaaqu•s-Viaaa, ~ pp 4 - 6 
(11) w.. 1.1.1. ~ pp 336 - 340 
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an1m•l y humana propia a ese medio ambiente." 

"A cada nivel de altura corresponde un tipo de 
llora y launa, que en parte ha sido domesticada, mejorada y 
manejada a fin de llenar las espectativaa vitales. De esta 
forma, Ja llora de pastizales de altura por encima de los 
4,000 m/a.n.m. (metro• sobre •l nivel del mar) ha servido 
para la crianza de ••• alpaca y la llama. En este piso 
ecológico, toda la econom1a campesina gira en torno a esta 
ganaderia. A nivel•• por debajo de los 4 1 000 metros se 
perfila la agricultura de las alturas, con el cultivo de •• • la 
papa ••• y otroa tub6rculos. Bajando a otro piso ecológico, se 
tiene la agricultura de valle, donde se planta ma!z y 
leguminosas y e"iste la ganaderta vacuna, equina, porcina y 
ovin•. Al llegar a niveles mis pr6"1mos al mar se tienen los 
trópicos con su zona agropecuaria propia, como en las 
regionea de los rungas de La Paz o el Chapare de Cochabamba 
(Bolivia), Es en estas 6reas donde se produce la coca (y) es 
en esta situación que la coca cumple su función social, como 
un bien o mercanc1a que facilita el intercambio, no como un 
equivalente monetario ••• " 

"El trueque como econom!a no monetaria, se ª"presa 
en el hecho de que un campesino de las alturas va a otros 
pisos ecol6gíco11 y se aproviciona de maI.z, papa, ropa y otros 
elementos necesarios para subsistir ••• al llegar a los Yungas, 
donde se produce la coca, establece el trueque del resto de 
la papa u otro producto por una cantidad determinada ds 
coca •• • El campesino que retorna con coca intercambia parte de 
Ja mi.ama con bienes que satisfacen sus necesidades absolutas 
(alimentos, por ejemplo) y relativas (ropa, .implementos,) ••• , 
el trueque es as! parte de un sJ.stema de reciprocidad dentro 
de las culturas andinas"'. (18) 

En algunos caeos excepcionales, la hoja de coca es 
exigida en pago para deaempei\ar determinadas tareaa 
productivaa en la• qu• l• remuneración mon•taria 
aceptada, ~ laboree en el campo o en l•a minaa, 
actividades que realizan principalmente loa indígenas. 

Hay que destacar aquí que, a diferencia de otros 
producto& agricolaa, el arbusto de coca ea la Canica planta 
cap6z de deearrollaree en suelos pobree y de 
proporcionar de tres a cutro cosechas al ai\o, lo cual redunda 

el inigualable beneficio económico que su cultivo 
conlleva, al margen de su dletorei6n provovada en su demanda 
con fines ilícitos. 
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1,3 caablo d•l U•o Trad1c1oDal a h lnduetrh11Hci6n 

A la llegada de loa espai'\oles a eudam6rica 
encontraron que los ind1genaa mascaban las hojas de un 
arbueto, (coca entra le.a tribus de Parí& y Bolivia, Hayo 
antra loa chibchu de Colombia) 1 las cuales les produc1an 
leve euforia, incremento de la ener91a y disminución del 
apetito y el auefto. 

Pero, como ya he aeftalado , estas tribus a6lo 
utilizaban la hoja de coca en aue ceremonias religiosas, en 
caao de enfermedad o actos traacendentalea do la vida social. 
Loa eapaftolea fueron loe encargado& de difundir el uso de la 
hoja en cualquier momento de la vida. 

Efectivamente, loa conquistadores espai'\olea al ir 
descubriendo laa innumerables riquezas naturales del Nuevo 
Hundo, ~ metales preciosos -oro y plata principalmente
••meraldaa, fruto• exóticos y maderas finas, extendieron y 
9aneralizaron el uso de 111. coca con objeto de afianzar la 
dominación y dependencia de loa abor19enes1 este proceso se 
vio favorecido por loa efectos que produce al consumir hoja 
de coca , entre loa cuales deatacan1 disminución del apetito 
y del auefto1 adem6a combate loe efectos de la existencia a 
una altitud elevada. ( 19) 

Por estas razones, al mismo tiempo que se dedican a 
la explotación de aquellos recursos, difunden e incrementan 
lo• plant1oa de coca. 

Eata expansión en el consumo de la hoja de coca 
empez6 a preocupar a la I9leeia, cl6rigoe evangelizadores y a 
la• autoridades de la Metrópoli (Eepai'ia). Loa primero vetan 
en el con•umo de la hoja un obet.iculo para la conversión de 
loa abod9enea •infieles' al cristianismo. Por ello, la 
Igleaia presionó a las autoridades eepai'lolas para que 
detuvieran la producción de hoja de coca, especialmente para 
el con•umo de loe indI9enas en sue ceremonias de adoración a 
•u• dio•••· 

Movido por eataa preeiones, el Rey Felipe 1I dictó 
una serle de medidas represivas. La primera de ellas, en 
1560, ordenaba caati9ar a loa encomenderos y dem.is 
funcionario• eapaftolea que presionaran a loa indio• a 
trabajar en loe cultivos de coca. 

(18) 1.1.1., ~ pp 104-105 
(19) YJ..sL.Oabrhl o. Naba•, "'Cocar.na la peat• blanca .. , 

llITBSA, M6•ico, 1991, p.165. y Manú Dornblerer, "'La otra 
gu•rra de laa drogaa 00 , Orijalbo, México, 1991, p.122. 
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E•t• lay fue reforzada por otra• en 1563 y 1569. 
Felipe II encontró la juetific•ci6n de eea• leye• pue• "•• 
lam•ntaba d• que lo• indios no solam•net• sutr!.an mucho •n 
lo• cultivos, por tratar•• de 1nh6sp1tas y h6medas zonas, 
•ino que con Lr•cu•ncia morhn •n tan penosas faenas". (20) 
otro m6vil para qua dictara ••taa leye•, ea que lle96 un 
momento en •l que lo• cultivo• de coca ab•orvian una 
conaiderabla cantidad da mano de obra necesaria para trabajar 
en laa minaa, por ejemplo. 

Hacia 1600 "los sembrad.tos de Ja planta de la coca 
van decayendo en Colombia y otras zonas de la regi6n, 
desplaHdos por los del tabaco, el caté y la cafta de az6car, 
aunque los indígenas la s1gan cultivando y consum1endo por 
razonH· sedales y culturales". (21) 

Hacia el afta de 1860, la hoja de coca habla eido 
utilizada unicamente con fines ceremonlalee por loa 
abortgenee, pero ea a partir de ese af\o cuando vuelve a tomar 
fuerza la producciOn del arbusto de coca, a ratz del 
descubrimiento de la cocaína. 

El descubrimiento de la cocaína ha sido atribuido a 
vario• quimicoa de diferente• paises. Sin embargo, Aran90 
Jaramillo eeftala que "en la segunda mitad da Ja década de 
1850 •• atr1buye a dos c1ent1ticos el a1slam1ento de la 
cocainat Gaedeke, qu16n a1sl6 lo que denominó 
'erythroxilin•' en 1855 y Albert NJ.eman (un m6dico alemln), 
a qu1en se acredJ.ta el reconoc1m1ento formal de Ja coca1na 
entr• 1858 y 1859", (22) 

En relaci6n al descubrimiento de la cocaina por 
loa alemanes, la forma en que tuvieron contacto con la hoja 
de coca para la obtención de cocat.na fue a trav6a de 
Venezuela que ara eu puerta de entrada al Nuevo Mundo y a 
ratr. de que ya habian eido difundido• lo• efecto• de la hoja 
de coca, por loe aapat\olea, en el continente europeo. Ademla 
loa alemanes fueron los pioneros en el daecubrimlanto da otra 
drogas la morfina, misma que se extrae da la planta de 
amapola o adormidera ( Papaver Somniferum, nombre 
cianttfico). 

Sin embargo, merece especial atenci6n el hecho de 
que •Ja extraccl6n de la cocaína tuvo sus pioneros en los 
indígenas guajlros colomblanos, quJ.enes seg6n el relato de 

(20) Mario Arango Jar••illo, "Narcotr6fico1.,, ", 2Jh.tlh 
pp 23 - 24. 

(21) Marcoa Kaplan, ~ p.15, 
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una ••P•di.ci.6n • santa Hart• (norte de Colombia), utilizaban 
un altodo ••nci.1101 hervían hojas de coca machacadas en 
agu• y c•l en polvo, que d•b• por resultado un almib•r 
••p••o, vi.•co•o y cuy• n1tur•l•n di.fi.•r• un poco da la 
llat11i1d• 'p••ta• de coca1na.• (23) 

No obatanta qua la coca1na ya habla aido 
da•cubiarta por loa 9uaj iroa y por al m6dico alemAn, 6atoa 
conocimiento• no tuvieron gran trascendencia cianttfica, puae 
no •• la hallaron uaoa pr.lcticoe. 

Do• acontecimientos fueron fundamentalea para que 
la cocatna •• diera a conocer internacionalmente, dando 
inicio a loa d•bataa en torno al uso de la cocaína, 
particularmente en au consumo ilícito. 

El primero de eatoa acontecimientos lo proporcionó 
Sigmund Freud -conaiderado el Padre del paicoanUiaia- al 
publicar en 1880 au obra •Ober Coca" (Sobre la coca) , en la 
que hacia un extenso estudio sobre la cocatna, aeftalando que 
era un auxiliar en el tratamiento da las depreaionea, y que 
podr1a aer utilizado como cura para el morfinismo. Tambi6n 
lo con•idaraba un podaroeo estimulante y afrodisiaco. 

El segundo acontecimiento importante fue que en 
1884 el m6dico vien6a carl Koller introdujo la cocalna en la 
medicina occidental, al utilizarlÍt. como aneetéeico en una 
intervención quir<lrgica realizada en los ojos de un paciente. 

Pero ai\os antes de que ee dieran a conocer eetoe 
de•cubrimientoa, en 1863 el qu1mico italiano Angelo Hariani 
lanz6 al mercado el •vino Hariani' que mezclaba el vino de 
Bordeaux con hojaa frescas de coca, que alcanz6 gran éxito en 
Europa. 

Esta bebida y su enorme 6xito alcanzado marcaron 
la pauta para que, en 1886, el norteamericano John smith 
Pemb•rt diera • conocer una nueva bebida que mezclaba un 
jarabe hecho a base de hojas de coca y semillas de cola, 
bebida a la que bautiz6 con el nombre de estos dos 
ingradientea1 Coca - Cola. (2') 

(22) Mario Arango Jara•illo, ~ p.15 
(23) I!llsL. p. 98. 
(26) otro• producto• hechos a baH d• boja• d• coca y que 

•on l•naadoa al •arcado para au venta aon al Elixir 
llariaoi, el Té. Mariani; aat coao taabi6n toda el••• de 
pastilla• y jarab••• •• ~ l.l2J..s!i. pp 99-100 y L•onida• 06•u, 
~ pp 75 - 77. 
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Amba• bebida• fueron conaidaradaa como potentaa 
"t6nJ.co11 cer•br•l•••, e• decir que fortalecen la actividad 
del cerebro. 

Al lado de laa babidaa, tambi6n fueron saliendo al 
mercado algunos producto• farmac6uticoa que inclutan extracto 
de hojas da coca o cocatna entre aua componente• principalea, 
cuya finalidad era liberar al ser humano de malea como 
traatornoa eatomacalea, nervioaoa, apatta ae>tual e histeria, 
entra otras. ( 2!5) 

La cocatna tambi6n hizo incuraionea en la 
literatura , puea fue utilizada por paraonalidadea como 
Arthur conan Ooyla, autor del famoso detective noveleaco 
Sherlock Holmea; Julio verne y Emilio Zola, Eatoa aon a6lo 
algunos de loa mlUtiplea conaumidoreo de cocatna que hicieron 
incuraiones en la literatura, aei'\alando a aquella como la 
fuente de sus habilidades. (26) 

1.4 Surge la Diviai6n a P•i••• Productora• de Coca y Paiaea 
Conauaidorea de Cocatna 

La gran aceptación de la hoja de coca y la cocatna 
entre la población europea, despertaron loa intereaea 
económicos de las principales potenciaa coloniales del aiglo 
XIX, entra ellas Inglaterra, Francia, B6lgica y Holanda, qua 
inmediatamente Uavarón el arbusto de coca a sus colonias de 
Asia, Africa y América con el fin de aclimatarla en eaaa 
zonas, 

Ea o.et como la coca ea llevada a Norteam6rica, al 
Caribe, a Nigeria, a Zan:r.ibar, India y Taiwan por loa 
colonbadoraa ingleses; a Argelia y córcega por loa 
franceaea1 a la isla de Java por loa holandeaea y al congo 
por loa belgaa, 

Sin embargo, aunque eetae potenciaa hicieron 
grandes eafuerzoe para que la planta ae desarrollara en eaaa 
regionea, éata no logró crecer fuera de la región andina. 
Unicamente loa holandeses lograron cierto éxito en la 1.ala de 
Java. 

(25) llll.!L. p.100 
( 2 6 ) llll.!L. 
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Otro• factore1 qu• fueron determinante• para que 
••ta1 potencia• colonial•• vieran en la hoja da coca una 
important• fuente da ingreao•, son al hecho da qua loa 
pr•cio• de la cocatna comenzaron a elevarse, ast como tambi6n 
•• incrementaron laa ventas de bebidas eatimulantea hechas a 
bA1e de hoja• de cocar aa1 como tambi6n la cocdna ingresó a 
la medicina occidental, u1ada principalmente como aneet61ico 
local. (27) 

Todaa •ata• razon•• y l•• enmarcadas en el apartado 
1.2, provocaron que las zonas de cultivo de coca aa 
ext•ndieran en Colombia, PerCi y Bolivia, pero principalmente 
en 101 do• Ciltimoa paises, pues como he seftalado el uso de la 
coca ha sido una prActica muy ligada a sus tradiciones. 

Ea as1 como Colombia, pero principalmente Par(i y 
Bolivia ae convierten en loa mla importantes proveedores de 
hoja de coca y pasta de cocatna para loa laboratorio& 
europeo•, principalmente alamanea ~ Harck, Bayer y 
Hoechat, que transformaban las hojas en jarabe para la 
preparación de bebidas estimulantes y la •paeta • en 
cocatna. (28) 

"A partir de 1886 se montaron en el Perú Lft.bricas 
para procesar •pasta' de cocat.na para la exportación, en 
lugar da las hojas. Y desde JBBO Colombia, Perú y Solivia 
comen•aron a competir en el mercado internacional de la 
cocatna con los holandeses que la producian en su colonia". 
(29) 

En la actualidad, Perú y Bolivia siguen siendo loe 
mis grandes productores de hoja de coca y pasta de cocatna, 
mhmH que tienen como deatino principal a Colombia, donde ae 
localizan modernos 'laboratorioa' para su tranalormaci6n en 
el polvo blanco. 

Estas acciones se han visto favorecidas gracia• a 
que, a diferencia de Colombia donde el cultivo de coca es 
ilegal, en Perú y Bolivia la producción y consumo de la 
hoja de esta arbuato son actos completamente licitoa siempre 
y cuando •ean utilhadoa para ueo medicinal, religioso 
acto• eocialea como loa señalados en lineas anteriores. 

(27) Dato pr•••ntado por Mario Arango, ~, ~ 
nota d• pAgina no. 12, capitulo XI. 

(2B) Para confrontar eatoa datoa vid.supra. 1.2 y 1.3. 
(29)· Mario Arango, 2.0..:..S.lh p. 99. 
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No ob•tant• lo anterior ea nece•ario de•tacar qua, 
aunque de menor calidad y en cantidade• mucho manara•, en 
Colombia tambi6n •• cultiva el arbu•to de coca. El papel ml• 
importante de ••t• pata e• el de participar como 
intermediario •n la producci6n da cocaína y su transporte a 
lo• mercado•, tanto norteamericano europeo 
principalmente. 

Lentamente loa dem&a pa.teaa da la región ee han ido 
incorporando a la producción de grandes vo1C1menea de hoja de 
coca y pasta de cocatna1 esto como consecuencia da la 
ola represiva declarada en contra de loa narcotraficantes 
colombianos a partir de 1984, misma que ea recrudece aCm mAa 
en 1989 durante el gobierno del Preaidenta Virgilio Barco 
( 1986-90). 

l.t.1 coca y Cocaina 1 El deapertar a una realidad 

Simultaneamente con el incremento de la demanda de 
coca y de cocaína, desde fines del siglo XIX y principios del 
XX empezaron a recibirse loa primeroe informes sobre las 
intoxicacioneo y muertes que provocaba el abuso de coca1na. 
Talea acontecimientoe causaron una enorme pol6mica hacia la 
cocaína y eua propiedades, principalmente entre científicos y 
médicos de la época quienes iniciaron una nueva serie 
da investigaciones encaminadas a buscar loa e factos 'rea lea• 
de la coca[na en el organismo. Loa resultados fueron 
terribles. 

En afecto, inveatigacionea realizadas entre 1895 y 
1919 demostraron que el uao frecuente de cocaína produce en 
el con11umidor un enorme deaeo por obtener la droga 
(adicción), traatornoa gastrointeatinale• -como falta de 
apetito-, pulmonares y en demia víaa respiratoriaa, bloqueo 
dal tabique na•al, temblor•• y, en ca•o de •obr•d6•1•, la 
muerte. (30) 

El resultado de eatoa Ciltimoa estudios 
contravinieron loa realizados por Freud, quien 
posteriormente ae di6 cuenta de loa afectos altamente 
adictivos y nocivos de la cocatna. 

(30) Hay que aai'lalar aqut qua exiatan trea foraae de 
utilisar la cocaínas a)Inyectada, aubcutAnea o 

intraveno•a1 b)P'u.ada y c)Abaorvida a t.ravaa del tejido 
•Ucoao de la narta. 
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E• a partir de ••toa nuevos estudios que loa 
gobierno•, tanto norteam•ricano como europeo•, buecan 
controlar el ueo da cocat.na en eu11 pataaa y erradicar loa 
cultivo• da coca en lo• pat•a• proveedores, creando para ello 
una aarla da mecanismos represivos. 

Cabe destacar que en un primer momento, laa 
primera• leyes anti-drogas, ~ la Harrison Narcotic Act de 
loa Eatadoa Unidos, ae limitaban a darle al consumo de drogas 
un caricter meramente aanitario, ea decir, estaban 
encaminada• por un lado, a pre•ionar a lae induatriaa que lea 
fabricaban para aal disminuir la venta de ellas1 y por otro 
lado a la rehabllitaci6n dG lo• adictos. 

Ahora bien, el control que loe patees buscaban no 
era solamente de cecal.na, sino también de morfina y 
horotna, drogas conoideradao como pellgroaaa por au alto 
poder adictivo. 

Sin embargo, todas laa leyea reguladoras y 
prohibitivas no fueron muy efectivas y en la mayorta de loo 
caeos, reeultaron contraproducentes. Esto debido a que en 
loa palees consumidores al considerar a la mayoría de las 
droga• como ilegales, provocaron qua muchas de laa paraonaa 
ligada• a la producci6n de éstas, fueran pasando ·a la 
clandestinidad, buscando vender aua productos en el "msrcado 
n•gro" y obteniendo la materia prima para la obtenci6n de 
cocatna u atrae drogas en el contrabando. 

Retomando, investi9acioneo actuales han confirmado 
loa afectos nocivos de la cocaina. Al reepecto, Luis A. 
Pic•r aai\ala qua •la cocalna as al mlis poderoso de un grupo 
de ••t.ímulant••· •• Aparte de su uso como anestésico 
local ••• provoca electos fis.Lol6gicos agudos ••• tales como: 
aum•nto de la frecuencia cardiaca, ••• elevaci6n de la presi6n 
arterial, aumento de la corriente sangu!nea al cerebro y 
mCl•culoa, pero en menor cantidad al aparato digestivo; 
inhibici6n de la digestión ••• donde se estimula el cerebro hay 
un estado de •auper alerta• , con disminuci6n o ausencia 
d• la fatiga, del suei\o, del hambre y de la sed ••• " 

"Si bien hay informes da que la cocaína puede 
int•n•i.ficar la exp•ri•ncia sexual ••• , fumada como pasta 
b&sic•, estA asociada con impotencia ••• " 
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•L• coc•tn• pued• produc1r la muerte d• var1•• 
m•ner••· usualmente el desenl•c• .f'•tal e• el producto de un• 
•obr•d6•1•. L•• caus•• uaualea aertan •• • convulaione•, 
•rr.ttmiaa ventr.tcul•r•• 1 y finalmente paro repirator.to y/o 
c•rdJ..aco •• • • 

•Pero l• cocatn• puede matar a cualquier d6ais y en 
Loma impredecible •• • otra c•u•a de muerte ••• ae debe a un• 
deficiencia en el htgado que al cont•cto con l• cocatna, 
produce nitrógeno d• norcatn• que •• venenoso.• 

(31) Luie A. Picar, ~1.rul.r Loterta, no.3, Coloabia, 1988. 
PP t2 - Sf, 
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CA P :C TU.LO :C :C 

OR:CGENES DE LA NARCOECONOM:CA 

EN COLOMB:CA 

"Lo• probl•••• actual•• d• la periferia y 
la perpetuaci6n dal d.ataaa capltal.iata, 
van ralacionadoa a caabioa g•naradoa por 
laa nacionaa capitaliataa avanaadaa, an 
una ralaci6n dia16ctica con ca.Cioa 
intarnoa an loa pataaa pad.f6ricoa. i:atoa 
cambio• aon principalaanta acon61alcoa, da 
aatructura da claaaa, da aiataaa 
poU.tico, da cultura y da paicologta 
aocial." (Tomado de Paul Sweezy y Harry 
Haydof, •seminario internac.tonal de 
desarrollo en centro y periferia", 
BNBP-Arag6n, UNAlf, H6x1co, 1919 1 p.11 o} 



2 .1 R•tro•p•ctiva o.neral d• la Econo•ia colombiana 
( 1970 - 1986 ) 

Hasta la d6cada de 1970 Colombia, al i9ual que 
otros paieee en v.tae de desarrollo, contaba con una economía 
••table, misma que fu6 re•ultado da una serie de politice.e 
económicas prudentes a nivel interno, como a una politica de 
desarrollo 'hacia afuera', entendiendose con seto el énfaaia 
qua •e le di6 al crecimiento dol sector exportador. Eato aa 
deaarroll6 en un marco en el que la oconomia mundial estaba 
creciendo a un ritmo sostenido. 

Efectivamente •en el decenio de 1960 la economla 
mundial vivi6 un per.í.odo de sostenido crecimiento, con un 
intercambio comercial en expansión y :flujos financieros 
relativamente ordenados. Las economías de los paises 
1ndustrializado.s crecieron a una tasa promedio anual cercana 
al 5\. La expansión del comercio mundial resul t6 aún m6s 
impresionante, puesto qua lle96 a un promed1o anual del 9\ 
entre 1965 y 1973. Ello h1zo pos1ble un rAp1do crec1m1ento 
de las exportaciones de los paises en vlas de desarrollo, las 
cuales aumentaron durante el m1smo perlado a una tasa 
promedio del 6.4\.• (1) 

En Colombia el gobierno en turno buac6 aprovechar 
esta expanai6n del comercio mundial mediante la aplicación de 
una seria de mecanismos, tales como el establecimiento da 
mayoree incentivo11 a las exportaciones, principalmente da 
café y otras menores -plAtano, algod6n, azúcar y 
tabaco-.Adem4a ao aplicaron controles a laa importacionoa y 
al tipo de cambio. 

con eataa medidas ae logró expandir la economia y 
mantener la inflación bajo control. 

Sin embargo ea a partir de loa 70'& que la economia 
da loa paises industrializados, -Estados Unidos y Gran 
Bratafta entra otroa-, comienza a dar mueatraa de 
d•••quilibrioa como reaultado da la pérdida de competitividad 
•n algunaa ramaa de la aconomia, principalmente laa 
industriales, frente a productos manufacturadoa provenientes 
de loe nuevos centros industriales, entre ellos Japón y 
Alemania. 

(1) Al•j•ndro P'oxlay, "Expariaentoa naolibar•l•a an 
AaéricaLatina, Fondo da Cultura Econ6•ica, México, 

1988, pp 39 - 40 • 
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Tale• de•equUibrio• buacaron ser contrarrestado& 
con medida& que en au mayor1a afectaron a las economtaa de 
loa patees en v1aa de desarrollo, entre ellas a la de 
Colombia. 

A•1 tenemoa que para 1971 1 la grave situación en 
qua ee encontraba la balanza de pagos de loa pa1aes 
indu•trializadoa loa obligó a incrementar los aranceles a 
toda• laa importaciones que quisieran entrar a sus mercadeo. 
Al miamo tiempo en loa Eatadoa Unidoa, la grave situación 
cre6 la •criaia del dólar•, misma que se caracterizó por el 
inicio de un periodo de devaluación de esa moneda1 al mismo 
tiempo bajaron loa nivel•• de inveraión interna por parte de 
laa empresaa1 loa indices de deaempleo se fueron a la alza y 
la inflación, que hasta el decenio anterior habla estado bajo 
control, inició un nuevo pertodo de crecimiento. 

De esta manera la década de loe 70 •e va 
caracterizAndoee por el surgimiento de graves tendencias 
proteccionistas en loe pa1aee industrializados, una creciente 
ineatabilidad en eua balanzas de pagos, incrementos en loa 
indices de desempleo y una elevada inflación mundial. 

Las pol1ticaa proteccionistas de loe patees 
industrializados crearon graves problemas a sus vecinos 
latinoamericanoa, particularmente a loe exportadores de 
manufacturas, que hablan ido traneformAndoae en importante 
fuente de ingresos. (2) 

En Colombia durante el gobierno del Presidente 
Misael Paetrana Barrero (1970-74), la coyuntura externa 
provocó que las exportaciones de café y otras menores 
dieminuyeran dr6eticamente1 pero el eector que result6 ser 
el mla afectado fue el de la industria textil, cuyo epicentro 
•n K•d•ll1n -Departamento de Antioqut.a, al norte del pa1a
comenz6 a mostrar altos 1ndicee de desempleo. 

Cabe aei\alar qua en loa primeros ai\oe da aste 
gobierno siguieron aplicando y promoviendo las 
e>eportacionea de café y otras menoree1 ea continu6 
controlando la• importaciones y el tipo de cambio. Aqut. ea 
importante re•altar que la promoción de los productos 
agricolas para la exportación, trajo como consecuencia, a 
nivel interno, una escasez en la oferta da alimentos y, por 
lo tanto, alzas en sus precios. Este factor contribuy6 a que 
la receai6n se acentuara. 

(2) llU.!L. pp 'º - u. 
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AO.n con ••to• probl•ma•, la admini•tración Pa•trana 
Barrero atribuyó la• presione• inflacionaria• a la •inflación 
importada•, •• decir, a la proveniente da lo• pal•ea 
induatrializadoa. Adem•• de lo anterior, el gobierno tenia 
un gran d6ficit fiscal, miamo que proventa de anos 
anteriorea. Este déficit fue el impulso hacia una nueva 
polltica económica. (3) 

Asl tenemos que durante loa último a ai\os de 
gobierno del Presidente Pastrana Barrero se buac6 la forma da 
diaminuir el déficit fiscal,para ello ejecutó desgravaciones 
arancelarias, aubaidi6 la importación da alimento• y contrató 
créditos externo a. 

Por au parta, el gobierno de Alfonso López 
Kichelsen (1974-78) expidió una nueva reforma tributaria, 
elev6 las tasas de interés con la finalidad de reducir la 
demanda de dinero de loa sectores p6blico y privado1 asl como 
también redujo loa subsidios a las exportacionea y apoyó una 
aceloraci6n en la tasa de devaluación para compensar la 
disminución de loa subsidios. Estas medidas estuvieron 
encaminadas a la reducción del déficit fiscal. 

Para 1975 se logró reducir el ritmo de la 
inflación, aunque se agravaron las tendencia• receaivaa 
procedentes de la economta mundial (4). Un ai\o después y 
hasta 1979, se daaarrolló en Colombia la bonanza cafetalera, 
que se caracterizó por un incremento en loa volúmenes 
exportado& de café hacia los mercados norteamericano como 
europeoa. Eata bonanza es analizada mla adelante con 
detalle. 

Los ingresos provenientes de la bonanza cafetalera, 
loa obtenidos por concepto de servicios -envios de dinero de 
colombianos radicados en el exterior, gaatoa de turistas- y 
loe provenientes del tr•fico de marihuana, crearon una 
abundancia de diviaae en podar del Banco de la Rep6blica 
(Banco central de Colombia) 1 por ello, el gobierno autorh6 
al Banco para que a través da su cuanta da servicios 
aa monetizaran (5) todos los dólaree que ae ofrecieran, 
provocando con esto una gran expansión monetaria y al mismo 
tiempo que la inflación se desarrollara aO.n mh. A eate 
proceso del Banco de la República ee le conoce como la 
•ventanilla siniestra•, tema al que se har6 referencia mh 
adelante. 

(3) Ricardo Prancb-Davi•, •t.a• relaciona• financiera• 
extarnaa .. , Pondo da Cultura !conó•ica, México, 1983, pp 

252 - 253. 
(4) ll!!!L. p. 253. 
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P•r• compen•ar eata exp•naión monetaria, el 
gobierno de L6paz Micheleaen di6 inicio a una nueva polttica 
•con6mica d• tipo contraccioniatas limitó el crédito al 
aector privado, reatrin9i6 la deuda pQblica, amortizó (6) 
la deuda pública del gobierno central, postergó la 
monetización de laa exportaciones tradicionales, liberalizó 
•l r•gimen de irnportacionaa y aceleró los pagos. 

Eataa estrategia• prevalecieron hasta loa primeros 
aftoe de la eiguianta adminiatración. 

Durante al gobierno del Preoidente Julio ceaar 
Turbay Ayala ( 1978-82), loa problemas de la recesión se 
agravaron. Por ello el gobierno apoyó la solicitud de 
pr6atamos externos para financiar la inversión pública¡ 6sto 
dentro de un marco en el que las exportaciones de café y los 
precioe internacionales del grano habI.an comenzado a 
deecandar. "Lo• supuestos de la nueva eatrat:egi.a radi.caban 
en que la inversi.ón públi.ca aolament:e podr!a ser fi.nanciada 
con priat•mo• externo• • largo pl•.ro. Por lo t:anto, era 
menester liberar laa i.mport:aci.ones y establecer dr&ati.cas 
medi.d•• de contracci.6n monetaria para evitar una espiral 
.J.nflaci.onaria". (7) 

No obstante lo hasta aquí mencionado, las políticas 
aplicadas para detener el déficit fiscal no surtieron los 
efectos esperados y la cuenta corriente de la balanza de 
pago• aiguió deterior&ndose. En cuanto al endeudamiento 
externo, lo• reg!.mensa praeidenciales de la década de loa 
10'• lograron mantener una posición sólida, pues da esta 
manera fortalecieron una •cumulación en la reserva de divisas 
qua las permitió enfrentar la crieie internacional de una 
forma diferente, comparada con loe demlis pa!.sea 
latinoamericanos. (8) 

Al comenzar el decenio de los 80 •e, es claro que el 
aatancamianto da la economía en loe países industrializados 
•• ha propagado hacia lo• pal••• de América Latina, miamos 
que han visto disminuir el volOmen da sus exportaciones, 
tanto de manufacturas como de productos agr!.colae. A partir 
de aeta momento ae hacen presentes loe rieagoa involucrados 
en la aplicación de políticas económicas basadas en el uso 
del endeudamiento externo para mantener un nivel mas o menos 

(5) Kon•ti1ar.- Convertir en llOn•da o •n dinaro. 
(6) Aaort.bar.- Recuperar lo• fondo• invertido•• 
(7) Roae ICaiy ftorp Y Laurenc• Whitebeed, "La criaia de le 

deuda en Aaérica Latina .. , S.111 !:ditore•, Bogot&, p.217, 
1986. 
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••table de crecimiento económico. Talea pol.ttica• fueron 
facilitadaa por la acceaibilidad de cr6dito otorgadoa por el 
Fondo Monetario Internacional (FHIJ y el· Banco Mundial 
principalmente. (t) 

En Colombia, la adminiotraci6n del Presidente 
Baliaario Botancur Cuartas ( 1992-86), bu•c6 eatabil izar la 
balanza de pa9oa1 para ello aplicó reotriccionea a laa 
importaciones, increment6 loa arancelea y traalad6 algunos 
articules de libre importación al r6gimen de licencia. previa. 
Con ••to ae logr6 en marzo de 1994 reactivar la actividad 
induatria.l, forzando una auatituci6n de productoa extranjeros 
por nacionales. 

Pero antes, en 198J, las taeae de inflación se 
hablan mantenido a. niveles bajos, gracias a las buenas 
coaechaa miamaa que desacelerearon el ritmo de crecimiento de 
loa precios de los vivares. Todo esto ae tradujo en un 
incremento a loa salario• de loa obreros. 

Tal proceso ea oxplicabla en el sentido que •cuando 
Ja tasa da J.nfJ4C:J.6n dascJ.enda debJ.do a Ja oferta de 
alJ.mantos, los asalarJ.ados obt.J.anen ganancias inesperadas. 
Las demandas d• estos trabajadores J.nducen una expansJ.6n de 
Ja produccJ.6n industrial y de otras acti..vi..dades urbanas ••• El 
proceso contrarJ.o tiene lugar cuando la escasez de alimentos 
acelera el r.J..tmo de inflación". (10) 

Sin embargo, mientras la balanza comercial 
mejoraba., la cuenta de capitales -preatamoa a corto, mediano 
y largo plazo¡ inversiones extranjeras- fue empeorando 
debido a. la falta de control sobre las doudaa a corto plazo 
de laa institucionea gubernamentalaa. Eate fen6meno 
de•encaden6 una creciente fuga de capitales y una fuerte 
calda de las reservas. 

Frente a estos problemas, la administración 
Betancur modificó la politica econ6micai redieei\o al 'Plan 
Vallejo• o sistema de importación para loe sectores de 
exportación¡ liberalizó las importaciones y puso en práctica 
otro cambios en materia arancelaria. 

(8) ~Ric•rdo P'rench-Davh, ~ pp 246 - 277 
(t) P•r• conoc•r alguno• d• lo• ••c•ni•ao• utili•adoe por 

•atoa do• organiaaos para el otorgaaiento de cr6ditos 
!il..J:..,_J .Ricardo Ra•ir•• Brun, "P•i••• en deaarrollo y •i•t• .. 
internacional" 1 Col•cci6n Gr•ndaa Tendenciaa Pol!U.c•a 
Conteaporlneas no.47, UKAH, N6dco, 1986, pp 5-25. 
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El motivo d• ••t• nueva pol1.tica fue la creaci6n da 
•un cJíma apropiado• para atraer la confianr.a da la comunidad 
financiera internacional. E11ta modificaci6n fue propueata 
por el FHI. 

De eata manera, Colombia entra al grupo de pat••• 
latinoamericano• qua v•n influtdaa aue poltticaa econ6micas 
internaa, por aquella• que •on •recomendadas• por el Banco 
Mundial y el FHI. Eataa poltticas, en la mayorta de loa 
caaoa tienen efectos negativo• para el pata contratante. (11) 

2.2.1. Banana• C•f•talara 

El café figura entre algunos pa1aea 
latinoamericanoa como el principal producto de axportaci6n y 
fuant• importante captadora da diviaaa. Comparado con el 
petr6leo, cuyo consumo ea creciente y au oferta eat6 regulada 
por grande• con11orcioa, el café depende de una demanda lenta 
y da una oferta que se ve gravemente perurbada por factores 
climAticoa. 

En Amárica Latina, eraail ea el principal 
exportador de café en grano; le siguen Colombia, algunos 
pahaa da Centroamérica y México. En conjunto el grupo de 
pataea latinoamericanos contribuye con el 80\ del café que ea 
conaume en el mundo; de este porcentaje Brasil contribuye con 
mAa de una tercera parte. ( 12) 

Cabe destacar que las exportaciones de café estaban 
regulada• por la Or9anhaci6n Internacional del Café (OIC), 
organiamo con seda en Londres, fue creado en 1962 con la 
firma da un pacto entre loa principales patees productores y 
conaumidoraa qua buscaban controlar la oferta del grano en el 
mercado internacional y as1 mantener estable su precio. 

El pacto internacional del café sufre una 
modificación en 1979 y termina en 1989, (13) 

(10) Ro•• Mary 'J:borp, 2R..z..tlk p.220 
(11) ~ Raairaa Brun, ~ p.12, 
(12) ~C•l•o Furtado, "La econoa1a l•tinoaaaricana", s.111 

Zditoraa, México, 1976, p.253. 
(13) W l.n.fU.. Capitulo IV 
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En julio da 1975, Bra•U •ufre una ••vera helada en 
•u• cafatal••I ••to afect6 a la producci6n y, por ende, 
dhminuy6 la• axportacione• da grano del pah. E•ta helada 
ocurri6 en el momento qua ea presagiaba un par.todo de eacaaaz 
y de incremento en loe precioa del cllf6 en el mercado 
internacional. 

Dentro da eata contexto, Colombia -al segundo gran 
productor del grano- vivía un período en al que la 
producci6n de caf6 había estado increment,ndoaa gracias a laa 
poltticas cafetaleras llevadas a cabo y a lao buanaa coeechaa 
da loa añoa anteriorea. 

Todoa aatoa factorea favorecieron a Colombia en el 
aantido de que impulsaron al pata para que aumentara al 
volQman de exportaci6n de caf6 de 7. 5 millonaa da eacoa a 12 
millonaa. '"El valor de las e;11portacionas cafetaleras pasó 
aat de 500 millones de d6larea hacia 1970 a 2,000 millones en 
1979•, (14) 

Adem6.a de lo anterior, la helada sufrida por Brasil 
provocó que loa precios del café colombiano ae cotizaran a un 
precio m6s alto1 de .so centavos de d6lar por libra en el 
afta da 1970 a poco m6.a de J dólares en 1976. (15) 

El incremento en loa precios del café y en el 
volQmen de exportación, se reflejó en una captación 
ineaperada para el gobierno de un cuantioso monto de diviaaa 
para al pata. Sin embargo, cabe destacar que al gobierno de 
L6pez Michelaan, al observar que el eector cafetalero era el 
m'• productivo oubsidi6 aCin m¡a a loa produetorea de grano, 
ello en desmedro de los demAs sectores econ6micoa. 

Esta bonanza cafetalera dio origen a lo que muchos 
investigadores han llamado la •enfermedad holandesa'", es 
decir que mientras hay un aector que eetA generando divisas, 
•imultaneamente hay un descenso en la producci6n de bienes 
comercializablee que no astan en el auge y un deacenao en la 
exportaci6n de tales bianea. (16) 

Por Ciltimo, como ya he señalado en lineas 
anteriores, loa ingreso• provenientes de la bonanza 
cafetalera quedaron en poder del Banco de la República, 

(14) Ricardo French .. D•via, ~ p. 251. 
( 15 ) ll>.L!L. 
(16) Para co•prender el término '"enfermedad holandesa'", ~ 

Juan Gabriel Tokatlian y Bruce M.Bagley, "'Econoala y 
palltica del narcotrAfico"', Edicion•• Uniand••, Bogot6, 1990, 
p.lOOJ y Marcea Jt•plan, ~ pp 93 - 94. 
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lo que provoc6 grave• pr••ion•• monetaria• y que el proc••o 
inflacionario •• reactivara. 

2.1.1 19701 Bl surgi•ieato da l• Econo•1• JUcita d•l 
Narcotr6fico 

Paralela a la economía licita en la que el gobierno 
interviene y aa beneficia en forma directa, a mediados de la 
d6cada da 1970 •e da•arrola la aconom1a il1cita del 
narcotr6fico, con la diferencia que en 6eta el gobierno no 
interviene ni ae beneficia da manera directa, pero ei obtiene 
gran variedad de recursos. 

Como he aeftalado en lineas anteriores, a partir de 
1970 la economía internacional entr6 en un periodo de grave 
cr1aia misma que repercutió en los paises perif6ricoe • En 
Colombia 6eta se manifest6, entre otras cosas, por un 
incremento en loa indices de desempleo y al mismo tiempo de 
la delincuencia. Adem6a fue un factor que aceleró el 
crecimiento de la economía eubterrinea. 

A su Vez loa problemas económicos en los pa!.eee 
industrializados, especialmente en loe Estados Unidos, fueron 
acompaftadoa por problemas pol1ticoe y sociales provenianteo 
de la d6cada de 1960. 

En lo que se refiere a loe problemas políticos 
tanamoa que, mientras Estado Unidos interven1a militarmente 
en la guerra da Vietnam, la Revolución cubana alimentaba el 
aap1ritu combativo de las juventudes latinoamericanas. En 
Europa, la intervención soviética en Praga provocó un fuerte 
excepticiamo entre la juventud. 

Toda esta gama de problemas colocó en entre dicho 
la• baae• morale• da la política interna de loa patees, 
antandi4ndoee con esto la pérdida de credibilidad hacia la 
forma da actuar del pah. Tal aituaci6n ahondó loa problemae 
•ocialaa en loa que la juventud fue la mis afectada. 

Ea en este marco que loa jovenes, en su búsqueda 
por encontrar un escape a aue problemas, deciden abanderar 
lemaa como "Amor y Paz" y "Haz el amor, no la guerra", 
miamos que pronunciaban frecuentemente grupoe mueicalea como 
The Beatlea en el continente europeo o como Elvia Prealey en 
loa Estados Unidos. Ademis, aquellos problemas impulsaron a 
mucho a jovenes a agruparse con otro a, en donde el uso de 
drogaa -como la marihuana y el LSD- y la cabellera larga 
ar•n formas de manifestar su rechazo al Gobierno que estaba 
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enviando a mucho• de •u• compatriotas -j6venea como elloa
a combatir en una guerra que no lee correapondia. (17) 

Observando toda e ata aer ie de cambio e en el 
exterior, loa traficantea colombianos ven en paises como 
Inglaterra, Franela, Eapai'ia y Alemania en Europa, o en 
ciudades como Hlami y Nueva York en loa Eatadoa Unido a, 
entre otros lugarea, como importantes marcados para aua 
'productos•. 

a) MARIHUANA 

En Colombia, como ha aei"i.alado, durante lua primeroa 
ai\oa de la crisia al aactor que resultó m6a gravemente 
afectado fue el de la industria textil. Esta rama da la 
econom!a empez.ó a tener gran impulso desda el gobierno del 
Presidente Mariano Ospina P6rez. (1946-SO), quien debido a la 
escasez. de algodón y otraa fibras naturales en el mercado 
internacional, para abastecer de materias primas necesarias 
en la confección da telas, creó un plan que buacaba sustituir 
laa importaciones de fibras textileras (18). Este plan 
promovía loa cultivos de algodón en el pata, la importación 
de yute mexicano, aa! como también de eemillaa tra!daa de la 
India de las cuales ae obten!a una planta cuyo contenido en 
fibras para elaborar telaa era excelentes el c6namo indico 
(de nombre cient!fico Cannabia Sativa). (19) 

Por razonea climlticae, el gobierno promovió la 
siembra de la cannabia en loa departamentos -estados- de la 
coata AtU.ntica; entre ellos La Guajira, Magdalena, 
At16ntico, Bolivar, Sucre y Chocó1 pero principalmente en el 
Departamento de Antioqu1a, cuya capital Hedell!n va 
conformA.ndoae como el principal centro de la induatria 
textil. 

Ea precisamente en eaoa ai'loa que aucedió algo 
curioao1 el gobierno, por medio del Decreto 896 del 11 de 
marzo de 1947, prohibió el cultivo, diatribuci6n y venta de 
marihuana en el pata, y por otro lado, aigui6 promoviendo la 
eiembra de las aemlllaa de cAi'\amo. Lo curioso de éeto ea 
que al gobierno no sabia o no entendía que el c6.f\amo y la 
marihuana eran una miama cosa. 

(11) ~ Mario 
~p 147 

iaperio de 1• droga", 
pp 11 - 22, 1992. 

A.rango Jara•illo. ..Narcotrlfico ..... , 
- 154 y P'r•nci•co Go•eajara, .. Bl 
Diatribucion•• Pont.aaara, México, 

(18) Exiaten gl'an vari•d•d d• planta• y t.extileraa, pero l•• 
•i• utiliaadaa •on •l lino, el algod6n y el clnaao. 
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Como re•ultado da e•t• •ituaci6n parad6qica, no •• 
109r6 impulaar la induatria textilera del cAnamo da la India, 
pero •1 ae mejoraron h• variedades da marihuana que por su 
calidad, van convirti6ndo•e en la preterida de loa 
conaumidorea europeos y norteamericanos (:ZO). Entre 6staa 
de•tacan las variedad&• denominada• "Punto Rojo' y la •santa 
Harta Gold'. 

Retomando, en Colombia la industria textil se vio 
gravemente afectada durante loa anos setenta. Esto se debió, 
por un lado, al cierra da loa mercados externos de los cuales 
dependlan en mayor medida a•l como por el aurqimiento de 
nuevos centros textileroa con tecnolog!a avan~ada en Aaia, 
por otra parta, su producción interna ae vio afectada por loa 
productos de mejor calidad que introducla el contrabando. 

Esta situación provocó que muchas de las empresas 
prescindieran de peraonal, y en muchos casos, que cerraran 
sus puertas. Particularmente en Medell!n tal situación se 
tradujo en un notable incremento en el número de 
deaempleadoa, de la delincuencia y con la proliferación de 
los negocios por cuenta propia. A este respecto, Miguel 
C:arc!a seftala que "a mediados de los setenta, la mayor!a de 
Jo• coJomb.tanoa vlv!a una d.if!cll situac.t6n econ6m.tca1 en 
J975 el desempleo tenia una tasa deJ J4\ y el costo de vida 
promedio, comparado con las cifras del a~o anterior, habla 
crecido un 28.3\". (:Zl) 

Es en este panorama que el pequefto grupo de 
traficantes de marihuana surge y se desarrolla como 
'alternativa• para aquellao peroonas que deaeen mejorar su 
aituación económica y aspirar a un nivel de vida mejor. 
Gradualmente este grupo de narcotraficantes va ocupando 
espacios dentro de la econom!a del pata, primero aeocUndoee 
con loa empresarios afectados por la crisis, mismos a quienes 
lea compra sus industrias o loe utiliza como testaferros 
(2:Z). Deapu6e se vincula con loa campeoinoa a loa que lee 
entrega la semilla de marihuana y una suma de dinero para que 
cuida loa cultivoe1 ademie contrata a loo antiguos obreros 
para que transporten, vendan y entreguen la droga en el 
mercado consumidor. 

(19) Bata actitud del gobierno colollbiano H vi6 favorecida 
en 194:Z con la raalizaci6n en loa Eatadoa Unidos de una 

p•llcula deatinada a proaover loa cultivo• d• aaribuanar ·•-P for victory" (C4i"laao para la victoria). En ella •• 
explicaban laa foraaa da utiliaaci6n de la planta, entre laa 
qu• destacan la fabricación de cordele ria y telas. Qtü Manú 
Dornbierer, •La ·otra guarra de laa droga a", Orijalbo, México, 
pp •3 - •5, 1991 y "Bl gobierno qu• importó la yerba" •n 
Mario A.rango Jaraaillo, ~ pp 75 - 86. 
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De ••t• manera, lo• paquei\oe narcotraUcantea van 
traneform&ndoee en poderoeoa aanorea capacee de comprar daade 
un car9amanto de yerba, ha•ta un barco o un avl.6n para al 
tran•porte da la mioma hacia Eatadoe Unl.doe o Europa. Loa 
primeros cargamentos de marihuana fueron transportados por 
vta marítima a trav6a del Rl.o Atrato y al Golfo de Urab& en 
el norte de Antioquta, camuflado• entre el cargamento da 
barcos bananeros y madereros. 

Lentamente •de 30,000 a 50,000 pequei\oa campesinos 
de Ja costa atllnt1ca da Colombia van dependiendo 
d1r•r:t•mente d•l cultivo d• la m•r1huana para au 
•ubaiatencia De ella tamb16n d•p•nden otra• 50,000 personas, 
como recoler:tores eatacionales, transportistas, guardias, 
banqueros, contra ti.etas." (23) 

Eata nueva fuente de ingresos se traduce, en forma 
indirecta, en beneficio para el pata, especialmente para 
Antioquta y loe dem6.a departamentos de la Costa Atl6ntica 
colombiana, dado que los narcotraficantes comienzan a 
invertir en suntuosas conatrur.ciones, compran lujosos 
autom6viles, hoteles, discotecas y bares, ast como tarnbien 
corrompen a muchos funcionarios de la región, entre otras 
mucha• inveraionea. Sumado a lo anterior, adquieran enormes 
extenaiones de tierra, sobre todo en laa denominadas 'sonas 
rojas' que eat6n bajo control de loa grupos guerrilleros y 
paramilitares. En torno a ello, en lineas posteriores •e 
har6 un estudio m.S.a detallado. 

A eate desarrollo en la costa atUntica del 
comercio da marihuana en Colombia, se le conoce como "la 
bonanza mar.!mbera" y sucedi6 de 1972 haata principl.oa da la 
década de 1980. 

Vale la pena destacar que, en el futuro, loa que se 
convertir.in en loa principales 'capo•' (cabezas) de loa 
cirtelea colombl.anoa de la droga, ~Pablo Escobar Gaviria, 
Gonzalo Rodr1guez Gacha, loa hormanoa ochoa Vizquez y loa 
Rodrtguez Orejuela, tuvieron aua inicio• como 
narcotraficantee en aeta bonanza. 

(20) lll.l.!L. 
(21) Miguel oarc1a, "Lo• b•rone• de la coca1na", Planeta, 

México, 1991, p.46. 
(22) Te•taferro. - El que presta •u noabre para el negocio de 

alguien que no quier• hacer con atar el •uyo. 
(23) Marco• hplan, ~ p.32. 
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Sin embargo, ••ta bonanza marimbera va decayendo a 
principio• d• loe aftoa 80' •· Tal decimiento coincide con la 
p6rdida d• calidad d• la marihuana colombiana, eapecialmante 
d• la denominada 'Punto Rojo' va •urgiendo una nueva variedad 
••.tn aemilla•, qu• e• mi• fAcil de cultivar y cuyoa efectos 
aon ml• fu•rt•• comparad•• con otra• variedades da marihuana1 
la ••in semilla• comenir6 a cultivarse en .Jama.tea y en los 
Estado• Un.idos. Ademas d• esto, va surgiendo y 
desarrollándose el mercado de una nueva droga cuyo cult.tvo, 
producci6n, transformac.t6n, transportac.i.6n y venta es, en 
comparac16n con la marihuana mejor remunerada, se utili:za 
meno• p•r•onal (aunque ml• eepecializado), ocupa un menor 
volCim•n y, por lo mismo, de mis :/6cil transportación y 
ocultamiento¡ aat. como también au poder estimulante es mayor. 
Tal droga •• Ja cocat.na. 

Otros factores que sin duda fueron escenciales 
para que esta •bonanra marimbera• terminara, fueron que el 
gobierno de Alfoneo L6pez Hichelaen (1978-82), bajo preai6n 
da loa E. U., inició una campana antidroga en el paia; ésta 
pon.ta mayor 6nfasia en la destrucción de loe oembradioa de 
marihuana, utilizando para ello sustancias quimicae como el 
glifoafato y el paracuat. Ademla, las fuerzas policiales 
iniciar6n una peraecuci6n en contra de loa narcotraf !cantea. 

Tal pol!tica antidroga• provocó que loe precioa da 
la yerba diaminuyeran "un 25\ desde 1981 hasta 1984, de 
u•$25 d6larea a us$18.5 por kilogramo en Colombia". (2C) 

En relación a laa "cantidades y precios, el total 
del .ingreso para los traficantes colombianos de marihuana no 
pudo haber sido mayor de us$250 millones •• • A partir de 1983 
el ingreso por tr&fico de marihuana se redujo dr&ati.camente 
hasta llegar a un nivel de us$35 millones en 1985 como 
con•ecuenc.ta directa de los programas de fumigac16n." (25) 

(24) Dato prHentado por Bernnando Jo•6 o6aH A2Y.Sl en la 
nota de plgin• nGaero 6 ••• En "Econoat.a y polt.tica del 

narcotdfico'", ~ p.62. 
(25) ~ 
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b) COCAllfA 

Como conaecuencia da la politica antidrogae de el 
Pre8idanta Turbay contra lo• traficante• de marihuana, 
algunoa de eatoa fueron ingresando al negocio floreciente d" 
la cocaina. A ea te rea pecto aa necea ario aenalar que ya se 
traficaba con eata droga desde mediado• da lo• atloa 60' a en 
al interior del pata y, en menor medida, hacia loa E.U. 

El trlfico hacia aeta pala era realizado por 
peraonaa da aacaaoe recuraoa acon6micoa a loa que ea lea 
entregaba cierta cantidad de cocatna, ea les paga su pasaje 
y, adem&e, ea lea entregaba una cantidad de dinero por el 
• aervlcio•. A aetas personas en Colombia se lea conoce como 
•mulas•. (26) 

En un principio loa •nuevos• traficantes de eocaina 
comenr.aron a promover los cultivos de hC'lja de coca en el 
pa!•, principalmente en loa Departamento• de Meta, Guaviare, 
Guainh y caquetA. -al sur del pale-1 pero tambi6n en 
Antioqula, Magdalena, César y cauca (.27). Sin embargo. deade 
fine• de loa aftoa 11etanta, a cauH de la expan•ión en el 
conaumo de coca!na en loa Eetadoa Unidos y Europa, y debido a 
loa Umitadoa auminiatroa de hoja da coca colombiana para la 
elaboración da cocaína, loa traficantes comenzaron a importar 
hojas de coca y pasta de cocaína de PerCI y Bolivia, para au 
poaterior procesamiento y exportación. Ademas, aa 
convirtieron en promotores importantes de cultivoa de coca en 
eaoa pa!aes. 

Antes de continuar, ea necesario reealtar que loa 
traficantes colombianos comenzaron a promover e importar la 
materia prima para producir coca!na fuera del pata por doa 
cauaaa principalea t 

a} la primera da ellaa ea que dado el uso anceatral que la 
coca ha tenido en PerQ y en Bolivia, a convertido a eatoa doa 
pataea en loa principalea productores de hoja de coca1 

b) la segunda, ea que las variedades de hoja de coca que 
crecen en estos dos pa!.eee -como aei'l.al6 en el capitulo 
anterior- contienen mayores cantidades de coca!na de fA.cil 
extracción. comparadas con la variedad 'Novogranatense • de 
Colombia, que contiene mayor cantidad de resinas que 

(.26) Laa "aula•" aon peraonaa contratadaa, en alguna• 
ocaaioaaa, por paquei'l.oa traficantaa. Da ••caaoa 

recuraoa, gen•r•l•an•t• aataa paraonH tran•portan la cocatna 
c••uflada al interior d• •u• art.tculo• da u•o paraonal o coao 
Qlti•o racurao, aacoadi'da en al interior da au cuerpo. 

- 31 -



dificultan la extracción de la droga, laa variedades qua 
cr•cen en P•r6 y Bolivia resultan mis rentables. 

Ea de e ata manera que ae va con! igurando una 
diviai6n en al mercado de la droga: Por un lado tenemos a 
Per6 y a Bolivia como loa principalea abaatecedot-ea de coca y 
paata de cocatna; y de el otro a Colombia como principal 
centro procaHdor, diatribuidor y exportador. 

Retomando, en la medida que el consumo de marihuana 
fue diaminuyando en E.U y Europa, al consumo de cocalna fue 
craci•ndo en eaaa zonaa. Para ejemplificar ésto, Hernando 
Joaé G6mez aei\ala que el consumo (de cocdna) en los Estados 
Unido• creci6 • una tasa anual promedio de 18.5\ durante el 
periodo 1979-1984'". (28) 

Eata incremento en el consumo, provocó que en 
Colombia aumentaran la.a zonaa productoraa de hoja de da 
3 a 4 mil hactAreaa en 1981 a 17 mil en 1984 (29). 

Tal incromento en ha zonas de cultivo ae reflejó 
también en un alz.a en loa nivelea de cocalna producida: de 53 
toneladaa en 1981 a 104.9 en 1983 (30). Si a esto l:e 
agregamoa qua loa precioe por kilo de cocalna en Colombia ae 
multiplican al lla9ar al mercado consumidor, tenemoa que este 
negocio ae vuelve aún mh rentable¡ por ejemplo. a 
principios de loa ai\oe eo•a en Colombia un kilogramo de 
cocatna ae vandla al por mayor en 4,000 d6lareo, en loe 
E•tadoa Unidoa ese mismo kilo de droga se cotizaba en 18, 000 
d6laraa. (31) 

Sin embargo, "aunque es imposible establecer un 
estimativo razonable de los ingresos derivados de la cocaina 
y de la marihuana para Colombia, en 1981 estos fueron de 
aproximadamente usSl .s mil millones y para J 985 se hablan 
elevado hasta 2 .s 3 mil millones de d6lares anuales" 
(32). 

(27) !lJ.5L_Bruce H. Bagl•y, "COloabia y la gu•rra contra laa 
droga•" ,•n "Econoaia y polltica del narcotrifico", 
~ pp 127 - 128. 
(28) H•rnando Jos6 06aaa, " La econo•h ilegal en COloabia", 

•n "Econoaia y ••• ", ~ p.63. 
(29) llll!L. p.67 
( 3 o) llll!L. 
(31) llll!L. p. 71 
(32) Bruce M. Bagley, ~ P• 183. 
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Esta• cifru resultan afin mh extraordinarias 
para al pata al la• comparamos algunoa indicadorea 
económico• de eate p•t.1 

(33) 

(~ l!D l!l.U.l2nll !12 i;l6l.l.L'.l!.I.) 
Saldo en la Cuenta Corriente (1982)•••••••••••3,054 
Exportación de bienes y Servicios (1986) •••••• 6,235 
Producto Interno Bruto (1988) •••••• , ••••••••• 43,967 
Saldo de la deuda ax.terna total daaambolaada ( 1989) 

•••••••••••••• 16,878 
Saldo en la Cuenta de Servicios (1990) •• , , ••••• 2,625 

Si observamos detalle estos datos, noa 
damos cuenta del enorme peso que tiene la narcoeconomta, 
comparada con loa datos mencionadoa. 

Sin embargo, ea neceaario recalcar aqut que dado el 
car6cter illcito, en la mayorta de loa caaoe la cantidlld de 
dólares que ingresan al pata sudamericano por concepto del 
narcotr6fico, son muy diltcilea de medir. A eate reapecto 
Diego Garcta say6n aai\ala algunos ejemplo• que aon 
iluatrativoa1 

Según • The Economiet • ( 1988) loa narcotraf icantea 
colombianos reciben uaSl,500 millones de loa cuales ua$750 
millones vuelvan a Colombia y se monetizan. 
• SegGn 'Policy Focua• (1987), a Colombia ingreaan de 600 a 
1,000 millones de dólares anuales por concepto de tr6fico de 
drogas. 
• Para Lora y ocampo (1987), la cifra ea mucho menor: no se 
debe exagerar la importancia de loa ingresos externos . 
provenientes del trA!ico de drogas, Se estima que durante 
loa anos florecientes, este comercio sólo hacta entrar al 
pata sao millonea de dólares por ano, ea decir el 25\ de las 
ventas de café de la época. (34) 

Ahora bien, loa altos tndicea de ganancia 
provenientes del trAfico de drogas, a provocado qua muchos de 
loa cultivos tradicionales de Colombia -papa, tabaco y 
pl6.tano entre otros-, eean desplazados por loa de coca. E eta 
posibilidad se ve fortalecida debido a que, como BBnalé en el 
capitulo anterior, el arbusto de coca prov6 de tre• a cuatro 
cosechas al afio, lo cual comparado con loa cultivos licitoa, 

(33) Dato• toaado• de Banco Int•r•••ricano de De•arrollo, 
~.!.E2.llóI!lis.2:tJ!2S.ll.l.miam'd!a~.!n.f2m!l 

1.2ll1 waabiagton, D.c., pp 305 - 350, octubre 199:Z. 
(34) Diego Oarcia 8ay6n, •coca, cocatna y ••• ", ~ pp 

239 - 241. 
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re•ulta muy atractivo para lo• campeainoa qui.enea van en esta 
actividad una importante fuente de 1.ngreaoa. (35) 

Pero no •on aolamente campeainoa loa que ea 
benefician directamente de la •narcoaconomI.a•, alloa son 
eolamente el primar ••lab6n de una larga cadena1 mi.ama que 
tamb1.6n ••ti. con•t1.tuI.da por pareonaa da 1011 mla bajoa 
••trato• eoc1.ala11 -delincuentes, ladronea, aeee1.noe, 
pro•t1.tutaa, violadores- hasta gente de esferas superiores 
-abogados, banqueros, policiaa, mini et roe, lideres 
pol1t1.coa-, entre muchoa m6e. 

AdemAe hay sectores de la economt.a colombiana qua, 
•in proponaraalo, resultan beneficiados indirectamente por la 
narcoeconomt.a, entra ellos tenemos a algunas industrias 
-como la de la conotrucci6n y la automotriz- o al sector da 
loa •ervicioa -tranaportaa, centroa recreativos, discotecas, 
barea, salones- y demA.a. 

Pero todo esto ea tem6.tica del capitulo siguiente, 
donde aerA abordada de una manera mi.e completa. 

2 .1. 3. Creaci6n da la "Ventanilla Sini••tra" 

Como ha quedado establecido en lineas anteriores, 
las bonanzas cafetera y 'marimbera • ea desarrollan durante 
loa gobierno• de L6pez Hicheleen y Turbay Ayala. Dichas 
bonanzaa coincidan también con un incremento en loa ingreaoa 
por concepto de aervicioe, ea decir de ingresos por concepto 
de turiamo y de anvtoe monetarios de colombianos residentes 
en el extranjero principalmente. 

En eate marco de abundancia de diviaae, L6pez 
M.1.chalaan autoriza en 1975 al Banco de la República -banco 
central da Colombia- para que, a través de eu •cuenta de 
eervicioo' se monetizaran loa d6lares que se ofrecieran al 
Banco. 

Con aeta medida ae facilit6 el in9reao da 
• narcod6larea' o 'cocad6larea' al pata sudamericano, pues ae 
podtan facilmenta mezclar con loe provenientes de lae 
bonanzaa cafetera y de servicio& (36) 

(35) A ••t• daevto an lo• cultivoa ltcito• por parta da loa 
ca•p••inoa. hacia lo• relacionado• lo• del 

narcotr6fico, •• la ba dano•inado co•o "narcocultivo" a 
•narcoagro", ~ 
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Da eata forma •• crea la denominada .. ventanilla 
•inie•tra", macani•mo mediante el cual el gobierno 
colombiano, indirectamante, •• involucra el lava.do da 
dinero (37). 

El motivo por al cual ae puso en pdctica esta 
medida fue qua •l axca•o de divi•a• originados por la bonanza 
cafetera y loe ••rvicios, as! como el dinero que introducta 
•l contrabando y el narcotrAfico provocaron fuerte• praeiona• 
monetaria• , mi•maa qua incrementar!an, por un lado loa 
precio11 de laa mercanc!aa y da la inflación, por el otro. 

Debido a aato laa autoridades económicas se vieron 
en la neceaidad de reducir la• tasas de devaluación con el 
fin de eatabUizar loe precios. A este respecto Francisco 
E. Thoumi aef\ala que •Ja superabundancia de divisas en el 
mercado negro indujo al Banco de la República a involucrarse 
en negocios de lavado de dinero. Puesto que las divl.sas 
disponibles en este mercado se incrementaron, el gobierno se 
encontr6 ante un dilema1 la tasa de cambio mis baja en el 
mercado negro imped!a continuar con el ritmo de devaluación, 
reduciendo por esta razón la prot.ecci6n que se podía 
suministrar a los sectores productores de bienes para el 
comercio internacional, los cuales no v1v!an un auge en aua 
exportaciones (principalmente la agricultura y la industria). 
Con al fin de mantener estos sectores economicamente bien, 
era importante prevenir la tasa de cambio oficial de una 
revaluaci6n y lleg6 a ser necesario comprar dólares en el 
mercado negro• (38). 

siguiendo este esquema, resaltará que loe ingresos 
a Colombia por concepto del narcotrAfico a trav6o de la 
'ventanilla siniestra• eon difíciles de definir, dado eu 
carActer Utcito. y subterráneo. Alguno a cUculoe como el de 
la contraloria General colombiana eatiman que por eate medio 
ingresaron ua$136 millones en 1982, ue$852 millones en 1983, 
U•$614 millones en 1984, ua$974 mUlonea an 1985 y ua$1,200 
millon•• en 1987 (39). Otro autor citado en la miama 
fuente eatima que el monto de loa narcodólarea qua ingreaaron 

(36) Da e•taa do• foraa• loa inv••tigador•• denoainan al 
dinero pravaniant• del narcotrAfico, ~ 

(37) Se lla•a 'lavar• dinero a la prActica da tr•n•far.ir 
dinero aucio, •• decir, din•ro provenienta da 

tran•accione• ilegal••, ~ contrabando•, tráfico de araa• 
r da droga•, ••cuaatra•, entra otra•; hacia canal•• 
financiara• que didaulan •u origen. Alguna• fon.a• da lavado 
de dinero •On analisadaa en al cap1tulo aiguienta, aat 
taabién alguno• paha• que •• dedican a ••a actividad. 
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•l B•nco de l• RepClblica fue del orden de loa ua$600 y 800 
millones durante 1987 (&O). 

Sin embargo alguno• eati•ativoe mis conservadores 
permiten afirmar que el ingreso anual de narcod6lares a 
Colombia no debe haber sido inferior a loa ua$1,000 millones 
(&1). En otra fuente, ae cita que para 1981 tales ingresos 
•umaban un total da U•S578.9 millones y que para 1992 
aacandhn a ua$1,059 millones (42). 

Sin duda eetaa cifra• pueden explicar, en parte, 
c6mo fu6 que Colombia pudo resistir las graves consecuencias 
de le.• cri•i• acon6micaa, tanto internaa como externas, en 
comparación con loa demla pataea latinoamericanos en la 
d6cada de lo• 70'• y loa ao•a. 

Para finalizar ea necesario se~alar que esta 
•ventanilla siniestra• se convirtió en un arma de doble filo 
para el paI.a ya que, por un lado lo favoreció en la medida 
qua aa convirtió en una importante fuente de diviaas que 
acrecentó las reservas monetarias pero, por el otro, fue un 
factor que aumentó las presiones monetarias y, por ende, 
aceleró el proceso inflacionario (U) 

(38) Pranci•co E. Thowli, "a.19.Y.nA!! implicacJoneg ~ 
crecimiento SI!! JA economi.a eubterr,§™ .!ro 
~ ..... Ea "Econo•i• y polttica del ..... , ~ p.59. 
(39) ~Diego oarcia &ay&n, "Coca, coca!na y 

narcotrlfico; Laberinto en loa Ande•", Coaiaión Andina 
de Jurbtae, Perú, 1989, p.240. 
(&O) lQJ...sl..u. lll!!L.. ti.ria Arango Jara•illo, "El impacto del 

narcotrlfico en Antioquta", Editorial JM, Hadellin, 
p.135. uea, 

(U) 
(62) 

l!iliL. 
~Leooida• 06•e• o., "'CArtel Biatoria de la droga". 
Grupo Editorial Jnvaatigación y concepto, Santa P'é de 

Bogotl, Coloabi•, 1991, p.137. 
(t3) No exi•te entre loa inveatigadore• una fecha axacta de 

cQando •• eli•inada eata 'ventanilla •inieatra•. Por 
ejeaplo 1.~houai •et\ala en au obr• antea citada que dicha 
prlctica •• •liainada an 1984, dHpu6• del •aeainato del 
Hini•tro de Juaticia Rodrigo Lara Bonill• • ••no• de 
narcot:.rafic•nte•• Sin emb•rgo, por r•aone• que aerln 
aoali•adaa en el capitulo JV del preaente trabajo, ••t• 
aedida ea • eli.-inada • durante el gobierno del Preaidente 
VirgUio Barco (1986-90), particularaente en 1989 cuando el 
gobierno coloabiano y el CArtel de Medellin -la aá• grande y 
podaroaa organiaación de narcotraficant•• con ••d• en la 
ciudad capital del Depart•••nto de Antioquta y que controla 
el .. ror volCiaen de cocaína que ae exporta baci• lo• E•tadoe 
Unido& r Europa- aa declaran la gu•rra. 
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Como parte fundamental que explica a•te incremento 
•n •l monto de diviea• para Colombia por concepto del 
narcotr6fico, tanemo• que deeda principio• de 1980 comienza a 
gan•raraa un cr•clmiento •n la demanda d• cocatna 
principalment• al interior d• la• frontera11 de loa pataea mc\a 
desarrolladoa, ~' Eatadoa Unidoa, Gran Bretafta, Italia y 
Francia entra otroa. 

De eate grupo de pa!eea, ea dentro de loa Estados 
Unido• que el con•umo d• droga• va tomando maticaa 
•in9ularea1 eato debido a qu•, entre otra• coaaa, este pata 
•• la potencia acon6mica ml• grand• y poderoaa del mundo, con 
un ingraao por habitante enorme en comparación con otro pata 
del mundo, lo que convierte a este pata en un atractivo 
mercado para loa traficantes de auatanciaa que alteran las 
funcione• normalea del cerebro. 

Desde el decenio da los anos aeaenta 
conformlndoae Entadoa Unidos como el m6a grande consumidor de 
droga• en el mundo, principalmente da herotna y morfina, 
miamaa que mediante proceaoa qutmicoa ae extraen de la 
planta de amapola o adormidera. Sumado a lo anterior tanamoa 
que, ademAs de ser el principal consumidor da drogas, loa 
Estados Unidos ea el número uno en la producci6n de los 
inaumoa necesarios para la fabricaci6n de cocaína, heroina y 
morfina, entre otras drogas. 

Sin embargo para la d6cada de loa aftoa 70 •a el uso 
de la herotna y la morfina se ven deaplazadoa por un 
incremento en el consumo de otras drogas, como el LSD -6cido 
liaérgico-, marihuna y aceite de haahieh. Eate Qltimo se 
extrae de la planta de la marihuana. 

Para 1960 y loa anos siguientea, el consumo de 
marihauna y de LSD disminuyen al aparecer la cocaína en el 
mercado. 

En el decenio de loa anos ochenta el consumo de 
eata droga, va tomando connotaciona• alarmantea1 ~•e 
eatima que el consumo de cocaína aumant6 de 31 toneladaa en 
1962 a 72 en 1965 <••> y que en 1987 habla alrededor da 
10 mlllonaa de consumidores de esta droga en loa Eatadoa 
Unidos ('5). 

(CC) N•rcoa kaplan, !lD.l ~1A ttJ.m.lWLL. El Dia, 15 da 
•nno d• 1990, p.2c. 

(•5) Enriquata Cabrera, .1!1:!29ll lA J?Ai!. l!. lA Il.9.4, El Dia, 21 
da .aero d• 1990, p.l. 
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Por otra parte en lo• pata•• europeoa el consumo de 
coca!na ha ido •n aumento. Pero antea de continuar, ea 
n•ce•ario deatacar que •n alguno• da eatoa patee• -Francia, 
M6naco, Portugal, Inglaterra, Finlandia, Noruega, Suecia, 
Italia y Suiza-, antre otroa, haata antea de •aparecer' la 
coca!na l•• drogaa que maa •• conaumian eran el opio, la 
morfina y la haroina, todaa allaa procedentes de loa paiaea 
d• otro• continentaat AfganiatAn, India, PakiatAn y Egipto 
principalmente. 

AdemAe de aquella• dro9aa, también eon grandes 
conaumidorea de anfetaminas, barbitúricos, tranquilizantes, 
antidapreoivos y demAa drogas médicas. 

Una clara muestra acerca del incremento en el 
consumo de cocaina en loa pa1aaa europeos lo proporcionan el 
incremento en loa volúmenea de droga que han eido incautados 
por laa autoridades portuarias y aduaneras de algunos paises 
de Europa. ~ la revista Hill2nAl G99graphic eeftah. que a 
partir de 1989, con frecuencia ae reciben noticias acerca de 
laa incautaciones realizadas en Eapafta, por seftalar un caso, 
en 1986 ae incautaron 678 kiloa de coca!na, para 1987 tal 
cantidad ae incremeent6 a 1, 134 kilos (46). 

De acuerdo con un estudio realizado por Deborah 
Willouhby, J.nveatigadora norteamericana, eei'lala que desde 
1986 comienza a observarse la tendencia hacia un mayor 
conaumo da cocaina en el Viejo Continente, principalmonte en 
Holanda, Francia, Alemani& e Inglaterra (47). 

Una de lae: razones que explican este incremento en 
el consumo de coca1na en loa palees europeos ae manifiesta en 
que, desde 1985, al interior de loa Estados Unidos 
comienza a desarrollarse una disminución en el consumo de 
coca1na1 esto como consecuencia de que los narcotra!icantee, 
literalmente 'inundaron• el mercado norteamericano con polvo 
blanco (coca1na). Tal pr&ctica ocasionó que loa precios de 
la droga •e fueran a la baja y, por esta razón, que loa 
traficante& buacaran nuevoa mercadea para su producto. Como 
en cualquier negocio, aqu1 tamb16n opera la ley capitalista 
la oferta y la demandat •a mayor oferta, la demanda baja1 a 
menor oferta, la demanda sube al igual que loe precios• 
('8), 

(t.6) ~ National Oeograpbic, hn ~ .iD!UAD hU.!?!. 
.t..\U:D.I s!.l.Alli ~J USA, january 1989, p.25. 

(t7) Daborab N'illoughby, ~inL.. 2.lll.2..r.. marlhyana.problema 
nw.mUAL. ·~ mY..ru!.i.A1J. servicio Informativo r 

cultural da lo• E.U., noviembre 1988, p.ll. 
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Otra r•z6n par• que ae haya dado eata baja en el 
con•umo da cocaína dentro da E.u., ae debió al •urgimi•nto 
dentro da eee pal• de otra droga cuyo• efecto• . en el cuerpo 
•on parecidoa a lo• que produce la cocatana y cuyo valor en 
dinero para el conaumidor 9rin90 resulta mtnimo comparado con 
la primera. A ••ta nu•v• droga de fabricación ••tadounidanae 
•• le ha denominado •crack• o 'Rock', una variedad da cocalna 
de baja calidad, mezclada con otroa productoa químicos y 
calentada a fuego de baja intensidad lo qua le da una 
apariencia de roca. Esta droga se fuma en pipas o en 
cigarrillos, es muy adictiva, barata y da rApida acción. 
En el consumidor produce un estado eufórico de duración 
limitada, lo que determina qua se le use en forma compulaiva. 

Aunado a lo anterior, se ha aei'ialado que con la 
calda del muro da eerlln en 1990, se ha abierto un nuevo 
marcado dentro de loa pataaa ex-aocialiataa, para loa 
narcotraficantes, no sólo de cocaína aino también de opio, 
morfina, herotna y marihuana. 

con estoa datos puede observarse que el problema 
del narcotrAfico constituye en la década de loa 90'a una 
forma de subaiatancia para loa habitantes da loa paiaea del 
llamado Tercer Hundo (49). 

(48) BUiiado a aato, la Hnaible di••inucióo en el conau.o de 
cocaína en E.u., provocó qua en al interior d• Coloabia 

•• incre•antara al con•UllO da 'baauco', una ••acla de baaa d• 
coca con aaribuana o tabaco, •i••• que produce 9ravaa afecto• 
aobra el conauaidor ••• &f.c....Manú Dornbiarar, ~ pp 
133-142; Juan Gabriel Tokatlian y llruca M.llaglay, •Econoa!a y 
poli.tic• del, , ... , ~ pp 15-57; Mario Arango Jaraaillo y 
Jorge Cbild, "NarcotrAficoa raparlo d• la,.•", ~ pp 
155-186 y Marco• ltaplan, "Aapactoa sociopoltticoa del ••• ", 
~pp 59,94, 
(•9) Adaah de la cocatna, al conauao de otraa drogaa ha ido 

renaciendo en al aundo, tal ea al caao del L&D, cuyo 
conau..o ba ido cr•ci•ndo •n alguno a pa!aaa ••• s.f.c..t..La Jornada. 
l• da abril d• 19,3, p.36. 
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2. 2 lurgi•iento de lo• C6rt•le• de la Droga 

En la medida que el tr.ifico de marihuana va 
expandi6ndose, al mismo tiempo lo hace al poder económico y 
pol1tico de lo• narcotraficante•, Pronto ese pui\ado de 
pequafto• traficante• comienzan a aglutinarse en 
familiaa, clan•• y grupos que, con la finalidad de mantener 
un mayor control aobr• loa mercado• de droga as! como también 
de loa deap•choe, cultivos, producción y transporte, unen 
aua capitalea. 

Eatas agrupaciones conforman la primera célula de 
lo que mla adelante se convertir6 en una poderosa 
organización con la suficiente capacidad económica para, 
entre otraa coeaa, corromper a las autoridades colombianae, 
financiar grupos do •sicarios• (50) que 'hagan a un lado' a 
laa autoridades y otras personalidades que atenten contra eua 
intereeaa, aolventa.r loa gastos para la producción, 
tranaformaci6n y transporte de cocaí.na, ast como también, en 
el momento que sea necesario, enfrentar a las fuerzas armadas 
y represivas del gobierno, al grado de poner al pata al borde 
del colapso, 

A tales grupos ae lea ha denominado, erróneamente, 
clrtelaa o carteles (51). 

Sin embargo, como se setlaló en el apartado 2,1,2 , 
la política represiva del Presidente Turbay en contra de loa 
traficantes de marihuana, dio como resultado que muchos de 
ellos fueran encerrados en prisión y, los que lograron 
salvarse y escapar de la persecución, ingresaron al negocio 
del tr•tico de cocatna, misma que ya ee coneumta al interior 
del pata, aunque en pequei\as cantidades, 

Pronto loa narcotraficantes colombianos descubren 
qu• el negocio no estaba dentro de el pata, sino en loa 
mercado• externo• donde lo• precios de la droga ae 
multiplican1 ~' da 4 1 000 a 35 o 40 mil dólares el 
kilogramo en 1975, eegQn la DEA (52). 

Ea durante este periodo que loa narcotraficantea y 
•cabeza•' de loa c6rtelee como Pablo Emilio Escobar Gaviria, 
Conzalo Rodrtguez Gacha, alias "El Mexicano" 1 Carlos Enrique 

(50) Sicario•.- Deno•inaci6n que •• l•• di a lo• piatolero• 
o •a ton•• •a aueldo • • 

(51) En econoata cirtel a• una agrupación de 
9rande• eapre•a• de una ai•aa raaa, cuya función e• 
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Ladhar Rivas, loe hermanos Jorge Lute, Juan David y Fabio 
Ochoa Vlzquaz, otroa hermanea Gilbarto Y Miguel Angel 
Rodrtguez Orejuela, Joal Santacruz Londofto1 entre otroe, 
ingresan al negocio del trAfico de cocatna. 

Lentamente ••t• grupo de peraonaa, la mayor.ta 
proveniente da loa estratos mla pobrea de Colombia, van 
conformando eua zonaa de influencia o da control, tanto 
al interior del pata como en loe pataos donde venden su 
producto. Todo eeto aerA tratado en loa apartado& 
aiguiontee. 

2. 2. 1 Allt.ioquta y el Narcotrlf leo 

Geograficamenta el Departamento de Antioqu1a, cuya 
capital estatal os Hedolltn, ae localiza al norte de 
Colombia, en la Costa Atlintica. Fue uno de loa 
dapartamantoa en loa que ae desarrolló con fuerza la bonanza 
de la marihuana en el decenio de loa aftoa 70'• y, dada au 
cercanta con el Canal de Panaml -zona internacional de 
comercio y da unión entre loa oceanoa Pacifico y J\tllntic:o
lo convierte en uno da los cuatro centro• financieroa, 
comerciales y económl.coa mla importante• del pata, loa otros 
trae aon Bogotl -la capital- Cali y Barranqul.lla. 

Tal importancia del departamento va conformlndoae 
daada el periodo colonial en el que, gracias a la explotac1.6n 
da loa yacimientos de oro, se logró desarrollar otroa campos 
como la agricultura, principalmente loa cultivos de café y de 
algodón. 

fijar el volúaan da producción da la raaa, repartirlo antra 
laa divaraaa fir11aa y fijar al precio da •enta da loa 
producto• para aliainar la coapat.ancia a t.ravla de loa 
pracioa. Si aa ob•ana con dat.aniaiant.o aat.a dafinici6n el 
lactor puada percatar•• qua au aplic:•ci6n no coincida 
con l•• organiaacionaa del narcot.rifico en COloltbia. A. aate 
raapacto Marco• ICaplan ••ft•l• qua al uao genaralbado del 
t.6raino clrtal para referir•• a laa organi.aacl.on•• da 

:::::::~::nt:• d:ol:~!~::•, •• ::::::ca~··~uade dad•::~!: 
riguroso. con la palabra clrt•l ae hace referencia a 
organisaciona• qua nadia, fuera de •ua dirigent.•• y aiallbroa, 
conoce en eu totalidad ••• ~Marcos Jtaplan, "Aepectoa 
aociopoltticoa del narcotrlfico", ~·, p.50. 
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HA• adelanta, al coniormar•e la RapQblica de 
Colombia ( 1819-1820), loa rico• de la época ae convierten en 
un factor importante para el deaarrollo del departamento y 
del pata. comienzan a financiar a loa cultivadorea de café, 
plltano, algodón y cacao1 adem&a coMienzan a promover algunaa 
importaciones de marcanctaa in9leeaa. 

Tales accione• rindieron eue frutos al desarrollar 
algunas 'induatriaa, como la textilera y la del tabaco1 sumado 
a lo anterior ae logró aumentar la producción de café, mismo 
qua deade ••• momento aerl la basa de la economta colombiana. 
(53) 

Sin embargo, como he aenalado anteriormente, la 
induatria antioquena comienza a decaer en la década de 1970 
como consecuencia de las crioia, tanto interna como externa, 
y el surgimiento de nuevos centros textileroe en Asia (54). 

Eatoa factora& fueron el estimulo para que ea diera 
un incremento en loa indices de desempleo, delincuencia, 
inaeguridad y violencia. 

Gradualmente el poder acon6mico de loa induatrialea 
antioquefto• comienza a debilitares. Muchos de ellos deciden 
vender aua empras a a, cambiar loe poco e paooa colombianos qua 
lea quedan por dólares y remitirlos al exterior o aaociarae 
con loa traficantes de marihuana, que para entonces comienzan 
a aar llamadoa 'loa nuevoa ricos•. 

Con estas acciones, la clase empresarial deja un 
vacio, mismo que ea llenado, primero por loa traficantea de 
marihuana y daapuéa por loe poderosos cArtelee de la cocalno.. 
Bato• ae convierten, como se verA en el capitulo siguiente, 
en una importante fuente de ingresos para loa habitantes de 
Ant1.oqu1a y para loa demh departamentos vecinoa (55) 

(52) 1l!.l..!L. 
(53) Ad-h de café Colombia •• un gran productor de cana de 

a•Úcar, cerealea, algodón, oro, plata, ••••r•ld•• y 
petróleo. 
(5fi) Para una aayor inforaaci6n aobr• Ant1.oqu1a •• ·'1.l.:.t.Miguel 

Garcla, •i.oa baronea de la cocaina", Zdit.Planeta, 
México, 1991, p.5a. 
(55) ~ pp 50 - 58 y Narcoa lt•plan, ~ pp 45 - 48. 
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:z.2.2. 'Cartel de lledellin' o ll•dell1n r COapal'liia 

E•ta agrupación con•tituye la m6• grande, podero•a 
e importante organización de traficante• de droga en 
Colombia, Adama•, a •ido conBidarada por el gobierno de eae 
pata como una de la• m611 violenta• y ••••in•• de todo al 
pata. 

Deade aua inicios, laa cabeza• principale• -capoa
fueron Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodr1guez Gacha, alias 
"'El Mexicano", lo• hermano• Ochoa V.f.quez y Carlos Ledher 
Rivaa. 

Antea de continuar cabe mencionar que algunoa de 
elloa eatAn pagando aua delito• en priaión -tal ea el caso 
da loa hermanos Jorge Luia, Juan David y Fabio ochoa VAzquez 
y Carlos Ladher- aa.t como tambi6n al9unoa ya han caldo 
aniquilados por la policia colombiana -caso de "'El 
Mexicano"-, 

Antes de fusionarse como organización, loa 
integrantes del CArtel ae dedicaban a la realización de otras 
actividades, tanto licitas como il.tcitaa1 ~ Eacobar 
Gaviria -el que ea convertid en el jefe principal de la 
organización y el hombre mAa buscado por la policia- nace el 
lo. de dici~mbre de 1949 en el municipio da Rio Negro al 
oriente de HedelU.n, rodeado de miseria, delincuentes y 
antroa de proatituci6n. Inició aua primeroa delltoa, aaaltoa 
y robos, cuando estudiaba el bachillerato en el Liceo 
Antioqueno. 

Al terminar el Liceo, Escobar trabajó como 
pistolero para loa primeros mafiosos de la coca1na. Pronto 
•• dió cuenta de lo fruttfero que era eate 'negocio' y decide 
entonces alternar loa roboa, principalment• da autoa, con el 
trAfico de coca!na1 por ello comienza a eatablecer contactos 
con loa pro~uctorea de hoja de coca y puta de cocaína da 
Pera, Bolivia y Ecuador. Poco a poco aua ingraaoa van 
incrementAndoce hasta lograr una cuantiosa fortuna, miema que 
utiliza una parte para comprar tierraa, ranchea, hacienda11, 
departamentos y negocios lnduatrialea no a6lo en Colombia, 
•ino tambUn en Venezuela y loa Estados Unidos. 

Adem6a, aua entradas monetar iaa la permiten hacer 
alguna• invarelones en beneficio de laa gantaa mis humildes 
y desprotegidas de Antioqu1a, para quienos manda conatruir 
viviendas, escuelas, canchaa de futbol e iglealaa, Incluso 
una de eaaa obrae mandadas levantar por 61 para beneficio da 
la gente pobre, lleva au nombre1 earrio Pablo Eacobar. 
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Todae eataa accione• han generado entre la gente 
humilde de Antioquia un enorme respeto por Pablo Eecobar a 
quien, cariftoaamente, llaman •El Pap4'. 

Esta imagen entra la gente del pueblo sirvió como 
una especie de plataforma polttica para Escobar, ya que mucha 
de la gente ayudada por 61 votó para que éete personaje 
Ugurara, en 1982, en laa liataa de candidato a la C4mara de 
Repreaentante•, primero, y para que participara en el 
movimiento Alternativa Liberal, de donde ea expulsado deapu6a 
por h•b•raele comprobado aue nexos con el narcotr&f ico, 

Tal acción cre6 en Escobar un sentimiento de 
repulai6n hacia el gobierno y aua repreeentantoo, miomo quo 
lo llav6 a aaeainar a todon aquellos que se manifestaran 
abiertamente en contra del narcotr&fico o apoyara el tratado 
da Extradición (56). 

En relación a loa hermanea Ochoa VAzquez, estos 
proventan da familia de claae media. sue padrea, el aenor 
Fabio Ochoa Reatrepo y la oenora Hargoth Vázquez, mantenían a 
la familia con loa ingreeoa que leo proporcionaba un 
restaurante que era de su propiedad y que, posteriormente 
quebró. 

La situación económica de la familia comenzó a 
cambiar cuando todoa loe hermanos Ochoa -Jorge Lulo, Juan 
David, Angela Maria, Harta Nieves, Cristina y Fabio - decidan 
ingraaar al tr6fico del polvo blanco. 

En un principio traficaban con la droga al interior 
del pata, pero m.te adelante acuerdan realizar algunos envioo 
hacia loa E.U.1 para esto hicieron uso de muchos medios, 
entre ellos daataca el hecho de que enviaron a Fabio, el 
hermano menor, a estudiar a un colegio en Hiami, Florida, una 
de laa puerta& de acceso al gran mercado norteamericano. 

Simultanea.mente laa hermanas, utilizando vuelos 
comerciales, introductan peque"ªª cantidades de coca.Ina para 
conaumo de loa gringos, la cual transportaban entre sue ropa.a 
intima• o en sua articulo& personales. H.ia adelante y como 
consecuencia de que en uno de eaoa viajea ea descubierta y 
detenida Angela Kar.Ia, una de laa hermanas, loe hombree de la 
familia deciden que en adelante solamente ellos se encargarán 
de transportar 'la merca'. 

(56) ~ En lo r•f•renta al Tratado d• 
Bxtradici6n,tl!L..in.f..l:A apartado l .5. 
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Por otra parte, ea nece•ario de•tacar que el padre 
de la familia, el ••f\or rabio Ocho era un gran aficionado a 
loa caballo•. Ea en e•e momento que lo• hermanoa, 
aprovechando la paei6n del padre por loa equinos, utilizan a 
eatoa para transportar la cocatna: eacondtan en el interior 
del vientre de loa animala• algunos kiloa de la droga 
empaquetada en bolaae da polietileno y ya en el mercado 
coneumidor, •operaban' al caballo para extraerle la droga 
(57) 

con aetas actividadea loa ingreaoa de loa Ochoa 
fueron en aumento y poco a poco tuvieron oportunidad de ir 
adquiriendo tierras al norte del pata, principalmonte en loa 
departamentos de Antioquta y C6rdoba 1 también comenzaron a 
dedicarse a la crianza de ganado y caballoa da paso. Adem6e 
aua ingreaoa lea perm1.tieron establecer contratos con llneaa 
aereaa y adqu1.rir una flota de alrededor da 50 aeronnvao tipo 
Comandar, que son pequei'\aa, velocea y equipadas con un gran 
compartimiento para transportar varice kiloa de cocaína de 
una manara • f.lcil'. 

Finalmente el aecueatro de uno de loa 1.ntcgrantae 
de aeta familia, fue al factor deciaivo para que aa formara 
al C6rtel de Medellln (58). 

otro de loo miembro• fuertaa y agreaivoa del C.lrtol 
fue Gonzalo Rodrigue: Gacha, apodado "El Mexicano", por au 
gueto desmedido por las coaaa que tuvieran que ver con éata 
pata. Nace el 18 da mayo de 1941 en Guaduaa, municip1.o 
cercano a Pacho, en Antioquta, lugar en el qua ae 
daaarrollaron algunos de los acontecimientoe del periodo 
conocido como 'La Violencia' (1948 .. 1953) en el qua los 
doa partido• principalea, el liberal y al conearvador, ea 
diaputaron el poder preaidencial mediante la• armaa (59). 

Al igual que Pablo Eacobar, "El Mexicano" crece en 
una zona de extrema pobreza, alrededor de delincuentes y en 
zona• qua eataban fuera del control del gobierno por hallares 
an zonas alejada•, en el interior de la• •elv•• colombiana•. 
Todo• eatos factorea forjaron en "El Mexicano" un caractar 
fuerte y recio ante laa personas que ae metieran en problemaa 
con 61. 

(51) Eata forma de tranaportar la cocatna fue copiada de la• 
'•ulaa', p•raonaa da ••caaoa r•cur•o• qu• traficaban 

con pequ•i\•• cantid•d•• de la droga• en•ol•lan •l polvo 
blanco en pedasoa da aluainio qua introducían •n condonea, 
fon1aban •boli.taa' 4•1 t•••l'\o de una U•a, d••pu6a la• 
tragaban y al llegar a •u daatino, al traficante toaaba un 
purgante qu• l•• axpulaaba del organi•IMI o era operado. 
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En la d6cada da loa ai'!.oa setenta ae vincula con 
traficante11 de marihuana de la Coata AtUntica, pero al 
decaer el negocio realiza aue primeros trAficoa de cocatna 
hacia lo• !•tado• Unido• vla centroam6rica y H6xico. 

Poco a poco 'El Patrón• -nombre con el que lo 
identificaban la• persona• que trabajaron junto a él- fue 
acumulando una cuantiosa fortuna, miama que utilizó para 
conatruir muchas de aus haciendas, la mayor!a con nombres de 
México, ~ 'Chihuahua•, •sonora•, 'HazatlA.n' y 
•cuarnavaca •, entre otraa. Adem.la su dinero airvió para 
sobornar a muchas de laa autoridades del gobierno, 
principalmente a jueces, al ejército y a la policia. 

Realiz6 también acciones parecidas a las de 
Escobar, ea decir, ayudó a loa mAa necesitados, prueba de 
ello fu6 cuando en 1983 un terremoto aacudió a PopayAn, una 
ciudad ubicada al sur del pala en el Departamento de Cauca. 
Hasta ahl en su avi6n privado, voló 'El Mexicano• a repartir 
millones de pesos a loa damnificados. 

Sin embargo esta imA.gen de benefactor entre loa mA.a 
deapose1.doa, daba un cambio radical cuando se enfrentaba a 
las fuerzae policiales del paI.a que lo persegu!an o cuando 
mandaba a asesinar a los poU.ticoo, grupoe guerrilleros o de 
paramilitarea qua atentaran contra sus intereaea (60). 

Finalmente Carlos Ledher Rivae. Deacendiente de 
padre alemA.n y madre colombiana, nace en Armenia, ciudad 
capital del Departamento de Qulndio en el centro occidente 
del pala. A diferencia de loe demA.a jefes del c6rtel, Ledher 
aentla atracci6n por la polltica1 por ello en 1983 crea el 
Movimiento Latino, que después cambia a Movimiento 
Socialieta, a través de 6ste y de su periódico 'Qutndio 
Libre' 1 canalizaba lae manifestacionee nacionalistas de la 
opinión pGblica en contra del Tratado de Extradición firmado 
•ntr• Colombia y loa E.U en el ai'!.o de 1979 y qua el gobierno, 
a toda coata, intentaba poner an prlctica (61). 

(58) Dato• to .. do• d• Marcoa ltaplan, ~ pp 50-58 y 
Higu•l Oarcia, ~ pp 60-6:Z. 

(59) Zate confu•o periodo de cao• y derraaaaianto de •angre 
cul•in6 cuando la• partas en conflicto •• reunan para 

firaar un Acuerdo Nacional, aegún el cual lo• doa partidoa 
aligirlan alternativaaente al preaidente por un periodo de 
cuatro ai'!.o•. l'!•t• coapraaiao finaliaó en 1986 cuando •l 
Praaid•nta Barco autoriaa a tadoa loa partido• poltticoa a 
praaantar a au candidato praaidancial. 
(60) aR!!!L.. en Marco• ltaplan, 1.Qid.:.. y Migu•l Oarcia, 
~ pp 70 - ?2. 
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Pero ali.o• anta•, en 1974, Ledher pur96 una condena 
da do• anos en una eareel norteamericana por al delito de 
tr&fico de marihuana. En la biblioteca d•l penal, Ladher ea 
paaaba laa hora• eatudiando loa mapa• da Am6rica, ello con la 
finalidad de aatablaeer nueva• rutae para el narcotr6fieo. 
Tales planee loa llev6 a cabo, pues estableci6 su zona de 
operaci6n en laa ialaB eahamaa,aapecUicamente en Cayo 
Norman, en al Mar caribe. Ahl Ledher mont6 au propia 
compatUa, la Internacional Holandesa do Recursoa, Ltda, que 
ara la fachada de BU verdadera actividad1 arrendar hangares y 
vendar combustible a loa colombianos que tranaportaban 
cocalna a loa E.U (62). 

Como pudo obaervaraa, la mayoria de loe personajes 
arriba mencionados, eran en muchos aspectos diferentes paro 
tenian uno en comCins hablan encontrado en al narcotr6fico una 
salida para resolver problemas economicoa. 

Por otra parte esta punado de traficantes, en la 
mayoria de loa caaoa no se conocian entre ei, Un 
acontecimiento aeria el lazo de uni6n entre estas personas. 

Tal sucsso ocurri6 el 12 de noviembre de 1981 
cuando Martha Niavaa Ochoa V&zquoz as aecuaatrada por una 
faccion del Movimiento 19 de Abril ( H-19 ) 1 en laa afueras 
de la Universidad de Hedellin (63). 

Ea entonces que la familia Ocho• V6zquez convoca a 
una reunión -en las afueras de Hedellln- a loa jefas del 
narcotr6fico de Antioqu!a, C&li, Leticia, Bo9ot6, Cartagena y 
Barranquilla. A la cita aaietieron un total de 223 capos 
colombianos de la droga quienes daepuea de mucho dlacutlrlo 
deciden no pagar el aacuaetro, ofrecen una recompensa 
(20,000,000 de pesos, unou docientoa mil dólares ) a quien 
diera informacion sobra la capturada y crean un aparato de 
acci6n armada y de justicia privada al que denominan MAS 

-Huerta a loe Secueetradoree-. Dicho aparato serla 
financiado por loa jefea del. narcotr.S.f'lco colombiano, y ae 
bueco también qua ingresaran otrae peraona• amena~adaa con al 
eacueetro, ~ ganaderos y eemeralderoe, principalmente 
(64). 

(61) ~C•pitulo III, y en r•lación a BU Movi•i•nto 
Nacionaliata, de•t•c•ré qu• graci•a a él Llldber fu• 

propu•ato coiao c•adidato a l•B •l•ccloa•• l•gialatlva• d• 
1982 •• ·ll ~, 12 d• f•br•ro d• 1993, p.ta. 
(62) AmllL.. Narcoa hplan y Migu•l Oarcia, m!.t. ~ pp 68 -

10 y 272 - 275, r•apectiva••nt•. 
(63) l!:l Movi•iento 19 d• abril (M-19) fu• un grupo 

gu•rrillaro qu• naci6 •n 1970, luago d• qu• en laa 
•l•ccion•• d•l 19 de abril d• ••• afto, al Oral. Ouatavo Rojaa 
Pinilla pardi•ra fnnt• al candidato del llaaado P'rant• 
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En laa primera• acciones, loa narcotraficante• 
hicieron del conocimiento del H-19 que no pagarian el dinero 
del aecueatro y que ai no liberaban a la secuestrada, 
iniciarian una ola repreaiva hacia ellos. Tal peticion no 
fue escuchada por el H-191 Eato provoco la ira de loa jefes 
del HAS y ea entonces que aaeainan a muchos de loa miembros 
de aquel movimiento. Sin embargo, en otra reunion convocada 
por Pablo Escobar y loa hermanos Ochoa hacia loa lideres del 
H-19, loa primeroa ratifican au poaicion, ea decir, no pagar 
el reacate y continuar dando muerte a loe secuestradores. 
Dicha reunion se lleva acabo en Ciudad de Panama, en un lugar 
aacreto, oituado en el paia del mismo nombre. 

El emioario del M-19 lleva a sus jefes la respuesta 
de loa narcotraficantes. Ea entonces que deciden dejar en 
libertad a la hermana de loa Ochoa (65). 

En lo sucesivo el MAS se convirtió 
organización paramilitar, que no sólo defendía a loe 
narcotraficantes de aecuestros, sino que también se dedicó a 
atacar a activistas politices que atentaran contra el 
narcotdfico, ~ profeaoree universitarios, estudiantes y 
lideres de partidos izquierdistas, entre otros. Sumado a 
ello, el HAS engendró a otras numerosas organizaciones que 
operaban a nivel regional o nacional 1 tal ea el caso de la 
Alianza Anti-Comunista Colombiana (MC), la Juventud 
Anti-comunista Americano. (AAA) ,Muerte a loe Secuestradores 
y a loa Comunistas (MASCO) y Muerte a loa Revolucionarios de 
Urab6 (MRU) (66). 

Por otra parte, el poderlo del HAS ae ve 
grandemente acrecentado cuando loe capos mandan construir las 
eacuelaa clandestinas de sicarios; es decir, campos de 
entrenamiento y adiestramiento de loe piatoleroo que 
defender6n loa intereses, tanto materialeo como materiales de 
aua •patronea' • 

E•taa 'escuela••, an la mayoría de loa caaoe, 
eataban ubicadas en laa haciendas de loe capoe en la zona del 
Magdalena Medio y eran dirigidas por exmilitares -ahora 
mercanarioe- ingleses e ieraeliea. 

Nacional, Ni•a•l Paatrana Barrero. Di•• de1pu6• e• robada la 
eapada del Libertador Siaón Bolivar, el boabre que durante el 
8. IIJ: liberó del doaioio eapai'liol a bu•na parte de Sudaaérica. 
El robo de la eapada aiabolb6 el naciaiento del M-19 que 
proaetia toaarae el poder por la• ana1 ya que, aegOn elloa 
el pueblo babia a ido engai'!iado en la• •leccionea de eae ai'!io. 
(6&) ~ Miguel Oarcia, ~ pp 65 - 67 y Renuela•r 

W.Lee III, "La conexión narco-guerrilla", en 
Reviata occidental, ~i!lL. ~ tl ~ ~ .lA ~1.§., 
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Retomando, al crearH al grupo conocido como Clrtel 
d• H•dellln gradualmente va apodarindo•• da alguno• terreno• 
dentro da Antioquta y los departamentos aledal\os. Ea decir 
va conatituyando su zona de influencia, dentro de la cual 
establece sus ranchos, haciendas, campos de cultivo de coca, 
laboratorios y piataa de aterrizaje. 

La accesibilidad a muchos de loa territor Loa que 
hoy ocupan ae debe, en gran medida, a que alg:unos de eatoa 
terrenoa eataban bajo control de 9rupoa paramilitares y 
9uerrillaroa, lo cual hacta a estas zonas como l•a mla 
pellgroaaa del pala y, por ello, que loa coato11 par hectlrea 
de tierra ae vetan reducidos. 

Aat tonemos que las principales zonas en las que el 
Cirtel de Medolltn tiene gran influencia eon, primeramente, 
en el Departamento de Antioquta en el que han adquirido 66 de 
loa 124 municipioa que lo integran, ~al Bajo Cauca, 
urabA, el Magdalena Medio antioquei\o y la zona cafetalera del 
aur cercana a HedelU.n. También han adquirido tierras en loa 
departamentos de Magdalena, C6aar y La Guajira -zonas qua 
vivieron el auge de la bonanza de la marihuana-. Ademia en 
el Ha9dalena Medio aa produjo la fusión entre algunos grandes 
explotadores da las ricas minas eameraldtfaraa de Boyacl y 
miembros del clrtel da Hedelltn1 ello di.6 como resultado qua 
laa compras de tierra ae axtebdieran a zonas como el 
noroccidente de cundinamarca, al occidente de Boyacl, 
Santeander, Meta, CaquetA y Putumayo. 

Finalmente en zonas como el Amazonas en las que el 
accoao por carretera o por rio no exieten, solo por vta 
aerea, se han construido loe laboratorios para el 
procesamiento de la paeta en cocalnaf aal como también han 
conatruido pL11taa clandestinas de aterrizaje para el 
traneporte de droga (61). 

ID•tituto de Inveatigaciona• cultural•• L&tinoaearcan•• 
(IICLA) 1 Sao Jo•é da Co•ta rica, 1992 1 pp 51-90. 
(65) En lo que •• refiere a la creación d•l HAS, durant• lo• 

aiguientea dia• •u• fundador•• ••itiaron un coaunicado 
en el cual aai'\alaban, entra otra• co•••, cual aerla au forma 
d• actuara "Loa ••cuaatradora• ••rln ejecutado& en pClblico; 
a• colgarlo de loa arbole• en lugar•• ptiblicoa o a•rin 
fuailadoa por eacuadronea de fuailaaiento. Sed.o debida•anta 
•arcado• con una paquei\a cru•, le cual •• el atabolo da 
nua•tra organiaacL6n ••• " Y!.!1.s. R•n•a•laer W.L••r ~ pp 
59 - 60. En lo r•farante a la• relacione• de loa 
narcotraficant•• coloabiano• con el 'bolabre fuerte' da 
Pan•ai, Manuel Noriaga, en la obra citada da Miguel Oarcia 
aai\ala una explicación aaplia • interesante de coao •• 
daaarrollan loa naxoa Narcotrlfico-Noriega, "Loa Baronaa da 
la cocatna", 2lhSib pp 65 - 61. 
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2,2.3 Clrtel do Clll.. 

La segunda or9anizaci6n mas grande e importante de 
traficante• de cocatna en Colombia, ea la que eat& encabezada 
por José Santacruz Londoao y loa hermaneo Gilberto y Miguel 
Angel Rodriguez orejuela. Dicha or9anizaci6n ae le conoce 
como •l Cirtel de CilL, y tiene su •sede' en la ciudad 
capital del mismo nombre en el Departamento de Valle, al eur 
occidente del pa!a. 

A diferencia del Cirtel de HedelU.n, el de CA.li es 
con•iderado por el gobierno colombiano como la organ1.zaci6n 
meno• agraesiva y violenta del pa!e .L!..!.tl• 

Loa hermanos Rodri.guez orejuela nacieron en 
Mariquita, provi.ncia del Departamento de Tolima, al 
auroccidente del pata. Al igual que las zonas donde nacen 
'El Mexicano• y Eacobar, esta regi6n también fue gravemente 
azotada por 'La Violencia•. Ea por esto que la familia 
decida mudarse a C6li en donde Gi.lberto, el hermano mayor, 
termina el Bachillerato y Su hermano Miguel la Universidad. 

Ea aht donde conocen a santacru: londoi\o, 
eatudiante de 1.n9enieria, gran amigo y, en el futuro, socio 
activo do loa Orejuela en el trUico de cocatna. 

Deede eu juventud, GUberto va perfilándose por eu 
inteligencia y sagacidad, como el hombre principal de la 
or9ani:aci6n, al participar en varios secuestros. Uno de 
el loa ocurre en 1969, cuando una supuesta célula guerrillera 
secuestra a doa ciudadanoa suizos por loe que se exigi6 un 
mill6n de d6lare• para su liberaci6n. Informes de la prenaa 
y del 9obierno eei\alaron a Gilberto como ol autor material 
del eecueetro. 

Eaaa actividades eran alternadas con otras 1 
Gilberto trabajaba en una droguería, ea decir, un laboratorio 
que fabricaba medicamentos, pero al crecer la demanda de 
cocatna en el mercado eatadounidenea, decida establecer au 
propio negocio. Para ello utiliz6 loa •contactos' que habla 
establecido con loe productores de hoja de coca y pasta de 
cocatna de Perú (68), import6 -con aprobaci6n legal del 
gobierno- y con la fachada da fabricar productos 
medicinales, las materiaa primas necesarias para la 
fabricacit)n de cocalna, acetona y éter principalmente. 

(66) l.l2J.ll... 
(67) Dato• to .. doa da Alajandro R•Y•• PoHda, "La violencia 

y la ••panai6n territorial", ••• en "Econo.n1a y política 
del narcotr6fico*, ~ pp 1'24 - 128. 
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Poco a poco, Gilberto Rodriguez Orejuela fue 
acumulando una cuantiosa fortuna al grado que amplió su 
•negocio' t tenla cultivos propios de hoja de coca en el eur 
del pate, cre6 una cadena de laboratorioa, compr6 su propia 
flotilla de avionee para el transporte de cocatna hacia E.U, 
Europa y, mae recientemente, Jap6n1 compró una hacienda de 
248 hect&reae en Alabama -E.U.-, y con colaboración de su 
hermano Miguel y de jod santacruz , creó una red da 
diatribución de droga en el mercado eatadounidenae, 
principalmente en Nueva York. AdemAa de ello fue uno de loe 
principalea accionistas del Banco da trabajadora• de Colombia 
y, a travéa del miamo, del Firat Interamericaa eank da 
Panam&. 

sumado a lo anterior, también utilizó a las 
filiales de loa bancoa colombianos en PanamA y patees 
vecino•, para lavar el dinero proveniente da suo negocios 
Utcitoe. 

Por otra parte, al igual que ou hom6logo de 
Hedelltn, al cArtal de Cili eetablaci6 su •zona de 
influencia', principalmente en la coeta del Departamento de 
Narii\o 1 en el Valle de Cauca, Santander y al norte del 
Departamento de Valle, cerca de la ciudad-capital CAli. 
Tambi6n en Putumayo, caqueta, Meta, Cu.aviare, VaupAa, 
ouainta, Departamento de BoyacA, Magdalena Ceaar, La Guajira 
(Sierra Nevada de santa Harta), Antioquta (Regi6n da Urab6) y 
Amazonas (69). 

(18) Seg<ln un inforae, loa hananoa Rodrigue• Orejuela 
heredaron el •negocio' de Baa.jaata. Barrera zuleta, 

veterano narcotraficante colombiano conocido coao 'JU PapA 
Negro de la coca1na' condenado en Atlante, Georgia (!!.U) por 
tr6fico de cocatna de cuy• c6rc•l logró butr para radicar en 
c61i, deade donde ••tructur6 una red de diatribuci6n de paata 
de coca de Perú y Bolivia para au po•terior tranaforaaci6n en 
cocatna y tranaport• hacia B.U •• •l!..i.!L. Mario Rafael Yb•rra, 
"Infa•i• coloabieniaaci6n del narcotr.A.fico ea. M6xico", 
l!:dici6n del Autor, ••ptieabre de 1988, México, p.,9. 
(69) Dato• to••doa de Alejandro Reyea Poaada, ~ pp 

12t - 128. 
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2. 2. 6 otra e OrganiHciona• 

Laa doa organizacione1 de narcotraficantes antea 
mencionada a aon laa maa granda• e importan tea del pata. No 
obatanta, exiaten otroa grupoa que sin tener la misma 
capacidad par• producir o exportar cocatna, también aon 
importante• de tomar en cuenta. 

Tenemoa ae1 a la Organización de Bogotl., controlada 
por José Ignacio Aguirre Ardila, Esta organización contaba 
con un conaiderable poderlo económico y poUtico a fines de 
la década da loa 70' e y como miembro e integrantes se 
encontraba un hermano del entonces Presidente colombiano 
eeliaario Betancur, Juvenal Betancur Cuartas. 

La Organización de Leticia. -ciudad capital del 
Departamento de Amazonas-, en el corazón de la selva 
amazónica colombiana cercana a la frontera con Perú y Braail1 
daada la d6cada de loe aftoe eetenta ea uno de las principalen 
almacenadorea y transportadores de pasta y base de cocatna, 
proveniente de Perú y Bolivia hacia BogotA y Hedelltn. F.eta 
organización eetaba encabezada en eue orlgenee por Evaristo 
Porras Ardila, un •empleado' del cArtel de Hedellin. 

Este hombre era propietario de una concesionaria de 
suauki -Empresa japonesa que fabrica vehiculos aut:omotores
y de varias peecaderiae en el Departamento de Amazonas. En 
varia• oeaaionee la policia colombiana encontró en el 
interior de sus pescados gigantea que Porras Ardila 
exportaba, enormes cantidades de coeaina. 

Otra organi~acion considerada cumo importante ea la 
denominada 'de la Costa Atlantica', Como su nombre lo 
indica esta formada por algunos habitantes de los 
Departamentos earibaftoe del paie, ~ Córdoba, Sucre, 
Bolivar, At16ntico, Magdalena y La Guajira, miemos que 
viviaron a mediado• da loe 70'• la bonanza de la marihuana. 
Loa clanaa guajiros y barranquilleroa principalmente, ae han 
caracterh:ado por realizar toda clase da trA.ficoe no solo de 
droga• aprovechando su cercania al oceano. Uno da loe 
mayor•• narcotraficantes de aeta organlzaclon ea José Rafael 
Aballo Silva. 

La importancia de esta organizacion radica en el 
hecho de que gran parte de la cocaina exportada por loo 
carteles da Madellln y CUi parten de aeta zona. 

A qrandea razgos, estos son una pequei\a parte da 
loa muchos grupos que se dedican al trAfico de drogas en 
Colombia. 
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CAPITULO 111 

EL NUEVO PAPEL DE LOS CARTELES: 

DE TRAFICANTES A INVERSIONISTAS 

" •••• 1 narcotrAfico ha callbiado patronea 
de d•aarrollo oacional,dando lugar a un 
creci•ianto •con6•ico dint.ico an 
ragionaa cuyo auatanto acon6aico 
tradicional babb entrado •n 
eatanca•ianto." (Tomado de Hi.ch•el 
Re1d, "Una regi.6n amenazada por al 
narcotrA!J.co" ••• en "Coca, coca!na y 
n11rcotrlli.co1Laberi.nto en los Andes•, 
!214.tlh p.1J4). 



A medida que loa indicadores del consumo de cocatna 
en Estados Unidos y Europa iban en aumento (1), en Colombia 
-especialmente en Anticquta- durante loa primeros ai'!.os de la 
dácada de 1980 aún se eent1an loe estragos provocados por la 
catda de la industria textil. 

En contraposición a esto loe ingresos de loa 
clrteles de la droga iban en aumento. 

A este respecto se calcula que ingresaron a 
Colombia en 198S alrededor de 600 a 1,000 millones de d6laree 
por concepto de drogas. comparada esta cifra con uno de los 
ingresos U.citos para el pala sudamericano -el café-, que en 
ese ai'!.o fue de 1,800 millones de dólares, resulta una cifra 
considerable (2). 

Loe ingresos por concepto de drogas fueron 
utilizados por los capos del narcotráfico -llamados también 
'ser"lores de la droga• o 'barones de la cocaina•- en 
inversiones tanto legales como llegalee que beneficiaron, en 
un primer momento a la región antioqueña donde se realizaban, 
y aún se realizan, las actividades productoras y exportadoras 
de cocaina. 

Con el paso del tiempo el negocio fue amplUndose 
gracias a que un número cada vez. mayor de personas fue 
interesándose en la p.!lrticipación de los enormes ingresos que 
el narcotráfico ofrecía. Además de lo anterior, otro factor 
que propició esta expansión fue el hecho de que los 
narcotraficantes comenzaron a adquirir y a realizar 
inversiones en loe Departamentos -Estados- vecinos. 

Si unimos este conjunto de datos, por un lado el 
consumo de cocaína en Estados Unidos y Europa. a la alza, 
condiciones de pobreza al interior de Colombia provocadas por 
la pérdida de una importante fuente de ingresos y por otro 
lado la oportunidad de obtener 'facilmente' algunos pesos por 
producir o transportar cocaína para el mercado consumidor 
donde loa precios ae multiplican, tenemos que el narcotrAfico 

(1) Según un reporte del Departamento de Estado 
norteamericano, las importaciones da cocaína, casi todas 

provenientes da Colombia, Perú y Bolivia, fueron de 105 - 107 
toneladas en 1985, comparadas con las 19 - 23 tons. en 
1977 ••• Además aproximadamente JO toneladas de cocaína 
sudamericana pudieron penetrar en Europa en 1985 y se crea 
qua •l consumo da cocaI.na se incrementa en un 50\ anual en 
alguno• pai••• europeos,, .~Rennelaer W.Lea III, "Tráfico 
d• drog•• y pai•ea en deaarrolloH 1 en "Economía y politica 
del narcotráfico", ~ p.18, 
(2) Datoa presentados por Leonidas Oómaz o., "Cártal.,.", 

~p.138. 
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constituye una gran oportunidad, aunque muy peligrosa, para 
adir de la indigencia y la vida precaria. 

Retomando, los ingresos por concepto de ventas de 
cocaina fueron canalizados hacia muchas áreas del paie. Una 
parte se utilizó en inversiones para continuar con el 
•negocio': se adquirieron tierras para loe cultivos de coca1 
se compraron loe insumos necesarios para producir la cocaina 
-acetona y éter-, entre otras. 

Por otra parte los ingresos de los cArteles de la 
droga fueron invertidos en otras actividades que, de forma 
directa o indirecta, beneficiaron la economr.a colombiana. 

A lo largo del presente capitulo se analizará hacia 
donde se canalizó el flujo de •narcodólares• o 'cocadólares' 
de loe narcotraficantes, quienes se beneficiaron de estos 
ingresos· y de que manera favorecieron a la economía de 
Colombia. 

J .1 Pri11111ras Inveraiones1 La Adquisición de Tierras. 

como ya he señalado en lineas anteriores, los 
ingresos provenientes del narcotráfico fueron orientados 
hacia muchos canales. Uno de estos se dirigió hacia la 
compra de tierras, primero en el Departamento de Antioquia y 
despuás hacia loa Departamentos vecinos. 

Por una parte la adquisición de tierras sirvió para 
fomentar loe cultivos de coca, las explotacionee 
agropecuarias y para el establecimiento de empresas 
agroindustr la les. 

De acuerdo con un informe entre 1979 y 1988 los 
narcotraficantes adquirieron cerca de un millón de hectáreas 
en los Departamentos de Magdalena y el Cauca, al norte del 
pata. Las tierras de estas zonas son considerada.e corno lae 
rnlis ricas y prósperas de Colombia (3), 

Ademas de esto, de acuerdo con algunos datos 
presentados por Hernando José Cómez desde comienzos del 
decenio de 1980 se observó un incremento en los cultivos del 
arbusto de coca. En 1981 existían en Colombia de J - 4 mil 
hect.!ireae sembradas, cifra que aumentó a 17 mil en 1984 (4). 

(l) Mai-co• Kaplan, "Aspecto• sociopolítico• del ••• ". 
~p.78. 

(4) Hernando Joaé oómer;, "La economía ilegal ••• ", ~ 
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Estas cifras resultan considerables si tomamos en 
cuenta, conforme al mlemo autor, que por cada hect6rea 
cultivada de coca se obtienen alrededor de 800 kilos de hoja¡ 
para obtener un kilo de pasta de cocatn.l. se requieren entre 
100 y 200 kg. de hoja y para lograr un kilo de cocaína se 
necesitan de dos a tres kilos de pasta básica. Si a ello le 
agregamoa que por cada hect!.rea ee obtienen de tres a cuatro 
cosechas al ai'lo, encontraremos la enorme rentabilidad que loe 
capos de la droga obtienen de esta actividad (5), 

Sin embargo, desde 1985 comenieó a observarse una 
disminución en las zonas de cultivo de coca en Colombia y, en 
contraposición, un incremento loe paises vecinos 
particularmente en Perú y Bolivia. 

Entre las causas que provocaron este cambio en las 
zonas de cultivo hacia loe paloee vecinos, aparte de las 
enumeradas en el capitulo primero, destaca la polltlca 
represiva en Colombia por parte del Presidente Belisario 
Betancur (1982-86) que a consecuencia del asesinato de su 
Ministro de Justicia en abril de 1984 a manos de 
narcotraficantes, ee dedicó a la persecución de estos y a 
acabar con loe cultivos de coca dentro del pais roci!.ndoles 
sustancias quimicas (6). 

En lo que se refiere a la compra de tierras para 
las explotaciones agropecuarias, tenemos que los 
narcotraficantes se vincularon con los sectores 
tradicionales del campo para la adquisición de aquellas; 
~ con algunos hacendados a quienes les compraron todas 
sus tierras o parte de ellas; con ganaderos de los cuales 
adquieren, ademAs de algunos zonas de pastizales, cabezas de 
ganada y, por último, con campesinos que por falta de 
recursos, en algunos caeos, no podian explotar sus tierras. 

Estas inversiones fueron particularmente 
importantes en loe Departamentos de la Costa Norte del pais, 
destacando Santander, Antioquia, Córdoba y, por último, en la 
zona del Magdalena Medio. En esta última los 
narcotraficantes establecieron gran cantidad de sus ranchos y 
haciendas habilitadas con pastizales para la crianza de 
ganado de lidia -toros- y caballar (7), · 

( 5 ) lJti&.,. 
(6) ~ Capitulo 1 1 pp 13- 15. 
(7) La zona del Magdalena Medio ea una extensa región en el 

valle central da Colombia que, desde rnuy cerca de 
Bogotá -la capital del pata- se extiende hasta la provincia 
da Santander al norte del pata. El A.rea ea de unas 600 mil 
h•ct6reaa qua abarcan aeis provincias y cuarenta y dos 
aunicipioa; adeiaAa eat6. bañad• por el Rio Magdalena, uno de 
loa a6a importantes afluentea del pala ••• ~ Miguel oarcia, 
"Loa Baronea de la cocaína", ~ p.104 
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Como un claro ejemplo de los muchos 
narcotrAficantes que invirtieron parte de aua ingresos en la 
adquisición de tierras para la crianza de ganado tenemos 
~ a la familia Ochoa V.!izquez que en la medida que eus 
entradas fuoron haciéndose cada vez mayores comenzaron a 
comprar grandes extensiones de tierras para convertirlas en 
pastizales. En ellas construyeron establos para la cría de 
caballos de paso y ganado de lidia. 

Pablo Escobar también adquirió grandes extensiones 
de tierra, particularmente en la zona del Magdalena Medio y 
sus zonas aleda"ªª, En esta zona construyó una de sus mAs 
grandes haciendas: la Hacienda Nápolea; ésta se conetruy6 
sobre una superficie de 540 hectAreas en las que se 
habilitaron grandes extensiones de paetizales, criaderos de 
caballos, una plaza de toros, un campo de golf y hasta un 
'pequeno• zoológico en el que habitaban alrededor de 2,000 
especies animales (8). 

Otro narcotraficante que también llegó 
convertiree en un gran inversionista en tierras, 
principalmente en el Magdalena Medio fue "El Mexicano", 
Gonzalo Rodriguez Gacha. Este hombre -gran aficionado de 
loe caballos- en muchas de sus haciendas, principalmente 
'El Edén', 'La Nutria' y 'Albania' de 900 hectáreas cada una, 
mandó construir gran cantidad de establos en los que 
habitaban cientos de caballos, eso s.[ cada uno en su propio 
establo y con su propio cu !dador. 

De acuerdo con varios autores, Rodriguez. Gacha fue 
el hombre que adquiri6 el mayor númoro de tierras en la zona 
del Magdalena Medio y que en asociación con otros miembros 
del Cártel de Medellin, era poseedor de más del 40\ de las 
tierra e de esa zona (9), 

Cabe destacar aquí que si bien en la mayoria de loe 
caeos los narcotraficantes invirtieron por cuonta propia, en 
otras ocasiones realizaban estas a través de testaferros 
-preetanombree- o en asociación con los ganaderos y 
hacendados de la región miembros de la Aeociación de 
Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAH), 

En lo relacionado a las inversiones para la 
creación de empresas agroindustrialee tenemos que con la 
construcción de haciendas ganaderas se comenzó a importar 
ganado fino de raza pare el mejoramiento de las especies. 

(8) Según datos presentados por el investigador Alvaro 
camacho Guizado esta finca tenia un valor cercano a lo• 

6 1 000 millones de pesos colotnbianos,. •!2!..I.t. "Coca, cocaína y 
narcotráfico,,,"~ pp 202 - 203, 
(9) Sf!:.... Miguel oarcia, ~ pol04. 
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Eato contribuyó a que se desarrollara una importante 
industria alrededor de los ganados bovlno y caballar1 se 
instalaron estableclmientos para la cria y venta de estos 
anlmales. con dicha activldad comenzaron a generarse empleos 
y divisas para el pais, éstas últlmas principalmente por 
concepto de importaciones y exportaciones de ganado, 

un ejemplo que muestra. el mejoramlento de las 
espácies ganaderas que los narcotraf lcantes lograron, lo 
constituye 'Tupac Amaru • un fino caballo de paso avaluado en 
un millón de dólares, mlsmo que era propiedad de "El 
Hexlcano" quien se lo autoregaló en mayo de 1986 cuando 
cumplió 39 afias de edad ( 10). 

sumado a lo anterior, otras empresas 
agroindustriales se beneficiaron de estas inversiones, ~ 
la lechera y loe centros para la venta de insumos agricolas 
-fertilizantes, tractorea, palas y arados- entre otras. 

Por otra parte, las tierras adquic-idae por los 
narcotraficantes sirvieron para la construcción de pistas 
clandestinas desde donde despachar loo aviones cargados de 
cocaina1 establecet" sus haciendas de recreo, mismas que 
estaban dotadas con toda clase de servicios y lujosamente 
decoradas y, por último, para la creación de las denominadas 
•escuelas de adiestramiento' en las que se entrenaba a los 
sicarios -llamados también •ferreteros•- al servicio de los 
capos de la droga, 

En lo referente a la construcción de pistas 
clandestinas para los despachos de coca1na tenemos que, hasta 
antes de la 'guerra' declarada por el Presidente Barco a los 
narcotraficantes la mayorta de ellas se construyeron en los 
Departamentos de la parte sur del pais, entre ellos Vichada, 
Guainia, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá. 

Una explicaclón del porqué los narcotraficantes 
adquirieron tierras en esas demarcaciones es que, por 
encontrarse tales Departamentos en zonas selvAticas , el 
acceso a ellas es muy dificil1 Por vi.a terrestre no hay 
caminos y ei gran vegetación, pantAnos y fieras1 por via 
fluvial se deben sortear toda clase de peligros, entre ellas 
gran cantidad de reptiles y peces carnivoros. La única forma 
de acceso a esos lugares es por via aérea, sólo que no 
existen lugares planos donde aterrizar. 

(10) A todo este proceso de adquisición de tierras a 
inversiones ganaderas por parte de los 

narcotraficantes, la mayoria de los autores lo denominan corno 
•narcoagro•., .~ 1.t?...lfL.. p.70. 
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Además, en sus hac:iendi&s de recreo tambi6n 
guardaban toda clase de armas para abastecer a sus •cuerpos 
de seguridad' -sicarios-. En relación a esto en linea11 
posteriores haré un estudio mb detallado. 

Entre las armas utUhadae por los narcotraficantes 
destacan las plstolab de grueso calibre como la 9 mi.U.metros 
o el revólver calibre 38 y entre las armas preferidas por loe 
sicarios para eometor sus delitos estAn los fusiles israeU.es 
Gal U y Colt AR-15, así como también las subametral X.adoras 
tJZI y AK-47 ~ Esta última conocida como •cuerno de chivo• 
(13¡. 

Retomando, en la medida que el narcotr&fico fue 
desarrollAndose y el poder econ6mico de loe traf !cantes de 
drogas fu& cr&ciendo, al mismo tiempo ee puso de manif ieeto 
la •vulnerabilidad' de muchos de ellos1 es decLt.", eus 
familias comenzaron a ser objeto de secuestras y extorsiones 
por parte cte los rnovimlentos guerrllleros y grupos 
paramilitares que abundan en Colombia. Adem!ia de eatos 
grupos las fuen.as rept"esivas del 9oblerno -ejército y 
policia- comenzaban tambUn ya a atentar contra sus 
intereses. 

Todos estos factores llevaron a que los 
narcotraficantes ctearan sus propias fuerus de autodefensa. 
En un principio contrataron 'matones a sueldo' para que 
hicieran un lado a quienes interfirieran en sus 
actividades. Mas adelante eetoe sicarios comenzaron a 
recibir un entrenamiento eepec.lal en las escuelas 
clandestinas de adieetramlento, propiedad de loa :)efes de los 
c:Arteles del narcotráfico colombiano. La mayorí.c. de estas 
escuelas se localizaban en el Magdalena Hedio ( 14), 

( 12) Todos estos lujas y la vida opulenta que disfrutaban 
los narc:otrafleantes colombianos, los principales jefe• 

de loa c&rtelea, fueron dados a conocer al público del pata 
c:cmo del mundo entero dos dias deapuh del as•Hinato del 
candidato a la presidencia por el partido liberal, ocurddo 
el U de agosto da 1989 y que, segCin el gcbierno del pata, 
habla sido perpetrado por órd&nes del Cártel de Med•lU.n. 
Dicho incidente provocó que muchas de las propiedades de loa 
narcotraficante• fueran allanada• por el ejército y la 
policia ••• ~ Capltulo IV y ~loa diario• de agosto 
de 1989J Miguel Oarcia, op.cit. p.36 y 107; y Marc:oa Kaphn, 
"Aapectoa ••• •·, ~ pp 9 - 94, 
(ll) ll!L,_Leonidas G6me:r. o., ~ pp 161 - 162. 
(U) En estas escuelas de adiestra111Lanto se enseñaba a loa 

sicarios a utilizar las ltrtDA• de fuego, defen•• 
per11on•l, cómo disparar desde un vohiculo en caovJ.caient.o, 
haata armar loa dispositivos de los llamados cochea-boJDba que 
causaron tantas inuertea en 1999 y que aOn continuan causando 
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Cabe destacar aqut que este proceso de adquiaici6n 
dEI tierraa por parte de los narcotraflcantes ee vi6 
!ortaleeido por muchos factot'es, entre los que destacant 

- Por un lado que muchas de las A reas que pasaron a ocupar, 
estaban fuera de control por parte del gobierno, a causa de 
la 9eo9r-afia tan accidentad.a que tiene el pata. 

- En esas Areae, loa grupos paramilitarea y guerrilleros 
ocupaban el 1 vac::lo de poder• por parte del Estado, 
imponiendo sus propias reglas a los campesinos, qanaderas y 
eemeralderos que habitaban esas regiones. Entre estos grupoo 
guerrilleros deetacan las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de .Colombia (fl\RC), el Ejército Popular de Liberación (EPL) 
y el Ejército de Liberación Nacional ¡ ELN) ( 15). 

- Por llltimo, en eaae ~onaa -denominadas por el 9ablerno 
como •rojas•.. el precio por hectácea de tierra resultaba 
muy barato y no por que fueran estérllea o de mala calidad, 
sino que los habitantes, en su búsqueda por librarse de las 
extorsiones que eran objeto por parte de loa guerrilleros 
vend1an sua tierras al precio qua Cuet"a. 

Como vorá mAs adeant.e, al l leqar los 
narcotraficantes a laa regi.onea ocupa.das por la guerrilla, 
entre ellas Guaviare, caquetá. Cauca, Meta, Putumayo, Vlchada 
y la z.ona del Magdalena Medio¡ establecen nexos con los 
campesinos, ganaderos y esmeraldet"os para acabar con esa 
•plaga• que constituye para el.los loa grupos guee"rllleros. 

•uerte• en coloas.bia, De acuerdo con varios autores y tomando 
en cuenta loa informe• de la policia aecreta colombiana, 
dicha• escuelas estaban dirigidaa por mercenarios israelitas 
y britAnicoa ••• Para una mayor informac:i6n acerca de este 
proceao conocido en Colombia como 'sicariat:o', ~ Miguel 
O•rcia, ~ p. 116 - 11' y 140 - 142; Diego oarcia-Soyán, 
~ 135-153 y Marcos Kaplan, "Aspectos .. ,", ~ pp 
163 - 196. 
(15) La m.ayorh de est.os movimientos guerrilleros y grupos 

p•ramilitarea surgen en Colombia decde la década de 1960 
coiao conaeeu.encia de una serie de tensiones y conflicto• 
•acial•• que •e hablan ido acumulando a lo largo de toda la 
biatoria del pa!s desde la aparición de lofl principales 
partidos de Colombia, &l liberal y el couservador, en 1860l 
La agudhaci6n de los problemas aqrarios y los reerentes al 
repartn de la tierra; por último las neceaidadea da 
autodefensa por parte de los ca111pasinos, •• ~Marcos Ka.plan, 
~; Mario Arrubla il !tlll, "Coloinbia Hoy", Siglo XXI 
Editorea, 1'189, pp 102-J.85 y Ohgo oarcia-s11y.An, 9JLS1L.. 
142-153. 
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No obstante lo anterior, huDo algunon casos en que 
los narcotraficantes formarón negoeioe con loe grupos 
9uerrilleroer Por un lado eatoe ee comprometen a cuidar Loa 
cultivos de coca, loe laboratorios de procesamiento y la.e 
pistas clandeetinaBJ a cambio los traf icantee pagan con 
dinero y armas dichos servicios. Este neKo 
narcotraficantea-9uerr1lh ea lo que la mayorie. de loe 
autores a dado en llamar 'narcoguerr:Ula'. 

Con el paso del tiempo esa convivencia pacif tea, 
por llamarle de al9'.ma manera, se rompe y comienzan a surgir 
los primeros enfrentamientos eanqrientoa entre loa grupos 
guerrilleros y los cArtelee de la droqa con sus poderosos 
grupos de sicarios. 

Para finalizar es necesario destacar q\1e oo muy 
dificil cuantificar loo millones de dólares que los 
narcotraficantes han invertido en el sector agropecuarioJ 
aunque son evidentes loe beneficios en el Area, Y.:.AC la 
construcción de caminos, la extensión en las redes de 
electrlcidad y de abastecimiento de agua hacia las regiones 
donde se desarrolla el •narcoa9ro'. 

A este respecto, Fedelonjas 1 la entidad que reúne 
en el paie a las empresas dedicadas a la compra-venta de 
tierras, calculó en 1980 que había un miU6n da hectáreas en 
poder de los narcotraficantes. Sin embargo el autor Leonidas 
G6mez señala que este cálc1.1lo es muy modesto dado que sólo 
ti.ene on cuenta las tierras adquirí.das conforme a la ley, 
cuando en el pala las tierras ee compran y se venden sin 
titulo legalizado de propiedad; sumados en su t.otalidad la 
cifra pasa con seguridad los trea millones de hectáreas 
(16). 

3,2 Jnveraionea en la Construcción 

otra de las Areae. hacia donde han canalizado sus 
ingresos los capos de la droCJa es en la induett'ia de la 
conetrucci6n. 

con loe dineros del narcotrAf leo se han conetrutdo 
las enormes haciendas antes mencionadas¡ pero también 
mansiones suntuosas y enormes edificios. en donde loe 
traficantes reali2an algunas actividades legales para 'lavar• 
o 'blanquear• loe narcod6lares X:...9!::. Escobar era propietario, 
con autori2aci6n del Ministerio (Secretaria) de la Defenu., 
de una empresa de vigilancia privada llamada •seguridad 
Nutibara, LTDA. •, en Ar.tioq1.1la; 'El Mexicano• controlaba un 

(16) Leonldaa 06m"~ O,, ~ p.lS'L 

- 62 -



imperio económico que inclula una empresa agroindustrial, 
llamada 'Inverganadaros', a través de la firma •sociedad 
Rodriguaz G.& CompaiHa, s.an c.s., • 1 Ledher, a través de la 
sociedad 'Cebú Quindto, s.c.A. • adquirió muchos terrenos. 
Loe hermanos Rodrlguez Orejuela, al igual que sus 
contrapartes de Hedelltn, controlan una empresa privada de 
seguridad llamada 'Nacional de Seguridad', una cadena de 
droguerlae y Idos universidades! una de ellas ea la 
Fundación Educativa de Estudios superiores (FUNDEMOS), con 
autorización del Ministerio de Educación (17). 

En lo referente al tema del lavado de dinero, éste 
es tratado mAe adelante con detalle. 

La mayoria de aquellas construcciones han sido 
ubicadas en las principales ciudades del pata -Hedell!.n, 
Cali, Bogot6, Barranquilla y cartagena, principalmente
zonas y sectores exclusivos. 

Tenemos ~ el caso del barrio 'El Poblado•, el 
más caro y exclusivo de Hedellin en el que desde principios 
del decenio de 1980 han ido incrementAndose el número de 
apartamentos con piscina, bafloe turcos y antenas parabólicas 
(18). 

A este respecto, Harcas Kaplan señala que "El 
Poblado tiene una avenida principal flanqueada por exclusivos 
restaurantes, bares, tiendas y galerias de arte, y su tráfico 
est6 invariablemente embotellado con las últimos modelos de 
automóviles importados, con altas precios que muy pocos 
colombianos pueden costear. Las espectaculares mansiones y 
edificios con apartamentos (han sido construidos) por los 
mejores arquitectos y diseñadores de Colombia quienes mezclan 
fachadas de m6rmol italiano con giganeescos ventanales a 
prueba de balas ••• (19)", 

Por otra parte un estudio comparativo de dos 
ciudades colombianas -Barranquilla y Medelltn- presentado 
por Hernando José C6mez señala que en Hedellin ha habido una 
tendencia creciente a la construcción de inmuebles desde 
fines de 1970, mientras que en Barranquilla la tendencia ha 
sido fluctuante hasta llegar a un ligeco estancamiento en 
1987. Ademlis, destaca el autoc, es preciso señalar que 
para analizar el comportamiento del sector de la construcción 
es necesario observar el número de metroe cuadrados y números 
de licencias otorgados (20). 

(17) &.fl:i. Mario Rafael Ybarra, "Infanaia" 1 ~paga. 65 1 

1a, as, 99 loi. 
(18) Miguel Oarcia, ~ p.69 
(19) Marcoa Kaplan, ~ pp 125 - 126. 
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En este eetudlo comparativo se pone de manlfieato 
que el incremento en el número de construcciones en la ciudad 
de Hedelltn coinclde con el crecimiento del trUico de 
cocatna en Colombla, particularmente el reali.zado por el 
CArtel de aquella ciudad. 

con estas inversiones resultaron beneficiadas Areae 
económicas del pata como la del acero, el vidrio, la madera y 
el cemento; contri.buyendo con ello a una 11.gera alza en loe 
porcentajes de éstas Arcas a nivel nacional. Por ejemplo, la 
industria de la madera, que de un porcentaje de 3.3\ en 1986 
ee disparó a 23.l\ al año si.guiente (21). La industria del 
vidrio de un porcentaje de 1.3\ en 1986 también se dispar6 en 
1987 a 7.9\. (22). 

En resumen, con esas inversiones los 
narcotrafi.cantee lograron que empresas del sector 
metalmecAnico, de construcción, de alimentos, comunicaciones 
y de productos qui.micos tomaran consolidación 
insospechada. 

Por otro lado ea convirtieron en una fuente 
indirecta de empleo para muchos de loe habitantes de las 
regiones en las que se establecieron aquellas empresas. 

Finalmente de acuerdo con el Informe del Instituto 
Colombi.ano de Reforma Agraria ( INCORA) sena La que existen 
3 •ooo, 000 de hectAreas de tierra en Colombia que estAn en 
poder de loa narcotraficantes, mismas que han sido utilizadas 
en la mayor parte para los cultivos de drogas (23), 

3.3 Inversiones en el Sector Servicios 

Paralela a las inversiones arriba mencionadas, el 
sector servicios es otra de las Areas hacia donde se han 
canalizado el enorme flujo de dólares de los cArteles de la 
droga colombianos (24). 

Tales ingresos ee han utilizado para la creación de 
casas de juego, discotecas, bares, cadenas hoteleras, 
restaurantes, centros comerciales, concesionarias de 
automóviles, gasolineras •.• 

(20) ~ Hernando José Gómez, ~ p.77 i!.lli!.9. Revi•t.• d•l 
Banco de la República, 

(21) Comisión Económica para A, L y al caribe (CEPAL), 
~ R.2.!16!!!Js..Q 9.2 &!!Jé(.ill tAtlru! y tl ~ 1.2.21 

~' México, p.19, diciea\bre de 1992. 
(22) l.ltl..Q.... 
(23) t! ~' p.42, 4 de mayo de 1993 
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Pero también los cArteles se han involucrado en 
actividades deportivas con alto número de aficionados, por 
ejemplo el futbol, el boxeo, loa toros, la hípica, el 
automovilismo y el ciclismo. En estas últimas actividadee 
loa traficantes han encontrado importantes mecanismos de 
'lavado' de dinero, combinando además el tráfico de cocaína. 

Sin embargo, antes de continuar, es necesario 
establecer que dado el caracter ilícito del narcotráfico y de 
sus ingresos ea muy dificil hacer un •parteaguaa'; es decir 
senalar cuales inversiones, centros recreativos o de 
servicios son producto del dinero del narcotrAfico y cuales 
no. 

En la mayoría de loe casos se ha logrado establecer 
loe nexos del narcotráfico con estas inversiones gracias a 
las investigaciones realizadas por la policia secreta 
colombiana, la DIJIN y el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS)¡ las llevadas a cabo por autoridades 
gubernamentales del pata, Y.:...9..L.. las que realizó el Ministro 
de Justicia Rodrigo Lara Bonilla quien, entre otras cosas, 
denunció los nexos entre traficantes del Cártel de Hedellin y 
un equipo colombiano de futbol llamado 'Millonarios', Según 
el Hinistt"O, tal equipo estaba siendo financiado con dineros 
del narcotráfico. 

Con estas y otras declat"aciones, el Ministro se 
convierto en uno de loe primet'oe pet'sonajes de la vida 
poU.tica que saca a luz pública la filtración del dinero 
proveniente de loe r.At'teles de la droga en actividades 
distintas al narcotrAfico. Por tales declaraciones, loe 
capos deciden 'ajustar cuentas• con el Ministro Lara, quien 
muere asesinado por dos sicat"ios el JO de abril de 1984. 

Por otra parte los nexos también han logt'ado 
establecerse gracias a las detenciones de algunos de los 
miembros de los c.!irteles1 a informes de personas relacionadas 
con el medior prostitutas, sicarios, taxistas; a las 
investigaciones de agencias extranjeras e investigadores del 
fenómeno del narcotráfico de univet'sidades de todo el mundo. 

Retomando, las inversiones en el sector servicios 
fueron particularmente importantes en la adquisición y 
construcción de bares de lujo, casas de juego, centt'OS de 
baile, cadenas hotelet"ao, centros comerciales, 
restaurantes, concesionarias de automóviles, gasolineras y 
casas de cambio entre muchas otras. Este tipo de inversiones 

(24) El •ector •ervicios de una economía forma parte del 
Producto Interno Bruto e incluye todas las ramas de los 

s•rvicios prestadosr restaut'antes, transportes, hoteles, 
aarvicioa •édicos, educación, diversión y otros. 
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comenzaron a tener auge desde el decenio de los anos 70' a 
durante la bonanza de la marihuana, misma que ha sido 
senalada en el capítulo anterior. En ese decenio las 
ciudades portuarias de la Costa Atlánticai Barranquilla, 
Rloacha, Santa Harta y La Cuajlra en pat'ticular, vivieron una 
gran prosperidad gracias las inversiones que los 
narcotraficantes realizaron en esas zonas (25). 

No obstante, con el inicio de la bonanza do la 
cocaína a principios de la década de 1980, la prosperidad 
comenzó a manifestarse en las principales áreas 
metropolitanas, en especial en ciudades como HedelUn, CAli, 
cartagena y en menor grado, Bogotli (26). 

A manera de ejemplo, Marcos Kaplan, apoyado en una 
investigación realizada por un periodista norteamericano 
que, en compania de una mujer que se habia dedicado al 
tr.!fico de cocaína en pequei\ae cantidades -mula-, recorrió 
el barrio 'El Poblado': "Para entretimiento, los residentes 
de El Poblado pueden subir una colina hasta restaurantes 
como Kevin's (que) ofrece vinos de calidad, alimentos de 
gourmet y (para comodidad de los clientes) teléfonos 
celulares en cada cena",, ."Entramos al distrito por una ancha 
avenida bordeada con resplandecientes edificios de bancos, 
elegantes tiendas y exposiciones cuyas vidrieras despliegan 
coches antiguos, barcos, motocicletas y hermosas alfombras 
persas. Las gasolineras parecen suficientemente amplias como 
para dar servicio a las carreteras de los E.U. Caminos 
serpenteantes llevan a travós de bosquecillos protectores de 
lujosos condominios, cuyos discos de satélite miran por 
encima de los arboles (27)". 

Siguiendo este esquema los narcotraficantes también 
han invertido en casas para loe estratos mAs pobres del pala¡ 
asi como también han mandado construir centros deportivos 
para loe jovenes antioqueños, Y.:..!l!:.s. cerca de 'El Poblado' 
Pablo Escobar mandó construir un parque que tiene dos canchas 
de futbol. En el barrio de La Paz mandó construir casas 
dotadas de todos los servicios, incluso mand6 construir un 
barrio que lleva eu nombre1 Barrio Pablo Escobar que consiste 
en 500 casas con piso de concreto, techo de zinc, plomería 
interna y electricidad (28). 

Un aspecto a destacar aqut es la importancia que 
tiene el poder corruptor de los dineros provenientes del 

(25) Y.!fL. Bruce H. Bagley, "Colombia y la guerra contra las 
drogas",., .en "Economía y política del narcotrAfico", 

2lhill..t. pp 180 - 186. 
(26) llilL. 
(21) Marcos Kaplan, ~ pp 125 .. 129. 
(28) llilL. 
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narcotr.!fico, el cual ha servido para sobornar a muchas de 
laa autoridades encargadas de salva9uardar la paz y el orden 
en las regiones donde los narcotraficantes han establecido 
aua inversiones, tanto en beneficio personal como de los 
habitantes de la región. 

3.4 'Plata o Plomo' 

Dentro de este contexto de •aparente• prosperidad y 
beneficios en algunas Areas económicas del paie, el dinero 
producto del narcotrAfico también ha llegado a manos de 
autor ida des colombianas. 

El titulo del presente apartado hace alusión a la 
denominada 'Ley de loe dos metales• a la que los 
narcotraficantes frecuentemente recurren con la finalidad de 
intimidar a. aquellas personas que se manifiesten abiertamente 
en contra del narcotráfico. 

La aplicación de esta 'ley• ha tenido varios 
móviles de accióm Por una parte cuando el número de 
incautaciones de cocaína, tanto a nivel interno como externo, 
ha ido incrementándose; ~ un informe de la policía 
a.ntinarc6ticoa de Colombia señala que en 1981 se incautaron 
339 kilos de cocaína, para 1984 dicha cifra se incremento a 
19.582 kilos.,, Jsi diez y nueve tonoladae quinientos ochenta 
y doe kilogramoel .• (29), 

A nivel externo las cantidades de droga incautadas 
tambi6n fueron creciendo; .l!.:...9L.t. en loe E.U -país que se ha 
cara.eterizado a nivel internacional por ser el principal 
consumidor de drogas, no sólo de cocaína- la Agencia 
Ejecutoria sobre Drogas (DEA) reportó que en la primera mitad 
de 1982 fueron decomizadas doa y media toneladas de cocaina, 
cifra que supera en mucho a la incautada en todo el ª"º de 
1981. Sin emba.r90, al mismo tiempo al DEA admite que estos 
no representan mAe que una fracción, a lo m.Se lQ'#, de la 
cantidad consumida (JO), 

Por otro lado esta ley también comenzó a apl icaree 
cuando algunos funcionarios del gobierno, periodistas y demAs 
ciudadanos en general se manifestaron contra del 
narcotráfico o de los traficantes. 

(29) Policia. Antinarcóticos, ~ f!!!. actividades !2fil....t. 
BogotA, Colombia., 1991, p. U, 

(30) gf!:.,_ Gabriel o. Naha.a, "Cocaína la Peste Blanca", 
SITESA, México, 1991, p.133 • 
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Tales actitudes comenzaron a gestar un conflicto 
entre dos bandos principales; Por un lado eetAn los que 
cultivan, procesan y trafican droga1 y por el otro aquellos 
que combaten esa actividad, el gobierno, el poder judicial, 
las fuerzas armadas, loe periodistas y los ciudadanos que de 
alguna forma comenzaron a manifestar ablertamente su rechazo 
a tal actividad. 

Retomando, el poder corruptor del dinero 
proveniente del narcotráfico comenzó a filtrarse en sectores 
del gobierno, destacando desde el princlpio los miembros del 
.Poder Judicial como los más atacados por la intimidación y el 
soborno. 

Dentro de ese sector loe primeros en recibir dinero 
del tráfico de cocaína han sido el Ejército y h Polich; 
pero principalmente los cuerpos destacados en áreas ocupadas 
por loe narcotraficantes, lejos del poder central. 

En relación a esto Miguel Garcia sei\ala que Hel 
asunto del soborno a las autoridades us elemental. Un agente 
de poli.eta en Colombia ganaba al mes 50,000 pesos colombianos 
(l25 dólares), un oficial de mediana condición 120,000 pesos 
(JOO dls.), un oficial de alta graduación 250,000 pesos (622 
dls.). La mafia pagaba a policías y oficiales en puestos 
claves hasta cuatro veces su salario mensual, • • Por otras 
tareas -no interrumpir la actividad de los laboratorios o 
las pistas- la cifra podla ser mayor H (31). 

Además de la policía y el ejército también un gran 
número de magistrados -jueces-, lideres de partidos 
poltticos y periodistas fueron sobornados por los jefes de 
los cárteles de la droga. Tal situación fue particularmente 
importante cuando algunoe de loa capos fueron perseguidoe, 
culpados por diversoe delitos, entre ellos el de narcotráfico 
y sus modalidades, 

Continuando con este esquema, es necesario destacar 
que si bien los caeos de corrupción de magistrados fueron mAe 
comunes en la década de 1980, ta lee actos comienzan a 
manifestarse desde los años 70' s durante al bonanza de la 
marihuana a la que se ha hecho mención en lineas anteriores. 
(32). 

Volviendo al tema central de este capitulo, si bien 
muchos de los miembros de la policia, el ejército y algunos 

(31) Miguel Oarcia, op.cit. p.71. 
(32) ~ F'ilo Rojo, ll desafio Qg ~ ~ tl ~ 

2§: ~' México, agosto de 1992, pp 48-49; Miguel 
oarcia, op.cit. pp 9-14 y Proceso, Y.!! g!!nJ,..Q ª lQ Rockefeller. 
J.!.!l criminal ª l.g capone, México, julio de 1991, p.44. 

- 68 -



jueces han preferido la 'plata• al 'plomo' 1 en Colombia 
también hubo otras que no tuvieron mledo a laa intimidaciones 
ni aceptaron los sobornos ofrecidos por los narcotraficantes1 
ea decir, que aCin a riesgo de au propia vida muchos policiaa, 
dirigentes políticos, magistt•ados y periodistas continuaron 
su lucha contra los traficantes de cocaI.na y el narcotr6.fico 
en general, mismo que comenz.6 a tomar grandes dimensiones. 
El resultado de la actitud de estas personas ha sido que un 
gran número de ellas mueran bajo las r&fagae de poderosas 
eubametralladoras Ingram y de los fusiles J\R-lS manejadas por 
los sicarios de los c&rteles. 

Tales actitudes en contra de los traficantes 
colombianos ha desatado una 'oleada de muertes', misma que se 
inició en 1984 con el asesinato del Ministro de Justicia de 
Colombia, Rodrigo Lara Bonilla y que ha continuado, 
algunos periodos de tranquilidad, hasta nuestros dí.as. 

Este personaje se constituyó en \.IOO de los m&s 
acérrimos enemigos del narcotr.!lifico, particularmente del 
Cártel de Hedelli.n. El ministro Lara Bonilla durante el 
gobierno del Presidente Belisario Betancur ( 1982-86) fue el 
hombre que asest6 los primeros golpes a los cArteles 
colombianos1 uno de ellos se realiz.6 cuando el 10 de marz.o de 
1984, en colaboración con informes proporcionadas por la OEA 
y de satélites rastreadores norteamericanos, implementó un 
operativo en las selvas del ria Yari, en el suroccidente 
colombiano, en el Departamento de caquetA. En ese lugar se 
localizó un enorme complejo, conocido como 'Tranquilandia', 
conformado por 10 laboratorios completamente dotados do los 
insumos necesarios -acetona, éter y kerosene, 
principalmente- para producir J 5, 000 kgs. de cocaina 
a la semana 1 • 

J\l lugar llegaron comandos antinarc6ticae a bordo 
de tree helicópteros y destruyeron tres pistas de aterrizaje, 
quince toneladas de pasta de coca, cuatro tone. de cocaina1 
ademAa ae confiscaron 11,000 tambores que contentan gasolina, 
4ter y acetona, 11 aeronaves, 18 armas y retuvieron a 40 
personas que vivían en campamentos para albergar a mlts de 
cien operarios, dotados de aire acondicionado y juegos 
electrónicos (33), 

(33) Si bien la mayoria de loa 11.utore• consultados coinciden 
en que 'Tranquilandia• era un complejo de enormes 

dimenaionea, la mayoria de loa datos presentados en cuanto 
a la cantidad de cocaina decomisada, el número de tambores de 
acetona, éter y gasolina confiscados, asl como también el 
nGaero de personas retenidas, no coinciden. Datos tomados de 
Leonidas Oómea, op.cit. 262-264 y Miguel oarcie, op.cit. pp 
9-14. 
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Con este operativo se logr6 destruir el mAa 
grande complejo para producir cocaI.na que, hasta entonces, 
habtan descubierto las autoridades colombianas, Adem.6.s de 
esta acci6n, el Ministro Lara apoyó la puesta en vigor del 
extinto Tratado de Extradición firmado por Colombia y loe E.U 
en 1979. 

Por esa actitud abierta en contra de loa 
narcotraficantes, el dla 30 de abril de 1984 dos sicarios de 
la mafia abordo de una motocicleta 'abren el fuego' de su 
ametralladora Ingram sobre el cuorpo del Ministro Lara 
Bonilla, quien viajaba a bordo de su autom6vl.l. Minutos 
después del tiroteo, en el interior del coche qued6 el cuerpo 
sin vida del ministro y en el pavimento el cuerpo de uno de 
sus asesinos. Este hecho fue adjudicado al Clirtel de 
Medelltn. 

Otras peL"sonalidadea consideradas como las pdmerae 
victimas de los sicarios del narcotdfico son1 

El Juez. Tulio Manuel Castro Gil asesinado el 23 de julio 
de 1984. Esta persona adelantaba las investigaciones que 
llevaran al esclarecimiento del asesinato del Ministro 
Bonilla. 

Roberto Camacho Prada, corresponsal del Diario El 
Espectador -uno de loa diarios que en sus p.6.ginaa 
frecuentemente a delatado las acciones de los 
narcotraficantes- muere asesinado el lG de julio de 198& 
en el Departamento de Amaz.onaa. 

En BogotA, el 11 de julio de 1986 muere asesinado el 
Capitan de Poll.cia Luis Alfredo Macana Rodriguez., oficial 
que participó activamente en acciones en contra del 
narcotráfico. 
El 11 de agooto de 1986 se llevó acabo el homlcidio del 

Coronel Jaime Ramirez G6mez. ex-Director de la Policía 
Antinarc6ticos y caracterizado por su decisión en la lucha 
contra las organiz.aciones de traficantes de droga. 
Guillermo Cano taaza, respetable pedodista colombiano 

Director del Diario EL Espectador, muere asesinado por los 
frecuentes ataques que lanz.aba contra de loa 
capos de los cArteles (34). 

(34) Datoa tomados de Presidencia de la República, 2..2.:.S.l.t.t. 
pp 24 - 26. 
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3, 5 NarcotrUico y Gu•rrilla 

como se ha sen.alado en lineas anteriores loe 
cArteles colombianos de la droga invirtieron parte de sus 
ingresos en la adquisición de tierras. Algunas de esas 
compras las ubicaron en las '%onae rojas•, extensas A.reas del 
pata que se encuentran bajo el dominio de los grupos 
guerr il loros. 

Entre estos grupos destacan las Fuer%as Armadas 
Revolucionarlas de Colombia ( FARC), el máo antiguo 
movimiento guerrillero de tendencia comunista nacido en el 
decenio de loe ai'loe so•s que ocupa extensas %onae del 
Magdalena Medio, el Departamento de Córdoba, Segovia, 
Guaviare y caquetA. El Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), movimiento nacido en el decenio de los años 60 que 
ocupa grandes extensiones al sur de la provincia de césar, 
Santander y Arauca, ésta última es una de las principales 
%Onas petroleras del paie. 

Otros grupos guerrilleros son el Ejército 
Popular de Liberación (EPL), nacido también en el decenio de 
loe ai'loe 60's y el Movimiento 19 de abril (H-19) que surge 
en la década de 1970; éste último se constituye en partido 
polttico al deponer las armas durante el gobierno de VirgiUo 
Barco (1986-1990) (35). 

Hasta antes de la llegada de loe narcotraficantes, 
estos grupos gurrilleros hablan logt•ado establecer una 
estrecha relación con los campeoinoe, ganaderos, hacendados y 
eemaralderoe de la región; ocupando el 'vacio' que las 
autoridades centrales del pais hablan dejado; es decir, 
muchas de las regiones que ocupan las guerrillas desde la 
época en que los partidos liberal y conservador se 
enfrascaron en esa cruenta lucha que dejó como saldo un 
desmesurado número de campesinos muertos en el campo 
colombiano. Tal periodo es el que se conoce como 'La 
Violencia', mi.eme que se ha señalado en lineas anteriores. 
Ante tales acciones, muchos campesinos huyeron hacia %Onae 
que no hablan sido todavia colonizadas y que no fueron 
alcan%adas por esa sangrienta contienda. Sin embargo, mAs 
adelante en esas mismas %Onas surgen las guerrillas que 
comien%an a hacer uso de la extorsión y el secuestro sus 
principales formas de oubsietencia. 

El naciminto de estos grupos guerrilleros tuvo 
varios factores1 Por un lado la acumulación de tensiones a lo 
largo de 'La Violencia', loe problemas agrarioe a cerca del 
reparto de la tierra y, por el otro, la influencia ideológica 

(35) Alejandro Reyes Posada," La violencia y la expansión 
territorial",~ pp 117 - 139, 
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del Che cuevara y Fi.del castro desde Cuba. 

Sumado a lo anteri.or el gobierno nunca ha logrado 
establecer un control efectivo sobre aquellas regiones 
•recien ' colonizadas, dadas las caractertsticas 9eograficas 
de esos sit.ios1 en muchos casos el número de policias y 
soldados ha sido muy si.gnificatl.vo para dar cabida y solución 
a los problemas de esas regiones. 

En este contexto las guerrillas comienzan a hacer 
sentir su 1.nfluencia sobre aquellas reg1.ones1 de una manera u 
otra estos grupos se convirti.eron en •gobernantes• de loe 
habitantes1 establecieron eecuel.as en las que se ensei'laba 
ideologta de tipo comuni.ata, persiguieron la prostitución y a 
Loa vendedores de pasta y base de coca -conocidos como 
'basuqueroe•-1 ae1 como también buscaron erradicar la 
delincuencia aplicando para ello, en la mayoria de loe caeos, 
la pena de muerte. 

Como forma de pago de estos •servicios', los grupos 
guerrilleros exigian •pequeñas cuotas' que loe habitantes 
deb!an pagar, voluntaria o forzosamente, Aquel que no 
acataba los lineamientos de la guerrilla era fusilado. 

Con el paso del tiempo estos y muchos abusos mAs 
por parte de la guerrilla fueron en aumento, al punto que 
lle96 un momento en el que tales grupos comenzaron a hacer 
uso de secuestros y extorsiones a las personalidades mAs 
rl.cas de la regi6n1 ganaderos, hacendados y esmeralderos. 

Cansados de ta leos actitudes éstos últimos 
comenzaron a formar, con apoyo explicito del gobierno y eue 
fuerzas armadas, grupos de autodefenza (36). 

Este vinculo dio origen a loe llamados •grupos 
paraml.litares' quienes, a partir de ese momento arremeten no 
s6lo en contra de los guerrilleros sino tambUn de los 
campesinos que compartieran los ideales de la guerrilla. 

(36) Mediante la Ley 48 de 1968 el gobierno colombiano 
autoris6 a las fuer-zas armadas para crear grupo• d• 

autodefensa campesina. Esta medida fue apoyada puesto que 
era taAs fAcil atacar, con colaboración de los habitantes de 
la• regiones dominadas por la guerrilla, a un •enemigo' que 
conecta perfectamente el territorio ocupado, En los meses de 
abril y mayo d~ 1989 esta ley tuvo que ser derogada debido a 
que auchoa de loa grupos paramilitares se vieron vinculados a 
la• masacres de campesinos, que desde entonce• comenzaron a 
ser •comunes' en Colol!lhia, Tales acciones, de acuerdo con 
informes de la policta y el ejército, fueron ordenadas por 
loa cArteles de la droga.,.~ Alejandro Rey•• Posada, 
~ y Hichael Reid, op.ctt. op.cit. pp 133 - 153. 
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A grandes razgos aeta es la situación que los 
narcotraficates encuentran a eu arribo a aquellao zonas. No 
obstante, al llegar éstos, la guerrilla pretende imponerles 
eus leyes a loe nuevos inquilinos. Por tal raz6n loe grupos 
de narcotraficantes establecen tratos con loe grupos 
paramilitares, ademAs de que con muchos de sus miembros ya 
hab1a el antecedente de que les adquirieron total 
parcialmente sus tierras. 

Sin embargo hay que destacar que esta situación no 
se presentó en todo el país. Hubo algunas regiones en las 
que loe traficantes de droga hicieron tratos con la 
9uerrllla1 Y.L5J.1'..L tenemos el caso de la unión creada entre las 
FARC y el narcotraficante Gonzalo Rodriguez Gacha, uno de los 
jefes del c6rtel de MedellI.n, en el que los primeros se 
comprometieron a cuidar loe cultivos de coca, la& pistas 
clandestinas y los laboratorios para procesar la cocaina1 a 
cambio la guerrilla pedía en pago un impuesto del 10\ por 
cada kl.lo de pasta, base o cocaína que se produjera 
-conocido como 'impuesto al gramaje'7 y el otorgamiento de 
armas y dinero para cent inuar con su movimiento (31), 

No obstante lo anterior esta convivencia pacifica 
entre las FARC-CArtel de Hedellin -de acuerdo con varios 
autores- termina cuando los primeros roban 10 millones de 
pesos colombianos a Rodriguez Gacha, as!'.. como también éste 
habia estado recibiendo frecuentes informes de sus campesinos 
y •mulas• de loe mültiplee abusos cometidos por parte de los 
guerrilleros (38), 

Ot1·0 enfrentamlento que se ouscitó entre los 
narcotraficantes y un grupo guerrillero, es el que se di6 
entre loe miembros del Cártel de Medellln y el H-19, como 
consecuencia del secuestro de una de loe famillarea miembro 
del cártel, mismo que se hizo mención en ltneas anteriores. 

Esta acción culmln6, como se observó, con la 
creación del grupo paramilltar conocido como Muerte A los 
Secueatradorea (HAS), organización conformada por los 
miembros del CArtel, sus sicarios incluso algunos 
integrantes de la pollcLa y el ejército. 

Tal eltuaci6n vi.no a mostrar una nueva faceta del 
ni:.rcotráficoi loa vínculos de organizaciones traflcantes de 
droga con loe grupos paramilitares que han causado -y siguen 

(31) Este vinculo narcotráfico-guerrilla, la mayorla de loa 
autores consultados la denoininan •narcoguerrilla•, 

término acuñado durante la administración del Presidente 
norteamericano Ronald Reagan, especificamente por el 
Embajador de E.U en Colombia, Lewis Tamba. 
(38) 1lli.i. y Miguel Oarcia, ~ 
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causando- tantas muertes en Colombia. Adem.Ss loe vinculo& 
narc.::>td.fico-guerrilla a dado origen a que la lucha contra el 
narcotr.Sfico en aquel pala ee militarice cada vez mh (39). 

(39) A esta respecto la bibliografía e• extensa y mucho• de 
loa autorea consultados narran con verdadero realismo 

laa crueles masacres que han perpetrado loa grupo• 
paramilitares en todo el paia, particularmente a lo largo de 
la década da 1980 ••• ~la obra de Miguel Oarcia, .. Loa 
Barones de la coca1na", op.cit.; Leonidaa Oómez, QP.cit.; 
Diego Oarc1a SayAn, ~ y Juan Gabriel Tokatlian, ~ 
entre otras, 
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J,6 El 'Lavado de d6larea• y loa •Paraiaoa Financieros•, 

Un aspecto importante que esto! intimamente 1 igado 
al fenómeno del narcotrAfico ee el 'lavado de dinero• pues 
transforma, a través de mecanismos muy variados, sencillos o 
complejos, los narcod6laree del trAfico de drogas en dinero 
'blanqueado' que puede ser utilizado por loe capos en sus 
actividades licitas e iHcitas. 

Se ha sei\alado en lineas anteriores que se llama 
'lavar dinero• a la práctica de transferir dinero •sucio' 1 al 
obtenido de transacciones ilegales como el tráfico de drogas, 
el contrabando, secuestros y el trAfico de armas, entre 
otras, hacia canales financieros que disimulen su origen. 

Dicha prActica es llevada a cabo por múltiples 
mecanismos que son aplicados tanto a nivel interno en 
Colombia como en los demAs paises del mundo; estos últimos 
reciben el nombre de •para taos financieros• y en la mayor ta 
de loe casos constituye una importante actividad para el pals 
'lavandero• , 

Algunos de los mecanismos empleados para lavar 
dinero fueron creados indirectamnte por el tipo de políticas 
económicas que erroneamente han aplicado algunos gobiernos 
colombianos. Tenemos ~ el caso de la denominada 
•ventanilla siniestra• del Banco de la República de Colombia, 
establecida en 1975 por la admini.straci6n López Michelsen, 
misma que se detalló en el capitulo II, 

Otras formas utilizadas para el lavado de dinero 
eon las exportaciones •ficticias• de serv icioa Y..:S!:..:.. el 
turismo ofrece algunas facilidadoo puesto que es 
relativamente fácil exagerar el número de diviaao vendidas 
por los extranjeros que abandonan el país (40) I la 
declaración incompleta en las transacciones de compra-venta 
de tierras dado que la subvaloración de las transacciones 
facilita la transferencia de estas propiedades a otras 
personas con un capital menor, incrementando de esta manera 
las posibilidades de mantener dentro del pais loa capitales 
del narcotráfico. En este proceso también se incluye el 
establecimiento de negocios para la realización de esas 
transacciones. 

(40) Otro tipo de políticas económicas aplicadas por el 
gobierno y que fueron utilizadas por loa 

narcotraficantes para lavar su dinero, son seflaladas en Mario 
Arango Jaramillo, ~ pp 6 - 9, 
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La adquisición de oro en el extranjero para su 
posterior venta a algunos bancos colombianos -el de la 
República, por ejemplo- a través de los testaferros de loa 
narcotraficantes es otra forma utilizada para 'blanquear' el 
dinero del tráfico de drogas. 

Las casas de cambio y las filiales de algunos 
bancos colombianos ubicados en PanamA y en algunas islas del 
Caribe aon otros de loa medios frecuentemente utilizados para 
el blanqueo del dinero, no sólo del narcotráfico. 
En especial lae casas de cambio, son las que mayores 
facilidades ofrecen puesto que la identidad de la persona que 
realiza la transacción queda en el anonimato, los controles 
son nulos y pueden realizarse casi las mismas transacciones 
que en un banco, ~· la compra de remesas y transferencias 
de fondos u ordenes de pago emitidas al extranjero, venta de 
giros o cheques a pagar en el exterior, aBI como también la 
compra y venta de divisas. 

En el caso de los bancos colombianos, algunos de 
ellos fueron utilizados por los narcotraficantes para lavar 
sus ingresos, por ejemplo Gilberto Rodriguez orejuela -jefe 
principal del Cártel de Cali- a través de sus testaferros se 
convirtió en uno de los principales accionistas de el Banco 
de loe Trabajadores en Colombia y del First Interamericas 
Bank de Panamá, 

En el primer caso ésto fue posible gracias a que, 
con aprobación legal del gobierno, los hermanos Rodriguez 
Orejuela establecieron laboratorios y junto con ellos crearon 
coopertivas de droguerías -farmacias- que tenían la fachada 
de estar destinadas la fabricaclón de productos 
medicinales, pero usadas para producir cocaina. 

A través de esas cooperativas, los testaferros del 
CArtel de Cali se apoderaron del control del Banco (41), 

Otros medios utilizados son las inversiones que han 
realizado en el sector servicios, particularmente en la 
adquisición de restaurantes, bares, discotecas, centros 
comerciales, casinos y cadenas hoteleras entre muchas mAe. 

A través del contrabando también se lavan gran 
cantidad de narcodólares 1 adquieren productos 
manufacturados en el extranjero, ~ televisores, 
refrigeradores, equipos de sonido, de radiocomunicación, aei 
como también 'chucherias' 1 llaveros, plumas, juguetes, entre 
otros articulos; Tales productos son introducidos al pais 
en donde se venden a precios muy bajos en comparación a los 
que se producen ahI, creando con olla graves consecuencias 
para la industria local (42), 

(41) .c1.r..t. Miguel aarcia, op.cit. p.59 y 69, 
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En esta forma el 'lavado de dinero• va 
estructurAdose como uno de los eslabones importantes que 
forma parta del narcotráfico. 

AdemAs existe un grupo de paises y pequeñas islas 
en todo. el mundo que ofrecen una serie de facilidades que 
poeibilitan dicha actividad, que para 1990 superó la cifra da 
un billón de d6lares al año; aunque dicha cantidad no 
corresponde unicamente a ingresos del narcotráf ico1 la 
evasión de impuestos, la fuga de capitales, el contrabando y 
el trAtico de armas también la nutren (43). 

El nilmsro de paises implicados en el 'lavado de 
dinero• -llamados •paraísos financieros• o •paraísos 
fiscales•- es enorme y no se sabe a ciencia cierta cuantos 
son. Sin embargo estos se encuentran dispersos por todos los 
rincones del globo terráqueo. 

De la lleta que a continuación se señala, los 
Estados Unidos destaca con el mayor número de bancos que han 
sido vinculados en el lavado de divisas; ontre ellos destacan 
el Republic National eank y el southeast Bank en Hiami, el 
Chase Hanhatan, Chemical Bank, Manufacturera Hanover, 
Barclays, Wells Fargo y Continental Chlcago en Nueva \'ork. 
Otros bancos que han sido vinculados son el Bank of America y 
el City eank (44). 

A lo largo de la frontera de México con Estados 
Unidos existen un gran número de casas de cambio que reciben 
dinero sin preguntar )' lo transfieren a cualquier parte de la 
República Mexicana. Estas casas de cambio ti~nen sucursales 
a ambos lados de la frontera. 

A manera de ejemplo señalaré el caso de un mexicano 
que, durante un juicio que se le abrió en E.U por croar y 
administrar casas de cambio en las que se 'lavaban• dólares 
del narcotráfico, éste explic6 de que manera se lavan loa 
dineros obtenidos de actividades ilicitas1 
• 'Laa casas de cambio lrontf"rizas son ide1Jles pdra el lavado 
de dinero porque podemos, con eficacia y rapidez, procesar 
largas cantidades de efectivo y Jo podemos hacer de tal 
manera que la identidad del individuo que nos la entrega sea 
irreconocible al final del proceso 
financiero-administrativo., .una trdnsacci6n típica con este 
tipo de clientes (los narcotraficantes) comenzaba cuando 
tralan por ejemplo, 100,000 dólares. El cliente me decía que 
querla depositar esa cantidad, convertida a pesos, en cierta 
cuenta de e.terco banco mexicano. En la mayor!<'I de los casos 

(43) Leonidaa 06mez, ~ p.168, 
(44) l.!2..UL. pp 168 - 179. 
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yo no ten.ta suficientes pesos a la mano, ast que llamaba a 
casas de cambio en Honterrey y Houston y entonces les 
compraba los pesos que necesitaba para mandar el dinero de mi 
cliente a Héxico. ' • 

''Como las casas de cambio -continúa el procesado
tentan cuentas en dólares en bancos de e.u, entonces les 
tocaba arreglar que hubiera los suficientes dólares para 
cubriz- mi compra de pesos,depositados en mi cuenta en Héxlco. 
Cuando esto estaba hecho y que los pesos estaban depositados 
en mi cuenta en HéKico, yo ordenaba que el dinero se girara 
de ah! a las cuentas de mi cliente en otras ciudades ••• el 
resultado de esta operación e!l hacer extremadamente dificil 
para las autoridades seguir con precisión los movimientos y 
destinos del dinero de un lado a o ero de la frontera'' (45). 

Otro sitioo en donde también se lavan dólares son 
Liechtenstein -principado de Europa, ubicado entre Austria y 
Suiza-, Isla de Man -Isla británica al norte del mar de 
Irlanda-, Andorra, Chipre, Liberia, costct Rica, Mónaco, Gran 
Bretaña, Canadá, l\ustralla, Italia, Panarnll, tlaurú y Vana.utu 
-conjunto de pequeñas islas en el oceano PacUico-, Suiza, 
Las Bahamas, Hong Kong, las Islas Caimán, Las Islas del Canal 
de Gibraltar, los Emiratos Arabee Unidos, las Antillas 
holandesas y, por eupueeto, los E.U. Recientemente Espafla a 
surgido como un importante centro para el lavado de dinero 
de loe traficantes sudamericanos de drogas (46). 

Antes de continuar es necesario destacar que, de 
acuerdo con Joaé Steinsleger, existan 2 tipos de •parataoe 
financieros' o bancas 'off shore•, es decir libres de 
regulaciones legales. 

- Los llamados 'naturales• que aon consecuencia del nivel de 
actividades económicas y comerciales de los paises que 
sirven como sede¡ entre el loe Nueva York, Londres, 
Francfurt y Zurlch¡ y 

Los 'no naturales' que ofrecen condiciones especiales 
desde el punto de vista geográfico, jur1dico, comercial y 
que sirven de plataforma de servicios hacia otras 
regiones¡ ea el caso de Bahamas, islas CaimAn, Singapur 
Luxemburgo, Hong Kong y PanamA entre otras (47), 

(45) Tomado de Carlos Puiq, L<1s f.2.!!.il f!g cambio fil! ll 
~ lavaderos Q!i. dinero. Revista Proceso, no.800, 

2 de marzo de 1992, México, p 13. 
(46) Leonidu Oómez, op.cit. y Roul Tunley, J..A.112 Al lavado 

fil! ~., revista Selecciones del Reader' s Digest, 
México, junio de 1988, pp 121 - 126, 
(47) José Steinaleger, I&!! para.leos flnancieros. ll ~ f!.!l 
fADAID.S, ... vease en "Coca, cocaína Y• .. "~ pp 259 -
264. 
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En parte todos estos •paráisos financieros' han 
pro11parado debido a que la mayoria de ellos utilizan loe 
benaficioa qua al desarrollo de la computación y la 
electrónica han traído. Hoy en dia los narcotraficantes han 
sacado provecho de este desarrollo para lavar sus ingresos, 
utiU.zando el sistema denominado 'Big Bang', en el cual toda 
operación es llevada a cabo por computadora , a través de 
sei\ales emitidas por una terminal conectada al sistema 
bancario internacional, con una clave de acceso. 

A través de este mecanismo los narcotraf icantee 
encuentran algo que es vital para ellos: permanecer en el 
anonimato y seguir el •negocio'. 

En estos 'paraisos fiscales', se lavan cantidades 
enormes de dinero, Yi..!l.ü. en E.U, particularmente en Loe 
Angeles loe •excedentes' de efectivo pasaron de 16 millones 
de dólares en 19BS a J,800 milloneD en 1988 (48); en Hiami, 
ciudad norteamericana que no tiene fuentes importantes de 
recursos ni industrias, se ha observado en mayor grado esta 
tendencia1 Hasta antes de 1982 los bancos de florida no 
comunicaron transacciones en efectivo por 3,200 millones ºde 
dólares (49). Para 1989 dicha ciudad presentó un excedente 
de 5,100 millones de dólares (SO), 

Por otra parte, se estima que loe traficantes 
latinoamericanos de drogas depositan 4, 000 millones de 
d6lares al ai\o en florida (aic.) (51). 

Finalmente aunque es imposible hacer un c.\lculo 
fidedigno del monto total de los ingresos que han sido 
'lavados• a través de la 'ventanilla siniestra' del Banco de 
la República, en 1981 la suma total de ingresos por concepto 
de servicios fue de $1,734 millones de dólares (52). 

(48) Leonidaa 06111ez. ~ 

ESH 
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(49) Mario Arango Jaramlllo, ~ pp 4 - 6 
(50) Manú Dornt1hrer, ~p. 218, 

(51) Mario Arango Jaramillo, 1Jll!L.. 
( • 2 ) 1!lllL. 
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l. 7 El Tratado de Extradición de 1979. 

En el transcurso del presente capitulo ae ha 
observado como el dinero producto del narcotr.Hico ha sido 
utilizado por los eliirteles de la droga en diversas 
actividades. 

Desde la bonanza de la marihuana las principales 
organizaciones de traficantes hablan logrado ganar espacios 
dentro de la economía y la polí.tica del país y, junto con 
ello, un amplio margen de acción. 

Esto se puso de manifiesto cuando, a través de la 
intimidación, corrupción, sobornos y amenazas ol grupo de 
narcotraficantes logró que ·muchas de las autoridades tanto 
politicas y judiciales como aduaneras y policiales, se 
colocaran de su parte, lo que permitió a loe traficantes de 
droga incrementar aún mliis sus esferas de acción y con ello su 
poder. 

Sin embargo, esta situación no fue particular para 
Colombia. Dentro de los patees consumidores, valiéndose de 
sus redes de tráfico -que al mismo tiempo lee servian de 
contacto con autoridades- y del uso indiecrimado del 
soborno, loe narcotraficantes lograron cierta libertad para 
realizar sus 'negocios•. 

Particularmente en loe E.U -país consumidor de 
grandes cantidades de droga y hacia donde se dirigen los 
traficantes, no sólo de cocaína, sino tambUm de heroína y 
morfina, principalmente- dicha situación tomo enormes 
dimensiones. 

Todo ello llevó a que, a fines de la década de los 
70•s, loe mandatarios de Estados Unidos y de colombla, Jimrny 
Carter y Julio César Turbay, respectivamente, as acercaran 
con la finalidad de buscar una forma de resolver esos 
problemas. 

En esa época Ee planteó que la conclusión de un 
Tratado de Extradición que permitiera el juzgamiento de 
traficantes de drogas en los E.U podría sor un método 
particularmente adecuado para contener el tráfico de drogas 
hacia ese país (53), 

(53) Este planteamiento ae ba•ó on el hecho de que en loa 
E.U ae pensaba que las autoridade• colombiana•, de 

manera general, no habían podido combatir el tráfico de 
droga• en su propio país. 
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Es aa.t como el 14 de septiembre de 1979 culminan en 
la ciudad de Washington las negociaciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y Colombia cuando Cyrus Vanee -secretario de 
Estado norteamericano- y el entonces Embajador de Colombia 
en E.U Virgilio Barco, suscriben dos tratados bilaterales1 
Uno de ellos para la extradición de nacionales de ambos 
paises -acusados de narcotrAfico- y el segundo para el 
intercambio judicial de información y pruebas (54). 

En los E.U la firma del Tratado de Extradición fue 
recibido como una arma efectiva e importante contra el 
narcotrAfico. Sin embargo en Colombia no corrió con la misma 
suerte puesto que fue ampliamente criticado y discutido en el 
congreso, la corte Suprema y en la prensa del pala. 

El debate en el Congreso se centró en el hecho de 
que, de acuerdo con la constitución de 1886 -vigente en ese 
momento- loe tratados y convenios que el Presidente celebre 
deberan someterse a la aprobación del Congl'eso (55), 

Por otra parte de acuerdo con el Código Penal 
colombiano, no sólo no se autoriza la extradición sino que 
prohibe la entrega de nacionales (56). 

Aunado a lo anterior la extradición de colombianos 
a loa E.U fue considerada por la opinión pública como un acto 
de eumisi6n de Colombia hacia aquel pala y como una seria 
violación a la eoberania colombiana, 

(54) Antes de la firma de eate Tratado, ambo• paiaea hablan 
ratificado dos1 El prirnt1ro dt1 ellos en 1888, en él •e 

menciona el delito d• trAfico de drogas como causa de 
extradición. El segundo, fue una Enmienda del anterior, se 
reali1ó en 1941. En éste 1e castiga el trUlco de drogas con 
la extradición pero sólo en forma limitada, es decir que al 
igual qua el Tratado anterior no permite la eX"tradición de 
ciudadano• colombiano a. 
AdemA1 da lo anterior, entre 1888 y 1941, Colombia y E.U 
aai•tieron a la Convención Internmericana de Extradición de 
1933 -conocida como convención de Montevideo-, Sin embargo 
en esta no 1e logra roo avances significativos •. •Ú!:.!. Igor I, 
Kava11, •'Fin del Tratado de Extradición'', en • 'Econornia y 
política del narcotráfico'•, op.cit. pp 150 - 173. 
(55) La primera Constitución colombiana fue creada en 1886 y 

a lo largo de la historia del pala ha sido modificada 
mucha• veces. La última de ellas fue realizada en 1991 
duranta el primer año de gobierno del Presidente César 
Oaviria Trujillo (1990-94), 
(56) Tomado de Leonidas Oómez, ~ 
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Cabe destacar que, en parte, la fuerte oposición al 
Tratado fue organizada por loe narcotraficantes1 algunos de 
ellos gracias a que hablan logrado infiltrarse en la politica 
-como Pablo Escobar- o a través de loe diarios1 entre estos 
destaca carloe Ledher quien a través de su diario •outndio 
Libre• -que era distribuido gratuitamente entre la 
población- lanzaba fuertes ataques en contra de la 
extradición de colombianos. 

No obstante el gran rechazo con el que fue recibido 
el Tratado en Colombia, el 14 de octubre de 1980 llegó al 
Congreso una ley para ratificarlo. Luego de esto la Ley fue 
enviada al Presidente para que diera su sanción 
-aprobación-. Sin embargo en esos diae el Presidente Turbay 
estaba realizando una visita de Estado en un pais vecino. 
Por ello, antes de salir y de acuerdo con la Constitución, el 
presidente delegó sus funciones presidenciales durante 
ausencia al Ministro de Gobierno, GermAn zea HernAndez. 

El Ministro de gobierno se encargó de sancionar el 
proyecto de ley el 3 de noviembre de 1980, mismo que contiene 
el texto del Tratado de Extradición y que fue publicado como 
Ley 27 de 1980 (57), 

Con el Tratado promulgado como Ley en Colombia, lo 
cual le d.\ vigencia inmediata, el gobierno norteamericano 
sometió al Senado de su paie el Tratado para 
consentimiento a mediados de 1981. El Senado dio su 
aprobación y el Tratado de Extradlci6n entró en vigor el 4 de 
marzo de 1982, 

Sin embargo, en ese año 
presidenciales en Colombia y el 7 de 
posesión como Primer Mandatario 
( 1982-86). 

son las elecciones 
agosto de 1982 toma 
Belisario Betancur 

Hasta 1984 el periodo del nuevo Presidente se 
caracteri%6 por la incierta existencia del Tratado, ya que no 
se encontraba totalmente convencido de la efectividad de óste 
ni de el tipo de apoyo que E.U proporcionaba para combatir el 
narcotr6.f ico1 ~ con aportaciones del gobierno 
norteamericano durante el régimen presidencial anterior, en 
Colombia se fumigaron con productos quimicoa -como el 
glifosfato y el paracuat- enormes extensiones de cultivos de 
marihuana y de coca. Dicha acción ocasionó severas 
consecuencias sobre el medio ambiente y la población. 

(57) Igor I. Kavasa, ~ti!.:. 
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Sin duda esas fueron algunas de las múltiples 
razones por las cuales el Presidente Betancur • rehus6' 
respetar al Tratado con loe E.U. 

Por tales motivos cuando Estados Unidos proporcionó 
una lista de las personas que eran solicitadas en estradición 
-entre ellas Carlos Ledher, uno de los mandos altos del 
CArtel de Hedellin- , éstas solicitudes fueron moviéndose 
lentamente a través de las cortes colombianas1 inclusive se 
Ueg6 al extremo de que algunas de ellas ya habian sido 
aprobadas por el Poder Judicial y s6lo esperaban 
ejecutadas por el Presidente, 

Por el contrario el Presidente Betancur decidi6 que 
loa narcotraficantes colombianos fueran procesados en las 
cortes del propio paie. 

Es precisamente en ese momento cuando Rodrigo Lara 
Bonilla es nombrado por el Presidente para encabezar el 
Ministerio de Justicia. Durante los meses siguientes el 
nuevo Ministro se convierte en el principal enemigo de los 
traficantes de drogas: Denuncia los ''dineros calientes'• que 
los capos aportan a la política, a las campanas electorales 
de congresistas; al deporte y a otras actividades 
sccioeconómicas. Impulsa la persecución y procesamiento de 
narcotraficnates, la incautación de sus propiedades y la 
destrucción de sus 'laboratorios• y pistas clandestinas 
(58). 

No hay que olvidar que, como se oeilal6 en lineas 
anteriores, el Ministro Lara dirigió la acción que culminó 
con la destrucción del más grande complejo para producir 
cocaina conocido como 'Tt'anquilandia'. 

En la medida que las acciones en contra de los 
narcotraficantes fueron at'rcjaando como resultado gran número 
de incautaciones de droga así como también un sinnúmero de 
personas detenidas, el Ministt'o Lara comenzó a recibir 
llamadas telefónicas y cartas anónimas que lo amenazaban de 
muerte ~i continuaba con la peroecuci6n de aquellos, 

Sin embargo dichas amena zas no lograron amedrentar 
al Ministro y esto continuó luchando hasta el JO de abril de 
1984, fecha de su desenlace fatal, A pesar de las medidas de 
seguridad tomadas y del chaleco antibalas que le regalara el 
Embajador de E.U en Colombia, Lewis Tambo, como una forma de 
•reconocimiento' por su labor decisiva en contra del 
narcotráfico, el Ministro muere asesinadopor dos sicarios, 
quienes a bordo de una motocicleta, uno de ellos literalmente 

(58) Marco• Kaplan, •'Aspectos sociopolltico1 del ••• '', 
2R.:.tlL. p. 156 • 
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•vació' la carga da ametralladora lngram de 9mm sobra el 
cuerpo del Hiniatro quien murió en forma inatanatAnea. 

La respuesta del gobierno no se hizo esperar. 
Frente al f6retro de Lara Bonilla, el Preeidente Detancur 
declaró una •guerra sin cuartel• contra loe narcotraficantes 
y, amparado en los poderes que le confiere la constitución, 
declaró el Estado de Sitio (59), Además de ello abandonó su 
oposición hacia el Tratado de Extradición de 1979 y firmó 
varias ordenes de extradición, entre ellas la de Carlos 
Ledher y algunos 'lavadores de dinero•, 

Durante loe meses siguientes continuaron loe 
allanamientos en edif lcioe y demAs bienes inmuebles de 
algunos narcotraficantes; se destruyeron varios laboratorioo 
procesadores de pasta de coca!na y logró incautar grandes 
cantidades de droga as! como también loe productos necesarios 
para su fabricación. 

En tanto las manifestaciones a favor y en contra 
del Tratado continuaron •• ,Sin embargo y no obstante los 
esfuezoa del Gobierno por atrapar a los capos, no se logró 
capturar, mucho menos oxtraditar a ninguno durante el 
cuatrienio del Presidente Belisario Betancur (60), 

El dia 6 de noviembre de 1985 se suscitó en 
Colombia otro hecho sangriento, El Palacio de Justicia fue 
ocupado por una célula del movimiento guerrillero H-19 y, 
entre los muchos rehenee que tomaron se encontraban 
magistrados de la Corte Suprema quienes en esos momentos se 

(59) El Estado de Sitio o Estado de Excepaión es un recurao 
jurídico que entrega poderea eapecialea al Primer 

Mandatario en tiempos de dificil situación del órden público 
en el pal•. Durante el Estado de conmoción interna, -como 
también se le conoce- se suspenden las libertade• civilea de 
loa ciudadano• y el gobierno puede ordenar la detención da 
sospechosos, encerrarlos en prisión hasta siete dias mientra• 
se lea abre una investigación ••• ~ Bruce H. Bagley, 
•'Colombia y la guerra contra las drogas••, en • 'Econo1da y 
política del ..... , ~ pp 192 - 193 y Leonidaa aómes, 
~p. 209. 
(60) La mayor!a de loa autores coinciden en sen.alar que loa 

narcotraficantes crearon una gran campaña propagandista 
en diarios y revistas en las que imprimian un caractar 
nacionalista en contra de la extradición. Ade111.\a en lo qua 
se refiere a Carlos Ledher, ae enfatiza en el hecho de que 
esta persona presionó al gobierno para que desmantelara la 
extradición, a través de su movimiento pol!tico conocido como 
Movimiento Latino Nacional y su periódico de distribución 
gratuita • 'Qu!ndio Libre'', •• ~ Miguel Oarcia, ~ pp 
166 - 183; Igor l.Kavass, op.cit. pp 151 - 173 y Mario 
Rafael Ybarra, 22..:..tlh p. 67, 
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preparaban para dar su resolución a poco más de veinte 
reclamos de extradición. 

" El Presidente Betancur respondió la agresión 
enviando tanques artillados para que echaran fuera del 
Palacio a los guerrilleros. El resultado de la acción: Doce 
de los veinticuatro magistrados -jueces- que participarhn 
en la sesión, murieron calcinados¡ misma suerte corrieron los 
miembros del H-19 que se encontraban dentro del recinto. 

El Palacio quedó totalmente destruido as.t como 
tambi6n las órdenes de extradición y los archivos en donde se 
encontraban los antecedentes de loe principales capos del 
narcotrA!ico colombiano quedaron reducidos a conizas (61). 

Con esta acción los narcotrafiantes demostraron al 
Gobierno colombiano que no repararían en acabar hasta con 
vidas humanas si el Tratado de Extradición 
desmantelado. 

Para concluir este apartado -y este capitulo 
también- señalaré que en los últimos meses del gobierno dol 
Presidente Betancur continuaron los debates en torno a la 
existencia del Tratado, así como también los ataques de loe 
narcotraticantes se incrementaron. 

(61) De acuerdo con la bibliografia consultada los 
investigadores señalan que este hecho fue financiado por 

los cArtele• de la droga colombianos, quienes entregaron 
entre uno y cinco millones de dólares as! como tambi~n 

arma• y municiones a los guerrilleros para la realización del 
'trabajo'. Por otra parte la toma del Palacio de Justicia se 
favor•ció debido a que la vigilancia fue retirada dla• ante• 
con •otivo de la visita del Presidente de franela, Francois 
Hiterrand. 

Existen muchas conjeturas en cuanto al porqué fue tomado 
el Palacio de Justicia, Una de ellas ya ha sido señalada en 
linea• anteriores, ea decir, que en esos momentos ae abrirla 
para loa magistrados la sesión de votaciones en torno a las 
extradiciones solicitadas • Otra du ellas es que loa 
guerrilleros pretendían que el Presidente Betancur fuera 
juzgado por un •tribunal del pueblo•, el cual debla aprobar o 
condenar su acción de gobierno, Una más, es que la Corte 
suprema, literalmente se echó encima a los narcotraficante• 
puesto qua meses antes habia advertido que desmontar la 
extradición pondrla al Estado colombiano en una situación de 
complicidad, haciendo de su respectivo territorio un •asilo 
da la delincuencia' • 

No obstante lo anterior, probablemente la verdad 
nunca •• sepa ••• ~ Miguel Oarcia, ~ pp 173 .. 174 
Mario Rafael Ybarra, ~ pp 122 - 125. 

- 85 -



Por otra parte, entre loa resultados de la 
represión puesta en práctica por el Mandatario, destaca el 
hecho que los principales capos de loe CArtelee colombianos 
huyan del paie y se refugien en loe patees vecinos y 
establezcan ahi su •negocio'. 

El nuevo Presidente en turno, Virgilio Barco Vargas 
(1986-90) sube al poder bajo una atmósfera de dificil 
situación en cuanto a la lucha que Colombia habia eetado 
librando a lo largo de los últimos siete ai\os en contra del 
trAfico de drogas, a partir de la firma del Tratado de 
Extradición en 1979. 
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C A P l. T U L O 1 V 

EL REGIMEN DE VIRGILIO BARCO 

VARGAS ( 1986 - 1990) 

•'Una nueva guerra mundial ha sido 
declarada por un agresor que no acata las 
normas tradicionales de las contiendas ni 
las responsabilidades derivadas de la 
soberania nacional, El agresor es una 
perniciosa organización criminal 
internacional gran poder 
cuantiosos recursos -una empresa que se 
nutre de las utilidades ilegales 
provenientes del tráfico de drogas- como 
lo dijera recientemente el Secretario 
General de las Naciones Unidas 
(Parte del discurso del Presidente 
Virgilio Barco ante la O.N.U. el 29 de 
septiembre de J 989. 



4. l Los Primeros Aflos del Periodo 

El 7 de agosto de 1986 llega a la presidencia de 
Colombia el candidato por el partido Liberal, Virgilio Barco 
Vargas. Este hombre, quien durante su campafla electoral 
e>epuso como propósito fundamental de su gobierno la 
transformación económica, polltica y social del pala, inici6 
sus labores como Primer Mandatario aplicando una serie de 
programas y pollticas enmarcadas dentro de un •'Plan de 
economla social'•, entre las que destacan: 

- Transformación poli.ti.ca para dar mayor responsabilidad 
democrAtica a loe partidos polltlcos a partir de un esquema 

Gobierno-oposición que puso fin a mAs de 29 aflos de 
administraciones compartidas por los dos partidos 
tradicionales, el Liberal y el Conservador (l). 

- Economia social para mejorar el nivel de vida de loe 
sectores mAs nec~eitadoede la población y erradicar lo que 

el Presidente llam6 'la pobreza absoluta'. 

- Pacificación del pais mediante el programa 'Reconciliación, 
Normaliiaci6n y Rehabilitación• que abre un espacio para el 

di6logo con loe grupos subversivos y busca su reincorporación 
a la Vida social, aei como el desar[."oUo de las regiones 
tradicionalmente alejadas los procesos económicos y 
sociales. 

- Reorientaci6n y redistribución del gasto público estatal de 
tal manera que encauce sus benef lelos hacia las A reas milis 

rezagadas del desarrollo. 

- Hoderniz.aci6n de la administración de justicia con el 
propósito de hacer mAs Agil y operante de acue[."do con lae 

exigencias e intereses de la comunidad (2). 

A grandes raz.gos estas eran laa actividades que el 
Presidente Barco pretendia llevar a cabo al llegar a la 
presidencia. 

(l) Con esta medida el Presidente Barco da por terminado el 
llamado 'Acuerdo Nacional' por medio del cual, después 

del periodo conocido como 'La Violencia' (1948-1953) en el 
que miles de personas murieron y de la pequefla dictadura del 
Gral. Gustavo Rojas Pinilla (1953-57), los aprtidos Liberal y 
conservador firman este acuerdo por medio del cual ae 
comprometen a alternarse la presidencia durante un periodo de 
cuatro aflos cada uno •• ,Vid.supra Cap,Il apartado 2.2.2 y 
Mario Arrubla tt ª11...L_, op.cit. pp 170-186, 
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En lo que ea refiere al tema del narcotrAfico, este 
apenas fue mencionado. Probablemente ello se debió a que 
durante la batalla contra loe traficantes de droga emprendida 
por el régimen anterior no lograron obtenerse loe resultados 
esperados, es decir, la captura de las cabezas principales de 
los c&rtelee colombianos de la droga y , en contraposición, 
literalkmente el sistéma judicial dejó de operar por las 
acciones de aquellos. 

Por lo tanto durante loe primeros meses de gobierno 
el Presidente di6 pocas muestras de volver prioritario el 
asunto de las drogas, en especial de su producción y tráfico1 
a lo mucho se limitó a sancionar -autorizar, aprobar- la 
ley que contiene el texto del Tratado de Extradición de 1979 
firmado con loe Estados Unidos. Este tema analizado m.!ie 
adelante a detalle. 

Lo que sucede es que en Colombia con una población 
de aproximadamente 28 millones de ahbitantee de los cuales el 
25 ' vive en condiciones de 'pobreza absoluta', es decir no 
cuentan con los medios minimos necesarios de subsistencia: 
Comida, vivienda, educación, trabajo; con un desempleo 
promedio del 12\ y una deuda externa de 18 mil mil lonee de 
dólares durante el mismo año, el Gobienro debla darle 
prioridad a la solución de estos problemas y hacer a un lado 
el 'problema' de las drogas. 

Por tales motivos du1·;rnte los primeros añoe 
encaminó sue eefuerz.os <l la erradicación de talea problemas, 
pero principalmente el do la 'pobre-za absoluta•. 

Sin embargo la fuerza de los acontecimientos, 
mismos que toman gran fuerza durante 1988 y que se acrecentan 
aún más en 1989, asi como las fuertes presiones del gobierno 
norteamericano, obligaron al Pt"esidente de Colombia, en 
contra de sus propósitos iniciales, a retomar el tema del 
narcotrAfico y 'declarar• la guet·ra loe cártelee 
colombianos de la droga. 

(2) ~ Praaidencia de la RepUblica, Colombia información 
~ S•ntafé de Bogotá Colombia, octubre de 1988. pp 

20-23. 
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4.2 La Ruta de la Extradición 

Al arribar a la presidencia el Presidente Virgillo 
Barco 1 1 el problema del narcotráfico ti.ene ya connotaciones 
graves: penetración de los narcodi.neros en inversiones 
legales; participación creciE>nte del traficante 
inversionista, nuevo .!ICtor social, beneficiario de los 
derechos que el Estado ofrece al conjunto de los 
propietarios, y como actor poltt.ico; concent.raci6n de tierras 
en manos de los cárceles de la droga; pro1Lferac16n de grupos 
paramilitares aliados los narcotraficantes y la 
privat.J.zac16n de la justicia por parte de ellos; 
desest.abili:zaci6n del aparato judicial y la amenaza al 
Estado y la sociedad civil" (3). 

sumado a lo anterior, el debate en torno a la 
existencia del Tratado de Extradición alm continuaba. 1\ este 
respecto y como consecuencia de la toma del Pah.cio de 
Justicia por una facción del grupo guerrillero M-19 en 
aparente acuerdo con los narcotraficantes, en el cual 
treeultaron muertos la mayorta de los magistrados de la Corte 
suprema, a la llegada del Nuevo Mandatario los miembros de 
aquella eran nuevos en el cargo (4). 

El 12 de diciembre de 1986 correspondió a la nueva 
Corte Suprema determinar la val itlez de la Ley 27 de 1980, 
misma que contenta el texto del Tratado de Extradición 
firmado con los E.U en 1979, Esta acción se constituyó en la 
primera decisión que la Corte tomaba después del trágico 
incidente de 1985, 

Tomando como fundamento el hechci que esta Ley no 
había sido constitucionalmente aprobada en 1980 por el 
entoncee Preeidente Turbay ( 1978-82), la corte Suprema 
decidió por unanimidad el 13 de diciembre de 1986 que ésta 
Ley no tenia vigencia. En un primer momento dlcha resolución 
fue apoyada por el Procurador Ccneral de la Nación Carlos 
Mauro Hoyos Jiménez (5), 

(3) yease. Leonidas Oómez, ~ p.268. 
(4) ili ~Cap. IU. 
(5) Recordemos que durante el régimen del Presidente Turbay, 

Virgilio Barco desmpeñaba el puesto de Embajador de 
Colombia en E.U y fuó él quien firmó el Tratado con ese pata. 
sin embargo, dicho tratado no fue sancionado por el 
Pr11sidRnte quien en esos momentos se encontraba realizando 
una vh:ita de trabajo por un pata vecino. No obstante antes 
de salir, y de acuerdo a la Constitución colombiana, el 
Presidente delegó durante su ausencia al Ministro de Gobierno 
quien se encargó de sancionar el pi-oyecto de ley que contiene 
el texto del Tratado de extradición y qie fue publicado como 
Ley 27 de 1980,, ·ill!!...:....:. 
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El 15 de diciembre de ese año, dos dias despu6s de 
que la Corta Suprema emitiera su fallo, el Presidente Barco 
di6 la sanción presidencial que la Ley 27 de 1980 necesitaba 
para entrar en vigor y la promulgó como Ley 68 de 1986. 

Inmediatamente la validez. de esta nueva ley fue 
objetada por la Corte que, probablemente bajo presión de las 
amenazas de los narcotraficantes requeridos por E.U en 
calidad de extraditados, argumentó que el Presidente ahb1a 
sancionado una ley que no existta. 

Lo que aconteció durante los meses siguientes fue 
una ola de debates en torno a la constitucionalidad de la 
nueva ley (6). 

Mientras esto sucedia los cArteles de la droga 
iniciaron su ofensiva. El 17 de diciembre de 1986, dos dias 
después de que el Presidente habUa sancionado la Ley 68, es 
asesinado Guillermo cano Isaz.a, respetable periodista 
colombiano de 61 años de edad y Director del Diario 'El 
Espectador.• Este hombre tenia conocimiento de la 
infiltración del na1·cot.rllfico en las dist.int.as esferas de 
Colombia y de sus redes de contacto. Ut.iliz.ando como 
plataforma a su Diario, no perdia oportunidad para atllcar a 
loa narcotraficantes, un ejemplo de ello lo llevó a cabo 
cuando del 6 al 8 de septiembre de 1983 publicó una serie 
titulada 'Revelaciones sobre Pablo Escobar Gaviria', basado 
en un programa de la cadena norteamericana d noticias ABC. 

En esa serie cano Isaz.a pana al descubierto ante la 
sociedad colombiana la trayectoria como delincuente de 
Escobar. A.r:lemáe entre 1979 y 1986, 'El Espectador• publicó 
gran cantidad de informes especiales sobre el tráfico de 
cocaina, las rutas lnternacionales, la organlz.ación de la 
mafia y su poder económico así como también miles de noticias 
que daban cuenta de los crímenes, atentados, decomisos y 
demAs acciones en las que de una rorma u otra aparaecían 
vinculados algunos importantes traficantes colombianos (7), 

Otro hecho sangriento ocurru el 13 de enero de 1987 
cuando el ex-Ministro de Justicia Enrique Parejo ConzAlez, 
sucesor de Lara Bonilla durante la administración Betancur, y 
ahora Embajador de Colombia en Hungrí.a, sufre un atentado del 
cual sale con vida, en la ciudat.I de Budapest. 

A.l parecer el Embajador Parejo Gonz.ález. fue atacado 
por los narcotraficantes debido a que durante el tiempo que 

(6) Para conocer a fondo acerca de esos interminables 
debatesen torno a la constitucionalidad de la Ley 68 de 

1986, ~ Igor I. Kavass, ~ pp 159 - 173, 
(7) Miguel aarcia, ~p.a. 
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deaempei\o el cargo de Hintatro de Juetic:La c:ont1nu6 con la 
lucha emprendida por su finado antecesor en contra da los 
traficantes de drot;1a1 incluso firm6 algunas extradiciones
Adem.is, meses antes de que ee realizaran las elecciones de 
1986 lan:t6 una advertencia sobre la presencia de dinero 
proveniente del narcotráfico para financiar lae campañas para 
diputados en Ant1.oquta 1 AtUntico y aou.var. 

En particular el aeelnato del pet'iodieta Guillermo 
Cano despertó una ola de descontento entre la población de 
todo el pata sudamericano. Como respuesta el Presidente 
Barco, en unaprlmera acción contra loa taficantee diCt6 una 
serie de decretos-ley que reglamentaban, entre otras cosas, 
la importaclOn, fabricación, transporte, almacenamiento, 
distribución y todos los demAs usos de .u·mas, municiones y 
explosivoa1 autori2:aba a las •unldades especiales' de las 
fuerzas armadas y de la policla para destruir· pistas 
clandestinas, plantaciones químicos precursores y la 
incautaclon de bienes muebles e inmuebles relacionados con 
posibles delitos de narcotráflco (S). 

Dos meses despuáa de iniciada la ofensiva por pat'te 
del oobierno, el 4 de febrero de 1987 en un operativo 
policial realh.ado en Antioquia y trae un enfrenatmiento a 
balazos, un grupo de pol.iclas detuvieron a quince personas 
que consumtan drot¡as a la vista de los t.ranseuntes. Entre 
loa detenidoa la policía encontr6 a Carlos Ledher, uno de loe 
•capos• del CArtel de Medellin. 

Efectivamente, después se corroboró U información. 
La policüa colombiana habia logrado la captura de el que 
deede una de las múltiples islas que conforman las Bahamas 
(Cayo Norman), despachó miles de toneladas de cocalna en 
avionetas auperequipadas con los mán ,odernos avances de la 
tecnologíai radares especia los, luces infrarroja.a para 
manejar durante la noche, aparatos de telecomunicación y 
amplios interiores pal"a una mayor capacidad de carga de 
droga. 

Una ve~ ratificado el 'hallazgo' el Gobierno 
colombiano, temeroso de que el capo sobornara a las 
autoddades encargadas de su custodia o que se escapara de la 
cArcel, en una r.!i:pida acción administrativa que dur6 un~s 

pocas horas, entregó Ledhar las autori.da.des 
norteamer ieanae. 

(8) Cabe de•tacar que algunos de loa articulo• de esto• 
decretos fueron suspendidos por la Corte Suprema debido 

a que iban en contra de normas constitucionales •• ·Y!&:. 
Leonidas o6mez, g_g ~ pp 216-217. 
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El S de febrero de 1987 un grupo de oficiales de la 
DEA se llevó al Barón de la cocaina Carlos Ledher hacia la 
Corte Federal de Jacksonville, en Florida donde fue 
sentenciado a dos cadenas perpetuas en abril de 1988, bajo el 
cargo de ingreso de estupefacientes territorio 
norteamericano (9). 

Horas después de la entrega de Ledher a los E.U, el 
CArtel de medellín comenzó a lanzar amenazas contra 
funcionarios colombianos y aseguró que aeesinarUa a cinco 
ciudadanos norteamericanos (de Estados Unidos) por ca.da 
colombiano extraditado hacia ese país. 

Retomando, durante loe meses siguientes la COt'te 
Suprema trató de tomar una decisión en este nuevo reto a la 
constitucionalidad del Tratado de Extradición. Doce de los 
veinticuatro jueces que conforman la Corte sostuvieron que en 
una decisión anterior se había invalidado la Ley 27 de 1980 
en todas sus partes y que, por lo tanto, no quedaba pat'a que 
el Presidente sancionara ( 10). 

En tanto los otros doce jueces argumentaron 
totalmente lo centrado, es decir en su opinión la ausencia 
de una sanción presidencial apropiada no anulaba el pt"Oyecto 
de la ley, lo que creaba era un procedimiento imperfecto que 
fácilmente podía ser subsanado con una nueva sanción del 
Presidente. Ellos también señalaron que la Constitución 
colombiana no prescribe un tiempo específico para la 
aprobaciOn de los proyectos de ley, sino que solamente limita 
el tiempo que el presidente tiene para hacer las objeciones a 
este proyecto. En consecuencia el Presidente puede promulgar 
un proyecto de ley en el momento que él escoga (11). 

Ante este empate, la corte Suprema decidió nombrar 
temporalmente a otro juez que diel .. l su opinión y con ello se 
decidiera si se adoptaba o rechazaba la ley que contiene el 
Tratado de Extradición. 

Finalmente en la opinión de éste juez, sostuvo 
estar en contra de la valide~ de la Ley 68 de 198& y, por lo 
tanto, de la ley que contiene el texto del Tratado firmado 
con los Estados Unidos en 1979. 

(9) cabe destacar que el proceso de extradición de Ledher se 
agilizó debido a que su orden de extradición ya babia 

sido aprobada por el Gobierno colombiano durante la 
presidencia de Belisario Betancur. 
(10) Igor I. Kavass, ~ D• 161. 
( 11 ) ll1.l!h 
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Oe esta forma la extradici6n de narcotraficantes 
colombianos hacia los E.U, literakmente rod6 por loa aueloo. 

En el futuro, el Presidente Barco vargas oe dedic6 
a buscar otras formas, otros mecanismos legales para la 
extradici6n de traficantes colombianos de drogas hacia E.U. 
Algunos de los mecanismos utilizados para. tal efecto son loe 
decretos-ley que pone en práctica a partir de la noche del lB 
de agosto de 1909, a través de los cuales reactiva por la vta 
administrativa la extradición (12), 

(12) No obstante lo hasta aqui mencionado, uno de loa 
principios de los Tratados, el Pacta Sunt Servanda 

••ñala que los tratados obligan a la• partea contratante• y 
d•ben ser cumplidos de buena fe. En el caso del Tratado de 
Extradici6n de 1979 este principio permanece como piedra 
angular de la ley internacional e imposibilita la 
invalidaci6n o terminación de un tratado. 

Este hecho también estA fundamentado por el articulo 46 
de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los 
tratados. 

En adelante, como se verá, el gobierno colombiano 
amparado en estos puntos continuó extraditando a algunos 
narcotraficantea y 'lavadores' de dinero principalmente, pero 
nunca, a excepción de Ledher, a ningún gran capo del 
narcotrAfico colombiano 
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4.3 Caida del Pacto Internacional del Café 

Se ha señalado que el café figura como una de las 
principales fuentes de divisas para algunos patees 
latinoamericanos. Tal es el caso de Colombia que después de 
Brasil -el mayor productor de grano que contribuye con mAs 
de un tercio de la producciCn mundial- es el segundo pais 
latinoamericano que encuentra en el café una importante 
fuente de ingresos: ello con una producción que sobrepasa loe 
420 millones de kilogramos al año. 

Le siguen Venezuela, Perü, algunos paises 
centroamericanos como Costa Rica, Honduras, El Salvador, 
Guatemala y mAo al norte, México. 

En conjunto el grupo de paises latinoamericanos 
contribuye con mAs del 80't. del aromAt leo que ne consume en el 
mundo. 

Con la finalidad de controlar la oferta de grano en 
el mercado mundial para asi mantener los precios del mismo, 
en el año de 1962 se reünen en Londres, Inglaterra, loe 
principales paises productores y consumidores; entre loe 
primeros destacan los arriba mencionados. En cuanto a loe 
segundos destacan E.U, Gran Bretaña, Holanda y Francia 
principalmente. 

En dicha reunión el grupo de paises asistentes 
firman un acuerdo por medio del cual se crea la ocganización 
Internacional del Café (OIC) que, en lo sucesivo, se 
encargar.\ de regular las exportaciones de los paises miembros 
productlree del aromático C 13), 

Para 1972 el grupo de países expoctadores del grano 
-encabezados por Brasil y Colombia- proponen la renovación 
del Pacto señalando como motivo principal el hecho de que los 
paises consumidores -pat'ticularmente loe E.U y Gran Bretaña-

-------------------
(13) La forma • través de la cual su organizaron los pa[se• 

productores fue de la siguiente manera t 
a) Tomando como base el tipa de café de cada pais.-ae 
catalogaron cuatro tipos; f1.r.Abigos D.Q lavndoe qua se 
producen en Brasil y Etiopia principalmente. Q!.r.Q.!! euaven se 
producen en América Central, México y la India. Bobuston ae 
producen en Africa e Indonesia. Costa de Harf il •• el 
principal productor y exportador de este tipo de grana; y 
Suaves colombianos se producen en Colombia, Kenya y 
Tanzania ••• Para una mayor información Qf!:..:. Manuel chairas 
Rangel, y ~ón cdpitalista Estüdo-Agricultut"a. Caso ll 
~é.1. 1970-1980.Tesis de Economla, No.JB, Enep Aragón, UNAM, 
1984, pp 112-122. 
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habían estado incentivando la producción e importación de 
café de los patees afrlcanos, el cual es de menor calidad. 
con esta actitud loe patees consumidores afectabn los 
indicadores del precio del café, miemos que eervlan de base 
para ajustar las cuotas do exportación (111). 

Sin Ermbargo después de muchos tropiezos durante las 
negociaciones para un nuevo Pacto del café, la OIC continu6 
realizando sus funciones y algunas de las empresas de los 
paises consumidores -principalmente norteamericanoe
siguieron importando café afC'icano, en especial del tlpo 
robusta. para su posterior transformación en café soluble. 
Es decir que con la supuesta 'renovación' del Pacto no cambió 
en mucho la situación. 

Esta determinación por parte de las empresas 
norteamericanas se debió principalmente a que , en 
comparación con el café que se produce en Colombia o México, 
por ejemplo, loe cuales son de mucha mayor calidad en 
comparación con el que se produce en el Continente africano, 
que es de menor calidad y por lo mismo los precios de este 
son bajos en el mercado internacional. · 

Es necesario destacar que aUn cuando la OIC todavla 
no se creaba, loe patseo consumidores siempre han dictado las 
reglas para la comercialización del café, pues la compra y la 
venta de este producto se desarrolla al int.erlor de sus 
fronteras. sumado a lo anterior tenemos que en ou mayorla 
las grandes empresas transnacionalea que comercian con el 
café cuentan con los recursos. económicos siuf icientea, 
capacee de comprar todo el grano que quieran para después 
especular con los precios del mercado. Aquí. también hay que 
mencionar que durante las negociaciones, generalmente loe 
patees productores no coinciden con los interesas 
necesidades de aun compaiieros paises productores. 

Esta última actitud ce puso de manifiesto el 3 de 
julio de 1989 cuando, a falta de un consenso sobre las cuotas 
de exportación entre loe paises productores, los 79 
integrantes de la OIC -57 paises productores y 22 patees 
consumidores- decldieron no renovar el acuerdo que durante 
27 años reguló el mercado internacional del café (15), 

(14) Las cuotas de exportación eran establecidas por la OIC 
tomando como base el tipo de café y el ciclo productivo 

de cada pai.s miembro del organismo. Es decir este aiatema de 
cuota• se fundamenta en la existencia de distintos tipos y 
calidades de café en el mercado n los cuales se lea asignan 
mArgenea de precios distintos. 
(15) il Jornada, 4 de julio de 1989, p.40 
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Con eata acción se dejó el mercado del café a la 
ley capitalista de la oferta y la demanda1 y a la libre 
competencia en la que el mercado internacional del grano, 
9radualmente comenzar& a saturarse por sobreexportaci6n de 
loa paises productores. En otras palabras, al no existir ya 
un mecanismo a través del cual se regulen loe precios y las 
cantidades de café en el mercado, los paises miembros o no de 
la OIC ofreceran su producto al mercado a ba.jos precios, lo 
que provocarA una saturación del mercado y que loe precios, a 
la larga, se derrumben. 

Al darse a conocer esta situación, comenzó el 
p4nico entre loe principales paises productores los cuales se 
acusaron mutuamente de haber provocado la ca[da del Pacto. 

Tal es el caso de Costa Rica -paie en donde el 
café figura como el tercer generador de divisas después del 
banano y el turismo- en el que el Ministro de Comercio 
Exterior responsabilizó a Brasil de ser el causante de la 
falta de acuerdo en el Comité Ejecutivo de la OIC (16), 

Sin embargo, para efectos de la presente 
investigación la mAs importante de estas acusaciones fue la 
que realizó el delgado colombiano ante la OIC, Neetor Osorio, 
quien en memorandum enviado al Presidente Barco y que 
difundió el Diario 'La República• de Bogotá, explica que E.U 
respald6 y auspici6 a loe paises productores del tipo •otros 
suaves• -Centroamérica, Perú, Ecuador, Papüa, Nueva Guinea y 
México, entre otros- en sus pretensiones de aumentar 
sustancialmente su participación dentro del mercado en 
detrimento de las cuotas de otros paises, en especial de 
Brasil (17). 

Esta acusación fue reforzada un d1a después por el 
Ministro de Economía de Nicaragua, Comandante Luis carri6n 
quien eei'\al6 Na falta de otra expliC'ación razonable, s6lo 
puedo decir que ese comportamiento es producto de presiones 
muy fuertes de Estadas Clnidas y tal vez de alguna promesa que 
desconocemos". Assimismo afirmó que su pata perderá por 25 
millones de dólares por ese concepto c.Juranto el próximo ciclo 
cafetalero (18), 

Mientras tanto, en Bogotá trascendió que Colombia 
pierde anualmente lS millones de dólares por cada centavo que 
baja la cotización internacional de la libra de su café, por 
lo que dentro del nuevo mercado 1 ibre se vero\ obligado a 
vender un mlnimo de 12 mil quinientos millones de sacos para 
reducir el impacto económico. Funcionarios cafetaleros 
dijeron que de todos modos el pais reducirá en unos 250 

(16) l!lliL. P• 30, 
(17) Jd ~ 5 de julio de 1989, p.30 
(18) Jdl Jornada. 6 de julio de 1989, paga. JO y 40. 
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millones de dólares sus ingreeoe en la materia (19). 

Efectivamente, corno acertadamente señalaron los 
funcionarios colombianos del café, meses después de que el 
Pacto que las cuotas de exportación hablan desaparecido de la 
OIC, lee precios por libra de café colombiano comenz.aron a 
deacenderi de un precio de 1.50 d6lares que costaba a 
principios de 1989, ahora se cotir.aba en el mercado 
intarnacl.onal a 60 centavos de dólar (20) 

En adelante loe patees productores comenz.artan a 
saturar el mercado y Colombia a perder millones de dólares 
por este concepto que representa el 42\ de sus ingreses. 

No obstante como una forma de hacer que estas 
pérdidas disminuyeran en la medida posible, a nivel interno 
el gobierne colombiano apoyó la creación de programas de 
subsidio o de apoyo al precio del grano con el objeto de 
mantener la actividad cafetalera. Con estas acciones el 
Gobierno solamente provocó que el Fondo Nacional del Café 
-órgano encargado de realizar esas funciones- que en 1989 
contaba con recursos por 2 mil millones de dólares , en 1993 
esoe recursos se hayan agotado y que ahora se mantenga 
eolamente con recursos del goblerno1 además de que algunas de 
las empresas derivad<\& de la industria cafetalera 
encuentren en proceso de privatización (21), 

Finalmente, a nivel externo el paie se convirtió, 
junto con Brasil, en uno de los principales promovedores de 
reuniones para que se lle•1e a cabo un pronto restablecimiento 
de las cuotas de exportación que regulaban las exportaciones 
de grano entre loe paises miembros1 aet como también la firma 
de un Nuevo Pacto Internacional del Café, 

(19) l!!.ll!... p.30 
(20) ~Miguel garcia, ~ pp 160 - 163, 
(21) ll Financlero, 12 de febrero de 1993, p.22 
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4.4 "Lo• EJCtraditabl••" 

En la medida que el Tratado de Extradición de 1919 
fue aprobado en Colombia como Ley 21 de 1980 el dia J de 
noviembre de 1980 y de que éste entró en vigor en los Estados 
Unidos el 4 de marzo de 1982, el Gobierno norteamericano 
entregó al de Colombia una lista que contenta los nombres de 
120 colombianos a quienes se lee seguia un p1·oceso penal en 
aquel pata por diversos delitos, pero principalmente por 
tréfico de cocatna, 'lavado de dinero•o por atentar contra la 
vida de algunos funcionarios policiales norteamericanoe; y 
por ello eran requeridos en calidad de extraditados. 

Entre los nombres de aquella lista destacan1 
- Pablo Emilio Escobar Gaviria.- Cabeza del CArtel de 

Hedelltn que domina el tráfico de cocaina (!!..k.:.J., Se le 
sigue proceso en Hiami, Los Angelee y Atlanta por los delitos 
de introducción y tr.§.fico de cocaína a E.U. 

José Gonzalo Rodriguez Gacha, alias 'El Mexicano' o 'El 
Mejicano', uno de los jefes del Cártel de Hedelltn, se le 

sigue proceso en Estados Unidos por introducir cocatna al 
pa1.e a través de la frontera con México. 

- Gustavo de Jesús Gavit"ia Rivera.- Primo de Pablo escobar 
y •mano derecha' del capo, acusado en Atlanta por tráfico 

de cocatna. 

- Los hermanos Jorge Luis, JUan David y Fabio Ochoa VAzquez, 
son algunos de los mandos altos del Cártel de Medellin y 

son solicitados en las cortes de Mlami, Atlanta y Nueva York 
por introducir drogas ilegalmente a E.U. 

Gilberto Rodr!guez. Orejuela.- Cabeza principal del Cártel 
de Cal!., es propietario de un equipo de futbol en Hedellin 

y del F1ret Interamer leas Bank de Panamá, Se le sigue 
proceso judicial en Nueva York, Los Angeles, Nueva orleans y 
Hiami. 

- H1guel Angel Rodrtguez orejuela.- Hermano de Gilberto, es 
ce-Propietario del mismo equipo de futbolJ es duei'lo de 
droguerias en Hedellin y Cali. Se le abrió proceso en Nueva 
Orleans. 

- Geraldo Moneada.- Es solicitado en las cortes de Atlanta 
por el delito de lavado do dinero. Este hombre realizó 

algunos •trabajos' a Escobar y a los hermanos Ochoa Váquez.. 

José Santacruz londoi'lo. - Compañero de los hermanos 
Rodriguez. Orejuela. Es una de las prominetes figuras del 

CArtel de C41L que domina el mercado ilegal de drogas de 
Nueva York en donde se le sigue proceso penal por ese delito. 
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- Joa6 IvAn Cuarte Acero.- Ea solicitado por laa Cortes de 
Miami en calidad de extraditado por el intento de 

asesinato de dos agentes de la OEA (22). 

Por último Carlos Enrique Ledher Rivas.- Se le solicita 
al gobierno colombiano en calidad de extraditado por las 

cortes de Miami por el delito de introducción ilegal de 
drogas a territorio norteamericano. 

A grandes razgos la relación arriba mencionada es 
parte de la lleta de loe colombianoo solicitados en calidad 
de ex:tradicl6n por delitos cometidos en los E.U. Como puede 
observarse la mayoria de ellos son loe grandes •capos• del 
narcotráfico colombiano y , de acuerdo con el DAS -pollcia 
secreta colombiana- el loe son loe que conforman el grupo 
conocido como 'Loa Extraditables•. 

Cabe destacar que, de acuerdo con el ingeniero 
Mario Rafael Ybarra, fue Ledhor el que Ci:'e6 el mote de 'Los 
Ex:traditables', pero antes de denominarse asi lo llamó 'Loe 
Secuestrables' en el cual convocó a un movimiento de defenza 
en contra de la guerrilla (23). 

No obstante, no se obtienen datos exactos acerca de 
cuando 'Los Extraditablee• adoptan esa nombre. se piensa que 
fue utilizado desde 1968 y hasta fines de 1990 cuando el 
nuevo Gobierno del Presidente César Caviria Trujillo 
a la realización de una nuva Constitución en la que se 
prohibe la extradición de Colombianos (24). 

Las acciones de 'Los Extraditables' fueron 
conocidas por el gobierno asi como tanbién su existencia 
debido a que, como una forma de presionar al Mandatario para 
que éste iniciara un diálogo con los narcotraficantes 
solicitando se desmontara definitivamente la extradición; 
aquellos iniciaron una serle de atentados con autos-bomba en 
las principales sedes del Gobierno y en algunos diarios 
importantes del pais, dejando como saldo un exorbitante 
nCtmero de muertos, heridos daños materiales de 
consideración. 

Sumado a lo anterior 'Los Ex:traditables' 
continuaron asesinando loo que ellos llamaban 'Los 
Incorruptibles•, es decir a juces, polí.cias, militares, 
funcionarios de Gobierno y perodistae que no aceptaban los 
sobornos y corruptelas de los traficantes de droga. En 
contraposición, estos últimos apoyaban abiertamente la 

(22) Datos tomados de la Revista !11:1& International. "Fight 
to the dead", September 4, 1989, pp 8 - 13, 

(23) Mario Rafael Ybarra, "Infamia ... ", QE.:.E...iL pp 85 - 86, 
(24) ~Miguel Garcia, ~ y Constitución de Colombia, 

1991, articulo 35. 
- 100 -



extradición¡ en palabras de loa narcotraficantea1 Preferían 
el 'plomo' a la 'plata•. 

Por otro lado, cuando 'Los Extraditables• cometían 
algún asesinato o se adjudicaban algun atentado dinamitero, 
lo hactan enviándo una misiva al Gobierno o la publicaban en 
alguno de loa diarios de mayor circulación en el pata. 
~el 24 de julio de 1984, luego del asesinato en Medellin 
de la juez Marta Elena Diaz, quien habla negado una solicitud 
revocatoria de detención contra Pablo Escobar, vinculado con 
'El Mexicano', tres militares y otro grupo de personas mas a 
las masacres de Urabá, una zona selvática al norte del pais 
donde el 4 de marzo de 19BB un grupo de paramilitares 
asesinaron a 20 campesinos y, el 11 de abril oiguiente 
asesinaron a otros 22 que, según ellos, estaban acusados de 
simpatizar con la guerrilla. 

Olas después, el lo. de agosto de 1989 'Los 
Extraditables• asumen la ejecución de la juez. a trvés de un 
documento público dirigido a la Asociación Nacional de 
Empleados de la Rama Jurldica (ASONAL). En la misiva, como 
en muchos otros comunicados, aparecia un logotipo en 
recuadro1 Tres hombres de rostros sombrios encadenados de 
pies y manos y una identificación LOS EXTRADITABLES (25). 

Antes de continuar es necesario destacar que 'LOB 
Extraditablea• comenzaron a hacer ueo de la 'violencia 
eelctiva•, es decir atacar a personas allegadas al gobierno 
-conocidos también como crimenes de cuello blanco- como una 
forma de presionar al pais entero que, en alioD anteriores no 
aceptó la oferta 'pacificadora' de loe cArtelea de la droga. 

Efectivamente luego del asesinato del Ministro Lara 
Bonilla en 1984 y de la represión iniciada por la 
adminietraci6n Betancur, los principales capos de la droga 
huyen del pais y se refugian en el extranjero, ~ Escobar 
y 'El Mexicano• huyen a Panamá¡ y Cilberto Rodriguez junto 
con Jorge Luis Ochoa ascapan a Espafla. 

Desde Panamli, Escobar y 'El Mexicano• envian una 
carta al ex-Presidente colombiano Alfonso López Hichelsen en 
la cual niegan cualquier responsabilidad en el asesinato del 
Ministro de Justicia y hacen una serie de ofertas 
'pacificadoras•: Afirmando controlar el 70 y BO't. del tráfico 
de cocatna de Sudamérica -que ellos estimaban en un valor de 
por lo menos 2,000 millones de dólares anuales- ofrecen 
detener las exportaciones de cocaína; salirse de la pol1tica, 
repatriar miles de millones de dólares¡ retirase del negocio 
de la droga1 ayudar en el futuro a la lucha contra el 

(25) ~ Miguel Oarcia, "Los Barones de la Cocatna .. , 
~ pp 20 - 21 y 92 - 93. 
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narcotrifico e incluso pagar la deuda eKterna del pate que en 
ese entonces era de alrededor de lS mil millonee de d6lareo, 

A cambio de ello loe narcotraflc::antes ped1an su 
•reincorporaci6n' a la sociedad colombiana y sugirieron la 
revisión del Tratado de Extradición de modo que al retornar, 
no corrieran el riesgo de ser detenidos, procesados y 
posteriormente extraditados • 

Una vez. que estas propuestas fueron dadas a conocer 
en todo el pala a través de los diarios, se desencadenó una 
ola de protestas que obligaron el Presidente Betancur a neqat' 
que hubiera emprendido ta.lee neqoclac:iones con loa capos 
126). 

Po otra parte, como se mencionó al principio del 
presente capitulo, entre los puntos de la poUtica del 
Presidente Bat'co se encointraba un progC'ama de reconcili.aci6n 
que abr1a un espacio para el diAloqo con ta.e fuerzas 
subversivas del país. Con esta poUtica el Presldente 109r6 
un ac-ercamiento con varios qrupos guerrilleros, entre ellos 
el H-19. 

Por tal motivo, "Les extraditables" eKigian del 
Cobierno un trato igual (21) 

Sin embargo, como se cerA en ltneasposteriores, 
mientras loa narcotraficantes hablaban de establecer un 
dlAlogo con el gobierno, al mismo tiempo contlnu11ron 
aaaein11ndo a aquellos que ee manifeetaran abiertamente a 
favor de la extradición. 

Esta situacvi6n llegó al lirnlte cuando el 18 de 
at¡Josto de 19B9, conocido en Colombill como 'Viernes Diabólico, 
'Los EKtraditablea' asesinan en distintos puntos del pata, 
al Director de la Polic:ta de Antioquta Coronel Franklin 
Quintero Vargas y a Luis cadoa Galán sarmi&nto, candidato 
por el partido Liberal a ta Preal.dencia de la República. 

Debido a esas acciones Virgilio Barco, el 
Presidente de un pais que no hab(a logrado contener el 
desarrollo de los c~rteles colombianos de la droga¡ sumido en 
una grave crisis provocada, en parte, por la calda en las 
ventas de una de sus pl"incipales fuentes de ingreso :el café 

(26) ~ Bruce M. Bagley, "Colombia y la g\u1rra contra laa 
drogas", ~ pp 192 - 195 y Miguel Oarcla, ~ 

(27) Pal:"a un conocimiento JDás ampollo acerca del diálogo 
Oobierno-9uerrilla y Gobierno-narcotraficantes, ti9..:_ 

Miguel García, ~; Mario Aranqo JaramUlo, ~ y 
Marco• Kaplan, ~ 
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y, para completar el cuadro, fuertemente presionado por un 
gobierno norteamericano incapiz de contener el alto consumo 
de drogae al interior de au viciosa aociedad1 lanza eaa noche 
-18 de agosto- su 'declaratoria• da guerra a loa cirtelea de 
la droga, provocando con ello que, en el futuro loe ataquee 
de loa narcotraficantes ae incrementen notablemente, pasando 
de loa crímenes de •cuello blanco• a loe asesinatos 
mCiltiplea. 

Tales asesinatos mCiltiplea fueron perpetrados, por 
una parte, por la lucha que estaban librando al interior de 
sus estructuras loa cártelea de la droga y por otra parte, 
por loa cochee-bomba, las ráfagas de ametralladoras 
automAticas y los fusiles AK -47 activados por loe sicarios 
'egresados• de las escuelas clandestinas de entrenamiento de 
loa capos del narcotrAfico colombiano. 

4.5 19891 La "Guerra Sucia" Continúa 

Con la alborada de 1989 se incrementan las 
presiones por parte de loo narcotraficantes hacia el gobierno 
colombiano para que áata desmontara definitivamente las 
extradiciones hacia Estados Unidos. 

AdemAs desde dos ai\oa antes el pala comenzó a ser 
sacudido por loe coches-bomba, como resultado de la •guerra 
sucia' a la que loa dos mAa importantes cArtelea colombianos 
de la droga estaban enfrentandoi el de Medelltn y el de cali 
(28). 

(28) En lineas anterior•• ae aei\aló que, en aua inicios, loa 
capos del narcotrAfico coloiribiano •• unieron tra• al 

aeeueatro da una de la• hermanas de lo• Ochoa VAzquaz y que 
en ••• ocaai6n canfor.aron la organización para•ilitar 
conocida co•o MAS. Poaterioraente, tras al aaaainato del 
Ministro Lara, -como ya aai\alé en lineas anteriorea
Oilb•rto Rodríguez y Jorge Luis ocho• huyen a E•palla en donde 
aon d•tanidoa debido a que a-.boa portaban pasaporte• fal•o•. 
E• entone•• qua Escobar, aprovechando que •u '•ocio' Oilbarto 
•• encontraba tr•• laa raja• en Madrid, decida •invadir' loa 
aercadoa da aquel y envía grand•• cargamantoa da cocaína 
hacia Nueva York, lugar que ara abastecido por el Cártal de 
Cali. Poatarioraenta, ambos narcotraficante• (Gilberto 
RodriguH y Jorge Luis ochoa) aon extraditado• hacia Coloabia 
y •1 24 da julio da 1987 al salir da priai6n, Oilbarto 
Rodriguaz Orejuela aa da cuenta da la traición da 
Eacobar y decida matarlo; iniciando una aaria 
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sumado a lo anterior ocho da las nueve 
organizaciones guerrilleras del pata hablan suspendido las 
negociaciones de paz y reiniciado loa ataques hacia puntos 
eatrat6gicoa de la economía colombhna1 ~ el Ej6rcito 
Popular de Liberación (EPL) se ha caracterizado por atacar 
loa oleoductos del pata colocando bombas. 

A titulo de ejemplo seiialaré algunos de loe 
acontecimientos ocurridos entre 1987 y fines de 1988: 

- El 4 de diciembre de 1987 es acribillado Rafael Cardona 
salazar -conocido como •Rata•- uno de loe hombree fuertes 

de Pablo Escobar. Al parecer es asesinado por ordenes de loa 
hermanos orejuela. 

- El 13 de enero de 1988 explota un coche-bomba en el Barrio 
'El Poblado', a un costado del edificio Mónaco, propiedad 

de Escobar. 

- El 25 de enero de 1988 el Procurador Ceneral de La Nación, 
Carlos Mauro Hoyoo Jimánez sufre un atentado del que 

posteriormente pierde la vida. Al parecer es asesinado por 
haber apoyado la reactivación de las extradiciones y por 
ordenar la aprehensión de Escobar y 'El Mexicano'. 

- El 11 de noviembre de 1988 ocurre en Segovia, al nordeste 
de Antioquia, la mAs dram.J.tica de las maoacreo ocurridae en 

el pata. Un grupo de 15 hombree vestidos de militares 
accionaron sus armas sobre loe cuerpos de las pereonae que 
tuvieron la mala fortuna de transitar en esoo momentos por 
la calle. Minutos deepúee en la calle fueron encontrados loe 
cuerpos sin vida de decenas de personas, entre ellas mujeres, 
niftos y ancianos. Al parecer esta masacre fue organizada por 
Fidel Caetaiio Mejia -conocido como 'Rambo'- amigo del 
cártel de Hedellin y poderoso terrateniente de la región. 

Eotoa acontecimientos dan muaatra del surgimiento 
de un otro problema para el pales la transformación de loe 
guardaespaldas de loo narcotraficantes en poderosos y 
peligrosos grupos paramilitares o •ejércitos privados•. 

A este respecto Hichael Raid seiiala que "Hasta 
comienzos de los años ochenta la violencia abierta del 
narcotr.S.fico se limitaba blís.icamente a las luchas intestinas 
entre bandas y a la eliminación de funcionarios judiciales y 

de ataques a distinta• propiedades del Jefe del c&rtel de 
Hedellin. No obstante loa esfuerzos de Oilberto Rodríguez, 
no logra •u objetivo y aua ataques son contestado• por 
Escobar quien dinaait• talllbi6n algunas da la• propiedades de 
aquel •• •!ll.!:..:.. Miguel Oarcia, ~ pp 131 - 136 y 149 -
15J. 
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pol.tc1al•s m•nores qu.i•n•• amenazaban a los narcotraficantes. 
S.tn embargo, su aparato de segurldad evoluclon6 del 
hum.ilde guardaespaldas a la escuela de s.icarlos y, a 
partlr de 1988, a la banda paramilitar o el ejército 
privado. su función había pasado de la mera 
protecc16n de •la merca' (cocaina), la vida y los 
actlvos del 'narco-empresar io '/ a la de tomar represalias 
ejerclendo una justicla privada basada en la fuerza" (29). 

Retomando, a partir de 1988 se recrudecen loe 
atentados en contra de funcionarios colombianos que 
continuaban apoyando la extradici6n de narcotraficantes. La 
primera de ellas ese ai\o, como ya eei\alé en lineas 
anteriores, fue la de el Procurador General Carlos Mauro· 
Hoyos ocurrida el 25 de enero de 1988. 

En esa ocasión el Presidente Barco, en mensaje 
dirigido a la Nación y transmitido por televici6n y radio, 
anunci6 que su gobierno no cederia al chantage de loe 
narcotraficantes y que tampoco serta intimidado por la 
violencia 1 seguido de ello y apoyado en loa poderes que el 
Estado de Sitio le confieren anunció el establecimiento del 
"Estatuto para la Defenza de la Democracia" o "Estatuto 
Antlterrorista" / el cual eetA confot·mado por un paquete de 
medidas de emergancia1 entre lao que destacan la 
incorporación de 5,000 hombree a la Policía Nacional, 
conformada por 70,000; la designación de S,000 nuevos 
juecee1 asistencia para reforzar el sistema judicial y 
renovar loa esfuerz.oa para arrestar a loe capos del 
narcotrAfico. A.demAe dentro de esta nueva ofensiva orden6 al 
Ejército unirse con la Policia Nacional (30). 

Con estas modificaciones ee emprendieron gran 
número de acciones en contra de loa cArtelea de la droga en 
las cuales se lograron destruir un gran número de 
laboratorios prcceeadoree de pasta para producir cocaina y la 
incautación de loe productos necesarios para su 
transformación. 

Entre las primeras acciones destaca la destrucción 
de un enorme complejo conformado por seis laboratorios, ast 
como qui.micos necesarios para producir 104 toneladae de 
cocaina al mee. De este complejo ubicado en una zona que 
abarcaba las zonas de Caldas, una parto de A.ntioquia y 
Santander, el Clrtel de Hedelltn sacaba el 60\ de 
producción total (31). 

(29) Micha.el raid, "Una región amenazada por el 
narcotrAfico•, veaee en "Coca, cecal.na y narcotr6fico", 

~pp 143 - lU, 
(30) Bruce M.Bagley, ~ p.200 y Harcoa Kaplan, ~ 

p.183. 
(31) ll>lih 
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No obstante lo haata aqut mencionado ea neceaario 
destacar que desde el momento en que el Presidenta Barco 
orden6 la aplicaci6n del 'Estatuto Antiterrorista•, el 
Gobierno de loa Eatadoa Unidoa comanzo a presionar al de 
Colombia incramont6ndo las inspeccionas aduaneras a viajeros 
colombianos inclusive reteniendo en las aduanas 
norteamericanas durante varios dtas , loe productos agrtcolae 
colombianos de importaci6n, florea y frutas, entre otras 
cosas. 

Estas presiones tuvieron su antecedente cuando en 
diciembre de 1987 Jorge Luia Ochoa VAquez, uno de loe capos 
solicitados en calidad de extraditado, ea dejado en libertad 
por un grupo de funcionario& sobornados. 

Esta acción moleet6 a. loo Eotadoa Unidoo pues la 
cona.ider6 una seria violación al Tratado de Extradición y una 
falta de palabra del Gobierno colombiano quien había 
prometido extraditarlo. Sin embargo, para ese momento la 
extradición contaba ya con escaso apoyo entre la opinión 
pCiblica y loe políticos del pata oudamericano. (32). 

Durante loe primeroa meses y ha ata agosto da 1989, 
el Gobierno continuó con la aplicación del 'Estatuto 
Antiterrorista' y junto con ello, loe allanamientos a 
propiedades de presuntos narcotraflcantea, la destrucción de 
laboratorios y pietaa clandestinas. 

Sin embargo, ea a partir de el mee de agosto de 
1989 que comienzan a darse a conocer nuovae facetas del 
narcotrAfico, aai como también una serie de acontecimientos 
que le darAn un nuevo enfoque al problema del trAf ico de 
drogas en Colombia. 

El primero de estos acontecimientos se dA el 6 de 
agosto cuando, durante una reunión de S,000 propietarios y 
emprersarios rurales convocada por la Aeociación Campesina de 
Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), el 
Movimiento de Autodefenzaa campesinas y loa agricultorea1 ea 
creado el Movimiento de Restauración Nacional (MORENA) cuya 
finalidad era la de defender contra el comunismo .L!!.Á..k...t..i la 
subversión y la delincuencia a sus miembros. 

Este Movimiento se creó como consecuencia de loa 
evidentes fracasos en el dialogo pacificador emprendido por 
el Gobierno y loa grupos guerrllleroa1 aeI. como también del 

(32) Para reforzar e•to, en Mayo de 1988 el Mini•tro de 
Ju•ticia de Colombia anunció que au gobhrno ••taba 

••tudiando la po•ibilid•d de rechazar unilataralaanta al 
Tratado de Extradición de 1979 •• ·U!L. Bruce •• Bagley, 
2.1!.s..tlh l!.t.l.Q1 ~ nota de pAgina 111. 
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incremento en el 'boleteo• -extorelón- por parte de estos, 
principalmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarlas de 
Colombia (FARC). 

De acuerdo con un informe entregado por el DAS al 
Presidente Barco el 14 de agosto de 1989, el MORENA ee parte 
da un proyecto politice del CA.rtel de Medel11n para 
consolidar poder en la reg16n, la refrendación 
-aprobación, legallzac16n- de un poderoso plan 
deeestablllzador iniciado por 'Loe Extraditables• para 
proteger la infraestructura de sus intereses (ll). 

Con aeta acción loe narcotraficantes aspiraban 
conseguir en las elecciones de 1990 el control sobre 42 
alcald1as del Hagdalena Hedio, región en la que como sei\alé 
en lineas anteriores, loa narcotraficantes detentan el mayor 
n<lmero de propiedades y ademA.a exist.tan seie escuelas de 
'sicarios•, entrenados por mercenarios israeltes y britAnicos 
(3&). 

El segundo acontecimiento ocurrió el 16 de agosto 
cuando un grupo de sicarios asesina al Magistrado Carlos 
Valencia Hoyos, al parecer por haber aportado pruebas que 
implicaban a Escobar en la muerte del director del Diario "El 
Espectador", Guillermo cano ocurrida en diciembre de 1986. 

Asimismo el magistrado investigaba sobre las 
muertes de algunos miembros de la Unión Patriótica (U.P 
movimiento de izquierda nacido en 1985) entre ellos la 
ocurrida al Presidente do dicho movimiento, Jaime Pardo Leal. 

Finalmente loe acontecimientos ocurridos el 18 de 
agosto de ese ai'\o de 1989, constituyen el inició de la que 
aerl una guerra interna de grandes dimensiones, cuyos 
principales contendientes ser.in el Gobierno y loe cArteles 
colombianos de la droga, particularmente el de Hedellin. 

La ma~ana de ese d.ta, mientras el Presidente Barco 
se reunta con sus ministros para discutir las medidas que el 
Gobierno debla tomar para enfrentar la ola de terror creada 
por loa clrtelee de la droga, el mandatario recibió la 

(ll) Toaado d• Marco• K•phn, op.cit. pp 175 - 180 y Micbael 
Reid, ~ pp 131 - 136. sumado a lo anterior, segCln 

•l informe del DAS la creación del MORENA tiende a legitimar 
un •apacio politico para la delincuencia organhada. MORENA 
d•b• ser considerado co•o una unión entre el narcotrlfico, 
la• autodefensas, loa grupo• de sicario• entrenado• por 
aercenarioa extranjero• y loa ••preaario• agrario• fatigado• 
por el insistente acoso de la guerrilla. 
(34) lJll.2..i. Este informe fue dado a conocer a la opinión 

pClblica el 24 de agosto de 1989 por el Diario "el 
'l'ieapo". 
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terrble noticia. 

Al Occidente de Medelltn dos sicarios armados con 
un fusil AR-15 y una ametralladora Ingram, asesinan al 
Director de la Policía de Antioqula, coronel Franklin 
Quintero Vargas. Este hombre al parecer fue abatido por las 
balas asesinas de los sicarios debido a que desde au 
nombramiento para deeempeftar ese cargo en enero del mismo 
ano, realizó una seria de acciones que no agradaron a los 
jefes del C6rtel de Medell!n¡ Y.J.9..t.:.. en abril de ese ano en un 
enfrentamiento cerca de Medell!n, con pistoleroe del 
C6rtel, la polic!.a logró la captura de siete sicarios, 
incautó 40 toneladas da coca!.na y deotruuyó un laboratorio1 
on mayo suguiante capturó a Fredy Rodr!.guez Celada, hijo de 
'El Mexicano•, uno de los mandos altos del CArtel de 
Medell!n. 

Además detuvo a Fabio Ochoa Reetrepo, padre de los 
Ochoa VAzquoz y, en varias ocasiones, salvó la vida del 
candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán Sarmiento. 

Sin embargo, por azares del destino, oate último 
muere aeeoinado ~l miemo dla que acribillan al Coronel 
Quintero. 

Efectivamente la noche del 18 de agosto de 1989, 
horas después del asesinato del director de la policía 
antioquefta, el turno fu6 para el Senador Luis Carlos Cal6.n 
Sarmiento: Mientras se disponla a hablar ante una multitud 
que lo ovacionaba en el municipio de soacha -10 ki16metroa 
al sur de Bogot6.-, un hombre armado con ametralladora UZI 
salió de debajo del entarimado donde el candidato se 
encontraba y abrió fuego sobre el hombre que, de acuerdo con 
una encuesta patrocinada por el Diario 'El Tiempo' y la 
eetación radiodufosora 'Caracol', era el hombre que el pala 
consideraba como el indicado para sustituir al presidente 
Sarco en 1990 (35). 

La acción del sicario fue apoyada por otros que, 
mezclados entre la multitud, comenzaron a realizar disparos 
•al aire' con el fin de provocar confusión. Minutos después 
el que serla el futuro preeidente, ea derrotado por la muerte 
en un hospital al sur de BogotA (36). 

La muerte del candidato conmocionó al pala entero y 
despertó la ira de una población que comenzaba ya ha 
desesperarse por las actitudes tan violentas que en loa 
últimos aiios hablan tomado loe cArteles de la droga. Por tal 
motivo exigieron al Gobierno una respuesta inmediata que 
pusiera un tope a esa escalada de violencia. 

(35) ~Miguel Oarcia, ~ pp 20 - 38. 
- 108 -



Eaa mi.ama noche -la del 18 de agosto de 1989.. el 
Presidente se compromet1.6 a 11.brar una lucha sin cuartel 
contra al narcotrafico. 

En mensaje transmitido a la Naci6n lanz6 su 
"declaratoria' de guerra a loa c6.rtelea colomb1.anos de la 
cocatna mediante la expedici6n de siete decretos: 

- El Decreto 1855 en el que proporciona facultades 
extraordinarias a la rama .Jurisdiccional para proveer 

formas y elementos de seguridad para loa jueces. 

El Decreto 1856 eei'lala que' "mientras subsista el actual 
Estado de Sitio, los t.ttulos, valores, bienes muebles e 

inmuebles, divisas, derechos de cualquier naturaleza y en 
general los beneficios económicos y etoctos provenientes de o 
vinculados directa o indirectamente las actividades 
.Ll.tc.Ltas de cultivo, producci6n, almacenamiento, 
conservac.i6n, fabricac.ión, elaboración, venta o suministro a 
cua:lqu.ier c.ttulo de marihuana, coca.tna, morfina:, hero.tna o 
cualquier otra suscanc.ia que produzca dependencia t.tsica o 
ps.tqu.ica, o los veh.tculos y demAs medios de cransporte 
uc.t.lizado para la: comisión del delito de narcotrc\fico y 
conexos, serc\n decomisados y ocupados por las Fuerzas 
lfllitares, Palie.ta Nacional y los organismos de seguridad del 
Estado (DIJIN f DAS) y puestos a d.isposici6n inmediata del 
Consejo Nacional de Estupefacientes. 

.. El Decreto 1857 que prevé que quienes protend¡¡n subvertir 
.. trastornar- el orden institucional por medio de las 

armas, serAn juz.gados por jueces especiales de 6rden público 
y adema.e priva a los condenados por talee delitos de algunos 
beneficios legales. 

(36) En di•tinto• periodo• pr••id•nci•le•, •l candidato Oal6n 
Sarai•nto ocupó lo• pu••to• d• Mini•tro de Educación, 

Eabajador en Roma y Sen•dor de la República; en 1981 creó 
d•ntro del partido Lib•r•l •l aovi•iento conocido co•o 'Nuevo 
Liberali••o' en el que •• comprometió • coabatir la 
corrupción, el ejercicio desbone•to de loa funcionario• 
colollbianoa y e•tudiar la realidad nacional del pal.• 
r•cogiendo infoniaci6n para proponer alternativae. E•e ai'lo 
denunció a Pablo E•cobar ante la opinión pública tachAndolo 
de narcotrafic•nte. En relación a ••to de•tacaré que para 
e•e entonce• E•cobar figuraba en l•• li•ta• para candid11.to a 
la cPara de R•preaentant•• por el •ovi•i•nto "R•novaci6n 
Liberal' ••• ~ Miguel Oarc.ta, ~ pp 20 - JB y Mario 
Rafael Ybarra, "Infamia", op,cit. 
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- El Decreto 1858 que penaliza el pro1alithmo -la bG•quada 
da adaptoa- armado o el intento de obstaculizar por laa 

armaa el proselitismo de grupoa poHticoe. 

ll ~ 1!l§.!2. dice "Articulo 1.-/fientras subsista 
turbado el orden público y en Estado de sitio el 

territorio nacional, susp6ndese la vigencia del inciso 20. 
del Articulo 17 del C6di.r¡o Pan.al para todo lo relaci.onado con 
los delít.os de narcotr&fíco y conexos y, en con•ecuencia, 
para efacto• de la extradición de n•cionalo• colomb.1-no• y 
oxtranjero• requerido• por ••to• d•litoa, podrA aplicara• el 
trAaite previato en el Código P•n•l con las modificaciones 
que en el presente Decreto se est:ablecen. 
Arttculo 2.- L• conceai6n de la extradición d• nacioanle• 
colo-.biano• o extranjero• por •l delito de narcotr&fico o 
•U• conaxoa, no requorirá al concepto previo d• la ••l• da 
c•••ci6n de la Corta Suprema de Justicia .. y, finalmente 

El Decreto 1863 permite los allanamientos por simple 
presunción o indicio sin necesidad de 6rden judicial 

(37). 

Como puede observarse a trav6s de estos decretos el 
Presidente Barco, entre otras cosas, activó por la via 
administrativa lao extradiciones. 

A partir de este momento las acciones en contra de 
loa narcotraficantes ee hicieron mAa frecuentes. Loe 
resultados durante una primera jornada antidrogas -el 19 de 
agosto- 10,450 personas retenidas, 321 allanamientos, 622 
armas y 35 vehiculos confiscados (38). 

AdemAe, en mensajes transmitidos por televisión, el 
Gobierno empezó a ofrecer recompenzae para aquellas personas 
que proporcionaran datos que llevaran a la captura de los 
capos, pero principalmente de Escobar y 'El Mexicano', 
quienes de acuerdo con las autoridades judiciales, se 
encontraban vinculados a loe asesinatos de funcionarios de 
Gobierno -caaoe de el Ministro Lara y el Procurador General 
Carlos Mauro Hoyos-1 periodistas -como Guillermo Cano, 
director del Diario 'El Espectador•- y de lideres poUticos 
-como Jaime Pardo Leal, lider de la Uni6n patri6tica-. 

(37) Dato• tomado• de Leónidu 06mez, ~ pp 217 - 219. 
(38) Miguel Oarcia.&. ~ p,Jl. 
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& .5 .1 'Lo• Extr•ditabl••' Contr••tacan 

Oiaa deapuéa de desplegada la ofenaiva del Gobierno 
en contra de loa cArtelea de la droga, las primeras 
operaciones arrojaron loa siguientes reaultadosi 
10,777 personas retenidas, 141 edificios inmuebles ocupados, 
321 allanamientos, 817 arnas decomisadas, 1, 161 vehiculoa 
terrestres decomisados, 62 aviones, 32 yates1 ademAa se 
incautaron 23 toneladas de cocar.na e insumos quimicoa 
necesarios para producir por lo menos 200 toneladas de 
cocal.na (39). 

Algunos de loe allanamientos realizados fueron a 
las haciendas propiedad de Rodrlguoz Ciacha1 entre ellas 
'Hazatlln •, 'Chihuahua•, 'Sonora' y 'Cuernavaca •, A estas 
llegaron destacamentos de la policla antioqueña aoi como 
Antinarc6ticoo buscando capturar al capo, Sin embargo no lo 
encontraron en ninguna do sus propiedades. 

Ademlía de aquellas acciones se logr6 la destrucción 
de decenas de pistas clandestinas ubicadao en la costa 
caribef\a del pala, désde donde partlan enormeo cargamentoo de 
droga hacl.a los mercados norteamericano y europeo. 

Loe narcotraficantes reepondl.eron a estos 
operativos con una campana de violencia aún mlis agresiva que 
empez.ó en la ciudad de Hedellin y que se expandió a las 
ciudades vecinas e incluso, la ciudad de Bogot6 comenz.6 a eer 
sacudida por loe cocheo-bomba colocados por los cC!.rteles. 

Estas bombas fueron colocadas principalmente en 
bancos, oficl.nae públicas. hoteles, colegios, supermercados, 
sedea policiales, en laa oficinas del Diarl.o 'El Espectador• 
-que continuó lanzando dardos a loa narcotraficantes- ael 
como también on radiodifueoras. Dichos atentados, su 
propósito fundamental no era el de matar sino el de causar 
dai\oa económicos y debill.tar, a travée dol terror, el apoyo 
de la opl.nl.ón pública a la ofensiva del Presidente Barco. 

El 24 de agosto, seis dlas después de l.niciada la 
contienda, 'Loa Extradl.tablea• hicieron llegar a las oficinas 
de redaccl.6n do loe diarioo, radiodifueorae y noticl.arios de 
televisión de las principales cl.udadoe del pala, un documento 
firmado por ellos en el cual lanzaban su 'declaratoria de 
guerra• 1 

(39) Dato• toraadoa d• J..eonida• 0611oa, ~ p.216, Miguel 
Oarcia, ~ p.19 y Michael Reld, ~ p.150. 
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"Les declaramos la guerra total y absoluta al 
Gobierno, a la oligarqu!a industrial y pol!tlca, a 1011 
periodistas que nos han atacado y ultrajado, a los jueces que 
se han vendido al gobierno, a los magistrados extraditares, a 
los president.es de los gremios y a todos aquellos que nos han 
perseguido y atacado. No respetaremos las familias de 
quienes no han respetado nuestras familias. Incendiaremos y 
destruiremos las industrias, las propiedades y mansiones de 
la oligarquía. 

LOS EX'l'RADITABLES .. (40) • 

Como prueba de ello, horaa antes da que oeta 
declaración fuera difundida por el paie, estallaron tres 
bomba a en die tintos puntos de Hedellin, adem&s son 
incendiadas las propiedadea de un empresario, un Senador y un 
ex-Ministro1 as! como también fueron desactivadaa dos bombas 
que habían eido colocadas fronte a las eetacionea de radio 
RCN y Caracol. 

Retomando, en el comunicado enviado por 'Loe 
Extraditablee'eoñalaban que deede tiempo atrli.s hablan eatado 
hablando do establecer un dUlogo con el gobierno. Sin 
embargo un considerable número de peraonas , entre jueces, 
lideres politices, empreearios, periodistas, policías y 
militares hablan estado manifestando su oposición para que el 
gobierno aceptara las proposiciones de los traficantes. 

Por ello en adelante 'Los Extraditablee'dedicarAn 
todos sus esfuerzos para atacar a todos aquellos que so 
han opuesto al dUlogo pacificador (41). 

Durante los meses siguientes, el pala se vi6 
envuelto en un torbellino de atentados, asesinatos múltiples 
y loe secuestros de familiares de politicos o gente del 
Gobierno se pusieron a la orden del dia. 

A titulo de ejemplo a continuación seftalar6 
lista incompleta de algunos de loe acontecimientos que 
suceden en el pata a partir de la ofensiva declarada por los 
cArteles del narcotrAfico: 

26 de agosto.- La Policia Antinarc6ticos invade el 
•castillo de Marroquín•, una enorme construcción ubicada 

en las cercanias de Bogotá, propiedad del c.Srtel do MedelUn. 
En el lugar se encontraron algunos documentos que amparaban 
parta de loe negocios de 'El Mexicano•. 

(4 o ) l.!ll!h 
(41) lli!h 
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- A fines de agosto, helic6teros artillados descienden en la 
Hacienda NApolea, ubicada en el Magdalena Medio, que era 

propiedad de Escobar. Sin embargo en eea ocasi6n lo Onico 
que vieron fueron loa lujos y comodidades en qua vivla el 
capo, aal como también loa mCiltiplaa animales que habitaban 
en al zool6gico privado del capo. 

simultAneamente un grupo de policlas allanan loe edificios 
Mónaco, cama y cama suelta en Medell!n, que también eran 
propiedad de Pablo Escobar. 

- 2 do septiembre. - Estalla un autobús cargado con 80 kilos 
de explosivo frente a lae instalaciones del Diario •El 

Espectador•, dejando un saldo de varias personas heridas y 
dal'\oa materiales a U.bricae y almacenes aledaños a la zona 
de la explosión. 

La madrugada del 3 de septiembre un avión de la OEA 
-agencia antinarc6ticos eetadounidenoe- es sacudido por 

el estallido de una bomba colocada en el Aeropuerto 'Loa 
Garzones• -ciudad de Montarla al norte del pala-. Según 
información oficial, antes del estallido la nave, cuyo 
destino era llegar a Panam6, aterrizó en el aeropuerto 
colombiano porque presentó fallas mec6nicas. 

Sin embargo, de acuerdo con informes proporcionados al 
C6rtel de Medellin por oficiales sobornados infiltrados 
dentro de la policla, el avión tenla como miei6n principal 
secuestrar a loa capos y llevarlos a loe E.U. 

- Dos dlae después de aquel incidente eon allanados por la 
Policia Antinarc6ticos algunas propiedades de Rodriguez 

Gacha, ubicadas en el Magdalena Medio en las que se 
encontraron algunas de las escuelas clandestinas de 
entrenamiento para loe sicarios. 

Simult&neamente otro destacamento de la policía allana 22 
oficinaa de un edificio ubicado en Hodellln en el que ee 
encontraron los movimientos financieros de 34 empresas, 
propiedad de Rodríguez Gacha. 

- El 5 de septiembre ea extraditado el primer hombre dentro 
de eata nueva fase de la lucha antidr6gaai Eduardo Martinez 

Romero ea el nombre de esta persona quien estaba acusado de 
lavar 1.2 millones de pesos colombianos, miemos que fueron 
colocados en cuentas bancarias de joyerlae •fantasma• y 
negocios comerciales de oro en E.U. 

10 de octubre • - varios agentes del DAS arrestan a José 
Rafael Aballo quien era considerado por la pollcia como 

otro de loe mandos altos del C6rtel de Medellin y jefe de la 
organización de la Costa Norte que agrupa loe 
narcotraficantes de la costa caribeña del pais. 
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- El 28 de octubre Joaé Rafael Aballo ea extraditado a loe 
E.U y condenado a JO aftoa de prisión por el delito de 

introducción de drogae ilegalmente territorio 
norteamericano. 

El 16 da octubre.- Atentado dinamitero frente a las 
instalaciones del Diario 'Vanguardia Liberal•, en 

Bucaramanga -ciudad capital del Departamento de Santander, 
al norte del paio-, Eate diario es atacado porque durante 
loa Ciltimoe meses a partir de la ofensiva declarada por el 
gobierno, en sus pAginae ee atacaba a los narcotraficantes. 

- 20 de noviembre.- En votación realizada en el Congreso se 
aprobó la inclusión del tema de la extradición, misma que 

se sometería a reforendum (42). Horas despuáo en mensaje 
entregado por 'Loo Extraditablee • a Norberto Morales 
Ballaateroo , Presidonte de la CAmara, ofrecieron un tregua 
unilateral en sua acciones terrorietos. 

- 22 de noviembre.- En un intento por capturar a Escobar a y 
a Jorge Luis Ochoa, ocho hellc6teroe Halcón Negro 

fuertemente artillados y dirigidos por hombres del cuerpo 
Elite de la Policía colombiana (43) y apoyados en tierra 
por 300 hombreo, tienden un gran cerco en la zona que rodea a 
las fincas 'El Oro•, 'Las Palmas•, 'Florencia' y 'La Paz'. 

Sin embargo, al finalizar el operativo solamente ae 
logró la incautación de S fuelles AR-15, dos ametralladora.a 
UZI, 2,550 cartuchos, 36 radios portAtiles, treo lanchao y 10 
vehiculos, Durante los diae oiguientes corrió el rumor que 
loe dos capeo hablan huido a algún palo vecino. 

- 27 de noviembre.- Estalla en el aire un Jet eoeing HK-1803 
propiedad de la linea a érea colombiana Avianca. A bordo 

de éste viajaban 101 paoajeroe y 6 tripulantes; entre &lloo 
algunos banqueros, publicistas y funcionario& del Gobierno, 
quienes perecieron en el percance. Dias después ae difundió 
la noticia qu11 un aparato explosivo fue colocado cerca de loe 
tanques de combuotible del avión. 

El 5 do septiembre se aprueba en el Congreso (CAmara de 
Representanteo) un reforma para el tema de la extradición 

y con una fórmula de ind.ulto (U) .Dicha reforma es enviada 
al Senado para ou aprobación. Sin embargo el 13 de diciembre 
6ate órgano no aprueba que el tema de la extradición fuera 

(42) Referendum.- Votación directa de lo• ciudadanos de un 
pata sobre cuestiones importante• de interé• nacional, 

(43) El Cuerpo Elite de la Policia de Colombia ea creado 
durante la admini•tración del Presidente L6pe• 

Hichel•en. EstA con•tituldo por per•onal •aleccionado para 
realizar labore• especifica• contra el trAfico de droga•. 
(44) Indulto.- Perdon de la totalidad o parte de una pena. 
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votado en el referendum del 21 de enero de 1990, pero si en 
otro convocado para el JO de septiembre del mismo ano cuando 
ya estuviera en marcha el nuevo Gobierno. 

- 6 de diciembre.- Explota un camión cargado con quinientos 
kilos de dinamita gelatinosa frente a las instalaciones del 

Departamento Administrativo de Se9uridad (DAS), sede del m4e 
grande enemigo del C.!rtel, el gral. Miguel Alfredo Haza 
MArquez. En la investigación realizada en días posteriores 
se selialó que el Cártel de Medellln contrató a un experto de 
origen espaftol, a quien se le pagaron 100 millones de pesoe 
(unoa 250 mil dólares) para que colocara loa oJC"plosivos 
('5). 

A grandes razgos oetos son solamente una parte 
mínima de loa muchos acontecimientos que prácticamente a 
diario han ocurrido -y siguen ocurriendo- on Colombia desde 
el inicio de la contienda entre el Gobierno y loa 
carteles del narcotráfico. 

Precisamente en 1989 esos acontecimientos 
colocaron, . a Colombia como el pala más violento del 
hemisferio occidental, euperAndo incluso a las 
ciudades norteamericanaa de Nueva York y Loe Angeles, con 
altos Indices de violencia. Principalmente en la ciudad de 
Medellln fue en donde ocurrieron el mayor número de muertear 
23,312 superando a las 21,100 ocurridas en el año anterior. 
Unicamente en la noche de Navidad de 1989 en Colombia 
ea regietraron 57 personas asesinadas (46), 

Sin embargo, como se verá. en el apartado siguiente, 
el Gobierno del Presidente Barco asestará. un fuerte golpe a 
loa C4rtelea del narcotr4t leo colombiano, particularmente al 
de lisdsllln, cuando a mediados de diciembre de ese aan9riento 
ano un destacamento de la Policia Elite acribilla a uno de 
loa capea de esa organización. 

(45) Dato• y fecha• tomada• de Leonidaa Oómez, ~ pp 
276-287; Miguel García, ~ y Pranci9co Oómeajara, 

·~ PP 125-142. 
(46) .!l.L!L&. L•onida• aómaa, ~ pp 203 - 205. 
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t.5.2 Habla una vea un Barón de la Cocatna, •• 

En medio de esa terrible eacalada de violencia en 
la que cientos de peroonas han sucumbido bajo el fuego 
criminal de laa armas de loe sicarios y loa múltiplea 
atentados con cochea-bomba, el 15 do diciembre de 1989 un 
destacamento de la Pol ic1a Elite di6 un golpe certero al 
C4rtel de Medell1 al aeeeinar -de acuerdo con informes de la 
Pollc!a Nacional y del DAS- al jefe del 'Brazo armado' de esa 
organizaci6n1 es decir, al encargado de vigilar el 
adieetramionto de loe grupos paramilltareo y sicarios del 
CArtel. 

Ese hombre fue Gonzalo Rodrlguez Gacha, alias 'El 
Mexicano•. 

como ea observó en lineas anteriores, el Gobierno 
al declarar la guerra a loe narcotraficantes, uno de loe 
objetivos principales era la captura de loe principales 
capos del Cirtel de Medellínl ea decir de Escobar y 'El 
Mexicano', por ello la mayoría de las propiedades éstos 
fueron ocupadas por la Policía y el Ejército colombianos. 
Particularmente importantes fueron loe allanamientos a loe 
ranchos que eran propiedad de Rodrtguez Gacha, la mayorta de 
ellos ubicados en ol Magdalena Medio. 

con esas acciones ee logró confiscar gran parte de 
su flotilla particular de aviones para el transporte de droga 
y se reforzó la vigilancia aérea de las rutas utilizadas por 
loe narcotraficantes, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea 
colombiana. 

El último de loe allanamientos a una de las 
propiedades da el Capo, ocurrió al 24 de agosto de 1989, Esa 
día un destacamento de soldados llegó a la Hacienda Buenos 
Airee con la finalidad de detener a 'El Mexicano•, Sin 
embargo no lograron encontrar sino a su hijo Fredy Rodr1guaz 
celada, un j6ven de 23 años de edad quien, a su edad ya 
participaba activamente en el •negocio• de su padre1 Y.:..9..t..:.. 
realizaba algunos vuelos hacia los E.U con avionetas cargadas 
con cocaína, era activo participante en las 'escuelas' 
clandestinas de adiestramiento para los sicarios en donde 
aprendió de mercenarios extranjeros el manejo de las armas, 
como el fusil AR-15, Galil, AK-47, ametralladoras Ingram, 
entre otras armas de grueso calibre. 

Fredy era propietario da dos Haciendas que su padre 
la había regalado: • Fredy 1 • y • Fredy 11 •, ubicadas en un 
pueblo a orillas de BogotA, la capital colombiana. 
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Retomando, al llegar loa aolda.doa a la Hacienda. 
Buenos Airea y no encontrar al capo, ae llevarón a Fredy 
quien tu6 encerrado en prisión por el cargo de porte ilegal 
da arma. 

Sin embargo, esta no era. la primera ocasión que el 
hijo dol Capo cata preso. El primero de Mayo do ese mismo afta 
por ordenes del Director de la Policía antioqueña, Crol. 
Franklin Quintero vargas, fué detenido en el Aeropuerto José 
Ma. Córdoba de Medell!n, también bajo el cargo de porte 
ilegal de arma. Fue remitido a prisión y con la ayuda de un 
juez aobornado con el dinero de ou padre, a principios de 
junio siguiente fue dejado en libertad, puesto que sobre de 
61 no exiatia ninguna denuncia sobre trAfico de cocaína 
(47). 

La misma historia parece repetiree, aunque con un 
final tr6gico, el 15 de diciembre de 1989. 

En su última detención -el 24 de agosto- Fredy es 
llevado a una cárcel cercana a la ciudad de Bogotá; pero ya 
para entonces, la Polic!a Nacional y el DAS sabían lo que 
aucederíar Al igual que en la ocasión anterior Fredy sería 
puesto en libertad mediante el soborno a alguna autoridad. 
Por ello aquellos órganos de seguridad tendieron una trampa 
al Capo. 

El 22 de noviembre es puosto en libertad el hijo de 
'El Mexicano• y en los dias siguientes sus pasos fueron 
vigilados por la policia secreta colombiana -el DAS pues-: 
se interceptaron sus llamadas telefónicas, se conocieron sus 
mensajes •en clave' y se sabia en que lugares se le podia 
localizar. 

Finalmente, con una 'falsa identidad' el 13 de 
diciembre Fredy tomó un vuelo con rumbo a la ciudad caribe;,a 
da Cartagena donde se reunirla con su padre. 

Mientras tanto la policla tendió un cerco entre loe 
dos pueblos vecinoo a aquella ciudad capital del Departamento 
de eolivar. 

Lo que siguió a continuación fue una serie de 
acontecimientos espectaculat"es: 

'El Mexicano' y su hijo Fredy se encontraban en el Balneario 
El Tesoro cuando comenzaron a escucharse ruidos provenientes 
de las h6licee de los helicóteroa artillados de la Pol icia 
!lite. Inmediatamente padre e hijo abordan un camión en 
compaftia de cinco de sus hombree más cercanos. En cueatión 

(47) Higu•l oarcia, 2a:.SU...:.. p.251. 
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de minutos el cami6n fue alcanzado por loa helic6pteroa, por 
lo que comienzan a hacerles disparos y, en un intento por 
'distraer• a sua perseguidores, Fredy sale del cami6n 
acompai\ado por cuatro de loa 9u11rdaespaldas de au padre. En 
medio de un fuego cruzado Fredy cAe fulminado por las balas 
de la polic1a y minutos después sus guardaespaldas. 

En tanto, 'El Mexicano ordena a su guaradaespaldaa 
-quien conducta el cami6n- detenerse para posteriormente 
internarse en un platanar1 y en un intento por salvar su 
vida, el Capo intenta lanzar una granada de mano hacia donde 
estaban sus perseguidores pero ••• en esos momentos una bala 
activada desde uno de loo helic6pteroe quo lo acosaban, se le 
incrustó en el crAneo y la granada le estall6 en la cara 
deefi9urAndole el rostro totalmente •.• (48). 

De esta manera termina la vida de uno de loe 
'Baronea'del CArtel de Hedellin, considerado por las 
autoridades policiales colombianas como el eegundo hombre en 
importancia -después de Escobar- dentro de la estructura 

, del CArtel exportador de cocaína. 

Durante los últimos del periodo del 
Presidente Barco, el mandatario refuerza la búsqueda de los 
dem.is capos, particularmente de Pablo Escobar, quien durante 
la administrac16n del siguiente Presidente se convertirA 
el hombre mAe buscado por la Poll.cta colombiana. 

(48) 1º'l!!.:.. pp 247 - 256; Leonidaa oome:s, ~ paga.277 y 
295 - 304; y Revista Filo Rojo de México, L.§ ~ 

!!§: ~ Mexicano•. ~ Qlg Lin 9§. f.!.º12 Escobar•, Ai'i.o 
u. No.35. agoato l, 1992, pp 50 .. 51. 
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"'COlombia ha enfrentado con deciaión el 
narcotrAfico en au territorio. Eaa lucha 
noa ha coatado mile• de vida• y milea de 
millonea de d6lare• en p6rdida• 
econ611icaa. Eae aacrificio no ha •ido en 
vano. 5• ha logrado recuperar la 
autoridad para el !atado y dar aeveroa 
golpea al narcotráfico y al 
narcoterroriamo. Eaa aituac6n noa penaite 
ahora avanzar de una estrategia 
estrictamente ropreaiva, a una política 
en la cual ain diaminuir loa eafuerzoa en 
la lucha contra laa organizaciones 
criminales •• fortalezca la justicia 
colo.-biana.,." (Parte del discurso del 
Presidente César Gav.irla ante la IX 
Conferencia Internacional Para el Control 
de Drogas; Cartagena de Indias, Colombia, 
23 de abril de 1991). 



5 .1 'Bi•nv•nido• al Futuro' (1990-1994) 

El 27 de mayo de 1990, bajo una atmósfera de terror 
provocada por los atentados con cochea-bomba da loe cirtelee 
en loa llltimoa dtas, una temerosa sociedad colombiana aeiati6 
a lae urnas con el fin de elegir a ou nuevo gobernante. 

Al mismo tiempo ea lanz.6 la convocatoria de una 
nueva Aeamblea Nacional constituyente para la renovación de 
una Carta Hagna que ae actualizara con loe últimos 
acontecimientos y a las neceeidadea vigentes. Entre los 
puntos que debertan de ponerse bien en claro, destaca el de 
la extradición. 

Con un total de 4'600,000 vetea se aprobó dicha 
convocatoria y con 2'800,000 sufragios fue elegido para 
dirigir el pata durante el perLodo de 1990 - 1994, César 
Gaviria Trujillo, el 'heredero polltico' de el finado Luis 
Carlos Ge.Un (1). 

Durante su campai\a, César Gaviria • ox-Hiniatro de 
Gobierno y de Hacienda durante la administración dol 
Presidente Barco- se comprometi6 a enfrentar sin pausa ni 
tregua todas las formas de violencia en el pata; ea decir a 
la guerrilla, loe terribles grupos paramilitares y los no 
menos peligrosos Cb.rtelee de la droga. 

Sin embargo, en frecuentes ocasiones señal6 que la 
extradición no podia ser la única herramienta puesto que su 
uso habla tra1do las consecuencias de sobra conocidas por el 
pata y, ademA.e, ccnetituia la mayor expresión de la crisis de 
la justicia colombiana, incapAz. de ju:r.gar a loe grandes capos 
del narcotr.§.fleo, literalmente sumida en el olvido y, por si 
fuera poco, asolada por las amenazas, el chantaje y loo 
sobornos de éstoe. 

(1) S• denomina a César oaviria como heredero politico de 
Oalln pue•to que durant• el entierro de éste últi•o, •l 

hijo •ayor d• OalAn, Juan Manuel, señal61 "Colombia acaba de 
perder su guLa, su lJ.der. Una vez m.is Colombia ve frustradas 
sus esperanzas de salir de esta hecatombe que s6lo ha cratdo 
sangre, lti1grimas y dolor para todos los colombianos. Quiero 
pedirle al doctor César Gaviría Trujillo, en nombre del paLs 
y en nombre de mi padre y fam1lía, que en sus manos 
encomendamos las banderas de mi padre y que cuente con 
nuestro respaldo para que sea al Presidente que Colombia 
queria y necesitaba. 1 Salve usted a Colombia 1 •• ·kú:.i. Higu•l 
oarcia, ~ p. 31 y pp 374-375. 
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·~ 

El 7 de agouto de eae ano -1990- oficialmente 
toma poaes16n como Primer Mandatario de la Nación, C4sar 
Gav1.ria y, durante su diecureo, uofcal6 lo aigut.entei 

•Nuestra Nac:L6n culminó la mAs díf!c.Ll y acc.tdantada campafla 
electoral de su hi.atorill. 
La violencia amenazó con arrasar valores y pri.nc:.ípJ..os 
tutelares, nuestra democr11.c:la y nuostrd J.íbert«d. Perdimos a 
mil•• colombianos ds bien, ent.ro qu.i.anes sa contaban nuaaeros 
mejores y m6.s jóvenes d1rJ..gentes: Lu.Ls Carlos Gallin, Bernardo 
Jar11millo r Carlos Pizarro ••• 
En los 6ltlmos mesas, los colombianos hemos demostrado que so 
necesita mucha mis que la amenaza del terror y el terror 
mismo para am.i.lanarnos (amedrentarnos), para hacernos 
cJaudicsr. Pero apart:e de resistJ..r, de decirles que no 
pasarln, tenemos que ser capaces de orradicar el mal, de 
cortar de un tajo las raices de la v.i.olenc.:ia. 

Hí goblerno t:1ene la responiiab.Hldad hist6ri.ca de 
pac..Ltícar la vida colombiana, modernizar las J..nscit:uciones 
par• que respondan a las nuevas necesidades de los 
ciudadt1.nos, y fortslecer la economia para que nuestra nación 
aeA mis pujante, mis pr6spera> más justa". 

Aaimiamo, al hablar de la Asamblea Constituyente ueñal6 que 
•sor& convoca.da por el pueblo el 25 do noviembre (y) ofrece 
una oportunidad para los grupos guerrílleros que acepten 
abandonar los métodos violentos. AllI. so va a escuchar la voz 
de los guerrilleros que hayan sllsncitt.do las armas }' que 
comprendan que deben defender sus J.deas con la fuerza de su 
a.rgumentaci6n y su capac.idad de convic:ci6n. 

El prlncJ.pal objetivo de nuestr1t polltiC4 es hablar con 
la• vtct.imas de la violencia, los desvlt.lidos y los 
margínados, los sectores coneestaear.íos do la vJ.da 
colombiana, en fin, con todos aquellos que acatan la Ley y 
reclaman un Jugar bajo el sel de Colombia. 

Pero las acciones de la guarrillo. estAn lejos de ser la 
ún.!ca a prlmord.ial c:ausa del derramamiento de sangre." 

"El narcoterrorismo es hoy la principal amenaza contra 
nuestra democraci.a~ Le haremos frent.e sin concesiones. No de 
otra manera se pueden erradJ.car da la vida colombiana. el 
magnlcldJ.o, los eentenares de muertos con carros-bomba, los 
soldados y las gentes humildes vtct.imas de toda clase de 
atentados, Jos agentes asesinados en los pisos destr'1I.dos del 
DAS, Jos polici.ts acr.J.b1lladcs en las c:alles de Hedell1n". 

"S.i bien el narcoterrorlsmo es nuestro problema., el 
na.rcocrAlico es un fenómeno íncernac.i.onal que solo podrA 
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resolverse mediante Ja acci6n conjunta de todos los pal.ses 
afectados, y ningCin éxito sarA duradero en aste campo si en 
los pal.ses consumidores no se da una sustancial reducci6n de 
la demanda". 

Al hablar aobre el narcotrAfico el Presidente 
abund6s •En el terreno interno, crearemos una lagislaci6n de 
carActer permanente que no dependa de la temporalidad del 
Estado de Sitio, n1 dé lugar a abusos y cuyas normas se 
adecClen a nuestra tradic16n jurtdica. La extradición no puede 
ser Ja C.nica arma, ni el principal instrumento en la lucha 
contra el narcotrA.fico. se trata de una herramienta de uso 
discrecional por parte del Ejecutivo. Para hacer verdadero 
uso de esa discrecionalidad se requiere que antes 
desaparezca el terror y que dispongamos de un sistema 
judicial fortalecido", 

"Enfrentaremos al narcotrll.fico con instrumentos 
novedosos, modernos y de mayor eficacia, tales como 
jurisdicci6n especial permanente que tenga bajo su 
responsabilidad las organizaciones criminales; un 
procedimiento especial que incorpore los elementos de 
naturaleza económica, particularmente el enriquecimiento 
iltcito, invirtiendo la carga de la prueba; prisiones 
seguras; protección especial para los jueces, incluyendo la 
posibilidad de construir para ellos viviendas adecuadamente 
protegidas y todo aquello que implique mayor el icacia y 
mejores resultados en esta lucha, y que garantice que no 
sigamos dejando a nuestros jueces inermes a merced de esas 
organizaciones criminales". 

"En colaboración con otros palses de manera 
complementaria con los mecanismos antes mencionados, 
exploraremos las posibilidades de creación de una 
jurisdicción internacional para el tratamiento entrtt otros, 
del narcotrAf leo y delitos conexos que desborden las 
fronteras de los Estados, Pero hay otro enemigo que tenemos 
que enfrentar: la corrupción , Para hacerlo me propongo 
robustecer y llevar a la consideración de la Asamblea 
Constitucional las funciones de la procuradurta y del mftximo 
Tribunal Jurisdiccional con el fin de que pueda imponer 
sanciones disciplinarias para poder preservar la moralidad en 
el ejercicio de las funciones pí.lblicas," 

"A la par con el fortalecimiento de la justicia, la 
reforma constitucional también buscarll. la consagración, 
protección y garantia de los derechos humanos". 

En materia económica, el Nuevo Mandatario 
sudamericano señaló "mi responsabilidad, mi compromiso, es 
impedir que la juventud colombiana, llena de ilusiones y 
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ganas de trabajar, se empantane y quede atrapada en el atraso 
y la J.njustlc.J.a, Transformaremos la economía e iniciaremos 
una verdadera revoluci.6n product.J.va ... 

"Aunque hemos encarado con mayor fortuna los problemas 
de la deuda y somos el Cinlco pa1s de América Latina donde el 
ingreso real de los trabajadores creció ai\o a ai\o en esto 
último decenio, podemos hacer mA.s". 

•somos una Nac16n en vigoroso proceso d poblamiento y 
colonización con vastos sectores de l• población en estado de 
.indigencia. Esto hace necesaria la presencia del Estado para 
111 prestaci.6n de servicios p\lblicos en salud, educación, 
seguridad social, vivienda, nutrición, cultura, recreación y 
deporte.• 

"El tema de la privatización tiene importancia en 
lo que hace relación con algunos servicios ferroviarios y 
portuarios, en el sector financiero, en algunas empresas 
J.ndustri.ales y comerciales de el Estado y en el sector de las 
telecomunicaciones que no se puede seguir desarrollando como 
un poderoso monopolio estatal", 

•rodas estas poltticas en el plano interno resultartan 
insuficientes si no tenemos en cuenta el mundo en el que 
estamos vJ.vJ.endo, y en lo cual los mismos vientos de 
democracia y libertad, estA.n soplando materia económica y 
comercial". 

"Por eso debemos avanzar en proceso de 
.internacionalización de la economta colombiana. ESte 
comprende la modificación del régimen de inversión 
extranjera, los estimulas a la inversión privada, la 
transformación de Proexpo en un banco de exportaciones, las 
modificaciones al funcionamiento del Instituto Colombiano de 
Comercio Exterior, la modernización del sistema terrestre y 
del sistema de puertos, la recuperación de la red 
ferroviaria, la reducción de las tarifas aéreas y marI.timas." 

"Exportar mAs, importar m6s, producir m.§.s, hacer mAs 
rica nuestra econom(a, y ast generar m.§s empleo. Ese es el 
camino que recorrieron las naciones devastadas por la guerra 
y que son hoy potencias industriales. Es un proceso que 
vamos a realizar de manera gradual". 

Destacando otros puntos, el Presidente César 
Gaviria termina su discurso de toma de poseeión sei\alandot "Bs 
m.1 esperanza, mi compromiso, que en un dI.a como hoy de 1994 1 

cuando entregue a la persona que la democracia designe, las 
responsab.J.lidades que acabo de asumir, pueda hacerlo frente 
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al afecto y respeto de uatedes lo• colomb.f.anoa, porque 
•erecta ejercer el poder qua me otorgaron. 

Compatriotas: 

Bienvenidos al futuro•. (2). 

5.2 C6aar Gaviria y el 'Nuevo Trato' a 101 Narcotraficantaa 

El S da septiembre, cerca de cumplir un mea como 
Primer Mandatario, César Gaviria dio un giro en el tipo de 
polttica anti-drogas que suo antecesores hablan llevado a 
cabo. 

Pero antes, en el lapso entre el 21 de mayo -fecha 
en la que ee reconoce a Gaviria como virtual triunfador en 
las elecciones presidenciales- y el S de septiembre, 'Loa 
Extraditables' continuaron loe ataques dinamiteros hacia las 
diferentes propiedade11 do empresarios, funcionarios de 
Gobierno, medios de comunicación y a la Policía. Además loo 
secuetros se convirtieron en un ingrediente mAe de esta ola 
terrorista. 

Entre loe secuetroo destaca el que fue perpetrado a 
la periodista Diana Turbay -hija del exProeidente Julio 
César Turbay Ayala- quien, junto con cuatro de sus 
compañeros y Horca Bues, un reportero alem~n, fueron 
secuestrados el 30 de agosto de 1990 por una falsa célula del 
movimiento guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
(l). 

Oiae después de conocida esta noticia, el dia S de 
septiembre el Presidente Gaviria dicta el Decreto 2047. En 
este decreto el Mandatario ofrecia garantiae de no 
extradición, rebaja sustancial de las penas y trato digno a 
loe narcotraficantes que se entregaran a las autoridadee. /\ 
cambio loe traficantes deblan confesar todos eue delitos, 
devolver loe bienes utilizados para la realización de éetoa y 
colaborar con las autoridades en la captura de sus socioe 

(2) Parte del diacurso pre•entado al pal• durante la 
ceremonla de toma de po•e•i6n del 1eñor Presidente de 

la RepCibli.ca de Colombia, Céaar oaviria Trujillo ••• Tomado de 
C6•ar Oaviria, ~[.~ discureoe, Preaidencia de la 
RepCiblica, Secretarla de Prensa, Santa Fé de BogotA, marzo de 
1993, pp 5 - 21. 
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dalJ.ncuenclalea. 

De no hacerlo, de acuerdo con palabras del propio 
Preai.dente, "Haré caer todo el peso ds la Ley a Jos 
del:incuentes.. (4). 

No obatante lo anterior, exietia una claúaula en el 
decreto que seJlialaba que a! habría extradic:i6n al se 
comprobaba un deli.to no confesado. 

La respuesta de lo.a narcotraficantes a este decreto 
fue dlatmilt Mientras Eecobar continuó aecueatrando 4 
taml.liaraa de peroonaUdados importantes1 ~ el 19 de 
septiembre un grupo de sicarios del Cirtel se llevaron por 14 
fuerza a la uenor.it Harina Montoya de Pérez, hermana de cermAn 
Montoya exsecretado de la Presidencia durante el régimen de 
Virgl.lio Barct>. Horas deopuéa aecuestr6 al hijo del director 
del Diario 'El Tiempo•, Francisco Santos. 

Por au parte, el 27 de noviembre loa hermanos Ochoa 
VA:r.quez, en mieiva enviada al Ministro de Justicia, Jaime 
Giralda Angel, declararon estar dispuestos a a.cogerse al 
Decreto 2041. 

AdemAe dEt lo anterio, cabo hacer notar que paralelo 
a estos acontecimientoa durante los rneees aiguienteo so 
desarrolló un ir y venit' de cartas en laa que, por un lado, 
loa narcotraficantes exiqían del Gobierno gat'a.ntiaa do no 
extradición y protección para sus vi.das y, ·del otro lado, en 
lae miai.vas enviadae por 'Loa Notables•, éstos pedtan que 
aquellos respetaran la vida de las personae que mantentan 
Hcuestradas (5). 

(3) I>i•n• Turbay y el equipo d11 reportero• de h Revista 
Hoy por Hoy quienea la acoapai\aban, querbn entreviatar 

al Co•andant.• d•l !:LH, •n virtud do que en la Aaaabl•• 
Nacion•l Conatit.uyent• •• iban a deliait•r nu•vo• 
lin•aa1i•ntoa •con6•icoa, pol!tico• y aoci•l•• qu• d•j•rhn 
•in r•a6n d• •xL•t•ncia a loa aoviaientoa gu•rrill•ro• 
coloabianoa. Sin •mh•r90 1 Pablo Eacobat: •• enteró ant•• d• 
la• intencione• qu• tenia la periodista y p•n•6 que ai 
aecu••traba a la bija del exPreaidente tendr!a una 
oport.u.oidad aayor d• pr•aionar al Gobierno para que éate 
d•••ontara definitLva•ente la extradición. Por ello or:'den6 
que un grupo de aua aicarioa ae adelantaran •l ELN; dhfra:t6 
• aquellos de guerrilleros y, con engaños, ae llevaron • loa 
••i• periodiat.aa •• • excslsior, ~ !:UlA hlli rutl, 
expresidente ilYllQ ~ fill lA rutl.2A colombiana, 10 d• 
••pti•llbr• de 1990, p.2. 
(4) Excols.tor, J.?..[.6~ ~ !!§: aueterld<'td. ~ 
~ !tl tetado W! fili2, 6 de aeptiofllbre de 1990, 

paga. 2 y 33. 
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Retomando, el 17 de diciembre el Preeidente Caviria 
reforz6 au poaici6n hacia loa narcotraficantes. Para ello 
expidió el Decreto 3030 en al cual el Gobierno otorgaba 
todav1a mAs facilidadea para la entrega de loe 
narcotraficantea1 aólo que, a diferencia del decreto anterior 
en el cual para gozar de laa garantías era necesario confesar 
todos los delitos y, en caso de que se comprobara un delito 
no confesado, habr1a extradición, en este nuevo decreto 
solamente se pedh la confesión de uno, cualquiera, de loe 
delitos; ratificaba adem.Se el compromiso de no extradición 
pero advertI.a que esta se apllcarI.a en el caso de que loa 
narcotraficantes no rindan, se retracten de su confeoión o la 
falseen, o intenten escapar de las carceles especiales en que 
serian confinados (6). 

Señalaba también que su vigencia y sus ventajas 
entraban en vigor a partir dela fecha en que el Decreto 2047 
entró en vigor, es decir, el 5 de septiembre de 1990. 

Abundando, aunque este tema ea tratado m&e a fondo 
en el apartado siguiente, un día deapu6s de expedido el 
Decreto 3030 -el 18 de diciembre- Fabio Ochoa V4zquez, el 
hermano menor del Clan de los Ochoa se entregó a las 
autoridades y 29 diae después -el 16 de enero de 1991-
siguiéndo el ejemplo de su hermano, también lo hizo Jorge 
Lula. 

Mientras Pablo Escobar veta como uno a uno sus 
poderosos amigos, socios y caai 'hermanos', loe Ochoa V4zquez 
se entregaban a laa autoridades, él por eu parte continuó 
luchando en esa batalla por defender lo que al Policia Elite, 
el DAS, el Ejército y el Gobierno hablan eatado tratando de 
quitarle desde 1984t Su libertad, o peor aún, su vida. 

Por otra parte, la noche del 25 de enero de 1991 
la familia del ex-Presidente Turbay recibi6 la noticia de que 
Diana habla resultado herida en un enfrentamiento entra la 
Poli.eta y loe secuestradores. 

(5) Comi•i6n da 'Lo• Notable•' ,-Denominación qua r11cibi6 u.n 
grupo de penonalidadas colombiana• qua funguieron como 

mediadora• durante la admini•tración d11l Pre•idante Barco, 
entre el Gobierno y la• FARC para u.n 11vantual diilogo 
pacificador, milmo que no cri•taliz6. E•ta comhi6n ••taba 
formada por lo• ex-Pre•idantea Lópea Michehan, Pa•trana 
Barrero y Tu.rbay Ayala; asi como también por el Cardenal 
Mario Rmvollo Bravo y el jafo de la Unión Patriótica, Di•go 
Montai'la cuellar. 
(6) La Jornada, ~ Gaviria !!.!! ~ !!D Sfil:.n2 A 
~, 18 da diciembre da 1990, p.21. 
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Horas después en un hoepita l de HedelUn, Diana 
Turbay muere luego de una terrible hemorragia en au htgado y 
rifton, provocada por una bala calibre 9mm que entr6 por 
espalda y atravesó aquellos órganos. 

Cuatro días después -el 29 de enero- el 
Presidente respondió expidiendo un nuevo decreto, el 303 
el que aumentaba a6n m6s laa ofertas para los 
narcotraficantes. 

En este decreto quedaba claro que no habrla 
extradición para quiones se entregaran a la justicia y, 
ademAe, 1 se habria la posibilidad para quien se entregara , 
de que no seria condonado! (7), 

Mediante la expedición y aplicación de estos 
decretos, el Gobierno del Presidente Gaviria impulsó una 
nueva politica de sometimiento que buscaba lograr poner fin a 
los enfrentamientos narcotraficantes-Gobierno, intentando con 
ello el sometimiento de loo capos de loe Cártelee del 
narcotráfico al 'nuevo trato• aplicado por él, pero esta vez 
sin derramamientos de sangre. 

5.3 Lo• 'Barones• de la Cocaina se Entregan 

En lineas anteriores se observó que desde el 
momento en que el Presidente césar Gaviria lanzó a la luz 
pública loe decretos que ofrecian, entre otras cosas, 
garantiaa de no extradición asl como la reducción de 
sentencias, loe mAs interesados en acogerse a ellos fueron 
loa miembros del 'Clan Ochoa• -Juan David, Jorge Luis y 
rabio Ochoa VAzquez.- quienes eran algunos de loe mandos 
altos del CArtel do Hedellin. 

Como prueba de ello tenemos que, desde la 
expedición del Decreto 2047 el S de septiembre de 1990, Fabio 
Ochoa -el hermano menor- consultó con su equipo de abogados 
acerca de las posibilidades existentes para que el Gobierno 
respetara lo establecido en dicho decreto. 

Prec is.amente en ese proceso de consulta 
8ncontraba cuando, el 17 de diciembre de 1990, el Presidente 
Gaviria emite el Decreto 3030 con el incrementaba aún mAe las 
facilidades para loa capos que se entregaran. 

(7) La Jornada, fQ!!.r.ian empezar g rendirse 1º! 
~colombianos, 31 de enero de 1991, p.19. 
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Por talea motivos, el 19 de diciembre, Fabio Ochoa 
VAzquez: de JJ años de edad ee entreg6 a las autoridadea. Eae 
dia el hombre solicitado por lae Cortes de Eetadoe Unidoe 
-entre ellas la de Hiami- por loa delitos de introducci6n y 
tráfico de coca!na al interior del mercado norteamericano¡ 
aai como el de complicidad en el aaaainato de un agente de la 
DEA -agencia antinarc6ticoe eatadounidanae- Ueg6 en 
cornpaftia de sus familiares a excepci6n obvia de sus otros dos 
hermanos, y ae presentó ante la directora de Inetrucción 
Criminal de Hedall!n, Juez Harta Luz: Hurtado (8). 

A este respecto, el Ministro de Justicia, Jaime 
Oiraldo, expresó eu confianza en que durante loe siguientua 
días se entregaran los otros capos. Dicha expresión fue 
confirmada por el señor Fabio Ochoa Reetrepo, padre de los 
hermanos Ochoa VAzquez:, quien señaló que sus otros hijos 
eeguir!an el ejemplo de su hermano (9), 

En declaraciones hechas a una muchedumbre de 
periodistas, Fabio Ochoa Váz:quez: señaló : "En el di.! de hoy, 
JB de diciembre de 1990, me he entregado voluntariamente a 
las autoridlld&s colombianas como gesto individual qu9 aspiro, 
contribuya en la mejor forma al logro de la convivencia en 
Colombia. Si bien el Decreto 204 7 y su modificatorio J030 
estAn lejos de satisf.scer los anhelos y espectat.ivas creadas 
por el mismo gobierno y que de maner.s justa reclama un 
slnúmero de colombianos, he decidido entregarme de manera 
independiente en la aspiración a que tal proceder contribuya 
a encontrar el camino que Colombia desde todos sus estamentos 
reclama, má.s comprensivo y en todo caso conciliador y 
cristiano.. ( 10). 

Minutos después de este discurso fue recluido en el 
Penal de Itagui, convirtiéndose en el primer 'huesped' de ese 
nuevo centro de reclueión, considerado de mAxima seguridad, 
-ubicado al sur de Hedellln- en donde, de acuerdo con 
algunos juristas colombianos en caso de ser condenado paearA 
un mKximo de 5 años en prisión, ya que seria beneficiado por 
las reducciones penales establecidas loe decretos 
gubernamentales y, ademAe, si observa buena conducta, 
condena se reducirla aún mAe. 

(9) Excelslor, §..!;!entregó~ l.! Justlci !!!l .1.!úJ! &!tl ~Atl..!tl si.!!. 
Hfil!!.ll!n, 19 de junio de 1990, paga. :z y 27. 

(9) La Jornada, .f2!!!,!an entregarse otros narcotr~ fil! 
~ ~ ill.2J! lSU! 2&.h21, :ZO de diciembre de 

1990, P• 27. 
(10) Miguel G•rcla, "Los Barones de la Cocalna", ~ 

p.27. 
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De eata manera concluye la entrega de uno de loa 
grandea capoa del c'rtel de Hedell1n, uno de loa denominadoa 
'Extraditablea•. 

Durante loa meaee siguientes el pala continuó 
siendo azotado por la escalada de violencia y aecueatros 
cometidos a nombre de 'Loa Extraditablea•, sumados a loa 
daftoa ocasionados por loe ataques de loa grupos guerrilleros, 

Con estas acciones culmina el af¡o de 1990 y arriba 
al Ai\o Nuevo de 1991. Junto con el llegan a Colombia 
•vientoa da cambio• en lo que al fen6meno del narcotrAfico se 
refiere y en el que el Presidente se apuntarA otros puntos a 
au favor. 

Hablan tranacurrido apenas quince diaa del Año 
Nuevo de 1991 cuando se entregó otro de los miembros del 
'Clan Ochoa', Esta vez el turno fué para Jorge Luis. 

Tal como lo hiciera poco menos de un mee nu hermano 
Fabio, Jorge Luis Ochca VAzquez, el hombre considerado como 
el segundo hombre importante del C6.rtel de Hodellln llegó en 
compai\ia de sus hermanas y su padre a beneficiarse de loa 
decreto& emitidos por el Presidente Gviria que le garantizan 
no extradici6n y reducci6n de condena a cambio de la 
confesión de delitos (11), 

La rendlci6n de uno de los mandos altos del cArtel 
colombiano de la cocaI.na mis poderoso fue aplaudida como un 
gran éxito de la polI.tica antidrogas del Mandatario César 
Gavirla. 

Jorge Luis Ochoa, el segundo hermano de la 
familia, quien introdujo la modalidad de transportar coca1na 
en el estómago de los caballos y considerado también como uno 
de los narcotraficantes mAs buscados del mundo, llegó 
acompai\ado, ademA.s de sus hermanas, de un gran nOmero· de 
guardaepaldae y se entreg6 a la misma Directora de 
In11trucci6n que recibió a su hermano Fabio, cerca de un mes 
antea. 

Este hombre, junto con sus hermanos ea acusado en 
varias Cortes norteamericanas por introducir alrededor del 
80\ de la cocaI.na consumida durante la década de 1980 (Sic.), 
actividad que lee permitió obtener una ganancia cercana a 2 
mil millones de dólares (12). También se le acua6 de estar 
vinculado al CArtel de Galicia -agrupación eapai\ola de 
narcotraficantes-1 se le solicita en las Cortes de Italia, 
Costa Rica y Nicaragua. 

(11) La Jornada, ~ !!..!J..U.!!.g6 ~ ~ conslderado !!l. 
segundo ~ del g:A..tl.tl º-.!! Hedoll I.n, 16 de enero de 

1991, p.19. 
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En Colombia se le buacaba por au vinculacion en 
las múltiplea asesinato& da peraonalidadea del Gobierno, aal 
como por las masacres llevada& a cabo en nombre de 'Loa 
Extraditablee • (13). 

Eae miemo dla es recluido en la c6rcel de mAxima 
aeguridad de Itagui, en la cual se encuentra también recluido 
su hermano. 

Cero y van dos. Mientras el segundo hombt'e del 
CSrtel de Hedelltn entregaba a las autoridades 
colombianas, Pablo Escobar eiguLO manteniendo secuetradoa a 
quienes 61 consideraba como •cartas Lmportantea• 1 entre ellos 
a la hija del ex-Presidente Turbay, Francisco santos, Harina 
Hontoya, Maruja PachOn y Beatriz Villamizar -esposa y 
hermana, respectivamente de Alberto Villamizar •mano derecha' 
del finado Lula Carlos Gal6n, candidato a la presidencia 
asesinado en 1989 ( 14). 

No obstante lo hasta aqui mencionado, como se ha 
observado en lineas anteriores, Diana Turbay muet'e durante un 
enfrentamiento entre la Policia y loe secuestradores ocurrido 
el 25 de enero de 1991, a consecuencia de un balazo, Por otra 
parte, en dias anteriores, el 22 de enero en comunicado 
enviado al gobierno, 'Los Extraditables' amenazan con 
asesinar a Harina Hontoya en t'epresalia de que ese mismo dia 
son asesinados loe hermanos David Ricardo y Armando Prisco 
Lopera, ambos miembros da un grupo de sicarios conocidos como 
la banda de 'Loe Priscos', pistoleros del CArtel de Hedellln 
(15). 

As[ las cosas, lleg6 la noche del 29 de enero. En 
mensaje dirigido a la Naci6n, el Presidente Caviria garantiz6 
una vez mAe que ningun narcotraficante que ee entregara a las 
autoridades seria entregado en extradición a Estados Unidos 
"por del leos confesados o no", igualmente oxtendi6 las 
garanttas de un juicio en Colombia y reducci6n de condenas 
para aquellos delitos que se cometan hasta el momento de la 

(12) l..12.llL. y La Jornada, ll ~ colombiano ~ lA 
I.!.D..!ti,.ti6n ~ Escobar ~. 17 de •n•ro de 1991, 

p.19. 
(13) lltl..2.:.. y Miguel Garcia, 2.E.&.1.k pp 417 - 419. 
(14) Alberto Villamizar motivado por al aacuaatro da aua dos 

familiarea, •• convierte en uno de loa •'• Lmportant•• 
aediadorea que llavarAn a la entrega da Pablo Eacobar. 
(15) En el comunicado, de acuerdo con la veraLOn de 'Loa 

Extraditablaa• loa dos hermanoa Prisco fueron 
torturadoa ante• de •er aae•inado• por las autoridades. 
AdeaSa ae~alaron qua uno da elloa -Aniando- eataba 
paralitico desde antes., .!2.ú:.t_ Miguel aarcta, 2..ILJl.i..h 
pp 423 .. 425. 

- llD -



rendici6n (16). 

Horas después da dado a conocer el Decreto, 'Loa 
Extradl.tablea' en mensa'e transmitido por la cadena radial 
'Caracol' deciden rqconciderar eu declaratoria de guerra y 
que, por el momento ae abetendrtan de cualquier acci6n 
militar (11). 

A partir de esta momento parece que la tan anshda 
calma llega a Colombia. Sin embargo durante loe mease 
al.gulentes y hasta el mea de ~unio el pala fue objeto do 
m6ltlplea atentados con coehea-bomba; entre elloa doetaca el 
ocurrido el 17 da febroro frente a una plaza de torca en 
Medell!.n, cercana a una estación de policía. Además on otra 
acc16n reall.z.ada con anterioridad, se eecuetrado un primo del 
Prealdente Gavlrla, Fortunato Gaviria Botero. Estas acciones 
-como ha sido coetutnbre en Colombia.- fueron achacadoe al 
cArtel de Hed&U!n (18). 

Retomando, precisa.mente el dta del bombazo en 
Hedellln ea encontrado el cuerpo sin vida del primo del 
Presidente Gavirla. Un tercer acontecimiento fue la entrega 
del hermano mayor del 'Clan Oahoa• i Juan David. 

Al igual que sus hormanos lleg6 acompai\ado de aus 
famiU.ares y pidiendo acoqeree a las dispoaiclones decretadas 
por el Presidente. 

Juan David era solicitado por varias Cortes de 
Estados Unidos por los delitos de introduccion y tráfico de 
cocaina. En Colombia se l.e buscaba por el mismo delito1 aes. 

( 16) Di•• deapuli• d• dado a conocer el nuevo decreto• la 
polich identifie6 el cadaver de Marina Montoya ••• La 

Jornada, f.25k.1M .@.lllR!!.1.At A ~ lru!. narcos colombianos, 
31 d• •nero de 19,1, p.19 y La Jornada, lo. de tebr•ro de 
1991, p.U, 
(11) La Jornada, 31 d• ett•ro, ~ p.19. 
(18) Bl dta del bombazo frente a h plaza do toro• e• 

encontrado en au Hacienda, ubicada en la• 
inmediacion•• de Pereira -ciudad capital del Departamento de 
Ri••r•lda, al Occidente del paí•- el cuerpo del ha•ta 
entone:•• dirig-ent• del Partido Liberal y primo del PrHidento 
Oaviria, Fortunato Qaviria. En com.unicado •nviado por 'Lo• 
Extr•ditables • al Gobierno, negarott tener nexo• con el 
•ecuetro y reiteraron •u tregua unilateral •• • ~La Jornada, 
Secueett"an a !:!D P.r..ím2 !:!..!! ~é!l!!: Gavida 1 14 de febrero de 
U'91, p.14; La Jornil.da, l:!1&9A U ~á.(Sfil f!!! Hedellt ru!K2!. ™ 
ft.l ~ gg ~ ~, 16 de febrero, p. U y 
E:xcalsior, ~ !!ll HedellíD..&. ~ ll personas: llA1.!.!n @.!. 
~ ru?, ~ ~' l.1 de febrerp. paga. 2 y 40. 
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como por loa delitos cometidos 
Extraditablea' (19). 

nombre de 'Loa 

Finalmente Juan David Ochoa ea recluido en la miama 
priaién en la que se encuentran encerrados eue do• hermanee. 

Ea ast como loe hermanos Ochoa VAzquez, cabezas 
principlea del CArtel de Hedelltn, juntos otra vez, 
permanecen en pr1ei6n ya sin el temor de la extradición a loa 
Estados Unidoe. 

Mientras tanto, Pablo Escobar, el gran 'Jeque de 
la coca!na' continu6 viviendo a salto de mata1 ea decir, 
huyendo de loe cercos que le tendlan tanto la Polic1a Elite 
como el DAS. 

No obstante lo anter ioC', poetar iormente Escobar 
decide -en junio de ese ai'10 de 1991- entregarse a las 
autoridades. A continuación la historia. 

Como se seftal6 en lineas anteriores, Escobar segu1a 
manteniendo secuestrados algunos familiares de 
ex-funcionarios del gobioC'no. 

Por esos dias el padre de loe Ochoa, el seftor Fabio 
recibi6 en su Hacienda a un visitante inesperado. Se trataba 
de Alberto Villamizar quien, preocupado por la suerte que 
corrertan su esposa y su hermana -Maruja Pachón y Beatrtz 
Villamizar- tras la muerto de la hija del ex-Presidente 
Turbay y de la señora Harina Hontoya, buscaba un acercamiento 
con Escobar a través de la familia Ochoa para saber que era 
lo que pedía el capo a cambio de la libertad de loe 
secuestrados. 

En eea primera ocasión el viejo Ochoa y Villamizar 
charlaron e incluso discutieron, pero sin llegar a ningO.n 
acuerdo. Sin embargo Villamizar no claudic6 hasta que, 
finalmente el padre del 'Clan Ochoa• accedi6 
pretensiones. 

Fabio Ochoa visité a su hijo Jorge Luis en la 
prisión y lo puso al tanto de las intenciones de Villamiur. 

Lo que aconteci6 durante las semanas siguientes fue 
un !r y venir de cartas de Jorge Ochoa a Escobar y 
viceversa. A fines de marzo Escobar contestó una de estae 
cartas en la que señalaba que si el Presidente hacia caso de 
la.a danunciaa que él -Escobar- le habla hecho públicas 
acerca de las violaciones perpetradas por los cuerpos 
policiales encargados de la bO.squeda del capo, serta mle 
f'Acil entablar un dUlogo. 

(19) ll?1!!... 
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Horaa daapu6a, Alberto VillamJ.zar ae trasladó a 
Hadelltn para averiguar como iban las investigaciones y, 
adem's buscó un canal confiable para que se comunicara al 
capo, personalmente, como iban éstas. Encontró en el 
Padre Rafael carcia Herreros a la persona adecuada para tal 
fin. Villamizar se puso en contacto con el cura, quien 
aceptó de buena manera, 

Durante loe meses siguientes de abril y mayo, el 
Padre Carcí.a Herreroo, a través de su programa televisivo 
•sL N.tnuto d• o.tos•, envió varios mensajeo a Escobar quien, 
aegQn decí.a, era un asiduo televidente de ese programa 
(20). 

Tales mensajes concluyen el e de mayo do 1991 
cuando Pablo Escobar se entrevista con el Padre Garcí.a 
Herreros. Horao más tarde, el cura da a conocer cuales eran 
las intenciones dol capo; entre otras cosas serial6 que aquel 
estaba dispuesto a entregarse y que, en las próximas horao, 
dejarla en libertad a loe rehenes. 

El 20 de mayo los fa.mil hree de Villamizar y el 
periodista retornan a sus casas. 

Finalmente el 19 de junio de ese ario llegó el d!ai 
tan anhelado por lao autoridades policiales y judicinles del 
paiat "Escobar Gaviria, considerado uno de los 20 hombres 
mAs ricos del mundo, se entregó a las autoridades policiales 
'en algún lugar rocoso y selvAtico • del departamento de 
Antioqu!a; da all!, y en compañia del sacerdote y mediador 
Rafael Garcia Herreros, fue trasladado en helic6tero a la 
cArcal de máxima seguridad de Envigado. su entrega se 
produjo tres horas después que la Asamblea Nacional 
Conat.ttuyente •probara en prJ.mera votación, abolir la 
extradición da colombianos" (21). 

Esa misma noche Escobar leyó un menea.je en el que, 
entre otras cosas oei\alaba 1 

"Como consecuencia de la pol!tica de paz y 
fortalecimiento de la justicia del seriar presidente y su 
gabinete ministerial, he decidido somet:erme a los decretos 
2047, 2141, JOJO de 1990 y JOJ de 1991, respaldados por el 
seriar Procurador General de la Nación, por los honorables 
magistrados do la Corte Suprema da Justicia y por la enorme 
mayoria del pueblo colombiano ". 

(20) liara conocer .. .ta a fondo todo eate proceao, sf.t.:. 
Miguel garcía, ~ pp 451 - 458 y Reviata Proceso, 

lln. !!J.A 2!.!.ru!éJ! 9!t ~ il extradición Escobar !..!! entregó 
!l !:!.n ~, No.765, 10 d• junio de 1991, pp 40 - 45, 
(21) La Jornada, go Al,gan 1-Y.SA!: !!!tl.Y.&tico y rocoso. f.!1ll.s! 

· ~ Gavirla fil! ~6, 20 de junio de 1991, p.24. 
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"A siete aftos de persecución, de atropellos y de luchas, 
deseo sumarle los ai\os de carcel que sean necesarios para 
contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al 
fortalecimiento del respeto de los derechos humanos, al 
fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de mi 
querida patria colombiana. Deseo también que mi sometimiento 
rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente, por su gran contribución a la noble 
causa de la paz nacional. 

Los enemigos de la paz, aún acechan, Acabo de llegar a 
la carcel y ya estan diciendo que voy a delinquir desda ella. 
Sólo después de dos ai\os, apenas encuentran las pruebas para 
vincularme con auto de detención al proceso por la muerte del 
Senador Luía Carlos GalAn y, sin capturarme, quisieron 
definir otro sitio para mi reclusión". 

"Los enemigos de la paz son los mismos que 
sospechosamente removieron la guardia del Doctor GalAn, dias 
antes de su muerte. Son los mismos que entraron el arma al 
bai\o del avión en el cual asesinaron a Pizarro. 

Deseo recordar a estos las palabr1Js de Bernardo 
Jaramillo a la revista 'CROHOS' unos meses .!ntes de su 
muerte: 'Ahora todas las bellaquerías que ocurren en este 
pais se las quieren 1Jchac1Jr al señor Pablo Escobar. El es el 
chivo expl.!torio de todo lo que sucede. Hay altos 
funcionarios ofici1Jles que tienen que p.!gar sus crímenes" 
(22). 

Junto con el capo se entregaron también tres de sus 
inseparables hombree de confianza: John Jairo VelAzquez, 
'Popeye•; Otoniel GonzAlez, •atto' y Carlos Aguilar Gallego, 
'El Mugre• (23). 

Un dia deepu6e de la entrega de su jefe, Valentln 
de Jesús, jefe de finanzas del CArtel también lo hace. 

El 21 de junio se entregó a la justicia el hermano 
mayor de el capo, Roberto Escobar junto con un hombre de su 
confianza, Gustavo González (24), 

(22) Parte del aenaaje dado a conocer por el aefior Pablo 
Escobar Oaviria, cabeza principal del CArtel de 

Medellin, minuto• antes de aer llevado a la carcel de •Axima 
seguridad de Envigado (Antioquia) ••• 9..f.r..t. Miguel Oarcia, 
~ pp 458 - 459. 
(23) La Jorn1Jda, Gaviz.-ia1 l22.!'. n!.n.9ún !!!2.lli.2 ~ .u.ci.1 

extradttado, 21 de junio de 1991, p. 31. 
(24) 1.!tl.2..:.. y La Jornad.!, fü! entregó !!..! hermano ~ ~ 

Escobar Gaviria, 22 de junio de 1991, p.27. 
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Retomando, un d.t.a deapuéa de la entrega de Escobar, 
el Presidente Gaviria en rueda de prensa declaró que aunque 
E.U raclamaee a Escobar "este será juzgado y condenado por 
jueces colombianos". Aaimiamo, explicó que el el capo m4a 
buacado de Colombia y a quien ee le set'\ala como responsable 
de cientoe de aseeinatoa y atentados, se entre96 a la 
juaticia "es que cree en ella", En relación a la pena que el 
capo purgaría, el Presidente sei"ialó que •no hemos garantizado 
ninguna sentencia corta" y opinó que una pena carcelaria de 
30 aftoa -la m4xima en el si.eterna penal colombiano- aorta 
apropiada para el capo, pero observó que la decisión aerA de 
loa juecaa que actuar6.n "en un juicio que posiblemente ocurra 
dentro de un at'\o" (25), 

Con estas n.ccionee y en medio de una ola de 
criticas, tanto a nivel interno como externo hacia el 
gobierno colombiano, todo parecia indicar que el capo 
finalmente ee reformad.a y que suspenderla definitivamente 
sus actividadea ilícitas, Sin embargo, a la vuelta de un ai"io 
el 'Barón de la Cocaina•, Pablo Escobar, demostró lo 
contrario. 

(25) La Jornada, 21 de enero de 1991, ~' p.31. 
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El 22 da julio de 1992 el vice-Hl.niatro de Justicia 
Eduardo Mendoza, acompaftado del Director de Prisiones Crnl. 
Fernando Navas y de otros dos funcionarios del Gobierno, ae 
dirigieron a Pablo Escobar en la cArcel de Envigado para 
comunicarle que lo iban a tu.aladar ese dh de 'La Catedral 1 

-ast es como también denominan a. la c:Arcel de Envlgado
hacia un cuartel militar, luego de habereel.e comprobado qua 
41, junto con su hermano y lu9artenlentea continuab11n 
diriqlondo las operaciones narcotraficantes del C6rtal de 
Medelltn. 

Tras la notificación Escobar y sus hombree ae 
amotinaron en la cárcel, tomando como rehenes a loe dos 
funcionarios arriba nombrados. 

Hinutoe daepu6a de oot.a acción, la cArcel fue 
tomada •a eanqre y fuego' por un destacamento de h. policta 
Elite y el Ejárcito, pero no lograron capturo.r a loa 
sublevados. 

En medio del caos, aogún veraionesr Escobar logró 
fu911.ree junto con su hermano y compafteroe dejando a loa doe 
rehenea que habtan tomado desde el inicio del motln (26). 

Horae mlie tarde éetos enviaron un comunicado en el 
que sei\alaban que no cee«rlan eu resistencia el no ee lea 
garantizaba que no serian ext.raditados a 2.u y ea lea 
informaba 4 que lugar serian traeladadoo:. Pidieron, adem4a la 
concertación de un diá.1090 con el Presidente Caviria o con el 
sacerdote carcia Herreroe. 

Por otro lado, en cassette enviado a la Embajada de 
Estados Unidos en Colombia, firmado a nombre de 'Loe 
Extraditables', se sei\alaba que dinamitarlan la sede 
diplomitica si algo le paeaba a Escobar. 

En tanto, el Mandatario César Gavirla anunció la 
suspensión de su visita de trabajo a E:apai'la -el dia 
siguiente- en donde ee reuniria con sus homóloqoa 
latinoamericanos junto con España y Portugal en la II Cumbre 
Iberoamericana, cita que se d& l.1.19ar ai"io con aAo desde 1991 

(26) A eat• reapocto, ea importante deatacar que a cienci• 
ci•rta las autoridad•• no •upi•ron coao •• ••caparon 

Zacobar y aua compañero• d• la carc•l t :!..:..9.ü •inuto• de•pu6a 
del •ottn, •• dijo que Eacobar y co•P•f>i• •• encontraban •n 
un tun•l conatrutdo bajo ol penal y que por ab.t bablaa 
•alido~ otra• veraionea aeiialaban que b•bian •alido por la 
puerta principal del penal con loa roatraa cubierto• por 
•Acara• •ntigaae•. 

- 136 .. 



en loa pa.tsea que fueron colonizados por Eapafta y Portugal 
hace poco mlia da SOO ano e. 

Diaa deapuéa de la fuga Escobar envi6 un comunicado 
al Gobierno en el cual aenalaba ocho condiciones m1nimaa para 
un nuevo sometimiento a la justiciar entre ellos deetaca que 
se respeten las condiciones iniciales que hicieron posible eu 
sometimiento 1 ee decir, no extradición y rebaja de penae1 
retornar a la cArcel de Envigado y retirar a la Palie.ta de 
todoe loa operativos del proceso de entrega y recluei6n 
(21). 

Dichas propueatae por parte del narcotraficante 
fueron rechar.adas por el Gobierno. 

El 26 de junio, Escobar envió un nuevo comunicado 
en el que reducí.a las condicioneo para ou entrega, entre 
ellaa senalaba que no se le cambiara de penal y que la 
vigilancia exterior fuera a través de fuerzas especiales ¡de 
las Naciones Unidael (28). 

Por parte la Embajada norteamericana en 
Colombia, reiteró su respaldo y voluntad de cooperación al 
Gobierno del Peeidente Gaviria. Sin embargo, en loe Eetadoo 
Unidos, particularmente en la C6mara de Repreeentantea, el 
Legislador Robert Torricelli propuso coneiderar la 
posibilidad de atrapar a Eecobar vivo o muerto, con o sin el 
permiso del gobierno colombiano. En tono agresivo al 
justificar las rar.ones afirmó que "los c.5.rteles de la coca1na 
estln librando una guerra contra E.u~ (•ic.) y que por ello 
•es tiempo de empezar a considerar la opción de realmente 
iniciar acciones encubiertas para hacer frente a los 
narcotraficantes". No satisfecho con esta declaración, 
Torricelli agreg6 que •Washington deberla comenzar 
presionar nuevamente al gobierno de Gaviria para que 
restituya la extradición de narcotraficantes a Estados 
Unidos" (29). 

Durante loe siguientes diae el gobierno realiz6 las 
investigaciones pertinentes y, entre otras acciones destituyó 
de sus puestos a Fernando Navas -Director General de 
Prisiones- y a Homero Rodríguez -Director del Penal de 
Envigado donde se encentraba recluido el capo-1 al mismo 
tiempo ea lee abri6 juicio eobre su supuesta complicidad en 

(27) ~ La Jornada, ~ó fil. gobierno fil condiciones 
9.§. Pablo ~ 25 de julio de 1992, paga, 1 y 34. 

(28) La Jornada, Reduce Escobar Gavlria fil condiciones 2ª.!'.i! 
entregarea, 27 de julio de 1992, p.27. 

(29) La Jornada, 25 de julio de 1992 1 ~ 

•ubapartado ~ Estados Unidos ~ tl secuestro, p. 
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el fracaso de la operac1.6n que culmin6 con la evaai6n de loe 
narcotrafl.cantee. 

AdemAe de aquellos funcionarios, el propio 
Presidente Gavl.ria fue eeveramente crl.tl.cado por la fuga del 
capo' al grado que el furl.oeo Congreeo colombiano anunci6 que 
abrirla un jul.cl.o poHtl.co en contra del Handatarl.o, en tanto 
que otros sectores poU.tl.cos fueron mAs allA abogando por la 
deat1.tuc1.6n del Presidente. 

Loa problemas del Presidente César Gavl.ria se 
incrementaron aún mis, cuando luego de que el Procurador 
General de la Naei6n, Carlos Gustavo Arrl.eta , enviara un 
comunicado en el cual declaraba que "el Presidente .sabia lo 
que estaba puando en la c5.rcel de Envigado hasta enero. De 
allt en adelante no tengo nJ .idea sl sabla lo que estaba 
sucedJendo o no" (lD). 

Esta noticia se dl.6 a conocer a la opl.n1.6n públl.ca 
a trav6a de loa periodistas, luego de que ea conocieran loe 
lujos en que vivta Escobar en la c6.rcel de Envigado, mi.ama 
que loe habitantes de la reg 1.6n llamaban 'de mbima 
comodl.dad' o 'la suite turI.stica': Muebles suntuosos, 
salones de juego, equipos de radl.ocomunicacl.6n, bl.bliotecas, 
piscina, glmnasl.o, dl.scoteca, un par de cuartos de muf\ecae y 
cuatro cabai'iaa. Adem6.s la 'celda• en que vivI.a el capo era 
una especie de •caja de crl.atal', porque tenla grandes 
ventanalea por donde ae filtraba la luz. aolar1 una biblioteca 
y un bar. 

Se encontraron tambl.én numerosos 1 ibroa y carpetaa 
donde Eacobar llevaba sus asuntos; varias chequeraa que 
muestran movimientos diarios por el equivalente a unos 
50,000 d6larea. Sumado a lo anterior se encontr6 también una 
lista de loa poriodietas que, según el capo, 'deben 
responder• por sue informe& sobre narcotrAfico o por apoyar 
la reapertura de la e><tradici6n (31). 

El mismo di.a en que se conocen eatos hechos, el 
Preeidente ofroci6 una recompenza de 1.4 millones de d6larea 
a quien proporcionara informes que llevaran a la captura de 
Pablo Escobar. Asimismo, el 14 de agoet.o el gobierno de loe 
Eetadoe Unidos también ofreci6 2 millones de d6lares por el 
m.Lomo concepto. 

La recompensa ofrecida por loe E.U se fundamento 
en el hecho de que Eecobar ha sido solicitado por variae 
Cartee de aquel pata, por loe delitos de trAfl.co de cocatna. 

(30) La Jornada, ~ Gavlri.a ..:.fil!9.!i'iQ! li ~ 
4ll.9.l!.IA !J! canclller, 12 de agosto de 1992. 

(3 1 ) lliliL. 
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A ello •• le •um6 una acuaac16n hecha por el fiscal da Nueva 
\'ork y un gran jurado en la cual se eoi'lala al capo como el 
autar 1.ntelec:tual del atentado terrorlata ocurrido a un avión 
de la linea aérea colombiana IWianca, ocurrido el 27 de 
noviembre de 1989, miemo que ha sido eei'lalado en llneas 
anteriores. 

l\ grandes raz9oe esto es lo que a.c::ontec16 en 
Colombia luego de que el narcotraf icanta m¡a buscado por las 
autoridades de eae pata escapara de su •jaula de oro~. Por 
cierto, de acuerdo con informes de los abogadoB de Pablo 
Escobar, eatoa exiqieron a las autoridadee de su pa1s que "no 
dJ.s~rac:e Ja extradición" de au cliente al amparo de un 
supueato traslado de prisión. Asimismo, demandaron se 
eeclaresca la presencia de toda nave extranjera que sobrevuele 
ol espacio aéreo colombiano (32). 

A partir de eete momento y durante loe meeee 
siguientes, el gobierno increment6 loa esfuerzos para volver 
a poner tras laa rejas a Pablo Escobar. lnclueo cre6 un 
grupo eapecial al que denomln6 'Bloque de BCiequeda•. sin 
embar90 hasta el. momento no se ha loqrado dar con el 
paradero del capo y, por otra parte, han comenz.ado a correrse 
rumoree que ee le ha visto en algunos patees vecinos. 

En una nueva faae de esta •guerra', &eeobar 
reinició loe ataquea en eontL"a del Gobierno. 

(32) Tal po•ici6n de lo• abogadoa del capo •• fundaaent6 en 
•l hacho de que •l gobierno colo.Wi•no 'penitió' el 

•obr•vuelo d• nav•• aéreaa eat.edounidenaea aobre territorio 
colo9.bia110 par• que apoyaran la bCl1queda y captura de 
E•cober. Por otra parte, un ••• ante• de la fuga del capo, 
el 16 de junio d• 1992 la supr••• corte de e.u dicta•in6 c¡u• 
al gobierno d• ••• pata puede ignorar •u• tratado• con otras 
aacion•a • incluao la• leyea int•rnacionalea , al aacue•trar 
• ciudadano• •xta·•njeroa qu• hay•n co••tido algún delito en 
aqu•l pa1• 1 para aer jusgado all6.. 

E•a deciaión de l• Corte norteamericana fue amplia••nte 
recbaaada por la Coaunidad Intarnaciona.l, al con•iderarla 
coao violatoria d• las norma• internacional•• y de la 
aoberanta de loa pa1aea. 

D• acuerdo con loa abogado• del aei\or P•blo Bacobar y de 
la bibliograf!a con•ultada, eata. decisión de la Corte 
nort:eaaericana fue el aotivo principal por el cual el capo •• 
fug6 d• la prhi6n; quien entendi6 el intento de traalado de 
Envigado hacia un cuartel ailitar como una oportunidad del 
gobierno coloabiano para entregarlo a loa E.U ••• ua.,_ 12!! 
!l..luJ.2!. 9.g 1Yn12 1!g illZ, z ~ Filo Rojo de lféxJ..co, 
2ll..s1L. pp 46 - 53. 

- 1J9 -



5 • 5 Per•pectlva• 

•'Dios nos proteja si los narcotraficanees 
colombianos ingresan en el negocio de la herotna • • ( 1). Con 
estas palabras el general Miguel Haz.a HArquer. -jefe del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS} agencia 
secreta colombiana- expresó su temor luego que desde 
mediados de la d6cada de los años BO's la Policia 
Anti-narcóticos habta estado decubriendo varios cultivos de 
amapola o adormidera. 

Como se seflal6 en lineas anteriores de esta planta 
se obtienen mediante procedimientos qutmicos la heroina y la 
morfina, drogas con alto poder adictivo y de altos costos 
económicos. 

Al respecto Juan Gabriel Tokatliliin -Director del 
Centro de Estudios Internacionales de la Universisdad de llos 
Andes- señala quo •'los primeros hallazgos de 
plantaciones de amapola se producleron el al dopartament.o de 
Tollma {en el centro del pata¡. Hacia 1984, se destruyeron 
17,200 matas de amapola en el departamento de Tolima y en el 
departamento del Meta {cent.ro-sur del pais}. En 1986, son 
destruidas 150,000 matas de amapola y se incautan 2 kilos, 
297 gramas de herolna. Durante I 987, se canf iscaron 2 kilos 
mlii.s de heroina. En 1988 se erradicaron l '970 1 000 matas de 
amapola, mientras se descubrieron 2 laboratorios de base de 
morfina en BogotA y Barranquilla (éste último es un 
importante puerto caribeño¡. Los siguient.es dos años 
(1989-90) -los de mayor intensidad en la'• guerra contra las 
drogas••- no muestran dar.os de incaut<1ciones o destrucciones 
vinculadas a la amapola o la herotna. Para 1991 1 el D.A.S. 
anuncia la existencia de 2,500 hectáreas cultivadas de 
amapola (2) 

1\ fines de 1991 la Policía 1\nti-narcóticos anunció 
la destrucción de 1,40& hectAreas de amapola, el decomiso de 
17 kilos de morfina y 30 kilos de opiof aet como también el 
desmantelamiento de S laboratorios de base de morfina en 
Néiva -ciudad-capital del Departamento de Huila al 

(1) Revista Cambio 16 América, ™ il2.r. compite J:.2!1 l.@, rn, 
No.1,047, 16 de diciembre de 1991, Madrid España, pp 

1e-22. 
(2) ~ Juan Gabriel TokatlUn, •'El dessafi6 de la amapola 

en Colombia'' / en Jorge Mario Eastman (Prologo y 
compilación), ''Amapola, Coca y •• , • •, Parlamento Andino, 
Secretaria General Ejecutiva, Santa fé de Bogot.A Colombia, 
febrero de 1993, P• 60, 
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suroccidente del país- (3). 

Hacia enero de 1992, el consejo Nacional de 
Estupefacientes, autorizó la fumigación con gllfosato de 
2,900 hectAreas de amapola, las decubiertas a esa fecha -si 
era necesario, la autorización cubria nuevas hectAreae 
identlf icadas-. Para marzo de ese año, el Director de la 
Policía Anti-narcóticos Roseo Jooé Serrano Cadena señaló que 
la producción nacional de amapola podta alcanzar lao 10, 000 
hectAreae. Hacia abril, ee indic6 la existencia de 20,000 
hect6reae sembradas de adormidera. Con esto, luego de 
representar el 1,1\ del total mundial de hectáreas Sembradas 
de amapola, Colombia pasó a detentat' el 6.6\ del conjunto 
global de hectAreas cultivadas (4). 

Con di.chas cifras las autot'idades policiales 
colombianas se percataron que los nat'cotraficantee de su país 
habían comenzado a incursionar en un •nuevo• negocio, cuyo 
principal mercado de consumo seria, como de costumbre, el 
norteamericano, 

Pero ¿que fue lo que sucedi67. veamos, 

Hasta mediados de loe 80' e loe abastecedores 
'tradicionales' de het'otna para el consumo de loe 
norteamericanos, eran -en el Continente americano- México y 
Guatemala con el 33\1 en el sudoeste aeLAtico, la zona 
conocida como la •'Media Luna Dorada'•, conformada por 
Turquta, AfganistAn, India y Pakiatan con el 46'\ y, 
finalmente, el ''TrU.ngulo de Oro•• en el sudeste asiAtico, 
conformado por Laos, Birmania y Thailandia, con el 1911.. Para 
1987, ae observó que 4211. proventa de México y Guatemala, 33'\ 
del sudeste aeUtico y 25 'f. del sudoeste de Asia. Hacia 1990 
era asS.1 56'\ del sudeste asUtico, 2J't. de México y Guatemala 
y 21\ del sudoeste de Asia (5), 

Pot' otra parte, de acuerdo con un informe del 
Instituo Nacional contra el Abuso de Drogas del Departamento 
de Salud de los E. U , el consumo de heroina en los Estados 
Unidos ha crecido en un 71'\, Dicho estimativo se basa en el 
hecho que de 50,000 consumidores en 1960 se pae6 a 560,000 en 
1912 y hoy en dta existen mh.s de 900,000 adictos (6), 

En términos de precios tenemos que el kilogramo al 

(3) ~ Poli.eta Antinarcóticos, Balance ~ actividades, 
1.2.!lr Policia Nacional de Colombia, Bogotá, 1991, pp 

18-:ZO. 
(4) .Juan Gabriel TokatliAn, op.cit. pp 55-65. 
(5) l.ll.!!l..... 
(6) Dato• tomados de Juan Gabriel T., ~ p.59 ~ 

Oficina de Polttica Nacional para el control de 
Narcóticos, Washington o.e., sept. de 1990, 
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por mayor de herotna mexicana en E.U fluctua entre 6S,OOO y 
180, 000 d6larea. Para el caso de la herotna del sudoeste 
aailtico, loe valorea son entre so,ooo y 200,000 dólares el 
kilo. La heroina del sudeste de Asia alcanza cifras de entre 
70,000 y 240,000 dólares por kilo. Estos datos demuestran 
que para comienzos de la década de los 90'e el precio del 
kilo de heroina en E.U es en promedio fde 4 a 6 veces el 
prec.io del k.ilo de cocatna 1 (7). 

Cabe destacar aqut que el precio de la heroina osti& 
vinculado a su grado de pureza1 por ello la de mayor valor ea 
la del sudeete asiAtico con un promedio de 29.l't. (B). 

sumado a lo anterior tenemos que, junto al 
incremento en loe cultivos, producción, trAfico y consumo de 
heroina tanto a nivel interno como externo del pais 
sudamericano, en Colombia loe grupos guerrilleros se est'n 
convirtiendo el 'Tercer CArtel • de las drogas, 
principalmente lae Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Uacional (ELN). 

En relación a esto, el Mandatario colombiano señaló 
en su discurso ante el Parlamento Andino que las guerrillas 
han ingresado al en el lucrativo negocio de las drogas para 
fiananciar su lucha contra el gobierno, y que ahora son tan 
importantes como los notorlos cárteles de la cocalna de 
Medelltn y de Cli.lL •'En colomb1a el Tercer Cártel de la 
droga es la guerrilla'' la que •'cuando ha dejado el tren de 
la historia y ha perdido toda justificaci.6n ideológica o 
polit1ca, parece querer convertirse en el nuevo potentado de 
las drogas en Colombia•• (9), 

(7) .llWL.... p.57. 
(8) En el mercado consumidor existen varias calidades de 

herolna 1 resumidas en cuatro1 
- La li!l.r..Qi.ng del ~ .J_,- Asiática, destinada a ser fumada, su 
color es amarillo pl'llido y su textura como polvo de yeso de 
construcción, 
- La lifil:.QiM del ~ ~.- Procedente de Asia y del Oriente 

Medio, su textura es la de la leche en polvo o como el 
azúcar. Puede ser utilizada inyectada por vtn intravenosa, 
subcutánea o fumada. 
- La 1 Brown ~ o ~.- Es la heroína producida y 

refinada en México, su textura es como de tierra granulada 
y resaca. Su color es chocolate en diversas tonal ida des; y 
- La ~ I.fU:..'..·- Procedente de México, Guatemala y, 

recientemente Colombia. Tiene apariencia similar a las 
rocas de carbón pero de un color café oscuro. 
Frecuentemente se utiliza inyectada, ~ Leonidas 06mez, 
~ pp 56-58, 
(9) Periódico El Financiero, Jd! Cordinadara Guerrillera 
§.i.m6o. 8011.var ~ Tercer fárt.!!.l lli!: il ~ ~ Colombia1 
J!!ti'lfil i;éll.[ ~. 26 de noviembre de 1992, p.SJ, 
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Tomando como base eaoa datos, el Preeidente Gaviria 
ha optado por no perder tiempo y ha formulado una politica 
represiva contra la producción, transformación, 
alamcenamiento y tráfico de herotna. 

Los resultados obtenidos durante loe últimos diez 
meses de 1992 fueron: ae logró la destrucción de 11,000 
hectireaa de amapola, se incautaron 21 kilogramos de herot.na 
y 27 kiloo de opio; se desmantelaron laboratorios de herotna 
en Pereira -ciudad capital del Departamento de Risaralda, 
fronteri:to con Antioqu!a y Bogot.!i-1 ae expulsaron del pata 
varios •expertos• extranjeros provenientes de México, 
Pakistan, Afganiatan, Birmania, Laos y C.lmboya que ingresaron 
a Colombia para capacitar a los narcotraficantes colombianos 
en la producción y procesamiento de amapola y se capturaron 
mh de 200 personas ligadas al negocio (10). 

No obstante esta actitud del Presidente César 
Gaviria, el consumo de esta droga continua creciendo en los 
paises industrializados, principalmente en los E.U. 

(10) Datos to111ado1 de Juan Gabriel TokatliAn, ~ p. 61 
y Revhta Cambio 16 América, sm.t.. tlL. 
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CONCL.US O N E S 



En muchas ocaeione1 el fen6meno del narcotr6.fico ha 
•ido definido como un crimen de caracter internacional que 
dal\a al desarrollo económico, polttico y social de loe 
Estado a en donde éste se desarrolla, 

Sin duda alguna este concepto encaja perfectamente 
en Colombia si observamos el comportamiento que ha tenido 
este fenómeno durante loe últimos 23 ai'\oe, 

El narcotrAfico en ese pala sudamericano 
-considerado desde mediados de la década de los 00' s como la 
capital mundial del contrabando de drogas - ha tomado 
matices 'singulares , puesto que ha escalado por todos loa 
niveles económicos, poll.ticos y sociales. 

El consumo de coca ea inseparable de muchas de las 
culturas andinas. Sin embargo, frecuentemente loe patees con 
mayores problemas de consumo de cocal.na -principalmente 
Estadoa unidos- han propuesto la erradicación del arbusto de 
coca. No obstante eliminar totalmente de la faz. de la 
tierra al arbusto de coca, serla dificil si no imposible, 
adem.6.s constituida una forma cruel de genocidio cultural 
para loa habitantes de las z.onas altas de la Cordilleras de 
loe Andes. Como han destacado las autoridades, 
principalmente boliviana y peruana, el problema es el proceso 
de la coca, es decir la cocatna, no el mascar hoja de coca. 

Por otra parte, Colombia ha demostrado por sus 
acciones que un pata latinoamericano productor de drogas 
puede enfrentar el. •narco-deoafto'. Colombia y los 
colombianos han escogido enfrentarse a los narcotraficantes 
porque sus intereses vitales eetAn claramente en peligro. 

En el plano económico tenemos que, por un lado la 
'ventanilla siniestra• del Banco do la República ha aumentado 
las reservas de efectivo y permitido al pato solventar en 
buena medida las preeionee receeionietae de las dbcadae de 
loe ai\oa 10'e y BO•e; sumado a ello el •narco-dólar• ha 
sido una bendición y una maldición en la medida que, 
positivamente, a logrado que empresas del sector servicios, 
metalmecAnico, de construcción, de alimentos, de 
comunicaciones e incluso financiero que atravesaban por malos 
momentos en aquellas décadae, tomaran un segundo impulso y se 
consolidaran gracias a las inversiones real.iz.adae por los 
narcotraficantes, de manera personal o a través de eue 
testaferros. 

Por otro lado, de manera negativa el •narco-d6lar• 
ha contribul.do sustancialmente a que la inflación ee 
incremente1 ha arriesgado las inetitucione financieras del 
pata, puesto en peligro todas las formas de planee económicos 
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del gobierno al desviar grandes suma.a para auprimir el 
tr.ltico de drogaa y sua modalldadea, que eran necesitadas 
urgentemente en otroe lugarea1 dieminu!do la cantidad de 
dinero disponible para pr6etamoa legttimos1 incrementado ha 
tasas de crédito, También ha inflado a precios exhorbitantes 
el valor real de la tierra, propiedades, mercancías y 
servicios en las zonas en las que el narcotrifico se 
desarrolla, ael como en loa grandes centros financieros como 
Cali, Barranquilla, Hedell.tn y Bogot61 elevado el nivel de 
corrupción de las autoridades, tanto financieras como 
policiales y judiciales a trav6a de todo el sistema económico 
colombiano. 

AdemAa, debido a la guerra contra las drogas, entre 
enero y septiembre de 1990 las inversiones extranjeras en 
Colombia decayeron en un 68\ en comparación con el mismo 
periodo en 1989, El turismo también se vi6 afectado, las 
ventas en loe restaurantes, el trAnaito de pasajeros por 
avión y la.e tasas de ocupación en loa hoteles sufrieron 
fuertes bajas de 1989 hasta 1990, como consecuencia inmediata 
de loa frecuentes atentados dinamiteros perpetrados por la 
eapiral de violencia de loe c.!irteles. 

Loa costos económicos de la guerra contra las 
drogas, que se calcula ascienden a $2,000 millones anuales 
{o sea, de un 5 a un 6 \ del Producto Nacional Bruto de 
Colombia), constituyen una fuerte carga para el crecimiento 
económico del pata. 

En lo que ee refiere al tema de la tierra, tenemos 
que los c.!irteles de las drogas al proporcionar armamento y 
considerables eumas de dinero a loe grupos insurgentes que 
habitan en las zonas productoras de droga, han dado origen a 
un nuevo fenómeno que ha sido denominado •narco-terroriomo'. 
En este aspecto destacaré que aunque cada una de lae partee 
persigue diferentes metas, a corto plazo cada una de las 
partea se beneficia con su asociaci6n1 Loe narcotraflcanteo 
han adoptado t.lcticae terroristas para mantener loo envio• de 
droga al exterior, actuando con euo propios grupos 
paramilitares, sicarios y, posteriormente, a loa distintos 
grupos guerrilleroa. Estos últimos, a eu vez, usan el dinero 
proveniente de laa drogas para financiar sus actividades de 
insurgencia encaminadas a derrocar al gobierno e implantar 
uno de tipo marxista o comunista. 

Precieamente esta unión ha sido uno de los móviles 
para que la guerra contra las drogas en Colombia se haya 
militarizado. 

Asimismo, desde la perspectiva de Colombia, la 
actual guerra contra lae drogas ha sido un fracaso en lo 
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poU.tico, lo económico y lo militar. Lae eetratégha que aa 
h•n •aguido en el pata, miemaa que han puesto mayor Antasie 
en la repreaión y una entrecomillada ayuda militar por parte 
da loa principalea pa!aea conaumidorea -particularmente loe 
E.U- han fracasado por dos razones fundamentales: 

a) Si bien el C.!irtel de liadall!n -considerado hasta antes de 
la guerra declarada por la administración del Presidente 

Sarco como el principal exportador de coca!na- se encuentra 
actualmente fragmentado, no ea ha desarticulado en forma 
notoria el comercio de la cocatna en Colombia1 incluso podría 
afirmarse que otras organizaciones -como el CArtel de 
Cali- han incrementado notoriamente eu poder, expandido suo 
mercados e incluso incursionado en el negocio de la hero!nat 

b) La eegunda razón se encuentra en el factor político, 
puesto que ya no cuentan con el apoyo de la población 

colombiana que aún recuerda con temor la violencia con la que 
los c6rteles de la droga azotaron el pala desde mediados de 
la década. de loe al\os BO'e y que se incrementó aQn m&s 
durante 1989. Hoy dia la mayor parte de loe colombianos so 
muestran en favor de una solución pacifica al problema del 
tr.!ifico de drogas 

SegQn un sondeo llevado a cabo en febrero de 1990 
por la cadena norteamericana de noticias ABC-Washington Post, 
el 49\ de loe colombianos est!n en favor de negociar con los 
narcotraficantes (el 43\ se opone). Un sondeo llevada acabo 
por el semanario bogotano 'Semana• en noviembre de 1990 llegó 
a la conclueión de que mAe del 60\ de loe colombianos eetAn 
en fa.ver de conceder amnietla a. loe narcotraficantes y que 
mAe del 80\ ¡eetAn diepuestoe a aceptar a un Extraditable 
como ministro de Estado, si esas medidae le trajeran paz a 
Colombia!. 

corno ea ostensible, el negocio del narcotrAfico ha 
amasado un cuantioso poderío económico, político y militar en 
Colombia al punto que las principales organizaciones 
traficantes de cocaína han desafiado la autoridad del 
gobierno. 

Sin embargo no ea invenaible. El hecho de que el 
problema sea haya 'militarizado' ha derivado en una espiral 
de violencia para el país; por ello, para avanzar en la 
dirección correcta deben de crearse mecanismos a traváe de 
loe cuales se desarrolle un acercamiento entre las partee 
implicadas en el problema; es decir, no sólo deben impulsarse 
el diAlogo entra gobiernos sino entre ástoe y las 
organizaciones no gubernamentales, académicos y productores 
cocaleros. 

Junto a. ello juega y jugará un papel muy importante 
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lo que hagan lae autoridadee da loe pa1aae en donde m4e ea 
coneume droga. La opinión pllblica en su conjunto 
-particularmente de Estados Unidos y Europa- deben de 
recibir información apropiada por parta de su gobierno eobre 
lae condiciones sociales, poUticas y econ6micae en lae 
cuales se siembra y produce marihuana, coca y amapola. 

Aunque el pueblo colombiano ahora ve en una paz. 
negociada como posiblemente la Canica eoluci6n para la guerra 
contra lao drogae , el actual plan de paz del gobierno sigue 
siendo gravemente deficiente a loe ojos de Washington¡ Por 
lo tanto, la solución colombiana ha producido solamente un 
prolongado cese al fuego que ha dejado m4a o menos intactos 
loa recursos, la capacidad y la infraestructura de loe 
c4rteles colombianoa de la droga. 

Sin duda alguna h. solución del problema de el 
narcotrAfico requiere de una acción concertada entre loe 
principales afectados: el pala consumidor y la nación 
productora. loe E.U, la Europa occidental y. m&e 
recientemente, la ex-Europa oriental, no sólo deben admitir 
que el abuso de las drogas conatituyen un asunto fundamental 
de seguridad nacional y atacarlo teniendo como objetivo 
primario la reducción de la de1nanda. También deben apoyar la 
retórica con hechos y dinero, mucho mlis dinero. 

Por otra parte, Colombia debe dirigir aue esfuerzos 
no sólo al hecho do que la aparente demanda inea11iable por 
euetanciae alterantee de la mente en lae naciones 
consumidoras, son el impulso para la producción de la materia 
prima para la fabricación de aquellas, sino que debe fomentar 
la aplicación de políticas que pongan fin a la pobreza, el 
abandono rural y la mala distribución de ingresos dentro de 
eue propias fronteras. Es en este contexto que loa palees 
induetriali:z:ados -a su vez grandes consumidores de drogas-, 
deben otorgar facilidades a loe pal.aes productoree de 
drogas a través de el otorgamiento de un mayor acceso a oue 
productos legitimoe1 no aumentar el proteccionismo a loe 
productos procedentes de paises fabricantes de drogas¡ 
tratamiento favorable de la Banca Mundial a estos palees¡ 
verdadera ayuda económica, no militar¡ y mucho mAs dinero 
para aeparar al campesino de producir marihuana, coca o 
amapola. 

Finalmente, es necesario destacar que ea 
preocupante el hecho de que ol gobierno colombiano nunca haya 
podido aprehender a Pablo Escobar Gaviria, sino hasta el dia 
2 de diciembre de 1993 cuando el capo muere 
acribillado por el Bloque de Búsqueda, organo de la 
policia y el Ejército creado especialmente para capturarlo. 
Eecobar, cabeza principal del CArtel de Hedellin habla 
logrado eludir a laa autoridades a pesar de loa múltiples 
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c•rcoa qt.1• tanto el 'Bloque de Bllaqoeda', la Palie.ta 
Nacional,y •1 Ej6rcito, como el Departamento Admini•trativo 
d• se9uridad {DAS) y h Polich Elite1 lo cual demueatra a 
que grado e•o• or9aniamoa de aeguridad •• encuentran 
'infiltrado•' por gente que trabaja para el Capo. 

Ello lleva a que el gobierno debe poner mayor 
•ntaaia en proporcionar a loa miembro• da eaoa organiamoa m.S.• 
y mejore• eualdoa, para evitar con ello la corrupción y al 
aoborno por parte de loa narcotraficantea. 

Adam6.a de lo anterior, ea necesario reaaltar que 
aunque al gobierno ha 109rado ••e•tar fuerte• golpe• al 
narcotr6fico colombiano, as necesario que la administración 
del PreBidente C6sar Gaviria. estructure un aietema de lucha 
que no tanga. como estrategia principal -como lo ha sido 
ha•ta ahora- la roprea16n; sino que incluya. dentro de esa 
politice la prevención, rehabil!taci6n, reincerai6n •Ocial y, 
en fin toda aquella gama de recuraoo e implementacionee que 
pennitiran a mediano y largo plazo obtener resultado• 
re~lietaa, eficacee y concretos. 
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ANEXO I 

EL PODER DE LAS CIFRAS 

Encut>sta slmullánl'a y conjunta dl' US 1'oday y El Tit>mpo d(' 
Bogolá ··febrero 10 de 1990-· 

¿QUE CLASE DE AYUDA DEBER JA DAR 
E.U.A. A COLOMBIA? 

Economía 
Militar 
Ambas 
Ninguna 
No sabe 
Rehusa contestar 

RESULTADOS 
f'Ol l"IUBIA 

52.7% 
4.8% 
15.1% 
26.5% 
0.8% 
0..3% 

·· ··si I.:s A.vuo~ M.ILITAR, 

¿DE QUE TIPO? 

Presiamos de equipos 
Envio dt Asesons Militares 
Envío de 11opas 
Operaciones secretas 
Todas la.~ anteriorc~ 
Ninguna Ayuda 
Otra 
No sabe 
Rehusa contesw 

RESULTADOS 
COLOMBIA 
25.2% 
5.8% 
2.8% 
7.4% 
7.2% 
49.8% 
0.9'X. 
O.H'JI. 
0.J'!l 
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RESULTADOS 

"11 
14.2'it 
17.6% 
32.4'it 
27.4% 
8.3% 
O.O<;; 

RESlJL TAIJOS 
F..U. 

16.6'Ñ 
w.im 
10.S<;t. 
5.l'i! 
2H.7';l 
4.1% 
7.7% 
0.1% 

16.J"P 



¡,QUE HACE~ CON LOS NAl~COTRAFICAN· 
TES SI SE ENTREGAN? 

RESULTADOS 
COLOMBIA 

Juzgarlos y encarcelarlos 
en Colombia pero no 

· Exlladitarlos 75.8% 
Juzgarlos y 
Extraditarlos a E.U. 14.7% 
Perdonar Jos líderes 
del Narcotráfico 4.5% 
Rehusa contestar 2.6 % 
No sabe 2.4% 

kESULTAl>OS 
F..ll. 

40.4':1 

52.0% 

1.3% 
0.4% 
5.9% 

¿E U ESTA HACIENDO LO SUFICIENTE? 

Si 
No 
No Sabe 
Rrhusa ccmtestar 

RESULTADOS 
COLOMBIA 

26.9% 
48.7% 
14.8% 
9.5% 

kF.Slll.TAJ)( >'i 
E.JI, 

14Y! 
H0.6i;}· 
4,9c;~ 

o .. w. 

¿COLOMBIA PUEDE GANAR LA GUERRA SOL:\'! 

Si 
Nn 
NoSahc 
Rehusa contestar 

RESULTADOS 
COLOMillA 

59.5% 
33.7% 
5.9o/c 
0.9% 
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RESl!J.'J'AllllS 
i:.11. 

1.H>'l'o -
n.1ro 
6.3% 
11.~r. 



¿COLOMBIA llACE LO SUFICIENTE? 

Si 
No 
No Sabe 
Rthulia conl~lar 

RESULTADOS 
COLOMBIA 

66.1% 
20.0% 
4.3% 
0.6% 

. . .. .. • .. 

RESULTADOS 
E.U. 

10.4% 
711.(1% 
11.0'.'l· 
0.6% 

> DESPUES DE PANAMA, ¿E.U. INVADIRA 
COLOMBIA PARAACABAR 
CON EL NARCOTRAFICO? 

RESULTADOS RESULTADOS 
COLOMBIA E.U. 

Más probable 42.7% 29.0% 
Menos Probable 24.5% 17.8% 
lgualmenle probable 32.3% 45.9% 
Nosabt 0.5% 6.9% 
Rehusa Conleslat 0.0% 0.4% 

l'Uf..:N•r¡¡ s Leonidtts G6mez o., "C.Írtel Historia de lR drogan, 
op. cit. PP 279 - 282 • 
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ANEXO 11 

Ine:. Jtla.rio Rafl:lel '(be.rra,, "Infttmia., colombianizaci6n 
del nurcotrlÍficc en México", Op. Cit. pug. 43. 
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ANEXO 111 

TRANSACCIONES, EXPORTACIONES V GANANCIAS 
POR EL COMERCIO DE LA COCAINA EN COLOMBIA 
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