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Problema mundial de las 
drogas

cultivo

producción/
fabricación

venta

demanda

tráfico

distribución

Declaración 
Política 

(1998 y 2009)

Ilícitos

Estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas

Desvío de precursores 
químicos

Actividades delictivas 
conexas



Convención Única 
de Estupefacientes

(1961)

Convención sobre 
Sustancias 

Psicotrópicas
(1971)

Convención contra 
el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y 

Sustancias 
Psicotrópicas

(1988)

185 
estados 
parte

183 
estados 
parte

189 
estados 
parte

“Estupefacientes, 
medicinas honradas y cosas de 

supermercado”

“Aunque a principios del siglo se dijo que el régimen jurídico de 

ciertas sustancias era una función de su naturaleza 

farmacológica, el mero transcurso del tiempo se ha encargado 

de mostrar que la naturaleza farmacológica es una función de 

su régimen jurídico” (Escohotado, 1998).



Conductas Sustancias

Ilicitud

u ¿Son ‘ilegales’ las sustancias clasificadas en las listas de los tratados?

u A diferencia de lo que comúnmente se cree, ninguna de las drogas
fiscalizadas fue declarada ‘ilegal’. Las drogas solo quedaron sometidas a
diferentes niveles de control, según la lista en la que hubieran quedado
clasificadas. Las sustancias en sí no se prohibieron, sino que su
producción y comercio fueron sometidos a estrictos controles para
restringir su uso a fines médicos y científicos. Los términos de ‘droga
ilegal’ o ‘droga ilícita’, que tan a menudo se citan, no aparecen en las
convenciones de la ONU.
(Jelsma y Armenta, 2015)

Usos

Médicos

Científicos

Recreativos



Perspectiva de 
riesgos y 
precios

Costos

Incremento 
precios

Reducción 
disponibilidad

Reducción 
consumo

Aplicación 
de la ley

Incautaciones, 
Detenciones, 

Encarcelamientos

Cuestionamientos a 
partir de 

investigaciones 
empíricas

Polich y otros (1984); Reuter (1985); Reuter (1989); Caulkins (1995); Weatherburn y Brownyn (1997); 
Caulkins y Reuter (1998); Grossman, Chaloupka, & Anderson (1998); Caulkins y MacCoun (2003); Antony y
Fries (2004); Caulkins y Reuter (2010); Strang y otros (2012); Mathieu y Niño Guarnizo, 2013; Pollack y 
Reuter (2014); Moeller (2017).



Políticas de 
control:
supuestos 

subyacentes

Compensación/costos 
del “negocio”/calidad

Impacto sobre 
organización/mercado 

como un todo

Crimen 
“desorganizado”/ 

capacidad de 
reemplazo

Lógica de actores 
racionales

Disuasión

Reducción de 
oportunidades

Perspectiva 
de riesgos y 

precios

Reuter (1983); Reuter y Kleinman (1986); Sheptycki (2003); Caulkins y Reuter 
(2010); Paoli (2014); Souto Zabaleta, Delfino y Sarti (2018) 



Berdal y Serrano, 2005



Thoumi, 2015

Convención 
Única de 

Estupefacientes 
(1961)

Propósito: limitar el uso 
de drogas psicoactivas a 
la medicina y la ciencia

Limitar la producción, fabricación, exportación, 
importación, distribución, comercio, uso y 

posesión a fines médicos y científicos 
(Artículo 4, inciso c)

Órganos 
de 

control

Comisión de 
Estupefacientes (CND)

Junta Internacional de 
Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE)

Secretariado: Oficina 
de Naciones Unidas 
contra la Droga y el 

Delito (ONUDD)





Convención sobre 
Sustancias Psicoactivas 

(1971)

Gran influencia de la 
industria farmacéutica

Necesidad de demostrar 
riesgos para la 

restricción

Necesidad de considerar 
factores económicos, 

sociales, legales y 
administrativos

No inclusión de los 
derivados de las 

sustancias

Menores requisitos de 
información sobre usos 

lícitos





Thoumi, 2015

Convención contra 
el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y 

Drogas Psicotrópicas 
(1988)

Lavado de activos

Fiscalización de 
precursores químicos

Técnicas especiales de 
investigación

Cooperación internacional

Obligación de tipificar 
como delito penal todos 
los aspectos relacionados 
con el tráfico ilícito de 

drogas





Sesiones Especiales de la Asamblea General de la ONU 
sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS)

1990

Aprobación del 
Programa Global 

de Acción

1998

Declaración 
Política

Establecimiento 
de metas

2016

¿Hito histórico u oportunidad perdida?
Jelsma (2016)

Souto Zabaleta, 2017

Declaración 
Política de 1998

•Evaluación de 
medio término 
(2003)

•Evaluación 
completa (2008)

Declaración 
Política de 2009

•Evaluación de 
medio término 
(2014)

•Evaluación 
completa (2019)

Declaración 
Ministerial de 2019

•Evaluación de 
medio término 
(2024)

•Evaluación 
completa (2029)



TNI, 2016

• La UNGASS (2016) no consiguió 
ocultar la creciente diversidad 
entre los Estados miembros 
(consenso muy amplio). 

• El proceso preparatorio de la 
UNGASS, dominado por Viena, sofocó 
cualquier debate que pusiera en 
duda la arquitectura actual del 
sistema de control de drogas de la 
ONU.

• El documento final, en general, apoya el orden establecido y no hace referencia 
explícita a la reducción de daños, la despenalización o la abolición de la pena de 
muerte por delitos de drogas.



• El tema de los mercados regulados de cannabis, fue el gran tabú 
durante el encuentro, y los intentos para disipar la presión en el 
documento final se tradujo en una situación de negación y confusión.

• El proceso de la UNGASS ha generado las condiciones necesarias para 
que se produzcan cambios más sustanciales en la próxima reunión de 
alto nivel, que tendrá lugar en 2019, en relación con los derechos 
humanos, los objetivos de desarrollo sostenible, los mercados regulados 
de cannabis y la creación de un grupo consultivo de expertos para 
mejorar el funcionamiento y la coherencia del sistema global de control 
de drogas.

TNI, 2016



Documento final UNGASS (2016) 
Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar 
eficazmente el problema mundial de las drogas 

Reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y 
cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con lo 
dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional 
de drogas, los cuales ofrecen a los Estados parte suficiente 
flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en 
materia de drogas con arreglo a sus prioridades y 
necesidades, de conformidad con el principio de la 
responsabilidad común y compartida y con el derecho 
internacional aplicable.



JIFE

«La flexibilidad tiene límites. No abarca ningún uso no médico 
de las drogas. Los últimos cambios legislativos en algunos 
países que permiten y regulan el uso no médico de las 
sustancias controladas, en particular el cannabis, violan 
claramente los tratados. Desafían el consenso internacional 
del que depende la cooperación internacional. Los Estados 
parte en los tratados tienen la responsabilidad de resolver ese 
problema… El futuro de la política mundial sobre 
estupefacientes no es una dicotomía falsa entre la llamada 
guerra contra las drogas, por una parte, y la legalización y 
reglamentación del uso no médico, por la otra. Tampoco es 
necesario buscar los llamados nuevos enfoques. De hecho, 
realmente no necesitamos nuevos enfoques a la política 
mundial sobre estupefacientes. Muy por el contrario, lo que 
hace falta es aplicar mejor los principios de los tratados de 
fiscalización de drogas, que exigen un enfoque equilibrado y 
amplio donde la salud y el bienestar estén en el centro de la 
política»

UNGASS, 2016



DECLARACIÓN MINISTERIAL DE 2019 

“Fortalecimiento de Nuestras Medidas a Nivel Nacional, 
Regional e Internacional para Acelerar el Cumplimiento 
de Nuestros Compromisos Conjuntos a fin de Abordar y 
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas” 

Reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían 
afrontarse de conformidad con los tres tratados de fiscalización internacional de 
drogas, los cuales ofrecen a los Estados parte suficiente flexibilidad para 
formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus 
prioridades y necesidades, de conformidad con el principio de la responsabilidad 
común y compartida y con el derecho internacional aplicable. 



Declaración Ministerial (2019)
“Fortalecimiento de Nuestras Medidas a Nivel Nacional, Regional e Internacional para 

Acelerar el Cumplimiento de Nuestros Compromisos Conjuntos a fin de Abordar y 
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas”

Observamos con preocupación los retos que están 
surgiendo en relación con el problema mundial de las 
drogas y los que persisten 

Se han logrado avances tangibles en el cumplimiento 
de los compromisos contraídos (lograr que se 

comprenda mejor el problema; elaborar, formular y 
aplicar estrategias nacionales, intensificar el 

intercambio de información y fortalecer la capacidad 
de las autoridades nacionales competentes) 



los mercados de las drogas esta ́n creciendo y diversifica ́ndose 
y la variedad de las sustancias que pueden adquirirse en ellos 
es cada vez mayor 

el uso indebido, el cultivo ili ́cito, la 
producción/fabricación, el tra ́fico ili ́cito de 
estupefacientes y de precursores, han alcanzado 
niveles sin precedentes.

vi ́nculos cada vez mayores entre el tra ́fico de 
drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia 
organizada 

el valor del producto decomisado del blanqueo de 
dinero derivado del tra ́fico de drogas a nivel mundial 
sigue siendo bajo 

los servicios de tratamiento de la drogodependencia y de 
salud siguen siendo insuficientes y las muertes relacionadas 
con el consumo de drogas han aumentado 





WDR, 2022



WDR, 2022



Demanda Oferta

Cannabis El cannabis sigue siendo la droga que más se 
consume en el mundo 
Se calcula que 219 millones de personas 
consumieron cannabis en 2021, es decir, el 4 % 
de la población mundial.
El número de personas que consumen cannabis 
ha aumentado en un 21 % en el último 
decenio. 

De las evaluaciones cualitativas se desprende que 
el cultivo de cannabis siguió́ disminuyendo en 
2021, aunque más lentamente que en 2020.
Las incautaciones de hierba de cannabis 
disminuyeron en 2021 siguiendo la tendencia a la 
baja registrada en el decenio anterior debido a la 
gran reducción de las incautaciones en América del 
Norte. 

Opioides Se calcula que 60 millones de personas 
consumieron opioides en 2021, es decir, el 1,2 % 
de la población mundial. 
El nivel mundial de consumo de opioides se 
mantuvo estable en 2021 tras haber aumentado 
ligeramente entre 2017 y 2019. 
Los opioides siguen siendo el grupo de drogas 
más letal.

La superficie mundial dedicada al cultivo de 
adormidera aumentó en un 28 % en 2022. La 
producción de opio disminuyó en un 3 %, pero la 
tendencia a largo plazo se mantuvo al alza. 
Las incautaciones de fa ́rmacos opioides 
aumentaron dra ́sticamente en 2021, en 
consonancia con una tendencia al alza prolongada 

Cocaína Se calcula que 22 millones de personas 
consumieron cocaína en 2021, lo que representa 
el 0,4 % de la población mundial. 
Las Américas y Europa Occidental y Central 
siguen siendo los dos principales mercados de 
consumo de cocaína 

La fabricación de cocaína alcanzó en 2021 un 
nuevo récord de 2.304 t de cocaína.  
Las incautaciones se realizan cada vez más cerca 
de los centros de producción de América del Sur, 
donde la cantidad total incautada ya triplica con 
creces la incautada en América del Norte 



Demanda Oferta

Estimulantes de 
tipo anfetamínico

Se calcula que 36 millones de personas 
consumieron anfetaminas en 2021, es decir, 
el 0,7 % de la población mundial.
Las evaluaciones cualitativas realizadas 
parecen indicar que el consumo de 
anfetaminas aumentó en 2021 y en el 
último decenio.

En 2021 se incautaron cantidades récord de 
estimulantes de tipo anfetamínico, entre los 
cuales predominaba la metanfetamina a nivel 
mundial 
El tráfico de estimulantes de tipo anfetamínico, 
en particular el de metanfetamina, se ha 
extendido geográficamente y se ha observado 
un crecimiento notable en algunos mercados no 
tradicionales.

Nuevas sustancias 
psicoactivas

La magnitud del consumo de nuevas 
sustancias psicoactivas (NSP) es inferior a 
la de las drogas sometidas a fiscalización 
internacional. 
En 2021 se consumían NSP en la mayoría 
de los países.
Muchas de las personas que consumen NSP 
lo hacen sin saberlo, ya que algunas de esas 
sustancias se utilizan para adulterar otras 
drogas, o las reemplazan, a veces con 
consecuencias mortales 

Las incautaciones de NSP de origen vegetal, 
disminuyeron en 2021 tras haber alcanzado un 
máximo histórico en 2019. 
En 2020 y 2021 notificaron incautaciones de NSP 
sintéticas un total de 44 países, lo que 
representó un aumento con respecto a los 36 
que habían notificado incautaciones diez años 
antes. 
El número de NSP disponibles en el mercado 
aumentó de 555 en 2020 a 618 en 2021, de 
las que 87 se detectaron por primera vez.



El consumo de drogas sigue siendo elevado en todo el mundo. En 2021, 1 de
cada 17 personas de entre 15 y 64 años en el mundo había consumido alguna
droga en los últimos 12 meses. El número estimado de usuarios aumentó de 240
millones en 2011 a 296 millones en 2021 (el 5,8 por ciento de la población
mundial de entre 15 y 64 años). Se trata de un aumento del 23 por ciento,
debido en parte al crecimiento demográfico.



El cannabis se produce ilícitamente en
todas las regiones. El cultivo de
cannabis se notificó a través de
indicadores directos (como cultivo o
erradicación de plantas o erradicación
de sitios de producción) o indicadores
indirectos (incautación de plantas,
informes sobre el origen del cannabis
incautado) por al menos 154 países en
el período 2010-2020. Si además se
tiene en cuenta la información
cualitativa sobre las tendencias del
cultivo de cannabis en interior y
exterior, esta cifra asciende a más de
190 países y territorios.















Reuter, 2009

Consecuencias 
no intencionadas Costa (2008)

Creación de mercado ilícito 
de dimensiones macro-

económicas

Desplazamiento de políticas

Desplazamiento geográfico

Desplazamiento de 
sustancias

Estigmatización de usuarios



Reuter, 2009

Consecuencias no intencionadas

Desplazamiento geográfico Cambios en la producción en respuesta a la represión

Pérdida del control de 
calidad

Los usuarios compran sustancias de composición 
desconocida

Intercambio de jeringas La represión hace que las jeringas no estén disponible o que 
su uso sea incriminatorio

Asperción no precisa Los herbicidas afectan cultivos lícitos

Expansión de áreas de 
producción

La erradicación fuerza la apertura de nuevas áreas de 
cultivo de coca

Efecto de reducción de la 
oferta del tratamiento

Muchos usuarios en tratamiento son también vendedores

Interdicción intensificada Mayores porcentajes de cocaína incautada



De acuerdo con el artículo 77 del 
Código Penal de la Nación 

Argentina, el término 
“estupefacientes” comprende los 
estupefacientes, psicotrópicos y 

demás sustancias susceptibles de 
producir dependencia física o 

psíquica, que se incluyan en las 
listas que se elaboren y actualicen 

periódicamente por decreto del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTÍCULO 2°.- 
Considéranse 

“estupefacientes”, a los 
efectos establecidos en el 
párrafo noveno del artículo 
77 del Código Penal de la 

Nación Argentina, a las 
sustancias incluidas en la 
lista del ANEXO I y a las 
sustancias que queden 
incluidas en los grupos 
químicos de la lista del 
ANEXO II del presente 

decreto.

Decreto 
560/2019



Tipo penal Articulado Escala penal

Almacenamiento de estupefacientes Art. 5, inc. c) de la Ley 23.737 4 a 15 años

Almacenamiento de materias primas para
producción o fabricación de estupefacientes

Art. 5, inc. c) de la Ley 23.737 4 a 15 años

Contrabando de estupefacientes Art. 866 de la Ley 22.415 3 a 12 años
Comercialización de estupefacientes Art. 5, inc. c) de la Ley 23.737 4 a 15 años

Suministro de estupefacientes a título gratuito Art. 5, inc. e) de la Ley 23.737 3 a 12 años

Producción de estupefacientes Art. 5, inc. b) de la Ley 23.737 4 a 15 años
Transporte de estupefacientes Art. 5, inc. c) de la Ley 23.737 4 a 15 años
Organización de transporte de estupefacientes Art. 7 de la Ley 23.737 8 a 20 años

Tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización

Art. 5, inc. c) de la Ley 23.737 4 a 15 años

Tenencia simple de estupefacientes Art. 14 de la Ley 23.737 1 a 6 años
Tenencia de estupefacientes para uso personal Art. 14 de la Ley 23.737 1 mes a 2 años



Agravante Articulado

Destino de comercio (contrabando) Art. 866 del Código Aduanero

Comisión por funcionario público Art. 11 Ley 23.737
Comisión en inmediaciones instituto de
enseñanza, deportivo, cultural, etc.

Art. 11 Ley 23.737

Comisión en lugar de detención Art. 11 Ley 23.737
Sirviéndose o en perjuicio de
embarazadas, personas disminuidas
psíquicamente o menores

Art. 11 Ley 23.737

Comisión por parte de un docente o
educador

Art. 11 Ley 23.737

Comisión de modo subrepticio, o con
violencia, intimidación o engaño

Art. 11 Ley 23.737

Participación de tres o más personas
organizadas para cometer el delito

Art. 11 Ley 23.737



Ley de Desfederalización Parcial (Ley 26.052) modifica la 
competencia del Poder Judicial para entender en causas por 
infracción a la Ley 23.737 (Régimen Penal de 
Estupefacientes). En tanto esta última norma asignaba la 
plena competencia para el tratamiento de estos casos a la 
Justicia Federal, la Ley 26.052 permite a aquellas 
jurisdicciones que adhieran a la “desfederalización parcial” 
asumir la competencia para el abordaje de los delitos 
menores contemplados en el régimen penal de 
estupefacientes. 

De acuerdo a esta ley, los delitos previstos y penados por la 
Ley 23.737, “serán de competencia de la Justicia Federal en 
todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley  de  adhesión,  
opten  por  asumir  su  competencia  en  las  condiciones  y 
con  los  alcances  que  se  prevén  a continuación: 1. artículo 
5º incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o 
facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas 
directamente al consumidor; 2. artículo 5º penúltimo párrafo; 
3. artículo 5º Ultimo párrafo; 4. artículo 14; 5. artículo 29; 6. 
artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal.

Adhesión Sesgo 
Delitos Menores

Sesgo 
Organización 

Tucumán No Muy bajo Muy bajo
San Luis No Alto Muy bajo

La Pampa No Muy alto Muy bajo
Mendoza No Muy alto Muy bajo

Jujuy No Muy alto Muy bajo
Río Negro No Bajo Muy bajo

Santa Cruz No Medio Muy bajo
San Juan No Medio Muy bajo
La Rioja No Muy alto Muy bajo
Chubut No Muy alto Muy bajo

Santa Fe No Medio Muy bajo
Misiones No Bajo Muy bajo

Corrientes No Muy bajo Muy bajo
Tierra del Fuego No Medio Muy bajo

Neuquén No Medio Muy bajo
Catamarca No Alto Muy bajo

CABA Si Muy bajo Muy bajo
Buenos Aires Si Muy bajo Muy bajo

Santiago del Estero Si Muy bajo Muy bajo
Formosa Si Muy bajo Muy bajo

Salta Si Muy bajo Bajo
Córdoba Si Muy bajo Bajo

Entre Ríos Si Muy bajo Bajo
Chaco Si Muy bajo Bajo



Primera etapa



Segunda etapa



Redes de 
distribución y 
abastecim. 

micro-tráfico

Redes de 
acopio y 

distribución 
macro-tráfico

Perfil de las 
redes/org. 
criminales

Vinculaciones 
macro-meso-

micro

Tercera etapa



• Expansión mercado de la cocaína
• Reducción de precios
• Mejoramiento en la calidad
• Diversificación cadenas de tráfico (más actores, mayor 

competencia)











Fuente: OAD, 2017

El objetivo general del 
estudio fue obtener 
información actualizada 
sobre la magnitud del con- 
sumo de sustancias 
psicoactivas en la 
población urbana de 16 a 
75 años. 

Encuesta Nacional 
sobre Consumos y 
Prácticas de Cuidado 
2022 



Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado 2022 



Cocaína – Prevalencia anual Marihuana – Prevalencia anual

Fuente: OAD. Elaboración propia.



Fuente: OAD. Elaboración propia.



Prevalencia anual de uso de cannabis. Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ONUDD (IMD, 2020)
Criminalización Descriminalización Despenalización



Criminalización Descriminalización Despenalización

Prevalencia anual de uso de cocaína. Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ONUDD (IMD, 2020)













Fuente: Minseg



Fuente: Minseg



Thoumi, 2015

¿Se resquebraja el 
RICD?

Regulación del mercado de cannabis 

Comisión Latinoamericana sobre Drogas y 
Democracia (2008)

Comisión Global de Políticas de Drogas 
(2011)

Cumbre de las Américas, Cartagena (2011)

Bolivia y las convenciones

Informe Insulza (2012)

Movimientos

Cuestionamiento 
limitación del uso de 

drogas a la medicina y la 
ciencia

Consideración de un 
mundo sin drogas como 

no realista

Rechazo a la ¨Guerra 
contra las Drogas”



Jelsma y otros, 2018

Transformaciones

Reclasificación de las sustancias 
(cambios en los alcances de la 

fiscalización)

Enmiendas (alteración formal de uno 
o varios artículos)

Deserción blanda

Modificación Inter se



Fuente: www.transform.org





Informe Mundial sobre Drogas, 2023



Canadá (octubre, 2018)

Uruguay (agosto, 2014)

Estados Unidos - (noviembre, 2012)

Regulación y 
comercialización
de cannabis con 

fines no 
medicinales



Jelsma y otros, 2018

Desafío de la 
regulación del 
mercado de 

cannabis

Condena 
de la JIFE

La legalización del uso de cannabis 
con fines no médicos es incompatible 
con las Convenciones de 1961 y 1988

La limitación a fines médicos y 
científicos es un principio fundamental 

que no admite excepciones ni 
flexibilidad alguna

Es previsible que la tendencia hacia la regulación del 
cannabis se consolide y se expanda

Tensiones en el RICD



Jelsma y otros, 2018

Justificaciones

Estados Unidos

Federalismo

Flexibilidad

Uruguay Derechos Humanos

Canadá Salud





Fuente: www.transform.org



Canadá Estados Unidos Uruguay

Proceso legal Legislación gubernamental 
(Cannabis Act)

Iniciativa de los votantes Iniciativa 
gubernamental (ley 
nacional)Proceso legislativo

Implementac
ión 

17 de octubre de 2018 Enero 2014/Diciembre 2019 Agosto 2014 (cultivo 
personal)
Octubre 2014 (clubs de 
cultivo)
Mediados 2017 (venta 
en farmacias)

Autoridad 
regulatoria

A nivel estadual A nivel estadual IRCCA

Edad mínima 18 21 18

19 en algunas jurisdicciones

Residencia No No Si (ciudadanía o 
residencia permanente)



Canadá Estados Unidos Uruguay

Cantidades  
para uso 
personal 
permitidas

30 gramos 28,5 gramos (Alaska, California, 
Colorado, Massachusetts, Nevada, 
Vermont, Washington)
57 gramos (DC)
70,8 gramos (Maine, Michigan)
28,5 gramos en público/228 
gramos en hogar (Oregon)

40 gramos

sin límites para 
almacenamiento personal
30 gramos en espacio 
público, 150 gramos en 
residencia personal

Cultivo 
personal

Cuatro plantas por 
residencia

6 plantas 6 plantas en floración

Plantas no visibles desde 
espacios públicos
No permitido
Restricciones de ubicación 
y accesibilidad

Por persona (12 por hogar, 6 en 
floración)
Tres con floración.
No a la vista del público.
Dentro de propiedad legítima 
6 maduras, 12 inmaduras
Hasta 12 plantas
4 plantas en floración
A plantas maduras o 4 inmaduras
No permitido



Canadá Estados Unidos Uruguay

Intercambio 
personal

28,5 gramos Permitido en el hogar

No permitido para marihuana 
minorista (sí para el cultivo 
casero)
708 gramos
No permitido

Clubs 
canábicos

No especificado No especificado Permitidos (15-45 
miembros; cultivo 
hasta 99 plantas; 
máximo de 480 gramos 
de producto seco por 
miembro por año)

No permitidos

Permitidos con licencia

Estructura 
de precios 
minorista

Mercado Control gubernamental 
de precios

Precio x 
gramo con 
impuestos

$ 9,24 $ 12,9 (Massachusetts)/21,20 
(California)

$ 1,4 

$ 5,65/17,50 $ 6



Canadá Estados Unidos Uruguay

Precio x gramo 
con impuestos

$ 9,24 $ 12,9 (Massachusetts)/21,20 
(California)

$ 1,4 

$ 5,65/17,50 $ 6

Contenido de 
THC

1 gramo por unidad 
(dried)
10 mg (otras formas de 
administración)
30 mg/ml (aceite de 
cannabis)

No especificado CBD =+ 3%
THC=- 9%

Requerimientos 
de registración

No No Si (IRCCA)

Restricciones de 
uso

No permitido en espacios públicos Similares restricciones 
al uso de tabaco

Autos, áreas 
frecuentadas por 
niños, áreas de 
restricción tabáquica.
Espacios públicos

Similares restricciones al uso de 
tabaco



Canadá Estados Unidos Uruguay

Producción 
comercial

Licencias Licencias Licencias 
IRCCANo (DC)

Distribución 
comercial

Licencias comerciales Farmacias

No (DC)Minoristas con licencia
Comercios minoristas 
privados y 
gubernamentales
Venta on line

Límites a la concentración 
de mercado (California)
Límites a la cantidad de 
comercios

Publicidad No apelar a los jóvenes
Información clara sobre 
el producto

No apelar a jóvenes y 
menores
No promover el consumo
Restricciones en zonas 
escolares y transporte 
público
Inclusión de advertencias
Restricciones en medios con 
audiencia de menores

Prohibida

Publicidad en el interior 
de los comercios

No aplicable (DC)



Canadá Estados Unidos Uruguay

Comestibles Legales a partir de 
octubre, 2019

Restricciones de 
contenido de THC

No

No permitido (DC)Producción hogareña 
permitida

Impuestos Flor $ 0,25/g
Corte $ 0,75/g
Semilla $ 0,25/semilla
Planta 0,25/planta
IVA federal 2,25%

3,75% 
(Massachusetts)/37% 
(Washington)

Sin impuestos (podrían 
imponerse en el futuro)

Flor 0,25/0,75/g
Corte $ 0,22/0,75/g
Semilla $ 
0,25/0,75/semilla
Planta 0,25/planta
IVA federal 2,25%
Impuesto provincial 
7,5%

15% mayorista y 10% 
minorista (Nevada)

17% + impuestos locales 
hasta un 3% (Oregon)



Cabe destacar que los efectos totales de la legalización en la salud 
pública, la seguridad y la justicia penal tardarán décadas en 
evidenciarse. En la mayoría de las jurisdicciones, la producción y las 
cadenas de suministro de cannabis están en desarrollo y aún no se han 
estabilizado. 

Informe Mundial sobre Drogas, 2022

Las pruebas de que se dispone para evaluar los efectos de la 
legalización del cannabis en algunas jurisdicciones de las Américas 
siguen siendo fragmentarias y aún no son definitivas. El período es 
demasiado breve para determinar variaciones prolongadas y sostenidas, 
y las características especiales del mercado del cannabis que existía 
antes de la legalización dificultan la comprobación del efecto neto de 
la nueva normativa. 



En función de la proyección de la prevalencia “ 
Consumidores úl7mos 12 meses”, de 18 y más años de 
edad en base a los resultados de la serie de Encuestas 
Nacionales en Población General sobre Consumo de 
Drogas -los que pueden es7marse en 250.000 personas- 
puede sostenerse que con la regulación del mercado de 
cannabis formalmente se alcanza al 27% de los mismos. 
Dadas las prác7cas establecidas de consumo compar7do 
-lo que por la vía de los hechos ex7ende el uso de la 
sustancia del mercado regulado a personas que no están 
registradas- es posible sostener que esta proporción es 
aún mayor.

En el primer semestre del año 2023, se mantiene el crecimiento del 
registro de personas en las tres vías de acceso regulado a cannabis, 
… puede considerarse que el alcance real del mercado regulado es 
del 51% de estos consumidores. ..



"Si no corregimos el rumbo y esta 
guerra se prolonga otros 40 años, 
Estados Unidos verá morir de 
sobredosis a 2.800.000 jóvenes y 
morirán asesinados un millón de 
latinoamericanos más"

"Han aumentado los consumos 
mortales, de drogas suaves han 
pasado a las más duras, se ha 
producido un genocidio en mi 
continente y en mi país, han 
condenado a las cárceles a millones 
de personas"









La regulación legal del cannabis en la Argentina para personas mayores de 18 años es una 
medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y 

las prácticas culturales. Esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y 
proteger la salud pública, no promover el consumo.

Tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones 
que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades constituyen el 
principal objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las 

vigentes para el tabaco podrían aplicarse al cannabis.

El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del 
tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y 
comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente 

estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación.

El autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis deben 
ser protegidos por la regulación, al igual que la disponibilidad de semillas. Son prácticas 

amparadas constitucionalmente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el 
precio de mercado.

La regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al 
consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo 
Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando 

derechos humanos de lxs usuarixs de estas sustancias.



Reflexiones

Asumir la crisis de 
efectividad

Repensar abordaje 
del problema 

(mercado)

Desarrollo de nuevos 
indicadores

Medición del 
impacto de las 

políticas

Mayor participación 
de  la academia y la 

sociedad civil

Exploración de 
alternativas 
regulatorias

Punto central

¿Quién regula el mercado?


