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INTRODUCCION 

La severa crisis del sistema econdmico mundial que se manifesté en la década de los ochenta dio 

lugar a la instrumentacién de politicas de ajuste, cuya finalidad estaba destinada a {a eliminacién de 
desequilibros macroeconémicos y a lograr la consolidacién de un modelo de desarrollo enmarcado en 

la globalizacién y en ta integracién regional. Pese a las acciones desptegadas para corregit los 
desbalances macroeconémicos en el contexto intemacional y, en particular, en los paises en 

desarrollo se observan, ain-en el periodo reciente, desequilibrios sociales que perfilan en forma 

continua ef deterioro de ja calidad de vida y el crecimiento de los niveles de pobreza. A esta situacién 

se suma el despegue de la actividad informal, lo mismo que jas actividades ilicitas, como es ef caso 

del narcotrafico. 

El narcotrafico es un fendmeno de c4racter mundial que se manifiesta con mayor intensidad en las 

Ultimas dos décadas, debido a su tipificacién como delito en casi todas las legislaciones nacionales 

del mundo, y ademas, por ser uno de los peores males que aqueja a la humanidad. Estos aspectos 

son los que han hecho que reciba atencidn preferente por parte de fos foros y agendas 

intemacionales para la creacién y puesta en marcha de politicas comunes entre los paises afectados 

por el narcotrafico. 

Las drogas, en general, influyen-en sus diferentes fases a la vida de las naciones. Su presencia en la 
fase de consumo genera adiccién y se transforma en un problema social que afecta a millones de 

personas en el mundo. Sus efectos en el conjunto de la estructura econémico y social son 

inmesurables debido a sus caracteristicas de ilegalidad. En el campo politico deja entrever sus 
efectas en las instituciones del Estado, permea en los sistemas ejecutivo, legislativo y judicial. Su 

margen de accién también da para recrear la prebenda y la corrupcién. Y, lo que es mas, pone en 

peligro, especiaimente, ia soberania de jos paises productores, considerandole como un asunto de 

seguridad nacional. 

En este contexto, el fenémeno de las drogas, se vislumbra como un problema de gran alcance, pero 

especificamente el proceso coca-cocaina en las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, que 

después de dos décadas de poner en marcha politicas tendientes al control de este fendmeno 

parecen no haber liegado ai consenso sobre la forma de emprender una correcta politica que ataque 

ja esencia misma del problema; es decir, el deterioro de las condiciones de vida y la injusticia social. 
Por el contrario, se denota que el disefio y la ejecucién de esas.acciones dan la impresién de haberse 

desarroilado en el marco de los intereses de grupos y visto sélo desde angulos parcializados y 

restringidos, 

La percepcién de las politicas y estrategias ha sido justamente de alcance segmentado, al no 

consideras las realidades de los paises /atinoamericanos productores de hoja de coca, ni tocado la 

problematica en forma giobal. Es posible que algunas de éstas hayan tenido validez temporal, pero 

de ningun modo lograron aniquilar ta raiz del fenédmeno sino que, por el contrario, parece crecer, 

interrelacionarse y contar con una mayor participacion de la sociedad, la politica y la economia, 

generando en forma recurrente desequilibrios cada vez mas incontrotables. 

Por to tanto, el problema del narcotrafico, en general, y particularmente el det proceso coca-cocaina, 

debe partir de un estudio multidimensional y muttidisciplinario, sin descuidar las particularidades de -



  

los paises productores y consumidores y tomar en consideracién las nuevas propuestas de desarrollo 

sostenible, aunado at proceso de consolidacién de la democacia. 

La anterior propuesta sugiere Nevar a cabo ia compatibilizacién de las normas legales con las 

Politicas de condicionalidad de la erradicacién del proceso coca-cocaina, pues, es usual que los 
paises consumidores y los organismos internacionales sujeten la ayuda econdémica a la aplicacion de 
ciertas potiticas disefiadas para reducir la oferta, pasando por alto el problema de ta demanda. 

Por tanto, ef proceso coca-cocaina merece una mayor reflexién y un estudio detenido que perfile la 

busqueda de ja esencia del problema y se armonicen, a partir de resultados objetivos, las potiticas 

que viabilicen condiciones y donde el apoyo sea efectivo y eficiente, incorporando el respeto a las 

culturas milenarias, 

JUSTIFICACION DEL TEMA 

Existe una gran preocupacién en la comunidad internacional por el avance persistente del proceso 

coca-cocaina y las dificuitades para evar a cabo acciones que timiten su proliferacién y se 

generalicen sus efectos. 

Desde ta Convencién Unica de Estupefacientes firmada en 1961, se fijé como uno de los principates 

objetivos la erradicacién del cultivo de la hoja de coca, dando un plazo de 25 afios, por ser 

considerado e] consumo de cocaina como pemiciosa adiccién; sin embargo, hasta la fecha no se ha 

logrado cumplic con este cometido. 

Ourante las dltimas dos décadas los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos han llevado a cabo 
acciones encaminadas a combatir el proceso coca-cocaina, coincidiendo ampliamente en que la 

industria de la cocaina es una amenaza para la seguridad y la democracia. Lo anterior, en razén de 

que el trafico de drogas no tiene fronteras y que dada la naturaleza de la produccién y consumo tiene 

el caracter de ilegalidad hace que su dinamica quede encubierta, al igual que su incidencia en todos 
los Ambitos del quehacer econdmico y social. 

En la presente tesis se analizan las causas por las cuales e/ conjunto de politicas implementadas por 

Bolivia y Estados Unidos sufrieron una serie de entrabamientos y dificultades para el logro de sus 

objetivos y metas. 

Este trabajo de tesis es de indiscutible actualidad y es pertinente en virtud de que subsiste el 

problema, ademas de que, de acuerdo a estimaciones en to referente a la produccién y al consumo 

su tendencia continéa en aumento, al igual que fa ampliacién de sus fronteras geogr4ficas y su mayor 

penetracién a fa actividad econémica y politica. 

El desarrollo de ta presente tesis se sustenta en el enfoque realista, explicado a partir de los Estados 

como los actores principales de las relaciones internacionates y, donde el poder y e! interés son los 

conceptos centrales. 

En este sentido, Morgenthau define al interés nacional como “la integridad territorial, la soberania 

nacional y la integridad cuttural (estos conceptos) constituyen el nicleo de los intereses nacionales.



  

porque solamente estos tres elementos son capaces de definir con precisién qué es lo eSencial para 

la supervivencia de un estado-nacién” De esta forma se establecen obdjetivos politicos especificos 

acordes estrictamente al concepto de interés nacional. Sin embargo, quedan objetivos generales, no 

por eflo menos importantes, pero son fos que en un momento dado, por ser tan generales, toman 

ambiguo el concepto.Cabe destacar aqui que muchos de {fos supuestos de fa politica exterior 
estadounidense basan su accidén en to que ellos consideran “su interés nacional”. 

Por su parte, el poder es. visto como fa capacidad de influir o anteponerse a fa voluntad del otro. 

Alcanzar el poder entre jas naciones tiene relacién con la nocion de autonomia y soberania. Los 
actores mas poderosas del sistema, se caracterizan por su mayor capacidad de accién. Mientras que 

los paises periféricos participan y actdan dentro de la politica mundial s6lo cuando las posibilidades 
de insercién los hace menos subordinados y dependientes. El desarrolio de este trabajo permitira 

observar el proceso coca-cocaina en fas retaciones entre Bolivia y Estados Unidos enmarcadas en el 
enfoque realista con mayor detenimiento. 

DELIMITACION DEL TEMA 

Las caracteristicas intrinsecas del proceso coca-cocaina y su forma ilegal de actuar en todos jo 
ambitos toma complejo su estudio. 

La presente tesis analiza exclusivamente el proceso coca-cocaina en !as relaciones Bolivia y Estados 

Unidos, considerando las diversas fases de su desenvolvimiento y evolucién por las que atraviesa; es 

decir, la base productiva de la materia prima, haja de coca; su procesamiento en pasta base y 

clorhidrato de cocaina; comercializacién y consumo. Por otro lado, se detectan y anatizan fas 

implicaciones y efectos de las politicas asumidas por ambos paises. 

La seleccién de los paises se debié a las siguientes razones: 

: Estados Unidos. Este pais concentra la mayor demanda de cocaina a nivel mundial 

y es el promotor de la erradiccién de la produccién; es uno de los paises que han 

perfilado, durante estos ultimos afios, las propuestas de politicas aplicadas en varios 

} paises productores de hojas de coca. 

- Bolivia, Es el segundo pais mas importante en produccién de hoja de coca. Es 

también uno de los principales paises que incursiona con mayor fuerza en el uso 

ilegal de recursos financieros provenientes de esta actividad ilicita. Pero también es 
uno de los principales paises que recibe recursos de la cooperacién internacional 

para aplicar politicas de origen extemo contra la oferta de cocaina. Finalmente, y et 

aspecto mas esencial, es el pais donde tos niveles de pobreza y marginacién ocurren 

en porcentajes muy elevados. 

Los objetivos de la presente tesis son: conocer el aicance histérico y social de la produccién y 
consumo de la hoja de coca y su importancia en ef entomo nacional: evaluar las distintas posiciones 

sobre el tema de la hoja de coca y determinar sus origenes, dinamica y caracteristicas; analizar las 

politicas antidrogas que competan al proceso coca-cocaina formuladas y ejecutadas por Bolivia y 

Estados Unidos, en (os diferentes gobierrios que estuvieron en ejercicio det poder en el periodo de 
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estudio, y; estudiar las posibilidades de planteamiento de potiticas de coordinacién de esfuerzos y de 

fesponsabilidad compartida entre las dos naciones. 

Con el fin de desarrollar ios objetivos de esta tesis, la presente investigacién se divide en cinco 
capitulos: El Capitulo | titulado “Bolivia: Caracteristicas generales" presenta de manera panoramica ta 
situacién geogrdfica de Bolivia, la estructura territorial, la potencialidad agropecuaria, ia distribucion y 

estructura de la propiedad de la tierra; y, el potencial agricola, 1a superficie cultivada y cultivable del 

territorio botiviano. 

En el Capitulo I, “La coca en la historia” se analizan lo que han sido los usos tradicionales 

Prehispanicos de ta hoja de coca en las culturas andinas, de igual forma se hace un recorrido a través 
de la historia pasando por et periodo virreinal, ta repdblica para ver el comportamiento del consumo y 

usos de la hoja de coca, Para concluir con las controversias a que ha dado jugar la hoja de coca, 
donde la nutrici6n aparece como uno de los factores en defensa dal consuma. 

"Cultivos y produccién de hoja de coca” es el titulo del Capitulo Ili, en el cual se comienza por 
estudiar las principales zonas de cuitivo y produccién de coca en Satinoamérica para aterrizar en las 

zonas de cultiva y produccién particularmente en Bolivia, distinguiendo at Chapare y los Yungas 

como fas zonas mas importantes. A partir de lo cual se analiza la tendencia de los cultivos y 

produccion de hoja de coca en Bolivia. 

El Capitulo IV “Narcotrafico: proceso coca-cocaina”, busca delimitar el Ambito en el que se desarrolla 

el narcotrafico y sus repercusiones en todas las esferas de la vida comun de los paises, para Ja cual 
se particutariza en el caso boliviano. En segundo lugar, se aborda propiamente e! proceso coca- 
cocaina, dando especial énfasis a los origenes, usos y consumo de la cocaina. Por ditimo, en este 

capitulo se remarca la diferencia que existe y a la que Se ha aludido contintiamente entre la coca y la 

cocaina, en este punto es donde radica toda la discusién en diferentes foros, pues las posiciones son 

encontradas y cada una da argumentos que pudieran considerarse validos. 

Por ultimo, el Capitulo V se refiere a las “Politicas instrumentadas por Bolivia y Estados Unidos en el 

marco del proceso coca-cocaina”, donde se hace un recuento de lo que ha sido la historia de Bolivia 

y como han influido en ella las politicas antidrogas, va desde las dictaduras del periodo 1972-1982 

hasta la etapa democratica que vive actualmente. 

Las hipétesis a tas que responde esta tesis son fas siguientes: 1) las politicas contra la produccién y 
consumo de cocaina puestas en ejecucién durante las ultimas dos décadas por fos gobiemmos de 

Bolivia y Estados Unidos, no fueron producto del consenso, ni atacaron la esencia de! fendmeno, por 

tanto, su efectividad fue relativa y generé contradicciones en su ejecucién; 2) las politicas dirigidas al 

control de la oferta, generalmente han pasado por atto las raices culturales, el fenémeno de la 

pobreza y las condiciones sociales en las que se desenvuelve la poblacién absorbida en la 

produccién de hoja de coca; por tanto, esta parcializacion o fragmentacién del fendmeno es lo que 
genera contradicciones en su instrumentacién, y 3) el apoyo que se brinda a los paises productores 
Por parte de ta comunidad intemacional y de jos paises consumidores de cocaina, generaimente esta 
impregnado de condiciones e imposiciones dejando al margen los procesos de consenso, el interés 

colectivo, fa realidad nacional y, a veces, hasta la soberania nacional. 
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CAPITULO! BOLIVIA: CARACTERISTICAS GENERALES 

Se estima que la antigiiedad del hombre en América se remonta aproximadamente a 40 mil afios. 

Estudios sobre la época primitiva hacen referencia a ia existencia de pobladores en América como los 

Urus, los Chipayas, Tiahuanacotas, Aymaras, Quechuas y Guaranies, cuyo desarrollo alcanz6 

notoriedad en cuanto a organizacién social, formas de producir y cultura hasta antes del descubrimiento 

y fa conquista espafiofa. 

Entre tas culturas mencionadas destacan particularmente 1a tiahuanacota, la aymara y la del imperio 

incaico. Esta ultima es considerada como una de las mas poderosas y extendida a nivel geografico. Su 

tertitorio abarcé desde el: rio Ancasmayu, al Sur de Colombia hasta el Rio Maule ai norte de Chile, 

incluyendo todo et norte argentino hasta Santiago del Estero y la regién andina y subtropical de Bolivia.” 

E! inca Garcilazo de la Vega en su obra los "Comentarios Reales” hace referencia a Ja extensién de sus 

dominios en los siguientes términos: "el imperio que los incas tenian cuando los espafioles entraron en 

6: (...) los confines de Kitu y Pastu, quiere decir en ta lengua generat de Perd, Rio Azul, esta debajo de 

la linea equinoccial, casi perpendicularmente. Al medio dia tenia por ténmino el rio llamado Mauli, que 

corre leste hueste pasado el reino de Chile, antes de llegar a los Araucos, el cual esta més de cuarenta 

grados de la equinoccial al sur. Entre estos dos rios ponen poco menos de mil y trescientas lequas de 

{argo por tierra desde el rio Ancasmayu hasta los Chichas, que es la ultima provincia de fos Charcas, 

norte sur; y lo que ilaman el reino de Chile contiene cerca de quinientas y cincuenta leguas, también 

norte sur contande lo ultimo de la provincia de ios Chichas hasta ef rio Mauli. Ai levante tiene por ténmino 

aqueila nunca jams pisada de hombres ni de animales ni de aves, inaccesible cordiliera de nieves que 

corre desde Santa Maria hasta el Esirecho de Magallanes, que ios indios llaman Ritisuyu (banda de 

nieve). Al poniente confina con ef mar det sur, que corre por toda su casta de largo a largo; empieza e} 

término del imperio por la costa desde el Cabo de Passau, por donde pasa a linea equinoccial, hasta el 

dicho ric Mauli, que también entra en ef mar def sur. Del (evante al poniente es angosto todo aquef reino. 

Por io mas ancho es atravesado desde ja provincia Muyupampa por los Chapuyas, hasta la ciudad de 

Trujillo, que esta en ta costa del Mar, tiene ciento y veinte jeguas de ancho y por lo mas angosto que es 

desde el puerto de Arica a la provincia llamada Yaricasa, tiene setenta leguas de ancho. Estos son los 

cuatro términos sefioreales de los Incas” * : 

  

| Cfr. Diaz Vitamil. Leyendas de mi tierra. Pags. 105-115. Carter W. y Mamani M. Coca en Boiivia. 
Pags. 69-71. Canelas Amado y Canelas Juan C. Bolivia: Coca-Cocaina, Pags. 29-33 
* Véase, Valencia Vega, Alipio. Geopoiitica del litoral boliviano. Pag. 40 
> Arze Cuadro, Eduardo. La economia de Bolivia. Ordenamiento territorial y dominaci6n externa 1492- 
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Por ia anterior descripcién se logra entender que los incas controlaron una extensién temtorial que 

abarcaba desde “Cuzco hasta Colombia al norte, y hasta Chile y Argentina af sur. Et esplendor de su 

civilizacién alcanzaba a Panama, flegando incluso las tejanas orillas atianticas det Brasil bajo ja forma de 

utensilios de cobre o de aderezos de oro y plata transportada de tribu en tribu a través de fa selva 

amazénica. De toda ta América del sur que aun vivia en la edad de piedra, unicamente Tierra del Fuego 

escapé a la fascinacién de su magnificencia, que debia dar nacimiento al mito de El Dorado’ cuando fos 

europeos, a su vez, lo experimentaron” 4 

Ei éxito del control geogrfico y del poder incaico se basaba en una exitosa vinculacién caminera y la 

fortaleza de sus instituciones’” Con referencia al primer aspecto se puede comentar que en ef caso 

particular det territorio donde hoy se localiza Bolivia tenia una estructura definida de comunicaciones. En 

efecto, el imperio habia provisto de un camino principal que seguia las sierras desde ei sur de Colombia 

hasta Chile central, en tanto que un camino paralelo bordeaba la costa desde el norte de Peni hasta el 

cio Maule en Chile. Esta estructura se complementaba con caminos transversales como !a ruta Lima- 

Cuzco, las cuales eran cubiertas a base de un servicio de correo, denominado Chasquis, cuyos relevos 

permitian cubrir hasta 480 Km en dos dias, de los centros Cuzco-Quite y Cuzco hacia la costa del 

Pacifico habia una distancia de 1,600 Km que era cubierto en un periodo de 5 a 10 dias. La fortaleza de 

jos Chasquis en la comunicacién con todos los puntos geograficos del dominio inca se explicaba 

basicamente en la masticacién de la hoja de coca. * 

La organizacién social y militar del imperio inca construida durante muchos afios, comenz6 a 

Tesquebrajarse a partir de divisiones intemmas y de guerras civiles entre los diferentes integrantes de! 

imperio. Su debilitamiento coincidié con ja Wegada de los espaioles, los cuales lograron consolidar 1a 

conquista del imperio en 1532. Fue en ese periodo que se abrieron las condiciones para emprender ta 

conquista del territorio det imperio incaico. Las pautas particulares en que se desenvotvié et proceso de 

apropiaci6n del tervitorio de la regién dei aftiplano central de la América det sur, tenian como base la 

densidad de su poblacién, asi como su gran riqueza minera. Estos dos aspectos provocaron en forma 

permanente guerras civiles y tenian como objetivo controlar y subordinar a toda esta cultura y lograr la 

explotacién y comercializacién aurifera con beneficio para ia corona espafiola . En este marco, se cred 

  

1979. Pags. 161-163 
* Se creia que El Dorado era una gran regién donde habia abundancia de oro y una isla que emergia en 

el centro de un grande y bello lago, donde las arenas de las riberas de esta isla estaban cubiertas de 

polvo aurifero. 
‘ fbidem 

De acuerdo a las fuentes citadas en la nota 1, se menciona que el imperio incaico consolidé la 

contruccién de Machupichu, las Lineas de Nazca, ef Gran Pajaten, Moray, el Templo de Catlasasaya, la 

Puerta del Sol, el Fuerte de Somaypata, incallajta, la Fortaleza de Sacsayhu. 

5 Yéase, Von Hagen Victor. Los Incas. Pags. 7-22 
* Todos los rios que bajaban de la Cordillera Real hacia los Hanos orientales y el Beni, fueron 
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la ciudad: de La Paz-como centro comercializador e intermediatio entre las ciudades de Potosi y 

Arequipa, fas cuales contaban con una elevada densidad demogréfica. La necesidad dé contar con 

Cludades comerciates e intermedias también permiti6 la dotacién de territorios de hasta doscientas 

Setenta leguas al sur de Quito bajo el nombre de Nueva Castilla y de doscientas millas at sur bajo el 

Nombre de Nueva Toledo. A to anterior se sumé fa distribucién de nativos con el propésito de tener un 

Control de éstos y de las riquezas agricolas y mineras.® 

Bolivia se constituyé sobre la Reaf Audiencia de Charcas, a raiz de la ocupacién napolednica a Espafia y 

fa posterior abdicacién de Carfos IV a favor de José Bonaparte. La Real Audiencia de Charcas entré en 

una grave crisis politica, generalizAndose 1a idea de que una vez que la monarquia habia declinado el 

“contrato” con ella también ilegaba a Su fin, por lo tanto, la usurpacién de José Bonaparte del trono y ta 

prision en Francia de los reyes de Espafia rompian todo lazo de subyugacién con Espafia. ’ 

En 1809 se iniciéd !a guerra de Independencia. La corriente libertaria se propagé por toda América 

llegando al 9 de diciembre de 1824 al territorio de Alto Peri. El ejército americano bajo el mando de 

Antonio José de Sucre, tras una batalla en el tlano de Ayacucho fogré ta victoria sobre el ejército 

espafiol, casi de inmediato se comunicé a Bolivar que el virrey, acompafiado de varios generales y 

Cientos de oficiales se encontraba en poder de los americanos. Después de 15 afios de luchas, el 6 de 

agosto de 1825 se creé la Republica de Bolivia en lo que era el Alto Pert *| con una extension de 

2.363.769 km’ y una pobiacién de 1.158.713 habitantes. ° ‘ 

  

constantemente trabajados por las ordenes religiosas y también por particulares. Lo que extraian eran 
pepitas de oro en gran cantidad y tamafio y peso diverso. En 1553, durante el gobiemo del virrey Antonio 
de Mendoza, se encontré en Ananea (Provincia Larecaja) una pepa de 122 libras de peso que fue 
remitida como obsequio a Carlos V. Véase, Valencia Vega, Alipio. Op Cit. Pags 84-85. 

° Véase, Arze Cuadros. Eduardo. Op Cit. Pag. 167 
” Véase, Ibidem. Pag. 200 
® Véase, Salvat. Historia Universal N. 11. Pags. 45-46 
° Véase, Arze Cuadros. Eduardo. Op. Cit. Pags. 214-217



Cuadro N° 1 

BOLIVIA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION REGIONAL 

  

  

1825 

Poblacion de la 
Regién Poblacién % Capital de % 

Total Intendencia 

Intendencia de La Paz 375.000 32.3 35.000 9.3 

Intendencia de Potosi 250.000] 21.5 9.000 368 

{ntendencia de Cochabamba 148.000 12.7 30.000 20.2 

Intendencia de Chuquisaca 145.000 12.5 12.000 82 

intendencia de Oruro 115.000 9.9 4.600 4.0 

Intendencia de Santa Cruz 75.000 6.4 9.000 12.0 

Intendencia de Tarija 50.713 43 ~— 0 

TOTAL 4.158.713 400.0 99.60 85             
  

Fuente. Arze Cuadros Eduardo. La economia de Bolivia Ordenamiento territorial y dominacién 

extema 1492-1979. Pag. 215 

€l territorio boliviano a jo largo de su vida republicana sufrié desmembraciones de mas de la mitad 

de su superficie. Durante la segunda mitad del sigio XIX y la primera dei siglo XX, Bolivia perdié 

4.265.188 km?. La causa principal de estas pérdidas fueron ios conflictos bélicos y tratados 

internacionales. Los paises beneficiados de estos territorios, fueron Brasil, Argentina, Pens, Chile y 

Paraguay. Del total de las pérdidas tertitoriales Brasil se apropié del 38.7%; Peri el 19.8%, 

Paraguay ef 18.5%, Argentina ef 13.4% y Chite et 9.5%.'° Véase el cuadra N° 2 

  

'° Véase, Boero Rojo, Hugo. Bolivia Magica Tomo II, Pag. 68



Cuadro N° 2 

PERDIDA TERRITORIAL DE BOLIVIA DEBIDO A CONFLICOS 
BELICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

  

  

  

PAIS CONCEPTO KM2 % 

Brasil - Por obsequio del Gral. Mariano Melgarejo se 
perdié el Matto Grosso 50.73 

- Por Tratado de 1867 188.70 

- Por Tratado de 1905 251.0 
TOTAL 490.43 38. 

Argentina - Por Tratado se perdié el Chaco Central 130.00 
- Por Tratado de mayo de 1889 se perdi 

la Punta de Atacama 30.00 
~ Otros territorios cedidos por diferentes 

Tratados el sur de Tarija 10.75 
TOTAL 170.75 13. 

Chile - Por la Guerra de 1879 y Tratado de 120.00 9. 

1904 

Paraguay -Por Guerra del Chaco 234.00 8. 

Pera -Cedido por Tratado el teritorio de Purus 250.00 19. 

TOTAL 1.265.18 100.       
      
Fuente: Elaboracion propia con base en datos de Boero Rojo, Hugo. Bolivia Magica, 1994. 

4.1 SITUACION GEOGRAFICA 

Ubicada en el centro de. América del Sur actualmente Bolivia cuenta con una extensi6n territorial de 

1.098.581 km’, Tiene limites ai norte y este con Brasil; al sureste con Paraguay; al sur con Argentina, al 

sureste con Chile; y, al oeste con Peni. Su ubicacién geografica esta comprendida entre los 57°26’ y 

69°38" de iongitud occidental del meridiano de Greenwich y los paratelos 9°38" y 22°53' de tatitud sur, 

abarcando més de 13 grados geograficos. " 

  

" Véase, Arze Cuadros, Eduardo. Op. Cit. Pag. 37
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Bolivia es un pais multiétnico y multiecolégico. Su situacién cimatica es multiple ai punto de llegar a 

contener en un espacio relativamente reducido los microclimas mas diversos.” 

En el tertitorio boliviano se pueden encontrar tres zonas geograficas claramente diferenciadas, el 

altiplano, demarcado por las dos cadenas de jos Andes, con una altitud media de 4.000 metros y que 

abarca' un 16% del territorio. La segunda zona ia conforman ias tierras bajas y llanas del este, de 

vegetacién tropical o subtropical, que comprenden e! 70% de 1a superficie total. Entre ambas se extiende 

la regién de los Valles, que cubre el 14% restante del territorio nacional." 

En 1918, Carlos Badia Malagrida, geégrafo espafiol, escribié que Bolivia era un absurdo geografico que 

debia ser corregido con la desaparicién y absorcién de Bolivia por sus paises vecinos.’® La anterior 

apreciacién tenia su fundamento en Ja observacién que realizé el autor acerca de la concentracién de ta 

poblacién y de {a actividad econémica en la zona andina, aspecto que todavia en la actualidad se 

maneja en los circulos de analistas e instituciones intemacionales. Lo cierto es que por Ja referencia de) 

autor y de los que describen hoy en dia la geografia nacional, toman como base una parte del territorio 

de Bolivia, dejando de tado una proporcién de ta superficie y poblacién, las mismas que estan 

conformadas por valles catidos, llanos del oriente, el chaco y la amazonia, adscritos también al territorio 

boliviano, que por muchas décadas estuvieron deshabitadas y no destacaban en ninguna actividad 

econémica, 

Fue a partir de ia segunda mitad del presente siglo cuando la estructura econémica y social de Bolivia 

empieza a integrarse, ampliarse y diversificarse en base a las politicas de integracién y de medidas que 

disponen la utilizaci6n de su potencial productivo. 

La regién det Altiptano es una pianicie de alrededor de 100.000 km? tocalizada en la region occidental 

del pais. En esta zona se distinguen la Cordillera Occidental o Volcanica, ia Cordillera Oriental y la 

Meseta Altiplanica. Con referencia a la Cordillera Occidental se pueden destacar los impresionantes 

nevados que se elevan por encima de los 6000 metros de altitud. Esta Cordillera abarca los 

departamentos de Potosi, Beni y La Paz, llegando hasta la frontera con Chile. Mientras ta Cordillera 

Oriental penetra a Bolivia a manera de una columna vertebral desde ei nudo de Apolobamba, es la mas- 

“ La descripcién parcializada de Bolivia como pais altiplanico y minero por excelencia tiende a 

reformularse en vittud de los nuevos rasgos que van adquiriendo las amplias zonas de los valles y det 

oriente que, a partir de mediados del presente siglo, adquieren importancia y predominio en actividades 

diferentes a la minera. 
".-Yéase, Arze Cuadros, Eduardo. Op. Cit. Pag. 52 
 Véase, Valencia Vega, Alipio, Op Cit. Pags. 494-495



  

  

importante del pais ya que marca la linea divisoria de las tres cuencas hidrograficas bolivianas. Esta 

cardillera actia decisoriamente en el cima de las regiones que atraviesa. En su flanco nororiental ef 

clima es mas hamedo y céiido porque recibe la influencia de los vientos amazénicos que transportan 

masas de nubes que son detenidas por fa cordillera,'* 

Al norte de esta regién se localiza el Lago Titicaca, que es considerado como el lago navegable mas alto 

de! mundo, compartido en partes iguales por Bolivia y Perd. La extensién total del lago, incluyendo sus 

36 islas, se estima en 8.965 km’, "° 

La fauna de! Altiplano est4 conformada principalmente por la llama, alpaca, vicufia y guanaco ademas de 

otras especies de ganado bovino y ovino. 

£t clima en esta regién es hamedo, sin embargo la naturaieza de los suelos hace que éstos absorban 

con rapidez el agua por lo que la tierra se ve seca y drida durante ja mayor parte det afio. La zona sur es 

més drida y desértica, es en este jugar donde se iocalizan ios grandes saiares de Uyuni y Coipasa, con 

lo que queda demostrado el fuerte grado de evaporacién de jas aguas, que unido a las condiciones de 

geologia y suelo determina la existencia de esos grandes depésitos salinos, ademas de las pobres 

condiciones para el desarrollo de la vida vegetal y animal.'* 

La produccién agricola del Altiplano no es considerada eficiente, sin embargo, representa una de las 

principales actividades que sustentan a gran parte de ta poblacién de esta region. Ei principal producto 

eS ja papa, de Ja cual existen por lo menos 220 variedades.'’ Ademas de la papa hay productos que 

lograron adaptarse a las condiciones fisicas de la regién como son la quinua , la cebada y la oca™ '* 

El Altiplano también se caracteriza por ser la regién minera de} pais, en esta regién se jocalizan Jos 

principales recursos mineros y comprenden a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosi. 

  

“4 Véase, Arze Cuadros, Eduardo. Op Cit. Pags. 55-57 
|S Vé6ase, \bidem. 
‘6 Véase, idem 
1” Véase, Murra, John. La organizacién econémica de! Estado inca. Pags. 32- 34 

*  Quinua : Chenopodium Quinoa Wiki/ Quenopodiaceas. “Las hojas se utilizan como alimente y las 

semiflas como condimento. Trigo de !os incas, fico en proteinas”. Martinez, Maximino. Cafdfogo de 

nombres vuigares y cientificos de plantas mexicanas. Pag. 754 

” Oca: Oxalis crenata Jacq / oxalidéceas. "Planta de América def Sur, especiaimente de Bolivia, Colombia y 
Peni, Es herbdcea de hojas largamente pecioladas, ta raiz es tuberculosa cénica o largamente ovoide, roja, 
agriduice, comestible. Se cutiva en corta escala en Hidalgo, Puebla, etc.” Martinez, Maximino. Op Cit Pég. 
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La zona de los vailes, representa el 14% del territorio nacional y concentra aproximadamente el 30% de ja 

Poblacién. Constituye un puerte geogréfico natural, entre la regién oriental tropical y fa zona andina 

Occidental. Esta regién abarca los departamentos de La Paz, Potosi y Santa Cruz, ademas de una parte de 

tos Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. La temperatura de tos valles es templada, se situa 

de los 1.800 y 2.700 metros de altura, el clima en promedio es de 13° a 19°. Por sus condiciones climaticas y 

Vegetacién, esta regién cubre dos subregiones claramente diferenciadas; los valles templados y la subregién 

tropical o Yungas. En ésias sé encuentran también los principales afluentes bolivianos de la Cuenca 

Amazéonica. 

Los yungas son vaties cdéiidos y humedos que se extienden a io largo de ta Cordillera Reai de los Andes, 

y presentan caracteristicas subtropicales debido a las condiciones de altitud y por jas precipitaciones 

pluviaies relativamente altas que hacen que tenga una vegetacién de bosque himedo. Esta subregién 

es una franja que atraviesa los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ' 

En el Departamento de La Paz se encuentran jos Yungas de Mujfiecas, Yungas de Larecaja, Nor 

Yungas, Sud Yungas y los Yungas de Inquisivi. En este Departamento se concentran jas principales 

zonas de cultivo de coca, cuya produccién se destina en un afto porcentaje al consumo tradicional. Al 

Oepartamento de Cochabamba pertenecen ios Yungas de Corani, Yungas dei Chapare, Yungas de 

Paimar, Yungas de Vandiola y los Yungas de Totora. Es en los Yungas del Chapare y Corani donde se 

concentran las mayores .plantaciones de coca, cuyo producto se destina en buen porcentaje a la 

fabricacién de base y clorhidrato de cocaina. El Departamento de Santa Cruz cuenta con los Yungas de 

Pozo, Yungas de San Mateo y los Yungas de Santa Rosa. * 

£{ clima en estas regiones también es favorable para [a produccién diversificada de frutos, cereales, 

legumbres, de igual manera sé@ cultivan productos que son propios de climas frios y de regiones caidas, 

Desde hace muchos ajios, los Yungas Son una regién propicia para e! cultivo de la hoja de coca. 

La zona de los \lanos, por su parte, ocupa ei 70% de la superficie tenitorial. Registra una media anual 

de temperatura de 22 a 25 grados centigrados. Esta zona ofrece amplias perspectivas para la 

agricultura, 1a ganaderia y la exptotacién de Arboles maderables camo caoba, cedro, quebracho y 

guayacdn. 

  

4 Véase, Murra, John. Pag. 36 
.’ Véase, Carter, Wiliam y Mamani, Mauricio. Op. Cit. Pag. 81 
» Yéase, Arce Cuadros, Eduardo. Op. Cit. Pag. 64



  

ee
 

Ae
 

£sta inmensa region esta practicamente despoblada. Tiene una densidad de poblacién de menos de una 

persona por am’, con ausencia de vias y medios de comunicacién terrestres. Existen tres grandes zonas 

geograficas bien Giferenciadas: al norte una selva tropical densa de alrededor 200.000 ke’: al sus una 

gran pianicie de selva abierta y de sabana de alrededor de 15.000 ken? y en la regién tropical central una 

gran pradera natural de 350.000 km’, 7! 

1.2 ESTRUCTURA TERRITORIAL ¥Y POTENCIAL AGROPECUARIO 

De los 1.098.561 im” de extension teritorial con que cuenta Bolivia en fa actualidad, el 51.4% corresponde a tierras 

con bosques, 30.8% a tierras con pastos y/o arbustes, 11.5% 4 terras eriales. Estos tres componentes en Conjurta 

suman 1.028.062 km’, es decir, representan ef 93.7%. Las terras himedas y/o anegadas el 2.2%, las cuerpos de 
agua el 1.20%, las nieves y hielos permanentes ef 0.20% y los rasges culturales” con el 0.01%, sumando una 

palticipaciin total del 3.8%. En el caso de las tiemas culivadas su monto en km’ asciende a 28.794, represantando 

escasamente el 2.62% de! total deU) uso de la tierra. Véase cuadrn N° 3, 7 

Entre 1975 y 1993 el 4rea boscosa fue afectada por.un proceso de desforestacién que alcanzé a mas de 3 

millones de hect4reas. De ese total el 92.0% se debié a programas de colonizacién y constnuccién de obras de 

infraestructura; el 6.7% a la expansiin agricola en tierras bajas y el 1.3% a la ampliacién de cuttivos de hoja de 

coca, las cuales en hect4reas representaban alrededor de 40 mi. Como se puede observar en el cuadro N° 4, el 

4rea bescosa en 1993, alcanzé a 53.4 millones de has, de las cuales e) 16.0% son dreas protegidas y teritorios 

indigenas, 41.5% rea boscosa fiscal y las reas de bosques remanentes cubren el 42.5%. 

Pese a este proceso de deforesiacién, ios bosques bolivianos debido a su magnitud tenitosial participan del octavo 

jugar en el mundo, constituyéndose en el principal centro de recursos naturales de Bolivia y de América Latina. 

‘Segdn fa misma fuente en esta area se encuentran las reservas més grandes de bosques naturales de maderas 

preciosas como 1a caoba, e! morado, mordifo, Jacaranda, nogal, etc. Asimismo, destacan por su importancia 
geografica en este tipo de reservas los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, los cuales represertan el 

87.5% de ‘a superficie de bosques. Los deparlamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarja, aunque con 

porcentajes inferiores participan de estos recursos renovabies. ** 

2 Véase, ibidem 
Los rasgos culturales son las tieras que el gobiemo reconoce como propiedad de los grupos 

indigenas. 
22 Yéase, Urioste, Miguel. Fartalecer fas comunidades, Una utopia subversive, democrética y posible. Pag. 92 

® Véase, ibidem. Pag. 112 
* Véase, idem. 

10



  

  

Cuadro N°3 
BOLIVIA: DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE NACIONAL 

SEGUN USO ACTUAL DE LA TIERRA 

  

  

                    
    

HAS Tota! has, Has. de Has, que no pueden 

TIPOLOGIA KM2 % (en miles) * destinadas aj % Bosques % utitizarse en ia act. * 

aector agropec. agropecuaria 
fen rites} [en miles) 

33,890 “(1) 30.80) 

Tierras con pastos y/o arbustos: 336.07 30.78| 33,830) 0.80) 

Tierras con bosques: 564,684! 51.40] 56,468! 51.40] 56,468) 51.40 "(2) 

Tiertas cukivadas: 28,794 2.62 2,879) 2.62 2,879 2.62 

Tierras humedes y/o anegadas: 24,201 2.20) 2.420) 2.20] 2,420 2.20) 

‘Cuerpos de equa 14,197; 4.29) 1,419 1.29) 4,419 1.29) 

Tierras eriales 426,101 11.48 12,610) 41.48 12,810 11.48) 

Nieve y Hielos permanentes 2,448) 0.20) 214 0.19 214 0.19 

[Resgos culturaies 149) 9.01 14] 9.01 14 0.04 

TOTAL 1,036,581} 100.00] 109,854] __ 190.00) 2,878) 262, $6,468; $1.40 50,507. 45.98) 

TIA Debs ol Mapa Ge Cobar ¥ Uno echt Oem Thera, Gethin. 1076 Fumie: 
* Aprendrnaciemante 7.8% ted tle! ve viene ullzprato wn of sector pecuario 
(3) Un poreardaje puvon wer iizege con fees eprlecins, peta eete decieado a immeterte 

ectopecuattos. (2) Un porcertaye pequetio te wiizn con tines 
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Cuadro N° 4 

  

  

  

  

  

  

BOLIVIA: DEFORESTACION Y 
RECURSOS NATURALES 

CATEGORIA HAS. HAS ~% (a) 
GLOBALES 

= Area boscosa en 1975 56 466,400 317.40 
Area deforestada hasta 1993 

a) Desbosques por colonizacién, 
obras infraestructura, etc. 2,781,618 

tierras bajas 202,600) 

c) Area con cultives de coca 
40,000 

Total deforestacién 3,024,218! {-) 3,024.218 3.00! 

'2.- Area boscosa en 1993 (1) 53,444,182 48.40 

'3,- Areas protegidas y territorios 
indigenas (2) 

a) Areas protegidas 7,372,970 

) Territorios indigenas 1,224,415 

Total dreas protegidas y terr, indigenas 8,597,385 8,597,385. 7,00 

4.- Area boscosa fiscal (3) 

a) Areas concedidas para 
aprovechamiento 22,000,000 22,000,000 20.00) 

5.- Area bosque remanente (4) 22,848,797 21.00         
  

Fuente: Elaboracién propia con base en datos de Migue! Unoste, Fortalecer las comunidades 

una utopia, democratica y posible. 1992 

(1) Desboaques de la Amazonia boliviana 
{2} Area protegida y temitorios indigenas ubicados solamente en area boscosas de Bolivia 
(3) Basques potenciaies para e! aprovechamiento industrial. Esta categoria 

incluye atin dreas que deberian ser clasificadas como éfeas de proteccién y 
reserva extractiva 

(4) area boscosa sin concesiones forestales 
(a) El porcentaje se expresa en funcién de la superficie total del territorio nacional 
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Aunque Bolivia cuenta con una diversidad agroecolégica, las tierras cultivadas cubren solo 2,879.000 

hectareas, representando no mas det 2.6% del territorio. En el caso de tierras con pastos y arbustos su 

uso alcanz6 a mas del 30% del total, parte de la cual se dedicé a la ganaderia y se tiene como un 

potencial de uso agricola y, que en perspectiva podria abrir su frontera al cultivo de productos agricolas. 

En todo caso, el area cultivada existente sumada a nuevas tierras aptas que se podrian incorporar al uso 

agricola llegarian a rebasar los 5 millones de hectdéreas incluyendo su penetracién en tierras clasificadas 

como boscosas. 

En el caso de fas tierras himedas anegadas, cuerpos de agua, tiervas eriales, nieve y hielo permanente, 

y fasgos culturaies que cubren el 15.3% del total, es decir, 16,677.000 hectdreas no pueden ser 

utilizados con fines agricalas. 

1.3 DISTRIBUCION Y ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

De acuenio a informacién de) Consejo Nacional de Reforma Agraria, hasta 1985 se habrian distribuido 

36 millones de hectdreas, equivalente al 33.0% del territorio nacional. Del total de tierras distribuidas, el 

88.8%, esto es, 32 millones de hectareas fue entregada en propiedad a grandes y medianas empresas, 

sdélo et 11.1% de las dotaciones les correspondié a las comunidades y campesinos minifundistas. Véase 

cuadro N° 5 

De los 4 millones de hectareas en propiedad de jas unidades agricolas campesinas repartidas entre 

mAs 0 menos 550 mil beneficiados, Jes comespondié en promedio 7 hectdreas, empero se puede 

aseverar que un alto porcentaje cuenta con 2.5 hectdreas, como es el caso del Altiplano. En fos 

Valles se calcula que los mayores promedios ascienden a 3.6 hectéreas y sdlo en el Oriente una 

parte reducida de fas unidades campesinas pueden atcanzar 30 0 mas hectaéreas.”* 

  

5 Véase, idem. Pag. 125 
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Cuadro N° § 
Bolivia: Dotacién de Tierras 1985 

  

  

  

  

  

Concepto Hectéreas % N° de % Promedio de has. 

(millones) Beneficiario bor Beneficiario 

Grandes y medianos 32| 88.89 "40 6.78 800 

empresarios 

Campesinos minifundistas 4) 14.11 550 93.22 7.2 

Total distribuidas 36) 100.00 590) 100.00 

Superficie nacional 109} 33.00       

    

            
Fuente: Elaborado con base en datos de Urioste, Miguel. Forlalecer fas comunidades. Une utopia 
Subversiva, democratica y posible. 

De acuerdo con el cuadro N° 5, se puede observar ei proceso de concentracién de ta propiedad territorial 

por parte de fos nuevos latifundistas. En efecto, ef niimero de beneficiasios aicanz6 a 40 mil, lo que 

significa que, en promedio, cada empresario cuenta con m4s de 800 hectdreas, o que no excluye que 

muchos de estos beneficiarios cuenten con 50 mil y mas hectdreas. 

Ei proceso de concentracién de tierras también se manifiesta a nivel departamental. Asi, por ejempto, en 

tos departamentos de Tarija, Beni y Pando, éstas eran mas del 90% de las tierras dotadas, y en el caso 

de Santa Cruz, Potosi y Chuquisaca mas de! 70%. Sélo en e! departamente de Cochabamba las 

unidades campesinas recibieron el 62% de las tierras dotadas y 38% le correspondié ai sector 

empresarial. Véase cuadro N* 6. 

Por otra parte, el nimero de beneficiarios pertenecientes a unidades campesinas representaron mas del 

90% en promedio, en cuanto a departamentos; La Paz representa el 85.6% y en Beni este porcentaje es 

inferior con referencia ‘a la cantidad de hect4reas recibida en dotacién por parte de este sector. Asi, del 

total de tierras distribuidas a Pando, le correspondié ef 0.9%; a Beni, el 0.4%; a Tarija, el 10.0%; a 

Potosi, el 25.6% y a Santa Cruz, el 28.0%. Sélo Cochabamba aicanzé mas del 60.0%?’ 

  

% Véase, Morales, Juan Antonio. E} impacto de la Nueva Politica Econémica en ef sector agropecuario. 

Pag. 28. 
7 Véase, ibidem. Pag. 300 
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Cuadro N° 6 
Bolivia : Dotacién de tierras y beneficiarios 

  

  

    
            

segdn Departamento 

Departamento Has. Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios 
Distribuidas Campesinos Em, i 

(en mites) (en %) {en %) 

Has. Nom. Has. Num. 

Chuquisaca 2.000 44.000 22.0 96 76.0 40 

La Paz 940 700 - 85 - 15.0 

Potosi 2.000 61.000 25.0, - 75.0 - 

Tarija 964 41.000 10.0 95: 90.0 5.0 

Cochabamba 1.700 56.000 62.0 96 38.1 4.0 

Santa Cruz 9.000 - 28.0 96 72.0 40 

Beni 10.400 - 04 57 99.6 43.0 

Pando 1.700 - og - 99.1 - 

Total 28.704 189.700   
      
Fuente: Elaboracién propia con base en datos de Morales, Juan Antonio. E/ impacto de /a Nueva 

Politica Econémica en el sector agropecuario, 1994. 

Las cifras anteriores permiten respaldar el proceso de concentracién de ia tierra que se ha Hevado a cabo 

desde hace cuarenta afios. 

Se puede también destacar que ia calidad de tierras recibidas. en propiedad como producto de la 

Reforma Agraria, por parte de Jos campesinos fueron generalmente de temporal: existiendo, incluso, 

entre las tierras recibidas muchas hectéreas que no Son aptas para la actividad agropecuaria. 

Seguin datos proporcionados por el instituto Nacional de Estadistica (INE), la participacién de las 

unidades campesinas y de la mediana propiedad en {a generacién de los principales productos de 

consumo masivo. Estas unidades que cuentan con hasta 50 hectéreas producen e! 70% del maiz, el 

85% de trigo, el 100% dela papa, de la cebada y de ‘a quinua. Las unidades empresariaies 

generaimente participan de la produccién de productos de exportacién utilizando parte de sus tierras, ef 

resto, que se calculan en miles, permanecen ociosas e improductivas.” 

  

2% Véase, Instituto Nacional de Estadistica. Anuario Estadistico 1995. Pag. 120 

15



  

    

Cuadro N°7 
Bolivia: Produccién por tipo de propiedad (1980) 

  

  

  

  

  

  

  

  

(en toneladas) 

Producto hasta 50 % De 50 a 50.000 
hecthreas hectéreas % 

Maiz 315,00 70.0 135.0 30.0 

Arroz 73.2 85.02 12.9 14.9 

Cebada 61.3 100.0 

Trigo 52.8 80.0 13.2 26.0 

Papa 900.0) 100.0 
Yuca 271.0 100.0 

Quinua 15.6 106.0               
Fuente: Elaboracién propia con base en datos dei Instituto Nacional de Estadistica. 

Anuario Estadistico 1995. La Paz, Bolivia. 1996. 

1.3.1 PROCESO DE CONCENTRACION DE LA TIERRA 

Hasta antes de la promulgacion de la Ley de Reforma Agraria, en el afio de 1953, el 81.8% de las tierras 

agricolas estaban concentradas en poder de las grandes haciendas que representaban tan solo el 3.8% 

de fas unidades productivas,” en ctros términos, un reducido numero de propietarios hacendados 

controlaba la mayor parté de las mas ricas y valiosas tierras con potencialidad agropecuaria. Cada una 

de estas haciendas controlaba cientos de miles de hectdreas y tenia a su disposicién y bajo su dominio a 

la gran mayoria de ta poblacidn indigena. 

Muchas comunidades indigenas y pequefios productores independientes por mas de tres siglos habian 

sido despojados de Sus tierras y desintegrados por el latifundio. Las comunidades indigenas que fueron, 

en tiempos de la colonia, protegidos parcialmente, perdieron paulatinamente su derecho a la tierra y 

pasaron a jugar el pape! de siervos 0 peones de la hacienda feudal. * 

Et paso del periodo colonial a la republica significé para las comunidades indigenas una nueva forma de 

servidumbre en la medida en que eran traspasados del sistema de encomienda al régimen de la 

hacienda. En muchos casos fueron incorporadas comunidades enteras del valle y del altiplano a [as 

grandes propiedades, aprovechando de esta forma la renta tertitorial y el trabajo semi-gratuito de los 

nativos. Los indigenas que no pertenecian a una comunidad tenlan obigatoriamente que emregar 

gratuitamente su fuerza laboral a los propietarios de las grandes haciendas a cambio de recibir una 

pequefia parcela que cultivaban y cuyos productos les permitian un sustento precario. ”” 

  

? Véase, Aceres, Nidia. Campesinado y Reforma Agraria en América latina, Pag. 41 

» Véase, Canelas Amado y Canelas Juan Carlos. Op. Cit Pag. 45 

3 Véase, Carter, William y Mamani, Mauricio. Op Cit, Pays. 85-99 
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En este tipe de relacién social entre hacendado y peén no estaba presente el régimen salarial, sino e! 

trabajo servil. Como se trataba de terratenientes ausentistas la administracién de estos centros estaba 

encomendado a los capataces. Asimismo, era incipiente el uso de tecnologia y las inversiones se 

caracterizaban por su incidencia o su definitiva ausencia, sdlo era visible el monopolio de ta tierra y ef 

estatus de los hacendados, que dado el papef que jugaban en fa estructura social, fos habilitaba pare 

abusar de sus privilegies y de! poder que tenian para ta captacién de excedentes a cambio del trabajo 

gratuito2* . 

Este poder fue el que logré durante muchos afios elevar las agresiones contra las comunidades 

indigenas llegando al extremo de determinar, mediante instrumentos legales, la expropiacién tegal de 

sus tierras y su Subasta publica. *? 

Pese a las innumerables rebeliones indigenas el despojo generalizado de tierras de los nativos no tuvo 

freno y mas atin se profundizaron los sistemas de explotacién. Fue hasta la década de ios treinta que las. 

organizaciones de indigenas lograron nuevas expresiones de reivindicacién de sus propiedades. 

Es en 1953 con ta Ley de Reforma Agraria que se cambia sustanciaimente {a estructura temitorial y ias formas 

de organizacion productiva. En efecto, la tey reconoce la existencia de las comunidades indigenas, sugiere ta 

eliminacion de toda forma de peonaje y propone la reversion al Estado de las tierras en propiedad de los 

grandes latifundistas. * 

Sin embargo, a pesar de que entre sus preceptos fa Ley de Reforma Agraria incorpora resiricciones que 

impiden la concentraci6n de Ja tierra en pocas manos y la existencia de tierras o latifundios improductivos, en 

los ultimos treinta afios no se acaté la Ley permitiendo la acumulacién de cientos de miles de hectéreas 

auSpiciadas por los diferentes gobiemos, mediante procesos de dotacién a solicttantes afines al poder politico 

y econdmico. 

En ei caso de jas comunidades campesinas se fijan restricciones, la mayoria de Jas cuales esté referida al 

tamaiio de las parcelas campesinas a entregarse en propiedad a los pobladores indigenas, los cuales cobran 

desde ese periodo y hasta la actualidad el carécter de propietario agricola minifundista. La suerte que 

siguieron los grandes propietarios fue inversa a la de los campesinos. A éstos se les permitié de acuerdo a la 

Ley de la Reforma Agraria amptiar sus fronteras agricolas a superficies superiores a 50 mil hectdreas. 

* Véase, Aceres Nidia. Op. Cit, Pag. 42 

® Véase, Ibidem. 
™ véase, dem. Pags. 48-54 
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Con esta forma de entrega de tierras se regresa a principios de los cincuentas, donde pocos propietarios 

Privados concentraban mds de! 90.0% de !as tierras agricolas. La propiedad privada campesina fue 

agudizando sus problemas de tamafio, calidad de la tierra, falta de tiego, infraestructura, créditos y 

mercados para ser productives, y o que es mas visible, la agudizacién de los niveles de pobreza y de 

crisis de ingresos. 

En este marco, varias son tas opiniones contrapuestas sobre el papel que deben jugar cada una de 

estas formas de produccién, sin ambargo, lo relevante es que el sector de las comunidades indigenas no 

contaron desde e! Inicio de la Reforma Agraria con ef apoyo de las instancias gubemamentales, menos 

de las privadas, para participar dindmicamente en los cambios y procurar de esta manera mejorar sus 

niveles de vida y pobreza. Este proceso de relajamiento deliberado hacia el sector comunitario y 

minifundista y de abierto apoyo al sector modemo de la agricultura ha originado una nueva forma de 

estructura agraria, la cual cobija en su seno, nuevas formas de acumulacién de tierras y riqueza, 

enfrentada a otro de tipo minifundista caracterizada por sus altos niveles de pobreza. 

A partir de ios setentas que se empiezan a instrumentar una serie de potiticas de apoyo y estimulos 

ditigidos preferentemente al sector de las grandes explotaciones, a los cuales se les beneficia con 

créditos a largo plazo y tasas de interés preferenciales, con apoyo de la inversidn publica en siego e 

infraestructura y se impulsa a ta ganaderia selectiva y a los productos agricolas de exportaci6n.”> Es 

también en este periodo donde se descarta abiertamente la participacién del minifundio privado y de la 

economia campesina en el nuevo esquema de desarrollo. Esta actitud se fue reforzando en la década de 

los ochenta periodo en el que los niveles de debilitamiento de este sector y el poco impulso con politicas 

adecuadas llegaron a incidir en la busqueda de opciones de sobreviviencia y subsistencia y con ello la 

ampiiacién de la informalidad y Ja economia subterranea. 

tas politicas instrumentadas a partir de ta Reforma Agraria, sdélo lograron destruir el sistema de 

servidumbre en el cual estaban sumerpidas Jas comunidades indigenas, empero no Jogré insertar en las 

nuevas formas de produccién a cientos de comunidades indigenas, to que sf logré fue impulsar a un 

pequefio grupo de propietarios agropecuarios, detentadores de grandes extensiones de tierra que no 

necesariamente explotan este recurso en forma eficiente y productiva ya que en muchos de tos casos 

son la base de! desarrollo de actividades ilicitas, como el de ser centros de fabricacién, almacenamiento 

9 comercializacién de enervantes. Esta situacién se manifiesta cuando se observa que el proceso de 

fabricacién-comercializacién de cocaina se focaliza en la parte norte y onental del pafs donde se ubican 

las mayores tierras de propiedad privada que estén con bajo aprovechamiento productive y en muchos 

casos como tierras improductivas. 

  

35 Cir. Averes, Nidia. Op Cit. Pags. 60-62 y Arze Cuadros, Eduardo. Op. Cit. Pags. 268-270 
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1.4 POTENCIAL AGRICOLA, SUPERFICIE CULTIVADA Y CULTIVABLE 

La Superficie territorial boliviana presenta caracteristicas ecolégicas muy diversas debido a la existencia 

de estructuras productivas heterogéneas, de ahi que sea pertinente la clasificacién de su territorio en 

zonas agroecolégicas. De acuerdo a este criterio se clasifica ef tenitorio boliviano en 14 zonas, tomando 

como base la cantidad de hectéreas potenciales cultivadas y respecto al total de ta superficie terrtorial.* 

Como se comenté con anterioridad, pese a haberse distribuido 36 millones de hectéreas durante los 

Gitimos cuarenta afios, lo cierto es que en la actualidad sélo se utiliza 1.300.000 de hectdéreas en 

practicas agricolas. 

De acuerdo a estimaciones de FAO en Bolivia para 1988, ef potencial agricola ascenderia a 4,724.000 

de hectareas de las cuales 1,454.000 de hectareas se habrian cultivado en forma permanente, en otros 

términos se estaria dando un uso real, a) potencia) agricola con Cultivos anuales en sélo e) 30.7% de las 

tierras aptas para la agricultura. (Véase cuadro N° 8) 

Si consideramos, sélo las hectareas utilizadas para e! periodo de 1988, observaremos que e) porcentaje 

respecto a la superficie total es realmente poco significativo, asciende a 1.36% y respecto al potencial 

agricola significa mas del 30%. Este porcentaje no se incrementa en forma importante respecto a 1990. 

Sin embargo, entre 1990 y 1995 el drea cultivada se incrementé en 5.8% promedio anual, esto debido 

principalmente a fa apertura de nuevas tierras para la exportacién en ef oriente del pais y a aumentos 

importantes en el cultive de la producci6n tradicional en el mercado interno, incluyendo la hoja de coca.” 

La comparacion de tas cifras por zonas es también relevante, en lo referente a su participacién del area 

cultivada en el potencial agricola. En el caso de El Chaco, Chiquitania, Amazénica y Pampas de Moxos 

el rea cultivada representa respecto a la superficie potencial menos del 5.4% lo que significa que mas 

del 94% de las tierras de estas zonas no estan siendo utilizadas en actividades agricolas, pese a tener 

las condiciones. 

» Véase. Lanza, Gregorio. La coca prohibida. Pag. 49
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Cuadro N°8 

BOLIVIA: DISTRIBUCION DE POTENCIAL AGRICOLA Y SUPERFICIE CULTIVABLE 
SEGUN ZONAS AGROECOLOGICAS 

  

  

  

  

Superficie Superficie [Superifici % * % cultivable 
ZONAS territorial | Potenctal (*)[Cultivable| Superficie Superificile Tespecto al 

has. (1988) _ (1988) total potencial | cultivable | potencial | cultivable potencial 
Altiplano norte 4,470,300, 117,860) 69,343 1.37 2.49) al? 8.02' 4.72 56.84 
Attiplano central 8,873,100 151,806! 173,264 8.30 3.21 11.92 17 1.85) 114,13] 
Altiplano sud 5,260,700) 1,823] 18,550 4.92! 0.04 1.28 0.03) 0.35) 1017.55 
Valles 2,270,700 65,830 2.12 0.00 4.53 0.060 2.90 
Valles del norte 4,013,100) 200,655} 181,094 3.75 4.25 12.45 | $.00| 4.51 90.25 
Valles centrales 3,527,500 176,375] 159,718: 3.30 3.73 10.98) §.00! 453 90.568 
Valies del sud §,341,700 267,085| 128,478, 5.00 5.65 8.84 §.00 244 48.10) 
'Yungas def norte 2,959,000! 147,950 88,594 2.77 3.13: 6.08 §.00 2.99 $9.86) 
Yungas del sud (Chapare) 1,804,500 80,225 28,959, 4.50 4.70 2.06 5.00) 1.87) 37.34 
Llanos de Santa Cruz 3,082,800 154,140) 355,522 2.88: 3.26: 24.45 §.00) 11.83] 230.65 
Chaco 12,444,500 622,225 84,088: 11.64 13.97 5.78 5.00 0.88 13.51 
Chiquitania 24,069,300! 1,203,465 | 29,515 22.51 25.47 2.03 $.00 0.12 2.45, 
Amazonia 12,907,600) 645,380 29,397: - 12.07 13.66 2.02, 5.00, 0.23) 4.55 
Pampas de moyos 419,113,900 955 650, 40,763 17.87 20.23] 2.80 5.00) 0.24 4.27' 
Total nacional 106,936,700 4,724,639} 1,454,112 100,00 100.00: 100.00, 4.42 4. 30.78                         

Cy Aptas pore of culive 
Elaborackin propia en base a dates de Lanza, Gregotio. Le coca prohibide. 
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Cuadso N° 9 

@OLIMIA: SUPERFICIE CULTIVADA POR ANOS 
GRUPOS DE CULTIVOS 

(1988-1995) 
  

         

            

    

    

  

               

7 1989 % 4991, 4992 | 1883 i a _ TePA 

SUPERP, | | SUPERF. SUPERF. | ! SUPERF. ' SUPERF. | 1988-4986 | 

_ Ha. _ Has. 1 Ha 4 Has. | vas, 1 _ _ i 

532, 447 | 53 4 568,986 | 49. 73 620,694 | 50 ul 672. 325) 50. 03 718,588 52. «| 687,375| 47.59 684,712 43.00 

st.4e9| 5.17] 51,589 +s) 53,875, 433 58.309 az} sa367| 3.97) $4.4t2| 3.77! 3.957! 3.301 o7| 

36,2501 385, 42.425) 371) aaene| 361) 44113) 3.28) 43271) 3.18) 43.581 a02| 42,257) 265: 02) 

203,686| 20.48{ 297,906] 26.04] 328,079! 26.52] 389,508) 76.54. 367,617/ 2683} 472,385) 92.70) 633.631| 39 73| 18. “| 

153,149! 15.40| 166,467) 1455] 172.358| 13.93; 169.521; 12.62] 167.981] 12.21] 168,898] 11 sa! 167,923, 9.92{ 0.2 

18550) 156| 16,714) 1.46] sme 1.44 wr 140} 18940] 1.38] 19,983} 1.38] 19.900] 1.25 44 

984,591 | 100.00] 1,144,087 | 190.00 4,370,130] 100.00| 1,444,404 | 100.00} 1,692,380 100.00 6.4! 

Hoja de Coca, 52.500] 5.00 50.300] 4.20] 47.200[ 3.30{ 48.1007 3.20 48.600 3.00] 0.08}   

  

  

Eletcreclén propia on bane al Anuane Extadistnco WIE, 1005 y Ecladisticas saciowconomicas Muler y Asociados, 1604     
  

      

1%



    

   
    CHUQUISACA LAPAZ 
  

‘ESTIMULANTES 
Café 

|FRUTALES 
Barano 
Pisténe 
Vid 

IHORTALIZAS 
lArveja 
Habe 
ornate 

INDUSTRIALES 
\Algodén, 
ICafta de azicar 
(Giraso! 
IMani 
Soya 

[TUBERCULOS 

Papa 
Yucs 

IFORRAJES | 
\Altata   

w@
 

  

115,320 
740 

214,600 
70,150 

30 
o 

22,800 

a 
o 

4,190 

1,172 

  

   80,700 
12,500 
27,300 
20,000. 
16,600 

o 
4.300 

29,017 
29,017 

12,163 
4,113, 

18,600 
450 

10,250 

  

Cuadro N* 410 
DISTRIBUCION DEL AREA CULTIVADA 

POR DEPARTAMENTO 
SEGUN CULTIVOS (1993) 

925, 

25,850 
4,700       

  

  

  

  

    
          

TARWA | SANTACRUZ TOTAL * 

73,700\ 48,268 269,638; 18,809 9,600/ 716,586 50.70. 
o 1,900 83,500 11,785 5,000) 125,235 

21,800 880 75 0 o| 90,304 
22,000 40,900. 84,390 7,100 4,600) 287,140 
11,800 18 Q o 9 38,518 

o 48, 36,700: 14 0} | 36,762 
18,100. 4725 5174 0 Oo] 140,626 

0 283 624 248 92| 30,952 2.44 
° 283 624 24g 92} 30,352 

686 1,329 13,061 5,945. 2,103 54,357, 3.84 

0 50 1,750 445 43/ 18,371 
9 s 11,2650 5,500 2,080 32,323 

686 1,184 6t a of 3,883 

10,724 1,785 2,989 33 14] 43,271 3.06 
2,100 1,250 240 18 o| 12,259 
8,600 410 49 0 0} 26,964 

24 125 2,700 15 14 4,048 

0] 22,962 304,374 3,203 322| 337,265 23.80 
° 280 14,720 0 0| = 12,000 
0) 14,500 64,970| 3,160 302{ 81,t22 
o 0 20,170 ° 0] 20,170 
0} 2,582 2,890 0 20) 10,286 
o| 8.600 204,624 43 Of 213,717 

30,750, 8,085 18,700 4,286 3,030] 167,351 11.81 
30,750 7,500 3,500 6 10{ 134,904 

o 585 1§,200 4,222 3,020 92,447 

18,549 136 
18,948 —| 

1,370,130 + 

47200|__ 4 
7,417,330] 160.00 
100.00 —| 

wl ee oe 
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Con referencia a los Valles la utilizaci6n liega al 72.8%, y en el caso del Attiplano esta proporcién es 

elevada, cubre mds del 96.2%, sin embargo, en el caso del altiplano central y sur ei monto de hectéreas 

potenciales es relativamente inferior a las realmente utilizadas en estas zonas. 

En los Llanos de Santa Cnuz, et area potericial fue rebasada por el uso real de la tierra un 130%. Los 

Yungas, donde se produce ta hoja de coca, en el periodo de referencia, las tierras cultivadas alcanzan a 

Poco més de 50.0%, lo que significa que este tipo de cultivo y los cultivos tradicionales en la zona tienen 

muchas perspectivas para proseguir ampliandese. 

1.4.1 PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS AGRIGOLAS EN EL AREA CULTIVADA 

€I promedio det drea cultivada en la ditima década fue poco mas de 1,300.000 hectdreas. Entre 1988 y 

1995, ésta registré una tasa de crecimiento promedio anual de 6.4%, al pasar de 1,029.000 en 1988 a 

1,592,000 en 1995. * 

Entre los periodos de referencia es importante observar los cambios que se manifestaron en la participacion 

de los diferentes cuttivos. En efecto, en 1988, los cereales participaban con el 56.40%, los industriales y los. 

tubérculos con poco més de 18.0%, con més del 4.0% los frutales y las hortalizas, con porcentaies inferiores 

los forrajes. Esta composicién se madificé sustancialmente en 1995. En este afio, los cereales bajaron su 

participacién a 43.0%, trece puntos por debajo de 1988. L .Uos cultivas industriates ragistraron un aumento 

importante, pasaron de 185,535 hectareas cultivadas a 633,631 entre 1988 y 19951, representando en este 

Ultimo afio el 38.9% del total del drea cultivable. Entre estos productos destaca la soya, que cobra importancia 

en la exportacion, que pasa de 78 mil hectareas en 1988 a 428.4 en 1995, situacién similar ocurre con el 

girasol y en menor medida el café, algodén y fa cafia de azicar. Véase cuadro N° 9. ” 

En ef mismo periodo, la hoja de coca reveld una disminucién (-0.08%) en su tasa de crecimiento promedio 

anual, de participar con el 4.5% en 1988 det total cuttivado, se reduce a cerca del 3.0%. 

Con la finalidad de determinar la importancia de fa hoja de coca en el total del area cuttivada, la 

tendencia y su panticipacién a nivel departamental se elabord el cuadro N° 10. En este se pude observar 

que el totat cultivado asciende a 1,417.330 hectareas, incluyendo la hoja de coca. El departamento de 

Santa Cruz absorbe mas del 43.02%, destacando {0s cultivos industriales y en menor medida los 

  

3° Cfr. Instituto Nacional de Estadistica. Op Cit. Pags. 154-160 y Miller & Asociados. Estad/sticas 
Sociceconémicas 1994, Pags. 54-63 

® Véase, ibidem 
“ yéase, Miller & Asociados. Op Cit, Pag. 88. 
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tubérculos y frutales. Pese a que es una zona apta para el cultivo de coca, ésta registra tener una 

participacién muy baja. 

Otro departamento que cobra importancia en el tota! es La Paz, registra el 13.6%. En este departamento 

Se Cultivaron 14.300 hectareas en el aflo 1993 de hoja de coca, lo que significa del totat departamenta! el 

7.3%, En el caso de Cochabamba su participaci6n alcanz6 a 12.5% del total de ta superficie cultivada, es 

también otro de tos departamentos que cobija a ta hoja de coca. En este se cuttivan 32.900 hectareas y 

representan del departamento el 18.5%. 

Por su importancia destacan asimismo, Chuquisaca y Oruro con ef 10.5% y 2.8%, respectivamente. En 

porcentaje inferior jos departamentos de Tarija con ef 5.8%, Oruro el 2.8%, Beni el 2.3% y Pando can el 

1.0%. En todos estos departamentos e! cultivo de la hoja de coca no est4 presente. 

1.4.2 VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

En Bolivia existe una agricultura tradicional que a pesar del crecimiento de los cultivos de hoja de coca 

también se ha desarrollado y se contindan impuisando. La politica de desarrolfo aitemativo ha impulsado 

una diversificacién de cuttivas a fin de no fomentar el monocultivo de la hoja de coca en algunas 

regiones de! pais. 

En el cuadro N° 11, se tienen algunos indiCadores de la hoja de coca y jos cultives altenativos de 

reciente insercién en la agricultura campesina. 
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Cuadro N° 11 
Indicadores de la coca y cultivos alternativos 

  

  

  

Cultivo Numero de afics antes | Inversién | Ingreso neto 
de la primera cosecha | inicial (1) anual 

[ uss uss 

Coca (2) 41 1.118 1.478 
Pifta tradicional (3) 1 1.873 240 

Pifia tradicional mejorada (4)° 1 1.645 330 
Pifia innovada(*) aplicada (5) 1 4.187 1.528 
Pifia innovada (6) 1 8.209 5.803 
Banano tradicional (3) 1 643 89 
Banano tradicional mejorado (4) 1 648 “495 
Banano innovado aplicado (5) 1 1.877 390 
Banano innovado (6) 1 2.683 468 
Maracuya innovado aplicado (5) 1 2.275 1.478 
Maracuyé innovado (6) 1 2.936 920 
Palmito innovado aplicado (5) 1 1.898 462 
Palmito innovado (6) 1 1.871 587 
Pimienta innovada (6) 2 2.672 449 

Citrico tradicional (5) 8 2.565 308 
Citrico innovado (6) 5 1.932 768 
Sistema tradicional (3) (7) 1 617 156         
  

(4) Inversién requerida antes de'la primera cosecha 
(2) Precio promedio observado en los Uitimos 12 meses 
(3) Variedad de cuttivo y tecnologia aplicada antes de la ejecucién del programa de Desarroiio 

Altemativo “ 
(4) Variedad tradicional con tecnotogia mejorada a través del programa de Desarrollo Altemativo 
(5) Variedad nueva de cultivo con tecnologia innovada aplicada por ciertos agricultores con asistencia 

técnica del programa de Desarrollo Altemativo 
(6) Tecnologia “6ptima” todavia no aplicada por un significative numero de agricultores 
(7) Rotacién tradicionas de arroz, maiz yuca y naranja 
Ciclo de vida productiva: Coca=10 a 12 afios; pifia=3 afios; banano=10 ajios; maracuya=2 aftos, 
palmito=8 a 10 afios; pimienta=10 afios; citricos=20 afios. 

(*) El término innovado en México equivaie a cultivos “mejorados” 
Fuente: Embajada de Estados Unidos en Bolivia- USAID. Libro Verde. Coca-cocaina. Erradicacién y 

Desarrollo Alternativo. 1995 

Los datos reflejan que si bien hay otros cultivos que requieren una inversién menor al de la coca (banano 

tradicional, banano tradicional mejorado y ios productos del sistema tradicional), sin embargo, el ingreso 

neto anuai que proporciona la coca es mucho mayor del que Se percibe con esos productos. 

Destaca en el ingreso neto anuat la pifla innovada, empero, {a inversién inicial que ésta requiere es de 8,209 

délares en comparacién con los 1,118 dilares que se estima requiere ef cultivo de hoja de coca. En las mismas 

condiciones se encuentra el maracuya con una inversién de 2.275 dolares de la cual se obtiene un ingreso neto 

anual de 1.478 ddlares. 

25



  

oe
 
e
e
 

  

Por otra parte, se encuentras ios productos tradicionates como el arraz, jitomate y papa. La importancia de estos 

(adica en que son base de la alimentacién de la poblacién bolviana. 

EI cultivo de papa, segan datos de la FAO", requirié en 1990 de 528 délares para ef cuttivo de una 

hectérea, en 1992 de 684 y 1994 de 832 délares. Hay que recordar que este producto como los demas 

de consumo tradicional, por tanto, su cultivo es casi exclusivo para consumo doméstico. Seguin ta misma 

fuente, los castes de produccién def arroz en ef afio de 1990 fue de 593 délares y en 1994 aumentdé a 

1.038 délares. Para el tomate los costes son mucho menores, tan sélo se requerian 354 délares para 

sembrar una hectérea en 1990, mientras que para 1994 debia ser de 641 délares. 

Es importante resaftar varios aspectos. La calidad de fa tierra, que no es de fas mejores, ias condiciones 

fisicas de los suelos alin en un mismo terreno cambia drdsticamente. Las condiciones para otros 

Productos no tradicionales son desfavorables, la hoja de coca tiene la posibilidad de crecer en casi todo 

terreno y sin mayores cuidados en comparacién con los cultivos altemativos. 

Segundo, el mercado para los productos bolivianos es muy reducido, ademas para hacer ilegar los 

productos como el banano, citricos, entre otros, se requiere de medios de comunicacién que posibiliten 

at acceso minimo de camiones, por el contrario el sistema carretero en Bolivia es minimo, par to que la 

posibilidad de que los productos llequen a los mercados en buenas condiciones es poco probable. 

Muchos de los productos alternativos han tenido éxito entre empresarios que han fogrado insertarse en 

Jos mercados intemacionales, tal es el caso del maracuya y del palmite. Sin embargo, esto ha requerido 

de fuertes inversiones a las cuales la poblacién en general no tiene posibilidades de acceder. 

44.3 PARTICIPACION DEL CULTIVO DE HOJA DE COCA EN EL TOTAL DE HECTAREAS 

CULTIVADAS 

En ei cuadro N° 10 se presentan los productos mds representativos que se siembran con mayor 

fracuencia en Bolivia. A partir de este cuadro se ha elaborado el cuadro N® 12, el mismo que ilustra a 

partir de la comparacién de hectéreas cuttivadas, la importancia de la hoja de coca en la estructura 

agricola, asi como, el peso relativo de cada uno de los cultivos en la superficie sembrada.” 

Para ta determinacién de lo anterior se seleccionaron a todos aquetlos productos que cuentan con 

*" Véase, hitp/Mao.org 
” Véase, ibidem. 
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Presencia permanente durante los cinco Ultimos afios y que estan incorporados con cierta 

representatividad en el total cultivado. Se tomé 1993 como afio de referencia para llevar a cabo este 

andlisis, en virtud de que en éste se encuentran los datos pata la mayoria de los productos 

seleccionados. 

Los mds de 1,4 millones de hectdreas destinadas a ta actividad agricola en 1993, se sembraron 22 

Productos. Del total observado 6 productos corresponden a Cereales y representaron el 27.2% del total. 

Los industriales sumaron también 6 productos y representaron del total similar porcentaje, estos dos 

Componentes en conjunto sumaron 12 productos y participaron con el 54.4% dei total de los cultivades. 

Los frutales integrados por 3 productos, las hortalizas por 3 y los tubérculos por 2 representaron el 

36.3% del total. En ef caso-de los forrajes su porcentaje fue del 4.5%. 

Por ef lado de fa superficie cultivada, destaca en el cuadro N° 12, los cereales y los productos 

industriales, los cuales con 12 productos, absorben mds del 76.8% del drea cultivada. Los frutales que 

€n ndmero son 3, sdto utilizan et 3.8% del area cultivable, situacién similar se refieja en et caso de las 

hortalizas que cuenta con 3 productos y utiliza el 3.06% del 4rea sembrada. En ef caso de los tubérculos, 

2 productos, ocupan ef 11.85% de fa tierra cultivable y en los forrajes su participacién no rebasa el 1.3%. 

La coca con sus 42.700 hectareas cultivadas representa dei total el 3.02%, porcentaje aproximado a lo 

utilizado por Jos 3 productos frutales (3.85%); 3 de las hortalizas (3.06%); y de forrajes ef 1.34%. 
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Cuadro N° 12 
COMPARATIVO DE HECTAREAS CULTIVADAS 

DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y HOJA DE COCA 

  

  

  

          

(1993} 

PRODUCTOS N° DE % TOTAL HAS. % 

PRODUCTOS CULTIVADAS 

CEREALES 6 27.27 _ 718,585 50.86 

RUTALES 3 13.64 54,357 3.85 

ORTALIZAS 3 13.64 43,271 3.06 

INDUSTRIALES 6 27.27 367,617 26.02 

UBERCULOS 2 9.09 167,351 41.85 

ORRAJES 1 4.55 18,949 4.34 

OCA 4 4.55 42,700 3.02 

[TOTAL 22 100.00 4,412,830 400.00 
  

FUUENTE. Etaboracion propia en base a datos del Insttyto Nacional de Estadisitics, 1953 

HECTAREAS CULTIVADAS 
POR PRODUGTO (1993) 
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1.4.4 VALOR DE LA PRODUCTION DE HOJA DE COCA 

En 1972, el Instituto de Estudios Sociales y Econémicos de la Universidad de Cochabamba, realizé un 

estudio acerca del costo de produccién por hectérea en los Yungas y el Chapare, en el cual para la primera 

zona el costo ascendia a 75.17 ddlares y para la segunda 85.95 délares, dicho estudic no incluye el costo por 

la preparacién del terreno. “* 

La Subsecretaria de Desarrollo Aitemativo calculé en 1987, que el costo de produccién de una hectérea 

de coca ent ef Chapare era de 3,116 ddlares, sufrienda una disminucién para 1988 a 1,506. Mientras que 

en los Yungas el costo para el uitimo afio llegaria 4 2,069 délares. 

Por su parte, la Direcci6n de Reduccién de Coca (DIRECO) sefiala que la preparacién del terreno en el 

Chapare tiene un casto de 940 délares, esto incluye preparacién de terreno y transporte, mientras que 

en los Yungas el costo ascenderia a 1.655 délares. En lo que se refiere a los insumos de plantas esta 

misma fuente sefiala que por hectérea en el Chapare se requieren 42.000 plantas y en los Yungas sélo 

25.000. 

De acuerdo a los estimados por la Subsecretaria de Desarrollo Atternativo (Subdesal), el costo de 

produccién por hectérea de hoja de coca en 1992 sumé 1,508 délares para el caso del Chapare y 1,609 

délares para Yungas. Los costos incorporados para ambas zonas son: proceso de cultivo, utilizacién de 

insumos, estos ultimos referidos especialmente a almacigos, herramientas y materiales utilizados, asi 

como la depreciacién. 

En el caso del Chapare, donde se produce el mayor volumen de hojas de coca excedentaria, el costo por 

cada hectérea es inferior en 101 ddlares, con referencia a los Yungas, de acuerdo a su composicion se 

observa que el proceso de cultivo es significativamente m4s bajo, utilizacién de mayor numero de 

almaécigos y minimo gasto de materiales, estos no rebasan tos 120 ddlares. Si a estos costos de 1.506 

délares para.el Chapare y 1.609 para tos Yungas, fos comparamos con la asignacién de 2.500 délares por 

compensacién econémica por erradicacién notaremos que el pago cubre los gastos del productor durante 

el primer afio de cultivo de altemativo para que la planta se desarrolle en fonna adecuada. Sin embargo, 

este monto no satisface los gastos que realiza el productor en los siguientes afios. 

Si tomamos en cuenta los datos que plantea Oscar Antezana en Bolivia’s coca-cocaine sub- 

economy in 1994,“ los costos se dividen en tres grupos: de inversi6n, costo de mano de obra y 

3 Véase, Quiroga, José A. Coca/cocaina, una vision boliviana. Pag. 79 
* Véase. Antezana, Oscar. Bolivia's coca-cocaine sub-economy in 1994. USAID-Bolivia, 1995
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@groquimicos. Dentro de la inversién se considera fa tierra, sea ésta propia o rentada, ta 

Preparacién de la misma y los aimacigos, de jo cual resulta aproximadamente un total de 1.023 

d6lares, en este modelo se considera el valor de la produccién de la hoja de coca indistintamente, 

No como jos datos anteriormente citados que hacian una distincién entre Yungas y Chapare. Por 

costo de labor se refiere al deshierbe manual, Ja apticacién de agroquimicos, la cosecha y secado, 

asi como el transporte, lo que da un total de 548 délares. Por ultimo, en agroquimicos se incluyen 

los fertilizantes, herbicidas e insecticidas, que suman 58 délares, En total, el costo de produccién 

de la coca seria de 1.629 délares por hectérea. 

Por la diversidad de datos y los métodos empleados para obtenerlos, es necesario considerar que 

éstos séto sirven de referencia. En este caso podemos observar que los costos son, en la mayoria 

de los casos, mas elevados en los Yungas que en el Chapare. 

El valor de !a coca en el mercado nacional e intemacional, si bien tiene una base en el costo de cultivo 

de hoja de coca, depende del contexto y de las politicas implementadas en ambos pianos. 

1.4.4.1 CONSUMO INTERNO Y EXTERNO 

Segun lo que establece la Ley 1008", en Bolivia bastaria con 12.000 hectdreas de cultivos de hoja de 

coca pata satisfacer el mercado intemo. A través de los estudios de 1977 de William Carter y Mauricio 

Mamani se puede determinar que entre el 60 y 80% de la poblacién rural de Bolivia consume coca en 

su forma tradicional, acullico”, y que incluyendo otros usos como infusiones o preparados medicinales 

llegarian hasta el 89 y 91%. 

EI consumo entre la poblacién rural es. alto, esta fendencia se puede apreciar también en e| 4rea urbana 

por la extensi6n de las costumbres de la poblacién que migra a estos centros. 

  

“ Véase. Ministerio de! interior. Responsabilidad compartida en ta lucha contra el narcotréfico. 
Compendio de convenios muttilaterales, subregionales, bilaterales y legisiacién nacional. Ley 1008. Del 
Régimen de Coca y Sustancias Controladas. Art. 29. Pag. 349 
* Véase. Carter, William y Mamani, Mauricio. Op. Cit. Pags. 41-67 

"La hoja de hoja de coca se consume dé diversas maneras. La mas conocida es el aculli, (término 
derivado del verbo aymara akhullifia), descrito en castellano como “mascar”. En realidad, tas hojas no 
se mascan; Son colocadas a un Jado de Ja boca, con una pequefia cantidad de Iiijta o “lejia” (una 
sustancia alcalina elaborada con cenizas de una vatiedad de especies vegetales) hasta formar un bolo. 
Después se mantiene el bolo en la boca sin mascarlo, chupéndolo de vez en cuando para extraer su 
jugo. Cuando pierde el sabor (después de unas dos horas), e) bolo gasiado, o jachu, es eliminado, y se 
procede a un nuevo aculli.” Lema, Ana Maria. Historia del Uso Tradicional de la Coca en Instituto 
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Cuadro N° 13 
Bolivia: Costos de produccién 

  

  

    

de ia hoja de coca 
1994 

$US por has. 

ja) Inversién 1023 

Tierra 200 

Preparacion de la tierra 520 

Almacigos 303; 

b) Costo de labor 548 

Deshierbe manual 160 

Aplicacién de agroquimicos 76 

Cosecha y secado 116 

Transporte 196 

c) Agroquimicos 58 

Fertilizantes 10 

Herbicidas 8 

Insecticidas 40 

Total 1629     
  

Fuente: Elaboracién propia en base a datos de Bolivia's 
coca-cocaine sub-economy in 1994, USAID-BOLIVIA, 1995 

  

Boliviano de Biologia de la Altura. Usos de la hoja de coca y salud publica. Pag. 21 
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El precio de la coca es un indicador que sufre constantes variaciones, puesto que depende de olros 

factores ajenos a los de la oferta y la demanda, entre otras se encuentras las politicas implementadas 

por el gobiemo, la erradicacién y fa interdicci6n. 

Entre 1986 y 1995 los datos con que se cuentan muestran la anterior afirmaci6én. Por ejemplo en el 

Siguiente cuadro se puede apreciar que el precio en mas de una ocasién se duplica de un mes a otro, 

asi como los descensos también son significativos. 

Las exportaciones de coca boliviana son minimas, el mercado intemacional de hojas de coca se 

abastece principatmente de Peni. Bolivia exporta coca legal para la fabricacién de coca-cola; de igual 

forma exporta cocaina a la industria farmacéutica de Estados Unidos. Dichas exportaciones son 

controladas por una empresa pfivada y vigiladas por el gobierno. 
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Cuadro N° 13 
PRECIO DE LA HOJA DE COCA 
Por mes, seguin afios 1986-1995 

  

  

  

  

  

ANO ENERO FEB MARZO | ABRIL MAYO JUNIO JULIO | AGOST. SEP. ocT. NOV. bic. 

1986| 149.6) 58.6 404.1 14 53.2) 53.1 63.3 73.6 101.4 
1987 44.1 72.7 100.7 104.9 48.5 82.1 95.2 79.3 48.5) 723 77.4 40.9 
1988 23.9 20.6: 23.8 23.6; 29.8; 52.4 101.4, 116.8; 92.3 64 102.4 96.2 
1989] 62.4 69 77.2 67.1 60.9) 60.3) 70.9) 87.1 57.4 33 29.3 18.3 
1980 14.4 11.9 14.9 9.9 16.7 27.5) | 345! 443) 48.3 32 20.5 11.4 
1991 24.5! 53| 68.4 50.9 37.6 52.3 36.1 43.5 84] 38.6) §2 35.4 
1962) 26.2 38.1 46.6) 38.5 413 44 38.2) 39.7 56.3 43) 42 39.7 
1993 444 45.9 45.6) 49.6 47 62 80.4; 66.6 76 65 52.7 54.3 
1994 51.8 50.4 27.2 414 41.9 426 33.1 37.2 55.7 714 82.9 74.9 
1995 70) 76.5) 67.6; 58.8 62.8 60.7) 59.8 84.9: 61.7 63.2 64.9 64.3 

INCREMENTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR (%) 

1986 -60.83 77.65 -86.55 280.00 0.19 19.21 16.27 37.77 
1987) = -56.51 64.85 38.51 4.17 53.77 69.28 15.96 16.70 38.84 49.07 6.64 46.95 
1988} -26.89 31.10 15.53 0.84 26.27, 75.84 93.51 18.19 -20.98 30.66 60.00 6.05 
1989) -35.14) | 10.58 11,88 -13,08 9.24 -0.99 17,58 22,85 34.10 -42.51 11.21 35.49 
1990} = -23.81 17.36 0.00 -16.81 68.69 64.67 25.45 28.41 9.03 33.75 +35.94 44.39 
1991} 114.91 116.33 29.06 +25.58 26.13 39.10 40.98 20.50 24.14 26.52 34.72 31.92 
1992] -25.99 49.24 19.18 17.38 7.27 6.54 -13.18 3.93 | 41.81 23.62 -2.33 5.48 
1983] 11.84 3.38 -0.65 8.77 5.24 31.91 29.68 217.16 5.11 7.14 18.92 3.04 
1994 4.60 -2.70 -46.03 51.10 1.95 1.67 -22.30 12.39 49.73 27.65 16.60 -9.65 
1985) 6.54 §.29 11.63 13.02 6.80 -3.34 +148 853 4.93 2.43 2.69 0.92                             

FUENTE: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Marzo, 1996 
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CAPITULO I! LA COCA EN LA HISTORIA 

La existencia de cuitivos de hoja de coca data de aproximadamente cinco mil afos. Diversas 

investigaciones “” ponen de manifiesto que en sus origenes la coca estaba destinada a ofrendas al 

sol, a la Pachamama’ y a otras deidades. Con la finalidad de verificar su presencia en fas antiguas 

culturas, en ef presente apartado se ilustra su comportamiento, que en lo posterior seré de utilidad 

para fijar la diferencia que existe entre el uso tradicional de ta hoja de coca y el ‘consumo de cocaina. 

Comenzaremos ei andlisis con la importancia que observa la hoja de coca en las culturas andinas. 

2.4 USOS TRADICIONALES PREHISPANICOS DE LA HOJA DE COCA EN LAS CULTURAS 

ANDINAS 

La cultura aymara estuvo asentada en una amplia y drida meseta ubicada entre fa Cordillera Oriental 

y Occidental de los Andes. La existencia de esta cultura se fundamenta a partir de las piezas 

arqueolégicas encontradas y por estudios especializados sobre el desenvolvimiento de esta cultura. 

Testimonios y hallazgos muestran el dominio que alcanzaron sus pobladores sobre la escuitura en 

piedra y la construccién de fortatezas que son admiradas en la actualidad.** También se observa que 

destacaron en el manejo y aleacién del bronce y el estafio, asi como, la forma en que adaptaron la 

agricultura a la afidez y a la hostilidad del cima. Por los testimonios existentes se puede afirmar que 

fue el primer puebto agricuttor de la regién y que todos sus esfuerzos estuvieron encaminados a 

generar un predominio de sus recursos humanos sobre la naturaieza. Se asegura, ademas, que 

tenian una agricultura diversificada donde fa papa era uno de los productos basicos y de la cual 

hicieron una cuttura semejante a la del maiz, al extremo que flegaron a descubrir procesos de 

deshidratacion que permitian a este producto, conservarse por muchos ajlos y servirles de reserva en 

periodos de escases alimentario.” 

Si bien, lograron extraer de la naturaleza los medios necesarios para su sobrevivencia, no es menos 

cierto que fue un esfuerzo fargo y tortuoso. Sus continuos descubrimientos y su creatividad les 

7 Véase, Quisbert, Maria Teresa. América Latina. Pags. 8 y ss; Lema, Ana Maria. Op. Cit. Pégs. 

15-18 
* Pachamama es ia Madre Tierra 
* Véase, Lema, Ana Maria. Op. Cit. Pag. 15-16 
“ Véase, Quisbert, Maria Teresa. Op. Cit. Pag. 4. Sobre este particular la autora sefiala que 

desarrollaron la técnica de Ja agricultura como queda demostrado en las excavaciones de la pampa 

de Koani, donde mediante un sistema de camellones se obtenia regadia de una extensa pampa 

cercana al lago Titicaca. 
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permitié incursionar en otro tipo de actividades y diversificar su produccién. Asi, profundizaron y 

extendieron sus cuitivos a otras fronteras productivas como los cuttivos tropicales, tubérculos y 

cereales. En ctro ambito, también consolidaron ta domesticacién de la llama, la vicufia y la alpaca, 

animales que fueron utilizados como medios de transporte, de complemento alimentatio, asi como, el 

Procesamiento manual de la lana les permitié obtener materia prima pata ta fabricacién de su 

vestidd. 

Otro de los aspectos qué cobré predominio en la cultura aymara fue su organizacién socio-cultural, la 

misma que fue transmitida y absorbida con posterioridad por los quechuas, dado el alcance y la 

novedosidad de su funcionamiento. La extensién del idioma aymara y el contenido amplio de cada 

palabra, es abrié las fronteras de la comunicaci6n en todos tos niveles, lo mismo, que ja celebracién 

periédica de sus practicas rituales y ta adoracién de sus deidades. 

Este conjunto de avances logrados per los aymaras en el campo econémico, social y cultural 

corroboran en cierta medida (os argumentos acerca det conocimiento y los usas que se le daba a la 

hoja de coca. 

Casi todas las referencias de !a-época hacen mencién a los componentes cultural, ritual, retigioso, 

alimentario, medicinal, econdémice y social que se le otorgaba a esta planta era, en otros términos, ef 

elemento esencial de la vida cotidiana de esta cultura. En efecto, los aymaras desarvollaron el cultivo 

de !a hoja de coca a la par que el.cultivo de tubérculos y el trigo de las alturas (la quinua)*. La 

presencia de ia hoja de coca, también, es verificada en los residuos que quedaron de esta planta en 

los descubrimientos arqueotégicos, en particular, en las piezas de ceramica, !o que supone el uso 

médico-rituat que era practicado por esa cultura. * 

Cary Lobb, representante de! Instituto Indigenista Americano, manifiesta que "el uso de la coca por 

los indigenas de Sudamérica es de tal antigiiedad que resulta imposible determinar cuando liegé a 

ser elemento importante dentro de ciertas culturas dei continente, existen pruebas documentates muy 

amplias que revelan que la coca tenia un papel importante dentro de ciertas culturas del continente” *° 

  

» Véase, Canelas, Armando y Canelas, Juan Carlos. Op. Cit. Pags. 34-35 
5 ¥éase, Lema, Ana Marfa. Op Cit. Pags. 16-17 
32 Véase, Escohotado, Antonio. Historia de las Drogas. Tomo |. Pag. 123 
% Gitado por Lafuente, Basilia. Coca y cocaina. Una visién distinta. Pag. 13 
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Se atribuye a tos aymaras la masticaci6n de la hoja de coca, asi como, la difusién de este producto 

hacia otros pueblos donde le daban un uso ritual y de masticacién en forma de polvo.** 

Cary Lobb, también, sefiala que el cultivo y masticacién de hoja de coca comenzé en Colombia y 

después se expandi6 a otras culturas como la aymara y quechua, respaldando sus afirmaciones en 

las figuras de terracota descubiertas en Colombia que representan a hombres con mejillas hinchadas, 

dando fa impresién de estar masticando hojas de coca. Con fines ilustrativos es pertinente destacar 

los descubrimientos de este periodo, y que dan justificacién a to descrito. Se tiene, por ejemplo, ia 

ceramica perteneciente a la cultura Valdivia encontrada en la costa sur del Peri, la cual tendria una 

antigiiedad de mas de 3000 afios a.C.; las tumbas halladas en Hauca Prieto, al norte de Per, son 

mas evidentes, por haber sido descubierto junto a las momias, bolsas conteniendo hojas de coca y 

que datan de 2000 a.C. En Tiahunacu, se descubrieron objetos de oro y cerémica representando 

seres humanos con las mejillas abultadas por el bolo de coca. Estos hallazgos permiten deducir que 

el cultivo de ta coca en la zona andina y sus diversos usos datan de tiempo antes al predominio 

incaico.” 

La cultura aymara hered6 a los quechuas sus conocimientos y su cultura, asimiladas plenamente ain 

después de la desintegracién de la civilizacin aymara aproximadamente en el siglo VI de nuestra era 

producto de dificultades intemas y de la sequia prolongada que determindé el abandono de su territorio 

y posterior derrumbe. . 

La asimilaci6n paulatina de la cultura heredada permitié a ta sociedad quechua, Ja consolidacién y 

conformacién durante su dominio de una sociedad mucho mas evolucionada y con una caracteristica 

de diversificacion en sus actividades productivas, econdmicas y culturales.** 

Durante el periodo de predominio de la cultura quechua ef consumo de hoja de coca era considerado 

como un privilegio, esto es, estaba destinade especificamente al uso médico-ritual. En efecto, todas 

las plantaciones de coca pertenecian a la familia real y aparentemente sdlo la nobleza y aigunos 

sectores privilegiados tenian derecho a masticar la hoja de coca, testimonios de la época indican que 

“usar libremente la coca era un privilegio de la oligarquia, concediéndose como gracioso favor a 

soldados y mensajeros. Mascar sin autorizacion constituia un crimen de lessa majestad. Se daba asi 

“4 Véase, Bedregal, Guillermo y Rudy Viscarra. La fucha boliviana contra la agresién del 
narcotrafico. Pag. 16 
*S Véase, ibidem. Pag. 21 
56 Yéase, Escohotado, Antonio. Op Cif. Pag. 121. El autor sefiala que esta sociedad tuvo logros 
positivos en su reinado y desarrollo fundamentatmente de grandes obras publicas "pues ademas 
de popularizar ef uso de aperos agricolas de metal hicieron espléndidas calzadas y sembraron su 
territorio de aibergues y almacenes” 
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el caso de que una parte considerable del tributo de trabajo se centraba en producir los llamados 

Panes de coca, mientras, af mismo tiempo, el control de su consumo por el pueblo consolidaba un 

sistema de prohibicion”.*” 

Se puede afirmar que en este periodo, se estimulé el cultivo de la coca y, al mismo tiempo, se 

Manifesté una prohibicién relativa de su consumo a la poblacién de estratos bajos, su ampliacién 

hacia otros segmentos de la poblacién fue autorizada por ei inca, es el caso de ja casta sacerdotal a 

quienes se Jes autorizé la utitizacién de hoja de coca en ceremonias adivinatorias y otros ritos. 

La magnitud de cultivos y et consumo de coca es un tema que produce controversias. Asi, algunos 

investigadores sefiatan que fas clases populares estaban excluidas del derecho a su consumo y que 

el producto del consumo estaba destinado a los nobles, sacerdotes del imperio y personas con 

memoria privilegiada que relataban la historia con lujo de detalles y en algunas ocasiones se 

entregaban a jévenes homenajeados una pequefia porcién de hoja de coca como reconocimiento a 

su esfuerzo y lealtad. Otros estudios sostienen que el cultivo y consumo de hoja de coca era 

monopolio del Estado y de su aristocracia, tas cuales incluso instrumentaban reglamentaciones y 

hormas cohercitivas estrictas en lo referente a la prohibicién del consumo por parte de los stibditos. 

Sin embargo, las anteriores aseveraciones se enfrentan a puntos de vista opuestos, por parte de 

otros anatistas, quienes manifiestan que el cultivo como ef consumo no era Privacidad de ta élite 

gobemante, sino que fue utilizado por las capas bajas de la poblacidn a través de la masticacion.* 

Al margen de las opiniones encontradas lo destacabte de esta controversia es la fundamentaci6n de 

{a existencia de fa hoja de coca y su utilizacién en diversas facetas de la vida de las culturas andinas. 

El consumo, cultivo y el uso ceremonial estaban presentes y contaban con la participacién de la 

mayor parte de 1a sociedad. 

De igual forma encontramos que el origen de la coca para 1as cutturas andinas esta impregnado de 

factores sobrenaturaies. Las leyendas en torno a la aparicién de la coca reafirman que ta hoja es un 

elemento importante de las culturas de la region. El origen de fa “planta divina” ha sido explicado de 

diversas formas, todas elias de origen mitico-sagrado. 

La leyenda aymara narra que ‘los antiguos pobladores hablan quemado grandes 4sboles a fin de 

preparar ja tierra para la siembra. El humo producido por esta quema se habia elevado tanto que 

llegd a cubrir el llimani y el-Mururata, picos nevados particularmente apreciades por tas divinidades. 

  

5 Ibidem. Pag 122 
5% Véase, Renzo, Abruzzece, La episteme divina. La Raz6n, Suplemento Ventana, 4 Febrero, 1996 

37



    

Ante este espectaculo, el dios Khuno, dios de la nieve y la tempestad, se encolerizé y lanzé una 

maldicién sobre los hombres que habian cometido tal sacrilegio. Las casa y cultivos fueron destruidos 

Por torrenciales lluvias que empezaron a caer. Asimismo, se interrumpieron las rutas que conducian 

al Altiplano, obligando a los pobladores a entrar en tos bosques en busca de alimentos. Rendidos por 

el hambre y ef cansancio, fos maidecidos hombres, percibieron una planta maravillosa, cuyas hojas 

eran tan atractivas que no pudieron resistir a arrancar algunas de ellas y empezar a masticarlas. Esta 

planta era el arbuste de coca”? 

La leyenda quechua cuenta que “la coca era una joven india, muy bella, que vivia en una pequefia 

aldea del Collasuyo, Se dice que su piel, lisa como la de un fruto, tenia el color de fa miel. Coca era 

vanidosa, burtona y egoista. No tomaba nada en serio y pensaba sdélo en divertirse y bailar. Coca se 

reia de los jévenes que se enamoraban y pretendian casarse con ella. Nunca tas penas habian 

ensombrecido la felicidad de su vida. Desde el amanecer, ella cantaba a coro con fas aves y recogia 

flores silvestres que luega prendia coquetamente en sus cabellos, que eran negros come tas noches 

de iuna. Coca, sin embargo, era muy respetuosa de los deberes que las jévenes de su comarca 

tenian que cumplir por mandato def Imperio. Coca hilaba lana de vicufia y de alpaca con una fina 

tueca y, a fin de cumplir el encargo que el hijo del Inca habia hecho a los mas habiles artesanos de ta 

comarca, ella combinaba con exquisita habilidad, los hilos m4s raros y los més bellos. Su vida 

transcurria en medio de la algarabia pero su coqueteria la empuj6 a ofrecer su cuerpo a los hombres 

que ella desdefiaba enseguida. Esta situacién fue la fuente de su desgracia, pues los pobladores 

molestos por las actitudes de Coca, hicieron llegar a conocimiento del Inca sus quejas y tamentos. Tal 

como estaba establecido, el Inca reunid a los sabios y adivinos de la comarca y les pregunté qué 

hacer ante esa situacién. Los adivinos consultaron jos augurios e informaron al Inca que era 

necesario sacrificar a Coca, pues de no hacerlo, el Imperio seria victima de terribles catdstrofes. El 

inca, Nena de tristeza, escuché ta implacable decisién y luego hizo traer a Coca para que sea 

sacrificada durante una solemne ceremonia. Luego de sacrificio, los pedazos del cuerpo de {a joven, 

fueron enterrados en {aS cuatro esquinas def mperio, en lugares precisos indicados por fos sabios y 

“adivinos. No pasé mucho tiempo cuando en esos lugares, empezaron a germinar unos arbustos de 

bellas hojas, que los pobladores de la regién denominaron ‘coca’ en honor a la joven sacrificada™ 

En 1922, Antonio Diaz Viliamil en su obra “Leyendas de mi tierra” escribié ei origen de la hoja de 

cota, esta narracién situada en el ocaso del imperio Inca contradice fos hallazgos arqueolégicos que 

dan a la hoja de coca una presencia ancestral, sin embargo, es importante porque es premonitoria. El 

autos sefiala que con Ja conquista espafiola a Cajamarca (1533) fue destruido cruel y 

* Instituto Boliviano de Biologia de la Altura. Op Cit. Pag. 89 
* tbidem. 
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Sangrientamente las ciudades y fos pobtadores del imperio incaico. La destruccién alcanzé a los 

Cultivos y los templos, el saqueo de los tesoros sagrados y el abandono de los sobrevivientes. Un 

viejo yatin’, quien por orden del inca custodiaba ef Tempio de ta isia del Sof huy6 hacia el oriente dei 

lago Titicaca Hevando consigo los tesoros sagrados, pero al sentirse descubierto tiro los tesoros al 

fondo del lago y, pese a Jas torturas no revelé el lugar en que habia ocultado las piezas sagradas. En 

un estado de agonia el yatiri sofié con ei dios Sol, quien !e ofrecia una recompensa por defender 

valerosamente sus tesoros. El viejo yatiri sabia bien que su raza estaba vencida, resignados a la 

esclavitud o a huir a regiones donde tos conquistadores.no hubieran llegado atin, resolvid pedirle una 

gracia, un bien durable, para dejario de herencia a ios suyos, algo que no fuera ni oro ni riqueza, algo 

que et “blanco ambicioso” no pudiera arrebatartes, un consuelo secreto y eficaz para los incontabtes 

dias de miseria y padecimiento que le esperaba a su gente. Al sentir la muerte cerca el yatiri dijo 

“hijos mios voy a morir, pero antes quiero anunciaros lo que el Sol, nuestro dios, ha querido en su 

bondad concederos por.jntermedio mio: subid al cerro préximo. Encontraréis unas plantitas de hojas 

ovaladas. Cuidadias, cultivadias con esmero. Con ellas tendréis alimento y consuelo. En las duras 

fatigas que os imponga el despotismo de vuestros amos, mascad esas hojas y tendréis nuevas 

fuerzas para el trabajo. En los desamparados e interminables viajes a que os obligue el blanco, 

mascad esas hojas y et camino se os haré breve y pasajera, En e! fondo de las minas donde os 

entierre la inhumana ambicién de los que vienen a robar el tesoro de nuestras montafias, cuando os 

haliéis bajo la amenaza de las rocas prontas a despiomarse sobre vosotros, el jugo de esas hojas os 

ayudara a soportar esa vida de obscuridad y de terror. Cuando querdis escudrifar aigo de vuestro 

destino, un pufiado de esas hojas tanzado al viento os diré e! secreto que anhelas conocer™ 

La parte de la leyenda que se considera como una premonici6n es la afirmacién del yatiri, “cuando ef 

blanco quiera hacer lo mismo y se atreva a utilizar como vosotros esas hojas, le suceder4 todo !o 

contrario. Su jugo, que para vosotros sera fuerza y vida, para vuesiros amos sera vicio repugnante y 

degenerador, mientras para vosotros los indios sera alimento casi espiritual, a ellos tes causara 

idiotez y locura* 

Como éstas, todas las concepciones def origen de [a coca estén impregnadas de {o mitico-retigioso, 

una visién compariida por toda ia cultura andina. 

  

” el yatiri es un sabio o adivino 
*! Diaz, Villamil Antonio. Op. Cit. Pag. 34-35 
® Ibidem. Pag, 36 
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2.2 PERIODO VIRREINAL: TRANSICION Y CAMBIOS EN EL CONSUMO DE LA HOJA DE COCA 

Con el descubrimiento de América y mas tarde con la conquista, se modificé el uso que se fe daba a 

la hoja de coca, en cuyas formas de consumo no intervenia el intercambio comercial ni fa produccién 

especializada para el mercado. EJ antiguo sistema es reemplazado por un nuevo régimen de 

produccién y consumo. En un principio los espafioles intentaron eliminar el cultivo de coca, pero 

fapidamente se percataron de la importancia de esta planta, por tal raz6n no sélo la aceptaron, sino 

que la extendieron y dirigieron su Cultivo y comercializacion. 

La produccién empezé a ser imputsada a partir de las grandes haciendas dominadas por los 

colonizadores y el producto generado en éstas tendié a destinarse al intercambio, es decir, a 

transformarse la hoja de coca en una mercancia, que con el tiempo llegé a representar ingresos 

importantes a la Corona.® 

Es en fa primera mitad del siglo XVI que la coca pierde su caracteristica de ritual para incorporarse 

Predominantemente al consumo masive, es decir, deja de ser parte de la mitologia para convertirse 

en un insumo indispensabte en ‘a economia de fa colonia, una nueva forma de control social y de 

generacién de riqueza y excedente econdmico. 

Desde 1550, periodo en que.se dio e) auge de la mineria, Ja produccién y el consumo de hoja de coca 

comenz6 a incrementarse como consecuencia de la incorporacién de nuevos trabajadores al sector 

de la mineria, el cual requeria de este producto para tener mayor rendimiento 6 

A ja consolidacién de la conquista, tos cocaies como las tierras pasaron a propiedad de la Corona 

espaiiota. Los nativos de ser tos principales productores de coca y propietarios de todas esas tieras, 

s6lo se les permitié ser usufructuarios de sus propias tierras, pero ademés se les obligd a pagar 

tribulos a ja. Corona como derecho de conquista” de esta manera los conquistadores con e! apoyo del 

clero legaron a conformar las estructuras de poder, consiguientemente {as instancias supremas de 

control y ja centralizacién de los cultivos de coca. Con los afios esta forma de control se fue 

diversificando, pasando ta actividad cocalera a manos de los encomenderos y de propietarios 

mineros. 

  

® Yéase, Carter, William y Mamani, Mauricio. Op. Cit. Pag. 91 - 
“ Véase, Pefialoza, Luis. Historia Econdémica de Bolivia. Tomo i. Pags. 153-193 
* Las tierras de las comunidades no pasaron a Ser directamente tierras de la hacienda, sino que 
para que esto ocurriera medié ta encomienda como transicién a tas formas de propiedad privada, 
esto eS, una vez diluida la encomienda se perfild como sistema dominante la hacienda. 
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En ta medida en que fos excedentes se incrementaban surgid la necesidad, por parte de tos 

eSpafioles, de comprar tierras aptas para el cultivo de coca. Estas fueron recuperadas en algunas 

comunidades y haciendas que incursionaron mas en la comercializaci6n que en la produccién, debido 

a los mayores margenes de ganancia. Estos sirvieron ademas, de estimulo para que los hispanos 

residentes en La Paz adquirieran tierras en las principales zonas cocaleras. De esta forma la hoja de 

coca se convertia en otra de las riquezas de la Corona, pero ai mismo tiempo, propiciaba la creacién 

de una base econémica a las ciudades del Cuzco y La Paz, las cuales pasan a ser los principales 

centros de intermediacién de Ia coca. 

Pese a los mayores requerimientos de este producto, por parte de la actividad minera, en 1552, ei , 

Consejo Ectesidstico de Lima condené ei consumo de coca en los rituales religiosos, por considerarta 

aliada del diablo, solicitando a la Corona y a Jos funcionarios Ccoloniales la prohibicién de su cultivo y 

consumo. Es posible considerar esta medida como {a primera base para llevar a cabo la erradicacion 

del cultivo y el consumo, sin embargo, a diferencia de las actuales formas aquella tenia como tnico 

fin no trastocar los intereses del poder eclesiastico, en la medida'en que la hoja de coca era 

considerada por os natives como una planta divina. Las solicitudes y reclamos no fueron acatados en 

su cabalidad por contraponerse a {os intereses de los grandes productores de coca, es decir, en ese 

momento la hoja de coca era el elemento vital para ta generacién de ingresos de las minas y de las” 

haciendas, pero sobre todo estaba encaminado a contribuir at acrecentamiento de !a riqueza de la 

Corona, via la comercializacién y ei pago de tributos. Esta es ta explicacién que veladamente se tes 

dié a los representantes de! Consejo, quienes comprendieron que las prioridades estaban dadas, en 

esta oportunidad, a los beneficios econdmicos y no a la salvaci6n de las almas. 

En este mismo periodo, pese a {os reclamos insistentes dei clero, se habia observado que la 

masticacién de ta hoja de coca tendia a generalizarse, producto de 'a brutalidad conquistadora, y 

cuyos efectos se reflejaron en la miseria prolongada y la mala alimentacion de la poblacién indigena 

La profundizacién de los sistemas de explotaci6n orillé a Felipe Il, en 1567, a considerar a la hoja de 

coca como principal producto alimenticio por su aporte a la mineria, la misma que se constituia en la 

actividad generadora de recursos econémicos con que contaba Espafia. Sobre este particular, Juan 

Mantienzo, en 1567, efectué una defensa abierta sobre el consumo de fa coca. Ei sefialaba que quitar 

ta coca. es querer que no haya Peni, y que si los originarios eran privados de este producto moririan 

de hambre.”” 

  

> Yéase, Quiroga, José Antonio. Op. Cit. Pag. 12 
“ Yéase, Canelas Amado y Canelas, Juan Carlos. Op. Cit, Pag. 69 
© VYéase, Quiroga, José Antonio. Op. Cit. Pag. 24 
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La generalizacién del consumo de coca en la mineria y la reduccién de otros productos alimenticios 

generé la adopcién de medidas restrictivas para su cultivo y consumo. En 1574, se emite una nueva 

fey limitando Ia distribucién de fa hoja de coca sélo en las areas de actividad minera. Es a partir de 

esta medida que se vofvié a plantear (a erradicacién y controf de cultivos de la hoja de coca, en el 

sentido de "que ninguna persona de este reino pueda plantar ni plante de nuevo chacra de coca ni 

Teponga las que estan plantadas, ni siembren coca, ni traer indios a hacer los dichos cocales so pena 

que serén de nuevo arrancados... 

Sin embargo, las disposiciones fueron frenadas permanentemente al observarse la disminucién en ef 

Tendimiento de ios trabajadores, razén ésta, por 1a que ios propietarios de las minas popularizaron el 

consumo de coca con Ia finalidad de obtener mayores rendimientos. En las observaciones sobre esta 

Situacién, el jesuita José de Acosta justifica el consumo ta hoja de coca en remplazo de otros 

alimentos, debido a que “muchos hombres lo consideran mera supersticién e imaginacién (...), pero 

yo pienso que funciona y da fuerza y coraje a los indios pues les vemos marchar durante dias sin 

came, con sdlo un manojo de coca, y efectos parejos”.” : 

Sélo con caracter ilustrativo es pertinente mencionar que la explotacién de las minas de Potosi 

requerian la compra de aproximadamente mil trescientas toneladas de hojas de coca, lo que significa 

un promedio diario de tres toneladas y media. Empero, dichas cifras fueron rebasadas en los 

siguientes afios, prueba de ello es que fos propios espafioles exfendieron y generalizaron el cultivo y 

los usos de la hoja de coca. Entre jos siglos XVII Y XVIII unos dos mil espafioles tenian grandes 

extensiones de tierra dedicados a} cultivo y !a comercializacién de este producto destinado al mercado 

inteno y externo.”° 

En razén de que ia hoja de coca cobra importancia en este periodo y contribuye a la generacién de 

riqueza, el Virrey Francisco de Toleda, emitié una ordenanza para legalizar el cultivo y determiné que 

e1 10% del vafor de las compraventas de hoja de coca sea asignada al clero.” A partir de esta noma 

se constituye el diezmno como fa fuente esencial de ingresos para los obispos y candnigos de Lima y 

Cuzco. La Ordenanza considera que el consumo y comercializacién de tas hojas de coca es 

necesario para el bienestar de los indios, encubriendo, de alguna manera, ia importancia que para el 

clero representaba el diezmo. 

* SEAMOS. Coca, Biografia comentada. Pag. 56 
° Véase, Lafuente, Basilia. Op. Cit. Pag. 17 
* Véase, Carter, William y Mamani, Mauricio. Op Cit. Pag. 89 
7! Escohotado, Antonio. Op. Cit. Pag. 361 
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A principios del siglo XVII, la hoja de coca se habia difundido a lo largo y ancho del mercado colonial 

€ involucraba a distintos grupos de la sociedad y, por lo tanto, era parte importante de la actividad 

econémica. Tal es asi que, a partir de las normas establecidas, se amplié el pago de diezmos para Jos 

ministros de la iglesia en especie o moneda, al mismo tiempo que fa igiesia recreaba sus haciendas y 

dedicaba parte importante de éstas a la produccion de coca." 

Es también en este periodo, que este producto aicanzé un auge considerable y tuvo a fa ciudad del 

Cuzco como la regién de mayor produccién, continuando en importancia la regién de los Yungas de 

La Paz, considerada, por la magnitud de su contribucién al producto total, en otra zona de importancia 

en el territorio de Charcas.”* Otras zonas que comenzaron a destacar son los valles de Cochabamba, 

especialmente las regiones de Pocona y Totora, asi como Carabaya en Puno.” 

El crecimiento de la produccién de hoja de coca en forma sostenida permitié amptiar ef mercado 

intemo. A fines del siglo XVII no sdélo la mineria era 1a que absorbia Ja totalidad de fa coca, sino que 

su consumo logré penetrar a otros asentamientos criollos e indigenas. Esta masificacién de ta 

produccién y comercializacién, propicié la formacién de capitales y, consiguientemente, ta 

, acumulacién de fortunas entre los hacendados cocaleros. La proliferacién de haciendas cocaleras se 

‘empieza a consotidar, y en tomo a elias un centro de recaudacién aduanal en (a ciudad de La Paz.” 

Pero, al mismo tiempo el desenvolvimiento del cultive y la comercializacién tuvo un efecto 

multiplicador e incidié en el desarrollo de otras actividades. Este ritmo de crecimiento se vio afectado 

nuevamente, en 1870, con las subtevaciones indigenas, las que penetraron en varias haciendas 

provocando una disminucién de tas areas de cultivo. En cifras se puede habtar de una reduccién de 

59 haciendas, al pasar de 341 haciendas productoras de hoja de coca a 282." 

Producto de las rebeliones, se dio un proceso de transito de la produccién de hoja de coca de las 

haciendas propiedad de espaficles a ta produccién por parte de los nativos. Este paso permitié ta 

incorporacién de nuevos segmentos de productores indigenas y, consiguientemente, logrd el 

encumbramiento de éstos en fos grupos de mayor control de fa produccién y comercializacién de hoja 

de coca. 

” Con ef producto de este impuesto fue construida en 1831 la Catedral Metropolitana de Nuestra 
Sefiora de La Paz 
” Yéase, Quiroga, José Antonio. Op Cit. Pag. 12 
73 Yéase, Carter, William y Mamani, Mauricio. Op Cit. Pag. 109 
™ Véase, ibidem. Pag. 89 
5 Yé6ase, idem. 
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Por este proceso de reacomodo para mediados del siglo XIX, fa Coca empezé a proliferar en las 

provincias de los Yungas, Larecaja, Mufiecas, inquisivi y Caupolican en el departamento de La Paz.” 

La ampliacion de las tareas de cultivo debido a su rentabilidad y consumo casi generatizado alenté 

alin mas a varios productores y comercializadores a buscar nuevos mercados, 

2.3 LOS ESTIMULOS AL CONSUMO TRADICIONAL DE LA HOJA DE COCA DURANTE EL 

PERIODO REPUBLICANO 

Durante ta é6poca de la Republica el cultive de la coca se incrementé mucho mas que en la Colonia. 

Lo anterior se debid a la mayor habilitacién de tieras para su cultivo y a ia existencia de un mercado 

potencial en los centros urbanos, mineros y rurales de!-pais.” 

Es, en este periodo, cuando se produce, por parte de los industriales cocaleros blancos y mestizos, el 

mayor despojo de tierras de las comunidades indigenas. Es también, cuando los expropiadores 

lograron conformar haciendas valiosas con las mejores plantaciones. Y, la creacién de agrupaciones 

de productores como la afamada Sociedad de Propietarios de los Yungas, quienes se organizaron en 

empresas y sociedades agricolas con el objetivo de plantar mayor cantidad de coca, asi como otros 

productos que incrementaron su demanda como la quinua, el café y entre otros productos agricolas. 

Hacia finales del siglo XIX se comienzan a gestar grandes grupos de interés, llegando incluso a 

participar como principales productores y comercializadores de la hoja de coca personafidades de fa 

élite econémica y politica del pais. Es pertinente también mencionar que presidentes como et Mariscat 

Andrés de Santa Cruz, e! General José Baliivian y el politico José Luis Tejada Sorzano se dedicaban 

a la produccion y comercializacion de este producto.” 

Desde inicios del presente siglo, Bolivia contaba entre los productores al Rey de !a Coca, personaje 

que empieza a aparecer a partir de 1910 en esta actividad, segun ei Centro de Investigaciones del 

Campesino “el poder de José Maria Gamarra, ms conocido hasta 1953 como el "rey de la coca” 

empez6 a dar muestras de implacable existencia, cuando se convirtié en propietario de una de las 

haciendas mas antiguas y productivas de los Yungas: Santa Rosa. A partir de entonces, y gracias a 

su militancia “liberal” y su estrecha amistad con el cauditlo de e$a corriente politica y connotado 

oligarca, Ismael Montes (...) fogré expandir su dominio, hasta que en ef afio 1928 ya posela siete 

*© Yéase, Lema, Ana Maria. Op Cit. Pag. 19 
* Centros como fa salitreras del litoral, e! cobre de Corocora, la quina de Sorata y la goma del 
Norte, donde la coca atcanzaria un nuevo impulso. Véase, ibidem. 
7 Véase, Quiroga, José Antonio. Op Cit. Pag. 12 
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haciendas cocaleras, cinco de las cuales eran las mas ricas de las 272 que en ese tiempo existian en 

toda la region (...) Otro de tos factores decisivos en el incremento de poder de este latifundista, fue su 

felacién directa con las principales magnates mineros. Debido a ese hecho, Gamarta organizé de una 

Manera eficaz el sistema de comercializacién de 1a coca, convirtiéndose ‘con ello en el indiscutible 

lider empresariat de los hacendados de la regién. Hacia 1928 (...) era indiscutiblemente el mayor 

productor de coca en Bolivia. (..) José Gamarra extendié su poder en todos los 4mbitos de la 

Produccién cocalera, y aun siendo el terrateniente con mayor niimero de haciendas en los Yungas, no 

S6lo del norte sino también del sur, no dejé de incrementar un solo instante sus bienes, de tal manera 

que, para 1952, era ya propietario de 9 fincas, sdlo en la regién de Coripata’.* Por otra parte, 

Bascope se refiere al mismo personaje sefialando que * ‘el rey de la coca’ era duefio, incluso, del 

mismo pueblo de Coripata, el que se asentaba dentro del telritorio de sus haciendas (...) Por esa 

faz6n el magnate cocalero se oponia a la creacién o al desarrollo de otros poblados de la region, 

debido a que consideraba que un hecho como ese significaba un foco rival en menoscabo de 

Coripata (...) José Gamarra era un hombre de aspecto duro, que no dudaba en castigar a sus 

servidores cuando afectaban aun minimamente sus intereses. A algunos indigenas los envid a prisién 

politica (...) A partir de 1940 dejé que su hijo fuera el conductor de !a Sociedad de Propietarios de 

Yungas (...), y 61 se retird a vivir a la capital de La Paz, donde poseia varias mansiones (...) Con la 

Reforma Agraria, decretada en 1952, Gamarra perdié siete de sus nueve haciendas de Coripata y, las 

dos que fe quedaron, fueron abandonadas por falta de mano de obra" ” 

La rentabilidad de Ja coca permitié, al mismo tiempo, crear polos de desarrollo locales, como es e} 

caso de jos Yungas que se consolidé como una de las zonas de mayor movimiento. Los datos de} 

Censo de Propiedad Rural realizado en La Paz entre 1881 y 1882 dan cuenta de Ja existencia de 270 

propiedades que producian coca, de las cuales 231 eran grandes haciendas y 39 pequefias 

propiedades rurales. En 1898 la Sociedad de Propietarios de Yungas de Cochabamba Con el! objeto 

de ampliar su frontera agricola y su mercado construyeron caminos y puentes en zonas contiguas a 

fos centros productores de coca. ** 

Fueron, adicionaimente, innumerables ios apoyos y estimulos que recibieron estos grupos para 

incrementar ef mercado inteme, pero al mismo tiempo, también se les facilité ta incursidn en tos 

mercados extemos. Las exportaciones de coca entre 1920 y 1925 fueron de 2,161,243 kilos." Los 

principales paises importadores destinos fueron Argentina, seguida de. Chile. En menor grado 

eStaban Alemania, Ecuador e ingiaterra. 

** Centro de Investigacién y Promocién de! Campesinada. Coca en Bolivia. Pag. 21 
” Bascopé Aspiazu. Veta Blanca: Coca y Cocaina en Boiivia. Pag. 20 
® Véase, Carter, William y Mamani, Mauricio, Op Cit. Pag. 89 
" Véase, ibidem. Pag. 119-122 
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Por su parte, ia consolidacién de ta economia del estafio a partir de principios del presente siglo abrié 

las puertas a un nuevo repunte de fa oligarquia figada a la produccién y comercializacién de hoja de 

coca. En 1922, la Sociedad de Propietatios de los Yungas alcanzaron su verdadero auge, bajo la 

direccion del hacendado Abel Solis y el asesoramiento de José Maria Gamarra, quienes 

reorganizaron y ampliaron la estructura productiva de las haciendas, io anterior con la finalidad de 

satisfacer la demanda de las minas de estafio. 

Pero no Unicamente 1a demanda de Jas minas de estafie absorbian la mayor produccién, sino que los 

requerimientos eran también mayusculos por parte de los paises importadores. Es esta dotle presién 

sobre fa produccidn de fa coca que impulsaba ia diversificacién de ias exportaciones. Estas se dirigian 

hacia ef norte de Argentina y a los campos de nitrato de Atacama en Chile y en menor proporcién a 

Europa. 

Los estimulos a la produccién de hoja de coca también estuvieron influenciados por los cambios en et 

contexto internacional, como es el caso de la depresién de 1929 que produjo un descenso en la 

balanza comercial, y con elio se manifests una reduccién considerable de las fuentes de divisas 

destinadas a la importacién de bienes de consumo y servicios. La actitud det gobiemo ante este 

panorama fue et disefio de politicas contrarestantes a este problema, como es ef caso de la 

impiementaci6n de un Decreto Supremo, promulgado el mes de agosto de 1940, mediante el cua! se 

declara a ta coca como anticulo de primera necesidad y se ordena su venta en forma obligatoria a tas 

empresas mineras y de ferrocartiles, con lo que la produccién y el consumo sufrieron alzas 

considerables.** 

De acuerdo a fuentes estadisticas entre 1900 y 1935 los Yungas de La Paz, producian, un promedio 

anual, poco mAs de! 90.0% de la coca nacional. Pasando, segiin e! Censo Agropecuario de 193?- 

1938 al 97.0%. Las datos de la Comisién de Naciones Unidas difundidas en 1949 sefialan que en ese 

afio, fa estructura de produccidn se modifi.Ucé. En efecto, La Paz reduce su participacién a 89.0% y se 

incorpora Cochabamba con ef 10.0% y Santa Cruz con et 1.0%. En @l caso de Cochabamba cabe 

destacar la produccién en el Chapare, Arani y Carrasco. ** 

© Véase, Lanza, Gregorio. Op Cit. Pag. 29 
" Véase, Bedregal, Guillermo y Viscarra, Rudy. Op Cit. Pag. 71 

™ Véase, Lanza, Gregorio. Op Cit. Pag. 29-30



  

2.4 FACTORES QUE LIMITARON LA PRODUCCION DE HOJA DE COCA 

Si bien durante la primera mitad del presente siglo la produccién y el consumo de hoja de coca 

tuvieron un crecimiento permanente, no es menos cierto que su dindmica fue frenada por diferentes 

factores, fundamentaimente por los de orden extemo que veian en ja demanda no sdélo ef uso 

tradicional, sino que su consumo adguiria otros usos como Ia elaboracién de cocaina. Este ultimo fue 

uno de los factores que timité el desarrollo de la produccién de coca, al mismo tiempo que dehilité ef 

proceso de industralizacién de esta planta. Esta situacién puede ser ilustrada con los siguientes 

hechos. 

En 1920, la Seciedad de Naciones, emprendié politicas para timitar e} cultivo de hoja de coca y de 

esta manera controlar su consumo. De igual forma tas exportaciones de este producto se vieron 

limtadas por fas politicas desplegadas por los principales compradores. En Chile, en 1926, ef 

gobiemo prohibid (a importacién de coca boliviana. Esta medida no se consolidd. Sin embargo, 

tepercuti6 de manera importante en ias exportaciones. En 1940, Chite adquirié mas de 402 mii kg. y 

en 1956 su monte se redujo considerablemente, alcanzando, sdio a 166 mil kg. 

En esta misma linea estuvieron fas acciones desplegadas por Argentina. Este pais, en 1930 

establecié una serie de normas juridicas donde inciuian a la coca como un estupefaciente. Mas tarde, 

en 1938 fue cuando reguié su importacion e incluyé a la coca dentro de estas disposiciones legales. 

Ante este panorama la Sociedad de Propietarios de los Yungas cred la Corporacién de Productores 

de Coca de Bolivia, ia cual logr6é a través del Tratado de Cooperacién Econémica, Financiera y 

Cultural Argentino-Boliviano, que las autoridades argentinas compraran un cupo anual de 500 mil kg. 

de coca a dicha institucién. Pese a este acuerdo el consumo de coca en Argentina tuvo un descenso 

importante. A partir de 1930, se acordé que !a importacién de coca a la Argentina debia ser a través 

del Ministerio de Salud. Este tipo de control estimulé el contrabando desde Bolivia a las provincias 

argentinas de Salta, Jujuy y Tucum4n, el cuai se hizo cada vez mas frecuente, con lo que tos 

volumenes de comercializacién ilegal se elevaron hacia ese pais.** 

Durante toda la primera mitad del presente siglo, el sistema agrario de las haciendas no sufrié 

modificaciones sustantivas, lo mismno que los mecanismos y formas de cultivo y la produccién de hoja 

de coca. Esta forma de propiedad contintio hasta 1953, aiio en que se dio un cambio en las formas 

de propiedad de !a tierra y donde cobra impulso !a pequefia propiedad parcelaria. Asi, el paso de 

  

® Véase, Carter, William y Mamani, Mauricio. Op Cit. Pag. 119 
* Véase, ibidem. 
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hacienda al minifundio profundiz6 ia dispersi6n y la descentralizacién de los cultivos de coca, 

asumiendo a partir de los cincuentas esta forma de propiedad \a mayor parte del cultivo. Este proceso 

de transformacién fue otro de los factores que limité la produccion de hoja de coca. 

Al ponerse en marcha la Ley de Reforma Agraria en 1953, se modificé la estructura territorial y se 

impuls6 la unidad parcejaria campesina. La destruccién de la gran hacienda afecté los volumenes de 

produccién de la coca, debido a la reparticién de Jas tierras de las haciendas y al abandono de tos 

trabajadores. 

A partir de tas politicas de colonizacién, como una consecuencia de) abandono de las minas, que 

apoyé ef Estado es cuando se reactiva el cultive a nivel de pequefias unidades campesinas, y con la 

penetraciin de estos fiujos migratorios es que se atcanza a zonas come el trépico cochabambino, 

dirigido en gran parte a ios cultivos de coca.” Los anteriores asentamientos fueron masificados con 

migrantes temporales que formaban pequefias unidades productivas caracterizadas por su inciusién 

preferente en el cultivo de hoja de coca. 

2.5 CONTROVERSIA ACERCA DEL CONSUMO Y USOS DE LA HOJA DE COCA 

E! uso y consumo de la hoja de coca se difundié a partir de ia 6poca prehispAnica, pasé por el largo 

periodo del coloniaje, hasta llegar al periodo actual. Sin embargo, ef transite por todas estas etapas 

generd una serie de opiniones encontradas en fo referente al consumo tradicional, las cuales en 

muchos casos, fueron la base para identificar y hallar una similitud entre ta hoja de coca y ta Cocaina. 

La exposicion que se realiza en este apartado es esencial porque pemite fijar las diferencias entre la 

hoja de coca y su masticacién con el producto elaborado con dicha hoja, la cocaina, que en todo caso 

es un componente mas de donde se extrae el alcaloide cocaina y se mezcla con otras sustancias 

quimicas como et éter, ta acetona, Acido sulfirico y querosen. En todo caso las opiniones que se 

recagen ilustran en forma significativa los efectos y las bondades de la masticacién de ta hoja de 

coca. 

Es importante subrayar que fa evaluacién de estas opiniones permiten vislumbrar disparidades en su 

fundamentacién y tiene mucho que ver con tendencias, componentes ideoldgicos, intereses 

personales o de grupo, asi como de estudios e investigaciones objetivas y serias. Por tanto, las 

  

* Véase, Quiroga, José Antonio. Op Cit. Pag. 18 
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Opiniones recogidas en este apartado sirven también para detectar Ja incidencia que tuvieron en el 

disefo de politicas y estrategias sobre la erradicacién de la-hoja de coca. 

2.8.1 VERTIENTES DE OPINION SOBRE EL USO Y CONSUMO TRADICIONAL DE LA HOJA DE 

CaCcA 

Habiamos comentado que las culturas andinas no sélo conocian las técnicas del cultiva dela hoja de 

coca, sino que fo mas importante fue 1a utilidad que se le dio a este producto.” Desde que se conoce 

su existencia esta presente en la vida de estos pueblos. Comentan ios historiadores que primero fos 

dioses y después los incas, dictaron las reglas del uso social e individual. De igual manera existen 

versiones en sentido de que la coca surge como un elemento de contacto entre el mundo natural y el 

sobrenatural, esto es, entre los hombres y los dioses. Por tanto, se pensaba que la hoja de coca era 

un producto de origen divino. 

En la cultura aymara se han encontrado hojas de coca en Jas tumbas, lo que demuestra su presencia 

2 importancia en hechos rituales y de otro tipo. Existia en esta cultura la creencia de que cuando una 

persona muere, los parientes le deben ofrecer coca para que pueda relacionarse con tes seres del 

mas allé. La muerte es concebida, en este periodo, come un viaje donde ef alma encuentra caminos, 

cerros, animales salvajes, pueblos, dioses. Ademds de que ef alma debia enfrentar trances dificiles 

evitando a los enemigos y buscando a [os aliados para establecer lazos de reciprocidad. 

Otro de los usos que cobré relevancia en el petiodo prehispanico y se prolonga hasta nuestros dias, 

es la masticacién de la hoja de coca, Este uso denominado “acullicar’ 0 “pigchar", en sus inicios tenia 

un caracter selectivo ya que soto fa casta dirigente del imperio incaico tenia derecho al consumo, la 

mayoria de la poblacién estaba prohibida de usar e ingerir este producto. 

Con posteridad y en funcién a la autonomia que se fueron forjando en los ayllus ef consumo se 

dirigié a otros estamentos de la sociedad, consiguientemente ya no existia la privacidad del consumo 

de Ja hoja de coca por parte de Jos gobemantes incas. La destruccién de la privacidad del consumo 

consolida la diversificacién, la separacién de) consumo, via masticacién y, al mismo tiempo, e otro 

uso, el de caracter fitual. 

  

* Garcifazo de fa Vega, sobre este particular apuntaba que la coca “preserva el cuerpo de muchas 

enfermedades y nuestros médicos usan de ellas hecho polvo, para aiejar y aplacar la hinchazon de 
fas flagas, para fortalecer los huesos quebrados, para sanar las Nagas podridas lienas de gusanos, 

pues, sien las enfermedades de afuera hace tantos beneficios con virtud singular, en tas entravias 

de Jos que la mastican tendré mas vistud y fuerza”. Citado por Zambrana, Jebner. Op. Cit. Pag. 224 

“Les ayillus son comunidades, es la formna de organizacion que se tiene entre las culturas andinas. 
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Con la generalizacién de ta practica de ta masticacién desde los tiempos de ta conquista hasta 

Nuestros dias se da pie a una suerte de controversia sobre los uses legitimos y los efectos de la 

Masticacién de la hoja de coca, en tomo a este gira ja tendencia hacia la supresién de! habito de la 

Masticacion, en virtud de que ésta es una forma de extraccién de! alcaloide cocaina de las hojas, y 

Por otro lado, por ser considerada una costumbre desagradable a ja que se Je impugna una 

degeneracién fisica y mental de los masticadores. Sobre estos aspectos, tas opiniones se fueron 

diversificando desde el periqdo prehispanico, pero alcanz6 relevancia durante ja cotonia y ja 

epublica. Sobre el-primero, esta la opinién de los misioneros, quienes sin ninguna base cientifica, 

Permanentemente sefialaban que el consumo de hoja de coca por parte de tos indigenas era ta 

verdadera causa de sus fracasos en el adoctrinamiento cristiano y sugirieron a la Corona la 

estruccién de los cuttivos de hoja de coca y en el segundo se fomenté porque formaba parte de los 

ingresos de la Corona. 

2.5.2 VERTIENTE OPUESTA AL USO TRADICIONAL DEL CONSUMO DE COCA 

La masificacién del consumo de la hoja de coca y su penetraci6n en nuevos segmentos de la 

poblacién urbana y rural crearon en !a opinién publica escepticismo, en cuanto a las ventajas 

nutricionales de este vegetal. Més alin en muchos circulos se reprochaba la masticacién por perturbar 

el desarrollo natura! de las personas e incidir en fa profundizacién de !os desequilibrios psiquicos y 

sociales. Las presiones permanentes desembocaron en sugerencias que conducian a la eradicaci6n 

total de la hoja de coca, opinién que tuvo bastante eco al interior de la comunidad nacional e 

internacional. 

Es asi, que en 1836, Edward Von Poepping, publicé un articulo en cuyo contenido manifestaba su 

total condena y rechazo absoluto a ia masticacién de la hoja de coca y a ia cual consideraba como 

sinénimo det opio. Su estudio tiene como referencia un examen empirico de una pequefia parte de ia 

pobiacién indigena det Perd y cuyos resultados fueron asimiladas y difundidos por una infinidad de 

autores que comulgaban con la abolicién de la -hoja de coca. Si bien las referencias del naturista 

aleman Poepping fueron escasas, durante el siglo XIX sus correligionarios fueran los que insistieron 

permanentemente con !a propuesta de una erradicaci6n de la hoja de coca, tomando cuerpo a partir 

de la tercera década de! presente siglo. 

*8 Véase, Canelas, Armando y Canelas, Juan Carlos Op. Ci. Pags. 75-76



En 1941, un articulo publicado en fa revista Ciencias Médicas de Cochabamba y cuyo autor, el Dr. 

Héctor Aleaga Sudrez, analiza tos efectos de la masticacién de ia coca en el cambio de 

Comportamiento de los consumidores habituales. E) Dr. Aleaga Suarez manifesta que fos resultados. 

de sus investigaciones ie permitieron deducir sobre los cambios de conducta de la poblacién 

observada, sefialando que entre ei indio joven y el indio adulto se puede observar un cambio 

caracteristico del aspecto y de la conducta. Indica el profesionat que, en general, ef indio en su 

infancia es alegre, vivaz y comunicativo; empero, cuando es adulto tiene la mentalidad pesada y, 

Seguin ét autor, es debido a ta accién de la coca.” 

J.M. Baicazar a mediados de 1945, deduce de sus observaciones que ei consumidor de coca tiende a 

Sef apético, perezoso, insensidle al ambiente, muestra su inteligencia obnubilada, se convierte en un 

autémata a través del tiempo, sus reacciones sentimentales son raras y violentas, como de todo 

intoxicado crénico, es anestesiado moral e intelectual, un subyugado social, casi un esclavo. * 

En Ja misma vertiente, Genaro Bonilla Iragorri, comenta "que e! masticador de coca es de inteligencia 

torpe, oscura, pobre; es incapaz de aprender nada que le implique un mediano discurso mental; se 

aferra a Sus Creencias exdticas, cree en agiieras, en mateficios, en supersticiones (...} Por io comin 

jos hijos de viejos mascadores son idiotas y degenerados (...) Faciimente sugestionables (...) Su 

moral es la fuente det instinto (...) Son frecuentes los casos de frustracién o pestracién mentat que 

acaban con ta vida del indiano (¢...) Torpemente, estiipidarmente mentiroso. La idiotez es su patrimonia 

comun”.” 

Gutiérrez Noriega, conocido por ser el descubridor del primer mendigo indigena que aparecié durante 

< la conquista y cuya causa la ‘m({.Ureferia al consumo de coca, brillé como el principal tedrico de los efectos 

que producia la coca en la alimentacién. En su descripcién de esta situacién seftalaba que “el 

masticador de coca ta consume para suprimir ta desagradable sensacién que le producia {a inanici6n 

crénica. Pero, el consumo de la droga ocasiona, después de algunos afios la pérdida de apetito. El 

masticador habitual prefiere 1a droga a la comida, estableciéndose un circulo vicioso; se empieza a 

mascar coca para suprimir el hambre, provocando la pérdida del apetito y se acaba comiendo todavia 

menos debido al consumo de la coca”? Empero, las apreciaciones de Gutiérrez Noriega no sélo 

hacen referencia a fos efectos de la alimentacién, sino que sefiala que ef sujeto que toma dosis 

continéas, 1a accién estimulante, puede durar dos 0 tres horas diarias, pero si deja de masticar puede 

“ sobrevenir un estado depresivo, el latido del coraz6n y la presién arterial son, entonces, muy débiles y 

  

°° Véase, Bedregal, Guillermo y Viscarra, Rudy. Op Cit. Pag. 38 
» Véase, ibidem. Pag. 40 
” Iragorri Genara. El problema del cutive y la masticacién de hoja de coca en Colombia. Pag. 53 
% Carter, Wiliam y Mamani, Mauricio. Op. Cit. Pag. 437 

51 

 



    

el sujeto experimenta una sensacién de fatiga y. el autor, remata seflaiando que con mucha 

frecuencia encontré, estigmas de degeneracidn, defonmidades esqueléticas y cranednas, sordomudez 

y enanismo en fos masticadores. 

EI estudio de Gutiérrez Noriega fue considerada como poco seria y con pacos elementos técnico- 

Cientificos en razén de que todas sus conctusiones se generalizan a partir de entrevistas a 20 

delincuentes de fa cdrcel Central de Lima y en 5 no detincuentes, quienes iniciaron sus habitos de 

consumo a ia hoja de coca entre tos 5 y 25 afios, consumidores entre 50 y 100 gramos por dia. La 

conceptuaiizacién y la descripcién de (as personas encuestadas por Noriega evidentemente se 

asemejan a {a de los detincuentes, pero no tienen ninguna proximidad con ta descripcién de los 

masticadores tradicionales de hoja de coca. Por tanto, fa referencia que hacen varios estudiosos con 

base a este estudio carecen de soporte. © 

El 22 de abril de 1947, el gobierno peruano en comunicacién dirigida al Secretario General de 

Naciones Unidas, propusa que ta Comisién de Estupefacientes del Consejo Econémico y Social 

conformara una Comisién de Estudios sobre los efectos de la masticacién de la hoja de coca y 

simuttaneamente se pudiera incorporar el andlisis sobre la posibilidad de timitar y reglamentar la 

produccién y distribucién de tas hojas de coca.”® 

En 1949, el gobiemo de Bolivia solicité al Secretario General dé Naciones Unidas que la Misién de 

Estudio extendiera su visita y trabajo a las regiones productoras de hoja de coca en el pais. La citada 

Comisién de Estudio puso a consideracién de Jas autoridades pertinentes; las cuales aprobaron Ja 

solicitud boliviana. Los resultados del estudio hacian referencia, en su primera parte, a la complejidad 

del problema de la masticacion. En este apartado Se se/iala que la masticacién de la hoja de coca no 

puede considerarse como un fendmeno aislado, sino como consecuencia de las condiciones 

econémicas y sociales en que viven grandes sectores de las poblaciones de! Pert y Bolivia. 

Asimismo, el informe hace hincapié en el tipo de poblacién que tiene este habito y sefisia que en 

niimero tienen predomino los masticadores indigenas y mestizos. £1 mismo reposte, en su apartado B, 

menciona {a peligrosidad de la masticaci6n e insiste, en que las hojas de Coca contienen cocaina. Sin 

embargo, al interior de las observaciones de la Comisibn se manifiesta que 1a masticacién no 

  

” Similar situacion presentan otros estudios de mayor cobertura dei mismo autor como: Estudio 

sobre Ja inteligencia y ja personalidad de tos habituados a la coca; Fisiologias y patologias en 
Sujetos habituados a ta coca; y, Estudios de la inteligencia en sujetos habituados a la coca. 

» Yéase, Bedregal, Guillermo y Visearra, Rudy. Op. Cit. Pag. 41 
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constituye una taxicomania, pero ta profundizacién del consumo si puede constituirse, en algunos 

individuos, en toxicémana.™* 

En el punto D de fas conclusiones, la Comisién se refiere a los efectos perjudiciales de la 

masticacion. Sefialan que la masticacién de la hoja de coca inhibe la sensacién de hambre y, por 

consiguiente mantienen un circule vicioso de estado constante de desnutricidn. incluyen sobre este 

particular (as implicaciones para el individuo en to referente a su naturaleza intelectuat y moral, asi 

como disminuciones en el rendimiento en e) trabajo y su incidencia en su nivel de vida. 

En el apartado de las recomendaciones, la Comisién manifiesta !a necesidad de mejorar las 

condiciones de vida de 1a poblaci6n. La masticacién es un habito generalizado y, sugiere la 

instrumentacién de una politica gubemamental para limitar la produccién, asi como reglamentar la 

distribucién y emprender acciones para suprimir la masticaci6n de la hoja de coca. 

Las recomendaciones hacen referencia, asimismo, a la instrumentacidn de prayectos encaminados a 

ta elevacién de {os niveles alimentarios y nutricionales de la poblacién que actualmente mastica coca. 

Una de sus conclusiones sefiala que donde Jos alimentos son buenos y suficientes desaparece el 

habito de la coca. Manifiesta, ademas, la importancia de mejorar la higiene, vivienda, educacién y et 

trabajo. Sobresale de todo esto, la recomendacién acerca de limitar la produccién, regiamentar la 

distribucién y efectuar una supresién gradual de los habitos de consumo de fa coca. 

Otra opinién que se enmarca al interior de fa misma corriente analizada es la del psiquiatra Carlos 

Norberto Cagliotti. En 1979, en su condicién de delegado argentino af Seminario (nteramericano 

sobre Coca y Cocaina, ilevado a cabo en Lima, Peri, presenté su apinién acerca del tema en 

cuestion. 

En esa oportunidad manifesté que “los intoxicados crénicos son sujetos de aspecto repelente, viven 

en las peores condiciones higiénicas, lentos, toscos, permanecen silenciosos y sentados durante 

horas, desconectados, palidos, deshidratados, tos ojos brillantes, mitriaticos, labios secos y verdosos, 

aliento fétide. Su pensamiento es pobre con mengua notable de conceptos abstractos, vaguedad e 

inseguridad en sus juicios, sus respuestas son lacénicas e imprecisas, lento ef tiempo psiquico, 

  

De acuerdo a ta Comisién fa toxicomania es “un estado de intoxicacién periodica o crénica, 

perjudicial para el individuo y la sociedad, producido por el consumo de una droga natural o 

sintética, Entre sus caracteristicas se puede mencionar ef deseo irresistible de continuar tomando 

la droga, la tendencia a aumentar la dosis y la dependencia siquica y a veces fisica de los efectos 

de la droga” Véase, ibidem. Pag. 42-43 

* Yéase, idem. 
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desorientados en el tiempo y en el espacio. Cuanto mas prolongado es el habito, tanto mayores son 

(a introversin, fos autismos, fa abulia y la torpeza. Los nifios coqueros no aprenden a leer y si fo 

consiguen, lo olvidan facilmente. Son retrasados, no tes interesa el juego, con frecuencia huyen det 

lugar y se convierten en vagabundos (...) abundan los sujetos con estigmas degenerativos, 

especialmente sordomudos, enanismo, malformaciones cranéanas, atrofias éseas, deformaciones en 

la colurnna vertebral, raquitismo, oligofrenias. Yo diria que el coqueo es un acto repugnante, inclusive 

por el olor que da al aliento” * 

Sobre las opiniones de Carlos Norberto Cagliotti, es necesario destacar que fue uno de los mas 

allegados de la corriente de Gutiérrez Noriega, lo anterior se puede evidenciar cuando se analiza la 

descripcién que lleva a cabo de los masticadores de hoja de coca. Cada una de sus apreciaciones 

carecen de respaido empirico y se concreta a exagerar la tipificaci6n conceptual de las acciones y 

comportamiento de los nativos. En opinién de Armando Canelas y Juan Cartos Caneias, representan 

a una “coftiente oportunista y despreciable, de cientificos que buscaban hacer carrera busocratica a 

costa de distorsiones que afectaron y afectan gravemente la imagen (...} tal es el origen de ‘carreras 

ilustres' como {a del actual Director Ejecutivo dei Acuerdo Sudamericano de Estupefacientes y 

Psicotrépicos, Carlos Norberto Cagiiotti (...) aparecid como el Cid Campeador de la modema 

tendencia abolicionista”.* 

Durante {as ultimas décadas, se escucharon muchas opiniones que avalan y apoyan a esta corriente, 

sin embargo, las ideas vertidas no enriquecen con ideas nuevas, caen en la repeticién o no 

trascienden, por tanto, no se tomaron en consideracién en este apartado. Sin embargo, valié la pena 

incorporar ef pensamiento de aigunos afifiados bolivianos a esta corriente como es ef caso de 

Humberto Fajardo Sainz, articulista de} periddico EI Diario, en cuyas paginas apunt6 que “la coca es 

responsable de la triste historia de nuestro pueblo" al grado de manifestar que el consumo de la hoja 

es una de las causas directas del subdesarrollo mental y fisico, manifestando por este hecho, su 

compromiso de lucha y de estar al lado de la erradicacién definitiva de la hoja de coca, es una medida 

impostergable e irrenunciabie.” 

2.5.3 VERTIENTE EN DEFENSA DEL CONSUMO TRADICIONAL AL DEL USO DE COCA 

Pasando por la colonia hasta llegar al periodo actual, se pueden detectar uniformidades en tos 

contenidos de las propuestas con pequefias variaciones, dependiendo de los momentos histéricos, de 

% Idem. Pag. 43 
* Canelas, Armando y Canelas, Juan Carlos. Op Cit. pag. 81 
5” Véase, Ibidem. Pag. 83



  

Ja profundizacién de las contradicciones del sistema econémico y social, asi came de los avances det 

Conocimiento, de la ciencia y la tecnologia. 

El desarrollo del conocimiento y los avances técnicos y cientificos ha dado la posibilidad de 

desentraflar ia verdadera esencia del consumo de (a hoja de coca, pero especificamente acerca de (a 

Mmasticacién de este producto. A partir de este postulado es que diversas instituciones e 

investigadores plantean la defensa del uso tradicional. 

Varios autores sostienen, sobre la base de fos cronistas @ historiadores, que fa hoja de coca 

constituye un elemento imprescindible en Ja cultura y en Ja vida de Jos pueblos originarios.” Esta 

versién la manejan clentificos como Femando Cabieses, quien defiende el uso tradicional de la hoja 

de coca, lo mismo pasa con B. Caseres o Eleonor Carrol del Departamento de Investigaciones det 

National Institut on Drug Abuse, quien desarroll6 con mayor nitidez este enfoque. En su 

argumentacién de defensa hace critica abierta a to descrito por autores interesados en denigrar la 

masticacién de la hoja.de coca, cuando sefialan que ésta produce, incluso, efectos superiores a ios 

causados por la cocaina, Carrol indica, que "no hay ninguna enfermedad que se pueda atribuir 

directamente.a la hoja de coca; |a pobreza extrema, la desnutricién y la salubridad inadecuada son 

caracteristicas de las regiones inhéspitas donde viven fos pobladores de coca. Estas condiciones 

dificultan e) separar los posibles efectos causales de la masticacién de Ja coca, de Jos de una salud 

deficiente...°* Sin embargo, sefiala que para aterrizar a estos resultados es necesario realizar 

investigaciones en el campo, que sean prolijas y con muestras representativas y efectos particulares 

que pueden o no generalizarse para el conjunto de los que tienen el habito de la masticacién. 

La posicién de esta investigadora tiene similitud con otros estudios que critican los resultados de os 

abolicionistas, quienes no especifican fuentes de informacién o la poblacién objeto de estudio como 

{os presentados por Cagliotti o el estudio de Gu'm .Utiérrez. 

* Garcilazo de la Vega hace mencién a ja masticacién de la hoja de coca por parte de los 
originarios de fa siguiente manera “de cuanta utilidad y fuerza sera la coca para fos trabajadores 
que se fos indios que la mascan se muestran més fuertes y mas dispuestos para el trabajo, y 
muchas veces contentos con ella, trabajando todo el dia sin comer. Por su parte, José Hipdlito 
Unative, médico peruano, en 1781, sefiala que la coca es un alimento y ténico eficaz, gracias a ella 
fos indios que componian el ejército de Tupac Katari pudieron mitigar el hambre y la sed por mucho 

tiempo. Citado por Lafuente, Basilia. Op Cit. Pag. 23 
* Véase, Canelas, Amado y Canelas, Juan Carlos. Op Ci. pag. 87 

55



    

Las discrepancias también surgen cuando se trata de comparar la masticacién de la hoja de coca con 

el consumo de la cocaina. Sobre este Particular Peterson comenta que no hay que confundir el 

consumo tradicional que continua hasta ia actualidad, con el consumo de la cocaina. 

Para James Woods y Richard Hawks, refiriéndose a los efectos del consumo de coca manifiestan que 

< No tiene comparacién con et clorhidrato de cocaina, en razén de que ja primera posee por lo menos 

otros trece alcaloides ademas de aceites vegetales, vitaminas y minerales. La combinaci6n de todos 

estos elementos, donde se adiciona la Saliva y otros jugos gastricos y el reactivo alcalino con que se 

consume la coca (lejia), no tiene comparacién ni los mismos efectos que la ingestién de la cocaina.” 

€t estudio de Federick Burchard, basado en experiencias directas de campesinos acuticadores, 

demuestra que el alcaloide de cocaina no es absorbido por el acullicador, debido a las sustancias 

alcalinas que acompafian su masticacién. Sobre este tdpico, sefiala que ta lejla o sustancias alcalinas 

facilitan no soto la extraccién de alcaloides de las hojas de coca, sino que coadyuvan en la 

degradacion misma de la cocaina.'” 

Mirtengaum también se preocupé por demostrar la diferencia entre las sustancias controladas de la 

masticacién de la coca. Las conclusiones de su estudio son tajantes al afirmar que la ecgnonina es 

una sustancia esencial de la molécula de cocaina, obtenida por la hidrdlisis de la cocaina y otros 

alealoides de ta coca.'"' Lo anterior guarda relacién con las conclusiones de estudios de Burchark, 

quien insiste en que [os alcaloides de la cocaina se degradan, no es la cocaina el producto final del 

Metabolismo y la hidrdlisis, sino es mas bien 1a ecgnonina. 

Los anteriores planteamientos ya fueron resumidos a mediados del presente sigio por ia Sociedad de 

Propietarios de fos Yungas quienes fomando como base un estudio de un laboratorio estadounidense 

demostraron la diferencia entre el consumo de fa hoja de coca y la cocaina, explicando ademas que 

las hojas de coca no son dafiinas al organismo humano, menos actuan como estupefacientes, pues, 

sefialan, que ia cantidad de cocaina que podria ingerir un coqueador en un afio de masticacién diaria 

no llegaria a representar ni un gramo, y como es légico pensar fa cantidad que ingeriria en un dia 

seria faciimente destruida por las defensas orgénicas.'” 

Otro estudioso de esta tematica, G. Salazar, apunta que de producirse 1a asimitacién de cocaina por 

el organismo humano a través de la masticacién seria poco significativa. Seguin sus calculos llegé a 

” Véase, Lafuente, Basilia. Op. Cit. Pag. 28 
' Véase, Canelas, Armando y Canelas Juan Antonio. Op Cit. Pag. 93 
‘" Citado por Bedregal, Guillermo y Viscarra, Rudy. Op. Cit. Pag. 46 
2 Véase, ibidem. Pag. 48



      

demostrar que fa cocaina contenida en un bolo de 5 grm. de hojas de coca no lograria cubrir de 10 al 

20%, ingiriendo Unicamente 0.003 grm; cantidad irisoria y que ademas con mucha facilidad podrian 

disolverse y no tendria efectos psicofisiolégicos y biolégicos que dafiarian la salud humana. 

Consiguientemente, parecerian existir bastante argumentos para descartar {a identificacién de fa hoja 

de coca como un estupefaciente.'” 

Otro aspecto tatente en ta discusién se refiere al contenido nutricional de ta hoja de coca y de sus 

. bondades para remplazar a tos alimentos, .asi como, coadyuvar a saciar el hambre. Sobre esta 

tematica ta defensa del consumo tradicional de la hoja de coca ha sido muy fica y variada. 

La mayoria de los estudios de instituciones y de investigaciones particulares con criterio objetivo y 

despojados de todo compromiso ideclégico, manifiestan que la masticaci6n de la hoja de coca lo 

pueden efectuar antes 0 después de las comidas, independientemente de la magnitud de alimentos 

que ingieran. Lo anterior se evidencia cuando remitimos et andlisis al uso milenario de la coca y ta 

retransmision de estos hAbitos por generaciones y sobrepasando estadios histéricos. 

Carter y Mamani, habian observado en sus diversas investigaciones la multitud de distorsiones y 

prejuicios con tos que se prefio al uso tradicional. Sobre el tema comentan que "mas que ningun ctro 

elemento, la coca premia esta cultura y esta sociedad. La tradicién heredada por los pueblos 

comunes de Bolivia les ha ensefiado como usar los alcaloides de la hoja en forma constructiva. 

Ahora, esto también el hombre blanco amenaza quitar, y solamente porque con sus técnicas 

modemas ha tergiversado ja forma y los propésitos del consumo de la planta. Et tratar de interferir 

con esos derechos crearia nuevas tensiones extremadamente serias, entre !os distintos niveles de la 

sociedad boliviana. Podria hasia conducir a confrontaciones violentas y sangrientas. Y otra vez, la 

sociedad de los blancos, podria terminar siendo culpable de etnocidio’.'™ En todo caso, estas 

reflexiones permiten hacer hincapié que la hoja de coca es un membrete petrificado en {a identidad 

étnica y entroncado en lo mas profundo de la sociedad andina que subsiste hasta nuestros dias, su 

penetracién y permanencia esta difundida en todo el espectro de la actividad sociocuttural, 

consiguientemente, esta acompafiando a todo el desenvolvimiento de los quechuas y aymaras, y 

come aseveran algunos estudiosos de esta cultura, la erradicacién de la hoja de coca seria un 

sindnimo de la destruccién del mundo andino. 

En el 4mbito de! contenido nutricional de la hoja de coca, las opiniones de sus defensores son 

también optimistas. Los estudios quimicos de las hojas de coca demuestran la inexistencia de efectos 

  

‘3 Yéase, Lafuente, Basilia Op. Cit. Pag. 30 
‘* Véase, Carter, William y Mamani, Mauricio. Op. Ci. Pag. 93 
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t6xicos de Jos alcaloides que contiene, mas al contrario, se detectan algunas virtudes que en cierta 

medida pueden ser atribuibles a su ingestién, como es el Caso de su contenido calérico y proteico. 

Los estudies farmacatagicos de Duke, Aulik y Plowman acerca de la hoja de coca demuestran su alto 

valor nutritive. '°* 

2.6 LAHOJA DE COCA Y LA NUTRICION 

La hoja de coca, pese a su origen milenario, no sufrié alteraciones sustanciales en cuanto a sus 

cualidades y caracteristicas nutricionales, fo mismo que su contenido alcaloico, base para la 

elaboracién de cocaina. Con la finalidad de diferenciar la hoja de coca de la cocaina, en este 

apartado se explican las cualidades y caracteristicas de este producto. 

En la obra Comentarios Reales, el inca Garcilazo de la Vega describe ta hoja de coca como “una 

mata de ja altura y grosor de ta.vid, de escaso ramaje, en la cual brotan unas delicadas hojuelas de! 

ancho del dedo puigar y largas como la mitad del mismo; son de agradable olor, mas no muy dulces 

(..) tan agradable es la coca para los indios, que prefieren al oro, ia plata y las piedras preciosas. 

Acostumbran a mascaria pero no se la tragan; concretase a saborear su fragancia y pasar el jugo” ' 

2.6.1 VARIEDADES EXISTENTES DE HOJA DE COCA 

La hoja de coca pertenece a la familia de las Erythroxilaceas, del género Erythroxyium, ef cual abarca 

a unas 200 especies, de esa Cantidad séto dos son econémicamente importantes; la Erythroxylum 

novogranatense, conocida también por la variedad “Truxillense” 0 coca colombiana y la Erythroxylum 

Coca Lam conocida con el nombre de coca huanaco o boliviana. , 

El clima mas apropiado para el cultivo de hoja de coca son los valles con temperaturas aproximadas 

alos 18 y 25 grados centigrados, y una humedad entre un 80 y 90 por ciento. Entre.ios 600 y 2000 

metros sobre el nivel del mar. La caracteristica de los suelos, su preparacién, la calidad de la tierra y 

la proteccién de los arbustos inciden en el tamajfio, el numero de cosechas anuales y en el sabor de 

la hoja, determinado por la mayor o menor cantidad de alcaloides y nutrientes. '” 

La siembra del cocal tiene su base en los almécigos, éstoS son puestos en tierra preparada hasta 

alcanzar unos 30 cm, al llegar a ese tamafio son sacados para ser trasplantados a fos cultivos, casi 

  

\°* Véase, Duke, Aulik y Plowman. Valor nutricional de fa coca. Pag. 54 
6 Véase, Vega, Garcilazo. Comentarios Reales. Pag. 98 
\” Véase, Quiroga, José Antonio. Op Cit. Pag. 6 
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Siempre se realizan después de una fuerte lluvia o tiempos de agua. Los almacigos son introducidos 

en el sueio a 3 o 4 cm. de. profundidad, a una distancia de 50 2 60 cm. unos de otros y los surcos son 

de aproximadamente un metro de ancho. Después de dos afios de haber sido transplantado el 

almécigo ya tiene fuertes sus raices, se efectia la primera cosecha o recoleccidn de hojas, cuidando 

de deshojar por compieto la planta para conservaria con vida.'* 

Existen diferentes versiones sobre el periodo de produccién de un cocal. Algunas consideran que el 

periodo de produccién del cocal fluctua de 20 a 25 afios, salvo en ocasiones excepcionales pueden 

llegar hasta los 40 afios.'° 

Las dos especies cultivadas de! arbusto de coca basan su importancia en Ja cantidad de hojas que 

producen. Las caracteristicas genéricas de éstas le dan una particularidad a cada una de las 

especies, La forma lanceolada de la hoja de coca y su color verde le da un sello de distincién y 

enfoque de diferenciacién entre la coca colombiana y la coca bofiviana. La diferencia de ésta ultima, 

respecto a Ja colombiana estriba en que sus hojas son gruesas, anchas y verdes, mientras que las de 

\a segunda son deigadas, mas lanceoladas y amarillentas. 

Existe también una diferencia de tipo ecoldgico. En este sentido, se sefiala que la coca colombiana 

tiene mayor resistencia y su crecimiento y adaptacién puede darse en zonas altas, relativamente 

“secas; como en fierras bajas y himedas. En la época precolombina indican que esta variedad se 

extendié por todo el Caribe y parte de América Central. Fue con este tipo de plantaciones con las que 

tomaron contacto los espafioles cuando artibaron a América y que posiblemente debido a su 

adaptabilidad, fue exportada a Africa y Asia. De la misma variedad se comenta que fue la Tupacoca ja 

variedad preferida por la nobleza incaica.''° 

La coca Lam, conocida también como coca boliviana se encontraba distribuida a lo largo de las 

vertientes orientales de los Andes, esto es, desde Bolivia hasta Ecuador, incluyendo parte de la 

Amazonia. Se tiene conocimiento que esta variedad se adapta mas a tierras bajas y calientes y 

puede ademas adaptarse ai trépico hémedo, como es et caso del Chapare en Cochabamba y fos 

Yungas de La Paz, teéricamente en estos dos centros de cultivo hallarian su medio dptimo de 

desarrotto.'"' 

1° Véase, Carter, William y Mamani, Mauricio. Op. Cit. Pag. 82-85 
'® Véase, ibidem. Pag. 83 
"° Véase, Canelas, Amado y Canelas, Juan Carlos. Op. Cit. Pag. 58 
'" Véase, fbidem. Pags. 57-58 
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Si bien existe una gran variedad de especies, es posible determinar al interior de cada una diferentes 

tipos de hojas, las cuales surgen a partir de fas formas de Cultivo 0 dependiendo de tas condiciones 

ecolégicas. De las dos especies antes mencionadas se desprenden cuatro variedades: 1) 

Erythroxylum coca variedad coca, llamada igualmente coca Huanaco o coca de Bolivia se encuentra 

en Bolivia y en Peru, su reproduccién es sexuada. Su area de reparticién va dei sur dei Ecuador al 

centro de Bolivia. Es la variedad mas primitiva de las cuatro cultivadas, se adapta a las condiciones 

ecolégicas de los valles de media altura (500 m. a 1500 m) al oriente de los Andes; 2) Erythroxyium 

coca variedad Ipadu, llamada coca amazénica es cultivada a pequefia escala por algunos grupos 

amerindianos en la parte superior de la Amazonia colombiana, brasilefia y peruana; 3) Erythroxytum 

novogratense variedad novogratense, o coca colombiana es cultivada principalmenie en los vates 

interandinos de Colombia. Es muy tolerante a ecotipos muy distintos, desde semidridos hasta vatles 

calientes tropicales. Esta variedad, exportada en ei siglo XIX como planta “omamental” en otros 

paises tropicales, se adapté bien a las nuevas condiciones ecolégicas de esos paises. Los hibridos 

resultantes de su cruce con Erythroxylum coca son estériles; 4) Erythroxylum novogratense variedad ~ 

Truxiltense, llamada coca de Trujillo, presente en tos valles de la costa norte del Peri entre 200 y 

1800 msnm de altura, crece en Glima de tipo desértico. Segdn Plowman, esta variedad es usada por 

Coca Cola para obtener los extractos aromaticos descocainizados.""? 

Los resultados de estas diferencias se denotan en ei color, sabor, tamafio y composicién quimica. La 

realizacién de analisis fitequimico en cada tipo de hoja de coca penmitié focalizar diferencias 

sustanciales en lo que se refiere a la proporcién de ailcaloides. Asimismo, se observé que el 

porcentaje de aceites aromaticos que posee un tipo de hoja de coca es inversamente proporcional al 

porcentaje del alcaloide cocaina, de ahi que se puedan determinar hojas de coca dulces y 

aromaticas, las cuales pueden contener mayor cantidad del alcaloide cocaina. Es en este sentido que 

se han generado controversias entre los tipos de plantaciones y cuales de estos deberian producirse 

y consumirse.'? 

En este caso, la posicién mas encumbrada es aquella que esta a favor de la hoja de coca que 

contiene menor proporcién de alcaloide y, consiquientemente, es la que se utiliza preferentemente en 

la masticacion, a diferencia de aquelia hoja que es apta y destinada a la fabricacién de cocaina. 

“2 Véase, Sauvain, Moretti, Rerat. Estudio quimico y botdnico. de jas diferentes formas de 
Erythroxylum coca var. Coca cualtivadas en Bolivia en Instituto Boliviano de Biologia de Altura. Op 
Git. Pag. 36 
13 Véase, ibidem. Pag. 59 
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2.6.2. NIVELES DE POBREZA Y NUTRICION 

Los pobladores rurales, fos inmigrantes a jas zonas urbanas y la poblacién de bajos niveles de 

ingreso son fos que consumen con mayor frecuencia la coca, son habitantes del altiplano y los vatles 

en condiciones de subsistencia, con altas tasas de mortalidad entre los nifios y viven en lugares 

sumamente insalubres. Por otro lado, no cyentan en forma suficiente con servicios de salud, 

educacién y saneamiento basico y estén sujetos a ser victimas de enfermedades como la fiebre 

tifoidea e infecciones bronco pulmonares. Muchos de estos pobladores tienen como actividad la 

agricultura, la cual no esta diversificada y sus cuitivos casi siempre son {a papa, la quinua y el maiz y 

en menos cuantia algunas frutas y verduras. Una de las caracteristicas de los centros poblacionées 

que habitan es la falta de infraestructura vial, factor que incide en la poca accesibilidad de sus 

productos a los mercados y, consiguientemente, a las ciudades 0 capitales de ta repiblica. 

Por tanto, los contenidas nutricionales que consumen son realmente escasos, es el caso de las 

calorias y las proteinas que son incorporados insuficientemente en su alimentacién, Jo mismo que las 

vitaminas y ios aminoacidos. 

Golden Mortimer, médico estadounidense manifestaba en 1901 que fa hoja de coca es “digna de que 

se la use tanto como por su accién depurativa de la sangre, como por {a propiedad de provocar un 

cambio quimico-fisiologico en los tejidos por medio det cual los nervios y los musculos mejoran (...) la 

coca es un buen alimento no solo en la teoria, sino en la practica’, ias investigaciones de Mortimer se 

centraban en los efectos fisiotégicos y terapéuticos de ‘a hoja de coca, sobre todo en los efectos de ja 

hoja de coca en la energia muscular y en el sistema nervioso.''*. La anterior mencién fue respaidada 

por otro estudio que formé parte del alegato en la Segunda Conferencia Intemacional del Opio (1925) 

donde Ja coca fue considerada como un estupefaciente. El citado estudio seflala que las hojas de 

coca analizadas -pertenecientes a la zona de Yungas- ne son daflinas at organismo humano y que 

menos acta como estupefaciente, en razon de que la cantidad de cocaina que podria consumir un 

masticador, en un afio no lograria alcanzar ni a un gramo y que lo masticado en un.dia se disolveria 

por e} combate de fas defensas ongdnicas y de la sustancia alcalina que acompafia a fa masticacion, 

es decir, que buena parte de los alcaloides de la hoja de coca no llegan a la sangre al masticaria ni 

después de hacerlo, ya que la saliva y los jugos géstricos [a desintegran hasta que son eliminados 

por fa orina o en forma de egnonina. 

‘4 Citado por Zambrana, Jebner. Op. Cit. Pag. 231 
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En este mismo sentido, se difundieron resultados de un estudio encargado por la Sociedad de 

Propietarios de tos Yungas un prestigioso laboratorio de EE.UU. En este estudio se comenta que la 

coca boliviana tiene contenidos nutricionales equivalentes y suficientes a la vitamina A, riboflomina, 

tiamina, Acido ascorbido, biotina, didoccina, vitamina E, y lo que es mas retevante tas proteinas y las. 

calorias esenciales para un buen crecimiento y desarrollo humano.'”* 

De ahi que la erradicacién total de este producto afecta sensibtemente a esta poblacién, en razon de 

que los contenidos nutricionales requeridos, lo extraen esencialmente de la hoja de coca, lo anterior 

como respuesta a los precarios ingresos que perciben en promedio, a los niveles de subempleo y a la 

falta de oportunidades que le ofrece la sociedad y el.Estado. Es por eso que se manifiesta una clara 

telacién entre los alimentos que ingiere sus niveles de vida y la masticacién de la hoja de coca. 

2.6.2.4 CONDICIONES DE VIDA, NIVELES DE POBREZA Y NUTRICION DE LA POBLACION 

BOLIVIANA 

Por ios estudios difundidos sobre desarrollo humano durante jos ditimos cincuenta afios se tiene 

referencia que los niveles de pobreza que alcanza la poblacién rural y los habitantes de los centros 

urbanos que perciben ingresos bajos y a fos inmigrantes del campo, son verdaderamente 

preocupantes, si se le compara con otras ciudades de América Latina y del mundo industrializado. 

Esta situacidén de extrema pobreza es en'gran medida, uaa justificacién del cultiva y uso de la hoja de 

coca, por parte de este tipo de poblacién. 

Ei informe de Desarrollo Humano de 1996, permite ver la situacién de Bolivia respecto a los paises 

vecinos. En el cuadro N® 15 se presentan los indicadores que demuestran las desventajas en la que 

se encuentra este pais. 

" Véase, Bedregal, Guillermo y Viscarra, Rudy. Op. Cit, Pag. 104 
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Cuadro N° 15 

Comparativo de Indicadores de Desarrollo Humano 
con paises vecinos 

  

  

Indice Bolivia. | Argentina | Brasi} | Chile | Paraguay | Pert 

Poblacién (1992, millones) 7.2 34.2] 159.1] 14.0 48] 23.2 

PNB per capita (1983, US) 78 72 291 3.4 18| 14 

Esperanza de vida (aftos) 59.7 72.2| 66.5) 739! §70.1| 66.3 

Mortalidad infantil (1993x1000 nacidos vivos) 74.0 24 57| 15 38/64 

Habitantes por médico 2564 329} 847! 943 4587} 1031 

Hab. Con acceso a agua potable (%) 55.0 71.0 87.0) 85.0 35.0] 71.0 

Poblacion rural (%) 41.0 13.0{ 23.0] 16.0 49.0) 29.0               
  

Fuente: Ministerio'de Desarrolio Sostenible. informe de Desarrollo Humano, 1996. 

La situaci6n de la poblacién rural se toma adn mas desventajosa, ios indicadores presentados en el 

cuadro N° 16 revelan con mayor clatidad ef serio receso de este sector respecto a 1a poblacién 

urbana. 

Cuadro N° 16 

Situaci6n de fos indicadores en el sector rural y urbano 

  

  

        

Indicador Poblacién Urbana | Poblacién Rural 

Esperanza de vida 64.2 54.4 

Fecundidad 42 6.3] 

Mortalidad infantil (x 1000 nacidos vivos) 705 43.7 

Asistencia escolar 87 40 

Cobertura de saneamiento baésico 36.1 16.2 
/   

Fuente : Ministerio de Desarrollo Sostenible. informe de Desarrollo Humane, 1996 
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Empero, la situacién es mucho més compleja cuando se sitda a Bolivia en el plano mundial. De 

acuerdo al PNUD, Bolivia ocupa el jugar cientotreceavo a nivel mundial con un indice de desarrollo 

humano’ de 0.530 

En efecto, si observamos et cuadro N° 17, que incorpora et indicador de desarrollo humano propuesto 

por. ei PNUD, ta esperanza de vida en Bolivia alcanza a los 60.5 afios, mas de veinte puntos por 

debajo de tas méximas recomendables. Con referencia ai alfabetismo sélo cubre el 79.5 det 100 

tecomendado, lo mismo ocurre con la escolaridad y el PIB per capita. 

Pese al esfuerzo desplegado en materia de desarrollo social en los ditimos cincuenta afios, la 

situacion no parece haber mejorado. 

  

  

Cuadro N° 17 
Bolivia: indicadores de Desarrollo Humano 

Indicadores Minimo Maximo Bolivia 

Esperanza de vida 25 85 60.5 

Alfabetismo 0 100 78.5 

€scolaridad 0 15 4 

PIB per capita 200 40.000 2.170             

Fuente : Ministerio de Desarrollo Sostenible. informe de Desarroo Humano, 1996 

Con respecto a ta tendencia del indice de desarrollo humano en Bolivia de 1960 a 1992 no logré 

mejoras importantes, pasd en el periodo de referencia de 0.308 a 0.530, mientras que América Latina, 

en promedio fiegd en 1992 a 0.757, lo que refleja los niveles de pobreza en Bolivia respecto a los 

paises de América Latina. 

  

“ El indice es utilizado con frecuencia por organismos internacionales debido a que incorpora en su 
medicién a variables como la esperanza de vida, alfabetismo, escolaridad y el PIB



  

Cuadro N° 18 
Tendencia del Indice de Desarrollo Humano 

  

  

(1960-1992) 

Afio Mundo | América Latina] — Bolivia 

“ ) 
1960 0.392 0.487 0.308 

1970 0.46 0.568 0.369 

1980 0.519 0.682 0.442 

1992 0.605 0.757 0.530             

(*) sin China 
(**) sin Brasil y México 
Fuente: Ministerio de Desarrotio Sostenibie. informe de Desarrofo Humano, 1996 

El comparativo respecto al conjunto de paises se presenta en el cuadro N° 19. En este se puede 

observar que de Jos paises seleccionados el menor indice lo registra Bolivia, solo Honduras (0.524) y 

Haiti (0.354) se situan por debajo de Bolivia. 

Como se observé, el indice de desarrolto humano de Bolivia asciende a 0.530, sin embargo, este 

promedio cuando se lo analiza a nivel de departamentos vislumbra promedios inferiores, debido 

basicamente a la heterogeneidad en su estructura econémica y social. El cuadro N° 20, revela esta 

Situacién, que suele ser severa en varios departamentos, es el caso de Chuquisaca y Potosi, y en 

cierta forma también en La Paz y Cochabamba.'’* 

E| mejoramiento retativo de los indices de desarrotio humano entre 1976 y 1992 en la regién oriental, 

como Santa Cruz, Pando y Beni y en los valles de Cochabamba y Tarija, esta asociado 

principaimente al impulso que se le dio al sector agroindustrial, a las actividades econdmicas, al 

comercio informal fronterizo, at contrabando y al narcotrafico como actividades subterraneas. En el 

caso de fos valies se debe al aumento de. las migraciones y de diversificacién de actividades en el 

campo informal. En el caso de fa zona andina y parte de los valles, ios cambios son poco 

significativos, en los departamentos de Oruro, Chuquisaca y Potosi, se han producido movimientos 

migratorios hacia ias ciudades y hacia los centros productores de hoja de coca para elevar su Calidad 

de vida. 

6 Véase, Ministerio de Desarrollo Sostenible. informe Desarroiio Humano. Pag. 39 
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Cuadro N° 19 

SUBINDICE DE DESARROLLO HUMANO 
AMERICA LATINA: 1994 
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Fuente: Ministerio de Desarrolio Sostenible. Informe de Desarrollo Humano, 1996
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Cuadro N° 20 
BOLIVIA: TENDENCIA DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

  

  

° ot 02 03 04 05 06 or 

  

Fuente: Ministerio de Desarrolio Sostenible. informe de Desarrofo Humano, 1996



      

2.6.2.2 COMPARATIVO DE CONTENIDOS NUTRICIONALES DE LA HOJA DE COCA Y OTROS 

PRODUCTOS 

De acuerdo a las recomendaciones de la FAO toda persona debe ingeris, en promedio, 3500 gramds 

de calorias y 75 de proteinas. Estas recomendaciones en el caso de Bolivia estén por debajo de 

dichas recomendaciones, pero ademas de los limites consumides por los paises desarrollades y de 

América Latina. 

En el caso de las calorias Bolivia consume el 61.2% respecto a ios paises desarailados y el 80.8% 

de ios paises de América Latina. Situacién similar se presenta en el caso de proteinas y de los otros 

componentes nutricionales. Véase cuadro N° 21. 

La situacion sin lugar a dudas es mucho més drdstica si comparamos los consumos nutricionales de 

las poblaciones rurales y de tos habitantes que perciben bajos ingresos, que consumen habitualmente 

la hoja de coca, con recomendaciones de la FAO. Este desbalance entre las recomendaciones y lo 

que ingieren los boiivianos es en cierta medida compensada con la masticacién de ta hoja de coca, 

en ei entendido de que diversos estudies le atribuyen a este producto aglulinador de importantes 

elementos nutritivos. 

En efecto, e! contenido nutricional de la hoja de coca, es realmente importante. Concentra una gran 

cantidad de vitaminas, proteinas, grasas, carbohidratos, fosfatos, potasio, hierro, magnesia, y otras de 

gran utilidad para la satud del hombre.""” 

Las vitaminas, por ejemplo, son compuestos animados que no tienen en si valor energético y que 

puede ser utilizados por el organismo y que cada persona obtiene en su alimentacion. Estas 

sustancias son esenciales para ia salud y desarrollo normal. 

En el caso de las vitaminas que se contiene en la hoja de coca como la E, favorece Ia fertilidad, la BE 

que se utiliza para la curacién de la pelagra, ef beri-beri, la hiporiboflavinosa, También se fa usa en fa 

terapia de fos vomitos det embarazo, fa vitamina H a viotina, que es buena para el tratamiento de la 

yista 0 el &cido ascorbico, necesario para la cicatrizaci6n y Ja funci6n muscular. La vitamina A que 

apoya ja resistencia organica a las infecciones e€ impulsa el crecimiento nonnai, también esté 

  

"7 Véase, Carter, William y Mamani, Mauricio. Op. Cit. Pag. 425-487



  

contenido en ta hoja de coca, de ta misma manera, la tiamina que corrige la inapetencia de ofigen 

dietético, y permite el fortalecimiento nutricional.''* 

Las proteinas son el andamiaje y la sustentacion del organismo, proveen a todos {os tejidos de fos 

materiales para su formacién, cada una de las partes de nuestro cuerpo, como el corazén, tos 

pulmones, la piel, células cerebrales, etc. tienen como base [as proteinas, este elemento también esta 

Presente en la hoja de coca en cantidades satisfactorias. Como para mantener a una persona con 

buena saiud. 

£n raz6n de que se manifiestan desgaste permanentes, la masticacién diaria permite reponerios 

permanentemente, en térmminos generales el individuo que mastica diariamente foja de coca, 

compensaria oe! iotal de requerimientos, con aproximadamente 300 gramos que consuma de este 

  

  

  

vegetal. 

CUADRO N. 21 
DISPONIBILIDAD DIARIA DE ALIMENTOS 

POR PERSONA 

BOLIVIA AMERICA LATINA PAISES 

DESARROLLADOS 

CALORIAS 2086 2581 3407 

PROTEINAS 52.8 66.3 98.7 

LIPIDOS 44.6 56.4 128.5 

i CALCIO 275 487 280 

j HIERRO 13.7 14.3 18.5 

  
      
  

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, CON BASE EN DATOS DE LA FAO. 

  

U8 Ygase, Quid Hlustrado. Enciclopedia Universal N° 9. Pags, 74-75 
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CUADRO N. 22 
COMPARATIVO DE VALORES NUTRICIONALES 

CONTENIDOS EN FRUTAS, VERDURAS Y HOJAS DE COCA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

{POR CADA 100 GRAMOS) 

[ | CALOR. | pRorel. | GRASA [carson | CALCIO I FosFoRo | nierro | 

FRUTA 

AGUACATE 152 16 15.6 43 24 47 0.53 

DURAZNO 46] 0.9 0.1 147 16 27 2.13 
LIMON 30 1 02 9.2 55 23 1.48 

MANZANA, 85 0.3 05 16.5 7 5 0.8 
MELON 26 0.6 0.4 63 7 16 2.09 
NUEZ DE 664 13.7 67.2 13.2 92 379 3.3 

[CASTILLA j 
PLATANO. a6 1.4 03 22 12 27 1.78 

SANDIA 16 0.4 0.2 36 6 7 0.35 

LUVA 68 06 0.7 16.7 12| 15 0.94 
VERDURAS 
JITOMATE 14 06. 04 24 59 0.4 

LECHUGA 19 1.3 0.1 44, 28| 06 

ZANAHORIA 44 0.4 0:3 10.5 26 105 

PAPA 76 1.6 04 17.5 13 27 

CEBOLLA 40 15 0.2 9 32 12 

ESPINACAS 16 29 0.4 17 86 44 
COCA 305 18.9 5 46,2 1540 914.8 45.8                   
  

Fuente: Elaboracién propia en base a datos de Katheleen M. Kantak. Nutricién, nutrientes y la accién de la 
cocaina. Universidad de Harvard y Revista del Consumidor N. 145, septembre, 1980 

En el cuadro N° 22 presentamos et comparativo de valores nutricionales contenidos en ja hoja de 

coca y una seleccién de frutas y de verduras con sus respectivos nutrientes. La comparacién de fos 

datos es realmente elocuente en io que respecta a jas ventajas nutricionales que tiene la coca con 

setacién a todos los componentes y productos seleccionados. Asi, por ejemplo, en et caso de tas 

calorias la coca contiene 305 en 100 gramos, solamente inferior a un producto la nuez de castilia 

(664). En lo que se refiere al contenido de proteinas, la coca supera significativamente a casi todos 

los alimentos seteccionados excepto de nueva cuenta a la nuez de castilla. Una situacién similar se 

0



      

Mmanifiesta con los carbohidratos, calcio y hierro. Séio en grasas es superada por fa nuez y el 

aguacate. '!” 

Con el propésito de comptementar la comparacién anterior hacemos la presentacién de un estudio 

que fue cansiderado de una elevada confiabilidad en cuanto a sus resultados y metodologia de 

deteccién de los contenkios nutricionales de Ja hoja de coca. A mediados de Ja década de los 90 la 

Universidad de Harvard Massachusetts EE.UU.'® presenté un Estudio sobre nutricién, nutrientes y la 

accién de la cocaina y por medio del cual se llega a la conclusidn de que la hoja de coca es et 

atimento mas maravilloso del mundo, luego de encontrar que en ésta se integran nutrientes de alta 

calidad e incluso altamente superiores a fos vegetales. 

En el cuadro N® 22, también se puede observar que el consumo de 100 gramos de hoja de coca 

boliviana puede satisfacer los requerimientos nutricionales recomendados por fa FAO, asi por 

ejemplo, fas calorias superan ampliamente a los contenidos en los 50 productos vegetaies, (305 cal. 

vs 279 cal). En el caso de las proteinas la diferencia es de 7.5; en vitaminas la relacién es 

verdaderamente sorprendente, la coca genera 11.000 IU y los vegetales solo 135 |U. Situacién similar 

se produce con el calcio, hierro y fésforo, en los otros componentes las diferencias son menores no 

dejan de tener un peso superior significativo. Séto en grasa 1a coca tiene un contenide inferior. 

El cuadro N° 23 incorpora el contenido nutricional de los refrescos elaborados con base en coca como 

1a coca-cola y la pepsi-cola. Los datos ilustran plenamente la superioridad de la coca respecto a estos 

productos. En el caso de los refrescos séfo contienen calorias y carbohidrato, componentes que son 

incluso inferiores a las bebidas preparadas con base en agua de frutas. Es el caso de agua de limon 

que tiene a parte de caiorias y proteinas riboflamina, calcio, hero y grasas, sin embargo, tos 

contenidos de estas bebidas son inferiores.a la hoja de coca. , 

Segun el estudio, ef alto valor nutritive de la coca se debe en buena parte a que sus hojas son 

consumidas secas de esta forma contiene menos humedad que los otros productos. lo que hace que 

constituya la mejor conservacién de los nutrientes. 

Un aspecto que toma retevancia en este estudio es que se sostiene que la masticacidén (acutlicu) no 

slo es inofensiva sino que puede ser una buena fuente de alimentacién, aunque aj desechar Ja hoja 

ya masticada se pierde el contenido nutricional. 

"9 Cfr_-Instituto Nacional del Consumidor. Revista del Consumidor. N. 145 y Kantak, Katheleen. 
Nutricién, nutrientes y la accién de la cocaina. Presencia. La Paz, Bolivia Agosto 26, 1994 
 Véase, Kantak, Katheleen. Op. Cit. 
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Asimismo, se recalca, que el mascado de coca no produce adicién ai alcaloide y puede ser utilizado 

para aprovechar su contenido nutricional. El estudio, también manifiesta que no se han encontrado 

fivetes de adicién a la cocaina en masticadores de coca, por tanto ta masticacién es identificada con 

situacién es de trabajo, practicas religiosas 0 rituales y otros como e! combatir ja faliga y disminuir el 

  

  

  

apetito. 

CUADRO N. 23 
COMPARATIVO DEL CONTENIDO NUTRICIONAL DE LA HOJA DE COCA 

CON OTROS PRODUCTOS VEGETALES Y BEBIDAS 

HOJADE | PRODUCTOS | COCA-COLA | PEPSI-COLA AGUA DE 
COCA VEGETALES LIMON 

CALORIAS 305 g. 2799. 4779. 481g. 66 9. 

PROTEINAS 18.99. 11.49. 0 0 25 9g. 

CARBOHIDRATOS 46.29. 87.tg. 104 g. 120g. 14.89. 

. FIBRA 14.49. 3.29. 0 0 0 

RIBOFLAMINA 1.91 mg. 0.18 mg. 0 0 0.07 mg. 

FOSFORO 911 mg. 270 mg. 0 0 0 

CALCIO 1.540 mg. 99 mg. 0 0 137 mg. 

HIERRO 45.8 mg. 3.6 mg. 0 0 3.7 mg. 

CENIZA 9g. 2g. 0 0 0 

GRASA 5g. 100 g. 0 9 0.59. 

HUMEDAD 65g. 49. 0 0 0 

VITAMINA A L 41.000 UL 136 Ul o o o             
  

{*) De una seleccién al azar de 50 productos vegetales de América Latina 
FUENTE: Elaboracién propia con base en dates de Kantak, Katheleen, Nutricién y la accién de la cocaina y 
Revista del Consumidor N. 145, septiembre, 1980. 
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CAPITULO Il. CULTIVO Y PRODUCCION DE HOJA DE COCA 

La hoja de coca tiene una: larga historia de cultivo, producci6n y con.umo tradicional en los paises 

donde se asenté la cultura andina. Su uso casi generalizado en la masticacién, rites, ceremonias y 

Medicinales no causaron problemas sociales. Pese a las controversias manifestadas sobre su 

consumo desde Ja época de ta colonia, ésta subsistié hasta la actualidad, debido a lo extendido y 

arraigado en las costumbres. Este motivo es por lo que el Siguiente apartado pretende situar primero 

en los paises de América Latina y después en Bolivia las zonas donde este proceso tiene més 

importancia. 

3.14 ZONAS DE CULTIVO Y PRODUCGION DE LA HOJA DE COCA EN AMERICA LATINA 

La coca es cultivada en varios paises de América del Sur y se la puede encontrar en Peri, Colombia, 

Bolivia, Brasil, Ecuador y es posible que en menor escala en Uruguay, Chile y Guyana. 

Et cultivo de la hoja de coca sdélo requiere un simple despeje de terrenos con tala y quema, 

preparacién de almacigos, trasplante de los retamos y mantenimiento del campo. La recoieccién de ja 

cosecha usualmente es manual y su secado al so} facilita su comercializaci6n y consumo en forma 

adecuada. : 

La produccién las llevan a cabo, en su generalidad, unidades campesinas minifundistas. Los 

indicadores sociales como mortalidad infantil, esperanza de vida, salud, desnutricién y deficiencias 

educativas alcanzan proporciones elevadas, lo que significa que la poblacién no esta integrada a la 

modemizaci6n de las actividades agropecuarias ni a (as modalidades def mercado modemo. 

En Colombia se tiene evidencias de que el cultivo de coca en este pais se remonta a la épeca 

prehispanica. Su cultivo y consumo se extendieron por varias zonas quedando, sin embargo, hacia el 

siglo XIX con 4reas reducidas en el sur de Colombia como ser !os departamentos de Cauca y 

Huila.'? 

Durante todo el periodo de la colonia su cuttive se estimulé y estaba dedicado especificamente a la 

masticacion. A principios de siglo se incité la reduccién del consumo tradicional, lo que incidié 6n la 

baja de su cultivo. En Ia década de los treinta, la venta de hoja de coca se limité a cantidades 

reducidas y se la utilizaba preferentemente en medicamentos avalados y reconocidos por las 

autoridades, las cuales fijaban como lugar de venta sélo a jas farmacias establecidas. Es a partir de 

  

122 Véase, Thoumi, Francisco. Economla, Politica y Narcotrafico. Pag. 121 
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los aiios cuarentas en que se pone énfasis en la disminucidn de los cuitivos, pero esencialmente en la 

Prohibicién de todas las plantaciones nuevas. '” 

Estas medidas incidieron en la ampliacién de zonas de cultive como los Hanos orientales y la cuenca 

amazonica, at interior de las cuales destacan las regiones de Guaviere y Laguan. En la década de los 

sesenta fa produccién comenzé a aumentar y para mediados de esa década, Colombia se habla 

consolidado como productor y consumidor de hoja de coca. Su cultivo cobraria mayor importancia a 

fines de los setentas, lo que la fevaria a ocupar el tercer lugar en la produccién mundial. '* 

A partir de la década de fos ochenta Colombia se consolida en el tercer lugar mundial como productor 

de coca y considerado como uno de los primeros paises productores de pasta base y clorhidrato de 

cocaina. La importancia de este pals no radica tanto en la produccién de materia prima, sino en su 

participacién en et proceso de elaboracién e intermediacién de cocaina. 

A pesar de que el cultivo y la produccién de coca no retinen tas mejores ventajas, los productores han 

mantenido esta actividad en forma permanente debido a sus ventajas comparativas respecio a otros 

productos y también a su situacién precaria. Esta practica productiva como en todos los paises donde 

se propicia su cultivo, ha estado sujeta a maximo controt y represién en los Ultimos afos, sin 

embargo, este mecanismo no tiene e! éxito deseado ni la efectividad, raz6n por la cual fue 

descertificado por Estados Unidos. ~ . 

En 1995, el gobiemo colombiano puso en marcha el programa de erradicacién de cultivos ilicitos, el 

mismo tiempo que implanté ef Plan Nacional de Desarrotlo Alternativo. El objetivo de dicho pian a 

largo plazo, es sustituir los cultivos de coca, amapola y marihuana, por cultivos de caucho, palmito, 

frutales, maderables, falta empero considerar las acciones y las politicas que se tomen respecto a los © 

hogares afectados por estas medidas de erradicacién.’* 

'23 Véase, ibidem Pag. 124 
'24 Véase, idem. 
* La descertificacion de Colombia del 1° de marzo de 1996 se debié a tres problemas 
fundamentales: el caso de los narcopoliticos y los procesos politicos seguidos contra el presidente 
Emesto Samper: otro es las penas benignas impuestas por los jueces y fiscales a los 
narcotraficantes; y, la tercera las constantes fugas de traficantes de las cArceles colombianas. 
Véase, Zambrana, Jebner. Guerra Antidrogas: entre halcolnes y palomas. Pags. 287-288 

5 Véase, ibidem. Pag. 284 
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En 1995, Estados Unidos otorgé a Colombia una certificacién de caracter condiciona! por razones de 

Seguridad nacional, pese a no haber cumplido a cabalidad con los acuerdos bilaterales suscritos entre 

Jas dos naciones invotucradas en este fenomeno.'* 

Colombia es en estos momentos uno de los puntales de la produccién mundial de coca, por lo que fa 

tendencia de su Cultivo puede if aumentando debido al incremento de la demanda de cocaina y 

Porque fos otros paises productores como Bolivia y Per no abarcan por si solos los requerimientos 

del mercado mundial de drogas. 

De ahi que la participacién de Colombia pueda tomarse en una aitemativa importante, de no limitarse 

Su produccién excedentaria por los mecanismos mas adecuados, donde se incorpore la concertacién 

y la defensa del uso tradicional. — 

En este pais, la coca es producida, como en toda la zona andina, por pequefios agricultores donde 

predomina el trabajo familiar. Un buen porcentaje de estos productores es inmigrante, al interior de 

las cuales destacan los desocupados de las 4reas urbanas, campesinos sin tierra, despedidos de las 

haciendas y sectores mineros con problemas de corrupcién y criminalidad. Muchos de los productores 

son estimulados para emprender esta actividad por financiadores y comercializadores de las ciudades 

y extranjeros que bajo mecanismos de prestamos y asistencia técnica logra relaciones de lealtad y 

dependencia. No es extrafio observar que muchos empresarios de la cocaina utilicen estos 

instrumentos con {a finalidad de asegurarse ia materia prima necesaria para la efaboracién del 

clorhidrato de cocaina.'” 

Un aspecto que es importante puntualizar esta referido a los bajos rendimientos que tiene la hoja de 

coca én este pais, respecto a fos niveles de los otros dos paises productores. La razén se encuentra 

en que las tierras de Cultivo son utilizadas al minimo. Otra diferencia relevante es el bajo contenido 

del alcaloide cocaina en las hojas respecto a la boliviana o peruana. 

En Peri, al igual que en Colombia, el cultivo de coca tiene un origen mitenario. Su cutive y consumo 

tradicional se fue reproduciendo por varios siglos, hasta que su utilizacién cobré magnitudes 

importantes en ios ultimos cuarenta afios, con {a masificacién def consumo de cocaina. 

  

138 Véase, Drug Enforcement Agency. Intemational Narcotics Control Strategy Report. March 1995. 
Pags. 81-88 

. 7 V¥éase, Thoumi, Francisco. Op. Cit. Pag. 42 
75



    

Coincidiendo con los otros dos paises productares de coca es en los afios setentas en que se 

detectan exportaciones a varios paises. Este proceso de expansién de las exportaciones empuja en 

forma sostenida al cultivo y produccién de hoja de coca, pero al mismo tiempo, este proceso da la 

impresién de ser reflejo de la aguda crisis que se manifiesta en el sector tradicional de fa agricuitura, 

asi como del deterioro de Ios niveles de vida de los pobladores de las zonas rurales. 

Como es ya una caracteristica de los productores de la hoja de coca, estan integrados, también en 

este pais, por pequefias unidades familiares de no mas de 5 hectéreas y cuyo tamafio y calkiad de ta 

tierra no permite generar productos para cubrir sus necesidades basicas.'* 

En Pend, Jos pobladores de las zonas rurales productoras de coca al igual que en los otros dos paises 

productores, los niveles de pobreza alcanzar porcentajes elevados y en varias regiones se toman casi 

similares a paises de Africa y Asia. Se caicula que el ingreso per capita, en la década de los ochenta; 

estas poblaciones no rebasan los 700 délares, debido a ta forma de explotacién agricola, de la 

tenencia de tierra y del descuido estatal en fa referente a la instrumentacién de programas que 

impulsen el desarrollo y la equidad social.'? 

A diferencia de Bolivia, Perd recién en 1989 puso en marcha la reforma agrafia. Con los afios se 

manifesté un proceso de marginacién de todos ios agricultores. minifundistas y se fortalecié a ios 

anteriores trabajadores de {as haciendas y a los modemos sistemas de plantacién, abriendo con 

estas acciones la diferenciacién, la contradiccién y la marginacién de los productores agricolas pobres 

que ai no tener alternativa viable para satisfacer sus necesidades basicas tuvo que acudir al cultivo 

de la hoja de coca.” 

En otra vettiente, 1as bajas tasas de crecimiento econémico, de inversién y la masificacién det 

conflicto social en jos afios setentas, generé el aumento de la tasa de desempleo, aspecto que orilld a 

muchas personas a sumarse a los flujos migratorios hacia las zonas urbanas y de la seiva en la 

regién amazonica, que con el tiempo se convirtié en la exportadora por excelencia de hoja de coca y 

cocaina. 

Al mismo tiempo, comienzan a destacar zonas que se recrean con este cultivo. Destaca la zona de 

Alto Huallaga como una de las principales areas de cultivo y produccién, lo mismo que su incidencia 

  

8 Véase, Alvarez, Elena. La produccién de coca en Peri en Smith, Peter. EI combate a las drogas 
en América Latina. Pag. 122-123 
' Véase, Ibidem. 
13° Véase, Areces Nidia. Op. Cit. Pag. 110-117 
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en sus 2onas de influencia. Sélo con fines ilustrativos se presentan las estimaciones del PNUD, 

donde se observa que esta zona contribuye con mas del 50% del drea cultivada de coca dei Peru, y 

un porcentaje significativo en lo referente a la produccién de coca. 

  

  

  

Cuadro N° 24 
Disponibilidad de tierras para produccién de coca en el 

Valles del Alto Huallaga 

TIPO DE TIERRA HECTAREAS 
Area total del VAH 1859.000 

Area total de superficie agricola 192.598 
Tierras en uso para cosechas legitimas 89.381 
Estimaci6n oficial de tierra en uso para coca 30.183 
Tierra de pastoreo 10.238 
Tierra de barbecho 82.896 
‘Tierra requerida para “estabilizar la produccién 54.340 

de cosechas legitimas” 
Tierra disponible para produccién adicional de coca . 28.456 

Tierra de bosque adicional “utilizable potencialmente 100.163 

para ia agricultura en breve piazo” 

Pastos naturales en uso 25.000 
Montafias y bosques 61.731 
Otras tierras 13.432 

Cantidad maxima para cultivos de coca 7.516 

Total de tierras potenciaimente disponibles 66.155 
para produccién de coca.       
  

Fuente : Alvarez, Elena. La produccién de coca en Perd en Smith, Peter. El Combate a ias drogas en 
América Latina. Pag. 121 

Segun estas estimaciones, la potencialidad territorial de esta regién para el cultivo de fa hoja de coca, 

éstas ascenderian a poco mas de 66 mil hectéreas, cantidad que podria ser superior, debido a que 

este producto generalmente se confunde con otros, lo que dificulta que se cuantifique con exactitud et 

Area cultivable destinada a {a hoja de coca. Adicionalmente, se puede postular que en este estimado 

se incorpora la ampliacién de fa frontera agricola de coca en tierras que no son aptas para este 

Cultivo, asi como las que estan dispersas en zonas que no se consideran de cultivo tradicional.'*' 

' Véase, Alvarez, Elena. Op Cit. Pag. 124 
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Peri ocupa el primer lugar en extensién cultivada y rendimiento de hoja de coca. Es considerado 

como el abasiecedor de casi dos terceras paries de fa produccién de cocaina que se consume en ef 

mundo. 

3.1.4 TENDENCIA DEL CULTIVO Y LA PRODUCCION DE HOJA DE COCA EN LA ZONA 

ANDINA 

A nivel mundial el cultivo de hoja de coca se realiza en tres paises de América det Sur, Bolivia, Peri y 

Colombia. Estos paises son los que producen la materia prima para la produccién del clorhidrato de 

cocaina que se consume a nivel mundial, la coca es el principal producto de donde se extrae el 

alcatoide cocaina que no puede ser sustituido por otro insumo, como puede hacerse en. el caso de ics 

precursores que intervienen en la fabricacién de pasta base y cocaina. 

Los tres principales paises que cuttivan esta planta, en 1990, sembraron 211.700 has. Cantidad que 

se incrementé en 1995 a 214.860 has. Lo que significa un aumento de 3.100 has. En ef periodo de 

referencia este cultivoe registrS una tasa de crecimiento promedio anuai de 0.29%, aumentéd que se 

debe a los mayores cultivos en Colombia, los cuales se incrementaron en 4.8% promedio anual. Una 

situacién contraria ocumié en Peni y Bolivia, al disminuir sus cultivos en 0.6% y 1.0% 

respectivamente. Véase cuadro N°. 25 

Sin embargo {a tendencia reciente no fue uniforme en cada ajio. En efecto, durante los cinco afjos 

analizados se observan bajas en 1991, (-2.6%) y 1993 (-7.7%) debido basicamente a la reduccién det 

area cultivada en los tres paises, pero especiatmente en Colombia y Bolivia, (-6.5% y -4.8%, 

respectivamente) 

Colombia se ubicéd en 1990 en el tercer pais m&s importante de América en el cultivo de hojas de 

coca después de Bolivia y Pert, lugar que ocupé en forma permanente hasta 1995. En este afio 

alcanzé las 50,900 has. Registrando una tasa de crecimiento de 4.8% promedio anual. Cabe destacar 

que entre 1991 y 1992, registré caidas drasticas, y una pequefia recuperacién en 1993 que ltegé a 

39.700 has. Su participacién respecto ai total sufrié fluctuaciones importantes ya que de representar 

en 1990, el] 18.9% del total, paso al 23.7% en 1995, sin embargo, esta tendencia lo mantuvo por 

debajo de Perd y Bolivia, excepto en el afio 1995.!" 

  

132 Véase, Drug Enforcemente Agency. Major coca and opium producing cultivation estimates 1990- 
1995. Pag. 23 
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Cundro Ht 26 
REGION: CULTIVOS DE HOJA DE COCA 

AREA ANDINA 
thectirens) 

BOUMA. COLOMELA, TOTAL 
AROS Hectarban, * Hectaréae, * * Mecterinn, 7 
1900 421.300 S73) 50.300] 238) 40 100 1e9[ 211.700] 1000 

4983 420.800} 588 47.200 22 37.500) 182) 208.200 1000 
1982 429 100 609 45 500 245) 37 410 176 212.010] 1000 
1993 108.800 556 47.200] 244 39 700] 203 198 700 1000 
1994 108 600} 53.8) 48.100 238) 45,000 223) 201.700) 1000 

1995 415 300 $37, 800) 26 50.900) 237] _ 214.800 100 0 
VARIACION PORCENTUAL {ANUAL) 

1990 121.300} 50.300 40 100) 211.700 
1991 120 800 04 47 900 48 37 500] 45| 206.200 268 

1992 128 100 69 45.500 50 37.410) 02] 212010 28) 
1983 108.800 “157, 47.200] 37) 39.700 64] 195.700] 77 

1994 108,600 02 43.100 13] 48 000) 13.4] 201 700 31 
1995 415.300 62 48.600 a0 30.900 334) 714.600 85] 

VARIARION PORCENTUAL (BASE 1990) 
4990 121 300 50.300) ‘40 100 247,700 
1991 120 800 04 47.900} 48 37 500 65] 206.200 26 
1992 129 100 64 45 500] 95 37.410 47] + 212010 01 
1993 108 800 103; 47.200] 62 39.700 <4] 195.700 76 
1994 108.600} “105 48.100 6.4) 45.000 122] 201.700 47 
1995, 145 300] Ag 48,800] 34 50 900] 269] 214.800 15) 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
1990 121.300) 50.300 40 106) 247-700] 
1991 120 800} 47 900) 37 500] 206.200 
1992 129.100 45.500] 37 410) 212.010) 
1993 108.800 47.200] 39.700] 195.700] 
1994 108 600) 48.100) 48.000! 201.700) 
1985 115.300) 1.009 48,600] 26 50 300 48) 214800) 9.29]                     

PARTICIPACION DE LOS PAIBES ANDINOE EN EL 
CULTIVO DE HOJA DE COCA 

  

  

  

VARIACION PORCENTUAL (BABE 1900) 

  
  

  

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA   

 



    

En Peni, como se observa en el cuadro N° 25, en los ultimos cinco afios, la tendencia de los cuttivos 

de la hoja de coca ha sido hacia la baja, excepto en 1992 que presenia un ligero jncremento. En 

1990, existian 121.300 has, para 1095 esta cantidad se habia reducido a 115.300 has. Registrando 

una tasa de crecimiento promedio anual negativo (-1.0%), lo que incididé, asimismo en ta reduccién de 

su participacién relativa en el total producido, en otros términos, su contribucion al area cultivada total 

baj6 de 57.3% en 1990 a 53.7% en 1995. En todo caso, Peni continua absorbiendo mas del 53.0% - 

del 4rea cultivada de hoja de coca en et periodo de referencia. 

Sobre los descensos que se produjeron en el quinquenio existen varios elementos que lo justifican, 

uno esta relacionado cort.la amptiacién de los programas de desarrollo altemativo, los cuales al no 

incorporar prdcticas de erradicacién forzosa, viabilizaron otros mecanismos de destruccién de 

cultivos. La tendencia de la reduccién de los precios de la materia prima de Ja cocaina estimuld las 

bajas en el drea cultivada, aunque la razon de este fendmenc estuvo definido por ta desarticulacién 

relativa def Cartel de Cali, principal demandante de coca. Otra causa estuvo focalizada en la 

destruccién de hoja de coca, producto dei ataque de un hongo que destruyé muchas de fas hectareas 

cuttivadas. 

En 1993, los descensos obedecen a la fuerte caida en los cultivos de! Peru (-15.7%) aunque en este 

periods se-manifiesta un repunte del cultive en Bolivia y Colombia. Un dato que merece ser 

comentado-es la tendencia de los cultivos en cada uno de los paises respecto al afio de 1990, con 

referencia a Peni.se denota descensos en cuatro afios, sélo en 1992 tiene un repunte (6.4%). En 

Bolivia, 1a tendencia fue hacia una baja permanente en ei 4rea cultivada respecio al afio 1990, ya que 

ninguno de los periodos jogré alcanzar la cantidad det afio base (50.300 has). En el caso de Colombia 

se observaron descensos en tres afios, aunque los ascensos fueron significativos en 1994 y 1995 

(42.2% y 28.9%), aspecto que hizo aumentar los volumenes cultivados hasta llegar a sobrepasar el 

afio-de 1990. Véase cuadro N° 25. 

la informacion Procesada en el cuadro N° 25, permite determinar ja participacién de cada uno de los 

paises en el total cuttivado. En 1990, Perd participaba con el 57.3%, Bolivia con el 23.8% y Colombia 

con el 18.9%. Esta ubicacién de los paises se mantiene con variaciones hasta 1994. En 1995, Per 

. baja su participacién a 53.7%, Colombia con 23.7% y Bolivia que ocupa, por primera vez, el tercer 

lugar, con 22.6%.



  

3.1.2 PRODUCCION DE HOJA DE COCA EN LA ZONA ANDINA 

Los datos presentados en el cuadro N° 26 revetan que la produccién de hoja de coca de 1990 a 1995 

registré una tasa de crecimiento anual de 0.23%, al pasar de 306.000 has. en 1990 a 309.400 has en 

1995. Ef comportamiento de las tasas de crecimiento es similar en cada uno de los paises que 

intervienen en la generacién de vwolumen de produccién. En el caso de Colombia se vislumbra un 

crecimiento elevado (4.9%), mucho més evidente que el crecimiento de Bolivia (1.9%), asimismo se 

observa que el Peri, pais que contribuye con mas del 60% del producto, su tasa de crecimiento 

promedio anual fue negativa (-1.3%). 

Con referencia al peso relative que tiene cada uno de los paises en el producto global, este se inclina 

hacia Peri, pais que tiene la preeminencia en el volumen producido en todos los afios. En 1990, 

produjo 196.900 toneladas métricas, esto significa el 64.3% de! total sudamericano, para 1995 esta 

tiffa sufrié descensos, como consecuencia de la reduccién de ios cultivos debido. a las causas 

mencionadas, lo. que incidié en la reduccién de la produccién a 183.600 toneladas, es deci, un 

descenso promedio anual de 15% y una participacién también inferior de 59.3%. Sin embargo, se 

destacan las reducciones en jos tiitimos tres afios, entre 1993 y 1995, el volumen producido de coca 

asciende a 21.0%, 16.0% y 6.8%, respectivamente. Ver cuadro N° 26. 

En el mismo cuadro, se observa que Colombia incrementé su participacién de 10.5% en 1990 a 

13.2% en 1995, también sufre disminuciones en su velumen producide en los primeros tres afios, esto 

es, 6.5% en 1991, 7.8% en 1992 y 1.2% en 1993, situacién que se modifica en los afios de 1994 y 

1995 al registrar incrementos de 12.1% y 27.1%, respectivamente. 

La situacién de Bolivia es diferente a fos anteriores paises, en razén de tener un comportamiento 

siempre creciente en el volumen que produce de hoja de coca. Participa en 1990 con el 25.2%, este 

porcentaje para 1995 se habia incrementado al 27.5%, en fos datos de produccién, del cuadro N® 26, 

de 1990 a 1995 siempre se observa que estan creciendo respecto al afio de 1990, registrando ios 

mas significativos en 1994 (16.6%) y 19.4% en 1995. 
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Fuente Etaboracitn propa en base 2 datos USAID. Live Verde 

AREA ANOBA 
(Goreteden} 

PERU, BOLIVIA COLOMBIA TO 
ANOS | Tonetactaa, * Toneieces T Tonetades, % 
1990 196.900) 643 77.000) 2 32.100] 10.5} 306.000} 100.0} 
1981 722,700 673 78.000] 236 30.000] 9.1{ 330.700 100.0] 
1992 273:900 671 80.300 244 29.600] a9{ 339.800 1000 
1999 485.500] 573 84.400 344 31.700 41.7] 271.800) 100 0} 
1904 165.300] 56.8] 89,800] 20.8] 36.000 12.4) 291.100 100 0] 
1995 183.600) 593 8§,000} 275] 4.800 13,2] 309.400 100.0) 

VARIACION. {ANUAL) 
1900 190.900) 77,000 32.100] 306.000] 
1991 222.700 134 74,000] 19 30.000} 65] 330.700] at 

: 80.300} 29) 29.600} 1.3] 339.800] 09 
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3.2 PRINCIPALES ZONAS DE CULTIVO Y PRODUCCION DE HOJA DE COCA EN BOLIVIA 

Bolivia se coloca como el segundo pais en importancia en el cultivo y produccién de hoja de coca a 

five! mundial. 

En este pais se distinguen tres grandes zonas de cultivo de hojas de coca. La primera conocida como : 

{a de cultivo tradicional, caracterizada como fa zona productora de hoja de coca para el consumo 

tradicional. Esta se encuentra ubicada en las provincias de nor y sur Yungas, Murillo, Mufiecas, Franz 

Tamayo ¢ Inquisivi en el Departamento de La Paz; asimismo, los Yungas de Vandiola comprendida 

como parte de |aS provincias de Tiraque y Carrasco del Departamento de Cochabamba.'?* 

Esta zona de cultivo tradicional se fe asigné el papel de proveedora de coca a las poblaciones 

indigenas que tiene el hdbito de la masticacién y de otros usos tradicionales como e! ceremonial, 

ritual y religioso. De acuerdo a estimaciones su demanda ascenderia por parte de pobladores del 

altiplano y los valles a poco mas de las 12,000 hectareas.” 

La segunda es denominada zona excedentaria o de transicién. En ésta estan comprendidas jas 

provincias de Saavedra, Larecaja y Loayza; las areas de colonizacién de Yungas en el departamento 

de La Paz y las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani. Esta zona esta sujeta a planes 

voluntarios de reduccién, sustitucién y desarrollo altemativo. Durante los ultimos afios se ha 

practicado también ia erradicacién a cambio de una compensacién econdémica, la misma que se le 

otorga af campesino propietario de la parcela y cuyo monto puede fluctuar entre los 2,000 y 2,500 

d6lares por cada hectarea erradicada. Asimismo, y de acuerdo a normas legales vigentes en materia 

de estupefacientes se le ha fijado metas de erradicacién que van de las 5,000 a fas 8,000 hectareas. 

' Esta zona-es tipificada, como la productora de hojas de coca destinadas a la produccién de base 

de cocaina y clorhidrato de cocaina, en esta regién se estaria gestando mas de) 80% de cocaina 

distribuida local e internacionaimente. 

33 Véase, Ministerio del Interior. Op. Cit. Ley 1008 Del Régimen de la Coca y Sustancias 
Controladas Art. 9. Pag. 346 
* Esta cifra es la determinada por ef gablema en fa Ley 1008 en sus articulos 9 y 29 
4 Véase, Ministerio del Interior. Op. Cit. Ley 1008 Del Régimen de Coca y Sustancias 
Controladas. Art. 10. Pag. 346 
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Cusdro tt 27 
CLASIFICACION DE CUILTIVOS TRADICIONALES Y NUEVOS DE LA HOA DE COCA 

  

  

  

    
              

SEGUN MUNICHIO (1992) 

DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNOPIO Fecha de presencia POBLACION 
. CULTIVOS CULTVOS 

TRADIGONALES |_NUEVOS 
APAZ 1188287 | 1000 
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[CORIPATA, af 10276 og 
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INGAWT MACHA ssa] saves 46 
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Y, por ultimo, esta la tercera zona considerada como la de produccién de hoja de coca ilicita y se 

ubica en Areas que no estan comprendidas en las anterionmmente mencionadas. Estas zonas no se 

encuentran sujeias 2 ninguna consideracién y su cuftivo puede ser sancionado con la erradicacion 

Obligatoria sin compensacién alguna 0 por medio de la interdiccién. Durante Jos ultimos afios ha 

Proliferade este tipo de cullivos, detecténdose incluso cultivos de hojas de coca en zonas boscosas, 

Parques nacionales y otras. 

3.2.1 CULTIVO Y PRODUCCION DE HOJA DE COCA EN LA ZONA DE LOS YUNGAS 

Los Yungas se hailan localizados a 60 Km de la cede del gobierno en 1a vertiente oriental de fa 

Cordillera real. Se dividen politicamente en dos provincias, Nor Yungas y Sur Yungas, la primera tiene 

como capital a Coroico y cuenta con 21 cantones y 380 comunidades, mientras que ia segunda tiene 

come capital a Chulumani, tiene 20 cantones.y 291 comunidades. '°* 

Los Yungas en su conjunto tienen una extensi6n territorial de 11 mil km, esto es, aproximadamente 

1.1 millones de hectareas, correspondiendo a la provincia de Nor Yungas 5.120 km (46.5%), en tanto 

que @ fa provincia de Sur Yungas 5.770 km? (52.5%).'* Su geografia es heterogénea y cuenta con 

distintos niveles ecolégicos diferenciados en cuanto a calidad de sueios, climas y una amplia 

diversidad de recursos naturales. 

Su aitura varia de 1.000 a 2.000 m.s.n.m., jo mismo que su temperatura, la cual oscila entre los 15 y 

19 grados centigrados. Su precipitaci6n pluvial promedio va de 1,200 a 1,500 mm. Su geografia esta 

encerrada en un sistema territorial intermedio que desciende de la altura de ta cordillera como una 

graderia que se extiende hacia los llanos benianos formando un arco que corre de este a oeste.’” 

Sus suelos presentan una capa de tierra cultivable muy deigada y estan constituidos por una mezcla 

de tierra vegetal y pizarra. Los suelos predominantes son demasiado erosionables y pendientes.'* 

La topografia es accidentada y montafiosa, raz6n por ja cual los cultivos en general y en especial los 

de la hoja de coca -se siembran en surcos dando la impresién de ser gradas, lo que permite ta 

conservacién de los suelos, De acuerdo a varios estudios este sistema de cultivo resuelve muchas 

dificultades de! proceso de plantacién, no se requiere de deshierbe, porque esté formado de tierra 

compacta, apeimazada, exprofeso para el proceso de plantacién. 

135 Véase, Boero Hugo. Op Cit. Pag. 97 
13 Véase, Ministerio de Desarrollo Sostenible. Dossier Estadistico, 1996. Pag. 38-39 
17 Véase, Canelas Amado y Canelas Juan Carlos. Op. Cit. Pg. 208- 
58 Véase, Quiroga, José Antonio, Op. Cit. Pag. 15
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Por otra parte, el cocal sembrado en surcos impide et crecimiento de hierba, aleja las sombras que 

impide el crecimiento de la buena coca. Ademas, la tierra con ia que se hacen los surcos se extrae de 

una profundidad de 60 cm, es tierra virgen y rica en nutrientes, cediendo poco a poco fa tlerra que en 

su origen sirvié para levantar jas gradas, lo que permite también que se cosechen tres veces at afc 

este producto.'”* 

El Censo de Poblacién y Vivienda de 1992, registrS en Sur Yungas a més de 51 mil personss, 

correspondiendo e! 13.7% a poblacién urbana y 88.3% a poblacién de zonas rurales. En Nor Yungas, 

{a misma fuente de informacién, registra mas de 19 mil personas, de tas cuales ef 68.0% estaban 

asentados en el drea rural y 12.0% en poblaciones urbanas, Jo que significa que en ambas provincias 

Mas del 85.0% comprende a pobladores rurates, consiguientemente muchos de estos hogares estén 

dedicados a la actividad agropecuaria. Como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro N* 28 
Poblacién : Nor Yungas y Sur Yungas 

  

  

            

Provincias 14992 1995 1996 

Sur Yungas 51.9 60.1 61.6 

Chulumani 444 12.9 13.2 

lrupana 11.9 13.8 141 

Yanacachi 40 47 48 

Palos Blancos 12.6 14.6 15 

La Asunta 12.1 14.1 145 

Nor Yungas 197 23.7 243 

Caroica 94 U8 121 

Coripata 10.2, 11.9 12.2 

Total 143.32 167.6 171.8 
  

‘Fuente: Elaboraci6n propia con base en datos del Instituto 
Nacional de Estadistica. Censo de Poblacién y Vivienda, 1992. 

  

1¥ Véase, Canelas Amado y Canelas Juan Carlos, Op Cit. Pags. 210-211



De las 1,100.000 hectaéreas de ios Yungas, se cultivan aproximadamente 60 mil hect4reas, es decir, 

el §.8%. En 1992, el area cuttivable en la regién ascendié a 66.747 has, de las cuales el 19.0% se 

dedic6 al cultivo de ta hoja de coca, ef 39.6% ai café, el 18.3% a Jos citricos, el 19.1% a plétanos y 

otras productos representé el 3.5%.'” Véase cuadro NY 29 

Cuadro N* 29 
Bolivia : participacién del cultivo de hojas de coca 

en el 4rea cultivada en la zona de los Yungas. 

  

  

  

  

        

Tipo de cultivo Cantidad % 
{hectéreas) 

Coca 12.002 19.3 

Café 26.493 39.6 

Citricos 12.253 18.3 

Pldétano 12.760 19.1 

Otros 2.339 35 

Total 66.747 100.0] . 
Fuénte: Instituto Nacional de Estadistica. Infonnacién Estad/stica 
  

Regional, La Paz, 1993 

3.2.2° COCHABAMBA 

Este departamento cuenta con una superficie teritorial de 55,631 km’. Tiene una topografia de aita 

variacion y cobija a valles altos, valles bajos y llanuras tropicaies.'"' 

Se estima para el departamento de Cochabamba, en 1992, una poblacién total de 1.110.205 

habitantes y una densidad de 19.8 hab/km?. El ritmo de crecimiento de la poblacién.alcanzé un 

promedio anual de 1976 a 1992 de 2.7%, sin embargo, destaca ei crecimiento del sector urbano, el 

mismo que aicanzé para el mismo periode una tasa de crecimiento de 4.9%, mientras que el area 

rural ef 1.06%. La cual representa del total el 52.3%. De acuerdo a las cifras, de los ultimos censos se 

 Véase, Instituto Nacional de Estadistica. informacion Estadistica Regional La Paz 1993. Pag. 52 

4! Véase, Canelas Amado y Canelas Juan Carlos. Op. Ci. Pag. 212 
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Cuadro N* 30 
POBLACION EN LOS CENSOS DE 1950, 1976 ¥ 1992 

  

  

  

  

  

  

SEGUN DEPARTAMENTO Y 

DEPARTAMENTO| 71950, 1976 1992 “TASA PORCENTUAL 
Y AREA POBLACION % POBLACION % POBLACION % 1950 A 1976] 1976 A 1902 

CHUQUISACA 260479 100 358516 100 453756, 100} 123 15) 
URBANA 45861 18 T1515 2 147401 32 201 at 
RURAL 214618 82 281001 78 306355 68 1.03} 0.55: 

LA PAZ 854078 100) 1488078 400) = 1900786 100 207 1.86) 
URBANA 292507 34 697263) 48 1193821 63 3.33} 3.43) 
RURAL 561572 66 767815, 52 708965, 37 1.2| 05 

COCHABAMBA 482145 100} 720082 100) 1110285) 100 1.78 2.75 
URBANA 105486! Px] 272100) 38 580168 82 3.64 4.83 
RURAL 346659 7 4486852 62 530017 48 0.98) 1.06] 

JORURO 192366 100) 310408 100) 340114 100 1.84 0.58] 
URBANA 73094 38 158615 51 222018 65 2.97 2.14 
RURAL 119262 62 151794 49 116096) 36 0.93) 16 

POTOSI 509087 100 657743 100 645889 100 0.98 -0.12 
URBANA 93202 16 188298) 29 216835 34 3.13) 0.9] 
RURAL 425885 a4 469445 nm 429054 66 0.37 -0.57 

TARA 103441 100 187204 100 291407 100! 2.28) 282 
URBANA 24439 24 72740] 39 159438 55 4.18 501 
RURAL 79002| 76 114464 61 131908 45 1.42 og 

SANTA CRUZ 244658 100 710724 100 1364389) 100) 409 446) 

URBANA 64710 26 374605| 53 982396 72 6.74 615 
RURAL 179948 74 336119 47 381993 2B 2a 0.82 

BENI 71636 100 168387 190) 276174 100| 3.26 a.16| 
URBANA 18269 27 81084 48 182748 66 5.54 5.19 
RURAL 52367 73 87313 82 93426| 34 196 0.43 

PANDO 16284 100 34493] 100 38072| 100) 2.88) 0.63 
URBANA 0 0 3650) a 10001 26 (a) 6.43 
RURAL 16284 100 30843} i) 28071 4 2.45) 26 

TOTAL 2704165) 100| 4613486) 100[ 6420792 100) 2.05) 2.44 
URBANA 708568) 26 1925640] 42 3604846! 58 3.84) 4.16 
RURAL 1995597, 74 2687645) 58 2725046 42 1.14 G08                   
  

Fuente: inatnute Nacional de Extadistica. Censo Nacional de Pobleciin y Viviends 1992



    

observa que la poblacién de 1992, paso a mas del doble desde 1950, la cual fue estimada en 452,000 

de habitantes. Vease cuadro N* 30. '” 

En 1950, ef 77% de la poblacién estaba censada como rural y el 23% urbana, para 1992 esta 

composicién se habia modificado sustancialmente, ya que la poblacién urbana se incrementé en mas 

del cien por cen. 

Dentro de las actividades econémicas del departamento sobresale el sector agropecuario, se calcula 

que 9 de cada 10 hogares rurales estén vinculados a esta actividad. Del total de hogares ruraies que 

desarrollan actividades en fa agricuttura un 90.0% viven en los valles y sierras, mientras que el 

porcentaje restante se concentra en las reas tropicales. Véase cuadro N°. 31 

Cuadro N° 34 
Distribucién de la superficie cosechada 

Segin cultivos por regién natural 

  

  

  

  

  

Cultivos Hogares agricolas 

Por regién natural N° de hogares 
Valles y sierra 77.339 
Papa 50.464 
Maiz 49.460 
Trigo blando 35.581 
Cebada 15.575 
Haba 14.679 
Alfalfa 11.354 
Oca 7.500 
Avena 8.797 

Otros : 33.904 
Trépico 9.664 
Coca 7.488 
Yuca 8.024 
Arroz : 5.390 
Banano 4.141 
Maiz 3.125 
Naranja 2.965 

Mandarina 2.1841 
Platano 1.887 
Paita 1.450 
Otros 7.785     
  

Fuente: Unidad de Anilisis de Politica Social. Perfil de empleo en 
reas rurales de Cochabamba. Analisis de la Encuesta Nacional 
de Hogares, 1994 

  

\2 Yéase, institulo Nacional de Estadistica. Informacién Estadistica Regional-Cochabamba 1993. 

Pag. 22 
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De las mAs de 310 mil personas activas del 4rea rural de Cochabamba, el 45.0% se dedica a ta 

agricuitura y ef 32.5% a la pecuatia, estos componentes representan en conjunto 77.5% del total. A 

las actividades de comercio y servicios se dedica mas del 16% de Ja poblacién rural y en menor 

cuantia estan dedicadas a la constnuccién, transportes y pequefia industria. Véase cuadro N* 32 

  

  

  

  

Cuadro N® 32 
Cochabamba : Poblacién econémicamente activa por sexo 

segan rama de actividad 
(en porcentajes) 

fama de Actividad Hombres Mujeres Total 

Agricultura 63 20.3 45.0 
Pecuaria 12.9 55.2 32.5 

Minera 08 0.2 05 

Elab. Alimentos 05 35 19 
Artesania 1.6 3.9 27 

Construceion 48 0.0 26 
Comercio 15 10.6 5.7 

Transporte 1.9 0.0 10 

" Servicios 97 6.3 84 
Total 10 10 10             
Fuente . instituto Nacional de Estadistica. informacién Estadistica Regional-Cochabamba 1993. Pag. 25 

De acuerdo a los indicadores de pobreza difundido por la Unidad de Analisis de Politicas Sociales 

(UDAPSO), el 70% de los hogares del departamento de Cochabamba se encuentran en situacién de 

pobreza, lo que significa que alrededor de 7 de cada 10 personas no tienen acceso a servicios de 

salud, educacién, saneamiento bésico ni vivienda.'° 

A nivel del drea rural se puede determinar que /a situacién de pobreza es realmente grave, el 93% de 

los hogares han sido identificados como pobres. Se estima que la poblacién rural en 1992 ascendié a 

530,000 habitantes, los cuales conforman poco més de 112 hogares con un promedio de 4.8 

personas. 

3.2.2.1 PRINCIPAL ZONA DE CULTIVO EXCEDENTARIO DE LA HOJA DE COCA: CHAPARE 

En el departamento de Cochabamba, como se anoté anteriormente, se localiza ef Chapare tropical, 

que esta formado por tas provincias de Chapare, Carrasco y Arani. Estas tres provincias cubren una 

  

“8 Vease, UDAPSO. Mapa de Pobreza. Pag. 127 
™ Véase, ibidem 

93 

 



  
  

Superficie de 28,000 km’, siendo Carrasco la de mayor extensién (15.045 km’), seguida de la 

provincia del Chapare (12.445 km’) y Arani con 570 km?. Véase cuadro N® 33, ' 

De los 2.8 millones de hectéreas con que cuentan las tres provincias, el 26.7% es considerada como 

tierras con potencial agricola, sin embargo sdle se cultiva el 37.7%, correspondiendo en el caso de 

Arani al 52.8% respecto al potencial agricola, 44.7% en el caso de Carrasco y Chapare cuenta con 

mas de 440 mil hectdreas en descanso y mas de 189 mil de tierras tropicales cultivadas, io que 

significa que se viene aprovechando en la actividad agropecuaria bosques y reservas forestales,"“ 

Seguin ef Censo de Poblacién y Vivienda de 1992, las tres provincias cuentan con mas de 214.2 mil 

habitantes de los cuales e] 10.9% esta asentada en Arani, e1 52.8% en Chapare y el 26.3% en 

Carrasco, representando del total departamental el 19.4%. Véase cuadro N° 34 

Por otra parte, los datos revelan que ja poblacién de cada una de estas provincias es 

predominantemente rural, esto es, en Arani el 97.5%, en Carrasco el 95.6% y el Chapare el 67.1%. 

La regién del Chapare corre en forma paralela al este de la cordillera oriental. Limita af noreste con el 

rio Securé, ai este con ¢f rio Ichilo, hacia el norte con ei nacimiento de las primeras sabanas del Beni 

y al sur con la setva humeda. 

Esta situado aproximadamente 4 150 km. al noreste de la ciudad de Cochabamba, en un drea de 

anchas planicies y colinas bajas con una temperatura promedio de 25 grados centigrados, alta 

humedad y precipitaciones pluviales durante todo e? afio. 

La topografia esta formada por colinas bajas y Ilanuras salariales. Las colinas estan formadas por 

material sedimentario, no consolidado y son de dos clases: las formaciones aluviales que bordean ta 

base de (a cordillera oriental y los llanos inundadisos situados entre (05 rios que brotan de la corditiera 

y Serpentean hacia la cuenta del Beni.'”” 

  

'S Véase, Instituto Nacional de Estadistica. informacién Estadistica Regional-Cochabamba. Pag. 
16 
M6 Véase, Ibidem. Pag. 24 
” Véase, Canelas Amado y Canelas Juan Carlos. Op. Cit, Pags. 213-214



    

CUADRO N. 33 
COCHABAMBA: USO ACTUAL DEL SUELO 

  

  

  
          

SEGUN PROVINCIAS 

PROVINCIA SUPERF. | SUP. TQTAL | POTENCIAL SUP, TIERRAS EN | TIERRAS 
KM2 | PROVINCIAL | AGRICOLAT] CULTIVADA | DESCANSO | TROPICALES 

HAS. HAS. HAS. CULTIVADAS 
|AYOPAYA 9,620 928,000 59,104 28,860 187,220 16,500 
ARANI 570 57,000 53,500 28,560 34,940 15,000 

ARQUE 1,040 104,000 27,656 9,958 17,700 
BOLIVAR 450 45,000 ND N/D N/D 
CAMPERO 5,550 555,000 93,557 23,389 70,163 
CAPINOTA 1,495 149,500 13,198 5,939 7,959 
CARRASCO 15,045| 1,504,500 315,000 141,750 173,250 99,225 
CERCADO 391 39,100 9,163 7,330 1,833 
CHAPARE 12,445|  1,244.500 382,380 114,705 267,645 90,000 
ESTEBAN ARCE 1,245 124,500 54,900 19,764 35,136 

G. JORDAN 305 30,500 16,664 5,425 9,459 

MIZQUE 2,730 273,000 60,155, 12,031 48,125 

PUNATA 850 85,000 25,800 11,074 7,383 

QUILLACOLLO 720 72,000 75,388 29,890 12,810 

TAPACANI 1,500 150,000 8,357 4611 3,846 

TIRAQUE 1,875 167,000 NID N/D wo 

TOTAL $5,631] 5,527.100} —1,194.819 443,184 877.468] _ 22,725       

N/D de las provincias de Tiraque y Bolivar que Son de reciente creacidn por jo que aun no cuentan 
con informacion oficial 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. informacién Estadfstica Regional, Cochabamba, 1993. 
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Cuadro N° 34 
COCHABAMBA: POBLACION TOTAL EN LOS CENSOS 1976 Y 

POBLACION TOTAL POR SEXO EN EL CENSO DE 1992 

  

  

SEGUN PROVINCIA Y AREA 

PROVINCIA Poblacion: Poblacion (1992) 

Total Total Hombres: Mujeres: 

1976 
  

  

Rural 

  
Punata 35,238) (24,462 

Urbano 12,540 6,889. 

Rural 22.838! AT S73! 

Bolivar © 3,522] 
Urbane (a) 
Rurat 3,522] 
Tiraque (©) 18,355) 

Uroane : 4,001 

Rural 28, A4é 13,754 

720,962 

448,852) 
T2087 

31,787 

4,867) 
28,820) 
55,944) 

53,325) 
28,963] 
2,705) 

    
           
  

Fuente. insituto Nacional de Estediebca, informacin Estadistica Regional, Cochabamba, 1923 
{8) Sin locakdades de 2.000 y més habitantes . 

(6) Provincies de reciente crescrin. La provincia de Bolivar de la Provmcia Arque, 
y Tireque de la provincia Arani . 
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La regidn del Chapare se caracteriza por su permanente cambio fisico, debido a jas fuertes 

Precipitaciones pluviaies y los derrumbes en las laderas de ja serrania que dan lugar a turbiones 

originando ef cambio de curso de los rios. Estas caracteristicas geograficas det Chapare hacen que 

prevalezcan los suelos aluviales y de formacién reciente. La vegetacién es densa y coresponde al 

tipo de monte alto y con abundantes riquezas maderables. 

Los suelos de! Chapare, en términos generales, son de bajo contenido organico (de 1 a 3%) de 

acidez alta y de bajo contenido de nitrégeno, fosforo y otros nuirientes. Estudios realizados por 

Gonzalo Flores y José Blanes describen de Ia siguiente forma los suelos del Chapare, “estos hacen 

Que, contrariamente a lo que se piensa, existen severas restricciones a la agricuttura, como 

consecuencia de la erosi6n, la excesiva humedad y la rapida perdida de fertilidad, séto el 10.0% de 

los suelos pueden ser utilizedos como cultivos especificos y ef 56.0% restante por actividades 

forestales, ganaderia o turismo”* 

En esta zona el ciclo agricola se inicia una vez despejado el terreno con la siembra del arroz, esté 

eleccién se debe a que ei arroz aprovecha mejor que otros cullives fos nutrientes dejados en el 

terreno por (a quema y que puede ser cosechado rapidamente para los fines de comercializacién. 

Cuando se cosecha el arroz, se siembran conjuntamente maiz y yuca, en el espacio dejado por el 

maiz se siembra la coca, que crece a la sombra de ta yuca. Esta rotacién de cultives estaba dirigida a 

la consolidacién de la coca como producto central.'” 

EI productor de la zona del Chapare usualmente no practica el monocuttive o ef autoconsumo. Al 

Margen de que sus formas de produccidn sean tradicionales y con predominio de trabajo familiar y en 

muy pocas oportunidades la utilizacién de trabajadores asalariados, los productores del Chapare 

deciden siempre realizar varios cultivos, lo anterior con la finalidad de cubrir, via venta de sus 

cosechas, Sus alimentos basicos, para no ser vuinerables a los cambios de precios, malas cosechas 

© Teduccién de mercado para sus productos. Sin embargo, entre las altemativas de reniabilidad de 

sus Cultivos selecciona e! que tenga mayor posibilidad de comercializacién, ofrezca costos bajos y 

mayor demanda, de ahj que ja seleccién del cuttivo de la coca, le permite obtener ingresos 

asegurados y estabilidad en comparacién con ios otros cultivos. 

Una gran parte de los productores de coca de esta zona son minifundistas y no suman entre todas las 

calidades de tierra que poseen mas de 10 hectdreas, de éstas se cultivan en promedio 5 hectdreas, 

' Flores, Gonzalo y José Blanes. ¢ Dénde va ef Chapare? Pig. 64 
“ Véase, Quiroga, José Antonio. Op Cit. Pag. 19



  

parte de las cuales se destinan a la coca, citricos, yuca, café y otros. Por la cantidad de hectéreas 

Que Cultiva y por las ingresos per c4pita que perciben los pobladores de esta zona se fos puede 

clasificar en el ambito de los campesines pobres y con alta precariedad en sus condiciones de vida. 

Los habitantes de esta regién no cuentan con fos servicios b4sicos y de salud, ias tasas de 

desempieg son elevadas, io mismo que las de analfabetismo. Pese a tos esfuerzos realizados por fa 

cooperacién internacional, como por el propio Estado, los resultados no corresponden a las 

Necesidades y a los grandes problemas sociales acumulados durante décadas. 

Los datos acerca de los indicadores sociales para fas tres provincias son preocupantes. Et Chapare, 

por ejemplo, el 81.8% de la poblacién en edad escolar no ha tenido acceso a la educacién, en Arani 

el porcentaje asciende a 83.9% y en Carrasco a 87.5%. En Jo referente a salud, sdlo el 44.3% de la 

Poblacion tiene estos servicios en Chapare, mientras que en Carrasco Hiega al 42.5% y en Arani a 

49.9%. Los servicios de eleciricidad y saneamiento bésico no rebasan en promedio e} 15.0% de los 

hogares que cuentan con este servicio. Véase cuadro N° 35 

3.2.2.2 CONFORMACION DE LA POBLACION DE EL CHAPARE 

Uno de los indicadores demograficos para la conformacién de la poblacién del Chapare fue el flujo 

migratorio. Este flujo cobré importancia durante los ultimos cuarenta afios debido a tas expectativas 

de ingreso que se observaron en las zonas productoras de hojas de coca inicialmente se podrian 

postular que fueron tos niveles de pobreza y oportunidades de empleo, lo que permitié el incremento 

de poblacién via la migracién urbano-rural y rural-rural. 

Por esta raz6n, las 4reas rurales tradicionales de los vailes y el aitiptano son las mas densamente 

pobladas de Bolivia. Esta regién en un principio no representaba un centro de atencidn, sin embargo, 

@ partir de Ja construccién de caminos y carreteras se hizo cada vez mas importante para la 

migracién. En 1776, el Chapare fue poblandose con los inmigranies de las misiones religiosas, las 

cuales al no hallar condiciones que conformar organizaciones productivas sélidas y recursos que les 

permitiera acumular riqueza, las abandonaron. Esta regién permanecié despoblada hasta los afios 

veintes cuando los grupos de cotonizadores se extendieron!” 

  

' Véasa, ibidem. Pag. 18



  

Cuadro N° 35 

Cochabamba: indicadores de Poblacién por 

Necesidades Basicas insatisfechas. 

  

  

  

          

Provincia Pobla. sin Pobl. sin Pobla. sin Pobl. sin 

educacién salud san, basico energia 
% Hab. % Hab. % Hab. % Hab. 

Boliviar 90.5 6408 88.6 6274 99.8 7067 99.9 7074 

Tapacari 94 18050 92.3 17723 99.8 19164 99.9 19183 

Capinota 86.4 21120 60.9 14886 90.5 22122 85 20777 

Punata 76.9 36452 46.8 22184 85.1 40339 63.5 30100 

Mizque 89 24884 68.5 19152 95.4 26673 95.8 26785 

Campero 84.4 25622 62.5 18974 93.4 28354 91.5 27778 

Cercado 417 177209 427 181458 50.9 216305 12.7 53970 

E. Arce 84 24962 63.5 18870 93.6 27815 89 26448 

Tiraque 89.2 27933 ’ 60 18789 92.2 28872 97.5 30532 

Ayopaya 89.5 48864 67 36580 98.1 53560 90.9 49629 

Chapare — 81.8 99038 55.7| ° 67438 86.3} 104486 79.4 96132 
Carrasco 87.5 68087 57.5 44743 92 71589 96.6 75168 
Arani 83.9 19575 50.10 11689 93.6 21838 86.3 20135 

Arque 93.9 17136 89.2 16278 99.8 18213 99.7 18194 

G. Jordan 76.5 21041 58.8 16173 83.6 22994 71 19529 

Quillacolio 63.1 91619 §3.5 77680 76.2 110640 44.7 64903 

Cochabam 65.6 728000 53 588891 73.9 820031 52.8 586337           
  

Fuente: Unidad de Anélisis de Politica Social. Mapa de Pobreza, 1992



  

A partir de 1920 se establecen en el Chapare asentamientos definitivos. La colonia de inmigrantes se 

instalé en el pequefio puerto de Todos Santos sobre el rio Chapare, al este de la ciudad de 

Cochabamba. La colonizacién se intensificd a partic de los alias sesentas y se catcula que en tas 

Ultimas tres décadas tlegaron alrededor de ocho mil familias, aproximadamente 30 mil personas, tas 

cuates recibieron en dotacién alrededor 176 mil hectaéreas, las cuales debian destinarse a ta 

producci6n de cultivos alimenticios.'*! 

Citras por departamento de los Censos Sefialan que los mayores fiujos se dirigieron.a. tos 

departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Durante fos ditimos afios las migraciones que 

cobran importancia son las que se tlevan a cabo hacia la ciudad de Cochabamba. Se calcula que este 

periode los inmigrantes se instalaron en la zona del Chapare. 

Esta dinaémica tiene retaci6n con la busqueda de mejores condiciones de vida y de ingresos de la 

mayor parte de los inmigrantes de Cochabamba y de otros departamentos deprimidos que cuentan 

con alta desocupacién acuden al Chapare en busca de mejores oportunidades y de cambio de 

estatus de vida. En 1990, a partir de un esiudio se detectd ef origen de tos inmigrantes al Chapare, en 

diche estudio se pudo observar que el 92.8% correspondié a la poblacién inmigrante de la ciudad de 

Cochabamba, destacando los pobladores de Sacaba y Colomi con e! 41.3%, Vaile Alto y Oropeza 

cada una con mas del 17.0%. De Quillacollo, Santibafies, Arque, Mizque y Campero sumaron todos 

en conjunto et 16.8%. Séto ef 7.2% de Jos inmigrantes en ef periodo de referencia fueron de Oruro, 

Potosi y Sucre.’ 

Es también oporiuno sefialar que un elevado porcentaje de ios inmigrantes, colonizadores y 

pobladores eventuales se cafactenizan por provenir de centros poblacionales pobras y con 

dificuttades de acceso a ja tierra, con escasa calificacién y situacién econémica precaria. Asimismo, la 

diversificaci6n de esta poblacién por ocupacién principal permite identificarios como extrabajadores 

de centros mineros, pequefios agricultores y en menor cuantia choferes, comerciantes, empleados y 

subocupados. 

'3! Véase, Canelas Amado y Canelas Juan Carlos. Op. Cit. Pag. 214. 
'? Véase, Rivera, Alberto. Diagriéstico socioeconémico de la poblacién dei Chapare. Pag. 71 
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3.3. TENDENCIA DE LOS CULTIVOS Y PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA EN BOLIVIA 

Ante todo es importante mencionar que ios datos sobre area cuttivada, voldmenes de produccién, asi 

como otras variables referidas al proceso coca-cocaina son estimaciones que provienen de diferentes 

fuentes de informacién, las cuales tienen diferencias muy marcadas, debido a que utilizan 

metodologias distintas para la cuantificacién de variables. Lo anterior, tiene su explicacién en la 

inexistencia de informaci6n sisternatizada del proceso coca-cocaina, por Ser una actividad Wegal. 

Pero, también las diferencias se pueden deber a intereses institucionales que deliberadamente no 

Procesan informacién o dan estimaciones gruesas dependiendo de la coyuntura politica o porque son 

Propuestas para implementar programas y proyectos que generaimente cuentan con financiamiento 

‘internacional. 

La obtencién de informacién confiable y periddica sobre la coca es poco posible, de ahi que se tenga 

que echar mano de la informacién existente, la cual es variada en cuanto a fuentes de informaci6n y 

en algunos casos diferentes en datos. Las cifras que se presentan en el presente estudio fueron 

recopiladas de varias fuentes de informacién, aunque Se encontrd en varios casos diferencias nada 

desdefiables, se han considerado aquellas fuentes que tienen mayor confiabitidad y que difunden la 

informaci6n con mucha frecuencia, para varios afios. Se consideré también aquella informacién que 

se utiliza para ja determinacién de estrategias y politicas, las cuales pertenecen a instituciones 

intemacionales y donde su grado de confiabilidad es mas elevada. 

En el cuadro N* 36 presentamos ta informacién recopitada sobre ia superficie cultivada de hoja de 

coca. Los datos a nivel global permiten observar que de 1963 a 1995 e/ area cultivada de hojas de 

coca se habia incrementado sustancialmente, en otros términos paso de 3.000 hectdreas en 1963 a 

mas de 48 mil en 1995, esto significa una tasa de crecimiento promedio anual de mas de 9.0%, 0 lo 

que es lo mismo, la superficie de hoja de coca crecié en mas de 16 veces. Con ia finalidad de 

observar la iendencia del cultivo de hoja de coca se ha clasificado todo et periodo en cuatro etapas. 

La primera que va de 1963 a 1970 caracterizada porta baja cantidad cuttivada y mediano 

crecimiento, con una tasa promedio anual de 5.8% y donde se manifestd el desvié de una proporcién 

pequefia dei producto a la elaboracién de base de cocaina y clorhidrato de cocaina, destinado 

especialmente a! comercio exterior y en minima parte al mercado intemo. 
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‘Cuadro N° 38 
CULTIVOS DE HOJA DE COCA 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

                
            

SEQUN FUENTE 

Toa3] 1084] 1985] 1005] 1087 1968] 1980] 1970] 1977 io7] 1973] 
som 3,100] 3,108] 3,180] 3,080] 72,800| 72.600) 4450] A30) ean] F580) 
a 4.450) 

3 c ExT} 128] 0 7a 2,00] 2490) ERED 10] Ti 

a) m0] (981, 4 sey 1o85| 4 i ‘sag] i900] 
mess] zara] 28,3068 SS.200] 4.007 $0,001 4,542] 70,905) 

ne 44.200) 20,900} 
34.300] 37,800] 44,800) aa,00]Sa.e00| 80.300, 47.00] 48,500, 47,2001 48,100) 

44.206 S7.300| 88,480) 
80,700) 59,400} 87,000) 35,500) 47,000) 
97,600] 41,200] au.gaa} = 82,799) $0,900, a7,uea| = ana} 47,200] 

s2.000| socal, «aT gan} asta} a7 
4 

veel eel: M100] 3 teal 34 300] 57.200 at 0] ae: a7, a, e       
  

  

zo
r



Cuadro N* 37 

BOUVIA: CULTIVOS DE COCA POR REGIONES 

  

  

  

  

  

  

                      

  

(HECTAREAS) 

CHAPARE YUNGAS APOLO YOTAL 

HAS % HAS % HAS % HAS * 

1970) 2,650) 59.6 1,800; 04 4,450; 100.0 
1975 9,686) 86.8 1,600) 142 11,285 100.0 

1980) 16,370) 18 6,418 28.2 22,788 100.0 

1985, 37,614 34.9 6,675, 154 44,286) 100.0 

1988 41,349) 846 7,531 15.4 48,900) 100.0 

1969) 44,806 847 8,004] 183 52,900) 100.0 
1990 39,438| 809 8,206 168 1,100 23 48,744) 1000 
4981 33,800 7A 43,200} 78 4.300) 23 41.00) 100.0 
1992 31,600) 65 12,800) 28.1 1,100, 24 45,500) 100.0 

1993 32,900] 97 13,100 2a 1 2001 25 47200) 100.9 
4 33,900) 705 13,100) 27.2 1,100; 23 48,100) 100.0 

1995) 33,700) 69.3 14,000) 28.8 900) 19 48,800; 100.0 
Vatiacion Porcentual Anual 

1970] 2,650) 1,800) 440) 

1975, 8,685) 726 4,600) 125 11,285) 0.6 

1980 16,370 408 6418 75.1 22,788 50.8 
1985) We 565 6,875) as WO; 236 

1988 41,369 gt 7,531 W4 48,900) ae 

1989 A206 7 8,094 70 $2,900] 78 
1990) 39,438; 13.6 8,206 1.4 1,100} 100.0 50,300) $2 
1991 33,600] 17.4 13,200] 78 t, 100) 0.0 47,900 $0 

1982 31,600) 63 12,600) 3a 1,100} 0.0 45,500) 53 
1993] 32,900) 40 13,100) 23 1,200) 83 47,200) 36 

1994 33,900; 29 13,100) 0.0 1,100] ot 48,100 19 
1995) 33,700) 06 14,000; 64 0,900; -22.2 48,600) 10 

  

  

  

19701975 tht 888 to tmp0 tot ttt tt     
  

Fuente. USAID-Bolwa. Libro Verde. 
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La segunda etapa puede ser considerada de alto crecimiento, en raz6n de que la tasa de crecimiento 

promedio anual registra mas del 17.4% entre las afios 1970 y 1980. Es importante destacar que en el 

primer quinquenio la tasa promedio anual ascedié a 20.4% y en el segundo, esto es, de 1975 a 1980 

la tasa supera ef 15.0%. Este periodo es considerado ta é6poca del auge de la produccién de base de 

cocaina y clorhidrato de cocaina, destinado especialmente a ia exportacién y a la conformacién de 

Qrupos de control del proceso coca-cocaina a nivel local con comexién a grupos de narcotréfico 

intemacionales. : 

La tercera etapa puede ser considerada de més lento crecimiento, sin embargo, se caracteriza por la 

proliferacién de cultivos Hegales en la zona del Chapare, destinada en gran parte a la produccién de 

clorhidrato de cocaina. 

Entre 1980 y 1990, el drea culivada crecié en 17.1%, esto es, pasd de 22.788 hectareas en 1980 a 

50.300 hectareas en 1990. Sin embargo, los crecimientes promedio anual en el primer quinquenio 

(1980-1985) fue de 8.5%, mientras que en ef segundo subié al 7.9%. El crecimiento sostenido de éste 

producto en este periodo se debe bésicamente a la mayor integraci6n de los grupos de produccién de 

hoja de coca con fos productores de clorhidrato de cocaina, en razén del escaso controt de fas 

autoridades encargadas de esta tarea, asimismo, a la crisis econémica que se desencadené en los 

primeros afios de fos ochentas y que fue considerada como una de tas mas agudas del presente sigio 

por las caracteristicas que presentaba las variables macroecondmicas y sociales. Véase cuadro N° 

37. 

Con referencia al ultimo periodo (1990-1995) fa tasa de crecimiento promedio anual fue negativa (- 

0.7%). Es importante destacar que en este periodo cobra relevancia el control de los grupos 

antidrogas especializados, \a interdiccién frecuentes a las metas de efadicacién programadas entre 

los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos. 

3.3.1 TENDENCIA DEL CULTIVO Y PRODUCCION POR ZONAS 

En 1970 en Bolivia se cultivaban 4.450 hectareas de hoja de coca. De ese total el 59.6% le 

correspondia al Chapare y el 40.5% a los Yungas. Para el citado afio se observa una participacién 

importante de la regién del Chapare, empero, no olvidemos que a principios de siglo los cultivos de 

esta zona no rebasaban el 10.0%. En 1975 el 4rea cultivada se habia incrementado 

significativamente, al sobrepasar el 85.0%, porcentaje que sufrié reducciones hasta 1995 que alcanzé 

01 69.3%. Véase cuadro N° 38 
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Cuadeo WY 3 
‘TAA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
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Es de destacar las tasas de crecimiento del culivo de este producto en el Chapare, entre 1970 y 

1975. En este periods la tasa de crecimiento promedio anual rebaso el 29.0%, tasa que tuvo un 

comportamiento descendente en los siguientes quinquenios, Asi, entre 1975 y 1980, la tasa de 

crecimiento fue de 11.06%, proporcién que se mantuvo entre 1980 y 1985 (11.02%). Entre 1985 y 

1990, su crecimiento promedio. anual descendié por mds de ta mitad de los dos quinquenios 

anteriores y registré un descenso significativo hasta 1995, afio en que registré un drea cultivada de 

33.700 hectdreas, y para el quinquenio 1990-1995 registré una tasa negativa de 0.8%. 

En e! caso de los Yungas, regién dedicada a 1a produccién de coca para el consumo tradicional sus 

Montos son significativamente fiuctuantes durante todo el periodo de estudio. Asi, podemos observar 

una tasa negativa de crecimiento en el quinquenio de 1970 a 1975 de 2.3%, recuperando esta 

situacién en et siguiente lustro en el cual registrd un incremento det 32.0%, para nuevamente 

ascender a menos del 1% y lograr recuperarse entre 1985 y 7990 y crecer at 15.9%. Para ef ittimo 

quinquenio, et rea cultivada se mantuvo consiante. 

En el caso de la regién de Apolo, las hectéreas cultivadas de hoja de coca fluctian entre las 900 y 

1.200 hectareas con tasas de eracimiento poco significativas excepto en el quinquenio 1990-1995 que 

tegistra una tasa negativa de crecimiento de 3.9%. 

De {o anterior se puede inferir que la regién del Chapare cobra cada vez mayor importancia en la 

generacién de cultivos excedentarios destinados a la elaboracién de base de cocaina y clorhidrato de 

cocaina. Sus porcentajes por arriba del 70% lo fija como una de las zonas de aita participacién en 

cuanto hectdreas cultivadas y producci6n a nivel de América Latina. 

La produccién de la hoja de coca guarda estrecha relacién con el comportamiento de la superfide 

cultivada. Los datos presentados en el cuadro N* 39 muestran la expansién de la produccion entre 

1925 y 1995. En este periodo el volumen producide pasé de 2 355 TM. A 85 000 TM, jo Que supone 

un incremento de ja produccién de mas de 35 veces para ese periodo. 

También se puede destacar que las variacione anuales no (uvieron un comportamiento homogéneo, 

por el contrario estuvieron sometidas 4 fluctuaciones permanentes. Asi, en el comportamiento de 

volumen de produccién se pueden identificar algunos cicos de produccién donde es pertinente 

destacar algunos incrementos. Por ejemplo, en 1929 se atcanzé un 36.7% de variacién respecto al 

periodo anterior, posiblemente este incremento se debié a la crisis de importaciones de productos 

alimenticios. En 1932, la produccién aumenté en 17.3% respecto al afio anterior. En 1942, el 

107



  

incremento registrado fue de 43.4% y en 1962 de 70.5%, sin embargo, éstos fueron ampliamente 

superados en 1978 cuando alcanzé 152.7%. Aumentos importantes se registraron, asimismo en 1980 

(41.7%) y en 1981 (28.4%). A partir de este Ultimo afio los incrementos que se registraron fueron 

relativamente inferiores. 

Por otra parte, el comportamiento en ese mismo periodo también tuvo descensos importantes. En 

1968 se registré una baja de 34.6%; en 1977 de 17.6% y en 1984 de 5.5%. 

Tomando en cuenta las mismas cuatro etapas seleccionadas para analizar la tasa de crecimiento de 

las hectéreas cultivadas observamos que en el caso de la produccién en la primera etapa (1963- 

1970), ésta tiene un crecimiento de 2.8%; este periodo se caracieriza por el bajo volumen producido 

de hoja de coca. Otro rasgo distintivo de este periodo es que la hoja de coca es producida en un 

porcentaje elevado por la zona de los Yungas, revelandose, asi mismo que el Chapare y Apolo 

contribuygn con margenes reducidos de! volumen producido. 

La segunda etapa puede ser considerada de alio crecimiento del producto y de una elevada 

participacion de la zona del Chapare, pero al mismo tiempo se determina el desvio de importantes 

volmenes de produccién hacia la elaboracién de pasta base y clorhidrato de cocaina acompafiado 

del incremento de cultivos excedentarios de hoja de coca. Es también ef periodo en que se manifiesta 

en forma abierta la articulacion, incidencia y estimulos hacia !a produccién de este arbusto, como la 

imerrelacion entre ef sistema coca-cocaina en el ambito nacional con el internacional. Este periodo 

que va de 1970 a 1980, la produccién promedio anual crecié a 23.5%, empero, se pueden diferenciar 

en su interior dos etapas, la primera que comprende de 1970 a 1975, donde la tasa de crecimiento 

promedio anual fue de 14.4%, y la segunda de un crecimiento mucho mas acelerado que fue de 

33.0%, y que correspondié al quinquenio 1975-1980. 

La tercera etapa se caracteriza por el lento crecimiento det volumnen producido, comprende el periodo 

de 1980 a 1990 y registra una tasa de crecimiento promedio anual de 4.5%. En este periodo se 

pueden identificar dos subetapas, una que va de 1980 a 1985 cuya tasa de crecimiento ascendié a 

5.6% y la otra que abarca de 1985 a 1980 que registra un promedio de crecimiento anual de 3.3%.



  

Cuadro N° 40 

Bolivia: Tasa de crecimiento promedio 
de la produccién de hoja de coca 

  

  

  

1963-1990 

ANO _[TRobuccid TCPA 
1936-1970 | 4800-6000 28 
4970-1980 | 6000-49500 23.5 
1970-1975 } 6000-11800 14.4 
1975-1980 | 11800-49500 33.2 
1980-1990 | 49500-77000 45 
1980-1985 | 49500-65300 5.6 
1985-1990 | 65300-77000 3.3 
1990-1995 | 77000-85000 19       
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Fuente: Elaboracién propia en base a datos del cuadro N° 39 
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La cuarta etapa es el periodo en el que se llevan a cabo el disefio y ja instrumentacion de nuevas 

Politicas y estrategias acordadas entre las entidades involucradas a nivei nacional con la participacién 

activa, fundamentaimente, del gobierno de Estados Unidos y la comunidad intemacional. Los efectos 

de estas medidas indudablemente tuvieron incidencia en la reduccién del volumen producido en vittud 

de ta constante insistencia en e! combate a la oferta y en menor medida a la demanda de este 

producto. Entre 1990 y 1995, afios que consideramos como ia cuarta etapa, la tasa de crecimiento 

promedio anual fue de 1.9%, proporcién realmente inferior comparada con las anteriores etapas. 

3.4 COMERCIALIZACION Y EXPECTATIVAS DE LA HOJA DE COCA 

El reeorrido de Ja comercializacién de la hoja de coca tuvo un comportamiento diferente a los otros 

productes que se incorporan al mercado sin dificuitad por ser consideradas de consumo social y no 

estar cuestionados su contenido y su caracter legal. La comercializacién de la hoja de coca cobra 

desde que incursiona en el mercado hasta la actualidad una dobje cara; la hoja de coca que puede 

ser intermediada libremente en-e] mercado, es decir, la que tienen caracter legat y que se usa en la 

masticacién, para usos rituales que se practican desde hace miles de afios. Y, la comercializacion 

ilegal que Surge con su procesamiento industrial, por parte de personajes pertenecientes a ta cultura 

occidental, y destinada particularmente a la elaboracién de clorhidrato de cocaina. 

Como se comentd, la forma de uso y comercializacién jegales tiene sus raices en la época 

precolonial, periodo en e! cual se ia distribuyé en forma gratuita a toda la jerarquia dominante como 

reconocimiento a los servicios prestados a la sociedad. 

En la colonia su comercializacién es legal, aunque su uso esté asociado a la prolongacién de la 

joméada de trabajo y la explotacién de los nativos. Es este periodo cuando se perfila la hoja de coca 

como producto de mayor circulacién y su venta como uno de tos negocios mas prdsperos. En 1928, el 

informe Pentian elaborado sobre Bolivia, reporta que la rama mas importante del comercio legal de ta 

repdblica es la hoja de coca; sefiala, asimismo, que ese afio el comercio de hoja de coca era tres 

veces el comercio del sector manufacturero, lo mismo que el pilar de la integracién de las regiones 

productoras y consumidoras.'” 

A principios de este siglo, la coca intensifica su importancia en ef mercado local al incursionar en otras 

regiones mineras y zonas con predominio de haciendas como ias existentes en Oruro, Chuquisaca, 

‘53 Véase, Bedregal Guillermo y Viscarra, Rudy. Op. Cit. Pag. 53 
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Cochabamba, donde el producto es requerido con mucha frecuencia lo que estimula su 

comercializacién y las ganancias de ‘tos distribuidores.'* 

Fue por este periodo que empezé la competencia entre los vendedores y la ampiiacién de los- 

mercados. La coca de mejor calidad era la producida en las haciendas y comercializada directamente 

por tos hacendados, mientras que tos pequefios productores la vendian en pequefias cantidades, ef 

resto era integrado a intermediarios y rescatadores, ilamados piqueros, desempefiaron ese papel 

hasta mediados del presente siglo. 

El proceso de recoleccién y acopio por parte de los internediarios 0 rescatadores era sumamente 

artesanal. La distribucién se realizaba a lomo de animales o en las espaldas de los nativos, préctica 

que se desarrolic hasta entrados ios afios cincuentas. Sélo la apertura de caminos y |a masificacién 

del transporte interregionat permitié mejorar el anterior sistema de distribucién y venta, fa tarea de 

construccién de caminos en un principio ta desarrolto la Sociedad de Jos Yungas debido a los altos 

ingresos que le representaba la comercializacién de este producto. Fueron, asimismo, estos 

productores quienes reatizaron gestiones ante ei Estado para que se construyera el ferrocanil La Paz- 

Beni.’** 

Lo anterior en cierta medida justifica la rentabilidad y la importancia de la hoja de coca considerada 

come un producto de consumo tradicional, usos rituales y otras que no estén vinculadas con ja 

fabricacién de clorhidrato de cocaina. 

Justamente la comercializacién de la hoja de coca surge con la utitizacién de las hojas de esta planta 

como materia prima de la cocaina y de otros tipos de articulos dentro de la industria farmacéutUica y de 

alimentos y bebidas. En efecta a partic del siglo pasado y hasta el presente, cientificos y 

farmacéuticos de Estados Unidos y Europa lograron hallar otros usos a los tradicionales. Para 

profundizar en sus experimentos y estudios tuvieron que importar hoja de coca. Por otra parte, tan 

bien se logré integrar en el pais grupos de productores y comercializadores dedicados a la 

exportacién de este producto, actividad que cobré importancia en el siglo pasado. 

'* Véase, Carter W. y Mamani Mauricio. Op C#. Pags. 116-117 
'5$ Véase, ibidem. Pgs. 123-127 
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3.4.1. EXPORTACIONES DE HOJA DE COCA 

De acuerdo con la informacién proporcionada por Carter y Mamani™, Bolivia exportaba hoja de coca 

en cantidades importantes destinadas a paises de Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Las cifras 

dan cuenta de vollimenes exportables de coca de mas de 2.1 millones de kg. Para et periodo 1920- 

1925. Del total registrado el 87% se concentré en la Republica de Argentina, el 12.9% en Chile-y en 

pequefias cantidades a Ecuador, Alemania e Inglaterra. Véase cuadro N° 41. 

Sin embargo, esta tendencia se fue debilitando por cerca de dos décadas. Entre 1938 y 1942 las 

exportaciones disminuyeron hasta 1.8 millones de kg., un 12.6% menos que ei quinquenio de 1920- 

1925. Aunque Ja recuperaci6n fue importante entre 1943 y 1947, periodo en que tiegé a crecer en 

7.8%, 00 logrd akcanzar jas cifras del primer periodo. De 1948 a 1952, la caida fue significativa, esta 

fue de 47.5%. En este periodo tos datos son escasos, producto del reacomodo det sistema 

econdmico y politicas, como efectos de la revolucion de 1952. 

Las cifras son mucho mas completas a partir de 1968, periodo en que se lleva a cabo un incremento 

importante, aunque con pequeiias fluctuaciones en 1970 y 1971. Entre 1968 y 1972 las exportaciones 

se habian incrementado en 207.9% respecto al quinquenio 1948-1952 y en 4.4% entre 1973 y 1978, 

fespecto al quinquenio 1968-1972. Los datos para Jos afios recientes no son significativas, por lo que 

aparecen como ceros dentro de !as cuentas nacionales. Véase cuadro N° 42. 

*8 Véase, Carter, William y Mamani, Mauricio. Op. Cit. Pags. 122-123 
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Cuadro N° 41 

EXPORTACION DE COCA 

  

  

  

    

1920 - 1925 

PAIS VOLUMEN 
EXPORTABLE 

KG. % 
Argentina 1,897,544 86.994 

Chile 280,536 12.861 
Ecuador 190 0.009 

Alemania 2,889 0.132 

Inglaterra a4 0.004 
Total 2,181,243 100,000)       
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FUENTE: Elaboracién propia en base a datos de William Carter y Mauricio Mamani. Coca en Botvia 
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CUADRO Nt 42 

TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES DE HOJA DE COCA 

  

  

  

  

    

  

    

1920-1976 

VOLUMEN a 7 
DE EXPORTACION §:908 909 

Anos: (kg) ACUMULADO [ VARIACION 

POR PORCENTUAL mee 
QUINQUENIO 

tka) , fem 
1920-1925) 2,181,243] 2,161,243] 

1938 392,737 ren.000 
1839) 406.314 

1940) 402,672| een 
1941 ‘347,250 o 

1942 338,180 1,888,163 area) 2 0" 
1943] 380,473] soon 
1944 444,064 
1948) 408,387 00.008 

1946) 418,122 

1947 385.714 2,034,770] 7.76} 200000 
1948 | 251,358; 

1949) 318,479} 100.000 

1950 214,199] 
1951 119,010) | 0.000 nt ee — 

41952 466,208 1,087,283 a7 55 ‘aun yvo0 VoaD nbs Toa? ad 1948 1aes toa 1067 Youm YO4@ (080 1951 1057 1908 1060 1970 197" 1072 1072 

1988) 871,328) 
afon 

1989 750,711 ee a. a 

+976) 530,959 
1971 632,623 
1972) 700,800 3.286.421 207.93 

1973} 803,551 

1974 938,507 
1975 819,927 
1976! 867,922 3,429,907 4.37           
  

FUENTE Elaboracion propia on base a datos de Willam Carter 
yMavncio Mamani Coca en Bolivia



    

CAPITULO IV NARCOTRAFICO: PROCESO COCA-COCAINA 

En las Gitimas dos décadas el! tema que ha cobrado mayor atencién en las relaciones de Estados 

Unidos con tos paises latinoamericanos es el narcotrafico. 

El narcotréfico se ha insertado gradualmente en todos los ambitos y sectores de las naciones. 

Comunmente se habla de la vulnerabilidad de las estructuras sociales y de las instituciones del 

Estado ante el poder creciente de! narcotrafico, sdlo por mencionar algunos casos se lo encuentra 

como generador de divisas, financiador de campafias politicas, creador de empresas fantasmas, 

ademas de generar niveles alarmantes de violencia y corrupcién. 

4.1 NARCOTRAFICO 

El término narcotrafico es frecuentemente utilizado, si-entendemos al narcotrafico como “la 

palabra correcta para referirse al trafico ilicite de narcéticos, drogas que producen sopor, 

adormecimiento, suet, tetargo, somnolencia, etc™'*’, podremos entender que su ambito es muy 

amplio y, por tanto, conileva a generalizaciones, todo cabe en este concepto. 

Es comin definir al narcotrafico como “una cadena de multiples actividades delictivas’, ‘lo que 

activa !a produccién y el consumo, es decir, !a intermedicacién de drogas ilegales", “proceso 

econémico ligado a la produccién, comercializacién y distribucién de drogas ilegales basado en ta 

apropiacién de una renta extraordinaria”’*. Todos estos conceptos reflejan el amptio abanico de to 

que significa referirse al narcotrafico. 

La esencia det narcotrafico es la droga, !a cual tiene “su origen en fa voz anglosajona drug, que 

significa seco, drido. Segdn el Diccionario de la Lengua, droga es el nombre genérico de ciertas 

sustancias mineraies, vegetales o animales que se emplean en la medicina o en {a industria. 

Desde et punto de vista de su relacién con las ciencias juridico-sociales, el concepto de droga es 

57 Blacutt, Gustavo. Bolivia: Honorable Senado Nacional. Comisi6n de Narcéticos y 
Farmacodependencia. Trdfico ilicito de cocaina; fos precursores y las sustancias quimicas en la 
Ley 1008-en SEAMOS, Compendio de terminologia especializada. Pag. 136 
5 Del Olmo, Rosa. La geopoiitica del narcotréfico en América Latina en E! impacto de! capital 
financiero del narcotrafico en América Latina. Pag. 33 
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similar al de aquellas sustancias cuya accién sobre el organismo humano puede provocar 

consecuencias que se manifiestan en campo de las mencionadas ciencias""” 

En este sentido, la Organizacion Mundial de fa Salud diferencia las drogas dependiendo de los 

efectos y patrones de comportamiento asociados a su uso excesivo . 

*1.- Grupo de alcohot-barbitdricos (drogas depresoras del sistema nervioso) 

*2- Anfetaminas y estimutantes 

"3.- Cannabis (produce placer asociado a fuertes sensaciones) 

"4. Cocaina (provoca sensacién de euforia y estimulante) 

"5,- Alucinégenos (drogas naturales y/o sintéticas que producen deformaciones perceptivas 

"6.- Opidceos (sustancias naturales y/o sintéticas que alivian el dolor e introducen estados de 

indiferencia) 

"7.- Disolventes volatiles (intoxicadores y alucindgenos) 

"8.- Tabaco (estimulante)" 

Pese a que fas drogas deberian tener un trato iguatitario, por las concecuencias de su consumo, 

éstas son diferenciadas, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos otros paises esta permitido 

el consumo de aicohol y tabaco. Estos productos han tenido un impacto negativo en los 

consumidores sobre todo en la salud fisica, psicolégica y sociaf.’” 

Otra clasificacién que existe de las drogas es aquella que distingue las drogas licitas de tas ilicitas 

dependiendo de si la venta 0 comercializacién esta o no permitida por la ley. De esta forma se 

conoce a las drogas licitas como medicinas, medicamentos, remedios. Encontramos en este grupo 

al alcohol, el tabaco y el café.' 

  

19 Enciclopedia Juridica OMEBA. Tomo IX. Pag. 524-525 

© Gonzélez Guadalupe y Marta Tienda. México y Estados Unidos en la cadena intemacional def 

narcotrafico. Pags. 22 y 23 . . 

18 Véase, Smith. Peter. La economla politica de las drogas: cuestiones conceptuales y opciones 

de politicas en Smith Peter. El combate a las drogas en América. Pag. 38 

5® Yéase, Roth, Erick y Urquidi, Eva. Drogas: una aproximaci6n integral, manual para ef instructor 

en SEAMOS, Compendio de terminologla especializada. Pag. 160. 
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Las drogas ilicitas, por su parte, son sustancias cuya posesién y consumo es ilegal o esta 

controlado por las autoridades correspondientes. En este grupo estén la cocaina, heroina y la 

marihuana.'© 

En el continente americano existe una lucha para ta erradicacién del consumo de tres drogas: la 

herojna, marihuana y cocaina. 

La industria de la heroina no ha sido muy desarrollada en e! continente americano, el principal 

abastecedor es México. ‘La amapola se cuttiva y se convierte en goma de opio en casi todos tos 

estados del pais pero con mayor intensidad en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y 

Michoacan. Sin embargo, desde 1980, Guatemala ha ingresado en el cultivo, de donde se 

"' La heroina es un transporta el opio a México para ser procesado y refinado en heroina 

narcético que Se suministra por via intravenosa, aunque también puede ser fumada o absorbida, 

causa fuerte adiccion.'* 

Por su parte, 1a marihuana es una droga de facil cultivo, “consiste en las hojas deshidratadas y las 

puntas florecidas de la planta pistilada del. c4fiamo, que al ser fumadas, ofrecen sensaciones de 

intoxicacién y placer” Es una planta que puede ser cultivada en ia mayoria de los paises del 

continente americano, sin embargo, México parece ser ta principal fuente de abastecimiento a! 

mercado estadounidense. De ia marihuana se obtine también la cannabis y el hashish. 

La cocaina, es un polvo blanco que tiende a producir sensaciones de estimulacién y euforia. Es 

una droga netamente de ja regién andina, esta industria ha demostrado “como este tipo de negocio 

se maneja al igual que cualquier empresa transnacional, con una clara divisién jntemacional del 

  

trabajo en su comercializacién” '°’ 

Para ejemplificar esa afirmaci6n Rosa De! Otmo elaboré el siguiente mapa geopolitico de ja 

cocaina en ef que refleja el papet de cada pais en el proceso coca-cocaina: 

  

  

‘* Véase, Ibidem. 
1 Dei Olmo, Rosa. Op Cit. Pag. 52 
'§S Véase. Smith Peter. Op. Cit. Pag. 39 
16 thidem. 

187 Del Olmo, Rosa. Op Cit. Pag. 52 
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Cuadro N° 43 
Geopolitica de la cocaina en Latinoamérica 

  

Principales abastecedores de materia prima. Mano de obra 
barata para el cultivo de la planta de coca y el procesamiento en 

  

Botivia-Pend “ |gran escala de pasta base. Exportadores de pasta base y 
pequefias cantidades de cocaina. 

Rol empresarial y gerencial. Procesamiento masivo de cocaina. 
Colombia Financia y organiza la produccién en otros paises. Compra 

pasta base a campesinos penianos y bolivianos. Principal 
distribuidor al por mayor en Estados Unidos. Creacién de 

economia subterrénea para prestar servicios a la industria en 
transporte, comunicacién, finanzas, sistemas de seguridad, etc. 

Centro de lavado de dinero. Refinacién de cocaina. Estacion de 
Ecuador transito para el embarque de grandes cantidades de cocaina a 

Estados Unidos desde Guayaquil y al mismo tiempo da 
fecepcién de precursores quimicos de Europa y Estados Unidos 
para los laboratorios de la selva amazénica. 
Centro de lavado de dinero. Estacién de trénsito de cocaina 

Venezuela hacia Europa por via aérea y a Estados Unidos utilizando con 
frecuencia barcos venezolanos. Multiples pistas de aterrizaje en 
Apure y T&chira. importador de precursores quimicos. Gran 
almacen. Margarita, Puerto Libre que facilita el trafico. : 

importante financiera. Zona de transito y trafico de fa tercera 

  

  

  

  

  

México parte de fa cocaina a Estados Unidos por fa represién en el 
Caribe. ‘ 

Zona de transite, Costa Rica, multiples pistas y laboratorios, 
Centro América Lavado de dinero. 

Panama Transacciones financieras en sus 128 bancos. Conexién de 
lineas aéreas. Puerto Libre que facilita el tréfico. 

Paraiso fiscal. Transito. Parada técnica para abastecimiento de 

  

  

  

  

, Bahamas combustible. Gran depésito. 

Caiman Paraiso fiscal. Punto de transbordo. Abastecimiento de 
combustible. 

  

  

Republica Dominicana Transito de cocaina 

  

Cultivo de coca Epadu. Laboratorios. Produccién de éter y 
Brasit acetona. 

  

. 
‘ Argentina Productor de éter, bencina y tolueno. Laboratorios.       
  

Fuente. Det Olmo, Rosa. La geopolitica det narcotrafico en América Latina. En El impacto del 
capitat financiero del narcotrafico en América Latina. Pags. 55-56 
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Otro término que debe ser definido es qué se entiende por tréfico ilicito de sustancias controladas, 

ef cual representa la esencia dei problema, porque a través de é! es que se han violado las 

jegislaciones de muchos paises para lograr que las drogas aicancen a fos consumidores. 

Se entiende por trafico ilicito de sustancias controladas “todo acto dirigido o emergente de tas 

acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depdsito o almacenamiento, 

transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al pais, sacar del pais y/o 

realizar transacciones a cualquier titulo; financiar actividades contrarias a tas disposiciones de la 

presente fey o de otras normas juridicas™’™ 

Las impticaciones del narcotréfico se hacen sentir en todas las esferas de la sociedad. Por lo que 

ésto ha sido la Principat preocupaci6n de la comunidad intemacional, la expansién del mercado de 

las drogas, el cual ha demostrado no reconocer fronteras y rebasar et 4mbito de cualquier pais. 

Tal como lo expresa ta Convencién de Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes 

y Sustancias Sicotrépicas los principales temas en los que pone atencién son ios referentes a la 

produccién de estupefacientes y sustancias sicotrépicas, ta demanda y el tréfico: en los “vinculos 

que existe entre ef trafico ilicito y otras actividades delictivas y organizadas relacionadas con él, 

que socaban las economias licitas y amenazan la estabilidad, {a seguridad y la soberania de los 

Estados"; la generacién de rendimientos financieros y grandes fortunas que “permiten a las 

organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper jas estructuras de -ia 

administracién publica, las actividades comerciales y financieras licitas y la sociedad en todos sus 

niveies"® 

En si, el narcotréfico ha logrado insertarse en tas principales actividades de los paises, sea la 

economia, religi6n, politica o social. 

  

'® Ley 1008 Régimen de la Coca y Sustancias Controjadas, Art. 33 en Ministerio del Interior. 

multilaterales, subregionates, bilaterales y legisiacién nacional. Pag. 153 
‘ Convencién de las Naciones Unidas contra el Tréfico ilicito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotropicas 1986 en lb/idern. Pag. 3 
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4.1.1 EFECTOS ECONOMICOS DEL NARCOTRAFICO DE COCAINA 

De un tiempo a esta fecha es comin oir hablar de fas “narcoeconomias”, ésto se refiere 

basicamente a fa influencia e importancia que ha llegado a tener el narcotréfico en las economias 

nacionales. 

Los paises iatineamericanos, y en particular Bolivia, enfrentan graves problemas en’sus Balanzas 

de Pagos, que se manifiesta cuando un pais incurre en un déficit en sus intercambios econdmicos 

intemacionales. “Generalmente, las medidas de politica econémica tradicionales obtigan a un 

ajuste det pais deficitario, para que “sanée” sus cuentas extemas, obteniendo asi el superdvit en 

divisas que le permita seguir cumpliendo con sus obligaciones"'” En muchos casos se evidencid 

que gran parte de los recursos provenientes del narcotréfico eran !os que ayudaban a@ “saneeas” 

esas economias en problemas. En efecto, el narcotrafico en esos casos seria visto de manera 

diferente en épocas de crisis, se le asignaria una connotacién de generador de divisas y, por lo 

tanto, favorable para las economias en problemas. 

Para ejemplificar aun més la intervencién del narcotrafico en las economias nos referiremos a la 

participacién de la llamada “economia de la coca" en el Producto Intemo Bruto (PIB) de Bolivia. 

En 1988, el PIB representé el 8.5%, teniendo una tendencia decreciente hasta 1991 que liega al 

3.8%. Sin embargo, en 1992, la economia de la coca se incrementa con respecto al PIB a 4.3% 

volviende a descender hasta 1996 que ilega a representar el 3%.’” 

De estos porcentajes es importante considerar que en el pais queda una parte de esos recursos, 

los cuales generan ingresos directos e indirectos, ademas que dinamizan la economia. 

£xisten diferentes autores que han realizado estudios para determinar cual ha sido el impacto del 

procéso coca-cocaina en la économia boliviana. A pesar que muchos de ellos pueden tener 

algunas carencias, sus apreciaciones son importantes para Gemarcar el comportamiento de dicho 

proceso. : 

9 Campodénico, Humberto. La politica de Avestruz en Garcia, Sayén. Coca, cocaina y 
narcotrafico. Pag. 241. 
"" Véase, Republica de Bolivia Estrategia Boliviana de la Lucha Contra el Narcotrafico. 1998-2002. 

Pag. 6 

120



  

Por ejemplo, Jeffry Franks afirma que “los ingresos de la industria cocalera habrian alcanzado los 

US$280 millones de délares en 1990", lo que significaria no menos del 5.7% del PIB.'”? 

La Estrategia Nacional de Desarrollo Alternativo establece que en 1987, la produccién de coca y 

sus derivados generé US$1 ,422 millones de délares, equivalentes a! 24% del total de la economia. 

Dichos recursos en su mayoria beneficiaron a los narcotraficantes que los sacarian del. pais, tan 

sdlo una minima parte permaneceria en ef pais financiando importaciones de contrabando y 

generando actividades informates.'”® 

Come fas opiniones son variadas y como cada una sigue una metodologia diferente los resuitados 

que se obtienen son disimiles. Roberto-Lasema se encargé de elaborar el siguiente cuadro que 

muestra las variaciones segin la fuente. 

Cuadro N° 44 : 

Importancia relativa de la economia de la coca en la economia de Bolivia 
(En porcentaje respecto al PIB total) 

  

  

      

Afio Minima Maxima 

1980 20.5 (1) 40.3 (2) 

1984 44.9 (1) 48.8 (1) 

1986 53.4 (2) 64.6 (3) 

1987 24 (4) 26 65) 

1988 31 6) — 

1990 5.7 @ 12.9 (7) 

1991 6 5) =     
(1) UDAPE; (2) Jairo Escobar; (3) Gustavo Garcia: 
(4) Estrategia Nacional de Desarrollo Altemativo; 

(5) Banco Mundial; (6) Flavio Machicado; (7) Jeffrey Franks. 
Fuente: Lasema, Roberto. Op. Cit. Pag. 47 

En lo que respecta al comercio exterior y la balanza de pagos, hay que resaitar que durante 

décadas la economia boliviana basé sus exportaciones en la mineria, principalmente del estafio. 

En 1985, el estafio sufrié un colapso en el mercado intemacional, a lo que se sumé el agotamiento 

"2 Citado por Lasema, Roberto. Op. Cit. Pag. 43 
3 Ibidem. Pag. 44 
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de las minas estafiiferas, apartir de entonces ia tendencia se ha mantenido constante sin ningun 

tipo de recuperacién. 

Las exportaciones de coca con respecto al PIB son también significativas, en-1988 representaban 

el 87.3% sufriendo una reduccién considerable a 1990 que Ilegaron a 30.7%, en 1992 se 

incrementaron a 33.4%, después de ese afio se redujeron gradualmente hasta 1994 que llegaron a 

23%, en 1995 volvieron a subir a 25.9%. Para 1996 se registra un 21.5%." 

En este contexto es que las actividades ilegales como et narcotrafico surgen como una via para 

mantener et equilibrio del comercio exterior. En efecto, en un estudio de Flavio Machicado, se 

afirma que “el déficit de ta balanza cambiaria habria sido cubierto por la economia ilegal"'”* 

4.1.1.1 ESTIMACION DE EMPLEO GENERADO POR EL PROCESO COCA-COCAINA 

De acuerdo al Censo de Poblacién y Vivienda de 1992, la poblacién ascendié a 6.4 millones de 

habitantes, de Jos cuales el 58% tienen residencia urbana y 42% habitan en zonas rurales. Para 

1986, de acuerdo a tas proyecciones del mismo Censo, ta poblacién seria de 7.5 millones. De 

acuerdo al Censo, ta poblacién en edad de trabajar ascenderia a 5.094 millones de personas, ‘a 

poblacién economicamente activa (PEA) a 2.530 millones. De ia PEA, 2.467 millones estan 

ocupados y 62.4 mites como desocupados abiertos. 

Los datos de la PEA por rama de actividad muestran que el sector agropecuario tiene mayor 

importancia con ef 42%; en imporancia te sigue el sector servicios con el 20.3%; el 10% 

corresponde al comercio y el 9.6% a la industria manufacturera.Pese a que los datos manifiestan 

una tasa de desocupacién abierta baja, lo cierto es que la problematica ocupacional se encuentra 

en el subemplec y en la mala calidad del empleo, incluyendo los bajos ingresos. Datos del Censo 

reflejan que la tasa de desempleo no rebasa et 3.0%, sin embargo, se puede observar que mas del 

80% de la poblacién ocupada esta en el subempieo permanente. 

En el proceso, coca-cocaina medir los niveles de empleo es muy dificil..En la fase de cultivo de 

hoja de coca se calcula que se emplea a 20.000 personas. En fa fase de fabricacién del sulfato, 

pese a que no existen datos confiables, se calcula al menos a 10.000 personas. En las fases de 

  

 Véase, Repiiblica de Bolivia Op. Cit. Pég. 6 
"* Citado por idem. Pag. 53 
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fabricacién de base y clorhidrato, por no tener datos en que sé pueda apoyar un caiculo, éste se 

fealizé.en base a los 4.500 laboratorios clandestinos, segtin lo cual se calcula que se emplea a 

20.000. En base a estos cdiculos el total de empleo generado seria 150.000 personas, esto es, ef 

2.9% del total de la PEA y el 6.0% de la PEA que se encuentra ocupada. ' 

4.1.2 EFECTOS SOCIALES Y POLITICOS DEL NARCOTRAFICO DE COCAINA 

Sin lugar a dudas el trafico de cocaina genera gran ambigiiedad por el contenido ideolégico y 

Politico que ileva en si. En Bolivia se manifiesta principalmente en las organizaciones campesinas 

de productores de coca. 

Las organizaciones campesinas en Bolivia tienen una larga tradicién, fueron ellas ias que 

desempefiaron un papel protagénico, junto con los mineros, en la Revolucién de 1952. En ta 

década de jos ochenta se conformé la Central Obrera Boliviana (COB) donde quedaban unidos en 

una poderoza alianza los sectores obrero y campesino. 

En este contexto, las organizaciones de productores de coca han logrado que la COB haga suya ta 

tesis sobre la coca, en la cual se establece que “Mmascar coca es una Costumbre ancestral que hay 

que defender; que hay una diferencia juridica y legal entre Ja coca y fa cocaina; debe prohibirse e! 

uso de insecticidas para la destrucci6n de plantaciones de coca; por ultimo, la sustituci6n de 

cosechas debe ser voluntaria e integrada a programas econémicos encaminados al desarrotlo de 

otras cosechas""”’ 

El sector campesino, pero especialmente Jos cultivadores de coca son blancos muy definidos en 

las campafias electorales por los partidos politicos, muchos de ellos han lanzado como candidates 

a lideres de esos grupos a fin de lograr el apoyo de sus bases.” 

También se ha manifestado, en les ultimos afios, Ja preocupacién por los nexos de los campesinos 

con los narcotraficantes. En efecto, se afirma que son los propios campesinos quienes estén con 

  

"6 Véase, Machicado, Flavio. La produccién de coca en Bolivia en Smith, Peter. Op. Cit. Pag. 138- 
139 
1" Y6ase, Justiniano, José Guillermo. E! poder de fos productores de coca en Smith, Peter. Op. 
Cit. Pag. 150 
* Actuaimente el dirigente cocalero Evo Morales participa en ei Parlamento boliviano. 

123



    

mayor frecuencia interviniendo en la fabricacién de pasta basica, lo cual no estaria muy lejos de la 

realidad si observamos que los precios de ia hoja de coca estan a la baja. . 

Los partidos politicos tienen opiniones que oscilan conforme el momento politico, sin embargo, 

existen algunos que mantienen posiciones en defensa de la hoja de coca y de su despenalizacion. 

En efecto, ésto fue manifestado en el foro debate coca-cacaina de 1994, donde fue un4nime entre 

los partidos politicos la opinién de legalizar la hoja de coca. Sin embargo, cuando fue puesto en 

debate si se debia o no tegalizar las drogas sélo dos partidos se mostraron contrarios con esta 

medida, argumentando que el pais no estaba en capacidad para asumir una medida de ese tipo. 

El resto de los partidos apoyo la propuesta de legalizar ias drogas.'”° 

La Igiesia, por su parte, ha manifestado que la condena contra la hoja de coca es injusta. Empero, 

hace énfasis en que las drogas no deben legalizarse por ningun motivo porque las drogas atentan 

contra el ser humano y genera y alenta mayor adiccién. En el debate coca-cocaina también se 

hicieron presentes e! sector empresarial y las fuerzas armadas quienes mostraron su apoyo a la 

legalizacion de la hoja de coca, pero no definieron su postura en cuanto a la legalizacién de las 

drogas."” 

Es importante destacar que todos los presentes en el debate han diferenciado !a coca de fa 

cocaina, los argumentos a favor de la hoja de coca van desde su origen milenario, sus atributos 

medicinaies e industriales. Las opiniones sobre ta cocaina, por su parte, manifestaron que 

“deviene de la combinaci6n de quimicos con la hoja de coca”, "que proviene de una actividad 

delictiva’, “viene por produccién quimica y esta actividad es importada del exterior’, “la droga es 

impuesta por los Estados Unidos”, “producto resultante de la ciencia y la ambicién de poder", entre 

otras, Entre todas estas opiniones existe el concenso de que una cosa es hablar de la coca y 

otra de la droga que es ta cocaina. 

* La COB ha pesar que se ha manifestado contraria a fa fabricacién de cocaina la justifica por 
razones socioecondmicas. 
™ Yéase, Ultima Hora. 18 de Septiembre de 1994. 
1? Véase, tbidem. 
1 Idem. 
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4.2 LA PRODUCCION DE COCAINA Y SU IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y 

SOCIAL 

En anteriores apartados hemos venido insistiendo sobre la dificultad de contar con informacion 

confiable y sistematizada del proceso coca-cocaina. Lamentablemente esta situacién es mucho 

mas critica cuando se aborda el tema del procesamiente de la hoja de coca. La informacién 

existente no permite reconsimir series estadisticas que permitan observar las mutaciones y 

efectos del proceso coca-cocaina en los fendmenos econémicos y sociales, 

Si bien existe abundante material sobre este tema, las estadisticas siempre fueron una dificultad. 

En efecto, es a partir de jos afios 1993 y 1994, cuando varias instituciones focales e 

internacionales, asi como, analistas, los que contribuyen a esta temética realizande aportes 

sustanciales y de informacidn cualitativa, contribuyendo de esta manera a Ja delimitaci6n de 

politicas de combate a la produccién y at trafico de cocaina. 

El presente apartado tiene como base tos estudios de los autores mencionados, pero 

particularmente e! de Oscar Antezana’ y el trabajo preparado por la Operacién Breaktrough, a 

través de los cuales se pretende analizar la transformacién de la hoja de coca a base de cocaina y 

clorhidrato de cocaina. Asi como, visualizar sus respectivos efectos en la actividad econémica y 

social. Para tal fin se analizan los datos de los Ultimos afios, en razén de que son ilustrativos para 

apreciar el comportamiento de los afios anteriores y las expectativas que tendrian en el futuro. 

En esta primera parte presentamos las cifras de la totalidad de hectdreas cuitivadas (48,100) en 

1994, de tas cuales 33,900 hect4reas fueron cultivadas en Chapare, esto es, 70.5%; 13.100 

hectdreas en Yungas (26.0%) y Apolo 1,100, (2.2%). 

De acuerdo a la metodologia de analisis contenido en el trabajo de Oscar Antezana se pudo 

determinar, a partir del total de hectéreas cultivadas, la cantidad de éstas y ja cantidad de cultivos 

legates destinados a ia produccién de base de cocaina. Para tal fin se Hevé a cabo fa reduccién de 

la erradicacién de cocales en el afio de referencia, la cual ascendiéd a 972 hectéreas (95.8% en 

Chapare y 4.2% en tos Yungas). Asimismo, no se procedié a la contabilizacién de los cultivos 

* En su trabajo Bolivia: Coca-cocaine. Subeconomy in 1994. A computer model. USAID-Boiivia, 

1995. 
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inmaduros que fueron de! orden de 5,894 hectéreas (92.8% en el Chapare y 7.2% en Yungas). Y, 

por ultimo, se eliminaron tos registros referidos a los cultivos dedicados al consumo tradicionat o 

legat, el cual reporté un total de 14,110 hectareas (7.5% en Chapare y 92.5% en jos Yungas). La 

suma de todos estos componentes deducibles ascendié a 20.976 hectéreas, fo que significa que el 

total de las hectdreas destinadas a la elaboracién de base de cocaina ascendié a 27,124 

hectareas. Véase cuadro N° 45. 

Cuadro N° 45 

Determinacién de cultivos ilegaies 
destinados a la elaboracién de base de cocaina 

  

  

  

  

    

1994 

Has. Cultivadas en: 
Componente Total 

Chapare Yungas Apolo 

Has. Erradicadas (anual) 932 40 ~ 972 
Cultivos inmaduros (has.) 5,473 421 - 5,894 
Cultivos legaies (has.) 1,059 12,006 4,045 14,110 

Total has. No destinada a la fab. de 1462 12,467 1,045 20,976 
base de cocaina 
Total has destinadas a la fab. de 27,124 

base de cocaina :             

    

Fuente: Antezana Oscar. Bolivia: coca-cocaine. Subeconomy in 1994. A computer model USAID- 

Bolivia, 1995 

El total de hectéreas cultivadas en forma ilegal (27.124) representa, por los indices de conversién 

considerados, un voiummen promedio producido de 72.618 toneladas meétricas, de las cuales 71.377 

TM (98.3%) se generaron en e! Chapare, 1.140 TM (1.5%) en los Yungas y el resto en la zona de 

Apolo, 

€s importante recordar que en el caélculo del volumen producido interviene el rendimiento 

diferencial, en virtud de que la zona del Chapare debido a sus cuatro cosechas anuales y otras 

ventajas comparativas tiene un rendimiento por hectérea de aproximadamente 2.7 TM, mientras 

que en los Yungas y Apolo el rendimiento es inferior, llega a sdlo 1.8 TM por hectérea. - 

a 
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Para lograr un estimado mas preciso, el autor de! modelo introduce una asignacién por perdidas 

del 2.0%, porcentaje que hace que ef volumen producido descienda hasta 71.164 TM. Otras 

deducciones que sugiere son los decomisos que ilevan a cabo jas instituciones de control de 

drogas. Esta pérdida ascenderia a 202 TM y se registraria sélo en Ia zona del Chapare, donde 

Ocurren estos hechos con mayor frecuencia. La incorporacién de este monto en la cuantificaci6n 

atecta indudablemente et volumen destinado a la fabricacién de base de cocaina. 

Finalmente, se considera una asignacién por la humedad contenida en ia hoja de coca, que de no 

considerarse sobrestimaria ei volumen destinado a la elaboracian de base de cocaina. Este 

componente de acuerdo a estimaciones ascenderia a un 16.0%, lo que e! rendimiento por hectérea 

se reduciria en Chapare 2.3 TM, en lugar de 2.7 TM; mientras que en los Yungas y Apolo seria de 

1.5 TM por hectdérea en vez de 1.8 TM. 

Con todas !as deducciones consideradas y que son de utilidad para contar con un estimado mas 

préximo af promedio de la realidad, se obtienen ta produccién neta de hoja seca que ascenderia a 

59.608 TM. 

La dltima cifra es el volumen de produccién que se considera para caicular la cantidad que se 

produce de base ce cocaina. Para lograr el estimado de este componente es necesario considerar 

los siguientes elementos, en primer lugar, es importante determinar la proporcidén contenida de 

aicaloide de cocaina en la hoja de coca. De acuerdo a los estudios realizados por el autor de 

referencia, el contenido promedio de} alcaloide cocaina en las hojas de coca de Ja zona del 

Chapare seria de 0.72%, mientras que en las hojas de coca de los Yungas y Apolo estaria 

contenido en 0.85%, lo que significa que en las regiones productoras de base de cocaina en 

Bolivia el contenido del alcaloide cocaina en sus hojas no rebasaria el 1.0%. 
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Cuadro N° 46 

Determinacién de volumen de hoja de coca seca destinada 

a la produccién de base de cocaina 
(en toneladas) 

  

  

  

  

  

  

    

Componente Volumen de produccién Tota} 

Chapare | Yungas Apolo 

Totat cuttivos itegates (has.)  - 26.436 633 55 27.124 

Rendimientos TM por has. 27 +8 18 
Produccién de coca uso ilegal (TM) 71.377 1.140 99 72.616 
Menos: 

Asignacién por pérdidas (2.0%) : 1.428 23 2 1.452 

Produccién neta de coca (TM) 69.949 4.117 97 71.164 

Menos: 
Decomisos hoja de coca (TM) 202 - - 202 
Produccién neta de coca para su conversién 69.744 1.417 97 70.962 
en cocaina 
Menos: 
Asignacién por humedad 11,160 179 16} 11.354 
Produccién neta de hoja seca (TM) 58.588 938 81 §9.608             

Fuente: Antezana Oscar. Bolivia: coca-cocaine. Subeconomy in 1994. A computer model USAID- 
Bolivia, 1995 

Otro elemento que es considerado en este proceso de transformacién es el grado de eficiencia en 

el procesamiento de {a base de cocaina. La determinacién de este componente se llevan a cabo 

por varios mecanismos, es decir, desde entrevistas, calculos estimados, evaluacién en laboratorio, 

declaraciones de detenidos y otras formas. La informacién difundida por la Operacién 

Breakthrouhg manifiesta que a partir de los resultados de sus investigaciones sobre el 

procesamiento de las hojas de coca para ta extraccién del alcaloide cocaina y ia obtencién de la 

base de cocaina tienen en promedio bajos indices de rendimiento y eficiencia en el proceso de 

transformacién de hoja de coca a base de cocaina, esto es, el 45%, de lo que se concluye que se 

pierde mas del 55% del alcaioide cocaina contenida en la hoja de coca. El 45% es de utilidad para 

la elaboracién de base de cocaina y e} clorhidrato de cacaina. 

Por GRimo, es perinente destacar el factor conversion de los voliimenes producidos de coca seca 

en cantidades de base de cocaina. Se menciona que en la regién del Chapare para la produccién 

de un kilogramo de base de cocaina pura se requiere de 390 kg. de hoja de coca, sin embargo, 
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con las deducciones y ajustes necesarios se estima que no utiles 367 kilos de hoja de coca seca 

en el Chapare y 311 kilos en los Yungas y Apolo para fograr un kilo de base de cocaina. 

Cuadro N° 47 
Estimacié6n de la produccién de base de cocaina 

(en kilogramos) 

  

  

  

  

Componente Producci6n en: Total 

Chapare | Yungas Apolo 

Producci6n de hoja de coca seca (TM) 58.588 938 81 59.608 
Contenido de alcaloide en ta hoja de coca 

(en %) 0.72 0.85 0.85 
Eficiencia en transformacién (en %) 
Factor de conversién de hoja de coca-base 45.0 45.0 45.0 
de cocaina 367 31 341 

Produccién base de cocaina (kg.) 190.046 3.592 312 193.950 
Promedio TM de hojas de coca-base de 308 
cocaina             

Fuente: Antezana Oscar. . Bolivia: coca-cocaine. Subeconomy in 1994. A computer model USAID- 
Bolivia, 1995 

Una vez obtenida la base de cocaina se continua con el siguiente proceso consistente en la 

transformacién a clorhidrato de cocaina. 

Para la obtencién de esta Ultima sustancia se requiere primeramente realizar algunas 

consideraciones que permitan una cuantificacién aproximada de las toneladas producidas y 

comercializadas. 

Como observamos en el cuadro anterior la produccién de base de cocaina aicanzé a 193.950 kg, 0 

sea, poco menos de 194 TM. Para llegar a ja produccién de clorhidrato de cocaina es necesario 

detectar la cantidad decomisada de base de cocaina. En el caso de nuestro andlisis ésta fue de 

6.896 kg. Es también necesario identificar el monto que se destina at consumo intemo, el cuat 

alcanz6 en el afio de referencia a 15.389 kg (98.0% correspondié al Chapare, el 1.9% a los 

Yungas y el resto a Apolo). La suma de estos componentes deducibles ascendié a 22.285 kg lo 

que significa que la produccién neta de base de cocaina llegé a 171.665 kg. De este total se 

postula que sélo pasa al proceso de transformacién de clorhidrate de cocaina el 50%, monto que 

alcanzaria a 85.832 kg la otra mitad es la que se destina preferentemente al mercado 

internacional. 
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Sobre este particular se han vertido opiniones a partir de decomisos de base de cocaina en el 

sentido de que ta produccién nacional es de baja calidad, incluyendo la del Chapare. La deteccién 

de altos niveles de impurezas hace que los demandantes extranjeros, monten centros de 

procesamiento de base de cocaina en los paises encargados del tréfico y comercializacién de 

drogas con la finalidad de elevar la calidad, la misma que es mejorada con la incorporacién de 

Mejores dosis de permanganato de potasio, lo que hace que se eleve ef nivel de oxidacién y 

purificaci6n de ja base de cocaina. Es esta la razén por fa que parte de la produccién de 

clorhidrato de cocaina sea reprocesada en otros paises con los efectos causados sobre ef vator 

agregado. 

De la cantidad que se procesa en el pais, dado los factores de conversién de base de cocaina a 

Clorhidrato de cocaina, que es de 1 a 1, se calcula que 1a produccién de este ditimo producto llega 

@ la misma cantidad estimada, es decir, a 85.822 kg. A esta cifra habria que descontar fos 

decomisos por autoridades pertinentes y que ascenderian a 1.020 kg., ‘asi como, ef consumo 

doméstico de 4.205 kg. fo que en suma se reflejaria en niveles netos de produccién de clorhidrato 

de cocaina en aproximadamente 80.607 kg. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuadro N° 48 
Estimacién de la produccién de clorhidrato de cocaina 1994 

{kg.) 

Componente Produccién de hoja de coca en: Total 
Chapare Yungas Apoto 

Produccién de BC 190.046 2.582 312 193.950 
Menos: 

-Decomisos 6.895 ~ ~ 6.895 
Consumo doméstica 15.090 297 310 15.380 
Produccién neta de BC 168.060 3.295 3140 171.065 

- Base cocaina exp. (50%) 84.030 1.648 154 85.832 
- Base cocaina transformada en HCI 84.030 1848 154 85.832 

- Factor de conversién 44 
Produccién de clorhidrato cocaina 84.030 1.648 184 85.833 

Menos: 
Decomisos . 1.020 - ~ 1.020 
Consumo doméstico 4.121 76 8 4.205 

Produccién neta HCi para exportacién 78.889 1.572 145 80.607               

Fuente: Antezana Oscar. Bolivia: coca-cocaine. Subeconomy in 1984. A computer mode! USAID- 
Bolivia, 1995 
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Cuadro N° 49 
Transformacién de la hoja de coca en cocaina 

  

» Almécigos para 1 ha. de cultivo de coca 

« Rendimiento por unidad de superficie 

« Cantidad de hoja seca 

¢ Cantidad necesaria de base de coca   

20 m? 

2.7 TM/ha 

367 kg para 1 kg de base de cocaina 

+ kg de base de cocaina : 
clorhidrato de cocaina 

1 kg de 

  

Fuente: Antazana Oscar. Bolivia: coca-cocaine. Subeconomy in 1994. A computer model USAID-Bolivie, 
1995. 

Empero, en la produccién de base de cocaina no sélo interviene la hoja de coca seca, sino que 

usualmente es acompafiada de cantidades adicionales de precursores quimicos. De acuerdo a 

estimaciones de USAID-Bolivia para la produccién de un kilogramo de base de cocaina se 

requeririan 3 litros de Acido suifirico, 10 kg. de cal, de 60 a 80 litros de querosen, de los cuales 10 

pueden perderse en el proceso, pero los restantes pueden ser utilizados en el nuevo ciclo. 

Asimismo, se utilizan 200 gramos de permanganato de potasio y un litro de amoniaco 

concentrado, ademas de los aproximadamente 390 kilogramos de hoja de coca. Ver cuadro N® 50. 

Cuadro N° $0 

Precursores quimicos utilizados en el procesamiento de 
1 kg. de base de cocaina 

  

  

  

Componentes Cantidad 

Matera prima 
. hoja de coca 390 kg 

Precursores ; 
e . &cide sulfdrico (concentrado) 3 litros 
° cal 10 kg. 
* querosen (0 sustituto) 60 — 80 litros (a) 

© — permanganato de potasio 200 gm. 
* — amoniaco concentrado tro       

  
{a} Durante el proceso se pierden 10 litros el resto se vuelve a utilizar 
Fuente: USAID. Libro Verde. 1895 
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4.3 DETERMINACION DEL VALOR DE LA COCA ILEGAL, DE LA BASE DE COCAINA Y DEL 
CLORHIDRATO DE COCAINA 

Para el calculo dei valor de la hoja de cota destinada a ta produccién de base de cocaina es 

Necesario contar con los datos sobre precios promedios de la hoja de coca, como la cuantificacion 

de la cantidad producida. 

Con referencia a este uitimo elemento, en apartados anteriores se lo estimd y, consiguientemente, 

Sera considerado en el presente capitulo, sin embargo, en el caso del precio promedio de ta hoja 

de coca, de ja base de cocaina y del clorhidrato de cocaina no siempre ta informacién esta 

disponible ni tas cifras son las ms exactas. Al margen de dichas limitaciones, jas estimaciones 

ayudan a aproximamos a la realidad. 

La observacién de los precios promedio estimados de 1980 a 1995 permite revelar que su 

comportamiento es altamente ciclico y disociade de a dependencia de los precios relativos del 

resto de la economia. Lo anterior se debe, en parte, a fas caracteristicas que tiene la 

determinacién de fos precios en el proceso coca-cocaina, su incorporaci6n aj mercado como 

producto ilegal, a ios cambios en ta oferta y demanda de tas drogas, tas politicas de interdiccién y 

control de estupefacientes, el desarrollo alternativo y muchos otros mas que hacen que el precio 

se determine de manera coyuntural, con altas y bajas muy pronunciadas y frecuentes. Asi por 

ejemplo, en el cuadro N° 51 se puede observar que el precio fluctia de 1.97 délares en 1982 a 

18.5 délares el kg de coca en 1984. Este tipo de variaciones hace que los valores calculadas 

también sufran cambios sustanciales que en muchos de fos casos parecen atipicos con el 

comportamiento de precios industriales, agricolas o de otros sectores. 

132



  

i 
} i 

      

Cuadro Ne $1 
Tendencia de los precios 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Ajio Precio Precio carga ($us) | Has. Cultivadas 
_por kg. (Sus) _ (1) 

1981 10.06 463 35.319 
1982 1.97 91 36.120 
1983 3.9 140 %.140 

1984 18.5 794 34.140 

1985 85 393 34.300 

1986 1.6 75 37.800 
1987 45 72 41.300 

1988 1.3 63 48.900 
1969 12 57. 52.800 
4990 4.5 23 50.300 

1991 1.0 : 4% 47.900 

1992 09 41 45.500 
1993 1.2 57 47.200 
1994 1.10 H 48.100 
1995 1.4 65 48.600           

{1} La carga es igual a 46 kg. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Marzo 1996 

Para ia determinacién det valor de la hoja de coca itegal se elaboré ef cuadro N° 52 que tiene 

fundamento en los cuadros presentados en el anterior capitulo. De acuerdo a este cuadro, la 

Produccién de coca itegal alcanz6 a 72.616 TM, cantidad estimada con base a fas 27.124 

hectdreas cultivadas con esos fines. 

  

  

  

Cuadro N° 52 
Determinacién del valor de ja hoja de coca ilegal 

1994 

Componente Cantidad Precio Valor 

(TM) (us) (us) 

Prod de hoja de coca para uso ilegai (1) 72.616 
Prod neta de hoja de coca {2) 70.962 
Precio de hoja de coca (3) 1.108 
Valor de ta prod de hoja de coca ilegal 80,458,528 
Valor de la prod neta de hoja de coca 78,625,896           

(1) total de produccién de hoja de coca para uso ilegal, calculado en base a 27.124 hectareas 
cultivadas 
(2) producciin de hoja de coca disponible para su conversién en base de cecaina 
{3) para 1994, el precio de cada carga fue de 51 $us, cada carga es equivalente a 46 kg. por tanto, 
cada kilogramo es igual a 1.106 délares 

Fuente: Elaboracién propia en base a datos de Antezana, Oscar. Bolivia: coca-cocaine. Subeconomy in 1994. 

A computer model USAID-Bolivia, 1995 
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Por otra parte, las deducciones efectuadas al monto seftalado por concepte de perdidas (2%) y 

decomisos de coca (202 TM) permite determinar la cantidad de hoja de coca destinada a ta 

Producci6n de base de cocaina y cuya cifra ascendié en 1994 a 70.962 TM. 

Si vemos que en el afio de referencia el precio era de 51 délares fa carga, la cual contenia 46 Kg, 

podemos deducir que el precio unitario por kilogramo ascenderia a 1,108 délares, fo que significa 

que el vator de la hoja de coca ilegal alcanzaria a 80,458,528 détares. En es caso de la hoja de 

coca incorporada a la produccién de base de cocaina su valor ascenderia a 78,625,896 délares. 

En 1994 tiene su punto de partida ia produccién de hoja de coca disponible para su conversién a 

base de cocaina, ésta alcanzé en ei afio de estudio a 70.962 TM. Véase cuadro N° 53 

Cuadro N° 53 
Determinacién del valor de ta base de cocaina 

1994 

  

Componente Cantidad 

(TM) 
Precio 
($Us) 

Valor 

($Us) 
  

Hoja de coca disponible para ser transformada en 
base de cocaina (1) 
Reduccién por humedad (16.0%) (2) 

Consideracién de la produccién neta de coca seca 
Contenido alcalcico (3) 
Eficiencia en transformacién (4) 

Factor de conversion 

70,962 
59.608 

  

Produccién base de cocaina (kg) (5) 
Decomisos, consumo local (6) __ 

182.419 

  

Produccién neta de base de cocaina 440.134 
  

Precio de base de cocaina ($Us/kg) 
Minimo 

Maxima 88
 

  

Valor de la produccién total de base de cocaina 
Minimo 
Maximo 

84,080,400.00 
112,107 ,;200.00 

  

Valor de la produccién neta de base de cocaina para 
ta exportacién (50%) 
Minimo 
Maximo     70.067     42,040,200.00 

56,053,600.00     

{1) En Ja produccién neta de coca ilegal 

(2) Asciende a 11.354 TM 

{3) EI contenido dei aicaloide en el Chapare es de 0.72 y 0.85 en Yungas y Apolo 
(4) Equivale al 45% de eficiencia en la obtencién del alcaloide cocaina 

(5) Se requiere 367 kg. de coca por 1 kg. de base de cocaina 
(6) Suman en total 22.285 kg. 

Fuente: Antezana, Oscar. Bolvia: coca-cocaine. Subeconomy in 1994. A computer model USAID-Bolivia, 
1995 
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Al total manifestado se le redujo por ta justificacién que ya se comenté ef 16% por concepto de 

humedad contenida en jas hojas de coca, con lo que la cantidad de hojas de coca convertible a 

base de cocaina bajo a 59.608 TM, a esta Cifra se la filtro con los ajustes correspondientes al 

contenido alcatoico, eficiencia en transformacién y se te aplicé el factor de conversion. 

Una vez determinades estos elementos se obtuvo !a produccién de base de cocaina que sumé 

162,419 kg 0 sea aproximadamente 162 TM. 

Este monto aicanz6é los 84,080,400.00 délares, considerando un precio estimado minimo de 600 

dolares por kg. Si tomamos en consideracién el precio estimado alto de 800 détares el monto 

ascenderia a 112,107,200.00 détares. 

Partiendo del hecho de que fa produccién total de base de cocaina sobre deducciones por 

decomisos y consumo local, !a cifra estimada anteriormente pasaria a 140.134 Kg si consideramos 

que de este monto el 50% va a la exportacién (70.087 Kg) su valor alcanzaria los 42,040,200.00 

délares al precio minimo (600 délares) 0 de 58,053,600.00, si el precio fuese de 800 délares. 

Con referencia a la determinacién del valor del clorhidrato de cocaina, las estimaciones para 1994 

son atin mucho mas elevadas, en efecto, si reconocemos que el total de base de cocaina 

Producida ascendia a 140,134 Kg equivalente a la misma cantidad de clorhidrato de cocaina 

debido a su factor de conversién y si adicionalmente consideramos el 50% destinado a ia 

produccién de clorhidrato de cocaina en el mercado interno, los valores de este producto 

alcanzarian los 119,113,900.00 délares, considerando al precio intemnacional de 1.700 délares por 

Kg y de 161,154,100.00 si tomamos el precio de 2.300 délares por Kg. 

Por otro tado, si al 50% dela base de cocaina destinado a la exportacién se te hacen las 

deducciones de rigor, esto es, decomisos y consumo interno, la produccién neta ascenderia a 

64,842 TM. El valor de esta cantidad del clorhidrato de cocaina en e! mercado intemacional seria 

de 110,231,460.00 délares si ef precio promedio referencia fuese de 1.700 délares por kg o de 

149,136,600.00 déiares si ef precio cotizable alcanzara los 2.300 délares por kg 
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Cuadro N° 54 
Componente del vator del clorhidrato de cocaina 

  

  

  

  

Componente Cantidad Precio Vaior 
(en kg.) | (en $Us) {$Us) 

Prod. neta de base de cocaina (kg.) 140.134 
Prod. de clorhidrato de cocaina (50.0%) 70.067 
Precio de clorhidrato de cocaina ($Us/kg) 
Minimo . 1,700 
Maximo 2.300 
Vator de clorhidrato de cocaina 

Minimo 419,113,900.00 
Maximo 161,154,100.00 
Produccién neta def clorhidrato de cocaina 64.842 
para exportacion 

Vaior de clorhidrato de cocaina de exportacién 
Minimo 110,231,400.00 
Maximo 149,136,600.00             

Fuente: Antezana, Oscar. Bolivia: coca-cocaine. Subeconomy in 1994. A computer model USAID- 
Bolivia, 1995 

4.4 COCAINA 

Desde hace miles de afios y hasta nuestros dias el uso y consumo de la hoja de coca acompafié 

permanentemente a los pobladores de las zonas andinas y a sus descendientes. Durante este. 

largo periodo los originarios y sus descendientes no lograron desentrafar ni aislar el contenido 
alcaloico o procurar su transformacién en materia prima para ta elaboraci6n de la cocaina. 

Este papel lo desarrolto ef mundo occidental a partir de estudios e investigaciones sobre etl 

contenido de cocaina en la hoja de coca y, en miltipfes ocasiones logré extraer sustancias 

alcaloides para usos industriates. 

Fue en la colonia cuando la hoja de coca dejé de ser considerada como producto mitico-sagrado, 

modificandose su verdadera esencia. En esta 6poca surge una fuerte corriente de boténicos, 

taxonomistas y cientificos que basados en el conocimiento empirico procedieron a clasificar a las 

nuevas especies, entre ellas a la coca y @ conocer su contenido y cualidades. Simultaneamente a 

estas actividades se elaboraron en base a sustancias descubiertas nuevos productos cuya materia 
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prima era la coca, asi por ejemplo, se tiene referencias de que en 1692 se traté de incorporar a ja 

hoja de coca en el clasificador bot4nico, asi mismo, se menciona que los hermanos Jessieu la 

Clasificaron dentro de fa familia Maippighiacea, género Stiha. En 1756 el doctor Brownne Ilineo la 

incorporé en ta familia Erythoxylon, aunque también se argumenta que en 1784 el naturista 

francés Juan Bautista de Monet y Lamarck Ja clasificéd dentro de ia familia de los Erytroxilaleas, 

género Erytroxilum. En 1750 se fija como la fecha en que el botdnico francés Joseph de Jessieu 

envia hoja de coca por primera vez a Europa.!*! 

Es en 1860 cuando se extrae al alcaloide cocaina de Ja hoja de coca, es también el afio en que se 

fija et limite y 1a separacién entre ef uso para consumo tradicional practicado por miles de aftos por 

las culturas andinas y e! alcaloide cocaina descubierto por la cultura occidental, base para la 

elaboracién de clorhidrato de cocaina. Este momento es importante porque se establece ja 

contradiccién entre el uso para consumo licito ancesiral y et ilicito occidental. 

Este limite entre ja coca y la cocaina deshecha ta argumentaci6n de la coca igual a la cocaina y 

vislumbra elementos que permiten el disefio de politicas y estrategias de combate a la cocaina. Et 

proceso de transformacién de coca en cocaina requiere de una serie de elementos quimicos que 

en lo general no se producen en Bolivia ni en tos paises que también cultivan coca en razén de 

que las indusirias de estos paises son poco diversificadas y desarrollada. 

La cocaina’ es uno de ios 14 alcaloides de la hoja de coca. Los alcaloides son una mezcla de 

ecgoninas, tropeinas e higrinas. Segiin el estudio de Richard T. Martin, entre los derivados de la 

ecgonina estan “la cocaina (metil-benzoilecgonina), metil ecgonina y cinamil cocaina; las proteinas 

incluyen ia tropeina y la pseudo-tropeina, dihidroxipeina, topacocaina y benzoiltropano; las 

higrinas incluyen higrina, hirolina y cuskohidrina. Los estereosémeros -a y b- truxilana también han 

sido aislados de jas hojas de coca y se ha notado la presencia de nicotina"'*? 

4.4.1 ORIENES DE LA COCAINA 

Existe una discusi6n sobre a quién debe atribuirse el origen y la autoria de la cocaina. Hasta ahora 

se habia aludido al investigador aleman Niemann, en el afio 1860 en los taboratorios de la 

"" Yéase, Zambrana Jebner. Op. Cit, Pag. 224 
* Cocaina es el. nombre vulgar del metil-benzoilecgonina, cuya formula quimica es C17H21NO4 
'® Quiroga, Jonge. Op. Ci. Pag. 22 
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Universidad de Gottingen (Alemania). Pero en recientes investigaciones de un psicdlogo boliviano 

Javier Mendoza Pizarro sefiaia que el primero que proces6 cocaina fue ef farmacettico italiano 

Enrique Pizzi, duefio de una botica y drogueria en el afio 1857.'** Sin embargo, fue en 1855 que 

Federico Gaedcke aisié e} alcaloide llamandolo “Eritroxilina" que era una sustancia aceitosa con 

pequefios cristales cuneiformes.'“ 

En Bolivia fue en 1860 que el farmaceilico italiano Domingo Lorini se dio a la tarea de investigar 

qué componentes tenia la hoja de coca Ilegando a obtener la primera muestra de cocaina. La 

historia narra que un dia Mariano Melgarejo, mandatario del pais, cay6 del caballo lastimandose 

los misculos y rompiéndose las costillas por 10 que pidié a Lorini ayuda, Lorini era duefio de una 

botica en la esquina de Palacio Nacional y amigo de Melgarejo, sin embargo, Lorini no togré 

apaciguar el dolor, hasta palacio Hegé un callahuaya™ que introduciendo pufiados de coca a su 

boca y masticandola mezclada con alcohol elaboré una masa pastosa para colocarla sobre el 

cuerpo de Melgarejo, poco rato después los dolores fueron cediendo. Este es el suceso que 

propicia tas investigaciones de Lorini. 

Javier Mendoza sefiala que “en realidad, el aistamiento del alcaloide de una planta, de la manera 

como sucede dentro de un Jaboratorio cientifico, esta mucho mas cerca de {a creacién que del 

descubrimiento. Dentro de una planta, el principio activo existe naturatmente integrado con otros 

elementos de {os que hay, efectivamente, aislar mediante técnicas artificiales. E! producto aislado, 

que hasta entonces no existia de forma libre en el universo, es en esencia una fabricacion y 

entonces, seria m&s apropiado habiar de Pizzi y/o Niemann (en este punto de lo mismo) ya no 

~ como descubridores ni creadores sino como los primeros fabricantes de ta cocaina"®> 

De la misma universidad de Gottingen, William Lossen, retomd los estudios de Niemann 

estabiecié la férmuta de la cocaina de acuerdo con la entonces anotacién quimica. 

René Bascope Azpiazii en su tibro la Veta Blanca dice que los primeros estudios a profundidad de 

la hoja de coca se deben a un médico y boténico estadounidense, Henry H. Rusby quien senté tas 

bases para que en pteno sigto XX, otro estadounidense llamado Robinson obtuviera la cocaina 

'S Véase, Zambrana, Jebner. Op. Cit. Pag. 225 
\** Véase, Revista UNITAS, Cocaina nueva base org4nico vegetal. Septiembre 1993. 
*Callahuaya es el médico 
'5 Véase, Revista UNITAS, Op. Cit. 
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mediante un proceso industrial, este mismo cientifico tiempo antes habia conseguido elaborar 

cocaina sintética pero a un costo muy elevado. 

Ei procedimiento de Robinson, aunque con algunas variantes es ef utilizado hasta hoy, en 

resumen se trata de lo siguiente: una vez que las hojas de coca han sido secadas son pulverizadas 

@ introducidas a un frasco seco y de cierre hermético para afiadir después amoniaco y éter 

enfriado a cero grados centigrados y agitar este contenido durante media hora, luego afadia agua 

destilada y agitaba nuevamente ef frasco, después dejaba decantar y filtrar el liquido sobrante de 

la precipitacién en un matras y lo combinaba con &cido clorhidrico, éste nuevo liquido era 

huevamente filtrado en papel poroso y io que quedaba en él era mezclado otra vez con agua 

destilada, después de unidas las dos soluciones se afladia nuevamente éter y amoniaco, se 

agitaba la mezcla, se dejaba precipitar lo mas denso y luego se recogia ia capa etérea de la 

superficie en otro recipiente, por ultimo se destilaba por calentamiento el liquido final y lo que 

Quedaba en el recipiente eran cristates de clorhidrato de cocafna,”* 

4.5 PROCESO PARA LA OBTENCION DE LA COCAINA Y SUS VARIANTES 

Para producir pasta de coca o sulfato de cocaina se sigue un procedimiento simple, con el objeto 

de liberar el alcaloide cacaina contenido en ellas. Este proceso puede ser considerado de 

“maceracion” que reemplaza ta pulverizacion de hojas secas lievadas a cabo en e! proceso de 

Robinson.’ La maceracién consiste en mezclar las hojas de coca con querosen, amoniaco, 

acetona y éter. Esta fase del procesa normalmente se lleva a cabo en estanques hechos con 

troncos y sobre ellos un plastico que permite aislar ia mezcia del suelo. Después se afladen acido 

sulfdrico y querosen o benceno disuelto en agua. Pasadas aproximadamente 12 horas, la pasta es 

pasada por una prensa o se filira y después se seca al aire produciendo pasta de coca. Los 

utensilios que son requeridos para esta fase del proceso, a parte de los quimicos son papel de 

filtro y papel higiénico, ademés de ta fosa de maceracién o lAminas pldsticas.'" Los “laboratorios" 

son portatiles para permitir mayor movilidad y con ello evitar ta deteccidn. 

  

6 Véase, Bascope, Rene. La Veta Blanca. Pag. 39-40 
” Véase, ibidem. 
"= Véase, Lanza, Gregorio. Op Cit. Pag. 68 
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Dicho proceso se realiza frecuentemente en las cercanias de fas zonas de cuttivo e intervienen ef 

cultivador de coca excedentaria, et rescatador o comercializador de la hoja de coca y el 

transportista de coca. 

La base de cocaina es el resultado del procesamiento de pasta de coca, e| proceso que se sigue 

es mas complejo, ios utensilios que requiere son generadores eléctricos, filtros para remover las 

impurezas y un equipo de secamiento; los quimicos necesarins son amoniaco, permanganato de 

potasio y Acido sulfiirico. * 

A partir de fa base de cocaina se puede obtener cocaina, esta parte del proceso generalmente se 

tealiza én centros urbanos donde se pueda conlar con un edificio 0 un espacio apto, plantas 

eléctricas (slo en caso de no disponer de servicio eléctrico 0 que ésie no sea confiable) filtras, 

equipo de secamiento como \amparas de caior, ventiladores, homos microondas, una prensa 

hidréulica o manual, acido hidrociénico, éter, acetona, instalaciones para el reciclaje de quimicos, 

materiales de empaque y tavadoras, Es también una fase de riesgo porque implica la coccién del 

éter. 

La calidad de la cocaina depende de la proporcién de hojas a quimicos usados, de la calidad de 

los quimicos, dei contenido de cocaina de las hojas y de ta habilidad del quimico (también llamado 

“cocinero"). En si, e! proceso es simple sdlo requiere sequir al pie de la letra las instrucciones para 

obtener cocaina de buena Calidad. 

Queda demostrado que Jos procesos para obtener cocaina son relativamente simples, no utilizan 

abundantes materias primas, tampoco requiere de calificacién laborat y los productos quimicos 

que Se necesitan son relativamente comunes y ta mayoria de ellos tienen muchas otras fuentes y 

usos comunes. 

De las investigaciones hechas por la Operacién Breakthrough se conoce que los narcotraficantes 

dei Chapare han sistemdtizado y homogenizado las técnicas de procesamiento de fa base de 

cocaina, de manera que en los dltimos afios se ha prescindido de ‘a etapa correspondiente a ta 

produccién de pasta de coca, esta fase tuvo vigencia hasta 1992. También se pude observar que 

la extraccién del alcaloide cocaina de {as hojas de coca era poco eficiente, los indices promedio 

“ Recientemente existe una innovacién que aumenta el factor de conversién de base de cocaina a 
cocaina que requiere la utilizacién de hidréxido en la produccién de base de cocaina. - 
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de rendimiento son 45%. Esto significa que durante todo ei proceso de transformacién de coca en 

cocaina se recupera, en Bolivia, sélo una cantidad menor a la mitad del contenido del alcaloide en 

las hojas de coca, el resto permanece o se pierde en diferentes fases de! proceso.'* 

4.6 PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUIMICAS 

El desarrollo de la industria de la cocaina también generé el trafico y la produccién ilegal de 

precursores y Susiancias quimicas. 

De acuerdo a ta Convencién Unica de 1961, la Conferencia de Quito sobre los Productos 

Quimices Esenciales para ta Produccién de Cocaina de 1987 y a la Convencién de Naciones 

Unidas contra el) Trafico ilicito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrépicas de 1988, es 

necesario que todos fos paises tomen las medidas necesarias para el control de precursores 

quimicos y otros productes quimicos esenciales, maquinas y demas utensilios utilizades en ta 

fabricaci6n de estupefacientes y sustancias psicotropicas. 

Ante todo debemos definir cada uno de estos conceptos: 

Precursores quimicos son aquetlas sustancias imprescindibles para fa fabricacién y/o preparacion 

de estupefacientes, sustancias psicotrépicas o de sustancias de efectos similares y que incorporan 

su estructura molecular al producto final por io que resuitan fundamentales.'™ 

Por su parte, jas suStancias quimicas esenciaies son las que sirven para ja fabricacién de 

determinada droga en calidad de solventes, reactivos o catalizadores que sirven de insumos y 

cuya presencia es necesaria pero no imprescindible ya que unas sustancias pueden. ser 

reemplazadas por otras de propiedades similares, este tipo de sustancias no estén sujetas a 

controles estrictos porque son facilmente sustituibles y cuando se obstacutiza su comercializacion 

no significa un impedimento para ia fabricacién de drogas. Son sustancias quimicas esenciaies: el 

querasen, la gasolina, el carbonata de sodio, ef dxida de calcio, potasio, caicio, ef hidrdxide de 

Sodio y e} Acido sulfirico.'** 

  

' Vase, Zambrana Jebner. Op. Cit. Pag. 333 
1 Véase, SEAMOS. Glosario de términos. Pag. 56 
‘* Véase, Ibidem 
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€n cuanto a los utensilios es el equipo para procesar materias sélidas, semisdlidas o liquidas en 

presentaciones tales como polvos y cristales, capsulas, tabletas, comprimides o pildoras en 

diversas formas comerciales u otras, de estupefacientes y de sustancias psicotrépicas.!% 

La cocaina existe porque al igual que demanda existen sustancias quimicas, éste es uno de los 
motivos por los que la comunidad internacional ha comenzado a imponer controles a estos 

productos. . 

En Bolivia existe un control y fiscalizacién sobre un mayor numero de sustancias que el 

contemplado por la Convencién de Viena de 1988, Ia lista ha sido ampliada en 1992 de la manera 

Siguiente: 

Acidos 

Acido sulférico Cloruro de benzoile 

Acido clorhidrico Cloruro de acetilo 

Acido acético (Acido etanoico) 

Anhidrido acético (éxido acético) 

Acido benzoico 

Bases 

Hidr6xido de sodio (sosa caustica) Hidréxido de calcio 

Hidréxido de Potasio (potasa céustica) Hidréxido de amonio 

Carbonate de sadic Carbonato de potasio 

Carbonato de calcio Bicarbonato de sodio 

Amoniaco anhidrica Oxido de calcio 

Oxidantes 

Permanganato de potasio 

Hipoclorito de sodio 

Solventes y diluyentes 

Quersen Gasolina 

  

'? Véase, Declaracién y Programa de Accién de Ixtapa. Regiamento modelo para ef control de 
precursores y sustancias quimicas, maquinas y elementos. 
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Diset Eter de petréleo 
Aguarras Acetona 

Metil etil cetona Metilsobutilcetna 

Cloroformoe Cloruro de metileno 

Tetracioro de carbono Trictoroetiteno 

Perctoroetileno Eter etilico 

Disulfuro de carbono N-Hexano 

Benceno Tolueno 

Xilenos Alcohol metilico 

Alcohol etilico absolute 

Sobre todas estas sustancias existe un control para su importacién, exportacion y transporte para 

io cual requiere de licencia expedida por fa Direccién Nacional de Registro, Control y Fiscalizacién 

de Sustancias Quimicas Controladas y Precursores. 

Estados Unidos, por su parte, mantiene control sobre cinco sustancias quimicas con tas que se 

fabrica cocaina: acetona, éter etilico, metilelitcetona, permanganato de potasio y el tolveno. Sin 

embargo, atin existen muchos paises que na tienen control alguna, a esto hay que agregar que por 

Su facil transporlacién, junto a una red organizada se logra introducir una gran cantidad de 

sustancias quimicas en forma de contrabando. 

Es sumamente dificil hablar de la eliminacién de sustancias quimicas porque no sdéio son 

etementos para la fabricacién de cocaina. 

En el caso de fa acetona, este solvente se utiliza para fabricar una gran variedad de sustancias 

como plésticos, lubricantes, productos farmacéuticos, cosméticos, ademas en ta producci6n de 

alcohol, cloroformo, yodo, formot, explosivos, pelicula fotografica entre otros. El éter etilice, por su 

parte, es utilizado en la industria quimica como solvente, extractor de grasas, aceites, perfumes, 

resinas, colorantes y gomas. Se suele emplear también como combustible de arranque para 

motores de diesel, en otras ocasiones sirve de anestésico general en las cirugias.|”* 
  

‘8 Véase, Blacutt, Gustavo. Bolivia: Honorable Senado Nacional. Comisién de Narcéticos y 

Farmacodependencia. Tréfico iiicito de Cocaina: tos precursores y las sustancias quimicas en la 
Ley 1008 en Seamos. Compendio de terminologla especializada sobre coca-cocaina. PAgs. 128- 
129 
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En tanto que el metil etif cetona se caracteriza por su rapidez de evaporacién y disolucién, es 

utitizado en la fabricacién de varios productos, por ejemplo se aplica en la produccién de cuero 

sintético, tintas de imprenta, papet alurninio entre otros. El permanganato de potasio sirve para ef 

blanqueo de resinas, ceras, grasas, aceites, algodén, seda, coforantes de madera. Mientras que en 

la medicina sirve de bactericida y fungicida, se utiliza en los tratamientos de ingestién oral de 

baibituricos.1™* , 

4.7 USOS DE LA COCAINA 

Los primeros usos que se le dio a fa cocaina no estaban impregnados por fa concepcidn 

prohibicionista, sino que se la consideraba como una droga maravillosa. Se la usaba para curar la 

dependencia a la morfina, a la heroina y al alcohol. Es a partir de esto que se comienza a exportar 

a Europa y Estados Unides. 

Las contribuciones de fa cocaina pudieron ser reconocidas por varias ramas de ta ciencia. En la 

psicofarmacotogia, el neurdlogo italiano Paolo Mantegazza experimenté en 61 mismo tos efectos 

euforizantes de ia cocaina, ofreciendo io que quiza pueda consigerarse |a primera visién personal 

de un experimentador de la cocaina.'” 

En 1834 Sigmund Freud publica su fibro “Uber coca” que es en cierta medida e} instrumento que 

influencié el descubrimiento det uso de la cocaina para anestesia local por e) Dr. Kart Koller, esta 

innovacién es compartida por Leopokio Koningsten, que por una diferencia de un mes liegé a la 

misma conclusién. Poniendo en practica ja funcionalidad de ia cocaina fos tres cientificos fa 

utilizaron para operar la glucoma en el padre de Freud. '* 

El libro de Freud reconoce en ja coca uses terapéuticos: a} como estimulante, b) para tratar 

trastomos digestivos del est6mago; c) en el tratamiento de adictos al alcohol y la morfina; d) en el 

tratamiento del asmaz; y, e) como anestésico tépico"” 

™ Véase, ibidem. Pags. 129-130 

‘S Véase, Quiroga, Jorge. Op. Cit. Pag. 43 
6 Véase, Zambrana Jebner. Op Cit. Pag. 227 
\” Véase, Canelas, Amando y Canelas, Juan Carlos. Op. Cit, Pégs. 327 y 328 
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A partir de esos descubrimientos el Dr. William Stewart Halsted, considerado el padre de la cirugia 

moderna, desarroflé en Alemania la anestesia neural, lo que suponia una contribucién importante 

ail uso médico de la cocaina. Desde 1884, Halsted comenz6 a publicar informes de su labor dando 

cuenta de los resultados de las operaciones que realizaba utilizando esa técnica.'™ 

En 1885 ja casa Merck de Alemania empleaba como insumo la hoja de coca para la elaboracion 

de tabletas, elixires y jarabes, Por esos afios también fa firma norteamericana Parke & Davis 

introducia al mercado cigarrillos de hoja de coca.'* 

Desde 1863, el quimico Angelo Mariani habia lanzado al mercado un vino fabricado en base a ta 

hoja de coca que tuvo gran aceptacién en las Cdrles europeas y de forma general en fa 

poblacién 2” 

La época de “oro del uso masivo de coca", como la denominan Canelas y Canelas, estuvo plagada 

de medicinas patentadas, t6nicos y bebidas no alcoholicas, el éxito flegd a novelistas y 

dramaturgos que Ja usaban como elemento en sus tramas” En cuestién de aftos en Europa y 

Estados Unidos proliferaron tos preparados de cocaina que eran presentados como el remedio a 

todas las enfermedades. 

Siguiendo este camino, en 1886 el farmacéutico John Styth Pemberton de Estados Unidos, 

elaboré un jarabe que contenia cocaina, cafeina y extracto de nuez de cola mezclado con agua 

gaseosa u otra agua carbonatada, esto es lo que més tarde se conocié con el nombre de Coca- 

Cola.™ Originalmente esta bebida fue promovida como un ténico para las afecciones nervicsas ya 

sea jaqueca, neuralgia, histeria o melancolia. Dos afias mas tarde cambio de propietario, ésta vez 

bajo ta direccién de Asa G. Chandler, se suprimié todas jas referencias a sus supuestas vittudes 

medicinales y se la promovid como una “bebida refrescante y excitante’. En un principio ta 

cocaina era un elemento fundamentat en la formula de Ja coca cola, sin embargo en 1921 se dio a 

  

' Véase, Pendergrast, Mark. Dios, Patria y Coca Cola. La historia no autorizada de la bebida més 
famosa del mundo, Pags. 44 y 45 
\” Véase, Lanza Gregorio. Op Cit Pg. 41 
 Yéase, Pendesgrast, Mark. Op. Cit, Pags. 45 y 46 
* En obras como €i Conde de Montecristo del novetista francés Alejandro Dumas se hace 
referencia de “un poivo de los Andes, de virtudes extrafias”, también el escritor Arthur Conan 
Doyle, creador de Sherlock Homes menciona que este personaje se inyectaba la droga para 
aciarar sus ideas. 
21 Véase, Ibidem. PAgs. 47 y 48 
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conocer que la cocaina habia sido reemplazada por cafeina, manteniendo como elemento 

Sustitutivo un extracto Saporizante de la hoja de coca. . 

En muy pocos afios los mercados estaban Ilenos de productos fabricados con cocaina per lo que 

Se dispuso que todos eSos productos tuvieran una etiqueta en la que se aclara los ingredientes que 

contenian como una medida para resguardar la salud. Pese a estos esfuerzos muchos de los 

fabricantes pasaron por alto esta medida, sin embargo, las sanciones que se aplicaban en ese 

caso eran poco significativas. 

Se pudo ver que el contenido de cocaina en atgunos productos era elevado, como por ejemplo, la 

coca-cola contenia 0.75 gramos por onza; el AZ-MA-SYDE, que era un remedio para curar et 

asma contenia 4.5 gramos por anza; mientras que un remedio contra la fiebre y el catarro tenia un 

contenido de 99.5% de cocaina pura.?”? 

Ademas de estos son conocidos fos experimentos de Sigmund Freud en ta aplicacion de cocaina 

como demorfinizante, es decir, en la terapia de algunas taxicomanias 

La cocaina pasd de un lugar privilegiado a otro donde se reconocia que e) uso provocaba Ia 

adiccién y en opinion de muchos esa era una de las causas fundamentales de Ja criminatidad. 

En el mercado estadounidense, la cocaina comenz6 a reemplazar a la marihuana o el LSD. A 

partir de 1965 se empieza a combatir la circulacién dei cafamo y LSD, drogas generalmente 

preferidas de ja poblacién americana, lo que permite que la cocaina ingrese en grandes 

cantidades y con precios accesibles. La cocaina se convirtié en una droga no de consumo 

exclusive de segmentos disconformes de la sociedad como la marihuana, sino en un producto de 

consumo de masas. En ta década de los ochenta aparece una nueva droga elaborada con cocaina 

y bicarbonato de sodio, el “crack” gané répidamente adeptos por su bajo costo, sin embargo, causa 

mayor adiccién y provoca dafios severos al organismo a corto plazo.”” 

” En este sentido se puede hacer referencia a un incidente de 1993, cuando la FIFA acusé a un 
jugador boliviano y a un brasilefio de haberse dopado con cocaina en un partido de eliminatorias 
del mundial. En ja defensa que se realizé se sefialé que tal dopaje provenia de fa ingestién de un 
té de coca, declaraciones de los iécnicos y médicos deportivos sefialaron que habfan prohibido a 
los jugadores inclusive beber coca-cola, en respuesta Jos ejecutivos de la empresa afirmaron que 
en Su producto ya no utilizaban cocaina. Yéase, Zambrana, Jebner. Op. Cit. Pags. 247-248. 

*? Véase, Canelas, Amado y Canelas, Juan Carlos. Op. Cit. Pag. 332 
*) Véase, Escohotado, Antonio. Op. Cit, Pag. 214 
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4.8 CONSUMO 

La Conferencia Unica sobre Estupefacientes de 1961 considera a ia hoja de coca como unt 

estupefaciente y al “acuflico” como un uso indebido de drogas por contener el aicaioide cocaina. 

Una droga es definida por ia Organizacién Mundial de !a Salud como “toda sustancia natural o 

sintética, capaz de producir en dosis variables” los fenédmenos de dependencia psicolégica o de 

dependencia organica”™™ 

La droga, como tal, se manifiesia en “un estado de intoxicacién periédica o crénica perjudicial al 

individuo y a la sociedad producida por el consumo repetido de una droga (natural o sintética). Sus 

caracteristicas incluyen: 1) un deseo avasalfador o necesidad (compulsién) a continuar 

consumiendo la droga y 4 obtenerla por cualquier medio; 2) una tendencia a aumentar la dosis 

(producto de la tolerancia que se crea), 3) una dependencia fisica que requiere su presencia para 

mantener el equilibrio individual," esto es, fa adiccién. 

El cancepto adiccién fue sustituido por el de “dependencia’ ” a partir de 1964. En este sentido, Io 

que caracterizaba a fa cocaina era: a) fuerte dependencia psiquica; 6) ninguna dependencia fisica, 

ni sindrome de abstinencia al eliminar ja droga; c) ninguna tolerancia, a veces sensibilizacion 

hacia los efectos de la droga; d) fuerte tendencia a continuar su administracién. 

* Exisien tres tipos de dosis en la administracién de un farmaco: a} dosis terapéutica; b) dosis 
téxica; y, ©) dosis letal. Et abuso de drogas es automedicares y autoadministrarse una sustancia 
sicoactiva en dosis 0 combinaciones que Ja convierten en téxica, pudiendo llegar a convertirse en 
letal. Véase, SEAMOS. Terminologia especializada sobre coca-cocaina, Pag. 33 

Del Olmo, Rosa. Drogas: distorsiones y realidades. Pag. 90 
25 Roth, Erick y Urquidi, Eva. Drogas: una aproximacién entegral, manual def instructor en 
SEAMOS. Compendio de terminciogla especializada sobre coca cocaina. Pag. 54 
“ La Meratura especializada distingue “dos tipos de dependencia: fa psicoldgica y la fisica. La 
primera tiene que ver con una serie de experiencias subjetivas de displacer y descontento que 
acompafian la basqueda de la droga, mientras que ia segunda constituye un estado de adaptacion 
que Se manifiesta a través de una Serie de perturbaciones en ei sistema de funcionamiento def 
organismo, cuando se interrumpe el suministro de ta sustancia. Pareceria que la dependencia 
psicoligica es un fendmeno caracteristico de todas las drogas, mientras que la fisica seria una 
propiedad de tan sdto algunas de ellas.” biden. Pég. 166.En el caso de la cocaina se piensa que 
ésta produce dependencia psicolégica mas que fisica. Véase, Quiroga, José A. Op. Cit. Pag. 26 
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El uso indebido “ de cocaina produce “un estado de excitacién y locuacidad y una disminucién de 

la sensacién de cansancio. La cocaina puede producir euforia y ta sensacién de un increments de 

ja fuerza muscular. A este estado de excitacién sigue un periodo depresivo. El consumo de dosis 

elevadas de cocaina lleva a un estado de recelo, temor y alucinaciones (caracteristicas de una 

psicosis paranolde) y pueden dar lugar a actividades agresivas y antisociales. Los efecios de la 

cocaina son semejantes a los producidos por las anfetaminas” 7 

La ingestién de dosis moderadas de cocaina aumenta los latidos det corazén, e! puiso y la presién 

Sanguinea, ademés dei aumento en los niveles de glucosa en la sangre. El consumo de un gramo 

de clorhidrato o cocaina refinada inhalada por via nasal comienza produciendo una anestesia en 

las membranas mucosas y enseguida el inhalador recibe una carga artificial estimutante que to 

hace sentir euférico y vital por una duracién aproximada de 25 a 30 minutos. 

La cocaina se consume generalmente en forma de clorhidrato puro, aspirandola por la nariz. En 

los uttimos afios se ha difundido et consumo de sulfato y éxido de cocaina mezclado con tabaco, 

esta preparacién en Bolivia se la conoce como "pitillo” y en Colombia como “bazuco”. Sus efectos 

son més fuertes que ios del clorhidrato debido a que se administra en forma de vapor de cocaina. 

En tos Estados Unidos se ha popularizado el “crack”, una mezcla de cocaina con bicarbonato 

sédico y amoniaco con efectos similares a ios dei “pitillo”. 

La pasta de coca es un derivado de las hojas de coca que también es consumida en grandes 

proporciones. Se consume fumando junto con tabaco o marihuana. Esta practica se inicié en 

Bolivia y Pent a comienzos de la década de ios setenta, a partir de entonces se extendid por ef 

resto del continente. Fumar pasta de coca representa para la salud una setie de trastomos al 

sistema nervioso porque al contener solventes y elernentos quimicos introduce téxicos en e 

organismo y en ei cerebr, ademas de que daria los pulmones y el sistema nerviosos central 

dificuttands ef desarrollo intelectual. El uso excesivo de pasta de coca causa dependencia, 

intoxicacién dlucinaciones y convuisiones, el consumo de esta sustancia es mas dafiino que el ~ 

consumo de ctorhidrato de cocaina. 

* Se define uso indebido de drogas “al consumo de sustancias sicoactivas de manera inadecuada, 
io cual se enmarca dentro de un criterio moral por la caracterizacién “indebida de uso”. El uso 
indebido de sustancias sicoactivas presenta modalidades de consumo, siendo éstas: experimental, 
ocasional, social, recreativo y dependiente. Véase, SEAMOS. Op. Cit. Pég. 76 
7 UNESCO, E/ mosaico de las drogas. Ed.Correo de ta UNESCO en Quiroga, José. Op. Cit. Pag. 
26 
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Otra variante de la cocaina es cuando se combina con alcohol produciendo el cocaetiteno, una 

nueva droga, actia directamente sobre ef cerebro y se mantiene activa el doble de tiempo que la 

cocaina. 

Varios estudios han podide demostrar fa velocidad con ta que el organismo humano absorbe el 

alcaloide cocaina, en este sentido cuando “la coca es mascada toma 20 a 25 minutos para que et 

alcatoide cocaina sea absorbido y se presente en la sangre para después ser Hlevada fentamente al 

cerebro durante las dos proximas horas. En cambio, cuando [a cocaina es aspirada por ja nariz 

s6lo toma 3 minutos para ttegar al cerebro. Cuando ta cocaina es inyectada a una vena en 14 

Segundos llega al cerebro, ms velocidad existe cuando la cocaina pura se fuma, 6 segundos para 

llegar @ fos.pulmones, pasar por el] corazén y Hlegar directamente al cerebro”. 2” 

El tema de las drogas ha sido, durante afios, caracterizado por una bipolaridad de opiniones. Por 

un lado, los paises llamados consumidores de drogas y, par el atro, los paises productores de fas 

materias primas y de la droga en si. En el caso de ta cocaina Jos paises donde mayor consumo 

existe son Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda e Italia. 

En América Latina el consumo de drogas no es un fendmeno nuevo, lo que ilama Ja atencién son 

las dimensiones que han ido adquiriendo. Cada vez es mas facil conseguir drogas, pese a que Ja 

mayor parte de ellas es destinada a la exportacién, sin embargo, una proporcién se queda en la 

regién y quizé esta tendencia aumente dia con dia. 

Las condiciones socioeconémicas de los paises latinoamericanos han incentivado y favorecido el 

consumo de drogas entre eflas encontramos: 1} condiciones precarias de higiene personal y 

ambiental; 2) susceptibilidades a enfermedades degenerativas como males cardiacos, accidentes 

cerebrovasculares, cancer, diabetes y problemas mentates, 3) contacto con desechas quimicos y 

sustancias t6xicas; 4) presiones en la familia y en el lugar de trabajo que estan asociadas con la 

violencia, el alcohol y ef abuso de drogas. 

  

*” Siegel, Ronald. investigacién clentifica sobre las propiedades y usos legales de la hoja de coca 
en SEAMOS. Compendio de terminoiogla especializada sobre coce-cocaina. Pag. 39 
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Otro factor relevante es la urbanizacién acelerada, producto de la migraci6n principaimente de 

jévenes que buscar mejores oportunidades y empieos. Los efectos de esta urbanizacidn es ta 

formacién de cinturones de pobreza fuera de las grandes ciudades que en ia mayoria de-las veces 

se traduce en lugares carentes de servicios y planeacién, consiguientemente de riesgos para la 

Salud y la propagaci6n del uso y abuso de drogas. 

El consumo de drogas est4 asociado, muchas de fas veces, a la problematica socioecondmica, fas 

escasas posibilidades de acceder a fa educacidn, la salud, ef trabajo, la recreacién, en si, a un 

nivel de vida que permita el desarrollo integral de nifios y jévenes. 

4.9 OIFERENCIAS ENTRE EL USO Y CONSUMO DE LA HOJA OE COCA Y LA COCAINA: 

TRADICION Y MODERNIDAD 

En el capituto JI ya hemos hecho referencia a la evolucién de la hoja de coca en la historia de las 

culturas andinas, asi como de las controversias a las que ha dado lugar, sin embargo, en este 

momento lo que sé pretende es hacer una puntualizaci6n muy especifica sobre la diferencia que 

existe entre la hoja de coca y fa cocaina. 

Partiendo de la premisa de que ta hoja de coca como tal no representa ningun riesgo para ta salud 

de ios consumidores y que como tal ha estado presente en las culturas de fa region. 

Entre tas culturas andinas ef uSo que se le ha dado a la hoja de coca ha sido muy diverso, ha ido 

evolucionando, sin duda, pero manteniendo los usos tradicionaies. En este sentido, el aculticu o 

masticacién es ef uso més representativo. Consiste en que Jas hojas de coca son colocadas a un 

lado de la boca con una pequefia cantidad de sustancia alcatina elaborada con cenizas de una 

variedad de especies vegetales hasta formar un bole. Después se mantiene el bolo en la boca sin 

mascarlo sélo absorviendo de vez en cuando para extraer su jugo, cuando pierde el) sabor el bolo 

es eliminado. 

Otro de los usos tradicionales es el té de coca que se consumen las hojas de coca solas 0 

mezcladas con otras yerbas como es el caso del trimate en base a coca, ants y manzanilia, Tiene 

mucho éxito como remedio para problemas digestives y trastornos del recién flegado a fa altura. 

Ha sido industralizada en forma de bolsas filtrantes de fas que existen muchas marcas en ef 

mercado boliviano, e incluso algunas de ellas llevan el slogan “for export” o “calidad de 
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exportacién", fo que de alguna manera muestra e! empefio boliviano para exportar un producto 

Cuyo consumo es cotidiano en el pais. 

A partir de 1980 ingresaron al mercado boliviano una variedad de productos derivados de la hoja 

de coca entre ellos el vino de coca, galletas, goma de mascar, pomadas, jarabes medicinales y 

dentrificos. 

Un aspecto relevanie y que es necesario considerar es la poblacién, en este caso, en Bolivia, 

segdn ef Censo de 1950 (el ultimo en que se efectiio identificacién étnica) el 63% de fa poblacién 

es cultural y (ingiisticamente indigena. En et Censo de 1992 Ja poblacign total ascendid a 

6°420.792, dé la cual el 57.5% habita en el 4rea urbana y el 42.4% en el rural, otro dato que lanza 

este Censo es que 1'237,658 hablan aymara y 1'805.843 ef quechua. En esta poblacién el 

consumo de hoja de coca es més arraigado. 

€) aculli es una costumbre diaria practicada principalmente por los campesinos y habitantes 

turales y, por tanto, tiene una fuerte asociacién con fas culturas aymara y quechua que denominan 

et altiptana y los valles. Mientras que en tas ciudades el aculli es menos frecuente como conducta 

diaria y menos tolerado en cualquier situacién. Las clases populares urbanas ya sean obreros, 

artesanos, pequefios comerciantes, entre otros, siguen consumiendo la hoja de coca como en el 

campo. 

Otros de ios usos de fa coca es en velorios, entierros, fiestas de ios santos patronales y forma 

parte de las ofrendas que se hacen a los difuntos. Se masca coca en “las noches de martes y 

viernes, dias dedicados al culto de las espiritus terrestres y la brujeria matéfica; si se masca coca 

y fuma cigarros durante esas noches ninguna maidad ocurrira y mas bien se agradecera a estos 

espiritus que pueden proporcionar riqueza, come el “Tio” de las minas.”* 

Las minas es otro de jos mercados grandes de Ia coca, hay quienes afirman que la coca les ayuda 

a resistir el trabajo agotador € inclusive que ef bolo de hojas absorbe una parte del polvo y gases, 

funcionando como una especie de fitiro. Es mas, existe una explicacién mas profunda, la relacién 

  

* Se ie conoce como et “espiritu duefio de fos minerales”. Véase, Zambrana, Jebner. Op. Cit. Pag. 
246. 
2® Lema,.Ana Maria. Op. Cit. Pag. 23 

Wi



      

que se establece entre !os espiritus terrestres y ef espiritu duefio de los minerales conocido como 

el "Tio", 

Sin duda, Bolivia produce considerablemente mas coca que la que necesita para el consumo 

fradicional, pero esto va mas alla de simples cuestiones de cultura, aqui va impticito los beneficios 

econdémicos que la actividad del narcotrafico lleva consigo. 

Bolivia ha puesto en claro desde la ratificacidn de la Convencién de las Naciones Unidas contra el 

Trafico ilicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrépicas su reserva e inaplicabilidad en el caso 

de la hoja de coca, pues es imposibte tipificar como criminal el uso, consumo, pasesidn y cultive 

de hoja de coca, sin embargo, ha dispuesto una iegislacién para regirse conforme a normas 

internas, esta es, la Ley 1008 de! Régimen de Coca y Sustancias Controladas. El pais deja en 

claro que la coca por si misma no es un estupefaciente o sustancia sicotrépica; que su uso y 

consumo no causan aiteraciones siquicas o fisicas; que la hoja de coca tiene amplios usos 

medicinales amparados por la practica de la medicina tradicional; puede ser usada con fines 

industriales; pero sobre tado, ia hoja de coca es de usa y consumo generales en Bolivia y, por fo 

tanto, seria considerar a la mayoria de la poblacién como criminal.” 

>” Véase, Ministerio de interior. Subsecrefaria de Defensa Social. Responsabilidad compartida en 
Ja fucha contra ef narcotrafico. Pag. 43-44 
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CAPITULOV —POLITICAS INSTRUMENTADAS POR BOLIVIA Y ESTADOS UNIDOS EN EL 
MARCO DEL PROCESO COCA-COCAINA 

Bolivia, contrariamente a to que se podria pensar por su remota localizacion y por su aislamiento del 

resto de la regién, ha sido importante en diferentes momentos de ia historia para la politica exterior de 

Estados Unidos. 

En 1952, cuando dio inicio ta Revolucién boliviana, Estados Unidos le asigné una alta cuota de su 

Presupuesto de la asistencia exderior. A principios de los afios sesentas, Bolivia era el pais que recibia 

la mayor asistencia estadounidense per capita, que fe permitié implementar varios programas de ta 

Afianza para el Progreso. Después de ia ejecucién de Emesto “Che” Guevara (1967) la asistencia se 

redujo, sin embargo, a partir de la década de los ochenta, Bolivia vuelve a tener importancia por el 

aumento en Ja produccién de hoja de coca, suffato de cocaina y cocaina. 

La conformacién de una agenda bilateral Bolivia-Estados Unidos, entendida ésta como los acuerdos 

tematicos para las relaciones entre dos paises. Los asuntos, temas y cuestiones que vinculan a dos 

Estados y a sus respectivas sociedades a partir de intereses nacionales han dado lugar desde 1985 a 

jerarquizar las prioridades de esta relacién: Primero, !a estabilizacién econémica para io cual se 

implementé un nuevo modelo econdmico como sopone para ta construccién de la democracia. 

Segundo, ta lucha contra e} narcotrafico.”” 

La lucha contra el narcotrafico, como una prioridad, se explica desde e/ punto de vista de los Estados 

Unidos porque es el pais mas afectado por esta actividad. En 1994, fueron interceptados y 

decomisades 268.000 kg. de cocaina en territorio estadounidense, los cuales representan sequn 

calculos oficiales, tan sdlo un 10 a 20 por ciento de la cantidad total que llega a ingresar. Ademés, 

existen aproximadamente 11.7 millones de drogadictos regulares y 2.7 mitlones de adictos crénicos.””” 

Mas interesantes resultan los datos del estudio “E/ gasto de los consumidores estadounidenses en 

Grogas ilegales” realizado por un grupo privado de investigaciones a pedido expreso de la Casa Blanca, 

donde se afirma que el desemibolso en este rubro aicanzé tos 49.000 millones de délares, cifra que 

supera el Producto Intemo Bruto de Peri, Venezuela, Colombia, Idanda o Egipto. Se establece, 

  

°° Véase. Verdesoto Luis y Ardaya Gloria. Entre /a presién y ef concenso:escenarios Y previsiones para 
fa relacion Bolivia-Estados Unidos. P&g. 14 

79 Véase. Sucre José. Relaciones Bolivia-Estados Unidos: saliendo del ultimatum. 
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ademas, que en 1993 ios estadounidenses gastaron 31.000 millones de ddlares en cocaina, 9.000 

millones en macihuana, 7.006 millones en herofna y 2.000 millones en otros estupefacientes.”' 

Los temas de agenda que Estados Unidos plantea con respecto a Boiivia tiene como base ires ejes: 

droga, democracia y desarrollo. El interés de Estados Unidos en la democracia consiste en ta 

tecnificacién de ios procesos electorales, de! parfamento, de la justicia y de los partidos potiticos. El 

énfasis de estos temas depende y varia de los cambios de la administracidn de! gobierno 

estadounidense, sin embargo, las drogas han side una Constante @ influencia directa en los ates das 

temas, *° 

Sobre ia base de ta agenda es que Estados Unidos ha impulsado una serie de politicas consideradas 

de “interés nacional". La politica exterior de Estados Unidos se ha centrado desde 1980 en el combate 

al narcotrafica. La lucha conta ia cocaina, en el continente ha sido el moter que guia tas relaciones 

hacia Ja region. Desde fa perspectiva estadounidense elios son las victimas de fas drogas, sataniza a 

los cultivadores de coca, a los procesadores y productores de drogas, a los que distribuyen y a los que 

trafican. Sin embargo, poco se hace con los consumidores o al tavado de dinero proveniente del 

narcotrafico. 

Si bien durante e} gobiemo de Bush y Clinton se ha tratado de modificar esa percepcidn con Reagan ta 

demanda era el efecto directo de la mayor oferta de drogas en el mundo, por io tanto, la 

responsabilidad directa del problema recaia en fos paises productores de drogas. En efecto, para 

Washington el origen del problema de la cocaina se sitéa concretamente en Colombia, Pert y Bolivia. 

La lucha contra (a oferta de dragas de Reagan se basaba en la reduccién desde los centras de cultivo y 

produccién, La reduccién de cultivos era la opcién mas facil y menos costosa para minimizar ja 

cantidad de droga que ingresaba a Estados Unidos. Después se podria atacar el tréfico, distribucién, 

consumo y lavado de dinero, por ser mds complicados y con una carga de intereses que conllevan 

problemas serios. En 1989, la politica norteamericana giré, de ser una politica contraofertista viré hacia 

la multecalidad y la responsabilidad como la forma de enfrentac un fendémeno de grandes alcances 

como el narcotrafico. 

Ei narcotrafico visto desde {a 6ptica de Rosa del Olmo hace unos afios no representaba una amenaza 

a la seguridad nacional o ta soberania, mucho menos @ ta democracia. Actualmente, fa conformacién 

  

1! Véase, La Raz6n 31 de mayo de 1995. 
2? Yease. Verdesoto Luis y Ardaya Gloria. Op. Cit. Pag. 16



            

de grupos que manejan el trafico de drogas ha traspasado fas barreras de! enriquecimiento. En los 

paises tatinoamericanos se ha evidenciado en los ditimos afios la presencia de esos grupos en las 

instituciones pUblicas, han adquirido poder politico todo con miras a obtener proteccién para continuar 

con esta actividad. Existen multiples denuncias sobre vinculaciones del narcotrafico en el poder 

legislativa, judicial, en las fuerzas armadas, en la policia, como dirigentes politicos, empresarios, 

banquetos; entre otros. Otro factor de riesgo son los casos de Colombia y Peri, donde se han creado 

alianzas entre narcotraficantes y grupos armados generando niveles de violencia nunca vistos.7? 

§.1 ANTECEDENTES 

Generaimente, tas politicas antidrogas aplicadas en los paises que tienen alguna relacién con el 

proceso coca-cocaina han sido definidas por los Estados Unidos. 

Los esfuerzos de Estados Unidos por librarse de las drogas se remontan a muchos ajjos airas. En 

4909 se desaté una fucha frontal contra el opio, el Congreso de ese pais aprobd la Ley de Exclusién 

del Opio prohibiendo la importacién, distribucién y el uso del opio para fines no medicinales. Esta ley 

dio sustento a la ratificacién de la Conferencia de Shanghai, la cual no logré resultados practicos pero 

si desperté un movimiento internacional contra tas drogas.”"* 

Se afinma que “desde (ia Conferencia de Shanghai) bajo el liderazgo de Estados Unidos, se ha ido 

generando una preocupacién cada vez mayor por regular ja produccidn, el trafico y el consumo de una 

seétie de sustancias alteradoras de la conciencia, mas conocidas como drogas. E! resultado ha sido fa 

proliferacién de Convenciones, Convenios, Protocolos y Acuerdos internacionaies, asi como multiples 

leyes nacionales para instrumentarlo, a to fargo del siglo actual’”’* 

En 1914, Estados Unidos aprueba la Ley de Narcéticos Harrison’ que prohibla la compra, venta, 

prescripcién, posesién y uso de hojas de amapoia y coca, ademas de compuestos, manufacturas, 

sales, derivados o preparaciones hechas con derivados de las mismas, excepto de aquellas realizadas 

  

23 Yéase, Del Olmo, Rosa. Las relaciones intemacionales de fa cocaina. Pag. 129 
24 Véase. Recabado, José Femando. Estados Unidos contra las drogas. Pag. 45 
215 ¥éase. Del Olmo Rosa Drogas: distorsiones y realidades. Pag. 82 
* Se puede considerar la Ley Harrison como una consecuencia de la Convencién de La Haya, de 1912, 

que exigia a sus signatarios imponer una legisiacion intema que controlara et abasto y distribucién de 

narcétices. Véase. Musto David. Pautas en ef abuso de drogas y fa respuesta de fos Estados Unidos en 

Smith, Peter. Combate a las drogas en América. Pag. 74 
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con propésitos médicos.*"° A fin de asegurar su cumplimiento se establecié un sistema de registros. 

licencias y pago de impuestos para aquellas personas que participaban en e! comercio tegal de drogas. 

El gobierno estadounidense continuo en la misma linea y en 1936 aprobo la Convencién para la 

Supresién del Trafica Wlicitte de Drogas Peligrasas que tuvo gran importancia, pues identificd las 

distintas actividades de} fenémeno de ias drogas y definié a! trafico intemacional ilegai de narcéticos 

como un delito de caracter intemacionai. 

En e! marco de ias Naciones Unidas, se creé en 1946, la Comisién de Estupefacientes con ef objeto de 

promover la cooperacién intemacional en la fiscalizaci6n y el control del trafico de éstupefacientes. 

En 1961, la Convencién Unica sobre Estupefacientes incorporé a ia hoja de coca como una droga y, 

por tanto, se penaliz6 su produccién y comercio fijando 25 afios para erradicar totalmente los cultivos 

de este producto. Se establecié que et consumo, incluso en forma natural, representaba una grave 

adiecién”” 

La Convencién de las Naciones Unidas contra el Trafico iicito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrépicas fue aprobada en Viena e} 20 de diciembre de 1988, haciendo patente ta necesidad de la 

comunidad internacional de fortalecer y complementar las medidas tomadas por la Convencion Unica 

de 1961 sobre Estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971, tomando en 

consideracién que el fendémeno de las drogas es dindmico. 

Como una respuesta a la Convencién de Viena de 1988 se crea la Junta intemacionat de Fiscalizacion 

de Estupefacientes (JIFE), compuesta por quimicos, abogados y policias que’ califican et 

comportamiento de! consumo y elaboracién de jas drogas naturales y sintéticas. 

5.1.1 DICTADURAS (1971-1981) 

Durante afios fa politica exterior del gobiemo estadounidense estuvo dirigida a combatir todos ios 

factores extracontinentales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. £1 propésito 

fundamental de la politica de fos Estados Unidos hacia el continente americano era excuir toda 

  

26 Yéase, Rocabado, José Femando. Op. Cit. Pag. 49 
2" Véase, Lasema, Roberto. Las drogas y ef ajuste en Bolivia. Pag. 3 
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influencia soviética y eliminar cualquier amenaza comunista, por !o que, considerd oportuna fortalecer 

las fuerzas armadas.como ocurrié en la mayoria de los paises centro y sudamericanos.”* 

Bolivia, no fue ta excepcién, después de ia Revolucién de 1952 ias fuerzas atmadas fueron 

dr4sticamente reducidas por {0 que fa ayuda econémica estadaunidense estuvo condicionada al 

fortalecimiento del ejército boliviano. Para fines de esa década y principios de los setenta Bolivia era el 

pais sudamericano con fa ayuda militar estadounidense mas alta.” 

La linea de accién del Departamento de Estado de los Estados Unidos definia cinco objetives: 

"1) fortaiecer (a actividad de Ia misién militar de Estades Unidos; 

2) incrementar los programas de entrenamiento de los oficiales bolivianos en Estados Unidos; 

3) considerar donaciones de ayuda militar para Bolivia, con el objeto de mantener un ejército 

actuatizade y con la fuerza requerida para la seguridad interna; 

4) idear recursos efectivos para civiles y oficiales militares, para influir sobre los lideres dei Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR), particularmente, en aquellos que estan en posiciones ciaves del 

gobiemo, para que confien en ef ejércite y para debilitar a la milicia civil; 

5) idear recursos para reaizar el prestigio del ejército botiviano, tales como; condecorar a altos oficiales 

cuando sea posible; programar visitas a Bolivia de altas figuras militares norteamericanas; invitar a 

Estados Unidos a militares bolivianos de alto rango como visitantes oficiales, etc."”° 

Las siguientes dos décadas estuvieron enmarcadas en la doctrina de la seguridad nacional, durante la 

cual Bolivia fue uno de los principales receptores de la asistencia de la Alianza para el Progreso, que 

fundamentalmente impuisaba la construccién de la democracia y la reformma econdmica, al mismo 

tiempo que a estructuracién del ejército para combatir el comunisme. El objetivo primordial de ta 

asistencia otorgada a {os paises latinoamericanos via Alianza para el Progreso estaba dirigida a 

prevenir cualquier apayo a la Revolucién Cubana. 

A partic de la Revolucién de 1952 se intenté fornular ef “proyecto nacional” encabezado por el MNR 

que se vino abajo por el saqueo de las arcas fiscales, beneficiando sdio a un grupo pequeho que entre 

1956 y 1964 se apoderd de varias minas de estaflo, det comercio y de la banca. A esto se sumé la 

ruptura con la clase obrera que los habia apoyado en su propdsito de reconstruccién nacional. 

  

2" Véase. Bascopé, René. Op. Cit. Pags. 44-45 
?° Véase, ibidem 
2 Véase, Gamarra Eduardo. Enire la droga y ja democracia. Pag. 15-16 
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La necesidad de exterminar cualquier indicio del proyecto popular fue determinante para que ei 

gobierno de Estados Unidos apoyara al General Barrientos a tlegar al poder a través de un galpe de 

Estado. Estados Unidos habia percibido que en Bolivia era viable una revolucién socialista por las 

condiciones de extrema pobreza, discriminacién étnica y las movilizaciones sociales y de aiguna forma 

se corria el riesgo de un foco qguerrillero por ia presencia del “Che” Guevara, por lo que no era 

estratégico fomentar democracias que estaban en peligro de ser derrocadas. El interés del gobierno 

estadounidense a Jas dictadyras estuve centrado en que ellas lograran superar el peligro del 

comunismo. 

En plena Guerra Fria, Estados Unidos intensificé el programa de accion civica,” a través de ta cual se 

fermaron gran parte de ios militares que gobernaron muchas dictaduras latinoamericanas. En Bolivia se 

propicié una década de dictaduras militares. 

A fines de los sesentas y comienzos de los setentas en Bolivia se instauré un gobierno militar de 

caracter popular encabezados por fos generates Alfredo Ovando Candia y Juan José Torres, los cuaies 

intentaron integrarse al movimiento de los paises No Alineados, y ademas buscaron un acercamiento 

con la Unidn Soviética a fin de liberarse de la influencia estadounidense. Sin embargo, éste gobierno 

dura poco tiempo, sucumbiendo ante e! goipe militar del general Hugo Banzer Suarez ei 21 de agosto 

de 1971.7 

A pesar de la importancia del narcotrafico,-este continuaba siendo un tema secundario, la prioridad 

era ja lucha contra los comunistas. En este sentido, ef gobierno del general Banzer cumptia 

implementando fa doctrina de seguridad nacional. Bolivia era estratégica.U desde la dptica del gobiemo 

estadounidense porque “los eventos dentro de Bolivia tienen un gran impacto en Ja comunidad 

tatinoamericana, debido a su ubicacién geografica en Sudamérica. La estabilidad politica ha sido e) 

“Por accién civica Se entiende segin los manuaies dei Departamento de Defensa de Estados Unidos 
de 1960 ‘la utilizacién de fuerzas militares preponderantemente locales en los proyectos Utlies para la 

pobiacién iocal a todos jos niveles, tales como ja educaci6n, entrenarmiento, trabajos piblicos, 
agricuitura, transporte, cornunicacion, Saiud, saneamiento y otros, contribuye al desarrollo econémico y 
social, io cual también puede mejorar ta posicién de las fuerzas mililares dentro de ta pobiacién. Las 
fuerzas norteamericanas pueden, en ocasiones, asesorar 0 comprometerse en acciones Civicas 
Thilitares en regiones extranjeras” /bidem. Pag. 168 
=! Yéase, Bascopé, René. Op. Cit. Pg. 52 
“La revolucién cubana puso en evidencia e} narcotrafico, Durante afios Cuba fue ef centro de 
fabricacién clandesiina de cocaina. Entre 1959 y 1960 muchos narcotraficantes cubanos que tenian su 
centro de operaciones en La Habana emigraron a Estados Unidos, México y Colombia. Véase. 
Gamarra, Eduardo. Op Cit. Pag. 19 
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objetivo de Estados Unidos en Bolivia y, desde la revotucién de agosto de 1971, esta estabilidad ha 

aumentado”” 

La estabilidad politica era considerada como una lucha frontal contra el comunismo, pero, 

gradualmente, se pudo ver que el narcotrdfico adquiria dimensiones cada vez mayores, saltaron a la 

luz que importantes miembros del gobierno estaban implicados en (a industria de la cacaina. 

Sin embargo, Jas dimensiones reates del problema atin no eran percibidas por Estados Unidos, pues 

continuaba otorgando asistencia econémica. En 1973 Bolivia recibié 224 millones de délares para Ja 

lucha contra las drogas. 

Las politicas del gobiemo boliviano se habian basado en fa creacién de la Direccién Nacional para et 

Control de Sustancias peligrosas (DNCS), a cargo dei Ministerio del Interior, encargada def controt de 

los cultivos de coca y jos problemas de prevencién de! abuso de drogas. En 1973, mediante Decreto 

Ley 11245, el gobiemo de Banzer puso en vigencia la Ley Nacional de Control de Sustancias 

Peligrosas. . 

El gobiemo estadounidense, por su parte, en 1975 fundd un programa piloto con el objetivo de 

identificar tos cultivos de coca, con !a idea de que los productores de coca aceptarian sustituir sus 

cultivos por otros legales. Este programa fue avalado por el general Banzer en 1976, siempre y cuando 

Estados Unidos se comprometiera a continuar dando asistencia econdmica a Bolivia, a cambio et! 

gobierno boliviano ampliaria sus investigaciones sobre ios cultivos alternativos y ratificaria la 

Convencién Unica sobre Estupefacientes de 1961, donde se establecia que para 1990 Bolivia deberia 

erradicar todos los cultivos de coca, excepto aquellos destinados a Ja industria farmacéutica y usos 

tradicionales. 

Pese a las implicaciones det gobierns boliviano con ef narcotrafico, Estados Unidos doté de 5 millones 

de délares a Bolivia para ta creacién el proyecto de Desarrollo Chapare-Yungas (PRODES) a fin de 

estudiar cultivos altemativos a ia coca y proponer opciones que posibiliten su erradicacian.”? Sin 

222 Inidem, Pag. 21 
* Por ejemplo en 1973 un grupo de agentes de {a interpol y de (a Direccién de Investigacién Nacional 
de Bolivia se reunié con el maximo jefe de la organizacién policiaca para informace sobre el resultado 

de una investigacién en la cuat uno de los agentes de fa interpol habia logrado “amarar’ una compra 
de droga, Pero, cuando el negocio estaba a punto de cerrarse y tomar las medidas necesarias se supo 
que el duefio de la droga era el Ministro de Salud. Después de este informe, se ordené la suspencién 
de los operativos y se pidié a los agentes que olvidaran el episodio. Véase, Bascopé. Op. Cit. Pag. 59 
= Yéase, Gamarra Eduardo. Op. Cit. Pag. 23 
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embargo, a fines de la década no se registré ninguna reduccién en ia produccién de coca, por el 

contrario ios productores del Chapare cada vez ms dejaban de tado los cultivos tradicionafes para 

remplazarios por cocales. 

La alianza entre militares y narcotréfico planted la ejecucién del proyecto de la cocaina, mas aun segdn 

afirmaciones de René Bascopé “el gobiemo del general Banzer planed cuidadosamente ja explotacioén 

de la veta blanca descubierta a partir de ia hacienda Paraparau de Valverde Barbery, Mario Adett 

Zamora,” Klaus Altmann-Barbie™” y otras elementos mas” 72 

Entre agosto de 1979 y julio de 1980 Bolivia vivié un interludio democratico. Las presiones de Estados 

Unidos condujeron a que la dictadura de Banzer aceptara un proceso electoral que propiciara ja 

democracia. Empero, este proceso refiejé el grado de conexién que existia entre el ejército ye 

narcotrafico, ademas puso de manifiesto la violacién de los derechos humanos en forma alarmante y ta 
organizacién de grupos paramilitares vinculados a las Fuerzas Armadas. Esto se hizo evidente con las 

acusaciones del sacerdote catélico y Director del seminario Aqui, Luis Espinal, quien habia amenazado 

con revelar los nombres de los militares involucrados en Ja industria de la cocaina y otras formas de 

corrupcién, tales acusaciones fueron frenadas con su secuestro y Su posterior asesinato. 

Durante este periode en ef gobierno interino del general Padilla Arancibia se aprobo el Decreto Ley 

16562 que excluia a ia hoja de coca de Ia lista de estupefacientes. Esta Jey hacia referencia a los 

cultives excedentarios ¢ ilegales en ef sentido que quedaba prohibido “reatizar cultivos de arbustos de 

ja coca en nuevas areas de! teritorio nacional, no pudiendo extenderse los que a la fecha existian de 

acuerde al empadronamiente de productares reatizande por ja ONCSP en 1977" Mediante e! Decreto 

11245, Banzer habia instruido el registro y empadronamiento de tos cultivadores de hoja de coca. 

* Ministro de Salud durante el gobiemo det generat Banzer 
”* Ministro det Interior durante el gobiema del general Banzer 
“ Aleman nazi, jefe de la Gestapo de Lyon que se escondia en Bolivia y Perd para no ser enjuiciado 
“ Entre estos no sélo se cuenta a militares sino familiares y amigos del genera! Banzer, por ejemplo: 
- Willy Banzer Ojopi. Duefio de ta hacienda “Los tajibos"; aparentemente es un prdspero agroindustrial. 
Posee una gigantesca despepitadora de algodén y varios tractores. En sus tierras funcionan 
simultaneamente 18 fabricas clandestinas de pasta basica. Los registros de la DEA fo consignan como 
uno de tos principates narcotraficantes del mundo. Es hermano de Hugo Banzer 
- Roberto Suarez Gémez. Consignado por la DEA como narcotraficante, Propietario de dos haciendas 
en la region, debide a concesiones agrarias del general Hugo Banzer. Primo hermano del corone? Luis 
Arce Gomez . 
+ Alfredo Gutiérrez. Otro de Jos terratenientes favorecido por los decretos del general Banzer. Fue 
detenido en Miami. 
Estos entre ofros personajes. Véase. Bascopé, René. Op Cit. Pag. 74-75 
™ Véase. ibidem. Pag. 73 
=* Véase. Quiroga, Jasé. Op Cit, Pag. 57 
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Et proceso electoral habia enfrentado a ta coalicién Unidad Democratica y Popular (UDP) con Siles 

Zuazo a la caheza; a la coalicidn Movimiento Nacionatista Revolucionario {MNR) encabezada por 

Victor Paz Estenssoro; a Ja coalicién Accién Democratica Nacionalista (ADN) dirigida por ef generat 

Huge Banzer Suarez y al Partido Sccialista Uno, lidereado por Marcelo Quiroga Santacruz. Después de 

una contienda impregnada de incidentes como el fraude a favor de Banzer, Hemadn Siles Zuazo obtuyo 

e1 primer fugar, pero no la mayoria necesaria para alcanzar la presidencia de manera directa, por lo que 

tenta que buscar la alianza con otros partidos. Paz Estenssoro acepté apoyar a Siles para evitar que et 

ejército nuevamente tomara el poder. Quiroga Santacruz, sélo daria su apoyo de considerario 

necesario. 

Pese a este escenario que posibilitaba el inicio de yun gobiemo democratico, veinte dias antes de que 

Siles asumiera la presidencia con el respaldo de la coalicién izquierdista UDP, el ejército cocupsé Jas 

calles. Et golpe estuvo apoyado y financiado por el ejército argentino y per uno de los principales 

barones de la droga, Roberta Suarez. Opiniones, como las de Michael Levine, ex agente de ia CIA 

Manifiestan que la CIA estuvo atras de la planificacion, gestacién-y ejecucién det “goipe de ta cocaina’, 

entre otras cosas explica que James Carter no gozaba de popularidad al interior de esa organizacion 

de inteligencia, es mas, en criterio de la CIA Ia politica antidrogas de ta gestién de Carter fue mala 

sobre todo cuando afirmé que la cocaina podia considerarse como la mas benigna de las drogas 

ilicitas. El objetivo de la CIA, en otras palabras era impedir ta reeleccién de Carter apoyando ja 

campaha de Reagan.”* : 

El 17 de julio de 1980, el general Luis Garcia Meza tomé ef mando del pais, junto con ef coranel Luis 

Arce Gomez, con lo que se considera “e} primer gobierno abiertamente narcomilitar en iatinoamérica™ 

El gobierno estadounidense habia advertido el peligro que representaba un nuevo golpe de estado por 

el nexe entre el narcotrafice y los militares y, en este sentido, se habla manifestado retirar toda ja 

asistencia de su gobierno si el golpe prosperaba.” No fue sorpresivo, entonces, que las relaciones entre 

Bolivia y Estados Unidos quedaran suspendidas entre julio de 1980 y noviembre de 1981, 

sestableciéndose con fa liegada de Reagan al gobierno. Para el Ministro del Interior, Luis Arce las 

  

6 Véase, Levine Michael. La guerra faisa. Pg. 62-63 
* Véase, Gamarra, Eduardo. Op. Cit. Pag. 25 
“ Cuando el golpe ya era un hecho Carter ordens él! retiro de 200 millones de dolares de ayuda y el 
cierre de tas oficinas de fa DEA. Véase. Zambrana, Jebner. Op. Cit. Pag. 238 
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medidas tomadas por Carter reflejaban su apoyo al comunismo y acuso que con et retiro de la 

asistencia Carter seria el Unico culpable de! aumento en el consumo de cocaina en Estados Unidos. ~ 

En agosto de 1981, el general Garcia Meza es derrocado por una Junta Militar. Al interior de las 

Fuerzas Armadas se fueron presentando una serie de pugnas, entre las cuales afioré una visién 

democratica preocupada por preservar el honor institucional y buscando el retiro de los militares de la , 

Politica. En septiembre det mismo afio uno dé los miembros de esia Junta, el general Ceiso Torrelio, 

asumié la presidencia con el apoyo de Estados Unidos quien lo veia como la persona menos ligada al 

narcotrafico. Después fue sustituido por ei general Guido Vildoso quien fue ei encargado de transmitir 

el mando al Dr. Heman Siles Zuazo.* 

Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se restablecieron cuando se nombré al embajader 

estadounidense en Bolivia, Edwin Corr, ex Subsecretario de Estado. Corr jugo un papel importante en 

las negociaciones para que el ejércite entregaré el gabierno al ganador de las elecciones de 1980. 

§.1.1.1 ANALISIS Y EVALUACION 

Las dictaduras en América Latina respondieron a una coyuntura internacional, a la defensa de 

intereses ajenos a los paises que cayeron bajo estos régimenes. En el caso de Bolivia se atribuye a 

Estados Unidos mas de una década de militarismo que trajo como consecuencia una aguda crisis 

econdémica, la violacién a fos derechos nhumanos y todo fo que ello conlleva, particularmente et 

crecimiento de la oferta y demanda de cocaina. 

Durante fa dictadura dei general Banzer que va de 1971 a 1979, Jos cultivos de hoja de coca se 

cuadruplicaron, pasaron de 5.430 hectaéreas a 20, 833. (Véase cuadro N° 55) A pesar de que Banzer 

impulsé diferentes politicas ncaminadas a su reduccion, las cifras demuesiran que jas politicas sélo 

fueron de forma y no de fondo. 

Pero, lo mas significativo durante este periodo es que Bolivia ingresa al proceso coca-cocaina, dejé de 

ser solamente el pais cultivador de hoja de coca a productor de pasta base, sulfato y clorhidrato de 

cocaina. Es el momento, también, en que se conforman importantes grupos dedicadas at trafico de 

  

“ Se comenta que en esta ocasién Arce Gomez también prometié “inundar Estados Unidos con 
cocaina. 
=8 Véase. Gamarra, Eduardo Op. Cit. Pag. 26 
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drogas en el oriente boliviano, redes que permitian insertarse como abastecedores de jos carteles 

cotombianas. 

En este sentido, René Bascopé afirma que “ta organizacién militar-burguersa se dio a la tarea de crear 

un nuevo eje en el departarnento de Beni (este nuevo eje presentaba) ciertas desventajas por la 

relativa dificuttad de proveerse de hojas de coca por estar distante del Chapare y mucho mas distante 

de fos Yungas, sin embargo, resultaba menos susceptible de cualquier intrusion. Otra ventaja significa 

ja profusién de pistas naturales de avionetas y el casi nulo contro) aéreo en ia regién. Este hecho 

permite la total tibertad de movimiento para contrabande de sulfate de cocaina, con vuelos directos 

hasta los lugares claves de Brasil, Colombia y Venezuela (...) Por otra parte, este eje de la organizacién 

de la cocaina en Bolivia esté hegemonizado por fos militares, dado que la mayoria de haciendas de !a 

regién pertenecen a altos jefes de las Fuerzas Armadas, por concesiones del gobierno de! Generat 

Banzer’? 

Entre 1979 y 1981,.cuando se intenta consolidar un gobierno democratico, marcade por Ia inestabilidad 

politica, también fue importante ef crecimiento de {os cultivos de coca. En 1979 existian 20,833 

hectdreas.y en 1981 flegaron a 28.308. (Véase cuadro N° 56) En este periodo el crecimiento se debe a 

que existia una mayor preocupacién por resolver !os conflictos de lucha por el poder, en llevar a cabo 

elecciones timpias que permitieran ingresar a la democracia que cumplir con las metas de control y 

erradicacion de cultivos de hoja de coca. 

2 Bascopé, René. Op. Cit, Pags. 90-91 
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1971 5430 

1972 6140 

1973 7160 

1974 7800, 

1975 41285) 

1976 12000 

1977 12300 
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1979 20833   
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Cuadro N° 55 

Bolivia: Cultivos de hoja de coca 
1971-1979 
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Cuadro N° §6 
Bolivia: Cultivos de hoja de coca 

1979-1981 
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De 1981 a 1982, en un afio de la dictadura de Garcia Meza los cultivas pasaron de 28.308 hectareas a 

35,269. (Véase cuadro N° $7) En 1981 se producian 63,574 toneladas de hoja de coca, de Jas cuales el 

42.6 por ciento eran para usos legales y 57.3 por cienta para ilegales. En 1982, la produccidn tue de 

65.016 representando el 41.1 por ciento a ios cultivos para usos iegales y 58.8 por ciento para ios 

ilegales. Hay que recordar que este gobiemo fue considerado como un “narcogobiemno” y por el cual las 

telaciones dipiomaticas con Estados Unidos y otros paises fueron suspendidas. 

En Estados Unidos, por su parte, si bien en la década de fos setenta habia apoyado a los gobiernos 

militares por considerarlos parte de su estrategia de seguridad nacional, a fines de esa década y 

principios de los ochentas comienz6 a impulsar y fomentar una corriente democratica en los paises 

tatinoamericanos, ei gobiemo de James Carter dio signos democraticos y Vi6 el crecimiento de Ja oferta 

de cocaina en Estados Unidos como una consecuencia de la economia de la cocaina fomentada por 

Jos gobiernos militares latincamericanos, ain mas, amenazé con retirar ia ayuda econdémica, en ef caso 

de Bolivia esta medida se cumplié cuando se frend el proceso democratico gestado en 1980. Sin 

embargo, las iniciativas de Carter no llegaron lejos, pues las elecciones estadounidense dieron (a 

victoria a Ronald Reagan. 

Hay autores como Jebner Zambrana que afirman que el golpe de Garcia Meza fue parte de las lineas 

internacionaies de accion de ia estrategia de campafia det entonces candidato a la presidencia, Ronald 

Reagan. Entre otras basa su afirmacién en las revelaciones de Michael Levine, como por ejemplo, que 

el gobierno que debia tomar posesién el 6 de agosto de 1980 era de iendencia izquierdista y que el 

entonces presidente Carter no gozaba de popularidad en la CIA.” El objetivo era desprestigiar la imagen 

de Carter y asi evitar su reeieccién. Esta estrategia se apoyo también en sucesos como fa fuga de 

cubanos de la bahia Mariel, donde el gobierno de Castro aproveché para sacar de su pais a un 

contingente de personas procedente de carceles y hospitales psiquiatricos, lo que provocd confiictos 

sociates en Estados Unidos; ademas dei fracaso de tas negociaciones para liberar a rehenes 

americands secuestrados por ordenes de} Ayatoih Kjomeini.™ 

Reagan gané las elecciones de noviembre de 1980, sabiendo que asi corno habia logrado llevar at 

poder a un grupo de militares en Bolivia podia perfectamente desdestabilizario a través de la supresién 

de recursos econémices y la presién democratica intemacional. Con el golpe militar de Garcia Meza 

Bolivia fue aislada internacionaimente por ia constante violacién a los derechos humanos. 

  

“La CIA junto con el ejército argentino y el financiamiento de Roberto Suarez, ayudaron a los militares 
en ef golpe de Estado de 1980 

 Véase, Zambrana, Jebner. Op. Cit. Pag. 235-237
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Bolivia: Cultivos de hoja de coca 
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La politica antinarcéticos de Estados Unidos durante la administracién Reagan fue cara. La oferta 

debia ser disminuida desde ios paises de origen, consideraba que el problema fundamentai de las 

drogas estaba en su produccién y, por tanto, en las materias primas necesalias para su elaboracion. 

Plantes ta erradicacion total de Ios cultivos de coca como una medida indispensable para reducir ta 

oferta de cocaina. 

5.2 PROCESO DEMOCRATICO: INFLUENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN LA 

INSTRUMENTACION DE POLITICAS ANTINARCOTICOS 

La lucha antidrogas, emprendida por ei gobiemo de Estados Unidos, puso de manifiesto muchos 

problemas. Por un lado, impuls6 un proceso de gtobalizacién juridica en donde se pretende uniformar 

las legislaciones con ei pretexto de que ei “problema es mundiat” y como consecuencia, aumentan 10s 

mecanismos coercitivos de tos Estados sobre tos ciudadanos. 

En el caso boliviano en mas de una ocasion se ha vulnerado ta soberania. Partiendo que fa agenda 

bilateral es definida casi uniiateralmente y donde se evidencia las diferencias y asimetrias de} poder. En 

opinion de Rati Barrios “Estados Unidos controja fa decisién gubernamental en materia de fucha 

contra e) narcotrafico, porque maneja los recursos de sancién segin ef comportamiento y logros 

W232 botivianos en ta lucha contra las Grogas' 

Con mayor claridad, esta sitvacién es explicada por el Ministro de Relaciones Exteriores del presidente 

Sanchez de Lozada en una entrevista al periédico Los Tiempos, “Bolivia sigue la direccién marcada por 

Estados Unidos en ta lucha contra et narcotrafico” en fa erradicacién de cultivos de hoja de coca y ala 

suscriptién de un nuevo tratado de extradici6n. 

Dese 1992 hay iemas que han sido discutidos acaloradamente por sus implicaciones en {a opinion 

publica boliviana. La militarizacion de ta lucha contra el narcotrafico impulsada principalmente por 

Reagan es un tema delicado para Bolivia, La certificacion, iniciada desde 1986, como un mecanismo 

interno dei gobierno estadounidense para evaluar qué tanto han colaborado con Estados Unidos fos 

paises productores y de transite de las drogas. Estos y otros temas vuineran la autonomia y soberania 

de fas naciones. 

En ei caso de Bolivia sélo en contadas ocasiones se puede hablar de una autonomia en fa 

implementacion de politicas antinarcéticos, fas mas de las veces éstas respanden a fos intereses 

  

>| Barrios, Raul. La Guerra contra las drogas en Bolivia: Aigunas consecuencias politicas. Pag. 3 
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estadounidenses. La joven democracia boliviana puede ver en la gestién de Paz Zamora las iniciativas 

mas auténomas, pero al paso de los afios pierden su credibilidad cuando a ese gobierno se le 

atribuyen vincutos con ei narcotrafico. En este sentido, al expresidente y a varios miembros de su 

partido fe fueron retiradas sus visas de ingreso a Estados Unidos, como llamaria Jebner Zambrana una 

“descertificacion” aplicada a personas, que por muchos analistas ha sido considerada como un pago de 

cueritas por no haber acatado a cabalidad los compromisos con Esiados Unidos. 

5.2.1 HERNAN SILES ZUAZO (1982-1985) 

Ei gobiemoa de Heman Siles Zuaza heredé un pais que intentaba iniciar ta construccién de la 

democracia, con una crisis econémica y politica severa, con retraso en el pago de la deuda extema, 

déficit en ja balanza de pagos y Ja presién de fas instituciones financieras internacionales. En el plano 

politico tenia que enfrentar a un cuerpe legislative controlada por el ADN y por ef MNR que bloqueaban 

todas sus iniciativas. Las medidas para enfrentar ia crisis estaban encaminadas a desdolarizar la 

economia con lo qué ocasionaron una hiperinflacién. Este periodo tiene gran importancia porque marca 

la peor crisis econémica en la histaria de Bolivia, la inflacién atcanz6 una cifra anual de 26.000 por 

ciento. * 

Los movimientos migratarios fueran impulsadas por la prolongada sequia en los campos del altiplano y 

por el cierre de aigunas minas de estafio, producto del colapso de éste producto en et mercado 

internacional, lo que motivo que un numero importante de campesinos y mineros emigraran a los vatles 

tropicales, donde el cultive de coca era una buena alternativa. 

Durante este gobierno Se implementaron una serie de politicas que intentaban dar fe de la voluntad 

gubemamental en la lucha contra las drogas. 

Como primera medida en 1981, mediante Decreto Ley 18714 se implementé ia Ley de Control y Lucha 

contra Sustancias Petigrosas, donde ei objetivo esencial era “privar de ia materia prima a los 

fabricantes de cocaina” a través del monopolic estatal en la compra de hojas de coca a ios 

productores. Para cumplir con este objetivo se crearon ios centros de acopio donde los productores 

estaban obligados a vender las hojas de coca, ademas quedaba prohibido el transporte de coca por 

cualquier medio que no esté directamente controlado por las autoridades de la Direccion Nacional de 

Control y Fiscalizacién de ta Comercializacién de {as hojas de coca. 233 

  

= Yéase. Gamara, Eduardo. Op Git. Pag. 28 
> Yease. Quiroga José. Op. Cit. Pag. 57 
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De 1962 a 1985, el gobiemo cred: varias organizaciones como ta Unidad Movil de Patruliaje Rurat 

(UMOPAR), ademas de ta Direccién de Reduccién de Coca (DIRECO) para ilevar adelante programas 

de erradicacién e interdiccién. Se creé también la Secretaria para el Desarrollo del Trépico encargada 

de dirigir los programas de sustitucién de cultivos. En 1985, el gobierno de Siles aprobé el Régimen 

Legal de Control de Sustancias Peligrosas. Este documento es considerado como un esfuerzo para 

ordenar ta gran diversidad de normas, Jeyes, decretos y reglamentos que en vez de facilitar ia lucha 

antidrogas la entorpecian. 7" 

Por su parte, ef presidente de Estados Unidos, Ronaid Reagan enfocé ef problema de fas drogas desde 

et principio como una guerra frontal. E} éntasis de 1a politica antinarcéticos de ese pais fue el ataque a 

los componentes de la oferta nacional e internacional de drogas, marginando a Ja demanda. 

En 1981, ef presidente Reagan firmd la Orden Ejecutiva 12333, autorizando Ja pafticipacién y 

Colaboracién de las agencias de inteligencia norteamericanas en actividades de investigacién para ta 

ejecucién de acciones de interdiccion. 

La militarizacién es parte det lenguaje de ta administracién Reagan, mas aun cuando el trafico ilegat de 

drogas €s definido como una amenaza para ia seguridad nacional de ese pais y a ios sistemas 

democraticos del continente.** 

En 1984 se da a conocer la Estrategia Nacional, el documento mas importante de la administracién 

Reagan, donde se establecen las prioridades de {a politica norteamericana en materia de drogas. Los 

cinco elementos fundamentales de dicha politica eran: 

“1) cooperacién intemacional para el controi de narcotrafico: 

2) aplicacién de la ley doméstica e internacional, 

3) prevencidn a través del conocimiento y ta accién tegal det abuso de drogas; 

4) tratamiento y rehabilitaci6n médica; 

5) investigacién cientifica dirigida a las causas, tratamiento y entendimiento del problema.” 

“4 Véase. Lasema, Roberto. Op Cit. Pag. 9 
>* Véase. Rocabado, José. Op. Cit. Pag. 87 
25 Ihidem. Pag. 89 

170



  

  

La estrategia hacia énfasis en que la prioridad era “llevar todos los recursos de los gobiemos federal, 

estatal y local para detener las drogas donde sean Cuitivadas, procesadas, transportadas y usadas, y 

aprehender y enjuiciar a los responsables de transportar y distribuir drogas ilegales, como también a 

los que financian y organizan.”’ En otras palabras, la aplicacién de la ley estaba dirigida a los 

programas de interdiccién antes que tas drogas lleguen a las fronteras de Estados Unidos. 

La supervisién del cumplimiento de las politicas norteamericanas por Bolivia estuvo a cargo de! 

embajador Corr, y en algunas ocasiones, su participacién en fas negociaciones fue trascerdental, por 

ejemplo cuando ei gobieme de Estados Unidos insistia en la erradicaci6n total de los cultivos de coca y 

en que $e incluyera, a ia coca como itegal en la legislacién nacional, ef embajador argument a su 

gobierno que una medida de ese tipo tendria como consecuencia la oposicidn de jos campesinos, no 

hay que olvidar que durante este gobierno se consolidaron Jos sindicatos de productores de coca que 

Cobrarian mayor importancia con e} paso de! tiempo y que han sido los mas arduos opositores a ia 

erradicacién de los cocales. 

Las acciones del gobiemo boliviano para demostrar su voluntad en [a lucha antidrogas se manifestaron 

de diferentes formas. En 1984, el ejército ingresé al Chapare, considerada una regién sin ley, sin 

embargo, fa anticipada Publicidad alerté a los traficantes. Empero, de esta operacién destaca !a 

incursién det ejército en la guerra antidrogas. 

Pese a. los esfuerzos democraticos de Siles ain quedaban rezagos de la dictadura que no habia 

logrado vencer, en muchas ocasiones fue puesta en duda su voluntad de terminar con el narcotrafico 

sobre todo porque durante su gobiemo no se proceso a ningtin miembro de las dictaduras, por et 

contrario penmitié que el ejército depurara sus filas y en el caso de Garcia Meza y Arce Gémez fueron 

encubiertos y enviados al exterior. Adem&s se supo que el jefe det Consejo Nacional para el Control del 

Narcotrafico y amigo personal de Siles habia tenido entrevistas con Roberto Sudrez, lo que 

comprometia aun mas al gobiemo OUcon el narcotrafico, en el Congreso se Negé a acusar ai presidente 

de intentar negociar con los narcotraficantes, el desenlace fue la renuncia de Siles un ajo antes de 

concluir sy mandato y convocar a elecciones anticipadas en 1985. 

  

" Idem. 
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$.2.4.4. ANALISIS Y EVALUACION 

Ei primer gobierno democratico en mas de una década debia atender multiples aspectos que habian 

sido dejados de lado por ias dictaduras, m4s adn debia establecer las bases sobre las cuales construir 

un nuevo pais. 

En 1982 habia un total nacional de 35.269 hectareas de cultivos de hoja de coca, en 1983 éstas 

crecieron a 36.140. Sin embargo, para 1984 se observa una disminucién de 2.000 hectdreas, iegando 

a 34.140. (Véase cuadro N° 58) Esto puede ser interpretado como un resultado de la politica dura del 

gobiemo estadounidense en Su guerra contra las drogas. 

  

Se puede destacar que a pesar de que la politica estadounidense era muy dura, hubo cierta flexibitidad 

en algunos puntos por la reciente conformacién del gobiemo democratico y por e! peligro de recaer 

t nuevamente en una dictadura. 
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Cuadro N° 58 

Bolivia: Cultivos de hoja de coca 

1982-1985 
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Fuente: Elaboracién propia en base a datos det cuadro N° 36 Cultivos de hoja de coca, segiin fuente del capitulo iH 

 



        

6.22 VICTOR PAZ ESTENSSORO (1986-1969) 

En tas elecciones de agosto de 1985 et triunfo fue obtenido por el exdictador Hugo Banzer. Pero, al no 

alcanzar la mayorfa necesaria para acceder a ta presidencia de manera directa fue et Congreso quien 

eligi a Victor Paz Estenssoro. 

La situacion del pais era dificit. Bolivia tegé a tener ta inflacién més alta de su historia acompafiada de 

inestabilidad social que paralizé ef aparato productive. Ante este cuadro, el gobierno de inmediato 

aprobé el Decreto Supremo 21080, planteando fa Nueva Politica Econémica (NPE) 

La NPE planteaba entre sus prioridades el controt de Ja inflacién, para fo cual se elimind ef tipo de 

cambio diferenciado y se buscé estabilizar el tipo de cambio Unico sobre la base de estrictas politicas 

monetarias y fiscales. La estabitidad dei tipo de cambio lograria, de alguna manera frenar la inflacién.2* 

La reduccién del gasto social fue e! segundo pilar de la NPE, Se suspendieron todas las inversiones 

publicas, se eliminaron los subsidios directos e indirectos, se congelaron los salarios y en otros casos 

fueron despedides trabajadores, en su mayoria mineros, para aligecar las abligaciones del sector 

publico. , 

La elevacion de Jos precios de bienes y servicios publicos, especialmente de aquellos derivados del 

petréleo, lograron incrementar los ingresos fiscales. Sin embargo, por el momento, ef gobiemo 

suspendid loS pagos a la banca privada internacional, mientras que tenegociaba la deuda con fos 

organismos multilaterales y acreedores oficiales. 

El gobiemo de Siles se habia declarado en moratoria y tenia retrasos considerables en el pago del 

servicio de la deuda, por lo que Paz Estenssoro se desentendia de esa responsabilidad, su discurso 

era conciliador y abierto a ta negociacién para solucionar problemas de la administraci6n pasada. Esto 

le permitié llegar a un acuerdo con e! Fondo Monetario internacional que dio luz verde para acceder a 

nuevos recursos y para la negociacién con e! Banco Mundial. 

La atencién dei gobierno durante Jos primeros meses estuvo centrada en solucionar los problemas 

internos del pais, en buscar un pacto politico con los partidos politicos que ie permitiera implementar 

los programas de estabilizacién econdmica. 

  

38 Yéase. Laserna Roberto. Op. Cit. Pag. 88 
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Estados Unidos renové su representacin en Bolivia, tlegé el embajador Edward Rowell, después de la 

exitosa gestion de Corr. Su Hegada estuvo acompanada de nuevas presiones de su gobiemo. En 1986, 

Estados Unidos suspendio 7.1 millones de délares de asistencia exterior por el incumplimiento de los 

acuerdos de 1983 de erradicar 10.000 hectareas de coca. *” 

En 1986, Estados Unidos emite una nueva tegistacién antidroga, la Ley Publica 99-570. Este 

documento introduce la certificacién” como un procedimiento para bloquear parcial o totalmente la 

asistencia exterior del gobiemo estadounidense en-caso de que no sean cumplidas las metas fijadas. 

La certificacién se aplica a aquellos paises productores o de transito de las drogas. El procedimiento es 

ef siguiente: “el Secretario del Tesoro instruird al Director Ejecutivo del Banco Internacional para la 

Reconstruccién y Desarrollo (BIRF), a la Ascciacién Intemacional de Desarralle (AID), al Banco 

Interamericano de Desarrolio (BID) para que voten en contra de cualquier préstamo u otra utilizacién de 

esos fondos en sus respectivas instituciones* “° 

. 

Las sanciones 0 visto bueno se aplican cuando ei presidente de los Estados Unidos “certifica” ante el 

Congreso que “durante el afio previo a la certificacién anual cada marzo” e} pais en cuestién 

(incluyendo a las naciones en donde existiera lavado de dinero con conocimiento o complicidad 

gubemamental) ha cooperado totalmente con Estados Unidos, 0 ha seguido tos pasos adecuados por 

su propia cuenta, para prevenir ia produccién o procesamiento de narcéticos y drogas sicotrépicas y 

otras sustancias controladas, en todo o en parte, en dicho pais o que sea transportado a través del 

mismo" 7! Et presidente también est facultado para decidir que la ayuda de su pais continuara hacia 

algin pais que no hubiera calificade, si él considera que es necesaria la certificacion por “seguridad 

nacionai”. 

Ante estas medidas coercitivas del gobierno estadounidense, Bolivia comienza a ceder a tas 

“sugerencias” de ese gobiemo. De julio a noviembre de 1986 se pone en marcha ja Operacion Alto 

Homo, que incluia la participaci6n de tropas norteamericanas.” Los objetivos de la operacién eran 

  

2° Véase, Gamatra, Eduardo. Op. Cit. Pag. 41-42 
‘El proceso de certificacién pone en entre dicho la soberania y ta seguridad nacionat de los paises que 

son evaluados, fa certificacién es el instrumento mas eficaz de presién aplicado por Estados Unidos en 

su lucha antidrogas. Hasta hace un par de afios fa certificacién era aplicada a paises, pero ha surgide 

una variante, 1a certificacion- de personas. Estados Unidos ha comenzado a observar 0 en su caso a 

retirar visas de entrada a ese pais si considera que esa persona tiene vinculos con el narcotrafico. 

2 4 DIS-CERID. Coca: Cronologfa Bolivia 1986-1996. Pag. 15 

| Rocabado José. Op. Cit. Pag. 92 - 

* Una clara violacion a la Constitucién de 1967, donde prohibe la presencia de tropas extranjeras 
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principatmente tres: clausurar los laboratorios de cocaina en la regién del Beni; detener el 

Procesamiento de cocaina y reducir la demanda de hojas de coca; y, disminuir ef precio de la hoja de 

coca por debaja de los precios de produccidn farzando a los campesinos a adoptar los programas de 

sustituei6n. 77 

A partir de este momento se inicia fa militarizaci6n de fa lucha antidrogas en Bolivia, siendo cada vez 

mas dependiente de Ja asistencia econdémica y de [a presencia militar norteamericana para ei 

cumplimiento de fos objetivos, Por su parte, Estados. Unidos aplaudié fa operacién pues con ella se 

“hizo patente la determinacién de Bolivia de combatir ef creciente poder del mercado del narcotrafico” 

(gualmente, resatta que “tuvo un dramatico efecto, haciendo caer el precio de la coca por debajo de su 

casto de produccian” . 

En 1986 se formuia el Ptan Trienai de tucha contra ef narcotrafico, teniendo como meta la erradicacién 

de plantaciones excedentarias de coca creande mecanismo de compensacién. Dicho plan intenta dar 

una visién general del impacto de la coca en la economia, en la politica y en la sociedad, por lo que sus 

objetivos se definen de la siguiente forma: 

"1) erradicar tas plantaciones excedentarias de coca en Bolivia, para eliminar ia produccién de cocaina; 

2) compensar los efectos econdmicos de la destruccién dé la coca, minimizando su impacto social y 

econdmico, 

3) preservar la soberania del Estado Nacional en sus niveles politicos y econdmicos, dado que el 

narcotréfico esté tratando de transferir su poder delincuencial hacia sus instituciones, 

4) orientar como objetivos nacionales ia moralizacién y ia recuperacion de los valores de Ja sociedad; 

5) proteger a la sociedad boliviana de los efectos econdmicos, politicos, sociales y morales det 

narcotrafico.” 

El Plan Trienal se compone de dos programas, el de Desarrollo y ef de interdiccién, El programa de 

desarrollo tomé en cuenta que las principales zonas de cultivo de coca son los Yungas de La Paz y el 

Chapare de Cochabamba. Para estas zonas se crearon el Proyecto de Diversificacién y Desarrollo 

Agroindustrial (AGROYUNGAS) y en elChapare el Proyecto para ef Desarrotto Regional (PORCH). 

  

22 Véase, Gamarra, Eduardo. Op. Cit. Pag. 45 
2© ILDIS-CERID. Op. Cit. Pag. 9 

4 ibidem. 
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Por su parte, el programa de interdiccidn busca reducir ta presién de la coca a un nivel mas bajo que 

sus costos de produccién y mantenerlo a ese nivel hasta eliminar totalmente la produccién 

excedentaria; erradicar por fa fuerza todos los cultivos ilegales de coca que todavia existan después del 

periodo de eliminacién voluntatia de los mismos; y, evitar los nuevos cultivos de coca en todas fas 

&reas del territario nacional. 

Como parte del programa de interdiccién puede ser considerada la Operacién Corona de Nieve 

(Snowcgp) iniciada a principios de 1987. Segtin los estrategas de la DEA, la operacién fue cancebida 

“para configurar un perfil de tal manera que sea perfectamente aceptable politicamente, para prensa y 

para cualquier otra instancia que apoye !o que estamos tratando de hacer” 25 Fue una operacién que 

comprendia una variedad de programas interrelacionados, de ejecucién aérea, fluvial y terrestre en 

Colombia, Per y Bolivia. 

La Operacién fue creada para *(suprimir) la provision de cocaina a través de la desiruccién de tos 

laboratories clandestinos, del control de quimicos esenciales y precursores, y de la interdiccién de la 

droga en vias terrestres y fluviales conjuntamente con {a erradicacién y las programas de desarrollo 

econémico” ** 

Mientras dicha operacién fue evaluada en Estados Unidos, en Bolivia ei gobierno se negaba a aceptar 

su existencia y afirmaba que era un invento.de la prensa norteamericana. Se puede observar que las 

politicas antidrogas muchas veces son mantenidas en secreto en Bolivia por los costes politicos que 

pueden implicar sobre todo, en este caso, porque la Operacién estuvo fuertemente militanzada. 

Producto de la imerdiccién también fue la captura de Roberto Sudrez a mediados de julio de 1988. 

Suérez fue condenado a 12 afios de prisién en La Paz, antes de enfrentarse al pedido de extradicién 

de Estados Unidos.” 

245 Gamara, Eduardo. Op. Cit. Pag. 55 
246 Ibidem Pag. 55-56 
* Roberto Suarez escribié una carta al presidente Reagan en septiembre de 1982: 

"Por obra del despliegue propagandistice en su pais, que a su vez est4 alimentado por la conocida 

mitomania de los agentes de la DEA, se pretende mostrarme como a un fabuloso personaje vinculado 

al tréfico de estupefacientes a escala mundial. 
“La necesidad de justificar ciertos hechos que desembocan en hegemonias internacionates y fa 

urgencia de disimular ta proteccién que se da a elementos poilticos delincuentes de su pais, han 

determinado esa accién en contra de mi persona que se traduce en ta produccién de publicaciones con 

fibetes novelisticos que se expanden en todos los rincones de la tierra. Es sin duda una tarea de 

distraccién como las que acostumbra utilizar el sistema estadounidense, donde Ja victima es mi pais, 

mi persona y mis familiares. : : 
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El 6 de junio de 1987 se firm6 el Pian Integral de Desarrollo y Sustitucién (PIDYS), como resultado det 

acuerdo entre el gobiemo constitucional, fa Central Obrera Boliviana y las Federaciones de Produciores 

de coca del Trépico de Cochabamba y Yungas de !a Paz. Las partes acordaron unirse para luchar 

concertadamente contra el narcotrafico. 7“ 

Cabe hacer notar que desde febrero de ese mismo arto, Bolivia y Estados Unidos habian firnado un 

acuerdo bilateral donde se establecia que Estados Unidos proveeria de fondos para la interdiccién y la 

sustitucién de cultivos en Bolivia. Se estableciéd que Ja erradicaci6n debfa ser voluntaria a cambio de 

dos mil délares en efectivo por hectdérea, siempre y cuando, los cultivos se encontraran en zonas 

tradicionales. Esto pone en entre dicho fa autonomia de las iniciativas bolivianas, pues, primero se 

asegura fa aprobacién de Estados Unidos y posteriormente se buscan acuerdos al interior del pais. 

  

*Con este objetivo no han reparado en secuestrar en Suiza, después de una sainete judicial, a mi 
hijo Roberto Suarez Levi de apenas 22 aflos de edad, pretendiendo involucrano en imaginarios delitos 
que nunca ha cometido y que ahora lo mantienen como rehén, hasta que yo me entregue a las 
autoridades norteamencanas. 

“Utilizando todos lo mecanismos de poder con los que cuentan ustedes, han logrado secuesirar 
como rehén a mi hijo Roberto con la tinica finatidad de consequir que yo me entreque. Juegan ustedes 
con suma_ habilidad porque conocen los profundos sentimientos que tenemos fos latinoamericanos y, 
con esta actitud, quieren poner a prueba mi condicién de padre. Y al usar estos procedimientos 
vedados por la moral y el derecho, fo se han equivocado. Estoy dispuesto a cualquier sacrificio en 
defensa de Ia libertad e integridad fisica de mi hijo, que repito, es absolutamente inocente. 

"Por otra parte, como boliviano que ve a su pais avasaliado por el poder imperial que fo ha 
condenade a la miseria, al hambre y a la destruccidn de sus recursos renovables obligdndole a usar ef 
horrendo “veneno naranja” de los herbicidas para destruir sus campos y asesinar indiscriminadamente 

a cientos de campesinos del Chapare, para proteger a fos propietarios de extensas plantaciones de 
coca existentes en Califomia, que sdio por ser norteamericanas merecen la proteccién de su gobiemo, 
mientras destruyer las plantaciones de los pobres campesinos bolivianos y vuelven nuestra ecologia 
irreversible. 

"Estoy dispuesto a entregarme, si con ello puedo contribuir en algo esta injusta carga. Pero 
condiciono mi entrega al cumplimiento previo de lo siguiente: 

“En primer lugar pido fa libertad incondicional de mi hijo, en tazén de su absoluta inocencia. 
Nada, en ningdn tiempo ni lugar de leyes, podré probarse en contra de éI. Todo cuanto se ha 
manoseado hasta el momento es una farsa que !a realidad se encargard de destruirla en cualquier 
momento. 

“La segunda condicién tiene que ver con mi pais, con mi pueblo. La Nacidn boliviana 
permanentemente explotada, atraviesa una de las situaciones mas criticas de su historia. Un 
endeudamiento que estd fuera de sus posibilidades de page, ha colocado al pueblo botiviano en una 

crisis que ocasiona hambre y desocupacién, situaciones que podran derivar en conflictos pofftices 
sociales de alcances insospechados. Como todos jos Dolivianos, quien le escribe, esta profundamente 
preocupade por este cuadro y es deber de todo, buscar una solucién inmediate. Por esto mi segunda 
condicién es que sy Gobiemo deposite en la Cuenta del Banco Central de Solivia el monto total de 
délares para cubrir ja deuda extema que tiene, con lo que podra salir de su suffimientos sin nuevos 
condicionamientos...“ Canelas Amado y Canelas Juan Cartos. Op Git. Pag. 431-435 
4" Véase, Lasema, Roberto. Op. Cit Pag. 13 
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EI plan también reconoce qué 1a coca excedentaria esta destinada a {a produccién de pasta basica y 

clorhidrate de cacaina, pero que ta sustitucién de estos cultivos sélo sera voluntaria y a través del 

desarrollo de proyectos refiejados en infraestructura bésica de produccién, comercializacién y servicios 

basicos. 

Ea 1987, se creé el Consejo Nacional de Lucha contra e! Uso Indebido y ef Trafico llicito de Drogas 

(CONALID). Dicho Consejo esta integrada por los Ministras de Relaciones Exteriores, del tnterior, 

Migracién y Justicia, Defensa Nacional, Planeamiento y Coordinacién y Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios.** 

Los abjetivos de! Consejo son la “definicién, disefio, formulacién y establecimiento de ias politicas de 

desarrotto, interdiccién, represin, prevencién y rehabilitacién comprendidas en ef PIDYS" 7° 

En este mismo marco se crea la Subsecretaria de Desarratlo Altemative y Sustitucién de Cultives de 

Coca, la Subsecretaria de Defensa Sociat encargada de ejecutar las politicas y acciones en el campo 

de interdiccién. Asimismo, se constituye la Fuerza Especial de Lucha Contra ef Narcotrafico integrada 

por miembros de Jas Fuerzas Armadas y Policia Nacional, destinada exclusivamente a la lucha contra 

el narcotrafico. 

Estados Unidos habia insistido en muchas ocasiones que en Bolivia habia una “ausencia de una ley 

efectiva para controlar la droga, erradicar !a hoja de coca y para controlar la proliferacién de ta 

produccién de cocaina’ > 

Como respuesta a esta observacion el 19 de julio de 1988 se aprobé la Ley de Régimen de fa Coca y 

Sustancias Controladas, conocida como fa Ley 1008, que se constituye como el marco legal vigente en 

ta lucha contra dei narcotrafico. 

Una de tas caracteristicas més controvertidas de esta ley es la de haber incorporado a la coca como un 

cultivo legal en determinada areas (art. 8, 9, 10 y 11) y establecer metas de erradicacion en otras zonas 

consideradas como itegales (Art. 10) 

  

2 Yéase, Decreto Supremo N° 21666. Creacién del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotrafico. 

24 de julio de 1987. 
29 tt 

2 Gamarra Eduardo. Op. Cit. Pag. 53 
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Seguin la tey se considera zonas de produccién tradicional a “aquella donde histérica, social y 

agroecolégicamente se ha cultivade coca, la misma que ha servido para los usos tradicionales (...) en 

esta zona se produciran exciusivamente ios voldmenes necesarios para atender Ja demanda para ed 

: Consumo y usos licitos” (Art. 9) 

: Por zona de produccién excedentaria se entiende a “aquella donde et cultive de coca es resuttado de 

un proceso de colonizacién esponténea o dirigida, que ha sustentado {a expansion de cultivos 

excedentarios en ei) crecimiento de ja dernanda para uSos ilicitos. Esla zona queda sujeta a planes 

anuales de reduccién, sustitucién y desarrollo, mediante Ja aplicacion de un Programa integral de 

Desarrolto y Sustituci6n; iniciando con 5.000 hectéreas anuales de reduccién, hasta alcanzar la meta 

de 8.000 hectéreas anuales. La concreci6n de estas metas estar condicionada por la disponibilidad de 

‘ recursos financieros de Presupuesto Nacional, asi como por compromiso y desembolso de la 

  

cooperacién técnica y financiera bilateral y multilateral suficiente, que debera orientarse al Desarrolto 

Alternativo’. (Art. 10) 

  

Por ultimo, fa zona de produccién ilicita se constituye de “aquellas areas donde queda prohibido el 

cultiva de coca. Comprende todo el territorio de la Republica, excepto ias zonas definidas por los 

apticulos 9 y 10 de 4a presente Ley. Las plantacianes existenttes en estas zanas serdn objeto de 

erradicacién obligatoria y sin ningun tipo de compensacién” (Art. 11) 

o
e
 

Ademas establece 33 delitos y.las penas a que son Sujetos, por ejemplo, para el que fabrica 

ilicitamente sustancias controladas la pena puede ir de cinco a quince afios mas de dos mil quinientos 

a siete mil quinientos dias de salario minimo de multa’; por consumir o ser sorprendido en posesion de 

sustancias controladas la pena es ingresar a un instituto de farmacodependencia pablico o privado para 

su tratamiento; para quien administre a otros sustancias controladas sera sancionado con diez a quince 

afios de presidio y mil quinientos a tres mil dias de salario minimo de multa; los llamados “pisacoca” o 

personas dedicadas al proceso de maceracién de la coca la pena de presidio es de uno a dos afios y 

de doscientos a quinientos dias de salario minimo de mutta. 

Es pertinente mencionar que anterior a la Ley 1008 se celebré el | Encuentro Nacional de Productores 

de Coca de donde resulté un proyecta de ley con 45 articulos que fundamentalmente intentaba ser un 

marco (1Ude referencia para la Ley 1008. Entre otras cosas demandaba que fa legislacién diferencie los 

Ambitos de produccién y tréfico de cocaina de los de la produccién de coca, ademaés proponian et 

establecimiento.de un régimen estataimente controlado de produccién, comercializacién y uso de ta 
    
* El salario minimo en Bolivia es de aproximadamente 55 ddélares mensuales. 
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coca. Estas propuestas terminaron por ser centro de disputa entre el gobierno y los carnpesinos que se 

sentian ignorados, por to que intensificaron sus movilizaciones y cuando fue aprobada la Ley 1008 no 

gozé de la aceptacion de este sector. 

En diciembre de 1988, Bolivia firmé con Estados Unidos un acuerdo sobre reduccién de coca, se 

aprobé et reglamento de ta Ley 1008 y se realiz6é en Viena la Convencién de Naciones Unidas contra el 

Trafico llicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrépicas. 

La Convencién de Viena logré ampliar los alcances de !a Convencién de 1961 y modificé ta concepcion 

que se tenia del problema de las drogas, éste dejé de ser considerado un problema de salud ¢ 

individual, comenzé a ser tratado como un problema intemacional, de dimensiones sociales, 

econémicas y politicas. “El arqumento de la seguridad del Estado por encima de la de! individuo o la 

sociedad adquirié preeminencia y se establecié una super tegalidad por encima de fas legislaciones 

nacionales.”" **' 

A pesar de que se considera que la Convencidn de 1988 es un logré de la politica exterior boliviana por 

haber incluido la defensa de los derechos humanos fundamentales y el reconocimiento de los usos 

tradicionales licitos de la hoja de coca, en realidad es un retroceso, pues, se permitié la tipificar ef 

cultivo de la hoja de coca como un delito penal, contrariamente a io que se habia ganado en fa 

Convencion de 1961. 

§.2.2.1 ANALISIS Y EVALUACION 

Entre 1985 y 1989 el gobiemo estadounidense reconocié que Paz Estenssoro habia logrado 

{ransformar ta economia boliviana. Sobre todo a presencia de Estados Unidos en teritorie boliviane se 

incrernentd, en 1989 llegé a tener la segunda mision con mayor tamafio en latinoamérica. 

Paz Estenssoro durante cuatro afios establecié las prioridades en materia de drogas de lo que los 

gobiemios posteriores tendrian que sequir en sus retaciones con Estados Unidos. En el campo de la 

interdiccién los operativos Allo Homo y Corona de Nieve marcaron la direccién de las futuras 

actividades en esta materia. 

Con Paz Estenssoro, Bolivia se comprometié ante fa comunidad intemacional a través de ia 

Convencién sobre Narcoticos de Naciones Unidas de 1988, a aceptar una serie de normas 

  

351 Lasema Roberto. Op. Cit. Pag. 18 
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intemacionales de ia Convencién Unica de 1961. La relacién con Estados Unidos se reafimé. Paz 

Estenssoro manejé esta relaci6n como fo habia hecho en los sesentas cuando convencid a la 

administracién de Kennedy para apoyar al gobierno del MNR a través de tos fondos de ta Alianza para 

el Pragreso..En los ochentas fogré que Estados Unidos se comprometiera a financiar fos programas 

antinarcéticos. 

Estados Unidos reconocié que era peligroso exigir a Bolivia mas esfuerzos, podria poner en riesgo la 

democracia y el prograrna de reforma estructurat implementado por e! gobiemo. Quedaron pendientes 

las reformas al poder judicial y el tratado de extradicién. Uno consecuencia del otro, Estados Unidos 

teconocié la corrupcién det poder judicial boliviano como el principal problema, por tanto, insistid en 

actualizar el Tratado de Extradicién de 1900, e! cual no contemplaba ningdin cargo relacionado con 

drogas. 

Sin embargo, tos resultados no van acordes con las politicas implementadas, el gobiemo recibi6é ef pais 

en 1985 con 34,300 hectdreas de cultivos de hojas de coca, para 1989 ios cultivos habian alcanzado 

las 48.900 hectdreas. En promedio cada afio se cultivaron 2.226 mas hectareas. (Véase cuadro N* 59) 

En 1985 la produccién de hojas de coca aicanz6 las 65,300 toneladas de jas cuales el 44.1 por ciento, 

es decir, 28.852 toneladas eran para usos legales y el resto 55.8 por ciento, esto es, 36,448 eran 

excedentarios, En 1989, !a tendencia es mucho mas notoria hacia los cuitivos excedentarios pues de 

las 78.200 tonetadas, ei 15.7 por ciento son jegales y et 84.2 son excedentarios. (Véase cuadro N° 60) 
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Cuadro N° 59 
Bolivia: Cuttivos de hoja de coca 

1985-1989 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cultivos de hoja de coca (1985-1989) 

          
  

    

            

Afio Hectéreas 

Cultivadas 60000 » 

1985, 34300 

1986 37800 50000 + 

1987) 41300 40000 | 
1988] 48900 3 

1989 52900 # 30000 - 
£ 

. 20000 } ———_—_____.____ a 

10000 

0 fo fn 

__{ 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 
[-~hectareas 34300 | 37800 | 44300 | 48900 | 52900 | 

afio 

Fuente: Elaboracién propia en base a datos del cuadro N° 36 Cultivos de hoja de coca, segtin fuente dei capitulo lil 
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Cuadro N° 60 

Bolivia: Produccién de hoja de coca 

1985-1989 

Produccién de hojas de coca 

Afo Estimada % Legal % Exceden, % 

(toneladas) 

1985, 6§300 100; 28852] 44.1638 36448) 55.8162 

1986 72800 100} 32056] 44.033 40744) 55.967, 

1987 78200, 100] 36365] 46.5026 41835] 53.4974 

1988 79500, 100) 15975] 20.0943 63525) 79.9057 

1989) 78200 100) 12312] 15.7442 65888] 84.2558 

Produccién de hoja de coca 1985-1989 

90000 
80000 

70000 

g 00 —#* Estimada 

4 40000 —*— Legal 

8 30000 <2 Exceden. 
20000 4~-- 
46000 

  

Fuente: Elaboracién propia en base a datos del cuadro N° 39 Produccién de hoja de coca, segdn fuente del capitulo |l! 
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El crecimiento puede deberse a varias razones, pero quizé la més significativa sea ta implementacién 

del Decreto Supremo 21060 con el que se redujeron Jos gastos del Estado y particulammente se 

vendieron empresas mineras que ya no efan rentables, quedando desempleado un grueso grupo de 

trabajadores que migraron principalmente a ios valtes de Cochabamba y La Paz. 

Es importante considerar que desde el gobiemo pasado se habia puesto en marcha ta compensacién 

econémica a cambio de fa efradicacién de cuitivos de coca por fo que es importante sefialar que entre 

1986 y 1989 se erradicaron 4,753 hectdéreas de coca, por jas cuales se otargé compensacién 

econdmica con algunas variaciones por aiio. En sus inicios, la retribucién cancelada sumaba los 2.000 

délares por concepto de erradicacién y 500 délares adicionales como incentivo de sustitucién de 

culttivos de hoja de coca. (Véase cuadro N° 61) 

Cuadro N° 61 
Erradicacién en Chapare y Yungas 

(1986-1989) 

  

  

                

Afio Chapare % Yungas % | Evradicacién 

Erradicacién Ervadicacion total 

1986 227 $3 “|, Q 227 

1987 1.109 26.2 : 0 1.109 

1988 1.344 31.7 2 a4 1.343 

1989 1,553 36.7 430{ 99.5 1,983 

Total 4.230} 100.0 432) 100.6 4.662 
  

Fuente: Con base en datos: Libro Verde. USAID-Bolivia, 1995 

La erradicacién de culivos de hoja de coca data de muchas décadas, se puede hablar de ella desde ta 

colonia. Pero en la praéctica se intensifica con !a “certificacién” que lleva a cabo cada afio el gobiemo de 

Estados Unidos. Las metas de eradicacién de los cultivos de coca se establecen en los convenios 

entre Bolivia y Estados Unidos y su cumplimiento favorecen financieramente af Estado boliviano, en fa 

medida en que recibe como retribucién o apoyo financiero y crediticio de la comunidad intemacional y 

de los propios estadounidenses. Pese a que los convenios son ratificados afio con afio sobre esta 

tematica, las politicas y acciones emprendidas por los diferentes goblemos no siempre tlegan a cubrir 

las metas definidas. 

185



  

Sin embargo, el casi permanente incumplimiento pone en riesgo la cooperacién financiera internacional 

a la batanza de pagos y a rubros comiprometidos con el desarrollo humano y de alivio ala pobreza. 

Otro aspecto relevante es el desarrollo altemativo, fa erradicacién de hoja de coca asociado al 

desarrollo altemativo ha sido una constante desde este gobiemo. Las acciones desplegadas para 

sustituit la hoja de coca por productos como ef banano, palmito, pila, t¢, pimienta, maracuyA, citricos, 

café y otros productos han sido bien acogidos en algunos sectores. Sin embargo, varios son fos 

problemas que tuvo que enfrentar este programa, que va desde fa insuficiencia para costear los 

proyectos, la incertidumbre en cuanto a la factibilidad de tos proyectos, la retardacién en ta aplicacién 

de fas inversiones, desconocimiento de ios mercados de los productos sustitulos, entre otras. E) 

programa de desarrollo attemativo se ha desarrollado principalmente en el trépico del Chapare, zona 

detectada como de alto privilegio para incorporar inversiones privadas y piblicas de largo alcance. 

{Véase cuadro N° 62) 

  

  

  

Cuadro N° 62 
Chapare: Cultivos def programa de desarrollo altemativo 

1986 

Cultivos alternativos 1986 

Hectareas % 
Banano 7.075 13.3 
Piha 2.700 5.07 
Citricos 338 0.63 
Arroz, 3.000 5.64 
Yuca . 8.500 15.98 
Pimienta negra 3.400 8.39 
Palmite - - 

Maracuyd : ~ 
Otros: 2.375 4.46 

Total 27.388 51.4 
Cultive de coca 26.800 48.6 
Total cuttives 53.188 100.0           

Fuente: Con base en datos: Libro Verde. USAID - Bolivia, 1995 

186



  

  

    

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos continuaba con su tinea dura hacia la oferta y esto se 

puede observar claramente en {a distribucién de sus recursos. 

En 1985, Estados Unidos dedicaba un total de 1.705 millones de déiares de su presupuesto federai 

Para la iucha contra las drogas de tos cuales 1.427 millones, esto es, el 83.6 por ciento, eran para 

Programas de reduccién de la oferta. Mientras que tan sélo 278 millones (16.3 por ciento) eran 

destinados a {a educacidn, prevencién, tratamiento y rehabilitacién, esto es, a programas de reduccién 

de ta demanda. Esia tendencia continua de manera similar, como Se puede apreciar en el cuadro N* 

63, en 1989 ef presupuesto total era de 6.302 millones de 4.737 délares, es decir, el 75.1 por ciento, 

destinados a ia oferta y 4.565 (24.8 por ciento) a ios programas para reducir la demanda. 

  

  

  

  

  

  

CGuadro N° 63 
Estados Unidos: Presupuesto Federal Antinarcéticos 

1986-1989 

1985 ] 1986 | 1987 | 1988 | 1989 

Total 1705! 2269{| 3865 3641] 6302 

Programas reduccién de oferta 1427| 1877| 2919 2636; 4737 

Aplicacién ley daméstica 648 847) 1112 1390{ 2682 

interdiccién 641 822} 1350 948) 1467 

intemacional 107) 140 221 209 304 

Otros a 68 236 89 284 

| Programas reduccion demanda 278| 392] 946! 7005; 1565 

Educacién/Prevencion 22) 165 533 605 88s 

Tratamiento/Rehabilitacion 40S, 227 413 400 877 

Otros 151 : : : :                 

Fuente: Etaboracién propia con base en datos de Rocabado José. Op. Cif. Pags. 133-134 

5.2.3 JAIME PAZ ZAMORA (1989-1993) 

Cen la promesa de descocatizar las relaciones Bolivia-Estados Unidos, Paz Zamora se lanzé a la 

contienda electoral con ef Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La campaiia electoral 

sustentaba el restablecimiento de la dignidad y soberania nacional en la lucha antidrogas. Paz Zamora 

flega a la presidencia de la Republica el 6 de agosto de 1989. 
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Desde el inicio de la gestion Paz Zamora inicié [a jamada “Diplomacia de linea directa’, es decir, el 

propio presidente estableceria Ja politica exterior de Bolivia. Hay que mencionar ésta como la gran 

diferencia con el anterior gobiemo, pues Paz Estenssoro entre 1985 y 1989 nunca saliéd de Bolivia, 

mientras que Paz Zamora realiz6 36 viajes af exterior. ** 

Cuando Paz Zamora asumié ef poder no habia otro tema de importancia en las refaciones Bolivia - 

Estados Unidos que no fuera la cocaina. La relacién entre ambos paises era buena, Paz Estenssoro 

habia logrado mantener una relacién amistosa, en fa que la figura dave dei embajador Robert Gelbard 

para el diseito e implementacién de la politica antinarcéticos de la administracibn Bush fue 

trascendental. 

  

La administracién Bush implementd, en 1989, {a Estrategia Andina también conocida como ef Plan 

Bennett, en ia que Se considera a Bolivia como el principal laboratorio para de definicién de tas futuras 

politicas andino - estadounidenses. “La ubicacién estratégica de Bolivia ofrecia un marco geografico 

23 
ideal desde donde, se podria monitorear ta regién entera por medio de radares y otros equipos" 

Los objetivos de Plan Bennett ‘eran: 

“
a
 

1) se debe fortalecer la voluntad politica y la capacidad institucional de los tres gobiernos andinos para 

que estén en condiciones de atacar el trafico de cocaina. 

2) mejorar la capacidad del servicio de inteligencia tanto de los programas policiales como de las 

instituciones militares ~ 

Los nexos con el narcotrafico de algunos miembros del MIR fue un tema delicado para la embajada 

estadounidense en La Paz, en comunicaciones cor el presidente Paz Zamora, éste se negd a dar 

curso a una investigacién que implicaba a miristas dentro det narcotrafico con el objeto de mantener la 

unidad de su partido. 

5? Gamarra Eduardo. Op. Cit. Pag. 75 
259 Ibidem. Pag. 78 : 
La traduccién del Ptan Bennet: Estrategia antidroga ver ILDIS-CERID. Op. Cit. Pags. 290-301 

” En esie punto se pone de manifiesto et interés del gobiemo estadounidense por militarizar fa lucha 
contra et narcotrafico “fortalecienda les vinculos entre las unidades policial y militar, y creando mayores 
fuerzas de tarea para identificar las organizaciones claves, la asistencia militar bilateral del 
cumplimiento de ta ley les permitira a las fuerzas locales ubicar a ios lideres de tas organizaciones 
traficantes de cocaina mas grandes; impedir la transferencia de fondos generados por la droga; e 
incautar sus bienes dentro de Estados Unidos y en fas naciones exiranjeras en fas que operan” 
Gamarra, Eduardo. Op. Cit. Pag. 99 
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Esto agravé ain mas la preocupacién de Estados Unidos, que manifestaba que “en casi cada drea (la 

actuacién del gobierne) indica una total faita de compromise con la lucha antidrogas. La ertadicacién de 

los cultivos de coca ha quedado a la zaga de los objetivos de Estados Unidos (...) (Paz Zamora ubicd 

deniro de su gobierno) a una serie de funcionarios comuptos en puestos claves de {a divisibn de 

antinarcéticos y cuando fue confrontado por el embajador estadounidense respondié que ‘no tenia 

mayor importancia porque de todos modos la mayor arte de ios policias eran corruptos” *** 

En septiembre de 1989, el presidente de Bolivia presenté ante las Naciones Unidas, su tesis “coca por 

desarrollo’. El planteamiento de la tesis era claro, aceptar el principio de corresponsabilidad en ei tema 

del narcotrafico. 

En esta ocasi6n, el presidente de Bolivia, hizo éntasis en la vieja demanda de Bolivia de establecer 

mercados para los productos agricalas que reemplazaran @ la hoja de coca. “Como Presidente de 

Bolivia no soy capaz de enfrentar a los campesinos bolivianos y decirles que tendrian que cambiar sus 

cultivos de coca que tes reportan ciertos beneficios, por otros con menor rédito y que ios dejar en una 

situacién inciesta, sin saber dénde venderlos, puesto que ningdn mercade internacional est4 dispuesto 

a permitir el ingreso de cultivos altemativos™> 

Posteriormente a Su intervencién en Naciones Unidas, Paz Zamora visité a Bush en la Casa Blanca 

donde le manifest6 que ta mejor manera de combatir el narcotrafico era inventir en Bolivia. Reafirm6é 

que, sin jugar a dudas, el narcotrafico va de fa mano del desempieo, fa crisis econdémica y la extrema 

pobreza. En esta ocasion se firmé e! Convenio de Prevencion Integral dei Uso Ilicito de Drogas el cual 

feconoce que ambos paises se ven afectados por “la circulacién incontrotada de drogas ilicitas y que 

su consumo es peligroso para la salud, la estructura de ia sociedad e incluso la seguridad de los 

Estados”, 7 

El punto de mayor atencién y cantroversia fue ef tercer anexo de dicho Convenio que en su momento 

no fue revisade por él Congreso boliviano para su ratificacién. Dicho anexo se referia a ta participacién 

de las fuerzas armadas de Bolivia en el tema de las drogas, comprometiéndose @ labores de accién 

civica, tareas de contrat y reconacimiente y operatives militares contra objetivos especificos. Por su 

parte, el gobiemo se defendia argumentando que ei anexo solamenie permitia dotar de equipos y 

  

4 asema, Roberta, Op. Cit. Pag. 20 
255 Presidencia de (a Repiblica, Estrategia Nacional de Desarrollo Alternativo, 1990 en Gamarra, 

Eduardo. Op. Cit. Pag. 90 
+ Lasema, Roberto. Op. Cit. Pag. 14 
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pestrechos a algunas unidades a fin de permitides participar solamente cuanto las fuerzas de 

interdicci6n fueran sobrepasadas. Mas controversial resulta ef argumento de la embajada 

nosteamericana en La Paz, cuando informé que este tema iba mas alla de la Jucha antidrogas, que e/ 

ejército habla sido involucrado por razones de “equilibrio institucional", es decir, para aliviar fricciones 

interinstitucionales originadas en ef apoyo financiero que se destinaba a la policia y que causaba 

envidias en el ejéreio. 77 

La interdiccién paso a un segundo plano en ei gobierno de Paz Zamora, ahora e} desarrollo altemativo 

era fa piedra angular, El desarrollo atemativo viste come un objetive a largo plazo que pennitiera 

sustituic la economia informal de Ja coca-cocaina. Pero no sdélo el desarrollo altemativo va para la 

sustitucion de cultivos, consideré también la sustitucion de trabajos e ingresos de toda la poblacién que 

de una u otra forma estaba involucrada en la industria de la droga. 

La nocién de responsabilidad compartiia tenia como objetivo reducir la importancia de ta misién 

estadounidense y promover Ia participacién de otras naciones. Paz Zamora tenia vinculos con la 

socialdemocracia europea, por lo que intent establecer relaciones mas estrechas con las naciones de 

Europa occidental, sin duda se buscaba una diversificacién en las relaciones diptamaticas y apoyo para 

futuras decisiones. 

La aceptacién de Estados Unidos det principio de responsabilidad compartida fue manifiesta con la 

presencia de Bush en la Reunién Cumbre con los presidentes de Bolivia, Jaime Paz Zamora; de Pert, 

Alan Garcia; y, de Colombia, Virgilio Barco, en febrero de 1990. El encuentra de Cartagena, en 

Colombia resattaba la necesidad de desarrollar una estrategia multinacionat integrada que abarcaré 

tanto fos problemas de ia oferta como los de la demanda de drogas, y contemplara acciones 

simultaneas en educacién,desarrotlo attemativo, intercambio comercial, invecsiones y represin policial 

y judicial. >* 

Bolivia asistié a esta reunién con un planteamiento de acuerdo al momento econédmico que vivia, se 

tenia una economia estable, pero que requeria reactivacién y crecimiento. La Estrategia de Desarrollo 

Aitemativo intentaba mostrar e} grado de insercién © interretacién de ta coca con las variables 

econdmicas nacionales. . 

  

251 Vease. Gamarra, Eduardo. Op. Cit. Pag.108-110 
> Véase, Lasema, Roberto. Op. Cit. Pag. 14 
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La “cadena agroindustrial de la coca” se manifestaba desde ia reduccién, ingresos, exponaciones, 

empleos y expansidn de otras actividades. “El valor agregado del circuito coca-cocaina era de mas de 

1.500 millones de délares anuales, que significaba cerca det 29% def total de los bienes y servicios 

producidos en Bolivia, ademas que el sulfato de cocaina era el principal rubro de exportacion, ya que e! 

total de las otras exportaciones era de 629 millones de délares frente a los 1.500 miliones provenientes 

de la cocaina, de los que quedaban en e! pais aproximadamente 600 millones, fruto de una actividad 

de la que participaban alrededor de 400.000 personas” > 

A partir de este planteamiento Paz Zamora explicé que la sustitucién de la coca implicaba sustituir la 

economia de la coca, incluyendo sustitucién de empleos, ingresos, exportaciones, por to que era 

necesario un programa de larga alcance. 

Por otra parte, en materia de interdiccién aunque ya se habia avanzado en ta captura de los principates 

iraficanies de drogas de Bolivia, el 29 de julio de 1991, e} gobierno promuigé un decreto por el cual se 

otorgaba a los traficantes de drogas 120 dias para entregarse y evitar la extradicién a Estados Unidos. 

“El gobierno de la Republica de Bolivia, de acuerdo a las normas de derecho intemo y 

conforme fas provisiones de fa Convencién de Viena, ha tomado medidas adicionales 

para inducir a quienes estén acusados por haber cometido delitos de narcotrafico, para 

que se somefan a fa jurisdicciOn de los juzgades de sustancias controfadas. 

“Quienes se sometieran a la justicia libre y voluntariamente, deber4n confesar sus delitos 

y contribuir eficazmente a la captura de otros delincuentes, a ta entrega de medias e 

instrumentos para fabricar cocaina y a la declaracién de sus bienes. 

“El estado boliviano garantiza et debido proceso de quienes se sometieron 

voluntariamente a la justicia y la fjacién de penas dentro de jos Ilmites admitidos por la 

Ley 1008. Asimismo, velaré por la seguridad individual de fos condenados y su familia por 

ef tiempo que dure su reciusion. 

“Excepcionaimente, sin dejar de cumplir los convenios o tratados bilaterales y 

multilaterales que fa Republica de Bolivia admite en materia de extradicién, durante los 

120 dias siguientes a la promuigacién de un decreto que contendré las normas sefialadas, 

ef Ministerio de Relaciones Exteriores y Culfo suspenderé fa tramitacién de cualquier 

Solicitud de detencién formal o demanda de extradicién de quienes sé hubjeran sometido 

de manera libre y voluntaria a la jurisdiocién de fa justicia boliviana” © 

*° Torico, Gonzalo. Op. Cit. Pag. 71 

2° Ibidem Pags, 198-199 
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Esta iniciativa tiene caracterislicas muy particuiares. Es un decreto que proviene de una iniciattva de 

Jos propios traficantes que en una carta enviada al Ministro de! interior, Carlos Saavedra, le propusieron 

entregarse a Cambio de cierta indulgencia. 

El momento era el oportuno, el embajador Gelbard habia dejado la embajada y seria sustituido por 

Chartes Bowers, pero éste atin no habia tomado posesidn. Con la ausencia de una representacion de 

Estados Unidos en Bolivia fa iniciativa fue avalada directamente en Washington comprometiéndose a 

diclar severas sentencias a los traficantes.”' Para conseguir fa aprobacidn, tos Ministros de Relaciones 

Exteriores y del Interior aseguraron que esa era la mejor manera de evitar que ta violencia alcanzara 

los niveles de Colombia y Peri. 

Bajo el decreto de arrepentimiento se entregaron Hugo Rivero Villavicencia, Erwin Guzman, Winston 

Rodriguez, entre otros. De los diez principales narcotraficantes identificados en Bolivia se entregaron 

siete, Quedaba claro que los narcotraficantes que se entregaran renunciarian a sus posesiones y 

ayudarian a las autoridades a capturar otros traficanes. Una ventaja dei decreto suponia el gobierno 

era evitar la escalada de ta violencia. En este sentido, Paz Zamora afirmaba que la “amnistia es un 

nuevo paso que da la oportunidad a los compatriotas que han estado o estan involucrados en el 

narcotraéfico para poderse reconciliar con su pais y la comunidad intemacional (...) es la linea que 

Bolivia ha mantenido siempre: una estrategia pacifica cuyo punto nodal es el desarrollo aiternativo, sin 

descuidar fa interdicci6n.”* 

Conforme se fueron entregando se pudo Saber que tos traficantes bolivianos son generalmente 

miembros de una familia, emparentados entre ellos y que su entrega se debid a presiones familiares o 

por miedo a la extradicion. 

El decreto de arrepentimiento pemitis al gobiemo demostrar que no era necesario intensificar ta 

violencia. Los arrepentidos colaboraron con 1as autoridades, por to que exigieron que esto fuera tomado 

en cuenta al momento de dictar sentencia. La respuesta no se hizo esperar, en febrero de 1992, se 

diciaron las sentencias, en promedio fueron de 5 aitos. Para Estados Unidos las sentencias no estaban 

acorde cor lo prometido por el gobierno sobre la inflexibilidad con fa que serian juzgadas, existieron 

dudas del poder judicial y del grado de corrupcién al que habian llegado.> 

5" Véase, Gamarra, Eduardo. Op. Cit. Pag. 130 
38 Torrico, Gonzalo. Op: Cit. Pag. 200 
* Véase, Gamarra, Eduardo. Op. Cit. Pag. 124 
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El decrefo de arrepentimiento demostré que el gobiemo puede, en ocasiones, tomar potiticas 

auténomas aunque ésta hubiera sido instrumentada en un momento donde no existia representacién 

de Estados Unides en Bolivia. 

Anterior al decreto de arepentimiento se habia conseguido la aprehensién de importantes 

narcotraficantes que ponian de manifesto la voluntad del gobierno en ta lucha antidrogas. En una 

operacién conjunta DEA’ -UMOPAR, ef coronel Luis Arce Gémez, ex minisiro dat interior durante et 

gobiema de Garcia Meza (1980-1981) fue aprehendido e inmediatamente enviado a Miami” En 1991, 

Arce Gomez fue sentenciado a 30 aiios de prisién por la Corte Federal de Miami, Florida. La 

controversial expulsién de Bolivia de Arce Gomez fue considerada una accién anticonstitucional por no 

existir un tratado de extradicién con Estados Unidos en (a materia. 

En septiembre de 1990 se arrest6 a Carmelo “Meco” Dominguez, traficante responsable cel envid de 

grandes cantidades de cocaina a México. Segtin fa DEA fa empresa de Meco era ta més lucrativa de 

las principales traficantes ubicados en Bolivia. Otra accién importante fue, en diciembre de 1991, et 

arresto en San Diego California de Jorge “Techo de Paja” Reca Suarez, quien habia vivido 30 aos en 

Estados Unidos y retomnd a Bolivia en 1981 para trabajar con su tic Roberto Sudrez. Cuando Suarez 

Gémez fue arrestado en 1988, Techo de Paja se convirtié en el nuevo lider de la organizacion 

traficante llamada “cartel de los techos"™ 

Hasta ahora el gobiemo de Paz Zamora habia optado por la negociacién e impulsado et desarrollo 

alternativo. En 1991, Bush y Paz Zamora renovaron los acuerdos bilaterales, en donde Bolivia se 

comprometia a erradicar 7.000 hectareas de coca, ai no aicanzar la meta fjada el gobiemo se veia 

obligado a implementar la erradicacién abligatoria en Areas consideradas como proveedoras a la 

industria de la cocaina. En 1992, Bolivia al no alcanzar las metas Ude erradicacién se tuvo que enfrentar 

aun recorte de la asistencia de Estados Unidos.”* 

La politica exterior de Paz Zamora se caracteriz6 por su activismo. La Diplomacia de la Coca fue uno 

de los cambios més significativos que se hizo evidente e) 22 de julio de 1992, ef presidente Paz Zamora 

  

* La DEA opera en Bolivia desde la década pasada y su presencia est protegida por la reserva y la 

confidencialidad dei estatus diplomatico. 

~* Funcionarios estadounidenses afirmaron que ta expulsién de Arce Gémez de Bolivia no fue tante por 

descargar ja presién de Estados Unidos sobre ef gobiemo, sino porque Paz Zamora no sabia coma 

encargarse de éi en Bolivia. Véase, Gamafra Eduardo. Op. Cif. Pag. 105. 

2 Véase, ibidem. Pags. 116 y 117 
2 Véase, idem, Pag.136 
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arribé a Madrid portando una hoja de coca en su solapa. A su liegada manifesté: *venimos con la 

centeza de que Ja comunidad iberoamericana, ta cual por 500 afios ha vivido con la hoja de coca de 

manera saludable, entenderé ¥ colaboraré para hacer comprender a otras naciones que una cosa es ta 

cocaina, ta cual es mala, y atra es la coca, que es buena” 

A iniciativa de Bolivia se propuso la creacién de un Fondo de Desarrollo indigena que lievaba impticita 

la legalizacién de fa coca a escala mundial, a través de la cual se permitiria (a exportacién y 

comercializacién legal de la coca y sus derivados, ya sean para usos industriales o medicinales. 267 

La diplomacia de la coca tuvo que enfrentar varios problemas. Ante todo ei entrenamiento entre La Paz 

y Washington. Otro era fa contradicci6n con los acuerdos fimmados previamente. En 1976, Bolivia firméd 

y ratificé la Canvencién sobre narcéticos de 1961, de acuerdo con éste fa hoja de coca era equivalente 

a la amapola o la marihuana, permitiéndose su uso para consumo tradicional; ademas Bolivia con ia 

ratificacion se comprometia a prohibir la masticacion de coca para 1989. La Convencién de Viena de 

1988 cataioga a fa hoja de coca como una sustancia peligrosa e insistia en la necesidad de su 

penalizacién. Bolivia firmé dicha Convencién en 1990, sin embargo, Paz Zamora, declaré que sino era 

revisada se consideraria el retiro de Bolivia. °* 

Con e} fin de reorientar nuevamente las relaciones boliviano-estadounidenses en agosta de 1992 se 

fimmé un nuevo acuerdo de cooperacién. En ia seccién A se insiste en Nevar a cabo futuras 

extradiciones, Estados Unidos en esta ocasién ya no hablaba de un nuevo tratado de extradicién. La 

Seccién B, se referia a tas propuestas de Bolivia a seguir impulsando et desarrolio aiternativo. Por 

Liltimo, en {a Seccidn C se restringia fa participacién del ejército en (a lucha antidrogas. *” 

En lo que respecta al tema de los precursores y sustancias quimicas, éste fue tratado en ta Reunion 

Ministerial sobre Consumo, Produccién y Trafico de Esiupefacientes y Sustancias Sicotropicas, en 

ixtapa, México. 

tguaimente, en el marco de Ia Alianza de las Américas contra el narcotrafico se definio el reglamento 

modelo para et contro! de precursores, sustancias quimicas, maquinas y elementos, ta cual reunié a fos 

ministros del interior y justicia de los paises miembros de la OEA_ 

  

% Utima Hora, 23 de julio de 1992 
2 Yéase. Gamarra, Eduardo. Op. Cit. Pag. 176 
2 Véase. ibidem. Pag. 178 
2 Véase, idem. Pgs. 180-182 
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Par mucha tiempo se ha creido que et problema de la cocaina debe reducirse a la exterminacién de ta 

Pianta de coca, lo que es una verdad a medias, ya que ta coca es absolutamente inofensiva por si sola, 

Se convierte en droga peligrosa cuando se la mezcla con quimicos. Observandose, al mismo tiempo, 

que las fabricas productoras de sustancias quimicas estaban incrementando sus exportaciones a 

. Sudamérica. 

En 1992 se celebrd la Cumbre de San Antonio con fa presencia de los presidentes de Estados Unidos, 

Colombia, Ecuador, México, Pert, Venezuela y Bolivia. El anfitrién del evento, el presidente Bush, 

Manifesté que su pais no estaba en condiciones de dar dinero para la lucha contra tas drogas por la 

situaci6n econdmica que atravesaba su pais, y con base en esta advertencia fue que debian girar tos 

acuerdos de fa Cumbre. ° 

La posicién de Bolivia fue ciaramente expresada por ef presidente Paz Zamora en tos siguientes 

términos: 

“ Ya en 1989 Ie dije af Presidente Bush que fa lucha contra el tréfico de drogas en Bolivia no 

tendria éxito, si mi pals continuabe creyendo que esa batalla se libraba por encargo de los 

Estados unidos, en defensa de jos intereses de esta gran potencia. Le sefialé que era necesario 

actuar de manera que ef pueblo de Bolivia comprendiera que en tal batalla estaban 

comprometidos sus propios intereses. Que estaba en juego el futuro de sus hijos. Que ef sistema 

democrético que tanto sacrificio habla costado estaba en peligro, amenazado por las redes del 

narcotréfico. Que una economia sdlida no se podia edificar sobre el espejismo engafoso de une 

economia dorninada por jas drogas. Ademds le dije que era indispensable que Bolivie identificara 

fa naturaleza de su propio problema, elaborara una doctrina nacional sobre ef tema de fa droga y 

asumiera la conduccién de su propia campafia. 

“Para esa época las exportaciones clandestinas de droga todavia representaban cerca de ia mitad 

de las ventas externas de mi pais. Todo eso ocurrfa en un pais en ef que fa hoja de coca se habla 

cultivado y consumido por milenios, en armonioso y sano equilibrio cultural y bioldgico entre ésta y 

ef hombre y, a su vez, entre el hombre y la naturaleza. El significado magico y religioso de este 

cutive se une estrechamente con la identidad cultural de nuestro pueblo. La hoja de coca ha skio 

fuente de vinculacién con ko sobrenatural, lo magico y el destino. 

“En realidad, ef desequilibrio y ios problemas sociales, ambientaies y delictivos, igados al 

narcotréfico, aparecen con ef crecimiento desmesurado de fa demands de cocaina. Mds atin, ja 

produccién de cocaina seria imposible sin los componentes quimicos que fabrican y exportan los 

paises desarroliiados. Y asi quedan en evidencie, también, jos dos diferentes aspectos 
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componentes de este problema. Por un lado, ef binomic hoja de coca-campesino productor, y, por 

el otro el binomio cocaina-narcotraficante. Son relaciones diferentes y es imprescindible 

distinguirias y no equivocarse en su tratamiento. 

“Sobre ia base de ese razonamiento, elaboramos ja doctrina del desarrollo alternativo. Pero, més 

que eso, decidimos impulsar una estrategia pacifica de interdiccién, sin ejercer violencia contra jos 

campesinos, concentrando la represién en los narcotraficantes. Més adelante dictamos ef Decreto 

- Jamado de arrepentimiento, gracias al cual jos principales jefes de organizaciones de tréfico de 

droges se encuentran bajo prisién, en Bolivia o pafses como Argentina y Estados Unidos. Es 

esencial, en pafses como Bolivia, triunfar sin traer la semilia de ta violencia, por una prematura e 

innecesaria Optica militarista del problema, y sin amenazar una estabilidad econdmica y politica 

que se aicanz con el sacrificio de! puebio boliviano.”*”° 

Y como respuesta a la falta de presupuesto a la cual habia hecho referencia el presidente Bush, Paz 

Zamora se dijo: 

“Le dije ayer {af presidente Bush} que, en jo que se referia a Bolivia, fos contribuyentes 

norteamericanos podian estar tranquilos, qué no veniamos a tocarle el bolsilio. Ademas 

del finaniciamiento publico existente, parece llegado el momento en que is estrategia de 

desarrollo aitemativo, central en ja actitud boliviana, incorpore, definitiva y masivamente, 

e! factor dindmico de fa inversién privada extema, Mencioné dos ejemplos como prueba 

de mi afirmacién. Una empresa petrolera americana en ef Chapare, en el corazén mismo 

de la produccioén de coca, que ha invertide cori éxito en la exploracién de hidrocarburos. Y 

otva empresa, de Chicago, que ha resuelto invertir en la explotacién de litio, en ei Salar de 

Uyuni, en ef centro de una de las regiones mds afectadas por fa crisis de fa minerfa y ef 

desempieo. La una abre un nuevo camino de progreso a los productores de coca. La otra, 

al ofrecer trabajo, contiene la migracién de desocupados de fa minerfa a las regiones que 

cultivan coca. Desde luego, estas dos empresas no resuelven e} problema, pero envian 

sefiales muy claras de fo gue se puede hacer. Aunqué parezca simplista en su 

formulacién nuestra proposicién se sintefiza en la siguiente afirmacién: Ayude a compartir 

la droga ganando dinero. Invierta en ei desarrollo altemativo de Bolivia y de jos demas 

palses productores. 

"Es en esta forma que tendré sentide practico ia visionaria propuesta de {a iniciativa de fas 

Américas. En la medida en que se aplique, habremos salido de las deciaraciones al 

terreno de los hechos concretos. Si estamos hablando de una guerra esenciasimente 

2? Gitado por Torrico, Gonzalo. Op. Cit, Pag. 129-133



econdémica, que afecta los intereses mas delicados de nuestras sociedades, 

enfrentémosia con todos los recursos a nuestro aicance, Como se hizo en su tiempo con 

ef Plan Marshail en Europa, af término de fa Segunda Guerra Mundial Demos a nuestro 

esfuerzo fa dimensi6n que corresponde. Convengamos en un plan semejante, un Plan 

Marshall para las droges, a la escaia del problema, asentado fundamentalmente en ja 

inversion, fa iniciativa privada y ef comercio, sumados al esfuerzo de todos nuestros 

gobiemos, en el espilrifu y ja filosofia en que ha sido planteada ia Iniciativa de las 

Américas, dei presidente Bush. Un plan al que llamemos a participar 8 otros palses, como 

Jos europeos, Canada y ei Japén, que también se sienten amenazados por este 

flagelo. an 

Por su parte, el presidente Bush explicé la posicién de su pais, la importancia radica en la nueva vision 

con la que Estados Unidos ve el combate de as drogas: 

“1. - Primero y principal, debemos reducir la demanda. Todo jo demas fracasara si no to 

hacemos. Sé que esa tarea recae mayormente sobre fos Estados Unidos. Pero hemos 

7 comenzado bien y desde que ilegué a la presidencia, ef nimero de consumidores de 

: cocaina se ha reducido en un 35 por ciento y en 27 por ciento el numero de jévenes que 

consumen droga en mi pafs. 

“2, - Debemos continuar con las reformas econdémicas, ta asistencia econédmica y medidas 

  

Sobre ja reduccién de ia deuda externa, el comercio y las inversiones en favor de los 

paises productores de drogas. Los Estados Unidos quieren que ef desarrolio altemativo 

tenga éxito. Estoy seguro de que fos campesinos peruanos y bolivianos dejaran de plantar 

coca ilegaimente si existe una afemnativa mas alla del hambre. 

"3. - Debemos continuar y aumentar nuestra efectividad en la erradicacion, interdiocién y 

: aplicacién de medidas para el cumplimiento de la ley que han sido tan criticas para 

‘ nuestro éxito hasta el momento. Tal como fa reduccién de fa demanda disminuiré ta oferta 

asf también una menor oferta reduciré la demanda.”?” 

Entre otras cosas la Declaracién de San Antonio incluyé temas relativos al intercambio de datos sobre 

vuelos clandestinos, reforzamiento a las leyes para un mayor control del trafico aéreo, contro! maritime, 

favado de dinero, capacitacién de personal antidrogas, etc. Ademds comenzé a ventilarse el tema de la 

confommaci6n de una fuerza multinacional antidrogas. 

™ Citado por Torrico, Gonzalo. ibidem. Pags. 137-140 
™? Gitado por idem. Pags. 140-142 
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Durante los cuatro afios de la gesti6n de Paz Zamora se evidenciaron ciertas fricciones con el gobierno 

estadounidense, E) Congreso de Estados Unides consideraba que Ja eradicacién de coca debia 

llevarse a cabo utilizando hecbicida, sin embargo, estas medidas fueron prohibidas por Bolivia por no 

ser una solucién de fondo al problema. Otro tema controvertido fue el decreto de arrepentimiento 

Porque incumpiia las promesas dei gobierno de finnar un nuevo decreto de extradicién que incluyera el 

tema de drogas. Oe igual forma, no se cumplieron a cabalidad las metas de erradicacién, 

consiguientemente, fueron congelados los recursos de la asistencia norteamericana. Por ultimo, las 

impiicaciones de miembros def gobierno con ef narcotréfico, que pusieron en entire dicho ta 

confiabilidad de tas politicas imptementadas y de fa aplicacién de la justicia. 

5.2.3.1 ANALISIS Y EVALUACION 

La diplomacia de ia coca que estuvo enfocada hacia el desarrollo altemativo puede considerarse, si lo 

vernos en cifras, con mayores logros que los otros gobiemos en la era democratica, en 1989 el 

gobierna de Paz Zamora recibia un pais con 52.900 hectéreas de hoja de coca y para 1993 dejaria un 

pais con 47,200 tan sélo una diferencia de 5.700 hectareas. (Véase cuadro N° 64) 

198



66
1 

  

  

  

  

  

  

    

Afio Hectareas 

Cuitivadas 

1989, §2900 

1990; 60300 

1991 47900 

1992, 45500 

1993   47200   
  

  

Cuadro N° 64 

Bolivia: Cultivos de hoja de coca 

1989-1993 

  

Cultivos de hoja de coca (1989-1993) 
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1989 | 1990 1991 1992 1993 
    \—e— hectareas   2900 | 50300 | 47900   45500   47200 
  

aio 

  

Fusnte: Elaboracién propia en base a datos del cuadro N° 36 Cultivos de hoja de coca, segun fuente del capitulo Ii! 
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Guadro N° 65 
Bolivia: Produccién de hoja de coca 

7989-1993 

  

Producci6n de hojas de coca 

Aiio | Estimada % Legal % Exceden. % 

  

(toneladas) 

1989 78200) 100.00; 12312 15,74 65888! 84.26 

1990 77000} 100.00 6387 8.29 70613 91.74) 

1991 78000} 100.00 7912 10.14 70088 89.86 

1992 80300] 100.00 9911 12.34 70389 87.66 

1993 84400| 100.00} 13941 16.52 70459 83.48 
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En to que ha produccién respecia en 1989 se produjeron 78.200 toneladas de hojas de coca de tas 

cuales el 15.7 por ciento eran legales, es decir, 12.312 toneladas, y ef 84.2 por ciento eran 

excedentarias. Para 1993 la produccién aumenté a 84.400 toneladas, 13.941 legales y 70.459 

excedentarias. (Véase cuadro N* 65) Esto manifiesta que aunque tas hectéreas cultivadas de hoja de 

coca han disminuido fas técnicas de Cultivo se han perfeccionado, considerando que en los Yungas se 

Podia obtener de dos a tres cosechas anuales y en el Chapare de tres a cuatro. 

E! programa de erradicacién puede tlegar a tener éxito, sino fuera por Jos nuevos cultivos que se dan a 

la par, como en 1989 pese a que se erradicaron 2.423 hectéreas de hoja de coca, el niimero de 

hectéreas de cultivos nuevos fue superior, éstas legaron a 6.423 heclareas. En 1990, 1994 y 1992 ta 

erradicaci6n fue favorable en todos esos afios la erradicacién superdé a los cultivos nuevos. Empero, en 

1993 se repite el caso, los cultivos nuevos son 4.097 frente a la erradicacién de 2.397, dando una 

diferencia de 1.700 hectéreas de nuevas contra erradicadas. (Véase cuadro N° 66) 

  

  

  

  

  

  

Cuadro N° 66 
Bolivia: Cultivos, erradicacién y nuevos cultivos 

1989-1993 

Ato Has. de Erradicacién Has. Netas | Has. Nuevas de {| Erradicacioén 

coca de coca coca neta 

1989 55.323 2.423 62.900 6.423 -4.000 

19906 §8.508 8.208, 50.300 5.608 2.600 

1991 53.287 5.387 47.900 2,987 2.400 

1992 50.609 §.109 45.500 2.709 2.400 

4993 49.597 2.397 47.200 4.097 31.700                 
Fuente. Antezana, Oscar Bolivia's coca-cocaine Sub-economy in 1995: A computer model 
1996, USAID-BOLIVIA 

La meta fijada de erradicacién fue uno de los principales problemas. En 1991 los acuerdos de 

cooperacién contra ef iréfico de cocaina fimmados por Bolivia y Estados Unidos estipulaban que se 

erradicarian 7.000 hectdreas de hoja de coca como condicién para ta otorgacién del soporte econémico 

de 66 mittones de détares como apoyo a la balanza de pagos, sin embargo, hasta la fecha limite sdlo 

se habia erradicado 5.387 hectdreas por lo que et desembolso se redujo a 59.8 millones. En 1992 fa 
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enadicacion debié haber sido de 6.400 hectdreas, siendo tan sélo erradicadas 5.109 hectareas. Para 

1993, la erradicacién se habia fijado de 5.500 hectareas, la cual séto legé a efectuarse en 2.397 

hectareas. 

Por su parte, en Estados Unidos en 1988 hubo cambio de gobiemo, bajo la direccién de George Bush 

el gobierno estadounidense replanteaba su politica hacia fa regién y sobre todo a la manera de abordar 

ei tema de las drogas. Su respaido a ta propuesta boliviana de aceptar ef fenémeno de tas drogas 

camo un problema donde fa responsabilidad debe ser compartida por las naciones involucradas fue 

trascendental, la oferta dejaba de ser la unica destinataria de las pollticas antidrogas, ahora la 

demanda debia ser tratada con igual seredad. Bush impuis6é una concepclén de lucha antidrogas 

basada en la muitilateralidad y {a responsabilidad compartida entre paises productores, de transite y 

consumidores. 

$.2.4 GONZALO SANCHEZ DE LOZADA (1993-1997) 

La campafia para llegar a la presidencia de Sanchez de Lozada tenia un argumento favorable, su 

estrecha relacién con Estados Unidos una relacién para Bolivia tan delicada y en ocasiones 

deteriorada, adn después esta imagen continuo, pero el presidente Clinton se encargé de tirarta por la 

borda, al presentar el informe det Departamento de Estado en materia de Ja lucha antidrogas al 

Congreso estadounidense, {as criticas cayeron sobre ef presidenté boliviano. 

La campaiia electoral del partido de Sanchez de Lozada, el MNR, habia focalizado sus propuestas en 

tres ejes: la capitalizacién, participacién popular y reformna educativa. En ningin momento se hablé del 

narcotrafico coma objetive de gabiemo. Es por este motive que durante los primeras meses de 

gobierno el tema de la lucha antidrogas no ocupaba un lugar prioritario en el programa de accién. Por 

et contraric, el gobierno se dedicé a aprobar jos instrumentos tegaies para llevar a cabo jas politicas 

centrales de su campafia. 

El desarrotio alternativo que fue iniciado en tos Uitimos meses de la gestion de Victor Paz Estenssoro y 

se consolidé como la principal politica antinarcéticos de Jaime Paz Zamora, por fo que fue recanocide 

en el Ambito intemacional y sobre todo era el punto de coincidencia y que mayor apoyo recibia por 

parte del gobiemo estadounidense fue dejado de tado, El gobierno de Sanchez de Lozada durante tos 

primers dos afios de gestién no definié ninguna politica antinarcéticos, menos continue con ef 

desarrollo aternativo. 
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Por el contraria, en las esferas gubernamentales y no gubemamentales se comenzé un intercambio de 

Propuestas referentes a qué politicas deberia sequir el gobierno, desde e! presidente, e! vicepresidente, 

tos ministros, dirigentes de la coalicién manifestaron sus distintas posiciones. Mas de una vez el 

presidente reconocié que Bolivia no tenia una estrategia antidrogas definida. 7 

Bolivia no habia logrado consolidar un frente politico en el gobiemo, la Coalicién impulsaba politicas 

sectoriaies, ja divergencia de criterios era caractoristica de jos primeros meses dei gobierno de 

Sdnchez de Lozada. Esta es una de jas principales razones por las que en 1994 fue observada fa 

certificacién de Bolivia, ia carencia de una politica antinarc6ticos que se tradujera en e! cumplimiento de 

las metas fijadas en los acuerdos bilaterales. ° 

Le falta de definicién en la politica antinarcéticos fue puesta en evidencia, en abril de 1994, Estados 

Unidos dentro de su proceso anual de certificacién otorgé a Bolivia una certificacidn “condicional” en el 

marco de! interés nacional. Las meias de erradicacién acordadas en ios acuerdos biiateraies y la 

cooperacién en la extradicién de narcotraficantes no hablan sido cumplidas. 

En este marco, el gobiemo boliviano inicia la Operaciébn Nuevo Amanecer con e} objetivo de controlar el 

tr4fico de precursores. Como consecuencia de esta medida se acrecentaron fas tensiones entre 

gobierno y productores de coca. Ef 29 agosto de 1994 como una forma de manifestarse, los cocaleros 

decidieron iniciar la marcha nacional campesino-cocalera denominada “Por la vida, territorio, coca y 

soberania nacional’ con destino a la ciudad de La Paz, donde flegaron el 19 de septiembre 

aproximadamente 15.000 marchistas. Este movimiento campesino iogrd que el gobiemo aceptara 

disefiar una estrategia antidrogas basada en e! consenso nacional y modificar la Ley 1008, pero lo que 

se considera mas importante, es haber conseguido fa adhesién del gobierno para e} tanzamiento de 

una camparia intemacional en le busqueda de la despenalizacion de ta hoja de coca.” 

Es claro que la falta de coherencia gubernamental en ja lucha contra las drogas permitié ia 

consolidacién de! movimiento campesino, mas adn éste se vio reforzado con ja adhesién de 

importantes sectores de ta opinién publica. 

La Operacién Nuevo Amanecer fue arnpliada con !a Operacién Romper Fronteras a paises como Chile, 

Argentina, Peri, Brasil, Paraguay y Uruguay, que en una accién coordinada deciden el estabtecimiento 

7? Yéase, Zambrana, Jebner. Op. Cif. Pag. 181 
24 Vease, Contreras, Baspineiro Alex. La Marcha Histérica. Pags. 10-12 
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Ge un “cinturén antinarcéticos” en todas tas fronteras bolivianas. E! objetivo es confiscar la droga que 

pretenda salir de Bolivia, de igual forma se podria controlar ia entrada de precursores. 

En septiembre, el gobiemo convocd at Gran Debate Nacional Coca-Cocatna en tres fases, ia primera 

entre el gobierno y 19 instituciones nacionales. En esta fase se concluye que Bolivia carece de ung 

Politica antidrogas propia y que es necesario modificar fa Ley 1008, acompafiada de una campafia 

intemaciona} para lograr ta despenalizacién. de la hoja de coca. La segunda fase entre ef gobiemo, 

organismo internacionales y embajadores concluyé en un rechazo unénime a la campafia en favor de 

la despenalizacion de la hoja de coca. La tercera fase reuniria a los jefes de los partidos politicos con 

representacién partamentaria 2” 

La ausencia de politicas claras condujo a emprender medidas como la Opcidn Cero, que es ef fefiejo 

mas nitido de ta falta de coordinacién entre los miembros del gobierno. La primera version de la Opcién 

Cere fue planteada en la reunidn anual de! Grupo Consuttive del Banco Mundial reunide en Washington 

@n diciembre de 1993. Un afio después la Opcién Cero fue nuevamente presentada en el mismo foro, 

esta vez en Paris. Las diferencias entre una y otra radican que ja segunda modifica et plazo de 

ejecucién, tos montos de inversién y el trasiado obligatorio de fos cocaleros a otras regiones det pais. 

La segunda versidn plantea que se podria eliminar ta produccién de cocaina en Bolivia eliminando ta 

cota ilegai, un proyecto a corto piazo. 

El fracaso de la Opcién Cero radicé en que siguié una Iégica unilateral del problema. En efecto, aceptar 

la Opcidn Cero significaria que ‘Bolivia estaria de acuerdo con ser ei “pais culpable”, o el dnico 

responsable del combate a las drogas. Como parte de jas contradicciones ta Opcién Cero viene a 

afirmar que ef gobiemo acepta que fa coca es cocaina, recordemos que en et didlogo social llevado a 

cabo entre el 15 y 16 de septiembre, el gobiero se comprometia a elaborar una estrategia que 

buscara la despenalizacién de fa coca ante el mundo. 

A través del Decreto Supremo N® 23883, en octubre de 1994, e) gobierno aprueba e} Plan General de 

Desarrollo Econémico y Social de la Repiiblica. Este es ef documento més importante de esta gestién 

pues define las jineas de accién en todos fos 4mbitos. Se plantea ja reduccién de los cullvos 

excedentarios de hoja de coca, de acuerdo a la Ley 1008 y el impulso al desarrato aitemativo 

Tespetando ta integralidad de tos procesos y la proteccién del medio ambiente. Es importante subrayar 

que el Plan fue formulado introduciendo y respetando los conceptos de desarroito sostenible, donde se 

7 Véase, ibidem. Pag. 169.



      

debe guardar un equilibrio entre los social, econdmico y ¢! medio ambiente, por fo que fa integratidad 

de estos 4mbites son fundamentales. 

En {a Cumbre (beroamericana de Miami, en diciembre de 1994, ef tema centrat fue la profundizaci6n de 

la democracia en ta regién, mayor integracién econémica y comercial, afianzar el concepto de 

desarrollo sostenible. Por su parte, ef narcotréfico fue abordado de manera muy superficial. En las 

conctusiones se establecen algunos puntos, por ejemplo: 

*. los gobilemos consideraran como delito grave et “lavado™ de dinero 

“- promulgardn leyes para el embargo preventivo y ta incautacion de los bienes que sean producto del 

“lavado” de dinero 

*. alentaran a ias instituciones financieras a notificar transacciones grandes y sospechosas 

*. identificaran las redes de tréfico de drogas y “lavado" de dinero 

“. haran programas para prevenir y reducir la demanda y consumo de drogas 

*- promaveran estrategias nacionales eficaces y adecuadas desde et punto de vista ecolégico para 

prevenir y reducir jos cultivos utilizados por el narcotrafico. 

“- controtaran el tréfico de precursores y trafico de armas" 7” 

1995 fue un afio dificil, Estados Unidos nuevamente califica que Bolivia ha incumplido varios 

compromisos antidrogas, por lo que Clinton le otorga la segunda certificaci6n condicional, adjuntando 

un documento de trabajo denominade “ultimatum”. De esta forma, de marzo, fecha en que se entregan 

las certificaciones, a diciembre de 7995 Bolivia dedicé su politica antidrogas a cubrir los términos del 

“ultimatum” 

Entre ias observaciones del gobiemo estadounidense cabe resaitar: 

“Bolivia en 1994 continuo fogrando admirables avances en Ja interdiccién e droges y fas 

investigaciones sobre traficantes de drogas. Sin embargo, estamos profundamente preocupados 

acerca de la expansién de cultivos nuevos de coca, como de /a falta de erradicacién de cocales, 

asf como también por el fracaso en fa iniciacién de! estudio de un mecanismo de extradicién 

viable. La erradicacién de cultivos de coca cay a su més bajo nivel en afos, es decir, a 1058 

hectareas, cifra muy alejada de aquella preserita por la Ley 1008 que establece limites minimos 

de erradicacién entre 5000 y 8000 hectareas por aio. 

#6 Zambrana, Jebner. Op. Cit, Pags. 95-96 
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“Como ustedes recordafén, estos son algunos aspectos acerca de jos cuales nosotros 

expresamos nuestra preocupacién durante el tiltimo proceso de certificacion el pasado afto. En 

esa oportunidad, basados en sus compromisos de cumplimiento y, conscientes de que su 

adminisiraci6n tuvo muy poco tiempo para desarroilar una estrategia de contro! de drogas, 

nosotros certificamos a Bolivia, basados eri jos vitales intereses nacionales de Estados Unidos y 

Jes pedimos que su trabajo se encuadre a pienitud en el cumplimiento de las disposiciones de la 

Convencion de Viena de las Naciones Unidas de 1988. 

“No existiendo mayores mejoras en fas dreas de accién que para nosotros son fundamentates, 

es decir, fa reducciin de cocales excedentarios y fa extradicisn de traficantes de drogas, bajo fos 

criterios objetivas det proceso de certificacién, nosotros flegamos a la conclusién de que no 

podriamos certificar que Bolivia haya cooperade plenamente con Estados Unidos, mucho menos 

que haya fomado los pasos adecuados por su propia cuenta, en funcién de ccumplic les objetivos 

relativos ala Convencion de Viena de 1988. 

“Sin embargo, nosotros vemos a la descertificacién como el titimo recurso y como la conclusién 

menos deseable de asumir con un pafs con ef que hemos trabajado estrecha y 

cooperativamente, y con ef cual nosotros tenemos una importante relacién bilateral. Queremos 

también reconocer que, aunque fa certificacion es producto de a evaluacién de fos avances en Ia 

lucha antidrogas, durante el afio 1994, sin embargo, Bolivia ha logrado un importante progreso a 

inicios de 1995, en refacién a los esfuerzos para garantizar la extradicién de José Faustino Rico 

Toro. De esta forma, el Presidente Clinton, una vez més, Na certificade a Bolivia sobre las bases 

de los vitales intereses nacionales de Estados Unidos.” 

E) uttimatum de Estados Unidos vencia el 30 de junio, fecha limite para que Bolivia cumpliera con ios 

siguientes requerimientos: 

“1. ~ Bolivia y Estados Unidos firmaran un Tratado de Extradicion mutuamente aceptabie. 

“2. - Bolivia elaboraré un amptio plan, mituamente aceptable, de erradicaci6n de cultivos ilicitos de 

coca, que comprendan metas al corto, mediano y largo ptazo. 

“3. - Bolivia erradicard 1750 hectéreas de coca excedentaria en ef Chapare™”? 

Bolivia, en el cumplimiento de las metas lleg6 a junio rebasando las hectdreas erradicadas de 3U1750 

fijadas se lograron erradicar 2.200 hectareas. El Plan fue presentado antes de ia fecha limite yel27 de 

junio fue firmado el Tratado de Extradicién, que habian quedado pendientes desde el gobiemo de Paz 

  

7 Citado por Zambrana, Jebner. Op. Cit. Pags.184-185 
278 Ibidem. Pag. 185 
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Estenssoro, E! gobierno estadounidense dejé claro que quedaban dos tareas pendientes ain, reformar 

el poder judicial y actualizar et tratado de extradicién de 1900. 

€| Tratado de Extradicién solamente consideraba como delitos Sujetos a extradici6n: asesinato, 

homicidio dotoso, Secuestro, lesiones gravisimas (dafios corporates irreversibles), violacién, cosrupcién 

Sexual a menores, robo annado, tréfico ilicto de sustancias controladas, terrorismo, actividades 

criminales organizadas, defraudacién contra el Estado o contra victimas multiples, falsificacién de 

moneda, tréfico de objetas histéricos o arqueolégicos, delitos punibles en ambos Estados con pena 

Privativa de libertad por un periode maximo de por jo menos diez afios. 

Las dos certificaciones condicionates consecutivas, 1894 y 1995, ademas del ultimatum obligaron a dar 

Mayor coherencia y Sertedad al gobiemo de Sanchez de Lozada, no sélo en ia politica antidrogas sino 

a ta politica gubemmamental en su conjunto, fue una clara |lamada de atencion. 

La politica boliviana antidrogas a partir de entonces se sustenté en cuatro pilares: @) prevencién; b) 

interdiccidn; c) erradicacién de coca excedentaria e ilegal; y, d) desarrollo altemativo. 

Al asumir la presidencia de Estados Unidos, William Clinton replanted 1a politica antinarcéticos de su 

pais. En Jo intemo, propuso orientar su estrategia a fomentar programas de educacién preventiva y 

sehabilitacién de adictos. Ademds, durante el primer afio de gestion redujo de manera significativa el 

personal de la Oficina Antidrogas, al igual de los recursos asignados a la lucha contra las drogas. 

Segtin Eduardo Gamarra, fas prioridades definidas por ei Consejo Nacional de Seguridad ubicaban a la 

lucha antidrogas en la era Bush como e! tercer tema en importancia, mientras que con Clinton las 
drogas pasaron a ocupar el Ultimo lugar en ta lista de prioridades, esto es, el lugar nimero 20, 2” 

En septiembre de 1993, ef presidente Bill Clinton presenté ia primera Estrategia Nacional Interna de 

Control de Orogas, en la cual a to interna establecera vinculos con jos esfuerzos desarroliados. por la 

sociedad a fin de fortalecer las famitias y ia comunidad, sentar las bases para mejorar las condiciones 

de vida y reducir fos indices de violencia de la poblaci6n norteamericana. En lo que respecta al exterior, 

fa estrategia nortearnericana retomaba nuevamente fa lucha contra fa oferta de drogas propuesta por 

Reagan. , 

  

2° Véase. Gamarra, Eduardo. Op. Cit. Pag. 215 
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Sin embargo, donde se manifiesta a cabalidad el retomo a la estrategia contraofertista es desde 

mediados de 1993, cuando el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos presenté un infonne 

en ei que evailuaba lo hecho por los dos gobiernos estadounidenses anteriores, el resultado de esa 

evaluacién era que ambos gobiernos habian fracasado ert detener el ingreso de cocaina 2 su territorio. 

Entre las recomendaciones estaba el intensificar ta interdiccidn en la regién caribefia, zona 

fundamentalmente de transito de cocaina, y desplazar poco a poco hacia los paises productores de 

coca-cocaina que se localizan en la zona andina. Simuttaneamente, e) Consejo apoyo la otorgacién de 

mas ayuda militar para el desmantelamiento de laboratorios de cocaina y la destruccién de 

organizaciones de traficantes en Sudamérica. E) Zar antidrogas,-Lee Brown, sintetiza la estrategia de la 

siguiente forma "nuestra intencién es parar a las drogas antes de que saigan de los paises productores. 

En nuestro criterio, es mas facit parar a las drogas alld, en esos paises, que cuando salen de ellos? 

La posicién estadounidense queda definida a partir de 1994, con e} disefio de la Estrategia Nacional e 

tntemacionai de Control de Drogas, Este documento delimita su campo a tres escenarios, uno nacionai, 

otro internacional y, por iltimo, una politica antinarcéticos para cada una de las drogas de mayor 

produccién y consumo en el mundo. 

En et 4mbito nacional, Estados Unidos buscaba reducir la cantidad de usuarios de drogas; asistencia a 

Ja comunidad en el desarrollo de programas de prevencién,; creacién de ambientes sanos; reduccién de 

la delincuencia y ta violencia doméstica relacionadas con !as‘drogas; reduccién de la produccién 

nacional y disponibilidad de drogas y proseguir (a investigacién y procesarniento judicial de quienes {as 

importen, elaboren y distribuyan ilegaimente; y, mejorar ia eficacia de la capacidad policial federal! 

contra las dragas. 

La estrategia determina tres lineas de accidn para la lucha contra las drogas en lo intemacional: 

fortalecer la cooperacién internacional contra la produccién, tréfico y uso de narcoéticos; asistir a otras 

naciones en la formulacién y ejecucién de politicas contra narcéticos que fortalezcan las instituciones 

democraticas, destruir a las organizaciones de narcotraficantes e interceptar el trafico de narcéticos 

tante en paises de origen como de transito; y, apoyar, ejecutar y dirigir acciones policiaies de mas éxito 

para aumentar los costos y riesgos a los productores y traficantes de narcdticos a fin de reducir el 

abastecimiento de drogas ilicitas a Estados Unidos. 

28 Yéase, Zambrana, Jebner. Op. Cit. Pag. 105



      

Estados Unkios identifica que fos unicos abastecedores de cocaina a ese pais son jos productores 

latinoamericanos, por tanto, ia estrategia contra la cocaina Se ubica en los paises de la regidn andina, 

particularmente en Colombia, Pend y Bolivia. 

En 1996, el presidente Bill Clinton, nombra al sucesor de Brown, ef nombramiento del Gral. Bary 

McCaffrey’ como nuevo Zar Antidrogas. El nombramiento de McCaffrey {a potitica antidrogas 

horteamericana da un nuevo giro hacia una politica de seguridad nacional, fundamentalmente 

contraofertisia, basada en un enfrentamiento bélico-militar en contra de ias mafias del narcotrafico, 

ubicados en los paises de origen de la droga. 

El endurecimiento de la politica antinarcéticos de Estados Unidos es una sefial clasica del periodo 

preelectoral. Como afirma Jebner Zambrana en “la coyuntura previa a las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos, ei tema de la iucha antidrogas se ha convertido en uno de los argumentos politicos 

centrales, en tome a ios cuales viene girando ta lucha electoral entre republicanos y demdcratas. Los 

primeros atacaran duramente la ineficiencia de los demdcratas en el combate contra las drogas, en 

tanto que los segundos anunciaran ei “endurecimiento” de su actual politica antidrogas en el area 

andina y en particular en Bolivia, en procura de lograr mejores resultados” 

£128 de abril de 1996, ef presidente Clinton conjuntamente con el general McCaffrey dieron a conocer 

la nueva Estrategia para Combatir las Drogas Ilegales La estrategia debia proporcionar cuatro 

elementos fundamentales: 

“Primero, debe proporcionar un concepto para organizar el esfuerzo antidrogas colectiva de Estados 

Unidos, educar y movilizar a Hideres, maesiros, funcionarios de ejecucién de fa ley, padres, familias y 

amigos para fograr un propdsito comin. 

“Segundo, debe proporcionar una gufa y direccién generaies a fos esfuerzos de mds de 50 agencias 

federales involucradas en ta lucha contra las drogas ilegales y la adiccién a drogas. 

“Tercero, debe proporcionar una estructura comin a las agencias gubemamentales estatales y locales, 

jos educadores y ios profesionales del cuidado de la salud, los funcionarios de ejecucién de la ley y jos 

Grupos comunitarios y a las organizaciones religiosas, fos medios de comunicacién de masas y 

empresas norteamericanas para emprender un esfuerzo antidrogas norteamericano unificado 

  

* para Eduardo Gamarra, este nombramiento es preocupante pues puede que “la lucha contra el 
narcotréfico se militarice totalmente. El cargo de McCaffrey es una posicién netarnente policial, que 

puede inducir a confundir roles militares con los policiales” Zambrana, Jebner. Op. Cit. Pag. 122 
" bide. Pag. 124 
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“Cuarto, debe proporcionar un enfoque a 10 afios, abarcanda, basado en sistemas coordinados.” 

5.2.4.1 ANALISIS Y EVALUACION 

La carencia de una politica antinarcéticos definida dio como resultado que los primeros dos afios las 

Metas de erradicacién no fueran cumptidas. En 1993 el total de hectdreas cuttivadas de coca eran de 

47.200. Ese mismo afio ta produccién era de 84.400 toneladas de las cuales 13.941 eran para 

Consumos legales y 70.459 eran excedentarias que son destinadas a la fabricacién de dragas. Le 

ervadicaci6n este afio fue de 2.397 hectéreas, sin embargo, tos cultivos nuevos fueron mayores, este 

afio se cultivaron 4.097 hectdreas, dando un resultado negativo de 1.700 hectéreas. (Véase cuadro N° 

67) 

La causa de ia Segunda certificacién condicional se observa en las cifras, en 1995 el total de cultivas 

era de 54.293 hectdreas, ese afin se lograron erradicar 5.693 nectareas, pero los cultivos nuevos 

fueron 6.193 con lo que la diferencia es de §00 hectdreas. Por el contrario, los dos uiltimos afios y bajo 

el peligro de la descertificacién Bolivia logra descender las hectdreas cultivadas de! mismo modo que 

detuvo el cultivo de nuevos cultivos. (Véase cuadro N° 68 ) 

™ idem. Pag. 132 
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Cuadro N° 67 
Bolivis: Cultivos y produccién de hoja de coca 

  

  

  

  

  

  

  

                

9999-1997 

Cultivos de Produccién de hojas de coca 

Afio coca Estimada % Legal % Exceden. % 

{bectareas) | (toneladas)_ 

1993, 49597. 84400( 100.00 13941 16.52 70459. 83.48 

1994 49158 89800) 100.00) 17185 19.14, 72815 80.86) 

1995) 54203 85000; 100.00; 15855/ 18.65 69145{ 81.35. 

1996; 48100 75277} 100.00) 13960 18.54) 61316.5 81.46 

1997, 46100, 72147} 100,00] 12500 17.33{ §9646.5 82.67, 
  

  

Cuttivos de hoja de coca (1993-1997) 
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Fuente: Elaboraciin propia en bese a datos de los Cundros N* 36 y 39 Cuttivor de hoja de Coca, segun fuente y Produccrin 
de hoje de coca del capitulo 
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Cuadro N° 68 
Bolivia: Cultivos de coca, erradicacién y nuevos cuitivos 

  

  

      

1993-1997 

Afio Hectareas de Erradicacién Nuevos Erradicacién neta 

coca bruta cultivos 

1993 49.597 2.397 4.007 “4.700 

1994 49.158 1.058 1.958 ~900 

1995, 54.293 5.693 6.193 -§00 

1996 48.100 5.450 5.950 500 
1997 46.100 7.000 5.000 2.000         

Fuente: Antezana, Oscar. Bolivia's coca-cocaine sub-econamy in 1995: 
a computer model. USAID-BOLIVIA, 1996 

En fo que respecta al endurecimiento de Ia politica antinarcéticos de Clinton, se manifiesta en ta 

teduccion del presupuesto, como sé puede ver en el cuadro N* 69 

Cuadro N° 69 
Bolivia: Programa de Cooperacién Econémica de Estados Unidos 

para la lucha antidrogas 
(en millones de délares} 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Fuente: Libro Verde. USAID-BOLIVIA, 1995 

Rubros 1993 | 1994 1995 

Asistencia Econémica 59.0} 32.0 13.0 
Asistencia para el desarrollo 27.0( 20.0 24.0 
Asistencia alimentania 47.0 37.0 18.0 

Subtotal 133.0 89.0 55.0 

Asistencia militar 
22.U- Fondo Militar (materiales y servicios para fa fupha 18.0 47 69 

antidrogas) 
- Educacion y Entrenamiento Militar intemacional nt a4 0s 
- Provisiones y Equipamiento para Emergencias 00 a0 00 
Subtotai 19.4 54 74 

Programa para ef cumplimiento de fa fey 

Asistencia para programas contra las drogas 170, 47.0 16.5 
Apoyo para la DEA 70 7.0 68 
Subtotal 240) 24.0 23.3 

Otros 16 V7 18 
Cuerpo de Paz 0.0 1.0 0.0 
Agencia/Comercio y Desarrollo 1.6 27 1.8 
Total general 177.7|_ 1208 85.5 
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Con el Tratado de Extradicién firmado en 1995 se hizo publica Ia lista de “extraditables" requeridos por 

el gobiemo estadounidense y otros paises, como se observa en e] Cuadro N° 70, se refiere 2 delitos 

derivades de! narcatrafico.. 

Cuadro N° 70 

Relacién de solicitudes de extradicién 

  

  

          
  

Pais solicitante Fecha Persona solicitada Nacionalidad Causa 

EE. UU. 23-03-94 Faustino Rico Toro Boliviano Conspiracion para la posesion 

con intencién de distribuir 

cocaina 

EEUU, 25-03-94 Felipa Roca Sudrez Boliviano Conspiracién para fabricar 

cocaina 

Suiza 04-05-95 Philippe Rouge Suizo Narcotrafico 

Alemania 18-04-95 Guather Killer Aleman Narcotratico 

Argentina 03-05-95 Fernando Barrientos Boliviano Narscotrafico 

Argentina 09-05-95 Bismark Barrientos Boliviano Narcotrafico 

Argentina 18-05-95 Gil Suarez Boliviano Narcotrafico | 

Fuente: Uttima Hora. 28 de junio de 4995. 

  
Una de jas constantes en los gobiernos democraticos que han gobemado Bolivia en ias uttimas dos 

décadas es la falta de datos que no permiten disefiar y ejecutar politicas. La lucha antidrogas se 

convirtié en el casi Unico elemento de negociaci6én con Estados Unidos. Sin embargo, estas 

negociaciones en fos primeras afios carecian por completo de datos sin los cuales no efa posible 

definir una politica seria y mucho menos permitia a las autoridades bolivianas demostrar que habjan 

obtenido fogros importantes en sus acciones antidrogas. Después de ia implementacién de ta 

certificacién fue necesaria una evaluacién de Jas politicas antidrogas que sin datos no podia llevarse a 

cabo. Fue a iniciativa de! goblemo estadounidense que se comenz6 a compilar datos, mapas y todos 

aqueltos instrumentos que permitieran hacer datos fieles. Al interior del gobierno también se gesté una 

ola de datos que tuvo que enfrentar las disputas, controversias y fivalidades entre las agencias 

responsables de las distintas areas. Por tanto, el propio gabiemo ne puede contar con informacién 

confiable y mucho menos puede proporcionar informacién. 
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CONCLUSIONES 

Bolivia, al iguat que otros paises de América del sur, con origenes en las culturas aymara y 

quechua, consolid6é una organizacién productiva, social, econdmica y militar; fue paulatinamente 

debilitandose por pugnas intemas y mas tarde por la conquista espafiola. Bolivia logra su 

independencia en 1825, con un territorio de 2,363.796 km.?, sin embargo, por conflictos bélicos y 

tyatados imlemacionaies pierde mas de fa mitad de su tertitorio. Por las condiciones fisicas, en e) 

territorio boliviano se distinguen tres zonas: Et altiplano, que cubre el 16 por ciento del territorio y 

sé ubica en una altura media de 4000 metros sobre ei nivel del mar; Jos ilanos, que tienen una 

vegetacién tropical y subtropical, y abarca mas del 70 por ciento del territorio nacional; y, tos valles 

que representan el 14 por ciento de teritorio, caracterizados por contar en su superficie con gran 

parte de las plantaciones de hoja de coca. 

Ademéas de estas caracteristicas, del total dei territorio boliviano, el 51.4 por ciento son bosques, el 

30 por ciento son tierras con pastas o arbustos y el 11.5 por ciento son tierras eriales. En 

proporciones menores estan las tierras hiimedas o anegadas, los cuerpos de agua, las nieves y 

hielos permanentes. 

Con estas condiciones, Bolivia cuenta con sdlo 2,879 miles de hectdreas destinadas al use 

agricola y un potencial agricola que rebasa los 4.7 millones de hectdreas, en este potencial se 

incluye parte de tas tierras con pastos y arbustos, asi como, una parcién de bosques que pueden 

ser utitizados con fines agricolas como actualmente ocurre con tos cultivos de coca. Asi queda 

claro que no existe un adecuado aprovechamiento de ios recursos naturales. 

Aun cuando se realizd un reparto de tierras después del proceso de reforma agraria, lo cierto es 

que sélo una minima parte se cultiva. En efecto, en promedio, tas hectéreas cultivadas en jos 

ultimes afies aicanzaron a 1,300 miles de hectdéreas de un potencial agricola que se calcula en 

4.724 miles de hectareas; en otros términos, se esia dando un use real al potencial agricota de 

sdlo 30.7%. 

En este contexto, los cultivos de hoja de coca cobran impeortancia. Primero, se ha establecido 

claramente que la existencia de cultivos de hoja de coca data de aproximadamente cinco milenios. 

Acompaiié a las culturas antiguas en los ritos al Sol, a la Pachamama y otras deidades, después 

fue adquirienda otras uses de tipo religioso, cultural y medicinal. La cultura aymara fue ta que 
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desarrollé mas ampliamente todos los usos y formas de consumo. En este punto es donde radica 

ja defensa de jos cultivos de ta hoja de coca. 

Con el descubrimiento y conquista de América, el consumo tradicional de haja de coca se trastoca. 

A partir de 1535, cuando se descubren las primeras minas de plata en la zona andina, cobra 

importancia fa masticacién de hoja de coca como una forma de sometimiento, por la cual los 

indigenas rinden mas en ef duro trabajo de las minas. Es en estos afios que se ampli ia superficie 

cultivable de hoja de coca debido al incremento de fa demanda por parte de! sector minero, el cual 

incorpora cada vez mas fuerza laboral a este sector. 

En este periodo también se dan fos primeros intentos por parte del ciero para suprimir el consumo 

de hoja de coca, empero los grupos de interés que se venian beneficiando con los cultivos y la 

venta de hoja de coca optaron por oponerse a esta posicién, argumentando que las hojas de coca 

era un producto ideal para incrementar el rendimienta de los indigenas en la extraccién de 

minerales. 

En ei primer cuarto dei siglo XVI, ia hoja de coca se difunde a to largo y ancho dei mercado 

colonial e involucra 4 una gran parte de fa sociedad ya sea en la produccién, consumo o comercio. 

En 1567 ta hoja de caca fue considerada como el principal producto alimenticio para las mineros, 

siendo la principal actividad generadora de riqueza para la Corona espafiola. 

En ei periodo repubticano, tos cultivos de hoja de coca se incrementaron mas que en la colonia. 

Se dieron importantes estimulos a esie producto y a fin de favorecer la comercializacién se 

canstruyeron caminos, entre otras cosas. Gonsiderada una actividad lucrativa, fue distinguida por 

importantes personajes de la vida politica y econémica, quienes se preocuparon por desarroiiar 

polos de desarrollo sobre ja base del cultivo de la hoja de coca. 

Ei transiio de la hoja de coca por vafias etapas histéricas hace que fos usos y consumo 

tradicionales estén sujetos a una serie de opiniones encontradas. Es asi que la hoja de coca desde 

que se la conoce, ha transitado con diferentes ropajes. desde su cardcter divino atribuido a su 

Supuesta conexién entre ei mundo natural y sobrenatural, pasando por su papel en hechos 

magicos y religiosos, hasta la masticacién que es la que cobra mayor relevancia en toda su 

existencia. 
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Dentro de tas opiniones que estan en contra del consumo de la hoja de coca estan aqueltas que 

sostienen que la hoja de coca debe eradicarse totalmente, debido a sus efectos negativos para ja 

salud, a su incidencia en la degradacion fisica del hombre, a Ja carencia de contenidos 

nutvicionales, asi como a jos desequilibrios psiquicos y sociales que produce. Todos estos 

aspectos surgen cuando se considera a la hoja de coca como una droga. 

La coriente apositora afirma que fa masticacién de hoja de coca produce cambios de conducta, 

hace a los masticadores apaticos, perezosos y otros argumentos de dicha corriente aseveran que 

al inhibir el hambre, la hoja de coca es fuente de desnutricién. También indican que tiene 

implicaciones para el individuo en lo referente a su natufaleza intelectual y moral, asi como 

produce bajos rendimientos en sus actividades jaborales. 

Por et contrario, la vertiente en defensa de la masticacién de ia hoja de coca sostiene que no hay 

ninguna enfermedad que sea atribuida directamente a la hoja de coca; al contrario, sefialan que {a 

pobreza extrema, la desnutrici6n y ia salubridad inadecuada son producto de la sobreexplotacion a 

que fueron sometidos los bolivianos durante décadas por la conquista espafiola y, posteriormente, 

por los grupos oligarquicos, Las multiples formas de explotacién a la que estuvieron sometidos 

felegaron sus aspiraciones y con ello profundizaron las desiguaidades sociales y econémicas. Son 

estas formas de organizacion social que tes fueron impuestas son la verdadera esencia de la 

situaci6n precaria en ta que vive la poblacion boliviana actuaimente; no se pueden atribuir ai 

consumo de hoja de coca los problemas de ta sociedad boliviana. 

Esta coriente también rechaza la versién de que la coca sea un estupefaciente. Su defensa se 

base en que la coca contiene otros trece alcaloides, ademas de aceites vegetales, minerales y 

vitaminas, La combinacién de todos estos elementos, a fa que Se adicionan !a saliva y otros jugos 

gastricos, no tiene de ninguna forma punto de comparacién con los efectos de Ja cocaina, por 

tanto, no puede ser considerada como un estupefaciente. Es mas, la cantidad dei alcaloide 

cocaina que ingiere un coqueador en un afio de masticacién diaria no alcanzaria ni un gramo, de 

manera que se sostiene que la cocaina contenida en 5 gramos de hoja de coca no lograria 

absorber ni el 10 por ciento del alcaloide, que equivale a 0.003 gramos, cantidad irrtsoria que no 

tendria efectos psicofisolégicos y biolégicos que perjudicarian la salud humana. En este sentido, 

se ha manejado una frase muy pepular "coca no es cocaina", dejande claro que si bien la hoja de 

coca és indispensable para ta fabricacién de cocaina, por si misma no causaria dafio alguno. 
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Ahora bien, como to expiica claramente Roberto Lasena””’, es muy dificil ubicar el "problema" en 

el tema de fas drogas; hay quienes fo aftribuyen ai consumo, otros mas a la produccién o a ja 

comercializacién, por citar algunos. Esto cobra mayor importancia si observamos que jos 

problemas derivados de las drogas tienen esenciaimente un caracter politico. Considerar a 

algunas drogas como ilegales no tiene relacién con Jas propiedades fisicas 0 quimicas de las 

mismas sino con fas refaciones de poder. Por citar un ejemplo, ta droga legal mas conotida es ef 

tabaco, al que se le reconoce como causante de serios efectos nocives contra la salud, sin que por 

ella se hayan tomado medidas serias para reducir su produccién y/o consumo. 

Las cultives de hoja de coca se ubican principalmente de Colombia, Peni y Bolivia, todos elios 

tienen un origen comin en tas culturas milenarias. Con e! paso de! tiempo, los adelantos 

teenaldgices pera sobre todo el aumento del consumo de drogas increments ta importancia en et 

Cultivo y produccién de la hoja de coca, en este contexte Peru cobré gran relevancia, este pais 

Cuitivaba en 1990 el $7.3 por ciento del total mundial. Colombia por su parte se ha especializado 

en ‘la fabricacién de base de cocaina y clorhidrato de cocaina puesto que las condiciones fisicas de 

su tierra son adversas a los cultivas de fa hoja de coca y sus rendimientas son muy inferiores a fos 

de Bolivia y Pert. 

En Bolivia, por su parte, el cultive de coca se desarrolia principalmente en las zonas de Yungas y 

Chapare. La primera una zona considerada tradicional y !a segunda un claro ejempio de ta 

rentabilidad y del crecimiento de tos cultivos de hoja de coca, una zona creada para esta actividad. 

El aumento de los cultivos de hoja de coca en Bolivia ha sida sorprendente, de 1963 a 1995 

pasaron de 3000 hectdreas a 48.000 hectdreas. De igual forma el volumen de produccién de hoja 

de coca, que tiene estrecha relacién con el comportamiento de la superficie cultivada manifesto un 

incremento de 35 veces entre 1925 y 1995, al pasar de 2.355 toneladas a 85.000. 

Este comportamiento del cultivo y produccién de la hoja de coca responde, sin lugar a dudas a ia 

rentabilidad y a ja generacion de recursos del narcotrafico. Si consideramos que e} kilogramo de 

clorhidrato de cocaina se cotiza en ef mercado internacional en aproximadamente 1.700 délares y 

que Bolivia tiene {a capacidad de producir alrededor de 80,607.00 kg. esto nos daria un total de 

1,370,319.00 ddlares. De acuerdo con estos calculos la importancia det cultivo de hoja de coca 

sata a ja vista. A estas cifras hay que agregar todo {0 que se desarroifa alrededor det proceso 

= Véase, Lasema, Roberto. Veinte juicios y prejuicios sobre coca-cocaina, Pag. 119. 
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coca-cocaina, esto es, la generacidri de empleos, economia informal, contrabando. Ademas de 

aspectos que en paises como Colombia se han desarrollado en los titimos afios, como es fa 

violencia y la guerra entre grupos de narcotraficantes por tener el dominio del mercado de tas 

drogas. Sin lugar a dudas se reconoce que el narcotrafico representa una amenaza contra la 

democracia y la seguridad nacionales porque propicia la formacién de poderes econdmicos que 

corrompen a tas instituciones y a {a sociedad. 

En este sentido es que actualmente se habla de las politicas antidrogas, como una manera de 

fesguardar y proteger a todos ios paises de esos efectos que irae consigo el narcotrafico. La 

Convencion de Viena establece claramente una lucha frontal contra “la produccién, fabricacién, 

extraccién, preparacién, oferta, oferta para la venta, distribucién, venta, entrega en cualquiera 

condiciones, envid, transito, iransporte, importacién o exportacién de cualquier estupefaciente o 

sustancia sicotrépica’. En este contexto, se intenta conformar un frente comdn, una politica 

antidrogas intemacional que tienda a limitar los alcances del fenémenc de las drogas. 

El interés de la comunidad intemacional por.los temas relativos al narcotrafico ha sido guiado 

Pprincipalmente por Estados Unidas, quien ha puesto en vigor en las tltimas das décadas una serie 

de politicas tendientes a disminuir el ingreso de drogas a su pais, para lo cual sitda sus objetivos 

en los paises productores de las materias primas de las drogas. En este sentido, e! gobierno 

estadaunidense ha destinado la mayor parte de su presupuesto antidrogas a fos programas para 

reduccion de la oferta. En efecto, y por citar un ejempic, en 1985 el gobiemo de Estados Unidos 

destiné e] 83.6 por ciento de ese presupuesto a ta reduccién de ia oferta, siendo sélo el 16.3 por 

ciento orientade a programas de reduccién de la demanda. 

Ourante los primeros afios de la década de !os setenta, en Bolivia, como en la mayoria de los 

paises latinoamericanos, se instauraron gobiernos dictatoriales que respondieron a intereses de 

Estados Unidos y que dieron origen a muchos de ios problemas y conflictos que enfrentan 

actuaimente los paises de América, llamense éstos, narcotrafico, pobreza, desempleo, etc. De 

estas dictaduras surgiéd el apoyo a actividades ilicitas como el narcotrafico y e) contrabando, 

también de alli surge el primer narcogebiemo, en 1980, en Bolivia y de ahi ta violacion a los 

derechos humanos, commupcién y una serie de situaciones que con el tiempo se agravaron e 

hicieron necesarias reformas econdmicas profundas, 
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‘a lucha contra el narcotrafice se ha convertido en e) tema principal de jas relaciones entre Bolivia 

y Estados Unidos, tal es su importancia que cualquier otro tema bilateral debe sujetarse al 

cumplimiento, por parte de Bolivia, de los objetivos estadounidenses de la lucha contra el 

Narcotrafico, Desde sus inicios, la politica antidroga de Estados Unidos causé en Bolivia una 

fedefinicién de la nocién de soberania, mds atin ahora que incluimos conceptos como 

“globalizacidn” mediante fos cuales se imponen patrones culturales y valores ajenos a los paises 

andinos. 

De igual forma, e! protagonisme de! narcotrafico ha causado enfrentamiento ai interior y exterior 

det pais, siendo un punto delicado para los diferentes gobiernos bolivianos en ef tema de ia 

democracia. Trascendental ha sido durante estos ultimos veinte afios ia influencia dei gobierno 

estadounidense, que al exigir la erradicacién total de los cocales, materia prima para la fabricacién 

de ja cocaina, en la mayoria de fos casos ha llevado a politicas coercitivas y claramente 

atentatorias a la soberania, como {a llamada Certificacién. Estas medidas apoyadas por el 

gobiemo boliviano ocasionan la confrontacién con diferentes grupos al interior det pais. 

Al interior, la vulnerabitidad a las presiones intemacionales le ha costado af Estado boliviano, el 

debilitamiento en Jas relaciones entre el Estado y ia sociedad, eliminando todas las posibilidades 

de concertacién intema en el disefio de politicas propias. Mas de una vez la sociedad ha 

condenado las decisiones tomadas por el gobiemo por considerarias blandas y entreguistas, y que 

sobreponen intereses extemos a los internos. Pero la posicién del gobiemo ha sido clara ante en 

gobiemo estadounidense y {a comunidad intemacional, si no hay ayuda financiera no pueden ser 

desarrollados los pocos planes que se tienen como et desarrollo altemativo, y las recursos sdlo 

provienen del exterior y principalmente de Estados Unidos. : 

La principal confrontacién es entre el gobierno y las campesinos que cultivan la hoja de coca, cada 

una de Jas partes responden a intereses muy particulares y, por lo tanto, validos para cada caso. 

Para los campesinos cultivar hoja de coca es un medio para obtener recursas ecandémicos que 

satisfagan las necesidades famitiares. Por su parte, el gobierno busca reducir las presiones del 

exterior a fin de contar con apoyo y reconocimiento internacional, especialmente de los Estados 

Unides. Los compromises que el gobiema boliviana adquiere con el exterior reducen tos alcances 

y expectativas para llegar a acuerdos con los campesinos, pues éstos Se consideran que el 

gobierno representa intereses ajeros a jos nacionales. 
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Entre las iniciativas que han respondido a intereses estadounidenses y han sido transformadas en 

Politicas esta la interdiccién. Con dichas politicas se intenta desarticular los vinculos entre la 

Produccién excedentaria de hoja de coca y la comercializacion, transformacién en pasta base y su 

distribucién en los mercados internacionales. Ademas, se pretende controlar la circulacién de las 

S5ustancias quimicas utilizadas en la transformacién de coca en cocaina. 

La interdiccién puso de manifiesto la presencia de agentes de !a DEA, monitoreando y actuando 

en estas acciones. Las repercusiones de las mismas son de condena tanto de fos campesinos 

como de la opinién publica, porque afectan los principios elementales de soberania y 

autedeterminacién nacional. En este sentide cabe citar a Raul Barrios “ta cooperacidn mititar 

Norteamericana (...) por su caracter. casi autarquico, supone una presencia periédica de militares 

estadounidenses en territorio nacional para curnplir tareas de Accién Civica y de entrenamiento de 

unidades antinarcéticos. Gozan de amplias prerogativas y no tienen control gubemamentat 

porque los convenios y acuerdos con Estados Unidos no establecen formas precisas de 

seguimiento de tas actividades militares norteamericanas en nuestra pais."2°4 

Anuaimente, Bolivia y Estados Unidos suscriben convenios a través de los cuates el gobierno 

estadounidense otorga a Bolivia recursos para la balanza de pagos. A partir de 1997, dichos 

convenios estan condicionados a los resultados de ta efradicacién de cocales y Ja destruccién de 

almacigos. Esta es sin duda otra fuente de presién, ya que es evidente que Bolivia depende de 1a 

ayuda financiera de! exterior y, por tanto, la vulnerabilidad de las presiones extemas también es 

mayor. 

Esta dependencia a Jos recursos de ta cooperacién han hecho que Bolivia se sujete comunmente a 

sas potiticas intemacionales sin tener una propuesta propia acorde con !a realidad nacional. Quiza 

fa dnica ocasién en que Bolivia !anzé una propuesta innovadora fue con Jaime Paz Zamora, la 

denominada “Dipiomacia de ia coca” que planteaba la necesidad de que cada una de los actores 

asumiera la responsabilidad de sus acciones y, por otro lado, proponia la tesis de cota por 

desarrollo. En este sentido, tocaba a les paises donde se cultivan las materias primas de las 

drogas y donde se producen éstas, reducir y controfar fas condiciones que propician la oferta; por 

su parte, a los paises donde se comercian y consumen (as drogas, toca reducir la demanda. Este 

proceso es lo que se conoce como la responsabilidad compartida, que de hecho ha sido asumida 

en diferentes foros internacionales como tas Cumbres iberoamericanas, apoyandose en el 

  

3 Barrios, Raul. Op. Cit. Pag. 10 
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desarrolio altemativo de cuitivos sustitutos de ta hoja de coca como uno de los mecanismos para 

reducirios paulatinamente. 

Esto va mas alla del reconocimiento de un problema comun ante e} fenoémenc de las drogas. La 

busqueda de posibies soluciones debe considerar que ios costos no recaigan unilateraimente 

sobre un grupo de paises, sean éstos fos productores 0 consumidores. 

Quiza el aspecto mas significativo de la vulnerabilidad sea !a construccién de datos; parece ilégico 

pensar que las propias instituciones del gobierno boliviano se contradigan al momento de dar 

Cifras sobre cultivos, produccidn y, en si, al momento de abordar cualquier tema del proceso coca- 

cocaina. El fracaso de muchas de las politicas adoptadas durante las Ultimas dos décadas puede 

deberse a que las decisiones se tomaron independientemente de la informacién con la que se 

disponia. En efecto, las m&s de las veces fas cifras proporcionadas respondian a intereses 

particulates ya sea de las instituciones que de este modo veian la manera de incrementar sus 

presupuestos por to que tendian a magnificar ias dimensiones de! problema. Después, como 

fespuesta a la Certificacién, la embajada de Estados Unidos en Bolivia se dio a ia tarea de 

compilar datos, mapas y otros documentos, ea fa abra conacida coma “Libra Verde” y determind 

que son a estos datos a los que el gobiemo boliviano debia ajustar todas sus politicas. 

En et caso de Bolivia, se debe enfocar ei proceso coca-cocaina desde una perspectiva acorde con 

la realidad cuttural y socioecondémica, a fin de conciliar la disputa que hasta ahora ha enfrentado al 

Estado y la sociedad. No se trata de sustituir ios cultivos de coca, sino de etiminar la economia det 

proceso coca-cocaina. Mientras la coca represente una fuente de ingresos para ios campesinos, 

éstos no aceptaran sustituirtos; en este sentido, el desarrollo alternativo parece una opcién viable 

siempre y cuando ios recursos sean administrados optimamente, en todo este tiempo ha sito ciara 

que la mayor vulnerabilidad de Bolivia es el aspecto financiero. Por otra parte, la comunidad 

internacional debe hacer suyas las tareas que le cocresponden en este proceso y asumir la 

“responsabilidad compartida”: de no ser asi, se est4 muy fejos de solucionar el exceso de cultivos 

de hoja de coca. 
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