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INTRODUCCION 

La elabor 	del presente trabajo de tesis, ha sido el 

resultado de consulta bibliográfica acerca de la hoja de coca 

y la realizac:ión de encuestas a los campesinos productores de 

la misma en la provincia Sud Yungas (Chulumani), del 

departamento de a Paz, además, trabajos realizados con el 

Comité Boliviano del Café (COBOLCA), permitiendo tener 

conocimiento directo de la problemática del campesinado en 

dicha región. 

Este trabajo ti en 	Ana orientación socio-económica que es 

complementado con el marco investigativo por una revisión y 

análisis de las principales problematicas emistentes con la 

erradicación de los cultivos de hoja de coca en las zonas 

productoras y de subsistencia. 

Se tiene los siguientes capítulos que conforman dicha tesis: 

El primer capítulo, trata de la Justificación, Hipótesis, los 

objetivos, Métodos y Técnicas de Investigación. 

El segundo c pl tu l o, como Marco Referencial; trata de una 

reseña historien y los usos de la hoja de coca, la incidencia 

del uso según los d.oras, migraciones hacia los centros 
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productores de coca su siembra las zonas de producción 

definidas según ley 1000. 

El tercer Capitule) como Marco Teórico, los programas suscritos 

para la sustitución de los cultivos de hoja de coca, El 

planteamiento del Desarrollo Alternativo, más dirigido al caso 

de estudio : el planteamiento el proyecto AGROYUNGAS, las 

consecue nci. as del programas impuestos por el gobierno y los 

EE.UU.; erradicación de los cultivos ilicitos y las 

rechu:ciones alcanzadas; que claramente se constata que no son 

eficientes tratándose de un cultivo perenne, insustituible y 

de profunda importancia para la subsistencia del campesino 

boliviano. 

El cuarto capitulo, trata de la producción de hoja de coca en 

las zonas tradicionales, es decir, los Yungas de La 

Paz. Por lo tanto, está centrado en la verificación de la 

hipótesis planteada, muestra el estudio de campo realizado en 

la región de Chulumani con los respectivos estudios sobre el 

café como parte del Desarrollo Alternativo; fracasando éste 

sólo se estudió de la producción del café criollo, también el 

estudio de los respectivos costos de producción ; para asi, 

demostrar las ventajas comparativas de la coca con respecto al 

café en un modelo de (beneficio-costo) aspecto que ha 

permitido llevar adelante y justificar la investigación y el 

2 



aporte del. presente trabajo para la defensa de la subsistencia 

campesina y fundamentalmente tratándose de una zona 

tradicional catalogada por ley. 

El quinto capítulo, tratade la importancia de la coca a nivel 

na 	e internacional, la participación de la coca en el 

ámbito medicinal como alternativa para solucionar el desvio 

que sufre la coca para el narcotráfico, la comercialización y 

exportaciones- legales de coca. 

Como sexto y Ultimo capítulo, se denota una agricultura 

deprimida , los efectos de la producción de hoja de coca en 

Bolivia y la demanda ilícita de la misma. 

La importancia que se le diá a la región de Chulumani es. En 

primer lugar por que, aUn siendo, catalogada como zona 

tradicional intervino el desarrollo alternativo para la 

erradicación del cultivo de coca, y en segundo lugar, por ser 

una de las regiones más importantes en la provincia Sud Yungas 

(capital de la primera sección). 

Concluyendo con todo esto, se ve que a partir de esta región, 

podría comprenderse que la Erradicación de los cultivos de 

coca debe tener un análisis más profundo por parte del 

gobierno. 



CAPITULO I 

PRELIMINARES 



1.1.— JUSTIFICACION 

La hoja de coca se ha convertido en un componente 

determinante del curso histórico del país y de sus 

relaciones internacionales, particularmente con los 

E—E.U.U. de Norteamérica. 

Los cultivos de hoja de coca provee empleo a muchas 

personas de escasos recursos cuyas alternativas de trabajo 

son verdaderamente limitadas. Esta actividad proporciona 

una seguridad alimentaria para los campesinos productores, 

así como la creación de infraestructura básica para una 

vinculación acorde y necesaria para las poblaciones más 

necesitadas del país. ni margen del hecho, que el cultivo 

de hoja de coca es una actividad tradicional inmersa en una 

actividad legal, lo que hace problemático un programa de 

errardicación forzosa, especialmente en los Yungas. 

El planteamiento es, rechazar la erradicación de los 

cultivos de hoja de coca por tratarse de un cultivo perenne 

insustituible y sobre todo ques_ i rve al campesino como una 

caja de ahorro donde posee de una u otra forma un dinero 

asegurado. 
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1.2.- PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS.- 

Ante la eliminación de los cultivos de hoja de coca y la falta 

de atención en cuanto a los bajos ingresos percibidos de 

productores de las zonas dedicadas a la agricultura en su 

generalidad; se hace necesario calificar a la hoja de coca 

como el único medio de subsistencia de las familias 

c amper a. na 	por ello la defensa de la misma. 

HIPOTESIS.- 

" LAS REGIONES, DEDICADAS A LA PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA 

(Caso Chulumani), PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS, PRESENTAN 

VENTAJAS COMPARATIVAS CON RELACION A CUALQUIER RUBRO 

ALTERNATIVO Y ELLO DETERMINA LA NO ERRADICACION DE LOS 

CULTIVOS DE HOJA DE COCA." 
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1.3.- OBJETIVOS.- 

1.3.1.- OBJETIVOS GENERALES.- 

Ana zar, el por qué paises altamente 

desarrollados pretenden erradicar los cultivos 

de hoja de coca en nuestro país. 

— Determin 	el grada de Erradicación de los 

cul t VOS de hoja de coca. 

- Ana] izar, la ponencia de los productores de 

hoja de coca y el por qué la defensa de la 

misma. 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

- Analizar si el Desarrollo alternativo ha sido 

eficiente en las zonas productoras de hoja de 

coca (Chulumani). 

- Determinar, los Ingresos y los costos de 

producción de la unidad familiar campesina de 

acuerdo a una muestra estudiada. 
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— Establecer, una comparaciónentre los 

Beneficios generados por la producción de hoja 

de coca y el principal producto alternativo en 

la región que es el (café). 

Disertar, un Modelo Econométrico que muestre las 

ventajas comparativas de la producción de hoja 

de coca. 

1.3.3.— OBJETIVO CENTRAL.- 

- Identi.f :icor, la relación existente entre la no 

errad i cac 6n de los cultivos de hoja de coca y 

las ventajas comparativas que representa la 

hoja de coca con cualquier producto alternativo 

para las familias campesinas, 
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1.4.— METODOLOSIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION.— 

La metodología como dice Pardinas U9713), es el "Análisis  

crítico del Método". Indudablemente --en el caso del estudio 

relacionado a la erradicación o no, del cultivo de la hoja de 

coca —, se usarán distintos métodos acordes a este problema de 

investigación, a la realidad nacional y regional, 

especialmente a las zonas de cultivo tradicional así mismo, 

de acuerdo a la teoría, los conceptos leyes ligados al 

conocimiento científico que actéan sobre ésta temática en el 

área de su complejidad conte;;tual, social y económica. 

En la presente invest igac:.ón, se utiliza 
	como se dijo 

anteriormente la teoría, la metodología y las técnicas de 

investigación de acuerdo a las ca rac te ri st i as y el problema 

de estudio. 

El método como el camino para alcanzar un objetivo, fin en el 

caso de la presente investigación, será el de la concreción de 

conceptos relacionados a la tecnología de los cutí vos en las 

zonas de producción de coca, a la función socio—cultural de la 

hoja de 	los criterios controvertidos respecto a éste 

cultivo, tanto a nivel nacional como internacional; los 

conceptos económicos de ventajas comparativas y competitivo de 
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este cul ti yo con respecto a los demás, en fin aspectos de 

orden político como la convenios bilaterales y multilaterales 

referentes a la erradicación de este cultivo. Todo lo anterior 

significa 	sistema de conceptos que serán ordenados hacia 

el método específico de la economía agrícola. 

Se analizarán los elementos componentes del Plan Integral de 

Desarrollo y Sustitución (PIDYS), de las disposiciones 

referentes a La Dirección de RecOnversión Agrícola (DIRECO). 

9e 	el método deductivo 	 iden f car el problema 

científico de investigación- , sustentado por la lógica que va 

de lo general a lo particular en la identificación anterior; 

así como se determinaron las variables proposlcionales - La No 

Errad i ella C i 6n de los cul t i vos de coca y Las Ventajas 

Comparativa% con Relación a cualquier Rubro Alternativo -, 

como factores a investigar. La prueba lógica y silogística dá 

la coherencia necesaria hacia el interior del problema de 

investiogación. 

El método inductivo que se aplicará al caracterizar las 

bondades o no de este cultivo en las zonas de producción y su 

análisis permitirá la contrastación de la hipótesis con la 

realidad -- estudio micro y macro económico del cultivo de la 



coca-, a fin de lograr con us iones generaliza 

En rel 	ón a la i nve<st igac i ón se aplicará la técnica de 

indagzfión y estudio documental de los diferentes centros 

encargados en la materia, tamo len se usarán las técnicas de 

interrogación por el camino de la eleboración de encuestas y 

entrevistas usando instrumentos de investigación como 

cuestionario aplicadas a muestras representativas de la zona, 

gulas para realizar entrevistas a profesionales de Sub 

desarrollo Alternativo (SUBDESA), y otros entendidos de la 

materia, 

Dicha inquietud, lleva 
	indagar y ponerse en contacto con el 

medio coca-productor, por ese afán de saber y averiguar, sobre 

aspectos como la producción y productividad de los cultivos 

alternativos, la demanda interna y externa por los mismos, los 

precios comparativos y sus proyecciones y todos los aspectos 

económicos que llevan a afirmar qua el cultivo de la caca no 

debe Emradicarse. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

RESEÑA HISTORICA DE LA 

HOJA DE COCA 



2.1.— ANTECEDENTES HISTORICOS Y USOS DE LA HOJA DE COCA.— 

El inundo de la coca, existe desde el año 3000 a.c. la Coca 

(Erythrolylun coca), es una planta que se cultiva en 

laderas de las montañas o terrazas da las mesetas que 

tropical o semitropical. En sí la planta 

crece bajo condiciones que no se presentan para otra clase 

de cultivos; ésta5 regiones montañosas de América del Sur 

varían de altitud de 300 a 1800 metros sobre el nivel del 

mar con temperatura que oscila entre 2u a 30 grados 

centígrados 

Las condiciones inmejorables para el buen desarrollo de la 

planta de la coca , son: tierras con mantillo de de arcilla 

ricas en humus y hierro, situadas en valles de mesetas 

protegidas, donde se tiene una humedad constante y 

per 	Lentes lluvias. 

En 1860, se dá el aislamiento del principal alcaloide de 

la coca; que marca un momento significativo en la historia 

ya que; recibe aplicaciones medicinales con el nombre de 

(COCHINA) e ingresa al campo de la anestesia y en la 

elaboraci6n de analgésicos. A partir de 1970 se tornó como 

Un desafio social y económico. 
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Esta 61 	6n distorciona totalmente el mundo de la coca en sus 

aspectos: económicos, políticos y legales, puesto que a partir de 

la fabricación de la cocaína se dá el nancotráf ico y tamb ien la 

erradicación de los cultivos de hoja de coca. 

En Bolivia, los cultivos de coca ya existían unos 1000 años 

antes de la llegada de los españoles y se la consideraba 

legal, a la coca; ya que de ninguna manera puede 

conside r ársela droga— sostienen muchos autores— por que coca 

no es cocaína. Si bien, es imposible precisar la fecha exacta 

en que comenzó el acullico de la hoja de coca, se hallan 

pruebas arqueológicas de esta practica en las momias excavadas 

de indios que fueron enterrados con provisiones de hojas de 

coca, así como numerosas piezas de alfarería en las que 

aparece gráficamente la protuberancia de la mejilla, 

característica de quienes acullican coca. 

Por otra parte, También ].izaba para tratar enfermedades 

dentar.ras, efecto del que d e ron fé muchos investigadores 

europeos. En 1894, el cient i fico Sigmund Freud, descubrió 

propiedades médicas sobre la hoja de coca y sus efectos 

recomendando su uso para operaciones quirUrgicas. 

El arlo 1860 marca otro hito importante en la historia de la 

coca, ya que los europeos sabían que la coca no era cocaína; 



que no produce drogadicción, aunque sí el hábito de acull co 

que es antifatigante; y que sirve en especial a la medicina de 

altura. En sus análisis extrajeron 14 alcaloides de la hoja de 

coca; entre ellos: - Cocaina - Egnonina - Atropina- Pectina 

Papaina - Hignina - Globulina - Pyri¿ina - Quinpolina 

Reserpina - Canina -Cocamina -Benzoina - Inulina. 

Desde entonces se introdujo la droga en occidente, cama 

elemento de farmacopea, stimulante y estupefaciente. Desde 

1070, esta draga se convierte en un flagelo internacional. 

En 1911 la roca entró en una de las fases más críticas de su 

historia; ya que estaba amenazada por la política de la Liga 

de las Naciones (OEA), por la presencia de cocaína en el 

mercado de narcóticas; se proponía limitar o fiscalizar su 

cultivo 	89i controlar la elaboración de cocaína. Desde 

los primeros convenios internar. i o na les sobre estupefacientes, 

la hoja de coca fue clasificada erróneamente como una droga.= 

1/ Mortimer ,Mantag zza, Ethal. "LA MOJA INCREIDLE". p 10. 

=/ Pando, Jordan Roberto. Ethal. "LACOCA TRADICION, RITO 
IDENTIDAD." p 87. 



Posteriormente y en controvercia a lo anteriormente expuesto, 

los propietarios de tierras en los Yungas elaboraron un 

informe ya que habían formado parte de las misiones que la ONU 

envió para el estudio de la coca; donde señalaban que la coca 

era alimento y uno de los MOYS completos. Por ésta razón, los 

poderes públicos no aplicaron ninguna clase de fiscalización 

o control del cultivo o consumo de la coca. Se hace necesario 

señalar, que el uso de la hoja de coca, históricamente está 

consagrado al mito y a la tradición en la cultura andina. 

2.1.1.— CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCION NACIONAL.— 

Es de importan 	sena lar•que, como consecuencia de la 

Revolución Nacional (1952) se originó un cambio radical en la 

tenencia de la tierra, usurpándolas a sus dueños, conocidos 

como "Patrones", entonces los cocales pasaron a manos de los 

indios y terratenientes. De todo esto se produjo una baja de 

la producción agrícola y del trabajo pecuario en toda la 

República. Esta forma de posesión de la tierra es otra de las 

razones para la falta de control de la producción de coca. 

Como consecuencia de los cambio 	uctl.l cales suscitados por 

la Reforma Agraria se busca nuevas áreas de explotación 

agritola, en previsión de un crecimiento en la población rural 

entonces se dan las migraciones. 
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2.2.-  MIGRACIONES HACIA LOS CENTROS PRODUCTORES DE HOJA DE 

COCA.- 

En la población boliviana, la tenencia migratoria está 

regulada por la edad y el grado de escolaridad así como en la 

rural.--urbana y rural-rural. Las causas para las migraciones se 

dan 	por,  

rep  

limit, 	o 

1 el minifundio; la insuficiencia hídrica; 

e 
	la pobreza orgánica de los suelos y las 

ima °lógicas. 

Refirlendose a la región de Sud Yungas ha tenido una tendencia 

migratoria interprovincial muy reducida pero en 1976 existió 

una corriente muy fuerte con unas 9.000 familias hacia el Alto 

Deni via la Asunata y la cordillera de los Mosetenes ( Inst. 

Nal. de col.- 1996). Los migranLes en su totalidad son 

originarios del Depto. de la Paz. 

En el sigui 
	

e 	 migraciones dirigidas bac 

el Trópico de La Paz. 



MIGRACIONES AL TROPICO DE LA PAZ 

(1980 - 1988) 

ÁREA O REGIONES 	1980 	 1986 	 1988 

Caranavl-Teoponte 	15.221 	 20.000 	 32.600 
Asunta - S. Yungas 7.000 	 9.700 
Apolo 	 205 5 	 258 	 420 
Zongo 	 99 	 117 	 450 
P iquendo - Guanay 	 70 	 150 	 1.200 
ALTO DEN' 	 ,- 
Bella-Vista- Puerto 

linares- 	507 	 778 	 1.100 
Santa-Pina -San Miguel 

de Huachi 	789 	 1.775 	 7.300 
Suapi - Sararia 	 460 	 690 	 762 
Fiquendo 	 997 	 1.500 	• 	 2.300 

Inicua 	 815 	 1.250 	 2.700 
Covendo -Huachi 	 330 	 600 	 1.890 

Fuent: Documento Dr. Gregorio Loza 

Las regiones coqueras del Depto. de La Paz no pueden aceptar 

ones ya que las provincias tradicionalmente productoras 

de coca, en sus espacios aptos para el cultiva de coca, están 

saturadas de habitantes y ocupadas por sus nuevos propietarios 

desde 1953 	Las regiones no coqueras se encuentran bajo 

control de 	 nacionales como el INC y O:MI/EN:EL, 

grandes espac 	e hallan completamente abandonados.=  

Así el vertiginoso desarrollo de los cultivos de hoja de coca 

ha generado dos tipos de migrántesz 

A) LA SEDENTARIA o la que recibe ( tierras dedicadas en su 

1.6 

7,/ Loza Greg° o " Monografía de la Coca" p 83. 



totalidad al cultivo de coca). 

D) LA TEMPORAL dirigida a las faenas de servicio : 

cosechadores, leñadores 	trabajadores agropecuarios y la 

mayoría pisadores de 

Haciendo un seguimiento con respecto a la incid ncia del uso 

de la coca tanto de la cultura Quechua como Ayma ra en el 

iente cuadro se ve que es bastante altas; debido a que es 

uno de los principales medios dé subsistencia, y demás, que 

les permite trabajar sin fatiga ni hambre. 

Incidencia del uso de la coca por idioma 
1985 (en porcentajes) 

  

    

Quechuas 
N=1235 

Aymaras 	Español 
N=1195 	N=1029 

Otros 
N=48 

Acullicadores 77.0 69.0 	29.0 44.0 

Consumidores pero 
no acullicadores 17.7 18.8 	46.3 45.6 

No consumidores 5.3 12.2 	24.7 10.4 

Total 100.0 100.0 	100.0 100.0 

Fuente: 	" 	La 	coca... Tradición, rito, 	Identidad." 
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Incidencia del uso de la coca por zona 
ecológica 1965 (en porcentajes) 

  

       

Puna 
	

Altiplano Cabeza de 	Valle Yungas Llanos 
Valle 	 tropi- 

cales 
N=204 Ni-12,4 N330 N=629 N=637 N=478 

Acullicas 
dores 	 78 	77 	57 	45 	20 

consumis 
dores pero 
no aculli- 
cadores 
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16 	31 	46 

No consu- 
midores 	 9 	 10 	 7 	1 	 9 	37 

Total 	 100 	 100 	 100 	100 	100 	100 

Fuente: "la Coca... Tradicign ,rito, Identidad" 

Según muestra, se ve que en el ario 1985 la incidencia del uso 

de la coca en mayor proporción se encuentra en la cabecera de 

Valles, Puna, Valles, Yungas, Altiplano y Trópico. 

Fas de importan 	 lar, que la producción de hoja de coca 

en la dos principales regiones de Bolivia se diferencian 

nítidamente, ya que la regi6n del Chapare tiene un porcentaje 

de 92.5 de producción. El que se puede apreciar en el 

sig 	 1 ro 
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Incidencia de los cultivos en las 
principales regiones productoras 

(en porcentaje) 

CULTIVO 	YUNGAS 	CULTIVO 	 CHAPARE 

Café 	 55.0 	 Plátano 
Cítricos 5.0 	 Cítricos 

	
9.5 

Otros 	 5.0 	 Otros 	 1.8 
Coca 	 35.0 	 Coca 
	

92.5 

100.0 	 100.0 

Fuente: SUBDESAL. 

Todo esto, hace necesario una aria lisie de las recji.o 

dedicadas a este cultivo. 

2.3.- CARACTERISTICAS DE LOS CENTROS PRODUCTORES DE COCA .— 

Ya en 1786, la coca boliviana era un eme lente negocio para el 

grupo de terratenientes de origen español que desde mediados 

del siglo XVII se habían ido pocesionando paulatinamente a las 

grandes extensiones de la región de los Yungas de La Paz, 

ubicada en la parte oriental de la Cordillera de los Andes; 

clasificada COMO zona de clima moderadamente caluroso, 

mostrando una exelente y densa vegetación. Esto, la convierte 

en una región de condiciones atmosféricas dificilmente 

comparables a otras regiones del mundo. Es por esto que el 

aire yungueño es favorable al cultivo de la hoja de coca. En 

esta región la produccián de coca para el año 1975, año en que 

se i icia una nueva tendencia creciente, solo da un 50% de la 
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producción de 20 aEos antes. Entre tanto muestra un i nuc1tado 

crecimiento que se traduce en una tasa promedio anual -uperior 

al 357. entre 1980 y 1786.4  

Es importante seta lar que si bien existen plantaciones de coca 

en diferentes lugares del mundo, como la India, Ceylan, 

Ecuador, Los Yungas Peruanos y el Chapare en Bolivia. Es 

indudable que a lo largo de la historia, ninguna de estas zonas 

adquirió la importancia que tiene los Yungas de La Paz." 

En 1953, la Reforma Agror 	abró nuevos rubros para la 

dotación de tierras para los colonos en el Chapare y las 

provincias aledaEas. En 1863 la producción del Chapare era 

mínima ya que se había experimentado sólo con la variedad de 

los Yungas de La Paz, Erithroxylun coca Lam, con no muy buenos 

resultados. Gracias a esta reforma los agricultores 

experimentaron con mayor libertad la plantación de la coca de 

los Yungas, pero también con otras variedades, entre ellas: 

"coca silvestre del. Brasil" (Erythroxylun angufugun Mart), 

"coca Colombiana" (Erythroxy lun Novagranatense), y la "coca 

Trujillo" del Perú (Erythroxylun Truxillense Rusby), siendo 

esta última la que dió mayor resultados, tanto por su 

adaptación como su rápido crecimiento. 

20 

COCA—CRONOLOGIA. p337 

Aspiazu, Bascopé René. "LA VETA BLANCA". p 15. 



En el caso de los Yungas, en lo que se refiere al suelo, el 

cultivo tradicional de la coca, era resultado de una rotación 

de cultivos y sólo 	acre los llamados 	"kalipas" (suelo 

cansado), se plantaba coca; Ahora se planta incluso en suelos 

fértiles y virgenes llamados "poromas", que dentro de la 

experiencia de los agricultores, tradicionalmente, eran suelos 

destinados al cultivo de frutas, café, plátano, hortalizas y 

a otras plantas alimenticias como la Yuca y el Arroz. 

El origen del culti. vo de 	Oca en el Chaparediferencia 

nítidamente del de la regí 
	yungueña, ya 	no se pudo 

reproducir In misma variedad botánica, ni ha podido ganar el 

mercado indígena boliviano, por que poseen mayor alcaloide con 

relación a la coca yungueña. 

El Chapare, sólo fue c( r a o como productor de hoja de 

coca, a partir de 19'5' 	ncrennentándose las cosechas de manera 

desmesurada a partir de 1976, de tal manera que en 1977 pasó 

a ser la zona principal en ese rubro. Esto debido a que la 

producción es mucho más rentable por los bajos costos y la 

alta productividad; el rendi 
	o por hectárea de coca 

seis veces más alto que en los Yungas. 

a) La hoja de coca cultivada en ladera con peldaños, es la más 

agradable para la masticación, Misk.i. coca de los Yungas de 

La Paz. 



b) Los cultivos situados en la playa producen hojas de 

sabor más amargo, que implica mayor porcentaje de 

alcaloides. 

2.3.1.- LA COCA Y SU SIEMBRA.- 

Para e 	 o de la planta de coca, generalmente se usan 

semillas de una planta que tiene tres o más años de edad. Las 

semillas se hacen germinar en viveros protegidos y húmedos, 

cuando se las trasplanta est 
	

aptar para resistir las 

variaciones climatolguivcas. A continuac i. 6n se vé un detalle 

del proceso de cultivo de la coca. 

DETALLE 

Densidad 
N4mero de plantas 
a Ha. 
Pcc. Regular 
Altura promedio de la planta 
Método de cosecha 
Número de cosechas 
lugar de secado de 
hojas verdes  

DESCRIPCION 

Surco - surco 0.80 
Planta -planta 0.50 m. 
250.000 
de 2 a 25 años 
0.40 a 1.20 mts. 
Pelliscado 
3 a 4 veces al año 
Kachi, actualmente 
redes de pecar. 

El Ponla i miento de coca por un cato ( 1.600 mts2), alcanza 

aproximadamente a dos cargas cuando el cultivo está en su 

mejor época. La prior 	cosecha se la realiza a los dies meses 

de implantado el producto "Hojeada", la segunacia cosecha 
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"Japucheado" 	despúes de tres a cuatro cosechas "Mi h'a" el 

rendimiento va aumentando, y a partir del tercer año el 

rendimiento es constante con una periodicidad homogéneo de 

tres meses.7  

Es de importancia =seria lar que en la región de los Yungas las 

terrazas están construidas con una pared sólida de piedra 

bruta. Difieren en el ordenamiento y dimenc iones de acuerdo a 

la inclinación y altura de las laderas, si éstas no son muy 

inclinadas las terrazas son anchas, si son muy pendientes son 

delgadas y altas. 

2.3.2.— PISOS ECOLOGICOS.— 

Ge hace nec:: esa r o un análisis del uso de la coca; según los 

pisos ecológicos. Estos pisos, se pueden definir en función a 

la ecología a diversos niveles de altura. la  ecología, 

"habitat" o ambiente (incluido el suelo, la temperatura, la 

presipitación pluvial y el clima), determinan una adaptación 

vegetal, animal y humana, propia a éste medio ambiente. El 

hombre adecúa los modos de producción de tal forma que las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción concurran 

coherentemente a proporcionarle los medios necesarios para 
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satisfacer 	necesidades dentro de su economía y en cada 

momento histórico. 

n cada nivel de altura corresponde un tipo de flora y fauna, 

a niveles por debajo de los 4000 m/s.n.m., se perfila la 

agricultura de las alturas, con el cultivo de quinua, papa, 

papa liza y otros tubérculos. bajando a otros pisos 

ecológicos, se tiene la agriccultur'•a de Valle, donde se plantan 

maíz y leguminosas, con la existencia de ganadería vacuna, 

equina, porcina y ovina. Al llegar a niveles más próximos al 

del mar, se tienen los; trópicos con su agropecuaria propia, 

como en las regiones de los Yungas de La Paz, o el Chapare 

tropical de Cochabamba. 

Las Culturas Quechua y Aymara, asentadas en distintas alturas 

de los Andes, han requerido para subsistir de un balance 

alimentario proporcionado por la producción agropecuaria de 

los distintos pisos ecológicos. Es en ésta situación que la 

coca cumple su función social, comer un bien o mercancía que 

facilita el intercambio." 

En cuanto al trueque (economía no monetaria), se expresa en el 

hecho de que un campesino 	a otro piso ecológico, y se 

aprov i. siena de todo lo que necesita para subsistir. La 
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ZONA DE PRODUCCION EXCEDENTARIA 
EN TRANSICION 

ZONA DE PRODUCCION TRADICIONAL 

ZONAS PRODUCTORAS 
DE LA HOJA DE COCA 

ZONA DE PRODUCCIONI LICITA 



participación de la oca es total o parcial en el intercambio. 

El campesino nunca carecerá de coca, ya que ésta le dá sentido 

a su propia existencia étnica, sus ceremonias y sus relaciones 

económicas y sociales. 

2.4.— ZONAS DE PRODUCCION DE HOJA DE COCA.— 

Las zonas de produce i 6n de hoja de coca seg n ley 1008; se 

def irx=n en tres: de producción tradicional, Exedentaria en 

trans 	ón , y la de producción incita. 

1.— ZONA TRADICIONAL.— 

Aquel la donde, historicame 	se ha cultivado coca para usos 

tradicionales. La ley establece la legalidad de la producción 

en ésta zona exclusivamente para estos fines. Esta zona 

comprende las áreas de producción minifundiaria actual de la 

coca de los subtrópicos de la provincia Nor y Syd Yungas, 

Murillo, Franz Tamayo e Inquisivi del Depto. de La Paz y los 

Yungas de Vandiola , que comprende parte de las Provincias de 

Ti raque y Carrasco del Depto de Cochabamba.(9  

Ley 1008. 



2.— ZONA DE PRODUCCIÓN EXEDENTARIA EN TRANSICION.— 

Zona donc 	cultivo de coca es resultado de un proceso de 

Colonización, que ha sustentado la expansión de cultivos 

ezedentarics en el crecimiento de la demanda para usos 

ilícitos. Esta zona queda sujeta a planes anuales de 

reducción, sustitción y ilesa rrolio, mediante la ampliación de 

un programa integral; 
	

fiando con 5,000 has. anuales de 

r•educcción, hasta alcanzar la meta de 8.000 has. anuales. Esta 

zona comprende las provincias de Lareca ja, Saavedra y loayza, 

las áreas de colonización de los Yungas de Dente. de La Paz y 

la provincia Chapare, Car•rasco, Ti raque y Aranj del Depto. de 

Cochabamba. 

3.— ZONA DE PRODUCCIÓN ILICITA.— 

Constituida, por aquellas áreas donde se ha prohibido el 

cultivo de coca. Comprende todo el territorio de la República, 

exento las zonas definidas anteriormente. Las plantaciones de 

ésta zona serán objeto de erradicación obligatoria y sin 

ningún tipo de compensación.lc 

Para lie 	a cabo todo esto, se crean programas de 

sustitución y erradicación de los cultivos de hoja de coca. 
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Para que el estudio se aboque a un marco acorde a la realidad, 

debe tomarse en cuenta: los programas de sustituciim de 

cultivos de hoja de coca; los efectos que tuyo el proyecto 

agroyungas, y para afirmar dicha tesis; las reducciones 

alcanzadas. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 



3.1.- PROGRAMA DE SUSTITUCION DE LOS CULTIVOS DE HOJA DE 

COCA.- 

Hacia 1986 se elaboró el proyecto de ley del Régimen de la 

Coca y Sustancias Controladas que fué aprobado en julio de 

1988 con el número 1008. En dicho proyecto se contemplaba el 

Plan Trienal de lucha Contra el Narcotráfico que 

poster: 	e rec ih i.ü el nombre del Plan Integral de 

Desarrollo y Sust i. tución (PIDYS). Este Plan, es el antecedente 

~optante ya que es un convenio entre el gobierno y los 

campesinos productores de hoja de coca, posteriormente se 

promulga el D.S. 21666 mediante el cual se crea el Consejo 

Nacional Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 

(CONALID). Dentro del mismo decreto se creó la Subsecretaria 

de Desarrollo Alternativo y Sustitución de Cultivos de Coca 

USUDDESALY dependiente del N.A.C.A. y en el campo relativo a 

la Política de Interdicción se constituye la Subsecretaría de 

Defenza Social. dependiente del Ministerio del Interior 

Migración y Justicia— Para que esto resulte operativo se vió 

la necesidad de dividir en dos programas: 5.) Programa de 

Desarrollo y el ii Programa de Interdicción. 

i) Programa de Desarrollo.-  El desarrollo de la economía del 

tráfico de drogas se ha basado en las características socio—

económicas de los Yungas de La Paz y el Chapare de Cochabamba. 

28 



En el arto 1975 se crea los proyectos de desarrollo Chapare-

Yungas (PRODES) realizándose estudios para la ejecución; en 

1979 se presenta el proyecto de desarrollo para el Chapare, y 

recomendaciones para la región de los Yungas todo esto queda 

interrumpido por haberse roto las relaciones con los EEUU. 

(1980). Entre 1984-85 recién se comienzan a ejecutar los 

programas de Desarrollo Alternativo. 

En los Yungas, se creó el proyecto (AGROYUNGAS) con seis 

componentes: 1.-- Diversificación agrícola 2.- financiamiento 

para esta 3.- agroindustria 4.- comercio 5.- caminos locales 

6.- infraestructura. Orientado también a la contención y 

reducción de los cultivos de hoja de coca con las debidas 

negociaciones con los productores de ésta. 

El proyecto (PDRCH) en el Chapare, para el desarrollo regional 

proponía, la erradicación voluntaria de una gran proporción de 

los cultivos exedentarios, con su reemplazo con otras 

vidades. o cultivos lícitos. Entre los subprogramas de 

desarrollo se tienen cuatro: 

Reconversión Agrícola.- destinada a la eliminación 

voluntaria del cultivo de coca, con la estrategia de cancelar 

Sus. 2.000 por ha. erradicada. 



2.- Fondos de créditos para la reactivación Económica.-

proveerá. las fuentes de crédito necesarias para fortalecer su 

capacidad productiva. 

3.-Desarrollo Regional.- Para 	mejora de la calidad de vida 

de la población afectada por el programa de erradicación 

mediante la implantación de proyectos de desarrollo Rural 

Integrado con actividades como: 

- Investigación de la economía campesina 

Investigación del sistema de mercado 

y asociaciones de productores 

- Extensión agrícola 

Inversión en servicios públicos con un promedio de 

Inversiones de 40 millones para introducir tecnologia 

Y otros componentes que mejoren la producción y abran 

caminos en la comercialización. 

4.- Prevención y rehabilitación Social.- Para llevar adelante 

camparlas sobre el uso de drogas y la creación de centros para 

rehabilitar drogadictos. 

ii) Programa de Interdicción.-  Se creó DIRECO, UMOPAR, 

declarando al Chapare como zona militar. Entre sus objetivos: 

la reducción del precio de la coca a un nivel más bajo que sus 

costos de producción, erradicar por la fuerza aquellas que 

existan despües del periodo de eliminación voluntaria, evitar 

nuevos cultivos en todo el territorio nacional. Posteriormente 
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iniciar accione  

Programa Alternat 

operativas para que vean atractivo el 

Comas  entidades de nivel intermedio son 

creadas dos entidades:  

— SUBDESAL.— Encargada de coordinar el proyecto de Desarrollo 

y suotitución de los cultivos. 

— Fuerza Especial.— De represión al narcotráfico. Las unidades 

Aiscutoras de Programa de Desarrollo seran: 

La 

ley

— DdleR. ECU.— Dirección de 

— IBTA.— Instituto Boliviano de  

encargada de la investigación y el mejoramiento genético. 

— CORDECO—UMSS.— Programa agroquímico encaroado de 

proyectos agroi ndustria les. 

— CUMAT.— Encargado de determinar. la  capacidad del uso 

óptimo de suelos. 

— ENDE — Servicio Nacional de salud. 

— FL-480.— Como 

créditos.11 	

institución 

modifica la din,miczsitrnirroy un 

	

intermediaria 	de 

proceso por el cual se 

social generada por el 

tráfico ilícito, para promover nuevos patrones productivos y 

sociales alternativos, que aseguren un ingreso suficiente para 

la subsistencia de la unidad familiar por medio de la 



tencia credit 	a, el desarrollo de la agroindustria y la 

co 

El PIDYS.- 

la ley considera al PIDYS, como el ente que establece las 

condiciones y plazos de la reducción voluntaria, los montos de 

la compensación y las acciones de política para el desarrollo 

de las zonas afectadas. 

El PIDYS, 	tiene COMO objetivo central, desplazar la 

producción de coca-cocatna de su situación de eje central en 

la generación de exedentes mediante el desarrollo de otras 

actividades: agropecuarias, forestales y agroindustriales, 

dotando a las zonas involucradas de sistemas de apoyo 

productivo y social. 

El marco institucional del PIDYS está conformado por: 

CONADAL = Comisión Nacional ce Desarrollo Alternativo 

CDREMAL = Comites Regionales de Desarrollo Alternativo 

COLODAL = [omites Locales de Desarrollo Alternativo 

La ley 1000 creó el. FONADAL o Fondo Nacional de Desarrollo 

Alternativo para el financiamiento de planees y programas en 

el área del proyecto. 



La reducción planteada para el periodo 1989-1993 alcanza un 

total de 32.000 has. que se distribuye de la siguiente forma: 

Año 	Reducción Has. 

19139 
1990 
1991. 
1992 
1993. 

5.uou 
6.000 
(-).(lou 
7.000 
8.000 

Total 
	 32 .000 Has. 

Fuente: Coca- Cronología.' 

La compensación determinada por el. •gobierno para los 

campesinos es de 2.000 $us. por cada ha. El PIDYS propone 

sustituir la producción de coca para una cartera de cultivos 

que podrían compensar la pérdida de ingresos e inclusive 

generar un mayor margen de rentabilidad, incluyendo también 

metas para el desarrollo ag roi ndustr ial, para infraestructura 

y saneamiento básico. 

El hecho de que la economía de la coca, fue impactada por un 

alza en los precios , da lugar a que se emprenda Programas de 

Acción Nacional de Desarrollo Alternativo que apunte hacia el 

crecía, 	económico sostenido, con un fuerte contenido 

social, en un clima de estabilidad de precios y con mayor 

participaci 1n del sector privado. Estos programas constituyen 

el compromiso de Bolivia en cuanto a metas y acciones para que 

en un esfuerzo mancomunado con la comunidad económica 



Internacional se logre,en un plazo de 6 años, sustituir la 

economía de la coca por una economía más sól ida, estable y 

diversificada. 

Este 	-og rama propuso, para el periodo 1990-1995 la 

reducción de la superficie cultivada exedentaria de coca 

destinada a la elaboración de productos derivados. El 

siguiente cuadro muestra el programa de reducción hasta el año 

1775. Estudio realizado por SUBDESAL. 

Programa de Reducción (1990-1995) 

Año 	Total Cbba/1 La Paz 

Saldos 

Exed. 	Tradic/3 Total 

1989/2 -• 43,7`3 12.000 55.753 
1990 	7.500 6.600 900 36.253 12.000 49.253 
1991 	7.500 6.600 900 28.753 12.000 40.753 
1972 	7.500 6.000 900 21.253 19.000 33,253 
1993 	7.500 7.003 417 13.753 19.000 25.753 
1994 	7,500 7.500 - 6,253 12.000 18.253 
1995 	6.235 6-253 - - 12.000 12-000 

Total 	43.735 40.636 3.117 12.000 12.000 

Fuente: SUDDESAL 
1/ Incluye un área de 	110 Has. 	en Yapacanf 
2/ ario base 
3/ Cultivos tradicionales: LP 5.000 y Cbba. 	7.000 has. 

3.2.- PLANTEAMIENTO DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.- 

La "Estrategia de Desarrollo Alternativo" propuesta por el 

gobierno boliviano significa eliminar la economía de la coca 
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sustituyéndola paralelamante con actividades que no solo la 

reemplacen, sino que adicionalmente constituyan una economía 

sificada que permita niveles de empleo de mejor 

calidad y un sector exportador más dinámico. 

E.I. Desarrollo Alternativo constituye una parte muy importante 

de la estrategia ant idrogas del gobierno norteamericano. Este 

desarrollo tiene como ventaja reducir la oferta de la hoja de 

coca sin perjudicar al productor. Sin embargo, la gran 

desventaja, es que en el fondo, no existen cosechas realmente 

alternativas que permitan un rendimiento equivalente al de la 

hoja de coca; ya que la producción de coca es de cuatro a 

diez veces más rentable que cualquier otro producto agrícola 

que podría producir el Chapare o los Yungas.fl A esto, 

existe un problema adicional; si empieza el desarrollo 

alternativo a reducir la oferta sin un esfuerzo paralelo en la 

reducción internacional de la demanda, el precio subirá. 

Entonces es obvio que el benef i. r-io económico de  

coca sube, probocandlo con 	 : hsaoja  rrl lo 

Alternativo. 

En la región de los Yungas se da el Desarrollo Alternativo con 

la creación del programa 

-2 	

1,9

1. ( AGRUYUNGAS) en el año 1995 y puesto 

en práctica en 198 

1 / Periódico HOY 	
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c i. 6n : 	La Asunta, 	irupana, 	Chulumani, 	Coripata, 

Coroico, Caranavi, Alto Beni. Además de mejorar la producción 

-rte. Para llevar a cabo este objetivo se contaba con la 

3.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROVECTO AGROYUNSAS 

Y DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO.- 

El Programa de Diversificación Agrícola y Desarrollo 

Agroindustrial de los Yungas de la Paz "AGRUYUNGAS" con 

financiamiento de UNFDAC. y su característica se funda en 

fomentar la producción agrícola priorizando la producción de 

café, cítricos, té, bananos y hortalizas. 

3.3.1.- AREAS DE PRIORIZACION.- 

Para el procesamiento de los productos se crean áreas de 

pa rt 	pat i. 6n de organismos 	técnicos de Estado, 	las 

Urgani naciones de cooperativas y asoc iac iorl de campesinos. 

El objetivo fin del programa fue: " disminuir la dependencia 

económica del campesino respecto a la coca en las zonas de 

cultivo tradicional y evitar la ampliación del cultivo de coca 

en las zonas de colonización". Además las acciones del 

proyecto estaban en función a la voluntad del campesino de 

disminuir los cultivos. 



3.3.2.- PRESUPUESTO Y DURACION DEL PROYECTO.- 

El financiamiento para el desarrollo del proyecto se dió: 

- Aporte de Naciones Unidas 	$us, 	20.196.725 

- 88ade 1989 	 Sus. 	820.438 

- Aporte del gobierno de Bolivia 	Sus. 	1.829.100 

- TOTAL PRESUPUSTO PROYECTO 	Sus. 	23.146.263 

La duraci6n del proyecto fué definida a partir de 1985 y su 

finalización para junio de 1990. 

3.3.3.- METAS Y RESULTADOS ESPERADOS.- 

De acuerdo al documento del proyecto se esperó obtener una 

di verc idad de resultados destacándose de manera tentativa los 

* Resultados Básicos 

 

 

- Número de Comunidades Atendidas: 

- NUmero de familias: 
- Total de has. asicinadas 
- Total de has. cultivadas 

127.. del total 
del área 

3.400 flias. 
110.000 has. 
15.000 has. 

* Resultados Esperados al Objetivo Unico del Proyecto 

- 110.000 has protegidas respecto a] cultivo de coca. 

* Resultados Socio-económicos respecto a los Agricultores 

- Diversificación de cultivos: 
	 14.500 has. 

- Productos industrializados y 
comercializados, respecto a la 
producción total del área: 

-- café prebeneficiado técnicamente: 	509. 



- caté beneficiado y comercializado:70% 
- Cítricos comercializado e 

industrializado: 	 95% 
- Té industrializado y comercializado: 	957. 
- Productos comercializdos respecto a 

las producciones totales obtenidas 
por las comunidades que trabajan 
con el proyecto: 

- cítricos y otras frutas comercializado: 50% 
- Hortalizas comerializado en el mercado: 607. 
- Hortalizas (autoconsumo e intercambio): 407. 
- Longitud de caminos ramales y vecinales: 250 Km 

3.3.4.- DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO (CHULUMANI).- 

Total de coman id e 	visitadas 7: Chec )arte, Chimasi, 

Pastopata, 	Isquircan 
	

Hacha amarca, 	Chicachor 

siquillara y Pahuata. 

* Diversificación agrícola gestión 86-87 y 87-88 

306.75 has. de café implantdas benefician a 264 
agricultores la primera gestión y a 303 la segunda. 

* Financiamiento de la Diversificación 

-- Monto suscrito: 	Sus. 813.502.15 
Monto desembolsado: Sus. 449.938.15 

Los campesinos aseguran que el precio de los insumos son muy 

altos en comparación con los precios de mercado. 

* Caminos Vecinales 

- Comprometidos: 	35.00 Km2. 
- Ejecutdos: 
	

13.90 Kms. 5.01 Kals. por 
comunidad. 
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* Infraestructura Social 

compro. finalizada en curso 

Agua USOS domésticos 	7 	 6 	 3 
Microriego 	 7 
Equipamiento 	 2 	 1 

* Salud.— 
Ejecutados y en proceso de ejecución, menos en Ch i masi 
por el conflicto interno existente ( donde el proyecto 
profundisó el conflicto). 

3.4.— CONSECUENCIAS DEL PROGRAMA.— 

El proyecto Agroyangas propuso la diversificación agrícola de 

la subregión de lo. Yungas con los siguientes rubros y una 

divisian por niveles. 

SUBREGIONES 	lo NIVEL 	2o NIVEL 

La Asunta 	La Calzada, Las Mercedes, 
Cal izaya 

II 	 Irupana 	La Plazuela 
III 	 Chulumani 	Taima Huancané 

Coripata 	Arapata 
V 	 Coroico 	Suapi, San Jerónimo, 

Carmen Pamapa 
Caranavi 	Taipiplaya,SantaFé, 

Alcoche 
Rito Beni 	Sapecho 

(Palos blancos) 

SUDDESAL. 

La propuesta de di vers ficación se dá como sigue en los 

respectivos rubros y subregionest 



PRODUCTOS 	SUBRESIONES 

CAFE --
MANGO --

CITRICOS 
ACHIOTE --

KAKI --
PALIA --
PAPAYA --
FRESA --

PIMIENTA --
CHI/RIMOYA 
MARACUY4 

Fuente: SUBDESAL. 

   

Debido, a que lora productos implantados no dieron buenos 

resultados; por la tecnología implantada los cultivos muestran 

bajos rendimientos que no satisfacen las espectativas de los 

irgresos familiares. Por todo esto las dificultades de 

comercia 	 y mercado dan lugar a que la comercializaci6n 

de la coca sea la principal fuente de ingresos. 

Las 	jinnes de Cori pata, Chulumani, Irupana, La Asunta; 

tienen un mayor porcentaje de cultivos de coca. La 

floricultura dá rendimientos considerables tomando en cuenta 

pequeños espacios de 500 mt2, siempre y cuando exista canales 

de comercializacián y mercadeo, para asegurar buenos precios 

y sobre todo la venta del producto. 

En términos de Valor Agregado, todos los productos compiten 

con la coca solo cuando la carga es menor a las 55 Sus. Pero 
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se ve que actualmente el "taki" en su mejorpoca de cosecha 

tiene un precio de 400 Bs. y más. (taki = SO Libs.). 

Dado el precio acteal de la coca en la formación del ingresos 

campes i no, el tratado entre las partes deberla asociarse a la 

no desaparición de ésta fuente de ingreso . Los campesinos 

aducen que el problema radica en el inadecuada asesoramiento 

técrdco. 

Otro factor de profunda falenciael proyecto, es que 

técnicamente no se ha considerado 	lencia de la tierra y 

sus implicaciones en la produccion. 

Por i l timo se concluye que el proyecto Agroyungas no ha 

planteado correctamente los objetivos especificas fijados, ya 

que la erradicación y sustiución tanto en las áreas de 

colonización como tradicionales de producción de hoja de coca, 

solo será posible cuando el campesino cuente con un modelo 

alternativo económico y SOC 	do desarrollo confiable a 

traves de su permanencia y reproducción que asegure su 

validez, y por,  sobre todo con una participación real del 

campesino agriculterS 

"l Documento Je Traha.jo SUBDESAL. 



3.5.— ERRADICACION DE LOS CULTIVOS RICITOS.— 

egún el informe de evaluación desde-la reunión cumbre de 

Cartagena San Antonio (1992), se hizo un análisis de la 

reducción de los cultivos de coca, indicando que: con la ley 

1009, Bolivia inició un proceso para el tratamiento de la 

producción de coca, con la determinación de reducir y 

erradicar los cultivos en las zonas exedenta ri as en transición 

e ilícitas, hasta alcanzar niveles que no sobrepasen las 

O has, en las zonas de producción tradicional. 

3.5.1.— REDUCCIONES ALCANZADAS.— 

En 1.989 se logró la reducción de 2.439 has. y en 1990 de 7.806 

has, además de iniciarse desde este mismo ario de proceso de 

erradicación de plantas nuevas y almácigos prohibidos por ley. 

En 1991, el ritmo de reducción tuvo un decaimiento importante, 

aallclzi:no:144.663 has, eedentarias, pero se incrementó la 

erracncaci 	

:la coca  

1992 ilícita 

también se 

ya que se tiene una reducción de 1.2 

Desde 1987 a 1992 

reducción alcanzando a 19.011 has. 

Ibid. p 592. 	

(plantaciones nuevas y 

consideraha 	un decaimiento 

se han logrado metas importantes de 

lo que implica dejar fuera 
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a 51.65 TPL de coca. 

Con la reducción de los cultivos de hoja de coca se han dado 

cambios expresados en una ca ida brusca del t1P. debido a la  

reducción de la producción de coca, por ende en su peso 

relativo en la producción agropecuaria. Existe por lo tanto, 

una directa correlación entre los precios de coca y el ritmo 

de reducción de cultivos, a mayor precio menor reducción y a 

menor precio mayor reducción. fas fluctuaciones del precio son 

determinadas por la interacc.ión de la oferta y la demanda, 

como la acción de interrupción temporal de las compras y las 

consecuentes; sobre ofertas de la coca. En el siguiente cuadro 

se ve, la reducción de los cultivos de coca para los afos 1987 

- 1992. 

Erradicación de Cultivos de Coca 
1907 - 1992 

Superfi.cie Reducida 	Plantaciones 
nuevas 	 Almácigos 

Erradicadas 	destruidos 

ARo 	Has. 	 Has. Equivalente Mts.2 Egui-en 
en T.M. 	 Has. 

1987 
1999 
1989 

1.346 
1.475 

3.719 
3.972 
5.466 

1990 ;-27181J 21.052 281 55.763 7.966 
99 4.663 13.899 825 2.231 40.113 5.730 
1992 1.282 3.542 

Total 19.011 51.65 1.106 2.931 95.076 13.696 

Fuente: SUBDESAL 
43 



La erradicación de los cul t,i vos de coca por parte de los 

campesinos solamente se da cuando el precio de la coca se 

mantiene por debajo de sus costos da producción, durante un 

tiempo relativamente largo; como para justificar la 

eliminación de sus cultivos y percibir la compensación 

económica- 

Por otra parte, las provincias Nor y Sud Yungas del 

departamento de La Paz; presentan una reducción por zonas de 

producción, las que se detallan a continuación: 

Reducción de los Cultivos de Hoja de coca 
determinadas en la ley 1008 
para el quinquenio 196971993 

Provincia Los Yungas 

Zona de 	Sup. Tot. 	Sup. tot 	Tot. Reducc. de coca 
pcc. 	Est. de coca 	Est. Dic 	 en (has.) 

(Has.) 87 	1991 	1989 1990 1991 1992 1993 

Pnc. Tradicio- 

Nor Yungas 	3.960 	3.935 
Sud Yungas 	2.667 	2.506 

Sub Total 	6.625 	6.441 

Exeden en Tran-
sición 
Nor Yungas 	207 	207 	50 	70 	87 	s- 
 Sud Yungas 	1.496 	885 	 -- 	611 100 	130 

Sub total 	208.49 	1092 	50 	70 	696 100 	130 

Pcc Ilícita 

TOTAL 	2150.117 1096.44 50 70 884 100 130 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SUBDESAL 
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i'eniendo un total. estimado de superficie reducida de 186 has. 

(1991) en la zona de producción tradicional y 699 has. para el 

mismo aíto en la zona exedentaria en transición, el resultado 

muestra un total estimado de 884 has. (1991) y un total de 130 

has. para el afo de (1993). 

Por otra parte, la economía campesina biene a lugar un papel 

muy importante tanto para la operación y ejecución de estos 

programas romo así tamb ien para determinar la subsistencia y 

la seguridad alimentria para canalizar la realidad del 

campesinado en su conjunto. 

3.6.- LA LOGICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA.- 

Esta economía combina diferentes actividades en diferentes 

tiempos y espacios. El papel de la agricultura es normalmente 

la actividad prioritaria pues asegura buena parte de la 

alimentación familiar (es la base de la reproducción). Esto 

implica que los programas especializados dirigidos a una sola 

actividad o -peor- aún sólo cultivo, tendrán un impacto 

reducido sobre el ingreso familiar y que el impacto será mayor 

cuando más integrales y flexibles sean los programas.1° 

El c 	 nstampesino 	 ye un U do profundamente heterogéneo. No 
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solamente por ev i.dentes razones ecológicas, geográficas y 

culturales, Binó también por su disponibilidad de recursos, 

niveles de ingreso, tecnología -utilizada, tipos de 

organización, relaciones con el mercado. Esta heterogeneidad 

se manifiesta no solamente a nivel familiar, sin también 

entre comunidades y entre regiones. 

La econom 	.ampesina, es aquella donde el proceso productivo 

se dá por la UNIDAD DE TRAPAJO DE TIPO FAMILIAR para asegurar, 

ciclo a ciclo, la reproducción de las condiciones de vida y de 

trabajo.'' 	Entre algunas de sus características tenemos: 

1.- La economía campesina, no es solamente de autoconsumo; ya 

que una parte de lo que necesita para su reproducción debe ser 

comprado en el mercado. 

2.- El ingreso que perciben los campesinos, es gracias a la 

unidad familiar y al esfuerzo de los miembros de su familia. 

3.- La unidad campesina, es una unidad de producciem y de 

consumo, donde las actividades productivas organizativas y 

demésticas coexisten en forma inseparable. 

4.- El uso de los factores está determinado por la 

satisfacción de las necesidades de reproducción de la familia 

Y de la unidad productora. 
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Le - amilia campesina es como una unidad de produc ci 6 n agrícola 

que se beneficia en tiempos de crisis por el parentesco, Y por 

el trabajo comunal de los campesinos. 

3.6.1.— LA ECONOMIA DE SUBSISTENCIA.— 

Los c.ampesit buscan la equri.clad alimentaria, la 

reproducción de su fuerza de trabajo, la satisfacción de 

ciertas necesidades básicas o un ingreso mínimo, que viene a 

llamarse de subsistencia. 

En una economía campesina la diversidad de comportamientos se 

debe a evidentes factores institucionales y ambientales, pero 

podría también encontrar uno de sus orígenes en el hecho de 

que la economía campesina produce a la vez para su 

subsistencia Y para el mercado. Sobre la racionalidad del 

campesinado andino se da lo siguiente: 

J. elemento motor (de la vida económica del campesinado) 

es la sati^.faccián de las necesidades familiares (presentes y 

futuras) más que la acumulación o que algün principio 

abstracto de reciprocidad.''' 

47 

17/ Caballero (1981: 300 



Se distinguenprincipios  dos princ 	 a programaciónde la 

gnación de recursos de la fami l ja campesina: 

- De acuerdo a la actitud frente al riesgo y a 

- La finalidad perseguida. 

El. primer principio responde al objetivo de "asegurar sus 
necesidades elementales " para lo cual el comportamiento 
campesino estará dominado por la aversión a]. riesgo 

El segundo responde a un objetivo de "maximización del ingreso 
mete" en base a los recursos que quedan, y aquí la actitud 

frente al riesgo es neutral e incluso favorable.le  

á.- Suponer que los campesinos priorizan su tiempo de trabajo 
en función, primero a las actitudes agropecuaria, y luego a 
las otras actividades, para proponer un orden de prioridades 
en los objetivos económicos de los campesinos : así, la 
satisfacción de las necesidades (Subsistencia) será el 
objetivo prioritario, seguido por la maaimización del 

ingreso." 

El comportamiento y racional id d individual de los campesinos 

basa 	 beneficio, se 	en la maximización de la función de 

permitiendo medir los grados de eficiencia de los pequeños 
agricultores dentro de un sistema de producción compleja, en 
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campesinas; 

COSTOS VARIABLES.- 

una inversión. 

Son aquellos en que se incurre independientemente  

COSTOS FIJOS.- 

período que se analiza cualquiera que sea 

producto obtenido. 

El costo variable por unidad de producción tenderá a dismi n 

en la primera etapa de función de producción y a crecer en la 

etapa segunda, luego de pasar par el valor mínimo en el punto 

de transición de la etapa primera a la segunda en este punto, 

el 

99/ Montero D. 

BENEFICIO.- 

Es el valor de los efectos logrados directa o indirectamente 

en 

producción; su monto total permanece constante a través del 

Las relaciones beneficio-costo muestran valores relativo;  

rentabilidad y son indicativos de la factibilidad económica de 

(Schumpeter), 

costo promedio será igual al costo marginal, definido como 

cambio en el costo total ocacionado para la obtención de 

el proceso de producción 

siendo su única Emilio 13113. opción le producción de hoja de 

es un exedente sobre el costo. 

del valor de 

la cantidad de 

ivas de 
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una unidad adicional de producto, m1 

COSTOS DE OPORTUNIDAD.- 

Corresponden al beneficio que podría obtenerse de los recursos 

si en lugar de utilizarlos en el destino que se analiza, 

fuesen empleados en el mejor uso alternativo, Si los recursos 

fuesen ilimitados, no habría problemas en su asignación ya que 

seria económico emplearlo en cualquier alternativa que asegure 

un retorno marginal igual al costo marginal.- 

Se establece que la buena producción de hoja de coca es una 

característica importante que valora el campesino y se 

constituye en parte de la función de utilidad por tanto se 

tiene los siguientes objetivos tanto monetarios como no 

monetarios: 

- Monetario al determinar los ingresos que genera los cultivos 

de hoja de coca por venta de la producción. 

- No Monetario, determinado por el autoconsumo del productor. 

Las 	c iones Beneficio-costo muestran valores relativos de 

rentabilidad y son indicativos de la flexibilidad económica de 

una inversión la actividad será económicamente factible cuando 

la relación entre los beneficios y los costos sea positiva o 
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sea, que la valoración actualizada de sus beneficios sea 

superior a la valoración actualizada de sus costos. Las 

relaciones beneficio-tosto son verdaderamente Utiles y permite 

fijar órdenes de prioridad entre actividades cuando se 

determinan para diferentes alternativas competitivas de uso de 

recursos. 

El ana 1. iris beneficio-costo para los dos productos más 

importantes de la región de los Yungas la hoja de coca y el 

café criollo muestra como el productor tiene un costo de 

oportunidad de rechazar el café para producir coca ya que las 

ventajas comparativas son evidentes tanto en la cosecha como 

en los precios de comercialización. 

Para sacar conclusiones afines con el problema esistente en 

regiones dedicadas al cultivo de coca, se hace un estudio más 

profundo en la regí de Chulumani Sud Yungas (zona 

tradicional de cultivo de hoja de coca), evidenciando la 

subsiatencia campesina por la particularidad de ser 

minifundiaria. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LA 

REGION DE ESTUDIO 



DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
PROVINCIA SUD YUNGAS 



PROVINCIA SUD YUNGAS 

4 ARFA DE ESTUDIO CHULUMANI 
--- CAMINOS DE ACCESO 



4.1.- LOS YUNGAS DELIMITACION Y UDICACION.- 

Las provinc jas Nor y Sud Yungas del Departamento de La Paz, se 

encuentran a 15 y 17 grados de latitud sud y 68 de longitud 

oeste del Meridiano de Grenmich, su principal característica 

radica en el carácter accidentado de su topografía variando 

U5 altitudes desde 500 a 2500 metros sobre el nivel del 

SUPERFICIE Y POBLACION.- 

fa supe~e total, es de 11.000 Km. con una población total 

de 114.777 habitantes: Nor Yungas con 62.847 Hab. y Sud Yungas 

con 51.9:0 Hab. disgregadas en 61.817 hombres y 52.960 mujeres 

conformando al rededor de 61.000 familias. 

Densidad de Población 
Nor y Sud Yungas 
(1976 - 1992) 

PROVINCIA 

Nor Yungas 
Sud Yungas 

DENSIDAD DE POBLACION EN HAB/KM2 

 

1976 	 1992 

 

9.41 	 12.27 
7.69 	 9.00 

I.N.E. 

Esto prueba que tiene una incidencia de crecimiento positi.vo, 

comprobando que en la provincia Sud Yungas (1976) eKiste 7.89 

habitantes por Km2 y en (1992) 9.00 Hab. por Km2. 

La provincia Nor Yungas está conformada de la siguiente forma: 
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cuenta con 21 cantones y 380 comunidades; la localidad de 

Conoce es capital de la primera sección ubicada a 1750 

nis/nm; la localidad de Coripata como-la capital de la segunda 

sección a 1710 m/s/nm y Caranavi como capital de la tercera 

sección-1  

La provincia Sud Yungas con ^2O cantanmes y 291 comunidades, 

constituyendo Chulumani como capital de la primera sección a 

171-0 m/s/nm. y la localidad de Irupana como capital de la 

segunda sección ubicada a 1920 m/s/nm. 

Esistlendo en las Yungas un carácter heterogéneo en el espacio 

geogra- ico 	n diferenciamiento productivo; da lugar a una 

subdi vi ón por zonas determinadas por la intensidad en el 

cultiva de la hoja de coca, establecida de la siguiente 

manera: 

DETALLE 	 LOCALIZACION 

INTENSIVA.- Corípata, Arapata, 
Nilliguayapaulumani 

VALLES CENTRALES DE PCC. 
MARGINAL.- Coroico, Irupana 

TRANSICIGN.- Caranavi 
VALLES ALUVIALES DE 

EXPANSION 
INTENSIVA.- La Asunta. 

Censo de Población y Vivienda 1992 	I.N.E. 



Los valles centrales 'tienen como especialización la producción 

de hoja de coca, cítricos ,café, etc. no tiene mayores 

pcsiihilidades de expansión por el carácter limitado de la 

parcelación (de 1 a3, has. por familia) y el. uso intensivo de 

4.2.— PRODUCCCION DE HOJA DE COCA EN LOS YUNGAS.— 

La 	--ión, rendimiento y superf cie cultivada de hoja de 

coca se da; 

Producción Rendimiento y Superficie Cultivada 
de coca en el Depto. de La Paz. 

1970 — 1990 

Ano 	 La Paz 

Pcc Tm. 	 Sup. Has. 	 Rendimiento 

1.45n 
1975 	1.296 
1980 	5.107.59 
1905 	5.406.75 
1997 	8.377.29 
1988 	9.529.60 
1989 	7.925 
1990 	7.691 

  

1.000 
1-600 
6.418 
6.675 
3.912 
8.995 
0.467 
8.206 

0.81 
0.81. 
0.81 
0.81 
0.94 
0.96 
0.94 
0.94 

Fuente SUBDESCIL 

     

De la global idad presentada, el 9016 corresponde a la provincia 

Nor y Sud Yungas del depto. de La Paz. As1 mismo su evolución 

tiene un carácter ascendente en los niveles de superficie y 

producción hasta el año 1987; em f rentando a partir de 1989 a 
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una situación negativa casi DGI da debido 	la 

del modelo de desarrollo Alter 	 r  yo asumido por- el el gobi no 

central.  

Tomando en ucuenta el tamario de la economía de la provincia de 

los 'Mingas a partir de la valoración de su PIB. Estudios 

realizados seRalan que siendo el sector agropecuario el que 

tiene mayor 

62.6 millonerd te

c:la::se  conomía, arroja un PIB, estimado de 

con una aporte de la agricultura de 

cerca de 47 millones de dólares entre 1987 y 1989. Lo que se 

aprecia en el siguiente cuadro: 

EL TAMANO DE LA ECONOMIA DE LOS YUNGAS MEDIDO 

POR EL PIB ESTIMADO PARA 1987-89 (millones de Sus.) 

SECTORES 

AURILOL 
PECUARIO 	 3.8 	3.6 	 5.7 
FORESTAL 	 1.5 	

1 MANUFACTURA 	 4.3 
SERVICIOS 	 10.5 	9.0 

TOTAL 	 69.6 	62.6 

Fuente: ECONOPETRICA 

En cuanto al nivel

VBP 	VA 

A 	 49.5 	46,5 	74.3 

.2;:15 	
1.6 

15.4 

100.0 

de producción se encuentra en primer plano 

la agricultura, siendo los cultivos más frecuentes la hoja de 

coca; el. café; cítricos; plátanos. En relación al tamaño de la 

superficie cultivada el café ocupa el primer puesto, pero aún 
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así no constituye la fuente de ingresos más importante. En si, 

LA COCA es la fuente más rentable de ingresos para el 

productor. En los Yungas la medida de superficie constituye el 

"CATO" que es equivalente a 1/4 de ha. 

El culti 
	y producción de coca en la región de los Yungas ha 

sido hasta ahora una práctica económica 	iada a valores y 

tradicjones de consumo ritual. El desplazamiento poblacional 

de origen aymara hacia éstas zonas le otorgó una base social 

suficientemente homogénea en términos culturales. 

La organización social derivada de la producción de coca tuvo 

gran importancia en la estructura de poder regional. Antes de 

la reforma agraria, la producción y comercialización de la 

coca estuvo centrada pricipaimente por grandes terratenientes, 

agrupados en la Sociedad de Propietarios de los Yungas, (SPY) 

y que constituyeron una red de poder e intereses; muy fuerte y 

de alcance nacional. Despqes de la Reforma Agraria, y con la 

tr55iferencia de la propiedad de la tierra, la producción de 

coca pasó a manos de los colonos. El sindicato campesino 

yungueino se constituye en el núcleo de decisiones para los 

intereses de la comunidad. 

Los ingresos de lo<_: agricultores residen casi exclusivamente 

en el cultivo de la coca y las regiones involucradas son: 

56 



Coripa 	Arapata; Chulumani y la Asunta. El crecimiento de la 

demanda de éste producto produce un incremento de precios; por 

lo tanto un aumunto en los ingresos y- por ende un mejor nivel 

de vida para los productores. 

Se 	nstata una profunda raíz histórica que hace a la 

identidad de los campesinos yongueHos y donde la coca tiene un 

indudable valor para su constitución. 

Dada la importancia de la coca en la región yungueña se 

efectuó un estudio de campo para comprobar que la subsistencia 

de los capesinos se debe primordialmente al cultivo de hoja de 

coca. 

4.2.2.- ESTUDIO DE CAMPO.- 

EA estudio de campo realizarlo en fecha 13 de noviembre de 1993 

la provincia Sud 'Mingas del Departamento de La Faz, se 

e 
	6 con el motivo de encuestar a personas dedicadas al 

cultivo de coca en ésta región. 

La encuesta se efectuó en la región de CHULUMANI notándose que 

la mayoría son propietarios mini fund i stas; dedicados la mayor 

parte a la producción de cítricos, 	hortalizas en pequeñas 

cantidades y la hoja de COCA con mayores extensiones. Dichos 
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encuestados señalan que siendo zona tradicional (tierras 

heredadas, que cultivan en alguno de los casos hace más de 50 

años con los respectivos cuidados),. poseen carnet para la 

producción de hoja de coca, pese a esto hubo un tiempo que les 

ofrecieron dinero Y la alternativa de producir Café Caturra 

para erradicar los cultivos de coca. En anteriores años 

algunos aceptaron la propuesta pero hoy arrepentidos por el 

levantamiento de la BROCA (insecto que dehora al café), que 

contagió al café criollo y el dinero prometido que les 

proporci a ron fu0 en una mínima cantidad, señalan que por 

este hecho hubo peleas entre comunidades. 

En dicha comunidad existe una REGIONAL con el nombre de 

ADEPCOCA (Asociación Departamental de Productores de Coca), 

encargada de rescatar coca de los productores afiliados o no 

a la regional, para llevar el producto a la ciudad de La Paz 

(Mercado Campesino ADEPCMCA). 

Esta Regional, cuenta con 1.851 afiliados quienes venden su 

producto directamente al Mercado Campesino en La Paz o a la 

misma regional. Existe un 30% de la población que no se 

encuentra afiliada a ésta regional, que significan 794 

productores, que también expenden su producto a la región o a 

la regional ADEPCOCA. Haciendo un total de 2.645 productores 

aproximadamente,  
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La coca se la vende en cestos de 30 libras; el cuál tiene un 

precio que fluctua de 150 - 200 - 300 B9. y más; esto 

depend iendo de la época y de las va 	iones climatológicas 

POI' otro lado, la regián que está actualmente bastante 

controlada es LA ASUNTA (Sud Yungas), con agentes de IJMOPAR y 

la DEn por ser zona esedentaria; con su propia regional. 

Haciéndose un total de 6 regionales en los Yungas, las dos ya 

mencionados y en las regiones de: Coripata, irupana, Chamaca 

2 Inquisivi; quienes son encargadas de rescatar coca de los 

productores. 

En las encuestas seqalan que la coca, es el único producto que 

les brinda mayores ingresos 	debido a que la cosecha se la 

efectúa tramestralmente, en cambio los cítricos, el café son 

cosechas anuales; y muchas veces el transporte es mucho más 

caro que 

Los comen 	os vertidos por dirigentes que a su vez son 

propietarios de cocales y dedicados a este rubro hace bastante 

tiempo señalan que: están dispuestos a luchar por cualquier 

medio para defender la hoja de coca, ya que es el único medio 

de subsistencia para las familia. 
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ESTIMACION DEL INGRESO FAMILIAR EN LOS YUNGAS EN BASE A 

ENCUESTAS.— 

No existiendo en la zona datos estadísticos; se hace una 

estimación con las escuestas realizadas en dicha región, tanto 

de costos como de producción en que incurre el productor para 

llegar a estimar su nivel de ingresos: 

Los costos de producción 	cultivo de coca se aprecia en el 

siguiente cuadro: 
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COSTOS DE PRODUCCION 
DEL CULTIVO DE COCA 
POR 1 HA.  

IMPLANTACION DEL CULTIVO 

UNIDAD PRECIO 	CANTIDA COSTO TOTAL 

1 . —PREAPARACION DEL TERRENO 	PORMEQIO 

Quema Jornal 5 1 8 

Limpieza Jornal 5 90 720 

Terrazas _ 	Jornal 8 450 3000 

Plantado Jornal 8 15 120 

2.—SIEMBRA 

Almacitio Cabeza* 75 30 2250 

tertilizante — — — 

Insectledel litro 90 1.5 135 

MANTENCION DEL CULTIVO 

3.-LABORES CULTURALES 

Desenertze Jornal 9 15 120 

Limpieza Jornal 8 10 80 

4.—COSECHA 

Cosechado Jornal 9 210 1 zeo 

Secado Jornal 8 4 32 

TOTAL MANTEMIENTO DEL CULTIVO 1492 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION EN UNA HECT 8325 

Cabeza* = 1 cabeza contiene de 600 a 1200 plantones 

dependiendo de los anos que tiente 



Entonces, se tiene que: 

Productores 

Afiliados 	 1.851 

ADEPCOCA 

Recibe semanal 
	

1.500 cestos 

1 Hectárea 
	

38 cestos apros. 

tierras aptas 
	

39 a más cestos trimestral 

tierras no aptas 
	12 cestos trimestral 

Costos de produccien 1 ha. 

para el lo aio 	 2 	1891 Sus. cb 

Costo manten 	 rimes = 	32.9 	tus. 

CUADRO #1 

Cestos rescatados semanalmente 
ADEPCOCA Chulumani 

Nov. 1993 

Cectos 2e Lbs 	Has. 

90 
80 	 2.7 

2.4 
2 

50 	 1.- 
40 1.4 
30 	 1 
20 	 0.7 
15 	 0.2 
10 	 0.3 

Fuente: Elaboración propia en base a documento de trabajo 
ADEPCOCA en la Regi6n de CHULUMANI. 

61 



Este cuadro,es- resultado de la globalidad de cestos 

rescatados semi 1 	te en la Regional de Chuluma ni.. 

Existiendo épocas en que el cesto de coca tiene un precio que 

fluctúa dependiendo de las variaciones climatológicas y además 

de la época en que es cosechada; con tendencias a disminuir o 

aumentar el precio de hs. 200; 	se puede afirmar; que los 

propietarios de cocales tienen en su mayoría ingresos que les 

sirven en muchos de los casas sólo para subsistir; puesto que 

los componentes de las familias son de más de cinco personas 

y que los no dedicados a éste rubro en esas zonas, 

lamentablemente, viven en una alarmante pobreza. 

El cuadro (114), se ve frecuencialmente como 	que: 

CUADRO # la 
Cestos rescatados 

Cestos Productores Y. 

10 ---- 40 
	

5 
	

50 
50 
	

70 
	

30 
00 
	

20 

ocrh 

Fuente: Elaboración propia en base a 
documento de trabajo ADEPCOCA 



Entonces los ingresos y los costos serán: 

Ingresos 	 Costos de pcc. 

13.500 --- 6.000 	4.476 --- 2.088 
7.500 --- 10.500 	2.536 --- 3.590 
12-000 --- 4'. 	 4.029 	+ 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

Ahora, se pasará-a yer un promedio aproximado de la producción 

de coca y loa: ingresos generados anualmente con un precio de 

150 Bs. el cesto. 

CUADRO # 2 

Promedio Aproximado de 
producción de coca e ingresos anuales 

1993 - 150 Bs. 

Cesto 30 Lbs. Ingresos anuales Sus. 	cbio 4.40 

270 36.024 8.187 
21D 31.972 7.266 
210 27.920 6.345 
190 24.016 5.458 
150 19.964 4.537 
12D 15.912 3.616 
90 12.008 2.729 
60 7.916 1.799 
45 6.303 1.432 
30 4.053 921 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas Y documento de 
trabajo APEPCOCA en la Región de CHULUFIRNI. 



Nótese, que es muy posible que los precios pueden bajar 

dependiendo de las variaciones climatológicas y de la demanda 

existente en el mercado. 

Con una pob la 'n de 	ncuestados en la Región de Chulumani 

(Anexo *1); cada uno de ellos propietario de pequeñas 

parcelas; vale-decir de un cato a tres hectareas por productor 

se ve el siguiente promedio: 

CUADRO ft 3 
Promedio estimado de producción e Ingresos 
anuales en base a encuestas Región CHULUMANI 

Nov. 1993 

Hectareas-cato 	ingresos 	 Productores 

3.515 --- 6.402 	15 	 50 
0.75 	0.99 	9.693 --- 11.182 	e 	 27 
1 	 23 

100% 

Fuente: Elaboración propiabase a encuestas. 

CUADRO * 3a 

En Sus cbio 4.40 

799 ----- 	1.455 
9'.202 	2.541 
2,869 	+ 
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este caco, h mayoría son propietarios de uno a tres catos 

Y la minoría de uno a tres hectáreas. Esto da lugar, a que 

los i nq renos percibidos anualmente, les sirvan ítni c amente para 

subsistir con sus, familias. Resumiendo se tiene: 

Costos de pcc 1 ha. 	R. 9325 

Ingresos 
	 Bs. 17100 

:1n4 reno Bruto 
	 Bs. 9770 --2 1995 Sus. 

Paua el segundo año los costos y los rendimientos no son 

año ;ya que se tiene unicamente una limpieza 

y deshierbe después de cada cosecha (tres veces), demostrando 

la gran importancia que asume este producto frente a otros 

tradicionales y alternativos. 

Rendimiento del Cultivo 

MES 	 kGR/ HA. 

Febrero - Abril 
	

300 
Mayo - Julio 
Agosto - Octubre 
	

216 
Noviembare - Enero 
	

340 

Rendimiento Anual 	936 

Los precios fluctuar dependiendo de la época en que se cosecha 

afd. : (ver anexo) 

PRECIO ALTOS.- 

Generalmente se dan por el deficiente control en el 



narcotráfico, y tambien por los bajos indices de producción 

COMO en los meses de mayo y julio. 

PRECIO MEDIO.- 

Estos precios, se dan en el mercado competitivo, donde el gran 

número de oferentes y demandantes no alteran el precio; ya que 

la coca no tiene un sustituto inmediato tiene larga vida y 

producción contínua. 

PRECIO BAJO.- 

()qui, interviene un fuerte proceso de interdicción; donde el 

productor lleva poca cantidad de coca al mercado por la 

pérdida que representa la cosecha (mano de obra). 

Mac endo UVI seg 
	n 
	detenido, en las dependencias del 

Mercado Campesino en la ciudad de La Paz 	(ADEPCOCA LA 

PAZ), quien tiene el control de la llegada de la producción 

de coca de toda la región de los Yungas, se puede evidenciar 

que, aproximadamente llegan al día 185 "tak is" equivalentes a 

7.250 libras (un taki = 50 libras), a un precio de mercado de 

320 Ds, (tendiendo a bajar o subir) dependiendo de la época. 

Detallando se puede observar: 
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CUADRO it 4 

ADEPCOCA LA PAZ 
registra al dia el ingresos de 
9.250 libras al dia Nov. 1993 

Libras 	productores 

50 -- 100 	37 	 55 
101. -- 200 
201 - 	 + 	 8 	 12 

67 	 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a documento de 
trabajo ADEPCOCA La Paz. 

Con una diferencia de precios como se ve: 

1 cesto 	30 libras ---> 150 Bs. Yungas 
1 taki 
	

50 libras ---> 320 Bs. La Paz 

La dif ,tenteerencia 	es de : 

30 libras 
50 libra 

 

150 Bs. 	5 
> 320 Be. 	6.4 

 

diferencia: 1,4 que equivale a 70 Be. por el transporte, 

impuestos sobre la coca y varios. 

Entonces, los resultados permiten una aproximación al ni ve 

origen de los ingresos familiares de productores de hoja de 

Ceca, (resulta 315 Sus. el ingreso percápita tomando 0.75 de 

ha.) 
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AREAS DE PRODUCCION 
CAFETALERA EN BOLIVIA 



4.3.- PRODUCCION DE CAFE EN BOLIVIA Y LA IMPLANTACION DEL 

MISMO COMO DESARROLLO ALTERNATIVO EN LA RESIDE! DE LOS 

`MINGAS DE LA PAZ.- 

La producción del. café casi en su totalidad está centrada en 

las provincias; Nor y Sud Yungas del Departamento de La Paz con 

un 97%, acentuándose con un promedio del 56% en Nor Yungas par 

el año 1989, seguido de Sud Yungas con el 117. y las provincias 

F. lámayo e Inquisivi que juntas alcanzan el 37. de la 

producción. 

Ex i.es'k i.endo 	Yungas pequeños agricultores quienes poseen 

de uno a tres, has. cultivadas con éste producto. En las zonas 

tradicionales de producción de café 	Coroico, Coripata, 

I rupana y Chulumani, se estima que el 707.. de los productores 

de café; se dedican también al cultivo de la hoja de coca. Por 

otra parte, en las nuevas zonas de colonización : Caranavi, 

Laye i playa y Oltra Berni, el. 85% de los agricultores sustentan 

SU economía con la producción de café. 

El área cafetalera al ser también productora de la hoja de 

coca fue objeto de la implantación de un proyecto alternativo 

en 1985 "El. Proyecto Agroyungas" , cuyo objetivo fue realizar 

a c t i vi da des agropecua r i as, ag ro f cresta 1 es y an ro i ndus tr i al es, 

dotando a las zonas involucradas de sistemas de apoyo 
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café en grano 

Sup t 

Rendimiento 
[(gr. 

Pcc Tm. 

Fuente: MñCñ: Depto de Estadística199°  

productivo y social mínimo necesario  

Por otro lacio , las centrales de cooperativa con sede en los 

ChuAumani y Laranav 1 en su conjunto tienen 60 cooperativas 

del concepto del desarrollo rural nteg  

principales pueblos de la regí 6n de los Yungas: Coroico, 

con t: total de 2455 m embros, de los cuales cerca de la mitad 

pertenecen a la 

cooperativas de P 

3000 productores 

En el siguiente cuadro se veras la superf ic 

produccián de café en grano. 

::e:deov iein detalle de la producci¿In en el Departamento 

rendimiento 

La 

PRODUCCION DE CAVE EN BOLIVIA 

30.24E3 

26.740 

180 

central 

884 ados bajo este sistema organizativo. 

, Cocain 

de 

20.633 

y Curaca, alcanzando más de 

889 

Iranavi; sobresalen 

.e. 

33.175

M 

30:43 

rend 

1991 

(infraestructura) dentro 

las 
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2.606 2.070 178.796 1907/80 101.457 	 71.861 

3.129 	191.398 78„1577 	2.606 1936/89 107.106 

PotencialHas. 	Total has. 
Depto. 

Depto La Paz 	Super. Has. 

31.500 196.500 155.000 
24.000 
'1.715 
20.608 
70.500 
9.000 

110.000 

Nor Yungas 
Aud Yungas 
Inquisivi 
Lareca ja 
Murillo 
F.Tamayo 

AMo 	Nor Yungas 	Sud Yngas 	Inqu sivi F. Tamayo TOTAL 

Fuente: ANDEL, 1STR, COPOLCA. 

SUPERFICIE CAFETALERA 
(1991) 

PRODUCCION DEPTO. LA  PAZ 

EN SACOS DE 60 Kgr. 

Fuen te. Depto de Estadísticas MACA. 

Teniendo en cuenta que se implantó en los Yungas el café 

cnTuRRn como parte riel Desarrollo Alternativo, no dando buenos 

resuAtados ya que levanta la broca (insecto) que provoca la 

calda de los frutos y la baja de la calidad del café, se 

comprobó que la incidencia de la broca del café fue más alta 

en las zonas de menor altitud; propiamente en la zona de Sud 
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Yungas; la Asunta ((100 M. s/nm) 90% de incidencia. Chulumani 

(1350 m. s/nm) 25% e Irupana (2005 m.slnm) 10%. 

Si c=ndo en C2 	su totalidad un fracaso 	implantación del 

café Caturra. Actualmente se está produciendo en un 98% la 

variedad típin En el siguiente cuadro se detalla la 

c_omercializ ación del café. 

Datos: 	360 rgr. 	lha. 

comercializa: 	sacos de 60 Kqr. 

3 formas de comercia- 

lización del café; 1.- café mote --- 1.07. humedad 

semi seco --- 20 a 257. humedad 

seco 	--- 10 a 12% humedad 

Teniendo los dos primeros un costo de comercialización de 90 

a 120 Bs. el quintal; y el tercero teniendo un precio más 

alto. 

No e:cistiendo datos estadísticos, se tomará en cuenta las 

hectáreas para estimar una apromimación de los ingresos que 

obtienen los pequeños agricultores en la región de los Yungas. 

Además, las encuestas realizadas para los costos de produción 

lo que se aprecia en el siMMiente cuadro: 
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COSTOS DE PRODUCCION 

DEL CULTIVO DE CASE POR 1 HA. 

IMPLANTACION DEL CULTIVO 

1.- PREPARACION DEL 

TERRENO 

UNIDA PRECI CANTIDA COSTO TO 

PROMEDIO 

Quemado 

limpieza y 

Jornal 10 1 10 

Deshierbe Jornal 10 15 150 

2.- SIEMBRA O PLANTADO 

Apertura de 

Hoyos Jornal 10 40 400 

Transplante Jornal 10 20 200 

760 

3.- LABORES CULTURALES 

ANO 1.- 

Deshierbe Jornal 10 10 100 

ANO 2_- 

Deshierbe Jornal 10 10 100 

ANO a- 

Deshierbe Jornal 10 10 100 

cosecha Unitari 

cate mote 

22 10 220 

520 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION EN UNA HA. 1280 



Teniendo En cuenta que, 	campesinos poseen en su minoría de 

una a tres Has; y la mayor la son propietarios de uno a tres 

catos con lo que se asevera que sus ingresos son menores. 

(QUINTAL 120 DS. ARO) 

Ha=s. 	 I-la. 	Quin 

60 
720 
1080 

Fuente:Elaboración propia en base a datas CODOLCA. 

Tomando como datos os kilogramos obtenidos y las encuestas 

sobre los costos de producción del café criollo por ha; se 

estima 10 r. ingresos percibidos anualmente. 

INGRESOS PERCIBIDOS 
ANUALMENTE 

 

    

Ingresos Costos Den cies 	 Sus. 

7:6 520 416 94 
1.004 1.040 844 191 
2.620 1-560 1.260 206 
3.756 7.080 1.676 300 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y CODOLCA 

Haciendo la comparación respe.cti va con los dos productos tanto 

la hoja de coca y el café Caturra como parte del desarrollo 
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flternative se llega a la conclusión de que, la producci6n de 

h 
	

de coca representa mejores ingresos al año; por 

bri.ncir:Irles mayor número de cosechas y la obtención de mejores 

precios, Este hecho incide, en que, la producción del café en 

dichas zonas MDQUIERM MENORES vENTwAs COMPMAATIVAS. 

Para fines de cálculo se toma el primer aAo de cosecha que en 

el caso del café significa el tercer año; teniendo en cuenta 

que los posteriores cosechas se las realiza anualmente, 
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4.4.- MODELO DE BENEFICIO COSTO 

4.4.1.- ASPECTOS TEORICOS.- 

En la teoría microeconóm 	, una forma de evaluar de las 

ventajas comparativas de algón sector con los de otro 

travég de la medición de la tasa de beneficio-costo. 

ipótesis, el ob ,jetivo principalobjetivo 	es la comparación de 

de beneficio-coste; en este caso, de sectores 

importantes de producción agrícola, como lo son: el de la 

producción de la coca y de la producción. de café, 

Según lo eapur t:o, e quiere demostrar que la producción de 

coca 	las ventajas comparativas, y se puede comprobar a 

través de los costos comparativos, de cada nivel de 

m'educa 

4.4.2.- ESPECIFICACION DEL MODELO. 

Para el 	culo de la tasa de beneficio-costo, se puede 

rever 
	 teoría eronométrica para poder estimar, esta 

relación, 

Es necesario definir previamente, el tipo de la relación 

funciona 	en este caso, para simplificar el an 
	sis, se 
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utiliza la función potencial, en la que los beneficios se 

encuentran en función de los costos. Inicialmente, la relación 

matemática seria: 

DI 

DEN = Do' COSTO  

Para un mejor análisis de la relación, se expresa la función 

en forma de logaritmos en base " e" (logaritmo natural), esta 

relación permitirá explicar en términos poncentuales la tasa 

de beneficio-costo, siendo la interpretación mas amplia, es 

decir qUel 

In DEN = in ( Do CUSIU 

In BEN = do 	131 In COSTO 

para la estimación de un modelo econométrico, es necesario 

especificar correctamente la relación, incluyendo el término 

de perturbación U (término aleatorio): 

In DE.Ni s 13o + 31 ln COSTOi + Ui 

El termino Ui representa, a todos aquellos factores que 

influyen en el modelo de beneficios, pero que no se puede 

determinar 	se supone que no son importantes para éste 

análisis. 
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4.4.3.— MODELO DE BENEFICIOS DE LA PRODUCCION DE COCA 

Se utiiI 	-a el modele potencial economet rico : 

P1 	U 

BENcoi 	Bu' i' STOcoi 	e 

F1p1 icando logaritmo natural se tiene: 

In DENcoi = 	+ B1 In COSTOcoi 4' ui 

donde las variables son: 

COSTOcoi : Costo de producción de la i—es ma 

observación. 

BENET) 	: Beneficios de producción de la 

a observación. 

El método de estimación utilizado es el de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, por lo que el modelo a estimarse tend ra la 

forma: 

In BENcoi = Bo' + 01 In COSTOcoi 

en base al siuuiente cuadro: 
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DATO 

1 

5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

28 

PRODUCCION DE COCA 

HAS. 	PROD 

PARA lo 

COSTO 

ANO 

BENEF 

0.25 10.30 '2090 2195.00 
0.25 10.30 2084 2196.00 
0.25 10.40 2084 2194.00 
0.25 11.10 2089 2195.00 
0.25 11.60 2091 2197.00 

2089 2201.00 
0.38 15.30 3160 3342.00 
0.50 19.20 4169 4390.00 
0 .50- 21.00 4170 4393.00 
0.50 20.60 4163 4392.00 
0.70 	- 21.10 4167 4395.00 
0.50 21.00 4170 4390.00 
0.50 21.60 4162 4391.00 
0.50 21.10 4163 1397.00 
0.50 19.30 4162 4393.00 
0.75 29.00 6247 6584.00 
0.75 30.00 6243 6584.00 
9.80 31.00 6248 6589.00 
0.80 31.00 6245 6584.00 
0 .H0 31.10 6246 6585.00 
0.90 29.70 6240 6599.00 
0.80 30.80 6249 6592 . 00 
0.99 33.60 7329 7733.00 
1.00 38.00 8322 9770.00 
1.00 39.30 8331 8787.00 
1.00 41.20 8326 9794.00 
1.00 40.80 8322 8780.00 
1,00 41.40 8331 8783.00 
1.50 57.80 12492 13167.00 

16615 17563.00 

De la estimación se obtuvieron los siguientes 

resultados 
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Variable dependiente ln BENco 

Rango 
	

30 

Numero de observaciones 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

Ut.E COEFICIENTE 	ERROR STD. 	EST.- 

 

NIVEL DE SIG. 

 

 

  

 

 

 

  

 

c 
COSTOco 

0.0125713 	0.00390¿ 	11.48528 
1.001064 	0.000444 	2256.66 

0.217707 	0.175686 	1.239183 
--• 

R 2 	 0.999997 
R 2  corregido 	0.999997 
E.S. de regresion 0.000908 
Est. Durbin-Matsun 1.546159 

Prom. var, dependiente 
E.S. var. dependiente 
Suma residual de cual. 
Fstadisticó - F 

0 . 2 6 

8.581153 
0.547234 
0,0000254 
4292406 

IDOP lo ta 	el modelo estimado es : 

In FENcoi = 0.01.3713 + 1.001064 ln COSTOcoi 

(O. 906) (0.000444) 

4.4.4.- SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS.-

Coeficientes: 

El valor del coei i.c. e 
	de regresión de In COSTOcoi 

significa, que si los costos aumentan en 1 	, el beneficio 

aumentará probimadamente en 1.001064 % . 

El beneficio se- ma rrtendr 	en 1.04 	(antlog 0.043713) 

independientemente de la variación que ocurra en los 

costos. 
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Coeficiente de Determinación. 

El coef lente R 2  = 0.99999 si gni ica que el comportamiento de 

los beneficios es explicado aproximadamente en un 99.9 % por 

los costos. 
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4.5.— MODELO DE BENEFICIOS DE LA PRODUCCION DEL CAFE.— 

Se utilizara el modelo potencial ec nometr o: 

al 

DENc2 	Ima s  COSTOcai 	e 

Ap1iscando logaritmo natural se tiene: 

In BIENca 	áo 	ál In COSTOcai + ui 

donde las variables son: 

COSTO : Costo de producri6n de la i-esi.ma 

observación. 

DEN 	: Beneficios de producción de la i-exima 

observación. 

El método de estimación utilizado es el de Minimos Cuadrados 

Ordinarios, por lo que el modelo ha estimarse tendra la 

forma: 

In BENcai a áo + ál In COSTOcai 

en base al sigui ente cuadro: 
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ci 
4 
5 
6 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
,:..4. 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
30 

PRODUCCION DE CAFE TERCER ANO 

DATO HAS. 	PROD ❑LISTO 	BEN 

0.13 3.0 166 194 
0.13 3.1 169 196 
0.13 3.0 169 194 
0.13 3.1. 170 195 
0.13 3.5 169 196 
0.13 3.1 167 196 
0.13 3.4 168 199 
0.13 3.4 170 195 
0.25 9.0 320 280 
0.25 5.3 321 293 
0.25 0.4 324 283 
0.25 5.1. 322 282 
0.25 5.0 324 280 
0.25 5.5 323 284 
0.38 8.0 406 474 
0.38 0.2 487 478 
0.38 8.1 488 477 
0.5 10.0 640 560 
0.5 10.3 644 561 
0.5 10.1 643 561 
0.5 10.1 644 563 
0.5 10.1 642 563 
0.75 15.0 960 840 
0.75 15.5 962 842 
0.75 15.4 961 842 
0.75 15.1 962 842 
1 20.0 1282 1120 
1 20.2 1290 1122 
1 20.0 1201 1120 
1 20.1 1295 1124. 

De la estimaci r se obtuvieron los si.uu ientes 

resultados: 
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Variable dependiente In BENca 

Rango : 1 	- 	30 

Número de observaciones 

VARIABLE 	COEFICIENTE 	ERROR STD. 	EST.- t 	NIVEL DE SIG 

C 	 0.794292 	0.27043 	2.93713 0.007 
In COSTOca 	0.864301 	0.042032 	20.49172 0 

AR(1) 	 0.77.261 	0.123644 	6.249650 	O 

R 2 	 0.994427 	Prom. var. dep. 6.068123 
R 2  corregido 	0.993998 	E.S. var. dep. 	0.634266 

' de regres i 	0.049130 	Sum. res. cuad. 0.062779 

Est. Durbin .... Watson 1.598822 	Estadistico - F 22319.562 

es decir que el modelo estimado es : 

In BENcal = ./94292 + 0.961301 In COSTOcai 

(0.270431) (0.042032) 

4.5.1.- SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS.- 

E I valor del coeficiente de regresión de BENcai significa, que 

si los costos aumentan en 1 7.. , el beneficio aumentara 

aproxima mente en 0.8613 % . Además éste coeficiente, es 

altamente significativo con un valor• t = 20.491721 es decir 
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que éste modelo puede servir para un análisis de predicción 

de los beneficios una Vez dados los beneficios. 

El coefi.c i.ente R 2  = 0.99442J sionifica que el comportamiento 

de los beneficios es explicado aproximadamente en un 99.44 % 

por los costos. 

4.6.— CONLUSION.— 

fa ect i. mac i. rn de los modelos nos muestran: 

Para la producc1 6n de coca: 

In BENcoi + 0.043713 + 1.001064 In COSTOcoi 

(0.003806) 	(0.000444) 

Para la producción de café: 

In PENcal 	0.794292 + 0.861301 In COSTOcai 

(0.270431) (0.042032) 

fos modelos son altainen te significativos, suficientes para 

realizar cualquier analnál isis. 

De los resir. 1. fado 	 que la tasa de beneficio costa es 

más alta 	el modelo de producc16n de coca, en relación al 
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café; es decir, que en la producción de coca se gana más 

(1.00. 	que en la producción de café (0.961301). 

Por lo tanto, existe evidentemente una ventaja comparativa en 

la producción de coca, con relación a la producción de café. 
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CAPITCLO  

IMPORTANCIA DE LA 

HOJA DE COCA 



5.1.— IMPORTANCIA DE LA COCA A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL.- 

5.1.1.—  LA COCA A NIVEL NACIONAL.— 

Bolivia, es un pais 	 co cuya población indígena ha 

logrado sobrevivir a traves de los siglos, con la mal 

nutrición y la depresión económica. Se dice que en período del 

coloniaje , se intentó abolir el cultivo de la coca; pero 

descubriendo sus virtudes se la reconoció como fuente de 

máxima utilidad que hizo posible la extracción de los 

minerales de plata de Potosí y la esplotación del oro y 

productos agrícolas. Por otra parte esclarecieron con muchos 

estudios sus propiedades benéficas: Valor Nutritivo, Valor 

medicinal, etc. además el antecedente que la hoja fue 

utilizada en Bolivia desde tiempo inmemoriales y por rigurosa 

tradición. 

Muchos sectores de la opinión publica nacional, afirman y 

comparten de que la coca tiene una gran incidencia en el 

sector real de la economía por su significativa participación 

en el PIB; en el empleo y en el equilibrio de la Balanza de 

Pagos. Según (SUBDESAL), para 1988 habría 51.100 has. 

cultivadas con coca en el Chapare proporcionando algo más de 

140.000 toneladas de coca al año. En los Yungas, el mismo año, 

el total de superficie cultivada llegaba a cerca de 9.000 has. 

85 



con una producción de 7.220 toneladas de coca, llegando a un 

total entre las dos regiones de 147.420 toneladas. En 1990 se 

afirma que el cultivo de coca involucra a 61.000 familias 

I4L000 en la región de los Yungas y 47.000 en el Chapare.9',  

nformaciOn, tal como se ve en el siguiente cuadro, los 

cultivos de coca ocupaban, en 1988 el 4.17 7. del total de la 

superficie agrícola, llegando a significar a precios de 1900 

el 29% del VA. Agrícola y el 6.5 7. del PIB, según estas 

cifras seria la naturaleza a anular los efectos negativos de 

la crisis. 

INDICADORES DE LA IMPORTANCIA DE LA COCA EN EL SECTOR REAL 
(en porcentaje) 

AROS 	N 	K 	PIBCOCA/PIB AGR 	PIM:CA/PIB 

1990. 1.69 .75 10.56 1.94 
1981. 2.24 .99 14.69 2.64 

1982. 2.59 1.12 15.64 3.15 
1993. 3.37 1.66 21.14 3.81 

1984. 2.93 1.56 19.32 4.29 
995. 2.88 1.52 19.76 4.79 

986.  3.39 1.75 23.01 5.48 

987.  3.79 2.01 25.45 5.92 

988.  4.17 s...LL 29.02 6.50 

H: Superficie cultivada con coca sobre total superficie agrícola 
en explotación. 
Tonelada de producción de coca sobre toneladas totales de 
produccián agrícola. 

uente: SUBDESAL. 
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Es por esto, que la economía boliviana se encuentra 

significativamente influenciada por los cultivos de hoja de 

cuca; probablemente estos cultivos san los más rentable dada 

la demanda de la hoja de coca. 

Estudios realizados por la Unidad de Análisis de la Política 

Económica (U.D.A.P.E), muestra con objetividad, la importancia 

de los cultivos de coca en Bolivia: 

El Valor Bruto de Producción de coca (1987) alcanzó al 
rededor de tus. 238 millones. 

El VBP. de la coca es equivalente al 28.57. del total del 
sector agrícola del país. 

El VAP.de coca a nivel (Cbba.) represennta el 62.8% del 
valor total de la producción agrícola 

Sin embargo en los Ql timos tres años han reducido importantes  

áreas de siembra, a travez de los programas ejecutados en el 

Chapare, lo que significa una caida del VEIP.de la coca, por lo 

tanto una caida del ingreso y una visible crisis económica de 

la zona. Esta reducción de los cultivos está intimamente 

ralacionada con los precios. 

5.1.2.— LA COCA A NIVEL INTERNACIONAL.— 

El cultivo de la hoja de coca ha motivado una preocupación 

internacional desde el descubrimiento del principal alcaloide 
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en las hojas;"la cocaína" .Esto interesó bastante a la 

comunidad científica occcidental. 

Hasta entonces las opinionesvertidas sobre la coca como 

parte de la herencia colonial se había concentrado en las 

consecuencias negativas de su masticación por parte de la 

población andina, todo esto asociándolo con la mal nutrición 

y la pobreza generalizada. 

En la convención del OPIO en 1924 se incluía la restricción de 

los cultivos de coca por calificarla como una droga nociva. 

Bolivia no adherió por la importancia económica y política que 

tenía internamente los principales productores de coca del 

país, agrupados en la Sociedad de Propietarios de los Yungas. 

Por otra parte haciendo notar la no restricción la producción 

ni mucho menos prohibir el uso entre su extensa población 

indigena. Esta adhesión adquiría el compromiso de que la 

exportación de coca debía cumplir con algunos requerimientos 

de autorización oficia1.9a  

Aquí se puede notar un aspecto contradictorio entre las 

visiones externas sancinadoras de la hoja de coca y la visión 

Boliviana en sentido a la defensa de su uso tradicional. Es 

decir entre quienes, argumentan sobre su nocividad incluso en 

ea 

7-'1  Amado y Juan Carlos Canelas. Bolivia "COCA-COCAINA". 



su estado natural, postulando su erradicación, y quienes la 

defienden por tratarse de costumbres andinas y otras por 

intereses sociales y políticos creados al rededor de su 

producción. 

La convención única sobre estupefacientes de 1961 celebrada en 

Nueva York involucraba no solamente a la cocaína sino a la 

hoja en estado natural y se reduce su investigación únicamente 

para investigaciones científicas, con lo que se refuerza la 

idea de acabar con la masticación de la hoja de coca entre la 

población andina y promover su erradicación por constituir ya 

un delito. 

La convenc 
	

de Viena 1976 había sido una política 

contradictoria a los valores e intereses nacionales. En 1980 

inauguraron para el estado Boliviano una de las situaciones 

más criticas y de aislamiento frente a la comunidad 

internacional por el tema del tráfico de de drogas, las 

presiones externas ejercidas para el cumplimiento de las 

posiciones internacionales en materia de reducción de cultivos 

COMO la establecida por la convención única adquirieron una 

fuerza notable a la par de las elíigencias y políticas de 

sanción negativa norteamericana por definir planes y 

estrategias anti-narcóticos. 
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Posteriormente se procede a dar un lugar especial a la hoja de 

coca, tanto para retirarla de la lista internacional de 

estupefaciente y respetar sus usos- legítimos, ya sea el 

masticado de la hoja, como aquellos relativos a rituales y  

reafirmar las medicinales y farmacológicos. Este fue un 

proceso contradictorio y en arreglo a la magnitud de las 

presiones externas y las resistencias internas que trataban de 

ser balanceadas por loe respectivos gobiernos. 

la in 	cia de Alternativas y la escasa presencia estatal 

en la región del (Chapare), promovía aún más la ampliación de 

los cultivos de hoja de coca cuyos exedentes eran procesados 

para fines ilícitos; ante la creciente demanda de los mercados 

externos. 

En 1982 el gobierno diseR6 el plan Quinquenal de reducción del 

cultivo de coca y represión al narcotráfico inscrita dentro 

de las obligaciones internacionales de Bolivia en esta 

materia. Este plan establece que su éxito depende 

fundamentalmente de la cooperación económica externa. 

En 1967 se dá un importante acuerdo entre los productores de 

coca y el gobierno boliviano : se reconoce que el origen del 

problema del tráfico de drogas y el incremento de los cultivos 

de coca tienen su origen en la demanda de los derivados de la 

coca y no en la oferta. 	 90 



En 1983 (Diciembre), se aprobó el tratado de Viena sobre el 

consumo, 	producción y el tráfico de drogas ilegales. Entre 

los puntos más importantes se señala: la responsabilidad 

compartida entre paises productores y consumidores; el control 

al tráfico de precursores; control al lavado de dinero; 

respeto al consumo tradicional de la hoja de coca en estado 

natural; el desarrollo rural como método para sustituir los 

cultivos y la preservación del medio ambiente. 

En la declaración de Cartagena de Indias (Colombia 15 de 

Febrero de 1990), consideran: 

Para que sean eficaces los esfuerzos para reducir la 
oferta, tienen que ir acompañados de una reducción 
apreciable de la demanda. 

La supresión de la producción y el comercio de la coca 
tendrá costos económicos significativos que afectarán de 
manera diferente a cada uno de los paises andinos. 

El Desarrollo Alternativo, orientado a sustituir la 
economía de la coca y el tráfico de drogas en Bolivia y 
el Perú, necesitan de programas de cooperación para 
preservar el equilibrio ecológico. 

Los EEUU.apoyarán las medidas destinadas a estimular el 
desarrollo rural, fomentar las exportaciones no 
tradicionales y constituir o reforzar la infraestructura 
productiva. 

Las partes reconocen que para erradicar los cultivos 
ilícitos es deseable la participación de los agricultores 
y medidas para ayudar a obtener ingresos lícitos.Con el 
objetivo de reducir el total de las áreas de cultivo 
ilícito. 
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El Documento Nacional Drug Control Strategy (Política  

Americana 1990), señala los siguientes aspectos legales: 

acción integral simultanea balanceada sobre la oferta y la 

demanda; apoyo a la convención de Viena; No se 

legalizará el tráfico y consumo de drogas; se mantendrá 

la certificaci r 
	

dente para mantener o no la ayuda 

económica 	 r en función al cumplimiento de las metas; 

se proveerá 
	

da militar a 	 e productores y 

comercializadores 	ocaina que lo requieran y se dará mayor 

importancia a la reducción de la demanda dentro del Da s.fl 

5.2.— EL IMPACTO DE LA COCA SOBRE EL RESTO DE LA ECONOMIA.— 

La economía boliviana se encuentra significativamente 

influenciada por el circuito coca— cocaína en términos del 

PIB, las exportaciones, y el empleo. Aún descontando el dinero 

que no permanece en el pais la coca genera de Sus. 150 

millones a Sus. 300 millones en divisas por año y emplea casi 

un 10% de la población económicamente activa. Por consiguiente 

la coca provee ingresos y empleo para un Gran nDmero de 

personas elevando en forma directa su nivel de vida.as 

Estudios realizados por la Universidad de Harvard, muestran 
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que el dinero generado por la roca tiene varios efectos, 

apoyándose como toda ac 
	dad económica,n el circuito coca- 

cocaína que tiene un efecto multiplicador en el resto de la 

economía. El dinero generado por esta actividad aumenta la 

demanda agregada de la economía nacional, fortaleciendo a los 

sectores de servicios, construcción y comercio. Lo cual 

permite que los ingresos reales de los campesinos sean más 

altos. 

Otro aspecto importante, son los dolares generados que no 

solamente representan divisas ,siné tambien, una parte 

importante de la oferta monetaria de] país. La economía 

nacional es sumamente dolari zada en términos económicos, esta 

circulación de coca dolares ha provisto un medio de pago no 

inflacionario y una fuente de divisas que amortiguan los 

efectos recesionarios de la Nueva Politica Económica. 

Por el lado negativo la economía boliviana ha experimentado la 

enfermedad "Holandesa", que se presenta cuando el país 

experimenta un aumento sustancial de ingresos como resultado 

de un auge de producción o del precio de un bien exportado. El 

resultado de la enfermedad es fundamentalmente una 

sobrevaluación del tipo de cambio. Esta sobrevaluación hace 

que l 	importaciones sean baratas, entonces la industria 

nacional. (manufacturera), se vuelve cara en los mercados 



mundiales, 7.o que conduce a una desindustria1 ización de la 

economía, =siendoincapaz de exportar. 

Entonces se afirma que los efectos econhmir_os del circuito 

coca-cocair son positivos. La mayoría de los bolivianos se 

benefician con el ingreso de la coca, directa o 

indirectamente. En términos per-cápita, la coca eleva el 

promedio en por lo menos Sus 43 
	

6.4%, =i in 

cont r el efecto multiplicador en el resto de la economía, =r 

5.3.- PARTICIPACION DE LA HOJA DE COCA EN EL AMBITO 

INDUSTRIAL Y MEDICINAL.- 

La composici rin química de la coca es: carb 

ni r 	e hidrógeno, y además está constituida por 

compuestos indisolubles cuya coeposici6n es: C3 05 H2 N 

De acuerdo al análisis de la L 
	

idad de Harvard, en 1976, 

el valor nutritivo de la coca comparado con otras productos es 

el siguiente: 
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305 29.9 50 46.2 
521 9.9 15.8 36 28.2 
354 11.3 25.3 J 55.1 
352 11.5 11..7 3.7 71.0 
74. 87.3 1.8 0.4 16.9 

79.6 4.9 14.2 

Coca 

Valor Nutritivo de la Coca y Otros Productos 

Calor Agua Proteinas Grasas Carbohidratos 

coca 	 14.4 
Nueces 	3.4 
eguminosas 5.5 

4.0 

1.4 

Ceniza Calcio Fosfuro Fierro Vitaminas 

9.0 1540 911 49.8 11.0000 
3.1 273 522 4.3 17 

102 • _.98 7.1 20 
2.1 74 346 4.8 13 
0.9 26 52 1.2 598 

20 33 0.8 35 

oducto 	Fibra 

Coca-- Cronología. 

SeKalan que la hoja de coca para su 	 alización es una 

alternativa objetiva, factible y ra 	que sae le debe dar 

s exedentarios. 

Can 	industrialización de la coca se podría cuady var 

principalmente a la dotación de infraestructura; Promover la 

industrializaciónlos productos agrícolas en general, con 

sistemas de producción adecuados y, además mantener o aumentar 

las extensiones de cultivo de coca. 

Para promover la industrializacián de la hoja de coca, se 

tendría que evitar su desvío al narcotráfico con la formaci6n 

de Estancos (Lugares receptores de hoja de coca); en forma tal 
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que la coca fuera demandada de dichas esta 	para fines 

industriales o simplemente de consumo. 

SegEn Manta 

conocidos el más activ 

Hace salo algunos anos 

•ci 

todos los est imul 

ha empezado a usarse como 

medicina, haciéndose con 
	 diferentes preparados 

farmacéuticos, tales como elixir de coca, vino de coca, :jarabe 

de coca, gaseosas, chicles, champan, medicamentos y otros. 

Con la 
	 'n de la coca se da 

verdadera agroindustria disminuyendo gradualmente las 

ortaciones de al imen 	 .0 que repercutirá 

en toda la economía del pais. 

Es de importancia =_;eF,alar, que tanto la industrial izac i.én y el 

comercio de la coca es de importante en nuestro país. El 

comercio de la coca debería fomentarse no solo para la 

elaboraciÜn de coca-cola sino tambien para fines 

5.4.-  COMERCIALIZACION Y PRECIOS.-  

nmerc io de la coca 	inicia por la demanda popular y se 

n for 	 con la explotación minera y la 



implantaci 
	

del servicio anual obl ig atori.o y gratuito de los 

indios en las minas de Potosí, donde el espaRol suministra 

hojas de coca a los mitayos. La coca era enviada a Potosí por 

comerciantes mayoristas, donde se vendia a los dueños de las 

minas Y a los minoristas. 

En si la comerc 
	

implica un proceso que cubre las 

etapas de almacenaje 	.ransporte para el consumidor final. 

Empieza con la preparación de los tambores de hoja de coca, su 

objetivo es mantener las hojas verdes y secas por un largo 

período de tiempo. El transporter genera utilidades al llevar 

el producto desde las zonas de produc 	n hasta los centros de 

consumo. 

La ubicac 	 hacos (lotes, parcelas), incide en 

sistema de transporte 

— Agricultores pr6ximos a la carretera, 	mayor la cuneta con 

transporte alquilado. 

;ores distantes, 	 1 hombro o en bicicletas. 

Es importante seda 	que se hace una fuerte d ferenci 

con la renta difieren 	de la tierra ya que los agricultores 

próximos a las ca 	 nen 	ventajas para el 

transporte de sus productos 	 centros receptores del 

Mismo. 



coca a Francia, 

motivos cienti 

s de h 

precio de la carga de hoja de coca flucti.a dependiendo de 

cas de cosecha, lo que se aprecia con más detalle 

(Anexo 	Así, la cornea._ lizac ió n de la. hoja 	ca dá 

lugar a las exportaciones Legales de a hoja de coca. 

5.5.— EXPORTACIONES DE LA HOJA DE COCA.— 

"En el sigla pasado el control de las exporta 

estricto y los intercambios comerciales se real izaban por 

medio de tratados. Bsí Chile (1869) suspend16 las 

import.as:iones de c:oc a boliv ja la, Argentina (1872) se interesa 

por coca peruana que 	pasar por territorio boliviano. La 

coca de los Yungas de La P:az Y una caut. i.dasl muy reducida de 

Cochabamba se exportaba a Chile, para los min 

• del cobre, y a la Argentina. 	los indios de las 

provincias del Noroeste t los z.af 

Las exportac 
	de 

EE.UU, se hi( 

En el siguiente cuadr 

periodo 1844 -- 1981. 
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EXPORTACIONES DE COCA 

1846 1981 

ANO KILOGRAMOS 

1846 88.250 

1847 82.056 

1900 2.001203 

1901 371.656 

1902 156058 

1903 211.595 

1905 216_853 

1906 253.222 

1907 201.749 

1912 96.192 

1915 389310 

1919 412.050 

1922 315053 

1925 388.802 

1927 360.477 

1939 406314 

1944 141.064 

1968 671.328 

1973 803.551 

1977 783.082 

1981 113_900 

Fuente: Banco Central de Bolivia; Ministerio de 

Industria y Comercio 



. del Perú v la empresa Boliviana ALBO EXPORT que se supone 

le la exclusividad. Las exportaciones bolivianas desde 

1993 se puede apreciar en el siguiente cuadro.=' 

Durante el si.g lo XX la producci on de Inca de La Paz corit i núa 

abastciendo las minas y demás necesidades cultirales de todo 

el país. 

Actualmente Bolivia exp r 	oca a los EE.UU. para la 

produccifín de coca-cola. El mercado se reparte entre la ENALCO 

EXPORTACIONES LEGALES DE HOJA DE COCA 
1981 - 1993 

VALOR SUS. EMPRESA EXPORTADORA DESTINO 

200.000 EE.UU. 
90.000 EE.HU. 

"33 HOLANDA 
100.000 ALIMEX EE.UU. 
50.000 ALIMEX EE.UU. 
400.000 ALIMEX EE.UU. 
8315.000 ALIMEX EE.UU. 

1.800,000 ALBO EXPORT EE.1111. 
840.501 ALBO EXPORT EE.1111. 
405.000 ALBO EXPORT EE. UU. 
135.000 ALBO EXPORT EE.UU. 

ANO 	VOLUMEN 

113.900 
22 	64.422 

198 	 16 
26 	45.380 

'72.680 
Ism,774 
317.614 
680.370 
317.816 

1492 	134.816 
1993 	45.360 

Fuentes DICOMEXs 	 c 
	 Bolivi 

3E1 volumen 	 .podrían crecer si los campesinos. 

vendieranhoja de coca de alta calidad como agente saporítero 

(el que proporciona el sabor 
	la coca-cola), que es 

oa de las variedades que se cultiva 
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en los Yungas. 	 nte se experta coca del Chal  

corresponde a la calidad de la r 	 Yuncia 

100 

=t'ir Estadística de Exportaciones, Bolivia. 



CAPITULO VI 

NARCOTRÁFICO Y UN 

AGRICULTURA DEPRIMIDA 



6.1.—  EL NARCOTRAFICO Y UNA AGRICULTURA DEPRIMIDA.— 

En Bolivia, el narcotráfico, como ep icent 
	

de producción y 

consumo de la hoja de coca, ejerce una atracción decisiva en 

el smctor agrario. Se convierte en una 	 tercia siva 

que contrasta fuertemente con el resto de la agricultura, 

normanlmente 

propone 

deprimida y con pocas perspectivas de 

orto plazo, a que el Desarrollo Alternativo 

que no supera las ventajas de la hoja 

de coca, a esto se suma la infertilidad del suelo, en el caso 

de la coca, plantada hace mas de 30 a 50 arios los terrenos ya 

no son aptos para ninguna clase de cultivos, entonces se 

encuentran con una agricultura deprimida, y con la única 

alternativa de :erguir cultivando coca. 

La primera de movilizac.ión hacia el Chapare 	los 

Yungas, viene determinada por las parcelas concedidas por la 

Reforma Agraria a un buen número de agricultores como 

rnativa de coloniza( 	 misma. Obtenían 

dicho beneficio agricultores del Valle Alto y bajo de 

Cochabamba, de Of 
	

Potosi y Chuquisaca. 

El primer núcleo de población en el Chaparey su similar en 

los Yungas es de ext racci.ón campesina, con bastantes anos de 

aclimatación en 	 wical. La segunda ola migracional 
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al Chapare está constituid por contingentes de oblar]' 

inarios del arriba (Quechuas). 

estos sé al=iad ieron no pocos pobladores de los mi=amos pueblos 

del Valle Alto (Miza, tolata, Punata. Toco), atraídos por las 

nuevas oportunidades brindadas por la hoja de coca. La mayoría 

de estos obtuvieron lotes en el Chapare. 

mia 	c 	 ntal produce un serio drenaik en  

las capitales de departamento y aún en los pueblos importantes 

de Potosí (mineros relocalizados), Oruro y La Paz, gran parte 

de esta población migrante que fue ac 
	 jochabamba 

encontró, a partir de 19B0-81, el camino inesperado del 

Chapare, muchos de ellos que hacia más de una década habían 

abandonado la actividad anrícola, se dispusieron a retornarla 

como productores de coca en la zona tropical. Este bloque 

poblacional constituye el nUcleo más importante organizado en 

las federaciones de productores de coca. 

Es evidente que si 	 ón de la hoja de coca moviliza 

a contingentes de població rural, el fenómeno social del 

nar 	 (elaboración y comercial i zar± ó n de cocaina), 

moviliza a su vez grandes contingentes de población urbana. 

Cuantificarla no es fácil, ya que por tratarse de un negocio 

ilegal queda mimetizada dentro del 	gran conjunto urbano 

anónimo. 

J.02 



6.2.- EFECTOS DE LA PRODUCCION DE DE HOJA DE COCA 

EN BOLIVIA.- 

de coca es el ár 

rubro 	 un crecimiento permanente 

desde principios de la década del 80, se ha convertido en un 

medio de subsistencia de 51.51-1 familias campesinas, 

Yungas, en el Chapare y en la reg 

KSanta Cruz/. La población  

alcanza actualmente en Bolivia a 30 

tropical de Yapac  

dependiente de la coca 

s personas.a1  

c Aomist", la hoja 

de coca representa 	 y cntt empleo a 

casi el 20% de la fuerza laboral activa en el país. 

a) En la producción de la hoja de coca.- 

La población aumenta en forma vertiginosa tan 	n el Chapare 

como en los Yungas. Los intentos de ERRADICPCION se han 

converi,  o en un disparadero hacia nuevos cultivos 

clandest' -- Con la inserción a la producciónde coca de 

los mineros relocalizados; equivaldríauna aceleración del 

proceso soc 	único: éxodo de lo urbano hacia lo rural Ya 

inaugurado a traves de la 	 n interdepartamenta 

1975-1990. 
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Esta pob lac: i crri se debate en un d 
	

c 	de gran 

dramatismo: entre la "mala cono ien 	de producir para el 

narcotráfico y la reinvindicación de una industrialización 

legal y positiva para la sociedad. Sin embargo el carácter 

dramático de la conciencia social es un elemento secundario 

frente a la necesidad económica de la supervivencia que 

"obliga" a los campesinos a producir para el mercado  

b) En la Actividad del Narcotráfico.— 

Es importante analizar la familia como unidad básica de 

organizacitón social, no süi. F r que aporta mano de obra, sino 

también, por el núcleo de la unidad familiar que constituye la 

unidad de producción, distribuci6n de bienes y servicios, de 

social. - et 	 e producción social. 

Los efectos, que 	 el ingreso por la  

de la. coca se dan por: la estructura de 1 

quechua y aymara. Debido a que el Chapare requiere 

anda 

1 

de una 

ti' 	 'Uva con un cierto sacrificio, la familia se 

divide al cem i.grar al Chapare produclendose una inestabilidad 

familiar: donde mucha"'a veces se utiliza a niSos para la 

actividad del narcotráfico, donde se puede decir que tanto la 

niéez como lr 	d e. 	 'temor" más que 

por las ventajas de negocio y Lucro", donde sólo existen 

ventajas  en los niveles superiores de organización. 
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6.3.- DEMANDA ILICITA DE LA HOJA DE COCA.- 

La producciór de hola de coca, se ha 

vertiginosamente para satisfa 

(materia prima para e 

pues, en Bolivia donde 	cu 	 de coca con 

un rendimiento promedio 	 ha. al aSio; 

re 	 se mant 	e 	los Yun - de 

La Paz.9= 

la demanda ilícita, en el aEo 1950 

estudios. de Naciones Unidas, se empieza a hablar de la 

obligada reducción de los cult vos de coca. 

En el Chapare, el cultivo de coca significa apertura y 

ampliaciEn de la fronterE 
	 por que las hojas de coca 

son destinadas en su. mayor parte a la demanda ilícita. En el 

caso de los 
	 Paz, la extensión de cultivos es 

limitada, a. 	 la coca de esta zona tiene menor 

rendimiento para la 

105 
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Yungas 
(La Paz) 	 12,E52 

total 

Ft 

152.926 

Superficie cultivada de coca 1985 

Zona 	 Área Cul ti. vacia 	Produccic 

Chapare 
(CochabambaY 	53.296 	 141.233 

Se calcuia, 

el Chapare 

superficie de 1. os ' 

de la demanda de coca. 

de cultivo de coca en 

n los 'funges de _a Paz, Se vs que la 

mucha variaci 

Para observar las f iLtCtLLaclones de precios vinculados cori la 

demanda de coca para usos ilícitos, se verá en el siguiente 

cuadro el destino del volumen de coca producido en 1977. 
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habamba 

Uh-Expal 

Total 

Fi 

LOS quechua e y aymaras están 	 Itos entre las 

principales comunidades tradicional 	de la hoja de coca, y 

que habitan en la región cord 11 lerarla de Bolivia, aquí se 

podría 	 destino de la prodLcc 1 Sn que 

estaría consti tuido por la 	 alt Ip lánica y los Valles, 

e hoja de con un consumo de entre 28 y bU 

día/hombre. No obstante a esto 	 , recibió 1,029677 

lo cual representa casi la proporción de tres 

Destino de la producción registrada 1977 

Lugar de Destino 	 Cantidad de hojas de 
coca (KG) 

3 454 345 
1 029 677 
438 238 
367 7)53 
347 411 
605 491 
471 102 
294 118 

-.ón y control de la producción de la 

departamentos 
	 son Chuquií,“ 

demuestran una disto 

de c oca d eh i 

mínima pol 

departamentos tradi 

_n en la demanda de la hoja 

al; San 

en relación con 
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Producción de hoja de coca 
Cochabamba 

Sup/ Ea Rendimiento Tm 

2.450 7.022 2.65 
9.685 25,665 1. .65 

16.170 43.390 2.45 
717,611 101.174 '2.69 
51,798 143.169 2,76 

135.4159 2.76 
46,985 129.732 2.74 
39.436 108.924 7.76 

la en base a datos de DI RECn y 1: 

En estte cuadro , se observa un crecimiento de la superficie 

cultivada para 1987 y en los siguientes aPios Lirid tmndencia a 

d i smi riLt 1 F` deb ido a los proa ramas de SL 	 los 

cultivos, pero con un 	'ento constante a pa.rt ir de 
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CONCLUSIONES 1- 

RECO/11E1VA CION 



crec 

p roí' 
	

,conom. 

plan 
	 tituc - r -  de cultives de ht 

dentro d- a Ley del Régimen 

Centro 
	

(ley 1008). Donde d 

zonasll 	 al Chapare corno 

esedentaria 

tradiciconal con rendimientos de 0.936 

Cochabamba. 

Coca 
	

i as; 

producL 1 n por 

de proc 

1 

Exist1 encio en las1 
	 y viejos, En el 

CONCLUSIONES 

La 
	 hoja de coca en Bolivia, se 

remonta a. 1000 aP 
	

1 

pueblos Aymaras yC 
	

fuertes en 

relaci6n a la. cultura de la coca 	 rituales como 

desde el punto de vista de la alimen ta 

hoja de coca, mediante el nacullico", posibilita al camp 

incorporar en 	dieta vitaminas, hidratas de carbono Y 

proteinas, CO 

CO nstituye para e 

muy importante para su torta ntn. 

y hierro. Lo que 

ji rIas Un prod 

El auge de la proda 



incidencia 

la roya, 	do justifica sr. 	o 

e los Yungas los cultivos nu 

medios de COMLM _ 

O FI O 2 FI -a 105 tradiCICO nal, 

rollo elterndl 

respe-td a la prnd 

ya que 

prov 

producción 

productores una. política 

coca, ha sido un fracasolii 

1 	n la produccign del café 

(variedad mejorada), sobre todo en un 

una política fitosanitaria por UDS ref.. 

Entonces los campesinos aducen que no 

realmente a.i.te T` 	 qUe perm t a n un rend i 	(-evito IP CIL( i 	r 

al de la hoja de co- 

El 	le=e: cultivo en terrazas 	 as 	pe i e 

tres a cuatro cosechas al 	 con gra 

rendimie 	 por hectárea cultivac 	 este 

sentido, es bastante comprensible la actitud de los 

campesin s que se oponen a erradicar sus cultivos de coca, ya 
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que es el único medio de subsistencia, y ademas,de obtenci¿In 

de ingresos para él y su famil 

La respuesta de los ca 	 que la hoja de 

coca se ha convertido en el producto agrícola más popular. 

'se cultiva COCa por que nos permite comprar todo lo 

que necesitamos ; da. mucho más que cualquier otra cosa; tiene 

menos peso 	,recio; la coca da más rápido y dura más". 

ma ntenim:i neto trimestral 

cosechas anua. 

en la mayoría aproximada 

En el caso de los yungas los coca 

antiqueda.d; un traba raen 	 'endimien 

no puede ser fácilmente sustituido. Por otro ledo, la hoja de 

coca no sólo constituye una mercancía más sine tanjbien, la 

merc 

táriaa n a la 	abilid 	de la 

permit tener cierta estabilidad 



siísn del 	 que tuvo L.-31'1'1)=   

en la í 	 srt 

es renu 

que le 3L gni 	 a ganar un 

ve en el modelo eco 	_t 	Beneficio-cosi 	de 

comprueba las ventajas con-psmia 	 roducci6n üe= hoja 

de coca Los cultivos de coca desplaza 	las de ingresos 

aAtemnativcslt introduciendo 	 no  

de las ventajas comparativas del orodutto y del 

mercado., 

Como conclusiones eled modelo y haciendo las cc -- 

g a h 

deducir que la 	 :I n de In 

beneficios- gis 

me ifs.ts 	ESOS al arí,ot o• 

en que la producci6n de boj 

t así catalogada por 

CA X: 	ret le 

st propor-c 

Este hecho irc ide .1  

en las regiones 

Presenta Ventajas 

Comparativas en relación a cualquier producto implantado por 

el Desarrollo Alternativo y primordialmente favoreciendo a la 

subsistencia campesina, por ello la No Erradicación de los 

cultivos de Hoja de Coca. 
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RECOMENDACIONES.— 

ISS 

industria 

de la Propiedad 

la Propiedad 1nd 

Pensar en una industr 1 a 11 

productos farmacéuticos que le per divisas para el 

1.13 

medio de 



'PA 117  '4 _ 



o4n4T"lowl laua( ;La 

"OZ£L 	"Z661 
	

‘22d 21 "ZAOT -r 

CI9OON[OUG -t(303 	"(n1933) 

a unnaloawrac 

ap OUSJ 

ap oaTazna la X - • T.3 	T111 

° city 1: T 	:Ea T 

2J0j) usualE.a9a 

1PtIc7 	'(EIT 

IO 	daz nzaTdou - 2UI231 

( 2TAIIna 

EIATIC19- USI 

.do6 east —10qop3 .0 

0615I `2"(aTI29 

066T ‘a 

"dala: ap 

(opdanp9 

ap auoz al ua 

o 

d22/P3‘&291 adve :ad do9 

Tricii„ PI 

TI'Mr:UdGlyLl] 

(papTlaam ado)denN 	, 

IndednOIlaIa 



":1P9SN 

ep o5NeAodd 

WTEN/Sd5: °I.5TN0120 5 

'“ITd 	26(DI 47Ad sl 'AAAZ 

5N '5DT45TPINIIIN,LJ 	
'OMS) 5:IATINE 5a Ir 

° 556T 

euloNAT: 55:15baj.  so4uawnpou 	
s 

A 55515adw5n so4unsN . 	ujw :5jA 

°.led0C5515: 

321fl4 NM5N 

15N A: souT5adw55 554 -5 

ZEd 

NAIN :5jATINE - 

°:.:IL/T 	"2661 	'eN5H 2 ,ZEL. El 	ksep5pTI5au 

A 5vTd5 	j :59T555No5uI 

a LEO! :euewrco 	ifl3 0-_41.J2:1 	'(sraiT) 55Nr:IoNS 

15j:F55ANI ep ou5mjNew5cuiNel NrN51:::15uI sTATI5E - 



It Fi 

eanciar la 

CEntro Educstivo Sobre Est 

Desarrollo Alternativo 

Economía del Campo. Vol 5, 

ñrtee Gráficas Latina, 1992 	pi 

Bolivia, 1980 

a U 

rural pams. Ice, Campesinos. FIDG (Fondo 

Internacional de desarrollo agr 

ma d 

are 	 La dart ic 

Bolivia en el Me cado And 	La 

42p. 

1985 

1991 

Gutierrez 

apro 

CENAN). 



la z 

jano del Café 	La produovi LS n 

s 

La Paz, 199: 	551 

- CODOLC 	Comité Boliviano del C 

recupeinae i o 

La Paz, 

- cOBOLCA: Comit 

Café en Bol 

merspectivav 

Provecto de 

Desarroile 	 1978 

Departamer 	 (Ase; da 

199:2 	p259. 

- 	ECONOMETRICA 
	

Estumcv- Económicos- y Sic ja les. 

Análisis de 1 
	

s del Proyecto Agroyungas. 

1990. 

- ECONOMET'i , Centre de Estudios Econó 

Antijizis del los Impacto del Proyt 

V-II La Paz. 	1990. 	178-0550p. 

jo Sobra La 	6n Cate 
	 Do 	 1989, 

La Paz. 



3 S'Ud 

¿I( d'el TI 

r-23 

SE 2 120 A. 

T.  tDos u 91 &f.k 

a 

31 G31, 

), a p E u', 

tATI 	2:G.S T 	, c)po2d E9 	D 21.15Y. 

„ 92912121 " C1 

Don 

c1• 	¿,SLT  

2:1.2412e (2 e 1.1731321 

 



- Justiniano, Eify. Impacto ambiental de los cultivos De 

Coca y de la elaboración de cocaina en Bolivia. 

Prefectura del Departamento de Chuquisaca. 

CORDECH-CODEINCA. s/a. 

- Loza, Gregorio Balsa. Monogra 
	

de la Coca. La Paz, 

lEd.- Publicidad Gráfica. 	1992 	p317. 

- Mansilla, Guido. Panel sobre Narcotráfico. Bolivia, 

1988 12p. 

-- Mortirner, Gulden Willam. Ethal La Hoja Increible. 

lEd. Cochabamba-  Bolivia, "Okey", 1992 205p. 

Muller & Asociados. La Economiaq de la Coca en 

Bolivia: Plaga o Salvación?. 	Informe No 64. 

Bolivia, 1991 p23. 

- Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 

(MACA). SUBDESAL, DIRECO. Cochabamba-Bolivia, 

19118 	142p. 

-- Muller & Asociados. Producción de La Coca y Cocaina. 

Hoy Bolivia, 25 Diciembre, 1991 p7. 



- 0 ivera, Vict 	Alvarado, Alfredo. Cultivo de la 

Curcuma. (MACA). (IBTA). Proyecto IBTA-Chapare. 

Boletín No 19 p7. 

- Programa de Recuperación de cafetales en la zona de 

Caranavi. 	"ANDEC" 	1994 	La Paz 	75p. 

- Rivera. Lucia ARoz. Antecedentes Históricos de la 

Legislación de la Coca. La Paz, Diagramas, 

1991. 	158p. 

-- Podo, °Uvera Victor. El Cultivo del Jengibre. MACA, 

SUBDESAL, IBTA, PDAR. Chimoré, Cochabamba. 

Belaetín No 25 1991 	pll. 

- Sistema Educativo Antidrogadicci.ón y de Movilización 

Social (SEAMOS). Los efectos de la Interdicción 

en los Organismos Nacionales de Seguridad y en 

la Institucionalidad del Estado Boliviano. (DROGAS 

EL DEBATE BOLIVIANO No 1). 	Bolivia 	Silvia 

Calderón Lora, 1991. 174p. 

mos: La Economía de la coca en Bolivia (Análisis 

Macro y Microeconómico). Drogas el Debate 

Boliviano No3 Bolivia, 1992 	p130. 



- SUBDESAL: Subsecretaria de Desarrollo ll.ternati.v o. 

Documento de Trabajo. Plan de Desarrollo 

Alternativo para el Chapare 

sfno. 

La Paz, 	1981 

- Universidad Mayor de San 9 mon, Produccian y 

Comercialización de la Coca. (Informe 

Preliminar), Cochabamba- Bolivia 1972 	180p. 

- Vaca Diez, Rntezana Oswaldo. Evaluac ion de los 

Programas de Desarrollo Alternativo. La Paz, 

1993. 	221p. 

- Zebailos, Hernan. La Economía de la Coca en Bolivia. 

Plaga o Salvarían?. Muller & Asociados. 

Bolivia, No 64 	1991 	p17. 

- Zeballos, Hernan. Agriculktura u Desarrollo Econamico 

II. CID (Centro de Informaci6n para el 

Desarrollo). lEd. La Paz, 	1993 	302p. 

- Z 	Vika Rodolfo y Cardenas,Martin. Modo de Combatir 

el ULU de la Coca y su Biología. 

Universitaria. Cochabamba- Bolivia, 1947 150p. 



SOXJAIV 



l programa Je err ad  

ciones? 

MODELO DE EbeL :STA 
LOS YUNGOS 

Zona:1 

jo de la tierra 
Irrbpdatarin 

Que Cultiv 

Tiene cul 	 e 1 

super 

Número de productores de coca 

Familias dedil:rolas a este rubro 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

Posee algún carnet o permiso para pode 
	 ca? 

si 
no 

Que producto se verde más.? 

Que mercados ebisten para la venta de sus productos?
 

Co nunidad 
provincia 
Ciudad 
FerEa 

Cubre sus espectstivas los 2—nn0 
	

por drr SLIS 

cultivos 	si -- no 

o control de la 
	 r parte del 

... 



souaw O syoi osuqnq ".—Ts 

ou -- Ts 

usnOTY opzioyeEld oH 

o ilLIJUDSUDO Sq.S3 

..... -------- .... --_--.. ....... . ..... - .... -- ..... o 

yqb sosed f5u 1 = 	? ssr.  qn= 

C sowTyIn Si 

q s ya 'quo T. :stooesi q al ene S Cij  i.._ 

----_-....—_—.......— .... .—_—...........-_-- 	----. ..... ......---..... 
.----...--. ......... . ........ ..... ............. . ....... .-...... ..... ----- 

as=2 1 s sunG“ opT qT nas tql 

1 A T S onpoud 
yooTqsawop 

ua s. ala o.FTpsolp 

sosT4Eus=,=sT 
o pu sq dm 1.1 	ii ir 1: n n anb dod 



I CANTIDAD JORNALES 	PRECIO 
:DSECI-LADO 

!SECADO 

j EMBOLSADO I 
.7 RANSPORTE 

•NnM.BRF 	 FECHA 	 No. 

L FReln>TYCCIC'fiN AGRICC)LA 

 

•:.1..JLTIVC.3 

1 CAFE. 

,SUPEPIF CE Ha. !PROD. TOTAL 	t VENTA ; PRECIA BS. 

 

¡ NARANJA 

MANDARINA 

LIMA 

PLP,TANO 

IFPUTILLP 

‘,..10A 

(-1TRri 	1 I`-  

H. H. COSTO noz PRODUCTION DE UNA PARCILA 

1. IDENTIFICACION DELCULTIVO 

CULTIVO 	I SUPEP FICiE Ha. I PRODUCCION qq. I PRCPIA 

L___ 
ALC:UILE_R E. 

 

PREPARACION DEL TERRENO 

- 	 DURACION 
	

No. 	1  PRECIO ES. 

I CI!LJEMA 

F 

!HOYADO 

3. SIEN,'53 RA 

CANTIDAD 	PRECIO B. 

FE- RTIUZANTE 

I
NSECTICIDA 

4. 1....1.5'7.1RES CULTURALES 

' PROE1L ; 	-1-  .:1  .i `-'3 	1 DO S1SFI7,:k.NTID ¡# VI': :"..' 7.:-.  ''..: 	, 2 CP N,¿kLES 	; P'', E,':::,2/ 

- _P. 	/I '(ANTE 

I'--SEC--, ,::;IDA I 
-......,,IH1,-..,F...- ¡ 

v:,•:::../PEk/ 

P O DAS I I 
I 
1 

/  I 
/ i 

5. COSECHA 



FOC. 

38 CESTOS 

IMGRESOG 

TRIMESTRAL 

HAS. 

0.25 

0.25 

025 

025 

0.25 

0.25 

0.38 

0.5 

05 

0.5 

05 

05 

0.5 

0.5 

0.5 

0.75 

0.75 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.9 

0.88 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 

2 

10.30 

10.30 

10 40 

11.10 

11.60 

12.00 

1530 

19.20 

21 00 

20.60 

21 10 

21.5A 

21 60 

21.10 

19.30 

29.00 

30.00 

31.00 

31.00 

31.10 

29.70 

30.90 

33.60 

38.00 

39.30 

41.20 

40.80 

41.40 

57.80 

76.70 

1 545.00 

1 545.00 

1 560.00 

1 665.00 

1 740.00 

1 800.00 

2 295.00 

2 880.00 

3 150.00 

3 090.00 

3 165 00 

3 150.00 

3 240.00 

3 150.00 

2 895.00 

4 350.00 

4 500.00 

4 650.00 

4 650.00 

4 665.00 

4 455.00 

4 620.00 

5 040_00 

5 700.00 

5 895.00 

6 180.00 

6 120.00 

6 210.00 

670.00 

11 505.00 

BENEFICIOS PARA EL lo ANO DE IMPLANTADO 

EL PRODUCTO (COCA 38 CESTOS) 150 Es. 1 HA. 

Fuente: Etaboracion propia en base e encuestas 



BENEFICIOS ANUALES DESPUES DEL 3o ANO 

PARA LA FRODUCCION DE CAFE (20 qq) 

POR 1 HA. 120 Be. 

HAS. FCC. 

(qq) 

IMGREMS 

ANUALES 

0.13 3.00 360.00 

0.13 3.10 372.00 

0.13 3.00 360.00 

0.13 3.10 - 372.00 

0.13 2.50 420.00 

0.13 3.10 972.00 

0.13 3.40 408.00 

0.13 3.40 408.00 

0.25 5.00 600.00 

0.25 5.30 636.00 

0.25 SAO 648.00 

0.25 5.10 612.00 

0.25 5.00 600.00 

0 25 5.50 660.00 

0.38 8.00 960.00 

0.38 8.20 994.00 

0.38 8.10 972.00 

0.5 10.00 1 200.00 

0.5 10.30 1 236.00 

0.5 10.10 1 212.00 

0.5 10.10 1 212.00 

0.5 10.10 1 212.00 

0.75 15.00 1 000.00 

0.75 15.50 1 B60.00 

0.75 15_40 1 848.00 

0.75 15.10 1 612.00 

1 20.00 2 400.00 

1 20.20 2 424.00 

1 20.00 2 400.00 

1 20.10 2412.00 

Fuente: elaboracion propia en baee a 

documento de trabajo COBOLCA 



SUPERFICIE Y PRODUCCION DE COCA EN BOLIVIA 

1900 -1990 

ARO SUPERFICIE RENDIMIENTO 
KG/HA. 

PRODUCCION 
T. 

9.900 22.799 1.400 31.903 
1901 213.300 1.400 39.631 
1992 35.269 1.400 49.376 
1.983 44.661 1.400 62.525 
1984 56.967 1.400 79.613 
1985 64.542 1.400 90.358 
1986 70.905 99.267 
1987 01.637 1.400 114.291 
1788 84.801 1.400 118.721. 
1989 89.365 1.400 123.711 
1990 91.937 1.400 128.711 

Fuente; FIACA of. de Estad. ; Bolivia 	 1°+'8 



EXPORTACIONES LEGALES DE HOJA 

DE COCA 1970 - 1993 

ANO VOLUM VALOR tUS. 

MILES 

EMPRES EXPORT DESTINO 

1970 550.959, 601.365 -- 

1971 632.623 741.959 -- 

1972 700.801 847.801 -- 

1973 1303.551 964.261 -- 

1974 938.927 1.121.729 -- 

1975 819_992 1.028.770 -- 

1976 799.592 961.621 Argentina 

68.041 30.316 EE.UU. 

1977 113.401 120.723 EE.UU. 

669.682 836.641 Argentina 

1978 181.441 206.356 EE.UU. 

1979 90.721 100 EE.UU. 

1980 -- -- -- 

1981 113.901 200.001 EE.UU. 

1982 64.422 90.001 EE.UU. 

1983 16 33 Holanda 

1984 -- 

1995 -- -- -- 

1986 ERA 100.001 ALIMEX EE.UU. 

1967 22.68 50.001 ALIMEX EE.UU. 

1988 158.774 400.001 ALIMEX EEULI. 

1999 317.614 B35.001 ALIMES -- EE.UU. 

1990 680.371 1.900.001 ALBO EXPORT EE.UU. 

1991 317.567 840.501 ALBO EXPORT EE.UU. 

1992 134.816 405.001 ALBO EXPORT EE.UU. 

1993 45.361 135.001 ALBO EXPORT EE.UU. 

Fuente: DICOMEX Estadistica de Exportaciones, 

Bolivia 1981-1993 



PRECIO PROMEDIO DE COMERCIALIZACION 

COCA SECA POR CARGA DE 100 LBS. 

LA  PAZ (EN Be,-) 

ANO PRECIO 

PROMEDÍ 

1987 143 34 

1988 157.17 

1989 153-19 

'1990 75.77 

1991 184 39 

Fuente: SUBDESAL 



PRECIO DE COMERALIZACION 

COCA SECA POR CARGA DE 

100 Lbs. LA PAZ 

(EN Es.  

ANO 	MES 	PRECIO ANO 	MES 	PRECIO 

1997 ENE 	 92.88 1989 ENE 	 87.91 

FEB 	127 e8 9E13 	 48.44 

MAR 	190.77 MAR 	14.09 

AERI 	118.67 ABRI 	54.93 

MAY 	94.01 MAY 	74.57 

JUN 	194.29 JUN 	194.11 

JUL 	193.59 JUL 	251.54 

AGOT 	20994 AGOT 	282.24 

SEP 	127.14 ZEP 	229.78 

OCT 	113.71 OCT 	188.11 

NOV 	189.03 Nov 	293.31 

DIO 	 98.9 DIO 	241.21 

PRECIO PROMEDIO 	149.94 PRECIO PROMEDIO 	137.17 

ANO 	MES 	PRECIO ANO 	MES 	PRECIO 

1999 ENE 	114.29 1990 ENE 	 /lile 

PER 	17798 FEB 	 35/31 

MAR 	198.83 MAR 	23.49 

ABRI 	188.4 ANSI 	52.87 

MAY 	181.01 MAY 	12.97 

JUN 	181.19 JUN 	 87.75 

JUL 	192.74 JUL 	110.91 

AGOT 	241.98 AGOT 	1219.013 

SEP 	149.27 IÉP 	139.59 

OCIE 	94.67 OCT 	91.74 

HOY 	91147 NOV 	58.911 

DIC 	 03.22 D1C 	 40.49 

PRECIO PROMEDIO 	159.19 PRECIO PROMEDIO 	73.77 

ANO 	MEI 	PRECIO 

1991 ENE 	 87 89 

PEE 	192.94 

MAR 	229.94 

ABRI 	179.9 

MAY 	193.77 

JUN 	 189 

JuL 	129  9 

AGOT 	158.92 

9FP 	 202.4 

OCT 	 148 

HOY 	 199 

DIC 	 154 

FRECIO PROMEDIO 	184.20 

Fuente: SUEDESAL 



PRECIO DE COMERCIALIZACION 
COCA SECA CARGA 100 LBS. EN BS.1897 

80 

 

ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGOT SEP OCT NOV DIO 

MES 



REptimEN____TEqIs 

TEMA.- " LA NO ERRADICACION DE LOS CULTIVOS DE HOJA EN LA PAZ 
PROVINCIA SUD YUNGAS 	(Caso Chulunani) 

OBJETIVO.-  identificar, la relación existente entre la no
erradicación de los cultivos de hoja de coca y las ventajas
comparativas que representa la hoja de coca con cualquier
producto alternativo para las familias campesinas. 

HIPOTESIS 
"LAS REGIONES DEDICADAS A LA PRODUCCION DE HOJA DE COCA (Caso
Chulumani), PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS PRESENTAN VENTAJAS
COMPARATIVAS CON RELACION A CUALQUIER RUBRO ALTERNATIVO Y ELLO
DETERMINA LA NO ERRADICACION DE LOS CULTIVOS DE HOJA DE COCA" 

La ley 1008 define especificamente a dos zonas principales de
producción de hoja de coca: Chapare como zona exedentaria y los
Yungas como zona tradicional con rendimientos de 0.9360 en La Paz
y 2.7640 en Cochabamba, existiendo en las dos zonas cultivos
viejos y nuevos. 

El proyecto de Desarrollo Alternativo fundado principalmente
para disminuir la dependencia del campesino con respecto a la
producción de Hoja de Coca. ha sido un fracaso; ya que
refiriendonos a la zona de estudio, trajo enfermedades en la pcc
como ser; la broca y la roya, que no se justifica según  los
productores una política concentrada en la pcc del café, sobre
todo en un país que no cuenta con una politica fitosanitaria por
los recursos que esta implica. 

El milenario cultivo en terrazas inclinadas, les permite
realizar de tres a cuatro cosechas al año y con gran rendimiento
productivo , en este sentido, es compresible la actitud de los
campesinos que se oponen a erradicar sus cultivos, ya que es el
único medio de subsistencia, y además de obtención de ingresos
para él y su familia. 
"SE CULTIVA COCA PORQUE NOS PERMITE COMPRAR TODO LO QUE
NECESITAMOS; DA MUCHO MAS QUE CUALQUIER OTRA COSA; TIENE MENOS
PESO MAS PRECIO; LA COCA DA MAS REPID8Y DURA MAS." CONSTITUYENDO
NO SOLO UNA MERCANCIA MAS, SINO TAMBIEN LA MERCANCIA CON MAYOR
LIQUIDEZ. 

LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS AFECTAN A LA ESTABILIDAD DE LA
ECONOMIA CAMPESINA YA QUE ESTA TRABAJA NORMALMENTE CON MONEDA
NACIONAL, LA COCA LE PERMITE TENER CIERTA ESTABILIDAD ECONOMICA
RESPECTO A ESTE PROBLEMA, CONSTITUYENDOSE UNA FUTURA COSECHA EN
UNA ESPECIE DE CAJA DE AHORRO. 

Entre las recomendaciones vertidas, se hace necesaria una
reforma o modificación de la ley 1008, ya que está en contra d
la Constitución Politica del Estado vigente en el país. Ademá
contar con un estricto control del ingreso de precursores al
pais. 
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