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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación identifica las principales variables que 

explican la producción de la hoja de coca actual en la región de los Yungas de La 

Paz. 

Según los datos obtenidos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC), en la serie histórica de la superficie cultivada con coca desde 

el año 2000 hasta el 2014, se muestra una tendencia creciente de más del doble 

del cultivo desde el año 2000 a 2010, de 14.600 hasta alcanzar una superficie de 

31.000 ha. A partir del año 2011, se observa una tendencia descendente hasta 

llegar a 20.400 ha en 2014. En 4 años se observa un reducción del 25% del 

cultivo. Este dato representa la superficie más baja cuantificada por la UNODC, en 

el periodo de estudio. Similar situación se observa en los cultivos de los Yungas 

paceños.  

Asimismo, el precio de la hoja de coca ha mostrado una tendencia al alza durante 

este periodo, esta es una de las razones principales por las cuales los productores 

de la región de los Yungas mantienen esta producción durante estos años. Sin 

embargo, con ese incentivo se podría pensar que los cocales fueron aumentando, 

lo que ocurrió, sin embargo a partir del año 2010, la situación experimento 

cambios ya que por las políticas de racionalización y erradicación de cocales, las 

estadísticas muestran que los cocales van reduciéndose de manera paulatina y la 

cantidad de áreas erradicadas y/o racionalizadas van en aumento.  

Otra variable estudiada, es el rendimiento, puesto que los cocaleros han añadido a 

la producción, nuevas tecnologías y una serie de abonos químicos y el sistema de 

riego de aspersión, para mantener el nivel de rendimiento.  Sin embargo, se deben 

aplicar labores de rotación de cultivos y labores de descanso de los suelos, para 

que los suelos no queden bastantes maltratos para cualquier tipo de cultivo a 

futuro. 
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En esta región, el mono cultivo  de la hoja de coca está generalizado, por la falta 

de seguridad económica, condiciones tecnológicas, infraestructurales, financieras 

y de mercado para los otros productos.  

Otra variable fundamental de incidencia, es la política de erradicación y 

racionalización  de la hoja de coca en el país, cuyo resultado se muestra a través 

de las hectáreas de  cultivo erradicadas.  En el sector de los Yungas,  según los 

datos estadísticos, entre los años 2002 - 2006 no se  observa  índices  

importantes, sin embargo, a partir de 2007 las hectáreas erradicadas  van  en  

aumento,  llegando a 3.471 hectáreas erradicadas o racionalizadas el año 2013 y 

una leve disminución en el año 2014 con 3.194 hectáreas.  

La producción de la hoja de coca responde al precio de mercado, productividad, 

superficie cultivada y políticas de racionalización y erradicación. Esta última, logro 

reducir los cultivos desde el año 2010 hasta el 2014, de manera significativa. Todo 

apunta a que seguirá reduciéndose el año 2015. 
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LA PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA EN LOS YUNGAS DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EN EL PERIODO 2002 –  2014 

CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción 

La presente investigación titulada “La producción de la hoja de coca en los Yungas 

del departamento de La Paz, en el periodo 2002 – 2014”, aborda el estudio para 

conocer cuáles son los factores que explican la producción actual de la hoja de 

coca  en esta región del país, un tema vigente a nivel nacional e internacional, 

puesto que la producción de la coca, se encuentra  ligado a la ilícita actividad del 

narcotráfico. De ahí la presión de la comunidad internacional para ir reduciendo 

drásticamente la producción de este cultivo.  

El presente trabajo de investigación, se divide en ocho capítulos, el primer capítulo 

describe el Marco Metodológico y de Procedimientos que se utiliza en la 

investigación. Un segundo capítulo se refiere al  Marco Teórico. El tercer, cuarto y 

quinto capítulo son los marcos Conceptual, Legal e Histórico, respectivamente.   

El sexto  capítulo describe y explica el Marco Practico de la Investigación y su 

análisis, de las variables dependiente e independientes de la producción de la hoja 

de coca, ligado estrechamente  al Marco Verificativo de la hipótesis,  a través de la 

estimación del modelo econométrico. Finalmente como último capítulo se realiza 

las conclusiones y recomendaciones de la Tesis de Investigación. 

1.2. Planteamiento del problema 

La presente investigación se propuso cuando se pudo evidenciar,  pocos estudios 

que  analicen el o las variables que hayan provocado la reducción de cocales en 

los Yungas paceños, en el periodo que se plantea. 
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Ahora, si bien la hoja de coca, tiene muchas cualidades como alimento y tiene 

múltiples usos y costumbres, también es ligada en general, con el tema del 

narcotráfico. De ahí la intensión de controlar los cultivos, una presión que viene 

especialmente del exterior del país.  

Por muchos años, se hizo muy difícil controlar la producción de la hoja de coca, 

políticas anteriores usaron la fuerza pública y hubo resistencia en sectores 

cocaleros.  

La compensación económica también fue un mecanismo que se usó, sin embargo, 

años después, los agricultores volvían a cultivar hojas de coca en las áreas 

supuestamente erradicadas.  

En el periodo de estudio, 2002 al 2014, específicamente en el año 2010, la 

tendencia cambio y paulatinamente bajo notablemente la extensión de tierras  

cultivadas  de coca en los Yungas paceños. ¿Cuál es el factor o factores que 

explican este comportamiento? Por otra parte, la variable precio muestra una 

tendencia al ascenso, durante el periodo de estudio.  

La producción de la hoja de coca es de uso y consumo por una gran parte de la 

población boliviana, según el “Estudio integral de la demanda de la hoja de coca 

en Bolivia” efectuado por el Gobierno actual, tres de cada diez personas 

consumen en Bolivia la hoja de coca en forma habitual.  

Asimismo, el comportamiento de precios de la hoja de coca, en los últimos años, 

ha sufrido modificaciones con tendencia al alza. 

Si bien, estudios sobre la hoja de coca han demostrado las grandes virtudes que 

tienen en temas de salud, el ser materia prima para la fabricación de cocaína, le 

ha significado que se busque la reducción de este cultivo ya que la ley 1.008, 

actualmente en vigencia, solo permite en toda Bolivia, 12.000 hectáreas de coca.   

Por otra parte, existe una baja productividad marginal de la tierra destinada al 

cultivo de los productos tradicionales, cuyos productos tienen bajos precios y 
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rendimientos y que no pueden competir con la coca, lo que se constituye en un 

estimulante para el pequeño productor agropecuario de los Yungas del 

Departamento de La Paz, se siente atraído hacia la producción de la hoja de coca. 

Actualmente a nivel nacional existe el reconocimiento al consumo medicinal y al 

uso tradicional, ritual y ancestral de la hoja de coca. La Nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional establece que el Estado deberá proteger la hoja 

de coca como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad 

nacional y como factor de cohesión nacional. 

Con relación a la productividad, existe una suerte de innovación tecnológica con la 

introducción progresiva de artículos industriales en el sector rural, mediante el 

empleo de instrumentos de producción, fertilizantes, insecticidas, semillas 

mejoradas, riego por aspersión, y asistencia técnica, para mejorar la calidad y el 

rendimiento de los cultivos de la hoja de coca, desplazando de manera sistemática 

a cultivos tradicionales como el café, plátano, cítricos y otros. 

Frente a esta situación los pequeños productores legales de hoja de coca de los 

Yungas del Departamento de La Paz, mantienen su producción mediante la 

innovación tecnológica de sus cultivos, donde la hoja de coca, tiene una demanda 

atractiva en el mercado formal e informal, con precios altos y ventajas 

comparativas favorables para el productor. 

Por otro lado, las políticas de desarrollo alternativo que era una opción de 

sustitución, no ha surtido efecto en el productor agrícola, para que cambie su 

producción de la hoja de coca por otro producto, que cuente con márgenes 

aceptables de rentabilidad, y con mercado asegurado. 

1.3. Enunciado del problema de investigación 

¿Cuáles son los factores que explican la reducción de la producción de la hoja de 

coca a partir del 2010 en los Yungas de La Paz? 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Económica  

La presente investigación  permitirá tener un diagnóstico sobre el comportamiento 

de la producción de la hoja de coca, siendo que Bolivia,  es el tercer productor de 

coca a nivel mundial. 

Al ser una actividad económica, es generadora de ingresos y empleo, 

especialmente en este contexto, donde los precios son relativamente altos,  lo cual 

permite tener una mejor asignación de recursos económicos en las familias 

cocaleras.  

1.4.2. Social 

Tanto la producción excedentaria  como la reducción de cocales tienen una 

incidencia muy significativa y directa en la población que está relacionada a esta 

actividad. La reducción drástica de las plantaciones podría generar malestar entre 

los productores así como el comportamiento de los niveles del precio.  

1.4.3. Legal 

Sigue en vigencia la Ley 1.008, que regula la extensión de cultivos a nivel nacional 

a solamente 12.000 ha.,  principal  obstáculo para los productores que ven 

limitados sus posibilidades de extender sus cocales.  

Sin embargo, por primera vez en la historia, se incluye en la nueva Constitución 

Política del Estado un artículo referido a la protección que se otorga a la hoja de 

coca, como patrimonio cultural y recurso natural renovable.  

1.5. Formulación de la hipótesis de investigación 

La erradicación y racionalización, así como la superficie cultivada, el precio y el 

rendimiento explican la reducción de la producción de la hoja coca en los Yungas 

del departamento de La Paz. 
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1.6. Identificación de variables  

Variable dependiente:   Producción de la hoja de coca 

Variables independientes:  

 Erradicación y racionalización de cultivos (has.) 

 Precio de la hoja de la coca ($us.) 

 Superficie cultivada (has.) 

 Rendimiento de la hoja de coca (kg/has.) 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Analizar la evolución de la producción de la hoja de coca en los Yungas de La 

Paz, en el periodo 2002 – 2014. 

1.7.2. Objetivos específicos 
 Mostrar resultados de la política de erradicación.  

 Mostrar el comportamiento del precio en el periodo de estudio. 

 Determinar la superficie cultivada. 

 Conocer el rendimiento por  hectárea cultivada.  

1.8. Metodología empleada 

El presente trabajo utiliza el método de “enfoque cuantitativo correlacional”, de 

investigación, donde se revela la existencia de una o más relaciones entre 

variables, que permiten por ejemplo, analizar el precio de la coca, la productividad 

del cultivo, la superficie cultivada, la innovación tecnológica y su efecto en el 

incremento de la producción de la hoja de coca, así como las políticas de 

erradicación que influyen directamente en la producción de coca. 

De esta manera, el alcance de la investigación cuantitativa será de tipo descriptivo 

y explicativo, donde los estudios descriptivos, por lo general, son la base de los 



6 

 

estudios correlacionales, las cuales a la vez proporcionan información empírica 

para llevar a cabo estudios explicativos. 

Mediante la investigación descriptiva, se busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe las tendencias de un grupo o población. Es decir, miden, evalúan o 

recolectan información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se 

investiga, en el caso específico de la producción de la hoja de coca y otros 

productos agrícolas, la presente investigación analizará los incrementos o 

decrementos de la producción del cultivo de la hoja de coca, en los Yungas del 

Departamento de La Paz. 

Por otro lado, la investigación explicativa pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, los cuales se centran en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se 

relacionan dos o más variables, como es el caso de la hoja de coca, donde se 

pretende explicar la producción actual del cultivo de la hoja de coca, en los 

Yungas del Departamento de La Paz. 

1.9. Delimitación espacio – tiempo 

La presente investigación tiene un horizonte temporal de 13 años comprendidos 

desde el 2002 hasta el 2014, etapa en la que se puede observar el 

comportamiento de su tendencia en cuanto a la productividad del cultivo o 

rendimiento, reflejada en la cantidad de producción, precio, superficie cultivada de 

la hoja de coca y la política de erradicación de cocales gubernamental.  

La investigación abarca la región de los Yungas de La Paz,  porque el 70% de la 

superficie cultivada con coca a nivel nacional se registra en esta región. La región 

de cultivos de coca en los Yungas de La Paz abarca 6 provincias: Sud Yungas, 

Nor Yungas, Caranavi, Inquisivi, Murillo y Larecaja.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Teoría mercantilista 

Esta teoría propugnaba la creación de medidas destinadas a convertir la balanza 

comercial de un país en excedentaria. El término “mercantilismo” fue empleado 

por primera vez por Adam Smith en la exposición de la llamada teoría mercantil de 

la riqueza, para de esta manera relacionar la idea de una balanza comercial 

favorable con la idea de desarrollo. 

“El objetivo de la actividad económica era, según la mayoría de los mercantilistas, 

la producción, no el consumo, como afirmaría más tarde la economía clásica. Esta 

corriente, abogaba por aumentar la riqueza de la nación fomentando 

simultáneamente la producción, aumentando las exportaciones y manteniendo 

bajo el consumo interior” (LANDRETH & COLANDER, 2006, pág. 43). 

 “Asimismo, esta teoría, según los mismos autores, abogaba por una balanza 

comercial favorable, pues un país debía fomentar las exportaciones  y 

desincentivar  las importaciones  por medio de aranceles, subvenciones, 

impuestos, con el fin de lograr la llamada  balanza comercial favorable. De la 

misma manera, la producción debía estimularse  por medio de la intervención 

gubernamental en la economía nacional y de la regulación del comercio exterior” 

(LANDRETH & COLANDER, 2006, pág. 45). 

Los mercantilistas consideran la acumulación por sí misma de metales preciosos 

(oro y plata) o en tanto que ella suponía una creación de reservas que protegían al 

país frente a futuras contingencias. 

Según los autores citados, el pensamiento mercantilista (que surgió en el Siglo 

XVI), propugnaba  incrementar la riqueza del Estado al que pertenecían, en 

detrimento del resto, a través de la acumulación del oro y metales preciosos. 
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Señalaban que se debía  estimula el crecimiento de la industria y el comercio para 

incrementar el poder de la nación, para lograr que las exportaciones superen a las 

importaciones. 

2.2. Escuela fisiócrata 

“Aunque el mercantilismo fue muy visible en la Francia del S. XVIII, hacia 1750, 

surgió allí un nuevo pero breve movimiento llamado fisiocracia” (LANDRETH & 

COLANDER, 2006, pág. 45).  

Los fisiócratas aparecen a mediados del siglo XVIII, como otra corriente de 

pensamiento económico europeo,  donde se destaca Francois Quesnay. 

En respuesta a la idea mercantilista de que era el comercio el que creaba riqueza, 

los fisiócratas llegaron a la conclusión  de que el origen de la riqueza estaba en la 

agricultura, es decir,  en la naturaleza. 

Los fisiócratas se opusieron a las teorías mercantilistas, los fisiócratas sostenían 

que la riqueza del mundo era generada por la tierra y que una vez que los frutos 

de esta, producidos por la agricultura, entraban en los circuitos comerciales, esta 

riqueza comenzaría a distribuirse en el conjunto de la sociedad, y que existe un 

orden natural que rige toda la vida de la sociedad, sostiene que la economía 

funciona como un cuerpo estructural, con partes determinadas que son: la clase 

productiva, la clase propietaria, y la clase estéril. 

Para los fisiócratas, fuera de la agricultura y la minería, todo lo demás, la 

producción de manufacturados, el transporte, el comercio, la actividad financiera, 

etc., era improductivo y estéril. 

Acuñaron la idea del producto neto. El proceso de producción agrícola proporciona 

un buen ejemplo de un producto neto, indica que después de que se pagan 

diversos factores de producción – semillas, trabajo, maquinaria y otras cosas, la 

cosecha anual arroja un exceso que los fisiócratas consideran que es el resultado 
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de la productividad de la naturaleza. Según ellos, el trabajo solo podía producir 

suficientes bienes para pagar los costes laborales y lo mismo ocurría con los 

demás factores de producción, salvo la tierra. Entonces, la producción basada en 

la tierra creaba la plusvalía que los fisiócratas llamaban el producto neto. 

“La producción manufacturera y otras actividades, económicas no agrícolas se 

consideraban “esteriles”, porque no generaban ningún producto neto. Una vez 

establecido que el origen del producto neto era la tierra, los fisiócratas, llegaron a 

la conclusión de que la renta de la tierra era la medida del producto neto de la 

sociedad” (LANDRETH & COLANDER, 2006, pág. 58).  

Los fisiócratas suponían que la tierra era la única que podía producir un producto 

mayor que su coste de producción. La tierra era el único factor que generaba un 

producto neto.  

2.3. Adam Smith 

Adam Smith propugna que la agricultura no es la única actividad capaz de generar 

excedente económico, sino también la manufactura.  

“En toda época y circunstancia es caro lo que resulta difícil de adquirir o cuesta 

mucho trabajo obtener, y barato lo que se adquiere con más facilidad y menos 

trabajo.  Por consiguiente, el trabajo, al no cambiar nunca de valor, es el único y 

definitivo patrón  efectivo, por el cual se comparan y estiman los valores de todos 

los bienes” (SMITH, 1776, pág. 34). 

El trabajo y el capital se  conciben como factores de producción pero, solo el 

trabajo constituye  la verdadera fuente de  valor.  Asimismo, incluye la variable 

renta de la tierra como determinante en el comportamiento de la agricultura y la 

generación de la riqueza de las naciones.  

La renta es considerada como el precio que se paga por el uso de la tierra, es el 

precio más elevado que el colono se halla  en condiciones de pagar en las 

circunstancias en que la tierra se encuentra.  
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2.4. David Ricardo  

Compara a toda la economía como si fuera un gran sector agropecuario cuya 

estructura está conformado por una serie de explotaciones, donde intervienen los 

tres principales actores de la sociedad: trabajadores, arrendatarios y 

terratenientes. Las proporciones del producto total de la tierra están imputados a 

cada uno de estos tres actores bajo los nombres de salario, utilidad y renta, los 

cuales serán esencialmente diferentes dependiendo principalmente de la fertilidad 

real del suelo, la acumulación de capital, la población, la habilidad, el ingenio y los 

instrumentos utilizados en la actividad de la agricultura. 

De acuerdo con David Ricardo, en la obra “Principios de Economía Política y 

Tributación, citado en la bibliografía, la renta es aquella parte del producto de la 

tierras que se paga al terrateniente, por el uso de las energías originarias e 

indestructibles del suelo. 

También señala que es común, las ventajas que las tierras posee sobre cualquier 

otra fuente de producción  útil, debido al excedente que proporciona en forma de 

renta.  

Señala que la riqueza aumenta rápidamente en aquellos países donde la tierra 

disponible es fértil, donde la importación sufre menos restricciones y donde, 

mediante mejoras agrícolas, las producciones pueden multiplicarse sin ningún 

incremento en la cantidad proporcional de trabajo y donde, el progreso de la renta 

es lento.  

Teoría de la Renta de la tierra de Ricardo. Al analizar las cuestiones suscitadas 

por la controversia  sobre las leyes del trigo, Ricardo, Malthus, West y Torrens  

formularon el principio de los rendimientos decrecientes, que se ha convertido en 

un importante concepto económico.  

“El principio de los rendimientos decrecientes establece que si un factor de 

producción se incrementa continuamente y los demás se mantienen constantes, la 
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tasa  a la que aumenta el producto total acaba disminuyendo. Ricardo partió del 

supuesto de que los coeficientes de producción del trabajo y del capital dependían 

de consideraciones tecnológicas, por lo que sus ejemplos suponen que hay una 

cantidad fija de tierra a la que se añaden dosis de capital y trabajo. Partió  del 

supuesto de que los rendimientos decrecientes entran en juego inmediatamente, 

por lo que el producto marginal de la segunda dosis de capital y de trabajo es 

menor que el de la primera” (LANDRETH & COLANDER, 2006, pág. 119).  

Ricardo hizo una distinción entre renta y beneficios: un agricultor paga a un 

terrateniente por el uso de la tierra, una cantidad que en el comercio se denomina 

renta, pero lo más probable es que el pago contenga elementos tanto de 

beneficios como de rentas. Si la tierra se ha mejorado vallándola, drenándola o 

construyendo edificios, el llamado pago de renta representara, en parte, un 

rendimiento que obtiene el terrateniente por estas mejoras.  

Ricardo sostenía que las rentas existen debido a la escasez de tierra fértil y a la 

ley de los rendimientos decrecientes. Para este autor, la renta era un pago al 

terrateniente que igualaba las tasas de beneficios de las tierras de diferentes 

niveles de fertilidad.  

2.5. Thomas Malthus 

Según William Barber, autor  del libro Historia del Pensamiento Económico, 

Thomas Robert Malthus, accedió a la fama con su obra Ensayo sobre el principio 

de la Población. “El interés de Malthus en cuestiones de población sirvió como 

punto de partida para un análisis más general de problemas económicos y 

sociales” (BARBER, 1971, pág. 60).  

Malthus dedujo que la lucha entre los poderes de la reproducción humana y la 

producción de alimentos seria perpetua.  

Malthus, realiza un aporte importante con el aspecto demográfico,  como una 

variable adicional que determina no solo el comportamiento de la economía sino 
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también el bienestar de la población, configurando interrelaciones con los sectores 

económicos, en particular con la agricultura a través de la producción de 

alimentos. Para Malthus, “mientras los alimentos se incrementan en progresión 

aritmética, la población se multiplica en progresión geométrica, de esta manera la 

escasez de los alimentos tendería a limitar el crecimiento de la población 

deprimiría su nivel de vida hasta conducirlo a la subsistencia” (SILVA, H., 1963, 

pág. 364). 

2.6. Perspectiva marxista 

La doctrina marxista, caracteriza al campesino como capitalista, al ser propietario 

de los medios de producción, y como trabajador por ser asalariado, combinando 

las dos categorías de la sociedad capitalista: burguesía y proletariado, de la 

misma manera considera al campesino como una forma pre capitalista de 

producción y plantea la expulsión de los campesinos como una condición 

necesaria para el desarrollo del capitalismo. 

La agricultura capitalista para Marx, “se da en eterno donde hay usurpación de 

predios, acumulación de la propiedad, se incorpora el capital a la tierra y surge el 

trabajo agrícola asalariado” (MARX, 1995, pág. 769).  

Marx entiende la agricultura como una estructura capitalista donde coexisten 

marcadas clases sociales; capitalistas, obrero asalariado y terrateniente.  Los 

primeros son los productores de mercancías, quienes organizan y dirigen la 

producción; los segundos, están privados de posesión de la tierra, medios de 

producción y de la ganancia; por último, los terratenientes alquilan sus tierras a los 

capitalistas. Asimismo, reclama la propiedad de la tierra como base de la 

explotación de la clase obrera por el capital. Señala que el obrero es incapaz de 

poner todas las condiciones de producción y carece del derecho a participar en la 

renta de la tierra y la plusvalía extraída.  

Marx señala que la producción se encuentra orientada al autoconsumo y solo los 

excedentes se llevan al mercado, es decir, existe una predominancia relativa del 
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valor de uso sobre el valor de cambio, Por otra parte, lo que el campesino ofrece 

al mercado no es su fuerza de trabajo sino su producción. El objetivo último de la 

producción es siempre la reproducción de la propia unidad productiva, es decir la 

de sus miembros. 

2.7. Teoría acerca de la renta del suelo 

Existen diversas teorías clásicas que permiten entender la importancia del recurso 

tierra en el proceso de producción, como es el caso de la “Teoría de la Renta del 

Suelo” sustentada en principio por David Ricardo en el siglo XIX y posteriormente 

por Karl Marx, en cuyo trabajo se habla del nivel de fertilidad de las tierras sujetas 

a los niveles de producción, cuyo valor estará determinado por la renta diferencial, 

(que es la diferencia entre el producto obtenido en esa parcela y el producto 

obtenido en la parcela de peor calidad).  

Posteriormente, Marx introduciría el término de la renta absoluta (como parte de la 

plusvalía que retenida por el terrateniente debido al monopolio que ejerce sobre la 

tierra), pero la diferencia entre la teoría de Ricardo y Marx radica esencialmente, 

en que éste último sostiene que un desgaste del recurso tierra, por su uso 

intensivo podría afectar su nivel de fertilidad y para ello se tendría que recurrir a 

técnicas tradicionales para devolverle sus propiedades físicas, que en otras 

palabras es agregar tecnología a la función de producción. 

2.8. Ley de los rendimientos decrecientes 

La ley de la producción a corto plazo por la que, a partir de un determinado punto, 

los incrementos de un determinado factor variable, manteniéndose los demás 

factores constantes, inducen a un incremento en la cantidad producida cada vez 

menor. 

Esta ley fue utilizada por el economista inglés David Ricardo, para explicar una 

gran paradoja: “La consecuencia del crecimiento económico es que se irían 

reduciendo los márgenes de ganancia de las empresas, hasta llegar a ser 
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prácticamente cero”. Aquí se produciría el fin del crecimiento y se llegaría al 

estado estacionario. Por tanto, tarde o temprano, el crecimiento económico 

terminaría debido a la escasez de los recursos naturales. 

En lo que respecta a la Ley de Rendimientos Decrecientes, la tierra se convierte 

en un factor constante de producción y no así variable como puede ser el factor 

trabajo (L) o el factor capital (K) en su momento; pero en consecuencia con la 

citada ley la tierra no podrá mantener por siempre las condiciones de fertilidad, 

habrá en un momento una desproporción entre la cantidad de tierra fértil y la 

cantidad del factor variable. 

2.9. Teoría neoclásica 

Entre sus representantes se encuentran Jevons, Menger y Wairas. Esta escuela 

se interesa principalmente por el consumo, la demanda y la utilidad. 

A partir de este enfoque, se hicieron aportes muy importantes para la teoría 

económica: el énfasis en la utilidad marginal y en el papel de la demanda; el uso 

del análisis marginal llevo a reconocer la aplicabilidad mas general de esta 

técnica; el predominio de los modelos matemáticos en el pensamiento económico;  

el modelo de equilibrio de Walras “fue fundamental al permitir comprender mejor la 

interdependencia de los sectores de una economía de mercado y al servir de base 

para los estudios teóricos posteriores y  el uso y la defensa de la estadística por 

parte de Jevons contribuyo a la aparición de la contratación de la teoría con 

técnicas econométricas” (LANDRETH & COLANDER, 2006, págs. 239 - 240). 

En la propuesta neoclásica, “la importancia de la agricultura se asume desde la 

empresa agrícola, regida por los mismos principios de las demás actividades 

económicas, que busca la eficiencia y productividad, a través de la maximización” 

(MENDEZ, 1994, págs. 89 - 138). 
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2.9.1. Frontera de posibilidades de producción 

La Frontera de Posibilidades de Producción refleja las cantidades máximas de 

bienes y servicios que es capaz de producir una economía en un determinado 

periodo de tiempo a partir de unos factores de producción y unos conocimientos 

tecnológicos dados. 

Es tan importante la cantidad de factores como la forma de combinarlos. La 

combinación de los factores productivos, es decir, el método de producción 

empleado marcará la diferencia en la producción; lo que implica tecnología. Por 

ejemplo, no es lo mismo que un sastre haga un traje a medida que producir trajes 

en serie en una confección. 

Por tanto, las posibilidades de producción de los distintos países dependen de la 

cantidad de factores de producción y de la tecnología de que disponen. 

En una economía que cuenta con miles de productos las alternativas de elección 

son muy numerosas. Para simplificar el problema consideraremos una economía 

que dispone de una dotación fija de factores productivos que supondremos todos 

empleados y en la que se producen sólo dos tipos de bienes: 

Grafica N°  1 

Frontera de Posibilidades de Producción 
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2.9.2. Costo de oportunidad 

El concepto del costo de oportunidad o también llamado coste de oportunidad, se 

pone de manifiesto en la FPP. Como podemos recordar, el costo de oportunidad 

de un bien es la cantidad de otro u otros bienes a los que hay que renunciar para 

obtenerlo. Si nos situamos en un punto cualquiera de la curva, en la que los 

recursos están siendo utilizados de forma eficiente y con los que obtenemos una 

combinación determinada de bienes, si queremos aumentar la producción de 

alguno de los bienes tendrá que ser a costa de reducir la producción de otro. 

2.9.3. Regulación de mercados 

La regulación del mercado corresponde a la intervención del gobierno en la 

actividad económica con el fin de limitar la actuación de los agentes bajo amenaza 

de sanción. Entre los instrumentos más utilizados para regular se encuentra la: 

Regulación de precios.- Para restringir el precio máximo de un bien, definir el 

precio mínimo de un producto, condicionar toda la estructura de precios de una 

empresa, e incluso permitir o evitar la discriminación de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N°  2 
Regulación de Mercados 
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Regulación de la cantidad y el área geográfica.- Obligar a los productores a 

satisfacer toda la demanda que reciban (con el propósito de "evitar" el 

racionamiento), y delimitar el área de actuación de las empresas; las decisiones 

de entrada/salida al mercado, influyendo en la competencia dentro del sector; y la 

definición de estándares de calidad a las empresas o certificación de la calidad de 

sus productos. 

La acción pública así descrita se lleva a cabo con el fin de asegurar eficiencia 

técnica y productiva, para lograr una actividad económica sostenible y corregir las 

fallas de mercado, monopolio natural, externalidades, e información asimétrica del 

consumidor. Con este enfoque, el sector público que se esfuerce por emplear 

políticas económicas necesarias para impulsar la economía debe permitir el 

trabajo conjunto de los actores públicos y privados dentro del mercado, como 

mecanismo para garantizar bienestar. 

Por su parte, el uso excesivo de estos instrumentos de regulación condiciona la 

actividad económica, limita la capacidad del sector público y privado para 

determinar su rol dentro del mercado, y modifica la naturaleza de las relaciones 

entre los agentes económicos. Por ejemplo, la definición de precios máximos para 

el intercambio de bienes y servicios ocasiona que productores y consumidores no 

puedan acordar el precio de intercambio en el mercado, por ende, deberán seguir 

el criterio del gobierno: precio inferior al de equilibrio para garantizar acceso a 

"precio justo" y evitar presiones inflacionarias. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Actividad económica 

“Es el conjunto de actos económicos encadenados que se realizan de manera 

repetitiva, organizada y sistemática. La actividad económica representa también 

una rama productiva de la economía de un país.  Un ejemplo de actividad 

económica es la agricultura, que implica los siguientes actos ecónomos: a) 

preparación del terreno, b) limpieza del terreno, c) roturación, d) siembra, e) 

labores de cultivo, f) cosecha, g) transporte y h) almacenamiento” (ZORRILLA, A. 

& SILVESTRE, M., 1994, pág. 3). 

3.2. Agricultura  

El sentido etimológico de la palabra agricultura “se compone de agro, que significa 

campo o suelo; y cultura, que quiere decir cuidado o labranza de; es decir, 

labranza o cultivo de la tierra que tiene por objeto obtener los vegetales que se 

requieren para satisfacer las necesidades humanas. La agricultura es una 

actividad o rama económica que se encuentra ubicada en el sector agropecuario o 

primario de la economía de un país” (ZORRILLA, A. & SILVESTRE, M., 1994, pág. 

5). 

3.3. Producto  

“Conocido también como producción, es el resultado de la actividad económica. El 

producto o bien adquiere,  en el capitalismo, la forma de mercancía” (ZORRILLA, 

A. & SILVESTRE, M., 1994, pág. 192).  

3.4. Producción  

“Es el proceso por medio del cual se crean los bienes económicos. Es la actividad 

principal de cualquier sistema económico que este organizado precisamente para 
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producir, distribuir y consumir los bienes necesarios para la satisfacción de las 

necesidades humanas” (ZORRILLA, A. & SILVESTRE, M., 1994, pág. 190).  

3.5. Producción Mercantil Simple 

“Es la producción de pequeños artesanos y campesinos basada en la propiedad 

privada de los medios de producción y en el trabajo personal que crea productos 

destinados al cambio (mercancías). Después de la producción artesanal, que se 

dio durante el feudalismo, la producción mercantil simple es la primera forma de 

producción de mercancías en el capitalismo” (ZORRILLA, A. & SILVESTRE, M., 

1994, pág. 190). 

3.6. Oferta 

“Cantidad de bienes y servicios disponibles en un mercado a un determinado 

precio y en ciertas condiciones” (GRECO, 2003, pág. 325).  

3.7. Demanda 

“Poder y decisión de compra, por parte de los consumidores para adquirir una 

determinada cantidad de un producto en un tiempo y a un precio establecido. Con 

respecto a un determinado  bien, hay menor requerimiento a precios altos que a 

precios bajos” (GRECO, 2003, pág. 139).  

3.8. Precio  

“Termino con el que se indica el valor de los bienes y servicios, expresado en 

moneda. Es en el mercado donde se fija el precio de los bienes y servicios. El 

precio se encuentra determinado por las fuerzas que influyen en la demanda y las 

de la oferta. En términos marxistas, precio es la expresión monetaria del valor de 

las mercancías” (ZORRILLA, A. & SILVESTRE, M., 1994, pág. 185). 
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3.9. Costos de producción 

Según los autores Zorrilla  y Silvestre, el costo de producción es el gasto que se 

realiza para producir una mercancía y que se encuentra determinado por el pago 

de sueldos y salarios, el costo de todos los insumos realizados, la depreciación 

para reponer el desgaste del capital fijo y la ganancia media del capital empleado 

para su producción.   

3.10. Rendimiento 

“Beneficio que genera una inversión. Su medición se efectúa de modo porcentual 

mediante la razón entre el primero y el segundo” (GRECO, 2003, pág. 389). 

3.11. Renta de la tierra 

“La renta es la remuneración del factor tierra. La tierra existe en una cantidad 

limitada que no puede ser aumentada ni disminuida. Si los capitales de producción 

que se traducen en maquinarias y otros medios de producción pueden aumentarse 

o disminuirse, las tierras por el contrario son limitadas. Y cuando son insuficientes 

a causa del aumento de la población, es necesario extender el cultivo a otras 

tierras más pobres, con lo cual la producción será más cara porque estas tierras 

serán más costosas en cuanto a su rendimiento” (GRECO, 2003, pág. 391).  
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO HISTÓRICO 

4.1. Principales características del Estado Plurinacional de Bolivia 

El Estado Plurinacional de Bolivia es un país diverso con características sociales, 

económicas y políticas que lo distinguen de sus vecinos en el sur del continente 

americano. Las características particulares de la sociedad boliviana se explican 

por las diferentes etnias, rasgos de género y por la cantidad de población mestiza 

que se conjuga con la población indígena.  

De otra manera, los aspectos económicos del país se relacionan con las 

características geográficas, en las cuales se divide Bolivia: altiplano, valles y 

llanos. La economía nacional se ha desarrollado desde una óptica de extracción y 

uso de los recursos naturales. Los minerales en primera instancia y los 

hidrocarburos en segundo lugar, fueron y son el pilar de las explotaciones 

nacionales.  

El sector agropecuario en Bolivia se ha concentrado en la producción agrícola 

industrial especialmente en el Departamento de Santa Cruz, entre los sectores 

más importantes se encuentran las oleaginosas, la producción de madera y la 

ganadería entre otras. Respecto a la producción de hoja de coca en el país, 

proviene de los Departamentos de La Paz y Cochabamba, que abastecen para el 

consumo a nivel nacional. 

Las principales características que han marcado la vida institucional del país en 

los últimos años, denotan un alto grado de pobreza y de exclusión social. Después 

de años de débil crecimiento económico, la economía de Bolivia muestra a partir 

del año 2003 señales de recuperación. Sin embargo, se tiene que lograr una 

distribución más equitativa de los beneficios derivados del crecimiento, a favor de 

la población más vulnerable, mediante el fomento y el fortalecimiento de políticas 

gubernamentales dirigidas hacia la reducción de la pobreza. 
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4.2. Departamento de La Paz, ubicación geográfica y población 

El Departamento de La Paz está situado al noroeste del Estado Plurinacional de 

Bolivia. Tiene una extensión de 133985 km2 y una población de 2706351 

habitantes. Su capital departamental es la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, 

sede del Gobierno Central y del Poder Legislativo, se encuentra a una altitud de 

3640 msnm. 

4.3. División política del Departamento de La Paz 

El Departamento de La Paz está dividido en 20 provincias y 87 municipios (antes 

llamadas secciones de provincia). El departamento es administrado por el 

Gobernador, quien es representante del Poder Ejecutivo y encargado de dar 

cumplimiento a las leyes, mantenimiento de caminos y del bienestar de los 

habitantes en general.  

En orden de jerarquía le sigue el Alcalde Municipal, encargado de proporcionar los 

servicios básicos de los municipios. Las provincias tienen como administrador al 

Subgobernador Provincial (actualmente es nombrado por el Gobierno 

Departamental de La Paz). 

4.4. Cultivo de la hoja de coca en Bolivia 

La hoja de coca tiene 5000 años de historia. Evidencias arqueológicas muestran 

que la hoja de coca ya se utilizaba por comunidades nómadas después del post 

glacial. Culturas que han usado la coca cruzaron todo América desde centro 

América, hablamos de Kokles, Aruasacos, Valdivia, Machachilas. En realidad todo 

el mundo indígena latinoamericano ha mascado coca, es muy extraña la cultura 

indígena que no haya mascado coca en Latinoamérica. 

En Bolivia existen dos regiones productoras de la hoja de coca, que son los 

Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba, la de los Yungas fue 

prehispánica, mientras que el Chapare es del siglo XX. Los pobladores yungueños 

siempre producían para el intercambio, aunque inicialmente este intercambio no 
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era mercantil. La coca, café y frutas, eran producidas principalmente para el 

mercado y no para el autoconsumo, a diferencia de los productos tradicionales de 

altura. 

La hoja de coca siempre tuvo una gran importancia como símbolo religioso dentro 

de la espiritualidad andina, y su ritualidad, es por eso que la inquisición, durante su 

extirpación de idolatrías, prohibió la producción y el consumo de la hoja de coca, 

sin embargo, cuando se descubrió el cerro rico de Potosí, para su explotación se 

necesitaba el máximo rendimiento de trabajo de los indígenas. Es ahí que se dan 

cuenta que un indígena podía rendir hasta 48 horas de trabajo durísimo, 

masticando hojas de coca. 

4.5. Propiedades de la hoja de coca 

La hoja de coca es considerada uno de los mejores alimentos del mundo, estudios 

científicos realizados en la Universidad de Harvard dan cuenta de que no existe 

una planta que tenga tantas proteínas, vitaminas y minerales como la hoja de 

coca, tiene más calcio que la leche y el huevo juntos, tiene más proteínas que la 

carne, tiene vitamina A y muchísimas otras vitaminas. 

La hoja de coca posee 13 alcaloides y solo uno de ellos es la cocaína, con 

relación a la porción de cocaína que contiene cada hoja es de un 0.001% que 

realmente es escaso. Pese a que la hoja de coca es un estimulante muy fuerte, se 

compensa porque también es un alimento muy fuerte que brinda energía, alimento 

y oxígeno. El efecto del masticado permite una mayor absorción de oxígeno en el 

cerebro, regula el azúcar en la sangre, previene la trombosis, es ideal para los 

efectos de la altura, etc. 

4.6. Propiedades nutricionales de la hoja de coca 

Gracias a la investigación realizada por la Universidad de Harvard, en 1975, 

titulada “Valor nutricional de la hoja de coca”, se ha probado que la masticación 

diaria de 100 gramos de hojas de coca, satisface la ración alimentaria 
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recomendada tanto para el hombre como para la mujer, mientras que 60 gramos 

por día colman las necesidades de calcio. Así mismo, se han iniciado nuevas 

fases de comprobación de la utilidad científica en biomedicina y farmacia. 

Su contenido en vitaminas y determinados oligoelementos hacen que al mismo 

tiempo el Té de coca constituya un complemento nutritivo de la dieta diaria. Estos 

mismos estudios de la Universidad de Harvard sostienen que en 100 gramos de 

coca se pueden tener casi dos gramos de potasio que son necesarias para el 

equilibrio del corazón y se le atribuyen además propiedades adelgazantes. 

Sabiendo que estas tisanas son tan ricas en nutrientes, se convierten en alimento 

y medicina. 

Tabla Nº 1 
Valor nutricional de la hoja de coca 

Nitrógeno total 20.06 mg. 

Alcaloides totales no volátiles 0.70 mg. 

Grasa 3.68 mg. 

Carbohidratos 47.50 mg. 

Beta caroteno 9.40 mg. 

Alfa caroteno 2.76 mg. 

Vitamina C 6.47 mg. 

Vitamina E 40.17mg. 

Tiamina (Vitamina B 1) 0.73 mg. 

Riboflavina (Vitamina B 2) 0.88 mg. 

Niacina (factor p. p) 8.37 mg. 

Calcio 997.62 mg. 

Fosfato 412.67 mg. 

Potasio 1739.33 mg. 

Magnesio 299.30 mg. 

Sodio 39.41 mg. 

Aluminio 17.39 mg. 

Bario 6.18 mg. 

Hierro 136.64 mg. 

Estroncio 12.02 mg. 

Boro 6.75 mg. 

Cobre 1.22 mg. 

Zinc 2.21 mg. 

Manganeso 9.15 mg. 

Cromo 0.12 mg. 

Fuente: Viceministerio de coca y desarrollo integral 
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Estos son los14 alcaloides, los aminoácidos que contiene, y las vitaminas A, B1, C 

y E, la tiramina, niacina y rivoflavina, la convierten en la planta completa en 

nitrógeno no proteínico, que es el que elimina las toxinas y patologías del cuerpo 

humano y le proporciona dos propiedades, de solubilidad e hidratación, 

obteniendo combinaciones optimas con frutas medicinales. 

4.7. Análisis químico de la hoja de coca 

Los resultados de un estudio químico confirman que dentro de E. coca var. Coca 

que crece en Bolivia, no existen más que tres alcaloides naturales: la cocaína que 

se encuentra en mayor cantidad (entre 300 miligramos y 600 miligramos de 

cocaína por 100 gramos de hojas secas en función de la estación) y los derivados 

cis y trans cinamilm cocaína que son minoritarios. En las condiciones de los 

experimentos, no se ha podido detectar otros alcaloides. 

Es bueno notar que con la cromatografía liquida de alta precisión (CLAP) se puede 

detectar compuestos como la norcocaína, la benzoilecgonina o la nicotina. En 

trabajos antiguos estos compuestos son citados como responsables de las 

propiedades medicinales atribuidas a la hoja de coca. 

4.8. La coca en los Yungas del Departamento de La Paz 

La ocupación del territorio de los Yungas de La Paz es muy antigua. Durante el 

tiempo de los señoríos aymaras (entre los años 1000 y 1400 d.C.) se ocuparon 

“sayañas” en los Yungas, donde se producía Coca. 

A partir de la decadencia del gran imperio aymara, que llegó a su esplendor con 

Huyustus y Macuri, y al mismo tiempo que los quechuas los desplazaban del 

altiplano, ellos, en defensa de principios vitales iniciaban su avance sobre los 

Yungas, a quienes solo pudieran dominar después de largas guerras. 

La expansión del imperio incaico obligó a los aymaras a refugiarse en las zonas 

más cálidas desalojando a sus habitantes salvajes.  
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Durante el imperio Inca se amplió la producción y se desarrollaron las vías de 

transporte de coca que fueron estructurando el territorio. La dominación española 

se sirvió de esta estructura vial y su utilización en la distribución de coca, 

incorporándola como producto importante de la economía colonial, para facilitar la 

explotación de los mitayos en las minas. 

Durante el tiempo de la conquista española, y a partir de 1560, se intentaron 

varias expediciones, siendo en su mayoría rechazados por los aborígenes y el 

clima inhóspito. En los tiempos de la Colonia los Yungas formaron parte del 

corregimiento de Sica Sica, dependiente de la Intendencia de La Paz; una de las 

cuatro intendencias en las cuales se dividía la Real Audiencia de Charcas. 

En la Colonia, el aumento de la producción de coca se remonta al siglo XIV, 

cuando Potosí se convierte en un gran mercado para este cultivo por el consumo 

masivo de los mineros. Poco a poco la producción de coca en los Yungas fue 

desplazando a la producción cocalera de los barrios cuzqueños. 

4.9. Breve diagnóstico de la región de los Yungas 

La región de los Yungas de La Paz clasificada como “Bosque húmedo subtropical 

pre montano”, se extiende desde los municipios de Inquisivi, Coroico, hasta el 

municipio de La Asunta y Palos Blancos en la región del Alto Beni, presentando un 

relieve complicado con áreas planas muy reducidas, pendientes y serranías muy 

altas que alcanzan cerca de los 4000 metros de altura, donde la topografía es en 

general accidentada y medianamente ondulada, existiendo ríos muy corrientosos. 

Los suelos de la parte sud de Yungas (Coroico, Coripata, Chulumani e Irupana) 

están constituidos por sedimentos cuaternarios viejos, mientras que los suelos del 

área de Caranavi y Alto Beni se han originado por sedimentos pluviales más 

jóvenes. En general los suelos son en su mayoría de textura franco arcillosa, con 

una estructura de tipo bloque angular medio y fino, con un pH que varía desde 4.5 

hasta 5.5; existiendo zonas donde el pH es ligeramente más bajo y existen 
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problemas de absorción de calcio y magnesio debido a los altos porcentajes de 

acumulación de aluminio y fierro. 

Los Yungas de La Paz poseen un clima muy variado que puede ser catalogado 

como templado (o de valle bajo) a clima sub tropical, donde las temperaturas 

medias anuales oscilan entre los 18 a 25°C, la precipitación pluvial entre 1500 a 

2000 mm/año, y la humedad relativa ambiental entre 60 y 70%. 

En la última década, con el apoyo del desarrollo integral, los municipios han 

desarrollado bastante sus caminos vecinales (apertura y mantenimiento), 

mejorando así las condiciones de transitabilidad y comercialización de productos, 

además, que en los últimos años se ha comenzado a cuantificar y monitorear los 

cultivos más relevantes, generándose un mapa completo de uso de suelos, que ha 

servido para analizar la dinámica del cultivo de coca en relación con otros cultivos 

existentes en la región. 

La mayor intervención de los Proyectos y ONGs ha sido en el municipio de 

Caranavi y la región de Alto Beni, existiendo en la actualidad una fuerte expansión 

de los cultivos de coca en el primero. Sin embargo, la región sud occidental que 

comprende los municipios de Coroico, Coripata, Yanacachi, Chulumani e Irupana, 

junto con el municipio de La Asunta, contiene la mayor cantidad de cultivo de coca 

(en un sistema generalizado de monocultivo) y ha recibido menos apoyo del 

desarrollo integral. 

En los Yungas de La Paz, la producción de cultivos es solamente de subsistencia 

y para el consumo local y nacional, a excepción del café y el cacao que se 

exportan y han logrado buenas demandas por su calidad en los mercados 

extranjeros. En el siguiente Cuadro se puede apreciar una relación de los cultivos 

de coca frente a otros que se explotan en la región. 
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Tabla Nº 2 

Cultivo de hoja de coca en relación a cultivos alternativos (en has.) 

Región Cultivares Superficie cultivada (has) % de cambio 

   2006-2007 
  2006 2007  
Alto Beni Coca 50 49 - 2 % 

 Banano 4247 4647 9 % 

 Cacao 5017 5506 10 % 

 Cítricos 1077 1121 4 % 

Caranavi Coca 1714 1653 - 4 % 

 Café 9074 9187 1 % 

 Banano 2948 3120 6 % 

 Cortices 145 150 3 % 

La Asunta Coca 3266 4028 23 % 

 Banano 291 298 2 % 

 Café 395 431 9 % 

Zona tradicional Coca 13095 13274 1 % 

 Café 110 107 - 3 % 

 Mango 70 70 0 % 

Inquisivi Coca 807 807 0 % 
Fuente: ONUDD 2005-2006. Informe de consultoría INTEGRATION Internacional, Sep. 2009. 

 

4.10. Yungas ubicación geográfica y características agroecológicas 

Los Yungas de La Paz comprenden regiones con relieves complicados y 

accidentados, pendientes, ríos turbulentos y elevaciones que varían desde los 300 

a 4000 metros sobre el nivel del mar. Comprende climas meso térmicos o 

templados, con invierno seco y caliente. Empero se observa variaciones climáticas 

significativas inclusive en distancias muy pequeñas. 

Estas regiones presentan tres pisos ecológicos: el Valle de los Yungas, el Valle 

Alto y los Yungas. Estas características impiden la producción agrícola extensiva, 

lo que exige la utilización de técnicas que requieren mucha mano de obra. La 

existencia de tres pisos ecológicos es ideal para una producción agrícola y 

ganadera diversificada. Se cultivan: coca, café, cítricos, paltos, mangos, caña de 

azúcar, plátanos, maíz, yuca y maderas en las zonas bajas; papa, trigo, cebada y 

hortalizas, en los valles; papa y oca en las zonas altas. 
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Bajo este contexto la producción de coca compromete a sus provincias en el 

Departamento de La Paz; Nor Yungas, Sur Yungas, Caranavi, Inquisivi, Franz 

Tamayo y Murillo. La mayoría del cultivo se sitúa en las provincias de Sud y Nor 

Yungas. 

4.11. Zona tradicional (Coroico, Coripata, Yanacachi, Chulumani e Irupana) 

Es importante destacar el proceso de degradación de los suelos que existe 

en todo este sector de los Yungas, a causa de la mala explotación de los 

cultivos en el pasado, con técnicas poco sostenibles del suelo y a la 

explotación de la hoja de coca bajo un sistema de monocultivo. Por esta 

situación, se requiere implementar una estrategia generalizada de 

recuperación de los suelos, principalmente en las zonas que todavía 

presentan condiciones para la explotación de algunos cultivos que en este 

caso son muy restringidos. 

El café representa una alternativa para los municipios de Coripata, Irupana y 

Chulumani, pero, de igual manera, se necesita una estrategia generalizada 

de mantenimiento de la fertilidad de los suelos y al mismo tiempo una 

estrategia localizada de recuperación. En tal sentido, sea la recuperación o 

sea el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, se trata de lejos de una 

primera prioridad que debe ser considerada para esta región. 

Por otra parte, en años pasados, Coroico se caracterizó por ser una zona 

productora de pollos de excelente calidad, rubro que no tuvo un buen 

fomento y atravesó por momentos críticos respecto a los costos elevados de 

operación.  

También cabe resaltar que el municipio de Irupana tiene experiencia en el 

desarrollo de la apicultura, que en años pasados tuvo muchos altibajos debido 

a la falta de asistencia técnica y al poco interés de los productores en el 

mejoramiento de sus apiarios, que en gran medida fueron manejados de una 
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manera rústica, rubro que también se pretende reactivar dentro un marco de 

coordinación operativa con el municipio de la Asunta. 

4.12. Contexto socio político boliviano 

El país está viviendo un proceso de cambio, con el objeto de dar un giro a las 

políticas sociales y económicas que de acuerdo a interpretación del gobierno, ha 

regido el colonialismo por más de 500 años en esta parte del continente. 

En la concepción del “Vivir Bien” que es la expresión de encuentro de los pueblos 

y comunidades, respetando la diversidad e identidad cultural; es decir, “vivir bien 

entre las personas”. Es una convivencia comunitaria, con interculturalidad y sin 

asimetrías de poder, “no se puede vivir bien si los demás viven mal”, se trata de 

vivir como parte de la comunidad, con protección de ella. Al mismo tiempo, vivir 

bien en armonía con la naturaleza significa “vivir en equilibrio con lo que nos 

rodea” estas políticas vienen a constituirse en la guía para un nuevo modelo de 

sociedad. 

Es a partir de esta nueva concepción que el Plan Nacional de Desarrollo se 

propone construir un nuevo país: la transformación del país en el largo plazo, en el 

lapso de una generación, configura una Bolivia digna, soberana, productiva, 

democrática y participativa. 

4.13. Costumbres mercantilistas 

La región de los Yungas es una zona tradicional de colonización, principalmente 

por familias rurales del occidente boliviano. Los Yungas nunca tuvo posibilidades 

de auto abastecerse, menos de la cultura de consumo andino, como: papa, chuño, 

carne, pescado y el uso de tejidos para vestirse. 

Mientras que los Yungas produce y provee a la población del altiplano 

principalmente de coca, café y fruta; de esta manera las familias yungueñas 

practicaban el trueque de estos productos; practica mercantil que se fue 
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reduciendo a partir del siglo XVI con el uso de la moneda como medio económico 

para adquirir productos. 

4.14. Tipo de mano de obra 

Por las características topográficas de los Yungas es difícil de mecanizar, inclusive 

con técnicas simples, de esta manera la producción de coca, principal fuente de 

ocupación e ingresos de la región, ocupa mucha mano de obra, en particular en la 

fase de cosecha. En los Yungas existe un activo mercado de trabajo para 

hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños, mientras que en las zonas rurales del 

occidente boliviano la demanda de mano de obra es reducida, en este sentido se 

genera una migración estacional o temporal del altiplano hacia los Yungas. 

A continuación se resumen las principales formas de conseguir mano de obra en 

los Yungas para desarrollar las labores productivas de la hoja de coca. 

Ayni.- Es el intercambio reciproco de jornadas de trabajo dentro de la comunidad, 

una jornada tiene que ser retribuida con otra igual, generalmente jornadas entre 

personas, pero también en menor grado intercambian jornadas de yunta y otros 

servicios como cocinar, tocar música, cerveza o dinero. Asimismo, resulta también 

un concepto de moralidad, consideran que la persona que hace daño a otra 

persona también será retribuida con el mismo daño. 

Los hijos pueden devolver los aynis laborales recibidos por sus padres y de esta 

manera algunos resultan atados a los aynis. Asimismo, los hijos y yernos pueden 

hacer ayni con su padre y/o suegro porque esperan que más adelante sean 

compensados con la herencia de la parcela. 

También se practica el “ayni productivo”, el cual significa que se cuantifican los 

productos generados con el ayni para retribuir con la misma cantidad, por ejemplo, 

si se cosecha 50 libras, la retribución también tiene que ser de 50 libras 

cosechadas, sin interesar el tiempo empleado en ambas jornadas. Esta modalidad 
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gradualmente está siendo más utilizada porque resulta más equitativa, evita 

discusiones y estimula eficiencia del trabajo. 

Sin embargo, existen otras modalidades como por ejemplo, si la persona que hace 

el Ayni ha sobrepasado la cantidad cosechada, será compensado 

económicamente por la diferencia, o si en media jornada ha cumplido con la 

cantidad cosechada, entonces puede retirarse para realizar sus propias labores. 

Cabe también anotar que esta forma de compensar el trabajo no es aplicable para 

faenas de desyerbe, cavada u otras labores, ahí la compensación es por día 

trabajado. 

Minka o Minga.- Sinónimo de jornal, es un pago en dinero o en productos a 

cambio de un jornal de trabajo, puede incluir en el convenio comida, coca y 

bebida. El trabajo por jornal es generalmente en el desyerbe y la cosecha. 

Yanapa.-Significa “ayuda” y es la asistencia laboral prestada por personas que no 

son miembros permanentes de la unidad familiar, pero que son amigos o parientes 

que viven en el mismo lugar, o que se alojan de manera temporal y, mientras tanto 

participan en el trabajo. En este caso no se realiza un registro preciso como el ayni 

de los trabajos recibidos para su retribución, pero existe la esperanza que se 

devuelva el mismo tipo de ayuda cuando se la necesite. 

4.15. Valoración económica de los cultivos de hoja de coca 

El establecimiento de un cultivo perenne como la coca o el café representa una 

inversión significativa para el productor, que en compensación espera recibir 

ingresos en forma regular durante un promedio de 25 a 30 años, por lo cual no va 

a abandonarlo por lo menos a corto plazo, aunque el precio de venta sea bajo. 

Durante muchos años, el café fue importante en la agricultura yungueña, pero 

desde la década de 1990 tuvo una reducción significativa, por lo cual continúan 

cosechando los cafetales, pero ya no los renuevan, los están reemplazando con 

plantaciones de coca, incentivados por la mayor rentabilidad y facilidad para 
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comercializar que tiene la hoja de coca. Esta decisión demuestra que los 

productores tienen capacidad para medir la rentabilidad de los cultivos agrícolas. 

El nivel de rentabilidad agrícola está ligado al tipo de mano de obra utilizada, 

mientras “más rural” la mano de obra, mayores márgenes de utilidad, porque los 

miembros del hogar están más ligados a la producción doméstica de la finca. En 

cambio, las familias con mayor relación urbana tienen dificultades de 

disponibilidad de mano de obra familiar, sus hijos radican en la ciudad por motivos 

de estudio y/o trabajo, por lo cual deben contratar mano de obra, incrementando 

los costos y haciéndose menos competitivos. 

Los campesinos tienen su propia manera de evaluar los costos de producción y 

medir su rentabilidad solo toman en cuenta los gastos efectuados en dinero 

durante el ciclo productivo, por ejemplo si se han comprado herramientas registran 

el costo, pero si compraron anteriormente no lo incluyen, es decir, no consideran 

la depreciación. Se incluyen jornales cancelados en dinero, pero no los impagos 

(ayni o domesticas) los insumos como semillas, plantines o herramientas 

proporcionados por ellos mismos no se consideran como costos. Se limitan a 

sumar los gastos en efectivo para restarle el dinero por los productos vendidos, 

todo el saldo es considerado como ganancia. 

Los productores olvidan costos de inversión del cultivo, y estiman las ganancias 

después de la primera cosecha, a los 2 o 3 años de plantación, en base a los 

ingresos y costos generados durante ese ciclo. 

4.16. Utilización de tierras en los Yungas 

El factor que limita las posibilidades de extensión de los cultivos no es la tierra, es 

la disponibilidad de mano de obra, se evalúa el valor de un predio no en términos 

de su extensión sino en función de su producción actual. La tierra tiene valor en 

tanto se cultiva y es objeto de trabajo. Un terreno que no ha sido cultivado carece 

de valor. 
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Otro aspecto particular de los Yungas de La Paz, es que no tienen problemas 

serios sobre minifundio, los que poseen poca tierra acceden a mayores 

extensiones a través de la compra o trabajando al “partir”, es decir el dueño les 

entrega un cocal ya plantado y el productor cubre todos los costos que demande 

la producción y cosecha a cambio de la mitad del total del volumen producido. 

4.17. Técnicas de cultivo de la hoja de coca 

La topografía accidentada ha conducido a cultivar mediante formación de terrazas 

en laderas empinadas, la configuración del terreno impide la mecanización y 

obliga el uso de herramientas manuales. 

Existen dos formas de plantar coca en los Yungas, la “plantada” que es más 

laboriosa y costosa pero proporciona plantaciones más duraderas y el “zanjeo” 

que es más fácil y barato pero de menor duración. En ambos casos la primera 

fase del proceso productivo es limpiar  las parcelas que han sido utilizadas pero 

que fueron abandonadas y están cubiertas con chume (monte bajo). 

4.18. Cosecha de la hoja de coca 

La primera cosecha (jinchucha) se realiza en cualquier época del año, cuando las 

plantas alcanzan un tamaño de 30 cm y el tallo ha desarrollado varias ramas. La 

herramienta de la cosecha es la “mitiña”, una tela cuadrada de más de un metro 

de tocuyo (reciclada de las talegas quintaleras de harina), se amarran dos 

extremos alrededor de la cintura formando una bolsa que cuelga sobre los muslos, 

en esta bolsa se junta el “matu”, las hojas frescas de coca que cada cosechadora 

recoge de las plantas. Para protegerse del sol las mujeres se cubren las espaldas 

con una tela blanca llamada awaytasiña. 

Las cosechadoras que generalmente son mujeres,  toman las hojas maduras entre 

los dedos del pulgar y arranca una a una. Al final de la jornada se almacena las 

hojas en las viviendas, previa limpieza del piso con escobas construidas con 

ramas de un arbusto silvestre. 
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4.19. Secado de la hoja de coca 

Para el secado de la hoja de coca se utiliza el “kachi” o surcos, los cuales son 

heredados de sus antepasados, de esta manera son utilizados por generaciones, 

también acceden a ellos por parentesco o amistad. El secado del matu se realiza 

generalmente al día siguiente de la cosecha, no debe pasar las 48 horas para 

evitar el daño de la hoja. 

La mayoría de las familias tienen acceso a un “kachi”, el típico mide 100 m2, 10m x 

10m; la coca se extiende en el kachi para su secado.   La coca pierde el 50% de 

su peso al secar, después de dos horas se revuelve (tijrar) el matu para asegurar 

un secado uniforme, todo el trabajo en el kachi se realiza con pies descalzos para 

no dañar las hojas. 

4.20. Almacenamiento de la hoja de coca 

Una vez que está seca se amontona la hoja de coca con la escoba y se la recoge 

en una “saca”, bolsa de tela, que antes era de bayeta y ahora es “gangocho”, tela 

de nylon, y se la guarda en los altos de la casa o en un cuarto seco. 

Después de la cosecha se debe masir (desyerbe) el cocal con uso de la chonta. 

Los brotes aparecen como pequeñas agujas verdes, luego se abren como hojas 

delgadas de un verde claro intenso, cuando se vuelven más grandes, gruesas y 

adquieren el color verde oscuro, ya están maduras y listas para ser cosechadas 

otra vez. El periodo que transcurre entre dos cosechas, se llama “mita”, la cual en 

tiempo de lluvias dura un promedio de tres meses, en época seca y fría un 

promedio de 4 meses. 

4.21. División del trabajo según género 

Los niños y jóvenes sin diferencia de género y especialmente las mujeres se 

ocupan de la cosecha durante toda su vida. Los niños acompañan a sus madres 

en la cosecha desde los 2 o 3 años de edad y cosechan las hojas como un juego y 
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en forma gradual son incorporados de manera más formal a la cosecha cuando 

tienen entre 8 y 10 años de edad. 

Las más hábiles son las mujeres de 16 a 20 años; los jóvenes cosechan junto a 

sus hermanas pero cuando se casan generalmente ya no cosechan, dejan esa 

responsabilidad a su esposa e hijos. Pero algunos hombres por su situación de 

viudez, soltería o falta de fuentes de trabajo, cosechan hasta su vejez, al igual que 

las mujeres. 

La complementariedad de género se expresa en que principalmente la mujer 

cosecha mientras que el marido desyerba, lo que requiere de mayor fuerza física 

que destreza; las mujeres y los jóvenes también participan en el desyerbe, 

especialmente de pajonales o cuando el chume es bajo.  

Es tarea del hombre trozar los palos para leña con machete y los troncos gruesos 

con hacha, cavar los terrenos, plantar coca o hacer el zanjeo, especialmente el 

hombre casado que tiene el deber de plantar cocales para mantener a su familia. 

Los adolescentes aprenden ayudando a plantar a sus padres o parientes. 

4.22. Tecnología empleada en el cultivo de la coca 

La tecnología que se emplea para realizar la producción de la hoja de coca en los 

Yungas sigue siendo de corte tradicional, el ambiente topográfico con pendientes 

muy pronunciadas no permite la utilización de herramientas e insumos con avance 

tecnológico como se describe a continuación: 

Los agricultores de la región de los Yungas utilizan abonos químicos 

principalmente para el cultivo de la hoja de coca. De acuerdo a los diagnósticos 

comunales se estaría utilizando abonos químicos como la Urea (46N-0P-0K), no 

en todas las comunidades, pero se está empezando a incrementar el uso de 

químicos, pese a que estos productos tienen un efecto residual que a largo plazo 

ocasionan desastres en la fertilidad de los suelos y este efecto ya se está 

sintiendo en la producción de la coca, también se utiliza el abono foliar como por 
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ejemplo el Nitrofosca e insecticidas para el control de las plagas como el Tamarón, 

Folidol y el Stermin. 

La rotación de cultivos, es una práctica con el propósito de recuperar la fertilidad 

de las tierras agrícolas. Tomando en cuenta que el principal cultivo es la coca, que 

este es un cultivo perenne capaz de vivir hasta un máximo de 40 años. Las 

prácticas de rotación de cultivos son escasas, el manejo del suelo se lo realiza en 

forma tradicional, de acuerdo a las necesidades de los principales cultivos. Los 

cocales entran en producción al segundo año de trasplante, efectuándose las 

labores de podas cada 2 a 4 años dependiendo de la zona geográfica y según el 

manejo tradicional. 

4.23. Hoja de coca su manejo laboral y social 

El acullicu se efectúa generalmente antes de empezar el trabajo agrícola o minero 

y en los descansos, al igual que el té o el café en las oficinas urbanas. De esta 

manera, el uso de la coca asociado a la necesidad de trabajar con esfuerzo. Por 

consiguiente, la gente empieza a emplear la hoja de coca cuando llega a la 

mayoría de edad, contrae matrimonio y tiene que asumir las responsabilidades de 

un hogar, lo que corresponde más o menos a la edad de 20 a 30 años. Por tanto, 

es muy raro ver acullicando a adolescentes mientras que casi todos los ancianos 

lo hacen. El uso de la coca en fiestas y ritos se asocia también a la plena 

participación en la vida social y comunitaria. 

Los consumidores de coca indican que el acullicu les ayuda a resistir el hambre, la 

sed, el cansancio y el sueño; si bien parece aumentar directamente la capacidad 

física del trabajador, aumenta el poder de concentración, y así permite trabajar con 

más empeño. Por este motivo, se la emplea no solamente en trabajos que 

requieren un mayor despliegue de fuerza muscular sino también en labores como 

el tejido, en el cual se necesita mucha atención por parte de la persona que realiza 

esta labor. 
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En el área rural, es de carácter obligatorio proporcionar hojas de coca a los 

trabajadores jornaleros. Muchas personas también mascan coca en las noches o 

los días de descanso: se tiene por costumbre invitar coca a las visitas, al igual que 

el café en la sociedad urbana, y el acto de compartir coca y charlar es considerado 

como un acto amistoso. Comúnmente se extiende la invitación de “visitar la casa y 

mascar coca” e inclusive un extranjero puede ser considerado “amigo” cuando se 

muestra dispuesto a mascar coca como los demás. El acto de consumir coca 

juntos es un fuerte símbolo de amistad e integración a nivel social. 

4.24. Hoja de coca su manejo ritual y medicinal 

Dentro de la cultura andina, no se distinguen los usos medicinales de los rituales, 

donde la coca en forma de hoja es incluida en muchas “mesas” u ofrendas.  

El consumo de la hoja de coca en forma de acullicu es general entre los 

participantes en estos ritos y fiestas, como velorios, entierros, fiestas de santos 

patronales, etc., y forma parte de las ofrendas que se hace a los difuntos en la 

fiesta de Todos Santos. 

4.25. Hoja de coca y las formas de uso 

Entre las formas de uso común, se distinguen las que contemplan el consumo 

directo de la hoja de coca y las formas indirectas donde la coca no es absorbida 

por el organismo humano.  

La más difundida y probablemente la más antigua es el acullicu, piccho, chaccheo 

o masticación. Luego, se encuentra el mate, como la forma occidentalizada, los 

cataplasmas, emplastos y otras mezclas con hierbas medicinales para la 

aplicación o ingestión, así como los productos semi industriales. Entre las formas 

indirectas están las ofrendas, ya sea de hojas enteras o del bolo de coca ya 

acullicado. 
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4.26. Proceso de masticación (acullicu) 

La hoja de coca se consume de diversas maneras. La más conocida es el acullicu, 

(un término derivado del verbo aymara akhulliña), descrito en castellano como 

“mascar”. En realidad, las hojas no se mascan; son colocadas a un lado de la 

boca, con una pequeña cantidad de llijta o “lejía” (una sustancia alcalina elaborada 

con cenizas de una variedad de especies vegetales) hasta formar un bolo.  

Después se mantiene el bolo en la boca sin mascarlo, chupándolo de vez en 

cuando para extraer su jugo. Cuando pierde el sabor (después de unas dos 

horas), el bolo gastado, o jach´u, es eliminado y se procede a un nuevo acullicu. 

4.27. Mate de coca 

La hoja de coca se consume también en forma de mate o infusión de hojas 

enteras, solas o combinadas con otras yerbas (por ejemplo el “trimate” a base de 

coca, anís y manzanilla). Tiene mucho éxito como remedio para los problemas 

digestivos y trastornos del habitante recién llegado a la altura.  

4.28. Remedios caseros 

Asociada con otras yerbas y sustancias naturales, la coca forma parte de una 

variedad de remedios dentro de la medicina tradicional o naturista andina. A veces 

se pega hojas de coca enteras en las sienes del enfermo para aliviar los dolores 

de cabeza. La misma coca jach´u, o bolo de hojas de coca empapado con lejía y 

saliva, es aplicada sobre las heridas del enfermo en forma de cataplasma. 

4.29. Productos semi industriales 

Durante los años de 1980 aparecieron en el mercado boliviano una variedad de 

productos derivados de la hoja de coca: vino de coca, galletas, dulce, goma de 

mascar, pomadas y múltiples jarabes medicinales. Pero se dio énfasis a los usos 

medicinales de la coca, sola o combinada con otras plantas medicinales  
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Varios fueron los motivos que impulsaron el desarrollo de estos productos por un 

lado, el resurgimiento –a nivel mundial- de la medicina natural que acude a 

remedios tradicionales así como al reconocimiento de la sabiduría de la medicina 

tradicional andina que utiliza plantas de origen andino. De esta manera, éstas (no 

sólo la coca) se encuentran al alcance del público del área urbano, mediante 

productos elaborados por diferentes laboratorios. Por otro lado, la búsqueda de 

nuevas salidas para la producción excedentaria de coca mediante la elaboración 

de derivados lícitos. 
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CAPITULO V 

5. MARCO LEGAL 

5.1. Penalización internacional  de la hoja de coca 

La penalización internacional de la hoja de coca se apoyó en un dictamen de la 

Comisión de Expertos de la Organización Mundial de Salud (OMS), que oficializó 

un estudio realizado entre 1949 y 1951, en el que se equiparó erróneamente a la 

hoja de coca con sustancias como la morfina, la cocaína y la marihuana, 

señalando que producía daños a la salud humana, sin ninguna otra precisión. Por 

cuanto la comunidad internacional por falta de un estudio, y un conocimiento 

científico de la hoja de coca, prohíbe su consumo, industrialización y 

comercialización, e incluso dispuso la eliminación del “pijcheo” en la población 

boliviana y en el Perú. 

Posteriormente, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, reconoce la dimensión 

histórica de la hoja de coca, al afirmar en su artículo 14: “Las medidas que se 

adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán 

debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto existe una 

evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente”. 

El 10 de junio de 1990, a tiempo de depositar el instrumento de ratificación de la 

Convención de 1988, Bolivia presentó una Reserva sobre los usos tradicionales de 

la hoja de coca, indicando que esta no es por sí misma, un estupefaciente o 

sustancia psicotrópica, y que su uso y consumo es inocuo y aún beneficioso para 

la salud humana, no causa alteraciones psíquicas o físicas mayores, que las 

resultantes del consumo de otras plantas y productos cuyo uso es universal y libre 

Sin embargo, la Recomendación N° 7 del Informe de gestión del año 2007, de la 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), subraya que 

continua la práctica de masticar la hoja de coca en Bolivia y el Perú. En ese 
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contexto este organismo exhortó a los gobiernos de ambos países, a adoptar 

medidas sin demora con miras a abolir estos usos contrarios a la Convención de 

1961, incluida la práctica de masticarla. Adicionalmente la JIFE hace una 

convocatoria a la comunidad internacional para que preste su asistencia a esos 

países, a fin de alcanzar esos objetivos 

La hoja de coca es de uso y consumo  en Bolivia, por lo cual, si se aceptaran las 

disposiciones mencionadas, gran parte de la población boliviana tendría que ser 

considerada criminal y sancionada como tal, lo que hace que las normas sean 

inaplicables en el caso concreto. Es pertinente constatar que la hoja de coca se 

convierte en droga cuando se la transforma mediante procesos químicos, en los 

cuales intervienen equipos y materiales que no proceden de Bolivia. A fin de evitar 

el desvío de la hoja de coca para la fabricación de estupefacientes, el Gobierno de 

Bolivia toma medidas legales pertinentes para controla el cultivo, uso, consumo y 

adquisición de insumos para fines ilícitos. 

Actualmente en Bolivia existe reconocimiento al consumo medicinal y al uso 

tradicional, ritual y ancestral de la hoja de coca. La Nueva Constitución Política del 

Estado establece que el Estado deberá proteger la coca como patrimonio cultural, 

recurso natural renovable de la biodiversidad nacional y como factor de cohesión 

social. 

La hoja de coca tiene amplios usos medicinales amparados por la práctica de la 

medicina tradicional defendida por la OMS y corroborada por la ciencia. Su 

aplicación industrial y científica, que experimentaron con éxito los institutos de la 

Universidad boliviana, se verifica en los quince protocolos de investigación sobre 

una variedad de enfermedades como la osteoporosis, mal de altura, obesidad, 

trastornos gastrointestinales y otras, sobre las que puede tener una influencia 

curativa, así también puede ser útil como analgésico, vigorizante físico y de otras 

múltiples formas. La aprobación de un apoyo técnico de la OMS, bajo el proyecto 

“Contribución de la Medicina Tradicional a la Salud Pública: la Hoja de Coca” 

permitirá impulsar estudios científicos y técnicos precisos. 
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La transformación productiva se realizará con diseños de proyectos de 

industrialización para aprovechar las propiedades benéficas medicinales y 

nutricionales de la coca, mediante infusiones, bio medicamentos, ungüentos, 

jarabes, tónicos y harinas, asegurando los destinos lícitos de la hoja de coca, lo 

que permitirá su industrialización con fines lícitos. 

En el 51° Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, realizado en 

marzo de 2008, el Gobierno de Bolivia anunció que haría uso de su derecho de 

solicitar la “desclasificación” de la hoja de coca, es decir, su retiro de la Lista 1 de 

la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, como parte del derecho de 

los pueblos andino – amazónicos para asumir el control de sus propias 

instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico. 

Los fundamentos jurídicos para lograr la desclasificación se encuentran en varios 

tratados internacionales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 

reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la población y la personalidad 

jurídica a favor de los pueblos indígenas y las organizaciones sindicales y 

campesinas. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas garantiza las tradiciones y costumbres 

culturales de los pueblos indígenas, medicinas tradicionales, patrimonio cultural, 

etc. 

5.2. Constitución Política del Estado 

Un cambio importante en la nueva constitución es la introducción de todo un 

artículo dedicado a la coca: 

El Capitulo séptimo, titulado Biodiversidad, coca, áreas protegidas y recursos 

forestales, en su sección II, Art. 384,  de la nueva Constitución Política del Estado 

(2008) incluye a la hoja de coca como patrimonio cultural: “El Estado protege a la 

coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de 

la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erythroxylum_coca
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no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e 

industrialización se regirá mediante la ley. 

Por primera vez en la historia, se incluye en la nueva Constitución Política del 

Estado un artículo referido a la protección que se le otorga como patrimonio 

cultural y recurso natural renovable.  

5.3. Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, Ley 1.008 

En el marco de la militarización de la guerra a las drogas impulsadas por los 

Estados Unidos, en Bolivia se promulgo, el 19 de julio de 1988, la Ley del 

Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, más conocida como Ley 1.008,  

una de las leyes más rígidas de la región en esta materia. 

A partir de esta ley, se diseñaron las estrategias de lucha contra el narcotráfico, 

que contemplaban cuatro pilares centrales: erradicación, desarrollo alternativo, 

interdicción y prevención del consumo.  

La Ley 1.008 integra tanto el régimen referido a la hoja de coca como el régimen 

de sustancias controladas.  

Según un análisis jurídico realizado en 1995 por la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cámara de Diputados, la Ley 1.008 suprime derechos 

fundamentales de defensa y vulnera derechos constitucionales de los ciudadanos. 

Se cuestionó que la proporción de las penas establecidas de esta ley es de 

carácter inconstitucional puesto que, por la sumatoria de penas de presidio y días 

de multa, en muchos casos las penas privativas de libertad resultaban mayores a 

los 30 años que establece como máximo la Constitución Política del Estado 

vigente en ese entonces.  

La acusaban de sobre penalización. Un ejemplo de esto es que la ley no 

establecía la diferencia entre narco menudistas y narcotraficantes mayores, de 

modo que, sin contemplarse el volumen de droga implicada, las penas establecían 

desde 1 año para productores de plantas controladas hasta 25 años por tráfico.  
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Se dice que la población penitenciaria por los delitos tipificados en la ley 1.008 

está constituido mayoritariamente por los eslabones más débiles, pobres, 

vulnerables y fácilmente sustituibles en la cadena del narcotráfico.  

Por otro lado, la Ley 1.008, “Ley del régimen de la coca y Sustancias Controladas”  

define y limita las tres zonas productoras de hoja de coca en el país: la zona 

tradicional, la zona excedentaria en transición y la zona ilícita. La Ley 1.008, 

permite hasta 12.000 hectáreas de cultivo de coca para consumo tradicional y 

otros usos legales. La mayoría de esta superficie se encuentra localizada en los 

Yungas de La Paz.  

5.4. Nueva Ley General de la Coca 

Ya desde inicios de su gestión, el Gobierno del presidente Evo Morales hablo de 

una reforma de la legislación nacional en materia de drogas. Los campesinos 

productores de coca fueron consultados sobre un nuevo régimen de control en 

relación al cultivo y empezaron los debates internos para consensuar un nuevo 

marco legal.  

El Gobierno ha anunciado su intención de eliminar la Ley 1.008, se señala que 

será reemplazada con dos leyes distintas: una sobre la coca y la otra sobre 

sustancias controladas. En el primer caso, la reforma resalta la importancia de la 

revalorización de la hoja de coca. 

Fuentes gubernamentales han señalado que la Ley General de la Coca, 

promoverá el desarrollo integral de la hoja de coca, regulara la producción, 

comercialización y transformación productiva de la coca, a través del control social 

e interdicción y evitara su desvió para usos ilícitos. Por ejemplo, el Gobierno 

proyecta dejar sin cato (1.600 metros cuadrados) de coca al productor que tenga 

cultivos excedentarios. Esta sanción será incluida en la ley.  

En tanto que, la Ley General de Sustancias Controladas regulara y sancionara los 

delitos de tráfico de drogas, legitimación de ganancias ilícitas y delitos conexos a 
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través de un proceso judicial ágil, transparente, operativo y eficiente que permita 

una gestión y administración judicial que garantice la implementación de las 

policitas públicas de la lucha contra el narcotráfico. 
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CAPITULO VI 

6. MARCO PRÁCTICO 

El presente capítulo, analiza las variables económicas que inciden en la 

producción de la hoja de coca, durante 13 años del periodo de investigación. 

Inicialmente, se observara el contexto internacional, referido al cultivo de la hoja 

de coca.  

6.1. Producción de la hoja de coca en Sudamérica 

Bolivia, continúa siendo el tercer país productor de la hoja de coca no solamente 

en Sudamérica, sino en todo el mundo, Colombia ocupa el primer lugar seguido 

del Perú. 

Grafica N°  3 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, 2015. (UNODC).  
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6.2. Superficie de coca en Bolivia. 

En Bolivia, el cultivo de coca se encuentra concentrado en los departamentos de 

La Paz (en las áreas de Yungas y Apolo) y Cochabamba (área del Chapare), se 

ha reportado también la existencia de cultivos de coca en otras regiones, pero a 

niveles bajos. El año 2014,   el 70% de la superficie cultivada con coca se registró 

en los Yungas de La Paz, el 30% en el Trópico de Cochabamba y una fracción 

menor al 1% en las provincias del Norte de La Paz. En las tres regiones de 

monitoreo mencionadas se registró una disminución de la superficie cultivada con 

coca en comparación al año anterior  equivalente al 10%, 14% y 43%, 

respectivamente. 

 

Grafica N°  4 

SUPERFICIE  CULTIVADA DE LA HOJA DE COCA EN BOLIVIA. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC).  
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31.000 ha. A partir del año 2011, se observa una tendencia descendente hasta 

llegar a 20.400 ha en 2014. En 4 años se observa un reducción del 25% del 

cultivo. Este dato representa la superficie más baja cuantificada por la UNODC, en 

el periodo de estudio.  

6.3. Tasa de crecimiento de cultivos de coca en Bolivia. 

Grafica N°  5 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC).  
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6.4. Superficie de coca en los Yungas de La Paz. 

En los Yungas, se muestra dos periodos que marcan tendencias de la superficie 

de coca. Durante el periodo 2002 – 2009, se observa que la superficie de cultivos 

se incrementó sostenidamente en un 51 %, de 13.800 a 20.900 ha.,  A partir de 

ese año, la tendencia disminuye de manera continua, hasta alcanzar 14.200 ha. 

en 2014. Una reducción del 32 %.  

Grafica N°  6 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC). 

 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
3

.8
0

0
 

1
6

.2
0

0
 

1
7

.3
0

0
 

1
8

.1
0

0
 

1
8

.9
0

0 

1
9

.8
0

0
 

2
0

.7
0

0
 

2
0

.9
0

0
 

2
0

.5
0

0
 

1
8

.2
0

0
 

1
6

.9
0

0
 

1
5

.7
0

0
 

1
4

.2
0

0
 

Su
p

e
rf

ic
ie

 c
u

lt
iv

ad
a 

e
n

 L
a 

P
az

 

Año 

SUPERFICIE CULTIVADA EN LOS YUNGAS DE LA PAZ 
Expresado en Ha. 



51 

 

6.5. Resultados de la política de erradicación y racionalización 

Para la región de los Yungas de La Paz, la superficie racionalizada/erradicada 

durante el periodo 2004-2013, muestra un incremento sostenido de 4  a 3.471 ha, 

mientras que el año 2014 se registró una leve disminución. 

 

Grafica N°  7 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC).  
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6.6. Volumen de la producción de la hoja de coca 

En el año 2002 se puede evidenciar la existencia de 20.779 toneladas de hojas de 

coca. La tendencia es creciente, durante varios años hasta el 2009, año que 

alcanza a la cantidad de 27.797 toneladas. A partir del año 2010, la tendencia 

cambia y empieza a descender de manera paulatina, hasta llegar al año 2014, con 

18.600 toneladas, como muestra la gráfica, a continuación.  

Grafica N°  8 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).  
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6.7. Precio promedio anual ponderado  

En el caso de la variable precio, del año 2002 al 2005 la tendencia es decreciente. 

Sin embrago, a partir del año 2006 se observa un aumento del precio de manera 

paulatina,  alcanzando, el año 2014,  la cifra de 8,3 dólares por kilogramo de hoja 

coca.  

Grafica N°  9 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC).  
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6.8. Rendimiento  promedio anual ponderado  

En este cuadro se observa que a partir del año 2003,  se mantiene un nivel de 

rendimiento casi similar hasta el año 2014.  Es frecuente, en los Yungas, el uso 

intensivo de pesticidas, químicos y fertilizantes foliares para mantener el 

rendimiento. Asimismo, el riego por aspersión es común en los campos de coca, 

que mantienen el cultivo en el sector de los Yungas.  

 

Grafica N°  10 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC).  
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2012, es de 20.690 toneladas, equivalente a una superficie de 14.705 hectáreas.  

Asimismo, se tiene un rendimiento promedio de 1,407 (Tn./Ha./Año). 

De la misma manera, concluye que 3 de cada 10 personas en Bolivia, consumen 

hoja de coca en forma habitual.  

 

Grafica N°  11 

 Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la OEA- CICAD 
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CAPITULO VII 

7. MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPOTESIS  

7.1. Contextualización 

La producción de la hoja de coca es uno de los cultivos que ha generado, genera y 

seguirá generando mucha polémica tanto en el ámbito local, nacional como 

internacional por las connotaciones económicas, políticas, sociales y otras que 

implica su producción, comercialización, consumo e industrialización donde el 

comportamiento de los precios de la hoja de coca, en los últimos años ha sufrido 

modificaciones con tendencias al alza. 

Para nadie es desconocido que la historia de este cultivo trasciende la 

temporalidad, que se remonta hasta antes de la colonia, y actualmente se 

encuentra protegida por la Constitución Política del Estado que en el artículo 384 

indica “… El Estado protege a la coca originaria ancestral como patrimonio 

cultural, recurso natural renovable, de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de 

cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, 

producción, comercialización, e industrialización se regirá mediante la Ley” 

(GACETA , 2006, pág. 120). 

Por lo tanto en Bolivia actualmente existe el reconocimiento al consumo medicinal 

y al uso tradicional, ritual y ancestral de la Hoja de Coca, donde el régimen de la 

coca contemplará mecanismos de regulación sobre la producción, 

comercialización y transformación productiva de la hoja de coca que controle y 

evite su desvío para usos ilícitos, y el régimen de sustancias controladas 

contemplará el tratamiento de delitos sobre el tráfico de drogas, lavado de dinero y 

delitos conexos. 

Pero el problema central de nuestra investigación radica en la determinación de 

los factores que explican la producción actual de la hoja de coca, en los Yungas 

del departamento de La Paz, entre las que se encuentran el precio promedio 

anual, la superficie, el rendimiento promedio y los resultados de la erradicación.  
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También se visibiliza la innovación tecnológica con la introducción progresiva de 

artículos industriales en el sector rural, mediante el empleo de instrumentos de 

producción, fertilizantes, insecticidas, semillas mejoradas, riegos, asistencia 

técnica y otros, para mejorar la calidad y el rendimiento de la hoja de coca, lo que 

influye en su mayor productividad por mejora tecnológica. 

La hipótesis de trabajo señala justamente que “la erradicación y racionalización, 

así como la superficie cultivada, el precio y el rendimiento explican la reducción de 

la producción de la hoja coca en los Yungas del departamento de La Paz”, lo que 

implica que existe una menor cantidad de áreas de cultivo producto de la política 

de erradicación concertada y voluntaria. 

Por lo tanto para realizar el análisis cuantitativo de nuestro objeto de estudio se ha 

tenido que diseñar la investigación mediante un modelo econométrico 

uniecuacional, compuesto por una variable dependiente y cuatro variables 

independientes, por lo cual consistió en estimar las magnitudes en valores 

absolutos de relaciones directas e inversas existentes entre los indicadores 

seleccionados. 

7.2. Sistematización de la información 

La sistematización de la información se la realizo mediante el acopio de datos 

estadísticos tomados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC), donde se pudo encontrar una serie estadística correspondiente a 

13 observaciones anuales del comportamiento de precios, superficie cultivada 

rendimiento  y de la política de erradicación. 

La clasificación de las variables que interviene se las diseña en la hipótesis de 

trabajo donde “la erradicación y racionalización, así como la superficie cultivada, el 

precio y el rendimiento explican la reducción de la producción de la hoja coca en 

los Yungas del departamento de La Paz”. 

En base a estos criterios se puede deducir que la variable explicada o regresada 



58 

 

constituye la producción de la hoja de coca (PRO)calculado mediante el logaritmo 

de la producción de la hoja de coca inicialmente expresada en valores absolutos, 

por cuanto la hipótesis planteada implica que existe una variable dependiente y 

cuatro variables independientes. 

Como variables explicativas o regresoras tenemos la siguiente clasificación: 

 PRE.- Es el precio promedio anual de la hoja de coca expresada en dólares 

por kilo. 

 SUP.- Es la superficie total de producción de hoja de coca expresada en 

hectáreas. 

 REN.- Es el rendimiento promedio ponderado de la producción de hoja de 

coca expresada en toneladas hectárea año. 

 RPE.-Es el indicador que mide la reducción de la producción como 

resultado de políticas de erradicación expresada en hectáreas. 

Los valores de la serie estadística se presentan mediante la Tabla Nº 1, donde las 

cifras son homogéneas, expresados en términos relativos que permitirán obtener 

estimaciones coherentes contrastables con la realidad del ámbito de la producción 

de la hoja de coca y los factores que la determinan.  

Tabla Nº 3 

SISTEMATIZACION DE LAS VARIABLES CONSIDERADAS EN EL MODELO ECONOMETRICO 
En Términos Absolutos 

ANO PRO PRE SUP REN RPE 

2002 20779 5.6 13800 1.505 2 

2003 21718 5.4 16200 1.34 3 

2004 22658 4.4 17300 1.309 4 

2005 23530 4 18100 1.3 7 

2006 24895 4.4 18900 1.32 46 

2007 26156 5.17 19800 1.3 300 

2008 27797 5.17 20700 1.311 365 

2009 27797 5.17 20900 1.333 460 

2010 27000 6.1 20500 1.313 1330 

2011 24000 7.8 18200 1.314 2003 

2012 22200 7.44 16900 1.308 2527 

2013 20500 7.8 15700 1.305 3471 

2014 18600 8.3 14200 1.305 3194 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UNODC 
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Además la serie estadística brinda cifras normales compatibles y aceptables 

dentro del marco interpretativo para dar respuestas respecto a la producción de la 

hoja de coca en los yungas del departamento de La Paz cuyas observaciones 

responden a 13 periodos de tiempo, es decir una serie temporal de 13 

observaciones que inicia en el año 2002 y concluye el año 2014. 

Antes de procesar los valores cuantificados y las variables consideradas, existe 

una tarea previa que radica en identificar el tipo de tendencias y formas adquiridas 

por cada una de las variables, concluyendo que mayormente las tendencias de 

tipo lineal ayudan y facilitan el cálculo de las diferentes pruebas, que permitirán 

asegurar la eficacia del modelo econométrico. 

Grafica N°  12 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla nº 1 
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7.3. Especificación del modelo econométrico 

Según la hipótesis planteada fue necesario especificar un modelo econométrico 

uniecuacional conformada por una variable dependiente o regresada y cuatro 

variables independientes o explicativas, los cuales contienen una serie estadística 

de su comportamiento registrado en trece observaciones que se reflejan en la 

siguiente función: 

LogPROt=+1LogPREt+2LogSUPt+3LogRENt+4LogRPEt+ut (1) 

 

LOG(PRO) = C(1)*LOG(PRE) + C(2)*LOG(SUP) + C(3)*LOG(REN) + C(4)*LOG(RPE) + C(5) (2) 

Para efectos del manejo práctico, fue necesario identificar las variables que 

componen el modelo econométrico (1), con las primeras letras de las variables 

consideradas donde: Log(PRO) es el logaritmo de la producción de la hoja de 

coca expresada en toneladas año. 

De igual manera podemos describir con relación a las variables explicativas donde 

LogPRE, es el logaritmo del precio promedio anual de la hoja de coca expresado 

en dólares americanos, LogSUP, es el logaritmo de la superficie cultivada de hoja 

de coca expresada en hectáreas, Log(REN), es el logaritmo del rendimiento 

promedio ponderado expresado en toneladas hectárea año y LogRPE, es el 

logaritmo de los resultados de la Política de erradicación expresado en hectáreas 

año y que corresponden a trece observaciones, expresadas en términos 

absolutos. 

Considerando que un modelo es la representación de una relación funcional de la 

variable dependiente también llamada, regresada, o variable explicada, con las 

variables independientes igualmente llamada explicativas o regresoras, para el 

caso de nuestro análisis empírico consideramos las series de tiempo Log(PRO) 

como la variable regresada o dependiente y cuatro variables (LogPRE, LogSUP, 

LogREN, LogRPE, u) explicativas o independientes más u, como la variable 

aleatoria no observable, denominada perturbación estocástica o termino de error 

estocástico.  
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Parámetros y términos de error:  

, 1, 2, 3, 4= Son denominados parámetros del modelo econométrico (2) que 

fueron estimados mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

los cuales posibilitaron interpretar las incidencias generadas descritas.  

ut= Como la variable aleatoria no observable, denominada perturbación 

estocástica o termino de error estocástico. 

7.4. Estimación del modelo econométrico 

Para la estimación del modelo econométrico especificado en (1) con todas sus 

variables clasificadas, se la realizará mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) y mediante el uso del paquete econométrico EViews 6, 

aplicando para los cálculos respectivos la matriz mostrada en la  tabla Nº 1 

 
Inicialmente se debe considerar como punto de partida la verificación de la 

normalidad de las variables, es decir si tienen distribución normal, por lo tanto no 

se puede aplicar test estadísticos si la muestra no es normal, para lo cual 

aplicaremos los test de normalidad Boxplot y de Jarque Bera. 
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7.5. Test de normalidad  

7.5.1. Boxplot 

Grafica N°  13 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla nº 1 

 

Como se observa en el gráfico la media que debería de estar en la mitad de la 

caja y los “bigotes” no tiene igual distancia a la caja, entonces Resid no tiene una 

distribución normal, para las variables que se presentan en el modelo, para las 

variable dependiente e independientes se han tenido que suavizar la curva de 

normalidad mediante la aplicación de logaritmos por el tipo de comportamiento 

que se muestra en la gráfica Nº13. 
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7.5.2. Jarque bera 

Grafica N°  14 

 

  Elaboración propia en base a datos tomados de la tabla Nº1 

El test de normalidad de Jarque Bera, es un estadístico que nos permite verificar, 

el comportamiento de las observaciones, y si estas tienen una distribución normal, 

la regla de decisión es como se la presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla Nº 4 

NORMALIDAD:  TEST DE JARQUE BERA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  ΕTSe aproxima a una distribución normal 

Hipótesis alternativa Ha:  ΕTNo se aproxima a una distribución normal. 

2 Nivel de significancia NS = 5.99 

3 Jarque Bera JB = 2.780 

4 Regla de decisión 

Si JB   5.99 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si JB 5.99 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

2.780  5.99 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5.99 y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos de la Grafica N° 14 

 

Una vez aplicado el método del logaritmo a partir de la gráfica Nº 14 podemos 

deducir otros indicadores que respaldan el comportamiento de distribución normal 

de las observaciones los cuales los detallamos de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 5 

OTROS INDICADORES DE NORMALIDAD 

    
  INDICADOR VALOR REGLA DE DECISION 

1 Skewness 1,0443 
La Asimetría tiende a cero lo que da indicios de 
normalidad 

2 Kurtosis 3,878 Tiende a tres lo que nos da indicios de normalidad 

3 Probability 0,248 
Existe la probabilidad del 24% de no rechazar la 
hipótesis nula, que es mayor al 5%. 

Elaboración propia en base a la gráfica Nº 14 
 
Concluida la verificación de la normalidad de las observaciones de las variables 

del modelo ya podemos ingresar a la estimación del modelo, mediante la 

presentación del siguiente cuadro que permite encontrar los coeficientes de las 

variables, así como las probabilidades y los diferentes estadísticos de prueba. 

Tabla Nº 6 

ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO 

Dependent Variable: LOG(PRO) 

Method: Least Squares  

Included observations: 13 Sample: 2002 2014 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(PRE) 0.001619 0.031605 0.051210 0.9604 

LOG(SUP) 1.020866 0.036142 28.24565 0.0000 

LOG(REN) 1.011369 0.086339 11.71388 0.0000 

LOG(RPE) 0.000439 0.002648 0.165851 0.8724 

C -0.208252 0.389400 -0.534803 0.6073 

R-squared 0.996993     Mean dependent var 10.06445 

Adjusted R-squared 0.995490     S.D. dependent var 0.125889 

S.E. of regression 0.008455     Akaike info criterion -6.424503 

Sum squared resid 0.000572     Schwarz criterion -6.207215 

Log likelihood 46.75927     Hannan-Quinn criter. -6.469165 

F-statistic 663.1405     Durbin-Watson stat 1.963768 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Elaboración propia en base a datos tomados de la tabla Nº1 

De acuerdo a las estimaciones obtenidas se concluye que el modelo econométrico 

obedece a la siguiente función matemática donde intervienen una variable 

dependiente y cuatro variables independientes o explicativas.  
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LOG(PRO) t = - 0.2082+0.0016*LOG(PRE) t + 1.0208*LOG(SUP) t + 1.0113*LOG(REN) t + 0.0004*LOG(RPE) t (2) 

Según las estimaciones obtenidas que vienen representadas por la función (2), el 

comportamiento de la producción de hoja de coca en los Yungas de La Paz  se 

explica debido  al precio, la superficie cultivada,  la rentabilidad y la  política de 

erradicación gubernamental de este producto a partir de las trece observaciones 

responde positivamente en 0.0016, al logaritmo de precios, en 1.02 al logaritmo de 

la superficie, en 1.01 al logaritmo de rendimiento promedio ponderado y en 0.0004 

al logaritmo de los resultados de la política de erradicación.  

Los resultados de los estadísticos t y de sus probabilidades muestran que todas 

las variables explicativas son individualmente significativas al 5%, ya que la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula de que su coeficiente es cero siendo 

cierta, es superior a 0.05.  

A pesar de que las variables resultan significativas individualmente, conjuntamente 

también lo son, indicando que el test de significación conjunta cuyo estadístico de 

contraste F-statistic toma el valor de 663.14 y permite rechazar la hipótesis nula 

con una probabilidad de estar equivocado de 0.00000% (Prob (F-statistic)). 

7.6. Coeficiente de correlación múltiple 

El coeficiente de correlación múltiple es un indicador del grado de dependencia que 

tiene una variable dependiente con respecto a cuatro independientes definidos; sin 

olvidar aquellos conceptos sobre asociatividad entre cinco elementos en el modelo 

(1) siendo un instrumento matemático de referencia. 
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ˆ
 = 0.996993 99%   (según la Tabla Nº 6) 

El grado de confiabilidad para estimación econométrica alcanzó 99%, lo cual 

significa que La producción de hoja de coca en los Yungas de La Paz reducida 

mediante la política gubernamental en 99% queda explicado por el precio 

promedio anual expresado en dólares americanos, la superficie cultivada 
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expresada en hectáreas, el rendimiento promedio ponderado expresado en 

toneladas hectárea año, y los resultados de la política de erradicación durante el 

periodo 2002 a 2014; mientras los restantes 1% responden a otros factores no 

contemplados. 

7.7. Presencia de multicolinealidad 

Se presenta multicolinealidad cuando las variables explicativas tienen un alto nivel 

de correlación, lo que implica un alto grado de linealidad que permite asegurar una 

buena interpretación de los resultados, por otro lado, no existe una posibilidad de 

series estadísticas con multicolinalidad perfecta, su presencia se puede medir a 

partir de la matriz de correlación, y cuanto más se aproxime a 1 mayor nivel de 

correlación existirá entre ellas. 

Tabla Nº 7 

 PRO PRE SUP REN RPE 

PRO 1 -0.48998 0.97158 -0.24739 -0.46774 

PRE -0.48998 1 -0.43415 -0.10026 0.93342 

SUP 0.97158 -0.43415 1 -0.46430 -0.35879 

REN -0.24739 -0.10026 -0.46430 1 -0.30881 

RPE -0.46774 0.93342 -0.35879 -0.30881 1 

 
Elaboración propia en base a datos procesados por el Eviews 6 

7.8. Presencia de autocorrelación 

La presencia de autocorrelación es la probable interdependencia de las 

observaciones sujetas de investigación y análisis, lo que repercute en el 

comportamiento con relación a los ciclos que presenta la economía, a este efecto 

se realiza el análisis de autocorrelación para establecer intervalos de confianza y 

probar hipótesis sin que los estimadores sean insesgados e inconsistentes. 

Una manera de verificar lo asegurado hasta ahora, es mediante el siguiente 

gráfico, que permite observar el comportamiento de la serie en azul de los 

residuos del modelo econométrico que se enmarca en la banda entre 0.010 y 

menos 0.010 y alrededor de cero excepto en tres tramos entre los periodos 07,08 
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y 09 que presenta autocorrelación pero que no significa un sesgo de la 

información.  

Grafica N°  15 

RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO ESTIMADO (2) 

 

 

Elaboración propia en base a datos procesados por el Eviews 6 

 

Esta consistencia mencionada se estima mediante la siguiente identidad conocida 

como los residuos: ttt yyu ˆˆ   diferencia entre la producción de hoja de coca 

correspondiente al Departamento de La Paz observado y estimado a través del 

modelo econométrico (2). Se espera que estos valores calculados deban alcanzar 

cifras mínimas tendientes prácticamente hacia el cero.  

Entonces, se observa la consistencia explicada por residuos cercanos al valor 

óptimo que denota eficiencia en las estimaciones y existencia de confiabilidad 

deseada para el caso estudiado, estas apreciaciones denotan confiabilidad del 

instrumento matemático utilizado donde los residuos fluctúan entre 0.010 y -0.010 

una banda alrededor del cero (0.00), por lo que este comportamiento es 

considerado óptimo que denota eficiente estimación del modelo econométrico (1). 

De la misma manera podemos inferir mediante el uso del instrumento del 

correlograma de los residuos donde el comportamiento de la autocorrelación es 

muy bajo, y sin salir de la banda de confianza. Es decir no existe autocorrelación.  
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Tabla Nº 8 

 
Elaboración propia en base a datos procesados por el Eviews 6 

 

Otro estadístico que permite visualizar con mayor precisión es el test de Durbin 

Watson, que se estudia en seguida. 

7.9. Test de Durbin Watson 

Con relación al estadístico de Durbin Watson debemos considerar la siguiente 

regla de decisión: 

Si DW = 0 entonces no existe autocorrelación. 

Si DW < 2 Existe sospecha de una autocorrelación positiva. 

Si DW > 2 Existe sospecha de una autocorrelación negativa. 

Además la existencia de los siguientes valores críticos: 

 dL = 1.664 

 dU = 1.766 

Para el caso de nuestro análisis, y de acuerdo al estadístico Durbin Watson 

presentado en el tabla Nº 6 tenemos un valor de 1.9637 existiendo una sospecha 

de autocorrelación negativa, sin embargo sometiendo el análisis a los valores 

críticos tenemos: 
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Tabla Nº 9 

 
Elaboración propia en base a datos procesados por el Eviews 6 

 
 

Como conclusión a partir de la tabla Nº 6 podemos asegurar que el estadístico 

Durbin Watson con un valor de 1.9637 calculado a partir de la tabla Nº 9 y 

analizado su respectiva ubicación, se verifica que se encuentra fuera del rango 

critico de los valores 1.664 y 1.766, por lo que podemos concluir 

consiguientemente que existe autocorrelación negativa en las observaciones de 

las variables consideradas en nuestro modelo.  

La autocorrelación se puede definir como la correlación entre miembros de series 

de observaciones ordenadas en el tiempo, el modelo de regresión lineal supone 

que no debe existir autocorrelación en los errores, es decir, el término de 

perturbación relacionado con una observación cualquiera no debería estar 

influenciado por el término de perturbación relacionado con cualquier otra 

observación. 

Para corregir este indicador de autocorrelación negativa del indicador Durbin 

Watson en 1.9637, someteremos el análisis de nuestro modelo obtenido en (1) a 

la prueba de Breusch – Godfrey, para corregir la autocorrelación negativa 

presentada que se explica mediante la obtención de los indicadores en el  

siguiente cuadro de Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
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Tabla Nº 10 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.143479     Prob. F(2,6) 0.3795 

Obs*R-squared 3.587619     Prob. Chi-Square(2) 0.1663 

Test Equation: Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares Sample: 2002 2014 

Included observations: 13  

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(PRE) -0.007019 0.031735 -0.221176 0.8323 

LOG(SUP) 0.005478 0.035762 0.153185 0.8833 

LOG(REN) 0.032758 0.090029 0.363859 0.7284 

LOG(RPE) 0.000493 0.002638 0.186895 0.8579 

C -0.053046 0.384762 -0.137866 0.8949 

RESID(-1) -0.060018 0.377201 -0.159114 0.8788 

RESID(-2) -0.575853 0.380852 -1.512013 0.1813 

R-squared 0.275971     Mean dependent var 5.68E-16 

Adjusted R-squared -0.448059     S.D. dependent var 0.006903 

S.E. of regression 0.008307     Akaike info criterion -6.439734 

Sum squared resid 0.000414     Schwarz criterion -6.135530 

Log likelihood 48.85827     Hannan-Quinn criter. -6.502261 

F-statistic 0.381160     Durbin-Watson stat 2.178671 

Prob(F-statistic) 0.867222    

 
FUENTE: Elaboración propia según datos del cuadro nº 1 y el paquete Eviews 6.0 

 

Una vez realizada, las pruebas y corregida la autocorrelación tenemos el siguiente 

cuadro que nos permite obtener mayores indicios de corrección de la 

autocorrelación positiva presentada al nivel de AR(2)  

Tabla Nº 11 

PRUEBA DE BREUSCH GODFREY 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  No Existe Autocorrelación  

Hipótesis alternativa Ha:  Existe Autocorrelación 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.379 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.379 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5%, por lo tanto, no existe Autocorrelación.  

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 3 
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7.10. Presencia de heteroscedasticidad  

La heteroscedasticidad es la dispersión desigual, donde las varianzas del error no 

son constantes, por lo tanto, puede llevar a plantear de manera equivocada la 

estimación del modelo econométrico, para detectar este tipo de estimadores y 

llegar a establecer un Mejor Estimador Lineal Insesgado (MELI) es necesario 

someter el modelo a la prueba del estadístico Theil Inecuality Coefficient.  

7.10.1. Prueba de Theil Inecuality Coefficient 

Grafica N°  16 

 

FUENTE: Elaboración propia según datos del cuadro nº 1 y el paquete Eviews 6.0 

 

Con relación a lo observado en la Grafica Nº16, que representa una predicción 

dinámica en trece observaciones de la producción de la hoja de coca en los 

yungas del departamento de La Paz, donde el valor del coeficiente Theil debe 

mostrar valores cercanos a cero, como una condición necesaria y suficiente de no 

presencia de heteroscedasticidad en las observaciones sobre las que se efectuó el 

análisis de nuestro modelo. 

Para este efecto, podemos indicar que el modelo en el coeficiente Theil Inequality 

Coefficient, en nuestro test tiene un valor de 0.003741, lo que implica que está 

muy cercano a cero, por lo tanto y de acuerdo a la regla de decisión no existe 
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heteroscedasticidad en las observaciones de las variables que componen nuestro 

modelo. 

Para asegurar nuestras afirmaciones de no existencia de heteroscedasticidad 

encontrados a partir del estadístico Thiel recurriremos a otra pruebas y test que se 

aplican mediante la prueba de White y de esta manera obtener mayores indicios 

de no existencia de heteroscedaticidad para de esta manera asegurar las 

afirmaciones y conclusiones que se realizaron. 

7.10.2. Prueba de white. 

Tabla Nº 12 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 1.441468     Prob. F(4,8) 0.3052 

Obs*R-squared 5.445085     Prob. Chi-Square(4) 0.2446 

Scaled explained SS 2.967485     Prob. Chi-Square(4) 0.5633 

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares Sample: 2002 2014 

Included observations: 13    

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.001335 0.001717 -0.777225 0.4594 

(LOG(PRE))^2 -4.82E-05 9.72E-05 -0.495816 0.6334 

(LOG(SUP))^2 1.46E-05 1.60E-05 0.908133 0.3903 

(LOG(REN))^2 0.000938 0.001079 0.869213 0.4100 

(LOG(RPE))^2 1.79E-06 3.03E-06 0.589040 0.5721 

R-squared 0.418853     Mean dependent var 4.40E-05 

Adjusted R-squared 0.128279     S.D. dependent var 7.77E-05 

S.E. of regression 7.25E-05     Akaike info criterion -15.94170 

Sum squared resid 4.21E-08     Schwarz criterion -15.72441 

Log likelihood 108.6211     Hannan-Quinn criter. -15.98636 

F-statistic 1.441468     Durbin-Watson stat 1.741277 

Prob(F-statistic) 0.305165    

 
FUENTE: Elaboración propia según datos del cuadro nº 1 y el paquete Eviews 6.0 

 

La prueba de White nos permite diagnosticar la presencia de heteroscedasticidad, 

mediante la probabilidad Chi Square, que en este caso tiene que ser mayor al 5% 

(0.05) donde las varianzas de las observaciones no son constantes, para nuestro 

caso y según la prueba de White, nuestro valor de probabilidad de Chi Square es 
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de 0.2446 que es mayor al 0.05 por lo tanto se concluye que no existe 

heteroscedasticidad. 

Tabla Nº 13 

PRUEBA DE WHITE 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  No Existe Heteroscedasticidad 

Hipótesis alternativa Ha:  Existe Heteroscedasticidad 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.2446 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.2446 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa al 
nivel de significación del 5% por lo tanto no existe Heteroscedasticidad.  

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 3 

7.11.  Validación del modelo econométrico 

Para la verificación de la hipótesis de trabajo se construye un modelo 

econométrico que se comienza por la especificación estimación y la formulación 

de un conjunto de hipótesis, este procedimiento inicial puede incurrir en diferentes 

errores, por lo que es conveniente, someter al modelo a diversas pruebas que 

permitan comprobar su validez y eficacia antes de utilizarlo. 

Para nuestro análisis, existe alguna posibilidad de una mala especificación de 

nuestro modelo econométrico que se ha generado en (1) y que responde a la 

relación que tiene la producción de la hoja de coca y las políticas de erradicación 

gubernamental mediante:   

LogPROt=+1LogPREt+2LogSUPt+3LogRENt+4LogRPEt+ut(1) 

Y que por efectos de sobre y subespecificación del mismo modelo en sí, pueden 

afectar negativamente a la confiabilidad del instrumento matemático.  

Para comprobar este problema y corregir, se plantea un test alternativo general 

propuesto por Ramsey que permite contrastar la especificación y diagnóstico del 

modelo, para lo cual se realiza la prueba de Ramsey RESET Test.  
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Tabla Nº 14 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.121671     Prob. F(1,7) 0.7375 

Log likelihood ratio 0.224019     Prob. Chi-Square(1) 0.6360 

Test Equation: Dependent Variable: LOG(PRO) 

Method: Least Squares Sample: 2002 2014 

Included observations: 13  

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(PRE) 0.003474 0.033917 0.102428 0.9213 

LOG(SUP) -0.453031 4.225628 -0.107210 0.9176 

LOG(REN) -0.464406 4.231828 -0.109741 0.9157 

LOG(RPE) -0.000757 0.004431 -0.170847 0.8692 

C 7.328746 21.61145 0.339114 0.7445 

FITTED^2 0.072002 0.206419 0.348814 0.7375 

R-squared 0.997044     Mean dependent var 10.06445 

Adjusted R-squared 0.994933     S.D. dependent var 0.125889 

S.E. of regression 0.008961     Akaike info criterion -6.287889 

Sum squared resid 0.000562     Schwarz criterion -6.027143 

Log likelihood 46.87128     Hannan-Quinn criter. -6.341484 

F-statistic 472.2912     Durbin-Watson stat 1.994167 

Prob(F-statistic) 0.000000    
FUENTE: Elaboración propia según datos del cuadro nº 1 yel paquete Eviews 6.0 

 

Se considera que la aplicación del instrumento econométrico es de apoyo a la 

hipótesis planteada que indica que la erradicación y racionalización, así como la 

superficie cultivada, el precio y el rendimiento explican la reducción de la 

producción de la hoja coca en los Yungas del departamento de La Paz, de manera 

precisa, a partir de una muestra de trece observaciones registradas. 

Una vez realizada la prueba de Ramsey RESET Test, se obtiene un valor de 

probabilidad de 0.7375, la misma que contrastada con la regla de decisión 

estipulada, se puede obtener el siguiente cuadro Nº 15, donde al nivel de 

significancia del 0.05 nuestro valor de probabilidades es mayor que el 5%, por lo 

tanto se concluye que nuestro modelo presentado en (1) se encuentra bien 

especificado. 
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Tabla Nº 15 

PRUEBA DE ESPECIFICACION DEL MODELO: TEST RESET DE RAMSEY 

1 
Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  El modelo está bien especificado. 

Hipótesis alternativa Ha:  El modelo está mal especificado. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.7375 

4 Regla de decisión 
Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.7375 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 3 
 

7.12. Verificación de la hipótesis de trabajo 

Para la verificación de hipótesis de trabajo, es necesario realizar la prueba 

econométrica del modelo uniecuacional especificado en (1), que contiene la 

clasificación de una variable dependiente y cuatro independientes involucradas. 

Tabla Nº 16 

Chow Forecast Test: Forecast from 2008 to 2014 

F-statistic 82.90798     Prob. F(7,1) 0.0844 

Log likelihood ratio 82.74972     Prob. Chi-Square(7) 0.0000 

Test Equation: Dependent Variable: LOG(PRO) 

Method: Least Squares Sample: 2002 2007 

Included observations: 6    

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(PRE) -0.107853 0.017760 -6.072675 0.1039 

LOG(SUP) 0.204407 0.100804 2.027767 0.2917 

LOG(REN) 0.044926 0.117742 0.381564 0.7679 

LOG(RPE) 0.030786 0.003629 8.482277 0.0747 

C 8.139301 1.035962 7.856757 0.0806 

R-squared 0.999973     Mean dependent var 10.05269 

Adjusted R-squared 0.999866     S.D. dependent var 0.085572 

S.E. of regression 0.000992     Akaike info criterion -11.11924 

Sum squared resid 9.84E-07     Schwarz criterion -11.29277 

Log likelihood 38.35772     Hannan-Quinn criter. -11.81391 

F-statistic 9305.361     Durbin-Watson stat 3.503915 

Prob(F-statistic) 0.007775    

 
FUENTE: Elaboración propia según datos del cuadro nº 1 y el paquete Eviews 6.0 
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Tabla Nº 17 

VERIFICACION DE HIPÓTESIS DE TRABAJO: PRUEBA ECONOMETRICA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0:=0 

La erradicación y racionalización, así como la superficie cultivada, el precio y el 
rendimiento NO explican la reducción de la producción de la hoja coca en los 
Yungas del departamento de La Paz. 

Hipótesis alterna 

Ha: 0 

La erradicación y racionalización, así como la superficie cultivada, el precio y el 
rendimiento SI explican la reducción de la producción de la hoja coca en los 
Yungas del departamento de La Paz. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05  

3 Valor de probabilidad VP = 0.0844 

4 Regla de decisión 

Si VP 0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP 0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.0844  0.05 Es rechazada H0 y aceptada su alterna Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis alterna e inmediatamente rechazada su 
presuposición nula al nivel de significación del 5% y queda concluida 

 

FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 14 

 

De acuerdo a la Tabla Nº 17 se rechaza la hipótesis nula y se acepta su 

presuposición alternativa con nivel de significación al 5%. Según estas 

operaciones econométricas quedó completamente aceptada el enunciado de la 

hipótesis de trabajo, que textualmente indica que: “la erradicación y 

racionalización, así como la superficie cultivada, el precio y el rendimiento explican 

la reducción de la producción de la hoja coca en los Yungas del departamento de 

La Paz” que se verifica al 82.9 % grados de confianza, lo cual significa una 

aplicación apropiada. 

7.13. Estabilidad de los residuos del modelo  

La estabilidad de los residuos del modelo permite detectar el comportamiento 

homogéneo para lo cual se verifica y se espera obtener “residuos no explosivos” 

de lo contrario significaría realizar ciertas correcciones y replanteamientos hasta 

lograr la condición óptima indicada. 

 

Para esta verificación, existen dos tests básicamente denominados “Prueba 

Cusum” y “Prueba Cusum Cuadrado”, ambas permiten determinar la calidad del 

comportamiento de las herramientas cuantitativas. 
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7.13.1. Estabilidad de los residuos: prueba cusum 

La estabilidad de los residuos es vital para mantener una homogeneidad del 

modelo econométrico (1) siendo la característica que garantiza su utilidad como 

herramienta matemática, las particularidades que presenta la “Prueba Cusum”, en 

el modelo que se está analizando se advierte una línea azul trazada dentro de una 

franja roja.  

Al respecto, el test señala que este trazo azul no debe atravesar las dos líneas 

rojas fijadas, es decir la banda roja, que en el caso nuestro el trazo azul se 

encuentra al interior de las franjas en color rojo, lo que implica que no existen 

residuos explosivos en nuestro modelo puesto que ya se han corregido las 

perturbaciones y no afectan significativamente a la estabilidad y la homogeneidad 

del modelo.  

Grafica N°  17 

 

FUENTE: Elaboración propia según datos del cuadro nº 1 y el paquete Eviews 6.0 

 

Según la Grafica Nº 17 la línea azul se encuentra dentro la franja roja sin 

atravesar ambos limites definidos. Cuya situación favorable significa existencia de 

“residuos no explosivos” del modelo econométrico (1) lo cual implica estabilidad y 

homogeneidad de la herramienta matemática. 
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Tabla Nº 18 

ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: PRUEBA CUSUM 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  Existencia de homogeneidad del modelo econométrico 

Hipótesis alternativa Ha:   Existencia de heterogeneidad del modelo econométrico 

2 
Nivel de significación 

 = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba  Gráfica de la serie St 

4 Estadístico referencial RBC = Rectas de banda de confianza 

5 Toma de decisión 
 Si St está dentro de RBC  Es aceptada H0 y rechazada Ha 

St no está dentro de RBC  Es rechazada H0 y aceptada Ha 

 Conclusiones  
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa al 
nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según el Gráfico Nº 17 

 

Consiguientemente queda aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada 

su presuposición alternativa con 5% del error admisible, por lo que se ratifica la 

existencia de homogeneidad del modelo econométrico, cuya situación es 

sumamente favorable para sustentar correctamente el presente trabajo en la 

optimización. 

7.13.2. Estabilidad de los residuos: prueba cusum cuadrado 

La presente prueba permite determinar la estabilidad de los residuos del modelo 

econométrico y la homogeneidad, las particularidades que presenta la “Prueba 

Cusum Cuadrado”, se advierte cuando la línea azul trazada se debe situar dentro 

las dos rectas rojas paralelas. Al respecto, el testeo señala que este trazo azul no 

debe atravesar la franja roja fijada, lo que se cumple fehacientemente  

Grafica N°  18 

 
FUENTE: Elaboración propia según datos del cuadro nº 1 y el paquete Eviews 6.0 
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Según la Gráfica Nº 18, cuando la línea azul se encuentra dentro la banda roja, 

significa la estabilidad de los resididos del modelo econométrico, siendo un 

resultado altamente favorable; por el contrario si el trazo azul estaría fuera de 

franja roja implicaría inestabilidad, lo cual obligaría la corrección del instrumento 

utilizado. 

 
Por lo tanto se concluye que existen suficientes argumentos que garantizan la 

calidad del instrumento matemático utilizado para contrastar aquella relación 

existente entre la producción de la hoja de coca, el precio promedio anual (en  

$us), la Superficie (en has), el rendimiento promedio ponderado (ton/ha/año) y los 

resultados de la política de erradicación / (en has.). 

Tabla Nº 19 

ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: PRUEBA CUSUM CUADRADO 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  Existencia de homogeneidad del modelo econométrico 

Hipótesis alternativa Ha:   Existencia de heterogeneidad del modelo econométrico 

2 
Nivel de significación 

 = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba  Gráfica de la serie St 

4 Estadístico referencial RBC = Rectas de banda de confianza 

5 Toma de decisión 
 Si St está dentro de RBC  Es aceptada H0 y rechazada Ha 

St no está dentro de RBC  Es rechazada H0 y aceptada Ha 

 Conclusiones  
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según el Gráfico Nº 4 

 

Según anterior prueba realizada en la Tabla Nº 19 es aceptada la hipótesis nula e 

inmediatamente rechazada su alternativa con 5% del error admisible, por lo que, 

se ratifica la existencia de homogeneidad del modelo econométrico. 
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CAPITULO VIII 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusión general  

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se pudo advertir que la 

información pertinente en cuanto a la producción  de la hoja de coca es 

sumamente restringida por varias instituciones, especialmente estatales.  

En los Yungas, se muestra dos periodos que marcan tendencias de la superficie 

de coca. Durante el periodo 2002 – 2009, se observa que la superficie de cultivos 

se incrementó sostenidamente en un 51 %, de 13.800 a 20.900 ha.  A partir de 

ese año, la tendencia disminuye de manera continua, hasta alcanzar 14.200 ha. 

en 2014. Una reducción del 32 %.  

La reducción del 32% en la región de los Yungas de La Paz se explica por los 

esfuerzos en las tareas de racionalización/erradicación llevadas a cabo por el 

Gobierno de Bolivia a través de las instituciones involucradas en el control de 

cultivos de coca y por el autocontrol de los mismos productores como parte de la 

política de Control Social. En el caso de la producción de la hoja de coca  es 

necesaria la intervención  del Estado, para regular los cultivos.  

En la presente investigación se ha demostrado que las políticas de erradicación 

/racionalización, los precios de mercado, la productividad del cultivo, el nivel de la 

superficie del cultivo, han influido significativamente para explicar el 

comportamiento de los niveles de producción de la coca. Por tanto, se acepta la 

hipótesis de investigación planteada. 

Asimismo, en la presente investigación, se realizó un análisis sistemático de los 

datos  para explicar el fenómeno.  El modelo econométrico muestra que la 

producción de la hoja de coca,  está en función de  las políticas de erradicación 



81 

 

/racionalización, los precios de mercado, la productividad del cultivo y el nivel de la 

superficie del cultivo.  

Por otra parte, se estima que el valor total de la hoja de coca en Bolivia, el año 

2014  es aproximadamente 282 millones de dólares, que representa el 0,9 % del 

Producto Interno Bruto del país y el 8,8 % del porcentaje del PIB del sector  

agrícola. 

La política gubernamental con relación a la coca se expresó a través del mensaje 

presidencial del 6 de agosto del 2015, el gobierno defendió  su política de 

reducción y racionalización a nivel nacional, mostrando cifras: Con la DEA 

(erradicación forzosa)  de 1999 a 2005 se  erradico 68.892 ha. con un saldo de 40 

muertos y 550 heridos. Sin la DEA (reducción y racionalización concertada) entre 

el 2006 al 2015,  se erradicaron 80.099 ha., con la política del control social sobre 

los cultivos, respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.  

8.2. Conclusiones específicas 

 Para la región de los Yungas de La Paz la superficie 

racionalizada/erradicada durante el periodo 2004-2013, muestra un 

incremento sostenido de 4  a 3.471 ha, mientras que el año 2014 se registró 

una leve disminución. 

 Estos datos muestran los esfuerzos realizados en las tareas de 

racionalización/erradicación y políticas de control social llevadas a cabo por 

el Gobierno, en la reducción de cocales.  

 El precio promedio nominal de hoja de coca comercializada en el mercado 

autorizado de Villa Fátima en La Paz se incrementó en más del doble en los 

últimos 10 años.  De 4 dólares el kilo en 2005  a  8,3  en 2014.  

 El 93% del total de hoja de coca comercializada a nivel nacional se 

comercializa en el mercado autorizado de Villa Fátima en el Departamento 
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de La Paz. El restante 7% se comercializó en el mercado de Sacaba en el 

Departamento de Cochabamba. 

 En cuanto a la extensión del cultivo, en el periodo 2010-2014 se observa 

una tendencia decreciente. El año 2009 se tiene en Los Yungas una 

extensión de coca de 20.900 ha.,  el 2014  esta reduce a 14.200,  

registrándose  una disminución de los cultivos de coca de 32%, equivalente 

a 6.700 ha. 

 La superficie de coca en 2014 es la menor registrada, desde el 2003, en el 

periodo de estudio de esta investigación.  Este resultado confirma que por 

cuarto año consecutivo una reducción en la superficie de cultivos de coca.  

 El año 2014,   el 70% de la superficie cultivada con coca se registró en los 

Yungas de La Paz, el 30% en el Trópico de Cochabamba y una fracción 

menor al 1% en las provincias del Norte de La Paz. En las tres regiones de 

monitoreo mencionadas se registró una disminución de la superficie 

cultivada con coca en comparación al año anterior  equivalente al 10%, 

14% y 43%, respectivamente. 

 Otra variable estudiada, es el rendimiento, puesto que los cocaleros han 

añadido a la producción, nuevas tecnologías y una serie de abonos 

químicos y el sistema de riego de aspersión, para mantener el nivel de 

rendimiento.  Sin embargo, se deben aplicar labores de rotación de cultivos 

y labores de descanso de los suelos, para que los suelos no queden 

bastantes maltratos para cualquier tipo de cultivo a futuro. 

 En esta región, la mono cultivo  de la hoja de coca está generalizado, por la 

falta de seguridad económica, condiciones tecnológicas, infraestructurales, 

financieras y de mercado para los otros productos.  

8.3. Recomendaciones  

Fortalecer políticas sostenibles de mercadeo de productos en la industrialización 

de la coca y de otros productos alternativos, a través de proyectos productivos. 
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Es importante implementar en nuestro país políticas sostenibles de desarrollo 

alternativo en la producción de otros cultivos junto a una permanente asistencia 

técnica que garantice la comercialización de dichos productos. 

En la medida en que el gobierno garantice  a los productores, mercados seguros a 

través de proyectos productivos que aseguren su bienestar económico,  se podrá 

fortalecer la política de desarrollo alternativo. 

Buscar una política que permita al productor adquirir responsabilidad y conciencia  

en la generación de ingresos. Transición de una economía ilícita a lícita.  

Crear escuelas o centros de capacitación para productores como un instrumento 

de participación conjunta entre gobierno y productores, para obtener beneficios de 

los productos alternativos y para potenciar la industrialización de la coca.  

Fortalecer las políticas que garanticen cultivos agropecuarios sostenibles, que 

beneficien al productor en el mejoramiento de su bienestar económico y social.  

Los organismos internacionales que tiene que ver con la problemática del 

narcotráfico, deben coadyuvar con  gestionar la apertura de nuevos mercados 

para el café, el cacao y otros productos de desarrollo alternativo. 

Actualizar el Estudio Integral de la demanda de la hoja de coca en Bolivia.  
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Población de Santa Bárbara 

 

Anexo Nº 2 

Población de Santa Rosa en el Municipio de La Asunta 
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Anexo Nº 3 

Rehabilitación de terrazas para el cultivo de la hoja de coca 

 

 

Anexo Nº 4 

Cosecha de la hoja de coca 
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Anexo Nº 5 

Tarea de erradicación de la hoja de coca 

 

 

Anexo Nº 6 

Áreas degradadas por municipio en los Yungas de La Paz 

 AREA DE DEGRADACION (ha) AREA 

MUNICIPIO ALTO MEDIO BAJO 
TOTAL 

MUNICIPIO 

(ha) 
Cajuata 11.267,35 29.367,63 29.174,79 69.809,76 

Chulumani 10.586,69 5.745,92 12.143,52 28.476,13 

Coripata 9.582,49 4.854,76 54.609,48 69.046,73 

Coroico 7.498,22 7.695,52 90.429,84 105.623,58 

Irupana 24.032,14 55.973,61 55.955,29 135.961,04 

Yanacachi 25.134,04 4.552,27 28.530,95 58.217,25 

TOTAL 88100,94 108189,70 270843,86 467134,49 

Fuente: Ecotop 
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Anexo Nº 7 

Superficie de uso potencial y zonas agroecológicas en los Yungas 

Municipio 

Uso Potencial 
Forestal 

Maderable y 
Matorrales 

(Ha) 

Uso Potencial 
Forestal Limita- 

do (Ha) 

Uso Potencial                
Agroforestal 

(Ha) 

Uso 

Potencial 
Agrícola 
Limitado 

(Ha) 

Uso Potencial 
Ganadero 

Limitado (Ha) 

Tierras de 

protección 
(Ha) 

Sup. Total 
en Ha 

Coroico 89.886 34.182 226.825 289.070 72.162 342.875 1.055.000 

Coripata 148.273 291.792 58.703 155.025 29.007 6.201 689.000 

Palos Blanco 887.355 297.675 5 10.300 340.200 204.120 595.350 2.835.000 

Yanacachi 72.625 110.041 58.332 107.485 107.601 124.915 581.000 

Chulumani 23.118 28.996 54.301 73.471 61.117 42.998 284.000 

Irupana 8.422 21.750 32.077 25.245 20.742 3.763 112.000 

La Asunta 482.620 241.900 223.020 198.240 4.720 29.500 1.180.000 

Cajuata 86.125 102.730 135.664 210.145 98.183 56.154 689.000 

Fuente: Pedel, 2008 

 

Anexo Nº 8 

Relieve y erosión en los municipios de los Yungas de La Paz 

Municipio 

Altitud m.s.n.m Tipos de Relieves en Superficie Total (Ha)  

Erosión en Cárcava 

del Total de 

Superficie (%) 

Sup. Total en 

Ha Menor  
Mayor  

Mayor a 0.45 

Gr. 

0.44 a 

0.35Grados  

0.34 a 

0.25Grados 

Menor a0.25 

Gr. 

Coroico 1.500 4.500 200.450 295.400 327.050 232.100 13% 1.055.000 

Coripata 1.060 4.000 158.470 199.810 172.250 158.470 18% 689.000 

Palos Blancos 436 1.005 226.800 340.200 425.250 1.842.750 2% 2.835.000 

Yanacachi 1.950 4.950 162.680 220.780 104.580 92.960 16% 581.000 

Chulumani 1.200 3.921 59.640 124.960 42.600 68.160 13% 284.000 

Irupana 1.300 6.000 29.120 28.000 19.040 35.840 12% 112.000 

La Asunta 480 1.340 141.600 165.200 177.000 696.200 8% 1.180.000 

Cajuata 1.000 3.600 144.690 186.030 213.590 144.690 9% 689.000 

Fuente: Plan Estratégico MMLYP e Información SIG – ACDI VOCA 
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Anexo Nº 9 

Mapa de la región de los Yungas 

 

Anexo Nº 10 

Mapa de la región de Alto Beni 

 



92 

 

Anexo Nº 11 

Mapa de la provincia Inquisivi 
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Anexo Nº 12 

Mapa de Bolivia 
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Anexo N° 13 

Comercialización de la hoja de coca 

 

 

 


