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El PROCOM YCEDLA, para los efectos del presente estudio, han
unido esfuerzos con el Centro de Informacion para el Desarrollo
(CID) y, en forma conjunta, iniciaron la investigacion cuyo resultado
nos honra presentar al publico en esta obra que, confiamos, contri
buya al mejor conocimiento de un problema que es fundamental para
Bolivia y cuya importancia crece dia a dia.

EI programa de trabajo se concibe como plataforma de acciones sus
tentadas en la trfpode de la reactivacion economica, la capacitacion y
la investigacion. En ese marco, el programa otorga la importancia
debida al componente "investigacion"a cargo del Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Este Programa pretende dar respuestas a la creciente problematica de
la produccion de coca y el trafico de cocafna. Son siete las institu
ciones que participan en un afan globalizador de integrar esfuerzos a
traves de proyectos que intentan contribuir a las soluciones del pro
blema. Asi, se crean siete Centros de Desarrollo Integral Regional,
concebidos como proyectos que se entrelazan en el PROCOM; cuatro
de ellos en zonas expulsoras de poblacion (montana y valle) y tres en
zonas receptoras de migracion en areas aptas para el cultivo de coca.
El PROCOM asf constituido, en base ala experiencia y participacion
de las instituciones, adquiere dimension nacional y acnia en varias
provincias de cinco departamentos del pais: La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Potosi y Chuquisaca.

Despues de un periodo de reflexion y estudio sobre la problematica
nacional, la Asociacion de Instituciones de Promocion y Educacion
(AIPE) logra estructurar y desarrollar el Programa de Contencion
Migratoria (PROCOM).

PRESENTACION
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Los exitos del PlOYS y la progresiva comprension de las comunidad
intemacional sobre la conexion entre el fenomeno coca-cocaina y la
pobreza critica de nuestro pais, son logros de innegable valia y sien
tan las bases para futuras acciones que reduzcan la dependencia in
formal generada por la transnacional del trafico de drogas. Sin em
bargo, la ultima palabra todavia la tienen los poderosos carteles de la
droga, amparados en la ilegalidad de uno de los negocios mas renta
bies del sigio.

Desde finales de 1988, se han producido hechos de trascendental im
portancia en la cornprension de esta realidad y en la definicion de
politicas estatales e intemacionales para remediarla. Las cosas, sin
embargo, no han mejorado sustancialmente: hasta fines de 1989, los
cultivos de coca no dejaron de incrementarse y las exportaciones bo
livianas de cocaina aumentaron, a pesar de la desventurada interven
cion militar y policial extranjera. La guerra contra las drogas em
prendida por Colombia; la invasion norteamericana de Panama; el
Acuerdo de Cartagena y la formulacion de una no muy original es
tartegia boliviana de "coca por desarrollo", parecen haber apostado
por una solucion que combina el empleo de la fuerza con algunas ini
ciativas de desarrollo.

La idea inicial fue preparar un documento base para orientar futuras
investigaciones sobre el complejo coca-cocafna. Las instituciones que
patrocinaron este trabajo, insistieron en la conveniencia de publicar-
10, no obstante el tiempo transcurrido desde su primera revision y
pasando por alto las deficiencias, de las que se hace enteramente res
ponsable el autor.

La primera version de este documento, que tiene la tonica de un ex
tenso reportaje, fue redactada a mediados de 1988. A fines de ese afio
se introdujeron algunas correcciones sugeridas por el equipo de in
vestigadores del CEDLA. Sin embargo, no se pudo obtener la infor
macion requerida para transformarlo en una investigacion de tipo
cientifico.

El presente documento es un resumen bastante apretado de los prin
cipales temas relacionados con el cultivo de coca y el trafico de
cocaina en Bolivia.

INTRODUCCION

COORO DE DOCUtiA£MT~\C\OtJ
CEDLA
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La Paz, septiembre de 1990.

Se ha incluido en Anexo varios documentos oficiales y una revisi6n
de los procedimientos utilizados hasta 1988 para determinar los cos
tos, vohimenes de producci6n y precios de la coca y la cocafna, La
comparaci6n de las distintas estimaciones pone en evidencia algunos
errores frecuentes en la aproximaci6n a esta tematica,

El documento decepcionara al que busque datos desconocidos 0 inter
pretaciones muy novedosas sobre el circuito coca-cocaina. Puede ser
iitil, en cambio, al que necesite una visi6n global y resumida de los
problemas que encierra esta ternatica, ya sea como punto de arranque
para futuras investigaciones 0 como orientaci6n en el trabajo de las
organizaciones que promueven el desarrollo en las zonas cocaleras
del pais.

Los dos capitulos finales describen la percepci6n de algunos investi
gadores e instituciones gubemamentales sobre el impacto que el cul
tivo de coca y el trafico de cocaina tienen en distintas esferas de la
vida nacional, y las tareas emprendidas por el Estado para reducir
ese impacto. Se han revisado las distintas disposiciones legales y muy
someramente los programas de reducci6n de cultivos de coca, la
mayor parte de los cuales sigue aun vigente. Al ordenar estos temas,
se ha evidenciado lagunas profundas que impiden una consideraci6n
mas exacta del impacto socioecon6mico de esta actividad.

Los primeros dos capitulos estan referidos al cultivo y consumo de la
hoja.de coca y a la producci6n y consumo de la cocafna, Se ha inclui
do una descripci6n de las principales zonas cocaleras de Bolivia y al
gunas consideraciones sobre el uso tradicional de la coca en el mundo
andino. En la exposici6n se intent6 mostrar el uso ideo16gico de al
gunos conceptos que se emplean habitualmente para condenar esta ac
tividad. Se ha procurado, asimismo, penetrar en la compleja organi
zaci6n social del trafico de drogas y distinguir las diversas funciones
que 10 componen.

Es conveniente recordar que este documento fue elaborado antes de
esos sucesos y cuando aiin no existian muchos de los diagn6sticos y
de la informaci6n estadistica disponible ahora.
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1. Phillips J. y Wynne R.-" Cocaine: the mystique and the reality". Nueva York, 1980.

Es importante conocer las caracteristicas botanicas de la planta y las
condiciones ecologicas de su cultivo para comprender las diferencias
que existen entre los cultivos "tradicionales'' y aquellos destinados a

Pero junto a trabajos de innegable valor cientifico -aunque de resul
tados a veces contrapuestos- existe una literatura, basicarnente pe
riodistica, que constituye ese "algo mas" en el que han ido a refu
giarse las mas curiosas ideologizaciones que rodean al tema. Esta
circunstancia nos obliga a revisar elementos de caracter historico,
antropologico y politico, en el animo de sobrepasar el tejido de los
prejuicios morales y acceder a una vision mas cabal de la realidad del
cultivo de coca y la produccion, trafico y consumo de cocaina.

El cultivo y uso de la hoja de coca, es uno de esos temas sobre los
que .se puede afirmar que se ha escrito todo y "algo mas". En 1975,
Phillips y Wynne habian reunido ya mas de 1800 vohirnenes sobre la
materia (1). En la ultima decada, abundan los estudios sobre las con
diciones de vida y de produccion de los cultivadores, asi como la re
lacion juridica, economica y politica de estes con el trafico ilicito de
la cocaina.

I. COCA

r.mrflO OE DOCUMENTACtOl\1
CEDL4.
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2. Plowman T. "Aspectos botarucos de la coca". Citado en Cane las y Canelas, 1982.
3. Martin, Richard "EI papel de la coca en la historia, religion y medicina de los indios suda

me rica nos". 1970.

Las distintas variedades de coca se cult ivan entre los 600 y los 2000
metros sobre el nivel del mar. Las caracteristicas de las zonas de cul
tivo inciden en varios aspectos: en el tamafio del arbusto; en el
ruimero de cosechas anuales (entre 3 y 4); en el sabor de la hoja (de
terminado por la mayor 0 menor presencia de alcaloides y nu
trientes); y en los requerimientos culturales, tales como la prepara
cion de los suelos, la administracion de riego, la proteccion de los
almacigos, (12 a 18 meses), etc.

La coca es un arbusto de aproximadamente 1 metro de altura (entre
50 ems y hasta 2 mts segun la variedad y lugar de cultivo) que perte
nece a la familia de las Erythrox ilaceas. Segiin el estudio de T.
Plowman, en America existen 200 especies de coca, de las cuales solo
se cultivan dos: la Erytroxillum novogranatense (mas conocida por la
variedad "Truxillense" 0 coca colombiana) y la Erytroxillum Coca
Lam, tarnbien llamada coca Huanuco 0 boliviana, que es la mas ex
tendida en la actualidad (2). Otros investigadores, como Richard T.
Martin proponen considerar los distintos tipos de coca como varie
dades cultivadas y no especies diferentes, por la gran plasticidad que
presenta el arbusto bajo divers as condiciones ecologicas y por los es
casos conocimientos que aiin se tienen sobre citologia e hibridismo de
la coca que puedan determinar la significancia de variacion (3).

1. Botanlca y ecologia.

En terminos generales, el repaso de estos temas permitira mas ade
lante identificar la relacion del cultivo de coca con la produccion de
cocaina; precisar el impacto que tienen los cultivos de coca en la
economia campesina; sefialar las deficiencias de la legislacion sobre
esta materia, en el plano nacional e intemacional; revisar los progra
mas de reduccion de cultivos y vislumbrar algunas altemativas de
accion en las zonas de Chapare y Yungas.

la elaboracion de cocaina. Asimismo, un repaso del debate suscitado
en tomo al "acullico" puede clarificar el trasfondo cultural tanto de
la corriente que propugna la erradicacion de la coca, como de aque
lla que auspicia su defensa. Nos ha parecido tambien iitil resumir la
historia y evolucion de los cultivos y detenemos en la caracterizacion
de las principales zonas cocaleras del pais.
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4. Duke, J., Aulik D. y Plowman T. "Valor nutritive de la coca". Harvard University, 1975.

4. Areas de nuevos cultivos, formados por: a) zonas de colonizaci6n
de Nor Yungas (Caranavi, Taypiplaya, Carrasco y adyacentes); b)
zonas de colonizaci6n en Sud Yungas (Choquechaca, Villa Barrien-

3. a) Yungas tradicionales de La Paz. Esta zona comprende todas las
tierras por debajo de los 2000 metros en las provincias Nor y Sud
Yungas, con excepci6n de las situadas en los cantones de Santa Ana
de Alto Beni, Palos Blancos, San Miguel de Huachi, Covendo, La
Asunta, Choquechaca, Lambate, Paracaya y Taca de la provincia Sud
Yungas y las situadas en todos los cantones al norte del punto deno
minado Choro, en la provincia Nor Yungas. b) Zongo (provincia
Murillo), Camata (prov, Mufiecas), Cajuata (prov. Inquisivi) y Apolo
(provincia Tamayo) del departamento de La Paz.

2. Yungas tradicionales de Cochabamba: Vandiola y centros es
pecfficos en las provincias Independencia y Morochata.

1. Bosques tropicales de alta y baja humedad en el Chapare, zona que
comprende fracciones de las provincias Chapare, Arani y Carrasco
del Departamento de Cochabamba.

En Bolivia, la coca se cultiva desde tiempos muy remotos en la zona
de Yungas en La Paz y mas tardiamente en las zonas altas del Cha
pare cochabambino. De acuerdo a la clasificaci6n de Gonzalo Flores,
hoy en dia existen cultivos de coca en las siguientes zonas:

El conjunto de estas propiedades nutritivas y estimulantes fueron co
nocidas desde anti guo por los pueblos indoamericanos. El cultivo de
las distintas variedades de coca se extendia desde Centroamerica hasta
los elevados valles interandinos.

Se han realizado varios analisis de laboratorio para determinar las
propiedades y componentes de la hoja de coca. Comparandola con
otras plantas, algunos investigadores sefialan que la coca tiene mas
calorias, protefnas, carbohidratos, fibra, ceniza, calcio, f6sforo, hie
rro, vitaminas y riboflavina que otros 50 productos vegetales de
America Latina. Su contenido de aceite es mas bajo que el promedio
de las otras plantas, como tambien el de los jugos humedecedores,
tianina, niacina y acido asc6rbico (4). Asimismo, se ha podido iden
tificar 14 alcaloides entre los cuales se halla la cocafna.
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5. Flores, Gonzalo. "ProducciOn de coca y procesos poblacionales". Proyecto AD/BOU
86/4Q9 NNUU. La Paz, 1986.

Las investigaciones antropol6gicas han revelado muchos de los sig
nificados del uso tradicional de la coca en el mundo andino. La ere
encia en el origen divino de la coca y su asociaci6n con rituales reli
giosos se remonta a los tiempos prehispanicos, El proceso de do
minaci6n colonial transform6 y debilit6 las significaciones culturales
del uso de Ia coca, en beneficio de sus cualidades mercantiles. No
obstante estas modificaciones, es importante hacer notar que las di
versas funciones de la coca como medicina y energetico, como lubri
cante social y medio de adivinaci6n del futuro, perviven en el co-

2. EI uso tradicional de la coca.

Como podra apreciarse mas adelante, este no es un criterio suficiente
para distinguir la coca que se destina al acullico de aquella que se uti
liza en la elaboracion de cocaina y tampoco es adecuado para dife
renciar un cultivo tradicional de uno que no 10 es. Pero veamos pri
mero cuales son las caracteristicas del "uso tradicional'' de la coca en
Bolivia..

Esta variedad de zonas ecologicas determina diferencias en el uso de
la tierra y en la calidad de la hoja de coca. Es cormin la afirmaci6n
de que la coca de Yungas es mas dulce que la del Chapare, y por ello
es preferida para el "acullico". Segun el estudio del "Plan Trienal de
lucha contra el narcotrafico" preparado por el actual gobiemo, "las
tierras aptas para e/ cultivo de coca para fa fabricacion de cocaina
deben estar situadasa una alturamenory poseer un alto contenido de
alcaloide. Esa caracteristicaes propia de laprovincia Chapare en el
departamentode Cochabamba,y otras vastas regiones en el territorio
boliviano. Con una topografia menos accidentada y suelos con altos
componentes en nutrientes, la produccion de la hoja de coca es mu
cho mas rentable por los bajos costos y la altaproductividad; el ren
dimiento por hectarea de coca en el Chapare es seis veces mas alto
que en la zona tradicional de los Yungas",

tos, LaAsunta, Covendo, Santa Ana de Alto Beni, Palos Blancos, San
Miguel de Huachi e inmediaciones); c) zonas de colonizaci6n en el
Beni (Casarabe y Yucumo); d) zonas de colonizaci6n en el departa
mento de Santa Cruz: Yapacani, San Julian, Montero, Huaytu, Cua
tro Ojitos, Ichilo; e) territorios benianos muy pr6ximos al Chapare
cochabambino (5).
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6. Carter, W. y Mamani, M. "Coca en Bolivia" La Paz, 1986.
7. Ibid.

Saltan a la vista algunos terminos como "droga'', "adiccion" y "habito

Los integrantes de la Comisi6n de investigaci6n de la hoja de coca de
las Naciones Unidas (1950) adoptaron una posici6n similar. Uno de
ellos (Verzar) sostiene que "mascar hoja de coca es un metoda para
anuLar La sensacion de hambre en una poblacion cronicamente mal
alimentada''.

Existe, por un lado, la teoria de los efectos nocivos de la coca en la
alimentaci6n, representada principalmente por Gutierrez Noriega.
Segun este autor "el masticador de coca Laconsume para suprimir La
desagradabLe sensacion que le produce Lainanicion cronica. Pero el
consumo de Ladroga ocasiona, despues de algunos aiios Laperdida del
apetito. EI masticador habituado prefiere la droga a la comida, esta
bleciendose un circulo vicioso; se empieza a mascar coca para supri
mir el hambre, provocando la perdido del apetito, y se acaba comien
do todavia menos, debido al consumo de caca"(7).

La practica del acullico (0 "masticaci6n de la coca") ha despertado
desde los primeros tiempos de la Conquista hasta nuestros dias, una
interminable controversia entre cientfficos de distintas disciplinas en
la que dejan traslucirse elementos de inobjetable contenido
ideol6gico. El origen de este debate se halla en la afirmaci6n de que
la coca les quita el hambre a los "acullicadores".

raz6n de la cultura quechua-aymara. Las funciones rituales y so
ciales de la coca han sido objeto de valiosas investigaciones, como la
de Carter y Mamani, en la que se examinan detenidamente la rela
ci6n del consumo de coca y el trabajo, Lacoca como integrante so
cial, los usos medicinales de la coca, la adivinaci6n y las ofrend as
rituales y los aspectos nutricionales, en el mundo contemporaneo (6).
Junto a este trabajo, se pueden mencionar los de Richard Martin, "El
papel de la coca en la historia, religi6n y medicina de los indios
sudamericanos"; Martin Cardenas, "Aspectos psicol6gicos del co
queo"; Dike, Aulik y Plowman, "Valor nutritivo de la coca"; Rode
rick Burchard, "Una nueva perspectiva sobre la masticacion de la
coca" y Enrique Mayer, "El uso social de la coca en el mundo andi
no". Aqul nos limitaremos a algunas consideraciones sobre el aculli
co, porque es en tomo a este tema que se debaten muchos program as
de reducci6n de cultivos y de fiscalizaci6n de la coca.
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Este tipo de posiciones tienen tambien defensores en nuestro pais.
Humberto Fajardo Sainz, presenta a la coca como"un agente dege
nerativo racial" destinado a "conservar la vida del sujeto en un esta
do de miseria fisica y mental", hecho que se evidencia "por las carac
teristicas actuales de la raza autoctona (...) que presenta los estigmas
de una raza enferma, mental y fisicamente subdesarrollada", Fajardo
le atribuye a la coca una papel decisivo en las desventuras de Bolivia.
Despues de comparar las virtudes y defectos del espafiol y el indio,
8. Canelas, A. y Canelas J. "Bolivia: Coca y Cocafna". La Paz, 1982.

El psiquiatra Carlos Norberto Cagliotti, Director Ejecutivo del
Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotropicos
(ASEP) , decia en 1979, que "los intoxicados cronicos (acullicadores)
son sujetos de aspecto repelente, viven en las peores condiciones hi-
gienicas, lentos, toscos, permanecen silencionsos y sentados durante
horas, desconectados, palidos, deshidratados, los ojos brillantes, mi
driaticos, labios secos y verdosos, aliento fetido. Su pensamiento es
pobre con mengua notable de conceptos abstractos, vaguedad e inse
guridad en sus juicios, sus respuestas son laconicas e imprecisas, len
to el tiempo psiquico, desorientados en el tiempo y en el espacio.
Cuanto mas prolongado es el habito, tanto mayores son la introver
sion, el autismo, la abulia y la torpeza. Los niiios coqueros no
aprenden a leer y si 10 consiguen, 10 olvidan facilmente. Son retrasa
dos, no les interesa el juego, con frecuencia huyen del hogar y se
convierten en vagabundos. (,..) abundan los sujetos con estigmas de
generativos, especialmente sordomudos, enanismo, malformaciones
craneanas, atrofias oseas, deformaciones en la columna vertebral, ra
quitismo, oligofrenias'' (8).

Desde la epoca de la colonia, el "acullico" se ha visto como una cos
tumbre "desagradable" a la que se ha responsabilizado incluso de las
dificultades que encontraron los "extirpadores de idolatrias'' para
catequizar a los indios. Los primeros cronistas la asocian a una ido
Iatria pagana, cuando no diab6lica.

peligroso" en este tipo de informes. Segun esta corriente, que pro
pugna la supresion del habito de la masticacion mediante la erradica
cion de los cultivos de coca, el "acullico" es una forma de extraer
cocaina de las hojas y por 10 tanto asocian esta practica al consumo
de otros estupefacientes. Pero es innegable que esta interpretacion,
de una muy discutible base cientifica, oculta un juicio de valor sobre
el indio y su cultura.
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9. Fajardo Sainz, Hurnberto. "La herencia de la coca", La Paz, 1984.

Podemos afirmar, resumidamente, que aiin no se sabe a ciencia cierta
que proceso quimico tiene lugar en el acullico, cual es con certeza la
funcion de la "llipta" y que consecuencias tiene la "masticacion" en la
nutricion de los campesinos. Parecen existir, sin embargo, suficientes
argumentos para decartar la clasificaci6n de la hoja de coca como un
"estupefaciente" (tal como 10 hace la Convenci6n Unica sobre Estu
pefacientes de NNUU de 1961) y abandonar definitivamente la tipi
ficaci6n del "acullicador" en terminos de "drogadicto". El uso ideo
logico de estos conceptos sirvio durante un tiempo para promover la
erradicaci6n de los cultivos de coca, pensando en la salud de los cam
pesinos. Hoy en dia parece suficiente respetar el uso tradicional de la
coca, por el solo hecho de tratarse de una costumbre cultural arrai
gada en los pueblos andinos, independientemente de las considera
ciones cientificas sobre grados de toxicidad y valor nutritivo.

Como puede advertirse facilmente, estas posiciones son mas expresi
vas de un proceso de dominacion y desprecio cultural que de eviden
cias cientificas, porque las investigaciones realizadas en los iiltimos
tiempos desmienten los supuestos efectos nocivos del acullico. Asi,
por ejemplo, Burchard sostiene que los componentes nutricionales
de la coca podrian ser significativos no solamente por ser un
complemento de la dieta del campesino durante periodos de escasez
aguda 0 cronica de alimentos, sino ser, ademas, de vital importancia
en el tratamiento favorable de los posiblemente permanentes y gene
ralizados problemas del metabolismo de los nitratos de carbono entre
campesinos de los Andes. La coca, en esta explicacion, ni ocasiona la
perdida de apetito ni reduce la ingestion de comida. Los ingredientes
de la hoja de coca tendrian una importancia crucial en los problemas
de hipoglucemia que estan presentes en la poblaci6n campesina. Asi
mismo, el alto contenido de calcio, tanto de la hoja como de la ceniza
(llipta) que se utiliza con la coca, puede ser de vital importancia en
el tratamiento de la intolerancia a la lactosa que esta muy extendida
en los pueblos andinos.

concluye que "del encuentro de estas dos razas tan diferentes, una en
ferma y otra sana, surgio fa raza mestiza andina que (...) si bien fue
abandonando paulatinamente el uso de fa coca, sus gldndulas sexuales
conservan fa modificacion degradante que les impuso el uso milena
rio de fa misma (...) Esta raza mestiza fue fa herencia tragica que nos
legola coca ... "(9).
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Algunos de los hacendados, como Andres de Santa Cruz, Jose Balli
vian y Jose Luis Tejada Sorzano, llegaron a ser presidentes de la
Republica. La poderosa Sociedad de Propietarios de Yungas (SPY),
fundada en 1830, ejerci6 una notable influencia politic a y econ6mica
hasta la Reforma Agraria de 1953.

En 1548, los espafioles habian concedido ya en encomienda los co
cales del Inca y autorizado el pago de deudas en coca. De 44 enco
menderos, 18 recibian hojas de coca como parte del tributo impues
to. Sin embargo, en los Yungas, que habfan desplazado al Cuzco
como principal centro productor de coca hasta mediados del siglo
XVII, subsistian extensos cocales de propiedad indigena, no afectados
por el regimen de hacienda. La consolidaci6n de las grandes hacien
das se produjo en la tercera decada del siglo XVIII. Hacia finales del
siglo XIX, las haciendas se fueron concentrando en pocas manos. En
1902, Jose Maria Gamarra, lIamado "El rey de la coca", poseia en
una de sus haciendas, 2.500 hectareas cultivadas de coca. Yen 1952,
era duefio del 32% de las haciendas de Coripata, principal centro co
calero del pais.

EI crecimiento en la producci6n de coca coincidi6 con el auge mine
ro que sigui6 al descubrimiento de las minas de plata de Potosi en el
afio 1545. Segun Carter y Mamani "el consumo de coca ha estado
siempre estrechamente unido al trabajo rutinario, Incluso hoy, los
mineros consumen coca en una cantidad dos veces mayor que los
campesinos".

El patr6n de producci6n y consumo de coca se vio seriamente afecta
do por la Conquista y la Colonia. El antiguo sistema de archipielago
fue sustituido por el regimen de hacienda y la coca pas6 de ser un
bien de consumo y de intercambio, a ser una mercancia, que Ueg6 a
representar la segunda fuente de ingresos de la Corona, despues de
los minerales.

Se tiene evidencias muy antiguas del cultivo de la coca en el mundo
andino. Para algunos investigadores los cultivos podrian remontarse
hasta 3000 alios antes de nuestra era. En el caso boliviano, Carter y
Mamani afirman que ya existian cultivos de coca 1000 alios antes de
la llegada de los espaiioles.

3. Un poco de historia.
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10. Balcazar, J.M. "Historia de la medicina en Bolivia". Citado por Carter y Mamani.

Se suele afirmar que despues de la Reforma Agraria, el consumo
de coca descendi6 por las mejorias logradas en la calidad de vida de
los campesinos. Sin embargo, este fen6meno parece obedecer mas a
la caida de la oferta de coca como consecuencia del cambio de regi-

La Reforma Agraria de 1953 liquid6 el regimen de hacienda en el
pais. En un proceso lento y complejo, los latifundios fueron sustitui
dos por los minifundios y se impuso el sistema propietario/
trabajador. En el caso de algunos propietarios de Yungas que 10-
graron conservar tierras, la imposibilidad de encontrar quien las tra
baje determin6 un descenso brusco de la producci6n de coca, y final
mente el abandono de las haciendas.

Hasta mediados del siglo XX, los Yungas de La Paz se consolidaron
como la principal zona cocalera del pais, donde constituia casi un
monocultivo. De acuerdo al censo de 1937 y 1938, los Yungas pro
ducian el 97% del total nacional. Para 1949, la producci6n de coca
en los Yungas habia descendido al 89% del total nacional.

Asi, por ejemplo, durante la gran depresi6n (decada de los 30), las
ventas de hoja de coca se redujeron notablemente, hasta el punto de
provocar una aguda crisis econ6mica en los departamentos produc
tores de La Paz y Cochabamba. Esta raz6n, sin duda, movi6 al Go
biemo boliviano, mediante el decreto de 4 de agosto de 1940, a de
clarar la coca "articulo de primera necesidad" ordenando su venta
obligato ria en todas las empresas mineras y de ferrocarriles (10).

El con sumo de la coca parece haber acompafiado las alzas y caidas de
la producci6n minera incluso en el periodo republicano. Es evidente,
ademas, que la disminuci6n de la poblaci6n nativa como consecuencia
de la sobreexplotaci6n minera determin6 una reducci6n del consumo
de coca en los primeros tiempos de la Colonia. Por otro lado, las
mejoras relativas del poder adquisitivo de los salarios en las minas
parecen haber incidido a favor de un incremento del acullico.

De acuerdo a Carter y Mamani, cuando la coca comenz6 a ser ataca
da por las organizaciones intemacionales, fue la SPY quien encabez6
su defensa. Sin duda fueron los esfuerzos de la asociaci6n de propie
tarios los que siempre frenaron al gobiemo en cualquier promesa de
reducir la producci6n de coca, no obstante las fuertes presiones in
temacionales.

CENTRO DE DOCUfV'lENTACION
CEDLA
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11. Carter, W. y Mamani, M. op cit.

La zona de los Yungas esta ubicada en el departamento de La Paz, en
la parte oriental de la cordillera de los Andes y esta clasificada como
zona de bosques secos templados, con una altura que varia entre los
300 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sus limites fronterizos
son: al noroeste con la provincia Larecaja; al norte con la provincia
Franz Tamayo; al sudeste con la provincia Inquisivi; al Sud con la
provincia Loayza; al este con los departamento de Beni y Cochabam
ba y al oeste con la provincia Murillo.

4. Yungas.

Este hecho determina un creciente empleo del trabajo asalariado en
la zonas de cultivo, rompiendo una de las caracteristicas fundamen
tales de la econornia campesina tradicional, basicarnente orientada al
autoconsumo y al intercambio en pequefia escala. La coca promueve
la mercantilizacion en las zonas de cultivo y cambios en las rela
ciones de produccion, Ello es posible por el elevado margen de ga
nancia que este cultivo genera, en comparacion con otros. Aunque la
inversion inicial por hectarea para la coca (entre 800 y lOOOdolares)
es mayor que la requerida por el cafe y los citricos y que el trabajo
se triplica 0 cuadruplica si se compara con los cultivos anuales como
el maiz, el arroz y el platano, los campesinos de Yungas y Chapare
contimian centrando sus esfuerzos en el cultivo de la coca. En 1972
se calculo un margen de beneficios para la produce ion de coca en los
Yungas del 207% mientras que la del Chapare era del 332% (11).
El mayor beneficio, sin embargo, 10 obtienen los comerciantes de
coca (rescatadores), sobre todo cuando estan vinculados a la fabrica
cion de sulfato de cocafna.

La colonizacion del tropico boliviano impulsada por el gobierno del
MNR consolido lentamente los nuevos cultivos de coca, particular
mente en el Chapare. La migracion temporal tarnbien se acrecento
con la contratacion de peones para las labores mas pesadas del cultivo
y cosecha de la coca, aunque el trabajo basico sigue siendo de
caracter familiar. Se estima que una familia no puede trabajar mas de
una hectarea de coca, pero la mayorfa de las familias poseen exten
siones mayores en Yungas y mucho mas en el Chapare y en el
noroeste de Santa Cruz.

men de propiedad de la tierra, y no a una reduccion de la demanda.
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En 10 que respecta a la poblacion, son conocidas las referencias
historicas sobre las migraciones aymaras con origen en el altiplano,
destinadas al cultivo de coca y citricos, El "camino del Inca" parece
haber desempefiado un papel decisivo en el intercambio de productos
de ambas regiones. En la epoca colonial y durante la primera centu
ria de la Republica, se observa un crecimiento moderado pero soste
nido de la poblacion, consolidando a los Yungas como un centro de
12. ProyectoAgroyungas."Monograffa: regi6nde losYungas". La Paz, 1987.

Segiin el estudio del Proyecto Agroyungas, los suelos yunguefios, en
terminos generales, presentan una capa de tierra cultivable muy del
gada y estan constituidos por un mezcla de tierra vegetal y pizarra
que facilmente se quiebra por la acci6n de las herramientas agricolas.
Los suelos predominantes son demasiado erosionables y pendientes.
El cultivo tiene bajo rendimiento y conduce, en un afio 0 dos, a una
severa degradaci6n del horizonte superficial. La alta escorrentia
completa el proceso destructivo por la erosi6n laminar. Los pastos se
establecen diffcilmente por la competencia de especies lefiosas y
herbaceas y por el pisoteo de animales pesados en suelos que casi
siempre estan por sobre su capacidad de campo.

La topografia de los Yungas es accidentada, con fuertes pendientes
que dificultan la construcci6n de carreteras y el establecimiento de
una agricultura mecanizada. Su geograffa esta encerrada en un sis
tema territorial intermediario que desciende de las alturas de la cor
dillera blanca, como una grade ria que se extiende hacia los llanos
benianos, formando un arco que corre de este a oeste. La regi6n de
Yungas estaba cubierta de bosques, antes de la liegada de sus prime
ros pobladores aymaras. Hoy en dia, estas zonas se limitan a las areas
pr6ximas a Caranavi, Alto Beni y La Asunta. Asimismo, quedan al
gunos bosques hiimedos subtropicales en las zonas de Coroico, Chu
lumani, Covendo, Tipuani y Apolo. La regi6n entera esta surcada
por rios caudalosos, tributarios del rio Beni.

La superficie total de los Yungas alcanza los 11.000 Km2, con una
poblaci6n estimada de 152.000 habitantes para el afio 1987 (12). La
densidad demografica de 13.8 habitantes por kil6metro cuadrado,
representa mas de dos veces la densidad nacional (6.1 h/Km2).
Politicamente, esta dividida en dos provincias: Nor Yungas que con
tiene 21 cantones y 380 comunidades y cuya capital es Coroico, y
Sud Yungas que esta formada por 20 cantones y 291 comunidades,
teniendo como capitalla localidad de Chulumani.
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13.Flores, Gonzalo. op cit.

La expansi6n de los cultivos de coca en los iiltimos alios se ha reali
zado mediante el sistema de zanjeo (incluso en la "poromas") para
abaratar los costos de producci6n y satisfacer rapidamente la deman
da, originada en el incremento del trafico de cocafna a nivel mundial.

Para la implantaci6n de la coca se buscan las tierras agotadas por
otros cultivos ("k'allpas") 0 las zonas mas bajas de los pajonales. La
escasez de tierra, (74% de la unidades agricolas estan constituidas
por una sola parcela y 55% son menores de 5 hectareas) y la necesi
dad de aprovechar las "poromas" (tierras fertiles, recien desmonta
das) en otros cultivos, son factores decisivos en la ubicaci6n de los
cocales. Por 10 demas, las "k'allpas", sobre todo si estan en lugares
de fuerte pendiente, parecen ser s610 aptas para el cultivo de coca.
Habitualmente, la coca es plantada en terrazas ("huachos") cuya cons
trucci6n exige la remoci6n de la superficie hasta una profundidad de
80 em ("cavada") y su posterior modelamiento. Otras veces, los
"huachos" son construidos directamente mediante el tallado de las su
perficies inclinadas ("zanjeo"), procedimiento que determina una
menor duraci6n y productividad del cultivo(l3).

Este fen6meno esta estrechamente vinculado al cultivo de coca, como
se evidencia en la evoluci6n hist6rica descrita anteriormente. Pero
junto a la coca, existen otros cultivos que desempefian una funci6n
capital en los programas de diversificaci6n agricola que se ejecutan
en la regi6n. Yungas tiene el 95% de la producci6n nacional de cafe
y el 33% de los citiricos. Aproximadamente el 70% de la producci6n
de cafe de los Yungas se destina a la exportaci6n. En la ultima deca
da, se han introducido nuevas tecnicas de cultivo y conservaci6n de
suelos para mejorar la producci6n de citricos y cafe. En much os ca
sos, se han recuperado para estos cultivos las practicas empleadas du
rante siglos en la coca.

Los programas de colonizaci6n dirigida en la regi6n de Alto Beni,
desde Caranavi hasta Puerto Linares, y el flujo espontaneo de pobla
ci6n hacia los Yungas, se ha incrementado notoriamente desde me
diados de siglo. En los iiltimos 37 alios, la poblaci6n de esta regi6n se
ha cuadruplicado. Este proceso se intensific6 en los iiltimos diez
alios, en los que la tasa de crecimiento promedia un 4.53% anual, en
Nor y Sud Yungas.

atracci6n en los procesos migratorios.
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14. Flores, G. y Blanes, V.: "/,Donde va el Chapare?". Cochabamba, 1984.

Los grandes rios del Chapare (Secure, Ichilo, Chapare e Isiboro) na
cen en la cordillera y confluyen en el Mamore, tributario del rio
Beni, En la llanura, los rios forman amplios meandros con extensas
playas. Es frecuente el cambio de curso de los nos y la formacion de
"curiches", es decir, depresiones naturales que se llenan y vacian de
agua segun el ritmo de las lluvias y las inundaciones. El Chapare es
una zona de perrnanente cambio fisico, debido a las fuertes precipi
taciones pluviales y los derrumbes en las laderas de la serrania que
dan lugar a turbiones, originando el cambio de curso de los rios. Por
10 dernas, las grandes inundaciones son frecuentes cuando los rios
mayores se llenan en la epoca de lluvias. En efecto, el Chapare es una
de las zonas de mayor pluviosidad en el planeta (14).

La topograffa del Chapare esta formada por colinas bajas y llanos
aluviales. Las primeras estan formadas por material sedimentario no
consolidado y son de dos clases: las formaciones aluviales que bor
dean la base de la cordillera oriental y los llanos inundadizos, si
tuados entre los rfos que brotan de la cordillera y serpentean hacia la
cuenca del Beni. Los llanos aluviales, por otro lado, son extensas re
giones ligeramente inclinadas hacia la Amazonia.

El Chapare Tropical es una extensa zona del departamento de Co
chabamba que esta formada por secciones de las provincias Chapare,
Carrasco y Arani. El Chapare corre en forma paralela al este de la
cordillera oriental. Los limites de esta zona estan definidos por los
rios Secure hacia el noroeste y el Ichilo hacia el este; hacia el norte
los Iimites del territorio Began hasta donde nacen las primeras saba
nas del Beni y hacia el sur, la selva humeda trepa hasta la serrania de
las dos provincias mencionadas.

5. Chapare.

De modo que resulta muy facil distinguir los cultivos tradicionales de
los nuevos por la antigiiedad de las plantas, el sistema utilizado para
construir los "huachos" y la ubicacion de los mismos. La considera
cion de estos factores podrfa contribuir a distinguir mejor una "zona
tradicional de cultivo de coca" de los "cultivos tradicionales" propia
mente dichos, aspecto que no aparece ni en la legislacion sobre esta
materia, ni en los programas estatales para reducir el cultivo de coca
en el pals.

t'llf.1nC'-'Tr>.t IONcarma DE DOv ,l'mJq " .
D- L ~C E . i<
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En la investigaci6n sobre "Producci6n de coca y procesos poblacio
nales", Gonzalo Flores sostiene que "despues de la guerra del Chaco
se produjeron asentamientos de mayor importancia, formdndose las
colonias de Agrigento, General Busch, Central Busch y Victoria.
Despues de 1958 la colonizacion se extendio hacia Puerto San Fran
cisco, al norte del Chipiriri y proximidades del rio Chimore. Bajo
las polfticas del MNR, nuevos flujos de migrantes llegaron a la zona
yen 1967 existian 54 colonias con un total de 24 mil habitantes. En

La poblaci6n que ocupa este exhuberante escenario natural es bas
tante reciente. En 1776 se fund6 la misi6n de Paracti a la que siguie
ron la de San Francisco y San Jose del Comi. Pero para 1865 ya
habian sido abandonadas. Recien en 1904 se funda la misi6n de San
Antonio cerca de la actual Villa Tunari. En 1920 s6lo Todos Santos
era un centro de cierta importancia, vinculado con un camino a Co
chabamba, cuyo recorrido demandaba 8 dias.

En 10 que concieme a la agricultura, una vez que se ha realizado el
desmonte, las lIuvias se encargan de lavar rapidamente el material
organico, junto a los minerales y las cenizas que resultaron de la que
rna de los arboles. Asi, en el segundo afio de cultivo de arroz y maiz,
s610 se cosecha el 50% de la cantidad cosechada en el primer afio.
Por otro lado, las lIuvias dificultan las cosechas: en el caso de la
coca, si la hojas no son secadas en 3 dias se ennegrecen y pierden su
valor comercial.

Segiin el estudio de Flores y Blanes "las caracteristicas de los sue
los del Chapare hacen que, contrariamente a 10 que se piensa, existan
severas restricciones a la agricultura, como consecuencia de la ero
sion, la excesiva humedad y la rdpida perdida de fertilidad (. ..) solo
el 10% de los sue/os pueden ser utilizados para la agricultura con po
cas limitaciones; 34% debe ser utilizado para cultivos especificos y
el 56% restante para actividades forestales, ganaderia 0 turismo''.
Los suelos del Chapare, en terminos generales, son de bajo contenido
organico (1 - 3%); de acidez alta (4.5 de promedio) y de bajo conte
nido de nitr6geno, f6sforo y otros nutrientes.

Estas caracteristicas geograficas del Chapare determinan que preva
lezcan los suelos aluviales de formaci6n reciente. La vegetaci6n es
densa y corresponde al tipo de monte alto y bajo, con arboles de ce
dro, almendrillo, ochoo, palo santo, verdolago y ceibo, entre otras
especies.
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15. Flores, G. y Blanes, J.; op. cit.

El patron productivo del Chapare esta centrado en torno a la coca,
los cftricos y frutales, el arroz, el maiz, la yuca y otros productos
menores. El ciclo agricola se iniciaba, una vez despejado el terreno,
con la siembra del arroz. Esta eleccion se debe a que el arroz apro
vecha mejor que otros cultivos los nutrientes dejados en el terreno
por la quema, y que puede ser cosechado rapidamente para los fines
de la comercializacion. Cuando el arroz era cosechado, se sembraban
conjuntamente maiz y yuca. En el espacio dejado por el maiz, se
sembraba la coca, que crecfa a la sombra de la yuca. Esta rotacion

El 62% de los colonizadores que actualmente ocupan el Chapare, de
cidieron trasladarse a esta zona porque no tenian acceso a la tierra en
las zonas de origen. La situacion, sin embargo, no era mucho mejor
para los que sf tenfan tierras: la mitad de ellos poseian extensiones de
solo una hectarea 0 menos y la mayorfa de los que tenian extensiones
superiores tenian sus tierra en zonas aridas, desprovistas de regadfo.
En el Chapare, en cambio, el 88% de los colonizadores tienen un
chaco que oscila entre 5 y 15 hectareas, aunque 10 normal es un cha
co de 10 hectareas con 100metros junto a la carretera y 1000metros
de fondo (15).

El migrante tipico al tropico cochabambinoes un campesino en busca
de tierra. El Chapare ofrece al campesino de los valles, punas y se
rranias, la obtencion de una nueva base de tierra y la produccion de
algunas plantas y cultivos mas facilmente colocables en el mercado,
incorporandolo a un medio mas mercantilizado, factores que trans
forman su condicion de "campesino" en "agricultor". Es frecuente
que el colonizador, sin dejar de utilizar el trabajo familiar, apele
permanentemente a la fuerza de trabajo asalariada.

En el proceso de colonizacion, la produccion agricola observaba el
siguiente patron: en la primera linea se cultivaban productos como
banano, citricos, arroz, maiz y yuca. En la segunda, aunque en
pequeiias cantidades, se producia coca, alcohol de cafia y azucar ne
gra.

1976 esta zona tenia 142 mil habitantes, casi el 20 % de la poblacion
total del departamento de Cochabamba. Vistos en perspectiva, los da
tos demuestran que casi el 70% de las familias colonizadoras se es
tablecio en el Chapare a partir de 1970, hecho que ocasiona el
cardcter absolutamente reciente de la ocupacion de esta zona".
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EI metodo de producci6n de coca en el Chap are difiere del descrito
para los Yungas, debido a las distintas caracteristicas topograficas y
climaticas. En el Chapare se prescinde de las terrazas (huachos) y se
siembra la coca sobre surcos rellenos con una mezcla de tierra, mate
ria organica y ceniza. Las plantas nuevas se colocan a una distancia
de 30 a 45 ems, en filas de 1 metro de separaci6n. Con frecuencia se
siembra yuca entre las filas. A los tres afios, la planta de coca entra
en su fase de mejor rendimiento. Las cosechas se realizan cada 3 me
ses: la hoja se seca, se embala en cestos y se lleva al mercado yaqui
comienza otra historia, por la que el Chapare es conocido nacional e
intemacionalmente.

En los iiltimos 13 afios, en el Chapare se ha experimentado un creci
miento en progresi6n geometrica de los cultivos de coca, pero ya no
se observa la rotaci6n de cultivos descrita. En las condiciones del
"boom", los agricultores prefirieron substituir los cultivos tradicio
nales por la coca y acelerar el ciclo agricola en las nuevas tierras a
fin de llegar 10 antes posible a la coca. Entre 1976 y 1982, la pro
ducci6n de coca se incremento en un 1.100%. Por otro lado, el ele
vado precio de la coca ha provocado un incremento en el precio de
los demas productos, con consecuencias que se analizaran mas ade
lante.

de cultivos iba dirigida a la consolidacion de la coca como producto
central, junto con los citricos y otros frutales.
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El "problema" de la coca es, pues, el de la cocaina, Desde el cultivo
"excedentario" de coca hasta el con sumo de "crack" en los Estados
Unidos, una compleja red de intermediarios conforman la Hamada
"transnacional de las drogas", en cuyas manos esta uno de los nego
cios mas grandes de la historia econ6mica mundial.

No obstante que la legislaci6n intemacional (Convenci6n Unica de
1961) define a la hoja de coca como un estupefaciente y al "acullico"
como un "uso indebido de drogas", hoy en dia resulta diffcil 0 sospe
choso homologar a la coca con uno de sus derivados. La propia orga
nizaci6n de las Naciones Unidas reconoce el uso tradicional de la
coca y ha desechado la idea de una erradicaci6n total de los cultivos,
aunque mantiene legftimamente la necesidad de reducirlos a las di
mensiones requeridas exclusivamente para el uso tradicional y otras
aplicaciones farmacol6gicas legales.

Las investigaciones cientificas, aunque de resultados a veces muy dis
tintos, coinciden al menos en diferenciar claramente la hoja de coca
del clorhidrato de coca ina y distinguir el coqueo (acullico) del cocai
nismo. Coca no es cocaina, asf como la uva no es 10 mismo que el
vino.

II. COCAINA
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La coca ina fue aislada por primera vez en 1860 por el quimico
aleman Albert Niemann de Gotingen. El descubrimiento de su apli
caci6n para anestesia local corresponde al Dr. Carl Koller en el afio
1884, aunque sus virtudes ya habian sido advertidas por Samuel Per
cy unos afios antes. Son conocidos, ademas, los experimentos de Sig
mund Freud en la aplicaci6n de cocaina como demorfinizante, es
decir, en la terapia de algunas toxicomanlas. Pocos afios mas tarde,

La cocafna es uno de los 14 alcaloides que posee la hoja de coca, los
cuales son una mezcla de ecgoninas, tropeinas e higrinas. Segun el es
tudio de Richard T. Martin, entre los derivados de la ecgonina estan
la cocaina (metil benzoil ecgonina), metilo ecgonina y cinamil
cocaina; las proteinas incluyen la tropeina y la pseudo-tropeina, dihi
droxipeina, tropacocaina y benzoiltropano; las higrinas incluyen hi
grina, hirolina y cuskohidrina. Los estereois6meros a- y b- truxilana
tambien han sido aislados de las hojas de coca y se ha notado la pre
sencia de nicotina.

1. Caracterlsticas.

Por todo ello, resulta importante precisar que es la cocaina, cuales
son las caracteristicas basicas de su consumo y c6mo esta organizada
la red del trafico a nivel naciona1 e intemacional. Aunque e1 terna
presenta dificultades insalvables en 10que respecta a la procedencia y
el uso de la informaci6n disponible, se han hecho algunos avances
que ayudan a reconocer los limites entre el cultivo legal de coca y la
elaboraci6n ilegal de cocaina: las responsabilidades de los paises in
vo1ucrados en la red del trafico; los problemas sociales relacionados
con el consumo indebido de drogas y el grado de eficacia de los es
fuerzos para reducir la oferta y demanda de estupefacientes a nivel
mundial.

Las implicaciones socioecon6micas y politicas del trafico son enor
mes y comprometen la vida entera del pais. La tipificaci6n de Bolivia
como un pais "productor" de drogas ha marcado el curso de sus rela
ciones intemacionales en la ultima decada, pero las consecuencias
mayores son de orden intemo. La creaci6n de nuevos organismos de
fiscalizaci6n y represi6n; las definiciones de politica econ6mica; los
procesos migratorios; el crecimiento de las actividades informales de
la economia, el realineamiento de organizaciones sindicales; hasta los
escandalos de hi. vida politica, guardan una estrecha relaci6n con la
actividad del trafico de cocaina.
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16. Aparicio, O. "Drogas y toxicomanfas", Madrid. 1972.

En terminos generales, la produccion de cocaina sigue tres fases: en
la primera se extrae sulfato de cocaina de las hojas de coca; en la se
gunda; el sulfato se transforma en base oxidada y en la tercera, la
base se convierte en clorhidrato de cocaina 0 cristal. Se ha calculado
que se requieren 100 kilos de hoja de coca para obtener I kg. de sul
fato seco. Tres kilos de sulfato se convierten en 1 kg. de base oxida
da, de la que se extrae entre 900 y 980 grs. de clorhidrato de
cocaina,

Para obtener el clorhidrato de cocaina 0 cocafna pura, hay varios pa
sos sucesivos que suponen distintos procedimientos quimicos con di
verso grado de complejidad. Este proceso ya no es privativo de los
grandes laboratorios farmaceuticos, sino que esta al alcance de una
vasta red de personas involucradas en el trafico ilicito de cocaina. En
pocas ramas de la industria, la transferencia y adecuacion de tecno
logfa parece funcionar tan bien como en la fabricacion de cocaina.
Lamentablemente, no existen aun estudios muy precisos sobre la
"economia politica" de las drogas. Una investigacion seria sobre cad a
una de las fases de produccion de cocaina aclararia la diferenciacion
intema en la estructura social del trafico, en 10 que respecta a los
capitales que moviliza, al uso de la fuerza de trabajo y al comporta
miento de cada uno de los productos intermedios en tanto mercancia
y bien de consumo. Una investigacion semejante, explicaria ademas
el proceso de agregacion de valor en cada una de las fases de produc
cion y comercializacion de la cocafna,

La coca ina comenzo a fabricarse industrialmente en los laboratorios
de las grandes empresas famaceuticas, La extension de su uso eviden
cio la aceptacion que tenia esta droga como estimulante del sistema
nervioso central. Segiin Octavio Aparicio (16), en 1902 existian en
Cincinnati (EEUU) unos 10.000 cocainomanos. Desde principios de
siglo, la valoracion de las cualidades medicas de la cocaina fue ce
diendo progresivamente su lugar a la advertencia de sus propiedades
"adictivas" y a la denuncia de su "abuso".

este descubrimiento farmacologico encontro otras aplicaciones fuera
del campo de la medicina. Como tonico energetico, ya habia sido em
pleado junto a bebidas alcoh6licas como el vino "Mariani" que degus
taba el Papa Leon XIII, y mas tardiamente en bebidas refrescantes
como la Coca-Cola.

muno tji; DOCUMEN1AC\Oti
CEDLA
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AI hablar de drogas no se incluye, por ejemplo, el alcohol. Las Na
ciones Unidas alegan que "aunque el alcohol es una de las sustancias
psicotropicas mas antiguas y de uso mas corriente, no ha sido inclui
do ( ... ) debido a las diferencias considerables que los separan de
otras sustancias psicotropicas tanto por la forma en que se consume
como por los metodos empleados para combatir su uso indebido",
Esta afirrnaci6n refuerza la convicci6n de que la definici6n real de
droga actualmente equivale a "toda sustancia prohibida"; 10 cual11eva

Como ha hecho notar Rosa del Olmo, bajo esta definici6n cabrfan
toda una serie de sustancias alimenticias, pero siempre se incluye una
seleccion que esta deterrninada por su ilegalidad.

"Droga" significa, segiin el diccionario de la Real Academia
Espanola "ciertas sustancias minerales, vegetales 0 animales que se
emplean en la medicina, en la industria 0 en las bellas artes''. Este
significado, sin embargo, esta muy lejos de sus connotaciones con
ternporaneas. La Organizaci6n Mundial de la Salud, define la droga
como "toda sustancia natural 0 sintetica, capaz de producir, en dosis
variables, los fenomenos de dependencia psicologica 0 de dependen
cia orgdnica".

Bajo el termino de "drogas'' se c1asifican una serie de sustancias cuyo
iinico punto en cormin es su ilegalidad 0 los supuestos efectos nocivos
que su abuso podria ocasionar a la vida psiquica y fisica del consumi
dor.

Entre todos los conceptos que se utilizan para comprender esta
ternatica, el de "droga" es, sin duda alguna, el que admite mayores
adherencias ideo16gicas.

2. Consideraciones sobre el consumo.

En 10 que respecta al uso de materias primas, ademas de la hoja de
coca, se emplea kerosene, acido sulfiirico, carbonato y cal para ob
tener el sulfato; acido sulfurico, perrnanganato de sodio y amoniaco
para transformar el sulfato en 6xido, y acetona, eter y acido
clorhidrico para obtener el cristal a partir de la base.

En las inforrnaciones periodisticas y hasta en algunos "estudios" suele
confundirse el sulfato y la base oxidada, a las que se denomina por
igual "pasta", "base" 0 "pasta base".
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La adiccion, en efecto, es otro concepto que, junto al de "consumo",
"uso indebido" 0 "abuso", admite muy divers as significaciones. La
OMS define la adiccion en los siguientes terminos:"Un estado de
intoxicaci6n peri6dica 0 cr6nica perjudicial al individuo y a la so
ciedad producida por el consumo repetido de una droga (natural 0

sintetica). Sus caracteristicas incluyen 1) un deseo avasallador 0 ne
cesidad (compulsi6n) a continuar consumiendo la droga y a obtenerla
por cua/quier media; 2) una tendencia a aumentar la dosis (producto

Uno de los avances en la comprension de este complicado fenomeno
es la distincion de los diversos tipos de consumo de drogas. Existe un
consumo experimental, uno de tipo recreacional, el circunstancial, el
intensificado y el compulsivo. Estas clasificaciones suelen elaborarse
respondiendo a las causas por las que un individuo consume drogas.
Pero, no obstante las distorsiones que pueda provocar un enfoque in
dividualista, ya es un avance que no se incluya bajo el calificativo de
"drogadicto" a todo tipo de consumidor de drogas.

"Cuando la droga se considera ilegal -dice Rosa del Olmo- toda la
maquinaria judicial 0 psiquidtrica entra en acci6n para impedir su re
currencia", Alfred R. Lindesmith, de la Universidad de Indiana,
afirma que, en el caso extremo de las "adicciones", se trata de "una
compleja y mal entendida forma de conducta que incluye fen6menos
biologicos, psicol6gicos y sociales. Se califica como enfermedad y se
declara problema medico especialmente para enfatizar que debe utili
zarse la fuerza como ultimo recurso y que la responsabilidad pri
mordial debe caer en manos de la profesi6n medica" (18).

En efecto, durante decadas ha primado la caracterizacion de los con
sumidores de drogas en terminos de "enfermos mentales" y "delin
cuentes". A cada una de estas tipificaciones corresponde una legisla
cion de control, una forma de "tratamiento" y hasta una moral social.
A la primera de ellas se ha llamado "modelo medico-sanitario" y a la
segunda "modelo etico-jurfdico", pero ambas pueden bien ser con
ceptuadas como las dos caras de una misma medalla. Yen los dos ca
sos, el status de ilegalidad parece ser decisivo.

a concluir que el criterio de legalidad 0 ilegalidad de una sustancia
decidira si el consumidor es 0 no un enfermo y si quien la posee es 0
no un delincuente (17).
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EI aumento del consumo de drogas en los paises desarrollados desde
la dec ada del 60, ha motivado la adopcion de programas de educa
cion preventiva y tratamiento 0 "rehabilitacion" en los que participan
instituciones privadas yestatales. En la "cruzada contras las drogas"

La cocaina suele consumirse en la forma de clorhidrato puro, as
pirandola por la nariz. Pero en los iiltimos afios se ha difundido el
con sumo de sulfato y oxido de cocaina, mezclado con tabaco. Esta
preparacion se conoce en Bolivia con el nombre de "pitillo" y en Co
lombia con el de "bazuco". Sus efectos son mas poderosos que los
del clorhidrato, debido a la forma de administracion (vapor de
cocaina), En los Estados Unidos se ha hecho popular el "crack", una
mezcla de cocaina con bicarbonato sodico y amoniaco, de efectos
similares a los del "pitillo". De 1 kg de cocaina, se obtienen 10.000
bolsitas de "crack".

Una descripcion de sus efectos aparece en "Las Naciones Unidas y la
fiscalizacion del uso indebido de drogas" redactado por la Division
de Estupefacientes de las NNUU en Ginebra: "en el caso de uso inde
bido, el efecto estimulante de la cocaina se traduce en un estado de
exitacion y locuacidad y en una disminucion de la sensacion de can
sancio. La cocaina puede producir euforia y la sensacion de un incre
mento de la fuerza muscular. A este estado de exitacion sigue un
periodo depresivo. EI consumo de dosis elevadas de cocaina /leva a
un estado de recelo, temor y alucinaciones (caracteristicas de una
psicosis paranoide) y pueden dar Lugara actividades agresivas y anti
sociales. Los efectos de Lacocaina son semejantes a los producidos
por las anfetaminas" (19).

EI concepto de "adiccion" dejo de emplearse en los organismos inter
nacionales en 1%4 y se 10 sustituyo por el de "dependencia". Las ca
racteristicas de este "estado" varian de una droga a otra. Para la
cocaina, se definio que la dependencia incluia: a) fuerte dependencia
psiquica; b) ninguna dependencia fisica ni sindrome de abstinencia al
eliminar la droga; c) ninguna tolerancia, a veces sensibilizacion hacia
los efectos de la droga; d) fuerte tendencia a continuar su administra
cion.

de la tolerancia que se crea); 3) una dependencia fisica que requiere
su presencia para mantener el equilibrio individual (de 10 contrario
se presenta el sindrome de abstinencia)",
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La "oferta" de drogas parece ser s610 uno de los factores y, por cier
to, no el determinante, en el aumento del "uso indebido" que se hace
de ellas. La polemica sobre si es la oferta 0 la demanda de drogas la
que ha generado este complejo problema social recuerda un poco la
discusi6n sobre la primacia entre el huevo y la gallina. Los trafi
cantes de drogas se ocupan de generar la oferta y la demanda de dro
gas y no es exagerado afirmar que la condici6n de ilegalidad es, en
buena medida, responsable de las dimensiones que el problema ha ad
quirido en los iiltimos aiios.

Los resultados de los programas de "tratamiento y rehabilitaci6n"
son igualmente deplorables. Se estima que s610 un 5 a 10% de las
personas tratadas logra "recuperarse" (dejar de consumir drogas)
pero la mayoria de los consumidores no acude jamas a una clinica de
tratamiento y es probable que no necesite hacerlo nunca. Las clinicas
sirven para desintoxicar a los consumidores cr6nicos pero sobre todo
para enriquecer a los psiquiatras que las manejan. Una familia rica
esta dispuesta a pagar sumas elevadas para "salvar" a su pequeiio,
aunque nunca logre averiguar los motivos por los que se convirti6 en
un consumidor y los de su tristeza perdurable cuando dej6 de serlo.
Clinicamente, se ha determinado que no existe verdadera "cura" para
los casos de adicci6n (20).

Sin embargo, las evaluaciones sobre la eficacia preventiva de las ac
ciones educativas y sobre los resultados de las aplicaciones te
rapeuticas, dejan mucho que desear. Recientemente, el Secretario de
Educaci6n de los Estados Unidos, reconocia que las campaiias habian
fracasado y que el consumo de drogas no ha dejado de incrernen
tarse. La sensaci6n de que se esta "perdiendo la guerra contra las
drogas" parece intranquilizar a la sociedad norteamericana, mas alla
de las connotaciones epicas de esta lucha.

aparecen sobre todo instituciones tradicionales destinadas a reforzar
la norma social y combatir las "desviaciones". En los iiltimos afios,
por iniciativa de la administraci6n Reagan, se ha hecho frecuente
que las primeras damas de los paises afectados asuman la conduc
ci6n de estas campaiias, convocando a grupos de voluntarios y desti
nando fondos para la instalaci6n de clinicas y la difusi6n de mensajes
del tipo "no a las drogas, si a la vida".
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Intentemos descomponer los distintos actores que intervienen en el

Son, pues, imprecisos los limites que separan la ilegalidad de la lega
lidad en los extremos descritos. No ocurre 10 mismo dentro la vasta
red de intermediarios que une la "oferta'' de drogas con la "deman
da".

Algo similar ocurre en la otra punta del negocio. La legislaci6n re
conoce el cultivo de coca destinado al uso tradicional y declara ile
gales los cultivos exedentarios. Pero es dificil tipificar como un deli
to el simple cultivo, asf sea en areas prohibidas por ley. El delito
comienza, entonces, en la comercializaci6n de la coca. Al vender la
coca, el cultivador entra en contacto con el "traficante". La ley ha es
tablecido permisos especiales para la comercializaci6n de coca y ha
sefialado lugares fijos para las transacciones de compra y venta. Pero
es evidente que la mayor parte de la coca no llega a los mercados le
gales y, aiin en este caso, es desviada posteriormente hacia las
fabricas de sulfato de cocaina.

Algunos paises respetan el consumo individual de estupefacientes, en
el entendido de que cada quien es libre de arruinar su vida como me
jor le parezca. Pero el consumidor tiene que comprar la droga y esa
transacci6n es ya delictiva: pone en contacto al usuario con el "trafi
cante". Resulta que vender la droga es mas ilegal que comprarla,
porque se entiende que el vendedor es un agente corruptor que se
duce a una mayorfa inocente: los corrompidos (21).

La organizaci6n del trafico en cada una de las fases de producci6n y
comercializaci6n de coca ina es uno de los aspectos menos estudiados,
en 10 que respecta a las complejas relaciones sociales y econ6micas
que 10 hacen posible y a los problemas juridicos que encierra. La
legislaci6n intemacional define al "trafico ilicito de estupefacientes"
como una compleja cadena de actividades que, en el caso de la
cocaina, comienza con el cultivo "excedentario" de coca y concluye
en el consumo de esa droga, bajo cualquiera de sus formas. Pero es
evidente que existen diversos grados de ilegalidad y gravedad en la
comisi6n de los delitos comprendidos bajo la noci6n general de
"trafico de estupefacientes".

3. La organizaci6n del tratlco.
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El rescatador de "pasta" es un personaje clave en todo el proceso.
Ejecuta una de las labores de mayor riesgo en las operaciones de
trafico. Por un lado, debe eludir el control de los operativos po
Iiciacos en las zonas mas peligrosas. Por otro, esta frecuentemente
enfrentado a la competencia de otras "lineas" 0 grupos de traficantes.

Nuevamente se observa que estas funciones pueden ser ejecutadas por
una misma persona: el rescatador de "pasta" suele ser comerciante 0

proveedor de precursores por el hecho de que una buena parte de
ellos se introduce al pais de contrabando en los mismos medios de
transporte empleados para exportar la droga (avionetas, lanchas).
Por otro lado, "los pisacocas" son frecuentemente los mismos "zepes"
o encargados del transporte "hormiga" de las hojas de coca desde los
terrenos de cultivo hasta la pequefia fabrica de sulfato. Pero es
cormin que el comerciante de coca asuma tambien el comercio de
precursores, particularmente del kerosene comprado 0 "rescatado"
en las ciudades.

Hasta aqui tenemos la hoja de coca lista para ser procesada. Pero son
necesarios precursores quimicos y trabajadores. Aparecen entonces,
el comerciante de precursores, los "pisacocas" 0 peones de la fabrica
yel "rescatador" del producto acabado (sulfato de cocaina).

Muchos de estos "roles" pueden intercambiarse 0 ser asumidos por
una misma persona. Asi, el cultivador puede ser propietario de una
pequefia fabrica de sulfato, como respuesta ados factores combina
dos: el mayor control en la cornercializacion de la hoja de coca en
los mercados locales y la caida de los precios de coca por debajo de
sus costos de produccion. Por otro lado, el rescatador de coca puede
ser a la vez propietario de una fabrica de sulfato. Es cormin que el
rescatador sea tambien duefio del medio de transporte, en el caso de
las hojas de coca que se llevan a fabricas de sulfato ubicadas fuera de
las zonas de cultivo.

proceso de fabricacion y comercializacion de la cocaina. El primer
paso es transformar la hoja de coca en sulfato de cocaina, proceso
que tiene lugar frecuentemente en las proximidades de las zonas de
cultivo. En esta fase participan el cultivador de coca "excedentario",
el "rescatador" 0 comercializador de la hoja de coca, el transportista
de coca en escala "hormiga", (como los "zepes" 0 "matobenes" del
Chapare), 0 utilizando medios motorizados como las lanchas 0 ca
miones y el propietario de una pequefia fabrica de sulfato de cocafna.
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A medida que el ruimero de consumidores se incrementaba, los trafi
cantes latinoamericanos, como el poderoso "Cartel de Medellin", co
menzaron a desplazar a las organizaciones norteamericanas y dispu-

En el ultimo tramo, se emplean aviones y embarcaciones mayores y
una infinidad de conductos, a veces muy ingeniosos, para llegar a la
red de distribucion de droga en los paises desarrollados. En la deca
da de los 70, la red norteamericana, recibia la cocafna de los grandes
traficantes colombianos, la fraccionaba y Ia distribuia a los consumi
dores a traves de casas de juego, discotecas y vendedores "minoris
tas" llamados "pushers".

En la esfera inmediata del trafico internacional, tenemos transportis
tas especializados y "rescatadores" de gran escala, que se mueven en
tre los pafses "productores" y los paises de "trans ito" , desde los
cuales la droga es enviada a los mercados finales.

En este nivel, las funciones son mas especializadas. Una fabrica de
oxide 0 clorhidrato de cocaina tiene generalmente entre 10 y 30 tra
bajadores, aunque se han descubierto fabricas mas grandes, como la
de Huanchaca, que tenia capacidad para albergar alrededor de 100
personas. Las condiciones de vida en una fabrica grande, son simi
lares a las de un campamento, rigurosamente controlado. El respon
sable 0 "gerente" puede ser "cabeza de familia" pero normalmente es
una persona muy allegada al jefe de una "linea", es decir, a uno de
los grandes traficantes nacionales. Muchas de estas fabricas estan ubi
cadas en los departamentos de Santa Cruz y Beni, pero tarnbien se
utiliza las fabricas de otros paises, como Colombia 0 Paraguay, para
procesar la base oxidada y convertirla en clorhidrato de cocaina.

Una vez que el sulfato de cocaina esta listo, se transporta a una
fabrica mayor, donde se 10 transforma en "base" y posteriormente en
clorhidrato. Aquf participan, el transportista (pilotos de avionetas 0
lancheros), los trabajadores (quimicos, envasadores, secadores, etc.),
los guardias y el responsable de la fabrica.

Su trabajo requiere una movilidad permanente y un conocimiento
minuciosos de las condiciones del mercado. Por sus manos circulan
cuantiosos recursos dinerarios para el pago de la pasta y la adquisi
cion de precursores de los comerciantes "mayoristas". Uno de los
rescatadores mas celebres en el caso boliviano, es "Chichin, Rey de
Isinuta" apresado y liberado varias veces por la policia.
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Como cualquier otra "transnacional", la de las drogas asigna un rol a
cada pals donde opera, busca las mejores condiciones del mercado,
aprovecha las oportunidades politicas, diversifica sus inversiones,
promociona sus ventas con publicidad dirigida y procura liquidar a
la competencia. Pero la condici6n ilegal obliga a ejecutar cada una
de estas acciones sobre un terre no a la vez incierto y ventajoso. EI
riesgo que supone toda actividad ilicita se incorpora finalmente en el
precio de la rnercancia, acrecentando los ya elevados margenes de
utilidad.

Como hemos podido ver, bajo el termino de "traficante" se engloban
unas veinte funciones distintas, desde el cultivo de coca hasta el con
sumo de "crack". La cantidad de interrnediarios es una de las expli
caciones del increible proceso de agregacion de valor de la mercan
cia "droga", Pero el elemento fundamental es el de la condicion ile
gal de todo el negocio.

Es posible afirrnar que el trafico de drogas, con estas caracteristicas,
constituye un problema social mas grave que el del consumo. La
gente que se muere por una intoxicacion se puede con tar con los de
dos de una mano, pero el incremento de la delincuencia asociada al
trafico cobra cada vez mas victimas y es un factor de inseguridad
para ciudades enteras (Newsweek, 28 de marzo de 1988 y Time, 14
de marzo de 1988).

En 1984, un kilo de cocaina valia 65.000 d61ares en los Estados Uni
dos. La ley de la oferta y la demanda ha hecho caer este precio entre
10.000 y 14.000 dolares en 1988. La popularidad que ha adquirido el
"crack" ha traido aparejada la aparicion de pandillas juveniles
(gangs) dedicadas al negocio, en una cantidad verdaderamente alar
manteo En la ciudad de Los Angeles, por ejemplo, se estima que
existen no menos de 70.000 pandilleros. Este fenorneno ha sido com
parado al de la "Cosa Nostra" en los afios de la "Prohibicion". Pero
los grupos actuales son mucho mas numerosos y especialmente mas
violentos que los de la antigua "Mafia". La red jamaiquina, por ejem
plo, integrada por unos 5.000 pandilleros, ha sido responsable de 800
asesinatos, de los cuales unos 350 corresponden al afio 1987.

tarles mercados en su propio territorio. La difusion del "crack" pa
rece haberle dado un nuevo giro al trafico de drogas en los Estados
Unidos, con muy serias consecuencias para la seguridad publica.
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Esos 500 mil millones equivalen al ingreso bruto de las 7 principales
empresas del mundo (General Motors, Exxon, Schell, Mobil, British
Petroleum, Ford Motors e IBM). El "blanqueo" de las ganancias ge
neradas en este negocio tiene un impacto decisivo en la economia de
muchas naciones. Pero la "transnacional"de las drogas reproduce las
injusticias del orden econ6micomundial: los paises desarrollados ga
nan mas consumiendo las drogas que los pafses del tercer mundo
produciendolas. Si las consecuencias del trafico ilicito de drogas son
graves para las naciones desarrolladas, resultan dramaticas para los
paises pobres. Veamos, a continuaci6n,c6mo perciben algunos espe
cialistas el impacto que esta actividad tiene en la vida econ6mica, so
cial y politica de Bolivia.

Las estimaciones mas recientes, como la de James Mills en "The Un
derground Empire", basada en fuentes de la Drug Enforcement
Administration (DEA), la CIA y el Consejo Nacional de Seguridad y
Defensa de los Estados Unidos, calculan en 500 mil millones de
d6lares anuales el flujo financiero del trafico mundial de drogas.
Frente a estas magnitudes, el conmocionante flujo de los 80 mil mi
llones de petrod6lares de principios de la decada de los 70 -que en
ese entonces fue calificado como la transferencia financiera mas
grande de la historia econ6mica mundial- queda como poca cosa
(23).

El caracter ilegal del trafico de drogas, tiene, por 10 dernas, una
fuerte connotaci6n geopolitica. Como ha hecho notar Rosa del Olmo,
"las organizaciones empresariales que manejan el trafico de drogas
funcionan como cualquier otra empresa del mundo contempordneo.
Sin embargo, pareciera que se califican como empresas ilegales solo
cuando comienzan a crear un mercado en los paises desarrollados; si
se limitan a mercados externos, no sucede 10 mismo . Al menos
historicamente parece haber sucedido esto. Hoy en dia se califica a
las drogas como problema grave porque existe un mercado desarro
llado en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, pareciera que los
principales beneficios economicos son a nivel de la distribucion y no
de la produccion" (22)
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Las cosas se complican cuando se examina la informacion relativa al
trafico de cocaina. Obviamente, no se puede tener datos exactos del
volumen de produccion, costos y transacciones efectuadas en cada
una de las fases de elaboracion y comercializacion de cocaina, Tam
poco se conoce de una manera fidedigna las variaciones de precios en

Se han elaborado muy divers as estimaciones sobre la superficie de
los cultivos de coca, la productividad por hectarea en cada zona, los
costos de produccion y las fluctuaciones de los precios en los iiltimos
afios. Asimismo, los datos sobre cuantos cultivadores hay y desde
cuando se dedican a la coca, se basan en estudios fragmentarios, de
resultados dificilmente confiables.

Sin embargo, existen deficiencias insuperables que hacen a la natura
leza del terna y a la ausencia de informacion actualizada y pormeno
rizada sobre los principales indicadores economicos y sociode
mograficos del pais.

A partir de 1984, los estudios sobre la realidad boliviana incluyen de
manera creciente un analisis del impacto que el cultivo de coca y el
trafico de cocaina tienen en distintas esferas de la vida nacional.

III. IMPACTO SOCIO ECONOMICO.
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En Bolivia existian hasta 1988, alrededor de 61.000 hectareas culti
vadas de coca, distribuidas en un 85% en el departamento de Cocha
bamba y un 15% en los Yungas de La Paz. Dada la diferencia de
productividad por hectare a en ambas zonas, en los Yungas se cose
charon 8.021 toneladas de hoja seca de coca y en el Chap are 138.234
toneladas. Si a esto se agrega la produccion de coca en la region de
Yapacani (1.352 toneladas metricas) se obtiene un total nacional de
147.608 toneladas de coca seca para ese afio. Se ha establecido ofi-

En el Anexo 1 de este trabajo, se ha ordenado y comparado distintas
estimaciones relativas a los costos, vohimenes de produccion y pre
cios de la coca y la cocafna. De la comparacion de esas fuentes y to
mando los iiltimos datos oficiales de la Direccion Nacional de Recon
version Agricola (DIRECO) como los mas confiables (24), se obtiene
el siguiente resumen:

Como si esto fuera poco, los intereses politicos involucrados en tomo
al complejo coca-cocaina, distorsionan una parte de la informacion
para acomodarla a objetivos casi siempre coyunturales. Esto es parti
cularrnente notorio en 10 que respecta a la superficie cultivada de
coca: en las estadisticas oficiales, el mimero de hectareas crecio ver
tiginosamente cuando los EE.UU. apostaron por una estrategia emi
nentemente represiva y disminuyo, con similar presteza, cuando Bo
livia comenzo a exigir una compensacion economica por la reduccion
de los cocales. Es decir, hay mas 0 menos cultivos de coca, de acuer
do al costa de los programas de reduccion. Los estudios hechos por
organismos intemacionales y empresas consultoras contratadas por
los paises que exigen la reduccion de cultivos, le han parecido al Go
biemo boliviano, una base suficientemente confiable para disefiar sus
estrategias de reduccion.

A estas dificultades se agrega la falta de informacion estadistica ac
tualizada sobre el comportamiento de las demas esferas de la eco
nomia boliviana, en sus sectores formal e informal. Algo similar su
cede con los indicadores sociodemograficos. Muchas de las proyec
ciones sobre flujos migratorios han sido calculadas sobre la base del
Censo Nacional del afio 1976, es decir, cuando recien comenzaba el
llama do "boom" de los cultivos de coca.

el mercado intemacional.
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Si se aplica la misma progresion, la cocaina boliviana habria genera
do un movimiento de $us. 78.000 millones en el mercado norteame
ricano en 1987. Desde la remota selva boliviana, hasta las grandes
ciudades de concreto norteamericanas, el precio de esta mercaderfa
creceria en una progresion geometrica, decuplicando su valor de ori-

En "El Sendero de la Cocaina", Alain Delpirou y Alain Labrousse
sefialan que en 1984, un kilogramo de clorhidrato de cocaina tenia un
precio de $us. 60.000 al ingresar al mercado norteamericano. Ese
mismo kilogramo "cortado", es decir, mezclado con otras sustancias,
se vendia por dosis a los consumidores en $us. 600.000 dolares.

Segiin la misma fuente, esta pasta convertida en clorhidrato de
cocaina y colocada al por mayor en el mercado norteamericano,
podrfa haber generado alrededor de 7.800 millones de dolares en
1987 (tomando en cuenta solamente 313 toneladas).

EI margen de utilidad que genera este negocio se puede apreciar si se
comparan estos costos con los precios de venta de la pasta y el clorhi
drato de cocaina en el mercado nacional e internacional. La Subse
cretaria de Desarrollo Alternativo estimo que en 1987 la venta de
pasta habia dejado en manos de los traficantes nacionales la suma de
$us. 1.036 millones.

La venta de la hoja de coca representaba para los cultivadores, un in
greso anual promedio de 300 millones de dolares hasta 1986. La coca
excedentaria alcanzaria para producir aproximadamente 1.200 tone
ladas de sulfato, de las que se podrian obtener 400 toneladas de
clorhidrato de cocaina. De acuerdo a datos obtenidos para este in
forme, el proceso de transformacion quimica requiere una inversion
de $US. 165 millones para convertir la hoja de coca en sulfato, $US.
46 millones para transformar el sulfato en base oxidada y $US. 88
millones para obtener las 400 toneladas de clorhidrato de cocafna.
(Ver Anexo 1) Esto quiere decir que si toda la coca excedentaria se
transformara en clorhidrato de cocaina, se necesitaria una inversion
global de alrededor $US. 600 millones, sin contar los gastos de trans
porte, seguridad, prebendas, etc.

cialmente (aunque nunca se ha explicado mediante que procedimien
to) que el 10% de la hoja de coca se utiliza en forma tradicional y
que el 90% restante constituye la "produccion excedentaria" destina
da a la fabricacion de cocafna.
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25. UDAPE: "La economia informal: una vision rnacroeconornlca ". 1985

Posteriormente, el gobiemo elaboro el "Plan trienal de lucha contra
el narcotrafico" en el que se aportan estimaciones oficiales del im-

Uno de los primeros intentos serios de medir el impacto del comple
jo coca-cocafna en la vida economica de Bolivia fue realizado por la
"Unidad de Analisis de Politicas Economicas" (UDAPE) en el afio
1985 (25). Las conclusiones de ese estudio fueron recogidas mas
tarde en el libro de Samuel Doria Medina, "La economia Informal en
Bolivia", publicado en 1986.

Pero este tipo de afirmaciones no nos dice como es que "ingresan"
los cocadolares, quien es el que "recibe" esas divisas y mucho menos
como se llega a calcular esas cifras.

Se ha hecho habitual afirmar que Bolivia "vive" de la cocaina. Re
cientemente, una cornision del Congreso norteamericano, basada en
informacion de la DEA, sefialaba que cada afio "ingresan" 900 mi
llones de dolares al pafs por concepto de exportaciones de cocaina. Se
compara esta cifra con el valor de las exportaciones legales y se con
cluye que el pais "recibe" 2 cocadolares por cada dolar generado en
las exportaciones legales.

1. Impacto en la economla nacional.

En las paginas que siguen se intenta resumir la informacion existente
sobre los efectos economicos, sociales y politicos del cultivo de coca
y trafico de cocaina. Se trata de presentar cual es el "estado actual de
la cuestion" antes que dirimir las diversas posiciones suscitadas en el
analisis.

Pero el problema mayor tal vez no sea la ausencia de informacion es
tadistica confiable, sino la de un marco teorico adecuado que evite las
ideologizaciones que recubren al tema y pase de la especulacion co
lectiva a la formulacion de altemativas viables encaminadas a reducir
los cultivos de coca en los plazos y las condiciones que le convengan
al pais.

gen. Sin embargo, conviene recordar que estos calculos guardan un
margen de error imposible de determinar, dada la naturaleza de las
fuentes de informacion disponibles.
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En el mismo estudio de UDAPE, se llama la atenci6n sobre el flujo
de divisas que sostuvo la estabilidad cambiaria, desde que la cotiza
ci6n intemacional del estafio se redujo notablemente a partir de octu
bre de 1985 y el precio del gas descendi6 a comienzos de 1986. Esta
fuente (exportaci6n de cocaina), es la tinica explicaci6n de la gran es
tabilidad cambiaria de los iiltimos 3 afios y el ostensible incremento

Los 367 millones de d6lares que UDAPE calcula que se quedan en el
pais' "financian las actividades formales e informales que se desa
rrollan en la economia boliviana", Esta seria la explicaci6n de por
que, a pesar de una persistente caida del PIE formal (mas de 25% en
tre 1980 y 1985) existen actividades que crecen y se diversifican,
como el contrabando, el consumo suntuario, el sector financiero es
peculativo, etc.

Pero resulta muy dificil saber que cantidad de divisas generadas en
las exportaciones ilegales de cocaina se quedan en el pais y que desti
no se les da. En el estudio de UDAPE se asume que s6lo se queda en
el pais el valor de la hoja de coca y que el valor agregado de la
cocaina fuga al exterior. La fuga de capitales se calcula entonces res
tando el valor agregado de la coca del valor agregado de la cocaina,
10 cuaI habria representado en 1985 nada menos que $us. 5.732 mi
llones. Dicen los autores: "queda pues demostrada la importancia y
magnitud sorprendente de generacion de excedentes en la produccion
y comercializacion de la cocaina, habiendose verificado tambien que
10 que queda en el pais es un monto de importancia para la economia
formal y la global, aunque solo signifique un 15% de los recursos
que el sector genera".

En los iiltimos afios, se repite con frecuencia que el PIE del circuito
coca-cocaina es similar, sino superior, al PIE del resto de la eco
nomia boliviana y que las exportaciones de cocaina representan entre
3 y 4 veces el valor de las exportaciones legales.

La mayor parte de estos esfuerzos apuntan a incluir en las cuentas
nacionales, el ingreso generado en el trafico ilicito de cocaina.

pacto que el trafico de cocafna tiene en la economia nacional. A par
tir de 1987, la Subsecretarfa de Desarrollo Altemativo del Mi
nisterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (SDA - MACA) ha
perfeccionado y actualizado las cuantificaciones referidas al tema, en
diagn6sticos de caracter oficial aunque no publico.
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El estudio agrega que las estimaciones de Balanza de Pagos para
1986 muestran la importancia del narcotrafico en la economia en 10
que se refiere al flujo de divisas. La cuenta "errores y omisiones"
arroja un saldo positivo de Sus 175 millones que en gran porcentaje
se podria atribuir a actividades vinculadas a este sector. Adernas que

Esta actividad representaba, en opini6n del Gobiemo del MNR, un
serio problema de asignaci6n de recursos, pues en este sector se pre
senta una rentabilidad tan elevada que hace que los demas sectores
econ6micos aparezcan como relativamente ineficientes. Esta distor
si6n en la asignaci6n de recursos tendria ademas una incidencia ma
cro-economica al hacer que la moneda boliviana este sobrevaluada en
relacion al d61ar, 10 que afecta negativamente la producci6n de
bienes transables intemacionalmente, incentiva la importaci6n y con
trabando de bienes -especialmente de consumo suntuario- y perjudica
a la industria nacional. Otra "distorsi6n" se observa en el monto de
los salarios que "en el sector formal alcanzan en promedio a $us80
mensuales y en el narcotrafico se multiplica para los campesinos (sic)
por 10 menos en 5 6 6 veces".

El "Plan Trienal" adopt a el mismo criterio de UDAPE al calcular la
exportaci6n bruta de capitales, restando el valor de la coca del valor
de las exportaciones de cocaina, 10cual arroja entre Sus. 1.780 y Sus.
2.300 millones para 1986.

Segtin los autores del documento, el crecimiento de los cultivos y la
producci6n de coca constrasta con la tasa negativa de crecimiento
promedio anual del PIB de la economia formal. Asirnismo, mientras
las ionas de cultivo muestran un crecimiento poblacional entre 1978
y 1986 de 366%, la tasa de desempleo abierto entre 1980 y 1986
crece de 5.7% a 20% respectivamente. Por otro lado, el indice del
quantum del sector agricola con la inclusi6n de la coca en su calculo,
muestra un crecimiento de 61% entre 1980 y 1986, mientras que sin
la inclusi6n de este producto, el crecimiento alcanza s610 al 4%.

Ese mismo afio, el gobiemo elabor6 el "Plan Trienal de lucha contra
el narcotrafico" en el que se hace un diagn6stico del impacto
econ6mico del "narcotrafico" en Bolivia. La importancia de este tra
bajo es que, por primera vez desde las esferas gubemamentales, se
reconoce y cuantifica la magnitud del circuito coca-cocaina.

de las reservas de divisas que se da en los primeros meses de 1986.
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Es evidente que esta manera de calcular la fuga de capitales esta basa
da en una concepcion que reduce el mimero de actores sociales invo
lucrados en el circuito coca-cocaina a solamente dos: el cultivador de
coca y eI traficante intemacional. Pero hemos identificado cuando
menos una decena de funciones diferenciadas entre el cultivo de coca
y la exportacion de cocaina y es logico suponer que en cada una de
esas instancias se retiene y a la vez se genera valor. La simplificacion
de esos calculos no da cuenta de los mecanismos informales de apro
piacion de excedente, entre los que hay que incluir la instancia pre
bendal, es decir, el "impuesto" que los funcionarios corruptos cobran
para permitir las operaciones del trafico. Por otro lado, se conocen

Sin embargo, el procedimiento para determinar la fuga de capitales
generados por eI trafico de cocaina, que ha propuesto UDAPE, Do
ria Medina y que adopta el Plan Trienal, no parece ser el mas ade
cuado. Si se aplicara este procedimiento a las estimaciones mas re
cientes de la Subsecretaria de Desarrollo Altemativo, tendriamos un
monto de $us. 7.543 millones que habrian fugado del pais en 1987.
Esta suma equivale a unas 13 veces el valor total de las exportaciones
legales correspondientes al mismo afio ($us. 569 millones).

Finalmente, se sostiene que las distorisiones en la estructura del con
sumo son aiin mayores y deforman el aparato productivo.Los feno
menos de terciarizacion y debilitamiento del sector primario y secun
dario son reflejo de este hecho. En 1986, el sector terciario de la
econornia alcanza a mas del 55% del PIB; estimandose, por otro
lado, que el comercio informal no contabilizado maneja recursos
cercanos a $us. 350 millones -que equivalen al 80% del comercio
formal- y que el contrabando de importaciones alcanzo en los
ultimos afios a un promedio anual de $us. 300 mill ones, monto que
oscila entre el 40% y el 60% de las importaciones legales.

Por otro lado, si se evahia el comportamiento de la Liquidez Total
(M2) vemos que la economia boliviana requeria tradicionalmente al
rededor de $us 680 millones para su funcionamiento. Debido a la
hiperinflacion y a la masa de "narcodolares'', en 1986 la economia
funciono con un M2 legal de solo $us. 340 millones, estimandose que
cerca de $us. 200 millones adicionales provinieron directa 0 indirec
tamente del trafico de cocaina.

este monto estimado incluye "solo la formalizacion de los capitales
del narcotrafico que ingresan a la economia lega!".
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26. Vacaflor, H. "Se esfuman los cocad6Iares". Revista "Ud", 1988.

Recientemente, Carlos Toranzo Roca, autor de "Bolivia, Deuda Ex
tema y Desarrollo", ha relacionado el crecimiento del circuito coca
cocaina con la redefinicion del patron de acumulacion en la economia
boliviana. Dice Toranzo: "Para nadie es un misterio que la situacion
economica del pals es extrema, la crisis que vive es Lamas severa de
su historia: siglos de mineria se vinieron abajo con Ladepresion del

Otros investigadores, como Pablo Ramos, han tratado de mostrar
como la politica economica posterior al Decreto Supremo 21060 in
tent a captar los capitales generados en el trafico de cocaina a traves
de la compra y venta libre de dolares en el "Bolsin'' del Banco Cen
tral de Bolivia. Las denuncias de los partidos politicos sobre la con
nivencia de los instrumentos de politica econornica (aumento en las
tasas de interes bancario para fomentar el ahorro, venta de bonos de
la deuda extema, etc.) con el capital del trafico, ha desatado una po
lemica en la que frecuentemente se mezclan aspectos juridicos,
politicos, morales y economicos. El Gobiemo ha respondido que no
existe ningun tratamiento privilegiado para esos capitales pero ha re
conocido que cumplen un papel importante en la activacion de diver
sos sectores economicos.

En otra Iinea de analisis, Humberto Vacaflor (26), refiere que la
quiebra de varias empresas "financieras" 0 "comerciales" y la caida
sostenida del precio de la hoja de coca, son indicativos de una dis
minucion de las actividades del trafico, hecho que "no obedece, en
absoluto, a las campaiias de Lucha contra esa actividad", El negocio
de la cocaina, agrega Vacaflor, es un fenomeno econornico y su
eclipse tiene que obedecer a razones economicas. El ingreso de otros
paises, como el Brasil, al mercado de la cocafna; la preferencia que
tienen las "Iineas'' ubicadas en los centros de consumo por los paises
mas proximos; la pugna entre las organizaciones nacionales del
trafico en la ubicacion y consolidacion de mercados; la aparicion del
"crack" que es muy barato y utiliza comparativamente poca cocaina;
sedan los principales factores que explican la disminucion de las ac
tividades del trafico.

inversiones de capital en la agroindustria, la ganaderia, la especula
cion inmobiliaria y transacciones financieras que comprometen a la
banca nacional. Ciertamente, estas inversiones no utilizan capitales
provenientes de la venta de la hoja de coca, sino de la exportacion de
cocaina.
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En 10 que respecta al impacto de esta actividad en el escenario de la
economia campesina, Flores y Blanes sefialan que las formas y los
procesos que se desarrollaban normalmente en la zona atravesaron
por cambios sustanciales que "van desde alteraciones del patron pro
ductivo, del uso de los suelos, de las migraciones, del asentamiento y

"Todos esos elementos son claramente desintegradores de la sociedad
y del Estado, la situacion de peligro y la autoconservaci6n del Estado
son mas que nunca argumentos que deben esgrimirse para arribar al
no pago de la deuda externa con el fin de combatir al narcotrdfico
mediante el desarrollo economico, a traves de la redefinicion de un
patron de acumulacion que sutituya a la economia de la coca. Los re
cursos que se destinan al servicio del endeudamiento deben ser recir
culados internamente con el objeto de generar una recuperaci6n y
ampliacion del aparato productivo que objetivamente genere empleo
con niveles de remuneraci6n que hagan innecesario el exodo hacia la
produccion de coca."

"La produccion de coca-pasta basica-cocatna es el elemento que
Junge como instrumento de atemperamiento de la crisis, los exce
dentes generados por esas actividades abren un parentesis de inercia
en la redefinicion del patron de acumulacion. Una elevada propor
cion de la poblacion se encuentra directa e indirectamente funcionali
zada a las necesidades de la reproduccion del capital en el circuito
coca-cocaina: fruto de este tipo de economia es la existencia de cuan
tiosos montos de divisas que ingresan a la circulacion de capital y de
mercancfas. No solo la economia se deforma y envilece por ese he
cho.los sintomas de su influjo se dejan sentir tambien en la incapaci
dad de la justicia para ponerle freno; en la politica que en algunas de
sus categorfas personificadas no duda en acudir a esa Juente para fi
nanciar su actividad. El aparato represivo del Estado no muestra sig
nos de pureza frente a ese fenomeno; la dependencia se agudiza al
existir destacamentos de la DEA de Estados Unidos que operan con
carta blanca en las zonas del Chapare u otros lugares donde se pro
duce coca, sin embargo, sin manifestar efectividad ninguna en su
combate contra el narcotrafico."

mercado del estaiio. La crisis del patron de acumulacion es patente,
la desproletarizacion de la sociedad, el incremento de las migraciones
poblacionales hacia las zonas de produccion de coca, la transforma
cion de buena parte de estos campesinos en productores de pasta
basica, expresan un envilecimiento del funcionamiento economico."
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27. Flores, G. y Blanes, J. Op. cit.

Por otro lado, al arrastar a los precios de los otros productos, la coca
tambien ha determinado un incremento en el precio de la tierra y la
especulaci6n con el suelo agricola. Pero tal vez el efecto mas signi
ficativo es que los colonizadores del Chapare y de las zonas nuevas
de los Yungas tienen cada vez una mayor subordinaci6n al captial del
trafico de cocaina, al punto que es cada vez mas grande el mimero de
cultivadores que se incorporan a la fabricaci6n de sulfato de cocaina.
Esta es una de las razones por las que se defiende el cultivo exceden
tario de coca, incluso cuando su precio de venta cae por debajo del

El agricuitor del Chap are tiene un mayor grado de especializaci6n
productiva 10 cual modifica su relaci6n con el mercado y 10 hace mas
dependiente a las fluctuaciones de precios no s6lo de 10 que vende,
sino de 10 que compra. Los niveles de consumo se han incrementado,
agudizando la transferencia de excedente hacia otras esferas de la
economia regional y nacional.

Pero ademas se perciben otras consecuencias anexas, como la modi
ficaci6n de los terminos de intercambio de la economia campesina
tradicional. La coca es una mercancfa que pone en manos de los cul
tivadores una masa de dinero mayor que la de cualquier otro culti
yo. La coca ha generado una mayor mercantilizaci6n de la economia
a tal punto que, en el caso del Chapare, "la vida no es posible si no se
dispone de ingresos en moneda de forma mas 0 menos permanente.
En el Chapare ninguna familia podria subsistir en base aformas de
intercambio no monetarias (como el trueque), pues todas las necesi
dades que impone el Chapare pasan por el dinero como medio de sat
isfacerlas" (Flores y Blanes).

Considerando la producci6n agricola, tenemos que el crecimiento de
los cultivos de coca produjo una sustituci6n de cultivos en beneficio
de la coca, una ampliaci6n de la frontera agricola, una aceleraci6n
del cicio agricola para llegar 10 antes posible a la coca, un alza ge
neral de los precios de los productos agrlcolas originados en las zo
nas de cultivo de coca.

de la relacion del Chapare con el resto del departamento, hasta cam
bios en la composicion del mercado, la organizacion de circuitos co
merciales y la mayor mercantilizacion y monetarizacion de la zona
incluyendo nuevas formas de conexion de los colonizadores del Cha
pare con otras esferas de fa economia" (27).
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Cuando se afirma que el pais "vive" del trafico de cocaina, no se
alude iinicamente (aunque erroneamente) a los efectos economicos de
esta actividad, sino al conjunto de procesos sociales y politicos vincu
lados a ella. Las migraciones y el crecimiento de la poblacion en las
zonas de cultivo; la generacion de empleo, el realineamiento de orga
nizaciones sindicales; la movilidad social; el incremento del consumo
local de "pitillo" y clorhidrato de cocaina: las modificaciones en la
percepcion social del "problema de las drogas" y las repercusiones
politicas internas e internacionales, son algunos de los principales te
mas relacionados con la esfera social y politica del complejo coca
cocaina.

2. Impacto social.

En medio de este cuadro, los $us 300 millones que representan el va
lor bruto de la produccion de la hoja de coca equivale al 45% del
valor total de la produccion agropecuaria del pais, calculada en al
rededor de $us 750 millones.

El crecimiento de los cultivos de coca en los iiltimos afios contrasta
con la disminucion de la superficie dedicada a otros cultivos. En
1986 se cultivaron en el pais 100.000 hectareas menos que en 1985,
10 cual significa una disminucion del 8%, considerando el total nacio
nal. Este hecho, combinado con la caida de la productividad, deter
mino que en 1986, el sector agricola disminuya su produccion en
algo mas de 500.000 toneladas metricas (MACA, Estadisticas
agrfcolas 1987).

Flores y Blanes concluyen que "la bonanza creada por el narcotrdfico
es falsa porque no es estable. La bonanza depende de que existan pre
cios altos para la coca, y estos dependen a su vez del poder de com
pra del narcotrafico. Mientras el narcotrafico pueda mantener pre
cios altos por la coca, se mantendrd la situacion de falsa riqueza que
se ha creado en el Chapare. Pero cuando el comprador desaparezca 0
disminuya su interes por la coca, entonces los precios bajardn, arras
trando en su caida todas las actividades que nacieron con ellos. Al ba
jar los precios de la coca desaparecera la fuerza de las ferias, se re
ducira la cantidad de gente que migra y que va a trabajar al Chapare,
se contraera el comercio y la ahora engrosada capacidad de consumo
del colonizador chapareiio se ira abajo de un dia para otro".

costo de produccion.
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28. Aguil6, F. "Movilidad espacial y social generada per el narcotratico". ILOIS,1988.

Pero los cultivadores de coca y sus familias no constituyen toda la
poblaci6n involucrada en el circuito coca-cocaina. Federico Agui16
afirma que desde el afio 1985, existe "medio millon de habitantes
movilizado en torno a la produccion y comercializacion de la hoja de
coca, en su mayor parte agricultores; es dec ir, el 7.1% de la pobla
cion total de Bolivia. Estos datos pueden ser conservadores para
1988" (28). Adernas de los cultivadores, Aguil6 calcula que hay
14.850 jefes de familia dedicados a la compra de 1a coca y a su trans
porte en los mercados y ferias ("cargadores"), 10 cua1 hace una po
blaci6n familiar de 74.250 personas. Por otro lado, calcula que exis-

En 1986, habian casi 71.000 hectareas de coca en todo el pais, 10 que
significa alrededor de 355.000 personas cuya fuente principal de in
gresos depend fa de este cultivo. Federico Aguil6 sinia esta cifra en
300.000 personas y el Plan Trienal en 350.000. Segiin esta ultima
fuente, "en 1978 el numero de familias que cultivaban coca ascendia
a 15.000 mientras que en 1986 alcanza a 70.000 familias, de las
cuales la mayor proporcion (cerca del 85%) se concentra en la zona
del Chapare del departamento de Cochabamba y el resto en la zona
de los Yungas en el departamento de La Paz. Las cifras muestran un
crecimiento poblacional, entre 1978 y 1 986, de 366%, a una tasa
anual de 21%( ...). Esto significa que en 1986 mas del 5% de la po
blacion boliviana depende directamente del narcotrafico (sic) Res
pecto a la Poblacion Economicamente Activo se verifica que cerca
del 6% depende de este sector".

lCmintas personas estan involucradas en el circuito del cultivo de
coca y la producci6n de cocaina? Partiendo por los cultivos de coca,
se ha hecho cormin afirmar que, puesto que se trata basicamente de
un trabajo "familiar", a cada hectarea cultivada corresponderia una
familia campesina. Se dice que una familia no podria cultivar mas de
una hectarea, por los cuidados que requiere la planta y las morosas
labores de la cosecha. Pero no se toman en cuenta otros factores,
como el creciente empleo de fuerza de trabajo asalariada en el Cha
pare. En esta zona, el 88% de los colonizadores tiene un chaco de 10
hectareas promedio. Flores y Blanes sostienen que alrededor del 55%
de los colonizadores del Chapare contratan habitualmente peones
para mantener el trabajo agrfcola. Pero como no existe por ahora la
posibilidad de efectuar un calculo preciso del rnimero de personas
que se dedican al cultivo de coca, asumimos la relaci6n de una fami
lia (5 personas) por hectarea.
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Las dificultades se agravan cuando se trata de averiguar la proceden
cia de la poblacion directamente relacionada con el eultivo y la co
mercializacion de la hoja de coca. EI ultimo censo general es anterior
a la explosion de los eultivos de coca y no refleja la proyeccion real
de las migraciones mas recientes dirigidas hacia el Chapare, los Yun
gas y la zona de Yapacani. Sin embargo, algunos investigadores,
como Flores y Blanes (1982), han podido determinar que, en el caso
del Chapare, solo el 23% de los migrantes se originaron fuera del
departamento de Cochabamba y que la mayorfa corresponde a flujos
interprovinciales (Cochabamba), entre los cuales destaca el movi
miento desde la parte alta de la provincia hacia la parte tropical
(24.8%).

Si las estimaciones de Aguilo son correetas, tendriamos alrededor de
703.000 personas en el "macrocircuito de la coca-cocaina", 10 eual
representa el 11.7% de la poblacion boliviana. Sin embargo, es pro
bable que existan fuertes margenes de error en estos calculos, por el
caracter puramente hipotetico de los datos de los que se parte. Esta
precaucion no apunta necesariamente a disminuir las cifras consigna
das: en el eircuito coca-cocafna podriamos incluir tambien a todos los
actores economicos que dependen directamente de la capacidad de
consumo de aquel "medio millen" de personas vinculadas al cultivo
de la coca y fabricacion de sulfato de cocaina.

Cultivadores, comercializadores y transportistas de coca sumarian de
esta manera 414.250 personas. En el nivel de la produccion de sulfa
to de cocaina estarian involucrados 22.500 "pisacocas" y 20.000
miembros de las familias propietarias de las pequefias fabricas de
"pasta", 10 que hace un total de 42.500 personas. Un poco mas arri
ba, encontrariamos 400 personas entre comerciantes de precursores
y "volteadores" (rescatadores de sulfato) que Aguilo no clasifiea
como jefes de familia. 5.600 "comerciantes'' se encargarfan de la
venta local de drogas, como el pitillo y el clorhidrato de cocaina, a
una poblacion de consumidores que alcanzaria a 240.000 personas.

ten unas 4.000 fabricas de sulfato en el Chapare que emplean unos 10
"zepes'' cada una, 10 cual da 40.000 personas que se encargan del
transporte "hormiga" de la hoja de coca. Dice Aguilo "no podemos
deducir de esta cantidad un numero familiar superior (multiplicando
por 5) ya que es evidente que este trabajo es realizado por todos los
miembros varones de la familia chiriguana".
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Su posicion en el espectro de las fuerzas sindicales es tarnbien expre
siva de esta ambivalencia social. Por un lado representan la vanguar
dia de un sector -el campesino- que en los ultimos lustros ha ido
desplazando progresivamente al tradicional sector minero. Por otro
Iado, su situacion iter criminis los obliga a suscribir un convenio

Al adscribirse a la logica del capital del trafico de cocaina, los culti
vadores de coca han sufrido los efectos de una estigmatizacion social
discriminatoria. Tal vez por ello el "Plan Trienal" habla de "reincor
porar a los cultivadores de coca a la sociedad" y "darles una nueva
oportunidad para rehacer su vida". Este discurso, que combina el
desprecio con la compasion, es la version oficial de la percepcion so
cial diferenciada de que son objeto los cultivadores de coca. En algu
nos casos se admira su poder de interpelacion sindical y politica, en
otros se los responsabiliza del "cancer" y el "flagelo" de las drogas.

La conversion de la economia campesina tradicional en una economia
fuertemente mercantilizada conlleva tambien marcadas modifica
ciones culturales. Las relaciones de intercambio y solidaridad son
desplazadas por la competencia y el afan de lucro. La incorporacion
de nuevas pautas de consumo y la convivencia con el delito han inci
dido en el regimen de vida de una extensa poblacion rural.

Por otro lado, se reconoce que las zonas receptoras de poblacion no
han desarrollado una minima infraestructura de servicios que penni
ta atender las necesidades basicas de educacion, salud y vivienda. Las
caracteristicas delictivas de las principales actividades economicas de
estas zonas, adernas, han deteriorado los derechos laborales, impo
niendo en unos casos el pago de salario en especie (sulfato de
cocaina) y negando en la mayoria el reconocimiento de cualquier be
neficio social.

Pero mas interesante que las cifras es la identificacion de algunos de
los factores estructurales que intervienen en estos procesos migra
torios. Parece existir consenso en sefialar que la excesiva parcelacion
de la tierra en los valles y la falta de oportunidades de absorcion de
fuerza de trabajo en las ciudades son determinantes en el traslado de
la poblacion hacia las tierras tropicales y subtropicales. En este senti
do, el crecimiento de los cultivos de coca en la ultima decada es in
dicativo de los graves problemas que aquejan al conjunto del sector
rural y no se explica iinicamente por el aumento de la demanda inter
nacional de cocafna.
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En 10 que respecta al consumo interno de cocaina, es notoria una ere
ciente preocupaci6n por sus efectos sociales y sanitarios. En los
iiltimos afios se han realizado encuestas para determinar las carac
teristicas y la prevalencia del consumo de drogas. Entre eUos men
cionamos: "Estudio de opini6n sobre el consumo de drogas", CESE,
1983; "EI consumo de drogas en la ciudad de La Paz" Antelo y

Hay un hecho reciente que no puede dejar de mencionarse por sus
fuertes connotaciones politicas y sociales: la decisi6n de los mineros
"relocalizados" de incorporarse al cultivo de coca, ante la ausencia de
alternativas de empleo y la desatenci6n del gobierno. Lo curioso en
este caso no es que los ex mineros encuentren en el circuito de la
coca y la cocaina una opoci6n de trabajo y sobrevivencia sino que
utilicen esta posibilidad como carta de negociaci6n politica y sensi
bilizaci6n social. Que el circuito coca-cocaina genera empleo mien
tras se cierran las empresas estatales, es un hecho conocido desde
hace afios. Los mineros relocalizados no anunciaron que se dedi
carian a la agricultura, sino especificarnente al cultivo de coca, en un
momenta en el que los precios de este producto les auguraba una si
tuaci6n peor a la del desempleo. La advertencia, entonces, reconoce
implicitarnente que se dedicaran al procesamiento de sulfato de
cocaina. Y la Direcci6n de Fiscalizaci6n de la hoja de coca se apre
sura en concederles 800 nuevos permisos para la comercializaci6n de
coca en los Yungas.

Contrariamente a la conducta de otros sectores sindicales que piensan
que su poder es proporcional a la distancia que puedan tomar de las
politicas oficiales, las federaciones de cultivadores de coca han acu
mulado poder en la coordinaci6n de esfuerzos con el Gobierno. De la
condici6n de "interlocutores validos" han pasado a la de "interlocu
tores obligados" en la definici6n de los programas de reducci6n de
cultivos de coca. No obstante, el reiterado incumplimiento de los
convenios, sobre todo por dificultades de indole financiera y por la
intromisi6n policial y militar extranjera en las zonas de cultivo de
coca, han enfrentado a los campesinos con las fuerzas gubernamen
tales, en algunos casos con saldos luctuosos.

con el gobierno en el que reconocen un "enemigo cormin" (el "nar
cotrafico ") pero a la vez les asigna una capacidad de interpelaci6n
frente a los programas nacionales e internacionales de reducci6n de
cultivos, que los convierte en portavoces del "interes nacional" frente
al "imperialismo".
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No dudamos que el "uso indebido de drogas" constituya un serio pro
blema sanitario y social pero juzgamos que se incluye en un conjunto
de otros problemas sociales, culturales, politicos y espirituales que

Las investigaciones mas recientes, como la del CIEC, han permitido
identificar algunos factores que determinan el incremento del consu
mo de drogas en Bolivia, entre los que destaca la marginalidad social
y econ6mica. La Cruz Roja Boliviana, por otro lado, ha llamado la
atenci6n sobre el consumo de inhalantes y marihuana a los que, pese
a tener mayor incidencia, no se incluyen en algunos estudios destina
dos principalmente a encontrar cada vez mas consumidores de
cocaina.

Como dijo alguna vez el Diario "El Nacional" de Caracas, "algunas
de las estadisticas sobre el consumo de drogas parecen estar dopa
das". En efecto, en todos los paises del mundo, menos en Bolivia, los
"probadores" son mas numerosos que los "consumidores habituales".
Por otro lado, hemos visto la ambiguedad conceptual de terminos
como el de "adiccion".

La lectura de estos trabajos ensefia que es muy dificil establecer la in
cidencia del consumo de drogas y que, en la mayoria de los casos, el
reducido universo en el que efectiian las muestras imp ide cualquier
extrapolaci6n valida para el conjunto de la sociedad. Practicamente
todos estos estudios han sido financiados por agencias internacionales
interesadas en la reducci6n de los cultivos de coca y necesitadas de
justificar sus actividades por el "tremendo impacto" del con sumo de
drogas en la sociedad boliviana. Uno de elIos, frecuentemente citado
en los documentos oficiales, afirma que para 1985, el 11% de la po
blaci6n entre 12 y 25 afios son "consumidores habituales" mientras
que el 8% son "probadores", El mimero de "drogadictos" alcanzaria
a 80.000 personas, es decir, algo mas del 1% de la poblaci6n nacio
nal.

Meza, 1975; "Investigaci6n social sobre el consumo de drogas en la
juventud boliviana", ABC Comunicaciones, 1986; "Investigaci6n so
bre las caracteristicas del consumo de pasta de cocaina en las ciu
dades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra", CIEC,
1986; "Investigaci6n sobre la incidencia y prevalencia del con sumo
de drogas en la poblaci6n de 14 a 22 afios, sujeta a ensefianza institu
cional a nivel nacional", DNCSP - NNUU, 1979; "Incidencia y fre
cuencia del consumo de drogas en el ciclo medio", DNCSP, 1976.
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En la formulacion de politicas de prevencion del consumo es cormin
representarse a una sociedad agredida desde afuera por el "flagelo de
las drogas". En los seminarios que se organizan para ver "que hace
mos ante la amenaza de las drogas" se escucha con frecuencia termi
nos como "la plaga", "peste", "cancer", "tercera guerra mundial", "el
mal", "10 diabolico", etc. Las campafias de cornunicacion del tipo "di
no a las drogas" (CESE) y "aiin es tiempo" (SEAMOS) han sido mas
Miles para demostrar socialmente que la embajada norteamericana,
en el primer caso, y la empresa privada, en el segundo, estan muy
preocupadas por la "drogadiccion", pero, en su enfoque actual, son
ineficaces y hasta contraproducentes para disminuir la "demanda de
drogas",

determinan las condiciones de vida de la poblacion. El tratamiento
aislado que recibe en los programas de educacion preventiva y en los
de rehabilitacion social no es adecuado a la naturaleza del problema
sino a ciertas exigencias relacionadas con las politicas institucionales.
Hoy en dia no existe institucion dedicada al bienestar social y al me
joramiento de la humanidad que no se sienta Hamada a participar 0,
mas bien, a militar en las cruzadas "contra las drogas y a favor de la
vida". El tema se presta como ningun otro al refuerzo de la norma
social y al combate y ala denuncia de las "desviaciones".
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LQue es 10 que autoriza a la senadora Hawkins a extender certificados
de buena 0 mala conducta a los paises latinoamericanos envueltos en
el problema de las drogas? LPor que se compromete Bolivia a redu-

La senora Hawkins es autora de una enmienda congresal que lleva su
nombre y que autoriza al gobiemo norteamericano a cortar la ayuda
para el desarrollo cuando se incumplen los convenios sobre reduc
ci6n de la "oferta de drogas". Sus palabras son expresivas de una de
las visiones mas arraigadas en la comunidad intemacional sobre 10
que significa ser un pais "productor de drogas". Pero ademas dan
una idea del tipo de intereses politicos que estan en juego en los pro
gramas de reducci6n de cultivos de coca.

El 28 de marzo de 1985, la senadora Paula Hawkins, que habia visi
tado Bolivia unos dias antes para evaluar la eficacia de los programas
de reducci6n de cultivos de coca y represi6n del trafico de cocaina,
formul6 la siguiente advertencia: "10 mejor que podemos hacer con
ese paisito es cortarle el efectivo. Si quieren comida, va a ser mejor
que comiencen a cortar los arbustos de coca. Bolivia es una mala in
version para los Estados Unidos. Este pals tiene un solo problema:
estd dirigido por delincuentes".

IV. POLITICAS ESTATALES.
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ASl sucedio desde los primeros tiempos de la Colonia. En 1552, el
Consejo Eclesiastico de Lima condeno el consumo de coca en los ri
tuales religiosos, solicitando a la Corona y a los funcionarios colo-

No obstante que el cultivo y el consumo de la hoja de coca ha sido
siempre "cosa de indios", la decision de permitir 0 reducir los culti
vos nunca ha estado en sus manos, tal vez porque un dia los indios
dejaron de ser duefios de su historia y de su trabajo. Virreyes y sa
cerdotes, abogados y militares, medicos y agronomos, policias y em
bajadores: todos parecen tener algo que decir y decidir respecto a la
coca. La leyenda ha producido un "Rey de la coca" (Gamarra) y un
"Rey de la cocaina'' (Suarez), porque se entiende que en este "nego
cio'' los campesinos siempre han trabajado para otros.

1. Otro poco de historia

Recien en los iiltimos afios, y al calor de los ambiciosos programas
de reduccion de cultivos, comienzan a verse las consecuencias inter
nas de los compromisos intemacionales. Tambien ha ganado cuerpo
la conviccion de que la solucion a este "problema"no se la puede de
jar exclusivamente en manos de una gestion gubemamental: parecen
ser necesarias una estrategia de largo plaza y una activa participacion
de la comunidad. Al rebasar el campo de los acuerdos intemacio
nales, el tema de la coca se incorpora ahora en los planes de desa
rrollo para el conjunto del sector rural y hasta en el discemimiento
colectivo de un proyecto nacional. La pregunta l,que hacer con la
coca? es ya inseparable de esta otra: l,quehacer con el pals? Pero las
respuestas dejan todaviamucho que desear.

Desde los tiempos de la Colonia, los cultivos de coca son objeto de
controversias sobre si deben 0 no reducirse y en que magnitudes.
Tambien desde esas epocas, las decisionesmas irnportantesa este res
pecto se adoptan fuera del pais. Pero a Bolivia le ha asistido siempre
el derecho de incumplir, 10 cual le ha valido juicios como el de la
senadora Hawkins, en los que se la rebaja a una condicion delincuen
cial. Al estar contemplados en las convenciones intemacionales, los
cultivos de coca se han convertido en uno de los temas centrales de
las relaciones de Bolivia con el resto del mundo.

cir los cultivos de coca en unos plazos y bajo condiciones irnpuestas
por la comunidad intemacional? Las explicaciones no son sencillas y
tienen historia.
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29, Carter, W, y Mamani, M, Op, cit.

En la primera ley sobre drogas de Bolivia aprobada el aiio i939, la
lista de sustancias prohibidas incluye la cocaina y la ecgonina, pen
no menc'iona a la hoja de 'coca. Un afio mas tarde, la coca fue decla
rada "articulo de primera necesidad" y su venta "obligatoria y per
manente" en los centros mineros y ferroviarios como una respuesta
gubemamental a la disminuci'6n del consumo de coca originada en la
crisis nrirrera. Pero la corriente "abolicionista" encontr6 nuevos de
fensores: el Primer Congreso Medico Nacional, reunido en La Paz
.en 1940, declar6 su aversion a la produccion y 'consumo de la hoja.
Una 'determinaci6n similar adopto la Cuarta Conferencia Panameri
cana de 'la Cruz Roja (194-1)por 16sefectos nocivos de la masticaci6n
de la coca. Ese mismo afio, el senador Abdon Saavedra propuso ante
el Congreso una legislacion que redujera Ia produccion de coca en el
pais, a razon de 10% anual, hasta llegar a la decima parte de 10 que
se cultivaba en 1942.

t.mffiO Di: OOCUMENTAClON
. CEDLA

niales la p,~oh'ibi'don~de su cultivo ~iconsume. A la coca se le atribuia'
los fracasos en fa. conversion de los indios al cristianismo pero al
mismo tiempo se fe' reconocia tin'a~i'nlportante (¢sponsabilidad en el
a~g~ minero. EI "negocio" no taid6 en tener defensores: en 1567,
Juan de Matienzo advertia que "tratar de erradicar Lacoca es querer
que deje de ex/stir ei Pe'i-l1, que se despoble la tierra .., y causar que
los indios dejen d~ trabajar", Los "abolicioitistas" acabaron com,
prendiendo que la Corona estaba mas interesada en conseguir benefi
cios que en salvar almas y 10rnismo sucedio durante las primeras de
cadas de la Republica. Hasta principios del siglo XX, la Iegislacion'
boliviana solamente se preocripo de gravar con un impuesto la co
mercializacion de coca pero no ~n reducir Ids cultivos (29).

En I~, Conferencia Iriternacional del Opio celebrada en Ginebra
entre noviembre de 1924 y febrero tle 1925, la delegacien beliviana
deferidio los cultivos de coca pero acabo firrnando un protoOOlo que
clasificaba a la coca como droga nociva, La Sociedad de Productores
de Yuhgas (SPY), asiimio entonces lit defensa de la coca, alegando el
caracter tradicional de su consurno y .sii valor alimenticio. Como re
sultado de las presiones de la SPY; el gobierno boliviano no ratifico
el Protocolo de la Segunda Conferericia del Opio realizada en 1927.
Sin embargo, en 1936, los gobiernos de Peru y Bolivia firmaron un
acuerdo para formular una legislacion social destinada a los in
digenas y encontrar los medios para la erradicacion del alcoholismo
y el "consumo inrnoderado de coca",
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La Reforma Agraria de 1953 representa un pun to de inflexi6n en
esta historia: disuelta la poderosa SPY, el gobiemo se propuso limi
tar la siembra de nuevos cocales y fomentar la diversificaci6n
agricola con los citricos y el cafe. Las grandes haciendas cedieron su
lugar al minifundio; el "Rey de la coca" fue sustituido por miles de
pequefios cultivadores. Pero es la Convenci6n Unica sobre Estupefa
cientes de 1961 la que determin6 de manera decisiva la t6nica de los
programas estatales hasta nuestros dfas.

En noviembre de 1949, se present6 al Senado boliviano un proyecto
de ley en favor del establecimiento de un monopolio estatal de la ex
portaci6n de la hoja de coca que fuese centra liz ado en el Banco
Agricola de Bolivia. El gobiemo boliviano desestim6 la propuesta
cuyo contenido era similar a una ley que se aprob6 en el Peru esta
bleciendo el monopolio estatal para regular y controlar el cultivo, la
distribuci6n, el consumo y la exportaci6n de la hoja de coca.

Carter y Mamani refieren que la comisi6n de estudio de la ONU
pas6 tres meses a finales de 1949 en Peru y Bolivia investigando los
efectos del consumo de la coca y las posibilidades de limitar su pro
ducci6n y controlar su distribuci6n. Los integrantes de la Comisi6n
mantuvieron conversaciones oficiales de toda clase, pero escaso con
tacto con los consumidores. Con estas observaciones superficiales,
llegaron a la conclusi6n de que la coca era dafiina por la relaci6n di
recta que ten fan sus efectos con los de la cocaina, aunque la mastica
ci6n de la coca no condujera a la dependencia "en el sentido medico
de la palabra". La comisi6n defini6 los efectos negativos del acullico
en que: 1) inhibe la sensaci6n del hambre, 2) induce cambios no de
seados de caracter intelectual y moral, y 3) reduce el rendimiento
econ6mico del trabajo productivo, manteniendo de esta manera el
bajo nivel de vida de la poblaci6n campesina. Asimismo, recomend6
mejorar las condiciones de vida de los consumidores e iniciar un
programa gubemamental para suprimir el cultivo y la "masticacion",

La SPY redob16 sus esfuerzos en la defensa de la industria de la coca:
en 1948 solicit6 al gobiemo que presentara un estudio completo so
bre la coca ante las Naciones Unidas y que la delegaci6n boliviana
propusiera la exclusi6n de la coca de las listas de drogas proscritas
pre parada por la Segunda Conferencia Intemacional del Opio de
1927. La respuesta gubemamental fue pedir la inclusi6n de Bolivia
en el estudio sobre los efectos del consumo de la coca que la ONU
habia aceptado conducir a petici6n del Peru.
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30. CID, "Lineamientos generales de una doctrina nacional frente al cultivo de coca y al
trance ilfcito y el·consumo indebido de drogas". La Paz, 1987.

EI gobiemo del MNR ratific6 la Convenci6n de 1961 y aprob6 el 10
de enero de 1962 una ley de estupefacientes en la que curiosamente
no aparece la hoja de coca. Pero el 20 de noviembre de ese mismo
afio, un Decreto Supremo instruia un censo de las plantaciones de
coca y la prohibici6n de nuevos cocales. El Ministerio de Agricultu
ra qued6 responsabilizado de la paulatina erradicaci6n de la coca
mediante un programa de sustituci6n de cultivos. En 1966, el gobier
no cre6 una Comisi6n Interministerial de Estupefacientes, a la que
encarg6 la direcci6n de un estudio exhaustivo de medidas destinadas

2. La leqlslaclon,

Aunque la Convenci6n deja a criterio de cada pais la decisi6n de
prohibir los cultivos como el medio mas apropiado para "proteger la
salud publica", algunas recomendaciones y disposiciones auspician
claramente la idea de la erradicaci6n: "En la medida de 10 posible,
las partes obligardn a arrancar de raiz todos los arbustos de coca que
crezcan en estado silvestre y destruiran los que se cultiven
ilicitamente'' (Art. 26).

La Convenci6n de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972,
aprob6 un conjunto de normas y disposiciones destinadas a reducir el
uso de estupefacientes a los fines medicos y cientificos. La lista de
sustancias sujetas a fiscalizaci6n incluye no s610 la cocaina (ester
metilico de benzoilecgonina), sino a la hoja de coca. El acullico, en
consecuencia, queda tipificado como un "uso indebido de drogas".
Como ha serialado el Centro de Informaci6n para el Desarrollo
(CIO), la terminologia de la Convenci6n de 1961 es ya bastante clara
respecto a esta apreciaci6n sobre la hoja de coca. Por trafico ilicito
se entiende el cultivo 0 cualquier trafico de estupefacientes, contra
rios a las disposiones de esta Convenci6n y por producci6n se en
tiende la separaci6n del opio, de las hojas de coca, de la cannabis y de
la resina de la cannabis, de las plantas de que se obtienen .. De tal
modo que el cultivo de coca constituye en sf mismo un delito de
trafico ilicito y la cosecha de la hoja adquiere el rango de producci6n
de estupefacientes. No era extrafio, consecuentemente, que en forma
implfcita la Convenci6n tipificara al campesino cultivador de coca
como un delincuente y que dispusiera que la masticaci6n de hoja de
coca quedard prohibida dentro de los 25 aiios a partir de la entrada
en vigen cia de la presente Convenci6n. (Art.49, c) (30).
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31. En este capitulo se ha incluidouna revisionde las siguientesdisposiciones legales:
Ley de estupefacientesde to de enero de 1962; Decreto Ley No. 11245de 20 de
diciembre de 1973 (Ley nacional de control de sustancias peligrosas); Decreto Ley
No. 14203de 17 de diciembre de 1976; Decreto Ley No. 16562de 13 de junio de
1979; Decreto Ley No. 18714de 25 de noviembrede 1981; Regimen legal de con
trol de sustanciaspeligrosas,de mayode 1985y Ley No.1008 del regimende la co
ca y sustanciascontroladasde 1988.

La legislaci6n fue revisada en diciembre de 1976. EI nuevo Decreto
disponia la racionalizaci6n de los cultivos de coca, mediante un "Plan
de Desarrollo Integrado", hasta restringirlos exclusivamente para la
demanda legal. Dos afios mas tarde, el gobiemo orden6 el registro
de los comercializadores y transportadores de coca. Para 1980,
PRODES Y USAID habian trazado ya un proyecto integral de diver-

En diciembre de 1974 se aprob6 un primer proyecto piloto de 8 mi
llones de d6lares financiados por los Estados Unidos, cuyo objetivo
era determinar la factibilidad de un programa a largo plazo que con
trolara y redujera la producci6n de coca en el pais. Este proyecto
llev6 a posteriores acuerdos bilaterales suscritos en 1977, 1978 Y
1979 en los que Estados Unidos proporcionaba una sustanciosa ayuda
financiera a la DNCSP en la lucha contra el trafico de cocaina, inclu
yendo 11 millones de d6lares para proyectos de desarrollo agrfcola
en los Yungas y en el Chapare. Asi naci6 el "Proyecto de Desarrollo
Chapare - Yungas" (PRODES), como agencia interministerial creada
para la sustituci6n de cultivos con la asistencia tecnica y financiera de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional
(USAID).

En el afio 1973, se cre6 la Direcci6n Nacional para el Control de
Sustancias Peligrosas (DNCSP), por Decreto Ley NQ11245. La nue
va legislaci6n adopta las normas de la Convenci6n de 1961 que cla
sifican el arbusto y la hoja de coca como "estupefacientes" (Art.7).
En 10 que respecta al "regimen de la coca", el Decreto establece el
registro y empadronamiento de los cultivadores y determina "la re
duccion paulatina, sistematicay planificada del cultivo de la coca en
todo el pais, sustituyendolo con otros rubros de produccion de igual
o mayor rentabilidad" (Art. 55).

a 1) la reducci6n y paulatina erradicaci6n de la producci6n de la hoja
sustituyendola por otros cultivos; 2) la disminuci6n progresiva de la
masticaci6n de la hoja de coca hasta que desapareciese completamente
el "habito nocivo"; 3) combatir el trafico ilegal de drogas, especial
mente la coca ina y 4) combatir la toxicomania en el pais (31).
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La ley de 1981 condiciona la reducci6n de cultivos "en la medida que
PRODES posea la capacidad financiera, tecnica y organizativa para
llegar al productor legal de coca y ofrecerle los creditos promocio
nales a largo plazo y a la ayuda tecnica que requiere para sustituir
sus cocales por otros cultivos, que aunque no tuvieran la misma ren
tabilidad, se aproximasen a ella y, en todo caso, le brindasen las ven
tajas colaterales emergentes de un programa de desarrollo integral y
una mayor seguridad a largo plazo" (Art. 23). Por otro lado, la ley
establece que el Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotrafico, a
traves de la Direcci6n Nacional de Control y Fiscalizacion de la Co
mercializaci6n de las Hojas de Coce+comprara las hojas de coca y
procederd a su venta, buscando el equilibrio con cierto margen de
utilidad, entre la oferta y la demanda, para los fines de la masticacion
tradicional y usos medicinales y farmacologicos" (Art. 26). A tal
efecto, se crearon los "sub centros de acopio" a los que los culti
vadores de coca estaban obligados a vender su producto, quedando
adernas prohibido el transporte de coca por cualquier medio que no
este directamente controlado por las autoridades de la Direcci6n
correspondiente. En pocas palabras, la ley de 1981 estableci6 el mo-

Dos afios despues, el 25 de noviembre de 1981, se aprobo el Decreto
Ley 18714 de Control y Lucha contra Sustancias Peligrosas. En la
parte considerativa se afirma que "la defensa de la sociedad exige
adoptar severas medidas precautorias contra los narcotraficantes, ter
mino generico que engloba tanto a productores de la materia prima
como a los traficantes y comercializadores de sustancias peligrosas"
y que "el objeto esencial de privar de la materia prima a los fabri
cantes de cocaina, s6lo puede ser logrado por el monopolio estatal en
la compra de las hojas de coca a los productores, asi como por el
control y fiscalizacion de su comercio al detalle, junto con una
politica definida e integral de sustitucion de cultivos".

El 13 de junio de 1979, durante el gobiemo del Gral. Padilla Aranci
bia, se aprob6 un nuevo Decreto Ley (NQI6562) que excluia a la hoja
de coca en la lista de estupefacientes. No obstante, la ley disponfa la
prohibici6n absoluta de "realizar cultivos del arbusto de la coca en
nuevas areas del territorio nacional, no pudiendo extenderse los que
a la fecha existian de acuerdo al empadronamiento de productores
realizado por la DNCSP el aiio 1977" (Art.42).

sificacion de cultivos en la region del Chapare, pero el golpe de Esta
do de julio de ese mismo ana determine la suspension de su inicio.
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La ley fij6 un plazo de 90 dias para registrarse en los programas de
erradicaci6n voluntaria de cultivos, al termino de los cuales, "los co-

En 10 que respecta al regimen de la coca, se estableci6 que "la Direc
cion Nacional de Lucha contra el Narcotrdfico delimitara las zonas
tradicionales del cultivo de la hoja de coca, dentro de las areas
geogrdficas de los Yungas de La Paz y el Chapare de Cochabamba,
tomando en cuenta la tradicion historica de esta actividad y determi
nando los volumenes de produccion maxim os para cada zona. Los
cultivos de coca ubicadosfuera de las zonas tradicionales, se declaran
ilegales y seran destruidos, en forma voluntaria 0 forzosa" (Art. 39).

El control en los subcentros de acopio se prest6 a la corrupci6n y
abuso, ademas de que sus precios de compra eran inferiores a los fi
jados por los traficantes de cocaina. En mayo de 1985, bajo la presi
dencia de Siles Zuazo, se sancion6 un nuevo "Regimen legal de Con
trol de Sustancias Peligrosas". En su articulo 5to, se reconoce todas
las drogas reguladas por la "Convenci6n Unica de Ginebra de 1961"
(aunque la Convenci6n se llev6 a cabo, en realidad, en Nueva York)
y en el articulo 9no. se especifica que se incluye en la fiscalizaci6n a
"preparaciones del arbusto y hojas de coca".

Comentando la eficacia de los mecanismos de control creados por el
Decreto Ley de 1981, tanto Canelas y Canelas como Flores y Blanes,
coinciden en sefialar que los centros de acopio nunca llegaron a fun
cionar de acuerdo a los objetivos que les habian sido acordados. En
primer lugar, los centros de acopio captaban s6lo una infima parte de
la producci6n "legal" de coca. En segundo lugar, min esta pequefia
cantidad fiscalizada se desviaba posteriormente a las fabricas de sul
fato: en el primer trimestre de 1982, el estanco de la coca vendi6 en
Santa Cruz el 67% de la coca que tenia a su disposici6n.

Comparada con las anteriores leyes, la de 1981 reflejaba un mayor
conocimiento y detalle de los aspectos relacionados con la comercia
lizaci6n de la hoja de coca y la sustituci6n de cultivos. El precepto
de que los cultivos altemativos debian ser "de igual 0 mayor rentabi
lidad" que los de coca, fue desechado, otorgandole mayor importan
cia a los beneficios del desarrollo integral.

nopolio estatal para la compra y venta de la hoja de coca y declar6
ilegales a todos los cultivos que no se encuentren en los departamen
tos de Cochabamba y La Paz.
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La nueva legislaci6n delimita tres zonas de producci6n de coca en el
pais: a) zona de producci6n tradicional, b) zona de producci6n exce-

La ley 1008 distingue la coca en "estado natural que no produce efec
tos nocivos a la salud humana" de la coca "iter criminis" utilizada
para la fabricaci6n de la cocaina, Esta distinci6n refuerza el reco
nocimiento del consumo y uso Iicito de la hoja de coca como practica
social y cultural de la poblaci6n boliviana (Art. 4Q).La coca destina
da a los usos tradicionales se define como "produccion necesaria" y
la de la coca "iter criminis" como "producci6n excedentaria".

Como ninguna otra ley, la del "Regimen de la Coca y sustancias con
troladas" recoge los distintos puntos de vista expresados por el go
biemo, las organizaciones campesinas, los partidos politicos, los par
lamentarios y hasta la embajada norteamericana, en el curso de
varios meses de negociacion, no siempre pacifica.

La ley vigente (NQ1008) fue aprobada en una primera instancia en el
Senado pero antes de su consideraci6n definitiva en la Camara de
Diputados, sufri6 varias modificaciones.

El 19 de julio de 1988, se aprob6 la nueva ley que regira los planes
de sustituci6n y control del trafico ilicito.

Finalmente, la ley suprimi6 los centros de acopio y estableci6 el sis
tema de mercados primarios, centrales y finales: en los primarios, el
productor legal de coca vende su producto a los comerciantes mayo
ristas, quienes llevan la coca hasta los mercados centrales para ven
derla a los comerciantes minoristas, compafiias mineras, exportado
res, etc. Los comerciantes minoristas por ultimo, venden la coca a
los consumidores tradicionales en los mercados finales. Cualquier
transacci6n de compra-venta de coca fuera de los mercados sefialados
quedaba estrictamente prohibida.

cales declarados ilegales serdn pasibles a su destruccion forzosa". Se
prohibia el uso de defoliantes quirnicos; se establecian mecanismos de
control para la dotaci6n de tierras en zonas potenciales para el culti
vo de coca; se prohibian tambien los alamacigos de coca y se deter
minaba la disminuci6n de los cultivos incluso en las areas tradicio
nales, hasta lograr "el equilibrio de la oferta y la demanda de hojas
de coca en relacion con las necesidades del consumo tradicional y de
otros usos licitos" (Art. 42).
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La ley 1008 reitera los controles a los que deberan sujetarse los pro
ductores, comerciantes y transportistas de coca, bajo la forma de una
fiscalizaci6n estatal, que es distinta al "monopolio" estatal que quiso
aplicarse en otros tiempos. Asimismo, prohibe cualquier ampliaci6n

El concepto de sustituci6n no aparece ya como el acto mecanico y
nunca realizado de plantar otros cultivos en zonas destinadas ante
riormente a la coca, sino como "el proceso por el cual se modifica la
dinamica economica y social generada por el capital del trdfico ilicito
en fa produccion de coca, para promover fa adopcion de nuevos pa
trones productivos y sociales alternativos y licitos que asignen el in
greso suficiente para la subsistencia de fa unidad familiar" (Art. 13).
Es evidente que esa "dinamica generada por el capital del trafico"
afecta a todo el funcionamiento de la economia nacional, pero una
consideraci6n semejante habria llevado a los legisladores a un terre
no donde aiin no ha llegado el tema del circuito coca-cocaina.

La zona de producci6n ilicita es todo el resto del territorio nacional
exceptuando las 2 zonas anteriores. Los cultivos ilicitos seran objeto
de erradicaci6n obligatoria, sin ningiin tipo de compensaci6n para el
cultivador (Art. 11).

dentaria en transici6n y c) zona de producci6n ilicita. La primera
zona esta restringida a los cultivos actuales de coca en las provincias
Nor y Sud Yungas, Murillo, Muiiecas, Franz Tamayo e Inquisivi en
el Departamento de La Paz, y a la zona de Vandiola en Cochabamba.
La zona de producci6n excedent aria en transici6n "es aquella donde
el cultivo de coca es resultado de un proceso de colonizacion es
pontdnea 0 dirigida, que ha sustentado la expansion de cultivos exce
dentarios en el crecimiento de la demanda para usos ilfcitos. Esta
zona queda sujeta a planes anuales de reduccion, sustitucion y desa
rrollo, mediante la aplicacion de un Programa Integral de Desarrollo
y Sustitucion; iniciando con 5.000 hectareas anuales la reduccion has
ta alcanzar la meta de 8.000 hectareas anuales. La concrecion de es
tas metas estara condicionada por la disponibilidad de recursos finan
cieros del Presupuesto Nacional, as! como por compromiso y
desembolsos de la cooperacion tecnica y financiera bilateral y multi
lateral suficiente, que deberd orientarse al Desarrollo Alternativo.
Esta zona comprende las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las
areas de colonizacion de Yungas del departamento de La Paz y las
provinicas Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del departamento de
Cochabamba" (Art.10).
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Pero es necesario hacer notar que, como ocurre en otros paises, tam
poco en Bolivia las leyes se cumplen al pie de la letra. En los hechos,

En este breve repaso de la legis lac ion boliviana sobre la coca y las
sustancias peligrosas, no hemos incluido los aspectos relativos al con
trol del trafico, los organismos competentes y las normas de tra
tamiento y rehabilitacion. En terminos generales, las modificaciones
introducidas en cada nueva ley han apuntado a una simplificacion de
los procedimientos penales y a un tratamiento diferenciado de todos
los delitos relacionados con el trafico de drogas.

La nueva legislacion determina que el Estado concedera a los pro
ductores de coca de las zonas a) y b) una "justa y simultdnea indem
nizacion" y les dara "facilidades financieras y asistencia tecnica nece
saria en el marco del Plan Integral de Desarrollo y Sustitucion
(P1DYS)" (Art. 25).

La Ley 1008 incorpora uno de los conceptos mas importantes del
acuerdo firmado entre el gobiemo y los cultivadores de coca en ju
nio de 1987, al establecer que "toda sustitucion de cultivos de coca
sera planificada enforma gradual, progresiva y simultaneamente a la
ejecucion de los programas y planes de desarrollo socioeconomico
sostenidos a ejecutarse en las zonas de producci6n a) y b) definidas
anteriormente" (Art. 22). EI mismo articulo sefiala que los planes de
desarrollo y sustitucion debe ran incluir la btisqueda y obtencion de
mercados intemos y extemos para las producciones altemativas.

La parte sustancial de la nueva ley es la definicion de los terminos en
los que debera aplicarse el Plan Integral de Desarrollo y Sustitucion
(PIDYS). El Art. 21 establece que "el desarrollo alternativo y la sus
titucion de cultivos de coca estardn dirigidos principalmente a benefi
ciar al pequeiio productor de coca de las zonas a) y b) establecidas en
el articulo 8q. Este proceso se hard a traves de! cambio de los pa
trones productivos agropecuarios, la asistencia crediticia, el desa
rrollo de Laagroindustria y el fortalecimiento de los sitsemas de co
mercializacion y articulacion territorial de las regiones afectadas.
Este proceso sera programado por el Poder Ejecutivo, en coordina
cion con los productores de coca, con el objetivo de reducir los
volumenes de produccion excedentaria.

de cultivos incluso en la zona tradicional y declara ilegales los al
macigos que no esten en "viveros estatales".
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Examinemos un instante que es 10 que significa aplicar al problema
de las drogas la terminologia economica de la "oferta y demanda".
Durante muchos afios, los organismos intemacionales clasificaron a
los pafses involucrados en el trafico de drogas en "productores", "de
transito" y "consumidores". Bolivia, por ejemplo, era un pais "pro
ductor" porque tenia abundantes cultivos de coca, mientras que Esta
dos Unidos era un pais "consumidor" porque tenia una gran pobla
cion de "adictos". Pero esta clasificacion ignoraba los problemas de
consumo que podian presentarse en Bolivia y la produccion de dro
gas que se hacia en territorio norteamericano. Se dijo entonces que
"los paises productores se estaban convirtiendo en consurnidores'', en
el intento de dar cuenta de la complejidad del problema sin abando
nar una nomenclatura simplificadora. Ahora se usa la expresion
"oferta y demanda" de drogas porque se reconoce el caracter trans
nacional del trafico. Pero en la nueva terminologia, agazapada, apa
rece otra vez la vieja clasificacion: la "oferta" se la sima en los paises
"productores" y la "demanda" en los "consumidores".

A raiz del incremento mundial del trafico de cocaina, los paises pro
ductores de hoja de coca se han visto presionados por la comunidad
intemacional para reducir los cultivos y acatar las disposiciones y
plazos fijados por la Convencion Unica de 1961. Para 1989, Bolivia
debia haber limitado la produccion de coca al nivel requerido exclu
sivamente para usos "medicos y cientificos" y haber acabado con el
"habito nocivo" del acullico, Pero, aunque Ia costumbre del acullico
tiende a disminuir, los cultivos de coca se han multiplicado geome
tricamente para atender la demanda creciente de los consumidores de
cocaina, sobre todo en los paises desarrollados. Esta circunstancia ha
motivado la adopcion de medidas urgentes para reducir a nivel inter
nacionalla "oferta y demanda" de drogas.

3. Reducci6n de los cultivos de coca.

los cultivos de coca han seguido creciendo pese a las restricciones le
gales; el comercio de la hoja se ha realizado fundamentalmente fuera
de los mercados licitos; los traficantes de cocaina han llegado a la
carcel iinicamente cuando ocupaban un lugar muy inferior en la red
del trafico, etc. Alegando falta de pruebas para procesar a trafi
cantes piiblicamente conocidos, un juez cerro el "caso Huanchaca"
condenando a prision a un traficante muerto hace muchos meses y
liberando de cargos a todos los demas encausados.
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Aqui parece imponerse nuevamente una consideracion de orden geo
politico: asi como el trafico de drogas se declare ilegal solo cuando
se abrieron mercados en los paises desarrollados (caso del opio), los
programas de reduccion de cultivos se vuelven apremiantes solo
cuando deben ejecutarse en los paises de menor desarrollo. El ejem
plo de la marihuana es elocuente: la reduccion de cultivos de canna
bis era una tarea impostergable cuando Mexico, Jamaica y Colombia
eran los primeros productores mundiales. Ahora que la marihuana se
ha convertido en uno de los principales productos agricolas de los

La terminologfa que examinamos no ha servido para explicarse a
fondo el problema del trafico de drogas pero sf para determinar una
division internacional del trabajo. En los ultimos afios se ha impuesto
la idea de que los esfuerzos en esta lucha deben ser compartidos. Si
ello fuese asi, los paises "productores'' y "consumidores'' deberian
reducir la "oferta" y "demanda" de estupefacientes de una manera
proporcional. Sin embargo, la comunidad intemacional ha preferido
golpear el eslabon mas debil de la cadena -los cultivos de coca- no
obstante el mayor costo social de esta accion. Si dejamos a un lado la
represion del trafico (que compete a ambos), vemos que para reducir
la "demanda" de drogas, los paises "consumidores" no han encontra
do atin otro camino que las campafias educativas, de resultados nulos,
cuando no contraproducentes. La nocion de un "esfuerzo comparti
do", por 10 tanto, se reduce a encarar programas de erradicacion de
cultivos en los paises "productores" con la asistencia tecnica, policial
y financiera de los paises "consumidores".

l,Cwil es la importancia de estas precisiones? En primer lugar, los
terminos "oferta", "demanda", "productor", "consumidor", solo fun
cionan para los derivados del opio, la coca y, en menor medida, la
marihuana. No sirven para explicarse el trafico de las drogas sinteti
cas. Es decir, se aplican iinicamente para los cultivos de "estupefa
cientes" situados en palses de menor desarrollo. En segundo lugar,
reducen la importancia real de la transnacional del trafico. En efecto,
para un cultivador de coca, la "demanda" no es un remoto "consumi
dor'' de Manhattan, sino el propietario de una pequefia fabrica de sul
fato de cocaina. De igual manera, para ese consumidor, la "oferta" es
el "pusher" de la esquina y no un ignorado campesino de los Andes.
La red internacional del trafico, por 10 tanto, es la gran "deman
dante" y "ofertante" de drogas y juega un papel mas decisivo, en ter
minos politicos y economicos, que las terminales del cultivo y el con
sumo.
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Desde el afio 1982, en que se elabor6 el "Plan Quinquenal de reduc
ci6n del cultivo de coca y represi6n del narcotrafico", hasta el "Plan
Trienal de Lucha contra el Narcotrafico" elaborado en 1986, los go
biemos han intentado, en una carrera contra el tiempo, ponerse al
dia en la obligaciones contraidas a nivel intemacional. EI primero de
enos era una exposici6n de intenciones, dirigida a captar recursos fi
nancieros para promover el desarrollo integral en las zonas de culti
vo de coca y reprimir el trafico de cocaina. En su parte introducto-

Esta increible y triste historia de la coca, no se habria consumado,
sin embargo, sin la aquiescenciade nuestros gobiemos.

Las distintas facetas de esta divisi6n intemacional de la "lucha contra
las drogas" nos llevan necesariamente al plano de las relaciones
politicas entre los Estados. El gobiemo norteamericano no dud6 en
enviar tropas militares a Bolivia en 1986 para perseguir a los trafi
cantes y hacer caer el precio de la hoja de coca, pero recien en mayo
de 1988 y despues de muchas discusiones, el Congreso de la Uni6n
autoriz6 que esas mismas tropas participen en las acciones de control
en su propio pais. Hasta entonces, la fuerza militar estaba restringida
a las acciones que pudieran realizarse contra las drogas en otros
paises latinoamericanos (primero Bolivia, luego Panama). Nueva
mente preguntamos la quien se Ie ocurriria que tropas norteamerica
nas participen en acciones antidroga en Europa?

Estados Unidos, ya no constituye un problema grave. En algunos Es
tados de la Uni6n incluso es legal. Yes que los terminos de "oferta"
y de "demanda" no escapan a la l6gica del mercado capitalista mun
dial. Por razones de proteccionismo econ6mico, los paises desa
rrollados deben combatir los productos ajenos y beneficiar a los pro
pios. En terminos de inversi6n, sale tarnbien mas barato financiar un
programa de reducci6n de cultivos y colaborar a la policia de un pais
del "tercer mundo", (aunque el costa social y politico de esas ac
ciones sean elevadas para el pais beneficiario) que encarar un pro
grama para reducir drasticamente el consumo de estupefacientes en
una naci6n desarrollada. Estas reducciones significarian, por 10
demas, un ahorro en los gastos de los consumidores mientras que
representarian una perdida de ingresos para los cultivadores. Pero
los paises desarrollados no se detienen en estas pequefias considera
ciones sentimentales. lA quien se le ocurriria ademas aplicar a los
consumidores de cocaina las medidas de fuerza que se sugieren para
los cultivadores de coca?
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Sin embargo, es evidente que desde entonces, el gobiemo de Bolivia
ha querido responder a las exigencias de la comunidad intemacional
poniendole un precio elevado, aunque siempre insuficiente, a sus
programas de reduccion de cultivos. Como la "ayuda para el desa
rrollo" venia condicionada al cumplimiento de los convenios de re
duccion, estes tambien se condicionaron a la "cooperacion intema
cional". Asi, por ejemplo, en un documento suscrito por autoridades
del gobiemo y representantes de los cultivadores de coca en mayo
de 1982, se sostiene que "en raz6n de la profunda crisis economico
financiera por la que atraviesa Bolivia, la realizacion y los cronogra
mas del citado Plan estan condicionados a que la comunidad interna
cional y los parses interesados en que desaparezca el actual cultivo
excedentario de coca en Bolivia, proporcionen oportuna, suficiente y
sistematica cooperacion. Si esta no existe 0 se interrumpe, sera ine
vitable que el Plan Quinquenal sufra retrasos y hasta quede sin efec
to".

Recordemos que el Plan Quinquenal se hizo publico en septiembre de
1982. Dos afios antes, los Estados Unidos habian suspendido las rela
ciones diplomaticas con Bolivia, a raiz del golpe militar que Ilevo al
general Garcia Meza a la presidencia. Una de las condiciones que
EEUU puso para el restablecimiento de relaciones diplomaticas y la
reanudacion de la cooperacion economica fue el inicio de un progra
rna de reduccion de cultivos. EI primer embajador norteamericano
que llego al pais cuando cayo Garcia Meza, era un experto en control
de narcoticos, casi un policia. Los gobiemos de ese periodo de tran
sicion se sentian obligados a hacer buena letra despues de la expe
riencia del golpe de los "cocadolares".Canelas y Canelas han narrado
los avatares del Plan Quinquenal y el empefio de las autoridades del
Consejo de Lucha contra el Narcotrafico por anteponer el interes na
cional a las presiones norteamericanas.

ria, el Plan Quinquenal sefiala que con "este plan se reconocen las
obligaciones de la Convencion Unica y esta basado, al mismo tiempo,
en la suposicion de que es mas factible controlar el suministro de la
droga en ellugar de origen 0 produccion". El "Plan Trienal" parte
de la misma suposicion y tambien esta dirigido a movilizar la coo
peracion financiera intemacional. En ambos casos, se aceptan los
postulados y suposiciones de los paises desarrollados interesados en
reducir los cultivos de coca, pero se exige a cambio una especie de
indernnizacion.
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Dos afios antes, a principios de 1986, el gobiemo organize un foro
para hacer conocer a representantes del gobiemo norteamericano y
de algunos organismos intemacionales una solicitud de asistencia fi
nanciera para reducir los cultivos de coca y reprimir el trafico de
cocaina. La primera version del Plan Trienal, acompafiada por dos
anexos, se discutio en el Congreso norteamericano pero nunca se
hizo conocer oficialmente en nuestro pais. Recien a fines de 1986,

Desde la elaboracion del Plan Trienal en 1986, todos los programas
de reduccion de cultivos se han centralizado en el Programa Integral
de Desarrollo y Sustitucion (PIDYS) dependiente de la Subsecretaria
de Desarrollo Altemativo del MACA. La aplicacion del Plan Trie
nal en sus terminos originales dependia de la aprobacion de la nueva
ley de sustancias controladas que se discutio en el Parlamento desde
ese mismo afioy que fue aprobadaa mediados de 1988.

El objetivo iinico del Proyecto Agroyungas, es "disminuir La depen
dencia economica del campesino respecto a Lahoja de coca en Laszo
nas de cultivos tradicional y evitar Laampliacion del cultivo de coca
en las zonas de colonizacion". A tal efecto, el Proyecto ejecuta acti
vidades en los campos de la investigacion, la comunicacion social, la
diversificacion agricola, el financiamiento (credito), la agroindustria,
la comercializacion, la construccion y mantenimiento de caminos
vecinales, la organizacion social y la atencionprimaria de salud.

En 10 que respecta a los Yungas, desde octubre de 1985 se ejecuta el
Proyecto Agroyungas con un soporte financiero de 20 millones de
dolares que ltalia canalize a traves del Fondo de las Naciones Unidas
para la Fiscalizacion del Uso Indebido de Drogas (UNFDAC).

El organismo encargado de ejecutar los programas de sustitucion de
cultivos fue PRODES con asistencia de USAID-Bolivia. Su trabajo se
concentro en un principio en el Chapare pero las evaluaciones sobre
la eficacia de las acciones de desarrollo sugirieron trasladarlo hacia
la region del Valle Alto en Cochabamba que, ademas de ser una zona
expulsora de poblacion, se habia convertido en asiento de numerosas
fabricas de sulfato de cocaina. Los tecnicos de PRODES entendieron
que era mejor encarar algunas soluciones, particularmente de infra
estructura, en una zona agricola que no tenia cultivos de coca, pero
cuyos problemas auspiciaban una creciente migracion campesina ha
cia el Chapare, que invertir esfuerzos, con muy dudosos resultados,
en las mismas zonas cocaleras.
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La apelacion a ese "nuevo estado de vida" no es casual y aparece en
forma recurrente en el documento del Plan Trienal. Es elocuente,
por ejemplo, que a los 100 millones de dolares previstos para inde
minizar a las familias que se acojan voluntariamente a la reduccion
de cultivos (a razon de 2.000 dolares por cada una de las 50.000
hectareas que se proyectaba erradicar) se le llamara "Fondo de re
habilitacion familiar" y que se afirme que "la suma entregada al cam
pesino Ie servird para cambiar suforma de vida y restituirse ala so
ciedad". El Plan queria redimir al cuitivador de coca de su condicion

El programa de reconversi6n agricola "busca eliminar los cultivos
excedentarios de coca creando las condiciones necesarias para que la
problacion dedicada a dichas tareas pueda incursionar en el cultivos
de otros productos", Esta reconversi6n debera producirse en dos fa
ses: la primera es de eliminacion voluntaria de los cultivos y la se
gunda, de eliminacion forzosa, con el empleo de "medios compulsi
vos". Para ello eran necesarios dos requisitos: primero, "el gobierno
deberd contar con los fondos suficientes para responder oportuna
mente con los recursos que requieren los campesinos para la transi
cion a un nuevo estado de vida" y, segundo, "el componente de la in
terdiccion debera funcionar de manera efectiva, de tal manera que
produzca una disminucion significativa en la rentabilidad de la pro
duccion de coca en el mercado nacional".

Segun la primera version del Plan Trienal (pues se sabe que existie
ron al menos cuatro versiones corregidas) el Plan cuentaba con cua
tro componentes, ademas del de interdiccion, que tienia un manejo
mas reservado. Ellos eran: "la reconversion agricola de los cultivos
de coca; la creacion de un fondo de credito de reactivacion
economica, destinado a dotar de recursos financieros que permitan
incorporar a otras actividades productivas de manera permanente. El
plan de desarrollo regional, destinado a crear la infraestructura nece
saria para que se lleven a cabo las tareas anotadas arriba; y, por
ultimo, el plan de prevencion y rehabilitacion de drogadictos que
permita la reincorporacion social de la poblacion afectada por el uso
de estupefacientes",

una copia logro filtrarse a la prensa nacional y en febrero de 1988
ocurrio 10 mismo con los dos anexos. Es decir, que los bolivianos
tuvieron que enterarse por publicaciones extraoficiales del contenido
de un Plan que su gobiemo habia presentado oficialmente al gobier
no y congreso norteamericano.
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Para estas actividades se habian previsto 10millones de d61aresque,

Finalmente estan las Campafias de Prevenci6n y Rehabilitacion So
cial. Segiin el documento del Plan Trienal,"este programa adquiere
mayor importancia dado que en la medida en que se intensifique la
interdiccion, se preve un incremento en el consumo (de drogas) debi
do a que una mayor cantidad de estupefacientesse volcard al merca
do interno a menores precios", Si esto es cierto, es decir, si existe
una relaci6n proporcional entre el precio de una droga (determinado
por las leyes de oferta y demanda del mercado), y la cantidad de con
sumidores, el costa social de la aplicaci6nde estas medidas seria con
tradictorio con las disposiciones de la Convenci6n de 1961, segiin las
cuales los palses prohibiran la producci6n 0 uso de estupefacientes "si
a su juicio las condiciones que prevalezcan en su pals hacen que sea
este el medio mas apropiado para proteger la saIud y el bienestar
publicos ..." (Art. 2).

Para eso estaban los otros componentes del PIDYS: el Plan de Desa
rrollo Regional que ampliaba las tareas del Programa de Desarrollo
del Chapare y de Agroyungas con un aporte de 40 millones de
d6lares destinados a "programas de desarrollo integral en las re
giones originariasde expulsionpoblacional" y el Fondo de Reactiva
cion Econornica, de 150millones de dolares, que abre lineas crediti
cias para paliar la "disminucionconsiderablede ingresos de divisas a
la economia nacional" ocasionadapor la "intensa campaiia de lucha
contra el narcotrdfico",

Su significado juridico es igualmente curioso: la ley habla de una "in
demnizacion" que se aplica para que alguien deje de cometer el delito
de cultivar coca en zonas prohibidas. Si este mismo principio se apli
case a otro tipo de delitos, no alcanzaria todo el dinero del mundo.
Pero son mas l1amativas aiin las razones para fijar esta indernnizaci6n
en 2000 d6lares por hectarea: "espreciso aclarar que el monto de la
compensacion es menor al que se necesitapara la inversion de repo
sicion en el cultivo de la coca, 10 que de alguna manera asegura que
el campesino no vue/va a cultivar esteproducto", Si los 2000 dolares
no alcanzan para la reposicion de un cultivo ya existente y que re
quiere comparativamente una muy baja inversion, l,c6mo podrfan al
canzar para sustituir ese cultivo por otro?

delincuencial y ofrecerle un espacio en la sociedad. El significado
cultural de esta operacion se analiza en otra parte de este documento.
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32. ILDIS, "EI cultivo de coca y la economfa campesina". Vol. II, 1988.

Pero es mas significativa aiin la incapacidad del Estado para generar
desarrollo en las zonas donde se ha practicado la erradicaci6n volun
taria de cultivos, Segiin el convenio firmado entre el gobiemo y las
federaciones de cultivadores de coca, la erradicaci6n debia ejecutarse
simultanearnente a los programas de desarrollo regional. El incum-

Atendiendo a las presiones intemacionales, el PlOYS inici6 en octu
bre de 1987, antes de que se apruebe la ley 1008, un apresurado pro
grama de erradicaci6n voluntaria de cultivos de coca, pagando la in
deminizaci6n de $us. 2000 por hectarea, Ese programa tenia mayor
coherencia en el marco del Plan Trienal que se proponia reducir
50.000 hectareas en un solo afio, respaldado por un instrumento
juridico apropiado. Pero en las actuales condiciones, resultaba pa
rad6jico iniciar la erradicaci6n cuando atin no se habia logrado de
tener el crecimiento de los cultivos. Aprovechando la desesperaci6n
gubemamental por captar los fondos prometidos para el Plan Trie
nal, muchos campesinos erradicaron cultivos de coca que ya no eran
productivos por la edad de los arbustos. En otros casos, campesinos
que ya se habian retirado del cultivo de coca, regresaron al Chapare
para cobrar los $us. 2000 que el PIDYS les ofrecia por cada hectarea
erradicada (32).

El primer componente, llama do "combinaci6n de la interdicci6n con
el desarrollo" apuntaba a desincentivar el cultivo de coca y ofrecer a
los campesinos otras altemativas en las mismas zonas cocaleras.
Pero, aunque el precio de la coca, desde mediados de 1986, ha dismi
nuido considerablemente (probablemente por las variaciones en el
mercado intemacional de la coca ina) los cultivos no han dejado de
ampliarse. Este hecho muestra que la estrategia elegida era insufi
ciente para desincentivar el cultivo de coca y que mas bien ha incen
tivado la incorporaci6n de los cultivadores al circuito del trafico de
cocaina, en condici6n de fabricantes de sulfato.

Toda la estrategia del Plan Trienal podia resumirse en dos compo
nentes: la represi6n del trafico de cocaina para hacer caer el precio
de la hoja de coca por debajo de su costa de producci6n, y la restric
ci6n del cultivo legal a las areas tradicionales.

sumados a los 100 del fondo de rehabilitaci6n familiar, a los 40 del
Plan de Desarrollo Regional y a los 150 del Fondo de Reactivaci6n
Econ6mica, suman 300 millones de d6lares.
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Resulta evidente que para poder "diversificar" la produccion agricola
en las zonas cocaleras, habria que garantizar un mercado para los
productos "alternativos". Pero, como ha hecho notar Jose G. Justinia-

Es evidente, sin embargo, que el PIDYS aiin se halla en sus primeros
pasos y que la tarea es mayor cuando se considera que no se trata so
lamente de sustituir los cultivos de coca, sino de sustituir la economia
de la coca, como apunto hicidamente Fernando Miranda, represen
tante en Bolivia del UNFDAC. Ello implica impulsar un programa
amplio de desarrollo rural que incida en el funcionamiento de toda la
economia nacional. La politica de aislar a la coca y darle un trata
miento diferenciado, separandola del conjunto de los problemas
agrarios y nacionales, ha mostrado ser erronea, Recientemente, se ha
propuesto incluso crear un Ministerio nuevo, especializado en reduc
cion de cultivos y represion del trafico de cocaina, Pero, mas alla del
desatino institucional, este tratamiento separado que recibe el cultivo
de coca, contrasta con el liberalismo del actual modelo economico.
En efecto, resulta paradojico que reine una libertad irrestricta de
precios para todos los cultivos, menos para uno: la coca. Aqui parece
practicarse un proteccionismo al reyes: se crean nuevos mecanismos
de control no para proteger uno de los pocos productos agricolas
rentables, sino para destruirlo.

Estas experiencias han llevado a reformular el PIDYS con la parti
cipacion de las organizaciones campesinas. De esa coordinacion han
salido nuevos lineamientos de politica que se ejecutaran en el curso
de los proximos aDOS.Por otro lado, la comunidad internacional de
cidio respaldar la ejecucion de los programas de desarrollo alternati
vo en el Chapare y los Yungas con un aporte significativo de creditos
y donaciones. El reconocimiento internacional al esfuerzo conjunto
que desarrollan el Gobierno y los cultivadores, se expreso tambien
en la eleccion del Canciller boliviano como presidente de la Conven
cion contra el trafico ilicito de estupefacientes que se realize a fines
de 1988 en Viena, y la eleccion del Subsecretario de Desarrollo Al
temativo del MACA como Presidente de la Comision Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) dependiente de la
OEA.

plimiento de las promesas oficiales llevo a la suspension reiterada del
programa de erradicacion voluntaria de cocales, generando conflic
tos sociales y enfrentamientos con desenlace luctuoso (Parotani, Villa
Tunari).
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33. Camara de Diputados. "Seminario debate sobre el proyecto de Ley de Sustancias
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En efecto, es cada vez mas relativa la noci6n de que una sustancia
pueda combatirse declarandola ilegal. Con la cocaina se esta repi
tiendo el error cometido en otro tiempo con el alcohol. Si la produc
ci6n y consumo del clorhidrato pudieran legalizarse, la red intema
cional del trafico desapareceria, con los siguientes beneficios colate-

A 10 largo del presente trabajo, hemos intentado mostrar que la con
dici6n de ilegalidad hace que, a estas alturas, el problema sea incon
trolable no s6lo en 10 que respecta al crecimiento de los cultivos de
coca, sino a las caracteristicas que ha adoptado el trafico en las socie
dades desarrolladas.

Las dificultades en la ejecuci6n de los programas de "sustituci6n" de
cultivos y las dimensiones nacionales e intemacionales que ha cobra
do el trafico de cocaina, han introducido en el debate nuevas perspec
tivas en la consideraci6n de esta tematica.

Contrariamente a 10 que postula la idea de "sustitucion", las posibles
soluciones para detener el crecimiento de los cultivos de coca habria
que buscarlas fuera de las zonas cocaleras. Estas zonas, como se ha
visto, presentan serias restricciones a la producci6n agropecuaria.
i,Por que no hacer "desarrollo altemativo" en zonas mas ricas, exten
diendo la frontera agricola y creando nuevos centros de coloniza
ci6n, 0 recuperando la capacidad productiva de las zonas agrfcolas
tradicionales? Y antes de pensar en desarrollo, altemativo 0 no, tal
vez convenga imaginar estrategias de "supervivencia" para la ma
yorfa de la poblaci6n rural que se debate en la extrema pobreza.

En estas circunstancias, el "desarrollo alternativo" que quiere practi
carse desde la Subsecretaria del MACA condena ese esfuerzo al aisla
miento y al fracaso, mientras no se modifique la politica econ6mica
gubernamental.

no, Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, la contracci6n
del mercado interno no ofrece perspectivas interesantes practica
mente para ningtin producto agropecuario. En el afio 2000 podrfa re
cuperarse, con muchos esfuerzos, el poder adquisitivo que tenian los
salarios en 1970. A ella hay que agregar el incremento incesante de
importaciones alimentarias, amparadas en el modelo econ6mico vi
gente (33).
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Recientemente, el tabaco ha sido declarado "droga nociva" en los Es
tados Unidos. i,Se le ocurrira a alguien exigir la reducci6n de culti
vos de tabaco? Si se aceptaran estas realidades con mas flexibilidad,
menos interferencia politica y mayor sentido cormin, tal vez pueda
vislumbrarse un principio de soluci6n en el que los remedios no ter
minen siendo peores que la enfermedad.

rales: por un lado, los paises "productores" no tendrian que enfrentar
la dependencia informal que genera el trafico ilicito; los cultivos de
coca podrian estabilizarse en un nivel regulado por la demanda legal;
los consumidores de coca ina recibirfan un producto menos t6xico
que el actualmente adulterado; los Estados podrfan gravar impuestos
sobre una actividad que por ahora s6lo contribuye a informalizar la
economia; los programas de asistencia a los "toxico-dependientes"
podrian ser mas eficaces al trabajar sobre una poblaci6n conocida y
controlada, etc.
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3. La cocaina es el iinico derivado rentable de la coca conocido hasta

2. Las zonas de los Yungas y el Chap are presentan graves restric
ciones a la produccion agropecuaria. En estas zonas, la coca es uno
de los pocos productos que se acomodan a las caracteristicas agro
ecologicas del subtropico boliviano. Este hecho es frecuentemente ig
norado en los programas de "sustitucion" de cultivos y diversifica
cion agricola.

1. Muchas de las investigaciones cientificas destinadas a mostrar los
efectos nocivos del uso tradicional de la coca en el mundo andino,
han sido inspiradas por el menosprecio hacia una cultura dominada y
no pueden servir de base para la formulacion de politicas intemacio
nales de reduccion de los cultivos de coca. La defensa del uso tradi
cional de la coca, sin embargo, no deberia servir para ocultar el he
cho de que la mayor parte de los cultivos se destinan en la actualidad
a la elaboracion de cocaina.

A 10 largo del presente trabajo, nos hemos ocupado de diversos as
pectos del circuito coca-cocafna que, siguiendo el orden de la expos i
cion, conducen a las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES
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8. A pesar de la ausencia de datos confiables, se puede inferir que la
incidencia del trafico de drogas en la vida economica de Bolivia es
mucho mayor que la que tiene en otros paises, no tanto por la magni
tud local de este negocio, cuanto por la pobreza en la que se debate
penosamente nuestro pais.

7. No existe un solo diagnostico serio sobre las magnitudes que ha
cobrado el trafico de cocaina y sobre su impacto en la vida eco
nomica, social y politica del pais. Los estudios existentes carecen de
una base estadistica confiable y dejan traslucir a menudo los inte
reses de los paises que propugnan la erradicacion de los cultivos de
coca. En 10 que respecta a las politicas oficiales, es notoria la falta
de un conocimiento exacto de la realidad que se pretende transfor
mar y una evaluacion de los resultadosde las acciones emprendidas.

6. La transnacional del trafico que se ha desarrollado amparada en la
ilegalidad de las drogas, juega un papel politico y economico mas
decisivo que las terminales visibles de toda la cadena: el cultivo de
coca y el consumo de cocaina, que, paradojicamente, constituyen el
blanco predilecto de las politicas de reduccion.

5. EI caracter ilegal de la cocaina y de otras drogas es uno de los fac
tores que explica las caracteristicas actuales de su consumo, asi como
el crecimiento de las actividades delictivas relacionadas con su co
mercializacion a nivel internacional. La condicion de ilegalidad de
las drogas guarda una relacion con los intereses de las potencias
mundiales y obedece a circunstanciasde orden geopolitico, en las que
los paises de menor desarrollo resultan frecuentemente perjudicados.

4. El consumo de cocaina no es mas nocivo que el uso indebido de
otras drogas, incluso legales, como las anfetaminas. La propagacion
del consumo de cocaina, sobre todo en los paises desarrollados, obe
dece a complejos procesos socioculturales de muy diffcil control. La
culpabilizacion de los consumidores es tan arbitraria como la respon
sabilizacion de los cultivadores de coca, en 10 que hace a la distribu
cion internacional de las obligaciones para reducir este fenomeno.

ahora. Las propuestas de industrializar la coca y obtener de ella fi
bras, licores y nutrientes, carecen hasta ahora de viabilidad. No obs
tante, Bolivia podria ampliar considerablemente el mercado actual de
la hoja de coca para usos legales.
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13. Asimismo, al rebajar a Bolivia a una condicion delincuencial, las
potencias se han erigido en jueces de la escena internacional, impo
niendo sanciones para penalizar delitos que se toleran en su propio
territorio. A titulo de "lucha contra las drogas" los Estados Unidos
han redoblado su ingerencia politica y militar en nuestros paises, con
graves riesgos para la seguridad y la soberania nacional.

12. Las denuncias sobre la participacion de politicos y funcionarios
ptiblicos en actividades de trafico de cocaina se han quedado en el
plano de la descalificacion moral pero no han avanzado hacia una
necesaria reforma de procedimientos legales que disminuyan la re
currencia de la corrupcion, En muchos casos, las denuncias sobre
corrupcion y vinculacion con el "narcotrafico", han servido para
ocultar otros delitos mas honorables asociados a las formas de do
minacion politica y ala injusticia del orden social.

11. Los programas de educacion preventiva y las cruzadas contra el
uso indebido de drogas tropiezan con un obstaculo similar, al diri
girse a una poblacion cuya iinica expectativa se centra en la supervi
vencia cotidiana. Dichos programas parecen mas destinados a satis
facer politicas institucionales con financiamiento externo que a aten
der las causas verdaderas del problema. Hasta ahora no se ha encon
trado una prevencion especffica que asegure la protecccion de los
grupos sociales mas expuestos al consumode drogas.

10. Las consecuencias mayores, evidentemente, se dejan sentir a nivel
de la economia campesina, fuertemente dependiente del monocultivo
de la hoja de coca. La desatencion estatal del sector rural y la pobre
za extrema de la poblacion campesina configuran un escenario muy
poco propicio para los programas de reduccion de cultivos de coca.
Es mas aconsejable y urgente un cambio de estrategia de desarrollo
rural que la ejecucion de "proyectos piloto" que no contribuyen a re
vertir las condiciones de marginalidad del sector agropecuario na
cional.

9. Esta circunstancia debe ria obligar a revisar mas cuidadosamente
las condiciones y los plazos exigidos por la comunidad internacional
para la reduccion de los cultivos de coca. Al no existir alternativas
de desarrollo socioeconomico, la aplicacion de programas de inter
diccion y reduccion de cultivos demasiado drasticos produciria un
colapso en la economia informal, con efectos multiplicadores en
otros sectores economicos.
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La Paz, 1988.

15. Es notoria la ausencia de una doctrina nacional que responda a la
caracterizaci6n de este problema como una cuestion de Estado cuya
soluci6n exige responsabilidades compartidas entre el Gobiemo y la
comunidad social.

14. La erradicaci6n de pequefias superficies de coca impulsada por el
Programa Integral de Desarrollo y Sustituci6n (PlOYS), no repre
senta hasta ahora una altemativa frente al crecimiento incontrolado
de los cultivos de coca. EI incumplimiento de los ofrecimientos de
desarrollo altemativo en las zonas cocaleras ha agravado los conflic
tos sociales surgidos en tomo a las politicas de reducci6n de cultivos.



Costos, volumenes de produccion
y precios de la hoja de coca y de la cocaina

Anexo 1
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La Subsecretaria de Desarrollo Altemativo del MACA calculo que
para 1987 el costo de produccion de una hectarea de coca en el Cha
pare era de $us 3.116,00 durante el primer afio de cultivo. En 1988,
la misma Subsecretaria estimaba que el costo de produccion en el
Chapare durante el primer afio era de $us 1.506,83. En los Yungas,
el costo se incrementaria, durante el mismo periodo, a $us 2.069,08.
En Yapacani, en cambio, los costos se reducen a $us 672,46.

Existen muy distintas estimaciones del costo de produccion de coca
por hectarea en los Yungas y en el Chapare. Segiin las fuentes con
sultadas, el costo se haria mayor a medida que transcurren los afios,
con fuertes variaciones para las dos zonas principales de cultivo. El
Instituto de Estudios Sociales y Economicos (lESE) de la Universi
dad San Simon de Cochabamba calculaba que en 1972, el costo de
produccion por hectarea en los Yungas era de U$ 75.17, mientras
que en el Chapare ascendia a U$ 85.95. Carter y Mamani coinciden
con el lESE en el calculo correspondientea los Yungas en 1972 pero
estiman que para 1975, el costo de produccion por hectarea habia
subido a U$ 407,25 en la misma zona. En ambos casos, se sobreen
tiende que el costo inicial de la preparacion del terreno no esta in
cluido en esas cifras.

1. Costo de producci6n de la hoja de coca.
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En el siguiente cuadro, se consigna la superficie cultivada desde 1963
hasta 1987, segun calculos oficiales.

Hasta el afio 1972, no se presentan mayores discrepancias en el
calculo del mimero de hectareas destinadas al cultivo de coca. A par
tir de esa fecha, las estimaciones minimas y maximas registran mar
cadas diferencias. En 1977, por ejemplo, estas cifras van de las
7.108 hectare as (Carter y Mamani) hasta las 25.203 hectareas (Rabaj
y Vargas, citado por Flores y Blanes). Para 1980 y 1981, la diferen
cia entre una y otra estimaci6n varia en mas de un 100%.

2) Superficie cultivada.

En efecto, DIRE CO calcula que la preparaci6n del terreno en el Cha
pare (quema, rosa, tumba, limpieza y hoyado) tiene un costo de $us
940,00 incluyendo el transplante y el deshierbe, mientras que en los
Yungas, ese costo se incrementa a $us 1.655,00. En 10que respecta a
los insumos de plantas, DIRE CO estima que en el Chap are se re
quieren 42.000 plantas por hectarea, en los Yungas 25.000 (aunque,
seguramente por un error de transcripci6n, aparece la cifra de
250.(00) y en Yapacani 33.300 plantas.

Al parecer, los costos de producci6n en el Chapare son y han sido
mas elevados que los de Yungas. Sin embargo, Carter y Mamani
afirman que la inversi6n inicial por hectarea en los Yungas es de 800
a 1000 d61ares y que en 1972, "aunquela coca de los Yungas tenia un
precio mas elevado (que la del Chapare), su margen de beneficio era
bastante inferior, debido a que los costos de las cosechas y la pro
duccion por hectdrea eran mas altos". Los autores aclaran que "si
bien los datos parecen contradecirse,pueden reflejar solo los costos
anuales de produccion excluyendoel costo inicial depreparar y plan
tar el cocal, mas caro en Yungaspor la necesidad de construir terra
zas en las laderasde lasmontaiias".

Entre 1975 Y 1987, el costo de producci6n de coca por hectarea en el
Chapare se habria incrementado de U$ 407,25 (Carter y Mamani) a
U$ 3.116 (SDA - MACA).

Lo primero que llama la atenci6n en estos calculos es la precisi6n
con la que se transcriben cifras que incluyen hasta decimas de centa
vos. Sin embargo, la misma fuente puede darse un margen de error
de 100% en las estimaciones de un afio a otro.
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En 10que respecta a 1adistribucion espacial de los cultivos, DIRECO
establece que en 1988 existian en el Chapare 51.198 hectareas; 8.913
en los Yungas y 845 en la zona de Yapacani en Santa Cruz. Segun la
misma fuente, el 10% de la coca de Chapare y Yapacani y el 20% de
la coca de los Yungas, se destina a usos licitos. E1 resto ingresa a1
circuito de 1a cocaina. Nunca se ha explicado como se calcularon es
tos porcentajes que aparecen reproducidos en la Ley 1008. Una vez
aplicados estos porcentajes, las cifras se vuelven de una exactitud pas
mosa: en el Chapare existen 46.078,2 hectareas de coca destinadas a
la producci6n de cocaina, etc.

Para el afio 1988, DIRECO estimaba que existian en el pais 60. 956
hecteareas cu1tivadas de coca, es decir, unas 10.000 hectareas menos
que las consignadas un afio antes por el MACA. Este dato parece
contradecir la tasa de crecimiento de los ultimos cinco afios. Segiin
UDAPE, se habria mantenido una tasa de crecimiento uniforme de
28% anual. Pero parece mas verosimil situar esa tasa en no mas de
un 10% anual a partir de 1985, como puede apreciarse en el cuadro
anterior. Desde e1 inicio del PIDYS, las estadisticas sobre superficie
cultivada de coca son cada vez mas conservadoras, por razones que
son faciles de adivinar.

Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

CUlTIVO DE COCA EN El SUBTROPICO DE BOlVIA
(en hsctareas)

Ano Superficie Ano Superficie

1963 3.000 1975 11.285
1964 3.100 1976 12.000
1965 3.197 1977 12.300
1966 3.189 1978 18.860
1967 3.980 1979 20.833
1968 2.600 1980 22.788
1969 2.600 1981 28.308
1970 4.450 1982 35.269
1971 5.430 1983 44.661
1972 6.140 1984 56.867
1973 7.160 1985 64.542
1974 7.900 1986 70.995

--
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Para las fechas anotadas, la produccion promedio por hectarea segiin
las estimaciones oficiales fue de 1.302 kgs. en 1972; 1.045 kgs. en
1975 y 1.895 kgs, en 1986, considerandolos totales nacionales. Para
1987, la Subsecretaria de Desarrollo Alternativo del MACA calculo

Fuente: Elaboraci6n de DIRECO sobre informaci6n propia y de la
DNCSP, el MACA y SIACER.

PRODUCCION DE COCA EN El SUBTROPICO DE BOlVIA
(en toneladas rnetricas)

Ano Producci6n Ano Producci6n

1963 4.800 1976 13.755
1964 4.960 1977 11.322
1965 5.515 1978 13.823
1966 5.176 1979 17.070
1967 6.460 1980 ----

1968 4.220 1981 38.286
1969 4.200 1982 ----

1970 6.000 1983 ----
1971 6.800 1984 86.234
1972 8.000 1985 141.233
1973 9.400 1986 134.554
1974 10.900 1987 133.766
1975 11.800 1988 136.762

Nuevamente, consignamos la informacionoficial:

En 10 que respecta al rendimiento por hectarea, recordemos que
existen grandes diferencias entre los Yungas y el Chapare, debidas a
las distintas condiciones agroecologicas. En los Yungas se cosecha la
coca 3 veces al afio, mientras que en el Chapare se obtienen 4 cose
chas. Pero tambien existe una diferencia grande en 10 que respecta a
la "productividad". Segun el lESE, en 1972 los Yungas producian
303.5 kgs. por hectarea y el Chapare 959,2 kgs. Carter y Mamani
calculan que en 1975, los Yungas producian 464,9 kgs, por hectarea.
Flores y Blanes nos dicen que en 1982 se cosechaban 48 cargas de
coca por hectarea en el Chapare. Una "carga" equivale en el Cha
pare a 125 libras (57 kgs), 10 que da una produccion por hectarea de
2.736 kgs.

3) Volumen de producclon.
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Aunque no existen estimacionesfiables sobre la cantidad de coca des
tinada al uso legal, todos los estudios apuntan a sefialaruna tendencia
decreciente, debida al proceso de urbanizaci6n de la poblaci6n boli
viana y a las modificaciones culturales en las areas rurales, motiva
das, entre otros factores, por la presencia creciente de los medios de
comunicaci6n masiva. La mayor oferta de coca parece no incidir en

Veamos 10 que significan estos calculos. Segiin datos oficiales, en
1970 la producci6n nacional de coca era de 6.000 T.M. En 1986 se
habria incrementado a 134.554 T.M. Se afirma que el 10% de esa
cantidad se destina a usos legales, 0 sea 13.455 T.M., cifra que es
mas de dos veces superior a la de 1970. l,Quiereesto decir que en el
lapso de 16 afios la demanda legal de coca, basicamente para el acu
llico, se habria duplicado? El mismo documento del Plan Trienal
nos dice que "a medida que el consumo tradicional de la coca tendia a
disminuir y el rendimiento de la tierra en los Yungas era menor, la
produccion de la hoja de coca tendia tambien a reducirse".

Por su lado, Canelas y Canelas, refiriendose a los Yungas han
sefialadoque "el rendimiento varia sustancialmente de acuerdo a la
edad del cocal. En uno de 1 a 9 aiios, el rendimiento promedio es de
903 kgs. de hojas secas yen otro de 20 aiios en adelante, de apenas
352 Kgs, de acuerdo a las pruebas realizadas al azar en 5 cantones en
1978". Pero existen ademas otros problemas relacionados con los
calculos sobre producci6n de coca, en 10 que hace a las regiones y al
destino legal 0 ilegal de la producci6n. En los docurnentosdel "Plan
Trienal de lucha contra el Narcotrafico" se afirma que "hasta 1975,
la produccion y el consumo tradicional eran practicamente iguales.
Actualmente (1986) el consumo tradicional representa solo un 10%
del total de la produccion. El restante 90% es utilizado para la pro
duccion de cocaina".

un rendimiento de 2.650 Kgs de coca por hectarea en el Chapare y
810 Kgs en los Yungas. Es decir, que una hectarea de coca en el
Chapare rinde casi tres veces mas que una en los Yungas. De acuer
do al estudio de UDAPE, en 1984 la producci6n total del pais alcan
zaba las 120.000 toneladasmetricas, Si es correcto el dato de que ese
mismo afio la superficie cultivada era de 56.867 hectareas, tenemos
un rendimiento de 2.110 Kgs. por hectarea. Doria Medina apunta
que segun el Pron6stico Agropecuario de 1985, la producci6n de
coca entre 1983 y 1984 se habria duplicado y en el afio 1985 habrfa
crecido en un 42%.
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Para formarse una idea del valor de la coca en relaci6n a otros culti
vos, vemos que mientras el precio promedio de la coca en el Chapare

De acuerdo a las estimaciones de Flores y Blanes, "si un colonizador
promedio poseia una hectarea de coca en 1982, hubiera podido cose
char 48 cargas de una hectdrea, 10 cual equivale a un ingreso bruto
de cerca de 20.000 dolares anuales" . Este calculo nos dana un pre
cio de US. 7.30 por kilo de coca, que no guarda ninguna relaci6n con
los precios consignados por los otros autores.

Como en los casos anteriores, las cifras relativas al precio de la hoja
de coca presentan diferencias a veces abismales. En 1972, el IESE
registr6 $us 0.76 por Kg. de coca en los Yungas y $us 0.39 para el
Chapare. El precio de la coca en el Chapare se habria incrementado
a $us 1.12 en 1975 (Carter y Mamani). En 1977 la coca de Yungas
se cotizaba en $us 1.93 por kg. y la del Chapare en apenas $us 0.85
segun Carter y Mamani.

4) Precio de la hoja de coca.

En el Plan Trienal ambos porcentajes -el que corresponde a la pro
ducci6n de coca en Chapare y Yungas, por un lado, y el relativo al
uso ilegal y legal de esa producci6n, por otro- muestran una curiosa
coincidencia (90% - 10%) destinada a calificar a la totalidad de los
cultivos del Chapare como "materia prima para la cocaina".

Pero los datos oficiales sobre superficie cultivada y producci6n des
mienten estas cifras. Segun el MACA, en 1986, Yungas tenia 30 mil
hectareas de coca y el Chapare 40 mil. La primera regi6n producia
24 mil toneladas de coca y la segunda 107 mil. Es decir, Yungas
tenia el 43 % de la superficie cultivada y el 18% de la producci6n
nacional de coca.

En las estimaciones del Plan Trienal intervienen, entonces, factores
de orden politico e ideol6gico, ademas de errores elementales de in
formaci6n y calculo. En otra parte del documento se afirma que "en
pocos aiios (menos de 15) el Chapare desplaza a los Yungas del pri
mer lugar en la produccion de coca. Actualmente, la primera region
mencionada produce mas del 90% del tota!".

el incremento de su uso tradicional.
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Hasta mediados de 1986, se observ6 un alza sostenida de los precios
de la hoja de coca, no obstante las fuertes variaciones mensuales.
Doria Medina realiz6 los calculos del valor agregado de la coca esti
mando un precio maximo de $us 4,00 y un minimo de $us 3,00 por
Kg. para 1985, pero ha aplicado la misma escala retroactivamente
hasta el afio 1980. La Subsecretaria de Desarrollo Alternativo cal-

Fuente: DIRECO

PRECIOS DE COMERCIALIZACION DE LA COCA
(promedios mensuales par "carga" de 100 libras)

Meses Precia (Bs.) Tipo de cambia Precia ($us)

Enero 67,31 2.24 30,05
Febrero 46,44 2.25 20,68
Marzo 54,09 2.27 23,83
Abril 54,33 2.31 23,52
Mayo 74,57 2.34 31,87
Junio 134,11 2.38 56,47
Julio 251,34 2.41 104,29
Agosto 282,24 2.40 117,60
Septiembre 223,78 2.40 93,24
Octubre 163,11 2.40 67,96
Noviembre 233,51 2.42 96,49
Diciembre 241,25 2.42 98,07

Flores y Blanes han heeho notar que "losprecios de la coca obedecen
no solo afactores economicos relacionadoscon la oferta y la deman
da, sino que son sumamente sensiblesa la influencia defactores rela
cionados con el clima sociopolitico, particularmente a aquellos mas
vinculados son las politicas y acciones de represion al narcotrafico.
Frecuentemente, en un mismo mes se producen cambios extremos,
como en abril de 1983, cuando el precio paso de $b 50.000 la carga
de hoja a solo $b.20.000 0 en agosto del mismo aiio, cuando elprecio
bajo de $b.140.000 a solo $b.40.000". En el siguiente euadro elabo
rado por DIRECO, se puede observar las variaeiones del precio en
tre enero y dieiembre de 1988.

ttN1RO DE DOCUMUHAClOti
en 1981 era de $b. 7.000 (earga), el eentenar de fJ.!tjPs kfotizaba
en $b. 50, el del platano en $b. 30 y las 100 libras de arroz en ehala,
$b 500.
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Pero antes de obtener la "pasta basica'' (6xido de cocafna) es necesa
rio obtener el sulfato. Los investigadores tampoco coinciden en el
calculo de cuantos kilos de hoja de coca se requieren para obtener
uno de sulfato. Carter y Mamani afirman que son necesarias unas
250 a 300 libras de hoja de coca para producir 2 libras de pasta (sul
fato). UDAPE sostiene que la relaci6n coca - cocaina es de 300 a 350
kgs de coca por uno de cocaina (es decir alrededor de 100 kgs de
coca para 1 kg de sulfato).

Los datos se hacen mas inciertos cuandopasamos de la hoja de coca a
la cocaina. En 1982, Rene Bascope informa que para producir un
kilo de "pasta basica" son necesarios aproximadamente 200 kgs. de
hoja de coca que en esa epoca tenia un precio promedio de $us 350.
Los otros insumos (kerosene, acetona, amoniaco, eter y acido
sulfurico) llegaban a costar unos 100 d6lares. El trabajo de los pisa
dores, qufmicos y vigilantes se estimaba en unos 500 d6lares. Los
encargados de trasladar la pasta a las ciudades cobraban unos 200
d6lares. En total, la producci6n de un kilo de pasta basica costaba
unos 1.150 dolares.Ilsascope, R. "La veta blanca". Bolivia, 1982.)

5) Costo de producci6n de la cocaina.

La informaci6n mas precisa es la proporcionada por la Direcci6n
Nacional de Reconversi6n Agricola, DIRECO, que controla dia a dia
las fluctuaciones de precio en los mercados de Sinahota, Ivirgarzama
y Eterazama en el Chapare. En 1987, el precio mas bajo registrado
por DIRECO era de Bs. 52 la carga de 100 libras puesta en Ivirgar
zama (26 al 31 de mayo). El precio mas alto fue de Bs. 242 durante
la primera semana de agosto. En 1988, esos topes fluctuaron entre
los Bs. 29 (Sinahota, 15-21 de febrero) y Bs. 369 (Eterezama, 1-7 de
agosto). En pocas semanas y a veces en cuesti6n de dias, los precios
del kilogramo de hoja seca de coca registran variaciones que van de
los $us. 0.20 a los $us. 3.06. El gobiemo atribuye el descenso de los
precios a la eficacia de las acciones represivas dirigidas contra el
"narcotrafico" y responsabiliza de los incrementos a la acci6n plani
ficada del capital ilicito de la cocafna. En ese escenario de lucha en
tre los policias y los traficantes, los iinicos que no deciden el precio
de la coca son los propios cultivadores.

cul6 que en 1987 el precio de la hoja de coca en el Chapare era de
$us 2,58 por kg., mientras que en los Yungas era apenas de $us 2,00.
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100 kgs. de hoja de coca = 1 kg. de sulfato seco.
3 kgs. de sulfato = 1 kg. de base oxidada.
1 kg. de base oxidada = 980 a 1.000 grs. clorhidrato de cocafna
Un pe6n "pisa" 100 kgs. de hoja por noche.

220,00

100,00
35,00
80,00
.5..Q.Q

10 Itrs.
1 ltr,
1 ttr.
5ltrs.

Acetona
Eter
Acido clorhidrico
Papel filtro

CRISTAL

114,50

8,00
40,00
50,00
1,50

~

1 ltr.
1 kg.
10 Itrs.
1 mts.

3

Acido sulfurico
Permanganato de sodio
Amoniaco
Filtro
Tasones

BASE

137,50

25,00
10,00
80,00
7,50
5,00

1.Q.Q_Q

10 mts.
10 Itrs.
10 Itrs.
2 kgs.
1 bolsa
1 noche

Plastico
Kerosene
Acido Sulfurico
Carbonato
Cal
Pe6n
(EI costo de la hoja de coca
varia sequn la temporada)

SULFATO

PRECIO $USCANTIDADPRODUCTO
E INSUMOS

COSTOS DE ELABORACION DE COCAINA
Y SUSTANCIAS EMPLEADAS

En mayo de 1987, funcionarios de la Direccion Nacional de Control
y Sustancias Peligrosas elaboraron el siguiente cuadro de costos:
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Veamos c6mo se han hecho hasta ahora estos calculos, El "Plan Tri
enal" afirma que el 90% de la producci6n nacional de coca esta desti-

Para efectuar el calculo del volumen de producci6n de cocafna, en
primer lugar hay que determinar que cantidad de coca se destina a
usos legales y que cantidad de coca entra al circuito del trafico de
cocaina. En segundo lugar, es necesario tomar en cuenta que, de
acuerdo a la zona de cultivo, el contenido de alcaloides de la coca
presenta diferencias significativas. En tercer lugar, deberia conside
rarse que no toda la base oxidada se transforma en coca rna, pero es
imposible realizar este calculo, ni siquiera aproximadamente, por la
falta de informaci6n confiable.

6) Volumen de producci6n de cocalna,

Es decir, que de 100 kgs. de coca, se obtienene 885 grs. de pasta
(sulfato) en el Chapare, mientras que en Yungas s610 se producen
600 grs. de sulfato. 0, 10 que es 10 mismo, para producir 1 kg. de
sulfato se necesitan 113 kgs de coca en el Chapare y 166 Kgs. de coca
en los Yungas. De 3 Kgs. de sulfato se obtiene 1 Kg. de base oxida
da y 1 Kg. de base se convierte luego en 909 grs. de clorhidrato de
cocafna.

Coca - pasta
Pasta - base
Base - clorhidrato

Yungas
0.00600000
0.33333333
0.90909090

Chapare
0.00885668
0.33333333
0.90909090

Ind ices

La Subsecretaria de Desarrollo Altemativo elabor6 los siguientes
indices de conversi6n, diferenciados para el Chapare y los Yungas:

Pero es necesario tomar en cuenta que la hoja de coca tiene mas 0
menos alcaloides, dependiendo de la zona, la variedad y la forma de
cultivo.

De acuerdo a esta relaci6n, la produccion de un kilo de clorhidrato
de cocaina cuesta Sus. 747, sin con tar el precio de los 300 Kgs. de
coca que se requieren para producir esa cantidad de cocaina.
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Se sobreentiende que el 6.5% de la producci6n nacional de coca que
respresentan esas 10.000 hectareas de los Yungas, estan destinadas a
los usos legales. Se aplican distintos indices de conversi6n de la coca
en sulfato de cocaina, de acuerdo al contenido de aIcaloide de las ho
jas de las dos zonas y el resultado es el siguiente:

Para calcular la producci6n anual (1987) de pasta (sulfato), base y
clorhidrato de cocaina, la Subsecretaria de Desarrollo Alternativo
del MACA s6lo toma en cuenta "las hectareas a reducirse de acuerdo
al Plan Trienal'', esto es: toda la superficie de cultivo de coca del
Chapare (40.000 hectareas) y 20.000 de las 30.000 hectareas que su
puestamente tendrian los Yungas.

Es decir, que en 1984, el 81.3% de la producci6n de coca se habria
destinado a la fabricaci6n de "pasta basica" (no se habla de cocaina),
Los mismos autores agregan que "segun Bascope ("La veta Blan
ca"1982) en 1977 se produjeron 86.956 kilos de pasta basica. En oc
tubre de 1983 el Ministerio del Interior declaraba que "diariamente"
salian del pais 1.800 kilos de pasta, es decir 657.000 kilos al aiio, To
memos una cifra mas conservadora, estimando la produccion de pas
ta basica en 80.000 kilos anuales ... " Como puede apreciarse, las ci
fras varian aqui entre las 80 y las 657 toneladas de pasta base.

Flores y Blanes, por su lado, sostienen que "la produccion boliviana
de coca desde 1982 se calcula por 10 menos en 80.000 toneladas met
ricas; de ellas, unas 15.000 se destinan a la masticacion y otros usos.
Por tanto, unas 65.000 estarian siendo canalizados haeia la produc
cion de pasta bdsica".

nada a la cocaina, pero ya vimos el error y la tergiversaci6n de esas
estimaciones. En el estudio de UDAPE se dice que, de acuerdo a la
investigaci6n de Earth Satellite Corporation: "La mayor parte de la
produccion de los Yungas se destina al consumo licito, interno y tra
dicional, esto significa que la produccion del Chapare es la que se
destina ala elaboracion de cocaina para su exportacion'', y mas ade
lante "se supone tambien que un 10% de la produccion total de coca
del Chapare se destina al consumo interno licito" . Para 1984, este
procedimiento arroja un resultado de 343 a 400 toneladas, suponien
do que toda la hoja de coca se haya convertido en cocaina (en una re
laci6n coca: cocaina de 300 x 1 Y 350 x 1, respectivamente).
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UDAPE, en cambio, sostiene que "el sulfato de cocaina que es elabo
rado en el Chapare tiene un precio, en ese lugar, que oscila entre Sus
300 y Sus 500. Este kilogramo de sulfato en el Departamento del
Beni, que es uno de los puestos mas importantes para su comerciali
zacion internacional, es vendido en Sus 800. Luego se pasa al proce
so de oxidacion; aproximadamente 3 kgs de sulfato hacen 1 kilogra
mo de oxido y 1 kg. de oxido cuesta alrededor de U$ 3.000 que por

Basandose en 1a informaci6n de Bascope (1982), Flores y Blanes es
timaban que "la produccion de un kilo de pasta basica cuesta unos
1.150 dolores. Este mismo kilo de pasta basica es vendido en Bolivia
a unos 5.000 dolares, pero al ser vendido en Colombia costard ya
unos 15.000 dolores", Esto significa que la venta de las 80 tone1adas
anuales de pasta basica que ellos calcularon, arrojaria el monto de
Sus 4 mil millones, "un monto casi igual al producto interno bruto de
1980, cuatro veces superior al total de exportaciones de Bolivia y 54
veces superior al producto bruto agricola del mismo aiio".

7) Precio de la cocaina.

En 1988, DIRECO calcul6 que de cada hectarea de coca en el Cha
pare, se obtenia 8.894,00 kgs. de hoja verde. Una vez secada, la hoja
pesa apenas 2.764,00 kgs. de los que se obtienen 28,79 kgs. de "pasta
base" que se transforman luego en 14,39 kgs. de "sulfato base" de los
que se extraen 11,49 kgs. de clorhidrato de cocafna. De acuerdo a
esos indices de conversi6n, las 5l.198 hectareas de coca que DIRE
CO afirma que existian en 1988 en el Chapare, habrian alcanzado
para producir 588,21 tone ladas de cocaina.

Fuente: SDA - MACA

PRODUCCION DE COCAINA
(en Toneladas Metricas)

Producto Yungas Chapare Total Nacional

Coca 16.200,00 106.000,00 122.200,00
Pasta 97,20 938,80 1.036,01
Base 32,40 312,94 345,34
Clorhidrato 29,45 284,49 313,94
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Fuente: SDA - MACA 1987.

PRECIO DE LA COCAINA
(En millones de d6lares)

Producto Chapare Yungas Total

coca 273,40 32,40 305,80
pasta 938,81 97,20 1.036,01
base 1.251,74 129,60 1.381,34
clorhidrato 7.112,18 736,36 7.848,54

Los precios que utiliza la Subsecretaria del MACA son tal vez mas
exactos. EI kilo de pasta (sulfato) en Bolivia 10 estima en Sus 1.000
y el de base en Sus 4.000. Para el clorhidrato, en cambio, emplea
iinicamente su cotizaci6n internacional: Sus 25.000 por kilogramo.
Tomando en cuenta otra vez s610 "las hectareas a reducirse de acuer
do al Plan Trienal", tenemos:

Canelas y Canelas llevan la cifra mas arriba. "Calculemos solamente
100 toneladas anuales potenciales incluyendo ya la materia prima de
los Yungas, y asumamos que 60 toneladas se venden como pasta en
Colombia y Brasil, a s610 $us 6.000 par kg. y 40 toneladas en forma
de clorhidrato a $us 40.000 el kilo puesto en el mercado de consumo,
sea EEUU a Europa. Consiguientemente tendriamos un ingreso bru
to anual proveniente de la venta de pasta de cocaina ascendente a $us
3.600 mil/ones y $us 1.600 mil/ones par concepto de ingreso bruto
anual de clorhidrato. 0 sea un total $us 5.200 mil/ones". EI calculo,
efectivamente, esta mal hecho: 60 toneladas a Sus 6.000 el kilogra
mo no son Sus 3.600 millones, sino solamente Sus 360 millones. EI
monto global, en consecuencia, se reduce a Sus 1.960 millones y no
Sus 5.200 millones como calcularon los autores.

ultimo se convierten en clorhidrato (...) El clorhidrato es comercia
lizado en el Beni y posteriormente exportado a Colombia donde el
kilogramo se valora aproximadamente en $us 25.000. El mismo ki
logramo cuesta en los Estados Unidos $us 45.000 y en Europa cuesta
cerca de $us 100.000". UDAPE afirma que el precio del clorhidrato
de cocaina en el Beni era de Sus 6.000 por kilogramo, segiin infor
maciones de la DEA. Con estos precios calcula que en 1985, el Pro
ducto Interno Bruto de la cocaina represent6 entre Sus 2.446 y 2.097
millones.
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En 10 que respecta a los precios de la cotizaci6n intemacional de la
cocaina, las fluctuaciones son tan marcadas como las que se presentan
en el precio de la hoja de coca. Segiin el Newsweek (28 marzo de
1988), los precios al por mayor del kilogramo de cocaina en los Es
tados Unidos habrian descendido de $us 65.000 en 1984 a s610 $us
14.000 y hasta $us 10.000 en 1988.

Es dudoso que la totalidad de base fabricada en Bolivia se convierta
en clorhidrato para la exportaci6n ilegal. Una parte se queda para el
consurno local de pitillo y se sabe que tambien se exporta la base para
procesarla en otros paises. La cifra de los $us 7.848 millones anua
les, por 10 tanto, hay que tomarla con beneficio de inventario,
aunque es ilustrativa de los valores potenciales del trafico de cocaina
en Bolivia. En cambio, el calculo de los $us 305 millones que pro
ducen las 60.000 hectareas de coca incluidas en los programas de re
ducci6n, tiene un margen mucho menor de error.



Documentos legales

Anexo 2
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Que existe un firme consenso nacional para erradicar el narcotrafico
y la drogadiccion expresado tanto por el Honorable Congreso Na
cional como los acuerdos del Gobiemo con la Central Obrera Boli
viana, la Confederacion Unica de Trabajadores Campesinos as! como
las Federaciones de Campesinos y Colonizadores de las Zonas pro
ductoras de hojas de coca, en coincidencia con el programa mundial

Que el consumo y trafico ilicito de drogas, degradante de la salud y
causa de perdidas valiosas de vidas, conlleva tambien una grave ame
naza para la soberania y seguridad del Estado por sus efectos nocivos
en las estructuras economicas sociales, politicas y culturales de la
nacion, difundiendo corrupcion que vulnera valores esenciales de la
sociedad boliviana.

CREACION DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL
usa INDEBIDO Y TRAFICO ILiCITO DE DROGAS

VICTOR PAZ ESTONSSORO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

DECRETO SUPREMO 21666 DE 241V1I/87
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ARTICULO 22.- Se crea la Subsecretaria de Desarrollo Altemati
vo y Substituci6n de Cultivos de Coca, dependiente del Ministerio
de Asuntos Campesinos y Agropecuarios con las siguientes fun
ciones:

El Secretario Ejecutivo sera el Subsecretario de Desarrollo Altema
tivo y Substituci6n de Cultivos de Coca, quien tendra a su cargo ha
cer cumplir las disposiciones emanadas del Consejo.

El Consejo Nacional tendra como objeto definir, disefiar, formular,
establecer las politicas de desarrollo, interdicci6n, represi6n, preven
ci6n y rehabilitaci6n comprendidas en el Plan Integral de Desa
rrollo y Substituci6n de Cultivos de Coca (PlOYS), ast como otros
instrumentos complementarios.

ARTICULO 12._ Se crea el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL
usa INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS, presidido
por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto e integrado por los
Ministros del Interior, Migraci6n y Justicia, Defensa Nacional, Pla
neamiento y Coordinaci6n, Asuntos Campesinos y Agropecuarios, asi
como por un Secretario Ejecutivo.

EN CONSEJO DE MINISTROS DECRETA:

Que, corresponde dictar, de acuerdo al ordenamiento juridico insti
tucional del pais, la norma legal que establezca los nuevos 6rganos
encargados de la ejecuci6n de esa politica nacional que permitira al
pais enfrentar y erradicar al narcotrafico y la drogadicci6n.

Que es necesario estructurar en forma eficaz y operativa, el organis
mo institucional multidisciplinario para la erradicaci6n total de esta
patologia social y econ6mica, a cuyo fin el Gobiemo constitucional
ha elaborado un plan integral de desarrollo y substituci6n de cultivos
de coca, cuya ejecuci6n coordinada abarcara todos los aspectos perti
nentes.

de Naciones Unidas aprobado por la Comunidad Intemacional en la
reuni6n celebrada recientemente en Viena, cuyo documento titulado
"Plan Amplio y multidisciplinario provisional de actividades futuras
en materia de fiscalizaci6n de uso indebido de drogas" establece el
marco normativo en cuyo entomo todos los estados del mundo han
concordado realizar esta impostergable acci6n estatal de tipo global.



97

a) Desarrollo regional del Chapare 5110543
b) Credito Agricola de Emergencia (Reflujos)
c) Produccion hasta el nivel de la demanda legal y control de la pro
duccion de la coca 310401-0604 (INM)
d) Fondo de Soporte Economico (ESF)

A.- COOPERACION BILATERAL USAID, PL 480, INM Y
OTRAS

ARTICULO 5Q.- Se establece que los planes, programas, proyec
tos y entidades ejecutoras pasaran a depender a partir de la fecha de
la Subsecretaria de Desarrollo Altemativo, en los aspectos funcio
nales, tecnicos y administrativos de acuerdo a la siguiente relacion:

ARTICULO 4Q.-Se constituye la Fuerza Especial de Lucha contra
el Narcotrafico dependiente del Ministerio del Interior, Migracion y
Justicia integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y Policia
Nacional, que prestaran funciones en comision de servicio en esta
unidad especializada destinada iinica y exclusivamente a la lucha con
tra el narcotrafico, debiendo contar para ella con sus mandos corres
pondientes.

ARTICULO 3Q.-Se crea la Subsecretaria de Defensa Social depen
diente del Ministerio del Interior, Migracion y Justicia para ejecutar
las politicas y acciones en el campo de interdiccion al narcotrafico.

e) Desarrollar las demas actividades relacionadas con los ambitos de
su competencia.

d) Actuar como contraparte de los organismos de cooperacion multi
lateral y bilateral que apoyen la ejecucion del PIDYS;

c) Direccion tecnica de los programas y proyectos en las areas de
reconversion agricola, reactivacion economica, desarrollo regional,
prevencion y rehabilitacion;

b) Gestion y administracion de la cooperacion intemacional bilateral
y multilateral, que permita la ejecucion del Plan Integral de Desa
rrollo y Substitucion de Cultivos de Coca;

a) Coordinacion intersectorial, con el fin de llevar a cabo las
politicas disefiadas por el Consejo;
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ARTICULO 6!!.- La Subsecretaria de Defensa Social del Ministro

a) Agroindustria y artesanias 5110511
b) Formacion de capital en areas secundarias 5110573
d) Organizacion de agricultores privados 5110589
e) Proyecto de Transicion Industrial 5110577
f) Exportacion de artesania 5110583
g) Capacitacion para el desarrollo 511084
h) Iniciativa de entrenamiento 5980622
i) Iniciativa de entrenamiento II 5980640
j) Credito agricola de emergencia 5110591

C. PARTICIPACION EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

e) Otros que se suscriba con posterioridad, para los fines del Consejo
Nacional con agencias multilaterales de nivel subregional, regional e
Intemacional.

d) AD -BOL - 84-409:
"Asistencia preparatoria para la prevencion y cambio de actitudes
frente al problema de la droga''

c) AD - BOL - 86-408:
"Desarrollo socio-comunitario y de salud en los Yungas de La Paz"

b) AD -BOL- 84-406:
"Preparacion irnplementacion de actividades tratamiento y rehabilita
cion de drogadictos"

B.- COOPERACION MUL TIL ATERAL UNFDAC, PNUD,
OPE Y OTRAS AGENCIAS INTERNACIONALES

a) AD - BOL -84-405:
"Diversificacion agricola y desarrollo agroindustrial de los Yungas
de La Paz"

e) Caminos Rurales II 5110472
f) Titulos I, II, III de la PL 480 comprometidos en las acciones del
Desarrollo Altemativo
g) Proyectos de Educacion contra Narcoticos 5110588
h) Prevencion contra Narcoticos
i) Otros proyectos a ser suscritos con posterioridad.
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FDO. VICTOR PAZ ESTENSSORO, Guillermo Bedregal Gutierrez, Juan Carlos
Duran Saucedo, Alfonso Revollo Theiner, Juan L. Cariaga Osorio, Gonzalo
Sanchez de Lozada, Enrique IpifiaMelgar, Andres Petricevic Raztanovib, Fernando
Moscoso Salmon, Alfredo Franco Guachalla, Carlos Perez Guzman, Jaime Villalo
bos Sanjines, Jose Guillermo Justiniano, Carlos Morales Landivar, Franklin Anaya
Vasquez, Walter Humberto Zuleta Roncal, Herman Antelo Laughlin, Jaime Zegada
Hurtado, Ramiro Cabezas Mosses.

Es dado en el Palacio de Gobiemo de la ciudad de La Paz, a los vein
ticuatro dias del mes de julio de mil novecientos ochenta y siete anos.

Los senores Ministros de estado en los despachosde Relaciones Exte
riores y Culto, Interior, Migraci6n y Justicia, Defensa Nacional, Pla
neamiento y Coordinaci6n, Asuntos Campesinos y Agropecuarios y
Finanzas, quedan encargados de la ejecuci6n y cumplimiento del
presente decreto supremo.

ARTICULO 8.- Se deroga todas las disposiciones contrarias al
presente decreto supremo.

ARTICULO 7'1._El Ministerio de Finanzas asignara las partidas
presupuestarias necesarias para el normal funcionamiento de la Sub
secretaria de Desarrollo Altemativo y Sustituci6n de Cultivos de
Coca y de la Subsecretaria de Defensa Social, asl como los recursos
monetarios de contrapartida nacional, en el marco de convenios in
temacionales, bilaterales y multilaterales.

b) Otros que se suscriba con organismos de cooperaci6n intemacio
nal en el campo de la interdicci6n.

a) AD-BOL-86-409:
"Lucha contra el Narcotrafico Apoyo Institucional"

B. COOPERACION MULTILATERAL:

a) Programa de Control de Narc6ticos 310401 - 0101A
b) Investigaciones especiales 310401 - 0101C
c) Otros que se suscriba con posterioridad y esten relacionados con el
area especializada de la interdicci6n al trafico ilicito de drogas.

A. COOPERACION BILATERAL

del Interior, coordinara los siguientes programas y proyectos:
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ARTICULO 4!!.- Se entienden como consumo y uso licito de la
hoja de coca las practicas sociales y culturales de la poblaci6n boli
viana bajo formas tradicionales, como el "acullicu" y la masticaci6n,

ARTICULO 3!!.- Para efectos legales se establece una diferencia
esencial entre la coca en estado natural, que no produce efectos noci
vos a la salud humana, y la coca "Iter criminis", que es la hoja en
proceso de transformaci6n quimica que aisla el alcaloide cocaina y
que produce efectos psicofisiol6gicosy bio16gicosnocivos para la sa
lud humana y es utilizada criminalmente.

ARTICULO 2!!.- EI cultivo de la coca es una actividad agricola
cultural orientada tradicionalmente en forma licita hacia el consumo,
uso en la medicina y rituales de los pueblos andinos.

ARTICULO P.- La coca, cuyo nombre cientifico corresponde al
genero erithroxilum, constituye un producto natural del subtr6pico
de los departamentos de La Paz y Cochabamba. Se presenta en esta
do silvestre 0 en cultivos agricolas, cuya antiguedad se remonta a la
historia precolombina boliviana.

De las normas generales, naturaleza y definiciones

CAPITULO PRIMERO

Del regimen de la coca

TITULO PRIMERO

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL

DECRETA:

Por cuanto el H. Congreso Nacionalha sancionado la siguiente Ley:

LEY DEL REGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS
CONTROLADAS

VICTOR PAZ ESTENSSORO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

LEY NQ 1008 DE 19 DE JULIO DE 1988
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ARTICULO lO!!.- La zona de producci6n excedentaria en transi
ci6n es aquella donde el cultivo de coca es resultado de un proceso de

ARTICULO 9!!.- La zona de producci6n tradicional de coca es
aquella donde hist6rica; social y agroeco16gicamentese ha cultivado
coca, la misma que ha servido para los usos tradicionales, definidos
en el articulo 4Q. En esta zona se produciran exclusivamente los
vohimenes necesarios para atender la demanda para el consumo y
usos licitos determinados en los articulos 4Qy 5Q. Esta zona com
prendera las areas de producci6n minifundiaria actual de coca de los
subtr6picos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Mufiecas,
Franz Tamayo e Inqui-sivi del Departamento de La Paz y los Yungas
de Vandiola, que comprende parte de las provincias de Tiraque y
Carrasco del Departamento de Cochabamba.

c) Zona de producci6n ilicita.

b) Zona de producci6n excedentaria en transici6n.

a) Zona de producci6n tradicional.

ARTICULO 8!!.- Para efectos de la presente ley, se definen y de
limitan tres zonas de producci6n de coca en el pais:

ARTICULO 7!!.- Se definen como ilicitos todos aquellos usos des
tinados a la fabricaci6n de base, sulfato y clorhidrato de cocaina y
otros que extraiga el alcaloide para la fabricaci6n de algiin tipo de
sustancia controlada, asl como las acciones de contrabando y trafico
ilicito de coca, contrarias a las disposicionesque establece la presente
ley.

ARTICULO 6!!.- La producci6n de la hoja de coca que cubre la
demanda para usos y consumo a que se refieren los articulos 4!!y 5Q

se define como producci6n necesaria. La que sobrepasa a tales ne
cesidades se define como producci6nexcedentaria.

ARTICULO 5!!.- Otras formas de uso licito de la hoja de coca que
no darien la salud ni provoquen algun tipo de farmaco dependencia 0
toxicomania, asi como su industrializaci6n para usos licitos, seran
objeto de reglamentaci6n especial.

usos medicinales y usos rituales.
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ARTICULO 14Q.- Se entiende por reduccion voluntaria el proce
so por el cual los productores concertan y reducen libremente los
vohimenes excedentarios de produccion de coca, en el marco del

ARTICULO 13Q.- Se entiende por sustitucion de cultivos de coca
el proceso por el cual se modifica la dinamica economica y social,
generada por el capital de trafico ilicito en la produccion de coca,
para promover la adopcion de nuevos patrones productivos y sociales
altemativos y Iicitos; que aseguren el ingreso suficiente para la sub
sistencia de la unidad familiar.

ARTICULO 12Q.- Se define como pequefio productor legal de
coca al campesino de las zonas a) y b) del articulo 8Q, que trabaja y
produce personalmente la parcela de su propiedad, cuya econornia es
de subsistencia y que tiene entre sus princidpales caracterfsticas la
obtencion principal de su ingreso proveniente del cultivo de la coca.
Queda prohibido el cultivo de coca en tierras sujetas a contrato de
arrendamiento 0 cualquier contrato de locacion 0 usufructo.

ARTICULO 11Q.- La zona de produccion ilicita de coca esta cons
tituida por aquellas areas donde queda prohibido el cultivo de coca.
Comprende todo el territorio de la Republica, excepto las zonas de
finidas por los articulos 9Q y IOQ de la presente ley. Las plantaciones
existentes de esta zona seran objeto de erradicacion obligatoria y sin
ningiin tipo de compensacion,

Esta zona comprende las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las
areas de colonizacion de Yungas del Departamento de La Paz y las
provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del Departamento de
Cochabamba.

colonizacion espontanea dirigida, que ha sustentado la expansion de
cultivos excedentarios en el crecimiento de la demand a para usos
ilicitos. Esta zona queda sujeta a planes anuales de reduccion, susti
tucion y desarrollo, mediante la aplicacion de un Programa Integral
de Desarrollo y Sustitucion; iniciando con 5.000 hectareas anuales la
reduccion hasta alcanzar la meta de 8.000 hectareas anuales. La con
crecion de estas metas estara condicionada por la disponibilidad de
recursos financieros del Presupuesto Nacional, asf como por com
prormiso y desembolsos de la cooperacion tecnica y financiera bila
teral y multilateral suficiente, que debera orientarse al Desarrollo
Alternativo.
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ARTICULO 19!!.- Es responsabilidad del Poder Ejecutivo conocer
el origen y destino de la producci6n de coca asi como definir las ru
tas y medios de trans porte para su traslado a los mercados legales de
consumo, para 10 cual dicho 6rgano establecera un sistema de permi
sos y controles tanto para productores "como para transportistas y
comerciantes". Toda violaci6n a la presente disposici6n convertira a
la coca en ilegal y estara sujeta a las sanciones establecidas en la
presente ley.

ARTICULO 182.- La producci6n, reducci6n, sustituci6n y erra
dicaci6n de los cultivos de coca, debera observar la preservaci6n del
sistema ecol6gico y las normas que regulen la actividad agrfcola y
silvicola. La reducci6n debera garantizar que los metodos empleados
no produzcan efectos nocivos en el medio ambiente y en las personas,
sea en el corto, mediano 0 largo plazo; para la reducci6n y erradica
ci6n de los cultivos de coca se utlizaran s610 metodos manuales y
mecanicos, siendo prohibida la utilizaci6n de medios quimicos, her
bicidas, agentes biol6gicos y defoliantes.

ARTICULO 172.- Con fines de control y registro de las tierras de
cultivo de coca en las zonas a) y b) determinadas en el articulo 8Q, se
establece un catastro. Aquellas que no cumplen con el requisito de
catastraci6n, seran consideradas ilicitas para los efectos de la presente
ley.

Ningun productor recibira licencia para incrementar sus cultivos

ARTICULO 162.- Los productores de coca en la zona a) y b) de
terminadas en el articulo 8Q, estaran sujetos a registros de acuerdo
con las caracseristicas que sefiale el reglamento de la presente ley.

ARTICULO IS!!.- La producci6n, circulaci6n y comercializaci6n
de la coca que dan sujetas a la fiscalizaci6n del Estado, a traves del
6rgano competente del Poder Ejecutivo, y seran objeto de reglamen
taciones especiales dentro del marco juridico de la presente ley.

De la producci6n, circulaci6n y comercializaci6n de la coca.

CAPITULO II

Plan 0 Programa Integral de Desarrollo y Sustituci6n (PlOYS)
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ARTICULO 242.- Con el fin de aplicar la politica de sustitucion
de cultivos, el Poder Ejecutivo debe considerar el Plan Integral de
Desarrollo y Sustitucion (PIDYS) como el marco institucional, a par
tir del cual se estableceran las condiciones y plazos de la reduccion
voluntaria, los montos de una justa compensacion y las acciones de

ARTICULO 232.- Se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Alter
nativo, para el financiamiento de los planes y programas de desarro
llo altemativo y sustitucion de cultivos de coca, en base a fondos pro
venientes del Presupuesto Nacional y de la cooperacion financiera
bilateral y multilateral. La constitucion y funcionamiento de este
Fondo sera reglamentada por el Poder Ejecutivo.

Estos planes deberan incluir la btisqueday obtencion de mercados in
temos y extemos para las producciones altemativas.

ARTICULO 222.- Toda sustitucion de cultivos de coca sera pla
nificada en forma gradual, progresiva y simultaneamente ala ejecu
cion de los programas y planes de desarrollo socio-economico soste
nidos a ejecutarse en las zonas de produccion a) y b) definidas en el
Articulo 8Q

ARTICULO 212.- El desarrollo altemativo y la sustitucion de
cultivos de coca estaran dirigidos principalmente a beneficiar al
pequefio productor de coca de las zonas a) y b) establecidas en el
articulo 8Q• Este proceso se hara a traves del cambio de los patrones
productivos agropecuarios, la asistencia crediticia, el desarrollo de la
agroindustria y el fortalecimiento de los sistemas de comercializacion
y articulacion territorial de las regiones afectadas. Este proceso sera
programado por el Poder Ejecutivo, en coordinacion con los produc
tores de coca, con el objetivo de reducir los vohimenes de produc
cion excedentaria.

DEL DESARROLLO ALTERNATIVO Y LA
SUSTITUCION DE LOS CULTIVOS DE COCA

CAPITULO III

ARTICULO 202.- El Poder Ejecutivo, definira las caracteristicas
y modalidades del funcionamiento de los mercados legales, asi como
los sistemas de comercializacion, mayoristas y minoristas, que ase
guren los destinos licitos de la produccion.
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ARTICULO 302.- Los planes y programas del Desarrollo Alter
nativo comprenderan complementariamente acciones en las areas de
orfgen de la poblacion migrante y de las poblaciones selvicolas afec
tadas en las zonas principales de produccion de coca y que forman
parte de la dinamica economica y social de la poblacion involucrada
en la produccion excedentaria de coca. Estas acciones deberan orien
tarse a la consolidacion de espacios de desarrollo microregional y re
gional y asegurar la presencia interinstitucionaldel Estado.

ARTICULO 292.- EI Poder Ejecutivo determinara periodicamente
la cantidad de coca necesaria para cubrir la demanda del consumo
tradicional y la establecida en el artfculo SQ,la misma que no podra
exceder la produccion equivalente a un area de 12.000 hectareas de
cultivo de coca, teniendo en cuenta el rendimiento de la zona tradi
cional.

ARTICULO 282.- Para fines de operaci6n, financiamiento y re
cursos de inversion para el Desarrollo Alternativo, el Ministerio de
Finanzas presupuestara anualrnente los fondos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos y metas.

ARTICULO 272.- Para la ejecucion del Plan Integral de Desa
rrollo y Sustitucion de los cultivos de coca, el Poder Ejecutivo ges
tionara ante la comunidad internacionalla suficiente cooperacion tee
nica y financiera bilateral y multilateral en el marco de la co
rresponsabilidad y el no condicionamiento.

ARTICULO 262.- Los cultivos de coca sustituidos en aplicacion
del Plan Integral de Desarrollo y Sustitucion no podran ser repues
tos, caso contrario seran considerados ilegales.

ARTICULO 252.- La produccion excedentaria en las zonas a) y b)
definidas en el articulo 82 estaran sujetas a reduccion y sustitucion,
para 10 cual el Estado concedera a los productores de coca una justa
y simultanea indemnizacion. Asirnismo,les dara facilidades financie
ras y asistencia tecnica necesaria en el marco del Plan Integral de De
sarrollo y Sustitucion (PIDYS).

politicas que aseguren respuestas a las nuevas opciones de desarrollo
que generen para las zonas de produccion a) y b) definidas en el
articulo 8Q•
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ARTICULO 3P.- En la zona excedentaria en transici6n y en el
resto del territorio nacional, queda prohibida la plantaci6n de nuevos
cultivos de coca y la ampliaci6n de los existentes. La reposici6n de
las actuales plantaciones de coca en el area de producci6n tradicio
nal, se realizara bajo autorizaci6n y supervisi6n del Poder Ejecutivo
y con plantas suministradas por los viveros estatales. Todo almacigo
cultivado fuera de la zona tradicional sera considerado ilegal, as!
como la posesi6n de estos por particulares.
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Los almacigos de planta de coca que no se hallen dentro de los vive-

ARTICULO 4Q.- EI control de la produccion de la hoja de coca
estara a cargo de la Subsecretaria de Desarrollo Altemativo y Susti
tucion de Cultivos de Coca, encargada, asimismo, de los viveros esta
tales de almacigos de coca para su provision exclusiva a la zona tra
dicional.

CAPITULO III

PRODUCCION, CIRCULACION Y COMERCIALIZACION

ARTICULO 3Q.- Las zonas de cultivo tradicional de la coca de
produccion excedentaria en transicion y de produccion ilicita, son las
definidas en los articulos 9, lOy 11 de la ley 1008.

DE LA ZONIFICACION

CAPITULO II

ARTUCULO 2Q.-Los fines son promover y facilitar la aplicacion
de la ley de acuerdo con la atribucion primera del articulo 96 de la
Constitucion Politica del Estado.

ARTICULO P.- El objeto del presente instrumento es reglamen
tar las disposiciones de la ley 1008 del Regimen de la Coca y Subs
tancias Controladas.

OBJETO Y FINALIDAD

CAPITULO I

TITULO I

DEL REGIMEN DE LA COCA

REGLAMENTO DE LA LEY 1008 SOBRE REGIMEN DE
LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

28 de diciembre de 1988
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ARTICULO 9Q.- Los productores yio comercializadores de hojas
de coca que no dirijan el producto a los mercados primarios, seran
sancionados con el decomiso y consiguiente incineracion. Queda
prohibido el establecimiento de trancas que no sean expresamente au
torizadas por los organismos legalmente competentes; asi como la
omision de valores comprobantes y recibos no permitidos por dis
posicion legal.

ARTICULO 8Q.- La circulacion y comercializacion de la hoja de
coca para consumo y usos licitos estaran bajo el control de la Direc
cion Nacional de Control y Fiscalizacion de la Hoja de Coca, depen
diente del despacho del Ministro del Interior, Migracion y Justicia,
para prevenir y evitar su desvio hacia fines ilicitos.

ARTICULO 7Q.- La determinacion de los vohimenes de produc
cion de hojas de coca destinados al comercio licito corresponde a la
Subsecretaria de Desarrollo Alternativo y Sustitucion de Cultivos de
Coca, de acuerdo al articulo 29 de la ley 1008 en concordancia con el
Plan Integral de Desarrollo y Sustitucion (PIDYS).

ARTICULO 62.- El Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Ins
tituto Nacional de Colonizacion, y las Oficinas de Registro de Dere
chos Reales de La Paz y Cochabamba, rernitiran a la oficina de Ca
tastro del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios en el
plazo de 120 dias, perentorios a partir de la fecha, la nomina de los
beneficiarios de adjudicacion yio dotacion de barras ubicadas en las
zonas a) y b) descritas en los articulos 9 y 10 de la ley 1008, con es
pecificacion de superficies y modificaciones que pudieran haber su
frido dichas propiedades desde su adjudicacion yio dotacion.

ARTICULO 52.- El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agrope
cuarios organizara y llevara el catastro rural de las zonas tradicio
nales y excedentarias de produccion de arbustos de coca. Los terre
nos que no se hallen catastrados en el plazo de un afio calendario,
computable desde la fecha del presente reglamento, seran considera
das areas de produccion ilfcita y erradicados sus cultivos sin compen
sacion alguna.

ros estatales y en poses ion de particulares seran considerados ilicitos
y en consecuencia erradicados. En caso de reincidencia los autores
seran sancionados de acuerdo con el articulo 48 de la ley 1008.
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ARTICULO .16!!.- Los productores de hoja de coca que volun-

ARTICULO IS!!.- El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo
sera objeto de reglamentacion especial por parte de la Subsecretaria
de Desarrollo alternativo.

ARTICULO 14!!.- La ejecucion del Plan Integral de Desarrollo y
Sustitucion contara con la participacion de los productores en dife
rentes fases y etapas. Para su aplicacion, la Subsecretaria de Desa
rrollo Alternativo organizara comites regionales, microregionales y
locales del PlOYS.

ARTICULO 12!!.- La Subsecretaria de Desarrollo Alternativo ad
ministrara y programara, mediante sus organismos tecnicos las metas
anuales, el sistema de compensacion economica, registro y certifica
cion de la reduccion voluntaria de cultivos de coca. Dicha reduccion
se hara paralelamente a la programacion de planes de desarrollo lo
cal, microregional y regional en el marco del PIDYS y la asistencia
de recursos financieros nacionales e internacionales, de acuerdo al
capitulo III de la ley 1008.

ARTICULO 13!!.- El Plan Integral de Desarrollo y Sustitucion
sera el instrumento operativo para aplicar las normas establecidas en
la ley 1008 y contara con los programas de control de la produccion
de coca y reconversion agricola, reactivacion economica, desarrollo
regional y participacion social.

ARTICULO IP.- La Subsecretaria de Desarrollo Alternativo,
mediante sus organismos tecnicos, realizara las tareas de delimitacion
de areas, mensura, catastracion, empadronamiento, licencias y regis
tro de productores de coca, asi como dirigira los programas regio
nales y locales de Plan Integral de Desarrolloy Sustitucion.

ARTICULO IO!!.- La Subsecretaria de Desarrollo Alternativo es
responsable de la planificacion y seguimientodel programa de reduc
cion de cultivos de coca, de acuerdo con el titulo I de la ley 1008 y el
disefio, puesta en marcha y ejecncion del Plan Trienal de Desarrollo
Alternativo y Sustitucion de Cultivos (PlOYS).

Del Desarrollo Alternativoy Sustitucionde Cultivos de Coca

CAPITULO IV
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ARTICULO 19!!..- Las farmacias autorizadas por el Ministerio de
Prevision Social y Salud Publica, para la venta de medicamentos que
contengan sustancias controladas, solo expediran, sus productos me
diante receta medica en formularios del Ministerio en dos ejemplares
en los que consta nombre y camet de identidad del paciente. Un
ejemplar se enviara cada treinta dias al Ministerio de Prevision So-

Las materias primas 0 medicamentos terminados y las sustancias
quimicas de uso industrial que no cuenten con la respectiva licencia
seran objeto de incautacion.

ARTICULO 18!!..- La importacion, exportacion, elaboracion y co
mercializadion de sustancias quimicas de uso industrial enumeradas
en la lista V del anexo de la ley 1008 y las que se agregen posterior
mente, seran autorizadas, fiscalizadas y controladas por los organis
mos tecnicos del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Trafico
Ilicito de Drogas.

ARTICULO 17!!..- La otorgacion de licencias para la importacion
y/o exportacion, comercializacion de materias primas y medicamen
tos terminados que contengan sustancias controlas, estupefacientes y
psicotropicas se hara mediante resolucion ministerial pronunciada
por el Ministerio de Prevision Social y Salud PUblica,de 10 que in
formara a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrafico.

DE LA PHOHIBICION Y CONTROL

CAPITULO UNICO

SUSTANCIAS CONTROLADAS

TITULO II

tariamente participen en los programas de reduccion y sustitucion
acudiran al organismo especializado de la Subsecretaria de Desarro
llo Altemativo, en el marco del PlOyS. Los campesinos que no pro
duzcan coca asentados en las zonas a) y b) del articulo 3 de la ley
1008 tambien podran beneficiarse de los programas de desarrollo al
temativo. Los recursos de la compensacion seran tanto de beneficio
individual como colectivo, priorizando proyectos economicos y so
ciales
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ARTICULO 23Q.- Los laboratorios, establecimientos farmaceuti
cos y las firmas comerciales que elaboren, distribuyan e importen
drogas 0 medicamentos que produzcan dependencia, asi como pre
cursores, no podran tener en existencia cantidades superiores a las
autorizadas.

ARTICULO 22Q.- EI Ministerio de Prevision Social y Salud
Publica, en coordinacion con los Ministerios de Industria Comercio y
Turismo, Energfa e Hidrocarburos, organizara un inventario de en
tradas, salidas y existencia de drogas que produzcan dependencia, en
laboratorios, farmacias y casas importadoras y de precursores. Le
vantaran estadfsticas sobre las necesidades oficiales y particulares de
dichas drogras y precursores.

ARTICULO 2P.- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Nar
cotrafico llevara un registro a nivel nacional de las personas natu
rales y juridicas dedicadas a la importacion, elaboracion y cornercia
lizacion de sustancias controladas, organizando un kardex con toda la
informacion pertinente. Los infractores seran sancionados de acuer
do a ley.

Las sustancias controladas y los medicamentos que las contengan, que
no hubiesen cumplido con estos requisitos, seran incautados, asi
como los medios de trans porte y detenidos los propietarios para fines
de investigacion.

Los propietarios de productos que contengan sustancias controladas
para su transporte tienen la obligacion de recabar, previamente, au
torizacion del Ministerio de Prevision Social y Salud Publica. Los
transportistas tienen la obligacion de exigir dicha autorizacion bajo
cargo de complicidad.

ARTICULO 20Q.- Las aduanas distritales, agentes aduaneros y
portadores que en el termino de 48 horas no remitan sus informes
pormenorizados y documentacion sobre importacion y exportacion
de productos 0 materias primas que contengan sustancias controladas,
al Ministerio de Prevision Social y Salud Publica y al Consejo Na
cional Contra el Uso Indebido y Trafico Ilicito de Drogas, seran pa
sibles a la suspension de sus funciones 0 actividades.

cial y Salud Publica y otro quedara en poder de la farmacia para su
descargo.
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1. Existan 0 se construyan pistas de aterrizaje sin autorizaci6n del
Ministerio de Aeronautica.

ARTICULO 30!!.- Incurren en contravensi6n a la ley, debiendo
ser sancionados de acuerdo a disposiciones legales en vigencia, el
propietario 0 arrendatario de predios 0 zonas donde:

ARTICULO 29!!.- En los delitos de suministro e inducci6n, la ca
lificaci6n y gradaci6n de la pena tomar a en cuenta modo, forma,
cantidad, tiempo, lugar y circunstancias atenuantes y agravantes.

ARTICULO 28!!.- Los bienes, muebles 0 inmuebles, medios de
transporte aereo, fluvial y terrestre incautados, que no fuesen recla
mados por sus propietarios en el plazo de 30 dias, pasaran en propie
dad al Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Trafico Ilicito de
Drogas.

ARTICULO 27!!.- El que destine un bien, mueble 0 inmueble para
que en el se elabore, almacene, trans porte, venda 0 use algunas sus
tancias controladas y/o tolere en ellos el consumo de drogas controla
das, sera sancionado de conformidad con el articulo 71 de 1a ley
1008.

ARTICULO 26!!.- Se entiende por tenencia para consumo perso
nal inmediato, la cantidad de droga equivalente a 48 horas de consu
mo, dictaminado por dos peritos medicos a los que se refiere el
articulo 49 de la ley 1008. Si la cantidad fuese mayor se presume
como trafico.

ARTICULO 2S!!.- Los menores de 16 afios que hubiesen incurri
do en delitos penados por la ley 1008, senIn intemados en centros
especiales hasta su total rehabilitaci6n.

ARTICULO 24!!.- En ningiin caso las penas por delito de nar
cotrafico podran exceder los 30 afios de presidio conforme al
articulo 17 de la Constituci6n Politica del Estado.

CAPITULO UNICO

DE LOS DELITOS Y PENAS

TITULO III
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a) Pape1eta de denuncia (origen de la informaci6n)

ARTICULO 34Q.- Las diligencias de policla judicial incluiran los
siguientes documentos:

ARTICULO 33Q.- EI termino a que se refiere el articulo 97 de la
ley 1008 sera de 48 horas por cada detenido, con la finalidad de
completar las investigaciones.

ARTUCLO 32Q.- Las diligencias de policia judicial levantadas por
las autoridades provinciales y cantonales, y los detenidos que hubie
ren, deben ser remitidos dentro de las 48 horas al Comando Distrital
de la Fuerza Especial mas cercano.

CAPITULO UNICO

DE LAS DILIGENCIAS DE LA POLICIA JUDICIAL
DEBA TES Y SENTENCIAS

TITULO V

ARTICULO 312.- Los fiscales de partido asignados a los juzgados
de partido de sustancias controladas, comandos distritales de la Fuer
za Especial y a la Subsecretaria de Defensa Social, deben ser profe
sionales especializados en la materia. Los adscritos a la Subsecretaria
de Defensa Social tienen jurisdicci6n nacional.

DEL MINISTERIO PUBLICO

CAPITULO UNICO

TITULO IV

3. Los propietarios 0 arrendatarios de lugares donde existan pistas 0
campos de aterrizaje con autorizaci6n del Ministerio de Aeronautica,
que no dieran aviso inmediato a las autoridades sobre decolaje 0 ate
rrizaje de aeronaves.

2. Aterricen 0 levanten vuelo aeronaves sin autorizaci6n del Minis
terio de Aeronautica 0 sin causal suficientemente justificada, a menos
que diere inrnediato aviso a las autoridades civiles, militares 0 del
distrito policial mas cercano.
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ARTICULO 38Q.- Los Ministerios del Interior, Migracion y Justi
cia, Defensa Nacional, Aeronautica, Educacion y Cultura, Informa
ciones, Fuerzas Armadas, Policfa Nacional y Universidades asi
como otras instituciones piiblicas 0 privadas, incluiran en sus planes

ARTICULO 37Q.- El Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y
Trafico Ilicito de Drogas, mediante sus organismos competentes de
sarrollara planes y programas de prevencion, tratamiento, rehabilita
cion asf como reinsercion social, y contra el consumo ilicito de estu
pefacientes y sustanciaspsicotropicas.

ARTICULO 36Q.- Se considera de utilidad publica, la constitucion
de sociedades civiles, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro,
para la prevencion, rehabilitacion y la investigacion cientifica sobre
las materias a que se refiere la ley. Su funcionamientoestara sujeto a
reglamentacion especial y a 10 establecido en el segundo parrafo del
articulo 136 de la ley 1008.

ARTICULO 3SQ.- El Estado y las empresas privadas no discrimi
naran en la provision de empleos a las personas rehabilitadas y so
cialmente readaptadas.

CAPITULO UNICO

TRAT AMIENTO, REHABILIT ACION
Y REINSERCION SOCIAL

TITULO VII

b) Papeleta de detencion de cada detenido
c) Informe preliminar
d) Acta deta11adadel operativo
e) Acta de incautacion
f) Acta de pesaje de la droga incautada
g) Analisis de laboratorio (si existiera laboratorio)
h) Fotografias complementarias
i) Declaraciones de los autores implicados
j) Otros documentos probatorios
k) Acta de careo, si procede
1) Informe en conclusiones
11)Papeleta de rernision al MinisterioPublico
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ARTICULO 452 La Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo
Social mediante el organo de proteccion de menores definira y ejecu
tara polfticas de rehabilitacion para menores farmacodependientes en
coordinacion con el Consejo Nacional de Prevension y Rehabilita
cion.

ARTICULO 442.- Cuando los tribunales tutelares dispongan la in
ternacion obligatoria de menores para su tratamiento y rehabilitacion
en centros especializados de salud, atendidos por el Ministerio de
Prevision Social y Salud Publica, los aspectos sociales seran atendidos
por los organismos competentes.

ARTICULO 432.- Las unidades sanitarias del pais estaran encarga
das de la supervision del funcionamiento de los centros de tratamien
to y rehabilitacion y reinsercion social.

ARTICULO 422.- Los institutos de tratamiento y rehabilitacion
estaran bajo control y supervision del Ministerio de Prevision Social
y Salud PUblica.

ARTICULO 412.- En cada comunidad educativa se organizara una
comision interdisciplinaria con la participacion de docentes y padres
de familia y en coordinacion con los comites de prevencion depar
tamentales para la promocion y difusion del conocimiento integral
del fenomeno del uso indebido de drogas y su tratamiento.

ARTICULO 402.- El Consejo Nacional de Prevencion y Rehabi
litacion presentara a la Comunidad Educativa, programas difundidos
en los medios de comunicacion masiva destinados a informar sobre el
tratamiento, rehabilitacion y reinsercion social.

Los programas educativos sobre la materia de prevencion deben ser
elaborados por el Consejo Nacional de Prevencion y Rehabilitacion y
ser ejecutados por los organismos competentes.

ARTICULO 392.- El uso indebido de drogas como tema de estu
dio debe incluirse obligatoriamente en el contenido curricular de los
programas educativos del nivel basico al superior.

y programas de estudio curricular materias referentes a la preven
cion del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotropicas,
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Palacio de Gobiemo en La Paz, 28 de diciembre de 1988

ARTICULO 522.- El Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y
Trafico Ilicito de Drogas coordinara la cooperaci6n intemacional y
dispondra el destino y uso de los recursos provenientes de esa fuente
en los organismos, planes y programas correspondientes.

CAPITULO UNICO

COOPERACION INTERNACIONAL

TITULO VIII

ARTICULO 512.- Se prohibe la difusi6n publica de informaci6n,
donde figuren menores de edad y de su identidad en hechos relacio
nados con actividades del trafico 0 consumode drogas.

ARTICULO 502.- Los medios de comunicaci6n social difundiran
mensajes educativo-preventivos, de acuerdo a 10 establecido en el se
gundo parrafo del articulo 142 de la ley 1008.

ARTICULO 492.- La informaci6n relacionada con los problemas
de trafico ilicito y consumo indebido de drogas debe ajustarse a las
normas de etica periodistica, tendiendo a la educaci6n preventiva y
evitando la distorsi6n de los hechos y valores. Los infractores seran
sancionados conforme al articulo 79 de la ley 1008.

ARTICULO 482.- Los contenidos y metodos de la informaci6n
preventiva, deben basarse en el conocimiento de la realidad nacional
en relaci6n al problema del uso indebido de drogas y a las recomen
daciones de la Organizaci6n de NacionesUnidas y sus agencias espe
cializadas.

ARTICULO 472.- Los menores de 16 afios que incurran en hechos
calificados como delitos tipificados en la ley 1008, seran sometidos a
tratamiento que disponga la autoridad especializadaHamadapor ley.

ARTICULO 462.- Se creara centros departamentales de rehabili
taci6n para menores farmacodependientes, cuyo funcionamiento se
sujetara a normas establecidas por el ConsejoNacional de Prevenci6n
y Rehabilitaci6n.
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2.1. Como expresi6n de la voluntad politica de las acciones de re
conversi6n agricola seran acompafiadas por un proceso demostrativo
mediante el desarrollo de Proyectos e infraestructura basica de pro-

2. Expresar la voluntad de que el gran acuerdo nacional se exprese
en el Plan Integral de Desarrollo y Sustituci6n (PIDYS) para la lucha
contra el narcotrafico y el desarrollo de las econornias campesinas y
las regiones afectadas.

1.1. Para tal fin nacional se hace necesario un conjunto de acciones
que permitan una lucha frontal contra el narcotrafico, a traves de
eliminar la corrupci6n en los aparatos y mecanismos de interdicci6n
y del aparato judicial y las instituciones nacionales y sociales. Pre
servando de tal manera la viabilidad de fortalecer la construcci6n de
Bolivia como Naci6n.

1. Ambas partes expresan su voluntad politica de impulsar una lucha
frontal y decidida contra el narcotrafico y las mafias que constituyen
el blanco principal a enfrentar como parte del esfuerzo conjunto por
erradicar el narcotrafico.

Las partes integrantes del esfuerzo de concertaci6n para la lucha na
cional contra el narcotrafico y el desarrollo de la economia campesi
na y las regiones, han arribado a las siguientes conclusiones:

Durante los dias 1 al 5 de junio de 1987, en la ciudad de La Paz, se
desarrollaron trabajos de comisiones entre el GOBIERNO CONSTI
TUCIONAL, la COB, CSUTCB y las FEDERACIONES DE PRO
DUCTORES DE COCA DEL TROPICO DE COCHABAMBA Y
YUNGAS DE LA PAZ, como parte del esfuerzo conjunto de arribar
a definir la vol untad politica de lucha nacional y concertadamente
contra el narcotrafico y las mafias que impulsan esta actividad ilicita,
fundamentalmente a traves de los Planes y Programas de desarrollo
que permitan la reconversion y reactivacion economica de las re
giones afectadas.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL,
LA COB, CSUTCB Y FEDERACIONES CAMPESINAS

PRODUCTORAS DE COCA SOBRE EL PLAN
INTEGRAL DE DESARROLLO Y SUSTITUCION DE LOS

CUL TIVOS DE COCA Y LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRAFICO
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5.1. La responsabilidad compartida intemacional de la lucha contra
el narcotrafico, exige que el Plan Integral de Desarrollo y Sustitu
cion cuente con el mayor aporte financiero, para de esa manera mul
tilateralizar la solucion del problema, ya que el origen del delito ra-

5. Es necesario reconocer que si bien los esfuerzos de la comunidad
intemacional a nivel multilateral para apoyar el desarrollo de las re
giones constituyen un reconocimiento de que el esfuerzo debe ser
compartido, se considera que los recursos financieros asignados no
son suficientes para garantizar el proceso de desarrollo altemativo
de las economias campesinas y de las regiones, por 10 que se reco
mienda continuar impulsando las acciones de canalizacion de fondos
para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Integral de Desarro
llo y Sustitucion, haciendo un llamado a la Comunidad Intemacional
para asumir su compromiso, asf como el Estado y Pueblo boliviano
vienen asumiendo el suyo, ya que sin un esfuerzo a nivel del consu
mo en los paises afectados y sin un soporte financiero mayor al Go
biemo y Pueblo de Bolivia no sera posible enfrentar un problema de
tal magnitud.

4. Las partes consideran que la produccion excedentaria de hojas de
coca cuyo destino final es la produccion de pasta basica y clorhidrato
de cocafna constituyen motivo para desarrollar reconversion agricola
a traves del Plan Integral de Desarrollo y Sustitucion, para 10 cual se
aplicaran los mecanismos legales y la reglarnentacion correspon
diente, garantizandose la btisqueda de opciones productivas y sociales
para la poblacion afectada.

3. Se considera como elemento fundamental para impulsar el proce
so de desarrollo altemativo y la lucha frontal contra el narcotrafico
contar con la participacion y movilizacion activa de todas las fuerzas
vivas del pais, principalmente del campesinado a traves de sus orga
nizaciones sindicales y representativas (COB, Federaciones de pro
ductores de coca), de tal manera que el campesinado sea el sujeto
fundamental de los Planes, programas y proyectos de desarrollo de
las economias sectoriales y regionales. La participacion campesina
en los procesos de Planificacion, implementacion y ejecucion consti
tuye un mecanismo optimo para cumplir con los objetivos nacionales
de lucha contra el narcotrafico y desarrollo de las regiones.

duccion, comercializacion y servicios basicos integrados que permi
tan progresivamente alcanzar los objetivos propuestos.
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8.1. La nomenclatura del Proyecto de ley de Sustancias Controladas
(art. 2.- y anexas) debe ran exceptuar la condicion de la hoja de coca

8. En relacion a los Asuntos legales se arribaron a los siguientes
acuerdos y conclusiones:

7. En el proceso de Sustitucion voluntaria de las hojas de coca en
ningun caso se utilizaran herbicidas, agentes quimicos 0 biologicos
alguno por el dana Ecologico que esta practica significa.

6.6. Las unidades operativas y administrativas de los proyectos men
cionados adecuaran su actividad a las modificaciones emergentes del
PlOyS.

6.5. Se orientaran los recursos actuales a los estudios adecuados y
serios para poner en marcha los proyectos reformulados.

6.4. Las organizaciones sindicales campesinas participaran en la ela
boracion de un diagnostico cabal que permita una planificacion ade
cuada de los proyectos.

6.3. Todas las etapas de los proyectos, a partir de la planificacion,
deben contar con la participacion de los campesinos a traves de sus
organizaciones -COB, CSUTCB, Federaciones de Productores- en
los niveles correspondientes.

6.2. Deben contar con un financiamiento adecuado a la magnitud de
los problemas sociales y economicos que se deriven de una politica
de sustitucion voluntaria en forma organica de cultivos de coca a tra
ves de la Reconversion Agricola, Reactivacion Economica y Desa
rrollo Regional.

6.1. Deben superar el enfoque subregionalizado y abarcar cuando
menos la problematica regional de los departamentos de La Paz, Co
chabamba y ser parte del Plan Integral de Desarrollo y Sustitucion de
lucha contra el narcotrafico.

6. En relacion a los proyectos de Yungas de La Paz y del Tropico de
Cochabamba se considero que deben ser reformulados en base a las
siguientes recomendaciones:

dica en la demanda del consumo de cocaina.
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8.7. Otorgar el mismo tratamiento compensatorio y buscar solu
ciones de alto contenido humano y social para los campesinos asenta
dos en el parque nacional Isiboro-Secure y otras zonas de proteccion
ecologica.

8.6. Para perfeccionar la lucha contra el narcotrafico, debera incor
porarse la investigacion de fortunas y bienes de origen dudoso, para
extender la sancion del narcotrafico a sus beneficios materiales, prin
cipalmente a las personas relacionadas con el control y lucha contra
el narcotrafico.

8.5. Existiendo produccion excedentaria de la hoja de coca y siendo
necesaria su reduccion, ambas partes convienen en que dicha reduc
cion sera programada simultanearnente a los frutos del desarrollo so
cioeconomico sostenido y por 10 tanto en forma voluntaria y sujeta a
justas compensaciones, este sera el concepto a utilizarse para efectos
de la Ley de sustancia controladas y del Plan Integral de Desarrollo y
Sustitucion.

8.4. Para efectos del proyecto de Ley de sustancias controladas, se
debe establecer un regimen especial diferenciado claramente la coca
de uso tradicional, de la coca como elemento ITER-CRIMINIS, es
decir destinada 0 vinculada a la produccion de cocaina. Los sistemas
de fiscalizacion 0 control segiin el caso deberan garantizar que no se
confundan ambos terminos que entrafian categorias juridicas distintas
y que tienen un tratamiento completamente diferentes.

8.3. El gobierno de Bolivia, ratificara este concepto y 10 expondra
en los foros internacionales, en los organismos pertinentes y en sus
relaciones bi y multilaterales, promoviendo una nueva vision sobre el
uso tradicional de la coca y buscando en su caso, que cualquier con
vencion 0 difinicion internacional de un tratamiento excepcional.

8.2. Siendo una peculiaridad nacional boliviana la utilizacion no
criminal de la hoja de coca, se excluye la tipificacion de delito la
produccion, comercializacion, uso y consumo tradicionales de la hoja
de coca (masticacion, medicina, usos rituales y otros que no sean es
tupefacientes). Por 10 tanto esta forma de la coca no es parte de las
sustancias peligrosas 0 controladas sujetas a penalidades.

como estupefaciente.
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FEDERACIONDE COLONIZADORESDECARANAVI

FEQERACION PROVINCIAL UNICA DETRABAJADORES CAMPESINOS DE
NOR.YVNGAS

FEDERACION ESPECIAL UNICA CHOQUECHACA-LAASUNTA,. .

FEDERACION DE COLONlZADORESDECARRASCOTROPICAL

~DERACION ESPECIALDE COLONIZADORESDECHIMORE

FEDERACION UNICA DE CENTRALES UNIDAS

FEDERACION SINDICAL UNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE
SUD YUNGAS "TUPAJ KATARI"

CONFEDERACION SINDICAL UNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS
DE BOLIVIA (CSUTCB): Genaro Flores Santos SECRETARlO EJECUTIVO
CSUTCB; Victor Morales SECRETARIOGENERAL CSUTCB; Eusebio Encinas
EJEcUTIVO CSUTCB; Esteban Silvestre EJECUTIVO CSUTCB; Abdon Rojas
EJECUTIVO CSUTCB

POR LOS PRODUCTORES DE COCA:

FEDERACION ESPECIAL DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TROPI
COCOCHABAMBINO

Juan Lechfn Oquendo SECRETARIO EJECUTIVO COB; Alberto Echazu A.
REPRESENTANTE COB; Gustavo Giacoman REPRESENTANTE COB
,!-: . .~-~

Dr. Guillermo Bedregal Gutierrez MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
-v CULTO; Dr. JUan Carlos Duran Saucedo MINISTRO DEL INTERIOR, MI
GRAtION Y JUSTICIA; Lic. Alfonso Revollo T. MINISTRO DE DEFENSA
'NACIONAL; Ing. Jose Guillermo Justiniano Sandoval' MINISTRO DE ASUN
TdS'CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS; Lie. Ramiro Cabezas MINISTRO
DERj:':CAUDACI<:>NES

POR LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA(COB)

La Paz, 6 de junio de 1987.

POR EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL'.,.' -:-.'."", ~-_'':'_~

8.8.. ,Estos principios deberan ser adecuados conveniente en la legis
Jacion:b3iiviarta yen los planes.y prograrnas administrativos-del go
bi~tHb;)p!~ta 10 cual' se conform a 'una com ision entre el gobierno y
lIas:6rgan!J'tad'ones sindicales interesadas (COB-CSUTCB;- produc
tores'de"coca) para elaborar las modificaciones que el ejecutivo rec
-dtneriifara al' proyecto en tramite en ellegislativo.
,'!l;~;li; h1i;.c ,J . ';.
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b) Las Partes facilitaran tambien el intercambio de informacion

3. a) Las Partes podran cooperar para aumentar la eficacia de los es
fuerzos de erradicacion. Tal cooperacion podra comprender, entre
otras cosas, el apoyo, cuando proceda, al desarrollo rural integrado
tendiente a ofrecer soluciones sustitutivas de cultivo ilicito que sean
economicamente viables. Factores como el acceso a los mercados, la
disponibilidad de recursos y las condiciones socio-economicas impe
rantes deberan ser tornados en cuenta antes de que estos programas
hayan sido puestos en marcha. Las Partes podran llegar a acuerdos
sobre cualesquiera otras medidas adecuadas de cooperacion.

2. Cada una de las Partes adoptara medidas adecuadas para evitar el
cultivo ilicito de las plantas que contengan estupefacientes 0 sustan
cias sicotropicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos
de coca y las plantas de cannabis, as! como para erradicar aquellas
que se cultiven ilicitamente en su territorio. Las medidas que se
adopten deberan respetar los derechos humanos fundamentales y
tendran debidamente en cuenta los usos tradicionales licitos, donde al
respecto exista la evidencia historica, as! como la proteccion del me
dio ambiente.

1. Cualquier medida adoptada por las Partes para la aplicacion de la
presente Convencion no sera menos estricta que las normas aplicables
ala erradicacion del cultivo ilicito de plantas que contengan estupefa
cientes y sustancias sicotropicas y a la eliminacion de la demanda
ilicita de estupefacientes y sustancias sicotropicas conforme a 10 dis
puesto en la Convencion de 1961, en la Convencion de 1961 en su
forma enmendada y en el Convenio de 1971.

MEDIDAS PARA ERRADICAR EL CULTIVO ILICITO DE
PLANTAS DE LAS QUE SE EXTRAEN ESTUPEFACIENTES Y

PARA ELIMINAR LA DEMAND A ILICIT A DE
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS

ARTICULO 14

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
EL TRAFICO IUCITO DE ESTUPEFACIENTES Y

SUSTANCIAS SICOTROPICAS
Viena, diciembre 1988
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1. Las partes adoptaran medidas adecuadas a fin de garantizar que
los medios de transporte utilizados por los transportistas comerciales
no 10 sean para cometer delitos tipificados de conformidad con el
parrafo 1 del articulo 3; entre esas medidas podra figurar la concer
taci6n de arreglos especiales con los transportistas comerciales.

TRANSPORTIST AS COMERCIALES

ARTICULO 15

5. Las partes podran asimismo adoptar las medidas necesarias para
que los estupefacientes, sustancias sicotr6picas y sustancias que figu
ran en el Cuadro I y el Cuadro II que se hayan incautado 0 decomisa
do sean destrufdas prontamente 0 se disponga de elIas de acuerdo con
la ley y para que las cantidades necesarias debidamente certificadas
de esas sustancias sean admisibles a efectos probatorios.

4. Las partes adoptaran medidas adecuadas tendientes a eliminar 0
reducir la demanda ilicita de estupefacientes y sustancias sicotr6picas
con miras a reducir el sufrimiento humano y acabar con los incenti
vos financieros del trafico ilicito. Estas medidas podran basarse, en
tre otras cosas, en las recomendaciones de las Naciones Unidas, los
organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como la Or
ganizaci6n Mundial de la Salud, y otras organizaciones internacio
nales competentes, y con el Plan Amplio y Multidisciplinario aproba
do por la Conferencia Intemacional sobre el Uso Indebido y el
Trafico Ilicito de Drogas celebrada en 1987, en la medida en que este
se relacione con los esfuerzos de las organizaciones gubemamentales
y no gubemamentales y de entidades privadas en las esferas de la
prevenci6n, del tratamiento y de la rehabilitaci6n. Las Partes podran
concertar acuerdos 0 arreglos bilaterales 0 multilaterales tendientes a
eliminar 0 reducir la demanda ilicita de estupefacientes y sustancias
sicotr6picas.

c) Cuando tengan fronteras comunes, las Partes trataran de cooperar
en programas de erradicaci6n en sus respectivas zonas situadas a los
largo de dichas fronteras.

cientifica y tecnica y la realizaci6n de investigaciones relativas a la
erradicaci6n.
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3. Cada una de las Partes procurara garantizar que los transportistas
comerciales y las autoridades competentes de los lugares de entrada y
salidad, y demas zonas de control aduanero, cooperen a fin de impe
dir el acceso no autorizado a los medios de transporte y a la carga,
asi como en la aplicacion de las medidas de seguridadadecuadas.

iii) la denuncia a las autoridades competentes, en la primera ocasion,
de cualquier circunstancia sospechosa que pueda estar relacionada
con la comision de delitos tipificados de conformidad con el parrafo
1 del articulo 3.

ii) La utilizacion en los contenedoresde sellos inviolables y verifica
bles individualmente;

i) la presentacion por adelantado, cuando sea posible, de los mani
fiestos de carga;

b) Cuando el transportista comercial desarrolle actividades en el ter
ritorio de dicha parte:

ii) el estimulo de la integridadmoral del personal.

i) la capacitacion del personal para descubrir personas 0 remesas sos
pechosas;

a) Cuando el establecimiento principal del transportista comercial se
encuentre en el territorio de dicha parte:

2. Cad a una de las Partes exigira a los transportistas comerciales que
tomen precauciones razonables a fin de impedir que sus medios de
transporte sean utilizados para cometer delitos tipificados de confor
midad con el parrafo 1 del articulo 3. Entre esas precauciones
podran figurar las siguientes:
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