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EI primero, referido a las transformaciones economicas internacionales, los nuevos
roles y funciones del FMI y del BM, la concepcion del ajuste estructural en cuanto
propuesta de desarrollo y sus implicaciones sobre el mundo laboral; el escenario

De esta manera, el CEDLA, a partir de su Serie: "Estudios e investigaciones", referida
al Programa de Ajuste Estructural, hara conocer resultados de investigaciones que
abarcan, en 10 fundamental, cuatro grandes arnbitos.

En este sentido, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
ha tomado, como eje de su "Plan Trienal Institucional 1990-1993", el estudio del
Programa de Ajuste Estructural. Indudablemente, en los ultimos arios se han dado a
conocer diversos analisis y estudios en relacion a la actual politica econornica y sobre
sus efectos; sin embargo, los mismos se dirigen a aspectos especificos sobre un tema
que, en realidad, tiene sus raices en los cambios que se vienen operando en la
economia mundial y que, por tanto, amerita un analisis de tipo integral que incluya el
conocimiento de estas transformaciones, las condiciones economicas, politicas y
sociales, previas a la aplicacion del PAE en Bolivia, la concepcion de este programa
en el pais, su implernentacion y los efectos globales y sectoriales derivados de la
misma.

En la actualidad, dichos organismos multilaterales consideran a este como la unica
estrategia a partir de la cuallos paises atrasados encontraran las vias expeditas para
su desarrollo econornico-social. Visto de esta manera, el Programa de Ajuste
Estructural se convierte en un tema de vital importancia para el presente y el futuro de
la sociedad boliviana.

EI Programa de Ajuste Estructural propiciado por el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial, que se implementa en varios paises de America Latina y tarnbien
en Bolivia, implica cambios cualitativos substanciales en el orden economico, politico
y social de los mismos.

PRESENTACION
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Enrique Ormachea S.
DIRECTOR DEL CEDLA

La Paz, diciembre de 1993

Como parte del trabajo destinado a conocer la concepcion del Programa de Ajuste
Estructural en Bolivia, el CEDLA presenta una serie de documentos de trabajo
referidos al disefio, trayectoria y orientacion de las politicas relacionadas con cuatro
actividades econornicas sectoriales (agropecuaria, industria, mineria e hidrocarburos)
y con el sector informal urbano.

En un proceso dirigido a articular esfuerzos y experiencias institucionales para ellogro
de objetivos compartidos convergen, en estas acciones la Union Nacional de
Instituciones para el Trabajo de Accion Social, UNITAS, la Union de Instituciones de
La Paz, UNILAPAZ y la Union de Instituciones de Santa Cruz, UNICRUZ.

EI CEDLA se define como una institucion de investiqacion aplicada; en este sentido,
su trabajo no se circunscribe unicarnente al area de investiqacion sino, ademas, a otro
mas importante, que es el propositivo, es decir, a la qeneracion de propuestas que
coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida y de desenvolvimiento laboral
de los trabajadores bolivianos. Para ello prornovera el debate sobre los resultados de
las investigaciones y propuestas desarrolladas, con diferentes instancias de la
sociedad boliviana: organizaciones laborales y empresariales, Instituciones Privadas
de Desarrollo Social y del sector artesanal, asi como con otras instancias politicas y
sociales del pais.

EI cuarto gran tema esta dirigido al seguimiento de la implementacion de politicas
econornicas y sociales con el objetivo de brindar analisis de coyuntura sobre los
efectos reales y previsibles de estas en las condiciones laborales y en la calidad de
vida de la poblacion.

EI tercero esta dirigido a conocer las transformaciones en la estructura econornica
sectorial, en las condiciones laborales y en las perspectivas de desarrollo resultantes
de la aplicacion del PAE en la industria, agropecuaria, mineria, hidrocarburos y sector
informal urbano.

EI segundo hara conocer las transformaciones impulsadas por el PAE en la estructura
econornica nacional, con especial interes en aspectos que configuran el ambito laboral
y los efectos en el nivel de empleo e ingresos y en las condiciones materiales de vida
de la poblacion.

economico, politico y social en el pais, previo a la aplicacion del PAE, asi como la
concepcion de este en comparacion con la propuesta del BM y del FMI y el estilo de
desarrollo que promueve.
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EI capitulo final expone las conclusiones del anal isis sobre la interrelacion que habria
existido y existiria aun entre las politicas de ajuste estructural y la dinamica de la
economia de la droga. .

Sobre ese trasfondo contextual, el capitulo tercero se concentra en el anal isis de la
economia de la coca, tomando en cuenta una descripcion inicial de la dinamica de
produccion y precios de la coca, y tres niveles de impacto. EI nivel macroeconornico, en
el que se analiza la importancia global de la economia de la coca y se discuten las
estimaciones realizadas. EI nivel rnicroeconomico, donde se presta especial atencion
al papel de la coca y los impactos del mercado de coca en el comportamiento econornico
del productor campesino. Y el nivel de los impactos sociales, don de concentramos
nuestra atencion en los efectos sobre la dinamica migratoria, el significado de la
creacion de nuevas oportunidades, y la relacion de la economia de la coca con la
informalidad urbana.

En este trabajo se analiza la interrelacion entre la economia de la coca y el Programa
de Ajuste Estructural (PAE) que se implementa en Bolivia desde 1985. Para ello, en un
primer capitulo se describen criticamente las politicas relacionadas a la produccion de
coca y ala represion al trafico de drogas entre 1980 y 1992, diferenciandolas de acuerdo
a los periodos gubernamentales. Luego de revisar los antecedentes existentes en
materia de leqislacion y de politicas publicas, se hace una suscinta revision del
comportamiento gubernamental desde la dictadura militarde Garcia Meza y su "inedita"
vinculacion con la economia de la droga hasta el diserio de la estrategia "Coca por
desarrollo", pasando por el desconcierto de la transicion, las presiones internacionales
sobre nuestro sistema legal e institucional, y los ensayos experimentales del "desarrollo
alternativo". Se analiza con mayor entasis las politicas anti-drogas formuladas y
ejecutadas por el gobierno despues de iniciado el periodo de ajuste.

INTRODUCCION
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Una gran parte de los datos y analisis que se expone en este texto provienen de la
investigaci6n que realiza el autor sobre el tema desde 1988 bajo auspicios de la
Universidad de California, Berkeley, la Inter American Foundation y el Centro de
Estudios de la Realidad Econ6mica y Social (CERES). Investigaciones adicionales han
side respaldadas por AIPE y expuestas en otro informe, aunque algunas conclusiones
del mismo han sido incorporadas en este. Quiero agradecer a CEDLA el apoyo que he
recibido para la preparaci6n de este estudio, que ademas de desarrollar una perspectiva
analitica propia, presenta tarnbien material empirico especificamente procesado para
respaldarla.



EI pericdo comprendido entre 1970 y 1985 tiene una particular siqnificacion,
porque es durante el mismo que se sientan las bases de crecimiento y expansion
de la econornia de la droga y se produce, como veremos posteriormente, el
espectacular boom de comienzos de los 80. Las politicas anti-drogas reflejaron las
ansiedades y angustias gubernamentales ante la explosion de demanda y
produccion de cocaina, y la sorpresa paralizante ante la magnitud e importancia
del tenomeno. En este apartado describimos esos procesos observando 10
acontecido durante las dictaduras y en los aries de transicion a la democracia.

A. Entre el boom y la sorpresa

En este capitulo se describe la tormacion de las politicas anti-drogas en los
distintos periodos de gobierno, poniendo mayor atencion en el periodo reciente,
es decir, desde 1985 al presente. Se analiza primero la interrelacion existente
entre la situacion politica general y la formulacion de politicas de represion a la
coca y sus derivados, con el objetivo de establecer las condiciones generales en
las quetiene lugarel boom de la coca. Luego sedescriben las politicas anti-drogas
que se ejecutan en forma simultanea al ajuste estructural, es decir, desde 1985
hacia adelante. La interrelacion entre ajuste y economia ilegal, sin embargo, no
es espedficamente tratada en este apartado, pues para ello se hace necesario
antes considerar la importancia real y los impactos que tiene la economia ilegal
en el pais, que es el tema del capitulo tercero. Es en el capitulo cuarto donde, a
manera de conclusiones, ingresamos al analisis del tema mencionado.

POLITICAS ANTI-DROGAS Y REGIMEN DE LA
COCA

I



Este proceso es descrito par Cloyd (1982). Sabre la labor desernpefiada par los que el llama
"empresarios de la moralidad", este autor concluye que su "habilidad para crear una imagen internacional
de (los Estados Unidos de) America como la vanquardiarnoral contra los males del trafico internacional
de narcoticos hizo mucho para promover la aprobacion de esa f'undarnental leqislacion antinarcoticos, la
Harrison Act de 1914" (Cloyd, 1982: 55).

Desde la Convenci6n de 1912 se han ido ampliando las prohibiciones y controles
a otros productos, y al mismo tiempo se ha tratado de establecer controles mas
rigurosos, aumentando la severidad en los castigos contra los infractores.

EI gobierno de Bolivia suscribi61a Convenci6n Internacional del Opio en La Haya
y la ratific6 siete anos despues. Ello implicaba asumir internacionalmente el
compromiso de fiscalizar la producci6n, el trafico y el uso de drogas derivadas de
opio y coca con el fin de prevenir su abuso ilegal y precautelar su uso con
finalidades exclusivamente medicas.

La historia de la lucha anti-drogas a nivel mundial registra desde entonces un
marcado predominio de la perspectiva domestica prevaleciente en los Estados
Unidos, yconfrecuencia se ha repetido con exito la carambola politica de Harrison,
consistente en conquistar respaldo a una iniciativa en el exterior, para imponerla
luego internamente con la presi6n del compromiso internacional adquirido.

EI Congreso de los Estados Unidos aprob6, en 1914, el "Harrison Narcotics Act",
reconocida como la primera ley federal anti-drogas de ese pais. Ello fue posible
porque una previa cruzada diplomatica moralista liderizada por dos "moral
entrepreneurs" (Hamilton Wright y Harry Anslinger) habia culminado en la
Convenci6n Internacional del Opio aprobada en La Haya en enero de 1912. Hasta
entonces los congresi stas se habi an resisti do a imponer prohibiciones de producci6n
y consumo porque las consideraban inaceptables intromisiones en la libertad de
los individuos. Pero frente a los resultados de la Convenci6n, que representaban
unaparenteconsensointernacional, lasreticenciassedebilitaron. Enesemomento,
la "Harrison Act" no era sino la demostraci6n de que los Estados Unidos, promotor
de la Convenci6n de la Haya, era capaz de cumplir sus compromisos internacionales
aun a costa de las libertades de sus ciudadanos. En esa ley, que sin duda
incorporaba las creencias y prejuicios de la epoca, se hizo ya evidente que la
creciente fuerza internacional de los Estados Unidos podia ser manipulada con
fines domesticos, generando procesos de resonancia politica que externalizaban
y globalizaban ideas, conflictos y problemas'.

Sin embargo, antes de concentrar nuestra atenci6n en esos dos periodos, es
necesario disponer de algunos antecedentes generales sobre la lucha anti
drogas.

Documentos de trabajo2



Es un hecho reconocido por varios autores que la produccion ilegal de drogas
derivadas de la hoja de coca, si bien tiene antecedentes notables en los aries 50
y 60, cobro su mayor impulso en los aries 70 (Canelas y Canelas, 1982; Bascope,
1982; Quiroga, 1990; Aquilo, 1992; IEPALA, 1982). Fue aparentemente entonces
que se convirtio en una verdadera industria, y se hizo cada vez mas notorio el poder
de penetracion de los productores y traficantes de drogas en esferas de influencia
politica y econornica. De esta coincidencia temporal entre el desarrollo de la
economia ilegal y la vigencia de un regimen autoritario, y la emergencia de
escandalos de corrupcion que vincularon a personas y funcionarios relacionados
al gobierno militar presidido por el Gral. Hugo Banzer, algunos de los cuales
afectaron al entorno mas cercano al propio mandatario, autores como Bascope y

1. Dictadura y tretico de drogas

Un nuevo hito fundamental en materia juridica fue la Convencion Unica sobre
Estupefacientes elaborada en 1961, pues en ella se fijo como objetivo la
erradicacion de los cultivos de coca en el termino de 25 aries, con el argumento
de que su consumo, incluso en forma natural, representaba una perniciosa
adiccion. EI gobierno de Bolivia complete los trarnites legales de adhesion a ese
tratado mediante Decreto Ley 16562 de 13 de junio de 1979, y que tipificaba a la
hoja de coca como droga ilegal. EI gobierno de facto presidido por el Gral. David
Padilla emitio dicho decreto casi como una formalidad que habia que cumplir.
Aunque se vivia una intensa camparia electoral, el tema no fue objeto de atencion
ni debate en el pais. Pero ya entonces era evidente que aumentaba la presion
internacional, reflejandose en normas nacionales cada vez mas rigidas. Los
gobiernos se sintieron crecientemente obligados a demostrar su compromiso con
la causa moral anti-drogas.

En los aries sucesivos se mantuvo la tendencia. La Convencion de Ginebra de
1931 incorporo otras sustancias a 10 acordado en convenios anteriores. Asi, en
1946 se creo una Comision de Estupefacientes en el marco de las Naciones
Unidas con objeto de promover la cooperacion internacional en la fiscalizacion y
el control del trafico de estupefacientes.

En 1925 se elaboro una Nueva Convencion sobre Trafico Internacional del Opio
y otros estupefacientes en una reunion internacional en Ginebra. Bolivia la
suscribio en 1927, y fue elevada a rango de Ley en 1932. En esa reunion se
establecio un sistema institucional para control y fiscalizacion, y, debido a que la
hoja de coca fue incorporada en la lista de sustancias controladas, Bolivia ratifico
la Convencion con reservas. No se comprometio a restringir el cultivo ni a prohibir
el uso de la coca en el pais, pero si a controlar sus exportaciones.

3Las drogas y el PAE.



EI antropoloqo inqles Anthony Henman, detenido en 1971 cuando trataba de comprar cocaina,
refiere el siguiente testimonio en su libro Mama Coca: "Puedo afirmar sin equivocacion que el coronel
delegado, por aquella epoca, ante la oficina local de Interpol en el Palacio de de la Pol ida (sic), estaba
muy ansioso por hacerme ver que el negocio boliviano de la cocaina operaba bajo su direda y personal
supervision. Senalando sus archivos y describiendo su sistema de 'compradores aprobados', hizo una
distincion entre comerciantes de cocaina indeseables -tratantes jovenes e independientes, como yo
aspiraba a convertirme en esa epoca-, y las conexiones mas aceptables y regulares que el mantenia con
las fuerzas de seguridad de otros pai ses vecinos. Debia sentirse bastante seguro en su posicion como para
hacer afirmaciones tan francas de sus rnetodos para negociar, 0 posiblemente solo estaba dandole salida
a un acceso de megalomania inducida por la cocaina" (Henman, 1992:127).

3

Entre los indicios de vinculacion se menciona a los Ministros de Banzer, Carlos Valverde y Mario
Adett, quienes habrfan sido destituidos por esos motivos, y tarnbien se hace referencia a incidentes como
un contrabando de cocaina que se descubrio en Canada ,cuando el yerno de Banzer era Consul de Bolivia,
asi como el desr:ubrimiento de una tabrica de cocaina en San Javier, en terrenos que formaban parte de
una hacienda de E3anzer.Ver Aguila, 1992: 52; Bascope, 1982:57 - 63; IEPALA, 1982 :55 y 56. Sin
embargo, como bien serialan otros autores, "eso no significa que Banzer mismo sancionara la contribucion
de Bolivia a la masiva expansion de la industria de la cocaina: no hay evidencia de ello. Pero miembros
de su gobierno, el ejercito y su propia familia se involucraron direda y profundamente". Eddy, Sabogal
y Walden, 1988 51.

2

La caida del reqimende Banzer, en 1978,abrio un periodo de profunda inestabilidad
politica, marcada por la creciente presion de las organizaciones sociales por
establecer un sistema dernocratico basado en el respeto a la ley y a 105derechos
ciudadanos, y la reticencia de 105grupos civil-militares que se habian establecido
durante el septenio a abandonar sus situaciones de privilegio. La rapida sucesion
de gobiernos impuestos por la fuerza de las armas, en unos casos, y por la fuerza
de la lucha popular, en otros, ponia en evidencia la estructural fragilidad del
sistema politico y legal del pais. No puede sorprender, por ello, que en ese
ambiente hubieran desarrollado aunmas intensamente sus actividadeslos grupos
clandestinos dedicados a la produccon y exportacion de cocaina. Y 10 hicieron
hasta el punto de animarse a ejercer el control directo del gobierno, tratando de

Aquilc han deducido que el desarrollo de la economia de la droga fue
deliberadamente promovido desde el gobiern02. Bascope lleqo a sostener la tesis
de que el impulso a la coca Ina fue planificado desde esferas gubernamentales y
se emplearon recursos publicos en su desarrollo (ver Bascope, 1982: 45 y 55). En
ello coinciden parcialmente Amado y Juan Carlos Canelas, quienes afirman que
el "apoyo politico" recibido por 105productores y traficantes de drogas entre 1972
y 1978 fue un mecanismo merced al cual la economia de la cocaina loqro un
"desarrollo impetuoso" (Canelas y Canelas, 1982: 132 y 55.). Estos autores
distinguen un apoyo pasivo, de negligencia, indiferencia 0 impotencia frente al
delito, y un apoyo activo, de partici pacion y complicidad, pero reconocen en ambos
una gran responsabilidad por la expansion de la industria de la cocaina" .

Documentos de trabajo4



4 En un informe del analista de la DEA ,Miguel Walsh, suscrito en septiembre de 1979, basado en la
informacion disponible aunque dispersa hasta entonces sobre trafico de drogas, concluia que este habia
alcanzado un estado "cuasi-industrial", y lIamaba la atencion sobre "Ia importancia critlca que tenia la
venalidad de funcionarios gubernamentales, policias, jueces, abogados y politicos que empleaban su
poder e influencia en respaldo de los traficantes". En ese documento, Walsh calculaba que para 1979el
contrabandode cocaina refinada a los EstadosUnidosestabaya cerca de las 14 toneladas anuales (Eddy
et aI., 1988: 46 y ss.).

Frente a ello, la cuestion fundamental no tiene que ver con la corrupcion 0 la
complicidad individual de los gobernantes 0 sus familiares, los funcionarios
publicos, 0 los mas altos circulos del poder. Siempre habra una explicacion que

Las evidencias e indicios expuestos por estos autores, en su mayor parte
provenientes de testimonios individuales, reportes de la prensa boliviana y
extranjera, e informes confidenciales provenientes de organismos de represion al
trafico de drogas, muestran que las bases de expansion de la economia de la
coca Ina fueron desarrollandose en los aries 70 hasta adquirir su mayor capacidad
de penetracion en la vida politica a princi pios de los 804.

EIcoronel Coca seriate: "Cuando la carnpana torno envergadura mundial, comence
a informarme sobre la realidad de las cosas. Supe entonces que los verdaderos
responsables y culpables de esta criminal e ilicita actividad, la proteglan, la
fomentaban y encubrian a cambio de millones de dolares, nada menos que
miembros del propio gobierno" (Meridiano, 24.8.81, cit. Canelas y Canelas, 1982:
152). Y el general Anez, en declaraciones a EI Mundo, califico sin ambajes al
gobierno de Garcia Meza como "un sistema politico subvencionado por el aparato
delincuencial del narcotrafico" (cit. Canelas y Canelas, 1982: 151).

En la justicia norteamericana se ha comprobado ya la culpabilidad de quien fuera
hombre fuerte del regimen de Garcia Meza, el ex-Coronel Luis Arze Gomez, y la
justicia boliviana ya ernitio su veredicto acerca del papel que Ie cupo desemperiar
al mismo Garcia Meza en otros delitos. Pero mucho antes de que concluyeran
estos procedimientos judiciales la prensa nacional y extranjera habia ido registrando
diversos testimonios al respecto. Entre ellos son de gran relevancia las
declaraciones de altos jefes militares como el Coronel Ariel Coca, que fuera
Ministro de Educacion de Garcia Meza, y el General Lucio Ariez, quien participara
de un movimiento en su contra luego de descubrir el grado de imbricacion entre
los productores y traficantes de droga y los funcionarios gubernamentales.

estabilizar su poder politico en base a la industria de la droga. EI golpe militar
presidido porel Gral. Luis Garcia Meza, el17 de julio de 1980, es conocido por ello
como "el golpe de la cocaina".

5Las drogas y el PAE.



5 Ver James Malloy y EduardoGamarra. "The Transition to Demooraoy in Bolivia", Universityof
Pittsburgh,1985.

Sinduda ,conscientesdeque susituacioneratransitoria,gobernantesy beneficiarios
se enfrascaron en un acelerado ritmo de especulacion y consumo, imponiendo
sobre todo el sistema economico una racionalidad de corto plazo que buscaba
desarrollar actividades con alta rotacion de capital y elevadas e inmediatas
ganancias. Las posibilidades de encontrar ese tipo de actividades en el ambito
formal yen un mercado disperso y reducido como el boliviano son muy limitadas.
Pero se abren otras opciones cuando el sistema politico mismo se erige a partir
de transgresiones a la legalidad, y los funcionarios no solamente saben que su
situacion es transitoria sino que tarnbien se sienten por encima de la ley y el
derecho, sin responsabilidad ante la sociedad. Mas aun cuando se presentan
oportunidades economicas en mercados solventes del exterior.

En esta perspectiva, es posible que una clave explicativa relevante sea provista
por la abundante disponibilidad de dinero que fluyo del mercado internacional
hacia el pais durante la dictadura militar de los aries 70. A pesar de sus planes de
gobernarpordecadas, losgobiernosautoritarioshanestadofuertemente marcados
por el caracter effmero de su poder y, por 10 tanto, por la sensacion de estar
viviendo una situacion inestable. Tal sensacion los llevo a emplear la violencia
contra sus opositores en forma persistente y sistematica, as! como a expandir y
fortalecer mecanismos prebendales y clientelistas para obtener el apoyo de
diversos sectores sociales": La dictadura, disfrutando de un inesperado flujo de
recursos provenientes de elevados precios de exportacion (estario y petroleo) y
acceso relativamente facil al credito internacional, intento comprar estabilidad
politicadistribuyendoel gastofiscalenbaseareiacionescI ientelaresydesarrollando
una tolerancia selectiva hacia actividades ilegales (contrabando, sobornos,
sobreprecios, etc.).

reduzca 0 transfiera las culpas a otros individuos. EI secretario del secretario, el
primodel Presidente0del Ministro, el tio detal 0cual general ciertamente pudieron
haber abusado de la confianza de las autoridades, aprovechandola en beneficio
propio. Y aunque todos tienen derecho a ser presuntamente inocentes, habran
siempre dudas razonables acerca de aquello. Pero desde un punto de vista mas
amplio y profundo, la cuestion fundamental que debemos plantearnos es si la
vinculacion entre dictadura y econornia ilegal puede tambien explicarse mas alia
de conspiraciones criminales, corrupcion de autoridades 0 participacion de
individuos. Es decir, si hay alguna conexion de tipo estructural entre el trafico de
drogas y la politica.
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Ver Canelas y Canelas, 1982: 144 y ss.
6

Cada uno de estos instrumentoslegales intentaba darfe, a su turno, de la voluntad
gubernamental, y para no quedar simplemente en palabras se hacian esfuerzos
de represi6n para demostrar palpablemente dicha voluntad. Pero sus efectos no
pasaron de ser coyunturales y superficiales. En la urgencia por mostrar ala opini6n
publica resultados inmediatos, la interdicci6n fue con frecuencia desordenada,
mal planificada y abusiva, y por 10general se limit6 ala represi6n de delincuentes
menores y personas inocentes" EI desprestigio de 105militares se debi6 entonces
no solamente a 105rumores de corrupci6n de unos, sino a la desesperaci6n de
otros por reprimir a 105 corruptos y limpiar su imagen personal e institucional,
porque entonces todos aparecieron abusando del poder.

En ese ambiente de creciente presi6n internacional, las acusaciones de vinculaci6n
al trafico de drogas que pesaron sobre 105gobiernos militares y las continuas
acusaciones de complicidad hechas a altos funcionarios de 105gobiernos civiles
fueron obligando a cada uno a tratar de demostrar su repudio al "narcotrafico" y
su adhesi6n a la causa anti-drogas. Ya en 1973, mediante Decreto Ley 11245, el
gobierno de Banzer puso en vigencia una Ley Nacional de Control de Sustancias
Peligrosas, endurecida tres aries mas tarde mediante otro Decreto Ley, el 14203.
Entre esos arios, con una donaci6n de 5 millones de d61ares del gobierno de
Estados Unidos ,se cre6 el Proyecto de Desarrollo Chapare-Yungas (PRODES)
con el objetivo de estudiar cultivos alternativos a la coca y proponer opciones
viables para su erradicaci6n. En 1979, el gobierno del Gral. David Padilla hizo
tarnbien una demostraci6n de su compromiso en la lucha anti-drogas aprobando
una nueva Ley de Sustancias Peligrosas (D.L. 16562). Y otro tanto hizo el Gral.
Celso Torrelio, sucesor de Garcia Meza, quien en 1981 aprob6 la Ley de Control
y Lucha contra las Sustancias Peligrosas (D.L. 18714).

Es posible que esta 16gica no tuviera caracteristicas problernaticas 0 conflictivas
si se limitara a 105ambitos nacionales. Pero ello no ocurre en el caso de las drogas,
donde la clave de la rentabilidad esta precisamente en su exportaci6n a lugares
donde la prohibici6n de producirlas 0 consumirlas da lugar a grandes marqenes
de comercializaci6n, pero tambien a grandes respuestas represivas de 105
organismos estatales. De ahi que a medida que se desarrollaba la industria de la
droga en Bolivia, tambien se intensificaban las presiones interriacionales sobre 105
gobiernos.
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7 Sobre este pcriodo puede consultarse las compilaciones de Roberto Laserna, Crisis, democracia
y conflicto social; y Rene Mayorga, Democracia a la deriva, con estudios de diversos autores, y la
sintesis "La accion colectiva en la coyuntura dernocratica", en Laserna, 1992: 87 y ss.

EI crecimier.to de las actividades ilegales parecia incontenible en su capacidad
para atraer a vastos sectores de la poblacion en una cadena que iba desde la
colonizacion del tropico hasta el consumo suntuario en las ciudades, y que
incorporaba a sectores de campesinos, de comerciantes y contrabandistas, de
transportistas, a librecambistas de dolares yempresarios dela banca, afuncionarios
publicos y policias, a dirigentes politicos y militares. Por las fronteras ingresaban

La imposibilidad de controlar la ocupacion de tierras privadas y fiscales en el
Chapare, por un lado, y de la irnportacion y el flujo de precursores, por el otro,
permitieron que el boom de la coca se prolongara sobre la base de la expansion
de cultivos de coca, la rnultiplicacion de pequerios talleres de procesamiento de
pasta base, y el surgimiento de muchas redes de acopio y trafico ilegal de droga
y precursores. Esa fue tambien la otra cara de la crisis, donde encontraron nuevas
oportunidades de sobrevivencia y acurnulacion los cada vez mas numerosos
desempleados urbanos y rurales, los campesinos y artesanos empobrecidos, y los
empleados cuyos salarios se encogian con la inflacion.

La impotencia gubernamental, que fue entonces una de las caracteristicas
centrales del periodo y que explica en gran medida la aceleracion de la crisis
economics y politica, fue tarnbien una caracteristica de las politicas con respecto
ala produccion de coca y al trafico de drogas. Los problemas de ingobernabilidad
que ello generaba y ponia en evidencia, se sumaron al asedio genera!izado bajo
el cual vivio este gobierno durante sus intensos tres aries.

EIreconocimiento de la parcial victoria electoral obtenida por la Unidad Democratica
y Popular, en 1980, y la consiguiente posesion de Hernan Siles y Jaime Paz como
Presidente y Vice Presidente, respectivamente, abrio un periodo de intensa
participacion social en los marcos de una verdadera explosion de expectativas
populares en contraste con una profunda crisis economica. Las presiones,
provenientes de partidos politicos, organizaciones sociales, grupos empresariales,
civicos y militares, convergieron sobre el gobierno y Ie impidieron establecer una
orientaci6n definida a sus politicas publicas". Y cuando en base a concertaci6n
logr6 hacerlo, no Ie fue posible ejecutarlas.

2. Sustancias (des) controladas en la trensicton a la
democracia
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La inflacion habia alcanzado su ritmo mas elevado en la historia del pais, y el
aparato productive estaba casi paralizado por la frecuencia y duracion de los
conflictos y las protestas sociales cuando se convoco a elecciones nacionales. La

B. Democracia bajo presi6n: ajuste estructural

A poco de concluir su mandato, acortado por la crisis y la presion social y politica,
el gobierno de Hernan Siles Zuazo aprobo, en 1985, el Regimen Legal de Control
de Sustancias Peligrosas. Se trataba de un esfuerzo de ordenamiento de una gran
diversidad de leyes, normas, decretos y reglamentos que habian ido aprobandose
durante los aries precedentes, que no siempre concordaban ni facilitaban las
operaciones anti-droga. Fue una respuesta decorosa a la camparia de difamacion
que Ie habian hecho, pero su valor era eminentemente sirnbolico.

En este campo, incluso de una manera mas evidente que en cualquier otro, el
gobierno se encontraba practicamente incapacitado de ejercer su autoridad. Y
como en el caos no existia una presion represiva real sobre los productores y
traficantes de drogas, estes no necesitaban organizarse 0 sobornar a altas
autoridades para enfrentar la represion. Sin embargo, una entrevista nunca bien
explicada entre Rafael Otazo, maximo ejecutivo de la lucha anti-drogas, y Roberto
Suarez Gomez, por entonces considerado el "Rey de la Coca ina" , fue el detonante
de la ultima camparia de presion contra el gobierno. En el Congreso se lleqo a
acusar al Presidente de haber intentado negociar con los narcotraficantes, y
mientras algunos parlamentarios amenazaban con iniciarle juicio de
responsabilidades, otros intentaron forzar su destitucion. Poco despues, el
Presidente se vic obligado a renunciar a un ario de mandato y a convocar por
antici pado a elecciones en 1985.

Era tal el desorden que se vivia en la CriSIS, que toda exaqeracron parecia
verosimil. A diario circulaban leyendas acerca de ejercitos particulares que
custodiaban las operaciones ilegales, de palacios fortificados que los traficantes
construian en las selvas, de armamentos sofisticados cuyo poder provocaba la
envidia y el temor de oficiales y soldados.

de contrabando verdaderas caravanas de automoviles, muchos de ellos robados,
y circulaban libremente los traficantes que ingresaban precursores y los que
sacaban pasta base. Areas enteras del pais quedaron fuera del control de los
organismos del Estado. Algunos traficantes empezaron a montar talleres de
refinacion para exportar cocaina cristalizada, y la prensa reqistro el surgimiento
de mercados feriales en el Chapare donde se intercambiaba pasta base por
artefactos electricos.

9Las drogas y el PAE.



La posicion del gobierno de Bolivia fue, como en el caso de la deuda externa,
ambigua. Se expresaba y afirmaba la voluntad oficial de cumplircon las exigencias
derivadas de compromisos y presiones internacionales, pero en la practica 0 no
se las Ilevaban a cabo 0 se 10 hacia sin mucha conviccion y fuerza. Yes que en
ambos casas no estaban muy claros los costas 0 beneficios de las alternativas
disponibles. La moratoria aliviaba la presion financiera pero bloqueaba el acceso
a nuevos creditos, y la lucha anti-drogas implicaba conflictos sociales y perdidas
de recursos para la economia, pero al mismo tiempo la posibilidad de acceder a
nuevas fuentes de apoyo. En ambos casos, la arnbiquedad era seguramente la
posicion mas loqica porque permitia ganar tiempo y evaluar la efectividad real de
las promesas y de las presiones internacionales antes de asumir compromisos
definitivos. De hecho, el famoso D.S. 21060, aprobado en aqosto ide 1985,
incorporo un articulo por el cual se autorizaba virtual mente el blanqueo de fortunas

Ademas, la necesidad de aliviar la presion de la deuda mediante negociaciones
econornico financieras con los organismos internacionales y las agencias
internacionales de desarrollo, Ie permitio al gobierno estadounidense introducir
con facilidad en la agenda de discusiones el tema coca-cocaina.

Gracias a un rigido control del gasto fiscal y de la ernision monetaria, que anclo
el precio del dolar, la liberallzacion de los mercados de bienes y de dinero tendio
muy rapidamente a la estabitizacion de los precios. EI impacto politico y psicoloqico
de ese hecho devolvio credibilidad ala gestion gubernamental. Y al restablecerse
el principio de autoridad, todo 10 que hasta entonces habia side incontrolable,
ernpezo a parecer controlable, incluso la produccion y el trafico de drogas, tema
que para entonces era considerado de prioridad por el gobierno de los Estados
Unidos.

Discutiremosenotromomento lascaracteristicasdela "Nueva Politica Economica".
Por ahora 10 importante es destacar que la decision gubernamental se tradujo en
acciones efectivas. La poblacion, cansada de la incertidumbre, se mostro dispuesta
a darle tiempo al gobierno y no respatdo los Ilamados a la resistencia de las
organizaciones sociales. En una proporcion significativa podria decirse que
incluso respaldo el uso de la fuerza contra los dirigentes sindicales que fueron, en
su mayoria, confinados al exilio interno.

camparia estuvo marcada por las demandas de orden y estabilidad de la poblacion
y los candidatos triunfadores fueron los que trataron de demostrar con mas
empeno que tenian la fuerza y la capacidad para imponer su autoridad. La primera
mayoria fue obtenida por el ex-dictador Banzer, pero en el Congreso fue Victor
Paz, segundo en votacion, quien toqro el apoyo necesario para formar gobierno.
Apenas tres semanas despues puso en marcha un ambicioso y radical programa
de estabilizacion y ajuste a traves del Decreto Supremo 21060.
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S La relacionde hitos documentalesque se haceen los parrafossiguientes provienesobretodo de la
coleccion de 100documentosCoca - Cronologia Bolivia: 1986-1992,(CEDIB 1992).

Durante los meses de mayo y junio de 1987 se suscitaron masivas protestas
campesinas demandando participacion en el diserio de las politicas relativas a la

Este Plan, entre otras cosas, requeria de un financiamiento de 300 millones de
d61ares para el programa de desarrollo, de la creacion de nuevos organismos de
coordinaci6n y ejecucion de la politica anti-drogas, y la aprobaci6n de una ley que
declarara ilegal la producci6n de coca, salvo en areas restringidas del territorio
nacional.

La presi6n internacional setradujo, en Bolivia, en la formulaci6n de un Plan Trienal
de Lucha contra el Narcotrafico (noviembre de 1986). Este Plan proponia erradicar
las plantaciones excedentarias de coca creando mecanismos de compensacion
con el fin de reducir el impacto social y economico de la elirninacion de cocales.
Para ello, el Plan pondria en ejecucion un programa de desarrollo, que incluia la
compensaci6n monetaria directa a los campesinos que eliminen voluntariamente
sus cocales, y un programa de interdicci6n orientado a reducir el precio de la coca,
mediante la contraccion de la demanda, eliminando mercados ilegales, con el fin
de hacer menos atractivo su cultivo.

Ese mismo ana se creo la Comision Interamericana para el Control del Abuso de
las Drogas (CICAD), y los paises andinos crearon el Convenio "Rodrigo Lara
Bonilla" sobre Cooperaci6n para la Prevencion del Uso Indebido y la Represion
del Trafico llicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas. Este Convenio
tipifica el trafico de drogas como "un delito contra la humanidad", y establece
mecanismos de armonizaci6n de politicas y de cooperacion entre los paises
andinos.

En 1986, la Conferencia Especializada contra el Narcotrafico, convocada por la
Orqanizacion de EstadosAmericanos (OEA), aprobo el "Programa Interamericano
de Accion de Rio de Janeiro contra el consumo, la producci6n y el trafico ilicito de
estupefacientes y sustancias sicotropicas'".

Nada de esto se produjo sin presiones externas y conflictos internos.

ilegales a condicion de que se declararan los activos para el pago de impuestos,
y tacilito la circulacion de los recursos ilegales al eliminar todos los controles y
liberalizar el mercado de dinero. Pero al mismo tiempo se avanzo en el diserio de
una politica integral de erradicacion y sustitucion de la coca y de represion a la
produccion y el trafico de cocaina.
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9 En marzo de 1983, el gobierno de Siles Zuazo habia creado el Cornite Nacional de Lucha contra el
Narcotraficocon la participacion de representantesdevarios Ministerios (Relaciones Exteriores, Interior,
Planeamiento, Defensa, Agricultura y Salud), otorqandole la "autoridad maxima" en el control y la
represiondel narootratico (D.S .19486). En estaoportunidad en realidad se jerarquizo y reorqanizodicho
Cornite, nominandoa losMinistros, y noa sus representantes,como miembros, y se establecio el sistema
institucional que Ie permitiria ejecutar y supervisar sus decisiones.

En ese marco se creo ,e124 dejulio de 1987, el Consejo Nacional de Lucha contra
el Uso Indebido y el Trafico llicito de Drogas (CONALlD). Teniendo en los hechos
un estatuto supraministerial semejante al Consejo Nacional de Economia y
Planificacion (CONEPLAN), la creacion de CONALID seriala con nitidez la
prioridad alcanzada por el tema en la politica qubernamentat" . En ese mismo
decreto fue creada la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrafico, "integrada
por miembros de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional, que prestaranfunciones
en cornision de servicio en esta unidad especializada, destinada (mica y
exclusivamente a la lucha contra el narcotrafico" (art. 4, D.S. 21666). Ese

En ese acuerdo se definio la lucha contra el trafico de drogas como un objetivo
nacional compartido por el gobierno y los productores de coca, y se planteo la
necesidad de incorporar a las organizaciones sindicales campesinas en todas las
fases de diserio y ejecucion de politicas a ese respecto. EI Acuerdo forrnulo
tarnbien sugerencias con respecto a los proyectos de desarrollo ya en ejecucion
en Chapare y Yungas, y a la futura Ley de Sustancias Controladas. Entre otras
cosas, se considero entonces muy relevante que se conviniera en excluir la hoja
de coca de la tipificacion de estupefacientes, y en proscribir la utilizacion de
herbicidas, agentes quimicos 0 bioloqicos de los procesos de sustitucion y
erradicacion de cocales en todo el territorio nacional.

Una nueva manitestacion de protesta contra la represion y de oposicion al Plan
Trienal reunio a 20 mil colonizadores del Chapare en Cochabamba, y la amenaza
de una expansion del conflicto obliqo al gobierno a negociar la redefinicion del
Plan. EI 6 de junio se firma en La Paz un "Acuerdo sobre el Plan Integral de
Desarrollo y Sustitucion (PIDYS) de cultivos de coca y lucha contra el narcotrafico".

coca. EI 27 de mayo, cerca de 10 mil campesinos cercaron la ciudad de
Cochabamba demandando ser escuchados en relacion al Plan Trienal ya la Ley
de sustancias controladas, entonces en elaboracion. La respuesta gubernamental,
al dia siguiente, dejo un saldo de ocho muertos y 500 detenidos porenfrentamientos
en bloqueos sobre las carreteras a Oruro y Chapare (Los Tiempos, 28 y 29 de
mayo de 1987). Autoridades del gobierno justificaron la represion argumentando
que la rnovilizacion campesina representaba, como 10serialo el canciller Guillermo
Bedregal, una "contra-ofensiva del narcotrafico" (Presencia,2 de junio de 1987).
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Ante el escaso avance de la discusion y en protesta por el tratamiento de la Ley
de Sustancias Peligrosas en el Congreso, el 6 de junio de 1988 cerca de 30 mil
productores de coca bloquearon las carreteras en Cochabamba, tomaron oficinas
publicae y retuvieron como rehenes a tecnicos de USAI D, amenazando con asaltar
los cuarteles de la policia si no se excluia a la coca de la lista de estupefacientes.
Cuando las negociaciones para levantar las medidas de presion fracasaron, los
productores de coca reiniciaron su rnovilizacion. EI 27 de junio, en protesta por el
persistente desconocimiento de los convenios, una manitestacion de campesinos
culrnino con el intento de tomar el cuartel policial de Villa Tunari, en el Chapare.
La respuesta de las fuerzas policiales dejo un saldo de cinco muertos y varios
heridos.

EI arlo 1988 se inicio con la realizacion del I Encuentro Nacional de Productores
de Coca, que emitio un Manifiesto reiterando su demanda de que la leqislacion y
la politica estatal diferencien los ambitos de produccion y trafico de cocaina de los
de produccion de coca. Y mientras exigian que hacia el primero se vuelquen los
mayores esfuerzos de represion y penalizacion, demandaban que se estimule la
sustitucion de cultivos mediante compensaciones adecuadas e inversiones en
obras de desarrollo. Poco despues, con la participacion de la Central Obrera
Boliviana y la adhesion de la Contederacion Nacional de Colonizadores, los
representantes de los productores de coca y del gobierno ratificaron el Acuerdo
en torno al PIDYS y establecieron mecanismos de participacion campesina a nivel
nacional, regional y local. Un mes mas tarde, los productores de coca formalizaron
sus propuestas en torno a la coca mediante un proyecto de ley de 45 articulos que,
en 10 fundamental, pretendia establecer un regimen estatalmente controlado de
produccion, comercializacion y uso de la coca. Ante la posibilidad cada vez mas
cercana de que se ignoren las demandas campesinas en la nueva leqislacion que
se elaboraba en ese momento, los productores de coca radicalizaron sus
movilizaciones. EI 30 de abril se sumaron a la huelga de hambre de la COB,
levantada solamente allograrelcompromiso del gobierno de diferenciar a la coca
de las sustancias controladas y de organizar una cornision para la busqueda de
consensos.

organismo sustituyo a la Direccion Nacional de Control de Sustancias Peligrosas
(dependiente de la Policia Nacional), cuyo brazo operativo eran las Unidades
Motorizadas de Patrullaje Rural (UMOPAR). EI mencionado decreto creo tarnbien
una Subsecretaria de Desarrollo Alternativo (dependiente del Ministerio de
Agricultura) y una Subsecretaria de Defensa Social (dependiente del Ministerio
del Interior), para coordinar las tareas de sustitucion e interdiccion ,respectivamente.
EI marco institucional planteado en el Plan Trienal habia sido alcanzado.
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A diferencia del anterior, este Convenio tenia, sin embargo, un tercer anexo.
Ninguno de los anexos habia sido revisado por el Congreso cuando ratifico el
Convenio, de modo que cuando se dio a conocer la existencia de este tercer anexo
la reaccion gubernamental inmediata fue negarlo. Yes que el mismo se referia a

EI primer anexo se referia a la interdiccion y establecia montos asignados por el
gobierno de Estados Unidos y compromisos de actividades por el gobierno de
Bolivia que iban desde la reduccion de un minimo de 5 mil hectareas de coca hasta
la firma de un "eficaz tratado de extradicion" que incluya delitos de narcotrafico.
EI segundo anexo se referia al "plan integral de desarrollo alternative", compuesto,
a su vez, por cuatro subprogramas: el de un fonda de compensacion social, el de
apoyo ala balanza de pagos, el de desarrollo alternativo propiamente dicho (que
incluye desde desarrollo regional hasta prevencion y rehabilitacion), y el de
inversion privada a largo plazo.

Tres meses despues, el Presidente Paz Zamora visit6 Washington donde firmo,
con el Presidente de Estados Unidos, George Bush, un nuevo "Convenio de
prevencion integral del uso ilicito de drogas". EI Convenio se basa en el
reconocimiento de que ambos paises son afectados por"la circulacion incontrol ada
de drogas ilicitas y que su consumo es peligroso para la salud, la estructura de la
sociedad e incluso la seguridad de los Estados", y contiene cuatro escuetos
articulos. Como se trataba de un convenio de renovacion de uno preexistente,
firmado en 1987, implico tambien la revision de los anexos que describian los
programas de cooperacion.

En el ambito internacional se realizaron varios encuentros presidenciales de los
cuales sin duda el mas importante fue el de Cartagena, en Colombia, en febrero
de 1990. En posterior declaracion conjunta de los presidentes de Peru, Colombia,
Estados Unidos y Bolivia se resalto la necesidad de desarrollar una estrategia
multinacional integrada que abarcara tanto los problemas de la oferta como los de
demanda de drogas, y contemplara acciones simultaneas en educacion, desarrollo
alternativo, intercambio comercial, inversiones y represion policial y judicial. En
este ultimo ambito se rnenciono la "posibilidad" de que las Fuerzas Armadas
intervinieran en las tareas de interdiccion, y se acordo intensificar el intercambio
de informacion hacia el control de activos y flujos de dinero provenientes de
actividades ilegales. Entre los muchos temas que toco la declaracion presidencial
estaba tam bien un acuerdo para ejecutar programas conjuntos de propaganda en
favor de la lucha anti-drogas y fortalecer los mecanismos de orientacion de la
opinion publica.

EI 19 de julio de 1988 se sanciono la Ley del Regimen de la Coca y Sustancias
Controladas, conocida como la Ley 1008, que modificaria profundamente el
marco legal de la lucha anti-drogas.
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10 EI senador por California, Alan Cranston, por ejemplo, escrlbio en una carta al Secretario de Estado,
James Baker, que "el entusiasmo por la participaclon militar en la lucha contra las drogas esta
enormemente equivocado", reseriando luego una amplia arqumentacion y planteando alternativas de
solucion que potenciarfan la institucionalidad dernocratlca.

Comose describio en los parrafos anteriores, la Ley 1008fue aprobada enmedio
de intensos conflictos entre el gobierno y los campesinos. En menos de seis
meses,losproductoresdecoca sehabianreunidoencuatroEncuentrosNacionales,
y se habian desarrollado varias rondas de negociaciones entre el gobierno y los
productores.Ya pesarde los bloqueosy laviolencia, la presionde loscampesinos
no fue suficiente para hacer prevalecer sus demandas.

1. La Ley 1008 y /a Convenci6n de Viena

Enestemarcodetensiones, problemasy limitaciones,quemuestranlos estrechos
rnarqenes parael diserio y la ejecuciondeunapolitica nacional anti-drogas, y que
nos permiten hablar de una democracia bajo presion, analizaremos brevemente
los aspectos sustanciales de los diversos componentes de dicha politica.

EItema noestabaunicamente relacionadocon la luchaanti-drogas, sino que esta
venia a ser tambien un pretexto para reforzar el aparato militar. Asi 10 reconocio
la propia Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, cuando intormo a su
gobiernoqueel Ejercitoestabasiendo involucradofundamentalmenteporrazones
de "equilibrio institucional", es decir, para alivianar fricciones interinstitucionales
originadas en el sustancial apoyo financiero a unidades policiales que causaban
"envidias" en el Ejercito (OIG, USDS, 1991: 39).

la "Participacion de las Fuerzas Armadas de Bolivia", un tema sobre el cual se
desarrollaba un intense debate dentro y fuera del pais y que habia suscitado la
oposicion de partidos politicos, comites civicos, organizaciones sindicales y la
Iglesia Catolica, asi como pronunciamientos contra la participacion militar de
dirigentespoliticos dentrodeEstadosUnidos" Vocerosgubernamentalestrataron
de disminuir las criticas afirmando que el anexo solamente permitiria dotar de
equipos y pertrechosa algunasunidadesa fin de permitirles participar solamente
cuando las fuerzas de interdiccion fueran sobrepasadas 0, en su caso, para
apoyarlas logisticamente. Pero en verdad el anexo comprometia labores de
"accion civica", tareas de control y reconocimiento y operatives militares contra
objetivos especificos.
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11
Esta normativa carece de fundamento empfrico para demostrar que las areas "legales" satisfagan

la demanda "legal". No solamente se carece de informacion acerca del volumen real de consumo
tradicional, sino que se ignoran las posibilidades de diversificar y aumentar los usos legales de la coca.

12 EI art. 16 de la Constitucion Polftica del Estado sefiala expifcitamente que "se presurnela inocencia
del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad''.

Otro aspecto que ha side discutido doctrinariamente es la tipificacion del trafico
de drogas como "delito de lesa humanidad" (art. 145). Sequn los tratadistas, un
delito de lesa humanidad es uno que tiene la capacidad de ser agraviante y
lesionante del conjunto del genero humane (cit. Camacho Omiste, 1992). Como
10 sugiere Edgar Camacho, el trafico de drogas busca maxi mizar inversiones
aprovechando las dernandas humanas y sociales por sustancias capaces de
alterar la conciencia. Son inversiones altamente lucrativas y riesgosas por dos
factores: la posibilidad de capturar al usuario mediante consumo adictivo, y la

Por otro lado, la Ley 1008 no solamente restringe las libertades econornicas de los
agricultores (arts. 12, 15, 16, 17 Y 46) sino que restringe considerablemente los
derechos indivi dual es de todos los ciudadanos que IIegan a ser invol ucrados, justa
o injustamente, en la lucha anti-drogas (Laserna, 1992b)12 .

Un tema que habia side acordado con los campesinos, el de la sustitucion de
cultivos de acuerdo al ritmo de ejecucion de programas de desarrollo y la apertura
de mercados internos y externos a productos alternativos, fue incorporado en la
Ley (art. 22). Pero la determinacion de metas de erradicacion se realiza
habitual mente en forma independiente y por acuerdo directo entre el gobierno de
Bolivia y el de los Estados Unidos, sin tomar en cuenta el grado de avance en las
metas de desarrollo.

EI aspecto central referido a la coca es el que restringe su cultivo legal a
determinadas areas (arts. 8,9, 10 Y 11), Yestablece metas de erradicacion en las
areas definidas de transicion (art. 10)11 . No es dificil imaginar los conflictos que
causara en el futuro la erradicacion forzosa de cultivos en una zona del pais, y que
son legales en otra. y las consecuencias que tendra sobre el mercado legal el
desplazamiento del mercado negro de coca.

Una de Ias caracteri sticas mas IIamativas ycontroversial es de Ia Ley es Ia de haber
incorporado en un unico cuerpo legal aspectos referidos al regimen de la coca y
los referidos a (otras) sustancias controladas. Aunque al primero se destinan
especificamente todos los articulos del Titulo Primero, es obvio que no se excluye
la coca de las "sustancias peligrosas" sino que apenas se Ie reconoce una cierta
particularidad. En los hechos, la Ley no resuelve sino que institucionaliza la
arnbiquedad y, para el campesino, la incertidumbre.
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13 EI juez Tomas Molina Cespedes, que forma parte de un Tribunal especial de Sustancias Controladas
en Cochabamba, escribio un testimonio critico y profunda de los problemas de aplicacion de la Ley 1008
(Molina, 1990). Luego de un viaje a los Estados Unidos, invitado par el Departamento de Estado, escribio
un nuevo ensayo sabre la complementariedad de dicha Ley y la Convericion de Viena, Ilegando a la
conclusion de que la Ley 1008 es "novedosa y completa" y que, de acuerdo a una nueva doctrina para
enfrentar la macrodelincuencia, "rompe la estructura judicial y el tradicional enfoque de la delincuencia
cornun". Y 10que antes aparecian como aspectos criticables de la Ley, ahora pasaron a ser "novedades
juridicas" y "principles de gran riqueza doctrinal" (Molina, 1992).

Con la Convencion de Viena, el problema de las drogas dejo der ser considerado
un problema de salud e individual, y empezo a ser tratado como un problema

En diciembre de 1988 se firmo con los Estados Unidos un acuerdo sobre reduccion
de coca, se aprobo el reglamento de la Ley, y se realize, en Viena, la Convencion
de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotropicas. Esta Convencion, con sus enmiendas de 1972, no sustituyo a la de
1961, sino que arnplio sus alcances e introdujovarias innovaciones para armonizar
el regimen juridico y la definicion de politicas nacionales. EI Canciller de Bolivia,
GuiIlermo Bedregal, fue elegido Presi dente de la reunion en 10que fue consi derado
un reconocimiento a la audacia legislativa expresada en la Ley 1008.

Los campesinos realizaron marchas de protesta contra la aprobacion de la Ley
1008, Yvarios especialistas se pronunciaron sobre su inconstitucionalidad. Pero
la l.ey entro detodos modos envigencia y sirvio para demostrarla voluntad politica
del gobierno de Bolivia de incorporarse en la estrategia anti-drogas liderizada por
el gobierno de Estados Unidos.

Por ultimo, en el campo institucional, la Ley puso bajo jurisdiccion del Consejo
Nacional de Lucha Contra el Uso Indebido y Trafico Ilicito de Drogas (CONALlD)
a todos los organismos dedicados a la prevencion. interdiccion y represion de
elaboracion, trafico y consumo de sustancias controladas y toda otra actividad
ilicita relacionada con la produccion y el trafico de drogas ilegales.

prohibicion, que al aumentar los riesgos y hacer que la oferta sea inestable,
amplifica los marqenes de comercializacion y la rentabilidad del trafico. Pero es
dificil ver hasta que punto este puede ser un delito que agravia a la humanidad en
cuanto tal, sobre todo si se 10 compara con otras acciones, todavia consideradas
legales, que si son lesionantes del conjunto del qenero humano, como las
explosiones nucleares experimentales, la tabricacion de fluorocarbonos que
destruyen la capa de ozono, la explotacion irracional de bosques y mares, el
vaciado de sustancias toxicas en mares y rios, y otras similares cuya importancia
aumenta ante la calculada y complies indiferencia de los qobiernos " .

17Las drogas y el PAE.



EI sistema productive ilegal se ha expandido territorialmente, hay cada vez
mayoresevidencias de que se montan laboratorios de refinacion y cristalizacion
de cocaina en Bolivia, y las labores de interdiccion apenas tienen exito para
destruir laboratorios abandonados y ya desmantelados y capturar a pequerios
traficantes. Todo ello ha servido para argumentar que la policia, hasta ahora
columnavertebral de la FELCN,estaria siendodesbordaday que porello se hace
necesariala incorporacioninstitucionaldel Ejercitobolivianoen la luchacontra las

La vigencia de la Ley 1008 ha facilitado la captura y juzgamiento de muchas
personasinvolucradas en el procesamientoy trafico ilicitos de coca y derivados,
asi como la destruccion y confiscacion de bienes. Pero los resultados no son
satisfactorios. Desde el puntode vista de los logros obtenidos, las cantidades de
detenidos, confiscaciones y capturas podrian impresionar si representaran
efectivamente avances en el objetivo de reducir significativamente el flujo de
drogas hacia los mercados de consumo. Y tomando en cuenta los costas
econornicos, politicos, juridicos y sociales, esos logros son muy limitados.

2. La militarizaci6n

LaConvencionestableceunalargaseriedenormasyobligacionesy, al haberside
firmada por el Ejecutivo y ratificada por el Legislativo, tendria caracter de Leyen
el pais. Poreso esimportantedestacarque laarnbiquedadde la Ley1008,lograda
a fuerza de presion de los campesinos,en cierto modo se disipa en contra de los
productores y consumidores de coca con la Convencion de Viena. En efecto,
aunqueel Canciller boliviano presentocomoun logro de la politica de defensade
la coca la inclusionde unacapite que pretendesalvaguardar "derechoshumanos
fundamentales" y tomar en cuenta "los uses tradicionales licitos" de las plantas
usadascomomateria prima(art. 14,inc.2),en loshechosadrnitiotarnbien"tipificar
como delito penal", entre otras actividades, "el cultivo del arbusto de coca" en
contrade 10dispuestoen laConvencionde 1961y susposterioresenmiendas(art.
3, inc.1). Y es esa misma Convencion, aprobada bajo la Presidencia del
representante boliviano, la que impone mayores obstaculos para promover el
consumo legal de la coca a nivel internacional y asi poder encontrar usos y
mercados alternativos.

estatalinternacional,dedimensionessociales,economicasypoliticas.EIargumento
de la seguridad del Estado por encima de la del individuo 0 la sociedad adquirio
preeminencia,yseestableciounasupra-Iegalidadporencima de las legislaciones
nacionales. La cooperacion internacional es considerada fundamental en la
responsabilidadcompartida de luchar contra un delito organizado tambien sobre
bases internacionales.

Documentos de trabajo18



14 Uno de los argumentos esgrimidos en forma general por autoridades del gobierno de los Estados
Unidos se refiere a la conexion que existirfa entre los productoresy traficantes de drogas y las fuerzas
irregulares insurgentes, 10 que lIaman la "narcoguerrilla". No es el momenta de discutir el tema, cuyas
intencionespoliticashansidedenunciadas,peroparaelcasobolivianoel propioinformedel Departamento
de Estado concluyo que "la controversial decision de involucrar al Ejercito Boliviano en la lucha anti
drogas(... )puede no haber side necesaria" puesto que "Bolivia no tiene insurgencias politicamente
motivadasquetenganconexioncon la producciony exportaciondecocaina, y tampocohaexperimentado
ninqun nivel siqnificativo de narcoterrorismo" (01G, USDS, 1991: 15).

15 EI hecho relatado fue denunciado ante autoridades del Ministerio del Interior por el entonces
Comandantede UMOPAR en el Chapare,RogelioVargas. En el informe semenciono que los agresores
borrachosjustificaron el ataque a los "Leopardos"de UMOPAR por trabajar "para los gringos".

De todo 10 anterior, parece claro que la lucha contra las drogas tiene sobre todo
un caracter ideoloqico politico, y que incluso los equipamientos, las asignaciones
presupuestarias, las espectaculares acciones con helicopteros y las detenciones
no son en esencia sino mensajes 0 partes de un discurso. Discurso de proposito
multiple mediante el cual un Estado busca reforzar su capacidad de intervencion
en otros Estados, y del cual aprovechan todos los Estados para tratar de aumentar
su control sobre la sociedad"':

Una de las razones principales parece ser la urgencia de reducir los costos
econornicos de la lucha anti-drogas sin afectar su intensidad. Como 10 seriate el
Gral. Elias Gutierrez cuando era comandantede la FELCN, "las FuerzasArmadas,
al tener un grupo entrenado en forma especial para combatir el narcotrafico, tiene
la ventaja de que el mantenimiento de este grupo es bajo, porque son soldados
que esta haciendo el servicio militar y reciben este entrenamiento. Con mucha
facilidad se los habilita para combatir el narcotrafico como fuerza especializada"
(SEAMOS, 1991a: 91). Y sequn la informacion proporcionada por la Embajada
de Estados Unidos en La Paz a los auditores de la Oficina del Inspector General
del Departamento de Estado, citada anteriormente, pareceria que la presion ha
buscado tambien satisfacer ciertas demandas del propio ejercito, asi como
fortalecerlo politica e institucionalmente!".

drogas. Recordemos que estaba originalmente previsto que tanto militares como
policias participarian en la FELCN a titulo personal yen cornision de servicios, y
de 10 que se trata ahora es de asignar recursos y responsabilidades
institucionalmente. EI tema ha suscitado un amplio debate, y la resistencia mas 0
menos generalizada de lasfuerzas politicas y sociales del pais. La presion provino
casi unilateralmente del gobierno de los Estados Unidos a traves de su Embajada.

19Las drogas y el P.A.E.



Sequn el documento oficial de la Presidencia de la Republica, para la estrategia
"Coca por desarrollo" "la prioridad ya no seria solamente sustituir los cultivos de

Posteriormente, durante el gobierno de Paz Zamora (1989-1992), se rnodifico la
estrategia con lafinalidadde obtenerun respaldo economico mayor que mantuviera
el equilibrio macroeconomico y ayudara a reactivar el aparato productive.

Durante el gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989), la estrategia de desarrollo
alternativo fue planteada como un esfuerzo localizado en el Chapare. Su objetivo,
condicionado al exito de la interdiccion en reducir los precios de la coca, era el de
convencer a los productores de coca de que habian otras opciones de produccion
mas atractivas. La interdiccion se localizaba sobre todo en las areas productoras
de pasta (Beni, Santa Cruz y los valles de Cochabamba), y tenia por finalidad el
reducir la demanda de coca y cortar en parte el abastecimiento de droga a los
traficantes colombianos y norteamericanos.

De todos modos, la elaboracion de politicas y discursos a partir de este postulado
se ha intensificado con el aumento de la demanda de cocaina en los Estados
Unidos y la creciente presion de su gobierno para reducir la oferta de drogas. A
mayor presion ha habido mayor necesidad de establecer principios basicos de
neqociacion que atenuaran el impacto negativo de la erradicacion de la coca.

EI tercer pilar de la lucha anti-drogas en Bolivia es el que agrupamos bajo el rotulo
generico de "Coca por desarrollo". La hipotesis de que el desarrollo es la mejor
arma en el combate contra las drogas tiene raices profundas en Bolivia. Podria
decirse que su mas remoto antecedente se encuentra en el conflictivo encuentro
de culturas producido durante los anos de conquista y coloniaje. EI consumo de
coca fue inicialmente identificado como un rasgo cultural de los salvajes que habia
que civilizar y evangelizar, y frente a los que postulaban la erradicacion violenta
de los cultivos y el consumo de coca se levantaron siempre voces que afirmaban
que seria el proceso civilizatorio el que se encargaria de eliminar tan barbaras
costumbres. Pero un antecedente mas cercano es sin duda el haber comprobado
que asi como la coca representa una oportunidad de sobrevivencia para los
migrantes al tropico (ver infra II.C.1), toda la actividad econornica que se realiza
en torno a ella ha permitido la sobrevivencia de la economia boliviana en un
mercado mundial cuya dinarnica tendia a su exclusion definitiva (Castells y
Laserna, 1991). Es precisamente por eso que la postulacion misma de "Coca por
desarrollo" este tan fuertemente marcada por la ambiquedad. Nadie esta
plenamente segura de 10 que significa renunciar a la coca, y ni siquiera si valera
la pena hacerlo, como tampoco nadie esta segura de 10 que puede esperarse a
cambio.

3. Del desarrollo alternativo a "Coca por desarrollo"
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16 Los eomponentes de la estrategia eeon6miea son el Proyedo Chapare, que es un esfuerzo eonjunto
de los gobiernos de Bolivia y los Estados Unidos que, adernas, tiene la intenci6n de movilizar reeursos
de otras fuentes; la erradicaei6n de eocales, que es realizada bajo presion yeon reeursos fundamental mente
provenientes de los Estados Unidos; y el programa de estabilizaci6n y ajuste estrudural de la econornia,
que requiere reeursos de apoyo a la Balanza de Pagos.

No puede escapar al observador el hecho de que con este cambio de orientacion
se des-localizo la estrategia 0, si se prefiere, se generalizo a todo el pais. En la
practica siqnificc tambien que el qobiemo de Bolivia asumio el tema de la coca y
la coca ina como un elemento de neqociacion internacional. EIdesarrollo alternativo
se ha hecho mas difuso, tanto en terrninos territoriales como sociales, pero a
cambio de ello el gobierno ha fortalecido sus argumentos para acceder a mayores
recursos financieros. En esta perspectiva, todo requerimiento de ayuda, credito 0
inversion puede ser justificado en los marcos de un esfuerzo de "sustitucion de la
economia de la coca". Pero, sin duda, los campesinos del Chapare quedan en una
posicion mas precaria, pues siendo su actividad utilizada como pararnetro y
referencia de neqociacion, no son ellos los beneficiarios principales de la
estrateqia'" .

hoja de coca sino la economia de la coca mediante el desarrollo economico"
(ENDA 1990, lntroduccion, sin paqina), De un modo mas explicito seriala luego
que "en la nueva vision se propone reemplazar la economia de la coca y derivados,
es decir sustituir empleo, ingreso y divisas mediante el desarrollo economico
alternativo orientado, por un lado, a compensar el costo social y econornico de los
programas de erradicacion, con ayuda financiera de rapido desembolso y, por
otro, dirigido a favorecer el cambio estructural necesario para superar el
estrangulamiento externo al que se expondria la economia con la erradicacion de
la coca" (ENDA, 1990: 32).
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Cuando se habla del tema de la coca en Bolivia, inmediatamente viene a la mente
la imagen de un boom. Es decir, un auge econ6mico subito que atrae a una gran
cantidad de personas y recursos y que genera grandes y hasta cierto punto
imprevistos beneficios. Y ciertamente no es una imagen alejada de la realidad.
Independientemente de la disponibilidad de datos, muchos hemos sido testigos
de la subita atracci6n del Chapare y su rapida transformaci6n. De ser un area
tropical apacible, Ilena de pioneros agricolas y turistas de fin de semana, se hizo
de pronto un area tomada por aventureros y mercaderes, plena de conflictos y
riesgos. EI boom puso de moda al Chapare y a la coca, y asi como gener6 d61ares

A. EI boom de la coca

Esta es la parte central del estudio, yen ella tratamos una diversidad de aspectos.
La caracterizaci6n del boom de la coca ocupa nuestra atenci6n inicialmente, y
tiene por objeto precisar la dinamica del desarrollo de la economia clandestina en
el pais y su interrelaci6n con los procesos politicos. Luego se analizan los impactos
macroecon6micos en base a una revisi6n de las estimaciones realizadas por
diversas personas e instituciones, analizando criticamente las fuentes de datos y
el modo en que los mismos fueron tratados. Disponiendo de informaci6n
relativamente mas confiable, la tercera secci6n analiza los impactos
microecon6micos en relaci6n a tres temas: el papel de la coca en la colonizaci6n,
la cuesti6n de los precios en la economia diversificada del productor campesino,
y las pautas y patrones de gasto tanto de los productores de coca como de los
traficantes y productores de droga. Finalmente, en torno a los impactos sociales
del boom tratamos su incidencia sobre las dinamicas migratorias, la posible
relaci6n entre informalidad y trafico de drogas, y la interrelaci6n entre mercado
laboral y condiciones de trabajo en la economia de la droga.

II
LA ECONOMIA DE LA COCA



18 Nodebemos olvidar que las relaciones entre precio y cantidad en este mercado no son transparentes
debido a la presencia de vigorosos factores no econornicos que condicionan su funcionamiento.

17 Lamentablemente, no nos ha sido posibleconsultar el informe original de estafuente, pero esprobable
que las extensiones de los cultivos hayan sido altamente sobreestimadas, debido ala dlfusion de cultivos
combinados que intercalan coca con otros productos en el Chapare. Yes tambien muy probable que se
hayan empleado parametres de rendimiento muy elevados en la conversion de superficie a produccion.

Si nos remitimos ahora a la informacion disponible sobre los precios de la coca (Grafico
2 ), encontraremos que es precisamente en 1980, el ana anterior al serialado, en que
se produce una verdadera explosion. A mediados de 1980, el promedio mensual del
precio de la hoja de coca se multiplica casi nueve veces en menos de tres meses. Antes
de finalizar el ana los precios vuelven a registrar una profunda aunque momentanea
caida. De esta manera, la informacion sobre precios confirma que el inicio del boom se
ubica en 1980. EI aumento de produccion para el ana siguiente habria side precisamente
motivado por la brusca elevacion de los precios y, a su vez, habria causado tarnbien la
reduccion relativa de precios que se observa en 1981 y 198218 .

Los datos sobre volurnenes de produccion de coca son estimaciones que provienen de
diversas fuentes y muestran grandes discrepancias. Notablemente, las discrepancias
son tanto mayores cuanto mas importante se hace politicamente la cuestion de la coca.
Los intereses frecuentemente contradictorios entre las fuentes de informacion sin duda
influyen en la adopcion de diversos supuestos metodoloqicos en las estimaciones. EI
Grafico 1 muestra las estimaciones de produccion entre 1937, cuando se realize un
censo agropecuario, y 1990. Las fuentes incluyen organismos gubernamentales
encargados de lIevar el registro estadi stico, como ell NE, hasta consultoras internacionales
supuestamente "independientes", pasando por organismos involucrados con la
erradicacion y el diserio de politicas de desarrollo. EI Grafico muestra las estimaciones
maxirnas y minimas, asi como un promedio simple obtenido de las ocho series
consideradas (ver Cuadro 1 ). Es visible el hecho de que las discrepancias empiezan
a crecer a partir de 1975, siendo mucho mas amplias desde 1980, y alcanzando su limite
maximo en 1986. Si recordamos que la presion politica se intensifico despues de 1985,
no parece imposible pensar que las discrepancias obedecen a la tension creada por los
intereses en juego, y que por 10 tanto las series estadisticas formaron parte de los
discursos argumentales de unos y otros. De hecho, los limites superiores de la
discrepancia provienen de una estirnacion realizada en base a irnaqenes satelite por la
consultora norteamericana Multinational Agricultural Systems Inc. (MASI), bajo contrato
con USAID, y la serie abarca el periodo 1980-198617 . Si descartamos esa serie maxima
y observamos con mas detenimiento los datos del Cuadro 1 ,veremos que las series mas
largas, como las de INE, SUBDESAL y DIRECO, coinciden en mostrar un mayor
incremento relativo en 1981.

en momentos de crisis econornica y politica, tambien qenero mitos y leyendas, cuentos
y novelas, algunas peliculas y centenares de reportajes.

Sin embargo, es poco 10 que sabemos acerca de este boom, de su ubicacion cronoloqica
y de sus caracteristicas. Los datos son escasos y dudosos, pero permiten esbozar una
caracterizacion.
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BOLIVIA. PRODUCCION ESTIMADA DE COCA (En TM)

CUADRO 1
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19 En relacion al mercado, es importante recordar que luego de descubrir, en 1977,un avido mercado
de consumidores en LosAngeles, Carlos Lehder logra establecer, al ario siguiente, en las Bahamas, un
eficaz punta de intermediaci6n para el transporte de contrabandode drogas a los EstadosUnidos, y que
en 1980son varios los grupos de traficantes que utilizan sus servicios para abastecer por toneladas al
mercado norteamericano. En abril de 1981, el volumen del negocio es ya tan grande y esta tan
concentradoque los mas importantes traficantes colombianos se ven en la necesidad de reunirse para
estableceracuerdos de negocios. Ver Gugliotta y Leen. Kings of Cocaine, Simon and Schuster, 1989,
y Eddy, Sabogal y Walden, The cocaine wars, Norton, 1988.

En efecto, observando las series de datos de precios, producci6n y poblaci6n, es
muy claro que a partirde entonces caen los precios de la coca, empieza a disminuir
el ritmo de crecimiento de la poblaci6n y la producci6n, e incluso esta ultima entra
en fase de declinacion hacia el final del periodo.

En sintesis, los datos muestran que el boom se origina en un brusco aumento de
precios a mediados de 1980, probablemente debido a un subito aumento de la
demanda, coincidente con los cambios politicos, que modifican las condiciones de
un mercado que descansa fuertemente en factores no econornicos ". Los
elevados precios estimulan el esfuerzo productive y atraen poblaci6n al Chapare.
EI boom, asi, genera tarnbien sus propias fuerzas de alimentaci6n y se prolonga
por 10 menos hasta 1986.

Ano Col. Habit. Tasa Fuente

67 52 24831 Henkel, 1971
75 32652 3.48 Galleguillos, 1976
79 50000 11.24 Prodes, 1981
81 247 83525 29.25 Blanes y Flores, 1982
87 607 143077 9.38 Cidre, 1987 (Revisado)
91 650 150070 1.20 Est. en base a DIRECO

POBLACION EN EL CHAPARE

CUADRO 2

Finalmente, si concentramos ahora nuestra atenci6n en los datos disponibles
sobre poblaci6n en el Chapare, contenidos en el Grafico 3 y en el Cuadro 2
siguiente, veremos que la tasa de crecimiento mas elevada se encuentra entre
1979y 1981 (29.25% anual), confirmandoque esenese periodo en el queseubica
el inicio del boom.
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AI analizar estos resultados aplicando el test de Chow, que compara la slqnificaclon de los coeficientes
utilizando la distribucion F para aceptar 0 rechazar hipotesis estadisticas, concluye que entre uno y otro
periodoseprodujouna rnodificacionestructuralprofundaen la economia boliviana. Garcia, Gustavo: "An
Analysisof the Relationship betweenthe AggregateValueof Cocaineand the Bolivian Formal Economy",
(Ms.) Pennsylvania State University, 1990.

Periodo:

Variable(s) 1978-1986 1970-1977

"PIB" R2=0.82 R2=0.64
"PI B por sectores" R2=0.98 R2=0.73
"Desempleo" R2=0.98 R2=0.85

La tesis de maestria en Economia Agraria de Gustavo Garcia demuestra, en base a analisis de
reqresion,que "la crisis econornicahacontribuidoa originar y desarrollar la produccionde cocaina". Para
el periodo 1978a 1986, los resultados de su analisis fueron los siguientes:
EI valor de R2ajustada de los modelos de reqresion que relacionaron el "Valor de cocaina" con otras
variables fue:

21

20 Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que, entre 1980y 1985,el precio promedio de la coca es
de7024pesosde 1980,conunadesviacionstandardcercanaa150%deesepromedio.Despuesdelajuste,
el precio promedio se situa en 2037 pesos de 1980, con una desviacion standard superior a dicho
promedio.Estoquieredecir quedespuesdelajuste los preciosde la cocanosolamente sonmuy inferiores
sino que son tarnbien mas inestables.

Esta secci6n esta integramente basada en estimaciones realizadas por terceros,
las mismas que han side comparadas y anal izadas criticamente a fin de proporcionar
al lector mayores elementos de juicio en el analisis del tema.

B. Impactos econ6micos generales

Para los objetivos de este estudio, el analisis realizado resulta muy sugerente. EI
boom se habria iniciado en momentos de crisis politica extrema y se mantuvo, a
pesar de las profundas fluctuaciones de precios, durante la crisis econ6mica que
se agudiza entre 1983 y 1985. Despues de iniciado el programa de estabilizaci6n
y ajuste, caen los precios promedio y disminuye tanto el crecimiento de la
producci6n como de la poblaci6n en el Chapare-". De modo que, en terrninos de
la relaci6n entre condiciones econ6micas generales (crisis y ajuste) y el desarrollo
de la economia de la coca y sus derivados, todo parece indicar que las condiciones
de crisisfueronfactoresestimuladores del boom de la coca, y que la regularizaci6n
y el control de la economia logrado desde la ejecuci6n del programa de ajuste han
contribuido a reducir la intensidad del boom, aunque ciertamente a un nuevo y mas
elevado nivel de actividad. Esto ultimo permitiria plantear la hip6tesis de que el
programa de ajuste descansa parcialmente, a su vez, en la economia clandestina
de la coca", para entonces convertida ya en una condici6n estructural de la
economia boliviana.
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Un segundo aspecto sobre el que parecen haber tarnbien muchas discrepancias,
y que en parte explica las que acabamos de observar, es el de los rendimientos
de la coca. Aunque son reconocidos los elevados rendimientos de la coca, y es
comunmente aceptado que son considerablemente mas altos en el Chapare que
en los Yungas de La Paz, existen tarnbien grandes discrepancias a este respecto.
Los promedios habitual mente empleados no remiten a (0 no se basan en) solidas
investigaciones empiricas, y muchas veces se limitan a extrapolar datos parciales
proporcionados por informantes locales. Agrava el problema el hecho de que no
hay en Bolivia cultivos experimentales de coca, 10 cual impide comprobar la
influencia que tiene sobre los rendimientos el tipo de suelos, la tecnologia de
deshierbe 0 de cosecha, la disponibilidad de agua 0 cualquier otro factor que
afecte la produccion.

Un primer aspecto que llama la atenci6n, porque ahi se originan discrepancias que
se multiplican en etapas posteriores de la estimacion, es el que se refiere a las
estimaciones sobre la produccion de coca. EI Grafico 4, que sintetiza siete
diferentes series estadisticas para el periodo comprendido entre 1978 y 1990, nos
permite observarcon detenimiento las variaciones en la estimaci6n de la produccion
de coca. No todas las series cubren exactamente los mismos aries. pero ubicarlas
en la misma escala ilustra claramente la dimension de las discrepancias. Para el
ario 1986, la diferencia entre la estimaci6n maxima (calculada por MASI en 263
mil toneladas) y la minima (estimada por Muller en 51 mil toneladas) es de mas
de 211 mil toneladas de hoja de coca, mas de 4 veces la estimaci6n minima. No
es dificil imaginar las enormes variaciones que pueden derivarse de la selecci6n
de una de estas series en la estimacion de la coca ina potencial mente producida.

La discusion que se presenta posteriormente, yen general toda discusion sobre
los efectos e impactos de la economia de la droga en Bolivia, descansa sobre una
base empirica extremadamente precaria. Las estimaciones suelen ser muy
gruesas y las variaciones que hay entre elias son tan grandes que es practicamente
imposible admitirlas sin objecion. En su momento plantearemos observaciones
puntuales a algunas de las fuentes consultadas. En este apartado quisieramos
sintetizar observaciones criticas mas generales.

1. La danza de las cifras
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Lugar Rendimiento Fuente
TM/HAIANO

Bolivia
Chapare 2.59 Sage, 1987: 104

2.25 id.: 101
Chapare 2.764 ENDA,44
Chapare 2.53 CORDECO, 1978: 127
Ibuelo (Cha) 4.35 Campod6nico, 1989: 137
Bolivia 1.89 Oporto, 1989: 171
Villa 14 (Cha) 5.85 Rivera, 1990: 27
Chirnore (Cha) 4.87 id.
Ivirgarzama (Cha) 3.73 id.
Bulo bulo 1.95 id.
Chapare 2.764 DIRECO, 1988: 18
Yungas 0.936 id.
Chapare 2.254 Pool, 1986: 17
Bolivia 1.24 A 1.38 Figueroa, 1976: 27
Chapare 1.405 Carter y Mamani, 1986
Chapare 0.938 lESE, 1972: 9 y 17
Bolivia 1.43 A 1.49 Mueller, 1991: c. 1

2.41 A 2.45 id.: c. 2
Peru
M. de Dios 0.41 Camino, 1989: 100
S. Martin 1.2 id.
Prom. Peru 0.81 id.

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE COCA

CUADRO 3



Fuentes Rendimiento
Kgs.coca: cocaina en porcentaje

Muller c. 1 250: 1 A 220: 1 0.4 A 0.45
c. 2 250:1 A 154:1 0.4 A 0.65

DIRECO p. 47 242:1 0.4126
DEA (cit. Esc6bar) 207: 1 A 240: 1 0.48 A 0.417
UDAPE (id.) 300: 1 A 350: 1 0.33 A 0.286

Naciones Unidas 1986 770:1 A 350: 1 0.13 A 0.16

RENDIMIENTO DE LA COCA EN LA PRODUCCION DE COCAINA

CUADR04

Nuevamente la selecci6n de uno u otro indicador puede generar variaciones muy
grandes, que sin duda tarnbien se acumulan en la estimaci6n final del producto
potencial.

Si las dificultades de estimaci6n son grandes en relaci6n ala producci6n de hoja
de coca, son aun mayores cuando se estiman rendimientos en ellargo y sinuoso
proceso de producci6n de la droga. EI Cuadro 4 resume los "factores de
conversi6n" mas frecuentemente utilizados. Como se ve, para la obtenci6n de un
kilo de clorhidrato de cocaina se estima necesaria una cantidad de hojas de coca
que varia entre 154 y 350 kilos. En algunos casos hemos agregado los factores
de conversi6n para expresarlos de modo equivalente, puesto que son presentados
por los autores de acuerdo a las etapas del proceso (de hoja a pasta, de pasta a
base, y de base a clorhidrato).

Como se ve, la estimaci6n de los rendimientos varia desde menos de una tonelada
de hoja hasta casi seis toneladas anuales por hectarea. Es importante, adernas,
destacar que en algunos casos, como en las estimaciones del lESE, se calcula el
rendimiento 6ptimo, es decir, de una planta en su edad mas productiva (dos a siete
aries), y cosechada adecuadamente y en el momenta preciso. La selecci6n de uno
u otro pararnetro en la conversi6n de superficie en volurnenes de producci6n
determina variaciones extremas. Variaciones que se acumulan sobre las
observadas anteriormente.
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En este sentido, es relevante el esfuerzo de estimacion que hizo Franks (1990,
incorporado en Muller, 1991), ya que reconstruyo series de precios con el fin de
detectar las fluctuaciones. Aun asi, se sabe que tanto en el mercado de la coca,
como en los mercados ilegales de sus derivados, hay grandes variaCiones de
precios no solamente en el tiempo sino tarnbien en el espacio. Un promedio no

Finalmente, otro factor que tiene gran incidencia en las estimaciones sobre el
impacto economico de la economia de la droga es el de los precios. Ya vimos
como, en algunos casos, se asume un precio unico para un periodo largo, sin
contar con elementos de juicio que permitan afirmar que el mismo se acerca al
promedio. Y esto Ie quita credibilidad a la estimacion, toda vez que es bien
conocida la inestabilidad que caracteriza los mercados clandestinos sometidos
a la interdiccion.

Es dificil admitir una productividad tan elevada, yen crecimiento, cuando uno de
los resultados de la interdiccion ha sido el de descentralizar el proceso de
produccion de droga, dispersandolo horizontal y verticalmente. Por el tipo de
laboratorios que se destruyen en Bolivia, parece haberse desarrollado una
tecnologia de campamento que permite producir pasta y sulfato en condiciones
mucho mas precarias que antes, sobre una infraestructura que se monta en horas
y se abandona luego. Si fuera cierto que de ese modo no solamente los
productores de droga lograron reducir sus riesgos individuales, al dispersar
fisicamente el proceso, sino que tarnbien lograron generar tan importantes
aumentos de productividad, estariamos probablemente ante un caso unico y
excepcional en la historia de las innovaciones tecnoloqicas.

La diferencia es aun mayor cuando se comparan las cifras de rendimiento
correspondientes a Bolivia con las registradas en un boletin estadistico de
Naciones Unidas (1986). Segun esta fuente, que reproduce los datos oficiales del
International Narcotics Control Board, obtenidos en laboratorios f'arrnaceuticos
legalmente habilitados para producir cocaina, se requiere entre 625 y 770 kilos de
hoja para obtener un kilo de clorhidrato. Aun cuando, como se suele afirmar, el
contenido de alcaloides de la coca del Chapare fuera mucho mayor al de otras
regiones, parece dificil admitir que los quimicos artesanales y clandestinos del
Chapare, el Beni y Colombia puedan alcanzarun rendimiento quetriplica el de los
laboratorios f'armaceuticos de alta tecnologia. Cuando en una oportunidad hice
notar estas diferencias al Ministro de Planeamiento de Bolivia, reconocida
autoridad en el tema, dijo que "no estamos hablando sobre algo que es estatico,
sino esta en permanente cambio ... el hecho de mejoras tecnoloqicas en la
produccion de coca-coca ina es una realidad" (Doria Medina en SEAMOS 1992,
p. 106). E incluso las cautelosas estimaciones de los tecnicos de Muller atribuyen
a los productores clandestinos no solamente una elevada productividad, sino que
estiman un aumento sostenido de la productividad a un ritmo del 12.5% anual.
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Finalmente, se considera como la fuente oficial de datos en este tema la
informacion que el gobierno nacional consolido en su "Estrategia Nacional de
Desarroll 0Alternativo" (ENDA), publ icada en 1990 para sustentar Ias negoci aciones
que realiza con otros gobiernos y organismos internacionales. En 10 fundamental,
esta constituyeuna actualizacionde los datos de UDAPE, cuyo principal investigador
fue posteriormente incorporado como Ministro de Planeamiento del Presidente
Paz Zamora. Desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos, el
informe mas recientemente difundido sobre el tema ha side elaborado por el Dr.
Patrick Clawson, de la National Defense University, qui en cita estimaciones del
Banco Mundial.

Otros esfuerzos individuales relevantes han side efectuados en el marco de tesis
universitarias. Tales son los casos de Jairo Escobar (1989) y de Gustavo Garcia
(1990); el primero, aparentemente sobre la base de un esfuerzo de estimacion que
se lIeva a cabo en ellnstituto Nacional de Estadistica, yel segundo, con objetivos
analiticos en los que la cuantificacion era la base pero no el fin del trabajo (ver nota
21).

Utilizando en gran medida los datos elaborados, procesados y actualizados desde
entonces por UDAPE, aunque a veces introduciendo variantes en los supuestos
metodolcqicos, consultores privados como Flavio Machicado (quefuera Ministro
de Finanzas de los Presidentes Torres y Siles Zuazo) (Machicado, 1990) y Jeffrey
Franks (de la consultora Muller y Asociados, cuyo responsable Herbert Muller
tarnbien alcanzo a ocupar responsabilidades como Ministro en el gabinete del
Presidente Paz Zamora) (Franks, 1991), han realizado evaluaciones
independientes.

EI primer esfuerzo metodoloqicarnente consistente 10 realize un equipo de
investigadores dirigidos por Samuel Doria Medina en la Unidad de Analisis de
Politica Economica (UDAPE), oficina asimilada al Ministerio de Planeamiento.

La creciente importancia de la produccion y exportacion ilegal de cocaina en
Bolivia ha motivado a diversos autores la realizacion de esfuerzos para cuantificar
y estimar su impacto real sobre la econornia del pais.

2. Impacto global sobre la economia

Estas observaciones, ciertamente, no apuntan a inhibir el analisis por carencia 0
fragilidad de los datos. De 10 que se trata es de reconocer esta limitacion con el
fin de ilustrar los escasos alcances que tienen las estimaciones disponibles y
promover una revision critica de las mismas.

ponderado, ciertamente imposible de obtener por medios habituales, esta sujeto,
por 10 tanto, a sesgos profundos que pueden ser decisivos en las estimaciones.
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En ese capitulo, el estudio tiende fuertemente a sobreestimar los valores,
concluyendo que para 1984 el PIB de la industria de la cocaina habria alcanzado
una cifra similar al PIB oficialmente estimado por el Banco Central de Bolivia. Su
punto de partida fue una serie de tres aries de produccion de coca estimada por
imaqenes satelite, la cual fue ampliada a cinco aries en el supuesto de que no
hubieron variaciones en el ritmo de crecimiento de la produccion (28% anual) (p.
92). Luego se utilizaronelevadosfactores de conversion para estimarla produccion
potencial de cocaina (300 a 350 kilos de hoja por uno de clorhidrato) (p.94), y se
asumieron dos supuestos muy improbables: que toda la coca excedentaria era
convertida en clorhidrato dentro de Bolivia, cuando se sabia que la mayor parte
salia como pasta a Colombia, y que durante los cinco aries se mantuvo un precio
estable de 7500 U$ el kilo (p. 94). EI resultado de la estimacion final, incluyendo
otras fuentes de ingreso informal, Ie permitio al equipo de UDAPE concluir que la
economia clandestina habia pasado de cerca del 23% del PIB real total ,en 1980
(p. 94), a poco mas del 50%, en 1984 (p. 101).

Posteriormente, el estudio se concentra en presentar los resultados de la
cuantificacion efectuada. En ellos se estima que, entre 1980 y 1983, las
importaciones de contrabando representaron entre el 28% y el 37% del total de
importaciones registradas (p.46), que las exportaciones de contrabando eran
significativas, sobre todo entre productos no tradicionales (p. 52), Yque en ambos
casos resultaba una enorme perdida para el Estado por evasion tributaria (p. 53
Yss.). Luego de analizar los problemas relacionados al deficit fiscal y avanzar en
la cuantificacion del empleo informal, el trabajo de UDAPE dedica un capitulo a
la importancia de la coca ina en la economia.

La terciarizacion de la economia, alentada por el uso improductivo de los recursos
provenientes del credito externo, es considerada en dicho estudio "Ia causa
fundamental de la contormacion de la economia informal" (p. 13), pero se atribuye
a la inflacion, originada en el descenso del producto, la causa inmediata de
aceleracion del desarrollo de la informalidad (p. 16).

Samuel Doria Medina, Flavio Escobar y varios investigadores de UDAPE y el
Ministerio de Finanzas presentaron en septiembre de 1985 un informe titulado: La
economia informalen Bolivia: una vision macroeconomlca. EI objetivo central
de su investiqacion fue el de cuantificar la magnitud de la economia informal bajo
la hipotesis de que habia crecido mucho desde 1980, y que la caida del Producto
Interno Bruto podia ser explicada en parte por la transferencia de actividades del
sector formal hacia el informal (p. 8). De 10 que se trataba era de aportar a la
comprension de la crisis que, en ese momento, era considerada como uno de los
principales factores explicativos de la expansion del sector informal.

Revisaremos y compararemos cada una de estas fuentes.
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23 Ver Cuadro7 de paqina85 y Cuadra 11de paqina 126en el estudiode Escobar, 1989.En su trabajo,
esteautor diferencia el PIB informal registradodel no registrado,asl como el que proviene de la cocaina
del que proviene de otras fuentes. Esto nos permite citar cifras diferentes de este autor de acuerdo a las
necesidadesde la cornparaclon con otras estimaciones.

22 Eoonoml3 no registrada, de difioil registro 0 informal en Bolivia (Ms). Tesis de Licenciatura
en Economia. Universidad Catollca Boliviana. La Paz, 1989.

No podemos pasar por alto un comentario sobre algunos efectos que tendria
aceptar sus datos. Sequn estos datos, el producto bruto per capita en Bolivia, en
1986, estimado oficialmente en poco menos de 700 U$, habria sido en realidad
superior a los 1500 U$ anuales. Las implicaciones de este dato son enormes,
sobre todo cuando se trata de acceder a recursos de la cooperacion internacional
o a condiciones especiales de credito, pues muchas veces las entidades
internacionales clasifican a los paises basandose solamente en esa cifra, aunque
es reconocido que ella es muy engariosa. Aceptar la validez, asi sea aproximada,
de dicho calculo, no implica desconocer la existencia de dramaticos problemas de
pobreza en el pais, sino reconocer diferencias y desigualdades en la distribucion

EI trabajo de Jairo Escobar" se oriente a estimar la importancia cuantitativa de
las actividades economicas no registradas en las estadisticas de produccion
interna, de las cuales la de mayor relevancia es la de produccion y trafico de
coca ina. EI periodo que este autor analiza es el de 1980 a 1986, y el texto sugiere
que se trata de un esfuerzo institucional del INE para sistematizar la informacion
disponible al respecto. Los resultados son muy interesantes. Muestran, por
ejemplo, que mientras las estadisticas oficiales informaban de caidas persistentes
en el PIB, Ilegando a una tasa de crecimiento negativa de 6.5%, en 1983, cuando
se toman en cuenta sus estimaciones sobre el PIB clandestino habrian varios aries
con tasas de crecimiento positivas, Ilegando, en 1985, a alcanzar una tasa de
crecimiento del 17.55% (Escobar, 1989, Cuadros 10 y 16). En las estimaciones de
este autor, el PIB informal habria aumentado su importancia con respecto al PIB
total del 39.6 % al 56.2%, entre 1980 y 1986, correspondiendo la mayor parte al
PIB ilegal de la cocaina (29.11 % y 50.81%, respectivamente}". Sequn este autor,
parte de ese PIB informal es ya registrado en las cuentas nacionales, y parte del
no registrado corresponde a actividades que nada tienen que ver con la industria
de la coca. Pero la mayor parte proviene del circuito agro-industrial de exportacion
de la droga.

AI revisar este trabajo es dificil eludir la sensacion de que se trato en gran medida
de un esfuerzo de justificacion de la impotencia de la politica economica frente a
la crisis y a la hiperintlacion. como si en elias no hubiera tenido nada que ver la
qestion gubernamental.
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26 La importancia del estudio de Garcia, sin embargo, no radica en sus estimaciones sino en el empleo
que hace de elias tal como resefiarnos en la nota 21.

25 Asume un precio de U$ 6500 el kilo para todo el periodo. En 1985 el precio promedio de la pasta era
de U$ 300/Kg., el de la base era de U$ 1500, Yel del ciorhidrato de U$ 2700 sequn las fuentes consultadas
por Muller, 1991. 108.

24
Supone que se utilizan 240 kilos de coca para obtener un kilo de cocaina (0.42%). Discutimos

global mente los supuestos sobre rendimiento en la seccion 111.2.1.,La danza de las cifras (infra).

Flavio Machicado, reprocesando datos de UDAPE y otras fuentes, concluye
estimando que para 1988 la produccion de coca lleqo a representar el 28.5% del

La estirnacion realizada por Garcia (1991), que abarca el periodo comprendido
entre 1978 y 1986, es menos completa que la de Escobar debido a las diferentes
finalidades de su estudio, pero coincide en calcular un sustancial crecimiento del
valor agregado de la cocaina. Sequn este autor, en 1980 la cocaina representaba
el 20% del PIB, proporcion que habria aumentado hasta eI64.6% en 1986, por 10
tanto, mas que duplicando las cifras oficiales (p. 86). Sin embargo; algunos de los
supuestos que emplea parecen poco realistas, como el de emplear un precio
uniforme (U$ 7500.- por kilo) para la cocaina a 10 largo de todo el periodo":

Las series con que trabaja Escobar lamentablemente concluyen en 1986, de modo
que no es posible observar cual habria side el comportamiento de sus variables
despues del ajuste. Sin desmerecer el esfuerzo realizado, que sin duda Ilena un
vacio de fundamental importancia en el pais, es necesario revisar criticamente
algunos de los supuestos sobre los que basa su estimacion. En la seleccion de las
series base de cantidades y precios de coca opto por las mas elevadas, con el
animo de corregir una posible subestimacion. Nada garantiza, sin embargo, que
haya evitado la sobreestimacion. La serie de produccion de coca, calculada por
una consultora norteamericana en base a imaqenes digitales captadas por
satelite, practicarnente duplica la serie estimada por el INE en base a datos del
Ministerio de Agricultura. Ademas, asume un factor de conversion de coca a
cocaina que, aunque es empleado por los orqanos de represion, implica un
elevatlisimo nivel de productividad en procesos productivos que son habitualmente
de una gran precariedao'". Y finalmente, asume un precio unico y estable para
la cocaina vendida dentro del pais a 10 largo de esos seis aries, 10 cual es poco
realista dadas las grandes fluctuaciones y la caida tendencial de los precios en ese
rnercado'".

de los ingresos mucho mas graves de las comunmente aceptadas. Diferencias y
desigualdades que, seguramente, se han venido acentuando aun mas en los
ultirnos arios, 10 cual representaria una de las consecuencias mas importantes del
boom de la coca ina en el pais.
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Pero la fuente mas importante de informaci6n, considerada "oficial" tanto por las
autoridades bolivianas como por muchos investigadores, es la contenida en la
"Estrategia Nacional de Desarrollo Alternativo", aprobada y publicada por la
Presidencia de la Republica en 1990. En ella, el gobierno boliviano expone el
impacto de la economia ilegal de la coca, y, en consecuencia, deduce las
implicaciones que tendrian las acciones demandadas por los organismos
internacionales para reprimirla y erradicarla. A partir de ahi, plantea la tesis de
"Coca por desarroilo", una propuesta integral que estaria orientada a eliminar la
economia de la coca pero minimizando los efectos de la acci6n represiva a traves
de una vigorosa politica de ajuste estructural, inversiones y desarrollo econ6mico.
Como 10seriala el propio documento, "el enfrentar la problematica de la coca y sus
derivados no puede limitarse a acciones parciales; por el contrario, su soluci6n
implica una concepci6n integral que considere a este problema dentro de una
estrategia nacional de desarrollo, donde el concepto de sustituci6n no signifique
simplemente reemplazar los cultivos de coca, sino sustituir la econoniia de la
coca" (ENDA, 1990: 41).

EI trabajo realizado por Jeffrey Franks, de la consultora Muller, plantea, por su
parte, cautelosas estimaciones en terrninos de rangos mas que de figuras
definitivas, y concentra su atenci6n en el periodo posterior a 1985, tomando en
cuenta series de datos. Desde los supuestos mas conservadores sobre los
precios, rendimientos y coeficientes tecnicos de transformaci6n de la hoja de coca
a pasta base y a clorhidrato de cocaina, estima que los ingresos de la industria
cocalera habrian alcanzado los U$ 280 millones, en 1990. Considerando
rendimientos aqricolas superiores (estimados por el Ministerio de Agricultura) y
factores mas elevados de conversi6n de la coca a cocaina, dicho ingreso sumaria
U$ 700 millones en ese mismo ario. En consecuencia, en las estimaciones de
Franks la industria ilegal de la coca tendria una importancia crucial para la
economia boliviana, representando no menos del 5.7% y quizas hasta el 12.9%
del Producto Interno Bruto para 1990. En cualquier caso, seria el rubro mas
importante de producci6n de toda la economia. De aceptarse la estimaci6n
superior, su significaci6n seria comparable a la del sector manufacturero (11.4%
del PIB), a la del sector comercial (11.2% del PIB), y s610superada por el sector
agricola legal en su conjunto (18.1% del PIB) (Franks, 1991: 5).

producto agricola, y eI6.38% del PIB, basado en el esfuerzo de cuando menos el
7% de la PEA. Ariadiendo a ello la actividad generada por la transformaci6n ilegal
de la coca, este autor estima que "el valor agregado que genera lIega a poco mas
de 1400 miIIones de d61ares, 0 sea un equival ente al 31% del PIB", aunque
solamente un tercio permanece en el pais (Machicado, 1990: 1y 2). En este trabajo
se realizan esfuerzos de estimaci6n para un periodo breve, 1987-1988, por 10que
tiene mas bien un caracter ilustrativo. Dehecho, en el texto no hay una justificaci6n
sobre la representatividad del periodo, aunque algunas conclusiones son
extrapoladas mas alia del mismo.
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EI argumento es que la revaluaci6n del tipo de cambio habria contribuido a la perdida de
competitividad de la producci6nde minerales, hidrocarburosy bienesmanufacturados,al mismo tiempo
que la alta rentabilidad de la economfa de la coca habria absorbido recursos, tierras y fuerza de trabajo
endetrimento de la actividad productiva legal. Estaship6tesissonciertamente plausibles perono pasan
de ser hip6tesis, pues carecen de un adecuado respaldo empfrico. EI economista Gonzalo Chavez
sustenta la misma hip6tesis, pero tarnbien en base a argumentos te6ricos (CERID, 1991: 229 - 236).

27

Desde estas conclusiones, se atribuye a la expansion de la economia ilegal parte
de la perdida de competitividad en los sectores productores de bienes transables,
10 cual estaria marcando un pernicioso efecto estructural de largo plazo conocido
como "la enfermedad holandesa":". Asi se justificaria que el gobierno nacional
realice esfuerzos de erradicacion y sustitucion de la economia de la coca a pesar
de los impactos aparentemente beneficiosos de la misma sobre el ingreso en el
corto plazo.

Asi, para 1987 se estimo que el impacto mas importante se daba en terrninos de
ingresos. La produccion de coca y sus derivados habria generado U$ 1422
millones, equivalentes al 24% del total de la economia. La mayor parte de esos
recursos habria side apropiada por narcotraficantes, quienes los acumularian e
invertirian sobre todo fuera del pais. De ese modo, solo una parte reducida
permaneceria en el pais financiando importaciones de contrabando y la circulacion
de capitales informales (END.A, 1990: 12 y 13). EI impacto en la produccion, a su
vez, es considerado poco siqnificativo por la escasa demanda intermedia que
genera, asernejandose a las economias de enclave por su reducida articulacion
con el resto de los sectores productivos (ibid.). Finalmente, el impacto sobre la
Balanza de Pagos es considerado como muy importante, pues la economia ilegal
de la coca habria aumentado la capacidad de irnportacion de la economia,
influyendo para que el tipo de cambio de paridad se mantenga relativamente bajo
(ibid.: 15).

En esedocumento se menciona que"aunque las estimaciones del ValorAgregado
de la coca dan como resultado un valor de alrededor de U$ 1400 millones, no es
esta cifra la relevante para la economia, sino la parte de esos recursos que
permanece en el pais y va a dinamizar, via ingresos, la economia nacional"
(ENDA, 1990: 9). Esa parte es estimada cuando menos en U$ 328 millones,
suponiendo que las fases iniciales del proceso -produccion de hoja de coca y de
pasta- "tienen baja capacidad para generarfuga de capitales" (ibid.), a diferencia
de las fases superiores -produccion de sulfato basico y clorhidrato-, que serian
realizadas en el exterior 0 localizarian sus capitales fuera del pais. Tal cuantificacion
es reforzada por estimaciones indirectas. Por un lado, analizando el flujo de
divisas, y porotro, estimando el consumofinal de bienes importados de contrabando.
La conclusion es que la economia ilegal dejaria en el pais entre U$ 440 Y 490
millones (ENDA, 1990: 10). Con estas cifras de base, los analistas oficiales
buscaron luego detectar los efectos macroeconomicos de la economia de la coca.
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En un esfuerzo aparentemente destinado a contrarrestar la posicion oficial
boliviana, USAID encomendo la elaboracion de un informe sobre el tema a Patrick
Clawson, un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial, y actualmente investigador de la National Defense University en
Washington. Despues de una visita de siete semanas a Bolivia, Colombia y Peru,
presento los resultados de su analisis recogiendo estimaciones del Banco

Todo esto nos muestra que la produccion de coca, incluso prescindiendo de los
recursos que se generan por su transforrnacion y trafico ilegal, tiene una gran
importancia para la economia nacional, y que las autoridades bolivianas tienen
plena conciencia de ello. No es por eso dificil deducir que se debatan en una
contradiccion muy grande entre 10 que se sienten obligados a hacer por la presion
politica internacional, y 10 que les es posible hacer en un marco econornico que
no ofrece muchas opciones.

La arqumentacion fue basicamente aceptada por la comunidad internacional,
pero las dedaraciones no parecen haber side traducidas en acciones efectivas.
Enundocumento de evaluacion de esta propuesta, ados aries de su implementacion,
el Ministro de Planeamiento, Samuel Doria Medina, concluyo que "el presupuesto
ejecutado del programa de desarrollo alternativo de 90 millones de dolares no
compensa la magnitud de las perdidas ocasionadas, que alcanzan a 256 millones
de dolares como consecuencia de la reduccion de los cultivos de hoja de coca"
(SEAMOS, 1992: 84).

La propuesta que emerge de este planteamiento es, entonces, la de requerir apoyo
financiero externo para la sustitucion de la economia de la coca, tanto para aliviar
los costos sociales que la misma tendria como para garantizar un adecuado flujo
de inversiones capaces de estimular el crecimiento y la absorcion de empleo de
la economia legal. Es decir, el criterio explicito no es el de demandar una
compensacion de perdidas sino el dereemplazaruna dinarnica economia porotra,
por 10 cual se plantea lIevar a cabo un plan de inversiones, simultaneo a las
actividades de interdiccion y erradicacion, capaz de ofrecer empleos e ingresos
alternativos a los que proporciona la coca y su transformacion ilegal en cocaina.
En terminos macroeconomicos. los costos son estimados como una perdida total
de producto cercano a los U$ 939 mi Iiones en ocho aries. Para generar un producto
equivalente mediante actividades legales se requeriria un flujo de inversion anual
de mas de U$ 434.3 millones, dado que se asume un rendimiento del capital
invertido del 27% anual (ENDA, 1990, Cuadro 7, p. 39). La distribucion del
financiamiento externo requerido contemplaria fond os de apoyo a la Balanza de
Pagos (recursos para refinanciamiento de la deuda externa 0 financiamiento de
importaciones queen el primerarioalcanzarian aI14%), recursosde compensacion
social (6% el primer ario), y, finalmente, inversiones de desarrollo (rubro al que
se dedicaria el 80% del financiamiento externo).

\
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28 En 1992, la Embajada de los Estados Unidos difundio datos ofrecidos en una conferencia por el Dr.
Patrick Clawson, del Foreign Policy Research Institute, sequn los cuales la economia ilegal representaria
entre el 2% y el 7 % del PIS total. Sin embargo, como este mismo autor 10 reconoce, "los calculos de
investigadores diversos tienen diferencias de uno a diez 0 mas" y que, adernas, "no es claro qU(3proporcion
de este ingreso regresa a los paises andinos y que proporcion queda afuera" (Clawson, 1992).

Una sintesis de las estimaciones que buscaron cuantificar la importancia relativa
de la economia de la cocaina en Bolivia se presenta en el Cuadro 5. Es importante
recordar que para las estimaciones entre 1980 y 1986 encontramos fuertes
tendencias a la sobreestimacion, y que las metodologias se hacen mas cautelosas
para las estimaciones de 1987 hacia adelante. Ademas de verificarse claramente
las variaciones en la estirnacion, parece haber, sin embargo,un acuerdo entre los
autores en considerar que la importancia relativa de la economia ilegal aurnento
durante la crisis, y empezo a disminuircuando empezaron a recuperardinamismo
las actividades econornicas legales. Las tendencias son plausibles, pero las cifras
estan ciertamente muy influidas por la coyuntura y el debate politicos".

Mundial. Sequn esta entidad, en el periodo 1987 -1991 el ingreso global obtenido
por Bolivia habria caido de 1100 millones de dolares, en 1987, a 320, en 1991,
siendo que las exportaciones ilegales de derivados de coca se habrian reducido
tambien de 470 a 240 millones de dolares entre 1988 y 1990 (Clawson, 1992: 16).
La economia de la coca habria perdido todavia mas su importancia relativa 0

porcentual, por cuanto no solamente se redujeron los valores ilegal mente exportados
sino que los correspondientes a la economia legal aumentaron a consecuencia de
la recuperacion del ritmo de crecimiento economico. De hecho, de acuerdo a estas
estimaciones, la lentitud que se percibe en la recuperacion del ritmo de crecimiento
econornico no se deberia a falta de dinamismo en la economia legal, sino sobre
todo ala recesion de la economia de la droga provocada por exitos parciales de
la lucha anti-drogas. Las politicas de erradicacion habrian logrado estancar y aun
reducir la produccion de coca, y la interdiccion habria logrado reducir los precios
y crear mayor inestabilidad en los mercados ilegales. Sin embargo, como este
mismo autor 10 seriala con claridad, hay estimaciones tan diferentes y los datos
son tan dudosos, que "toda informacion sobre la industria de la cocaina deberia
tratarse como muy aproximada" y su utilizacion "de ninguna manera debe tomarse
como un respaldo de los datos presentados por esas fuentes" (Clawson y Lee s.f.:
5).

Documentos de trabajo46



Una de las caracteristicas centrales de la crisis econornica de Bolivia fue la persistente
caida de las exportaciones tanto en volumenes como en cantidades, reflejando una
drarnatica perdida de competitividad. Los cambios que se iban suscitando en la
economia mundial, con la dinamica incorporacion de 105 avances cientificos y

3. Comercio exterior y Balanza de Pagos

En otras palabras, durante la crisis no solamente la economia de la coca puede haber
jugado un papel mas relevante, sino que tarnbien se le pudo haber atribuido una fuerza
mayor de la que en efecto tuvo. En ese sentido, la estabilidad no solamente ha
permitido recuperar cierto dinamismo econornico sino tarnbien mayor serenidad en el
analisis.

Como se ve, hay ciertamente grandes variaciones en la estimacion del impacto global
de la economia ilegal. La tendencia general, sin embargo, parece ser ala reduccion
de su importancia. Esto puede deberse tanto a una efectiva contraccion de la
economia ilegal, sea en terrninos absolutos y que refleje menores niveles de produccion
y precios, sea en terminos relativos y, por tanto, reflejando la recuperacion de la
economia legal, 0 tarnbien puede deberse a cambios de percepcion de 105 analistas
y tecnicos que realizaron las estimaciones. Las caracteristicas de la crisis econornica
y politica que vivio Bolivia entre 1980 y 1985 Ie daban un cariz de incontrolable frente
al cual nada parecia exagerado, sobre todo si se trataba de atribuir una mayor
influencia a fuerzas y procesos que por definicion escapaban al control publico.

FUENTES:(1) UDAPE; (2) Jairo Esc6bar;(3) GustavoGarcia; (4) ENDA; (5)8anco
Mundial; (6) Flavio Machicado;(7) Jeffrey Franks.

Ano Minima Maxima

1980 20.5 (1) 40.3 (2)
1984 44.9 (1) 48.8 (1)
1986 53.4 (2) 64.6 (3)
1987 24 (4) 26 (5)
1988 31 (6)
1990 5.7 (7) 12.9 (7)
1991 6 (5)

IMPORTANCIA RELATIVA DE LA ECONOMIA DE LA COCA
(En % respecto al PIB total)

CUADRO 5
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Para completar la vision en este tema es necesario observar el comportamiento de las
importaciones en el mismo lapso, sequn 10 registra el Grafico 7. Lo primero que llama
la atencion en el Grafico es el irregular comportamiento de las importaciones, sobre todo
de las que corresponden a bienes de consumo y bienes de capital. En el primer caso,
la explicacion remite a las importaciones de contrabando, sobre todo en el periodo de
mayor inestabilidad, cuando, debido ala caida de las exportaciones, la contraccion del
mercado formal de divisas obliqo a muchos comerciantes a abastecerse en forma
directa. Ese contrabando, obviamente no registrado en las estadisticas oficiales, tuvo
que recurrir a la compra de divisas en el mercado negro. En el segundo caso, el de los
bienes de capital, el comportamiento podria ser explicado por la dinarnica de las
inversiones que, en Bolivia, mas que responder a las expectativas empresariales
internas, responde a la cooperacion externa y al grado de respaldo internacional a la
politica econornica.

Imposibilitada de competir en un mercado externo cada vez mas dificil, la economia de
Bolivia sufrio drarnaticas caidas de sus exportaciones. EI Grafico 5 ilustra la disminucion
de los volumenes de exportacion de minerales hasta 1985, con enfasis en el
comportamiento del estario. Semejante contraccion tuvo, naturalmente, un siqniticativo
efecto multiplicadortanto sobre los servicios de exportacion como sobre la productividad
del trabajo, arrastrando a ambos en su caida. La recuperacion parcial que se observa
despues de 1985 se debe a una reorientacion de la mineria hacia otros rubros de
explotacion.

A las dificultades internas de mantener el ritmo de la produccion en minas agotadas y
obsoletas, se sumo la subita y drastica disminucion en los precios del estario. De 7.61
U$la libra fina, en 1980, el precio habia ido declinando lentamente hasta 1985 cuando,
hacia el final de ese ano, el colapso del Convenio Internacional del Estario bajo el precio
de mercado a 2.57 U$ la libra fina en promedio para 1986, manteniendose desde
entonces en un nivel muy bajo. En 1991, el promedio fue incluso inferior al de 1986, y
no hay indicios de que el precio pueda recuperar.

EIGrafico 6 muestra con nitidez la caida de las exportaciones, relativamente amortiguadas
entre 1981 y 1985 por las ventas de hidrocarburos a la Argentina. La recuperacion en
los ultimos aries del periodo se debe, como anticipamos, a nuevos rubros minerales y
a exportaciones no tradicionales. EI aporte del estario se ha reducido ostensiblemente,
y se observa ya una tendencia a la reduccion del aporte de hidrocarburos, anunciando
nuevas dificultades en la balanza comercial.

tecnoloqicos a los sistemas productivos, transformaron paulatinamente la estructura del
comercio mundial y el sistema hasta entonces vigente de ventajas comparativas. La
emergencia de nuevas tecnologias, basadas en la informacion y su procesamiento y
transmision electronica, y el continuo descubrimiento de nuevos materiales y de nuevos
procesos de reciclado, redujeron la importancia relativa de las materias primas
tradicionales, en cuya exportacion descansaba una parte fundamental del comercio
exterior boliviano. AI mismo tiempo, la mineria estatal lIegaba a los limites de la
obsolescencia. Las inversiones apenas se reducian a los minimos esfuerzos de
reposicion para mantenerenfuncionamiento los socavones, mientras las vetas mostraban
signos de agotamiento. Los costos de produccion eran cada vez mayores.
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Como se anticipo, estos efectos fueron oficialmente reconocidosen la "Estrategia Nacional del
DesarrolloAlternativo", presentadaen 1990por la Presidenciade la Republica.
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Sinteticemos 10 que se ha visto en el apartado anterior. A pesar de las dificultades
de estirnacion y de la ambigua validez de los datos existentes, la comparacion
critica de los esfuerzos de estirnacion realizados muestra que las tendencias a un
aumento de la importancia de la economia de la droga en Bolivia se han revertido,
y que esta disminuyendo en los ultimos aries.

c. Impactos en las economias familiares campesinas

En sintesis, la economia de la droga tiene un efecto decisivo sobre la Balanza de
Pagos y el comercio exterior de Bolivia al aumentar la capacidad para importar y
generar un efecto revaluador del tipo de cambio, esto ultimo debido a que las
divisas ilegales respaldarian los deficits de la balanza cambiarta= .

En las estimaciones de Franks, que abarcan el periodo 1985 a 1990, las
exportaciones de productos ilegales derivados de la coca mostraban una tendencia
creciente, al punto de que desde 1987 se habrian constituido en el rubro mas
importante detodos, contribuyendo en 1990 con cerca de 700 millones de dolares
(Franks, 1990 ). Sus datos son presentados en el Grafico 8 .

EI ya citado analisis que realize en 1990 el ex-Ministro de Finanzas Flavio
Machicado, titulado Costos y beneficios de la produccion de coca y sus
derivados en Bolivia, centro su atencion en la incidencia de la industria ilegal
sobre la balanza cambiaria. Sus datos proven ian de la Unidad de Analisis de
Politica Economica, UDAPE, del Ministerio de Planeamiento, y con ellos estimo
que el deficit de la balanza cambiaria, a pesar de producirse una enorme "fuga de
capitales", habria sido cubierto por la economia ileqal. Para 1987, Machicado
estimo un deficit de 114 millones de dolares (0 sea, el 9.41% del total de divisas
oficialmente utilizadas ese ario) (1990: 24). Adicionalmente, la economia ilegal
habria financiado, ese mismo ario, importaciones de contrabando por cerca de 490
millones de dolares. De sus datos resultaria que la economia de la droga
proporcionaba el 93.3% de las divisas no oficiales, de las cuales quedaban en el
pais, sustentando el deficit de la balanza cambiaria y las importaciones de
contrabando, solamente poco mas de un tercio, es decir, 600 millones de dolares.

Este panorama evidencia la importancia de las actividades ilegales y no registradas
para el mantenimiento de un cierto equilibrio en el comercio exterior.
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Asi se comprendera mejor por que, enel estudio de los impactos rnicroeconornicos.
hemos optado por concentrar nuestra atencion en tres aspectos que nos parecen
cruciales y solamente en el ambito referido a los productores de coca y otros
sectores poblacionales que se incorporan en las escalas inferiores de la econornia
ilegal, es decir, en el ambito de las economfas familiares campesinas, incluyendo
en estas a las economfas familiares periurbanas. Esta opcion, justificada por la
relevante magnitud dernoqrafica de los productores de coca y de aquellos que se
vinculan en los niveles inferiores de la economfa ilegal, deja, sin embargo, fuera
del analisis arnbitos que podrian tener importancia y siqnificacion tanto desde el
punto de vista acadernico como politico. Por ejemplo, no se evalua el impacto que
pudo tener el boom de la coca sobre la produccion de otros bienes agrfcolas fuera
del area tropical, ni el impacto que pudo habertenido un tipo de cambio afectado
por la afluencia de dolares ilegales sobre el comportamiento de las empresas
industriales, ya sea por el empleo de insumos importados 0 la competencia que

Nunca ha side tacil la vinculacion de una perspectiva global, rnacroeconornica,
con una mas especifica, situada al nivel microeconorruco en el que se desenvuelven
los agentes productivos concretos. La vinculacion de ambas dimensiones no ha
side satisfactoriamente resuelta ni siquiera en el campo puramente teorico de la
economfa. Mientras hay todavia quienes sostienen que 10macroeconomico no es
sino la aqreqacion de 10microeconomico, y que, portanto, 10que se verifica a este
nivel tiene validez para el otro, aunque, en una escala diferente, otros afirman que
en ambos niveles entran en juego factores tan diversos que las diferencias entre
uno y otro no son simplemente de escala 0 aqreqacion, Pero aun si ambas
posiciones pudieran resolver sus diferencias, persistiria la evidente dificultad de
vincular ambas dimensiones cuanto mas heteroqenea sea la realidad de que se
trate. Primero, porque la aqreqacion es ahi menos justificable, y segundo, porque
la articulacion de 10 heteroqeneo no necesariamente 10 disuelve sino que, con
frecuencia, 10 complejiza aun mas.

La perdida de importancia de la economfa de la droga en Bolivia se explicaria por
tres factores independientes. En primer lugar, se ha verificado una disminucion de
las superficies cultivadas de coca y, al mismo tiempo, de los precios promedio.
Esto puede deberse a una saturacion del mercado, a una disminucion de la
demanda por parte de los compradores ilegales, y a un desplazamiento de la
produccion hacia otras areas. En segundo lugar, la recuperacion de la economia
legal aumenta la importancia relativa de las actividades de produccion, comercio
y servicios no vinculadas a la produccion y trafico de drogas. Y en tercer lugar,
superada la incertidumbre de la crisis inflacionaria y de la inestabilidad politico
social de la primera mitad de los anos 80, los analisis y las estimaciones se hacen
con mayor cautela y menos sesgos hacia la sobreestimacion. De hecho, todo
parece indicar que los ciclos de auge y recesion de la econornia de la droga fueron
acompariados por ciclos de mayor y menor entusiasmo en las estimaciones.
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EI dato de 1967 corresponde a Ray Henkel (1971), y el de 1991, a DIRECO.30

La colonizacion, en general, ha contribuido a modificar sustancialmente el mapa
demoqrafico del pais, reorqanizando la ocupacion del espacio, expandiendo la
frontera agricola, y diversificando y ampliando el mercado interno. EI proceso fue
muy intense en Santa Cruz en los aries 60 y 70, pero desde la apertura de la
carretera de penetracion al Chapare, en 1972, ese parece haberse convertido en
destino preferencial. Asi, si en 1967 existian 52 colonias en el Chapare, en 1991
pasaron de 65030•

Los procesos de ocupacion del espacio y de asentamiento humano, especial mente
en las areas tropicales de acceso mas dificultoso, como son los yungas pacerios
y cochabambinos, sondificilmentecomprensibles sintomarencuenta el papel que
juegan en ellos la orqanizacion de las colonias y la produccion de la coca. Las
colonias son las comunidades de pioneros que se organizan desde antes de contar
con acceso a la tierra, y que se autodenominan sindicatos, vinculandose asi muy
rapida y sencillamente a la orqanizacion de otros sectores populares. Por 10
general, estos asentamientos se situan junto a los caminos de acceso, y las tierras
se distribuyen de modo tal que todostengan terrenos con extensiones yfacilidades
de acceso similares. De esta manera, las parcelas asignadas a cada colonizador
suelen ser largas y angostas, con frente sobre el camino cerca del cual se
construye la vivienda. En la orqanizacion inicial, los lideres del asentamiento
reservan los espacios donde luego se levantaran la escuela, el puesto de salud
y la sede del sindicato.

1. Coca y colonizaci6n

Los temas que nos ocupan en esta seccion son, en primer lugar, el relativo al rol
de los cultivos de coca en los procesos de colonizacion campesina de las areas
tropicales del pais. En segundo lugar, el de la importancia de los precios en la
racionalidad del productor diversificado, obviamente enfatizando la relevancia del
precio de la coca en las decisiones de cultivo y erradicacion voluntaria que toman
los campesinos. y, finalmente, la incidencia que parece haber tenido el ingreso
proveniente del auge de la coca y la economia clandestina derivada de su
procesamiento en la orientacion del gasto y del consumo de los productores de
coca y de los productores y traficantes de droga.

pudo significar, para elias, la presencia en el mercado de productos terminados
de procedencia extranjera. Son temas ciertamente importantes perc que hubieran
requerido datos adicionales que no estuvimos en posibilidades de obtener dadas
las condiciones en que realizamos el presente trabajo.
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los archivos de la Direccion de Reconversion de la Coca (01RECO), organismo dependiente del Ministerio
de Agricultura. Hemos podido contar con tres bases de datos. Una "muestra de colonos", basada en datos
de 742 agricultores, una "muestra de colonias" que participan en los programas de erradicacion, y un
"registro de colonias" que inciuye datos de todas las colonias del Chapare. EI procesamiento de los datos
ha sido realizado por nosotros con arreglo a los objetivos de la investiqacion, En adelante se rnenciona
con ese detalle la fuente de los datos utilizados en el texto.

Cuando mencionamos OIRECO como fuente hacemos referencia a bases de datos obtenidas de32

31
Para ello, reprocesamos la muestra levantada por CERES en 1981, agregando los datos de manera

tal de contar con una muestra base de 21 colonias. No siempre fue posible obtener datos para todas las
variables en todas las colonias, pero tomando en cuenta el objetivo contextualizador y el caracter
ilustrativo de este analisis, 10 consideramos suficiente. Aunque el reprocesamiento de los datos es
reciente, nos referiremos a esta base de datos con mencion a la fuente "CERES 1981" por haber sido
levantados por esa lnstltuclon y corresponder a 1981. Hay que recorder tarnbien que, aunque la muestra
corresponde a 21 colonias, la unidad de encuesta fueron las familias, y por tanto esta basad a en datos
correspondientes a una muestra de 486 familias. Esta informacion fue levantada bajo la direccion de Jose
Blanes y Gonzalo Flores, y ambos autores la utilizaron en la preparaclon de varios informes y libros citados
en la bibliograffa.

EI perfil de los colonizadores es relativamente similar al de los migrantes en
cualquier parte del mundo: son mas j6venes, mejor educados y mas abiertos a la
innovaci6n y al cambio que el promedio de la poblaci6n rural. Y, gracias al acceso
a la tierra, disponen de mayores recursos productivos. Como 10 serialamos al
principio, en la formaci6n y consolidaci6n de las colonias hay dos factores que
juegan un papel crucial, uno a nivel colectivo, el sindicato, y el otro a nivel familiar,
la coca.

A medida que se consolida la colonia, las condiciones de vida de los agricultores
mejoran. Por 10 menos asi 10 indican los datos sobre analfabetismo y educaci6n.
Hay menos analfabetos en las colonias mas antiguas, y en elias es tambien
notablemente superior la proporci6n de personas con educaci6n formal basica,

Tomando como referencia una muestra levantada por CERES, en 198131, Ydatos
mas recientes de DIREC032 , encontramos que el tarnario de las colonias es muy
variable, pues oscila entre 20 y 180 familias, pero existe claramente la tendencia
a que el tamario aumente en las colonias de mas reciente asentamiento. De hecho,
el promedio aument6 de 60 a 90 familias entre 1981 y 1991. Otra tendencia muy
nitida ha side a la reducci6n del tarnario promedio de la parcel a en dos sentidos.
EI primero, en las colonias mas antiguas, por el crecimiento de las familias y la
correspondiente divisi6n de las parcelas. EI segundo, en las colonias mas
recientes, porque siendo mayor el nurnero de pioneros 0 fundadores de la colonia,
tienden a distribuirse inicialmente una extensi6n menor a la que era habitual hace
20 aries.
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33 EI promedio, en 1991,fue de 1.84Has. por familia, existiendograndesvariaciones de acuerdo al
lugar y la antiquedaddel asentamiento. La desviacionstandardestimadaen la muestra es de 1.25,yel
rangeoscila entre unminimo de0.39 y unmaximode 9.07 Has.de coca porfamilia. Losdatos provienen
de los registros de 01RECO para 1991.

Como se observa en el Cuadro 6, la proporcion de familias con cultivos de coca
superiores a una hectarea ha aumentado considerablemente. Lo notable es que
el precio promedio, en ese mismo periodo, ha caido tarnbien considerablemente.

Aunque la coca es determinante en el asentamiento, no es, sin embargo, mas que
una parte de un ciclo productive de varios aries. y ocupa tarnbien solo una parte
de las tierras y el esfuerzo laboral de los colonizadores. En 1981, la coca ocupaba
poco menos del 20% de la tierra cultivada por familia. Despues de 10 arios del
boom, ese promedio ha aumentado considerablemente, pero no pasa del 50% de
la tierra cultivada (0 sea, 35% de la tierra disporuble)> .

EI sindicato, es decir, la orqar-izacion de la comunidad, permite acceder a la tierra
(fisica y legalmente), movilizar recursos externos e internos para mejorar la
infraestructura comunal (caminos, escuela, posta, etc.), mantener el orden en la
colonia, abrir mercados y canales de comercializacion, yvincularse con el sistema
politico e institucional regional y nacional. La produccion y cornercializacion de la
coca, a su vez, permite disponer de un flujo relativamente regular de recursos
monetarios poco despues de haber cumplido el primer ana del asentamiento. En
efecto, aunque luego del desbosque se siembra arroz y maiz para garantizar
minimamente la alirnentacion del colonizador, se dedica un gran esfuerzo a la
siembra de la coca pues la cosecha regular de las hojas y su relativa facilidad de
transporte, almacenamiento y venta Ie permitiran contar con dinero para adquirir
insumos, herramientas, animales y alimentos que no puede producir en la granja.
EI colonizador traslada a su familia, 0 forma familia, solo cuando logra contar con
una produccion relativamente diversificada de alimentos y de coca. Y solo
entonces, tarnbien, la familia podra dedicarse a avanzar hacia otras etapas en el
desarrollo de la colonia.
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34 En 1978, PRODES estirno que el promedio erade 1.23 Has. (cit. Blanes y Flores, 1981: 127), y mas
o menospor la misma epoca Delainecalculo en 1Ha. (cit. Rivera, 1991: 31). Nuestraestirnacion de0.923
Has. se basa en la muestra de CERES tanto a nivel de las colonias como de las familias. EI calculo
numerico indica 0.7098 Has., pero los investigadores de campo calcularon que las respuestas de los
encuestadosescondfan un tercio de la extension en cultivo.

La informaci6n de que disponemos indica que, hacia el comienzo del boom, la
extensi6n promedio de coca por familia estaba en torno a una hectarea, que es
mas 0 menos la extensi6n que una familia nuclear puede atender por si sola" .
Hacia 1991, las cifras disponibles en DIRECO indican que el cultivo promedio por
familia se habria duplicado hasta alcanzar 1.84 Has. En ese mismo periodo, el
precio del paquete de 100 libras de coca se ha reducido de un promedio simple
de 268.4 U$, en 1981, a poco mas de U$ 40, en 1991.

EI Grafico 9 ilustra las tendencias observables en el comportamiento del precio
de la coca y de la superficie promedio cultivada por las familias colonizadoras en
el Chapare. Los datos no son precisos ni disponemos de series temporales
equivalentes, pero las tendencias al aumento del cultivo promedio y a la reducci6n
general del precio, con pronunciadas oscilaciones, son fidedignas.

2. Los precios y eJcampesinado

FUENTES: 1981 CERES; Blanes, 1982: 143. DIRECO 1991 Muestra Colonos

Tamario del cultivo Porcentajes
de coca (Has.) 1981 1991

0-0.5 48.6 8.5
0.5 -1 34.9 19.4
1 - 2 11.0 34.3
2-+ 5.5 37.8

Total 100.0 100.0
N (486) (742)

Ext. Prom. (Has.) 0.923 1.84
Precio prom. (U$) 268.4 45.7

CULTIVO DE COCA POR FAMILIA

CUADRO 6
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35 James Weil (1980: 426) estirno que la venta de coca proporcionaba e168% de los ingresos familiares.
De manera similar, Delaine calculo que el 58.76% del ingreso de los colonizadores provenfa.de la venta
de coca (1980: 14), y estudios deiliCA (1982: 105) aseguraban que la "coca representa el 70% del ingreso
real del campesino del Chapare".

Adicionalmente, hayquetomarencuenta la racionalidaddel productordiversificado,
quien no toma decisiones aislando el comportamiento de los mercados para cada
uno de sus productos sino, sobre todo, cornparandolos. Es decir, la racionalidad
de la diversificacion requiere tomar en cuenta las opciones de acuerdo al
comportamiento de unos en relacion a otros mercados de productos. Y esto porque
el fundamento central de la diversificacion es la minimizacion del riesgo y la
busqueda de un ingreso integral capaz de asegurar la reproduccion de la familia.

Pero probablemente el factor que otorga mayor importancia econornica a la coca
no es el nivel de ingreso que permite alcanzar sino la posibilidad de contar con un
flujo regular de recursos monetarios. Dada la relativa facilidad con que el producto
es almacenado, transportado y monetizado en el mercado, y la posibilidad de
organizar la cosecha de modo tal de poder Ilevar semanalmente algo de coca a
la venta, la coca es el mecanismo de vinculacion mas estable y confiable del
colonizador con el mercado.

En todo caso, mas alia de las cifras hay coincidencia, entre todos los que han
estudiado la produccion de coca ,en que su venta es la principal fuente de ingreso,
oscilando entre el 60% y el 80% del total de ingresos obtenido por la familia35 .

En 1978, Van Dyke (1980: 166) estirno un ingreso familiar anual de U$ 2500 para
colonos con mas de 15 aries de asentamiento, correspondiendo la mayor parte a
ventas de coca. Para 1989, CEDIB menciono que por una hectarea de coca la
familia lograba percibir cerca de U$ 1700 por ario. Y los estudios de USAID para
el diserio de su proyecto de desarrollo en el Chapare se basaron en un calculo de
U$ 4398 de ingreso monetario por hectarea de coca (si el precio de 100 libras de
coca se mantenia a U$ 125) (USAID, 1983: 97).

Para comprender este cornportamiento es necesario recordar la importancia de la
coca en la economia de los colonizadores. Su cultivo contribuye de manera
decisiva a consolidar el ciclo productive agricola de los colonizadores debido a
que es la principal fuente regular de ingresos monetarios. Es muy dificil estimar
el nivel de los ingresos por la ftuctuacion de los precios, y por eso mismo, una vez
obtenida esta media, puede ser escasamente representativa de la gran diversidad
de resultados economicos logrados por las familias.
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36 Un rapido analisis de reqresion confirma la existencia de una fuerte correlacion positiva entre precio
y erradlcaclon, sobre todo si se admite un rezago temporal en la relacion entre ambas variables. Esdecir,
cuando sevincula el nivel de erradicaclon voluntaria al precio promedio de la coca uno0 dos mesesantes,
la variaclon de este ultimo alcanza a explicarcerca del 83% de las variaciones en la superficie erradicada.

En el corto plazo, el comportamiento es algo diferente. Ha Ilamado la atenci6n de
los observadores la estrecha correspondencia que existe entre las variaciones del
precio de la coca y el ritmo de la erradicaci6n voluntaria de cocales. Tal
correspondencia es, efectivamente, muy clara, como se observa en el Grafico 11.
La forma de la curva de erradicaci6n es sirnetrica a la curva de los precios, pues
cuando estes bajan, la erradicaci6n sube y viceversa" .

Asi se explica la aparente paradoja de que, aun con una caida sostenida en los
precios y una creciente inestabilidad del mercado de la coca, los productores
individuales no solamente no se arriesguen a erradicar la totalidad de sus cocales
sino que en el mediano y largo plazo hayan aumentado la superficie cultivada
como 10 registramos en el Grafico 9. Sin duda, esto tiene tambien mucho que ver
con el escaso impacto alcanzado por las tareas de interdicci6n y erradicaci6n de
la coca.

En el Chapare, la estrategia de diversificaci6n campesina incluye, entre otros, los
cultivos de citricos, arroz, bananas y tuberculos. asi como, en cictos estacionales,
el empleo fuera del chaco y los viajes. Si concentramos nuestro analisis en el
Grafico 10, que muestra el comportamiento relativo de los precios de cinco bienes
que forman parte de la producci6n habitual de los colonizadores, veremos con
claridad que las relaciones de sustituci6n han side favorables a la coca a pesar de
la caida de sus precios en el periodo.

La diversificaci6n laboral y productiva es, en efecto, una estrategia destinada a
asegurar la reproducci6n familiarfrente a las incertidumbres del mercado. Existe,
por 10 tanto, una relaci6n de sustituci6n y complementariedad entre los bienes de
un productor diversificado, la cual esta en correspondencia directa con la relaci6n
de precios reales entre ellos. De aqui se deduce que la variable fundamental a
tomar en cuenta al analizar la economia de la coca no es la de su precio monetario
o real, sino la de su precio relativo expresado en terminos de los bienes
sustitutivos.
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38 Considerando un rendimiento anual de 2 TM/Ha. y tres aries de vida, la cornpensacion significaria
un precio mlnimo de 15.3 U$la carga de 100 libras. Y si fueran cuatro los aries de vida que Ie restan al
cecal, dicho precio bajaria a U$ 11.5. Si se trata de cocales jovenes, la importancia de dicho vsubsidio"
es todavia menor.

37 En la practica, debido a demoras en los pagos y problemas de medicion, el campesino recibe un 10%
menos de 10 acordado.

La arqurnentacion anteriordescansa en el estimado de que el precio de equilibrio,
obtenido relacionando los costos operatives anuales de mantenimiento del cocal
(de U$ 650 al ario) y los rendimientos (de 2.5 toneladas por hectarea), seria de U$
12 la carga de 100 libras (ibid., p. 22). Por debajo de ese precio, el productor de
coca estaria en situacion de perdida directa. Bajo ese parametro, la compensacion
representaria un precio de sosten de unos U$ 36, aproximadamente, 10 cual
dejaria un amplio margen de proteccion economics al campesino. Sin embargo,
desde el punto de vista de los ingresos deben tomarse en cuenta los rendimientos
esperados del cocal en los anos de vida que Ie quedan y no solamente en un ario.
Si consideramos que la vida productiva de un cocal puede extenderse de1 0 a 15
aries. no seria excesivo suponer que un cocal erradicado podria aun tener tres a
cuatro aries de produccion. En ese caso, incluso si utilizaramos en el calculo
niveles de rendimiento inferiores a los promedios estimados para el Chapare, el
supuesto "precio de sosten" bajaria hasta un nivel similar al de equilibrio " . En los
ultimos diez aries. el precio promedio mensual de la coca solamente se ha
acercado a ese nivel en abril de 1990, cuando la carga de 100 libras de coca lleqo
a cotizarse en U$ 10.67 (promedio mensual).

Un tema que es motivo de discusion a este respecto, y que permite analizar la
influencia de los precios en el comportamiento economico del productor de coca,
es el de la compensacion acordada a quienes erradican en forma voluntaria sus
cocales. Luego de presiones campesinas y negociaciones de los sindicatos con
el gobierno y de este con el gobierno de Estados Unidos, se acordo apoyar a los
campesinos con el equivalente a U$ 2000 por cada hectares de coca erradicada'"
Para autores como Jose G. Justiniano, la cornpensacion es suficiente para cubrir
la inversion inicial realizada por el productor, estimada en cerca de U$ 1400 por
hectarea, dejando un pequerio remanente (SEAMOS, 1992: 22). En opinion del
citado autor, que se desernperio como Ministro de Agricultura durante el gobierno
de Paz Estenssoro y luego como Ministro de Desarrollo Sostenible del qoniemo
de Sanchez de Lozada, la compensacion "constituye una especie de precio de
sosten 0 precio minimo, que impide que el campesino absorba plenamente la
fluctuacion de los precios" (p. 22), yes una suerte de subsidio "habilmente utilizado
por los campesinos bolivianos para protegerse en las epocas de precios muy
bajos" (p. 23).
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39 Una encuesta realizada en 1972 par el lESE calculo que la mana de obra representaba el 86.3%
del costa total de produccionde la coca (IESE, 1972: 12). SequnJustiniano (SEAMOS, 1992: 27), e160.7%
del costa de irnplantacion de una hectarea de coca es de mana de obra. Dicha proporcion podria lIegar
al 80% en el caso en que los alrnaciqos fueran preparados en el mismo chaco.

AI informar acerca de los resultados del estudio que realize en CERES con
Gonzalo Flores, Jose Blanes se referia a la colocacion de las ganancias de 105

colonizadores afirmando que "Ia mayoria de las familias gastaba ese dinero en
camiones y otros tipos de transporte, electrodornesticos, casas y educacion para
sus hijos" (Blanes, 1991: 162). En el informe general del estudio sobre los
colonizadores realizado por ambos autores se destaca el hecho de que en las
zonas productoras de coca, el indice de bienestarde los colonizadores es superior
al de sus similares en zonas no productoras de coca, y que hay una correspondencia
positiva entre la intensidad del cultivo de coca y el nivel de bienestar (Blanes y

Demenos impacto visual e ideoloqico, pero mayor importancia social y economica,
es el gasto efectuado por los miles de campesinos, trabajadores y comerciantes
que se vinculan a la economia de la droga en sus niveles inferiores. En este
apartado concentraremos nuestra atencion hacia ese sector.

EI gasto dispendioso, la adquisicion de bienes de lujo, no solamente innecesarios
sino a veces inutilizables, y el consumo de prestigio han side habitualmente
asociados a la economia de la coca. La imagen tipica del "narco", con collares y
pulseras de oro, vehiculos de lujo y fajos de dolares en la billetera, pagando
"whisky para todos", no es del todo alejada de la realidad. Pero corresponde a una
realidad reducida a los circulos mas altos de la economia de la droga.
Lamenta blemente, la fuerza de esta imagen es tan fuerte que muchos observadores
e investigadores de la vida campesina en el Chapare la han adoptado como propia,
aun cuando sus propios datos parecen contradecirlos.

3. Pautas y patrones de gasto

En todo caso es importante no perder de vista dos aspectos fundamentales. Uno,
el papel de la coca en la economia diversificada del campesino, que en la practica
limita la importancia del precio de ese producto como determinante de su
cornportamiento. Y dos, el hecho de que la mayor parte de los costos de inversion
y operacion de un cocal son en mane de obra, es decir, en un recurso que puede
ser abundante para el campesino cuando no tiene opciones cercanas de utilizacion
alternativa de la fuerza de trabajo familiar" .
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41 "Tardea temprano habra eledricidad, pero uno nunca sabe can los precios de la coca...", me dijo
un colonizadorcuando Ie pregunteparquehabia compradoun refrigeradorsi notenia energia. Eradiffcil
no darle la razon, porque al mismo tiempo miraba hacia arriba, mostrando cables de alta tension que
conectan los sistemas electricos de Cochabambay Santa Cruz.

40 En el informe original de la investiqacion, estos autores dicen, adernas, que el 16% de los
colonizadores compraron nuevas terrenos en el mismo Chapare (Blanes y Flores, 1983: 114). La
importancia del Chapare como mercado, debido a esaorientaclon del gasto, se refleja, par ejemplo, en
el hecho de que de 462 camiones pequeriosde 80 qq que fueron vendidos par la importadora Ovando,
entre 1985y 1989, 253 fueron a compradoresdel Chapare (57%), a pesar de que la proporcion ha ida
cayendo sostenidamentedesde 1985 (Rivera, 1991:51).

En primer lugar, gastos relacionados con aumentos y diversificacion del consumo
familiar. Desde alimentos y vestuario a bienes de consumo duradero, incluidos
electrodornesticos que no se pueden utilizar por falta de electricidad'" . Es decir,
el aumento de ingresos es utilizado para satisfacer sentidas necesidades de
consumo, sean basicas 0 creadas por el mercado.

En sintesis, los estudios realizados y la observacion directa acerca de la utilizacion
de las ganancias obtenidas por los colonizadores mostrarian aproximadamente
el siguiente orden de prioridades:

La conclusion mas general de este autores que "en la medida en que los ingresos
de la coca aumentan, el Chapare emerge como una alternativa valida para la
familia y entonces invierten particularmente en la mejora de la casa, en la compra
de maquinaria, en la adquisicion de algunos artefactos duraderos" (Ibid., p. 186).

Una parte importante del gasto familiar es absorbido, directa 0 indirectamente, en
la educacion de los hijos. AI respecto, Blanes serialaba que "la educacion de los
hijos es una de las razones para la division en dos del nucleo familiar. En este
sentido, se encuentra, con mucha frecuencia, que los ingresos obtenidos de la
coca sirven para comprar una casa fuera del Chapare, donde viajan, y general mente
se establecen, la esposa con los hijos, a objeto de que estos sigan los estudios,
dado que las escuelas en el Chapare son de muy bajo nivel" (Ibid., p. 185).

Flores, 1982: 115). Detallando el tipo de consumo, afirman que "existe diferencia
a favor de las especializadas (con coca) en cuanto ala compra de vehiculos, casa,
terrenos fuera (del Chapare), asi como otros gastos tales como fiestas, educacion
de los hijos, etc." (Ibid., p. 115). En otra publicacion basada en el mismo estudio,
al referirse a la orientacion del consumo de los colonizadores, afirmaron que
"alrededor del 10% de jefes de familia en el Chapare compraron una casa en los
valles proxirnos al Chapare (Sacaba, Melga y otros lugares), 10% cornpro
terrenos, 61% mejoro sus viviendas, 6% compro camiones" (Blanes y Flores,
1983: 189)40 .
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42 Laserna, Roberto, "Desarrollo y carnbio social en Cochabamba. EI boom de la coca". (Ms). CERES
Universidad de California, Berkeley, 1993. Los estudios de caso fueron realizados con la invalorable y
eficiente cooperacion de Juan Torrico.

Si eso ocurre con los productores de coca, corresponde ver 10 que pasa entre los
productores ytraficantes dedrogas. Los unicos datos fidedignos de que disponemos
a este respecto son los de nuestra investiqacion basada en 15 estudios de caso"

En esas circunstancias no puede sorprender el hecho de que con el boom de la
coca lise acentuaron los flujos de dinero desde el Chapare hacia los valles. La gran
cantidad de dinero generado en el Chapare no esta siendo reinvertida en el, sino
fuera del Chapare (...) se puede decir con bastante seguridad que del total del
dinero generado en el Chapare se ha destinado la mayor parte a gastos, compras
e inversiones fuera de esta zona. Lo que quedo en el Chapare se destine
principalmente al consumo no productive" (Blanes, 1983: 188 y 189).

Para comprender en su justa dimension la racionalidad de este comportamiento,
habria que tomar en cuenta la situacion que enfrentan los colonizadores. Una
situacion de precariedad y, al mismo tiempo, de exigencia y hasta aqresion
mercantil. Y, en 10 que respecta a la coca, una situacion de extrema vulnerabilidad,
tanto por las fluctuaciones en los precios como por la permanente amenaza de la
erradicacion. Esto confiere a los ingresos por coca un caracter aleatorio, similar
al de la loteria, que sin duda evita considerarlos seriamente en planes de inversion
de mediano plazo.

Finalmente, y por 10 general solamente cuando el ciclo productive del chaco ha
side completado y la insercion al mercado es mas estable, se realizan inversiones
en las propias granjas, empezando con mejoras en la vivienda e incluyendo
adquisicion de herramientas mas sofisticadas 0 intentando nuevos cultivos.

En tercer lugar de importancia parecen estar inversiones destinadas a sacar a la
familia de la agricultura. Las mas importantes son las adquisiciones de vehiculos:
un carnien para incorporarse al prestigioso negocio del trans porte 0 la interrnediacion
comercial, 0 un auto para explotarlo como taxi, dentro 0 fuera del Chapare.

En segundo lugar, muchos productores de coca han destinado inversiones para
asegurar el futuro de la familia. Algunos, conservadores, han comprado bienes
raices. Lotes urbanos, terrenos en el Chapare 0 en sus zonas de origen, que
pueden conservarel valor de su dinero 0 respaldarnuevas actividades en el futuro.
Otros, mas modernos, han invertido en la educacion de sus hijos, IIegando al caso
frecuente de establecer dos domicilios, uno en el chaco y otro en la ciudad 0 en
alqun pueblo. Esto sin tomar en cuenta el esfuerzo que realizan los colonizadores,
colectivamente, para establecer una escuela en la misma colonia.
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Todos los observadores coinciden en serialar que uno de los efectos mas
importantes del boom de la coca ha side la transformaci6n de las pautas de
consumo. Eso es evidente y claramente perceptible tanto en las areas rurales
comourbanasdondese localizan lasactividades vinculadas al circuito de la droga.
Pero la facilidad con que se perciben esos cambios, y el caracter frecuentemente
dispendioso de los mismos, ha conducido a sostener que no hay un impacto real
positive ni sobre las condiciones de vida ni sobre el sistema productive. Las
evidencias disponibles muestran 10 contrario. Miles de familias han tenido acceso
abienesy serviciosqueantes lesestabanvedados, ymuchashan logrado tambien
establecer pequerios negocios independientes.Si este impacto econ6mico no es
mayores debido a la inestabilidad de esta fuente de ingresos y ala vulnerabilidad
de quienes acceden a ella. La incertidumbre es un factor determinante en la
orientaci6n de los gastos, y favorece a un comportamiento especulativo,
conservador y de perspectivas de corto plazo.

Nuestra conclusi6n del estudio de casos en este tema es que "el objetivo
fundamental que perseguian al vincularse a la economia de la droga era el de
obtenerrecursos paraestabilizar la familia 0paracrearfuentes independientesde
ingreso", de modo que lilaeconomia de la droga es unaopci6n entre muchasque,
aunquetiene riesgos graves, puedecomo pocas permitirles sortear una situaci6n
econ6micadificil e inclusomejorarsuscondicionesdevida mediante laadquisici6n
de medios de trabajo y de producci6n" (Laserna, 1993: s.p.).

Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que los riesgos implican costos
reales,nosimples probabilidades.Varios de losentrevistados confesaronhaberse
visto obligados a vender parte de 10 adquirido para cubrir los costos de la
ilegalidad. Las estafas y perdidas de dinero, debido a que alqun socio 0
intermediario es capturado, son frecuentes. Y tarnbien las "multas" a que son
obligados a pagar los sospechosos cuando son detenidos.

Sindescartar la posibilidad deque unaparte importantede los ingresos obtenidos
por el tratico ilegal hubiera side despilfarrado en consumo conspicuo 0 gastos de
demostraci6n en busca de prestigio, en nuestro estudio encontramos que 12 de
los 15entrevistados compraron medios de trabajo durante 0 despues de su paso
por la economia ilegal. Uno instal6uncriadero de pollos, seis compraron terrenos,
uno compr6 un vehiculo y cuatro lograron adquirir tanto un terreno como un
vehiculo. Estas inversiones sonmodestas y sugieren que las ganancias tampoco
fueron muy impresionantes. Por ejemplo, los que compraron terrenos lograron un
promedio inferior a media hectarea en el valle alto, 10 cual representaria
aproximadamente una inversi6n de U$2000. Losvehiculos, en sumayor parte de
segunda mano, fueron puestos todos al servicio publico.
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43 La diversificaclon de las economfas familiares en Cochabamba fue objeto de investiqacion de un
vasto programa en CERES, gran parte de cuyos resultados han sido publicados en Laserna, Roberto,
Espacio y sociedad regional, 1983; Blanes,Jose,De los valles al Chapare, Ed.CERES, 1983;Blanes,
Jose y Gonzalo Flores, lA donde va el Chapare?, 1984; Rivera, Alberto y Fernando Calderon, La
Cancha, 1984;y La mina urbana, 1984.Los resultadosde la investiqacion sobrevalles y serranfasaun
permanecen ineditos.

La ubicacion central de Cochabamba ha permitido a la region disponer de una red
de comunicaciones y transporte relativamente mas densa que la de otras areas
del pais, siendo por ello un area de alta accesibilidad y transitabilidad. Por las
carreteras que atraviesan Cochabamba circulan varias lineas de trans porte de

La orqanizacion social de la produccion en los valles cochabambinos se levanta
sobre la base de redes familiares que se diversifican productiva, laboral, temporal
y espacialmente. Por eso, las categorias ocupacionales en esas areas rurales no
son excluyentes: la poblacion transita por elias en la busqueda de ingresos que
permitan satisfacer las necesidades familiares y mejorar sus niveles de bienestar.

Las areas rurales tradicionales de los valles y el altiplano no son solamente las
areas mas densamente pobladas de Bolivia, son tambien areas habitadas por una
poblacion de intensa movilidad migratoria. Y aunque a primera vista se trata de
economias basadas en actividades tipicamente campesinas, no es dificil percatarse
de que esa intensidad migratoria esta motivada por fuertes procesos de
diversificacion de las economias familiares. Esto es particularmente importante
en el caso de Cochabamba por su cercania al Chapare, convertida en una de las
areas de mayor dinamismo migratorio del pais desde el boom de la coca= .

1. Dinarnicasmigratorias

Para la descripcion de los impactos sociales del boom de la coca concentramos
nuestra atencion en tres dimensiones. La miqracion, la informalidad, y las
condiciones de trabajo. En el primer caso nuestra intencion es ubicar la rniqracion
estimulada por el auge de la coca en el contexte migratorio general de las areas
mas estrechamente vinculadas al mismo. En el segundo, discutimos hipotesis
previas con el fin de establecer en que medida el trafico de drogas encontro
soporte en la informalidad, 0 esta en el trafico ileqal. Finalmente, la ultima seccion
establece una relacion entre las condiciones de trabajo que ofrece la economia
ilegal y las caracteristicas generales del mercado laboral.

D. Impactossociales
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45 Se estima que la disponibilidad promedio de tierra cultivable de las unidades agricolas de la zona
alcanza a 1.6 Has., siendo dicha extension mayor en Arani y Tarata (poco mas de 2) y menor en Punata
y Cliza (cerca de 1) (II Censo Agropecuario. Resultados Provisionales. INE, 1986). Existe un mercado de
tierras, ciertamente, pero no se sabe con certeza cuan importante es y que caracteristicas tiene. AI
parecer, estando sumergido bajo redes de parentesco consanguineo y espiritual, en el se transan sobre
todo lotes pequerios y dispersos. Muy ocasionalmente se encuentran terrenos de extension mayor a las
203 Has. De ahi que sea cornun que la "parcela campesina" tienda a estarconformada por lotes dispersos
de terreno.

44 Ver los estudios de CERES al respecto, especial mente Dandier, Jorge y Carmen Medeiros, "La
rniqracion temporal de Cochabamba a la Argentina", 1983; y Dandier, Jorge y Jorge Balan, "Migration and
the Onset of Fertility Decline: a Study in Bolivia and Argentina", 1987. (Informe de lnvestiqacion no
publicado).

Asi se explica que la agricultura campesina tienda a ser cada vez mas s610una
entre otras actividades de los habitantes del area rural. Una encuesta reciente, a
pesarde las limitaciones deestetipo de instrumentos para detectarla diversificaci6n,
muestra los siguientes datos:

Los viajes son opciones cada vez mas frecuentes porque las tierras, carentes de
riego y azotadas por la erosi6n, son sometidas a la sobreexplotaci6n derivada de
la divisi6n parcelaria. La Reforma Agraria, hecha a imagen y semejanza de las
piquerias del Valle Alto, consolid6 una larga tendencia a la parcelaci6n de la tierra,
e incluso la agrav6 al proscribir la compra-venta de tierras dotadas " . Por mas de
30 aries la herencia ha side la princi pal forma de acceso ala propiedad en las zonas
tradicionalmente agricolas, 10cual ha resultado en una intensa minifundiarizaci6n.
Este proceso se agrava aun mas por las limitadas disponibilidades de agua y la
creciente sobreexplotaci6n de los recursos hidricos subterraneos.

No se sabe muy bien en que proporcion los viajes son definitivos, yes posible que
tampoco los migrantes 10sepan. Cinco anos en Buenos Aires, adernas de cambiar
el acento del valluno, Ie permiten disponer de recursos para comprar tierra, un
cami6n, 0 realizar prestamos, cuando no adquirir nuevas destrezas y habilidades
laborales+' . Un chaco en el Chapare, 0 un puesto de venta en La Cancha, pueden
tener la misma funci6n.

pasajeros (flotas, trufis, micros y taxis) y camiones. Esta red, que converge en la
ciudad de Cochabamba, el centro de articulaci6n comercial y de transportes mas
importante del pais, amplia las oportunidades de ingreso de sus habitantes. EI
comercio, el transporte y los viajes son opciones a las que los campesinos y
artesanos tienen acceso y a las que recurren con frecuencia. Sus viajes tienen
destines tan cambiantes como cambiante es la situaci6n econ6mica de Bolivia y
los paises vecinos. La ciudad de Cochabamba, las plantaciones de Santa Cruz,
Buenos Aires 0 Washington pueden ser, sequn la situaci6n y las expectativas
econ6micas de los migrantes, opciones de viaje, de empleo y de ingresos. Desde
los aries 70, el Chapare es considerado como una opci6n mas de destino para
migraciones laborales.
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Pero la diversificaci6n hacia las otras opciones espacialmente cercanas, como el
comercio y la artesania, genera tarnbien problemas especificos. EI comercio, que
en los valles altos es una actividad muy importante de la fuerza de trabajo
femenina, y seguramente la mas importante actividad secundaria de la masculina,
esta cerca de la saturaci6n. La escala de actividades es cada vez mas reducida,
y aunque eso permite que personas con capitales cada vez mas pequerios
ingresen a los circuitos comerciales, la rentabilidad de su actividad es tarnbien
decreciente. A su vez, los productores artesanales, enfrentados a la cornpetencia
de los productos industriales, se ven en la obligaci6n de disminuir cada vez mas
los precios relativos de sus productos, ya sea mediante la disminuci6n de los

La encuesta es un instrumento poco apropiado para detectar la diversificaci6n no
solamente porque excluye la estacionalidad, no informa acerca de los tiempos de
dedicaci6n a cada actividad y se limita ados actividades por entrevistado, sino
tambien porque la necesidad de estandarizar la informaci6n impide captar la
enorme variedad de situaciones. Sin embargo, los datos son suficientes para
demostrar que la agricultura es cada vez menos capaz de absorber la fuerza de
trabajo familiar en las areas tradicionales, 10 cual ejerce una fuerte presi6n hacia
la diversificaci6n laboral y espacial.

FUENTE Encuesta de hogares rurales de Cochabamba. Genesys para USAID, 1991.

Valles y serranias Tropico
Actividad Primaria Secundaria Primaria Secundaria

Agricult. 70.1 18.8 97.6 5.4
Const. Trans.
Servicios 19.7 24.0 2.4 34.7
Cria .Anim. 2.6 44.4 29.1
Comercio 2.2 3.3 20.9
Artesania 2.0 2.3
Prep. Alim. 0.3 9.9
Cuid. Hogar 4.3
Otras 3.1 2.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

LA OCUPACION DE LOS HOMBRES EN LAS AREAS
RURALES DE COCHABAMBA

CUADRO 7
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FUENTE: DIRECO (Elab. Painter M. y E. Bedoya:
Socioeconomic Issues in Agricultural Settlement
and Production in Bolivia's ChapareRegion,
Institute for Development Anthropology, New York,
1991)

Cantidad %

Cochabamba 6867 65.2
Potosi 1292 12.3
Oruro 431 4.1
Chuquisaca 303 2.9
La Paz 149 1.4
Santa Cruz 64 0.6
Otros 30 0.3
No responde 1395 13.2

Total 10531 100.0

DEPARTAMENTO DE ORIGEN DE LOS
COLONIZADORES

CUADRO 8

EI origen migratorio de los colonizadores es predominantemente valluno, como 10
muestra el Cuadro 8 siguiente elaborado a partir de datos de DIRECO.

Es en este contexte que debe comprenderse la dinarnica migratoria perceptible
en el Chapare. EI tr6pico es una opci6n, entre otras, a la que las familias recurren
en el desarrollo de una gran diversidad de estrategias de reproducci6n.

EI transporte, que ha side pormucho tiempo una opci6n importante para el ascenso
social de la poblaci6n rural y urbana, se encuentra tarnbien muy cerca de enfrentar
problemas que combinarian los descritos para el comercio y la artesania.

precios de venta, y portanto renunciando a parte de sus ingresos, ya sea mediante
la disminuci6n de la calidad del producto con innovaciones regresivas, 10 cuallos
situa en nichos marginales del mercado.
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47 Es importante anotar que del total de la muestra obtenida, el 62.1% estabaconformado por personas
nacidas en las areas rurales, 84.35% de los cuales aun tenia residencia en el area rural al memento de
ser detenida.

Fuente: Rivera ,Alberto: Diagnostico socio-economico de la poblacion del Chapare, CERES-PDAR,
1989

Lugar de origen de colonizadores
Lugar 0/0 0/0

Cochabamba 92.8

Sacaba-Colomi * 41.3
Valle Alto 17.5
Ayopaya 17.0
Cochabamba ciudad 9.5
Quillacollo 3.2
Santivanez 2.6
Arque 1.4
Mizque y Campero 0.3

Otros Deptos. 7.2

Oruro 0.1
Potosi 3.2
Sucre 3.9

Total 100.0

* Incluye localidades del tr6pico

EI estudio de Alberto Rivera obtuvo los siguientes resultados:46

Sin embargo, estes datos no dicen nada acerca de los migrantes estacionales y
ocasionales que tanto buscan incorporarse en actividades agricolas como en
otras opciones de empleo, sean legales 0 ilegales. Los unicos datos de que
disponemos acerca de la rniqracion no agricola al Chapare provienen de una
muestra de detenidos por delitos de "narcotrafico" , obtenida en los archivos
judiciales de Cochabamba. De esa muestra seleccionamos los datos
correspondientes de los que fueron detenidos en el Chapare mismo y obtenemos
el siguiente Cuadro que nos da una idea acerca de su dinarnica rniqratoria'":

Sequn la misma fuente, la mayor parte de los migrantes cochabambinos al
Chapare provienen de las zonas de agricultura tradicional de los valles, 10 cual ha
side tarnbien corroborado por una encuesta levantada en 198946 .
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Una rapida visi6n a los oficios declarados por las personas detenidas en el
Chapare corrobora en 10 esencial la problernatica descrita. Nos concentramos
ahora en los detenidos de origen rural.

EI Cuadromuestra que menosde la cuarta parte de los detenidos por "delitos de
narcotrafico"enel Chaparesondeorigenurbano,yentre losdeorigen rural, lagran
mayoria son oriundos de areas rurales de agricultura tradicional. Por otro lado,
observando el lugar de residencia declarado al momenta de la detenci6n es
tambien notable la presencia de personas provenientes del area rural (62.0%)
aunque en su mayor parte son migrantes que para entonces ya se habian
establecido en el mismo Chapare (44.44%). De hecho, el casillero de mayor
significaci6n en el cuadro (con 24 de los 87 casos) es el de personas nacidas en
areas rurales tradicionales que declararon residencia en el Chapare al ser
detenidos alia. Esto sugiere con bastante claridad que la migraci6n ocasional al
Chapare,atraida porlos posiblesbeneficiosde las actividades ilegales vinculadas
ala producci6ndedrogas,tienecaracteristicassemejantesa lasde lasmigraciones
laborales en general.

FUENTE: Muestra de archivos judiciales Cochabamba

Lugar de residencia
Lugar de Rural Rural
nacimiento Urbano tradic. tropic. Chapare nls total %

Urbano 10 3 2 5 20 23.0
Rur. trad. 8 10 2 24 44 50.6
Rur. trop. 6 6 1 13 14.9
Chapare 1 1 1.1

nls 3 6 9 10.3

Total 27 13 10 31 6 87
% 31.0 14.9 11.5 35.6 6.9 100.0

CONDICION MIGRATORIA DE DETENIDOS EN CHAPARE

CUADRO 9
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48 EI antropoloqo Carlos Perez, luego de revisar la mas amplia bibliograffa sobre el tema, tarnbien
concluyo que "todos los estudios sobre mlqracion al Chapare revelan que para los migrantes el Chapare
no es sino uno entre otros posibles destinos. Si bien el Chapare ocupa un lugar principal como una de las
zonasmas lucrativas a donde migrar, a menudo unmismo individuo viaja a varias regiones dentro del pais
durante elario". En "Tendenciasmigratorias en lasareas de producciondecoca enCochabarnba, Bolivia",
Seminario del Grupo CLACSO "Drogas y Sociedad", Cochabamba, 1991.

En consecuencia, la miqracion al Chapare debe ser comprendida como parte de
las estrategias de diverstflcacion familiar, a las cuales estan presionadas las
familias por las escasas oportunidades de ocupacion productiva que enfrentan 4~

Los datos muestran el debilitamiento de la agricultura como fuente de empleo y
la tendencia a la diversificacion de las econornias familiares. De todos los
detenidos de origen rural, apenas el 35.1% se declare agricultor, y un 1.8%,
ganadero. EI resto declare una variedad de oficios, entre los que sobresalen los
de chofer y comerciante que, como sabemos, tienen un caracter muy precario.

FUENTE: Muestra de archivosjudiciales

Oficio Frecuencia Porcentaje

Agricult. 20 35.1
Chofer 11 19.3
Comerc. 6 10.5
Albanil 4 7.0
Chichera/o 2 3.6
Mecimico 2 3.5
Obrero 2 3.5
Musico/cantante 2 3.6
Cocinero 1 1.8
Costurero 1 1.8
Ganadero 1 1.8
Modista 1 1.8
Oesocupado 2 3.5
Estudiante 2 3.5

Total 57 100.0

OFICIO DECLARADO DE LOS DETENIDOS DE ORIGEN
RURAL (EXCLUIDO EL CHAPARE)

CUADR010
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49 Ver los estudios de CERES al respecto, especialmente Blanes, Jose y Gonzalo Flores, "Miqrante.
campesino y colonizador", 1982.

Como discutiremos con mas detalle posteriormente, no es posible establecer
rigurosamente las relaciones de causalidad entre ajuste, economia de la droga y,

La expansion de la informalidad y los cam bios en la estructura del empleo han sido
con frecuencia asociadas tanto al proceso de ajuste estructural de la economia
como al desarrollo de la economia de la droga. Una sintesis de la arqumentacion
fue presentada por Jose Blanes en los siguientes terminos: "EI trafico de drogas
no creo el sector urbano informal en Bolivia. Sin embargo, se introdujo con rapidez
en las actividades subterraneas ya existentes, expandiendolas y fortaleciendolas:
el trianqulo compuesto portrafico de drogas, transacciones economicas clandestinas
y un sector formal vulnerable se convirtic en el hecho caracteristico de todo el pais.
En esa triple relacion, la informalidad urbana depende cada vez mas de la loqica
de la clandestinidad y cada vez menos de la dinamica del sector formal. Estas
circunstancias se han acentuado como resultado de la creciente crisis economica"
(1990: 153).

2. Informalidad y traflco de drogas

En otros casos, cuando el abandono de la zona de origen es definitivo, al parecer
el asentamiento en el Chapare no es exclusive. Es decir, el migrante al Chapare
puede tender a ubicar zonas alternativas donde invertir sus recursos, como por
ejemplo las ciudades, donde compran lotes como forma de ahorro que les
permitiria, en alqun momento, diversificar sus actividades hacia el comercio 0 el
trans porte con base urbana.

Finalmente, es importante serialar que estudios preliminares muestran que la
rniqracion al Chapare por 10 general no implica ruptura con las zonas de oriqerr'"
Muchos migrantes no solamente mantienen estrechos lazos de intercambio de
productos y fuerza de trabajo con sus zonas de origen, sino que a veces tambien
retornan a elias lIevando nuevos recursos. Si se comprobara que este tenorneno
es de magnitud significativa, implicaria que la "expulsion" puedeteneren definitiva
un efecto dinamizador de las economias locales que no deberia descuidarse ala
hora de diseriar politicas de desarrollo.

En esta muestra, mas que en ninguna otra, se hace evidente que la economia de
la coca, tanto legal como ilegal, ofrece oportunidades de ingreso estimulando la
miqracion laboral tanto de caracter permanente como ocasional.
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50 EI estudio pionero que diriqio Samuel Doria Medina en UDAPE estirno, en 1985, que solamente
permanedan en Bolivia el 20.44%de los recursosgeneradospor la producciony exportacion de drogas
(La economia informal en Bolivia. Ed. Offset, La Paz, 1986:72).

La ampliaci6n misma de la estructura comercial y de producci6n y servicios en
pequeria escala es con frecuencia financiada con recursos provenientes de la
economia ilegal. Es comunmente aceptada la hip6tesis de que parte de las
importaciones de contrabando son financiadas con fondos de la droga, 10 cual
explicaria tambien los bajos precios de muchos articulos electrodomesticos en los
"miamicitos" de Bolivia. Y estudios de caso realizados por el autor a personas
vinculadas ala producci6n y trafico de drogas en Cochabamba mostraron que su

En sintesis, se diria que la ampliaci6n del mercado, debido a la afluencia de
recursos provenientes de la economia de la droga, representa una' ampliaci6n de
opciones para los comerciantes, grandes y pequenos, y para los productores
informales, de pequena escala y gran flexibilidad.

Puesto que se trata, sin embargo, de una demanda altamente diferenciada, dado
que incluye desde los productores campesinos de coca y los "pisadores" hasta los
grandes traficantes y blanqueadores de dinero, se reproducen y refuerzan las
caracteristicas segmentadas del mercado nacional. Ello hace que los unicos
productores capaces de aprovechar las oportunidades de ese mercado expandido
sean los de pequena escala, es decir, aquellos que pueden adaptarse con
facilidad a mercados de consumo muy pequerios, tanto en la cantidad como en la
solvencia de los consumidores, y muy inestables, dada la pronunciada oscilaci6n
de precios e ingresos.

en este caso, informalidad. La coincidencia temporal no es demostraci6n de
causalidad, y carecemos de datos para un analisis concluyente sobre el tema,pero
la hip6tesis de una estrecha interrelaci6n es plausible. Por un lado, se puede
argumentar, como 10hacen varios autores, que uno de los impactos principales de
la economia de la coca consiste en la ampliaci6n del mercado debido al
crecimiento de la demanda de bienes de consumo. Los ingresos provenientes de
la exportaci6n de derivados ilegales de la coca, aun cuando representen una
porci6n reducida del total'", sustentan una demanda adicional de bienes esenciales
y suntuarios de todos los estratos vinculados a esta actividad. Este aumento en
la demanda efectiva representa, a su vez, una ampliaci6n de oportunidades
econ6micas para los comerciantes que, para aprovecharla en forma inmediata,
recurren a la importaci6n y al contrabando.
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51 Laserna ,Roberto, "Desarrollo y cambio social en Cochabamba. EI boom de la coca" .(Ms). CERES
Universidad de California, BerkeleY,1993.

FUENTE: Muestra archivos judiciales en Cochabamba

Categoria Cantidad %

Inactivos 13 7.6
Campesino 35 20.4
Informal bajo 60 34.9
Autoempleado 34 19.8
Formal (Inc. Estud.) 30 17.3

Total 172 100.0
Sin informacion 13

CONDICION LABORAL DE LOS DETENIDOS EN EL CHAPARE

CUADRO 11

Una clasificacion de las ocupaciones declaradas por los detenidos de acuerdo a
las condiciones de estabilidad y vulnerabilidad de las mismas en el contexte
cochabambino se presenta en el Cuadro 11. La categoria de "campesino" se
mantiene separada porque es la mas importante de la estructura ocupacional
cochabambina. Las tres siguientes categorias son fundamental mente referidas a
ocupaciones urbanas y semi-urbanas. "Informal bajo" define actividades que
requieren habilidades comunes y tienen un mercado laboral saturado. "Auto
empleados" sontambien parte deillamado sector informal peroimplican habilidades
menos comunes, adquiridas frecuentemente como aprendices en el mismo
trabajo. Finalmente, "formal" se refiere a una situacion mas estable en el mercado
laboral, incluyendo en este caso tanto empleadores como dependientes.

Nuestra muestra de traficantes de droga obtenida en los archivos judiciales nos
informa que las personas involucradas tuvieron en su mayor parte una insercion
muy debil y vulnerable al mercado de trabajo.

Pero la relacion entre informalidad y economia ilegal no concluye ahi. Pensamos
que asi como la produccion y el trafico de drogas amplia las oportunidades para
la informalizacion, tambien la informalidad da sustento ala ec6nomia clandestina,
10 que significa que esta tambien encuentra oportunidades de expansion en la
informal idad.

intencion fundamental era la de obtener recursos para "poner un negocio propio".
Es decir, comprar tierra agricola, un vehiculo de transporte 0 dinero para
establecer un puesto de venta 0 un taller artesanal'" .
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53 Mas de la mitad de la muestra rnenciono tres ocupaciones: campesino, chofer y comerciante. En el
contexto cochabambino y chaparefio esto significa que ellos estaban qanandose la vida haciendo 10 que
fuera posible y estuviera a su alcance. Los "campesinos" no tenian tierra. Los "choferes" 10 son porque
portan licencia para conducir, pero solo un tercio tenia vehiculo propio (pequerio yen mal estado), y los
"comerciantes" carecian de establecimiento y se dedicaban a la compra y venta de una gran variedad de
bienes sin especializacion en rubro alguno. Laserna 1993, op. cit.

Laserna, 1993, op. cit.
52

EI mercado laboral de la economia de la droga, sequn se deduce de la exposicion
anterior, no esta muy distante del mercado informal de fuerza de trabajo.

3. Condiciones de trabajo y mercado laboral

La importancia que reviste para ellos el ingreso generado en la actividad ilegal,
tanto en terminos de consumo como de inversion, ha sido tratada en el apartado
II.C.3, cuando analizamos las pautas y los patrones de gasto en los
"narcotrafi cantes".

Si pensamos que la edad representa experiencia, seria plausible argumentar que
a medida que la gente madura su posicion laboral tiende a mejorar. Un analisis
mas detallado de esta poblacion mostro que no hay asociacion estadistica entre
la edad y la insercion laboral, cuando una prueba similar para el conjunto de la
poblacion boliviana, tanto total como urbana, mostro que si la hay. La comparacion
adolece de muchos defectos, pero es suficiente para confirmaruna tendencia que
ya habia sido observada analiticamente: los que se vinculan al tratico de drogas
constituyen ungrupo de gente con caracteristicas sociales y economicas distintivas.
Se trata de gente con una situacion economica fragil e inestable, a pesar de su
juventud e iniciativa, demostrada esta ultima por su impulso migratorio. La
economia de la droga recluta a sus trabajadores en el mercado informal de fuerza
de trabajo, entre gente con expectativas, ansiosa de ascender en la escala social,
pero carente de recursos economicos y educativos y enfrentada a un contexto que
ofrece insuficientes oportunidades economlcas= .

Es inmediatamente perceptible que la mayor proporcion corresponde a gente con
ocupacion en el sector "informal bajo" (34.9%). Y tomando en cuenta las
caracteristicas generales del empleo encontramos que, sequn la muestra, mas del
80% de la gente involucrada en trafico de drogas tiene una posicion inestable y
de baja remuneracion en el mercado de trabajo. Su situacion de precariedad se
puso tarnbien en evidencia al encontrar que no hay relacion entre la edad y la
posicion en el mercado iaboral= .
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Unaobservaci6n cuidadosadel Cuadromuestraque hay asociaci6n entre ambas
variables. Por ejemplo, comparando las frecuencias relativas por fila para cada
categoria, con los correspondientes porcentajes totales, el trafico en sus tres
formas tiene una proporci6n mas alta de gente de los estratos ocupacionales
bajos,mientras la fabricaci6n de droga y el comercio ilegal de precursorestienen
una proporci6n relativamente mayor de gente de los estratos superiores. Si
aceptamos que, dados los modos de interdicci6n y represi6n prevalecientes, el
trafico es un delito de riesgos mas altos, y que aquellos involucrados en
actividades ilegales evaluan de algunamanerasus riesgos, pareceevidente que
la gente de los estratos ocupacionales inferiores tiene menos alternativas que
escoger cuando se envuelven en este ilegal negocio. Es decir, se incorporan
tambien en los estratos ocupacionales mas bajos.

FUENTE:Muestra archivos judiciales

Count Inactivo Campe- Informal Auro-em- Formal Total
ROWPCT sinos bajo pleados

Precursores 2 11 3 6 22
9.1 50.0 13.6 27.3 12.8

Posesi6n 6 13 15 11 2 47
12.8 27.7 31.9 23.4 4.3 27.3

Transporte 13 21 4 4 42
31.0 50.0 9.5 9.5 24.4

Comercio 3 2 8 4 6 23
13.0 8.7 34.8 17.4 26.1 13.4

Manufactura 2 6 4 8 5 25
8.0 24.0 16.0 32.0 20.0 14.5

Cultivo 1 1
(Marih.) 100.0 0.6

Complicidad 3 2 7 12
25.0 16.7 58.3 7.0

Total 13 35 62 32 30 172
7.6 20.3 36.0 18.6 17.4 100.0

INSERCION EN LA ECONOMIA DE LA DROGA SEGUN OFICIO

CUADR012

Comparte su precariedad e inestabilidad, aunque ciertamente entraria mayores
riesgos que son compensados con mayores niveles de ingreso. Para tener una
idea acerca del tipo de empleo que ofrece la producci6n y el trafico de drogas
recurrimosa la muestra de archivos judiciales. EI siguiente Cuadro presentauna
tabulaci6n cruzada entre los tipos de delito y la situaci6n laboral u ocupaci6n del
sospechoso:
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54 Un resumen de los antecedentes de la crisis y las medidas contempladas en la Nueva Polftica
Economica en Sachs y Morales (1988). Unadescripcion critica de sus resultados, enAguirre et aI., 1990,
y del Programa en su conjunto, en Aguirre et al. ,1993.

En Bolivia, la crisis econ6mica habia side generada tanto por factores de tipo
coyuntural como por factores estructurales. De ahi que el programa lanzado en
1985 no solamente fue un programa de estabilizaci6n sino que contuvo tarnbien
medidas de alcances mas vastos 54.

A. La Nueva Politica Econ6mica

Correspondeen este capitulo final presentar las conclusiones del analisis y hacer
explicita la interrelaci6nque puedeencontrarse,con respaldo empirico y analitico,
entre el programa de ajuste estructural, su ejecuci6n real y la economia de la
droga. Para ello, en la primera parte describiremos muy brevemente el programa
de ajuste estructural y su posible imbricaci6n con la economia de la coca, luego
presentaremos una reflexi6n critica sobre las dificultades de analisis en relaci6n
al tema, a fin de establecer claramente las limitaciones de nuestro estudio, para
finalmenteexponernuestrasconclusionessobreel temaen lasque presentaremos
tarnbien algunas hip6tesis sobre sus perspectivas futuras.

AJUSTE ESTRUCTURAL Y ECONOMIA DE LA
DROGA

III



EI segundo pilar de la politica de estabilizaci6n, que adernas permiti6 respaldar
a mediano plazo el esfuerzo de estabilizaci6n del tipo de cambio, fue el logro de
un cierto equilibrio en la balanza cambiaria a traves de una reducci6n inmediata
en el servicio de la deuda externa. Esto fue logrado de una manera muy poco
ortodoxa. Aprovechando que el gobierno de Siles Zuazo habia caido en mora y
tenia retrasos considerables en el servicio de la deuda, el gobierno de Paz
Estenssoro mantuvo suspendidos los pagos a la banca privada internacional
mientras volcaba sus esfuerzos a la re-negociaci6n de la deuda con organismos
multilaterales y acreedores oficiales. Las condiciones politicas fueron cruciales
para el desarrollo de estas medidas dado el profundo contraste entre las actitudes
de ambos gobiernos. Mientras el gobierno de Siles Zuazo hacia esfuerzos
extraordinarios para mantener sus pagos, pero emitia un discurso beligerante y
provocador con el fin de lograr 0 mantener el respaldo politico de sus militantes
y aliados sindicales, el gobierno de Paz Estenssoro declar6 su voluntad .de cubrir
las obligaciones, pero en los hechos no 10hizo. AI atribuir al anterior gobierno la
responsabilidad de la mora, y plantear un discurso conciliador y abierto a la

La instauraci6n de un tipo de cambio unico y flexible fue, pues, el primer pilar del
programa de estabilizaci6n, y fue logrado a traves de la aplicaci6n estricta de
politicas fiscales y monetarias ortodoxas. Se redujo el gasto fiscal mediante la
suspensi6n inmediata de inversiones publicas, la eliminaci6n de muchos subsidios
directos e indirectos ,yel congelamiento de los salarios 0el despido de trabajadores
con el fin de aligerar las obligaciones del sector publico. A su vez, se mejoraron
los ingresos fiscales mediante la elevaci6n de los precios de bienes y servicios
publicos, especial mente de los derivados del petr6leo, a traves de los cuales se
recauda una suerte de impuesto indirecto. Esto permiti6 eliminar en gran medida
el credito fiscal como fuente principal de la emisi6n monetaria, y, por tanto,
estabilizarlamasa demoneda nacional circulante. AI mismotiempo, al autorizarse
la libre convertibilidad y circulaci6n de monedas extranjeras, se posibilit6 la
incorporaci6n abierta al mercado de una masa importante de d61aresen poder del
publico, la cual pudo ser formalmente captada por el sistema financiero aliviando
la demanda de divisas sobre el Banco Central.

Era absolutamente necesario controlar la inflaci6n en forma inmediata y con
expectativas duraderas. Para ello, se elimin6 el tipo de cambio diferenciado y se
busc6 estabilizaruntipo de cambio unico, no sobre la base del control institucional
del mercado, sino de estrictas politicas monetarias y fiscales. EI tipo de cambio
se habia convertido en el precio referencial basico del mercado y, como la
hiperinflaci6n habia destruido totalmente otras referencias de "actualizaci6n" de
costos, deudas y valores, su estabilizaci6n tuvo un efecto inmediato sobre la
estabilidad de los dernas precios. Asi como la devaluaci6n del tipo de cambio
habia estado funcionando como un impulsor de la hiperinflaci6n, su estabilizaci6n
funcion6 como un ancla anti-inflacionaria efectiva.
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55 Ortodoxia con respecto a los postuladosde la teorfa neo-clasica y a las "sugerencias"odepolitica
econornica del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En la estabilizacion monetaria,el papel de la economia de la coca fue importante
en dos sentidos. Por un lado, habia incorporado al mercado una considerable
cantidad de divisas, y continuohaciendolo. Por el otro, actuo como amortiguador
de la crisis en el mercado laboral al proporcionar oportunidades de empleo
temporal directo de alta rernuneraciony oportunidades informales de ingreso en
la intermediacion comercial y financiera.

En el otro ambito, la estabilidad debia ceder paso al crecimiento mediante una
agresiva politica de captacion de recursos de inversion. Tales recursos debian
provenir de creditos concesionales obtenidos en organismos multilaterales y
bilaterales, de inversiones directas de capitales externos, y de repatriacion de
capitales nacionales cualquiera fuera su origen.

Para poder eliminar el fantasma del deficit fiscal se inicio una reforma impositiva
con la que se esperaba restablecer una cierta normalidad en los ingresos
corrientes del Tesoro General de la Nacion. Es decir, se buscaba disminuir
paulatinamentela importanciade lastransferencias deexcedentes generadosen
monopoliospublicos (enespecialla empresapetrolera),aumentandolos ingresos
provenientesde impuestosvinculados a ununiverseamplio de contribuyentes.AI
mismotiempo, se decidio continuarenel esfuerzo dedisminuir el deficit y el gasto
fiscal a traves de la transferencia de empresas publicae al sector privado.)

La estabilizacion era considerada como una condicion necesaria para lIevar a
cabo politicas de ajuste que resolvieran problemasestructurales en el medianoy
largo plazo y, al mismo tiempo, su consolidacion estaba tarnbien sujeta a la
ejecucion de tales politicas. En ese sentido, los logros del corto plazo eran
condicionde los objetivos delmedianoplazo,yel cumplimientodeestesasentaria
10 alcanzado inicialmente.

neqociacion,pudosuspenderlos pagossin provocarreacciones enconadasde los
acreedores extranjeros. AI contrario, incluso loqro un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, en junio de 1986,que no solamente Ie permitio acceder
a nuevos recursos sino, sobre todo, abrir negociaciones con el Banco Mundial y
los acreedores bilaterales. Gracias a esa politica, el gobierno obtuvo recursos
frescos de entidades multilaterales al mismo tiempo que mantenia en suspenso
sus pagos a la banca privada internacional. No cabe duda de que su capacidad
de neqociacion descanso fuertemente en la consistente "ortodoxia" con que se
aplicaban las politicas de estabilizacion, y la forma en que el gobierno enfrentaba
internamente los costos politicos de las mismas 55 .
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En efecto, el comportamiento de la economia post 85 nos muestra que se
alcanzaronmuchosde los objetivos previstos en las politicas de estabilizacion, Y

A pesarde 10mencionadoanteriormente,esmuydificil establecercuan importante
haside la economia de la cocaenel procesodeajuste, asi comoes casi imposible
determinarhasta que puntoel comportamientode laeconomia boliviana, despues
de 1985, es el resultado de las politicas de ajuste. Aqui tropezamos con serias
dificultades parael analisis, nosolamentepor laescasezdedatosy la insuficiencia
de modelos teoricos, sino por la coincidencia temporal de varios factores
estrechamenteentrelazadosentresi ycuyos efectosson imposiblesde discriminar.

B. Ajuste estructural y economia clandestina. Problemas de
analisis

Transcurridos siete aries de aplicacion de las politicas de estabilizacion y ajuste,
parece claro que el papel de la economia de la coca ha sido relevante. Su
presencia ha servido para atenuar los costos sociales y economicos de las
politicas gubernamentales en.terrninos reales y efectivos, pero tarnbien ha side
utilizada para reforzar la capacidad negociadora del gobierno frente a entidades
y organismos internacionales.

En relacion a los efectos de la politica restrictiva en el gasto fiscal, el papel de la
economia de la coca fue muy importante tanto en su dimension ilegal de
producciony exportacion de derivados de la coca como en su dimension legal y
represiva, de ejecucion de una politica de interdiccion y represion. En un caso,
comoya sedijo, porque la economiade la coca continuoproporcionandoempleos
temporales altamente remuneradosy oportunidadesocasionales de ingreso que
amortiguaron los efectos de la contraccion fiscal, y por otro, siquio funcionando
como un argumento central en las negociaciones internacionales destinadas a
captar recursos frescos en condiciones concesionales. La cuspide mas nitida de
esta politica ha sido la formulacion de laestrategia nacional "Coca pordesarrollo",
que demuestra claramente la utilizacion del "problema coca-cocaina" como
instrumento de neqociacion.

En el campo de la estabilizacion de la balanza cambiaria y el equilibrio externo,
el papel de la economia de la coca fue tambien doble. Por un lado, continuo
proporcionando recursos frescos en divisas, legalizados adernas por la
tiberalizacion del mercado cambiario y la "amnistia" de capitales, ambos
establecidos en el D.S. 21060. Por el otro, proporcionoun impactante argumento
de neqociacion internacional, especialmente con y a traves del gobierno de
Estados Unidos, que presionaba con insistencia la adopcion de politicas mas
duras y eficaces contra la produccion y el traficc de drogas.
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Para expresarlo graficamente, tendriamos el siguiente esquema:

Parte de estos resultados pueden evidentemente ser atribuidos a la politica
econornica, pero no se puede ignorar que ellos pueden serlo tambien a los
cambios en la economia mundial, los mismos que afectan directamente las
formas de insercion de nuestra economia en los mercados internacionales, y que
se hicieron tambien presentes entre los factores causantes de la prolongada crisis
economica 1979-1985. Esa misma crisis ha obligado a los agentes economicos
a realizar ajustes en su comportamiento, que van mas alia de cambios de
expectativas, y que tienen mucho que ver con el rumbo que torno la economia en
el periodo post 85.

buena parte de las propuestas en las politicas de ajuste y crecimiento, aunque con
transformaciones no esperadas y a veces no deseadas en muchos arnbitos. EI
deficit fiscal ha disminuido a niveles relativamente controlables, y los ingresos
publicos han aumentado, con un flujo mayor proveniente de los impuestos, pero
sin haber logrado eliminar el papel de las transferencias de YPFB. Han mejorado
los indices de la Balanza Comercial y ha aumentado el dinamismo de la economia
nacional en su conjunto, sin afectar la estabilidad monetaria. lncluso los indices
de desempleo han disminuido, aunque se mantienen pronunciadas diferencias de
salarios e ingresos y se ha expandido la informalidad urbana, disminuyendo la
calidad y estabilidad de los empleos. Lamineria estatal se ha reducido notablemente
y ha aumentado la importancia economica de la mineria privada y la capacidad de
empleo, aunque en condiciones precarias, de la mineria cooperativa.
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56 En los ultirnos 30 afios se han aprobado 71egislaciones de control de producci6n y traflco de drogas,
10cual arroja un periodo de vigencia promedio de 4.29 aries.

En las politicas sobre la coca y sus derivados convergen dos fuerzas, con
tendencias y objetivos a veces antaqonicos. Desde el punto de vista del Estado
boliviano, se reconoce a la coca unagran singularidad e importancia econornicas.
Un recorrido por las normas emitidas por los organismos fiscales muestra que la
produccion y comercializacion de la coca han sido motivode atencion particular
desde antes de la creacion de la Republica. Las autoridades, conocedoras de su
alta rentabilidad y dinarnico mercado,hantratado a la coca enforma separada del
restode la produccionagricola. Conimpuestosyregalias especiales, con aduanas

Ahora bien, las politicas anti-drogas, como decisiones que se traducen en
accionesefectivas, tienen a la leqislacion comoreferente perononecesariamente
coinciden con ella, no son su reflejo material. Las politicas son el resultado de la
confluencia de fuerzas y poderes intra y extraestatales, intra y extranacionales,
con intereses e intencionalidades a veces opuestos y contradictorios, y que no
siempre se muestran en forma explicita a traves de la leqislacion. De ahi resulta
una debil legitimidad del Estado, obligado con frecuencia a emitir leyes que no
puedehacer cumplir'", ya unaejecucion ambigua yoscilante de politicas publicae.

La leqtslacionnacional referida ala produccionyel trafico decoca ysusderivados,
como expresion de la intencionalidad politica del Estado, muestra la fragilidad y
debilidad de su soberania e independencia. Ensumayor parte, esa leqislacton ha
sido elaborada al impulso y la presion provenientesde Convenios Internacionales
controlados por sectores minoritarios de los paises mas poderosos.

c. La droga y el ajuste: conclusiones y perspectivas

Con estas salvedades, sintetizaremos en la seccion siguiente las conclusiones
generales del estudio.

Es en este esquema que es preciso ubicar el rol de la economia de la coca. La
dificultad de hacerlo nos sugiere de inmediato una de las caracteristicas de esa
economia: su global imbricacion con el sistema en su conjunto. Es decir, no es un
factor 0 untenorneno susceptible de ser aislado y considerado como unavariable
mas. No es un sector 0 una rama de la economia, y tampoco es una actividad
limitada a grupos pequerios y homoqeneos de la poblacion. Ouizas 10 unico que
podria facilitar su aislamiento analitico seria una perspectiva regional, pues
aunque la economia de la coca no se circunscribe a un area especifica, parece
tener una dinarnica y orqanizacion fuertemente espacializadas.
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57 Una interesante aunque breve e incompleta compilaci6n de normas ha side publicada por el Gral.
l.uclo Ariez Ribera: Antecedentes hist6ricos de la legislaci6n de la coca 1827-1983, s.e., La Paz, 1991.

Bajo tales condiciones, la presi6n social y la resistencia campesina parecen haber
side de fundamental importancia para aumentar las posibilidades de negociaci6n

Parte de la arnbiquedad nace tambien del hecho de que la lucha contra el traflco
de drogas tiene un fuerte contenido ideol6gico politico dentro y fuera de Bolivia.
Las propias acciones de interdicci6n son parte importante de ese discurso a traves
del cual un Estado, el de los Estados Unidos, refuerza su capacidad de intervenci6n
internacional, y del cual se aprovechan otros Estados para aumentar su control
sobre sus sociedades.

En todo caso, en la confrontaci6n de estas dos fuerzas es evidente que el espacio
para desarrollar y ejecutar politicas publicae tiende a hacerse cada vez mas
restringido. No solamente se ha visto ya que es imposible definir norm as sobre la
coca sin vincularlas a la cuesti6n de las drogas ilegales, sino que a momentos ni
siquiera parece ya posible intentar un aprovechamiento racional de las bondades
econ6micas de su cultivo. Por ejemplo, la ideologia guerrera que se ha ido
imponiendo en este tema impide incluso gravar con impuestos especificos la
producci6n y circulaci6n de coca, pues se teme que ello seria considerado un
reconocimiento de su importancia,y quien 10 intente corre el riesgo de ser acusado
de oficializar y promover el trafico de drogas. EI diserio de politicas en relaci6n a
este tema esta pues condicionado a las limitadas posibilidades que deja un
discurso ideol6gico intolerante y absoluto, casi tanatico, que inhibe la expresi6n
de discrepancias y, por tanto, la formulaci6n de alternativas.

Pero a esta tendencia en las politicas publicas se ha sobrepuesto, contradicienoola
y ahoqandola, la tendencia que proviene del interes basicamente estadounidense
de controlar y eliminar el consumo ilegal de drogas. AI impulso y al amparo de
tratados y convenciones internacionales, en los que no siempre se cuenta con una
concurrencia representativa de las "naciones" supuestamente participantes, se ha
ido desarrollando una normatividad crecientemente represiva y coercitiva, que
cada Estado se ve luego obligado a internalizar a despecho de los conflictos
sociales que pudieran generarse. Obviamente, tal "obligaci6n" a veces no es mas
que un argumento detras del cual se escudan voluntades e intenciones no siempre
racionales y tampoco muy dispuestas a buscar el consenso.

y aduanillas, controles de exportaci6n yotros mecanismos que, fundamental mente,
buscaban aprovechar las ventajas econ6micas del cultivo de coca para impulsar
obras de beneficia colectivo (caminos, escuelas, investigaci6n, etc.)'",
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Que la lucha anti-drogas tenga un caracterfundamentalrnente ideotoqico- politico,
no quiere decir que no tenga fundamentos y efectos reales, materiales. Hay,
evidentemente, una economia clandestina erigida en torno a la produccion y el
trafico de drogas, cuyo dinarnico desarrollo tiene incidencia sobre el conjunto de

En efecto, la des-localizacion del desarrollo alternativo, que resulta del relativo
exito del gobierno de Bolivia en la utilizacion del tema de la coca como factor de
neqociacion internacional, 10 ha hecho menos especifico tanto en terminos
sociales como espaciales, en perjuicio de los campesinos productores de coca.
Su participacion es la base de la estrategia, pero sus condiciones de vida ytrabajo
no son objetivos de la misma. Por 10 menos, no de manera directa.

La gran paradoja es que mientras la protesta campesina se traduce habitualmente
en una transferencia de poder al gobierno de Bolivia en su relacion con los Estados
Unidos (ciertamente parcial y tenue), esta no ha implicado un fortalecimiento de
la posicion del propio campesinado en el pais. Por el contrario, su poder relativo
ha disminuidoy suposicion sehavisto incluso perjudicada. Como de 10 quesetrata
ya no es de sustituir a la coca como rubro productive. sino a la economia de la coca
como sistema clandestino, la accion en las areas rurales productoras de coca ha
dejado de ser prioritaria, pero la "ayuda" externa esta condicionada a la erradicacion
de cocales, es decir, al sacrificio econornico de los campesinos, detalladamente
cuantificado en los convenios que anualmente celebran los gobiernos de Bolivia
y Estados Unidos.

de los sucesivos gobiernos bolivianos. Incluso podria decirse que, en definitiva,
a mayor presion de los productores sobre el gobierno, mayores han side las
posibilidades de este para plantear modificaciones a la politica promovida y
presionada por los Estados Unidos. En los arios iniciales de la democracia, los
deseos de mantener una estrecha relacion entre el gobierno y los sectores
populares, incluidos los productores de coca, hizo que desde el "comando"
internacional de la lucha anti-drogas se percibiera al gobierno de Bolivia como
complice ingenuode lostraficantes, locual contribuyo y justifico en parteel relativo
aislamiento al que fue sometido el gobierno Siles Zuazo por la comunidad
internacional. Posteriormente, las luchas campesinas contra la imposicion de
normas y politicas dieron lugar a que el gobierno Paz Estenssoro formulara y
lograra cierto respaldo a una estrategia de desarrollo alternativo orientada a
compensar a los productores que sufririan la presion de la erradicacion. Y el
descontento que suscito el fracaso del desarrollo alternativo, y la consiguiente
arnpliacion de la protesta hacia otras capas de la poblacion, han permitido al
gobierno Paz Zamora formularuna estrategia mucho mas amplia, dentro de la cual
incorporo incluso cuestiones relativas a la estabilidad monetaria y la Balanza de
Pagos.
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Los datos de precios, produccion y poblacion sugieren situar la finalizacion del
boom hacia 1986, pues a partir de entonces disminuye notoriamente el ritmo de
crecimiento de la economia clandestina. Por supuesto, para entonces ha adquirido
ya una dimension y un nivel de actividad muy superiores a los de 1980, 10 cual
representa dificultades adicionales de control. De todos modos, el analisis
realizado permite afirmar que asi como las condiciones de crisis econornica y
politica fueron factores que estimularon el desarrollo de la economia de la coca,

Los elevados precios, a su vez, estimularon el esfuerzo productive atrayendo
poblacion al Chapare, de modo tal que el boom genero sus propios mecanismos
de alimentacion y se prolonqo hasta 1986. EI libre funcionamiento de tales
mecanismos fue sin duda favorecido por la escasa capacidad de control que tenia
el gobierno democratico entre 1982 y 1985, asediado como estaba por presiones
sociales y politicas y enfrentando una profunda crisis economica.

Por otro lado, el hecho de que hubiera una demanda "embalsada" sugiere la
existencia de una infraestructura de produccion y trafico que por entonces ya
estaba en operacion, y que no pudo haberse desarrollado sino durante los anos
precedentes. En esa perspectiva, debe concluirse que la inestabilidad politica y
la continua recurrencia a gobiernos de facto ha jugado un rol muy importante en
el desarrollo de esa economia clandestina, no solamente por aceptar como norma
la transqresion de la ley y el abuso de autoridad, sino por sustentar, en la
inestabilidad politica que es inherente a un gobierno de fuerza, una sensacion de
transitoriedad que tomento un comportamiento especulativo y de corto plazo en
los agentes economicos.

EI boom de la coca se manifiesta, en su inicio, con un subito aumento de precios
a mediados de 1980, que al no responder a una brusca caida de la oferta
solamente puede ser explicado por un drastico aumento de la demanda. La
magnitud del cambio, sin embargo, y la intensidad de las oscilaciones en los
meses siguientes, sugieren que en ese momento hubo una suerte de "desembalse"
de la demanda hasta entonces contenida, 10cual remite a los factores politicos que
operan en un mercado controlado como el de la coca. EI inicio del boom, por 10
tanto, no es meramente coincidente con la aguda crisis politica que representa el
golpe militar de julio de 1980, sino que resulta del subito levantamiento de
controles. Para algunos autores, esto constituye evidencia de colusion entre los
traficantes de drogas y los golpistas de entonces. Pero el hecho puede tambien
ser explicado por el relajamiento de la ley y la transqresion generalizada de
norm as que lIeva implicita toda accion golpista, de la cual aprovecharon los
traficantes, sea que estuvieran 0 no dentro de los aparatos del Estado.

la sociedad y actua como una fuente permanente de dificultades para el Estado,
limitando su capacidad para diseriar y ejecutar politicas publicae.
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58 Practicarnente desde su prornulqacion la Ley 1008 ha sido objeto de criticas de abogados, jueces,
fiscales, policias y legisladores de diversas tendencias. La mayor parte de esas observaciones han sido
registradas en artfculos de prensa, pero puede verse por ejemplo el ya citado estudio de Molina 1990 y
el debate registrado en SEAMOS 1991. En el ambito politico hay coincidencia entre los diriqentes de
practicarnente todos los partidos de que la Ley 1008 es inadecuada y debe ser reformada.

Noes posible estimarla siqnificacion cuantitativa global de la economia de la coca
en terrninos aceptables debido ala carencia de datos confiables. De hecho, se ha
constatado la persistencia de enormes diferencias en las estimaciones debido a
la acumulacion de sesgos, 10 cual facilita el sensacionalismo estadistico y la
manipulacion de cifras de acuerdoa losfines que persiguen los actores involucrados
en el problema. Toda estimacion esta basada en supuestos que no se pueden
comprobar y que son altamente discuti bles, y consideramos innecesario aumentar
una mas a las muchas estimaciones existentes. Elias, en si, ofrecen ya una idea
del range de magnitud que representarian los circuitos ilegales de produccion y
trafico de coca y derivados.

La expansion de la informalidad refleja la arnpliacion de oportunidades de ingreso
y de empleo que ha representado el desarrollo de la economia de la droga. AI
mismo tiempo, sin embargo, no puede ignorarse el hecho de que gran parte de la
poblacion que se involucra en actividades de produccion y trafico de droga y
precursores proviene tarnbien de los sectores informales, 0 de los grupos con
insercion mas precaria en los mercados de trabajo.

La importancia del programa de estabilizacion y ajuste para el control del ritmo de
expansion de la economia de la droga no contradice la hipotesis de que aquel
hubiera side parcialmente soportado por los recursos generados en actividades
clandestinas. De hecho, los datos disponibles muestran que el flujo de divisas
proveniente de la exportacion ilegal de drogas no solamente ha servido para
equilibrar la balanza cambiaria y comercial reales, sino que ha tenido tarnbien un
importante efecto en la generacion de empleos y fuentes informales de ingreso,
tanto a nivel urbano como rural, moderando las consecuencias sociales de una
politica de estabilizacion recesiva, aunque al costa de haber aumentado la
desigual distribucion de ingresos.

la reqularizacion y el control de la economia logrados desde la ejecucion del
programa de ajustehan contribuidoa reducirsuritmode expansion. La consolidacion
paulatina de la democracia puede favorecer las acciones de control en la medida
en que se establezcan principios de respeto a la normatividad legal. Obviamente,
siempre que esa misma normatividad tenga leqittrnacion social y politica, 10cual
no es evidente en el casode la Ley 1008, sobre la cual se multiplican observaciones
incluso de los encargados de adrninistrarla" .
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- Laexpansi6ndel mercadode la coca, promoviendosuconsumoenforma natural
y la utilizaci6n controlada de derivados industriales (anestesicos, analqesicos,
estimulantes neorol6gicos, productos geriatricos, suplementosvitaminicos, etc.).
Esto, que requiere de la puesta en marcha de un vigoroso programa de
investigaciones sobre la coca, representaria una competencia a la demanda
ilegal, reduciendo la incertidumbre y mejorando la situaci6n de los campesinos.

Esteconjuntode conclusionesmuestra la compleja imbricaci6n de la economia de
la coca y la cocaina en la vida nacional, y las multiples y contradictorias formas
en que se relaciona con el programa de ajuste estructural. Es por eso que "el
problema de la coca" puede ser definido de muchas maneras, yes debido a ello
que hay tanta confusi6n entome al tema. Usando las mismas palabras, se hablan
diferentes lenguajes, y aunque ciertamente las opciones de politica son muy
limitadas, es precisoempezar sudiserio reconociendoque setrata deun problema
complejo que, por 10 tanto, requiere tambien de estrategias complejas. Para
restablecer un minimo control social sobre la economia de la droga es preciso
desarrollar estrategias que incluyan por 10 menos tres componentes:

Encontrapartida, el escasoefecto que parecentener los recursos provenientesde
la coca sobre la capacidad productiva en general se explican tanto por las
aspiracionesde consumo,queorientanel gasto hacia rubros improductivos, como
por la inestabilidad de losmercados, que impide realizar planes de inversi6n mas
alia de la aleatoriedad del corto plazo.

En 10 que respecta a las politicas orientadas a influir en el comportamiento
econ6mico del campesino encontramos que deben tomarse en cuenta factores
que han side ignorados hasta hoy. En primer lugar, la "rentabilidad" de la coca no
solamente radica en el nivel de ingresos que permite su venta, 0 su facilidad de
almacenamiento, transporte y comercializaci6n, sino tarnbien en la posibilidad de
proporcionar al productor unflujo mas0menoscontinuo de dinero en efectivo. En
segundo lugar, en una economia diversificada como la del campesino chapareno
existe un efecto sustituci6n que reduce la importancia del precio de la coca en las
decisiones sobre su producci6n 0 erradicaci6n. Estas se toman en funci6n de
relaciones de precios 0 de precios relativos, es decir, medidos en terrninos de los
otros bienes que el campesino produce.Yen tercer lugar, no puede pasarse por
alto la magnitud de las necesidades insatisfechas de la poblaci6n campesina, que
permite asimilar niveles mayores de riesgo ante la posibilidad de disponer de
mayores ingresos.

En el control de la coca y la cocaina hemos verificado que existe una tendencia
a adoptar politicas rigidas y absolutas sobre una base de informaci6n y datos
extremadamente fragil, 10 cual confirma el predominio de criterios ideol6gicos y
presiones extemas en la definici6n de dichas politicas.
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En el corto plazo, aunque la prornocion de la coca mediante la diplomacia directa
y simbolica emprendida por el Presidente Paz Zamora se justificaba plenamente
y rnerecio con razon el respaldo ciudadano, estuvo peligrosamente marcada por
la irnprovisacion y el espontaneismo. EI mismo slogan de "coca no es cocaina",
aunque se propone el didactico objetivo de diferenciar la hoja de sus concentrados
ilegales, podria ser rapidarnente desmentido, poniendo en riesgo uri aspecto
fundamental de la estrategia, que es el de la imagen. Pero la ofens iva diplomatica

La solucion al problema es compleja y es dificil, y requiere de una perspectiva de
largo plazo.

- Inversiones productivas que promuevan el desarrollo economico, creando
puestos estables de empleo y mayores oportunidades de ingreso, tanto en areas
urban as como rurales. Esta comprobadoque la economia clandestina no solamente
se basa en los elevados niveles de lucro que se obtienen de la prohibicion en los
mercados de consumo, sino tarnbien en la precariedad de los mercados de trabajo
y de las condiciones de vida y consumo en las areas de produccion, Las
organizaciones criminales han podido absorber los impactos de la interdiccion
gracias a los enormes niveles de lucro del trafico ilegal, y son capaces de absorber
la caida tendencial de los precios por los marqenes de explotacion de una fuerza
de trabajo atrapada en crecientes expectativas de consumo y restringidas
oportunidades de ingreso.

- La descriminalizacion gradual, parcial y controlada de los mercados de la droga
podria tarnbien reducir la incertidumbre y eliminar los elevados beneficios que
atraen a las organizaciones criminales. AI mismo tiempo, este proceso podria
mejorar el control sobre otras drogas y formas de consumo (como el crack, las
drogas sinteticas, las drogas adulteradas 0 combinaciones sobre las cuales el
usuario no tiene control ni informacion) que resultan mas perjudiciales para sus
consumidores que las formas menos toxicas de ingestion de clorhidrato de
cocaina (en polvos, jarabes, inhalantes, etc.).

Esta demostrado que cuanto mejor es su situacion y es mas 10 que pueden perder,
menos se involucran en actividades ilegales.La estabilizacion de un mercado
legal ampliado para la coca, a su vez, facilitaria el aprovechamiento productivo de
los recursos financieros generados en ese mercado, asi como mejoraria las
posibilidades de arnpliacion de la base tributaria mediante gravamenes directos
sobre esos recursos. En este orden, un paso inicial que es absolutamente
necesario consistiria en que se establezcan, al igual que con otras drogas,
criterios cientificamente respaldados y aprobados por organizaciones
internacionales sobre las cantidades y niveles de consumo que son tolerables y
admisibles.A partir de ello, se podran respaldar y ensayar otras formas de
consumo controlado de la coca y sus derivados.
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59 Las citas que se transcriben a continuacion provienende la entrevista que ofreclo Gonzalo Sanchez
de Lozadaa la periodista Mariana Baptista, publicada en "Ventana",Afio III N° 15de La Razen, el 4 de
julio de 1993.

En ese marco podria inscribirse tambien la posici6n del Presidente Sanchez de
Lozada, quien poco antes de asumir el mando de la naci6n declar6 en entrevistas
publicas difundidas tanto en Espana como en Bolivia que la soluci6n a gran parte
de 105 problemas del trafico ilegal pasaba por la despenalizaci6n del consumo de
cocaina'" . En su criterio, la producci6n de coca habia dejado ya de ser un buen
negocio para 105 campesinos y era necesario, por su propio bien, el ayudarles a
generar alternativas de producci6n mas adecuadas, y la criminalizaci6n del
consumonohacia sino "enriqueceragentequeestaal margen de la ley". Partiendo
de "una aceptaci6n de la condici6n humana", Sanchez de Lozada afirm6 entonces

Para consolidar esa diplomacia es necesario disenar y ejecutar una politica
independiente de investigaciones cientificas sobre la coca y la cocaina, a partir de
la cual sera recien posible plantear con claridad y solvencia usos alternativos y
despenalizaci6n. Esa politica tiene que partir necesariamente de una revisi6n
critica de 10 que ya se conoce sobre el tema, mucho de 10 cual es persistente y
deliberadamente ignorado por quienes toman decisiones de politica.

Es cierto que no es tacil llevar a cabo la "diplomacia de la coca", porque se tiene
al frente la presi6n irracional de 105 lideres politicos de la primera potencia
mundial. Pero es precisamente por esa dificultad y por la necesidad de afirmar ese
gesto de espontaneidad del entonces Presidente Paz Zamora, que debierarnos
pensarseriamente, y sintemores ideol6gicos, sobre c6mo consolidarla diplomacia
de la coca. De otro modo, no pasa de ser un gesto proselitista, irresponsable e
inutil. Y habria que pensar en ello, aunque el mate de coca tenga cocaina ... como
dicen haberlo comprobado al revisar la orina de una respetable colombiana en
Washington, y la de 105 jugadores de futbol Rimba y Zetti, de las selecciones de
Bolivia y Brasil.

lanzada corre aun mayores riesgos cuando se entra al analisis de 105 convenios
y tratados internacionales firmados por el pais, y al de su propia legislaci6n interna.
Ahi emergen muchas contradicciones. Para comenzar, si la coca es buena como
afirmara el Presidente, ~por que nuestras leyes la proscriben dentro del pais,
limitando su cultivo a las lIamadas "zonas tradicionales"? Y si sus posibilidades
son tan grandes, ~por que no se realizan investigaciones sobre sus usos
alternativos? Ni las Universidades, ni 105centres gubernamentales de investigaci6n
tienen en este momento proyectos de investigaci6n sobre la coca. Ni siquiera
sobre la posibilidad agron6micade producirhojas con mayorcontenidovitaminico
y menos cocaina.

99Las drogas y el PAE.



No hay duda de que la economia de la coca ha moderado los impactos de la crisis
y el ajuste, permitiendo, en los hechos, que se mantuviera la conexi6n de nuestra
sociedad a la dinarnica transformaci6n de la economia mundial aunque por
precarios y clandestinos mecanismos. Una interpretaci6n definitiva de la relaci6n
entre las drogas y el ajuste sera posible cuando esta transici6n concluya y
dependera de los resultados que se hayan logrado. Es decir, la evaluaci6n final
estara sujeta a la forma en que se resuelvan en el futuro inmediato los desafios
politicos, econ6micos y tecnol6gicos que se Ie presentan al pais en un contexte
internacional marcado por la aceleraci6n de los cambios y una situaci6n nacional
definida por el acrecentamiento de las brechas entre realidades yexpectativas. EI
boom de la coca sera visto como una prolongaci6n de la agonia del subdesarrollo,
si el ajuste es solamente financiero, como parece haberlo side en gran medida
hasta ahora, 0 podra servisto como un puente que alivi61as dificultades del ajuste,
sl es que este es efectivamente estructural.

Y aunque esta posici6n no es ni puede traducirse en una politica nacional, muestra
que poco a poco se estan incorporando argumentos mas cautelosos, razonables
y practices en los niveles decisionales.

que "Ia experiencia de la humanidad ha side la de que es muy dificil prohibirel vicio,
y que cuando se 10 prohibe se crean las condiciones para que surjan marginales
que no pagan impuestos y que compiten en el uso de la violencia contra las fuerzas
del orden, 10 que en la sociedad es sumamente peligroso". Esta posici6n, lejos de
expresar un apoyo tacite al abuso de drogas, pretende establecer condiciones
mas adecuadas para combatirlo, ya que "es mas tacil solucionar el problema en
el marco de la legalidad que en el de la represi6n".
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