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PRESENTACIÓN
 La presente investigación es una adaptación de la tesis de grado presentada porel autor en el Programa de Maestría en Asentamientos Humanos y MedioAmbiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Gestión 2003-2004).
 La temática abordada (impacto ambiental y sostenibilidad de la producción decoca y cocaína en la región del Chapare, Bolivia) adquiere un especial interés portres principales motivos:
 Primeramente, debido a la connotación social que actualmente adquiere enBolivia la lucha contra el narcotráfico, derivada a su vez, de una crecientepreocupación por disminuir, o por lo menos controlar, los visibles efectosnegativos del consumo de drogas y su nociva asociación con niveles altos decriminalidad, homicidios, desintegración y violencia familiar, entre otros.
 En segundo lugar, el tema adquiere relevancia, debido a la también crecienteconciencia colectiva en torno a la necesidad de intervenir en los procesos dedeterioro ambiental de aquellos ecosistemas frágiles, en los que la presióndemográfica y productiva del hombre estaría provocando impactos que muchasveces serían irreversibles, como parece ser el caso de los procesos deintervención antrópica en la región del Chapare (Bolivia).
 Finalmente, un tercer motivo que dota a la presente temática de un interésespecial, es sin duda, el escenario político en el que se lleva a cabo, caracterizadopor la existencia de un vigoroso movimiento sindical cocalero surgido en elChapare, que luego de trascender a la vida política partidaria mediante lacreación del Movimiento al Socialismo (MAS), obtuvo durante las eleccionesnacionales del 18 de diciembre del 2005, la mayoría absoluta de los votos (54%)y con ello el mandato constitucional para que su líder, Evo Morales Ayma(máximo dirigente cocalero), sea ungido como presidente de Bolivia para elperiodo 2006-1010.
 9
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En este marco, la investigación presenta una aproximación del estado del arte deesta temática en Bolivia, complementada con la sistematización de una dispersay relativamente escasa información especializada, que sin embargo fue suficientepara efectos de diseñar y aplicar una metodología de “estimación” de impactosambientales de la producción de coca y cocaína, así como para efectos deplantear un abordaje “analítico” respecto a su carácter de sostenibilidad, queesperando les sean útiles, pongo a consideración de todos ustedes.
 Nelson T. Manzano *
 10
 * Economista de la Universidad Mayor de San Simón, UMSS (1994), con maestrías en Políticas Públicas(Instituto Torcuato Di Tella, Argentina: 1995-1996) y Asentamientos Humanos y Medio Ambiente(Pontificia Universidad Católica, Chile: 2003-2004). Actualmente realiza un Doctorado en EstudiosUrbanos y Ambientales en El Colegio de México.
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INTRODUCCIÓN
 La presente investigación tiene relación con la producción de coca y cocaína enla región del Chapare (Departamento de Cochabamba, Bolivia), los impactosambientales que estarían generando en su entorno próximo y su carácter desostenibilidad, debido a que los ecosistemas representativos de esta región sonextremadamente frágiles, situación que supondría la presencia de procesos dedeterioro ambiental, caracterizados por la presencia de altos niveles dedeforestación, erosión, contaminación de suelos y disminución de biodiversidad,entre otros.
 Bolivia es el tercer mayor productor mundial de hoja de coca, después deColombia y Perú, y aún cuando una parte de este producto es destinado enBolivia al mercado interno (consumo tradicional), mayoritariamente es utilizadopara efectos ilegales (producción de cocaína), por lo gran parte de sus cultivosson considerados excedentarios. En este marco, en el Chapare, que es la regióndonde se produce de coca ilegal en Bolivia, se genera actualmente una oferta deaproximadamente 10.000 TM anuales de coca, que son cultivadas en unasuperficie aproximada de 4.500 has. y sirven de insumo para la producción deuna oferta potencial de cerca de 45 TM de cocaína, circuito productivo en el queparticipan unas 45.000 unidades familiares.
 La citada ilegalidad y la existencia de un vigoroso mercado externo (demanda),hacen que el precio de la hoja de coca esté muy por encima de cualquier otroproducto agrícola de la zona, lo que estimula su cultivo. Si a esto añadimos lapresencia de áreas de administración especial circundantes a la zona deproducción (Parques Nacionales, Reservas Forestales y Territorios Indígenas),que son utilizados por la población asentada en la zona como “bienes de accesolibre”, el fenómeno adquiere una peligrosa dinámica de deterioro ambiental, quepor lo mismo, genera una creciente preocupación en la sociedad boliviana y lacomunidad internacional.
 En este marco, el presente estudio pretende dilucidar los principales elementosde esta problemática, a partir de un análisis que intenta priorizar su componenteambiental, pero que por sus características, está inevitablemente asociado a
 11
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factores económicos, sociales, políticos e institucionales. Su objetivo principales, por lo tanto, estimar los principales impactos ambientales generados por los“sistemas productivos” asociados al cultivo de la coca y producción de cocaínaen la región del Chapare (Bolivia), a partir de cuyos resultados, se analice sucarácter de sostenibilidad y pueda eventualmente proponerse escenariosalternativos de intervención.
 Para efectos organizativos, la investigación está estructurada en cuatro partes ysiete capítulos dispuestos de siguiente manera:
 En la primera parte se elabora el marco teórico y conceptual. Para ello, en elCapítulo uno se presenta una aproximación teórica en torno a los conceptos deimpacto ambiental y sostenibilidad, tratando de dilucidar sus especificidades y elmargen de aplicabilidad metodológica que tendrían respecto al objeto de estudio.
 En la segunda parte se describe el área de estudio y la problemática abordada.Para ello, en el Capítulo dos se describe el área de estudio en términos de sulocalización, la estructura político administrativa de las unidades territoriales quela componen, sus características demográficas y biofísicas, así como suestructura económico-productiva. En el Capítulo tres, una vez descritos el objetoy zona de estudio, se plantea la problemática ambiental propiamente dicha apartir de la enumeración de los principales impactos (ambientales) quesupuestamente derivarían del cultivo de coca y producción de cocaína,identificando las interrelaciones que tendrían entre ellos, de modo que el lectorcomprenda la asociación funcional entre los distintos impactos ambientales y elcontexto legal, socioeconómico, cultural y político institucional en el que sedesarrollan.
 En la tercera parte se presenta la propuesta metodológica de medición de losprincipales impactos ambientales identificados. Para ello, en el Capítulo cuatrose analizan los sistemas productivos que actualmente se utilizan en el cultivo decoca y la producción de cocaína en el Chapare y que tienen en los dos casos, unaserie de peculiaridades, asociadas principalmente a su carácter ilegal. En elCapítulo cinco, los impactos ambientales identificados son estimados(cuantificados) y analizados -en el marco de los descritos sistemas productivos-a partir de la aplicación de una metodología especialmente diseñada para este
 12
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efecto, que tiene por objetivo “verificar” la presencia de estos impactos, así comoestimar su magnitud e importancia.
 Finalmente, en la cuarta parte se analiza las relaciones asociativas y niveles desostenibilidad de la producción de la coca y cocaína en el Chapare. No obstante,debido a que el principal incentivo para el cultivo de la coca proviene de su altarentabilidad económica, a su vez resultado de la también alta y permanentedemanda externa de su principal producto derivado (cocaína), en el Capítulo seisse realiza un análisis preliminar del componente económico de estafenomenología, bajo el supuesto de que dado el marco jurídico, institucional,social y político vigente, los actuales niveles de producción de coca y derivados,serían resultado de un ajuste económico intertemporal y la generación de unmodelo de negociación concertada entre los principales actores involucrados. Lainvestigación concluye en el Capítulo siete, con un abordaje y posicionamientoteórico en torno a la “sostenibilidad” de la producción de coca y cocaína en elChapare, con el objetivo de poder establecer si este circuito productivo es o nosostenible, en que magnitud, en que ámbitos y cuales serían sus principaleslimitantes y escenarios probables y posibles de intervención.
 Es importante aclarar, sin embargo, que por las características del objeto deestudio, la presente investigación tuvo que enfrentar una serie de restriccionesmetodológicas, que aunque no restan validez al estudio, vale la penamencionarlas. Entre ellas sobresalen cinco principales: el carácter estrictamente“estimativo” de las cuantificaciones realizadas de impacto ambiental, la evidenteinsuficiencia de consenso interpretativo en torno al concepto de “sostenibilidad”,la presencia de una visible “incertidumbre científica” en la mayoría de losfenómenos analizados y finalmente, la existencia de una importante “dimensióncultural” asociada al cultivo de coca, así como un sistema de valoración “ético-moral” en torno a la producción de cocaína.
 13
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1.1 El impacto ambiental
 El término “impacto ambiental” tiene múltiples acepciones debido a que estárelacionado a un ámbito analítico como el ambiente, que por su complejanaturaleza, es también un concepto de difícil precisión. No obstante, un conceptogeneralmente aceptado es aquel que concibe al impacto ambiental comocualquier “alteración” provocada por acciones humanas que resulten en unamodificación de las condiciones de un sistema y de sus recursos, sea este naturalo transformado (Espinoza, 2001).Un impacto ambiental, no obstante, para ser considerado como tal debe tener un“carácter significativo” es decir que debe estar por encima o por debajo, segúnsea el caso, de ciertos estándares o umbrales socialmente aceptables (parámetrosambientales), a partir de los cuales cualquier alteración en los componentes de unsistema genera un “deterioro ambiental” o pérdida de calidad de sus atributos.Esta característica lo diferencia de un “efecto” o simple cambio provocado en elambiente. Es por esta razón, que el concepto de impacto ambiental está asociadoen gran medida a la inquietud del ser humano por identificar actividades oacciones que resulten en situaciones consideradas como molestas por lacolectividad humana, principalmente en términos de salud y bienestar humano,lo que además define su evidente carácter antropocéntrico. Los impactos ambientales, en contraposición a los efectos ambientales, conllevanuna carga implícita de valoración social de carácter subjetivo, que corresponde enbuena medida a un deseo o requerimiento de los seres humanos por mantenerciertos niveles de calidad ambiental que representen mejoras en la calidad de vida. Según Gómez (1998), el concepto de impacto ambiental implica la consideraciónde por lo menos tres principales facetas, a decir: la modificación de lascaracterísticas del medio, la modificación de sus valores, atributos o méritos deconservación y finalmente, el significado ambiental que tengan estas
 APROXIMACIÓN TEÓRICA EN TORNO A LOS CONCEPTOSDE IMPACTO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 1
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modificaciones para el hombre. Esto es así debido a que las condiciones de vidadel ser humano están indefectiblemente asociadas a los sistemas naturales que lorodean, aspecto que muestra una vez más, que el concepto de impacto ambientaldebe ser entendido en el marco de una total interdependencia entre el hombre ysu entorno. También es bueno mencionar que un impacto ambiental no necesariamente esmalo o perjudicial, pues puede haber modificaciones en el ambiente quebeneficien al ser humano (impactos ambientales positivos), sin embargo,normalmente los estudios de impacto ambiental están referidos a aquelloseventos o acciones que generan alteraciones en el ambiente consideradas por elser humano como negativas o dañinas. Al respecto, la literatura especializada muestra que todo impacto ambiental tieneun carácter temporal y espacial específico, en el entendido de que su magnitud ygrado de valoración, dependen del lugar y momento en el que se presente yquienes lo evalúen, además de tener normalmente un comportamiento dinámico(variable) en el tiempo. A esto anterior debe agregarse el hecho de que en muchoscasos, el conocimiento científico que se tiene sobre los impactos ambientales, esaún insuficiente, razón por la cual es aconsejable adoptar una posiciónconservadora y sobre todo precautoria.
 Tipos de impacto ambiental
 Existen muchas formas de clasificar los impactos ambientales. La más general esaquella que los diferencia en solo dos grupos, según si están referidos aalteraciones en la magnitud de ciertos recursos naturales (por ejemplo,deforestación) o son consecuencias de acciones que modifican el estado ycomposición de un recurso (por ejemplo, contaminación de agua o aire).
 Para efectos de simplificación a continuación presentamos un resumen de 7principales formas de clasificar impactos ambientales elaborado por Jure yRodríguez (1997) y citado por Espinoza, (2001) que incorpora los siguientescriterios y clases de impactos:
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...26
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CRITERIOS DE CLASESCLASIFICACIÓN
 1. Según su carácter Positivos: Son aquellos que significanbeneficios ambientales tales comoacciones de saneamiento o recuperaciónde áreas degradadas.Negativos: Son aquellos que causandaño o deterioro de componentes delambiente.
 2. Por la relación causa-efecto Primarios: Son aquellos efectoscausados por una acción y que ocurrengeneralmente al mismo tiempo y en elmismo lugar que la acción.Secundarios: Son aquellos cambiosindirectos o inducidos, que cubren todoslos efectos potenciales de cambiosadicionales que pudiesen ocurrir másadelante o en lugares diferentes.
 3. Por el momento en que se Latente: Aquel que se manifiesta almanifiesta cabo de cierto tiempo respecto al inicio
 de la actividad que lo provocó.Inmediato: Aquel que en el plazo detiempo entre el inicio de la acción y el dela manifestación es prácticamente nulo.Momento Crítico: Aquel en que tienelugar el más alto grado de impacto,independiente de su plazo demanifestación.
 27Marco Conceptual
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4. Por la interrelación de Simple: Aquel cuyo impacto se accionesy/o alteraciones manifiesta sobre un solo componente
 ambiental, o cuyo modo de acción esindividualizado, sin consecuencias en lainducción de nuevas alteraciones, ni enla de su acumulación ni en la de susinergia.Acumulativo: Son aquellos resultantesdel impacto incrementado de la acciónsobre algún recurso cuando se añade aacciones pasadas, presentes yrazonablemente esperadas en el futuro.
 5. Por la extensión Puntual: Cuando la acción impactanteproduce una alteración muy localizada.Extremo: Aquel que se detecta en unagran parte del territorio considerado.Total: Aquel que se manifiesta demanera generalizada en todo el entornoconsiderado.
 6. Por la persistencia Temporal: Aquel que supone unaalteración no permanente en el tiempo,con un plazo de manifestación quepuede determinarse y que por lo generales corto.Permanente: Aquel que supone unaalteración indefinida en el tiempo.
 7. Por la capacidad de Irrecuperable: Cuando la alteración delrecuperación del ambiente medio o pérdida que supone es imposible(resiliencia) de reparar.
 Irreversible: Aquel impacto que suponela imposibilidad o dificultad extrema de
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...28
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retornar, por medio naturales, a lasituación anterior a la acción.Reversible: Aquel impacto en el que laalteración puede ser asimilada por elentorno de forma medible, a corto,medio o largo plazo, debido alfuncionamiento de los procesosnaturales.Fugaz: Aquel impacto cuyarecuperación es inmediata tras el cese dela actividad y no precisa prácticas demitigación.
 A partir de estas clasificaciones se puede analizar y evaluar prácticamente todoslos tipos de impactos conocidos, proceso que en general supone una combinaciónde criterios, sobre la base de la priorización de aquel o aquellos impactos que porsu naturaleza y especificidades son los de mayor relevancia.
 Medición y valoración de los impactos ambientales
 Los impactos ambientales pueden ser medidos en términos cuantitativos ycualitativos, según su naturaleza, características y acceso a la información. Losinstrumentos que nos permiten cuantificar o cualificar los impactos se denominanindicadores. Los estudios de impacto ambiental utilizan normalmente tres tipos de indicadoresde impacto, según el tema o el área considerada:
 a) Indicadores de presión: Reflejan las presiones directas e indirectas quelas actividades humanas ejercen sobre el medio. Se evalúan por laimportancia y la intensidad de las actividades humanas que puedengenerar impactos ambientales.
 b) Indicadores de estado: Describen la calidad del medio y de los recursosnaturales asociados a procesos de explotación socioeconómica.Reflejan los cambios provocados en el medio y se pueden evaluar por
 29Marco Conceptual
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métodos analíticos. Están asociados a la presencia de impactosambientales.
 c) Indicadores de respuesta: Indican el nivel de esfuerzo social y políticoen materia ambiental y de recursos. Se evalúan por las decisiones yactuaciones que los agentes económicos y ambientales realizan paraproteger el medio ambiente.
 Es importante mencionar, sin embargo, que los tres tipos de indicadores deimpacto ambiental, no actúan aisladamente sino que son parte de un sistemacomplejo de interrelaciones y condicionamientos mutuos. En este marco, escomún que una presión en el ambiente originada por actividades humanas(indicador de presión) afecte al estado del ambiente y de los recursos que locomponen (indicador de estado) provocando una respuesta de los agenteseconómicos y ambientales (indicador de respuesta), proceso que modificanuevamente el estado ambiental (indicador de estado) y las actividades humanasque sobre el se ejercen (indicador de presión), generando un efecto circular denaturaleza compleja.
 Los citados indicadores están normalmente referidos a determinadas áreastemáticas o problemas que inquietan al ser humano como son la contaminaciónhídrica y atmosférica (cambio global), la eutrofización, la acidificación aguas ysuelos, la pérdida de biodiversidad y alteración del paisaje, la deforestación, laerosión del suelo y el incremento de residuos urbanos, entre otros.
 Por ejemplo, si nos referimos a la pérdida de biodiversidad, el indicador depresión estaría representado por la destrucción de los entornos naturales(magnitud), el indicador de estado estaría conformado por el volumen deespecies en peligro (endemismo) y el indicador de respuesta sería la presencia deprogramas de constitución de áreas protegidas y planes de recuperación deespecies. Normalmente, los indicadores de presión tienen un carácter cualitativodebido a que solo hacen referencia la presencia de una acción o causa de impacto,en cambio los indicadores de estado y respuesta si son cuantificables o por lomenos deberían serlo, para efectos comparativos.
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...30
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La valoración de un impacto ambiental a diferencia de su medición está referidaa la incorporación de determinados criterios (subjetivos) que permiten saber si unimpacto medido es bueno o malo y en que magnitud lo es, para lo cualnormalmente se hace uso de los criterios de clasificación (clases de impactos)expuestos en el subtítulo sobre Tipos de Impacto Ambiental, que dependen a suvez de la existencia de determinados “estándares de referencia” definidos yaceptados socialmente.
 La gestión ambiental
 La gestión ambiental es el proceso mediante el cual se confeccionan mecanismosorientados a resolver, mitigar y / o prevenir los problemas de carácter ambientalderivados de la presencia de eventuales impactos de tipo ambiental, en el marcode un proceso de convivencia que permita al hombre llevar a cabo susactividades, precautelando el patrimonio biofísico y cultural de la humanidadademás de garantizar su permanencia en el tiempo y en el espacio.
 Los instrumentos de gestión utilizados en los países de la región, para este efecto,tienen diversos orígenes y naturaleza. Algunos de ellos se utilizan desde tiempoatrás y han sido actualizados en los últimos años (ej. regulación directa,educación). Otros, en cambio, son de más reciente promoción, como es el casode los instrumentos económicos.
 En general, los instrumentos ambientales se clasifican en cuatro grandescategorías:
 a) Instrumentos de regulación directa: Denominados de Comando y Control.Están basados en la promulgación de normas y en la ecuación coerción-sanción; es decir, se trata de la forma tradicional de hacer cumplir la leyllevada al campo de la conducta ambiental.
 b) Instrumentos administrativos: Consisten en el otorgamiento de licencias,permisos y demás modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturalesprevistos en las diferentes legislaciones. La licencia ambiental ha sido elinstrumento predominante dentro de esta categoría.
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c) Instrumentos económicos: Están dirigidos a hacer que las fuerzas del mercadosean las principales propiciadoras del cumplimiento de las metas ambientalesde la sociedad.
 d) Instrumentos educativos: Están referidos a las labores de investigación,asistencia técnica e información ambiental.
 De estas cuatro categorías los instrumentos más utilizados en los sistemas degestión ambiental de los países de la región son los dos primeros, es decir losinstrumentos de regulación directa, también denominados como de Comando yControl y los instrumentos administrativos, también denominados dePlanificación o Prevención.
 Los instrumentos de regulación directa, están relacionados con la promulgacióny obligatoriedad de leyes y normas que prescriben objetivos específicos decalidad ambiental y de manejo y conservación de los recursos naturalesrenovables y del medio ambiente, que son aplicados por una autoridad ambiental.Se basan en un sistema de sanciones y constituyen una de las principales formasde intervención, con la que cuentan los Estados y la comunidad internacional,para ejercer control normativo (leyes) en los diferentes ámbitos de la sociedad(BID, 2001).
 Por ello, una de las estrategias más utilizadas para prevenir y controlar losprocesos de contaminación y en general, los procesos de deterioro ambiental, esla promulgación de normas orientadas a establecer controles de calidadambiental, de emisión, de vertimiento y de concentración de residuos sólidos,cuyo incumplimiento es penalizado. Con este mismo fin, se formulan normassobre productos, procesos de producción y estándares tecnológicos. Lasregulaciones pueden también referirse a la prohibición o restricción cuantitativaen el uso de los recursos naturales renovables y del medio ambiente1.
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...32
 1 En esta categoría de instrumentos de gestión se encuentran las prohibiciones y sanciones establecidas enleyes sectoriales como las forestales, de protección de la biodiversidad y de manejo de áreas protegidas.
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Por su parte, entre los instrumentos administrativos de gestión ambientalsobresalen los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que otorganlicencias o permisos ambientales siempre y cuando una actividad o proyectopotencialmente generador de impactos, sea objeto anticipado de una Evaluaciónde Impacto Ambiental (EIA), que puede , según sea el caso, viabilizar o no supuesta en marcha. El hecho de que se denominen como instrumentos deplanificación a los instrumentos de esta categoría, hace alusión a su propósitocentral de prever y mitigar los impactos ambientales que pueda generar unaactividad o proyecto específico. Por su naturaleza, también pertenecen a este tipode instrumentos de gestión ambiental, los planes de adecuación y de manejoambiental (PAMA).
 No obstante, aún cuando los instrumentos de regulación directa y losadministrativos, predominan en la gestión ambiental, existen también unconjunto variado de otros instrumentos alternativos que día a día van siendo másutilizados. A esta categoría pertenecen los instrumentos económicos de gestiónambiental, que aún cuando juegan un papel menor importancia en el control delas emisiones y en la conservación de los ecosistemas naturales, han tenidoimportantes avances en los últimos años (Acquatella, 2001)
 Sin embargo, una característica que es de suma importancia citar es el avance enmateria de gestión ambiental por parte de los denominados instrumentosadministrativos, representados principalmente por los SEIA y las EIA y quehacen referencia a un solo nivel de toma de decisiones, el referido al proyecto,dejando de lado los niveles superiores del eslabón de toma de decisiones, a decir,los programas (conjunto de proyectos), planes (conjunto de programas) y laspolíticas (conjunto de planes). No obstante, estos cuatro niveles estáníntimamente asociados por su naturaleza agregativa, además de conformar unsistema jerarquizado, lo que significa que las decisiones de orden superiorcondicionan de forma indefectible al conjunto de decisiones de orden inferior(Gonzáles, 2003).
 Es por ello, que ante la necesidad de contar con un instrumento de gestiónambiental que permita la toma de decisiones a un nivel superior al de losproyectos, se creó la denominada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), quepermite evaluar los eventuales impactos ambiental generados a nivel de la
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aplicación de programas y planes, y que ha sido parcialmente incorporada en lamayoría de los países de la región (leyes ambientales)2, aunque sus mecanismosespecíficos de intervención están todavía en construcción o por lo menos nocuentan con un desarrollo suficientemente generalizado.
 Pero que pasa con la toma de decisiones correspondiente al más alto nivel dejerarquía, es decir las políticas. Lamentablemente en este campo los avances hansido muy pobres, casi nulos, debido a que los gobiernos nacionales creen que laaprobación y puesta en marcha de una normativa que evalúe sus políticasrepresentaría una restricción a su soberanía y margen de maniobra (Gonzáles,2003). Es por ello, que a la fecha no se cuenta a nivel regional con instrumentosde evaluación ambiental de políticas, aunque existen avances significativos en elámbito académico enfocados a la construcción teórica de lo que se ha venido allamar como Evaluación de Sustentabilidad (sostenibilidad), EvaluaciónIntegrada o simplemente Evaluación Ambiental. Estos avances han derivado, noobstante, en un conjunto importante de estudios de sustentabilidad(sostenibilidad) aplicados prioritariamente a políticas comerciales enmarcadas enla implementación de Tratados de Libre Comercio (TLC). Entre los sectores quemás avances presentan en este tipo de estudios a nivel regional se encuentranprincipalmente el forestal, minero, agroindustrial y pesquero (RIDES, 2004).
 En este contexto es que en el acápite siguiente se realiza un abordaje de losprincipales avances teóricos que se tienen en torno a los conceptos desostenibilidad, que para efectos de la presente investigación y la bibliografíautilizada, son manejados indistintamente.
 1.2 La sostenibilidad
 El término “sostenibilidad” ha estado históricamente asociado al concepto deDesarrollo Sostenible, que tiene sus orígenes a finales de la década de los ochentay cuya definición más utilizada es la propuesta por la Comisión de las NacionesUnidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo conocida también como la
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...34
 2 En la Unión Europea, la discusión sobre este instrumento de gestión (directiva) empezó en 1990 y fueaprobada el 2002, para que -una vez adaptadas las legislaciones nacionales de los países firmantes- empiecea tener vigencia en el año 2004.

Page 35
                        
                        

Comisión Bruntland3 que en ocasión de presentar su informe de 1987 titulado“Nuestro Futuro Común” definió al Desarrollo Sostenible como “aqueldesarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer lacapacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas”.
 Los primeros antecedentes del concepto de Desarrollo Sostenible se remontan ala década de los setenta, más concretamente, a principios de esta década, cuandoen un informe elaborado en el marco del denominado Club de Roma4, se publicóel documento titulado “Los Límites del Crecimiento”5 que por primera vez pusoen cuestionamiento el modelo de desarrollo basado casi exclusivamente en elcrecimiento económico y la civilización industrial, haciendo énfasis en loslímites naturales de la explotación de los recursos naturales y la inviabilidad deun crecimiento económico continuado de estas características6.
 Posteriormente, a partir de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo deRío de Janeiro (1992) organizada por las Naciones Unidas, el concepto deDesarrollo Sostenible sería popularizado, mediante la aprobación de un extensoplan de acción internacional que incorporaba una amplia gama de medidasreferidas al medio ambiente, en el marco de la denominada Agenda 21.En este marco, los objetivos básicos del Desarrollo Sostenible suponen“intrínsecamente”7 la integración de los ámbitos económico (crecimiento), social(equidad) y medioambiental (conservación) en el proceso de desarrollo, con el
 35Marco Conceptual
 3 La comisión de 1987 lleva este nombre debido a que tuvo como coordinadora a la señora Gro HarlemBrudtland, Primera Ministro de Suecia.
 4 Asociación privada compuesta por empresarios, científicos y políticos.5 Meadows, D. (1972), Los limites del Crecimiento, Fondo de Cultura Económica, México.6 A partir de esta publicación el “Club de Roma” sugirió un modelo de desarrollo que incorporaba un
 crecimiento nulo. 7 Uno de los evidentes problemas del concepto de Desarrollo Sostenible es su ambigüedad que según José
 Manuel Naredo, induce a utilizarlo más como un conjuro que como un concepto útil. Según este mismoautor, “la mayor indefinición procede del empeño por conciliar el crecimiento (o desarrollo) económico conla idea de sostenibilidad, cuando cada uno de estos dos conceptos se refieren a niveles de abstracción ysistemas de razonamiento diferentes, pues las definiciones de crecimiento encuentran su definición en losagregados monetarios homogéneos de la producción y sus derivados que segrega la idea usual de sistemaeconómico, mientras que la preocupación por la sostenibilidad recae sobre procesos físicos singulares yheterogéneos“ (Naredo, 1996, Pág. 52).
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fin de generar procesos de crecimiento que incorporen criterios de equidad, queno comprometan la base natural de la vida humana y sustente a las generacionesfuturas (Díaz y Solís, 1997) o en palabras de Gilberto Gallopín “para lograr eldesarrollo sostenible es muy importante comprender las vinculaciones entre losaspectos económico, social y ecológico. Ello obedece a que, en general elcomportamiento de un sistema está determinado tanto por las vinculacionescausales entre sus variables o subsistemas como por las variaciones de lasvariables mismas” (Gallopín, 2003, Pág. 24).
 Sin embargo, es bueno anotar que no existe una única definición aceptada portodos y mas bien existen un conjunto amplio de posiciones teórico conceptualesal respecto que propician la presencia de diversas y heterogéneas concepcionesen torno a lo que se entiende por desarrollo sostenible, que van desde losenfoques neoclásicos (economía ortodoxa) hasta la ecología profunda (ecológicaortodoxa), pasando por enfoques humanos, institucionalistas, biológicos,energéticos e incluso evolutivos (Gallopín, 2003), lo que demuestra su altacomplejidad8.
 Pero, como debemos trabajar necesariamente con un marco teórico-conceptual,para el caso de la presente investigación se entenderá por sostenibilidad a lacapacidad que tiene una sociedad de ser sostenible (en el sentido de mantenerniveles de bienestar constantes en el tiempo), lo que involucra que la citadasostenibilidad debe ser paralelamente económica, social y ambiental o enpalabras de Díaz y Solís (1997) que las “acciones y resultados sean socialmenteaceptables, económicamente viables y ambientalmente compatibles”.
 Sostenibilidad económica, social y ambiental
 Una primera aproximación analítica conceptual de la sostenibilidad se la puederealizar, tal cual se señaló anteriormente, a partir del análisis de sus tresprincipales componentes, es decir el económico, social y ambiental.
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...36
 8 Un ejemplo de esta heterogeneidad de posiciones teóricas respecto al concepto de Desarrollo Sostenible seencuentra en el artículo “Las distintas concepciones de la sostenibilidad económica. Los problemascentrales“ presentado por José Vegara en el III Congreso Nacional de Medio Ambiente, Barcelona, 1996.
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En este marco la sostentabilidad económica9 es concebida como aquel sistemaproductivo en el cual el uso de los recursos naturales genera una rentabilidadeconómica razonable y estable en el tiempo, acompañada de una altaproductividad y eficiencia.
 Por su parte, la sostenibilidad social10 es concebida como aquella situación en laque la organización para la producción (crecimiento) y los objetivos del bienestarsocial –principalmente la equidad, pero también el respeto a los valoresculturales, éticos y religiosos, entre otros- son compatibles.
 Finalmente, la sostenibilidad ambiental11, es concebida como aquella situaciónen la que un sistema productivo mantiene en forma indefinida a través deltiempo, las características esenciales del ecosistema, es decir, mantiene un capitalnatural constante. De acuerdo a Nícolo Gligo, “Una definición estrictamenteecológica de sustentabilidad12 es: la capacidad de un sistema o un ecosistema demantener su estado en el tiempo, constancia que se logra ya sea manteniendoinvariables los parámetros de volumen, tasas de cambio y circulación, ya seafluctuándolo cíclicamente en torno a valores promedios“ (Gligo, 2001, Pág. 32).Esto anterior significa que en una situación de sostenibilidad ambiental losefectos de las actividades humanas deben ser absorbidos íntegramente por losecosistemas (resiliencia).
 Sostenibilidad débil y fuerte
 Una construcción teórica complementaria a la anterior es la desarrollada sobre labase de diferenciar los conceptos de “sostenibilidad débil” y “sostenibilidadfuerte”, que partiendo de la premisa de que la sostenibilidad está caracterizada
 37Marco Conceptual
 9 Ver al respecto Solow (1991), Mas-Colell (1994) y Vegara (1996). 10 Ver al respecto Tinbergen y Huesting (1992).11 Ver al respecto Boulding (1966), Daily (1992), Costanza (1992) y Riechmann (1995). 12 Glico utiliza el término “sustentabilidad” en lugar de “sostenibilidad” que es el que se usa en esta
 investigación, no obstante, de acuerdo a la revisión bibliográfica son términos utilizados indistintamentepara hacer referencia a un mismo fenómeno. Existen algunos estudios que los diferencias, pero que paraefectos del presente estudio no tiene relevancia.
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por la presencia de rentas económicas y sociales permanentes en el tiempo,admite para el primer caso (sostenibilidad débil) la presencia de restriccionesambientales y no así para el segundo. Esto equivale a decir que, en el caso de lasostenibilidad débil hay posibilidad de que el capital natural sea reemplazado porcapital humano o físico, en cambio que en el segundo caso no, lo que supone asu vez que el capital natural no puede ser reemplazado y por lo tanto no debedecrecer bajo ninguna circunstancia.
 En este marco, la sostenibilidad débil (formulada a partir de la racionalidadeconómica ortodoxa), supone la existencia de una perfecta sustituibilidad ointercambiabilidad entre el capital humano (construido) y el capital natural(recursos de la naturaleza y servicios que brindan), por lo que se busca lamaximización de su suma (propiedad aditiva), en el entendido de que estamaximización representaría la maximización del bienestar de la sociedad.
 Por ello, desde la óptica de la sostenibilidad débil el crecimiento económico estotalmente compatible con el objetivo de sostenibilidad, debido a que lo quegarantiza que las generaciones futuras tengan las mismas posibilidades degenerar niveles similares o mayores de bienestar que la generación actual, es elmantenimiento o incremento del stock total de capital (bienestar per cápita nodecreciente), que incluye la posibilidad de reemplazo entre formas de capital,siempre y cuando la tecnología lo permita13.
 Por su parte, la sostenibilidad fuerte (formulada a partir de una visión mas bienheterodoxa vinculada a la ecología y la termodinámica) sostiene que el capitalnatural provee funciones de soporte ecosistémico que no pueden ser sustituidospor otras formas de capital, por lo que el stock de capital natural no puededisminuir en detrimento de otro capital. Por ello, según el enfoque de lasostenibilidad fuerte, las distintas formas de capital son complementarias y nosustitutas.
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...38
 13 Ver al respecto R. Solow, “Sustainability: A Economics Perspective”, R. Dorfman (eds), Economics of theEnvironment, Nueva Cork, 1991. También es interesante de la propuesta de sostenibilidad débil que seencuentra en el paper escrito por El Sarafy, “The proper calculation of income from depletable naturalresources”, Word Bank, Washington, 1989.
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El enfoque de la sostenibilidad fuerte se puede definir según Naredo (1994)“como la viabilidad de la relación que mantiene un sistema socioeconómico conun ecosistema” de modo que paralelamente a la existencia de procesos dedesarrollo socioeconómico tendientes a satisfacer ciertas necesidades humanas segarantice el mantenimiento de la capacidad de carga de los ecosistemas y por lotanto su superviviencia.
 La sostenibilidad fuerte entonces supone al contrario de la sostenibilidad débil,la dependencia del sistema socioeconómico respecto al ecosistema en un procesode continua co-adaptación o coevolución, que garantice sus respectivaspermanencias. Por ello, para los proponentes del enfoque de sostenibilidad fuerteel atributo “sostenible” de un proceso de desarrollo es propio de una formasistémica de interrelación entre los ámbitos socioeconómico y ambiental y no dealguno de ellos por separado. En otras palabras es la vialidad de la interacciónentre dos sistemas dinámicos como son el socioeconómico y el ecológico, demodo que paralelamente a la producción de cierto desarrollo socioeconómico, sepreserve la capacidad de carga global del ecosistema14.
 La crítica de la escuela de la sostenibilidad fuerte al enfoque débil provieneprincipalmente por dos motivos: primeramente, por la negación de que existasustituibilidad perfecta entre formas de capital, principalmente cuando se intentatransformar o sustituir capital natural por capital humano, debido a que el capitalnatural por las funciones que cumple (muchas de ellas referidas a serviciosglobales) no puede ser sustituido por ninguna otra forma de capital aún cuandose incorporen mejoras tecnológicas. Este es el caso de servicios ambientalescomo la asimilación de desechos y residuos que tienen los ríos, el reciclado denutrientes del suelo, la absorción de rayos ultravioletas de la capa de ozono, lapolinización realizada por los insectos, la absorción de CO2 realizada por lasplantas, etc., que definitivamente no pueden ser realizados por ningún tipo decapital humano.
 39Marco Conceptual
 14 Para un abordaje a mayor detalle sobre este concepto ver: Contanza, R. “La economía ecológica de lasostenibilidad. Invertir en capital natural”, en R. Goodland. (eds) Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,Madrid, 1992 y R. Goodland, Definition of Environmental Sustainability, IAIA Newsletter, 1993.
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A este anterior motivo se suma el hecho de que la economía estándar, que sirvede fundamento para el diseño del enfoque de la sostenibilidad débil, requiere–para generar eficiencia en el sistema económico- de una valoración de losbienes ambientales, los servicios que ofertan y las externalidades negativas queeventualmente puedan generan, para mediante ello internalizar sus costos en laestructura de precios, razón por la cual deben ser objetos cuantificables. Estoanterior supone por tanto un obstáculo no menor, por la virtual imposibilidad demedir el precio de muchos de los bienes ambientales. Por ello, tal cual sostieneNaredo (1996), aun cuando se lograría asignar precios a bienes ambientales en elmarco de los mecanismos de mercado, estos representarían el costo de extraccióny no así el costo de reposición que es el que representa su valor real. FinalmentePearce y Turner (1995) añaden a la irreversibilidad como uno de los problemasde la mencionada sustituibilidad de capitales, pues existe capital natural que unavez destruido no puede ser nuevamente creado.
 No obstante, como los dos enfoques tienen simpatizantes y adversarios, lospartidarios de la sostenibilidad débil también critican la vertiente fuerte de esteconcepto señalando que aun cuando la sostenibilidad débil tiene un conjunto deinconvenientes ligados principalmente a la visión ecocéntrica y no sistémica, y ala dificultad de medición de determinados “valores ambientales” al interior desus modelos, en los hechos sus aproximaciones teóricas y empíricas son muchomás operativas. Por esta razón, muchas instituciones utilizan actualmente elenfoque de sostenibilidad débil, incluyendo a las del ámbito estatal; lo que noocurre con la corriente de la sostenibilidad fuerte, cuyo enfoque teórico, es aúnprecario, o a decir de dos de sus principales representantes: Aguilera y Alcántara(1994), no pasa de ser a la fecha un simple proyecto de investigación.
 Criterios adicionales de sostenibilidad
 Según Naredo (1996), las nociones de sostenibilidad dependen, además de sucarácter espacio-temporal y analítico, es decir, de la escala espacial en la que sesitúan y tienen impacto (que puede ser local, regional, nacional o mundial), de laescala temporal en la que se desarrollan (que puede ser a corto, mediano o largoplazo) y de la escala analítica (que puede ser parcial o integral).
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...40

Page 41
                        
                        

En este marco, los procesos de sostenibilidad débil por ejemplo estannormalmente asociados a concepciones de “desarrollo” de tipo local, a procesosde corto y mediano plazo, y a procedimientos analíticos de carácter parcial (esdecir, que solo se refieren a un aspecto de la realidad, lo más puntual posible) yque por sus características restringen la posibilidad de dotarle al sistema desostenibilidad en el sentido fuerte, aunque obviamente son menos costosos y másoperativos.
 Es por ello que desde el punto vista de la sostenibilidad fuerte, muy pocosprocesos pueden considerarse como tales y cuya excepción lo marcan algunosemprendimientos ligados principalmente a manejo y conservación de zonas deprotección ambiental. Por el contrario, la mayoría de los grandesemprendimientos productivos, principalmente a nivel de proyectos, aun cuandoalgunos de ellos tienen horizontes de largo plazo, lo más seguro es que tengan uncarácter local o regional y que además estén diseñados a partir de un análisiseconómico, social e incluso ambiental de tipo parcial, en parte por lo complicadoy costoso que significaría diseñarlos y ejecutarlos con un enfoque que incluya eltotal de sus interrelaciones, es decir a partir de un modelo de análisis general.
 Además, tal cual razona Naredo (1996), cuanto puede importar el largo plazo, elcarácter analítico integral y el ámbito espacial global en el que supuestamentetodos los procesos convergen en la sostenibilidad, si la gran mayoría de losproblemas que actualmente nos agobian están referidos prioritariamente al nivellocal o regional, dependen normalmente de un ámbito sectorial y deben serresueltos indefectiblemente en el corto plazo.
 Dicho esto y esperando haber cumplido con el objetivo de elaborar unaaproximación teórica en torno a los conceptos de impacto ambiental ysostenibilidad, principales insumos teóricos para el desarrollo de las siguientesfases metodológicas de la investigación, en el próximo capítulo se da inicio alanálisis del objeto de estudio propiamente dicho, mediante una descripciónformal de sus características.
 41Marco Conceptual
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Segunda Parte
 Area de Estudio y Problemática
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2.1 Localización
 El “Chapare” tiene una superficie aproximada de 534.000 has. (14% del Trópicode Cochabamba) y está ubicada al norte y sur de la carretera troncal que conectaa los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra (Mapa 1 e ImagenMapa 1). Geográficamente se encuentra entre 15° 30` y 17° 30` de latitud sur y64° 40` y 66° 20` de longitud oeste (República de Bolivia).
 Mapa 1UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CHAPARE
 Fuente: Elaboración propia.
 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO245
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La zona tropical del Departamento de Cochabamba (Trópico de Cochabamba)abarca 37,930 km2, que representa 68% del total de la superficie departamental1.Por su parte, la superficie boscosa de esta región representa 83% y 6% de lasuperficie boscosa de Cochabamba y de Bolivia respectivamente.
 En términos político administrativos el Trópico de Cochabamba se extiende a lolargo de 4 provincias: Carrasco, Tiraque, Chapare y Ayopaya, y 9 municipios:Colomi, Villa Tunari, Totora, Pojo, Morochata, Chimoré, Bulo Bulo, PuertoVillarroel y Shinahota2 (Ver Mapa 2), además de estar ubicada en medio de unconjunto de áreas de administración especial: 2 parques naturales, 2 TierrasComunitarias de Origen (TCO), un bosque de inmovilización, una tierra fiscal y2 territorios indígenas, que sumados representan 83% de su superficie.
 Tabla 1ÁREAS ADMINISTRATIVAS FORESTALES DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA
 (En Hectáreas)
 Fuente: Prefectura de Cochabamba (1998)
 Los datos de la anterior Tabla muestran que el Chapare, que es la denominacióngenérica que se le dá a la zona habitada del Trópico de Cochabamba (Bosque de
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...46
 1 El Departamento de Cochabamba tiene una superficie de 55.631 km2 (COMLIT, 1998)2 El Departamento de Cochabamba está conformado por16 provincias y 45 municipios.
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Uso Múltiple) conforma un espacio geográfico “rodeado” de un conjunto diversode áreas de administración especial que por sus características jurídicas sonaltamente restrictivas para actividades productivas (incluida la producción decoca), con excepción del ecoturismo y la explotación forestal con planes demanejo (Mapa 3).
 2.2 Aspectos demográficos
 A partir de la década del 60, producto de políticas de colonización dirigida yposteriormente desde la década del 80, producto de migraciones espontáneas, sefueron asentando en el Chapare un conjunto importante de familias3, que para elaño 2001 llegaron al número de 40.000, que representaban aproximadamente158.000 personas. Las altas tasas de crecimiento poblacional que se registraronen esta zona sobre todo durante la década del 80 se debieron principalmente a lapresencia de la naciente economía de la coca, que estimuló notoriamente lallegada de contingentes cada vez mayores de personas.
 Debido a la citada atracción migratoria, la población de esta región aumentó enlos últimos 25 años (1976-2001) en 481%, de 32.836 habitantes en 1976 a158.000 para el año 2001 (INE, 2002 b). Algo similar aunque en menor magnitudocurrió entre 1992 y el 2001, es decir durante el último periodo intercensal,donde su población se incrementó en 166%, que dió como resultado tasas decrecimiento anual de 7,46% y 4,20% para los periodos 1976-2001 y 1992-2001respectivamente, que estuvieron muy por encima del promedio de crecimientopoblacional del departamental para los mismos periodos: 2,75% y 2,93%,respectivamente (Tabla 2).
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...48
 3 Según información del Programa de Colonización, en 1978 existían 93 colonias asentadas en el Chapareque conformaban 9.622 familias y una población estimada de 37.988 habitantes (Pacheco, 1998).
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Tabla 2INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA
 Fuente: Elaboración propia en base a INE (2002 b) y (1994)
 En términos urbanos (poblaciones mayores a 2.000 habitantes) en el Chapareexisten 7 centros poblados de estas características. Estos poblados son: VillaTunari, Eterazama, Ivirgarzama, Chimoré, Entre Ríos, Bulo Bulo y Shinahota,que en conjunto representan una población de 25.227 habitantes (16% del totalde la población del Trópico de Cochabamba), dato que muestra que la mayorparte de la población en esta zona es rural y vive en pequeñas localidades.
 No obstante, al igual que las tasas de crecimiento poblacional, las tasas decrecimiento urbano (1992-2001) son altísimas, con mucho las mayores a niveldepartamental y de entre las más altas a nivel nacional, donde destacan loscentros urbanos de Ivirgarzama (7,26%)4 y Chimoré (6,95%), que solo sonsobrepasadas a nivel departamental por las tasas de crecimiento de algunos de loscentros urbanos de la Conurbación de la Ciudad de Cochabamba como serTiquipaya (23,51%), Colcapirhua (8,17%) y Sacaba (7,20%).
 Por su parte la población rural del Trópico de Cochabamba creció muylentamente, registrando tasas anuales de crecimiento intercensal relativamentebajas, a excepción del Municipio de Chimoré (6,17%). Esto muestra que el
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...50
 4 Si este centro poblado mantuviera su tasa de crecimiento en los próximos años, en aproximadamente 15años más se constituiría en la segunda ciudad más poblada del departamento fuera de la conurbación,después de Punata.
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crecimiento demográfico de esta región está fuertemente influenciado porfenómenos de urbanización.
 Por ello, aun cuando la actual población del Trópico de Cochabamba representasolo 10,8% y 2,9% de la población total y urbana departamental respectivamente,es importante no perder de vista su dinámica demográfica, principalmente en loconcerniente a las dos últimas décadas, es decir el periodo en el que se presentacon fuerza el objeto de estudio (cultivo de coca).
 2.3 Aspectos biofísicos
 Se distinguen en la zona tres provincias fisiográficas: La Cordillera Oriental, elSubandino y la Llanura Amazónica, que conforman 24 unidades de tierra,presentando por lo tanto una geomorfología muy variada caracterizada por lapresencia de montañas y colinas muy escarpadas en la cordillera oriental y elsubandino, y llanuras planas y suavemente onduladas con depresiones -quepresentan inundaciones estacionales a prolongadas- en la llanura amazónica(Mapa 4, anexos).
 El Trópico de Cochabamba esta formado por un conjunto amplio de zonasclimáticas, donde destacan las regiones ecoclimáticas de la llanura, las serranías yel pie de monte. También se aprecian grandes variaciones en cuanto a las altitudes(200 hasta 4.500 msnm), precipitaciones (2.000 hasta 5.000 mm) y suelos.
 Las particulares formaciones geológicas, características edafológicas (suelos) yclimatológicas (temperaturas, precipitaciones pluviales, etc.) han determinado lapresencia de 11 zonas de vida y por lo menos 6 tipos de vegetación asociadas albosque: bosque montañoso, bosque en pie de monte, bosque bajío, bosquecolinoso, bosque de galería y bosque de pantano. Respecto a la riqueza florística,aun cuando no ha sido cuantificada exactamente, se estima que existen alrededorde 8.000 especies. Por su parte, se han identificado 110 especies de mamíferos,560 aves, 50 especies de reptiles y 22 especies de anfibios, con especiesendémicas que alcanzan a un número de por lo menos 25 (Prefectura deCochabamba, 1998).
 51Área de Estudio y Problemática
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Estas características especiales en clima, suelos, topografía y sistema hídrico de laregión han determinan restricciones severas en cuanto al uso agropecuario por labaja fertilidad, alta acidez, alto drenaje y topografía accidentada. Un resumen de lasaptitudes de la tierra en el Trópico de Cochabamba es presentada en la Tabla 3.
 Tabla 3APTITUD DE USO DE LA TIERRA EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA
 Fuente: Superintendencia Agraria (1998)(1) No incluye el TIPNIS ni el Bosque de Inmovilización Chapare.
 Como puede apreciarse de la Tabla 3, las principales aptitudes de uso de lossuelos del Trópico de Cochabamba son la producción forestal y la protecciónambiental (zonas de alta biodiversidad animal y vegetal), que representan 68,6%de la superficie de esta región, es decir más de dos terceras partes. Si a estosumamos las tierras con aptitud para pasturas, la cifra sube al 84,6%. Por suparte, las tierras con aptitud para cultivos de subsistencia, solo alcanzan al 6% deltotal de la superficie de esta región.
 De acuerdo a esta categorización, la coca debería estar cultivada en tierras de aptitudagroforestal, sin embargo, por su naturaleza ilegal, se lo cultiva en una buenaproporción en tierras de producción forestal y protección ambiental, que resulta enevidentes impactos por la no correspondencia con la aptitud de uso del suelo.
 A partir de las aptitudes de uso de la tierra en 1998 se elaboró el Plan de Uso deSuelos de la Región Amazónica del Departamento de Cochabamba (PLUS),cuyos resultados finales mostraron que la categoría más importante de uso es laprotección ambiental (32,4%), seguida de la producción forestal con restricciones
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...52
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(25,3%) y la producción forestal permanente (18,3%) que juntas representan 76%de la superficie total (Mapa 5, anexos). La categoría de uso agrosilvopastorillimitado y no limitado representa solo 8,2%, lo que significa un leve incrementorespecto al estudio de la Superintendencia (1998) en torno a los cultivos anualesextensivos, pero que de todos modos valida las tendencias y confirma la bajaaptitud de uso agrícola de la zona (Tabla 4).
 Tabla 4APTITUD DE USO DE LA TIERRA EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA
 Fuente: Programa OTRA (199)(1) No incluye el TIPNIS ni el Bosque de Inmovilización Chapare.
 Según el PLUS regional, en las serranías y colinas de la cordillera oriental lossuelos son por lo general superficiales a poco profundos, con texturas medianasa finas y presencia de fragmentos rocosos, ligeramente ácidos y moderadamentefértiles. En las serranías y colinas del subandino los suelos son poco profundos aprofundos con texturas medias a moderadamente finas y presencia de fragmentosrocosos, ácidos y pobres a moderadamente fértiles. Finalmente en las llanuras,los suelos son profundos a muy profundos con predominancia de texturas finaspor lo general compactas, húmedas y con diferentes grados de inundación, ácidosa muy ácidos y pobres en fertilidad.
 Con referencia al clima, este corresponde en general a los regimenes subtropicaly tropical. La precipitación anual varía desde 1.000 a más de 5.000 mmconstituyéndose en la zona con mayor precipitación anual de Bolivia5 con unatemperatura media anual de 16 a 27 oC y con un periodo de crecimiento también
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bastante prolongado, por lo general mayor a los 230 días (Mapa 6, anexos). Lospequeños ríos y las numerosas lagunas y curichis6 de la zona son también de vitalimportancia en periodo seco (junio a septiembre) por mantener la humedad de lospastizales y ser fuente de agua para consumo humano y animal.
 2.4 Estructura económico-productiva
 La estructura productiva del Chapare es básicamente agrícola, pecuaria yforestal. No obstante, aun cuando desde hace unos años atrás la economía de estaregión está relativamente diversificada, el cultivo de la coca sigue siendo uno delos principales rubros de producción regional.
 Se aprecia de la Tabla 5 que la estructura productiva del Chapare estaprincipalmente referida a cultivos agrícolas que generaron el año 2000 un valoragregado de 88,3 mill. de $us. respecto al valor de la producción de coca que paraeste mismo año alcanzó los 38,8 mill. de $us.. Esto anterior en términosporcentuales significa que la producción de productos alternativos representó el2000 un 69,5% del total de la economía regional, en tanto que la el valor deproducción de la coca para este mismo año representó el restante 30,5%, valoresque contrastan con lo que ocurrió hasta hace solo 7 años atrás (1993) cuando laeconomía de la hoja de coca representaba 72,5% del total de valor productivogenerado en la región.
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 5 En el área de influencia de los poblados de Villa Tunari, Chipiriri y Shinahota la precipitación anualpromedio es de 5.080 mm.
 6 Son pequeños reservorios de agua que resultantes de los procesos de inundación y desborde de los ríos.
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Tabla 5ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA
 (En Millones de dólares americanos)
 Fuente: Elaboración Propia en base a CONCADE (2002), DIRECO (2002)
 En términos de superficies de cultivos, el año 2001 los productos alternativoscomo los cítricos, el banano, el plátano, la yuca, el arroz y la piña, por citar losmás importantes, representaron una superficie plantada de 116.000 has. (96% deltotal de superficies cultivadas del Chapare) que fueron resultado de uncrecimiento sostenido durante la última década a partir de políticasgubernamentales de fomento, que lograron un crecimiento del 94% en lassuperficies cultivas de estos productos desde 1993, en cuyo periodo solo secultivaron 60.000 has. Los cultivos de coca contrariamente registraron unacontracción en términos de superficies cultivadas para el mismo periodo, bajandode 32.900 has. a cerca de 4.200 (Tabla 6).
 El año 2000 el empleo directo generado en la región por actividades relacionadasa productos alternativos fue de 62.000 personas, lo que significó un incrementode 126% entre 1993 y el 2000, es decir más del doble en 8 años, de 27.644empleos registrados en 1993 a 62,614 para el 2000. Esto muestra que al igualque en los temas de valor agregado y superficies cultivadas, el empleo ligado aproductos alternativos se incrementó visiblemente en la última década (Tabla 7).
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Tabla 6CHAPARE: SUPERFICIES DE CULTIVOS DE DESARROLLO
 ALTERNATIVO(En Miles de hectáreas)
 Fuente: Elaboración Propia en base a CONCADE (2002), DIRECO (2002)
 Tabla 7EMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL DESARROLLO
 ALTERNATIVO SEGUN SECTOR(Numero de personas)
 Fuente: Elaboración Propia en base a CONCADE (2002)
 Por su parte, respecto al empleo que generaría el cultivo de la coca en el Chapare,los datos disponibles son muy variables debido a que su carácter ilegal nopermite una cuantificación precisa. Al respecto, los escasos estudios deaproximación de este fenómeno estiman una participación de unas 25.000
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personas en actividades ligadas al circuito coca-cocaína7 para el año 2002, queen la década anterior pudo haber llegado incluso a 35.000 personas, segúnMarconi (1994), lo que ligado al dato del empleo directo generado poractividades lícitas, que bordean las 65.000 personas, permite concluir que auncuando el empleo que genera el cultivo de coca, bajó en proporción durante losúltimos años, una importante masa de la fuerza de trabajo de esta región (casi latercera parte) todavía cultiva este arbusto paralelamente a la realización de otrasactividades (productos alternativos).
 Por ello, es importante mencionar que no obstante la contracción de la economíade la coca en términos de superficies cultivadas y PEA, aun mantiene suimportancia en relación al PIB total y al PIB agropecuario, principalmente a niveldepartamental. Al respecto, los datos disponibles muestran que en 1993 suparticipación en el PIB total y PIB agropecuario a nivel nacional fue de 1,45 y9,92% respectivamente, proporciones que aun cuando bajaron al 0,78 y 6,14%para el año 2002, corroboran su vigente importancia (Tabla 8).
 Tabla 8ESTADÍSTICAS DE LA ECONOMÍA DE LA COCA
 Fuente: Elaboración propia en base a INE (2003), DIRECO (2002)
 A nivel departamental la importancia de la economía de la coca es inobjetable.Los datos al respecto muestran que el 2002 el valor generado por la venta de cocarepresentó 4,96% del total del PIB departamental y 47,7% del PIB agropecuario,cifras que están muy por encima de cualquier inicial aproximación de sumagnitud, sin considerar su eventual subvaloración debido a su carácter ilegal yla presencia de un mercado paralelo que no es cuantificado en su totalidad.
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Si incorporamos a este escenario los ingresos generados por el narcotráfico(producción y comercialización de cocaína) es muy probable que una buena partedel financiamiento del déficit de la balanza de pagos y el pago del servicio de ladeuda de las últimas décadas hayan sido financiados con divisas procedentes delnarcotráfico, en abierta contradicción con la política internacional de la luchacontra las drogas. Por ello, es muy posible, que en el Chapare, si bien lasuperficie dedicada a cultivos de coca ha sido objeto de una visible disminucióndurante los últimos años, el excedente económico que genera este circuito (coca-cocaína) se haya mantenido más o menos estable.
 Habiendo descrito la zona de estudio, el siguiente capítulo tiene por objetivopresentar la problemática objeto de estudio, es decir el impacto ambiental delcultivo de coca en el Chapare, antecedido de un abordaje del entorno histórico,cultural, jurídico, institucional y socioeconómico que condiciona la presencia delfenómeno estudiado.
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...58
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3.1 Antecedentes históricos de la ocupación del territorio y el cultivo decoca en el Trópico de Cochabamba.
 Los asentamientos humanos en el trópico de Cochabamba datan de muchotiempo atrás. Ya en el siglo XVIII se estimaba que en la zona habitaban gruposaborígenes, principalmente los Yuracarés en una cantidad de 800 a 1.000personas que promediando el siglo XIX podrían haber llegado a las 2.000personas (Rodríguez, 1997). Respecto a los demás grupos étnicos no se cuentacon información, por lo que pudieron ser muchos más los que habitaban estazona, durante el citado periodo.
 De acuerdo a los resultados del censo realizado en 1900, esta región albergaba aunas 5.000 personas, sin tomar en cuanta los grupos indígenas, teniendo su áreamás poblada en la localidad de Tablas (en la zona subtropical) con 1.447habitantes, seguida de otros centros poblados como Vandiola (441 habitantes),Arepucho (352 habitantes) e Icuna (233 habitantes).
 A mediados del siglo XX esta zona albergaba una población de cerca de 12.000habitantes además de unos 2.000 Yuracarés con dos centros poblados deimportancia, Villa Tunari8 donde vivían 519 personas, el pueblo de Todos Santoscon 408 personas y gran cantidad de pequeñas localidades, que se originaronfruto de un proceso de colonización espontánea.
 En 1967 la población del Trópico de Cochabamba era de 24.381 personas y en1976, fruto del censo de este año, la citada región registró una población de31.160 personas, contingente de personas que aumentó visiblemente a principiosde los ochenta, llegando a registrar 80.000 habitantes para 1982. Este proceso deincremento sustancial de población fue resultado de un proceso de colonización
 59
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dirigida y estimulada por el postulado nacionalista de la necesidad de integrar losmercados y estimular el crecimiento de la frontera agrícola hacia el oriente.
 Respecto a la hoja de coca, sus antecedentes históricos se remontan a la épocaprecolonial, cuyo uso estaba limitado a fines religiosos y medicinales.Posteriormente, durante la colonia, el desarrollo de la mita en la minería y laconsolidación del sistema de la hacienda, resultaron en un incremento en sudemanda para contrarrestar el hambre y las pesadas jornadas de trabajo. Comodato, según el Censo Agropecuario de 1950, en ese año, la producción de cocafue de 2.563 TM (1.869 TM en La Paz y 932 TM en Cochabamba), involucrandola participación de alrededor de 3.000 productores, localizados principalmente enlos departamentos de La Paz (1.661 productores) y Cochabamba (1.165productores).
 En términos de superficie cultivada, en 1963 los cultivos de coca en el Chapareabarcaban 1.300 has., cantidad que se duplicó en los próximos 7 años, pues en1970 se cultivaron 2.650 has., sobrepasando a la producción del departamento deLa Paz, incremento que se debió a la creciente demanda generada en las minasde COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), al haberse incorporado esteproducto en la canasta de bienes consumidos por los mineros.
 A este incremento que era resultado de la expansión del mercado interno, se sumóa partir de comienzos de la década de los setenta la presencia de un nuevo perofortalecido mercado externo que demandaba el derivado principal de la coca, lacocaína. Por ello, a partir de los setenta, se inicia un proceso de visible expansiónde estos cultivos, subiendo de 2.650 has. en 1970 a 43.343 en 1989, marcando uncrecimiento espectacular de 1.535% en algo menos de dos décadas (Tabla 9).Posteriormente, a partir de la aprobación de la Ley 1008 (Ley del régimen de lacoca y sustancias controladas de 1988) y la subsiguiente implementación de unapolítica de lucha contra el narcotráfico, los cultivos fueron disminuyendogradualmente, teniendo su punto más bajo en el año 2000 para cuyo periodo setiene registrado según DIRECO (2003) solo 600 has. de plantaciones de coca enel Chapare.
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...60
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Tabla 9CHAPARE: DATOS HISTÓRICOS
 DEL CULTIVO DE COCA
 Fuente: Elaboración propia en base a MACIA (1956), Marconi (1994), DIRECO (2002) y VPEPP (2004)
 (1) Se asumió un rendimiento anual promedio de 2,75 T.M./Ha.(2) Se asumió un rendimiento anual promedio de 2,15 T.M./Ha.(3) Estimaciones del VPEPP (2003)
 3.2 Características de la hoja de coca
 La coca es un arbusto de hojas perennes de la clase botánica Erythroxylon Coca,de uno a dos metros de alto, con hojas en forma de puntas de lanza, flores de
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color blanco cremosito y pequeños frutos parecidos a drupas rojas. EnSudamérica hay aproximadamente 250 especies del género Erythroxylum, todastropicales y subtropicales9. En el subtrópico son características de selvas con másde 1.100 mm de precipitación anual. Todos los germoplasmas derivan de dosespecies, Erythroxylum Coca y Erythroxylum Novogranatens que a su vez secomponen cada una de dos variedades (var, coca y var. Ipadu en el primer casoy var. novogranatense y var. truxillense, para el segundo). Estas dos especies sonreconocidas como tales hace 12 años.
 LA HOJA DE COCA
 La Erythroxylum Coca es la coca boliviana (Foto 1). Es un arbusto de 1 a 2 m dealto, común en la selva virgen o secundaria, entre los 500 y 1.500 msnm10 quellega a cultivarse naturalmente hasta los 2.000 msnm y que coexiste con variasespecies de Erythroxylum
 La barrera topográfica es infranqueable para el flujo génico de esta especie porla altitud de las montañas que separan una zona de vida de la contigua, lo que hapermitido que cada zona tenga variedades locales. No obstante, la coca boliviana
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...62
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 10 El nivel óptimo para el cultivo de coca ( mayor contenido del alcaloide de la cocaína) es entre los 1.000 y1.200 msnm.
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es una de las variedades más preciadas por los productores debido al altocontenido del alcaloide del cual se extrae la cocaína.
 Existen varios estudios sobre sus facultades químicas pero el más reconocido esuno realizado por la Universidad de Harvard (Duke, Aulik y Plowman, 1975),mediante el cual se demostró que tenía múltiples potencialidades nutricionales ymedicinales, sobretodo proteicos, cuyo contenido es superior al promedio deotras plantas, andinas, de la leche condensada y del promedio de diversas carnes.
 Dentro la riqueza de constituyentes químicos de la hoja de coca, resaltan losprincipales nutrientes necesarios para la alimentación humana como lasproteínas, los azúcares, las grasas, las fibras, las vitaminas y los oligoelementos(calcio, fósforo y hierro, principalmente) además de un paquete de sustanciasquímicamente clasificables enzimas genéricamente definidas como alcaloides11.
 Según Duke, Aulik y Plowman (1975), la coca supera en valor nutricional(calorías, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas) a un conjunto variado deproductos que alimentan mayoritariamente a América Latina. En la Tabla 10 sepresentan los análisis bromatológicos obtenidos por los autores por cada 100 g.de coca, comparados con los de otras plantas alimenticias (principalmente maíz,trigo, fríjol y almendras).
 Agregan estos investigadores que la ingestión de aproximadamente 100 gramosde hojas de coca supera la dieta diaria de calcio, hierro, fósforo, vitamina A,vitamina B2 y vitamina E recomendada por la OMS para una persona12. Es porello que en el Trópico de Cochabamba existe un consumo mayoritario de cocapor parte de la población adulta (pues lo niños no mastican coca por motivosculturales), actuando como un importante complemento de la dieta alimenticia.
 Al respecto, un ejercicio de cuantificación de la magnitud de calorías queconsumirían los masticadores de coca en el Chapare, muestra que un consumo
 63Área de Estudio y Problemática
 11 Alcaloide es una sustancia nitrogenada de origen vegetal, cuya secreción desde diversas partes del vegetalmismo permite reconocer su especificidad funcional y terapéutica
 12 Conclusiones similares se encuentran en Hidrovo (2000 y 1997) y Kantak (1991).

Page 64
                        
                        

promedio de una libra de coca en tres días (160 g. por día) incorporaría alorganismo 488 kcal. diarias, que bajo el supuesto de que se requieren por lomenos 2.500 kcal., 60 g. de proteínas y 1.200 mg de calcio, hierro y zinc, segúnla OMS y el NRC (Nacional Research Council) para mantener en condicionesóptimas el organismo de un varón adulto, estaría suponiendo un aporteaproximado de 20% del total de calorías, 33% de proteínas y 100% del calcio,hierro, fósforo, vitamina A, vitamina B2 y vitamina E, requeridas diariamente.
 Tabla 10VALOR NUTRICIONAL DE LA COCA
 Fuente: Duke, Aulik y Plowman (1975).
 El citado aporte en términos calóricos es comparable a una dieta consistente enuna pieza de pan (147 kcal.), un vaso de jugo de naranja (60 kcal.), una porciónde pescado (80 kcal.), una ensalada de lechuga y tomate (35 kcal.), una porciónde guisantes (85 kcal.) y papatas cocidas (85 kcal.). No obstante, en términosmonetarios, una libra de coca para consumo tradicional (akullicu) puedeobtenerse a razón de $US 1 o Bs. 8 según tipo de cambio del 2004 mientras queun plato de comida de las características citadas puede costar en el Chapare entre7 a 10 Bs.13, con la salvedad que una libra de coca se lo consume a lo largo de
 COCA
 Calorías 305 kcal 279 kcalProteínas 18.9 g 11.4 gLípidos 3.3 g 7.9 gFibras 37.1 g 14.7 gCalcio 1,540 mg 99 mgFósforo 912 mg 270 mgHierro 45.8 mg 3.6 mgVitamina A 11,000 U.I. 135 U.I.Riboflavina ( Vitamina B2) 1.73 mg 0.18 mg Vitamina C 14 mg 13 mgVitamina E 44.1 mg 20 mgNiacina 6.3 mg 2.2 mg
 OTRAS PLANTASALIMENTICIAS
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 13 La coca para consumo tradicional normalmente es producida en los Yungas de La Paz y es más barata porqueson los remanentes de la producción que no pudo ser vendida en el mercado para producción de cocaína.Además, la coca de los Yungas tiene la particularidad de contener una menor concentración del alcaloide.
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tres días, lo que baja su costo diario a razón de Bs. 2,5 a 3,5., sin considerar lafacilidad transporte, sobre todo cuando los campesinos tienen que realizarlabores agrícolas o cualquier otra actividad en predios que muchas veces estánalejados de sus viviendas.
 Sin embargo, es importante dejar en claro que el consumo de la coca en forma demasticación es solo un complemento de la dieta alimenticia de la zona, que porsupuesto involucra el consumo de otros productos que afortunadamente tienenuna amplia oferta en los mercados de esta región, donde destacan los pescados,las frutas y variedad de patatas, porotos y arroces. Los demás productosalimenticios deben ser traídos de otras zonas, pero a precios accesibles, como esel caso de las legumbres, los fideos y la arina, y cuya adquisición es ademásfavorecida por los relativamente altos ingresos obtenidos por la producción yventa de coca.
 Por ello, no existirían actualmente grandes problemas asociados a aspectosnutricionales en el Chapare, por lo menos cuando se los relaciona con otras zonasdel país, aseveración que es respaldada por un informe de gobierno (UDAPSO-PNUD, 1997), en torno a los niveles de prevalencia de desnutrición odesnutrición global (peso/edad) en los niños menores a 3 años del Chapare o másconcretamente los municipios que lo conforman, donde se muestra que en 3 de5 municipios de la región (Chimoré, Puerto Villarroel y Villa Tunari), que son decaracterísticas tropicales, los niveles de desnutrición infantil fueron 9,2%, 9,8%y 10,8% respectivamente, muy por debajo del promedio departamental(13,5%)14, mientras que en los dos municipios restantes (Pojo y Tiraque), queincorporan territorios andinos, estos indicadores fueron similares o superiores alpromedio departamental, 13,2% y 24,5%, respectivamente.
 Esta anterior situación responde a múltiples factores, que sin embargo estáncondicionados por el tipo de geografía y la dotación de recursos naturales de unaregión, aseveración confirmada por un informe de la Estrategia Boliviana deReducción de la Pobreza (EBRP, 2001), donde se establece que los mayoresniveles de desnutrición a nivel nacional se encuentran en el área rural pero
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principalmente en las zonas andina y de los valles, como resultado de sus altosniveles de pobreza. Contrariamente en las zonas tropicales, donde además de unamenor pobreza, se tiene una muy buena dotación de recursos naturales (suelos,agua, y forestación), que genera una mayor oferta relativa de alimentos, losniveles de desnutrición son más bajos.
 Otro punto de suma importancia, es el referido a la seguridad alimentaria15asociada al consumo de coca en términos de sus valores nutritivos y los efectosnocivos a la salud (adicción, enfermedades asociadas y niveles deentoxicamiento). Respecto al segundo punto existen un conjunto amplio deinvestigaciones, que sin embargo coinciden en torno a la necesidad de diferenciarel consumo de la cocaína y la hoja de coca en sus efectos farmacológicos ysocioculturales. Según Manrique (2002), los efectos del consumo de hoja de cocapor vía oral no son iguales a los de consumo de cocaína por cualquier otra vía,pues la velocidad de administración, la concentración alcanzada en sangre y lametabolización en fluidos del organismo no se comportan de la misma manera nigeneran los mismos efectos farmacológicos que el producido por la cocaína.
 Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por Kantak (1991) quecomprobó a través de exámenes de sangre de personas que consumen hoja decoca, que durante un día de consumo promedio (aproximadamente 160 gr.),pasaría al torrente sanguíneo una cantidad marginal del alcaloide (medido enmicrogramos e incluso nanogramos) y que por lo mismo no crearían adicción sinosolamente un tipo de hábito, aunque existe todavía mucha incertidumbre científicarespecto a este tipo de analíticos cuantitativos. No obstante, no se han identificadoa la fecha consecuencias secundarias del consumo de coca ni niveles de toxicidadmortal como lo tiene la cocaína (sobredosis), lo que ocurre en buena parte debidoa que para la fabricación de cocaína se utilizan como veremos posteriormente unconjunto amplio de productos químicos altamente tóxicos como ácido sulfúrico,éter, acetona, kerosén, cemento, cal y amoniaco, entre otros, que estánquímicamente incorporados en la cocaína como molécula aislada.
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...66
 15 Según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento accesofísico y económico a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades.
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3.3 Marco jurídico asociado al cultivo de la coca
 Como resultado del agobiante problema de la producción de cocaína desdeprincipios de la década de los ochenta, más propiamente el 19 de julio de 1.988,el Congreso Nacional de Bolivia promulga la Ley 1.008 denominada del“Régimen de la Coca y Sustancias Controladas” y su Decreto ReglamentarioD.S. 22099. Esta ley establece el marco legal que gobierna la producción de cocay el tráfico de drogas en Bolivia, define las responsabilidades de las entidades acargo y ordena severas penas para delitos relacionados con drogas, donde elaspecto más conflictivo desde su promulgación fue el referido a la regulación delcultivo de la hoja de coca.
 La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas
 La Ley 1.008 es una ley que penaliza, por primera vez en la historia boliviana, elcultivo excedentario de la hoja de coca, estableciendo en su Artículo 11 que “lazona de producción ilícita de coca está constituida por aquellas áreas dondequeda prohibido su cultivo, que comprende todo el territorio de la República,excepto las zonas de cultivo tradicional. Las plantaciones existentes de esta zonaserán objeto de erradicación obligatoria”.
 Por ello, en esta ley se define que en los Yungas del departamento de La Paz,donde la producción cocalera es empleada principalmente con finestradicionales, puede cultivarse legalmente hasta 12,000 hectáreas de coca. En elChapare, en cambio, la ley establece un cronograma en el cual los cultivos decoca existentes serían gradualmente erradicados debido a que toda la producciónsería “excedentaria”, es decir para fabricación de cocaína. Concordante con ello,se establecen metas para la erradicación de los campos de cultivo existentes, y secompensa a los campesinos cocaleros por la sustitución “voluntaria”, quedandoprohibido la plantación de coca “nueva” o la expansión del área cultivada.
 Complementario a la Ley 1.008, en 1995, se aprueba la Ley 1.615 modificatoriade la CPE de 1967, donde se establece en su Artículo 170 que “el Estado regularála explotación de recursos naturales renovables precautelando su conservación”,lo que ratifica el carácter excedentario del cultivo de coca, en lo que correspondea la región del Chapare, debido a que dada la situación, las prácticas agrícolas
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ligadas a este producto atentan con la conservación de otro recurso natural, comoes el forestal (Areas Protegidas).
 No obstante, la Ley 1.008, si bien es bastante completa, en el sentido de queincorpora además de la prohibición del cultivo ilegal de la coca, aspectosreferidos a las labores de interdicción, la economía procesal, el fomento aactividades productivas alternativas así como las tareas de prevención yrehabilitación de narcodependientes, no hace referencia explícita al temaambiental, que está incorporado en un conjunto de otras leyes, donde resalta ladenominada Ley del Medio Ambiente de 1992.
 La Ley del Medio Ambiente
 El 22 de abril de 1992, fruto de los procesos mundiales de incorporación depolíticas ambientales en las políticas de Estado, es promulgada en Bolivia la Ley1.333, más conocida como Ley del Medio Ambiente, que establece un nuevomarco jurídico para la preservación y conservación del medio ambiente y de losrecursos naturales. La citada ley tiene por objeto establecer un marco legaladecuado para regular la intervención del hombre en su medio, así como, paranormar bajo un nuevo concepto jurídico el uso y aprovechamiento de los recursosnaturales. Esta ley nace de la constatación del deterioro generalizado del medioambiente y del impacto sobre algunos recursos naturales, y propone incorporar lavariable ambiental a la problemática del desarrollo. Respecto al tema de cultivosde coca y producción de cocaína a citada ley establece normativas relacionadasen las siguientes temáticas:
 a) La contaminación hídrica, que es normada mediante el Artículo 20, en elcual se establece que “se consideran actividades y/o factores susceptibles adegradar el medio ambiente cuando excedan los límites permisibles aestablecerse en reglamentación expresa“, lo que supone la sujeción futura areglamentación específicas.
 b) La comercialización de sustancias peligrosas, que es normada mediante elArtículo 30, que establece que “el Estado regulará y controlará la producción,introducción y comercialización de productos farmacéuticos, agrotóxicos y
 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...68
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otras sustancias peligrosas y/o nocivas para la salud y/o el medio ambiente“,que incluye por lo tanto a la fabricación de cocaína como actividadatentatoria al medio ambiente.
 c) El uso sostenible del recurso suelo, que es normada por el Artículo 66, queestablece que “la producción agropecuaria debe ser desarrollada de talmanera que se pueda lograr sistemas de producción sostenibles, para lo cualdeberá someterse a normas y prácticas que aseguren la conservación de losagroecosistemas“, norma que sanciona la práctica agropecuaria sinreposición de nutrientes como la que se realiza en el cultivo de coca.
 d) La deforestación, que es normada por el Artículo 109, donde se estableceque “todo el que tale bosques sin autorización para fines distintos al usodoméstico del propietario causando daño y degradación del medio ambienteserá sancionado” mandato que posteriormente se explicita para el caso de lasáreas protegidas respecto a las cuales se establece que “si la tala se produceen áreas protegidas o zonas de reserva, con daño o degradación del medioambiente la sanción debe agravarse en un tercio“, lo que obviamente incluyeal cultivo de la coca que por su naturaleza delictiva es cultivada en sumayoría en áreas protegidas.
 La Ley Forestal
 El 12 de julio de 1996, como resultado de los mandatos de la Ley del MedioAmbiente sobre protección y preservación de las reservas forestales, fueaprobada en el congreso, la Ley Forestal (Ley 1.700) que incorpora un conjuntovariado de instrumentos y mecanismos jurídicos e institucionales que a su vezpermiten efectivizar el citado control y protección de los bosques en Bolivia,conforme a lo establecido en la CPE y la Ley 1.333.
 Esta ley tiene por objetivo normar la utilización sostenible y la protección de losbosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras,armonizando el interés social, económico y ecológico del país, para lo cualestablece en su artículo 5to que “ para el cumplimiento del Régimen Forestal dela Nación el Poder Ejecutivo podrá disponer restricciones administrativas,servidumbres administrativas, prohibiciones, prestaciones y demás limitaciones
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legales inherentes al ordenamiento territorial, la protección y sostenibilidad delmanejo forestal”.
 Debido a que en el ámbito forestal existe a la fecha un campo amplio defenómenos, eventos e interrelaciones que la ciencia todavía no ha logradoexplicar, la ley 1.700 adopta para estos casos el principio precautorioestableciendo en su artículo noveno que “cuando hayan indicios consistentes deque una práctica u omisión en el manejo forestal podrían generar daños graves oirreversibles al ecosistema o cualquiera de sus elementos, los responsables delmanejo forestal no pueden dejar de adoptar medidas precautorias tendentes aevitarlos o mitigarlos, ni exonerarse de responsabilidad, invocando la falta deplena certeza científica al respecto o la ausencia de normas y ni aun laautorización concedida por la autoridad competente”.
 Finalmente, la ley forestal en su artículo 12, en concordancia con el artículo 43de la Ley 1.33316, establece que “las tierras deben usarse obligatoriamente deacuerdo a su capacidad de uso mayor, cualquiera sea su régimen de propiedad otenencia, salvo que se trate de un cambio de uso agrícola o pecuario a uso forestalo de protección”. Mediante este mecanismo normativo se establece laobligatoriedad de respetar la capacidad de uso del suelo o lo que es lo mismo suaptitud de uso, restringiendo su uso a aquellos sistemas productivos y tipo deproducto que por sus características no degraden el suelo.
 La Ley INRA
 La denominada Ley INRA17 (Ley 1.715) promulgada el 18 de octubre de 1.996tiene por objetivo establecer la estructura orgánica responsable del régimen dedistribución de tierras del país; garantizando el derecho propietario sobre latierra, así como la regularización de su saneamiento18. Por ello, dada su
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 16 El artículo 43 de la Ley 1.333 establece que “el uso de los suelos para actividades agropecuarias y forestalesdeberá efectuarse manteniendo su capacidad productiva, aplicándose técnicas de manejo que eviten lapérdida o degradación de los mismos, asegurando de esta manera su conservación y recuperación“.
 17 Instituto Nacional de la Reforma Agraria.18 El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el
 derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio a pedido de la parte interezada.
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naturaleza, la Ley INRA, es el instrumento jurídico que norma los procesosadministrativos referidos a la tenencia de tierras en Bolivia.
 Para este efecto la Ley INRA establece una estructura institucional con unconjunto de atribuciones donde –para efectos del presente estudio- resaltan lassiguientes:
 Artículo 18 (3) “Emitir y distribuir títulos, en nombre de la autoridad máxima sobre tierrasfiscales incluyendo las expropiadas o revertidas a dominio de la Nación,tomando en cuenta la vocación de uso del suelo establecida en normas legalescorrespondientes”Artículo 26 (7)“Disponer medidas precautorias necesarias para evitar el aprovechamiento dela tierra y sus recursos en forma contraria a su capacidad de uso mayor y aplicarsanciones administrativas establecidas en disposiciones legales vigentes y enlos contratos de concesión que se otorguen”
 En el caso del Chapare el saneamiento de la propiedad de la tierra o máscomúnmente conocido como la tenencia de la tierra, es actualmente uno de lostemas de mayor relevancia, debido a que solo una fracción de sus pobladorescuentan con títulos de propiedad de sus tierras.
 Al respecto, la política de colonización dirigida por parte del gobierno nacionaldesde la década de los sesenta distribuyó en el Chapare 408.000 has. de tierrasque favorecieron a 20.482 personas. No obstante, estas 408.000 has. desuperficies ya colonizadas incluyen superficies tituladas, por titularse y entrámite, por lo que muchas propiedades rurales a la fecha todavía no fueronsaneadas jurídicamente.
 Es bajo esta lógica que desde la promulgación de la Ley INRA el gobiernonacional ha iniciado un programa de saneamiento de tierras en el Chapare, comouna forma de valorizar las tierras de los colonizadores y en general de lospobladores de la región, de modo que puedan utilizar sus títulos de propiedadcomo instrumento de apalancamiento de préstamos bancarios para la realizaciónde actividades productivas alternativas al cultivo de la coca.
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El Reglamento General de Areas Protegidas
 En concordancia con el artículo 60 de la Ley del Medio Ambiente que estableceque “ las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público ysocial, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación yreglamentación sobre la base de los planes de manejo, con fines de protección yconservación de sus recursos naturales, investigación científica, actividadrecreacional, educación y promoción del turismo ecológico“ en fecha 31 de juliode 1.997 es aprobado el DS 24.781 que establece el Reglamento General deAreas Protegidas en Bolivia.
 Este instrumento jurídico tiene por objetivo principal proteger y conservar lasriquezas naturales del país, para lo cual se identifican en su artículo 90 unconjunto de infracciones administrativas, donde –para efectos del objeto deestudio- resalta la normativa de ejecución al interior de las Areas Protegidas19 deactividades o usos no permitidos por la categoría de manejo, la zonificación y losreglamentos de uso.
 Esta norma es de suma importancia para el caso de la producción de coca en la regiondel Chapare debido a que es una zona que está rodeada de un conjunto diverso deáreas de administración especial (2 Parques Nacionales, 2 Reservas deInmovilización, 2 Tierras Comunitarias de Origen y un Santuarios de Vida Silvestre),que son objeto de incursiones por parte de productores de coca que aprovechan lacaracterística de bienes de libre acceso para cultivar coca en forma furtiva.
 3.4 Marco institucional asociado a la producción de coca y cocaína
 La estructura institucional del Trópico de Cochabamba y más propiamente delChapare, esta constituida por un conjunto amplio de actores donde resalta comoprincipal la organización sindical de los productores cocaleros que estácompuesta por 6 Federaciones, 88 Centrales y 928 sindicatos campesinos yaglutina a unos 35.000 afiliados. Esta organización forma parte de una estructura
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 19 Según la normativa vigente las áreas protegidas en Bolivia se clasifican en 6 categorías: Parque (Nacionalo Departamental); Santuario; Monumento Natural; Reserva de Vida Silvestre; Área Natural de ManejoIntegrado y Reserva Natural de Inmovilización.
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político sindical encabezada por el Movimiento al Socialismo (MAS) partidopolítico que lidera este movimiento.
 Por su parte el gobierno tiene como principales instituciones representativas enla zona a los Ministerios de Gobierno, Defensa, Agricultura y DesarrolloSostenible entre los principales. A nivel departamental la Prefectura es la máximaautoridad política. También están presentes las fuerzas del orden, es decir, Policíay las FF.AA. para precautelar el apego al estado de derecho y finalmente el brazooperativo en el tema de interdicción denominado Unidad Móvil de PatrullajeRural (UMOPAR), todas ellas bajo el mando de la Fuerza Especial para la LuchaContra el Narcotráfico (FELCN) máxima autoridad boliviana en la lucha anti-drogas, en el tema de erradicación, la Dirección de Reconversión de la Coca(DIRECO) y en el tema de fomento al desarrollo alternativo, el proyectodenominado Consolidación de los Esfuerzos del Desarrollo Alternativo(CONCADE) que realiza actividades en el marco del Programa de DesarrolloAlternativo Regional (PDAR).
 En tercer lugar, tenemos al gobierno de los EE.UU. que tiene una visiblepresencia institucional en la zona en prácticamente todos los citados ámbitos deacción, Sin embargo, de todas ellas, las que más sobresalen son tres: a) la SecciónAnti Narcóticos (NAS), la Agencia Anti Drogas (DEA) y la Agencia deDesarrollo Internacional de los EE.UU. (USAID), todas ellas bajo dependenciade la Embajada de los EE.UU. en Bolivia.
 También tiene presencia institucional la Organización de las Naciones Unidas(ONU) mediante su brazo operativo en temas de agricultura, forestación y manejode suelos como es el Fondo de la Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) quetrabaja principalmente en las temáticas de deforestación, manejo de suelos ysistemas agroforestales. La Unión Europea comparte, por su parte, obligacionesde apoyo financiero a las políticas de Desarrollo Alternativo mediante el Programade Apoyo a la Estrategia del Desarrollo Alternativo den Trópico de Cochabamba(PRAEDAC) que es un programa financiado por la Comisión Europea y laRepública de Bolivia en el marco de una cooperación técnica-financiera20.
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 20 Esta institución comenzó a operar el año 1.998 y actualmente es la máxima instancia de apoyo financieroen los rubros de saneamiento y titulación de tierras, fortalecimiento municipal y desarrollo productivo.
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Las restantes instituciones públicas de importancia que operan en el Chapare sonlas Superintendencias Agraria (SIA) y Forestal, el Instituto Nacional para laReforma Agraria (INRA) y las administraciones de los Parques NacionalesCarrasco e Isiboro Sécure, cuya presencia tiene que ver con los potencialesproductivos de la zona en los rubros de agricultura y producción forestal asícomo la gran demanda de saneamiento de tierras.
 Finalmente, tenemos a los 4 Gobiernos Municipales de la región (Villa Tunari,Chimoré, Puerto Villarroel, Entre Ríos), la subalcaldía de Shinahota y losTerritorios Comunitarios de Origen Yuracaré y Yuqui, que representan alconjunto de la sociedad civil.
 Como se aprecia, el marco institucional del Trópico de Cochabamba y máspropiamente del Chapare (zona poblada), esta conformado por un entramadodiverso de organizaciones que dados sus roles y funciones juegan un papelimportante en el conjunto de decisiones principalmente de tipo política perotambién económicas y sociales, que inciden en la vida de la colectividadchapareña.
 3.5 Estructura de incentivos
 Factores económicos
 a) La rentabilidad de la coca
 El cultivo de la coca está condicionado permanentemente a la presencia de unacreciente y diversificada demanda a nivel internacional, que adicionado a losriesgos impuestos por su ilegalidad la han transformado en un negocio dealtísima rentabilidad, lo que ha su vez ha incentivado su cultivo estimulando aamplios sectores de la población a participar en su producción, que según fuentesoficiales genera en el Chapare un rendimiento promedio anual de $us. 10.000 porha., muy superior al de cualquier otro producto alternativo.
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La coca, con una tasa interna de retorno mayor al 230%21 para la variedadproducida en el Chapare22, es extremadamente atractiva. Si a esto sumamos quees un producto de fácil comercialización, con intermediarios que lo compran enlos lugares mismos de producción, permitiendo al agricultor ahorrar los costos (yriesgos) de transporte, es obvio que, es una alternativa económica sincompetencia (Tabla 11 y Gráfico 1).
 Tabla11RENDIMIENTOS DE LA COCA EN RELACIÓN
 A OTROS CULTIVOS ALTERNATIVOS
 Fuente: VIMDESALT, 2002 1 Estimada en base a un precio promedio de $us. 255 por 100 libras (Julio, 2001).
 Gráfico 1RENDIMIENTOS ANUALES PROMEDIOS DE LA COCA
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 21 Esta TIR toma en cuenta un costo de implantación de $us. 4.320 / ha./ año, que es superior a otros datoscomo el de DIRECO (2002) que incorpora costos de implantación de solo $us. 3.660 / ha. / año., lo quede ser cierto aumentaría el TIR a 273%.
 22 Solo 3 de las cerca de 250 especies de coca existentes contienen el alcaloide de la cocaína, una de estasespecies es la que se cultiva en el Chapare.
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Otro incentivo al cultivo de coca tiene que ver con los costos de produccióndiferenciados que se presentan entre las diversas zonas de cultivo, quedeterminan la existencia de productividades también variadas para las tres zonasde producción de coca en Bolivia (Tabla 12).
 Tabla 12DIFERENCIAS AGROECOLÓGICAS DEL CULTIVO DE COCA
 EN BOLIVIA, SEGÚN ZONAS
 Fuente: Coca (2000), DIRECO (2002)
 Al respecto, una de las razones –quizás la más importante- por la cual losmigrantes prefieren trasladarse al Chapare y no a los Yungas de La Paz o aYapacaní en Santa Cruz, es que los rendimientos de la coca en la primera regiónson sustancialmente más elevados, pues mientras que los Yungas o Yapacaní(departamento de Santa Cruz) se cosecha solo dos a tres veces al año y se obtieneun rendimiento promedio de 0,94 y 1,25 TM/ha./año, respectivamente, en elTrópico de Cochabamba se puede cosechar hasta cuatro veces al año, obteniendoun rendimiento promedio de 2,75 TM/ha./año23, debido entre otras cosas al
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 23 Existen pocos estudios en relación al rendimiento o productividad de esta planta. No obstante el más serioproviene del estudio llevado a cabo por la “Operación Breakthrough” de la DEA en 1995, en el que semenciona que el rendimiento promedio de los cultivos de coca es de 1,8 T.M. por hectárea en los Yungas
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número de plantas/ha. que en el Chapare llega en promedio al medio millón,duplicando la cantidad producida de los Yungas (250.000) y muy por encima deYapacaní (333.000) 24.
 A las diferencias de rendimiento, que son principalmente resultado de lasdiferencias agroecológicas, deben añadirse los costos asociados a los sistemasproductivos utilizados que por sus características son también más económicosen el Chapare, como resultado de la presencia de una mejor infraestructuracaminera y el uso de tecnología de cultivo sin pendiente, entre otros, que resultanen una disminución de los costos de producción (Tabla 13).
 Tabla13COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE COCA
 (En Dólrares americanos)
 Fuentes: (1) Coca (2000) y (2) DIRECO (2002)* Se refiere a la producción de solo una tercera parte de cada Ha.
 Otro criterio que actúa como aliciente para incrementar el cultivo de coca es queeste producto es fácil de comercializar y los intermediarios la compran en loslugares mismos de producción, lo que permite al agricultor ahorrar los costos ylos riesgos que supone el transportarlos al mercado de consumo final. Porconsiguiente, también genera viabilidad económica para aquellos colonizadoresde zonas un tanto alejadas de los mercados regionales y nacionales, pues solotienen que llegar a un punto de comercialización local para vender su producto.
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 y 2,7 T.M. en el Chapare. No obstante, el Gobierno maneja el dato de un rendimiento de 2,4 T.M. porhectárea en el Chapare entre los años 2001 a 2002.
 24 Los cultivos de la coca en Yapacaní tienen un tratamiento distinto a los del Chapare o los Yungas de La Pazdebido a que toda su producción es ilegal, diferente a lo que ocurre en los Yungas donde la producción eshasta cierto cantidad legal (12.000 has.) y en el Chapare, donde por ser una “zona de transición” existe unacierta holgura para producir la coca sin que el producto sea inmediatamente decomisado, que actúa comootro incentivo a su producción.
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Sin embargo, como sabemos, el mayor de los estímulos para producir algo estádeterminado en última instancia por el precio que le es asignado por el mercadoen el libre juego de la demanda y la oferta. Suponiendo que estamos hablando deun mercado de libre competencia con múltiples compradores y vendedores, comoparece ser el mercado de la coca, el sistema de precios de la coca en el Chapareestuvo influenciado, entre los años 1986 y 2003, por dos factores: en primerlugar, un incremento marcado en la demanda externa de cocaína que requirió deuna mayor producción de coca y en segundo lugar, una política interna decontracción de la oferta, mediante programas de interdicción, erradicación yfomento a cultivos alternativos.
 Gráfico 2PRECIOS DE LA HOJA DE COCA
 (Dólares Americanos)
 Fuente: Direco (2002) y Naciones Unidas (2006)
 Un abordaje inicial sobre las fluctuaciones del precio de la coca en el Chaparenos muestra que en el citado periodo su precio promedio anual tuvo una visibletendencia al alza (Gráfico 2), debido a que la demanda se mantuvo relativamenteconstante, pero estuvo acompañada de una creciente intervención por el lado deoferta, principalmente desde 1999 cuando su precio aumentó notoriamente, como
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 25 El 20 de febrero de 1998 el gobierno del presidente Hugo Bañase Suárez promulga el Decreto Supremo24963 “La estrategia de lucha contra el narcotráfico” denominado Plan Dignidad, cuya meta principal erasacar a Bolivia del circuito Coca –Cocaína hasta finales del 2002.
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resultado de la radicalización de las medidas de control de la oferta iniciadas conla implementación del denominado Plan Dignidad25.Como resultado de este proceso, el año 2003 el precio promedio de la coca llegóa $US. 254 por cada 100 libras, lo que representó un incremento fabuloso de1058% respecto al precio promedio de 1990 que fue de $US. 24, tendencias quemuestran los esfuerzos por contraer la oferta pero que en una economía demercado se ajustaron casi totalmente vía precios.
 b) El circuito Coca - Cocaína
 La coca producida en Bolivia es utilizada de dos maneras: la tradicional,mediante su masticado e ingestión del jugo (akullicu, en vocablo quechua) omediante infusiones de sus hojas (también llamado mate), y la ilegal, mediante lafabricación de la cocaína.
 El negocio de la cocaína es uno de los más lucrativos del mundo debido a suilegalidad y la alta y creciente demanda que tiene. Según el Departamento deEstado de los EE.UU. el año 2001 se demandaron a nivel mundialaproximadamente 930 TM de cocaína26, que en su mayoría tuvieron comodestino final los EE.UU.27 y Europa. Respecto al mismo dato, existen sinembargo otras fuentes que estiman valores distintos como por ejemplo la(ONUDD-ONU, 2002) que estimo para el 2001 una demanda de 827 TM y la(CICAD-OEA, 2002) que estimo una demanda de 1.027 TM.
 El precio de la cocaína desde principios de la década del 2000 se ha mantenidomás o menos estable en aproximadamente $US. 75 a 8528, el gramo en losEE.UU.. Si consideramos que en Bolivia el gramo de cocaína tiene un precio demás o menos $US 4 , uno puede fácilmente derivar el margen de ganancias quetiene el narcotráfico, que tiene una rentabilidad de por lo menos 1500%, si se
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 26 Departamento de Estado de los EE.UU., International Narcotics Control Strategy Report , Washington,2002.
 27 Según datos de la ONU la cocaína al finalizar la década de los ‘90 tenía un mercado de aproximadamente12.000.000 de personas solo en los EE.UU.
 28 Según la Embajada de los EE.UU. en Colombia, el 2001 el precio promedio de la cocaína en EE.UU. fuede 100 $us. el gramo.
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considera el incremento del precio desde que sale de Bolivia hasta que esconsumida en los EE.UU.
 Si suponemos que en Bolivia, según DIRECO (2003), el 2002 se produjeronaproximadamente 11.000 has. de coca excedentaria y el rendimiento promedio dela hoja de coca es de 1,65 TM/ha.29, tenemos que la producción actual de cocadestinada al narcotráfico en Bolivia llega más o menos a 18.150 TM., que dadala tasa de conversión promedia de 350 kg de coca por 1 kg. de cocaína (pastabase de cocaína), significa que la oferta potencial de cocaína para este año fue deaproximadamente 53 TM., que colocadas a un precio local promedio de $US. 4.el gr. representan un valor aproximado de $US. 212 mill.. Se estima que el valorgenerado por el narcotráfico en Bolivia puede llegar a representaraproximadamente un 2,5% del PIB nacional, lo que revela de inicio suimportancia en términos de riqueza y -en menor magnitud- liquidez en laeconomía o visto de otra manera mayor disponibilidad de dinero (divisas).
 En el Chapare por lo tanto, la producción de coca así como la posteriorfabricación de cocaína, están visiblemente estimuladas por las altas tasas deganancia que generan. Por ello, aunque el margen de ganancia del cual logranapropiarse los productores de coca es el más pequeño de toda la cadena devalorización del circuito coca-cocaína, el incentivo económico de esta actividadaún así es considerable.
 Las estadísticas muestran que en el Chapare entre 1992 y el 2003 la producciónpotencial de cocaína llegó a un máximo de 216 TM en 1994 y un mínimo de 1,23TM en el 2000, según DIRECO (2002). Resultados similares, aunque con mayorestabilidad, se obtienen mediante estimaciones del potencial suponiendorendimientos constantes en TM/ha. (Tabla 14). En el periodo 2001-2003 elpotencial de producción de cocaína en el Chapare subió nuevamente llegandopara este último año a sobrepasar las 24 TM (según datos de DIRECO yVIMDESALT) y las 30 TM (según rendimientos constantes de 2,15 TM de coca/ha. de estimación propia).
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 29 La productividad promedio a nivel nacional es de aproximadamente 1,65 TM/ha., que es un promedioponderado de las productividades de los Yungas y el Chapare por sus respectivos superficies cultivas.
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Tabla 14CHAPARE: PRODUCCIÓN POTENCIAL DE COCAÍNA
 (En Toneladas Métricas)
 Fuentes: (1) DIRECO (2002) y VIMDESALT (2004)(2) Estimaciones con un rendimiento constante de 2,15 TM de coca /ha Nota: Las estimaciones de la PPC utilizaron los siguientes factores de conversión:1992-1997: 1 kg. cocaína = 350 kgs. de coca1998-2003: 1 kg. cocaína = 325 kgs. de coca
 No obstante, aun cuando la producción potencial de cocaína en el Chapare seincremento en los últimos años, el 2003 esta significó solo 3% del total de ofertatotal a nivel hemisférico, que se mantuvo relativamente constante durante laúltima década, fluctuando entre 850 a 1.000 TM. El mecanismo de mantenimiento de la oferta mundial de cocaína estuvocaracterizado por un incremento sustancial de la producción en Colombia, quecompensó en su totalidad las disminuciones presentadas en Perú y Bolivia. Poreste motivo los precios promedio de la cocaína también se mantuvieronrelativamente constantes e incluso tendieron a bajar debido a las mejoraslogradas en la productividad de conversiones coca – cocaína (Blickman , 2003).
 En Bolivia, la política gubernamental para contención de la oferta de cocaínaestuvo caracterizada por la presencia de dos programas:
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a) Un programa de interdicción, con intervención directa en el proceso de lafabricación de cocaína instrumentado mediante la incautación de droga yprecursores, complementado con la eliminación de pozos de maceración ylaboratorios de cocaína, cuya información será analizada a detalle en el capítulocorrespondiente a los impactos ambientales de la fabricación de esta droga.
 b) Un programa de erradicación forzada y voluntaria de cultivos de coca (queincorporaba un programa de compensaciones monetarias). Al respecto, lainformación disponible muestra que en lo concerniente a las erradicaciones,fuerzas conjuntas de los gobiernos de Bolivia y los EE.UU., diseñaron yaplicaron un ambicioso plan que contemplaba una permanente tarea deeliminación de plantaciones de coca que resultó en la erradicación de más de98.033 has. de coca en el Chapare durante el periodo 1988-2002, a unpromedio de 6.535 has. anuales (DIRECO, 2002). Complementariamente ypara el mismo periodo, por concepto de programas de compensaciónmonetaria30 por erradicación “voluntaria” de plantaciones de coca se pagó untotal de $US. 97.4 mill. a un promedio de $US. 6,5 mill., por año.
 Esta política de contención de la oferta por sus características derivó, comovimos, en un incremento del precio de la coca y por lo tanto actuó“indirectamente” como un factor de incentivo para los productores que siguieroncultivando esta planta aunque en menor cantidad en zonas más alejadas o menosprobables de ser detectadas por la fuerzas de interdicción a la par que recibíancompensaciones por las hectáreas de coca que supuestamente dejaban decultivar31.
 Tenencia de la tierra y áreas de protección circundantes
 En el Chapare se otorgó a cada colono 20 has. como “dotación de tierra”, sinembargo, por las dificultades propias del medio, actualmente cada colono utiliza
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 30 Las compensaciones monetarias podían ser individuales o comunales y los montos pagados por ha.fluctuaron en el tiempo a un promedio histórico de $us. 1.000 / ha.
 31 En los hechos, las erradicaciones forzosas o voluntarias no pudieron contener la oferta de coca, fenómenoque es confirmado por la existencia de una proporción importante de nuevas plantaciones de coca, que parael periodo 1988-2002 fueron contabilizadas en 48.886 has., a un promedio de 3.259 has. nuevasplantaciones por año (DIRECO, 2002).
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en promedio solo 2,76 has... Según la Encuesta de Producción Agropecuaria de1997, se estima que el tamaño promedio actual de la propiedad rural en elTrópico de Cochabamba es de aproximadamente 10,4 has.
 En el Chapare, desde principios la década de los sesenta hasta 1998, sedistribuyeron alrededor de 400.000 has. de tierras32 que beneficiaron a 20.482personas, adjudicatarias cada una de un promedio de 20 has. (Pacheco, 1998).
 Desde 1996 la titulación de tierras además del saneamiento33, fue transferidacomo funciones al Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) que desdeentonces ha estado realizando un conjunto de tareas en este sentido respecto a lascuales lamentablemente no se cuenta con información actualizada. A la fecha seencuentra en marcha un programa de saneamiento y titulación de tierras en estaregión a cargo del INRA y el Programa de Apoyo a la Estrategia de DesarrolloAlternativo en el Chapare (PRAEDAC) que tienen como finalidad sanear500.000 has. del denominado Bosque de Uso Múltiple del Trópico deCochabamba (es decir 94% del total de esta área), además de 200.000 has. deTCOs, Comunidades Indígenas y Parques Nacionales. Según el conveniofirmado por el Gobierno de Bolivia (INRA) y la Unión Europea (PRAEDAC) en1999, con un monto presupuestario de 5,8 mill de euros, se tiene previsto saneary titular las descritas 700.000 has. en el Trópico de Cochabamba hasta el 2004.
 A la fecha el citado programa cuenta con un 75% de avance físico por lo queconsiderando que dos de las tres TCOs (el TIPNIS y la TCO Yuqui) cuentan yacon sus títulos ejecutoriales de propiedad de la tierra, prácticamente todo elterritorio del Trópico de Cochabamba, exceptuando las Tierras Fiscales Covendo– Cotacajes - Altamachi (847.000 has.), estaría saneado con la titulación total desus tierras hasta el 2006 (considerando que pueda retrasarse un tanto elprograma), lo que además permitiría que el INRA cumpla –por lo menos en loque corresponde a esta zona- con su cometido asignado por ley34.
 32 El INC distribuyó tierras que incluían superficies tituladas, por titular y en trámite de titulación, diferenciaque es particularmente importante a la hora de querer utilizarlas como activo o medio de garantía..
 33 El saneamiento es el procedimiento técnico - jurídico transitorio, destinado a regularizar y perfeccionar elderecho de propiedad agraria, que se ejecuta de oficio, o a pedido de parte.
 34 Según la Ley 1716 el INRA queda facultado para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agrariaen el plazo máximo de diez (10) años computables a partir de la publicación de esta ley, es decir hasta el2006 (Articulo 65).
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No obstante, los derechos de uso sobre la tierra (en sentido amplio) no sonexclusivos de los agricultores, las TCOs y las Areas Protegidas sino que ademáspueden acceder a este derecho en carácter de concesión35 otro tipo de agentescomo son los sectoriales principalmente la minería, el sector hidrocarburos y elsector forestal. Al respecto, existe en el Chapare una visible sobreposición dederechos de uso principalmente entre los colonizadores, las TCOs y las AreasProtegidas con los sectores hidrocarburos y forestal (Programa OTRA, 1999).
 No existen datos exactos sobre la magnitud de concesiones petroleras en estaregión, sin embargo se estima que por lo menos una tercera parte de su territorioestá declarada como áreas de exploración y explotación petrolera (CPT-CIDOB,2000) Ver Mapa 7.
 Mapa 4CONCESIONES PETROLERAS EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA
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 35 El ordenamiento jurídico del país determina que los recursos naturales son de dominio originario delEstado.
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Las concesiones forestales, por su parte, llegaron a representar el 2002 un total2.958.499 has., de las cuales 93,7% fueron adjudicadas a TCOs, 5,7% apropietarios privados y 0,57% a comunidades campesinas. En términos desuperficies, 87,2% estuvieron referidas a planes de manejo > 200 has., 11,8% aplanes de manejo < 200 has. y 0,1% a permisos de desmonte.
 Al respecto, la Tabla 15 muestra que los permisos de desmonte, legalmenteotorgados y sobre los que se tiene control público, son proporcionalmentepequeños en relación a los planes de manejo a largo plazo y mucho más a lasquemas y desmontes clandestinos que en su gran mayoría son para habilitartierras para fines ilícitos, que se estima que por lo menos son de una magnitudigual a las autorizaciones de desmonte y que casi en su totalidad están destinadosal cultivo de coca, que tienen características depredadoras por su carácter ilegaly la no utilización de sistemas productivos sostenibles (reposición de nutrientes).
 Tabla 15AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
 EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA(En hectáreas)
 Fuente: Elaborado en base a información de SIFORBOL (2003)
 No obstante, el hecho de que las principales áreas circundantes sean parquesnacionales (TIPNIS y Carrasco) y áreas de protección (Cotacajes-Altamachi),que aun cuando tienen derechos de titulación a favor del Estado se comportan,por restricciones de recursos presupuestarios y humanos, en “bienes de accesolibre”, podemos intuir que muchas de las actividades ilícitas ligadas al cultivo decoca y producción de cocaína, están siendo realizadas en este tipo de áreasrestringidas (Thiele, 1995).
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Fortalecido escenario político de defensa de la hoja de coca
 Un último factor de incentivo al cultivo de coca, es el referido al posicionamientoelectoral del partido político liderado por el dirigente cocalero Evo Moralesdurante las elecciones generales del 2001 que obtuvo un sorprendente segundolugar a nivel nacional con 580.000 votos (21% del total nacional) y unarepresentación parlamentaria compuesta por 27 diputados (21% del total) y 8senadores (30% del total)36.
 Esta situación como era de esperar modificó los últimos años la relación defuerzas en el parlamento boliviano, influyendo en las decisiones de políticaeconómica del gobierno, aspecto que por lo tanto, adicionó al conjunto deincentivos para el cultivo de coca, una instancia de tipo política que tiene comoprincipal demanda la anulación de las tareas de erradicación forzosa de la cocaexcedentaria y las acciones de interdicción en el Chapare.
 Este instrumento politico, si bien no abiertamente, incentiva aun más a losproductores de coca a seguir con esta actividad, debido a que se sienten“protegidos” a nivel de sus representantes en el parlamento.
 A nivel departamental (Cochabamba), en las elecciones nacionales del 2002, EvoMorales llegó a ser primero con amplia mayoría (182.211 votos querepresentaron 37,6% del total de votación), colocando a dos senadores y sietediputados en el congreso. En el Chapare como era de esperar, su victoria fue aunmás contundente, debido entre otras cosas, a que el candidato a diputado, era elpropio Evo Morales.
 De esta manera, si desde 1997 el movimiento cocalero del Chapare a la cabezade su líder y una estructura sindical bien cohesionada, que había tomado controlde las alcaldías de la región, presionó al gobierno con una serie de movilizacionesy acciones de hecho que tuvieron cierto éxito desde el punto de vista de que
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 36 En Bolivia el congreso está compuesto por una cámara baja (130 diputados) y una cámara alta (27senadores). Los diputados son elegidos por cantidad de votos, es decir mediante un criterio demográfico ylos senadores por departamento, es decir mediante un criterio territorial, asignado 3 senadores pordepartamento, dos para el partido más votado y uno para el segundo.
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lograron retrazar determinadas políticas gubernamentales referidas a la luchacontra el narcotráfico y los cultivo de coca; desde el 2002, estas políticas no solofueron retrazadas en su aplicación, sino que además tuvieron que ser consultadasen el congreso para su aplicación, en cuyo ámbito el MAS y el movimientococalero habían copados importantes espacios.
 Si a lo anterior añadimos la también importante relación que el MAS lograconsolidar a nivel de organismos internacionales como la Unión Europea en laaplicación de programas de cooperación económica orientados al desarrolloalternativo y el apoyo coyuntural al gobierno de Carlos Mesa, es indudable lamejora del posicionamiento político de los cocaleros y con ello, sus posibilidadesde enfrentar las políticas de contención del cultivo de coca.
 Esta tendencia política ascendente es finalmente confirmada durante laselecciones nacionales del 2005, donde el MAS obtuvo un incuestionable primerlugar (54% del total de votos), razón por la cual Evo Morales adquirió el derechode ser ungido como próximo presidente constitucional de Bolivia.
 3.6 Políticas de interdicción y de desarrollo alternativo
 Como citamos en un acápite anterior, en el área de la interdicción el gobierno deBolivia realizó visibles esfuerzos por cumplir metas fijadas de erradicaciónobligatoria de coca excedentaria, que suponían la eliminación completa de loscultivos de coca en el Chapare pero que lamentablemente no pudieron sercumplidas. El nivel más bajo de cultivos se obtuvo en el periodo 2000 cuando seregistraron solo 600 hectáreas de coca, según fuentes oficiales (DIRECO, 2002).
 No obstante, debido a que los citados programas de erradicación forzosa sonnormalmente seguidos de una estrategia de habilitación de nuevas tierras paracultivar coca por parte de los campesinos del Chapare, ya sea deforestandobosques o sembrando pequeñas proporciones dispersas entre los cultivosalternativos o entre la vegetación tupida de la selva, los resultados netos de laerradicación no fueron los esperados. Esto se debió además, al hecho de que dadala cantidad de productores, es prácticamente imposible controlar que los cultivosde coca erradicados no vuelvan a ser replantados.
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Es por ello, que ante la imposibilidad de lograr márgenes aceptables de controldel cultivo mediante erradicación forzosa, se intentó desde un principiocomplementarlo mediante programas paralelos de incentivo monetario a laerradicación voluntaria. De esta manera, desde 1992 se ofreció un conjunto depaquetes de oferta monetaria denominados de “compensación individual” a laerradicación voluntaria que llegaron a ofrecer hasta $us. 2.500 por ha. erradicada,en 1998. Sin embargo, contrariamente a sus objetivos, estos programasincrementaron los cultivos, pues se constituyeron en un incentivo adicional parala presencia de nuevas plantaciones, generando un “circulo vicioso perverso”.
 A partir de 1999 y en el entendido de que los programas de compensaciónindividual no daban resultados se cambió la modalidad de pago individual haciauna de tipo comunitario y en especie, compensación que a su vez fuedecreciendo hasta su supresión definitiva en el 2001.
 Por su parte, el desarrollo alternativo tampoco pudo cumplir con el objetivo decrear “reales alternativas” productivas a la coca. Un ejemplo de ello es lamagnitud de inversión pública ejecutada en el Chapare para el periodo1988–1999 que alcanzó a $US. 250 millones, es decir aproximadamente $US.20,8 millones anuales, que dadas la población que alberga fueron evidentementeinsuficientes, además de que no fueron compensadas por parte de inversiónprivada, que al año 2001 llegó al monto acumulado de solo $us. 54 millones, aun promedio aproximado de $US. 4,5 mill. anuales (VPEPP, 2002).
 Lo que si tuvo éxito, fue la política de creación de infraestructura vial, pues seconstruyeron en el Chapare aproximadamente 2064 kms. de caminos y 41puentes, lo que lo ubica como la región rural con mayor densidad deinfraestructura caminera de Bolivia y una de las más altas de Sudamérica(Imagen Mapa 2). Otros programas de inversión que tuvieron éxito relativofueron el tendido de redes eléctricas (aproximadamente 504 kms.) y la dotaciónde sistemas de agua potable, así como el desarrollo de algunas iniciativasagroindustriales y la promoción del turismo.
 En el ámbito social, entre 1988 y 1999, con recursos del gobierno de los EstadosUnidos se construyeron un total de 82 escuelas para primaria y secundaria; seconstruyeron y equiparon 15 postas de salud; 10 centros multidisciplinarios
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completamente equipados y 2 hospitales regionales, financiados por cooperaciónestadounidense pero también por aportes del gobierno de Alemania, las NN.UU.,el gobierno británico. Esto generó interesantes dinámicas de desarrollo local yregional, que aunque no fueron suficientes colaboraron en el proceso de crear unabase económica sostenible para esta región.
 Desde 1993 el Programa de Desarrollo Alternativo creo continuamente empleosdirectos que llegaron a una cifra de 62.614 para el año 2000 (Tabla 16) a razónde 5.000 nuevos empleo anuales y que estuvieron distribuidos el año 2000 de lasiguiente manera: 58.189 en el sector agrícola, 2.196 en el sector pecuario y2.259 en el sector forestal. En términos de valor, la producción de la economíadel Desarrollo Alternativo se estima que en 1998 superó en valor los $US. 110millones y que entre 1993 y el 2000, presentó un crecimiento sostenido a unritmo promedio anual de 15%, donde el sector agrícola participó enaproximadamente 80%, es decir casi $US. 100 millones.
 Tabla 16EMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL DESARROLLO
 ALTERNATIVO SEGUN SECTOR(En Número de personas)
 Fuente: Elaboración propia en base a CONCADE-USAID (2002)
 Finalmente, respecto a los ingresos promedio resultantes de los procesoseconómicos vinculados al Desarrollo Alternativo se estima que el ingreso porunidad familiar se incrementó de $US. 1.636 en 1995 a $US. 2.370 en el año2000 (VPEPP, 2002).
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Como efecto de estos esfuerzos y las acciones de las diversas administracionesgubernamentales, se han incrementado entre 1993 y el 2001 en 96% las áreas decultivos alternativos, pasando de 59.817 has. a 116.345 has. en el mismo periodo.En este contexto, por ejemplo la superficie cultivada de bananos ascendió de10.762 has a 15.306 has, la pimienta de 24 has. a 356 has, la yuca de 4.156 a6.212 has., el palmito de 227 has. a 3,160 has., el plátano de 3,484 a 10.100 has.y finalmente los pastos de 20.561 a 31.199 has., tal cual se aprecia en la Tabla17, situación que contrasta con el comportamiento de los cultivos de la coca queparalelamente disminuyeron.
 No obstante, aun cuando las superficies de los cultivos alternativos crecieronsustancialmente, el ingreso regional no aumento lo suficiente como para compensarla contracción de la economía regional por disminución del cultivo de coca.
 Tabla 17CHAPARE: SUPERFICIES DE CULTIVOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO
 (En Hectáreas)
 Fuente:Elaboración propia en base a CONCADE-USAID (2002)
 De lo anterior, se puede concluir que el Programa de Desarrollo Alternativo noresolvió el problema de la coca, debido a que los montos invertidos no fueron
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suficientes para generar una economía local que compense los costos deerradicación de cocales para las familias campesinas. Como ejemplo, esilustrativo citar que anualmente se invierten en Bolivia en Programas deDesarrollo Alternativo solo $US. 25 a 30 mill., pues la mayoría de los recursospara lucha contra el narcotráfico provenientes de la cooperación internacionalson utilizados en labores de interdicción.37.
 3.7 Identificación de las relaciones funcionales entre la producción decoca, cocaína y los principales impactos ambientales asociados.
 El cultivo de la coca y la producción de cocaína en el Chapare generan unconjunto de impactos ambientales entre los que destacan la deforestación, lapérdida de suelos y de biodiversidad y la contaminación hídrica y de suelosaledaños a las fábricas de cocaína, por vertido de productos químicos utilizadosen este proceso químico, todos ellos generados en el marco de determinadosinterelacionamientos funcionales, cuyas principales características sonpresentadas a continuación, según tipo de impacto.
 Deforestación
 En la región del Chapare, existen actualmente unas 5.000 has. de cultivos decoca, localizados en zonas de aptitud prioritariamente forestal, razón por la cualgeneran una extensa deforestación, dado que a medida que decae la fertilidad delsuelo en las áreas desmontadas, el campesino se ve obligado a habilitar nuevassuperficies de bosque primario y secundario.
 La producción de coca seguida de la habilitación de nuevas tierras para laagricultura de subsistencia así como la indiscriminada explotación forestal, hanocasionado una deforestación que para el periodo 1985-1990 se estimo en21.300 hectáreas por año en todo el Trópico de Cochabamba (Pacheco, 1998),debido a que aun cuando la ley lo prohibió desde 1988, dado los altos estímuloseconómicos, este cultivo sigue avanzando, nada más que desde que adquirió uncarácter ilegal, los campesinos lo realizan de forma furtiva, invadiendo
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sistemáticamente las áreas protegidas, reservas y territorios indígenas querodean al Chapare38.Así, la presencia de zonas boscosas conjuntamente una política rígida deinterdicción y erradicación de la coca, derivo en las dos últimas décadas en unacuantiosa deforestación y pérdida de suelos de la región39 además de la pérdidaparalela de biodiversidad, cuyos principales agentes responsables son 4: losproductores de coca, los empresarios forestales o “madereros” y en menorproporción los empresarios ganaderos y los productores de cocaína.
 En este contexto, los pequeños agricultores campesinos son co-rresponsables dela deforestación porque desmontan tierras forestales para la implantación decultivos de subsistencia (principalmente coca), por su parte, las empresasforestales también desmontan pero lo hacen para aprovechar la madera con finescomerciales, al igual que los ganaderos y finalmente, los indígenas de TierrasComunitarias de Origen, que aunque en forma más moderada deforestan paraefectos de vender la madera a empresas medianos o “rescatistas”40. La diferenciaentre los 4 tipos de deforestación es que en el caso de los madereros, losganaderos y los indígenas existe la posibilidad de que los procesos dedeforestación se los realice en el marco de planes de manejo forestal, en cambioel cultivo de coca, no. La conversión de los bosques en el Chapare, ha sido por lo tanto, el resultado dela presión que han ejercido sobre el varios tipos de agentes, cuya incidencia havariado a lo largo del tiempo porque si bien hasta los años ochenta, la pequeñaagricultura (principalmente cocaleros colonizadores), tuvo una mayor presencia,desde los años noventa se sumaron a estos los medianos y grandes productores
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 38 Según Pacheco (1998) para el periodo 1985-1990 la tasa anual de deforestación del trópico de Cochabambafue del margen del 0,86%, la más alta del país, pues en Santa Cruz, que es la que le sigue en importancia,la tasa referida para el mismo periodo llego solo al 0,20%.
 39 La deforestación causada por el cultivo de narcóticos en las cuencas montañosas provoca también cambiosen los servicios ambientales del bosque que se presentan en forma de incremento de inundaciones, sequíaso reducción de las fuentes de agua en los valles, debido a la fuga de aguas subterráneas y a la mayorsedimentación de los arroyos.
 40 Dos de las tres TCOs de la región cuentan con títulos de propiedad colectiva, pero sin saneamiento(Territorio Indígena Isidoro Sécure y TCO Yuqui). La tercera TCO, los Yuracaré, cuenta con unaResolución de Inmovilización y Saneamiento (CPT-CIDOB, 2000).
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forestales. Estos últimos han tenido un peso cada vez mayor en la deforestaciónvinculada a la explotación de maderas preciosas y que debido al agotamiento delas reservas naturales en determinadas zonas, se fueron extendiendo hacia unagran parte de las áreas forestales de administración especial (parques nacionales,reservas e incluso TCOs), agudizando el problema.
 Actualmente, incluso las TCOs, haciendo uso legítimo de sus derechospropietarios pueden explotar sus bosques, en el marco de un plan de manejo queesté bajo responsabilidad de empresas forestales41, figura legal quesupuestamente sería menos depredadora que sus antecesoras, debido a que seríanexplotaciones que estarían –por lo menos en teoría- sujetas a una ley que asignapenalidades a las labores de desbosque no sostenible (Ley Forestal).
 En este marco, las principales relaciones funcionales que caracterizan alproceso de deforestación en el Chapare, están expuestas en el Esquema 1. Enel citado esquema -cuya lógica de interelacionamiento funcional esposteriormente ampliada para el análisis de todos los demás impactos-, seaprecia que las relaciones funcionales entre cultivo de la coca del Chapare yel proceso de deforestación, pueden ser analizados asumiendo que estefenómeno se presenta si y solo si se presentan paralelamente un conjunto decondiciones preliminares.
 Las citadas condiciones preliminares son aquellos eventos de carácter natural,social, económico o institucional sin los cuales no habría la posibilidad de laexistencia del cultivo de coca en el Chapare, que son básicamente cinco: los detipo agroecológico (principalmente la condicionalidad climatológica), quepermiten la mejora sustancial de la productividad de la coca; los precios elevadosy mercados seguros para este producto, por la existencia de una demanda externaen continua expansión; la inexistencia de cultivos alternativos, que compitan conel rendimiento económico de la coca en la región; la existencia de una política deerradicación de coca e interdicción, que presiona el alza de los precios víacontracción de la oferta y la presencia de un alto grado de organización de los
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productores nucleados en torno a un instrumento político-sindical con muchacohesión interna y apoyo de la ciudadanía
 Una vez presentadas las condiciones preliminares y habiéndose originado elfenómeno en cuestión (en este caso el cultivo de coca), se generan un conjuntode condiciones específicas, (que conjuntamente las condiciones preliminaresconformarían los indicares de presión) que refuerzan su presencia, pero loconectan además con la generación de un impacto ambiental específico, en estecaso particular, la deforestación. Estas condiciones específicas que relacionanfuncionalmente al cultivo de coca y los procesos de deforestación sonbásicamente dos: la existencia de áreas de administración especial circundantes(que son utilizados por lo productores como “bienes de acceso libre”) y lapresencia de un programa de creación de infraestructura vial (financiada por elgobierno) que permite disponer de cada vez mayores posibilidades de acceso azonas de potencial cultivo de esta planta y por lo tanto deforestación.
 Los impactos ambientales por sus múltiples interrelaciones, tienen por su parte,un conjunto de impactos ambientales asociados (indicadores de estado), que enel caso de la deforestación son 4: la pérdida de cobertura forestal, la disminuciónde la capacidad de captura de CO2 del bosque, el incremento en la erosión y lapérdida de biodiversidad, que se presentan como resultado de las dos fasesanteriores y las interrelaciones particulares que tengan (Esquema 1).
 Pérdida de suelos
 El cultivo de coca en el Chapare debido a su carácter ilegal es realizado en formafurtiva y mayoritariamente sin sistemas de reposición de nutrientes. Por estemotivo, esta práctica agrícola tiene como uno de sus principales impactos lapérdida de suelos, o dicho de otra forma, la disminución de la capacidad naturalde almacenamiento de nutrientes del suelo, proceso que es sumamente peligrosodebido a que la sustentabilidad del uso del suelo para la producción de cultivosestá principalmente condicionada por las cantidades finitas de nutrientesesenciales para el desarrollo de cualquier planta.
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Esquema 1
 Fuente: Elaboración propia
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Los tipos de suelos difieren sustancialmente en su capacidad natural deproporcionar nutrientes a las plantas, diferencias que se deben principalmente alas distintas características del material geológico que origina los suelos y afactores como el clima, los microorganismos y la topografía. En el caso delTrópico de Cochabamba, como sabemos existe una gran diversidad de suelos quetienen características químicas y físicas determinadas principalmente por el tipode material parental (material de origen de los suelos) y por la fisiografía, peroen general, los suelos cercanos a los grandes ríos son los de mayor fertilidad(entisoles) y los suelos de las terrazas altas, que son los más viejos, son los menosfértiles (ultisoles)42.
 La disminución de la cantidad de nutrimentos esenciales del suelo puede debersea muchas razones pero principalmente es debido a la extracción por efecto de lascosechas y a las pérdidas por “lavado” y respectiva erosión originado por lalluvia. Por tanto, los factores de suelo más restrictivos para el crecimiento decultivos en esta región son, en general, deficiencias de nutrientes, con altatoxicidad por exceso de aluminio (acidez) y mal drenaje (exceso de agua o zonasde mucha humedad). Por ello, los suelos en los que se cultiva hoja de coca sinrestitución de nutrientes y uso de enmiendas, podrían ser inicialmentecaracterizados como sitios de muy baja fertilidad, ácidos y con presencia dehorizontes en general superficiales, es decir capas de suelo no muy profundas(Programa OTRA, 1999).
 Sabemos por la teoría que la acidez esta asociada por lo general con sueloslixiviados43 y con altas precipitaciones, mientras que la alcalinidad ocurreprincipalmente en regiones más secas y aún cuando mucha gente cree que elprincipal factor que influye en la acidez o alcalinidad de los suelos es el uso delos fertilizantes químicos, investigaciones recientes prueban que no es así, debidoa que son las condiciones climatológicas las que determinan en gran medida lapredominancia de la acidez o la alcalinidad del suelo. Esto es importante
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remarcar debido a la importancia de las condiciones climatológicas en elChapare, que lo distinguen de otros ecosistemas y donde la acidez es un factordeterminante para el rendimiento de las plantas y cultivos.
 En este sentido, se identifican tres principales condiciones específicas ligadas alcultivo de coca y sistemas productivos asociados que provocan la pérdida desuelos en el Chapare, estas son: la presencia de horizontes de suelo superficialesy de baja existencia de nutrientes, los altos niveles de precipitación pluvial y lautilización de sistemas productivos de coca que no incorporan restitución denutrientes. En el Esquema 2 se presentan estas relaciones funcionales que derivanen dos impactos ambientales asociados: la perdida de nutrientes y fertilidad delos suelos y el incremento de sus niveles de acidez.
 Contaminación por vertido de productos químicos (precursores) utilizadosen la fabricación de la cocaína
 El cultivo de coca en el Chapare además de la deforestación y la perdida desuelos está directamente relacionado con la producción de cocaína que por serdelictiva debe ser realizada en forma furtiva y rudimentaria, sin ningún tipo deconsideraciones respecto a sus eventuales impactos ambientales. Por ello, untercer impacto que produce el cultivo de coca y sus sistemas productivosasociados en esta región es la contaminación del suelo y recursos hídricos porvertido de productos químicos utilizados en la elaboración de la cocaína.
 Los principales agentes involucrados en este proceso son los narcotraficantespero cuya presencia está condicionada por la existencia de una demanda externade cocaína que complementada con la aplicación de una política de interdiccióndel gobierno nacional (regulada por la Ley 1008) deriva en la generación de altosniveles de contaminación ambiental en ríos y suelos adyacentes a las zonas deproducción de esta droga.
 En este contexto, el Chapare se constituye en una de las regiones que másdescarga de agentes químicos tóxicos recibe a nivel nacional, debido a que los
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 43 Lixiviar: Separar por medio del agua u otro disolvente, una sustancia soluble, de otra insoluble. En suelosagrícolas el lixiviado se refiere al “lavado” de nutrientes originado por altas precipitaciones pluviales.
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Esquema 2
 Fuente: Elaboración propia
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narcotraficantes operan en esta zona con alta intensidad, dada la proximidad de loscultivos de coca (principal insumo productivo de la cocaína) fenómeno que escomplementado con la política de las fuerzas de interdicción de desparramar a lossuelos y ríos algunos de los precursores detectados in situ44 (Laserna, 1993).
 De acuerdo a fuentes oficiales, en muchos los ríos de la región se estaríanmermando preocupantemente los niveles de vida animal y vegetal debido a quelos químicos que absorben alteran el PH del agua y reducen el oxígeno, lo quecausa intoxicación de peces.
 De lo anterior se desprende que existe una evidente relación funcional del cultivode la coca y su correlato en términos de producción de cocaína con los niveles decontaminación hídrica y de suelos por vertido de precursores que es presentadoen el Esquema 3. En este esquema se identifica como los 3 principalescondiciones específicas de contaminación por efecto de la producción de cocaínaen el Trópico de Cochabamba (que involucra el Chapare y sus áreascircundantes): la presencia de áreas de “acceso libre” que estimulan elemplazamiento de “pozas de maceración” de coca y las ”fábricas” de cocaína ensus alrededores, la ilegalidad del procesamiento de la cocaína (Ley 1008) yfinalmente la utilización de precursores cuyos remanentes son vertidos al suelo ocursos de agua cercanos, condiciones que provocan la presencia asociada de dostipos de impactos que son la contaminación de suelos y cursos de aguaadyacentes.
 Sin embargo, como pudo apreciarse, para completar el análisis del impactoambiental que generan los cultivos de coca, es imprescindible complementar elabordaje teórico del presente capítulo con las características de los sistemasproductivos que son utilizados en la producción de coca en el Chapare yderivados, principalmente referidos a los sistemas requerimientos físicos yclimatológicos, los sistemas tecnológicos utilizados (insumos), las formasorganizativas, la comercialización (mercados) y la infraestructura de apoyo, quecomplementan el análisis de los costos de operación y por lo tanto losrendimientos. Por ello, en el capítulo cuarto se aborda esta temática en forma másdetallada.
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 44 Principalmente ácidos y “agua rica” o cocaína en estado líquido
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Esquema 3
 Fuente: Elaboración propia
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 4.1 Producción de coca
 La coca se cultiva en un conjunto variado de sistemas agroecológicos debidoentre otras cosas a la cantidad importante de especies y variedades que existen.
 Aunque no existe mucha información sobre los requerimientos edafológicos yclimatológicos de esta planta, en el caso de Sudamérica la coca se cultiva desdehace siglos atrás en las vertientes amazónicas de los Andes, sobre todo entre los500 y los 1500 metros de altura y llega naturalmente a producirse hasta los 2000metros de altura. En el Chapare se distinguen las siguientes unidades de tierra enlas que se cultiva coca:
 a) Llanura Aluvial: Se extiende desde los 0 hasta los 600 msnm (LlanuraAmazónica).
 b) Llanura de Pie de Monte: Se extiende desde los 600 hasta los 800 msnm. Esuna transición entre la selva baja y los yungas.
 c) Yungas Verdadero: Se ubica en las pendientes fuertes entre los 800 y 2000msnm. En este piso se encuentra la zona tradicional más antigua del cultivode la coca en los valles entre montañas subtropicales (Yungas de Vandiola).
 d) Medio Yungas: Corresponde a las zonas de neblina y se extiende desde 2000hasta los 3000 msnm (Bosque de Niebla).
 Por sus requerimientos edafológicos y climatológicos la coca se cultiva en losbosques húmedos y muy húmedos subtropicales, llamados en general Yungas queestán en contacto con las selvas pluviales de las tierras bajas de la Amazonía, haciadonde se ha comenzado a extender su cultivo recientemente (Dourojeanni, 1989). Coincidente con esta descripción, el cultivo de coca en el Chapare se realizaprincipalmente en las Llanuras Aluvial y de Pie de Monte, y en menor proporción
 SISTEMAS PRODUCTIVOS UTILIZADOS EN LAPRODUCCIÓN DE COCA Y COCAÍNA4
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 en los Yungas, donde la altura, la temperatura, la precipitación pluvial y en menorproporción, el tipo de suelo, son propicios para un cultivo de altos rendimientos.
 Características tecnológicas de la producción
 El cultivo de la coca en el Chapare se practica por siembra en almácigos, contrasplante al cabo de un año. La primera recorta se la realiza después de dos añosy el periodo de mayor producción está entre los tres y ocho años. Su tiempopromedio de vida es de 15 años.
 El cultivo de esta planta que se inicia con el auge de la producción de cocaínatiene actualmente un carácter ilegal, por lo que el paquete tecnológico utilizadoes intensivo en mano de obra tanto familiar como asalariada, aumentando lacantidad de capital físico y monetario, según las posibilidades de hacerlo. Porello, su cultivo es realizado con muy pocas labores de preparación de terreno1,sembrando los “plantines de coca” en pequeños huecos, a 1 planta por hueco yen sentido de la pendiente (por la premura y la necesidad de evitar su control), loque de inicio genera una alta escorrentía.
 En los hechos, no existen labores de manejo en este tipo de cultivo en el Chapare,reduciéndose su tratamiento al volteo y desmalezado manual con pala y azadón,con la misma frecuencia que en el cultivo tradicional, es decir unas cuatro a seisveces al año. La secuencia más generalizada de desmonte y cultivo incluye:primero, la tumba de los árboles; segundo, la extracción de un bajo porcentaje derollizos de valor maderero; tercero, el incendio de la masa forestal o malezarestante y cuarto, el plantado de la coca. En la mayoría de los casos la coca esacompañada con la siembra de otros cultivos como el arroz, la yuca, la piña, elplátano o también algunos cítricos (Matteucci, S. y Morello, J, 2002).
 Teóricamente después de 10 a 12 años de producción, cuando comienza adisminuir el rendimiento debería abandonarse el cultivo, lo que no ocurre en elChapare, debido a que continuamente los cultivos son erradicados y replantados.
 1 En los Yungas del Departamento de La Paz las labores de preparación del terreno se las realiza mediantela construcción de terrazas o takanas.
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 Por motivos citados, la cosecha es realizada manualmente y tipo ordeñe, pasandola mano cerrada sobre la rama y arrancando las hojas.
 Los costos de producción incluyen (en casos excepcionales) además de lasactividades iniciales de preparación del terreno (desbosque y quemado de lamaleza remanente, limpiado de la tierra, cavado de los hoyos para el replantado,compra de herramientas de trabajo, etc.), el uso de ciertos herbicidas einsecticidas. De esta manera, los costos totales de producción ascienden a unmonto aproximado de $us. 1.200 por ha. de coca, cuyo detalle es presentado enla Tabla 18.
 Tabla 18COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA DE COCA EN EL CHAPARE
 Fuente: DIRECO (2002)
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 La mano de obra es principalmente de carácter familiar y solo en casosexcepcionales, se acude a contratar mano de obra asalariada o jornaleros2, aunquees una práctica cada vez más común en el Chapare, debido a que es una forma deacelerar la cosecha e incrementar el rendimiento por trabajador, pues se los pagaa destajo, es decir por producto sembrado o recolectado (Apedding, 2003).
 Finalmente, es importante mencionar que el cultivo de la coca en el Chapareconvive con un conjunto amplio de otros cultivos que conforman sistemasagroforestales más o menos diversificados. No obstante, los rendimientos deestos sistemas, incluyendo la pecuaria (producción de miel o leche), no sontodavía competitivos con el de la coca, pues requieren en promedio, según laFAO una inversión de cerca de $US. 3.000 por ha. que casi triplica el valor deinversión requerida para cultivar la misma superficie de coca3.
 Formas organizativas de producción
 La producción de coca en el Chapare está organizada en torno a las unidadesdomésticas campesinas, compuestas por personas unidas generalmente porvínculos familiares, donde es común la presencia de un sistema de intercambiorecíproco de jornadas de trabajo no asalariada, realizada principalmente porvecinos (minga), complementada con un reducido pero cada vez mayorcomponente de mano de obra asalariada o ayni.
 Las unidades domésticas campesinas están a su vez aglutinadas en SindicatosCampesinos, los que conforman Centrales Campesinas y estás a su vez formanparte de Federaciones Campesinas. Esta estructura organizacional tienecaracterísticas gremiales (sindicatos) pero también políticas, debido a que formanparte de un proyecto político nacional cuyo brazo instrumental es el Movimientoal Socialismo (MAS).
 2 En vocablo quechua se denomina Minga.3 El más costoso de estos sistemas agroforestales combina cultivos anuales, como el maíz, la yuca o el arroz,
 con la piña, los cítricos y árboles forestales. Como ocurre con la mayor parte de las inversiones a largoplazo, los gastos son mayores que los ingresos en las etapas iniciales. Con este sistema, se siembran porhectárea 30 mil plantas de piña, 278 cítricos y 100 árboles para madera. El primer año, las cosechasanuales producen cerca de $US.400 por ha.. Para el segundo y tercer años, los costos de insumos se reducenmás de la mitad y otros cultivos empiezan incluso a pagar dividendos. Las piñas, por ejemplo, puedenaportar a los agricultores, en promedio, unos $US. 2 200 anuales por ha. (FAO, 2000).
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 Actualmente existen registradas 6 federaciones de productores de coca en elChapare: la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico deCochabamba (FETCTC), la Federación Especial de Yungas del Chapare(FEYCH), la Federación Unica de Campesinos Unidos (FUCU), la Federación deTrabajadores Campesinos del Trópico de Tiraque (FTCTT), la Federación deEspecial de Campesinos del Trópico de Chimoré (FECTCH) y la FederaciónEspecial de Campesinos de Carrasco Tropical (FECCT), organizaciones que a suvez están afiliadas a la Confederación Sindical Unica de TrabajadoresCampesinos de Bolivia (CSUTCB) que es la instancia mayor de organizacióncampesina. Cada una de las federaciones tiene centrales y sindicatos que estándistribuidos en todo el territorio del Trópico de Cochabamba, cuyo detalle sepresenta en la tabla 19.
 De la Tabla 19 se aprecia que son cerca de 1000 los sindicatos de productorescocaleros afiliados a 88 centrales de las seis federaciones del trópico deCochabamba, lo que de inicio muestra la importancia y complejidad de estaorganización político-sindical que tiene aproximadamente 23.000 afiliados(DIRECO, 2002). Este instrumento político sindical, apoyado por los 3 gobiernos municipales ydos sub alcaldías de la región (que también están en manos del MAS), además dela bancada parlamentaria de este partido, dan cuerpo a un aparato político einstitucional que apoya eficazmente y desde diferentes flancos a la producción decoca en el Chapare.
 Tabla 19ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES
 DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA
 Fuente: DIRECO (2002)
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 Mercados
 La mayor parte de la producción de coca del Chapare es comercializada en losmercados internos (Chapare y Sacaba4, principalmente) y posteriormente estrasportada en forma procesada (cocaína) hacia los mercados externosprincipalmente los EE.UU. y Europa. Se estima que aproximadamente 80% dela producción de coca es destinada a los mercados externos en forma procesada.
 No existe información disponible en torno a los volúmenes totalescomercializados de coca en el Chapare. El único dato que se dispone es el de lacoca legalmente comercializada, es decir la proveniente de los cultivostradicionales de los Yungas de La Paz. La coca del Chapare se comercializa en17 mercados primarios (16 en el Chapare y 1 en Sacaba), que tienen dosprincipales destinos: el primero, que es el consumo tradicional (alimenticio)llevado a cabo tanto en Bolivia como en norte argentino5 y chileno; y el segundo,que es la utilización como insumo para fabricación de cocaína. La utilización dela coca del Chapare para otros usos como los medicinales, rituales e industriales(pasta dental y mates principalmente) es marginal (aproximadamente 1% deltotal de la producción).
 Según el Censo de Consumidores (1997) levantado por el CentroLatinoamericano de Investigación Científica (CELIN, 2001), la coca legal(proveniente de Los Yungas) se la utiliza primero para consumo tradicional enforma de masticación, luego para fabricación de medicamentos caseros yfinalmente para preparar la infusión o mate de coca. No obstante, cada vez esmenor la proporción de la población que consume coca para usos tradicionales,pues si en 1950 lo consumía 33,7% de la población boliviana, en 1997 esta cifra
 4 El centro poblado de Sacaba está ubicada a 15 kms. de la ciudad de Cochabamba y 150 kms. del Chapare.5 La cantidad legal destinada a los mercados colindantes en la Argentina según la Dirección General de la
 Coca (DIGECO) es significativa y alcanzó a más de 85.000 paquetes en el año 2000, que si se toma encuanta que en esta gestión la comercialización total salida de los centros de producción de La Paz yCochabamba fue de 339.812 paquetes, se deduce que los mercados fronterizos consumen, en promedio, lacuarta parte del total de la coca legalmente producida en el país. Los mercados fronterizos principales son:Yacuiba, Bermejo, San José de Pocitos, Villamontes, Esmeralda y Villazón que proveen de hoja de coca alos acullicadores del país vecino.
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 baja al 14,7%6, lo que si bien no necesariamente demuestra que cayó su demandaen términos absolutos, demuestra que sus usos alternativos incluyendo elprocesamiento de la cocaína absorben cada vez mayores proporciones de suproducción.Sin embargo, lo importante en el tema del mercado de la coca es el hecho de quecomo ningún otro producto de la región, provee al productor campesino una totalcertidumbre de venta, en mercados locales (a cortas distancias de la zona deproducción) y a precios relativamente altos.
 Infraestructura de apoyo
 Dada su ilegalidad, no existe infraestructura específica de apoyo a la producciónde coca, además de que las características técnicas de los sistemas productivosutilizados tampoco lo demandan, pues son intensivos en mano de obra, con unamínima utilización de herramientas o equipos.
 La única infraestructura pública que eventualmente actúa como mecanismo deapoyo a la producción de coca, es la red caminera del Chapare que, dicho sea depaso, es una de las mejores del país en términos de densidad, calidad de las víasy mantenimiento7. De esta manera, los campesinos productores de coca utilizanestas vías principalmente para sacar la coca de sus terrenos (chacos) además deincursionar en nuevas fronteras agrícolas (productos alternativos), abaratando asísus costos totales de producción.
 Dado que la comercialización de la coca del Chapare por ser una “zona detransición” está todavía permitida, los cocaleros cuentan con una importanteinfraestructura de apoyo a la comercialización de este producto en forma 16“mercados de coca” en el Chapare, donde se negocia la compra y venta primaria
 6 El CELIN encontró que el consumo tradicional anual de coca, en 1997, alcanzó a 9.367 toneladas métricas. 7 Existen aproximadamente 2.064 kms. de caminos en el Chapare y 41 puentes en el Chapare lo que lo ubica
 como el área rural con mayor infraestructura vial de Bolivia y una de las altas de Sudamérica.. Estoscaminos incluyen vías asfaltadas (15%), empedradas (37%), ripiadas (35%) y en menor proporción, detierra (12%). Complementariamente el Chapare conecta a dos de las 3 principales ciudades de Bolivia,factor de conexión, que por si mismo dinamiza la región y le dota de un carácter estratégico en términoslocacionales.
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 de este producto. Sin embargo, como vimos anteriormente, por sus característicasproductivas, la coca no requiere mayor infraestructura de apoyo, pues suprincipal incentivo no proviene de la disminución de costos de producción, sinodel elevado precio de mercado.
 De lo presentado en el capítulo tercero se puede concluir que los sistemasproductivos utilizados en el cultivo y la comercialización de la hoja de coca en elChapare condicionan en gran parte la presencia de sus principales impactosambientales, principalmente en lo referido a las formas de producción (sistemasque no incorporan restitución de nutrientes), las zonas en las que se desarrollanestos cultivos (que por sus características edafológicas y climatológicas, no sonaptas para actividades agrícolas) y las formas organizativas, que dada laimportancia política que adquirieron desde el 2002, fortalecen la capacidad denegociación de los cocaleros y con ello su capacidad de mantener sus actividadesen la región.
 No obstante, es importante -una vez habiendo descrito las principales relacionesfuncionales entre el cultivo de coca y sus potenciales impactos ambientales-cuantificar o estimar sus magnitudes y comportamientos históricos,fenomenología que es trabajada en el capitulo quinto.
 4.2 Producción de cocaína
 Por su carácter ilegal y delictivo (prescritos en la Ley 1008) la producción de lacocaína en el Chapare es realiza en forma encubierta y normalmente en zonas lobastante distantes a los centros poblados, que garantice que su acceso seaaltamente dificultoso, evitando así su fácil detección por parte de las fuerzas deinterdicción.
 Las condiciones biofísicas del Chapare (selva tropical húmeda) y las áreas deadministración especial que la circundan (parques nacionales, reservas forestales,pueblos indígenas y Tierras Comunitarias de Origen) estimulan y facilitan lapresencia de plantaciones de coca, pero sobre todo fábricas de procesamiento decocaína. Esto se debe a que es muy difícil poder realizar trabajos de rastrillaje enla selva tupida, más aún si una parte extensa de estos territorios (principalmentelos parques nacionales) son considerados como “bienes públicos”, razón por la
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 cual no incorporan mecanismos tradicionales de control de acceso, o si lo hacenson insuficientes como para frenar la incursión de cocaleros, narcoproductores ynarcotraficantes.
 La elaboración del la cocaína pasa por tres fases productivas: la primera estáreferida a la fabricación de la denominada “pasta de coca”, la segunda a la “basede cocaína” y la tercera al “clorhidrato de cocaína”, que son consecutivas. Segúnlas fuentes informativas oficiales se requieren entre 300 a 350 kilos de coca paraobtener aproximadamente 5 kilos de pasta de coca, 3 kilos de base de cocaína y1 kilo de clorhidrato de cocaína respectivamente8, aunque las relaciones técnicasde utilización de insumos son variables según el proceso tecnológico utilizado.No obstante, es importante mencionar que las fuentes informativas disponiblessobre los citados coeficientes tecnológicos incorporan valores altamenteheterogéneos, por lo que estos deben ser tomados con cautela.
 En el Chapare se fabrica principalmente pasta de coca (primera etapa deprocesamiento) que se obtienen macerando las hojas de coca secas en “pozas”construidas rudimentariamente en forma de grandes recipientes forrados deplástico, que deben estar situados en inmediaciones de las plantaciones de cocao los mercados locales, para facilitar su traslado. No obstante, últimamente y enforma reiterada se a detectado la elaboración de base de cocaína e inclusoclorhidrato de cocaína en el Chapare.
 Normalmente, la base y el clorhidrato de cocaína son elaborados en lasdenominas “fábricas“ que están localizadas en el Chapare pero principalmente enotras zonas9, debido a que ya no se requiere trasladar coca (solo la pasta o labase), el volumen de precursores es menor y se utilizan procedimientostecnológicos más complejos y de mayor especialización10.
 En términos laborales el procesamiento de cocaína involucra por lo menos trestipos de actividades, el transporte de insumos (coca y precursores) a la pozas o
 8 Se requiere aproximadamente 70, 110 y 320 kg. de hojas de coca para elaborar 1 kg de pasta de coca, basede cocaína y clorhidrato de cocaína, respectivamente.
 9 Una buena proporción de las fábricas de cocaína fueron localizadas en los últimos años en centros ruralescercanos a las grandes ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y La Paz..
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 fábricas, el contrato de los “pisa coca” o personas que se dedican a extraer el jugode la hoja de coca en las pozas de maceración y la contratación de los cocineros,o en su caso, químicos.
 Por ello, habiendo completado el análisis funcional de los impactos ambientalesdel cultivo de coca y cocaína con los sistemas productivos específicamenteasociados a estos procesos, en el siguiente capítulo se llevan a cabo lasestimaciones de sus magnitudes (cuantificación de impactos).
 10 En este proceso productivo se requiere la participación de elemento humano especializado. Losdenominados “químicos” provienen incluso del nivel universitario. Las personas que realizan la conversiónde coca a pasta de coca, son normalmente llamados “cocineros”, para diferenciarlos de los primeros.
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 5.1 Deforestación y efectos asociados
 Según información incorporada en el Plan de Uso de Suelos de la RegiónAmazónica del Departamento de Cochabamba (Programa OTRA, 1998), el Mapade Clasificación y Aptitud de la Tierra del Trópico de Cochabamba(Superintendencia Agraria, 1998) y el Programa Forestal para el Trópico deCochabamba (Prefectura de Cochabamba, 1998), esta región tiene unapredominante aptitud forestal, pues corresponden a esta categoría de uso43,6%11, 44.72% y 52,8% respectivamente.
 Esta masa forestal de incuantificable valor económico, pero sobre todo biológicoy escénico, en las dos últimas décadas ha sido objeto de un proceso dedeforestación acelerado que, aun cuando no existan datos precisos de su magnitud,en promedio supone una pérdida de entre 8.000 a 12.000 has. por año12, lo quesupone una deforestación que bordea las 200.000 has. en lo que va de las dosúltimas décadas13 (Mapa 8, anexos). Esta deforestación tuvo una intensidadvariante en el tiempo con un máximo histórico que se registrado en el periodo1985 y 1990 cuando el promedio anual de deforestación llegó a 20.000 has.
 Los factores que contribuyen a este proceso son varios, pero son cuatro losprincipales: uno directo: la extracción de madera por parte de empresascomerciales y tres indirectos: la agricultura de subsistencia, la de desarrolloalternativo y el cultivo de coca. Las tres últimas, pero principalmente lasreferidas a los cultivos de coca y desarrollo alternativo, requieren por sus
 CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LAPRODUCCIÓN DE COCA Y COCAÍNA EN EL CHAPARE5
 11 Incluye la categoría de uso forestal limitado (8.310 km2). 12 El Programa Forestal del Trópico de Cochabamba (1998) estima una deforestación de entre 10.000 a
 15.000 has./año. 13 Pacheco (2001) provee información que muestra que entre 1985 y 1990 en el Departamento de
 Cochabamba se llegó a deforestar aproximadamente 100.000 has. , llegando con ello a un acumuladohistórico de 261.000 has. hasta 1990.
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 características, de una habilitación continua de nuevas tierras, mediante eldenominado sistema de “tumba, roza y quema”. Sin embargo, es importante citarque no se sabe con precisión cual es la participación de cada uno de estos factoresen el proceso global de deforestación, en cuyo ámbito se pretende avanzar en elpresente acápite.
 Periodo de análisis, supuestos de base y restricciones
 Dado que el cultivo de la coca y el proceso de deforestación asociado adquierenrelevancia en Bolivia y particularmente en el Chapare, a partir del incremento dela demanda de cocaína en los mercados internacionales desde inicios de la décadade los 80 y cuya política de contención de la oferta es formalizada en la Ley 1008de 1988, el análisis del proceso de deforestación hará referencia al periodo 1986-2001 y tendrá un carácter comparativo de análisis intertemporal.
 El periodo elegido coincidente con la disponibilidad de información satelitalsobre el citado fenómeno, en una secuencia de por lo menos 3 observacionesintertemporales, que permitan cuantificar los cambios registrados en la coberturadel bosque a lo largo de 15 años.
 Los dos principales supuestos de este ejercicio son: primero, que la estimaciónhará referencia a solo una parte del Trópico de Cochabamba (TC), el denominadoBosque de Uso Múltiple (BUM) o Chapare propiamente dicho, cuyos resultadosserán posteriormente generalizados a toda la región en el entendido de que ladeforestación es un fenómeno relativamente homogéneo espacialmente; ysegundo, que en los interregnos temporales de las muestras, el comportamientodel fenómeno es lineal, es decir que el proceso de deforestación tiene tasas decrecimiento constantes.
 Por su parte, las restricciones están referidas principalmente a la dificultad deacceder a información anual del fenómeno, al margen de error que incorporantodos los métodos de estimación que utilizan modelos digitales (imágenessatelitales) y a la citada cobertura parcial del objeto de estudio en términosespaciales. Otra restricción importante de la estimación de la deforestación yquizá la más importante, es que si bien es un instrumento que nos aproxima a sucuantificación, no nos permite identificar sus causas y la responsabilidad que
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 supuestamente tendrían en este fenómeno los cultivos de coca, debido a quecomo vimos anteriormente existen múltiples factores de deforestación.
 Finalmente, decir que las estimaciones respecto a los subsecuentes impactosambientales asociados a la deforestación como son la pérdida de biodiversidad,la disminución en la capacidad de captura y fijación de CO2 y el incremento enlos niveles de erosión del suelo, serán también simples aproximaciones,cuantificadas en función a la información disponible, que para el caso de estostemas en Bolivia, es evidentemente limitada.
 Metodología de estimación de impacto
 Para estimar la deforestación en el BUM del TC y sus principales efectosasociados presentados en el Esquema 1, la presente investigación utiliza, lassiguientes metodologías: para el primer efecto asociado, es decir la pérdida decobertura boscosa, se hace uso de información proporcionada a partir deimágenes satelitales de los años 1986, 1993 y 2001, para dos periodos de análisis,de 7 y 8 años de duración: 1986-1993 y 1993-2001. Mediante ello se estiman lasmagnitudes de deforestación y las tasas de crecimiento inter muestral y anual,respectivamente.
 La información digital está incorporada en dos estudios recientes sobre estatemática: FAO-CETEFOR (2002) y Castellón (2000), que coinciden en elobjetivo de cuantificar la disminución de la cobertura forestal del BUM del TC14para los periodos 1993-2001 y 1986-1999 respectivamente. Complementariamentese utiliza la información presentada por Peñaranda (2000) en un estudioelaborado para identificar los principales factores que influenciaron el proceso dedeforestación en el Chapare a partir de información del año 1999.
 Respecto a la estimación de la disminución de la capacidad de captura de CO2del bosque como efecto asociado de la deforestación, la investigación utilizainformación procesada por Castellón (2000), que incorpora un modelo de
 14 FAO-CETEFOR (2002) y Castellón (2000) asignaron respectivamente superficies de 500.00 y 558.856 has.al Bosque de Uso Múltiple del Trópico de Cochabamba, muy próximas a la estimación realizada por elPrograma Forestal: Prefectura (1998) que lo cuantificó en 534.000 has.
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 estimación de la pérdida de potencial de captación de CO2 en el BUM del TCpara el periodo 1986-1999. Este estudio es complementado con aproximacionescientíficas en torno a las categorías boscosas predominantes en esta zona y elvolumen de almacenamiento de biomasa respecto a otros tipos de bosques enBolivia, así como algunas experiencias nacionales recientes en esta materia,como es el caso del Parque Noel Kempf Mercado, en el Departamento de SantaCruz de la Sierra15.
 En lo que corresponde a la estimación del incremento en la erosión como efectoasociado a la deforestación, el estudio utiliza información científica que se centraen la relación teórica que existe entre el uso de tierras forestales en zonas dedeterminadas características climatológicas como la del Chapare y la escorrentíaen los suelos, ligado en este caso, con los particulares sistemas productivosutilizados en el cultivo de coca.
 Finalmente, para el caso del cuarto efecto asociado, es decir la pérdida de labiodiversidad, la investigación intenta realizar una aproximación cualitativatomando como base la literatura especializada existente, que aun cuando es muylimitada, permite avanzar en la caracterización del fenómeno.
 Resultados
 • Perdida de cobertura forestal
 Según FAO-CETEFOR (2002) y Castellón (2000), desde 1986 hasta el 2001 lacobertura vegetal del BUM del TC considerando 6 tipos de categorías: bosqueprimario, bosque secundario, suelo desnudo, pasturas, agricultura e indefinido,tuvo un comportamiento creciente en casi todas sus categorías excepto el bosqueprimario, tal cual se muestra en la Tabla 20.
 15 El Parque Noel Kempf Mercado fue el primer proyecto boliviano que logró vender “derechos de emisiónde carbono” en el mercado internacional en 1996 por un valor total de $US. 9,5 mill., ($US. 0,67 la Tn. decarbono).
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 Tabla 20CHAPARE: COMPOSICION DE LA COBERTURA VEGETAL (1986 - 2001)
 (En Hectáreas.)
 Fuente: Elaboración propia en base a FAO-CETEFOR (2002) y Castellón (2000)(1) La superficie total varia porque la superficie de Bosque de Uso Multiple es variable según la fuente.
 En la Tabla 20 se aprecia que la participación del bosque primario en la superficietotal del BUM del TC entre 1986 y el 2001 bajó del 71% al 41%, lo querepresentó una pérdida de aproximadamente 175.000 has. de cobertura forestalprimaria en 15 años, a una tasa anual promedio más o menos constante de 3,8%(11.650 has. anuales). Esto significa que de mantenerse un ritmo de extracciónconstante y sin reposición como el identificado, tendríamos una eliminación totalde la cobertura forestal primaria del BUM del TC en aproximadamente 20 a 25años más16.
 Los receptores de las disminuciones de cobertura vegetal del bosque primario enorden de importancia son: el bosque secundario, los cultivos, las pasturas y elsuelo descubierto que incrementaron su participación en el total de la coberturavegetal del 9, 6, 3 y 5% en 1986, al 26, 16, 6 y 9% en el 2001, respectivamente.Esto representa un incremento de casi tres veces en la superficie de bosquesecundario, más del doble en los cultivos, el doble en las pasturas y un pocomenos del doble en el suelo descubierto.
 16 Si consideramos que el promedio de desmontes por cultivos de coca en los últimos años disminuyóvisiblemente de un promedio de aproximadamente 5.000 has. en el periodo 1986-1997 a cerca de 3.500para el 2000, el tiempo previsto de eliminación del bosque primario en estas nuevas condiciones y sinmedidas de reposición, sería de 30 a 35 años.
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 Con respecto a la superficie del total de área deforestada, que correspondería alos cultivos de coca, solo se tienen aproximaciones sobre la base de informaciónoficial (Tabla 21). Sin embargo, debido a que existen ciertos problemas en lasestadísticas oficiales por su supuesta “sobre o subvaluación”, en la citada tabla seincorporan además las superficies de cultivos nuevos de coca, obtenidos a partirde una fórmula diseñada a partir de las relaciones funcionales entre los cultivosde coca netos y las superficies erradicadas.
 Tabla 21SUPERFICIES DE PLANTACIONES NUEVAS DE COCA
 EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA(En Hectáreas.)
 Fuente: DIRECO (2002) y estimaciones propias(1) DIRECO (2002) excepto el año 2000(2) Estimaciones en base a la relación CN1 = ( SC1 - SC0 ) + ECDonde: CN1 = Superficie de coca nueva en el periodo 1
 SC0 = Superficie de coca en el periodo 0SC1 = Superficie de coca en el periodo 1EC1 = Superficie erradicada de coca en el periodo 1
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 Sobre la base de estas mediciones y bajo el supuesto de que toda la coca nuevaes plantada mediante la habilitación de nuevas tierras y además de que toda ellase produce en el BUM, se llega a la conclusión de que entre 1986 y el 2001 segúnDIRECO (2002), solo un 26,3% de la deforestación acumulada en el Chapareestaría relacionada a cultivos nuevos de coca17.
 Si a esto anterior añadimos que una buena parte de la coca se la cultiva fuera delBUM, podemos apreciar que el cultivo de esta planta participa en el proceso dedeforestación en una menor magnitud de la que a priori se podría deducir. Estosupondría que la deforestación en esta zona no está tan estrechamente ligadas alcultivo de coca como normalmente se lo presenta y su origen estaría mas bienatribuido a otros agentes, tal cual lo mencionan algunas investigaciones comoPacheco (1998 y 1999) y Peñaranda (2000).
 Otro dato que respalda la anterior aseveración es la información sobre lospermisos de desmonte en esta región, que son recibidos anualmente por parte dela Superintendencia Forestal (SI-F) y que para el 2001 llegaron a las 8,230 has.,y que según esta misma institución solo representan la mitad del total dedesmonte real, que en conjunto para este año habría llegado a una cifraaproximada de 16.500 has.. de las cuales, según DIRECO (2002), solo 3.290 has.habrían sido utilizadas para habilitar nuevos cultivos de coca, es decir 20,5%18.Estas pérdidas de cobertura vegetal son representadas gráficamente en lasimágenes satelitales 1,2 y 3, que muestran como fue cambiando la estructura decomponentes de la cobertura vegetal del BUM del TC entre 1986 y 1999,información que es complementada con las imágenes satelitales 4 y 5 quemuestran este cambio para el periodo 1990-2000.
 No obstante, como la mayor parte de la cobertura forestal primaria del Trópicode Cochabamba se encuentra en los alrededores del BUM, principalmente en los
 17 Esta proporción aumenta a 38,4% cuando se utiliza estadísticas alternativas para estimar las superficiesanuales de plantaciones nuevas de coca, como la presentada en la Tabla 21.
 18 Según Dourojeanni (1992) el cultivo de coca durante el siglo pasado fue solo responsable del 10% de ladeforestación acumulada de la selva amazónica peruana. Por su parte Alvarez (2002) cuestiona, según datosoficiales de la deforestación en Colombia, durante el periodo 1990-1995, que el cultivo de coca haya sidocausante del 79% de este fenómeno, por considerarlo extremadamente alto.
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 parques nacionales, las reservas fiscales y las TCOs, la investigación presentadaamerita necesariamente un estudio complementario de cuantificación de lapérdida de bosque primario en estas áreas circundantes. No obstante, tal cualsugieren Ramos y Ramos (2003), en un estudio realizado para el Municipio deTibú en Colombia, si bien la coca no es el principal agente de deforestación enlas zonas cocaleras de Sudamérica, es sin duda el factor condicionante principalpara la entrada de las demás coberturas, pues es un cultivo que provee a loscampesinos la sostenibilidad económica que les permite, entre otras cosas,financiar la expansión de otras actividades agrícolas19.
 Disminución de la capacidad de captura de CO2 del bosque
 Con referencia al efecto asociado de la disminución de la capacidad de captura yalmacenamiento de CO2 del bosque, descrito en el Esquema 1, la información enel Chapare es escasa. No obstante, existen algunos estudios especializados sobreel tema que estimaron la magnitud de pérdida de CO2 generada por el proceso dedeforestación en el BUM del TC para el periodo 1986-2001.
 Según la Superintendencia Forestal (2001), el BUM del TC forma parte de las ecoregiones forestales pertenecientes al Preandino Amazónico y el Choré, queconjuntamente la Amazonía, son las zonas de mayor producción forestal de Boliviay por consiguiente, como veremos posteriormente, las que tienen mayor capacidadde almacenamiento de carbono en su biomasa. Las estimaciones en torno al stockde madera existente en estas ecoregiones forestales (Tabla 22) muestran que elChoré, al que mayoritariamente pertenece el BUM del TC, es en Bolivia la zonaforestal de mayor rendimiento de madera por ha. en la mayoría de las especies,principalmente especies valiosas20 y potencialmente comerciales, lo que supone uninterés económico, pero también la posibilidad de incursiones no controladas deagentes depredadores del bosque (principalmente empresas madereras).
 19 Según Laserna (1998) en el Chapare los ingresos totales de las familias campesinas provienen en un 45 al70% de la venta de coca.
 20 En estas especies El Choré tiene la mayor capacidad de extracción de volumen de madera de todo el paíspor encima incluso de la zona amazónica (Cámara Forestal de Bolivia, 2000).
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 Por ello, a partir de Castellón (2000) y Chamba (2001) intentaremos realizar unaaproximación cuantitativa del potencial de captación de carbono que tiene el BUMdel TC, para cuya medición utilizaremos los valores de almacenamiento de carbonopara bosques primarios, establecidos por la Superintendencia Forestal (2001).
 Tabla 22ECOREGIONES FORESTALES Y STOCK DE MADERA
 EXISTENTE EN BOLIVIA
 Fuente: Cámara Forestal e Bolivia (2000)1. Especies muy valiosas 4. Especies potenciales2. Especies valiosas 5. Especies sin valor conocido3. Especies poco valiosas 6. Especies no maderables
 Por su parte, para estimar la cantidad de carbono retenido por bosques primariosy secundarios, la literatura especializada recomienda la utilización de lassiguientes relaciones:CE = AT * C (1)C = BL * RC (2)Donde: CE = Carbono estimado
 AT = Area totalC = Carbón almacenado en la vegetaciónBL = Biomasa promedio de la vegetaciónRC = Contenido de carbono en la biomasa (aproximadamente 50%)
 Sobre la base de la aplicación de las relaciones (1) y (2) se obtuvieron losresultados presentados en la Tabla 23. La estimación obtenida demostró queentre 1986 y el 2001, el BUM del TC, por efecto de la deforestación, disminuyó
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 en su potencial de captación de carbono en un 33,1% (bosque primario ysecundario), lo que expresado en toneladas representa aproximadamente unaperdida total de 13,1 millones de toneladas de carbono a un promedio de 2,67Tn.C./ ha/ año21.
 Para cuantificar la cantidad perdida del potencial de captación de CO2, se utilizóla siguiente formula:
 CO2 = C x Kr (3)Donde: CO2 = Toneladas de dióxido de carbonoC = CarbonoKr = 44 / 12 = 3,6722
 Aplicando la relación (3), se pudo determinar que la pérdida de CO2 por efectode la deforestación en el BUM del TC durante el periodo 1986-2001, fue de 47,8mill. de toneladas, a un promedio de 3,2 mill. de toneladas anuales.
 Tabla 23CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS DE CARBONO EN EL BOSQUEDE USO MÚLTIPLE DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA (1986-2001)
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Castellón (2000), FAO-CETEFOR (2002) y SU-F (2001).
 21 Para medir este valor se utilizó un promedio de área forestal del BUM de 325.000 has. para el periodo1986-2001, considerando una deforestación promedio aproximado de 11.600 has/año.
 22 Es una relación constante que proviene del hecho de que cada molécula-gramo de CO2 pesa 44 g. frente alos 12 g. que contiene de carbono. Por tanto por cada kg. de madera, medido en materia seca, fija 44/12 =3,67 kg. de CO2 (C=12, O=16 y CO2=44). En este sentido, un árbol para producir 446 g. de madera, deberátomar 650 g. de CO2 y liberará a la atmósfera 477 g. de O, por lo cual un m3 de crecimiento en biomasaforestal (tronco, raíces, ramas, hojas) absorbe 0,26 tonelada de carbono equivalente (tC).
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 Si medimos la cantidad de pérdida de carbono por efecto de la deforestación enel BUM del TC en el citado periodo (13,1 mill. de Tn.) valorada a los preciosactuales de mercado (que fluctúan entre $US. 1,5 y 4,5 la Tn) y tomando suprecio más bajo, esta equivaldría a $US. 19,5 mill..
 Si suponemos adicionalmente que, según datos de DIRECO (2002),aproximadamente un 26,3% de la deforestación en los últimos 15 años, estaríaprovocada por el cultivo de coca, la pérdida de capacidad de almacenamiento decarbono relacionada a esta actividad en el BUM del TC (aproximadamente230.000 Tn.C./año) estaría valorada en aproximadamente $US. 5,1 mill. para elperiodo 1986-2001. No obstante, si asumimos que la participación del cultivo decoca puede ser mayor al presentado por las fuentes oficiales, tal cual se verificóen un apartado anterior, esta pérdida podría aumentar hasta una cantidadaproximada de 340.000 T.C/ año, lo que representaría un valor tambiénaproximado de $US. 7,6 mill.
 Por ello, la capacidad total de almacenamiento de carbono del BUM del TC parael año 2000 habría alcanzado a 26,6 mill. de Tn.C, que valorada a $US 1,5 la Tn.supondría una suma de “valor de conservación” de $US. 39,9 mill.
 Para concluir con este acápite es importante mencionar que no solo la biomasaforestal (madera y hojas) es capaz de almacenar carbono, pues también cumplenesta función los suelos que almacenan aproximadamente 28% del total decarbono que tienen los ecosistemas. Por ello, es importante el tipo de agriculturaa la cual esta sujeto el suelo porque los cambios en ellas determinarán gran partede la capacidad de almacenamiento de carbono.
 Al respecto es importante citar que el sistema agrícola de roza, tumba y quema quese utiliza en el Trópico de Cochabamba, estaría liberando gran cantidad decarbono a la atmósfera debido a la quema, por lo que no solamente se estaríaliberando carbono debido a la madera quemada, sino también se estaría generandouna pérdida considerable de carbono del suelo (hasta 3 cm. de profundidad). Porello, aunque la quema y la mineralización de la materia orgánica resultanteproporcionan coyunturalmente nutrientes para el crecimiento de las plantas, es sinduda una práctica depredadora. La magnitud de las pérdidas posteriores delcarbono que queda en el suelo dependerá del tipo de uso del suelo que reemplace
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 la cobertura forestal, que bajo condiciones de labranza convencional son tambiénconsiderables23 y que pueden ser aminoradas utilizando sistemas de labranza cero,como es felizmente el caso del cultivo de coca.
 Para finalizar, es importante mencionar, que no se dispone de informaciónconfiable sobre incendios o desmontes en el Trópico de Cochabamba, sinembargo, se estima que casi la totalidad de los cultivos nuevos de coca sonprecedidos por este sistema de habilitación de tierras. No obstante, siposteriormente se establecen pasturas o sistemas agrosilvopastoriles, las pérdidasson mucho menores y es probable que en pocos años haya una ciertarecuperación de carbono gracias a la materia orgánica añadida por lo nuevoscomponentes vegetales.
 • Incremento de la erosión
 Entre 1986 y el 2001 la superficie desnuda o sin protección en el BUM del TC(Tabla 23) aumentó en 21.044 has., de 25.712 a 46.756 has., lo que significó unincremento relativo de la erosión de 3,7% en el total de superficie, del 4,7% al 8,5%.
 La superficie de suelos desprotegidos en el Chapare, que representaba en 1986,6,5% respecto a la superficie de bosque primario, se incrementó el año 2001 al20,5%, debido a que la disminución del bosque primario fue acompañada de unaumento paralelo de los suelos desnudos (Tabla 23). No obstante, solo una partede la categoría de suelos desnudos están referidos a suelos erosionados, debido aque el alto nivel de de humedad permite que la mayoría de los suelos desnudossean rápidamente recubiertos con materia vegetal de baja altura (chume). Aproximadamente 1.400 has. se estarían incorporando anualmente a la categoríade suelos desnudos en el BUM del TC (erosión), debido a un conjunto variado defactores, pero que principalmente están referidos a la presencia de actividades deaprovechamiento forestal sin planes de manejo, al cultivo de coca24 (que
 23 40 a 50% del total de carbono en unas pocas décadas.24 Esto representaría aproximadamente 365 has. / año de nuevos suelos desnudos por efecto de los cultivos
 de coca.
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 tampoco incorpora planes de manejo) y a ciertos cultivos lícitos. Finalmente sedebería a las pendientes pronunciadas y la alta precipitación pluvial de la zonaque aumenta notablemente los niveles de escorrentía.
 En este contexto existe la idea generalizada de que el cultivo de coca es elcausante de una gran parte de la erosión del suelo en el Chapare. No obstante,esta afirmación no está demostrada y no existe información suficiente alrespecto. Las últimas investigaciones en torno a este fenómeno muestran que supresencia y magnitud en el Chapare se relaciona con el manejo del suelo más quecon un tipo de cultivo en especial. Según Matteucci y Morillo (2002) en bosquesvírgenes de pendiente ondulada del Chapare, el cultivo de coca estaríaprovocando en promedio una pérdida de aproximadamente 5 TM/ha/año desuelo, lo que representaría 17.500 TM/año de pérdida total de suelo. No obstante,este tipo de estimaciones son muy generales y no toman en cuenta las variedadesedafológicas y climatológicas en las que se cultiva la coca, por lo que deben sertomados con mucha cautela25.
 Por ello, aunque es cierto que la defoliación total de la coca en las labores decosecha, deja el suelo expuesto, también es cierto que el período en que lasplantas permanecen sin hojas es relativamente corto, lo que permite que el tiempode exposición a la lluvia sea menor, sin mencionar que se desmaleza solo unaproporción pequeña alrededor de cada planta, lo que supone que no todo eltiempo el suelo está expuesto. No obstante, es evidente la necesidad de realizarestudios y mediciones complementarias, que intenten evaluar el efecto erosivodel cultivo de coca de forma más precisa y en lo posible relacionada con otroscultivos.
 Es bueno también no perder de vista que las labores de erradicación de cultivosde coca al igual que las de sustitución no exitosas (plantadas y posteriormenteabandonadas) dejan igualmente el suelo expuesto a la erosión.
 Las imágenes satelitales 3,4 y 5, muestran que la mayor parte del incremento enlos suelos desnudos en el BUM del TC están localizados en la zona de Valle
 25 Quispe (2004), en una investigación realizada para el Distrito de Santa Ana de la selva alta de la convenciónCusco, Perú (zona cocalera) determinó una pérdida de suelos por erosión hídrica de 3,13 TM/ha./año.
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 Ivirza y el tramo comprendido entre las poblaciones de Entre Ríos y Bulo Bulo,que, según información oficial de CONCADE presentadas en Ferrufino yMeneses (2001), están predominantemente compuestas por cultivos alternativos,lo que confirmaría la apreciación de que los cultivos de coca no son losprincipales agentes de erosión en el BUM del Trópico de Cochabamba.
 No obstante, es bueno señalar que los resultados descritos están referidos solo alBUM o zona de colonización del Trópico de Cochabamba, que casi en sutotalidad es plana con leves pendientes, lo que le asigna un natural bajo riesgo deerosión hídrica, fenómeno que con seguridad no ocurre en las colinas bajas y elpie de monte aledaños.
 • Pérdida de biodiversidad
 En este campo la información es visiblemente escasa. Los pocos estudiosreferidos al tema coinciden en que la deforestación conlleva necesariamente unaltísimo costo ambiental en términos de pérdida de biodiversidad, debido a suvisible riqueza faunística y florística.
 Según Ibisch y Mérida (2003), 3 de las 23 principales ecoregiones que conformanBolivia, están localizadas en el Trópico de Cochabamba, estas son: los BosquesAmazónicos Subandinos, los Bosques Amazónicos Preandinos y los Yungas. Lasdos primeras pertenecientes a las Tierras Bajas y la tercera a los Pisos Andinos(Mapa 8). Según los autores citados estas ecoregiones tienen las siguientescaracterísticas:
 a) Bosques Amazónicos Subandinos
 Constituyen las últimas estribaciones de los Andes hacia la llanuraamazónica, con serranías y valles profundos acompañados de crestaspronunciadas. La vegetación forma bosques húmedos siempreverdes con unalto de 30 a 35 m. Tienen una altitud promedio de 500 a 1.000 msnm.,precipitaciones de 500 a 1.000 mm y temperaturas de 24 a 26o C.
 Biológicamente son zonas de transición donde se mezclan especies
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 amazónicas y andinas, lo que les permite albergar a gran biodiversidad defauna y flora. El número de total de especies de árboles es > a 1.000 y elnúmero total de especies epífitas26 es > a 300, lo que les convierte en uno delos bosques de mayor diversidad en especies arbóreas a nivel mundial.
 En esta zona se encuentran los Parques Nacionales Isiboro Sécure y Carrascoasí como los Territorios Indígenas Yuqui y Yuracaré. En términos de laintervención antrópica, son áreas de colonización reducida pero creciente,con altos niveles de extracción de madera y explotación hidrocarburífera.
 b) Bosques Amazónicos Preandinos
 Se trata de una región netamente amazónica pero con influencia ecológica delos Andes. La vegetación forma bosques húmedos, mayormentesiempreverdes, con un alto promedio de 5 a 30 m. y con mozaicos dediferentes fases de sucesión causados por derrumbes naturales27. Tiene unaaltitud de 150 a 500 msnm., precipitaciones promedios de 1.300 a > de 7.000mm y temperaturas de 24 a 28oC.
 Biológicamente son zonas de transición hacia los bosques subandinos conrelativamente pocas especias andinas. El número de total de especies deárboles es > a 800 y el número total de especies epífitas es > a 200.
 En términos de la intervención antrópica, son áreas de colonización masiva,pobladas por indígenas y campesinos dedicados a la agricultura en pequeñaescala, por lo que tienen muchos bosques secundarios, aprovechamientoforestal y explotación hidrocarburífera.
 c) Yungas
 Se trata de una región heterogénea con varios pisos altudinales. Se puedediferenciar una parte baja (los Yungas propiamente dicho), la ceja de monte
 26 Epífitas son plantas que crecen por encima de la superficie terrestre usando otras plantas u objetos comosoporte. Ellas no han enraizado en el suelo y tampoco son parásitas. Se encuentran principalmente en selvastropicales y subtropicales con altos niveles de humedad. La mayoría de los musgos y líquenes son epífitos.
 27 En el Chapare esta zona se la conoce como El Sillar.
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 que incluye los bosques de neblina, y en la parte más alta, el páramoyunqueño. La vegetación forma bosques húmedos siempreverdes con un altode 30 a 45 m., árboles con aletones, emergentes y en algunas partesdestruido, principalmente en el Chapare. Tiene una altitud de 1.000 a 4.200msnm., precipitaciones que varían de 1.500 a > de 6.000 mm (no solo porprecipitación, sino también por neblina) que lo constituyen en la zona máshúmeda de Bolivia con temperaturas que varían de 7 a 24oC.Biológicamente son zonas muy ricas en especies (diversidad más alta porárea estándar), pero también importantes centros de endemismo (el mayordel país), especialmente en altitudes medianas. El número de total deespecies de árboles es > a 500 y el número total de especies epífitas es > a1.500 / 2.000, por la alta humedad.
 En términos de la intervención antrópica, son áreas de colonización apequeña escala pero creciente, donde se cultiva una variedad de productosdesde cítricos, coca, café hasta papa, en la ceja de monte.
 De las anteriores descripciones se concluye que estas tres ecoregiones alberganuna inmensa biodiversidad principalmente en lo que corresponde a las familiasbotánicas Bromeliaceae28 (aproximadamente un tercio entre los Yungas y losBosques Secos Internadinos), las Solanaceae29 (cuya concentración en las citadasdos ecoregiones representa entre 40 y 50%) y finalmente las Orchidaceae30, queestán concentradas en un 60% en Los Yungas (Ibisch y Mérida, 2003).
 28 Las Bromelinaceae forman una gran e importante familia originaria del área tropical, sobre todo deAmérica. Comprende unas 1000 especies de aspecto rosulado, subfruticosas o, raramente, leñosas. Laespecie de mayor fama y la más importante desde el punto de vista económico es la piña, Ananas sativus.Otras especies son también apreciadas ornamentalmente.
 29 La familia de las Solanáceae comprende unas 2500 especies de plantas esparcidas por todo el mundo, peroespecialmente en América tropical. son fundamentalmente hierbas, árboles y arbustos. Muchas de susespecies tienen n gran valor para el hombre por sus propiedades alimenticias (patata, tomate, pimiento,etc.), por sus propiedades como alcaloides (tabaco, belladona, estramonio, beleño, mandrágora, etc.). A estafamilia botánica pertenece la coca.
 30 La familia de las Orchidáceae es la más numerosa de las fanerógamas. Comprende unas 25000 especies deplantas esparcidas por todo el mundo. Tenemos de muchos tipos, desde algunas que viven encima de otrasplantas, fundamentalmente de los árboles - epifitos- ; otras que son lianas o sencillamente son plantasterrestres. Algunas especies son saprofitas - sin clorofila - y se alimentan del humus vegetal donde viven.
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 Algo similar ocurre en las especies faunísticas principalmente las aves, perotambién anfibios que tienen su centro de diversidad en los Bosques Preandinos ySudandinos cada una de estas ecoregiones con participaciones próximas al 50%del total de especies bolivianas consideradas (Mapas 9 y 10, anexos).
 Aunque los centros de diversidad están distribuidos principalmente en la franjade los Bosques Preandinos, Subandinos y los Yungas, está última ecoregión es sinduda la más diversa, pues en un tan solo 4% del territorio nacional alberga por lomenos a un 35% de toda la biodiversidad del país, que podría ser mayor conestudios a más detalle, pues esta cifra es un promedio de los patrones dediversidad y no es el porcentaje de todas las especies que resultaría en unaparticipación mucho mayor (Ibisch y Mérida, 2003).
 No obstante, las cifras de endemismo en estas 3 ecoregiones son también las másaltas a nivel nacional, principalmente en Los Yungas, pues casi un 80% de loscentros endémicos están reducidos a esta ecoregión, resaltando los endemismospresentados en las familias florísticas Solanaceae, Poaceae, Bromeliaceae ysobre todo Orchidaceae (donde más del 40% de las especies son endémicas). Deforma similar e incluso más objetiva, se presentan los patrones de endemismo enel reino faunístico, principalmente en los anfibios, pues en promedio, un 75% delas especies endémicas se encuentran en esta ecoregión (Mapas 11y 12, anexos).
 En general, el promedio de los porcentajes de diversidad por ecoregión en todoslos grupos analizados muestra que una mayoritaria participación de este tipo defauna y flora tienen como hábitat las 3 ecoregiones del Trópico Cochabambino(Mapas 13 y 14, anexos).
 En este marco, el proceso de deforestación analizado en páginas anteriores estáíntimamente ligado a la pérdida de biodiversidad en la zona, que como vimos esde las más altas a nivel nacional, con estándares de importancia mundial31. Porello, aun cuando no esté estrictamente cuantificada la participación de ladeforestación en el proceso de pérdida de biodiversidad en la región del Chapare,es indudable su altísima correlación. No obstante, es bueno recordar que solo una
 31 Para el caso de Colombia y la pérdida de biodiversidad ocasionada por cultivos ilegales, ver Alvarez (2002)
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 parte de la deforestación deriva de la práctica del cultivo de coca en el Chapare,por lo que la pérdida de biodiversidad resultante de este proceso respondería a unconjunto amplio de factores entre los que está incluida la coca, pero que muyprobablemente no sea la más importante.
 5.2 Pérdida de suelos y efectos asociados
 Escenario de partida
 Si bien la información incorporada en los estudios de zonificación agroecológicadel Trópico de Cochabamba demuestran que la aptitud mayor de esta región esforestal, actualmente la principal actividad económica de los pobladores de estaregión es la agricultura, fenómeno que ha generado un amplio interés de losorganismos del Estado, el sector académico y el empresarial por abordarinvestigar sobre las características de los suelos.
 En este empeño, actualmente las distintas instituciones encargadas de realizar laslabores de planificación, lideradas por las instancias académicas y secundadaspor los organismos gubernamentales y la cooperación internacional, hanposesionado en la agenda pública la preocupación por el daño ecológico quesupondría el cultivo de la coca, bajo la idea de la supuesta relación directa quetendría este cultivo con los niveles de pérdidas de suelo y la excesiva extracciónde nutrientes y consiguiente disminución de la fertilidad del suelo.
 En este escenario es, por lo tanto muy común la presencia de un cúmulo deinformación en pro y en contra de la anterior afirmación, pero que dado lafacilidad de acceso a los medios de comunicación masiva, es predominantementedominada por la posición de carácter gubernamental, caracterizada por unavisión penalizadota del cultivo de coca y sobre cuya base se pretende en elpresente acápite intentar dilucidar algunas de sus principales temáticas.
 Periodo de análisis, supuestos de base y restricciones
 Dada la limitada y puntual información existente, la estimación de la pérdida desuelos debido al cultivo de coca en el Trópico de Cochabamba será realizadamediante un análisis estático comparativo de base bibliográfica.
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 Los principales supuestos que involucra el ejercicio de estimación de esteimpacto son: primero, que la información disponible permite aproximarnos a laproblemática, aun cuando en muchos casos está sesgada por intereses sectoriales,corporativos o ideológicos y segundo, que existe homogeneidad en laaplicabilidad de la información en términos espaciales, es decir que los datos conlos que se cuenta pueden ser aplicados en todo el Trópico de Cochabamba,independientemente de sus visibles diferencias agroecológicas y edafológicasinternas.
 Por su parte, las restricciones están referidas principalmente a la dificultad y elcosto elevado de acceder a información de fuente primaria, y que el fenómeno dela pérdida de suelos no es de carácter exclusivamente biofísico, sino que ademásestá estrechamente ligado a los sistemas productivos utilizados y a loscondicionamientos de orden jurídico, que moldean comportamiento específicosde los agentes involucrados.
 Metodología de estimación de impacto
 Para estimar la pérdida de suelos debido al cultivo de coca en el Trópico deCochabamba así como sus principales efectos, la presente investigación utiliza,para sus dos efectos asociados (Esquema 2), a decir: la pérdida de nutrientes yfertilidad, y el incremento en la acidez de los suelos, información bibliográficade carácter principalmente académico.
 Para ello, se hace uso de información incorporada en dos estudios realizadosrecientemente sobre esta temática: Matteucci y Morillo (2002) y UNDCP (2001),que abordan mediante diferentes metodologías y enfoques la cuantificación de ladegradación de los suelos generados por los cultivos de coca.
 Resultados
 • Pérdida de nutrientes y fertilidad de los suelos
 La escasa literatura sobre el consumo de nutrientes que involucra el cultivo decoca, afirma recurrentemente, que este tipo de cultivo genera una pérdidaacelerada de fertilidad de los suelos. No obstante, no existen estudios ni datos
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 suficientemente convincentes que respalden esta afirmación. Al respectoMatteucci y Morillo (2002) sostienen que tal afirmación no es del todo cierta apartir de una investigación basada en la cuantificación de la cantidad denutrientes exportados de los diferentes sistemas en la cosecha (kg/ha), pararendimientos determinados (ton/ha). A partir de estos datos los citados autoresestimaron la cantidad de nutrientes extraídos del suelo por tonelada de cosechade coca (kg/ton) mediante la aplicación de una regla de tres simple, que tomócomo dato un rendimiento promedio 2,7 ton/ha (productividad en el Chapare).
 Tabla 24CONSUMO DE TRES PRINCIPALES NUTRIENTES
 PARA VARIOS CULTIVOS
 Fuente: Matteucci y Morello (2002)
 Con estos datos los citados autores calcularon la cantidad de nutrientes extraídospor kg/ha, que figuran en las tres primeras columnas de la Tabla 24. El cálculomostró, que la coca consume menos nitrógeno (N) que el resto de los cultivos,excepto el brócoli, el ají y el ananá (órganos reproductivos, en general más ricosen nutrientes); consume menos fósforo (P) que todos los cultivos (excepto elbrócoli y el ají) y menos potasio (K) que todos los cultivos, excepto el maíz. Noobstante, vale la pena destacar que los valores usados en la Tabla 24 sonpromedios obtenidos para cultivos en distintas regiones, que fueron tomadosprincipalmente de Lorenz y Maynard (1980) y Samson (1980).
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 Una medición similar pero con resultados distintos, fue presentada por UNDCP(2001) en una artículo especializado de difusión nacional, donde se muestra quecosechas sucesivas de coca sin reposición de los nutrimentos extraídos, agotaríanlas reservas principalmente de potasio (K) y fósforo (P) en todos los tipos desuelos, a los pocos años de producción. La disminución hasta niveles deficitariosde calcio (Ca) y magnesio (Mg) demoraría más en los entisoles e inceptisoles yse manifestaría al corto plazo en los ultisoles (Tabla 25).
 Tabla 25CONTENIDO PROMEDIO DE NUTRIENTES EN DISTINTOS
 SUELOS EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA
 Fuente: PNUD (1999 a)
 A partir de ello y con la ayuda de estadísticas internas sobre niveles de concentraciónmedia de nutrientes presentes en la hoja de coca32 (Tabla 26) y una productividad de2,76 ton/ha/año, calcularon que la pérdida o disminución hasta niveles deficitariosde nutrimentos esenciales bajo cultivo de coca, se llevarían a cabo de maneraacelerada en el Trópico de Cochabamba (UNDCP, 2001). Esto ocurriríaprincipalmente en suelos viejos (ultisoles) donde el horizonte para generación deinsuficiencias de nutrientes es tan solo de un año. En el caso de los suelos másnuevos (entisoles y enceptisoles) este proceso se llevaría de forma similar para K yP y se prolongaría para Ca y Mg al mediano y largo plazo (Tabla 27).
 32 Lo interesante de esta fuente es que no coincide con los resultados del estudio realizado por Duke (1975).
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 Tabla 26CONCENTRACIÓN MEDIA DE NUTRIENTES EN HOJAS
 DE COCA EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA
 Fuente: PNUD (2001 a)
 Tabla 27DURACIÓN ESTIMADA DE LAS RESERVAS DE
 NUTRIENTES ESCENCIALES, DADOS LOS NIVELES DEEXTRACCIÓN PROMEDIO DE LOS CULTIVOS DE COCA
 Fuente: PNUD (2001 a)
 Sin embargo, es bueno mencionar que el citado documento33, parece tener uncierto sesgo por demostrar que los distintos tipos de suelos de la región tienenniveles finitos de nutrimentos esenciales y que si éstos son extraídospermanentemente, sin reposición, se alcanzaría un nivel de degradaciónmanifestado por deficiencias de nutrientes y por la acidificación de los suelos alsufrir pérdidas considerables de Ca, Mg y K.Por ello, independientemente de las posiciones institucionales y los objetivos de los
 33 Financiado por una Agencia internacional de Lucha Contra las Drogas.

Page 142
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...142
 estudios anteriormente citados podemos decir que dos cosas son ciertas: primero,la visible escasez de información confiable sobre la cantidad de nutrientes que elcultivo de coca exporta del suelo dado los sistemas productivos utilizados, ysegundo, la cada vez mayor presencia de este tipo de cultivos en áreas protegidasde la zona, que por sus características edafológicas (ultisoles), climatológicas y dependientes, incrementan sus efectos depredadores en los suelos.
 • Incremento de la acidez de los suelos
 Al igual que la idea de que el cultivo de la coca produce una alta pérdida denutrientes en el suelo, es también común encontrar en la literatura, que estecultivo produce niveles altos de acidez en el suelo. Debido a ello, es importanteconocer de qué manera influye la acidez de los suelos en sus funciones y sialgunos cultivos como la coca provocan o incrementan la acidez en los suelos.
 Al respecto, las pruebas químicas de laboratorio y de campo han demostrado, que lareacción del suelo o PH del suelo afecta de modo significativo en la disponibilidady la asimilación de nutrientes y ejerce una fuerte influencia sobre la estructura delpropio suelo. Además, la acidez o la alcalinidad influyen directamente en laproliferación de muchos microorganismos del suelo cuya actividad determina,muchas veces, la posterior disponibilidad de nutrientes para las plantas.
 Los cambios en la acidez o alcalinidad del suelo de deben principalmente a lascondiciones climatológicas, principalmente la lluvia y la temperatura. Así enregiones con climas tropicales y húmedos, como es el caso del Trópico deCochabamba, el proceso de acidificación del suelo es más acelerado debido a queestá asociado a suelos lixiviados34 que resultan en un incremento del aluminiointercambiable del suelo debido a la extracción de nutrientes del suelo,principalmente Ca, Mg y K, sobre todo cuando se los realiza en sistemasproductivos que no consideran reposición de nutrientes, como es el caso de lacoca. No obstante, los niveles de extracción de dos de estos tres nutrientes porparte de cultivos de coca son más bien bajos (Ca y Mg), tal cual se verifica enPNUD (2001a) y los registros de la Tabla 26.
 34 El proceso de lixiviación esta referido al lavado de nutrientes por efecto de la lluvia.
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 Al respecto las investigaciones en la zona de estudio muestran que el cultivo decoca efectivamente incrementa la acidez en los suelos pero que en origencontienen ya altas dosis de aluminio. En un citado articulo, el PNUD (2001a)muestra que los niveles de saturación de aluminio (acidez intercambiable) segúntipo de suelo en el Chapare son en origen: 50, 68 y 89% respectivamente para losentisoles, inceptisoles y ultisoles respectivamente, lo que muestra que si bien lacoca incrementa la acidez de los suelos (por extracción de nitrógeno), los suelosde esta región tienen en origen una alta acidez.
 5.3 Contaminación por vertido de productos químicos (precursores)utilizados en la fabricación de cocaína y efectos asociados
 Escenario de partida
 El tema ambiental de mayor actualidad en el Chapare y que interesaparticularmente a los EE.UU. por su vinculación con el tema del narcotráfico, essin duda la contaminación que generan los vertidos químicos utilizados en lafabricación de cocaína también conocidos como precursores35.
 Los datos que al respecto se registran con mucha frecuencia en la prensanacional, son de por sí alarmantes por las gigantescas magnitudes de productosquímicos involucrados, cuyos remanentes una vez que participaron del procesoproductivo ilegal del procesamiento de la cocaína36, son vertidos a los suelos oarroyos cercanos a las denominadas “fabricas”.
 Al respecto, según el informe del Departamento de Estado de los EE.UU. sobreNarcóticos (Departamento de Estado de los EE.UU., 2000), las FuerzasEspeciales de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautaron en Boliviadurante el periodo 1999, 546.252 litros de precursores químicos líquidos(acetona, diesel, éter y otros) y 538.1 TM de precursores químicos sólidos (ácido
 35 Para una aproximación temática general ver Armstead (1992). 36 Existen 3 etapas del procesamiento de la cocaína, la primera en la que se obtiene como producto la pasta
 de coca, la segunda en la que se obtiene la base de cocaína y finalmente la tercera cuyo producto es elclorhidrato de cocaína o simplemente cocaína. En el Chapare se elabora principalmente el sulfato base decocaína.
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 sulfúrico, bicarbonato de sodio y otros). El informe además cita que en el mismoperiodo se destruyeron 1,769 laboratorios de base de cocaína, a partir de 4,709operativos de interdicción, lo que demuestra de inicio la dimensión de laactividad referida al circuito coca-cocaína y por ende la contaminación hídrica yde suelos que resulta del vertido de los remantes químicos utilizados en estaactividad en sus diferentes etapas.
 Periodo de análisis, supuestos de base y restricciones
 Dado la limitada información existente, la estimación de la contaminaciónhídrica y de suelos no tendrá un periodo específico de análisis. Por ello, elanálisis correspondiente a esta sección tendrá un carácter estático comparativo decarácter documental, es decir que provendrá principalmente de datosincorporados en informes especializados.
 Al igual que en el caso de la pérdida de suelos, los principales supuestos queinvolucra el ejercicio de estimación de este impacto son: primero, que lainformación disponible permite aproximarnos razonablemente a la problemática-aun cuando en muchos casos está extremadamente sesgada, debido, entre otrascosas, a que existe una única fuente de información: la gubernamental- ysegundo, que existe homogeneidad en la aplicabilidad de la información entérminos espaciales, es decir que los datos obtenidos actúan como promediosregionales, independientemente de que el procesamiento de cocaína y surespectiva contaminación este muy localizada. En lo que corresponde a lasrestricciones la más importante está referida a la imposibilidad de obtenerinformación primaria, por el carácter delictivo de las actividades involucradas.
 Metodología de estimación de impacto
 Para estimar los posibles efectos asociados a la contaminación por vertido deprecursores utilizados en la fabricación de cocaína en el Trópico de Cochabambadescritos en el Esquema 4, es decir la contaminación de cursos de aguasuperficial y de suelos cercanos a las fábricas de procesamiento de cocaína, lainvestigación hace uso de la información “oficial” proveniente de los organismosde gobierno involucrados en labores de interdicción así como informacióncomplementaria registrada en los páginas de internet y documentosespecializados.
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 Resultados
 Las estimaciones de los dos efectos asociados de la contaminación originada enel Chapare por vertido de productos químicos remanentes del proceso deelaboración de la cocaína, mostraron ser extremadamente generales37, aunqueciertamente impactantes.
 Al respecto, sobre la base de Henkel (1990), Dourojeanni (1992), USDepartament of State (2000) y Ramos y Ramos (2003) se estimó que un kilo debase de cocaína38 requeriría el uso de aproximadamente 5 litros de ácidosulfúrico, 10 kilos de cal, 50 litros de kerosene, 200 gr. de permanganato depotasio, 1 litro de amoniaco, 250 gr. de bicarbonato de sodio y 11 litros deacetona, entre otros, problema que se evidenció cuando en un período de sólo tresaños, de 1987 a 1989, las autoridades destruyeron más de 11.000 laboratorios depasta de cocaína en Bolivia, la mayoría de ellos ubicados en el Chapare (USDepartament of State, 2000).
 Los datos son impresionantes si se tiene en cuenta que se requiereaproximadamente una tonelada de agentes químicos para obtener un kilo de basede cocaína. Si estas aproximaciones fueran correctas, en el Chapare -considerando que en promedio 80% de la coca tiene como destino la fabricaciónde cocaína- se habrían utilizado en 1994 (año de mayor producción de coca de laúltima década) aproximadamente 15.000 TM de sustancias tóxicas39.
 Si calculamos la magnitud de utilización de precursores químicos a partir de los8 principales insumos de la elaboración de pasta de coca, para 1994 obtenemoslos siguientes valores: 972 TM de ácido sulfúrico, 1.944 TM de cal, 9.718 TM dekerosene, 39 TM permanganato de potasio, 194 litros de amoniaco, 49 kilos de
 37 Casi la totalidad de información sobre este tipo de contaminación es presentada en artículos de la prensanacional que no citan a detalle las fuentes de origen.
 38 Según Muller y Asociados (1991) se requieren 72, 300 y 320 kg. de hojas secas de coca para producir 1 kg.de pasta de coca, 1 kg. de base de cocaína y 1 kg. de clorhidrato de cocaína, respectivamente. No obstante,según Alvarez (2002) se requeriría solo de 120 kgs. de coca para procesar un kg. de base de cocaína.
 39 Según DIRECO (2002) en 1994 se cultivaron en el Chapare 33.900 has de coca.
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 bicarbonato de sodio y 2.138 litros de acetona respectivamente haciendo un totalde 15.053 TM de precursores. La estimación para los demás años se presenta enla Tabla 28, donde se puede apreciar que de haberse mantenido las condicionestecnológicas, el 2003 la demanda de precursores para elaboración de base decocaína habría bajado a 2.038 TM40.
 No obstante, aún cuando se puede estimar la utilización de precursores a partir delas magnitudes de producción de coca y las relaciones tecnológicas de sutransformación en base de cocaína, es desconocida la relación de vertido de lassustancias químicas remantes del citado proceso de transformación.
 Al respecto, es decir en relación a la proporción de precursores que son vertidoscomo desechos, la única aproximación parcial está contenida en un informeelaborado por el PNUD (1999) donde se sostiene que por cada 80 litros dekerosén empleado en el proceso de fabricación de pasta base, se desechanaproximadamente 10 litros, es decir un 12,5%. Respecto a los vertidos de losdemás precursores se estima que la proporción es mucho mayor, debido a que noson consumidos a razón de los combustibles como es el caso del kerosén.
 Si suponemos que aproximadamente un 50% de los precursores de la producciónde pasta de cocaína en el Trópico de Cochabamba son vertidos en forma deremanentes, que por sus características se constituyen en factores contaminantesde suelos y cursos de agua adyacentes, el año 2003 se habrían vertidoaproximadamente 1.000 TM de productos tóxicos en el Trópico de Cochabamba,que para el año 1994 (el periodo de mayor producción de coca de la últimadécada) habrían llegado a cerca de 7.500 TM, considerando solo la primera ysegunda etapa de procesamiento de la cocaína, es decir sin considerar que en elChapare se esté fabricando clorhidrato de cocaína.
 De ser confiable esta estimación, actualmente en el Trópico de Cochabamba, seestarían echando diariamente casi 3 toneladas métricas de sustancias químicas alos suelos y cursos de agua cercanos a las fábricas de cocaína, lo que significaría
 40 Una estimación similar se encuentra en (Marcelo, 1987) para el caso de la región del Alto Huaillagas delPerú. Citado en Dourojeanni (1992).
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 por ende, una irreparable contaminación ambiental aunque de carácter muylocalizado y sobre cuyo impacto real no se ha podido obtener mayorinformación41. No obstante, en lo que va de la última década la relación deconversión hojas de coca / cocaína, en sus tres etapas de procesamiento, puedehaber bajado, dado los nuevos procesos tecnológico productivos, lo querepresentaría una paralela disminución de la cantidad de sus vertidos remanentes.
 5.4 Breve resumen del total de impactos ambientales estimados
 Un resumen de las magnitudes de los impactos ambientales estimados es elsiguiente:
 Impacto Magnitud
 Pérdida de cobertura forestal Aproximadamente 3.200 has. / año(20-25% del total de deforestaciónregional / año).
 Disminución de absorción de CO2 Aproximadamente 230.000 - 340.000 Tn. C. / año.(20-25% del total de deforestaciónregional / año).
 Erosión Aproximadamente 364 has. de suelo erosionado / año.(Pérdida de 17.500 a 28.000 Tn. de suelo / año).
 Pérdida de biodiversidad En las 3 principales ecoregiones delChapare están localizadas 80% de lasespecies endémicas de tipo florístico y
 41 Parece ser que no existen todavía niveles preocupantes de contaminación en los ríos por efecto de vertidosde remanentes químicos provenientes del procesamiento de cocaína, fenómeno que en buena medida puededeberse a lo localizado de este tipo de impactos y a los grandes caudales hídricos de estos ríos, cuyacapacidad de absorción de elementos químicos parece ser todavía suficientemente alta.
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 75% de tipo faunístico (principalmenteanfibios) registradas a nivel nacional.
 Pérdida de fertilidad del suelo Fuente 1: La coca consume en promediomenos nutrientes que la mayoría deproductos cultivados en la región.Fuente 2: La coca consume muchosnutrientes principalmente K y P, los que enpresencia de sistemas que no incorporanrestitución de nutrientes se agotarían en ellapso de 1,5 a 2 años, principalmente ensuelos viejos (ultisoles).
 Incremento en la acidez del suelo Existe evidencia de incremento de laacidez por extracción de nitrógeno, perotambién existen evidencias de que lossuelos tienen en origen alta acidezintercambiable por saturación dealuminio, que llegan al 50, 68 y 89%para los entisoles, inceptisoles yultisoles, respectivamente.
 Contaminación hídrica y de suelos Según las relaciones tecnológicas entre(Narcotráfico) insumos y producción final de cocaína,
 actualmente se estarían derramandoen el Chapare aproximadamente 1.000 TM de sustancias tóxicas por año. Estosignifica que diariamente se vierten porlo menos 3 TM de estos productos ensuelos y cursos de agua adyacentes a laspozas de maceración de coca y fábricasde cocaína.
 No obstante, es importante mencionar que si bien se estimó (cuantificó) lasmagnitudes de los impactos, no se logró valorarlas en términos de la adopción de
 Según las relaciones tecnológicas entre(Narcotráfico) insumos y producciónfinal de cocaína, actualmente se ríanderramando en el Chapare aproxi-madamente 1.000 TM de sustanciastóxicas por año. Esto significa quediariamente se vierten por lo menos 3TM de estos productos en suelos ycursos de agua adyacentes a las pozasde maceración de coca y fábricas decocaína.
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 criterios que permitan saber si un efecto ambiental es o no significativo, debidoa que no existen “estándares de referencia” confiables que permitan llevar a caboesta tarea. Por ello, los impactos estimados son aceptados de inicio como tales,basados principalmente en el carácter de no resiliencia de los sistemas que losalbergan. De los resultados se concluye que de ocho impactos identificados y estimados,solo tres estarían asociados directamente al cultivo de coca, aunque no en formaexclusiva (la deforestación, la pérdida de captura de carbono por parte del bosquey la disminución de la biodiversidad), mientras que otros tres: la pérdida defertilidad de los suelos y el incremento de la erosión y la acidez, estarían mas biendeterminados por las condiciones climatológicas, edafológicas y la utilización desistemas productivos de que no incorporan restitución de nutrientes. Por ello,solo los impactos referidos a la contaminación hídrica y de suelos por vertido deproductos químicos utilizados en la fabricación de cocaína, serían impactosexclusivos del principal derivado de la coca, la cocaína, No obstante, aún cuando-como vimos- algunos de los citados impactos no son directos ni exclusivos delcultivo de coca, sus magnitudes estimadas de responsabilidad son de todosmodos preocupantes.
 Por ello y en concordancia con la importancia que adquieren los impactosambientales ligados a la fabricación de cocaína en el Chapare, en la próximasección, se hace un abordaje analítico pormenorizado de las características de losmercados de coca y cocaína.
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 Aún cuando el cultivo de la coca tiene connotaciones sociales, jurídicas,culturales y políticas, por sus características ilegales y por estar ligado a uncreciente mercado externo (cocaína), su mayor dependencia está referida alámbito económico y la estructura de incentivos que en el se establecen(cantidades demandas, capacidad de producción, precios y otros). Por ello, en elpresente acápite se presenta un análisis de la dimensión económica de la coca ycocaína producidas en el Chapare.
 6.1 La demanda nacional e internacional
 Coca
 Según la Ley 1008 la demanda interna de coca (uso tradicional) se estima quepuede ser cubierta con la producción de 12.000 has. a nivel nacional. Sisuponemos un rendimiento promedio nacional de 1, 7 TM/Ha./año (Yungas), estorepresentaría un volumen aproximado de 20.000 TM anuales de coca que seríanutilizados como alimento (en forma de masticación y mate), para fabricación deproductos medicinales de carácter artesanal y finalmente como elementoreligioso para celebración de cultos y rituales andinos.
 Sin embargo, según investigaciones hechas por el CELIN (1997) el consumotradicional de coca en Bolivia tiende a decrecer con el pasar del tiempo. Segúnlos citados estudios, la demanda anual de coca para uso tradicional alcanzaríaaproximadamente a 10.000 TM., es decir la mitad de lo que teóricamente seestaría actualmente produciendo en los Yungas en forma legal, lo que supondríaque además de la coca excedentaria del Chapare, una parte de la coca legal de losYungas también estaría destinada a la fabricación de cocaína.
 Respecto a la demanda internacional de coca, no se cuenta con información, perose estima que es más o menos equivalente a la oferta, bajo el supuesto de que esun mercado que siempre está en equilibrio, por lo menos a mediano y largo plazo.
 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA COCA Y COCAÍNAPRODUCIDAS EN EL CHAPARE6
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 Cocaína
 Respecto a la demanda nacional de cocaína, la información disponible es escasa.Según el CELIN (2001), para el año 2000 existían en Bolivia aproximadamente20.200 consumidores de esta droga, cifra 10 veces mayor al registrado en 1992,cuando solo existían alrededor de 2.148 consumidores. Esta cifra aunque no estan alta (0,25% del total de población) genera una evidente preocupación.
 Según informes de la ONUDD (2003), la cocaína es la segunda drogaproblemática por orden de importancia a nivel mundial, después de la marihuana.En América Latina es la principal droga. Según información incorporada enArraigada y Hopenhayn (2000), el porcentaje de pacientes internados por causade adicción a cocaína respecto al total representaron en 1999, 72% en Argentina,43% en Panamá, 39% en Uruguay, y 25% en México, por citar algunos de lospaíses de la región. También en varios países de Europa Occidental es la drogaque ocupa el segundo o tercer lugar de consumo.
 Para el año 2001 la ONUDD calculó que el consumo de cocaína afectabaaproximadamente a 14 millones de personas, esto es 0,3% de la poblaciónmundial de 15 años de edad o más, la mayor parte de ella consumida en América(65%), especialmente en América del Norte (45%).
 Respecto a los índices de prevalencia, una encuesta anual sobre hogares acercadel uso indebido de drogas en los EE.UU., efectuada en el año 2001, reveló que1,9% de la población de 12 años de edad o más había consumido cocaína duranteel año anterior a la encuesta Esto representaba una disminución en comparacióncon las cifras correspondientes a años anteriores, un 25% inferior a las que setenían hacía 10 años y más del 60% inferior a las correspondientes a mediadosdel decenio de 1980 (5,1% en 1985), lo que demuestra que su consumo estábajando, por lo menos en términos relativos. Este mismo tipo de encuesta perorealizada en establecimientos de estudios secundarios de los EE.UU. reveló unatasa de prevalencia anual del 5% en 2002, respecto del 6,2% de 1999 y 13,1% de1985, confirmando la tendencia decreciente en la prevalencia.
 No obstante, es importante no confundir la disminución de la prevalencia con lastendencias de consumo absoluto que siguen una trayectoria ascendente en los
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 principales países consumidores, principalmente EE.UU. y Europa Occidental.Las estadísticas correspondientes al 2001 muestran al respecto, que 56% de todoslos países que comunicaron consumos de este narcótico indicaron un incrementode su nivel respecto al 2000 y solamente 7% indicaron una disminución. Encomparación con el año 2000, estas cifras parecen reflejar cierto progreso,porque 62% de los países habían comunicado entonces un aumento.
 Es bueno señalar, sin embargo, que la visible heterogeneidad de datos a nivel dela demanda internacional incorpora un alto nivel de incertidumbre, por lo que esdifícil realizar un análisis serio y responsable sobre bases no tan poco confiables.En este sentido que en el presente acápite solo se hace una descripción muysomera de la demanda nacional e internacional, pero cuya importancia radica enel hecho de que en una economía de mercado como el de la cocaína, la demanda,determina casi completamente a la oferta (que en presente investigación tienedirecta relación con el cultivo de coca).
 6.2 La oferta internacional, nacional y regional
 Coca
 Actualmente se producen cerca de 180.000 TM de coca por año a nivel mundial.Los principales productores de esta planta son por orden de importancia:Colombia, Perú y Bolivia, que el año 2002 produjeron 102.00, 46.700 y 24.400has de coca respectivamente1. No obstante, el periodo de mayor producción fueentre 1988 y 1990 cuando llegaron a producir en conjunto entre 270.000 y300.000 has (Tabla 29 y Gráfico 3).
 No obstante, es importante mencionar dos puntos importantes, primeramente elhecho de que los rendimientos de la coca no son de ninguna manera constantes yvarían de 0.9 hasta 2,75 TM/ha., donde el Chapare lleva la ventaja, pues tiene elmayor de los rendimientos a nivel mundial (aproximadamente 2,75 TM/ha/año)con 4 cosechas por año y en segundo lugar, la alta capacidad de adaptabilidad delos tres centros productores para mantener constante la oferta global total,
 1 Bolivia siempre fue la tercera productora en importancia, en cambio Perú que había sido el primerproductor mundial hasta 1996, tuvo que ceder su puesto a Colombia desde 1997.
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 reemplazándose mutuamente ante eventuales contracciones de producción enalguno de ellos. Esto anterior ocurrió por ejemplo entre 1990 y el 2000 cuandouna disminución en la producción del Perú fue compensada por Colombia.
 Tabla 29SUPERFICIE DE CULTIVOS DE COCA A NIVEL MUNDIAL (1986-2002)
 Fuente: Elaboración propia en base a ODCCP (1999), DIRECO (2002) y CICAD-OEA (2003)
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 Gráfico 3CULTIVOS DE COCA A NIVEL MUNDIAL (1986-2002)
 (En Hectáreas)
 Solo a partir del año 2000 se logró disminuir la producción mundial por debajode las históricas 200.000 has., en buena parte debido al incremento sustancial enla tasa de conversión cocaína/coca en la última década, de 3,2 TM cocaína / has.coca, a 3,7 TM cocaína / has. coca, según la ONUDD (2003) o incluso a 4,2TM/ha, según la ODCCP (1999).
 Debe aclararse sin embargo, que en el caso de los datos internacionales sobre laoferta de coca, contrariamente a la información sobre cocaína, no se dispone deinformación homogénea, lo que desvirtúa de alguna manera su utilidad(Blickman, 2003).
 Respecto a la superficie de coca a nivel del Chapare, según DIRECO (2002), elaño 2003 llegó a representar 16% del total nacional2, alcanzando las 28.450 has.,contrayéndose entre 1989 y el 2003 de 93.187 a 9.869 TM, bajo el supuesto derendimientos constantes de 2,15 TM/ha/año (Tabla 30).
 Al respecto, según información oficial del Gobierno de Bolivia,aproximadamente el 80 al 85% del total de coca que se produce en el Chaparesería destinada a la elaboración de cocaína.
 2 Según DIRECO (2002), en 1989 la superficie de coca plantada en el Chapare (43.343 has) representó 82%del total. nacional (52.900 has).
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 Cocaína
 Actualmente Bolivia tendría un potencial de producción de cocaína de 45 TManuales, de las cuales algo más de la mitad serían elaboradas con coca delChapare, El año 2003 se cultivaron en el Chapare 4.590 has. que generaron unaproducción potencial de 8.862 TM de coca y 29,6 TM de cocaínarespectivamente, calculados de acuerdo a una productividad de 2,15 TM3 de cocapor ha y una tasa de conversión de aproximadamente 320 kg. de coca por cadakg. de cocaína (Tabla 31).
 Según el Viceministerio de Desarrollo Alternativo (VIMDESALT, 2004), el 2003en los Yungas del Departamento de La Paz se cultivaron 23.562 has. de coca delas cuales 11.562 fueron ilegales. La superficie de cultivos ilegales generóaproximadamente una producción de 6.030 TM de coca y 15,08 TM potencialesde cocaína, con una rendimiento de 0,95 TM/ha/año y una tasa de conversiónaproximada de 300 a 400 kg. de coca por cada kg. de cocaína.
 A nivel mundial existe actualmente una oferta anual de más o menos 800 a 950 TMde cocaína, que tuvieron su máximo nivel en 1994 cuando su producción potencialalcanzó a 955 TM. El año 2002 la producción potencial de cocaína a nivel mundialfue de 817 TM, de cuyo total solo 7,3% correspondía a Bolivia y 4% al Chapare,lo que demuestra que en los últimos años la participación de Bolivia en laproducción de cocaína a nivel mundial fue relativamente pequeña (Tabla 31).
 El periodo de mayor producción de cocaína a nivel nacional fue en 1989 cuandoBolivia tuvo una capacidad de producción potencial de 262 TM de cocaína, querepresentaba aproximadamente 32% del total de la oferta externa de este producto.No obstante, en 1986 aún cuando el producto potencial fue menor, solo 188 TM,representó un 45% de la oferta mundial, constituyéndose en la mayorparticipación histórica de Bolivia en el mercado mundial de la cocaína (Tabla 31).
 3 Esta rendimiento supone la utilización del 90% de la coca del Chapare para elaborar pasta base de cocaína,con una merma en el productividad del 20% respecto al rendimiento de 2,75 TM/ha/año de coca que semaneja comúnmente para el caso del Chapare, ajuste que se hizo con el objeto de aproximarnos más a larealidad, pues en los hechos los cultivos de coca no producen continuamente todo el año, debidoprincipalmente a las interrupciones originadas por las fuerzas de interdicción.
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 Es por ello, que actualmente la participación de la producción de cocaínaelaborada con coca boliviana es mucho menor que hace una década atrás, lo quellama la atención, si se considera que el rendimiento de la coca en el Chapare esel mayor del mundo, lo que además permite suponer la existencia de un conjuntoimportante de “factores extraeconómicos” que actualmente influyen en el cultivode la coca en esta región.
 Tabla 30CULTIVOS Y PRODUCCIÓN DE COCA A NIVEL NACIONAL
 Y REGIONAL (1986-2003)
 Fuente: Elaboración propia en base a VIMDESALT (2004) Y Dep. de Estado de losEE.UU. (2004) Se estimó a partir de un rendimiento de 2,17 TM coca/ha/año.DIRECO(2002), CEDIB (2001),
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 Tabla 31PRODUCCIÓN POTENCIAL DE COCAÍNA
 A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL (1986-2002)
 Fuente: Elaboración propia en base a: DIRECO (2002), ODCCP (1999), ONUDD (2003)y estimaciones propias
 (1) Calculadas en base a una TC de 320 Kg de coca por 1 kg de cocaína del 90% de laproducción. (2) TM coca/ha/año (3) Kgs. de coca por 1 kg. de cocaína
 6.3 El sistema de precios de mercado
 Dado la coca tiene desde el punto de vista de la demanda un solo gran compradorexterno, cuyo comportamiento es más o menos estable, la fluctuación de precios estádeterminada casi exclusivamente por la capacidad de oferta del sistema. Por ello, antecualquier fluctuación de la oferta, el sistema se ajusta rápidamente, vía precios.
 Es por este motivo que el precio de la coca a nivel nacional durante el periodo1986 – 1997 se mantuvo relativamente estable en una franja de $US. 40 a $US.75 las 100 libras, debido principalmente a que la producción (oferta) también semantuvo relativamente constante (entre 40.000 a 52.000 has), fluctuando
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 coyunturalmente en forma inversamente proporcional a la capacidad ofertada, talcual se aprecia en la Tabla 32.
 No obstante, los precios aumentaron notoriamente desde 1998 a partir de laaplicación del denominado “Plan Dignidad” durante el gobierno del presidenteHugo Banzer, que estuvo caracterizado por la implementación de un plan delucha frontal contra el narcotráfico, que incluía programas ambiciosos deerradicación e interdicción, que como era de esperar, diminuyeron visiblementela producción de coca.
 La disminución de la producción interna de aproximadamente 31.500 has. en1997 a cerca de 3.500 has. el año 2000 (e incluso menos según fuentes oficiales,que sin embargo parecen estar notoriamente subvaluadas4) hizo que los preciossubieran en 3,6 veces en este mismo periodo, de $US. 71 a $US. 258,manteniéndose en los próximos años con leves cambios5 (Gráfico 4).
 Este fenómeno confirma la alta dependencia del mercado de la coca del Chaparea la demanda externa y las políticas internas de contracción de la oferta, en cuyainterrelación se fijan sus precios, influenciados paralelamente, pero en menormedida, por la oferta de coca de Los Yungas, que sin embargo, por suscaracterísticas físico químicas no tiene las bondades de la coca del Chapare parala elaboración de cocaína.
 En síntesis, se aprecia que las políticas de contracción de oferta en el Chaparedurante el periodo 1998-2003 no hicieron más que crear un exceso de demandao deficiencia de oferta que tuvo que ser ajustada, como lo estipulaba la teoría, víaincremento de precios.
 4 DIRECO (2002) registra para el 2000 la existencia de solo 600 has. de cultivos de coca en el Chapare, datoque posteriormente fue ajustado por VIMDEALT (2004).
 5 No obstante, el referido cambio en la relación de precios y cantidades producidas significó también lamodificación de la distribución de excedentes y costos entre los diferentes actores sociales del proceso.
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 Tabla 32PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE LA COCA
 EN EL CHAPARE (1986 - 2003)
 Fuente: Elaboracion propia en base a: DIRECO (2002),CEDIB (2001), VIMDESALT (2004), ONUDD (2003)
 Gráfico 4CHAPARE: RELACIÓN PRODUCCIÓN - PRECIO DE LA COCA
 (1986-2003)
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 6.4 El sistema de compensaciones económicas a la erradicación voluntaria
 El Programa de Lucha contra el Narcotráfico implementado por el Gobierno deBolivia desde mediados de la década de los ochenta, aunque formalizado reciénen 1988, tuvo desde sus inicios, como uno de sus principales objetivos, lareducción de los cultivos de coca en el Chapare declarada como zona detransición. Para ello, el Gobierno de Bolivia comenzó desde aproximadamente1986 a ejecutar una serie de programas de compensación monetaria a lareducción voluntaria de cultivos de coca en el Chapare. Esta política de incentivoeconómico fue llevada a cabo con más fracasos que éxitos durante el periodo1986-2001, debido a que conjuntamente se incrementaban los esfuerzos en loscitados programas de compensación reflejados en coyunturales disminuciones deplantaciones de coca, eran inmediatamente compensados e incluso superados pornuevos cultivos de coca, en un proceso que no pudo ser frenado, tal cual seevidencia en la Tabla 33.
 Para efectos de compensaciones por erradicación voluntaria, entre 1986 y el 2001se utilizaron aproximadamente $US. 100 mill. a un promedio anual de $US. 6,5mill. El periodo en el que se ejecutaron mayor cantidad de fondos decompensación fue entre 1990 y 1998, con valores máximos registrados en 1990,1996 y 1997 (Tabla 33).
 El citado programa de compensación puede ser dividido en 2 grandes periodos.El primero comprendido entre los años 1986 y 1997 cuando las compensacionesfueron entregadas en forma directa a aquellos productores que se sometían a laerradicación voluntaria, a un valor promedio fluctuante de entre $US. 2.000 a2.500 la ha. de coca erradicada; y el segundo, comprendido entre 1998 y el 2003,que se caracterizó porque las compensaciones fueron asignadas en formamayoritariamente colectiva (por comunidades) y en lo posible tratando deincorporarlas en obras de infraestructura social o de apoyo productivo.
 Respecto a los cultivo nuevos de coca, la superficie destinada a este fin, llegó arepresentar en el Chapare, un estimado de 89.000 has. entre 1986 y el 2003. Lasfuentes oficiales, principalmente DIRECO y el VIMDESALT, que por objetivosinstitucionales tienden a mostrar un crecimiento menor de este tipo de cultivos,registraron un incremento aproximado de 56.000 has. para el mismo periodo deanálisis. No obstante, independientemente de la fuente, se puede concluir que el
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 sistema de compensaciones por erradicación voluntaria de cultivos de coca en elChapare, sino fue un total fracaso, por lo menos no tuvo el éxito que se esperaba.
 Parece ser que los campesinos productores de coca en el Chapare sabíanperfectamente que dadas las condiciones jurídicas, institucionales yprincipalmente políticas, las erradicaciones voluntarias les permitían volver aplantar nueva coca luego de algún tiempo, por lo que decidían someterse enforma masificada a los programas de compensación monetaria, sin desestimar laposibilidad de volver a plantar coca en sus mismos chacos, pues los programasde compensación incrementaban coyunturalmente sus beneficios.
 Por ello, el relativo fracaso de esta política, derivó a partir de 1998 en una paulatinacontracción de los recursos destinados a este fin, llegando a su término el año 2002,razón por la cual los productores cocaleros se vieron en la necesidad de incrementarsus cultivos nuevos de coca para equilibrar sus ingresos históricos promedios. Estalógica es la que explica porqué los mayores incrementos de cultivos nuevos de cocase registran durante los periodos 2001, 2002 y 2003, precisamente después deconcluida la política de compensaciones, con un promedio anual deaproximadamente 10.000 has. de nuevas plantaciones de coca (Tabla 33).
 6.5 Las políticas de erradicación forzosa e interdicción
 Debido a que la erradicación voluntaria de cocales vía compensación monetariafue interpretada desde un inicio como una política insuficiente para detener elincremento de este cultivo en el Chapare, vino acompañada de un programa deerradicación forzosa apoyado por un programa de interdicción.
 En estos dos campos, es decir, la erradicación forzosa de plantaciones de coca ylos programas de interdicción, referidos principalmente a la destrucción de pozasde maceración de coca para fabricar cocaína y almácigos, el Programa de Luchacontra el Narcotráfico tuvo sus mayores éxitos. Al respecto la información oficialmuestra que entre 1986 y el 2003 se lograron erradicar con carácter forzoso en elChapare, aproximadamente 112.000 has. de plantaciones de coca a un promedioanual de 6.200 has., con un repunte originado en 1998 y la aplicación del PlanDignidad, que permitió los mayores niveles de avance en esta materia. Así, sellego a erradicar entre 1998 y el 2003 aproximadamente 66.000 has. de coca, aun promedio de 11.000 has/año (Tabla 34).
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 Tabla 33CHAPARE: COMPENSACIONES MONETARIAS
 POR ERRADICACIÓN VOLUNTARIA Y PLANTACIONESNUEVAS DE COCA (1986 - 2003)
 Fuente : Elaboración Propia en a base a DIRECO (2002)* Tabla 21 (Columna 2)
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 Tabla 34CHAPARE: ERRADICACIÓN FORZOSA DE COCA Y
 DESTRUCCIÓN DE POZAS DE MACERACIÓN(1986 - 2003)
 Fuente: Elaboracion propia en base a DIRECO (2002) y PDAR (2004)* Son pozas donde se procesa la pasta de coca
 Si a los valores de erradicación forzosa le sumamos la erradicación voluntariapracticada hasta el 2000, obtenemos un total bruto de erradicación de 157.673has. entre 1986 y el 2003, que no obstante de disminuir a 68.875 has. laerradicación neta total6, mantuvo un interesante promedio anual de 3.825 has.erradicadas de coca, permitiendo disminuir la producción total de coca en elChapare hasta niveles inferiores a las 5.000 has..
 No obstante, es bueno señalar que las erradicaciones forzosas de coca en elChapare, tienen una directa conexión con el sistemas de precios, debido a que
 6 La erradicación neta total se obtiene de restar 88.798 has. de nuevas plantaciones a las 157.673 has. deerradicación bruta.
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 influyen automáticamente en la oferta potencial de coca y por lo tanto en suprecio. En este sentido como posteriormente veremos y analizaremos, si bien lassuperficies de coca en el Chapare disminuyeron sustancialmente, no ocurrió lomismo con los ingresos de los productores de coca que fueron amortiguados porel incremento también sustancial del precio de la coca.
 Otro programa que, como dijimos, parece haber sido exitoso, por lo menoscuantitativamente, fue el desarrollado por las fuerzas de interdicción en ladestrucción de pozas de maceración de coca, que para el periodo 1986-2003 llegóa una cifra total de 666.211 m2, con un promedio de 37.000 m2 por año7, cuyosniveles máximos se registraron durante los años 1995 y 1996, en los cuales sedestruyeron 97.424 y 84.238 mt2 de pozas de maceración, respectivamente(Tabla 34).
 6.6 La lógica de maximización de beneficios y el ajuste económicointertemporal
 Los productores cocaleros del Chapare al igual que los demás agentesinvolucrados en el cultivo de esta planta y sus derivados, guían su accionar enfunción de maximizar los beneficios económicos, es decir maximizar ladiferencia entre sus ingresos y sus gastos.
 Los referidos ingresos son actualmente obtenidos principalmente de la venta dela coca en el mercado local (aproximadamente un 75% del total de ingresos delos cocaleros), pero también de otras fuentes complementarias. Estas fuentescomplementarias pueden provenir de varias fuentes, como fueron por ejemplo lascompensaciones monetarias por erradicación hasta el 2000, pero principalmenteestán referidas a las ganancias en forma de infraestructura económica y socialque los cocaleros obtienen de los programas de desarrollo alternativo (quedisminuyen el costo de producción de la coca), así como los equipamientoseducativos, de salud y de servicios básicos (que disminuyen el costo dereproducción de su fuerza de trabajo).
 7 Si consideramos 20 m2 como superficie promedio de una poza de maceración en el Chapare, el citadopromedio anual de destrucción de pozas supondría la destrucción de 5 pozas diarias.
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 El efecto multiplicador del dinero generado por la economía de la coca-cocaínapermite además que cualquier recurso monetario que se gasta en el Chapare,genere un incremento en la demanda agregada, que estimula por su parte unamayor circulación del dinero y por ende mayores ventas. A esta última categoríapertenecen por ejemplo los fondos de agencias internacionales o de ONGs queinvierten en proyectos específicos8 e incluso los gastos de las fuerzas armadas ypolicía destinados a tareas de interdicción en la zona.
 Respecto a los costos que asumen los productores de coca, los principales son losreferidos a los gastos en compra de herramientas, equipos e insumos productivos,que no obstante, dado que la coca es un cultivo ilegal y debe ser realizado enforma furtiva, estos gastos disminuyen visiblemente. Por ello, los costosproductivos de la coca son los más bajos del espectro agrícola, esto, obviamentesin considerar los costos ambientales o “externalidades negativas” que estaríasuponiendo su producción.
 En este escenario, las fluctuaciones de las superficies cultivadas de coca en elChapare responden a una evidente lógica de maximización de beneficios en elmarco de determinados escenarios legales, institucionales, sociales, peroprincipalmente económicos, que generan la presencia de una serie de incentivos odesincentivos coyunturales para su producción, pero que en definitiva respondenal sistema de precios y beneficios resultante del libre juego del mercado.
 Por ello, no es incongruente, dadas determinadas condiciones, una contracción delos cultivos de coca con el mantenimiento de los intereses de los productores, talcual parece haber ocurrido en el Chapare a partir de 1997, periodo que secaracterizó porque la contracción de la producción de coca se vio compensadacon un incremento sustancial en su precio, conjuntamente otros ingresoscomplementarios, que permitió mantener constante un nivel de ingreso históricode los cocaleros e incluso incrementarlo.
 8 También a esta categoría pertenecen los recursos de crédito financiero ”blando” destinados a productoresindividuales o asociaciones de productores, que provienen de agencias de cooperación internacional quetrabajan en la zona.
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 Los ingresos complementarios a la venta de la coca en el Chapare sonprincipalmente los originados por la venta de productos alternativos (banana,piña, cítricos, pimienta, palmito y pastos entre otros) que aun cuando tienenprecios muy inestables y requieren de inversiones relativamente costosas enrelación a la coca, actúan como mecanismo de amortiguación en instancias dedisminución del precio de la coca o por efecto de la contracción de su produccióndebido a operativos de interdicción (erradicación forzosa).
 En general, la información sobre ingresos parece mostrar que las economíasfamiliares cocaleras del Chapare tienen definido un nivel de ingreso histórico,que garantiza la reproducción de su unidad familiar y si es posible, una ciertaacumulación de excedentes. Estos fondos estarían compuestos principalmentepor los ingresos que obtienen por la venta de coca y de productos alternativos,además de otras fuentes, muchas de ellas no monetarias, pero que disminuyen loscostos productivos y de reproducción de la mano de obra, tal cual se explicoanteriormente.
 Al respecto, la información disponible muestra que los ingresos por venta de coca enel Chapare en el periodo 1986–2003 fluctuaron entre $US. 50 y 140 mill. anuales,teniendo su punto máximo en 1988 cuando llegaron a representar $US. 142 mill. ysu punto mínimo en el 2000 cuando su valor alcanzó a solo $US. 48 mill (Grafico 5).El 2003, este valor representó un aproximado de $US. 62 mill.,y parece ser que semantendrá más o menos estable a este nivel si las condiciones también se mantienen,tal cual viene ocurriendo desde 1999 (línea de tendencia C, del Grafico 5).
 El valor promedio de ingresos históricos por venta de coca en el Chapare en elcitado periodo estuvo alrededor de los $US. 90 mill. (línea de tendencia B, delGráfico 5), que como veremos posteriormente, parece ser un valor aproximado alconjunto de ingresos que el sector cocalero requiere para efectos de reproducirsus unidades familiares.
 Si a esto añadimos, que el cultivo de coca, dado los sistemas productivosactualmente utilizados, supone muy pequeñas inversiones, los ingresos quegenera son de una alta rentabilidad y disponibilidad inmediata, por lo que de serciertas sus estimaciones históricas, podrían sin duda solventar los gastos de unaunidad familiar promedio cocalera o lo que es lo mismo, financiar sus costos de
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 reproducción a lo largo del tiempo. Por ello, si bien el valor de la producción decoca en el Chapare disminuyó visiblemente desde 1988, con fluctuacionescoyunturales que respondieron a determinadas políticas públicas, su promediohistórico se mantuvo más o menos estable entre $US. 70 a $US 100 mill. anuales,principalmente desde 1990 (Gráfico 5).
 Gráfico 5CHAPARE: VALOR ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE COCA
 (En Dólares americanos)
 Fuente: Estimación propia con base en datos de DIRECO (2002) y VIMDEALT (2003)
 Un atributo especial de la coca que lo diferencia de otros productos en elChapare, es sin duda su carácter de ilegalidad y los mecanismos de regulación alos que está sujeto (Ley 1008), que hacen que su oferta está más o menoscontrolada. Este fenómeno es de suma importancia en términos económicosdebido a que condiciona que –por lo menos en el corto y mediano plazo- losprecios se acomoden a la oferta y no así la oferta a los precios como establece lateoría económica convencional. Esta característica hace que la relación históricade la oferta de coca en el Chapare sea sui generis, mostrando una relacióntemporal donde incrementos de precios están asociados con disminuciones deproducción (Gráfico 6).

Page 171
                        
                        

171Relaciones Funcionales y Sostenibilidad...
 Esto anterior significa que cuando la oferta es pequeña, como ocurrió entre losaños 1999 y 2003, los precios aumentan más que proporcionalmente respecto alas disminuciones de las cantidades ofertadas (Sector A del Gráfico 7), lo que noocurre cuando existe relativamente alta capacidad de oferta, dondedisminuciones de este componente son precedidos de incrementos pequeños enlos precios (Sector B del Gráfico 7).
 El presente análisis económico permite mostrar que el mercado de la coca (visto eneste caso desde el lado de la oferta), es sumamente complejo y depende de muchasvariables, pero principalmente ratifica que la variable económica determina casiexclusivamente el comportamiento de los agentes involucrados, principalmente losproductores cocaleros, que no obstante, parecen tener como simple objetivo lageneración de un ingreso histórico promedio que les permita sobrevivir y solo si lacoyuntura lo permite acumular algún excedente. No otra cosa significa el hecho deque ante incrementos sustanciales en los precios, la oferta se contraiga, fenómenoque solo puede deberse a la existencia de una lógica de maximización de beneficiospor parte de los cocaleros, asociada a la obtención de un nivel mínimo de ingresosque permita reproducir su unidad familiar.
 Gráfico 6CHAPARE: RELACIÓN HISTÓRICA ENTRE PRODUCCIÓN DE
 COCA Y PRECIOS (1986 - 2003)
 Fuente: Estimación propia sobre la base de datos de DIRECO (2002) y VIMDEALT (2003)
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 Gráfico 7CHAPARE: RELACIÓN FUNCIONAL ENTRE PRODUCCIÓN DE
 COCA Y PRECIOS (1986 -2003)
 Fuente: Estimación propia sobre la base de datos de DIRECO (2002) y VIMDEALT (2003)
 En este sentido, los datos muestran que entre 1986 y el 2003 en el Chapare segeneró un fenómeno de ajuste intertemporal que se desplazó de un escenariocaracterizado por una alta producción con precios bajos a otro caracterizado porbajas producciones con precios altos, pero donde el valor generado tiene un rangode variación mucho más pequeño de lo que uno a priori podría deducir. Por ello,desde el punto de vista estrictamente económico, los datos parecen confirmar quelas fluctuaciones de la oferta de coca en el Chapare forman parte de un procesode redistribución intertemporal de ingresos y costos, donde los productores (ellado de la oferta) quedan más o menos en la misma situación y la factura escargada mas bien hacia el lado de la demanda, fenómeno que tiene importantesconnotaciones desde el punto de vista ambiental, pues para mantener un mismonivel de ingreso con precios altos se requiere cultivar menos superficie y por lotanto impactar menos en el entorno natural.
 De esta manera el presente capítulo permite demostrar el condicionamiento casitotal de las relaciones económicas de mercado en las características históricas dela producción de coca y cocaína (pasta de coca y base de cocaína) en el Chapare,
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 que a su vez confirman la existencia de una lógica de maximización económicaen los productores. Estos productores, guían su comportamiento en función a laobtención de un ingreso histórico promedio, cuyos desfases coyunturales soncompensados intertemporalmente y que felizmente durante los últimos añoscoinciden con los postulados de minimización del impacto ambiental causado porlos cultivos de coca. Esto ocurre así, debido a que ante la presencia conjunta deuna política de contracción de la oferta y una demanda constante, los precios seincrementan proporcionalmente, los mismos que asociados a una lógica degeneración de un ingreso constante, resultan en una menor producción y por lotanto un menor impacto ambiental, cargando la factura (redistribución delingreso) a los intermediarios de la comercialización de cocaína, que dadas lacondiciones actuales deben pagar cada vez mayores precios.
 Así, la situación actual del cultivo de coca en el Chapare, desde el punto de vistaeconómico, puede concebirse como un estado de equilibrio intertemporalcaracterizado porque los productores se apropian históricamente de unaproporción relativamente constante del excedente, pero que debido al incrementode sus precios, coyunturalmente requieren producir menos coca, costo que debeser asumido casi íntegramente por los narcoproductores y narcotraficanteslocales de cocaína. Estos últimos se ven obligados a pagar cada vez mayoresprecios por la coca utilizada, razón por la cual disminuyen sus ganancias(apropiación de excedente) dado que los precios internacionales se mantienenmás o menos constantes.
 No obstante, aún cuando el ámbito económico, como vimos, define una buenaparte de las características de la producción de coca en el Chapare, debido a queel presente estudio tienen como objetivo principal identificar y medir el impactoambiental que genera este cultivo, es importante analizarlo en forma integral, esdecir, en todas sus dimensiones, utilizando la totalidad de información descritahasta el momento. Para este efecto en el capítulo final (séptimo) la investigaciónhará uso del concepto de sostenibilidad (sustentabilidad) de los sistemas paraaveriguar hasta que punto los sistemas productivos asociados al cultivo de cocaen el Chapare son o no sostenibles, en que magnitud, en que ámbitos y cualesserían las formas de afrontar sus principales impactos.
 Relaciones Funcionales y Sostenibilidad...

Page 174
                        
                        


Page 175
                        
                        

175
 El análisis sobre el carácter de sostenibilidad del cultivo de coca y la producciónde cocaína en el Chapare se lo realizará en términos operativos, mediante unadesagregación temática en sus componentes económicos, sociales y ambientales,tomando en cuenta la información procesada en los anteriores capítulos y sobrela base de su asociación con una política de Estado, como es la política de Luchacontra el Narcotráfico (implementada a partir de la aplicación de la Ley delRégimen de la Coca y Sustancias Controladas, Ley 1008 de 1989), esto últimopara efectos de ser consistente con la acepción teórica de que las “evaluacionesde sostenibilidad” están referidas al primer nivel de la jerarquía de decisiones, esdecir las políticas.
 7.1 Estimación del carácter de sostenibilidad de la producción de coca ycocaína en el Chapare
 Sostenibilidad económica
 La sostenibilidad económica de la producción de coca y cocaína en el Chapare, enel marco de la aplicación de la Política de Lucha contra el Narcotráfico, puede seranalizada, según el marco teórico utilizado, a partir de 3 criterios: la existencia deuna tasas de rentabilidad económica, niveles de productividad y finalmenteeficiencias altas y crecientes, todas ellas evaluadas a lo largo del tiempo.
 Respecto al primer requisito, la tasa de rentabilidad económica de la producciónde coca es según los datos oficiales, superior a cualquier otro productocomerciable de la zona. Su tasa interna de retorno según los estudios realizadosestá en el rango de 230 y 275% anual9, cuando los demás productosagropecuarios que se comercializan en la zona llegan en promedio al 35% anual.
 9 Esto significa que con una inversión de $US. 370 a 400 al año, los cocaleros obtienen $US. 10.000 / ha.cultivada.
 ANÁLISIS EN TORNO A LA SOSTENIBILIDAD DE LAPRODUCCIÓN DE COCA Y COCAÍNA EN EL CHAPARE 7

Page 176
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...176
 Al respecto, tampoco se cuenta con información en torno al comportamientohistórico de los rendimientos del cultivo de coca, pero está comprobado que auncuando las superficies plantadas disminuyeron notablemente, el incrementoparalelo de precios hizo que el valor generado por la venta de este producto en elmercado local, se mantuviera más o menos constante o decreciera, pero en menormagnitud que la esperada. Al respecto, la información disponible muestra porejemplo que el promedio histórico del valor generado por la venta de coca en elChapare entre 1988 y el 2003 fluctuó entre $US. 80 a 100 mill./año. Actualmente,según los datos oficiales, que lastimosamente son muy proclives a estarsubestimados, la economía de la coca en el Chapare genera aproximadamente $US.65 mill. anuales, es decir solo un 25% por debajo de su nivel histórico promedio.
 Por ello, podemos decir que en general los rendimientos económicos de laproducción de coca en el Chapare se mantuvieron relativamente constantes entérminos globales y incluso pudieron haber aumentado en términos de algunosproductores individuales, en el periodo estudiado.
 Respecto a la productividad, existe coincidencia en todas las fuentes deinformación en sostener que en el Chapare la producción de coca tiene la mayorproductividad del mundo (aproximadamente 2,75 TM /ha./año). No obstante, aligual que las rentabilidades, tampoco existe información histórica al respecto,pero se estima que dado el sistema de utilización prioritaria de superficies nuevasrecién chaqueadas para el cultivo de este arbusto (principalmente en zonasboscosas y de protección), su productividad se haya mantenido en el tiempo o enel peor de los casos se ha mantenido constante.
 Por su parte, el principal derivado de la coca, la cocaína, muestra un panoramadiferente en cuanto a la rentabilidad y la productividad, pues por los datosobtenidos de diversas fuentes, entre los que destacan organismos internacionales,como la ONU y la OEA, la producción de cocaína en la región del Chaparehabría disminuido visiblemente entre 1986 y el 2003, paralelamente a su valorgenerado. Esto habría ocurrido debido a que su precio en el mercadointernacional y nacional se habría mantenido constante o incluso habría tenidouna cierta disminución. Al respecto la información disponible muestra que entre1986 y el 2002 se generó una oferta mundial de aproximadamente 900 TManuales, que se mantuvo más o menos constante, de cuyo monto solo una
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 pequeña proporción fue generada en el Chapare. La oferta de cocaínapotencialmente producida en el Chapare el año 2002 llegó a representar tan solo4% del total de la oferta mundial, más de diez veces menos que en 1986 cuandollegó a representar al 45%.
 Por ello, se podría asumir que en lo que corresponde a la producción ycomercialización de cocaína elaborada en el Chapare se habría generado unacontracción de sus rentabilidades, como efecto de una menor producción,acompañada de precios más o menos constantes. No obstante, es importante noperder de vista que la mayoría de los productores cocaleros no están ligados a lafabricación de cocaína y su labor de comercialización concluye cuando vendenla coca en los mercados locales. Respecto a la productividad de la cocaína, lainformación disponible permite evidenciar que los cambios tecnológicos en elámbito de la química y los procesos de elaboración de este narcótico, hansignificado en los últimos años, un incremento sustancial en este componente.
 Finalmente, la eficiencia de la producción de coca en el Chapare parece haberpermanecido relativamente constante, debido a que el costo de los insumosutilizados por los cocaleros se mantuvieron también más o menos constantes enel tiempo, aunque algunas fuentes extraoficiales sostienen que pudieron haberaumentado en costo, debido a la presión de la demanda externa y los mecanismosinternos de interdicción, que pudieron haber presionado en los costos de la manode obra, principalmente a partir de 1997 y la aplicación del Plan Dignidad.
 Por ello, un análisis inicial de la sostenibilidad económica de la producción decoca y cocaína en el Chapare muestra que si incorporarían criterios en estesentido, debido a que estarían permitiendo la generación de niveles altos deingreso (rentabilidad) asociados a niveles no decrecientes de productividad (cocay cocaína) y eficiencia (coca)10. Esto anterior, complementado concomportamientos relativamente estables a largo plazo, configuran un escenarioque confirmaría su sostenibilidad económica.
 10 La eficiencia en el caso de la producción de cocaína parece haber disminuido en los últimos años, aunquelevemente, en razón al incremento en los costos asociados de los insumos (mano de obra y precursores),dado el incremento en el sistema de controles vía políticas de interdicción. Sin embargo, no se cuentan condatos confiables del proceso.
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 Sostenibilidad social
 La sostenibilidad social de la producción de coca y cocaína en el Chapare, en elmarco de la aplicación de la Política de Lucha contra el Narcotráfico, puede serevaluada en función a la existencia de una compatibilidad entre el incremento delas satisfacciones materiales con la presencia de justicia social o equidad (seaevaluada a través de la medición de los niveles de ingreso o mediante la mediciónde la pobreza) todo ello, en el marco de un respeto a la estructura de valoresculturales, éticos y religiosos de la sociedad.
 Respecto al primer requisito, es decir, la situación de los ingresos de la región,sabemos que el ingreso promedio del sector cocalero del Chapare se mantuvomás o menos constante en el tiempo entre los $US. 70 y 100 mill. anuales yactualmente supondría un valor promedio cercano a los $US. 62 millonesanuales, que distribuido en una población aproximada de 24.000 unidadesfamiliares, generaría un ingreso promedio de $US. 2.583 por unidad familiar11(aproximadamente $us. 215 mensuales), que por el tipo de tenencia de tierra(principalmente pequeños propietarios), tendrían una distribución más o menoshomogénea, o por lo menos incorporarían menores variaciones que el referido altradicional sector agropecuario capitalista.
 No obstante, lo curioso es que el citado nivel promedio de ingreso por venta decoca, que representa aproximadamente un 75% del ingreso total promedio de cadaproductor cocalero, coincidentemente, es similar a los ingresos que generaría lapropuesta de producción de un “kato12 de coca por familia productora” presentadopor este sector al gobierno, que supondría –dados los precios actuales- un nivelpromedio de ingreso anual de aproximadamente $US. 2.28913 ($US. 190mensuales), fenómeno que muestra que los productores están concientes de quesus ingresos actuales les permiten por lo menos reproducir sus unidades familiaresy quieren mediante la propuesta del kato de coca mantener esta situación.
 11 A este valor debe descontarse los costos de implantación para obtener el ingreso neto de las unidadesfamiliares por concepto de cultivo de coca.
 12 Un Kato de coca representa 1.600 mt2, es decir una superficie de 40 mts. x 40 mts..13 Esta valoración supone un rendimiento promedio de 2,7 TM de coca / ha /año y un precio de $US. 265
 (100 lbs.)
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 Si a esto añadimos, que debido a las políticas de erradicación implementadasdesde 1988 y fortalecidas a partir de 1997, es muy probable que la cantidad deunidades productoras cocaleras del Chapare haya bajado, los ingresos de loscocaleros que continuaron con esta actividad, además de estar relativamente biendistribuidos, se habrían –en el peor de los casos- mantenido en su nivel históricopor unidad familiar, a pesar de la disminución de la producción total.
 También es importante mencionar que además de los ingresos directos de loscocaleros, este sector genera indirectamente la afluencia de otros recursos enforma de cooperación internacional, tanto para efectos de combatir elnarcotráfico (principalmente cooperación norteamericana, USAID14) como parainversión en infraestructura económica y social (principalmente cooperacióneuropea, PRAEDAC15), cuyo efecto multiplicador es importante en la región. Alrespecto se estima que los recursos de las dos mencionadas fuentes alcanzan enpromedio a $US. 85 mill. anuales).
 Por ello, en términos de distribución del ingreso, la producción de coca en elChapare estaría asociada con una distribución relativamente igualitaria o almenos más igualitaria que otros sectores productivos que también tienenactividades en la región.
 Respecto a los niveles de pobreza, si analizamos el periodo intercensal laproporción de pobres en la región del Chapare según UDAPE (2002) disminuyóen aproximadamente 11,5% (de 96,2% a 84,7%) lo que representa unaproporción menor que el promedio departamental, que disminuyó en 16,1% (de71,2% a 55,1%). Esto puede deberse a muchos factores, pero principalmenteestaría relacionado a dos principales: en primer lugar, a los cambios en laestructura poblacional departamental que estuvieron caracterizados por unafuerte tendencia hacia la urbanización, lo que generaría diferencias en losestándares de satisfacción de necesidades respecto a regiones como la del
 14 Agencia de Cooperación Norteamericana, que tiene un presupuesto anual de aproximadamente $US. 80mill. (distribuido de la siguiente manera: 60% para interdicción y 40% para desarrollo alternativo).Departamento de Estado de los EE.UU, 2003.
 15 Programa de Apoyo Estratégico al Desarrollo Alternativo de Cochabamba, financiado por la UniónEuropea y el Gobierno de Bolivia, que opera con un presupuesto aproximado de $US 6 mill. anuales.

Page 180
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...180
 Chapare que todavía tienen una población mayoritariamente rural16, y ensegundo lugar, estaría asociado a la incertidumbre que caracteriza la vida delproductor de coca, que continuamente se ve restringido por parte de un sistemajurídico e institucional que tipifica su actividad productiva como ilegal. Estoúltimo provoca que, aun cuando los ingresos de los cocaleros son con muchomayores que el promedio de ingreso rural a nivel departamental, no seconcretizan en inversiones de mediano y largo plazo en la región, por el carácterinestable de esta actividad17 (Laserna, 1998).
 Esta anterior conducta puede haber influenciado notoriamente en la calidad de lavivienda de la zona, que en promedio es muy precaria (según el censo del 2001,más de la mitad de los hogares en esta región viven en recintos con piso detierra18), lo que arrastra consigo la presencia de altos niveles de morbilidad ydeficiencia de salud. Respecto a los servicios básicos, a decir agua potable,energía eléctrica y servicios sanitarios, solo el último de ellos tiene nivelesaceptables coincidentes con el promedio departamental, para los otros dos casos,los datos muestran una situación precaria, con niveles de acceso muy por debajode la media departamental, que curiosamente contrasta con las altos niveles deinversión pública en infraestructura ejecutada en la región. No obstante, aúncuando los niveles de acceso a servicios básicos y el tipo de vivienda estántodavía por debajo de la media departamental, lo cierto que hubo un importanteproceso de mejoramiento en este ámbito, sobre todo si consideramos que lamayor parte de esta población es rural, por ello, en términos de pobreza, se puededecir que en la región del Chapare este componente -evaluado a partir de sucarácter mayoritariamente rural- muestra una visible tendencia hacia ladisminución.
 En lo que si es evidente el retroceso en términos sociales es sin duda en los nivelesde violencia surgidos a raíz de la aplicación de los mecanismos de interdicciónestablecidos en la Ley 1008, que violentan notoriamente los derechos humanos de
 16 La población de esta región es 85% rural a diferencia de la participación rural a nivel departamental que esdel 42%.
 17 No obstante, esta situación estaría cambiando en los últimos años, debido a la presencia de evidentesprocesos de regionalización, que estarían afianzando la identidad “chapareña” de sus habitantes.
 18 Según el Censo 2001, a nivel departamental el promedio de viviendas con piso de tierra asciende al 37%.
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 las personas que viven en esta región19. Esta situación es aún de mayorpreocupación cuando analizamos las externalidades negativas de la producción ysobre todo consumo de cocaína, que son incuantificables, tanto desde el punto devista de la salud20, como el de la desintegración familiar y la desestructuracióninstitucional (corrupción), entre otros; sin considerar que muchas de estasexternalidades son exportadas al exterior en forma de consumo de drogas.
 Por ello, ante la presencia de un escenario de incertidumbre científica sobre elbalance general de la sostenibilidad social del cultivo de coca, peroprincipalmente la producción de cocaína, la investigación adopta una posturaconservadora y precautoria respecto a su carácter. Por ello, se señala, que dadaslas características de los impactos en este ámbito, la producción de coca ycocaína en el Chapare, si bien cumplen con la mayor parte de los requisitos paraadquirir un carácter de sostenibilidad social, este atributo es de naturaleza muyprecaria, debido a las externalidades negativas en términos de salud y generaciónde violencia, además de su evidente carácter local y parcial, que restringen suanálisis integral y de largo plazo.
 Sostenibilidad ambiental
 De acuerdo a los criterios incorporados en el marco teórico, la sostenibilidadambiental de un sistema productivo puede ser evaluada mediante un análisis dela influencia e impacto que tiene o pueda tener en los ecosistemas circundantes.Así, una actividad es sostenible ambientalmente si sus efectos negativos(externalidades) pueden ser absorbidos o asimilados completamente por losecosistemas en los que opera (capacidad de resiliencia), de modo que suscualidades queden intactas.
 El concepto de sostenibilidad ambiental supone adicionalmente que los procesosde extracción de recursos naturales involucrados en los procesos productivos,deben ser realizados garantizando en todo momento no sobrepasar su tasa de
 19 Ver al respecto: Bolivia bajo Presión: Violaciones a los Derechos Humanos en la Erradicación de Coca,Human Rights Watch, New York, 1996.
 20 Ver al respecto Arraigada y Hopenhayn (2000)

Page 182
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...182
 reproducción natural, en caso de los renovables, o ser repuestos por un capitalrenovable de igual valor o que genere iguales rentas futuras, en el caso derecursos no renovables (por ejemplo sustituir el gas natural con tecnologías deaprovechamiento de energía solar).
 Por ello, el concepto de sostenibilidad ambiental involucra la no sustituibilidaddel capital natural con otro tipo de capital, lo que supone que debe mantenerseconstante, atributo que parangonado con el capital financiero, se interpretaríacomo la posibilidad de poder gastar los intereses de una cuenta, pero no elprincipal.
 De esta manera, la sostenibilidad ambiental de las producciones de coca ycocaína, pueden evaluarse a través de dos criterios: a) los cambios en el stock decapital natural provocados por este tipo de actividades productivas a lo largo deltiempo y b) la resiliencia o capacidad del ecosistema de retornar a su estado deequilibrio luego de haber sufrido una alteración o daño ambiental.
 Respecto al primer criterio de evaluación, es evidente -en unos casos más que enotros- que los sistemas productivos asociados al cultivo de coca y elaboración decocaína en el Chapare resultan en la presencia de daños ambientales en loscomponentes suelo, bosques, biodiversidad y en menor proporción agua, cuyaaproximación cuantitativa se la puede presentar de la siguiente manera:
 • En torno al componente bosque, la investigación demostró que los niveles destock van disminuyendo visiblemente (aproximadamente 12.000 ha.anuales), pero cuyos responsables son múltiples, por lo que es difícildeterminar en que magnitud son resultado del cultivo de coca. Al respectoexisten fuentes bibliográficas que sostienen que los principales agentes de ladeforestación son las empresas madereras y otras tantas que responsabilizande este proceso a los cultivos de coca, pero ninguna presenta cuantificacionesexactas de esta participación. De todas maneras, aunque el grado deresponsabilidad de los cultivos de coca sobre el proceso de pérdida de bosqueen el Chapare no está cuantificado, se estima que existe una importanterelación entre ellas, pues de las aproximadamente 12.000 has. deforestadasanualmente, por lo menos una tercera parte (4.000 has.) estarían constituidaspor nuevos cultivos de coca, suponiendo que todo cultivo nuevo de coca
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 requiere la habilitación de nuevas tierras. Por ello, independientemente de sugrado de participación en el proceso global de deforestación, es comprobableque los cultivos de coca provocan una disminución del stock de bosque y conello sus variados servicios ambientales, en forma permanente.
 • En lo que corresponde al componente suelo, la investigación permitiócomprobar, aunque no en forma contundente (por la presencia deinformación heterogénea) que el cultivo de coca genera visibles niveles depérdida de fertilidad, acidificación y en menor proporción erosión. Noobstante, estos fenómenos no se deben propiamente al cultivo de coca ni a laelaboración de cocaína, sino a los sistemas productivos asociados a estecultivo, que no incorporan labores de restitución de nutrientes debidoprincipalmente al carácter ilegal de su producción (que disminuye sufertilidad); y a la presencia de condiciones climatológicas caracterizadas poraltas precipitaciones pluviales (las mayores de Bolivia) que generan unatendencia natural hacia la acidificación de los suelos y la erosión. De todosmodos, la investigación permite comprobar que el stock de suelo productivodisminuye en el Chapare como efecto del cultivo de coca, en formapermanente.
 • En relación al componente biodiversidad, la presente investigación incorporainformación que verifica la disminución de este tipo de stock natural en elChapare, que por sus características ecológicas se constituye en un reservoriode riqueza biológica de valor incalculable. Sin embargo, debido al caráctertodavía general de la información existente sobre el tema, no es posibledeterminar su exacta magnitud, y su única aproximación viene dada por larelación de ambos fenómenos (cultivo de coca y elaboración de cocaína) conel proceso de deforestación.
 Respecto a la resiliencia de los sistemas ecológicos afectados por los cultivos decoca y la elaboración de cocaína, la presente investigación demostró que demantenerse vigente el marco jurídico institucional (basado en Ley 1008), estotalmente improbable que los citados sistemas ecológicos puedan recuperarse yasimilar completamente los impactos, debido principalmente a restricciones decarácter tecnológico, debido a que para garantizar la resiliencia de estos sistemas,
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 es necesario incorporar continuamente nuevas técnicas de minimización deimpacto, como son por ejemplo la fertilización y restitución de nutrientes delsuelo (Ventimiglia, 2004).
 Por ello, se puede concluir que el cultivo de coca y la producción de cocaína enel Chapare no son ni débilmente sostenibles en términos ambientales, pues nomantienen constante el capital natural ni incorporan procesos de resiliencia quegaranticen su estado de conservación en el largo plazo. De ello se puede concluirque el principal factor que limita la sostenibilidad del cultivo de coca y laproducción de cocaína en el Chapare es definitivamente su impacto ambiental yla incapacidad de asimilación por parte de los ecosistemas involucrados, por loque los sistemas productivos objetos de estudio no son definitivamentesostenibles en términos ambientales, más aún si añadimos su carácter local,parcial y de corto plazo.
 Por ello, en vista a que la sostenibilidad integral (fuerte) de un sistema estácondicionada por la presencia necesaria de sostenibilidad en los componenteseconómico, social y ambiental, se concluye que tanto el cultivo de coca como laproducción de cocaína no son sostenibles en términos integrales. No obstante,es importante no perder de vista que aún cuando los cultivos de coca no sonsostenibles en términos integrales, las superficies utilizadas para este cultivo enel Chapare tienden a decrecer en el tiempo (por incremento de sus precios), loque supone la presencia de factores de amortiguación de los impactos yrestitución de la capacidad de resiliencia de los sistemas impactados,fenomenología que sin embargo, no ha sido lo suficientemente estudiada.
 7.2 Visión sistémica de las restricciones que imposibilitan la sostenibilidadintegral (fuerte) de la producción de coca y cocaína en la región del Chapare
 Existen al menos 5 tipos de restricciones que en el marco de un sistema deinterrelaciones funcionales, evitan la existencia de un escenario de sostenibilidadintegral (fuerte) de la producción de coca y cocaína en el Chapare, estos son:
 1. Las restricciones de carácter jurídico, que tipifican al cultivo de coca comoilegal, debido a su asociación con la producción de cocaína (Ley 1008), queanula la posibilidad de incorporar paquetes tecnológicos que aminoren elimpacto ambiental en sus labores agrícolas.
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 2. Las restricciones de carácter biofísico, es decir, las condicionesclimatológicas, edafológicas y geomorfológicas que condicionan lapresencia de suelos poco profundos, con pendientes leves hasta altamentepronunciadas (parques nacionales y reservas) y precipitaciones pluvialesextremadamente altas, lo que genera condiciones agroecológicas pocoapropiadas para la agricultura intensiva, no solo de la coca sino de cualquierproductos agrícola, a no ser que se compense estas limitaciones con laincorporación de paquetes de apoyo tecnológico.
 3. Las restricciones de carácter tecnológico, que por el marco jurídico einstitucional vigente obliga a los productores de coca a realizar sus laboresen forma furtiva y de la forma más acelerada y precaria posible, con objetode evitar las tareas de rastrillaje y erradicación realizadas por las fuerzasespeciales de interdicción (UMOPAR), pero también con objeto de disminuira lo mínimo posible los costos operativos, pues son inversiones cuyo retornotiene una alta incertidumbre además de que en buena parte de los casos, loscultivos son llevados a cabo en áreas protegidas (bienes de acceso libre).
 4. Las restricciones de carácter social, que están referidas principalmente a lapresencia de actos de violencia y alteración de los derechos humanos,cometidos por las brigadas de erradicación e interdicción en el Chapare,además de la visible discriminación hacia el productor minorista de coca, porparte de la Ley 1008. También están referidas a las incuantificablesexternalidades negativas que tiene el narcotráfico y consumo de cocaína en elconjunto de la sociedad, tanto en términos de los costos de salud, como entérminos del incremento del incremento asociado de la violencia, ladesestructuración familiar y los índices de corrupción política, entre otros, quesi bien no fueron objeto de medición, son a priori elementos que limitan lasostenibilidad del cultivo de coca y la producción de cocaína en el Chapare.
 5. Finalmente, las restricciones de carácter político, que sobre la base delcreciente ascenso en la popularidad política del movimiento sindical cocalero-que dio origen al partido político Movimiento Al Socialismo (MAS)liderado por el dirigente máximo de este sector en el Chapare- configuran un

Page 186
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...186
 escenario de incremento sustancial en términos de la capacidad negociadorade los productores de coca, donde la defensa del cultivo de coca es elelemento principal de su agenda.
 Por ello, es altamente improbable que dadas las condiciones biofísicas, jurídicas,tecnológicas, sociales y políticas, puedan actualmente el cultivo de coca y laelaboración de cocaína en el Chapare adquirir un carácter de sostenibilidadintegral (fuerte), debido a que existen muchos factores restrictivos que limitanesta posibilidad y que no parecen tender hacia un cambio, por lo menos en elcorto plazo. Además, estos factores actúan independientemente, sino queconforman un sistema interconectado de relaciones causales de carácteresencialmente dinámico, donde los componentes jurídico y político aparecencomo los factores que tienen las mayores interrelaciones (Esquema 4).
 7.3 Escenarios probables en los que podrían enmarcarse la producciónde coca y cocaína del Chapare en el mediano y largo plazo
 En el mediano plazo los probables escenarios en los que se enmarcarían laproducción de coca y cocaína, son principalmente cuatro (Esquema 5):
 a) Un primer escenario, caracterizado por la permanencia del actual estado dela situación, es decir una situación en la que los distintos agentesinvolucrados negocian y realizan concesiones mutuas, en el marco de lasrestricciones jurídicas e institucionales vigentes, obteniendo beneficioscompartidos en términos económicos, sociales e incluso políticos, aunquecon evidentes restricciones ambientales.
 b) Un segundo escenario, caracterizado por una producción libre de coca perosin legalización, que podría originarse en razón a que los países cooperantes,principalmente los EE.UU. y la Unión Europea, no satisfechos con losresultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, decidan anular suapoyo económico o eventualmente el MAS lograra llegar a situaciones degobierno nacional, situación que derivaría en una visible disminución de lasacciones de interdicción en el Chapare, lo que a su vez resultaría en unincremento sustancial en la producción de coca y por ende cocaína. Esteincremento, sin embargo, provocaría -en ausencia de cambios en la demanda-
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 una disminución paralela de su precio en el mediano plazo. Por ello, de darseeste escenario, lo más probable es que los ingresos de los productores subanpero solo coyunturalmente. Es también muy probable, que los productores decoca ante la disminución de los precios, se verían en la necesidad deincrementar las superficies plantadas y con ello los procesos asociados dedeforestación, pérdida de suelos y biodiversidad. Por ello, este posibleescenario, de darse, no lograría solucionar los problemas actuales de la zona,tanto los referidos al ámbito económico como los ambientales.
 c) Un tercer escenario, caracterizado por una política de erradicación total decultivo de coca. Esta posibilidad conocida como la “opción cero” ya fueaplicada hace unos años atrás y no tuvo buenos resultados positivos debido aque las fuerzas del mercado y los incentivos económicos de la producción decoca y cocaína son lo suficientemente poderosas como para contrarrestarcualquier mecanismo que intenta erradicar totalmente esta planta. Estapolítica tienen además un alto costo social debido a que requiere de unsustancial incremento en las labores de interdicción y el consiguiente saldode violencia que pueda generar.
 d) Finalmente, un cuarto escenario, caracterizado por una legalización delconsumo de cocaína que requeriría la necesaria abrogación de la Ley 1008.Esta posibilidad representaría un cambio total del escenario actual ysupondría la posible existencia de dos sub escenarios:
 • Un primer sub escenario, que estaría caracterizado por un incremento enla demanda de cocaína debido a su legalización, que como resultado delincremento paralelo de la oferta, generaría un mayor impacto ambientalprincipalmente por términos de la deforestación y la pérdida de suelos,fenómeno que no obstante sería contrarestado por la posibilidad deutilizar sistemas productivos que incorporen restitución de nutrientes. Noobstante, la relación entre estos dos fenómenos compensatorios no hasido suficientemente estudiada. En términos económicos este subescenario significaría el mantenimiento de los ingresos promedios de losproductores, pero la pérdida de las otras fuentes actuales de ingreso,principalmente la referida a la cooperación internacional.
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 Esquema 4
 Fuente: Elaboración Propia
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 • Un segundo sub escenario, que estaría caracterizado porque el mercadode cocaína y por lo tanto coca no se amplíen (demandas constantes)razón por la cual sus precios disminuirían (por exceso de oferta) a unnivel tal que dejarían de ser atractivos en relación a otros productos, loque provocaría una posterior disminución en la cantidad de cultivos,debido a que tendrían que ser reemplazados por otros alternativos. Entérminos económicos, esta situación provocaría una contracción en losingresos de los campesinos, situación que podría ser compensada solo sila demanda de los productos alternativos pudiese incrementarse. Noobstante, ambientalmente tendría un saldo positivo, en buena medidadebido a que se abriría la posibilidad -como en el sub escenario anterior-de utilizar sistemas productivos que incorporen manejo de suelos.
 No obstante, dado que la posibilidad de la legalización de la cocaína es muy remota(falla de política), por el conjunto de intereses involucrados en el mantenimientodel statu quo, principalmente la de los EE.UU -que teme que la reacción delmercado sea de un incremento en la demanda- este escenario es el menos probablede darse, por lo que los estudios sobre la temática son también escasos.
 7.4 Mecanismos tendientes a disminuir el carácter de no sostenibilidadde la producción de coca y cocaína en el Chapare.
 Con base en las restricciones descritas en el Esquema 4 y los escenarios probablesen los que podrían enmarcarse la producción de coca y cocaína del Chapare en elmediano y largo plazo (Esquema 5), existe la posibilidad de identificar algunasacciones (indicadores de respuesta) que podrían eventualmente colaborar adisminuir el carácter de no sostenibilidad de la producción de coca y cocaína,independientemente de cual sea el escenario futuro.
 Estas “acciones atenuantes” son principalmente 4:
 • El fortalecimiento en la producción alternativa, tanto de productos legalestradicionales de la región como son la piña, el banano y el palmito, como dela producción pecuaria y la silvícola21.
 21 Al respecto la FAO está fomentando desde algunos años atrás actividades de producción pecuaria ysilvícola a nivel familiar y asociativa (cooperativas).
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 • La implementación de programas de reforestación particularmente en laszonas donde se perdió cobertura de bosque primario, evitando así que estossuelos permanezcan desnudos por mucho tiempo. De esta manera sedisminuiría la superficie de suelo descubierto en el Chapare que en el 2001tuvo una extensión aproximadamente 47.000 has., 47% de los cuales (21.000has.) se originaron durante los últimos 18 años (1986–2001). Una forma deavanzar en este sentido es garantizando el cumplimiento de la Ley Forestal,particularmente en lo referente a la obligatoriedad de elaboración eimplementación de los Planes de Manejo Forestal. Lamentablemente en elcaso del Chapare, la mayor parte de las áreas forestales son ParquesNacionales que por su categoría de protección no pueden ser objeto deningún tipo de utilización forestal.
 • El establecimiento de convenios con organismos internacionales queconsoliden programas de venta de derechos de emisión de CO2 para efectosde valorizar los servicios ambientales de carácter global que cumplen losbosques del Chapare, particularmente los referidos a los Parques NacionalesIsiboro Sécure y Carrasco.
 Al respecto, la investigación cuantificó para el Bosque de Uso Múltiple delChapare un monto de aproximadamente $US. 40 mill. como valor deconservación, en términos de su riqueza como fuente de almacenamiento decarbono, valor que sería indudablemente mayor si este almacenamientoincluiría los parques nacionales de los alrededores, que sonproporcionalmente mucho más grandes y con mayores riquezas forestales. Alrespecto, si por ejemplo se decidiera vender el valor de almacenamiento decarbono que tiene el Parque Carrasco (650.000 has.) a un precio similar alque fue adjudicado el Parque Noel Kempf Mercado en el Departamento deSanta Cruz (850.000 has.), el valor ambiental de conservación de este parqueen términos de Certificados de Reducción de Emisiones (CRE) llegaría a los$US. 7,2 mill. por aproximadamente 10 años.
 Estos montos no son muy altos pero involucran la existencia de fondosfinancieros que permiten financiar reales programas de protección yconservación del bosque garantizando con ello su sostenibilidad ambiental,que de otra manera no es posible garantizarla por ser un bien público y delibre acceso.
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 • Finalmente, el logro de un mayor involucramiento de la sociedad civil, peroprincipalmente de los pequeños propietarios agrícolas en el uso sostenible desus recursos naturales. Al respecto, una forma efectiva de hacerlo esacelerando el proceso de saneamiento de tierras, bajo la hipótesis de que lapropiedad sobre un recurso natural disminuye su depredación debido a quedisminuye su potencial utilización como “bienes de acceso libre”. Además,mediante este proceso legal se convierte a la propiedad agrícola en un activo,que puede ser utilizada para obtención de recursos que financien futurasinversiones productivas, aumentando con ello el ingreso de los productorescampesinos y sus presiones ambientales depredadoras. A la fecha se handesarrollado varios emprendimientos en este sentido pero sus avances hansido lentos. Se espera, sin embargo, que en los próximos años se concluyacon el proceso de saneamiento de tierras de toda la región.
 Como puede apreciarse, todas las posibilidades identificadas, solo hacenreferencia a acciones de mitigación al carácter de no sostenibilidad del cultivo decoca y la producción de cocaína en el Chapare, además de que muchas de ellasya están siendo implementadas, como son por ejemplo los casos de lacertificación forestal, la titulación de propiedades agrarias (tenencia de la tierra)y los programas de producción agrícola, pecuaria y silvícola, en el marco de losprogramas de desarrollo alternativo y otros que están en carpeta, como es el casode los programas de captura y almacenamiento de carbono.
 Esto anterior permite adquirir conciencia sobre lo limitado de las posibilidadesde disminución del carácter de no sostenibilidad de la producción de coca ycocaína (en sentido fuerte), principalmente por el vigente escenario jurídico-institucional y político que condiciona mayoritariamente su estado situacional ycon ello el mantenimiento –por lo menos en el corto y mediano plazo- de sudescrita sostenibilidad pero solo en sentido “muy débil”.
 No obstante, la investigación permite comprobar que dadas las condicionesactuales de la producción de coca y cocaína en el Chapare, aun cuando noincorporen un carácter de sostenibilidad integral (fuerte), por lo menos garantizanuna minimización de los daños ambientales, acompañado de una maximización debeneficios económicos de la gran mayoría de los actores involucrados, lo que enTeoría de Optimización se denominaría como un “Second Best”, es decir, un
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 estado de “equilibrio subóptimo” caracterizado porque no todos salen ganando,pero dadas las restricciones, es lo mejor que se puede lograr. De esta manera, elmodelo de interelacionamiento funcional actual, supone un escenario en el que lamayoría de los participantes salen ganando y solo uno pierde (el grupo compuestopor los narcoproductores y narcotraficantes locales), respecto al modelo antiguoen el que casi todos los actores perdían, incluyendo el medio ambiente y solo unoganaba (el referido grupo anteriormente beneficiado).
 A manera de conclusión se podría decir que dada la situación actual de laproducción de coca y cocaína en el Chapare, la mayoría de los agentes y sectoresinvolucrados en el citado proceso son favorecidos ya sea económica, social y/opolíticamente, interactuando en el marco de un modelo de negociación quecoyunturalmente parece haber llegado a un equilibrio de fuerzas y cuyos costosfelizmente, no son facturados en su totalmente al medio ambiente, que si bien esreceptor de impactos, estos son menores respecto a periodos anteriores.
 El citado equilibrio de fuerzas y obtención de mutuos beneficios entre la mayoríade los actores involucrados en la problemática objeto de estudio, se debeprincipalmente a la generación de un escenario de abierta negociación entrepartes, que habiéndose concientizado en torno a la existencia de interesescompartidos, optaron por realizar concesiones mutuas para mantener unasituación en la que si bien no se maximizan las ganancias de todos, por lo menosse garantiza que ninguno pierda. Bajo este espíritu es que el gobierno boliviano,los cocaleros, el gobierno norteamericano y la restante sociedad civil de la zona,parecen haber decidido establecer un escenario concertado en el quemanteniendo las fuerzas de interdicción financiadas por el gobiernonorteamericano, el precio de la hoja de coca se eleva. Esto anterior permite quelos cocaleros puedan acceder a la obtención de un ingreso histórico promedio conuna producción menor de coca, la sociedad local continúa beneficiándose de losprogramas de desarrollo alternativo y el gobierno boliviano mantenga losrecursos de financiamiento asociados a la política de lucha contra el narcotráfico;un “modelo de negociación” en el que felizmente, el medio ambiente, tambiénsale ganando.
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 Las principales conclusiones a las que arribó la investigación, fueron:
 1. Se comprobó que existen evidentes impactos ambientales derivados de laproducción de coca y cocaína, asociados a la deforestación, pérdida desuelos, pérdida de biodiversidad y contaminación de suelos. No obstante, losúnicos impactos de “responsabilidad directa y exclusiva” de estasactividades, fueron los referidos a la contaminación de suelos, originada poractividades de narcotráfico, pues en el caso de la deforestación, la pérdida deabsorción de carbono del bosque y la disminución de la biodiversidad, seidentificó la presencia de otros actores co-responsables. Similarmente secomprobó que la pérdida de fertilidad de los suelos, así como el incrementode su erosión y acidez, están determinadas por el tipo de sistema productivoutilizado (que no incorpora sistemas de restitución de nutrientes) y lascondiciones climatológicas y edafológicas de la región, más que al carácterdepredador natural de la coca, que es más un mito que una realidad.
 2. Se confirmó complementariamente, que un factor de aceleración de losprocesos de deforestación, de la pérdida de capacidad de captura de carbonodel bosque y de la disminución de la biodiversidad en el Chapare, es laexistencia de áreas de administración especial (parques naturales, reservasforestales, tierras indígenas, etc.) en los alrededores del Chapare, que dadassus características, son utilizadas por los productores de coca y losnarcotraficantes, como “bienes de acceso libre”.
 3. Se estimaron, con un margen aceptable de certeza, las magnitudes de losprincipales impactos ambientales asociados al cultivo de coca y laproducción de cocaína. No obstante, no se pudo realizar su valoración yevaluación en sentido estricto, debido a la no disponibilidad de lainformación suficiente y/o su baja confiabilidad, además de la inexistencia deestudios comparativos de impacto ambiental para productos lícitos(alternativos). Por ello, el ejercicio de estimación de impactos ambientales dela producción de coca y cocaína, se redujo a una estimación cuantitativa y uninicial intento de valoración, tomando en cuenta las capacidades deresiliencia (o más propiamente de no resiliencia) de los sistemas naturales, alinterior de los cuales, se llevan a cabo estos procesos.
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 4. A partir de un análisis de mercado, se determinó la existencia de uncondicionamiento total de los niveles de producción de coca y cocaína en elChapare a los incentivos de carácter económico (demanda externa),fenómeno que está acompañado por la presencia de una lógica demaximización económica por parte de los productores campesinos, orientadaa obtener un ingreso histórico promedio relativamente constante, cuyosdesfases son compensados entre periodos, por lo que pueden ser analizados apartir de un modelo de equilibrio intertemporal, donde las gananciasobtenidas de un periodo compensan las pérdidas registradas en otros.
 5. También en el ámbito económico, se demostró que el nivel promedio deingreso familiar por venta de coca en el Chapare, representa un nivel mínimonecesario para la reproducción de la fuerza de trabajo de una unidad familiar,valor que además, coincide curiosamente con la propuesta de producción deun “kato de coca por familia productora”, propuesta por el sector cocalero algobierno. Esto anterior significa, por lo tanto, que los productores cocaleros,están concientes de que sus ingresos actuales les permiten reproducir susnecesidades básicas, razón por la cual proponen la legalización de losactuales niveles de producción. La citada constatación permite ademásconfirmar el carácter parcial de sostenibilidad económica y social (aunque ensentido más precario) de la producción de coca y cocaína en esta región.
 6. Se determinó que tanto la producción de coca como la de cocaína en elChapare no son sostenibles en términos integrales, debido a que si bienincorporan elementos que permiten confirmar niveles aceptables desostenibilidad económica y social, incorporan también visibles impactosambientales, que están acompañados de una insuficiente capacidad deasimilación natural de ellos por parte de los ecosistemas involucrados(propiedad de resiliencia). Se constató por lo tanto, que si bien, los niveles debienestar per cápita son crecientes en la zona, están basados en laimplementación de un modelo de desarrollo que supone una perfectasustituibilidad entre formas de capital (contracción de capital natural, paracreación de otras formas de capital).
 7. La investigación comprobó teórica y empíricamente que el marco jurídico-institucional, político y social en el que se lleva a cabo la producción de coca
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 y cocaína en el Chapare, así como el conjunto de incentivos económicosexistentes, configuran actualmente un sistema de relaciones socialescaracterizado porque los principales actores involucrados en la temática (loscocaleros, la sociedad civil del Chapare, el gobierno boliviano, el gobiernode los EE.UU. y los narcotraficantes) negocian y realizan concesionesmutuas para efectos de mantener un escenario en el que ninguno pierda. Estose lleva a cabo al interior de un modelo que si bien no optimiza el bienestarsocial, coyunturalmente tiene la bondad de minimizar sus impactosambientales, debido a que los productores cocaleros, dada una demandahistórica de ingreso relativamente constante por familia, requieren cultivarcada vez menos superficies de coca, ante el incremento de sus precios. Porello, el citado modelo de interrelacionamiento supone la conformación de loque se denomina como un “equilibrio subóptimo” o second bestcaracterizado porque no todos los actores y participantes de un proceso salenganando, pero sí la mayoría. El modelo no es óptimo debido existe un sectorque se ve perjudicado: el referido a los narcoproductores y narcotraficanteslocales de cocaína, que dadas las condiciones de ilegalidad y el control de laoferta de coca, se ven obligados a pagar cada vez mayores precios por esteinsumo, lo que disminuye sus ganancias y su apropiación de excedentes.
 8. A nivel sistémico, se evidenció que dado el conjunto de interrelacionesfuncionales entre los diversos ámbitos de la problemática, principalmente elcondicionamiento jurídico (Ley 1008) y el político (presencia política de lasorganizaciones cocaleras, aglutinadas en torno al MAS, partido queactualmente representa la primera fuerza electoral a nivel nacional), lasposibilidades de disminuir el carácter de no sostenibilidad integral de lossistemas productivos estudiados, son mínimas en el corto y mediano plazo,reduciéndose a simples programas de mitigación de impactos(principalmente de tipo ambiental).
 9. Finalmente, la investigación constató que no existe una política ambientalespecífica dirigida a disminuir los impactos ambientales generados por elcultivo de coca y producción de cocaína en el Chapare, pues si bien existenemprendimientos que están logrando avances en este sentido, lo hacen enforma aislada y con logros muy modestos, debido a que los programas de
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 intervención están abocados casi enteramente a labores de interdicción ycreación de infraestructura de apoyo productivo y social (desarrolloalternativo). Este fenómeno ocurre, en buena medida, porque lasexternalidades ambientales negativas de los sistemas productivos estudiados,al no estar internalizadas en los precios (fallas de mercado), no sonidentificadas por parte de la sociedad boliviana en general y las institucionesde gobierno en particular, como problemas prioritarios a los cuales debencanalizarse mayor cantidad de recursos y esfuerzos. Es en este campo en elque el estudio pretende ser particularmente útil.

Page 201
                        
                        

Bibliograƒía

Page 202
                        
                        


Page 203
                        
                        

203Nelson T. Manzano
 ACQUATELLA, J. (2001), Aplicación de instrumentos económicos en la gestiónambiental en América Latina y el Caribe: desafíos y factores condicionantes,Centro Económico para América Latina y el Caribe (CEPAL), Serie MedioAmbiente y Desarrollo, No 31.
 ALVAREZ, M. D. (2002), Environmental damages from crops and processing ofprohibited drugs in Colombia, Paper 34/02, Columbia University Press.
 ARMSTEAD, L.. (1992), Illicit narcotics cultivation and processing: theignored environmental drama, Washington DC, Technical Program Officer,Bureau of International Narcotics Matters, US Department of State.
 ARRIAGADA, I. y HOPENHAYN, M. (2000), Producción, tráfico y consumode drogas en América Latina, Centro Económico para América Latina y elCaribe (CEPAL), Serie Políticas Sociales No 64.
 AZQUETA, D. (1994), Análisis económico y gestión de los recursos naturales,Madrid, Alianza Editorial.
 BLICKMAN, T. (2003), “Oferta global de coca/cocaína: Las cifras delprogreso”, Aportes Andinos Nº 6. Movimientos Sociales, Políticas deSeguridad y Democracia. Ciudad de México, Universidad Simón Bolivar.
 BID (2001), Instrumentos de Gestión Ambiental, Documento de investigación,Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sustainable DevelopmentDepartment, Web: www.iadb.org/sds/doc/Capitulo11.pdf
 BOULDING, K. (1996), “The economics of the coming spaceship earth”, enDALY, H.E. (eds) Toward a Steady-State Economy, San Francisco.
 CAMARA FORESTAL DE BOLIVIA (2003), Plan Estratégico para elDesarrollo del Sector Forestal en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, CámaraForestal de Bolivia (CFB).
 CASTELLON, R. (2000), Pérdida de potencial de captación de CO2 pordeforestación en la zona del Trópico de Cochabamba, con análisis digital(SIG), Cochabamba, Maestría Profesional en Información de Suelos para elManejo de los Recursos Naturales, CLAS-UMSS.
 CEDIB (2001), Cocapress, Cochabamba, Centro de Estudios y DocumentaciónBolivia (CEDIB), Boletín # 03.

Page 204
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...204
 CELIN (1997), Censo de consumidores de coca en Bolivia, La Paz, CentroLatinoamericano de Investigación Científica (CELIN).
 CELIN (2001), Estudio comparativo urbano sobre el consumo de alcohol,tabaco, cocaína y otras drogas en Bolivia 1992-1996-1998-2000, La Paz,Centro Latinoamérica de Investigación Científica (CELIN).
 CHAMBI, P. (2001), Valoración económica del secuestro de carbono mediantesimulación aplicado a la zona boscosa del Río Inambari y Madre de Dios,Tacna, Instituto de Investigación y Capacitación para el Fomento deOportunidades Económicas con Base en la Conservación de los RecursosNaturales, IICFOE.
 CICAD-OEA (2003), Resumen Estadístico sobre Drogas 2002, New York,Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) dela Organización de los Estados Americanos (OEA).
 CIDRE (1989), Monografía del Trópico, Cochabamba (Bolivia), Centro deInvestigación y Desarrollo Regional (CIDRE).
 COCA, O. (2001), Ponencia para el XXII Congreso Internacional de LatinAmerican Estudies Association LASA, Miami.
 CONCADE (2003), Oportunidades inesperadas de negocios (Chapare, Bolivia),Cochabamba, Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR), 5taEdición.
 CONCADE-USAID (2002), Avances del programa de desarrollo alternativo enBolivia, CONCADE-USAID, Cochabamba.
 COMLIT (1989), División Político Administrativa de Bolivia, ComisiónInterministerial de Límites (COMLIT), La Paz (Bolivia), Ministerio deDesarrollo Sostenible y Planificación (MDSP).
 COSTANZA, R. (1992), “La economía ecológica de la sostenibilidad. Invertiren capital natural”, en GOODLAND R. (eds) Medio Ambiente y DesarrolloSostenible, 1996, Madrid.
 CPT-CIDOB (2000), Atlas de Territorios Indígenas en Bolivia: Situación de lasTierras Comunitarias de Origen y procesos de titulación, La Paz (Bolivia),Centro de Planificación Territorial Indígena (CPT)-Confederación dePueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Page 205
                        
                        

205Nelson T. Manzano
 DALY, H.E. (1992), “De la economía del mundo lleno a la economía del mundovacío” en GOODLAND, R. (eds) Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,1996, Madrid.
 DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. (2000), InternationalNarcotics Control Strategy Report , Washington.
 DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. (2002), InternationalNarcotics Control Strategy Report , Washington.
 DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. (2004), Informe sobresuperficies de cultivo de coca en Bolivia 2003, Departamento de Estado,Washington.
 DIAZ, J. y SOLIS, D. (1997), “La globalización y la sustentabilidad: Nuevosparadigmas en el proceso de modernización económica”, Talca, RevistaUniversum, Universidad de Talca.
 DIRECO (2002), Coca in numbers, Cochabamba, Dirección Regional de laCoca (DIRECO).
 DOUROJEANNI, M. (1989), The environmental impact of coca cultivation andcocaine production in the peruvian amazon. Lima, Mimeografía.
 DUKE, J., AULIK, D. y PLOWMAN, T. (1975), Nutritional value of coca,Botanical Musseum leaflets, Massachuset, 24 (6), pag. 113-119, HarvardUniversity.
 EBRP (2001), Determinantes de la nutrición en Bolivia, La Paz, EstrategiaBoliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), Ministerio de DesarrolloSostenible y Planificación (MDSP).
 EL SARAFY, S. (1989), “The proper calculation of income from depletablenatural resources”, en Environmental Accounting for SustainableDevelopment, Washington, UNEP World Bank Symposium.
 ESPINOZA, G. (2002), Gestión y Fundamentos de Evaluación de ImpactoAmbiental, Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Santiago, BancoInteramericano de Desarrollo (BID).
 FAO (2000), Portal del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura(FAO), Web: http://www.fao.org.

Page 206
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...206
 FAO-CETEFOR (2002), Análisis multitemporal de imágenes satelitales para laestimación de perdida de cobertura forestal primaria y evaluación delcambio de uso de suelo en el Bosque de Uso Múltiple del Trópico deCochabamba años 1993 – 2001, Cochabamba, Fondo de las NacionesUnidas para la Agricultura (FAO), Proyecto Agroforestal C 23, ComponenteAmbiental.
 FERRUFINO, A. y MENESES, L. (2001), Mapas de suelos del Trópico deCochabamba e identificación de restricciones edáficas para cultivos debanano, palmito, piña y pastos, Cochabamba, Instituto Boliviano detecnología Agropecuaria (IBTA), Proyecto CONCADE-DAI.
 GALLOPIN, G. (2003), Sostenibilidad y desarrollo sostenible: Un enfoquesistémico, Santiago, Serie Medio Ambiente y Desarrollo # 64, Centro deEstudios Económicos para América Latina (CEPAL), División de Desarrolloy Asentamientos Humanos.
 GLICO, N. (2001), La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina,Centro de Estudios Económicos para América Latina (CEPAL), Serie Librosde la CEPAL # 58.
 GOMEZ, D. (1998), Evaluación de Impacto Ambiental, Madrid, EditorialAgrícola Española, Tercera Edición.
 GOMEZ, E. y LITTLE, A. (1981), “Geoecology of the Andes” en State ofKnowledge Report on Andean Ecosystems, Colorado, UNESCO-UNEP, Vol.1, Nº2, Boulder.
 GONZALES, S. (2004), Aplicación y Seguimiento de un Proceso de EvaluaciónAmbiental Estratégica, Santiago, Documento de trabajo del MOOPT.
 GOODLAND, R. (1983), Definition of environmental sustainability, Madrid,IAIA, Newsletter, 5/2.
 HENKEL, R. (1990) The Cocaine problem: Bolivia After HyperInflation: TheRestructuring of the Bolivian Economy (Tempe, AZ: Arizona StateUniversity, Center for Latin American Studies, 1990).
 HUMAN RIGHTS WATZH (1996), Bolivia bajo presión: Violaciones a losderechos humanos en la Erradicación de Coca, New York, Human RightsWatch.

Page 207
                        
                        

207Nelson T. Manzano
 IBISCH, P. y MERIDA, G. (eds.) (2003), Biodiversidad: La riqueza de Bolivia.Estado del conocimiento y conservación, Santa Cruz, Editorial FAN,Fundación Patiño.
 IDROBO, J. M. (2000), Especies de Erythroxylum en Colombia, UniversidadNacional de Colombia (UNAC), Instituto de Ciencias Naturales (ICN).
 IDROBO, J. M. (1997), Cultivos ilícitos, Bogotá, Universidad Nacional deColombia, Perez – Arbeláez (eds) 4(1-2): 113-117.
 INE (1994), Encuesta de Producción Agropecuaria 1993, La paz, InstitutoNacional de Estadística (INE).
 INE (2002a), Bolivia: Distribución de la población, La Paz, Instituto Nacionalde Estadística (INE), Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
 INE (2002b), Cochabamba: Resultados finales, La Paz, Instituto Nacional deEstadística (INE), Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
 INE (2003), Anuario Estadístico 2002, La Paz, Instituto Nacional de Estadística(INE), Departamento de Estadísticas.
 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION (1975), Proyecto Chapare -Propuesta de estudio para el desarrollo integrado, La Paz, Instituto Nacionalde Colonización (INC), Departamento de Desarrollo Regional.
 JURE, J. y RODRÍGUEZ, S (1997), Aplicabilidad del Sistema de Evaluación deImpacto Ambiental (SEIA) a los Planes Reguladores Comunales (PRC),Santiago, Informe para optar al Titulo de Ingeniero de Ejecución enOrdenación Ambiental.
 KANTAK, K. M. (1991), Nutrition nutrients and cocaine action. Biochemistryand Physiology of subastence abuse. 3: 167- 168.
 LASERNA, R. (1995), Coca cultivation, drug traffic and regional developmentin Cochabamba, Bolivia. (Ph.D. Thesis) Berkeley: University of California.
 LASERNA, R. (1998), Desarrollo alternativo en Bolivia: Análisis preliminar deuna experiencia inconclusa, Cochabamba, Centro de Estudios Regionales ySociales (CERES).
 LORENZ, O. y MAYNARD, D. (1980), Knott’s handbook for vegetable growers,New York, Wiley-Interscience, Second Edition.

Page 208
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...208
 LUFFIEGO, G y RABADAN, J. M. (2000), “La evolución del concepto desostenibilidad y su introducción en la enseñanza” en Revista Historia yEpistemología de las Ciencias # 18(3), Madrid.
 MANRIQUE, G.H. (2002), Aspectos farmacológicos y socioculturales delconsumo de hoja de coca en indígenas Koguis respecto al consumo decocaína en ambientes urbanos. Web:http://espanol.geocities.com/aguilera99/volumen35.htm
 MARCELO, T. (1987), Ríos de la selva: Más víctimas del narcotráfico, Lima,Universidad Nacional Agraria.
 MARCONI, R. (1994), El drama del Chapare. La frustración del desarrolloAlternativo, La Paz, Mimeografía.
 MAS-COLELL, A. (1994), “Elogio del crecimiento económico” en Nadal J.(eds) El mundo que viene, Madrid, Alianza Editorial.
 MATTEUCCI, S. y MORELLO, J. (2002), Aspectos ecológicos del cultivo de lacoca, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires (UBA), CarreraInterdisciplinaria de Especialización de Postgrado en la Problemática delUso Indebido de Drogas.
 MEADOWS, H. D. y otros (1972), Los Limites del Crecimiento. México, Fondode Cultura Económica.
 MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINO, INDIGENAS YAGROPECUARIOS (1956), Censo Nacional Agropecuario 1950, La Paz,MACIA.
 MULLER Y ASOCIADOS (1991), Informe Confidencial 1991, La Paz,Consultora Muller y Asociados.
 MULLER Y ASOCIADOS (2002), Estadísticas Socio Económicas 2001, La Paz,Consultora Muller y Asociados.
 Naciones Unidas (2006), Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca, MM.VV.Oficina Contra la Droga y el Delito, Washington.
 NAREDO, J. (1994), “Fundamentos de la economía ecológica”, en Aguilera, F.y Alcántara, V (eds) De la economía ambiental a la economía ecológica,Barcelona, Editorial Icara.

Page 209
                        
                        

209Nelson T. Manzano
 NAREDO, J. (1996), “Sobre el origen, el uso y el contenido del termino“sostenible” en Revista Documento Social # 102, Madrid, Caristas.
 ODCCP (1999), Global Illicit Drug Trends, Statistics, New York, United NationsOffice of Drugs Control and Crime Prevention (UN ODCCP), Studies onDrugs and Crime.
 ONUDD (2003), Tendencias Globales de las Drogas Ilícitas, New York, Oficinacontra la Droga y el Delito (ONUDD) de las Naciones Unidas (ONU).
 PACHECO, P. (1998), Estilos de desarrollo, deforestación y degradación de losbosques en las tierras bajas de Bolivia, La Paz, CIFOR-CEDLA-TIERRA.
 PACHECO, P. (1999), Influencia de las políticas públicas sobre los bosques: Laslecciones del caso boliviano, La Paz, Superintendencia Forestal.
 PDAR (2004), Portal del Programa de Desarrollo Alternativo del Trópico deCochabamba (PDAR), Web: www.desarrolloalternativo.com
 PEARCE, D. y TURNER, K. (1995), Economía de los Recursos Naturales y delMedio Ambiente, Madrid, Celeste Ediciones, Colegio de Economistas de Madrid.
 PEÑARANDA, R. (2000), Riesgos de la deforestación en el Bosque de Uso Múltipledel Trópico de Cochabamba, Cochabamba, Maestría Profesional en Informaciónde Suelos para el Manejo de los Recursos Naturales, CLAS-UMSS.
 PLOWMAN, T. (1984), “The origen, evolution and difusión of coca .Erythroxylum especie in South America” en STIBE, D. (Ed), Las NacionesUnidas y la fiscalización del uso indebido de drogas. New York.
 PNUD (2001a), “Degradación de suelos por el cultivo de coca en el Trópico deCochabamba”, en Revista Nuevo Gran Angular, La Paz, Programa de lasNaciones Unidas para la Desarrollo (PNUD), Viceministerio de DesarrolloAlternativo (VIMDESALT).
 PNUD (2001b), “Manejo Sostenible de los bosques de Trópico de Cochabamba”en Revista Nuevo Gran Angular, La Paz, Programa de las Naciones Unidaspara la Desarrollo (PNUD), Viceministerio de Desarrollo Alternativo(VIMDESALT).

Page 210
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...210
 PREFECTURA DE COCHABAMBA (1998), Programa forestal para el Trópicode Cochabamba, Cochabamba, PNUD-FAO.
 PROGRAMA OTRA (1999), Plan de Uso de Suelos (PLUS) de la regiónamazónica del Departamento de Cochabamba, Cochabamba, ProgramaOrdenamiento Territorial para la Región Amazónica de los Departamentos deLa Paz, Beni y Cochabamba, Euroconsult-Consultores Galindo.
 QUISPE, P. (2004), “Predicción de la pérdida de suelo por la erosión hídrica encultivos de coca de la selva alta de la convención Cusco”, Cusco, ponenciapresentada en el II Congreso Internacional de la Ciencias del Suelo,Universidad San Antonio de Abad, 15 al 19 de noviembre de 2004.
 RAMOS, R. y RAMOS, B. (2003), Evaluación ambiental del impacto de cultivosde coca y el procesamiento de la hoja de coca, Bogotá, Universidad de losAndes.
 REPUBLICA DE BOLIVIA (1992), Ley del medio ambiente, Ley # 1333 del 27de abril de 1992, La Paz, Gaceta Oficial.
 REPUBLICA DE BOLIVIA (1996), Ley del Instituto Nacional de ReformaAgraria (Ley INRA), Ley # 1715 del 18 de octubre de 1996, La Paz, GacetaOficial.
 REPUBLICA DE BOLIVIA (1996), Ley forestal, Ley # 1700 del 12 de julio de1996, La Paz, Gaceta Oficial.
 REPUBLICA DE BOLIVIA (1998), Ley de régimen de la coca y sustanciascontroladas, Ley # 1008 del 19 de julio de 1988, La Paz, Gaceta Oficial.
 RIECHMANN, J. (1995), “Desarrollo sostenible: La lucha por la interpretación”en RIECHMANN, J. (eds) De la economía a la ecología, Madrid.
 RIDES (2004), “Iniciativas internacionales para promover las evaluaciones desustentabilidad” en Revista NEXUS No 2: De lo global a lo nacional y local,Santiago, Recursos e Investigaciones para el Desarrollo Sustentable (RIDES).
 RODRIGUEZ, G. (1997), Historia del trópico cochabambino (1768-1972),Cochabamba, Prefectura de Cochabamba.
 ROJAS, F. (2002), La economía de la coca, La Paz, Instituto de InvestigacionesSocio Económicas (IISEC), Universidad Católica Boliviana (UCB).

Page 211
                        
                        

211Nelson T. Manzano
 SAMSON, J. (1980), “Tropical Fruits” en Tropical Agriculture Series. London,Longman Editions.
 SIFORBOL (2003), Portal Forestal, Sistema de Información Forestal de Bolivia(SIFORBOL), Web: http://www.siforbol.gov.bo/Inicio/
 SOLOW, R. (1991), “Susteinability: An Economist’s Perspective” enDORFMAN, R. (eds). Economics of the Environment.
 SPEDDING, A. (2003), En defensa de la hoja de coca, La Paz, Fundación PIEB,Editorial Mama Huaco.
 STOCKS, A. (1999), Iniciativas forestales indígenas en el trópico boliviano:Realidades y opciones, Documento Técnico 78/1999, Idaho State University,USAID/Bolivia.
 SUPERINTENDENCIA AGRARIA (1998), Clasificación y aptitud de la tierra en elTrópico de Cochabamba, Cochabamba, Superintendencia Agraria Regional (SI-AR).
 SUPERINTENDENCIA FORESTAL (2001), Estimaciones de Biomasa yCarbono en Bosques Naturales en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra,Superintendencia Forestal Regional (SI-FR).
 THIELE, G., JOHNSON, J, y WADSWORTH, J. (1995), Bosquejosocioeconómico del norte de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, InformeTécnico # 20, CIAT-MBAT.
 TINBERGEN, J. y HUETING, R. (1992), “El PIB y los precios de mercado” enGoodland R. (eds) Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Madrid, 1996.
 US DEPARTAMENT OF STATE (2000), Los Andes en peligro: Consecuenciasambientales del narcotráfico, La Paz, US Department of State, Embajada delos EE.UU.
 UDAPSO-PNUD (1997), Índices de Desarrollo Humano y otros indicadoressociales en 311 municipios de Bolivia, La Paz, Unidad de Análisis dePolíticas Sociales (UDAPSO).
 VEGARA, J. M. (1996), “Las distintas concepciones de la sostenibilidadeconómica. Los problemas centrales”, Barcelona, ponencia presentada en elIII Congreso Nacional de Medio Ambiente. Grupo de Trabajo # 43.

Page 212
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...212
 VENTIMIGLIA, L. (2004), El rol de la fertilidad y la rotación de cultivos sobrela sostenibilidad de sistemas de producción, Buenos Aires, Instituto Nacionalde Tecnología Agropecuaria (INTA).
 VIMDESALT (2002), Desarrollo alternativo y erradicación de cultivos de cocaBolivia, La Paz, Viceministerio de Desarrollo Alternativo (VINDESALT).VIMDESALT (2004), Avances en el Programa de Desarrollo Alternativo y elcultivo de coca en Bolivia: Informe Preliminar, La Paz, Viceministerio deDesarrollo Alternativo (VINDESALT).

Page 213
                        
                        

Anexos

Page 214
                        
                        


Page 215
                        
                        

215Nelson T. Manzano

Page 216
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...216 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaina...

Page 217
                        
                        

217Nelson T. Manzano

Page 218
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...218

Page 219
                        
                        

219Nelson T. Manzano

Page 220
                        
                        

Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Producción de Coca y Cocaína...220

Page 221
                        
                        

221Nelson T. Manzano

Page 222
                        
                        


Page 223
                        
                        


Page 224
                        
                        

La presente edición se terminóde imprimir el mes de noviembre de 2006
 en Talleres Gráficos “KIPUS”c. Hamiraya 127 •Telf./Fax.: 591- 4 - 4582716 / 4237448
 E-mail: [email protected]



			
LOAD MORE        

            

    

    
    
        
        
        
                

                

                

        
                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Desarrollo Endógeno y Transdisciplinariedad en la ...209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_19.pdf · 16 desarrollo endógeno y transdisciplinariedad en la educación superior

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO …209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_654.pdf · Chiapas fue decisiva en la instalación del primer Centro Coordinador Indigenista y

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Obstáculos institucionales y jurídicos para el acceso a ...209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_1155.pdf · El Estado paraguayo históricamente es un estamento que favoreció

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        PUBLICACIONES DEL INGEP D Descolonización …209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_540.pdf · los Derechos Humanos en Guatemala y ... Territorialidad y Etnicidad en las Tierras

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Investigación participativa revalorizadora e innovación ...209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_549.pdf · Experiencia piloto de producción y mercadeo de pito de Cañahua y

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Territorio y geopolítica: insurgencia y desmovilización en ...209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_657.pdf · a la reconstrucción de la historia reciente de los movimientos

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Escenarios sociopolíticos de las migraciones en Costa …209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_182.pdf · de los derechos y garantías de la ciudadanía jurídico política, atendiendo

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Estudios regionales en México Aproximaciones a las obras y ...209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_798.pdftener un conocimiento mucho más preciso del territorio. La geografía

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        LA NATURALEZA EN CONTEXTO. HACIA UNA ECOLOGÍA …209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_1305.pdf · Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades ...

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        COMPETITIVIDAD ECONÓMICA-AMBIENTAL PARA LA CADENA DE ...209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_557.pdf · 2.1.2 Segmento de procesamiento ... se instala e ingresa en período de

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Acuerdo Asociación UE-CAN: ¿quiénes ganan y …209.177.156.169 › libreria_cm › archivos › pdf_601.pdfAcuerdo de Asociación UE-CAN: ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Centro

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        AVANCES RECIENTES EN INVESTIGACIONES DE CADENAS …209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_82.pdf · Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Incidencia del constructo “Identidad Nacional” sobre la ...209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_707.pdf · 4 Incidencia del constructo “Identidad Nacional” sobre la población

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Crecimiento y déﬁcit: la ﬁcción del trabajo …209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_909.pdfCrecimiento y déﬁcit: la ﬁcción del trabajo decente en Colombia Informe nacional

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        DESIGUALDAD TERRITORIAL EN EL PERÚ.209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_1430.pdf · del interior) determina sus ... vínculos y costumbres (que los espacios centrales a menudo

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Serie Derechos Humanos. Derechos Humanos.209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_132.pdf · • Los derechos humanos son una construcción cultural 70 • Descolonizar los derechos

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        CRISIS, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA …209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_80.pdf · necesidades de alimentación, educación y salud, de un sector vulnerable de la población.

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO EN ARGENTINA AYER …209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_989.pdf · 2015-11-02 · Distribución funcional del ingreso en Argentina. Ayer

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Hacia estrategias de vida sostenibles Culturas, …209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_358.pdf · Índice Presentación.....9 capítulo i Las estrategias de vida en el contexto

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Mg. Gabriela Augustowsky Licenciada en Ciencias de la ...209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_999.pdf · D.E.A. Suficiencia Investigadora en Bellas Artes – Universidad Com-plutense

                    

                                    

                                    

        

        
    


















    
        
            
                Idiomas

                	English
	Français
	Español
	Deutsch
	Portuguese
	Indonesian


            

            
                	Italian
	Romanian
	Malaysian
	Greek
	Dutch
	Polish


            

            
                Páginas

                	Categorías
	Sobre nosotros
	Contáctenos


            

            
                Jurídico

                	Términos
	DMCA
	Política de cookies
	Política de Privacidad


            

        


        


        
            Copyright © 2022 FDOCUMENTS

        

            











    

