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EXECUTIVE SUMMARY 

OF 	 THE 

MULTIDISCIPLINARY STUDY 

"TRADITIONAL USE OF COCA IN BOLIVIA" 

I. 	 PLAN AND 1VMHODOLOGY OF THE STUDY 

The goal of this project was to study the existing marketing structure, 

use of the coca leaf in Bolivia and to identify
distribution wid legal 
some of the economic and social aspects which should 

be considered in
 

leaf production.attempting to reduce coca 

areas of research on coca production and marketing ircluded:
Specific 

(i) Analysis of the marketing structure for coca leaf at all levels, 
in

system operates the nature of the 
cluding information concerning how the 

in the marketing processes, and relationships between 
people involved 

retailers and cc sumers; (ii) Exa
producers, intermediaries, wholesalers, 

cost/price and demand/supply of coca 
mination of the relationships between 

leaf; (iii) Examination of income generated by those involved 
in the legal
 

marketing of coca, including intermediaries, truckers, 
wholesalers. retail

and go'ernental entities at the Municipal, provincial, 
departmental


ers 
(iv) collection of information on the number of 

and state levels; and 
of 	coca, both at the iholesale and retail 

people involved in the marketing 

levels.
 

(i) Definition of the
 
The study of consumption of coca leaf included: 


(ii) Examination
 
structure of traditional use in all its general 

aspects; 

intermediaries,

of social and economic relationships among producers, 


truckers and consumers; and (iii) Estimation, by province, 
of the quantity
 

of coca leaf marketed and the quantities demanded 
for traditional uses.
 

, various seconry data In order to calculate production of coca le 

-studies, DNCSP Eeoca
 

sources were cor.ulted, such an recent PRODES 

from the agricultural customs stations,
recorua 


and tax records kept by the government. Primary information on marketing

crop registration records, 

was gathered from interviews with producerr, intermediaries,
and consumption 

and through direct observations in
 wholesalers, retailers and consumers 


regional and local markets.
 

for Xungas and Chapare) is the executing unit
l/ 	 PRODES (Development Project 


for coca crop substitution activities.
 

Control Agency) of the Ministry of 
2/ 	 DNCSP (National Dangerous Substances 

Interior is the executing unit for registration and control 
of legal and
 

illegal coca use.
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Because of limitations on both time and money, only six of the nine
 
departments in Bolivia were selLCted for study. These were chosen
 
because they contain the principal production zones for coca leaf, as
 
well as the traditional consumption areas. The capital cities of these
 
six departments and the three tropical departments of Santa Cruz, Pando 
and Beni were not included. Because DNCSP control sheets indicate 
that more coca leaf is presently marketed in the Santa Cruz deparment 
than in any other department of Bolivia, it is imperative that future 
research activities include that department.
 

Two anthropologists were used as the principal researchers, one to 
supervise the work in the Quechua-speaking area and the other to control 
activities in the Aymara-speaking area. All six interviewers used were 
bilingual, either Spanish/Aymara or Spaish/Quechua. Of the 955 cantones 
located in these six departments, 100 were selected randomly for the
 
sample and a total of 3,086 interviews *4ere completed from the period 
beginning in November, 1976, and lasting until September, 1977. 

Categorizing the 100 cantones by ecological zones gave the following
 
result: Highlands (Altiplano) 33; Valleys, 38! and Tropics, 29. The
 
division according to predominant language was: Quechua, 39; Aymara,
 
30: and Spanish, 31.
 

II. THE ECONOMICS OF COCA PRODUCTION
 

A. ASPECTS OF COCA PRODUCTION
 

As mentioned earlier, in order to undertake an analysis of coca
 
production, it was necessary to use secondary data from various sources,
 
since there was no one single source which had time series information. 
Because none of the sources had attempted to compatibilize their 
methodologies for collection of information, trio resulting data 
inconsistencies make the job of determining changes in production and
 
area under cultivation of coca leaf dt',ing the past five years -Imost 
impossible to calculate. Although the authors are not satif:.ied that 
they have been able to accurately construct this production picture,
 

they must use their calculations due to the lack of any better 
information presently available. At such time when USAID is able to 
complete its planned area and production surveys in the Yungas and 
Chapare areas, it may be necessary to revise the production figures 
used in this report.
 

During the period 1972-1977 it appears that in the Yungac area 
under coca cultivation, total coca production and the number of coca
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producers have declined, while yields have increased. During this 

same period in the Chapare, area under coca cultivation and number of 

coca producers have declined, while yields and production have
 

increased. The areas under coca cultivation in both zones have 

probably been reduced as a consequence of government pressure to
 

reduce production. 

two areas with the amount controlledWhen comparing production of the 

Cochabamba
by the agriculLural customs offices in the La Paz and 

cocaDepartments, it may be observed that the amounts of marketed for 

legal use in the former are well controlled, while that in the latter 
that: (i) the agriculturalare not. in the case of Cochabamba, this means 

incustoms office in Cochabamba is not managing the statistic. a 

responsible manner: (ii) coca production for the Chapace i6 *iighly 

overeatimated;or (iii) considerable coca from the Chapare is marketed 

illegally.
 

Since most coca producing units also grow other crops for on-farm
 

consumption, more specific research should be undertaken on the basic
 

family production unit, including both coca and other crops, in order
 

to determine more accurately the real socio-economic status of the
 

coca producer.
 

B. MARKET STRUCTURE FOR COCA
 

ar. a large number of coca producers acting independentlyThere 
and a relatively small number of purchasing intermediaries (oligopsony).
 

Of thekpprcximately 7,000 coca producers in the Yungas (according to
 

85 percent sell directly to the intermediarias
DNCSP :egistration figures), 
at the farm gate.In like manner 92 percent of the 5,500 coca producers 

in the Chapare (DNCSP) sell at the farm gate. Producers are generally 

connected to the intermediaries through the provision of certain basic
 

by the latter to the former, such as the purchasing of coca atservices 
the farm gate, inputs and financing for production, and food, medicine,
 

clothes and household goods from the city.
 

areThe two principal distribution points for wholesalers of coca 
the first semester ofCochabamba and La Paz. According to DNCSP during 

1977, the greatest quantities of coca from the Chapare were sent to the 

Departments of Potosi (301,208 kgs.) and Santa Cruz (267,697 kgs.), 

while that from the Yungas went to the Departments of Potosi (396,954 kgs.)
 

and Tarija (216,784 kgs.)
 

C 



The amount of gross income, expenditures and net income generated at 
the farm, intermediary, transportation, wholesale and retail levels, as 
well as the number of participants in each group, is detailed in the study. 
There is also a section on the generation of income through the collection
 
of various taxes on coca marketed at the national, departmental and mnici
pal levels and the distribution of those proceeds, amounting to approximately 
US$ 660,000 in 1976. 

There are usually strong linkages between the ihiolesaler and retailer 
which are influenced by natural and/or political parentage ties. This is 
particularly true in the department of Cochabamba. 

The wholesalers interviewed by this study indicated that they had 
handled much larger quantities of coca than was reported by the Department 
of Production and Marketing Control of DNCSP. This is probably because 
people involved with either production or marketing of coca tend to under
estimate their participation when interviewed by representatives of an 
organization like DNCSP which has the power to control and/or reduce their 
activities related to coca. 

III. SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF COCA CONSUMPTION 

A. INCIDENCE OF USE 

Among farmers interviewed only 8 percent did not use coca, while 
only 4 percent of the miners abstained. The majority of users (75 percent) 
purchased their coca weekly. Average consumption per family was determined 
by dividing total amount consumed by the sum of user and non-user families. 
For farm families interviewed average family annual consumption amounted to 
30.58 pounds, while among miner families it totalled 55.77 pounds, or abott 
twice as much. 

In an attempt to explain the incidence of use of coca, three prin

cipal factors were considered: 

(i) Ecological zone (Highlands, Valleys, Tropics) 

Levels of coca consumption are higher in the Valleys for farmers 
than the other two zones, and age greater in the Tropics for 
miner6 than the other two zones. This completely contradicts 
everything that has been written about coca being principally a 
mechanism for adapting to high altitudes. Thus, use appears to 
be more a question of cultural habit and tradition than adapta
tion to the rigors of high altitudes. The possible explanation
 
of higher farmer use in the Valleys could be two-fold. First, 
income in the Valleys tends to be higher than in the Highlands 
because of better soils and climate. With higher incomes, more 
can be purchased, including coca. Second, the number of Protes
tants (preaching total.abstention from alcohol and coca) in the 
Highlands is rreater than in the Valleys. 
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(ii) Age of Person Interviewed
 

The youngest group interviewed (15-24 years) is consuming about as much on
 

a weekly basis as is the average for the total population. Thus, there 

appears to be no significant difference in levels of coca consumption by
 

age of consumer.
 

(iii) Level of academic preparation 

coca consumption. there is a
Education seems to be the key in reducing 


definite inverse relationship between levels of coca consumption and levels
 

of education. The key explanation for this relationship seems to lie in
 

the types of jobs according to educational level. Those with little or no
 

instruction tend to have physically more demanding jobs and are exposed to
 

harsher weather conditions than those with higher educatioaal levels.
 

Farmers with no education consume 10 ounces weekly, while those with 9-12 
per week. Among miners those withyears of education consume only 2 ounces 

no education use 21 ounces per week. while those with 9-12 years of 

consume less than 6 ounces weekly. However, onlyacademic preparation 
12 percent of the sample interviewed had mort than five years of academic 

so that the overall impact on coca consumption of educationpreparation, 

has been linited.
 

An additional factor of imporLance in incidence of coca use was the
 

relative isolation of the community (directly related to the maintenance of 

tradition). There is an inverse relationship between accessibility and levels 

little difference between those communitiesof coca consumption. There is 
which are located within 50 kilometcrs of cormercial centers and those 

but served by good highways. But a notable diffurencewhich are further away 
does appear in truly isolated comnunitio'. where traditions are still
 

levels of coca consumiption. It is interestin,'maintained, including high 
that although these communities are very icolated, there appears to be no
 

problem in getting an adequate supply to these areas.
 

B. PRINCIPAL REASONS FOP. USING COCA 

Both among farmers/laborers and Tiners, the four most important reasons
 

for using coca, in order of importance, were:
 

(i) For work 

Coca is considered indispensable for the working man, since it is
 

considered a source of energy for resisting hard agricultural
 

and mining tasks. Various studies have
 

'I 
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indicated that chewing coca increases metabolism, level 
of
 

glucose in the blood, increases cardiac rhythm and muscular
 

force, and reduces the perception of fatigue.
 

The greatest use of coca among farmer/laborers is for the
 

planting and harvesting seasons. The availability of coca is
 
the field 

very important for hiring labor, since the owner of 

is expected to provide coca for all laborers.
 

(ii) For medicinal purposes 

of coca for
Among those interviewed the principal uses 


medicinal purposes were for combating stomach aches and colds, 

although the following were also mentioned: sneed up delivery 

of babies, control cholera, remedy tooth and head aches, heal 

cuts, cure rheumatism, remedy indigestion from overeating, and
 

reduce pain of internal body injuries. However, in most mining
 

centers, home remedies have been substituted with pharmaceutical
 
tea or


medicines, coca being used principally in the form of 


mate for stomach aches. 

(iii)For combating cold 

According to indigenous philosophy, foods are divided into hot 

a "hot" food, it should be taken to
and cold. Since coca is 

coca to combat cold is related
 
combat cold. In general, use of 


to some specific task which obliges the person to be exposed to
 

the harsh elements of weather. 

(iv) For combating hunger 

To date there has 'not been an adequately controlled 
nutritional
 

study which can claim, without a doubt, that the coca consumers 
the same se::,
 

are nutritionally deficient relative to non-users of 
Besides, there is
 

socio-economic, educational and marital classes. 

coca leaf from
 an indication that the consumption of 100 grams of 


the Chapare more than satisfied the recommended daily allowance
 

(RDA) of both men and women for calcium, iron, phosphorus 
and
 

vitamins A, B2 and E. Additionally, only 11 percen, of those
 

interviewed said they could replace coca with food.
 

the following:
Among the other reasons mentioned for using coca are 

to celebrate fiestas; to
 

to combat fatigue and indigestion while traveling; 
 to receive
discussion; to keep awake at nightj

gain confidence in a meeting or 


.
 
, 
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visitors, t, carry-out family rituals; to tell fortunes; to rest during 

work breaks; and to aid digestion after eating. 

C. QUALITY AND PREFERENCE FOR COCA
 

Many studies of coca have indicated that coca from the Chapare
 

is high in cocaine content. Nevertheless, coca from the Yungas is preferred 

for chewing because it is sweeter and milder. The bitter taste associated
 

the cocaine alcaloid is what makes the Chapare coca less preferable.with 

Chapare coca is consumed because it is readily available and cheaper.
 

Generally, prices of coca from the Chapare are~bout 50 percent lower than
 

of coca from the Yungas. If coca from the Yungas were availablethose 
throughout the country and its price were competitive, there would most
 

likely be very little or no demand for coca from the Chapare.
 

Coca,is above all,an ethnic custom. In campesino households, no
 

matter how rich or poor, coca is found. The quality of coca qhich is
 

used, nevertheless, depends on the economic position of the family. The
 

rich tend to consume first-class coca from the Yungas, while the poor tend 

to use seccnd-class coca from the Chapare, or mix small amounts of coca 

from the Yungas with other leaves.
 

D. DEMANDS FOR LEGITIMATE AND TRADITIONAL USES 

were consumed according toIn addition to the amounts of coca that 
that averagethe interviews, the authors of this study hve estimated 

annual family consumption in the capital cities varies from one-half to
 

three pounds, while in the tropical areas it varies from one-half to ten
 

pounds. This is very little in comparison to the areas interviewed. 

Nevertheless, the heart of traditional consumption is in the interviewed
 

areas, not in the capital cities or non-interviewed tropical areas.
 

Accordinp to the interviews with consumers, annual consumption for
 

the six departuents within the sample frame, not including capital cities,
 
to be 10,313,076 kilograms. The following four alternative
was determined 

levels of annual family consumption for capital cities and tropical areas 

in the survey were used: (i) capital cities 1/2 lb., tropicalnot included 
areas 1/2 lb.,: (ii) capital cities 1 lb., tropical areas 1 lb; (iii) capital
 

(iv) capital cities 3 lbs., tropical
cities 2 lbs., tropical areas 5 lbs.; 


areas 10 lbs.. UsinF these alternative levels with the amount determined
 
total demand varies from 10,396,637 to 11,164,479
in the interviews, 

kilograms per year, not including 867,632 kilograms for export.
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E. RELATIONSHIP BETWEEN SUPPLY AND DEMAND 

The urgency of obtaining reliable data on coca production is
 
clearly pointed out when a comparison between demand and marketable
 
supply is made. Data for 1976 from DNCSP indicates a supply of
 
4,120,000 kilograms, while -agricultural customs offices report
 
5,784,000 kilograms were marketed. Even using the supply calculated
 
by the authors from secondary sources (9,638,810 kilograms), there
 
would be a considerable deficit in supply ranging from 1,600,000 to
 
JL400,000 kilograms. Given this situation, it is impossible to
 
speculate about the quantity of coca being used illegally. However,
 
it is probable that legal consumption absorbs most of the Bolivian
 
production. For the above information it can also be concluded that
 
agricultural customs and marketing permits reflect only about 50
 
percent of coca actually marketed.
 

F. PATTERNS OF CHANGE 

Of those farmer/laborers interviewed, 58 percent said that 
consumption had either increase or remained the same over the last 
five years. Of the miners, 79 percent responded in a like manner. 
The principal motives expressed for the preservation or increase of 
coca consumption were "tradition" and 'work". Only three percent of 
the farmer/laborers interviewed attributed a decline in coca
 
consumption to schoolin ,Even the most educated respondents place 
little importance on the influence of the educational system to
 
reduce coca consumption. However, this perception directly
 
contradicts the analytical results expressed earlier. 

G. REACTION TO CONTROL PROGRAMS 

All coca consumers, representing about 90 percent of the total
 
sample, indicated that they could not adapt to the lack of coca if it 
were eliminated. Approximately half of these would be so upset that
 
they would rebel in one form or another against the government. When 
rebellion was combined with the other responses of sickness and lower 
levels of production, the reaction of the miners would be more 
pronounced than that of farmar/laborers, ince 86 percent of the 
miners would be involved, while only 69 percent of the farmers/laborers 
would be involved.
 

H. COMMENTARY BY AUTHORS 

It has been proven that coca chewing does not lead to a physical
 
dependence on coca, but it does have a psychological dependence based on
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the customs and tradition of the Andean campesino and miner.
 

These people have not historically abused the coca leaf, actually, they 

have known how to use it for their benefit. It is Western man that has 

abused the leaf with tile consequence that a whole complex of widely 
practiced customs and beliefs of the traditional indigenous culture is 

being threatened by control and erradication of the coca leaf.
 

The phenomenon of coca in Bolivia is unique. To understand it and
 

to establish an adequate, and humane, policy toward it is one of the 

great challenges of our times. 

IV. AUTHOPSI RECOMeNDATIONS 

A. Actual coca production in Bolivia should be determined throulh 

a serious and responsable study. Until this is done, it will not 

be possible to accuratcly deterwine the relationship between 
marketable supply, demi.md for legal uses and amount being used 

for 	illegal purposes.
 

B. Because coca is such an integral part of the daily routine of 

farmers/laborers and miners, continued emphasis should be given 

to the present policy of protecting traditional consumption and 

limiting, not erradicating, coca production.
 

C. Because the coca from the Ytingas, low in cocaine content, is
 

preferred for traditional uses, it is this production which 

should be protected and not rtat of the Chapare. 

D. 	 Due to the precarious economic situation of the coca producers, 

their incowes should be guaranteed in one form or another before 

interferinE with their productive actLvity. i,le agro-industrial 
for 	the Yungas and the Chaparedevelopment programs being planned 

are excellent and should be expanded.
 

E. 	It shouldbe expected that tile traditional use of coci in Bolivia 

will disappear of its own accord. Its use is so wide-spread that 

its disappearance could only happen through the extinction of 
one
traditional cultu-es. Sincethese cultures are considered as 


of 	the principal riches of Bolivia, prohibiting the use of coca
 

leaf among the members of these cultures could have serious 
consequences for Bolivia.
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F. 	 Serious and well-financed studies concerning -he relationship 
between traditional consumption of coca crd nutrition should 
be undertaken. 

G. 	Studies should be/indertaken concerning the long-run effects 
of coca chewing, using carefully contrcllcd socio-'-ultura! 
variables such a sex, age, religion, level of educatinn, type 
of work, altitude, diet and consurptioa of alclhoaud tabacco. 
Only in this manner will it be possible to dctar,-.ine t-he typc 
of effect which this widespread habit has upon the health of 
the coca consumers. 

H. 	 The distinction between coca leaf and cocaine should always 
be maintained. More resealch should be undertaken conccn-ing 
the other alcoloides of the coca 1,2,!f (13 in total) in order to 
determine their influence on the traditi.n1 consum3r. Also, th2 

chemical processes of coca chewing should L. studio . in o.de:." to 
determine how this form of i r,!rnaliaf'or )F -crqlnid s dirfers 
from that of other forms. 

I. 	 The traditional consumer of coca shjrld 1-a cousidered an ally 
in the fight against illegal internatioiial dru, tcafficking. 
This traditional consumer believes 'hnt his traditions and needs 
are being threatened by this traffic and he is i._ady to co:laboratc 
in 	order to wipe it out.
 

J. It is evident that the present sysLems of control and registration 
of coca are both inefficient and deficient. If a national and 

international policy of control i,3 to continue, t1hese systems 
will have to be restructured.
 

http:traditi.n1


V. MISSION'S OBSERVATIONS
 

A. The methodology used in this study appears to >e well designed and
 

the field work well executed, thus lending a high degree of reliability
 

to the results. It is probably one of the best and most accurate studies
 

presently available dealing with the demand for legal coca consumption in
 

Bolivia.
 

B. As pointed out by this report, the study did not undertake the col

lection of field data on coca production, since the authors were planning
 

on using information gathered by a USAID-financed area and production
 

survey, which would employ aerieal photography covering the production
 

zones of the Yungas and Chapare. Due to a very considerable delay in the 

execution of the aerial photography (not yet completed), this data was 

never available for incorporation into the study. Data presertly avail

able on production, compared with levels of legal consumptio', as determined 

by this study, indicate that considerable discrepancies exist between demand 

and supply. In order to resolve this problem, a socio-economic survey, 
including detail on area and production of coca and other c-ops, will be 

underbeken in the Yungas and Chapare in May and June of thor yeer and wrill 

provide a rough, first estimate cf coca production in these two areas. 

Additionally, more accurate information on area and production o coca 

will be gathered in May and June of 1979, ihen the aerial photography is 

available for use. These two efforts, undeitaken by USAID, PRODES and 
the Ministry of Campesino Affairs and Agriculture, should hoip in rec

tifying supply and demand discrepancies, and thus aid in determining 
the amount of coca being used for illegal purposes. At the same time 

it will provide data against which the DNCSP registration and control
 

program can measure their coverage.
 

C. The report points out that Yungas coca is preferred -or traditional 
consumption purposes, while that of the Chapare is higher in cocaine con

tent, as well as cheaper. Presumably, this would lead to greater amounts 

of Chapare coca being used for illegal purposes. Thus, a rational policy 

of eliminating coca production for illegal uses while maintaining tradi
tional levels of consumption would appear to require a considerably greater 

effort at control and substitution in the Chapare than in the Yungas. 
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I PLAN Y iM'OVOLuGIA T)FI. ESTUDIO
 

1. Plan general del estudio
 

Los objetivos principales de este proyecto han sido inves
 
tigar la estructura existente del mercadeo, la distribu 
ci6n, y el uso legal de la hoja de coca, y de identificar 
algunos de los aspectos econ6micos y sociales que habrg 

que tomar en cuenta si es que el gobierno boliviano qui 
siera reducir la producci6n de coca al nivel necesario pa 
ra abastecer gnicamente el rionsumo legal. En perseguir 

estos objetivos, nuestros enfoques principales ban sido 
el sistema de mercadeo, por una parte, y los patrones y 
niveles de consumo, por otra. Tanto el tiempo como los 
fondos para el proyecto han sido limitados. Por lo tan 
to, toda investigaci6n de campo ha tenido que ser limita
da a solo seis departamentos del pais: La Paz, Oruro,Po 
tosi, Chuquisaca, Cochabamba, y Tarija. Estos departa 
mentos fueron seleccionados porque contienen las zonas 
pri.cipales de producci6n, como tambign las poblaciones 
tradicionales de consumo. Se consider6 la posibilidad de 
ajiadir el departamento de Santa Cruz, el departamento 
 -

principal del oriente boliviano, pero el tiempo y los re
cursos provistos por el contrato no lo han permitido. Da
 
do el hecho de que seg6n las "gulas de trgnsito" de la
 
Direcci6n Nacional de Control de Sustancias Peligrosas;
 
actualmente se comercia ms coca en el departamento de
 
Santa Cruz que en cualquier otro, la expansi6n le la in
vestigaci6n a ese departamento se debe considerar urgen
t e.
 

Al iniciar el proyecto, la USAID nos asegur6 de que an 

tes de su finalizaci6n existir~an datos fidedignos sobre
 
la producci6n de la coca provenientes de proyectos que
 
se planeaban llevar a cabo simult~neamente. Algunos, de
 
estos datos tenfan que haber provenido do una muestra de
 
productores de la coca tanto en el Chapare como en los
 
Yungas, y otros tenian que haber venido de un estudio 
comprensivo aerofotomtrico de todas las zonas de produc 
ci6n. Ninguno de los dos estudios ha sido compl tado ca 
mo se habia proyectado, par lo que hemos tenido que de 
pender de datos de otras fuentes, todas un tanto cuestia 
nables, pa a todo 1o concerniente al problems de la pro
ducci6n.
 

Durante el transcurso del afio 1977, la Direcci6n de Nar
c6ticos levant6 registros de las areas principales de
 
producci6n en Yungas y el Chapare. Los datos de Yungas
 
estuvieron disponibles en septiembre, 1977, mientras los
 
del Chapare nunca llegarcn a nuestra3 manos y por lo tan
 
to no podfan ser incorporados en las proyecciones y com
paraciones del informe.
 

A pesar de esta inconvenicncia, hemoa estimado los mon 
tos de producci6n a base de una comparaci6n de los datos
 
disponibles para Yungas con Pouclos Provenientes de las
 
aduanas agropecuarias y de la coca, como tambign con al
gunos provenientes del registro de comerciantes hocho en
 
1977 nor la Direcci6n de Narc6ticos. No estamos satisfe
 
chos de haber podido sacar, de esta forma, un cuadri ver
 
daderamente fidedigno sobre la producci6n, y sugerimos
 
que, si algn dia sa terminan los estudios originalmente
 

planeados por USAID, quizfs habr~a que alterar las conclu
siones que aqui presentamos.
 



Hasta que esto sucedn, nos encontramos obligados a traba

jar con datos que consideramos posiblemente deficientes,
 

pero que son los Anicos sabre la producci6n que estgn a
 
nuestro alcance.
 

Queremos agradecer a la Direcci6n de Narc6ticos por su 
excelente colaboraci6n, y m5s que todo al Sefior Winston
 

Estremadoiro, Director de PRODES, quifn nos consigui 6 au
 

torizaci6n pare el acceso a los registros confidenciales
 

hechos par la Direcci6n. En la secci6n sobre "Factores
 

y Relaciones Econ6micas" se dargn mas detalles en cuanto
 
a la 	forma como han sido evaluadas y coordinadas las in
formaciones de estas diversas fuentes.
 

Los objetivos generales de la parte netamente econ6mica
 
del proyecto han sido m5ltiples:
 

i. 	 Analizar la extructura del mercado para la hoja de
 

coca en todos sus niveles, dirigigndonos a pregun 

tas tales como la forma en la cual funciona el sis

tema, la naturaleza de !as persLaas involucradas en
 

ella, su financiamiento, y las relacioneb entre pro
 

ductores, rescatadores, mayoristas, minoristas, con
 
sumidores, y otros.
 

ii. 	 Examinar las relaciones entre costo/precio y demanda/
 
abastecimiento.
 

iii. 	Examinar los ingresos generados por aquellos involu

crados en el mercadeo legal de la coca, incluyendo
 
compradores, rescatadores, transportistas, mayoris
tas, minoristas, y varios niveles del gobierno muni
 

cipal, provincial, departnmental, y estatal, tanto
 

como porcentaje del precio en el mercado como en 

t~rminos de :Kngreso anual a cada grupo respectivo
 

de intermediarios y de entidades gubernamentales.
 

iv. 	 Obtener informaci6n sobre el ndmero de personas inva
 

lucradas en el mercadeo de la coca, ya como mayoris
tns, o como minoristas.
 

Las mismas fuentes sobre producci6n a las cuales ya hemos
 
aludido proveyeron mucha informaci6n sobre varios de es 

tos tomes. Pudimos coiplementarla con datot. y anglisis
 
4
provea entes de tres estudios renientes sobre in produc

ci6n de la coca en zones especificas (PRODES, IESE, 
 -

HENKEL). El resto de !a informnaci6n que logramos compi

lar se deriva de entrevistas, tanto dirigidas como abier
 

tas, 	con productores, rescatadores, mayoristas, minoris
tas, y consumidores; y observaci6n participante en muchos
 

nercados, tanto regionales cono locales. En los centros
 
principales de redistribuci6n como por ejemplo en las
 

canitales departamentales, hitim-s un censo de maloris 
tas y minoristas, y observamoE directamente miles de
 
transacciones.
 

Habiamos planeado estimar el margen de error Ior observa
 

ci6n directa en las aduanillas principales do la coca.
 
Al penetrar el tema, descubrimos que esta t~cnica no era
 

practica. Debido a la presi6n doble del impuesto de la
 
aduanilla y la nersecuci6n de la manufacture del trffico
 

de in cocaina, descubrimos quo, hoy en dia, mucha coca,
 
al transportarse, es "fundeada'" es decir escondida deba
 

jo de otros productos como la fruta, el cafg, la papa,
 
o disfrazada de otras formas. Felizmente, tenemos el 
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trabajo de Henkel hecho unos 
afios atrfs en el Chapare en

el cual 61 controlaba el marpe-a de la primera sema
error 

na de cada mes por todo un afio, que nos puede dar alguna

gufa. Tambign, en 
la secci6n sobre factores econ6micos,
 
comparamos las estadisticas de producci6n, comercializa
ci6n y consumo, y de ellas obtenemos m~s luz sobre este

problema b~sico de la validez de datos provenientes de
 
las aduanillas de is coca.
 

Ademfs de obtener informaci6n de los Registros de la Di
 
recci6n de Narc6ticos, de estudios de caso, de 
lan adui
 
nas agropecuarias y de la coca, y de entrevistas con
 
productores, comerciantes, y consumidores, se trabaj6
 
con los registros sobre impuestos 
a los varios niveles
 
del gobierno. Aquf encontramos una impresionante falta
 
de concordancia entre los procedimientos y Is eficien 
cia en los diferentes depar:tamentos, y hasta en los di
ferentes impuestos dentro de 
un mismo departamento.
 

Por medio de un 
anglisis detallado de las procedencias
 
y los destinos nombrados en el registro provisto por la
 
Direcci6n de Narc6ticos de los comereiantes en La Paz y

Cochabamba, pudimos establecer las 
redes de listribuci6n
 
de las dos 
zonas principales de producci6n. Analizando
 
la incidencia de transacciones por cada comerciante, pu

dimos tambign evluar la validez do informaci6n obteni
da por las t~cricas de entrevistaje al azar y observa 
-
ci6n participante. Finalmente, comparando el monto 
 de
 
la coca comercializada segdn el regist-ro 
de comerciantes,
 
con varios impuestos cobrados por los distintos niveles
 
de gobierno, pudimos evaluar la eficiencia de la estruc
tura impuestal.
 

Calculamos que el registro de comerciantes reportn solo
 
sobre aquellos quienes participan en el mercado legal de
 
la coca. Ain asf, aparecen ciertas anomalfas, especial
mente entre departamentos quo demandan explicaci6n.
 

Dadas todas estas incertidumbres en cuanto a 
la cantidad
 
de coca que so produce y que se comercializa legalmente,

sugerimos que los datos que pudimos obtener sobre patro
nes de consumo son a6n mfs importantes de lo que se pen
saba al estructurar I s objetivos originales de la inves
 
tigaci6n. En cuanto al consumo de la coca, se habla pro
 
puesto hacer lo siguiente:
 

i. Definir La estructurn del uso tradiconal todos
en 
sus 
aspectos generales, incluyenoo su usao pars el
 
trabajo, ritual, adivinaci6n, y medicina.
 

ii. Examiner las relaciones sociales y econ6micas en 
-

tre productores, rescatadores, tranoportistas, y
 
consumidores de la hoja de 
coca.
 

iii. Estimar, por provincia, la cantidad de coca que se
 
distribuye y las cantidades que se necesitan pars
 
usos tradicionales.
 

Usando como punto de partida los mucho afos de experien

cia corao investigadores de campo de los miembros del 
 -

equipo que eran quechua y aymara hablantes, los cuestio
narios que 
se elaboraron eran los siguientes: un cues 
tionario pars campesino/obreros a ser administrado 
a
 
una muestra 
que incluirfa tanto masticadores como no-mas
 
ticadores; un cuestionario pars mineros a ser administra
 
do al mismo tipo de muestra; y un cuestionario pars ven
dedores, 
tanto mayoristas como minoristas.
 



±L--- .'n- -. ntos, fueron en'iayados con una pobla
ci6n'ci no for .6rarto de las nuestras finales. A base de este en
 
sayo, fucron entonces alterados a su foimia final.
 

querlamcs cue la muestra de consumidores/no-consmnidores fuera to
talmente reprosentativa de la Doblaci6n global de camnesinos y mine
 
ros en los seis derartamentos donde tradicionalnente se ha consumi 
do la coca en Bolivia. Al tiemno de firmar el contrato, pensgbamns
 
que tendrin.os oue trabajar con proyecciones de datos censales anti
 
guos, o sea los del censo de 1950. Felizmente, salieron los resul
tados del 'recenso a tiempo para usarlos en la se]ecci6n de la mues
 
tra. Este hecho nos rermiti6 desarrollar un nuestreo ve.'daderamen
to renmesentativo de las poblaciones relevantes.
 

Para que el est,,dio fuera realmente completo deberfamos haher in
cluldo las cnritales derartamentales. Desqraciadamente, escas6z Je 
fondos y personal no lo nermiti6. En nuestras conclusiones, hace
mis un estimado de la cantidad de coca e-ue rnsiblemente se consuiui
ria on las ciudades principales de la repblica. Pero hay que re
calcar quo esas cifra-i son estimadas, y rare quo hayan cifras real
mente fidedignas sobre el consumo en las ciudades ,,rincirales de Bo 
livia, habrle qua financiarsc un estudjo adicional. 

Entrevistar a una poblaci6n vordaderamente rer'resentativa de los 
reis devartamentns sorranos do Bolivia es una tarea inmensa. 
Mu
chas comunidades siquen siendo increiblemente aisladas, accesibles
 
solo per vehfculos de doble tracci6n, a lomo de cabal],), o a6n a
 
trie. C-rmo se explicari en la T-r6xima secci6n sabre trrocedimientos 
estadisticon, no hicirocc ningdn comnremis en cuanto a la renresen
 
tatividad estadfstica de la muestra. Utilizamos a dos investigado
 
res rrincirales antror,6loqos, unn -era sunerisar el trab~1o en ei
 
5rea guechua, y al otro nara sunervisar el trabajo en el grea aynr
 
ra. 
Con cada uno de ellos tribajaron tres encuestadores. Todos 
eran hablantes nativos ya sea del quechua c del aymara, ls dcs 
idionas nrincipales do los campesinos y mineros en estos dearta
rentos, nero tarbi~n todo- duminaban el esparol.
 

El rlan de estudin nedia que se levantaran enzuestas en 100 canto
 
nes de los 900+ co:.tenidos en los seis derartamentos serranos, 
y oue de estos 100 cantones se levantaran ?.qPO encuestas. Par 
encima do ertas venian Is encuestas con v r'pooes.En total el 
n~mero de encueqtas (.ra3.n86 y e] trabajo ocup6 al ecuiro de 
cameo tieimro comlete Entre el nos do noviembre, 1V76, / fines de 
aqostn, 177. 

A la vez ouc el equipo administraba los cu.stionarios, arrovecha
ban los investiarndores nara nbtenur daten nor moro do entrevis
tas abjertas, entrevistas dirigidas, y observaci6n participante. 
El hecho de oue, por una aran narte del tiempo, el equipo contaba 
con una sola mobilidad complic6 el proceso del entrevistaje, nero 
al final de cuentas, se concluyeron con todas las entrevistas que 
se hablan proyectado. La secci6n sobre rrocedimientos estadisti
cos cue sique explicari con dctalle la manera de seleccionar a
 
los oncuestados, y la renrescntatividad de ellos.
 

http:r'pooes.En
http:tendrin.os


El plan de soloccionar conunidades y mins nuramente a b, 
so de aznr result6 en oue no snli6 ninpuna de las minas 
grandes do Bolivin. Por lo tanto, co-mo factor correcti -

vo, dcspu~s de finnlizar todas las encuestas, dos miembros
 
del equipo viajaron a las ninas do Llallagua y Huanuni, 
donde realiznron otras 130 encuestas. Los resultados va 

riahan ilgo de los que se hablan conseuido un minas de
 
menor escala, y ] comparacj6n ser6 prosentada en in 
soc 
ci6n sohre ccnsamo de coca entre Ics mineros.
 

Una vez terninadas las encuestras, fueron codificadas 
so 
g~n cateporfas de resnuestas, y luego sometidas al tipo de
 
anglisis descrito en i secci6n (,ue sigue. Los resultados
 
dan una idea, creemos nesotros, muy correcta de los patro
nes generales y del nivel del uso trndicional de la hoja
 
de la corn en los sectoros can-esinns-obreros y nineros -
de los seis do:artamrntos serranos de Bolivia.
 

Lamentablemente, ni Ion recursos ni al tiempo alcanzaron 
para incluir las caritales departarentales, ni lo tres -
departanentos del Oriente 1,oliviano. Parn quo el cuadro
 
sea corpieto, estos sectores importantes de la noblaci6n
 
deborfan ser estuciadns on lI forma come 
aquf lo hemos he 
cho nara los sectores m~s tra'icionales del consumo de in 
hoja de in coca. 

2. Bases estndlsticas -ara el traijo cOe 
oncuestas
 

En nrenfirar !a 1,ise Para 
un nuestre- aleatorio de la tc'bla
 
ei6 n do los seis de;partamentos serranos, no pudinos utili
zar el censo nacional de poblaci6n y vivienda de 1976, do
bido al hccho de que su nrocesami'onto habfa sido muy len 
-
to. Sin embarFo, nudinos obtenor los listados de vivion -
da que se levantaron con objeto de planificar el censo.
 
Otra fuento de informaci6n valiosa Para determinar I 
raues
 
tira fue !a encuesta demoprafica nacional realizada pOr el
 
Institut Nacional do Estadfstica el a6" 1975. Usando es
tos materiales, pudimos seleccionar 
una muestra aleatoria
 
simple, sncada de la po]laci6n total de los seis deporta 
-

mentos serranos, excluyendo las capitales departamentales.
 

Poblaci6n 1ajo nuestra, 'No. le viviendas y No. do cantones 
nor depnrtarentos. 

Dopartnmento roblaci6n 
 Tic. de Vivien No. de Can -
Pajo nuestra(1) da3 (2) tones (3) 

I Chuquisaca 294.458 54.758 117
 
2 La Paz 82P.43P 208.655 229
 
3 Cochnhanha 556.512 
 120.238 82
 
4 Potos! 580.470 138.892 220
 
5 Oruro 196.862 137.375 131
 
6 Tarija 148.701, 30.944 176
 

Total 2.596.444 690.762 
 .955
 

FUENTE: (1) R.:sultados provisionales del censo 1976.
 

(2) Listadn de viviondas del Conso Nacional 1976. 

(3) Divisi6n Polftica de Bolivia.
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Otra informaci6n que fue de mucha utilidad pare determinar
 
el tamafo de la muestra fug Is varianza relative Oel esti
mado total V2 (x) que se obtuvo de l encuesta demogr~fica

~nnt4rnp~l. 

Para determinar el tamafio de la muestra se emp.e6 la f6r 

mula: 
S2
K2
N2 


na 2 2 2 2
 
N E + K S
 

donde:
 
k
 

n - tamaflo de Is muestra a determinar
 

N - poblac16n total (considerada para la mueptra)
 

K - nivel de confianza
 

E - error absoluto admisible
 

S - varianza poblacional
 

Luego:
 

N - 2.596.444
 

K - 3 para un nival de confianza de 95%
 

E - 3,3 error absoluto admisible
 

S = 114,5
 

Por tanto:
 

x
 
n - 11.134
 

x 

Si n corresponde al total de Is poblaci6n, tomando como
 
promedio este n'mero de habitantes Dor viviendas (3,75) 

el tamafio de is muestra corresponde a ndmero dq viviendas
 
a encuestarse.
 

n - 2962
 

Para tener informaci6n a nivel de provincia y qu respecti
va inferencia a ese nivel, l poblaci6n fue cllsifice6s
 
en cantones. Los cantones consideradoe (como Io muestra
 
el Cuadro anterior suman un total de 955.
 

Cada uno de los cantones fu6 clas ificado en unq tarjeta
 
Mecbee segn las ceracteristicas de: Ecologla, Idioma y
 
Economia. Aleatorimanete se sleccionaron 100 de estas 
pars extraer do ahf el nu'mero de viviendas de Is muestra.
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CANTONES CLASIFICADOS POR ECOLOGIA, ECONOMIA
 
E IDIOMA
 

IDIOMA Y 	ECONOMIA E C 0 L 0 G I A
 

Altiplano Valle Tr6pico Total
 

QUECIIUA 	 147 207 1 355
 
Aprfcola 47 !02 1
 
Ganadera 6 0 0
 
Mixta 76 104 0
 
Minera 18 1 0
 

AYMARA 	 246 24 40 310 
Agricola 76 23 33
 
Canadera 75 0 0
 
Mixta 90 1 6
 
Minera 5 0 1
 

ESPADOL 10 128 152 290
 
Agrfcola 10 110 24
 
Ganadera 
 0 0 42
 
Mixta 0 18 
 86
 
Minera 0 0 0
 
T 0 T A L L03 359 193 955
 

El n~mero dio cantones quo fueron seleccionados para la muestra 
se indicn en el cundro A que sigue de acuerdo a la misma clasificaci6n 
del cuadro anterior. 

CANTONES 	DE LA MUESTRA SEGUN ECOLOGIA,
 
ECONOMIA E IDIOMA
 

IDIOMA Y ECONOMIA E C 0 L 0 G I A
 
Altirlano Vrlle Tr6pico Tctal
 

QUECHUA 14 	 0
25 39
 
Agrfcola 7 14 0
 
Ganadera 1 0 0
 
Mixta 5 11 0
 
Minera 1 0 0
 

AYMARA 	 19 9
2 30
 
Apricc~le 6 2 6
 
Ganadern 6 0 0
 
Mixta 6 0 3
 
Minera 	 1 0 0
 

ESPAROL 0 11 20 31 
Arrcnla 0 01 
Gqnadera 0 0 7 
MixtR 0 2 12 
Minera 0 0 0 
T 0 T A L 33 38 29 100 
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Pare la distribuci6n del 
tamaflo de la muestra en los cantones 
considerados, se emple6 la siguiente f6rmula:
 

n N
 
n i X 10
 
i N
 

do-de:
 

n = tamaeio de la muestra en el cant6n i
 
i
 

n = tamaio de la muestra total
 

N 
 n'mero de viviendas en el cant6n i

i
 

nimero de 
viviendas total (poblaci6n)
 

La constante (10) fug introducida para evitar la p~rdida de la
 
muestra en los cantones pequefios y, a la vez, elevar el tamaio
 
an cantones grandes.
 

Por tanto, la f6rmula permiti6 obtener nuestras proporciones 
al tamafo del cant6n, tal como se muestra en 
el cuadro siguien
te:
 

CANTONES SELECCIONADOS, TOTAL DE VIVIENDAS Y No
 
DE VIVIENDAS BE LA MUESTRA Ell 
EL CANTON
 

T A R I J A
 

N* Cantones por Dpto. Total Ho. Viviendas No. de Vivian-


Viviendas encuestarse encuestadas
 

I Junacas 152 7 
 7
 
2 Alto de Espafia 108 5 
 6
 
3 San Jacinto 50 
 4 x 4
 
4 San Telvo 77 4 4
 
5 Bajada Baja 11 4 x 
 4
 
6 Capipcnda Norte 43 
 4 x 4
 
7 Agua Blanca 104 5 x 
 6
 
8 Yacuiba 2.814 
 136 136
 
9 Ilibobo 56 4 x 
 4
 

10 Sanandita 317 
 15 14
 
ii San Pedro t!celis
 

Pefas 75 
 4 x 4
 
12 Tomartitns l0) 5 6
 
13 Coinat. 
 50 4 x 4
 
14 Carachi Mayu 98 5 x 
 5
 
15 Beretisunitin 
 55 4 x 4
 
16 Cbiquiara 126 6 
 6
 
17 El Portillo 104 5 
 5
 
18 Camacho 198 10 
 10
 
19 Fuerte Viejo 44 4 
 4
 

4.582 235 
 237
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0 V U RO 

Total N~de viviend. No. de viviend.
No. Cantones por Dpto. Viviendas a encuestarse encuestadas
 

20 Challacollo 391 19 
 19
 
21 Crucn Culta 784 38 3P
 
22 Curahuara de Carangas 968 47 49
 
23 Florida Norte 12 
 4 x 3
 
24 Florida Sur 20 
 4 x 6
 
25 Charcollo 128 6 
 6
 
26 Pazfia 698 
 34 36
 
27 VicentL Ascarrunz 625 30 
 35
 

3.626 182 lql
 

C H U 0 U I S A C A
 

28 Arabate 249 12 
 12
 
29 San Pedro 378 18 
 18
 
30 J.1 Padilla 182 
 9 9
 
31 Huacareta 583 
 28 28
 
32 Afiimbo 490 
 24 26
 
33 Chi~imayu 477 23 
 23
 
34 Pilaya 177 
 9 9
 
35 Santa Rosa 6 3 x 4
 
36 Sapiranpui 960 
 47 47
 
37 Bornrigua 42 4 x 2 
38 Boicobo 24 
 4 x 6
 

3.568 181 184
 

C 0 C II A B A M B A 

39 Tiraque 
 . 158 168
 
40 Changolla 891 43 46
 
41 Pacncaya 587 28 33
 

4.736 229 247
 

0 1 0 F 1 

42 Pulaxi 75 4 4
 
43 Otuyo 1.24P 61 
 66
 
44 Chayanta 1.851 
 90 95
 
45 Chocaya 1.504 
 73 76
 
46 "snicnyn 23P 12 
 12
 
47 Pio Ilnnco 1.305 63 
 65
 
48 Quetena Chico 67 3 
 4
 
49 Pararani 
 118 6 6
 
50 La Lava 810 39 
 40
 
51 Turuchipa 1.443 70 
 70
 
52 PCco Poco 
 832 40 
 40
 
53 Suipacha 283 
 14 14
 
54 Chifloca 
 336 16 9
 
55 Viluyo 33 
 2 4
 
56 Vichacla 244 12 12
 
57 La Cnrreta 146 7 
 8
 
58 Pululus 94 5 
 5
 
59 termn "usch 181 9 i) 
60 Guacalupe 538 26 28
 
61 San Vicente 122 ( 12
 
62 Totora 269 13 17
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Total No. de viviene.Viviendas a encuestarse No. viviendasencuestadas 

63 Toracari 268 13 13 
64 Catacorn 119 6 6 
65 Palaya 105 5 6 
66 luariroca 47 2 5 
67 L,i Palca 534 26 27 
68 Ajiahuasi 106 5 5 
69 Charcarnarcavi 119 6 6 
70 Pitantora 499 24 25 
71 Cerrillos 68 3 4 

13.596 661 694 

L PAZ 

72 Ayo Ayo 1.596 77 78 
73 Collna Cucho 

Belen 362 18 18 
74 Chiar Jake 326 16 16 
75 Arco Pongo 672 33 34 
76 Choquetanga 999 48 51 
77 Cavari 1.161 56 58 
78 Curva 441 21 23 
79 Amarete 766 37 37 
80 Avata 1.748 85 85 
81 Luquisani 430 21 21 
82 Yanacachi 1.924 93 94 
83 Villa Aspiazu 400 19 19 
84 Palos Blancos 317 15 15 
85 S. Miguel do Huachi 290 14 15 
86 Chulumani 1.628 79 79 
87 San Lorenzo 1.115 54 54 
88 Apolo 1.274 62 64 
89 
90 

Sapahaqui 
Zongo 

1.457 
703 

71 
34 

72 
34 

91 Isla del Sol 213 . 10 12 
92 Zampaya 618 30 29 
93 Patamanta 1.037 50 55 
94 Viacha 6.783 329 267 
')5 Calla Baja 248 12 13 
96 Santiago de 

Machaca 1.791 87 92 
97 Achiri 1.595 77 73 
98 Consata 167 8 9 
99 Chacapa 157 8 9 
00 Obispo Bosque 211 10 10 

30.429 1.474 1.436 

T 0 T A L 60.537 2.962 2.989 

Una vez determinado el n~mero de viviendas a encuestarse en cada
 
cant6n, el prcblema siguiente fug la elecci6n de las mismas vi 
viendas. Como la informaci6n de los listados no permitfa este
 
tfpode trabajo, se procedi6 a clegir a las viviendas a encuestar
 
so do la siguiente manera:
 



a.- Centros poblados
 

Para la selecci6n do las viviendas en los centros poblados
 

se emrle6 la cartografia consal del INE. Estos mapas es

t~n divididos en sectores segmentados y viviendas, adem~s
 

de estar enumerados respectivamente, par lo que sin difi

pudo sortear las viviendas a encuestarse.
cultad se 


b.- Areas Dispersas
 

se pudo contar con la cartografia a
Lamentablemente, no 

ese nivel, par la que se recurri6 a realizar listados de
 

Los cantones
las viviondas en cada uno de los .antoncs. 


en su rayorfa, estin divididos en comunidades y en cada una
 

existe una autoridad (corregidor, dirigente u otro) quo pro
 

porcion6 informaci6n de sus componente 1o que facilit6 el
 

Enumerando las viviendas,se
levantamiento de los listados. 

procedi6 a la selecci

6 n mediante la tabla do ndmeros aleato
 
viviendas a encuestarse
rios hasta completar el nimcro do 


en cada cant6n. Proviamente se instru,6 al equipo Ao en

cuestadores la utili~aci6n de las tabias.
 

en la encuesta fueron enumera
 

uno hasta el 61timo cuestionario.
 
Todos los cuestionarios 	utilizados 

dos correlativamente dosde el 


Cada uno do los encuestadores tom6 
una cantidad deterninada de
 
encuestas
cuestionarios correlativos, de acuerdo al nrimero do 


que debta realizar (aplicar) , los que se anotaron en un registro
 

los datos de nombre del encuestador, cantidad
de encuestas, con 

de cuestionarios, ndmero do los cuestionarios y cantones a en

cuestar.
 

Una vez retornados los cuestionarios respectivamente llenados,
 

se volvi6 a registrar el nombre del encuestador, n6mero de cues
 

tionarios utilizados, los nfimeros de los cuestionarios, lugar
 

de la encuesta y nombre de los encuestados, para asi tenor 
 un
 

estricto control.
 

or
Los encuestadores,por supuesto, utilizaban los cuestionarios 

n~mero inferior al superior. cada
denadamente, es decir, del 


persona disponfa de un determinado ndmero do cuostionarios sin
 

numeraci6n nara reemplazarlos en casos do extravios o accidentes
 

de los cuestionarios numorados. 
 Los cuestionarios fueron archi

vados de acueran al ndmero del cuestionario y al encuestador.
 

en
El anglisis ; la veriflcaci6n de la consistencia, cuya otapa 

es muy neceiario. So
todo trabajo de investigaci6n estadistico 


Cada uno do los formularios
lo realiz6 de la siguiente manera. 


fue verificado en su Ilenado respectivo, con todos los datos 
no
 

se verific6 que correspondfa a la
cesarios, al mismo tiempo quo 


muestra diseada. Posteriormente so realiz6 un an5lisis exausti
 

la informaci6n contonida en cada cuestionario para detecvo de 

tar posibles errores, coma falta de informaci6n, contradiccio

nes, falta de consistencia con la realidad, ambiquedades on las
 
su inmediata enmienda
respuestas, proguntas alteradas, etc., y 


o 	saneamiento con los encuestadores pertinentes. Folizmente, el
 

con la que se trahj6 fu6 bastante homoequipo de encuestadores 

no pudo
g~nea y experimentada en trdbajos de campo, por lo quo 


los cuestinnarios.
encontrarse sustanciales deficiencias on 


El error muestral es otra do las caracterlsticas do cualquier in
 

vestigaci6n por muestreo. 
 Este hecho es muy clare 	por cuanto
 

en el procedimiento muestral so investiga solo una parte do todo
 

el material o poblaci6n que so quiere investigar.
 

Coma esta claso de error es matem5ticamento calculable, es posi

bb determinar el efecto que podria tener tanto de los grupos do
 

alta coma baia representaci6n.
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Dada la cantidad de estimaciones nue conten,!ran los cuadros do la
 

encuest;. y In imposibilidad, de calcular en el corto tiempo una
 

estir.nci n da iju varianza nara cada una de elias, se trat6 de en

contrqr uua forma le simplificar la estimaci6n de las varianzas,
 

y :ua)ec construir una tahla do errores porcentuales para cada 

ran -. valorea. 

V2 
ac " varianza rolativa del estinador total CX) decrece cuan
 
,' x (PI valor eatimado) va creciando, se encuentra un resultado
 

:a-.::2fatorio de esta relaci6n con: 

2 _-- + b (1)
V (0) - x 

Donede a y b qon Par6rietros constqntes y x as la vriable inferi 

da con alpuna carncterfstica, Ins coeficientes a y b se hallan 

nedinrta mtodo dI!minimos cuadra.ns. Pari ello se estudian las 
vafiqnzas de un grupc de caracterfsticas. 

Dado que an no se dispone de esas vnrianzas se puede calcular -
de la siguiente manera: 

X y Ql 

~= N N 

P - prerorci6n e pollnci6n que tiene una determinada caracte
rfstica 

a - proporci6n de aquallos que no poseen y 

N = tamafio do In poblnci6n. 

Pnr tanto: 

N 

Fn n1 n 

n = tt~nafio de In oncuosta. 

de tal forma qua: 
N
 

=n' y b= 
n 

que tiene hastante aproximaci6n qua Dor mgtodo de mfnimos cuadra
 
dO ,. 

FC&MULA DE CALCULO 
n 

r - Raz6n de muestreo = N
 

= prnporci6n de personas que poseen carac
i teristica i,
 

Y = nimero de nersinas que poseen la carac
i terfstica i. 

El n6:ero total en In poblaci6n con la caracteristica i, se ob 
tiene cono: 

A 
=rn rYx 1 71 r-

http:cuadra.ns
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la varianza 	relativa estg dada per:
 

V
2 

s 
2	 

(S)
 

i
 

donde:
 
2 2
 

i i 
 i 

n
 

Luego:
 

N = 2.596.444 

n = 11.134 

a = Factor de expanci6n = 233,20 

b = 0,00008981 

r = 0,004288 

2 = 233,20 - 0,00008981 (2)
 

Para un 
total X puede estimarse V2 (4) mediante (2). 
 La tabla 5
est5 calculada 
a nartir de la ecunci6n (2) y nos 
da el procentaje de error 	" " del valor estimado x con 
un 95% de confianza,
 
por tanto:
 

V x 
 200 
aplicando "i" (A)a x nos dice 	que el valor verdadero estarg com 
 -prendido entre:
 

+ A-,'
 
x 10F
 

con conformidad del 95%.
 

TAP-LA DE ERRORES
 

DATOS DE POBLACION 
 PORCENITAJE DE ERRORES
(miles) 

(+)
 

2.500 y m~s 

0,37
2.250 - 2.500 
 0,74
2.000 - 2.250 

1,04
1.750 - 2.000 

1,32
1.500 - 1.750 

1,62
1.250 - 1.509 

1,97
1.009 - 1.250 
 2,39
750 - 1.0nY 

2,97
501) - 75) 3,88
250 - 55 3,81
100 - 25) 9.47
90 - 100 10. 0
80 90 
 0,63
5) - 80 

13.53
30 - 50 
 17,53
5 - 30 
 43,15

1 - 5 43,5
 

Menos de 1 136,1
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Los datos expandidos de la encuesta podemos particlonarlos, por tanto, en
 
dos grupos:
 

1. los datos que nos aseguran un 9g% V m~s de confiabilidad.
 
2. los datos de confiabilidad menos al 95%. Para este hacemos:
 

V. x 200 + 5
 
x 

por consiguiente V4 0.025
 
Pero: 123'


V
V(Pr .233,2 0,60008981 ) 6.025
 

por 1o que:
 

= 233,2 326.2a0
 
7,000711481
 

que en la encuesta equivale : a 1.399
 

Los datos menores a 1:99 pertenecerdn al 2do. grupo. La proporci6n P de
 
aquellos 1399 cue gozan la caracteristica i en una poblaci~n de 11.134
 
es igual a:
 

P 0.12665 

y la proporci6n de aquellos que no poseen la caracteristica i serg de: 

" = 0,87435
 

por tanto la varianza estimada de la proporci6n es:
 

2 1 =2 0,n00009946 
V~' 11.134 

luego, el error relativo con 95% do confiabilidad serg:
 

= 2 VP(p) = 0,0498 5% 

Cabe recalcar cue ol tamafio dc ]a mucstra P'ecta en forma direc 
ta a la confialilidad de los datos. As! Por ejemDlo, las ci 

fras a nivel mds agregado 'o sea a nivel nacion,1) tendrdn ms 
confiabilidad quo aquellas a navel menos acvregado. Los datos 
a nivel departamental sergn mds confiablc quo los del nivel 
provincial y stos scrdn mas, con rclacd6n a nivel nacional, 
simplomcnto porque tn las primcras contcirpla mriyor ndmero de 
Obscrvaciones o mayor nimero do caso3. Sin emblargo, dada la 
cobcrtura dc la infcrrici6n y on baq a anlisis Ircliminares, 
Jos resultados de la encuosta demostraron un alto gradc de 
1' tstncia do la lnformaci6n ol'tenida. Sc dc-c hacer notar 
qae la ',clccci6n dc la muestra :staha sosteni do dnicamonto en 
antcccdentcs dcmogrdficos: es docir, n oncuc-stas e informa 
ci6n cuyos objctivos eran bdsicamcnte poblacionales sin ningu
na rclaci~n con los prop6sitos quo neu'sigue esta investiga 
ci6n. 
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En total los encuestadores entrevistaron a 2.712 campesinos
obreros en 99 cantones, y 277 mineros en 10 cantones. En
 

nueve de los cantones, se realizaron entrevistas con ambos
 

grupos. En uno solo -Catacora- todas las entrevistas fueron
 

con mineros, no habiendo campesinos en el cant6n. Enzima de
 

cste total de 2989 entrevistas con representantes del p5bli

co tanto consumidor como no consumidrr, se levant6 una en

cuesta por cant6n con vendedores sin diferenciar de antemano
 

su modo de operaci6n, o sea si eran mayoristas o alg~n tipo
 

de minoristas.
 

El nimero total dc entrevistas con vendedores sum6 a solamen
 

te 97,iddo el hecho de que en tres de los cantones en los
 

cuales se levantaron enruestas no existia vendedor alguno de
 

la hoja de coca.
 

Los encuestados, habiendo sido seleccionados por el m~todo
 

aleatorio, representan asl al 65.0% del total de las vivien

das del pals, seg~n el precenso 5Itimo. Sobre todo represen
 

taban a aquel sector de ]a poblaci6n Boliviana, quo por tra

dici6n, consume la hoja de la coca diariamente para trabajo,
 
relaciones sociales y medicina.
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II LA ECONOMIA DE LA COCA
 

A. ASPECTOS DE LA PRODUCCION DE COCA
 

1. Caracterlsticas Generales de las Regiones Productoras do Coca.- El
 
cultivo de la coca so-desarrolla-en dos regiones-principales del pals, 
que por sus caracteristicac ecol6gicas y ubicaci6n geogrAfica se dife
rencia do otras. Cada una de esta3 dos regiones productoras de coca
 
difiere en sus sistemas de producci6n, que en mayor o menor grado son
 

influenciados per las condiciones climatol6gicas, suelo y topografla
 
determinando las condiciones de calidad y economia del producto obteni
 
do.
 

a. Chapare
 

El Chapare es una provincia que pertenece al departamento de Cocha
bamba y constituye una regi6n ecol6gica con caracteristicas especia
 
les. EstS tipificada cumo una regi6n que formando una franja,a par
 
tir del rio Yapacani se extiende por el flanco oriental de la Cord*
 
llera de Mosetenez intern~ndose al Departamento de La Paz, para lue
 
go continuar hacia el Per6. Se encuentra situada entre los 14052T
 

' 
y 170024? de Latitud Sur xr640201 y 65010 de Latitud Oeste. En
 
su mayo, parte forma una extensa planicie, cuya superficie se esti
ma en 7.000.000 de hect±reas con una altura media que varia entre
 
los 200 a 400 metros sobre ei nivel del mar. La temperatura media
 
anual varla entre 23 y 250C., y la procipitaci6n pluvial media anual
 
oscila entre 2.000 y 4.000 ,iillmetros.
 

De acuerdo a la clasificaci6n de Holdridge hay tres formas ecol6gi
cas qye caracterizan a la mayor parte do la regi6n: Bosque Hfmedo
 
Tropical, Bosque muy Hdmedo Tropical, y Bosque muy Hdmedo Subtropi
cal. Los suelos se han originado per efecto de la erosi6n do la
 
faja subandina de ]a Cordillera Oriental, los que en su mayor parte
 
son aluviales y t mbi6n coluviales en pendientes abruptas y dreas
 
planas con buen drunaje V drenaje deficiente e inundadizos, suelos
 
hidrom6rficos, litos6licos con afloraciones rocosas, aluviales re 
cientes y aluviales do llanos inundadizos, que por lo general son
 
pobres en nutrientes (O.K., ca.Mg.) 1/
 

Los principales cultivos de la regi6n son: coca, arroz, maiz, pig
tanos, y sitricos. Estos cultivos son desar.'ollados con poca o 
ninguna orientaci6n tecnol6gica adecuada, aspecto que so refleja en 
los bajos indiczs de productividad. Loi "excedentes" que se comer
calizdn son el producto de la satisfacci6n de necesidades vita!hs. 
La coca es el 5nico producto quo podria Ilamarse de "producci6n co
mercial". Toda esta producci6n agropecuaria estA a cargo en zu 
mavorla do colonizadores espontgneos y dirigidos, quienes por lo 
general practican una agricultura tradicionalista y de subsisten
cia. En t6rminos generales esta regi6n se carocteriza por su ba
jo nivel de vida que se traduce en condiciones precarias do vivien
da, nutrici6n y salud.
 

b. Regi6n Yunguefia
 

Esta regi6n comprende las provincias Nor y Sud Yungas, y parte de 
la provincia Inquisivi del departamento de La Paz. Tiene una super
ficie quo abarca aproximadamente unos 20.000 kil6me 

1/ Primer Scminario sobre Desarrollo del Chapare, Cochabamba Octubre 1969
 



- 17 

son utilizatros cuadrados, de los cuales se estima aue un 20% 


dos en la agricultura y ganaderfa por productores que tambi6n
 

en su mayor parte producen para el autoconsumo, con pequenos ex
 

cedentes para el mercado.
 

Fuerte
Las caracteristicas ecol6gicas de la Regi6n condicionan 

economfa. El clima que premente la producci6n agricola y su 


senta es el semitropical y hdmedo, con una altitud cue flucta 

entre 900 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, y con tempera
6 6 

turas que varlan entre 160 y 36
0C. La precipitaci n pluviom 

trica oscila de 1.000 a 2.000 milfmetros anuales; los meses mas 

lluviosos estgn comprendidos entre noviembre y marzo. No se 

producen heladas, las granizadas son solo ocasionales, pero las
 

sequias son frecuentes especialmente en la provincia de Inquisi
 

vi. 

La topograffa es accidencada y esti formada por ondulaciones,
 

colinas y tierras muy abruptas. Por ho general, geol6gicamente
 

los suelos montaiosos tienen un lecho de esquisto a una profun

didad que oscila entre 30 y 60 cen~fmetros;la superficie de los
 

suelos es generalmente de marga ,rirga limolitica o marga limo

lltica arcillosa de color carmalita,rojizo o amarillento y con
 

reacci6n moderidamente 5cida. En las greas ms pedreqosas los
 

suelos pueden tener muy poca profundidad, especialmente aquellos
 

que han estado bajo cultivo durante mucho tiempo.
 

La erosi6n h~dricd ha lavado el suelo en forma intensa, princi

palmente en greas con plantaciones de coca, que dejan suelos pa
 

co profundos y pe'dregosos. Lo. suclos ubicados en las vegas de
 

los r~os y partes menos accidentadas son mas profundos y f6rti

les. Fn muy pequefias greas se puede mecanizar la agricultura,
 

debido precisamente a la p.:ndiente de los terrenos. Las tierras
 

altas cubiertas con pastizales naturales son aptas para la gana

derfa.
 

Los cultivos principales de la regi6n son: coca, caf6, cftricos,
 

mafz, pltanos, yuca, waluza y racacha. Los tres primeros pro

ductos son explotados con fines comerciales, mientras que los
 

demos son destinados para consumo Eamiliar. Casi no se emplean
 

abonos quimicos y solanente pocos agricultores utilizan pestici
 

das para el combate de plagas y enfermedades.
 

2. Distribuci6n de la producci6n por regiones
 

Para efectuar este anglisis ha sido necesario utilizar datos esta 

dfsticos de diversas fuentes de informaci6n, encontr~ndose que cada
 

una de ellas ha obtenido, procesalo y elaborado sus eatos de produc
 

ci6n sin compatibilizar con itroo posiblemente existentes para ana

lizar su consistencia, haciendo los ajustes necesarlos a fin de aproxi
 

marse lo mas posible a la realidad.
 

Esto no ha sido explicado en los informes y/o estudios correspondien
 

tes. Tampoco existen datos secuentes a tiav~s del tiempo para efec

tuar un anglisis coherente. Ezianexo I se trata de estos problemas.
 

Datos esoecfficos por 5reas de producci6n de coca dentro de cada re

gi6n de los d5timos cinco afios, no existen. La Universidad de Utah,
 

grupo asesor que estuvo en Bolivia, en coordinaci6n con el MIniste

rio do Asuntos Campesinos y Agropecuarios, realiz6 en 1972 una en

cuesta por muestreo sobre Produccl6n, Consvino e Ingreso Rurales, cu

yos resultados adn no han sido publicados oficialmente. Sin embargo,
 

a pedido especial para este estudJo, el Consorcio Interamericano de
 

Desarrollo (CID-USAID) ha proporcionado las siguientes estimaciones
 

sobre la producci6n de coca en base a los datos de dicha encuesta.
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CTTADRO No. 1 ESTI1.CIONES TOTALES DE LA PRODUCCION DE COCA POR REGIONES 
MfO 1972 

Kilogramos No. Produc
(miles) L tores
 

1. Chapare 5.912.77 72.8 5.517
 

2. Yungas 1.799.51 22.2 10.162
 

- Sud Yungas 641.40 7.9 3.566 
- For Yungas 788.00 9.7 4.381 
- Inquisivi 370.11 4.6 2.215 

3. Franz Tamavo a 410.00 5.0 1.052
 

T 0 TA L 8.122.28 100.0 16.731
 

a/
 
Apoi, Pelechuco
 

?UENTE: Lebaron, Allen, Economista del CID. Estimaciones totales de la
 
Producc16n de coca por provincia, 1972. Inforne Merorandum.
 
La Paz, septiemb-e de 1977.
 

Tomando estos dates y combin~ndolos con datos para afios posteriores
 
de otras fuentes se ha podido hacer un estimado de las fluctuacio
nes en la producci6n de la coca yungue5a a travs de los 5ltimos
 
cinco aios (ver Amexos I y 2;y cuadro No. 2) 1/
 

El cuadro No. 2, demuestra claramente lo dificil que es poder esta
blecer criterios cabales de anglisis en lo que se refiere a los po
sibles cambios producidos on estos cinco afios, pese a que se han he
 
cho los ajustes neuesarios y con el mas preciso cuidado coinpatibili
 
zando toda la infom:aci6n existente de las diversas fuentes consul
tadas y citadas.
 

Sin embarqo, y en vista de no existir mas elementos de juicio sobre
 
este respecto, se tienen algunas apreciaciones que de uno u otro mo
 
do ha sido necesario hacerlas. En el perlodo 1972-1977, pofeceria
 
que tanto el grea de cultivo de la coca en zonas productorts
 
de La Paz, como al n6rero do productores en dicha zona ha sufrido
 
una disminuci6n del 37.58%, mientrasque ha habido un incremento en
 
los rendirnicntos del 53.16%, v una leve disminuci6n on la produc 
-

ci6n del 4.4%.
 

En lo quo se refiere a la producci6n de coca de la regi6n del Cha
pare de Cochabamba, se presentan cambios mucho mas bruscos en to
das sus variables durante dicho perlodo, lo cual hace suponer que,
 
o existe cierta inconsistencia en los datos, o que evidentemente
 
so produjeron esos caxmbios, lo cual parece poco congruente si se
 
compara el perlodo 1972-1974, en que se produce una disminuci6n
 
substancial en el grea de cultivo (59.80%) y n~mero de productores
 
(34.76%) con el perfcdo 1974-1976, ei1 que se experiment6 un brusco
 
incremento del 192.48% en el grva cultivada y de 128.87% en el n5
 
mero de productores de coca;pata luegr disminuir significativamen
 
to la superficie cultivada en 33.23% y en la misma proporci6n el
 
nmero de nroluctores en un solo aflo (1976-1977). A pesar de es
tan rluctuaciones inexplicdbles, cuando se toma el perlodo corm
 

Para obtener el datn de superficie y producci6n de los Yungas, se ha efoc
 
tuado un reajuste tomando el promodio de 0.76 Ha. par agricultor v el ren
 
dimiento de 303.54 Kq/Ha.
 

http:8.122.28
http:1.799.51
http:5.912.77


CUADRO No. 2
 

LSTI?1ACION DE SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODOCCION DE COCA POR REGIONES
 

PERIODO 1972 - 1977
 

/
Y U y C A S a C H A P A R E
 
A1 0 Superficie Rindimiento Producci6n 
 NProducto- Superficie Rendimiento Producci6n NProduc-


Ha. Kg/Ha. Miles Kg. res Ha. Kg/Ha. Miles Kg. tores
 

1972 8.522.64 303.541 / 2.587.00 11.214 6.164.08 959.23 5.912.77 5.517
 
1974 
 2.478.44 2.168.13 9.373.58 3.599
 
1976 
 7.249.00 1.897.50 13.755.03 8.237
 
1977 5320.00 464.92 2.473.37./ 7.000 4.840.00 2.168.13 10.443.752/ 5.500
 

a/ Incluye Provincia Franz Tamayo (Apolo, Pelechuco).
 

b/ Rendiriento tomado;de IEEE.
 

c/ Estimaci6n en base a datcs de la encuesta de producci6n agricola, costos y retornos de 
la coca, c1tricos y
 

I cafg del grea de Chulumani (0,76 Ha. promedio/agricultor)
 

d/Estimaci6n en base a datos del IESE 
(0,88 Ha. Promedio por agricultor).
 

http:2.168.13
http:4.840.00
http:2.473.37
http:13.755.03
http:1.897.50
http:7.249.00
http:9.373.58
http:2.168.13
http:2.478.44
http:5.912.77
http:6.164.08
http:2.587.00
http:8.522.64
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CUADRO No. 4 OFERTA COMERCIALIZABLE DE COCA Y SU RELACION COMPARATIVA
 
CON VOLUMENES CONTROLADOS POR LA ADUANA AGROPECUARIA
 

AMOS 1972, 1976 y 1977
 
(En miles de Kilogramos)
 

TOTAL ADUANA ADUANA TOTAL 
REGIONES AGROPEC. AGROPEC. ADUANA 

A F10 YUNGAS a/ CHAPARE LA PAZ CBBA. 

1972 1.998.20 4.375.45 6.373.65 2.435.60 4.246.31 6.681.91
 
1976 10.179.00 10.179.00 2.404.40 3.379.41 5.783.81
 
.977 b/ 1.910.43 b/ 7.728.38 9.638.81 2.117.30 c/4.656.00 6.773.30
 

a/ Incluye Provincia Franz Tamnayo (APOLO, PElechuco)
 
b/ Enero-septiembre
 
/ Ailo 1977
 

Fuente: Anexo 2
 

En el cuadro anterior pucde observarse que, comparando la oferta
 
total de las zonas productoras de coca (6.373.650 Kg.) con los
 
volmenes controlados por la Aduana Agropecuaria (6.681.910 Kg.)
 
para el afo 1972, so tiene un d4ficit de oferta do 308.260 Kgs., lo
 
cual puede ser objeto do discusi6n por juanto la Aduana AgroDecua
ra registra y controla los volmenes de coca que salon do las
 
zonas productoras para su comercializaci6n. Probablemente se debe
 
. una subestimaci6n en los datos do producci6n de la coca de La Paz,
 
que so presenta un d6ficit de 437.400 Kg., en relaci6n a los vo 
1menes registrados por la Aduana Agropecuaria de La Paz. Lo con
trario sucede para el aflo 1976, seg n los resultados urevistos on
 
dicho cuadro, para la regi6n del Chapare. En 1976 T esenta un ex
ceso de oferta del orden do los 6.799.590 Kgs.,representando el
 
66.80%, con respecto a la Aduana Agropecuaria de Cochabamba. Pa
ra 1977, so presenta un d6ficit de 206.870 kilogramos de coca de
 
La Paz, en relaci6n a los volmenes controlados por la Aduana A
gropecuaria de ese distrito. En cambio, la oferta de coca del
 
Chaparu prcsenta un exceso de 3.072.380 kilogramos respecto al vo
1Amen total controlado por la Aduana Agrope.uaria de Cochabamba,
 
para ese afo. En total, la oforta do coca para ambas regiones
 
(9.638.810 Kg.) represent6 un exceso de 2.865.510 kilogramos, res
pecto a los volmenes controlados por ]a Aduana Agropecuaria de
 
La Paz y Cochabamba (5.773.380 Kg.).
 

En t~rminos generales, se puedo afirmar que, en lo quo respecta a
 
la relaci6n comparativa entre la oferta comercializable de las re
giones productoras de La Paz y los volmencs controlados por la
 
Aduana correspondiente existe una relativa paridad, lo que signi
fica quo las producciones ofertadas de coca de este departamento
 
son debidamente controladas para su consumo legal. En cambio en
 
1o que so refiere a la coca producida en el Chapare, al parecer,
 
finicamente entre un 33.2% y un 50% constituye la oferta comercia
lizable con destino a su consumo legal, considerando que estos vo
1menes son debidamente controlados por la Aduana Agropecuaria de 
Cochabamba. El saldo, o sea entre el 50% y 66.8% de excedente co
mercializable do coca producida no controlada per la Aduana Agro
pecuaria indicada, parecuria sor que desaparece sin explicaci6n. 
Sabiendo de la existencia dcl consume ilegal de coca, podria pre
sumirse que estos voldmones scan utilizados para tal fin. Otra
 
explicaci6n podria ser que se ha presentado una sobre-estimaci6n
 
en los datos do producci6n del Chapare para los afios de 1976 y
 
1977.
 

Dadas las condiciones por las cuales so ha efectuado el presente 
anlisis, con relaci6n a la consistcncia de los dates utilizados, 
podria pensarse que ol mismo (anglisis) adolezca de ciertas debi
lidades. Su validoz radica, sin embargo, en precisamente demos

http:6.773.30
http:c/4.656.00
http:2.117.30
http:9.638.81
http:7.728.38
http:1.910.43
http:5.783.81
http:3.379.41
http:2.404.40
http:10.179.00
http:10.179.00
http:6.681.91
http:4.246.31
http:2.435.60
http:6.373.65
http:4.375.45
http:1.998.20
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trar en cifras algo de lo que puede ser la realidad de una situa
ci6n muy comple'la. Existen deficioncies en el manejo y control
 
de la estadistica de la coca. Se esoecula mucho, principalmente
 
rospecto do su uso il-gal, modidas do control da la producci6n,
 
comercilizaci6n, etc., pero sin bases firmes de coal es la reali
dad an quo se desarrolla el cultivo do la coca, su sistema de ex
plotaci6n, y la importancia econ6mico-social y cultural qua lo re
porta al productor V a consumidores lepales, en espcial a los 
trabijadores rurales y mineros cue, on forma tradiclonal tienen 
el habito de consumir la hoja do coca. 

b. 	 Antes do ingresar al an5lisis hist6rizo del 
comportamiento de los vol~mencs de coci controlados por las Adua
nas Agropecuarias de La Paz y Cochabomba durantc el perlodo 1966
1976 con base a los datos do los Anexos 3 y 1;convendria presen
tar la relaci6n del total del flujo do vol5mcnos do coca registra
dos por la Aduana Agropecuaria do La Pez, sciGn lugares de proce
dencia para los dicz ahos del perlodo. Esto so harl con el fin 
de indicar cuales do las regiones pacefias hpn sido las principa
los abastecedoras del producto rogistrado. 

CUADRO No. 5 CANTIDADES TOTALES DE COCA SEGUN LUGARES DE PROCEDENCIA
 
CONTROLADAS POR LA ADUANA AGROPECUARIA DE LA PAZ DUPAN-


TE EL PERIODO DE 10 A9OS (1966--1976)
 

Lugar de Kilogramos
 
Procedencia (Miles)
 

1. 	Yungas a/ 21.683.20 9(.6
 
2. P. Franz Tamayo b/ 	 1.433.96 6.0
 
3. 	P. Inquisivi c/ 814.00 3.4
 

T 0 T A L 	 23.931.16 100.0
 

a/ Comprcnde las provincias Nor y Sud Yungas.
 
h/ Comprende las Ar: as productoras de Apolo y Pelechuco.
 
c/ Zona Yungueoa de la provincia.
 
FUENTE: Aduana Avrcpicuaria de La Paz,
 

El cuadro No.5 ruestra claramento quo en el lapso do 10 aflos las 
Areas de avor flujo do producci6n do coca de La Paz, provienen 
de las provlncias e Nor v Sud Yunpas dcl departamento, con el 
90.6% do rccrc(senttividad, l sigue la provincia Franz Tamayo 
con 	cl 6% e Tnnuisivi con ipenas 31 3.4'. 

El cuadro No.5 oresenta la serso hist6rica del comportamiento de 
los flujos de volOmnnes de coca a nivcl local y nocional, duran
to el mismo periodo. En general se podrin aprocirr cambios en los 
flujos de oli~mcn, cmpezando de 1966 a 1068 con tendencia a una 
relativa disminuci6n para luego pre7entar en el periodo de 1969 
a 1973 un incr-mcnto mns o menos sostenido, alcanzando el m~ximo 
do 26.1Ppara La Fa7, F,4.30 . .ra Cochabamba V de 50 .1" a nivel na

cional. A partir do 117b a l0'C, 1i tendencia general os a 
disninuir con oerlodos ciclicos oscil]ntes para flujos de vol
men do 1i Iduano cgopecuerd fa,: Paz. 

En t6rminos g-nrlcs los fluio: do vo!6mcnes duranto el porlodo 
do 1966 -1 1977 tuvron Ur inorcmcnto do 3.8% para la Aduana A
grapecuanria do La Paz, un incrnemnto dcl 35% para la Aduana Agro
pcl-'ria do Cochabambi, y a nivel nacional tn aumcnto do 23.4%. 

http:23.931.16
http:1.433.96
http:21.683.20
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CUADRO No. 6 SERIE HISTOPICA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LOS VOLUMENES
 
DE COCA CONTROIADOS POR LA ADUANA ArROPECTJArZIA PERIODO 

1966-1976
 
(En miles de Kilograms) 

ADUANA AGROPEC' "ARIA ADUANA AGROPECUAVIA TOTAL ADUANA 
DE LA PAZ DE COCHABAMBA (NACIONAL) 

Indice Indice Indice
 
A R 0 Kilos 1966=100 Kilos 1966=100 Kilos 1966=100
 

1966 2.038.1 100.0 3.446.8 100.0 5.484.q 100.0 
1967 1.948.3 Q5.6 3.105.9 90.1 5.054.2 92.1 
1968 1.727.2 84.7 2.787.6 80.9 4.514.8 82.3 
1969 1.866.5 91.6 2.951.8 85.6 4.818.3 87.8 
1970 1.970.0 96.7 2.813.9 81.6 4.783.9 87.2 
1971 2.248.8 110.3 2.666.1 77.3 4.914.9 89.6 
1972 2.435.6 119.5 4.246.3 123.2 6.681.9 121.8 
1973 2.569.2 126.1 5.662.6 164.3 8.231.8 150.1 
1974 2.150.5 105.5 5.643.9 163.7 7.794.4 142.1 
1975 2.572.5 126.2 4.159.4 171.P (.771.4 123.5 
1976 2.404.4 117.9 3.379.4 98.0 5.783.3 105.4 

1977 2.117.3 103.8 4.156.0 135.0 6.773.3 123.4 

FUENTE. Aduanas Agropecuarias de La Paz y Cochabamba
 

B. ESTRUCTURA DE DEMANDA DE LA COCA
 

El concepto de estructura de demand&, implica un anglisis de los com 
ponentes del mercadn, las actividades que desempefian, sus relaciones 
e interrelaciones entre s! y los resultados finales obtenidos aue se 
traducen en los heneficios aue genera el sistoma de rercadeo. Para 
los efectos de nuestro estudio, este anglisis cnmrrenr'erg dos fases: 

1) Anglisis del mercado de producci6n (La Paz y Cochabamba); 2) Ang
 
lisis del morcado de distribuci6n interna.
 

Conviene h,:er hincapi4 que este marco de estudio esti referido ini
camente al mercadoo legal do la hoja do coca en Bolivia, para cuyo
 
efecto se ha utilizado toda la infofmaci6n secundaria disponible com
 
plementada con datos de investJqaci6n de campo.
 

1. Mercado de Producci6n (Acopio)
 

Normalmente el mercado de nroducciin se lo tipifica como un mer
cado de acopio, dentro do un proceso de relaciones de intercam
hio mercantiles quo se realizan en el sector rural o greas de
 
producci6n, entre comnradores y productores. En qeneral, para al
 
gunos productos aqropecuarics, especialmente para aquellos que
 
provienen de un gran ndmero de pequefios oroductores, este merca
do es de relevante importancia. As!, el mercado de acopio de la
 
coca por sus caracterfsticas intrfnsecas, es activado por la ore
 
sencia de un gran nimoro de productores frente a un pequeno qru
po de compradores rescatistas, en una forma do mercado oligons6
nico, conforme se verg mas aeelante.
 

Es necesario tambi6n poner dL relieve otro componente del merca
do de acnpio que por su car~cter complementario indispensable di
 
namiza el flujo de productos hacia los mercados do consumo. Eso
 
es el medi' do transporte.
 

a. Activided le los nrolductores
 

(1) El sistema de comercializaci1n.- Lx-s nrc.-]uct,res en
 
el nercado do acopio constituyen el comoonente mas re
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presentativo por el gran ndnero de participantes que, a
 
pesar do ello tienen la desventaja do que actdan indivi
 
dualmente, debido a la dispersi6n de sus unidades nro
ductivas, careciendo muchos de ellos del conocimiento
 
do los precios y del morcado on general.
 

El cuadro No. 7, elaborado en base a los datos del cua
dro No. 2 (afio 1977), presenta la relaci6n estimativa
 
del ndmero de oroductores quo se dedican al cultivo de
 
la coca, segin regiones productoras de La Paz y Cochabam
 
ha. 

CUADRO No. 7 RELACION ESTIMATIVA DEL NUMERO TOTAL DE
 
PRODUCTORES DE COCA SEGUN REGIONES DE
 

PRODUCCION - APO 1977
 

Req6n Productora 	 No. Productores
 

Yungas a/ 	 7.001)
 
Chanare 	 5.500
 

T O T A L 	 12.500 

a/ Incluye Provincia Franz Tamayo (Anolo, Pelechuco)
 
FUENTE: Este estudlo.
 

Los productores de coca de ambas regiones tienen siste
mas de comercializaci6n casi similares, conforme lo de
muestra el cuadro No. 8, elaborado seg~n los datos pro
porcionados por el IESE. 1/
 

CUADRO No. 8 SISTE74A DE COMERCIALIZACION (VENTA) DE
 
COCA POR REGIONES
 

Productores Productores 

Sistema de ventas Chapare % Yungas a/ % 

En finca a rescatistas 84.82 92.02
 
En mercado local 5.80 4.78
 
En centro urbano 7.59 h/ 3.20 c/
 
Comhinado 1.79
 

T O 	T A L 100.00 100.00
 

a/ 	Pcovincias Nor y Sud Yungas 
h/ 	Ciudad Cochabanba
 
c/ 	Cildad La Paz
 

FUENTE: Este estudio
 

Seg6n el cuadro anterior, el 92.02% de los productores
 
de coca de la reg16n vunauefa do La Paz comercializan
 
este producto a travs de intermediarios rescatistas
 
de las greas do nroducci6n, rronorc16n algo mayor a la 
de la reqi6n del Charare que renresenta el 84.82%. Los
 
nroductores de esta rei6n (Chanare), venden su coca
 
on la nronorci6n del 7.59% directamente en la ciudad
 
do Cochabainba, mayor que la de la rogi6n yunguefa. cu
yos 	productores venen en la ciudad de La Paz anenas 
en un 3.2%. Ti nronorci6n restante do productores, Da 
ra ambas reaiones, corresnonde a los que venden su co
ca on l's mercadns lociles (rurales). 

1/ 	Instituto de Estudios Sociales y Fcoi.5micos, Facultad do Ciencdas Eco 
n6micas, UMSS. Producci6n y Comrcializacl6n do Coca, Cochahanba Boll 
via, 1972. Cap. III, p. 2 y 5 



CUADRO No. 9
 

RELACION DE COSTOS DE PRODUCCION, PRECIOS E INGRESOS POR HECTAREA DE COCA SEGHN REGIONES PRODUCTORAS
 

AOS 1972, 1975 y 1977 (En Pesos Bolivianos)
 

Y U N G A S C H A P A R E 
C 0 I C E P T 0 1972 k / 

1975 b/ 1977 1972 -J 1977 

Costo de producci6niH a. 902.07 8.144.95 - - 1.031.41 

Rendimiento/Ha. (Kgl) 303.54 464.92 -.- 959.23 

Precios/Kg. promedio 9.13 22.42 38.7 c/ 4.65 17 d/ 

Ingreso bruto/Ha. 2.771.45 10.423.51 -.- 4.460.42 -

Ingreso neto/Ha. 1.869.38 2.27,.56 -.- 3.429.00 

a/ Datos del IESE (fuinte de informaci6n citada) 

b/ Ver Anexo 5 

C! Departamento de Mercadeo Agropecuario del M.ACA. Precio promedio de enero a sertiembre de 1977, La Paz, octubre de 

1977.
 

d/ 2RODES. Informe de la oficina regional del Chapare. Precio promedio de enero a septiembre 1977.
 

http:3.429.00
http:2.27,.56
http:1.869.38
http:4.460.42
http:10.423.51
http:2.771.45
http:1.031.41
http:8.144.95
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De acuerdo a Ic anteriormente expuesto, se infiere quo
 
los productores do coca en la comercializaci5n de esta
 
nercancla est6n mas rlacinnados con el intermediario
 
rescatista en el mercain de acopio. En esta relaci6n
 
mercantil, el protuctor recibe del rescatista ciertos
 
servicios hbsicos. En primer lucar, le facilita la
 
venta de su coca al comprirsela en la finca, y en sequn
 
do lugar, sc provee del rescatista de algunos suminis
tros, como ser alimentos, medicinas, vestidos, artefac
tos y otros enseres de la ciudad. Si hien el productor
 
recibe estos servicios del intermediario, no siemnre en
 
el resultado final del intercambio 9ste sale beneficla
do, por razones obvias.
 

(2) Aspecto econ6mico
 

En el cuadro No. 9 se presenta una relaci6n comparativa
 
de costos, Drecios e ingresos cue se generan por hect9
rea de coca. Lamentablemente en dicho cuadro nor falta
 
de informaci6n, no ficuran los costos de nroducci6n do
 
coca para 1975, de la regi6n del Chapare, y para 1977
 
de ainhas reqiones, sino unicameate una relaci6n sobre 
Precios. 

En el cuadro se podr5 ohservar que entre 1972 y 1975,
 
en la regi6n yunuefia, los costos de producci6n tuvieron
 
un incremento substancial, del 802.91% los Drecios en
 
la proporci6n del 145.56%, y los rendimientos en un
 
53.16%. Los ingresos netos crecieron apenas en un
 
21.89%. Esto demuestra cue los precios agricolas no
 
siempre crecen en proporci6n a la evoluci6n de los cos
 
tos, donde normalinente existe una transferencia de uti
 
lidades al sector de intermediaci6n, mayor que la de
 
los productores.
 

En Io que respecta a los nrecios, el cuadro No. 9 ha
 
sido comnlementado con informaci6n hasta septiembre de
 
1977. Se establece que la evoluci6n de los precios en
 
tre 1972 y 1977 estA representada por un incremento 
del 323.88% para la reqi6n yunguefia, y del 265.59% pa
ra el Chapare. Es necesario noner de relieve que el
 
aspecto precio de la coca presenta marcadas diferencias
 
entre una regi6n y otra, conforme el indicado cuadro,
 
donde en t6minos qenerales los nrecios do la coca de
 
Yungas son alreOdedor de un 50% suoeriores a los do la
 
coca del Charare.
 

Para establecer los beneficios totales quo genera el 
cultivo do la coca, recurrimos a los latos del cuadro 
No. 4 (afo 1977) donde se da la relaci6n de Ia oferta 
comercializable sequn regiones productoras, cuyos resul 
tados se dan en el cuadro No. 10. 

CUADRO No. 10 BENEFECIOS TOTALES QUE GENERA EL CtLTIVO DE LA
 
COCA POR REGIONES - APO 1977 

OFERTA PRECIO/Kq BENEFICIO No. de 
REGION (Miles Kq) ($b.) TOTAL PPODUCTORES 

(Miles $-.) 

Yungas 1.910.43 38.7 73.933.64 7.000 
Chapare 7.728.38 17.0 131.362.46 5.500 
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En la relaci6n anterior se tiene que, 7.000 productores
 
de coca do la reci6n yunguea de LA Paz, se benefician
 
con un total de $b. 73.933.6d0 por la venta do 1.910.430
 
kilogramos Oe coca, monto que si se asume es distribuido
 
en partes iquales entre los 7.000 productores, cada uno
 
de ellos obtiene un ingreso anual bruto de $b. 10.562.
 
Para la reoi6n del Chapare, 5.500 productores se benefi
ciaran con un inqreso bruto total de $b. 131.382.460,
 
por la venta de 7.728.380 kilogramos de coca, que distri
 
buidas entre el nimero total de dichos productores, se
 
tiene oue cada uno de ellos obtiene la suma de $b.
 
23.887 anuales, ingresos mucho mayores nue aquellos per
cibidos por log productores de La Paz, debido prec4 samen 
to a que los sistemas de implantaci~n y cuidado del cul
tivo son diferentes 1 lo quo se traduce en menores cos
tos de producci6n para la reqi6n del Chapare, que a su 
vez presenta la mayor oferta de coca. Es necesario indi 
dicar, cue Dara ambos casos, debe tomarse en cuenta que 
la unidad b5sica productiva familiar no tiene s6lo el 
componente coca, sin6 que tambi6n existen otros cultivos 
con los cuales el productor sustenta sus necesidades vi
tales, generalmente medianto el auto-consumo y la venta 
de requefios excedentes do productos. En otros estudios 
e investigaciones m~s especfficas deber5 amnliarse el 
an~lisis econ6mico doe la unidad hbsica productiva fami
liar do los cultivadores de coca y otros productos, a 
fin de establecer par~metros de referencia que permitan
 
observar con mayor precisi6n la situaci6n real del sta
tus socio-econ6mico del productor dp coca
 

3, Financiamiento de la producci6n y comercializaci6n
 

Los estudios existentes sobre la coca no tocan en su go 
neralidad este aspecto en forma especffica. Sin embar
go, por las condiciones en que se desarrolla la explota 
ci6n del cultivo de la coca en ambas regiones, y por su 
car~cter de cultivo relativamente "proscripto" por las 
leyes holivianas que le infringen medidas restrictivas 
se puede asumir que su financiamiento proviene 5nicamen 
te de la capacidad econ6mica y riesgo de cada productor, 
presumi~ndose que en muchos casos el intermediario (le
gal o ilegal) coadyuva en el fomento de este rubro. 

b. Actividad de los intermediarios 

(1) El sistema de comercializaci6n
 

El sistema de comercializaci6n de la coca se encuentra 
tradicionalmente estaolecido por los intermediarios 
que operan en cada una de las reqiones productoras, ba 
jo formas que se diferencias substancialmente entre U
na y otra regi6n. 

Los intermediarios de la regi6n del Chapare despugs de 
acopiar la coca movilizan el producto gracias al servi 
cio pblico del transporte por carretera hasta la ciu

dad de Cochabamba, donde en los ltimos aios se ha ins 
titucionalizado el establecimiento do un mercado que 
podrfa llamarse de "distribuci6n mayorista", pues no 

1/ Por diferencias ecol6gicas aue presentan ambas reqiones.
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se 	venden cantidades menores a un tambor de coca (50 li
bras netas). En realidad este mercado constituye la de
nominada "feria esnecializada de la coca" y funciona uni
 
camente los dfas lunes de cada semana, durante el trans
curso del aflo. Est9 localizado en la acera Este del
 
"Fercado Central de Ferias" en la zona Sud-estL de la
 
ciudad de Cochabamba. El mercado de la coca empieza a
 
funcionar alrededor de las 6:00 horas de la mahana, con
 
la llegada de los camiones del Chapare y donde los due
fios de la coca realizan el descargue a lo largo de la
 
indicada acera, para luego activarse el mercado durante
 
el resto de la mafiana mediante la aplicaci6n de las re
 
glas del juego entre oferentes y demandantes, siendo no
 
table que las ventas estan en funci6n de la calidad y
 
l6gicamente de los precios, y que estos a su vez depen
den de la calidad de coca que se expende, como se verg
 
mis adelante.
 

A esta feria concurren coma oferentes comerciantes-res
catistas, entre los cuales puede notarse tambign la pro 
sencia de comerciantes transportistas y, muy escasamen
te, algunos productores. El n6mero de comerciantes que 
opera en la feria especializada de la coca del Chapare 
ha sido obtenido de la H. Alcaldfa Municipal 1/ que 
fiscaliza el control del use de puestos de venta er la 
indicada feria, segdn lo siguiente: 145 comerciantes 
que permanentemente operan en este mercado, y un promo 
dio d3 60 personas quo operan coma fluctuantes 2/. 

En cuanto a los demandantes es relativamente f~cil 
identificarlos cuxtuse trata de compradores procedentes 
del interior, especialmente de los diptritos de Potosi
 
y de Oruro, esto por la indumentaria quo llevan consi
go, quienes en realidad no adquieren voldmenes signifi
 
cativos. 0 tro tipo de compradores son aquellos quo 
adquieren el producto para distribufrlo en las freas 
rurales del mismo valle de CochaLamba. Los vol mnenes 
significativos de coca quo salen de cochabamba a todo 
el 	interior del pals son manejados por coverciantes 
quo podrian llamarse "Distribuidores Mayoristas de Ma
yoristas". 3/
 

Dentro de los vinculos que tienen los comerciantes res 
catistas que actdan en las greas de producci6n de coca 
del Chapare, se presentan necesariamente relaciones e 
interrelaciones en el intercambio mercantil de produc
tos con los agricultores. I pesar de no existir estu
dios detallados sobri dichza relaciones, en tSrminos 

1/ Departamento de Ingresos de la H. Alcaldla Municipal de Cochabamba,
 

septiembre 1977.
 

2/ Probablemente entre 4stos se encuentren algunos pocos productores.
 

3/ 	Vonden el producto a los mayoristas que los distrbuyen en el inte
rior del pals.
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generales se sabe que estos intermediarios ofrecen los
 
siguientes servicios a los productores de coca:
 

- Proporcionar pr6stamos para la siembra y cosecha de
 
las hojas de coca. 

- Venta de suministros. 

- Proporcionar facilidades de transporte 1/ 

Sobre el sistema de comercialihaci6n establecido por
 
los intermediarios rescatistas cue operan en las greas
 
productoras de coca de la regi6n yunguefia del departa
mento de La Paz, no se tienen los datos precisos que
 
puedan orientar con mayor solidez nuestro anglisis.
 
Sin embargo por la escasa informaci6n que existe y co
nocimiento general que se tiene sobre este aspecto, se
 
pueden hacer algunos comentarios.
 

Los rescatadores de coca acopian el producto en las
 
greas de producci6n para luego mediante el servicio de
 
transporte pdblico, trasladarlo a la ciudad de La Paz,
 
donde pequeos vol~menes 5on comercializados. Antes
 
de su ingreso a esta ciudad deben pagar la tasa imposi 
tiva Que cobra la Aduana Agropecuaria de La Paz en su 
puesto de control de Unduairi 2/ En sf, el mercado de 
La Paz (ciudad) no es signLficativo para la comerciali 
zaci6n de la coca en hojas, sino que constituye un im
portante punto de control Je la direcci6n Nacional de
 
Control de Substancias Peligrosas, 3/ del flujo do es
te producto hacia el interior del departamento y del
 
pafs en general, para cuyo efecto extienden las denomi
 
nadas "Gufas de Trgnsito", debiendo paqarse por ello
 
cierto recargo ($b. 5/tambor y $b. 3/cesto de coca),
 
sin cuyo requisito no puede comercializar legalmente
 
la coca en Bolivia. De manera que en su mayorfa estos
 
comerciantes (rescatistas) representan un conjunto el
 

mercado mayorista de distribuci6n al interior del pafs,
 
una vez que se someten al indicado control, cuyas acti
 
vidades seran analizadas mas adelante. En cuanto a
 
sus relaciones e interrelaciones con los productores
 
en el intercambio mercantil de productcs en mayor o me
 
nor grado presenta situaci6n similar cue en el Chapare.
 

(2) 	Aspecto Econ6mico
 

En esta secci6n se harg el anglisis de solamente los in 
termediarios que actdan en el Chapare, debido a que el 
sector de producci6n de La Paz presenta, como se ha in
dicado, otra fisono-a de comercializaci6n intermedia
ra, cuyo az5lisis pasarg al punto qve trata del "merca 
do de distribuci6n interna". Para este efecto so utill 
zargn los datos de oferta del cuadro No. 4 (afio 1977) y 
la informaci6n sobre preclos proporcionada por la Ofici
 
na Pegional do PRODES del Chapare , 4/ que ha permitido
 
establecer los beneficios que perciben los comerciantes
 
de coca, seggn el siguiente cuadro, donde se asume que
 

1/ En algunos casos es do propiedad del comerciante
 

2/ 	Las tasas impositivas hasta Julio del presente afio fueron de 30.5/
 
tambores de 50 libras. A partir de agosto (1977) las tasas tienen
 
un valor de $b. 62/tambor.
 

3/ 	Creada por Ley 11245 de diciembre 1973.
 

4/ 	PRODES. Memorandum, informe. Op. cit. p. 3.
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los voldmenes ofertados pot los productores son conercia
lizados por estos intermediarios.
 

CUADRO No. 11 

DENEFICIOS GLODALES QUE PERCIDEN LOS INTERMEDIARIOS DEL SECTOR 
DE PIODUCCION EN LA COMERCIALIZACION DE LA COCA, CHAPARE-COCHA-

DAMDA 1977 (onero-octubre) 

No.Co,- Vo.Comer-
mercian cializado 

Precio 
Promed. 

Costo 
Total 

Preclo 
Promed. 

Ingreso 
Druto 

Ingreso 
Neto 

tes Kg. Compra Compra Venta a/ $b. Aparente 
$b./Kg $b. $b/Kg $b. 

205 7.728.380 17 131.382.460 19.53 150.935.260 19.552.800
 

a/ Feria de la coca en Cochabamba.
 

FUENTE: Este estudjo.
 

Las cifras del cuadro No. 11 arrojan un ingreso neto apa 
rente de $b. 19.552.800 anuales en favor de los 205 co
merciantes de coca que operan entre el Chapare y Cochabam 
ba. A esta suma se deben deducir costos como son los 
fletes de transporte, pasajes y el pago de la tasa impo
sitiva quo cobra la Aduana Agropecuaria en la localidad 
de Paracty o Cochabamba (ciudad), para obtener los benefi 
cios netos reales, conforme lo demuestra el cuadro No.
 
12.
 

CUADRO No. 12 
COSTOS ADICIONALES DE LOS INTERMEDIARIOS EN LA COMERCIALIZA-

CION DE LA COCA CHAPARE-COCHABAMDA, 1977 

No. 	de Co- Volumen Costo Costo 
 Tasa imp Total CcB
 
merciantes Transport. Fletes a/ Pasajes b/ sitiva 
 tos adi-


Kg. $b. $b. $b. cinnales
 

$b.
 

205 7.728.380 2.418.983 575.025 6.723.691 9.717.699
 

a/ 	$b. 0.313/Kilogramo
 
b/ 	El costo pasaje total por persona ida y vuelta es de $b. 55.- y consi

derando 51 semanas o dfas de feria al afo 
(lunes) se tiene un costo to
 
tal do $b. 575.025 por este concepto.
 

c/ 	$b. 0.87/Kilogramo.
 

De acuordo a los resultados que arrojan los cuadros Nos.
 
11 y 12, es decir, el ingreso aparente de $b. 19.552.800
 
y los costos adicionales de $b. 9.717.699, por diferen
cia se obtiene el margen neto real de utilidad de $b.
 
9.835.101 anuales, suma que dividida por el ri mero co
rrespondiente de comerciantes, se tiene que cada uno de
 
ellos percibe en promedio el monto de $b. 47.976.10
 
anuales.
 

Antes de finalizar esta secci6n es necesarlo mencionar
 
que los precios de la coca proveniente de las diferen

http:47.976.10
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tes Ireas de producci6n del Chapare varfan de acuerdo a
 
las zonas I/ y a la calidad 2/ incidiendo en los pre
cios de venta en la feria de la coca de Cochabamba, con
 
forme a la siguiente relaci6n.
 

CUADRO No. 13 3/ 

VARIACION DE LOS PRECIOS DE LA COCA SEGUN ZONAS DE PRODUCCION Y CALI-
DAD CHAPAPE-COCLvWAMDA- MARZO, AGOSTO y SEPT.EMDRE Dr 1977 

Precios promedio/carga b/ de coca($b.)
 
M A R Z 0 A G O s T O SEDTIEMBRE 

ZONA a/ Produc Produc Produc 
IALIDAD c/ tor Feria tor Feria tor Feria 

Zona alta 750 900 1.200 1.250 1.200 1.300 
Zona baja 650 700 1.000 1.050 1.000 1.200 
Calidad mala (negra) 250 350 . 

Calidad regular (ver
de negruzca) 350 450 1.200 1.300 
dfalidad buena 500 700 -.- 1.400 -.- -.

a/ Informe de la Regional de PRODES del Chapare, septiembre 1977 

b/ Carga de 2 tambores de 50 libras netas c/u.
 

c/ Arteaga, H. Freddy. Informe trabajo de investicaci6n en Cochabamba y
 
Oruro, Museo Nal. de Etrograffa y Folklore, La Paz, octubre 3 de 1977, 
p. 4. 

(3) Financiamienmo para la comercializaci6n de la ccca 

Coma ya se ha indicado la coca es un cultivo que estg su 
jeto a medidas restrictivas y control de la comercialia 
ci6n del producto para el consumo legal de ciertos secto 
res de la poblaci6n rural, urbana y minera, para cuyo 
efecto los comercializadores, que en su mayorla tradicio 
nalmente se ocupan de esta actividad, cuentan con recur

1/ 	 Zona Alta (Villa Tunari, Paracty, Aqrigento, Eteramazama, San Loren
zo y otros). Zona baja (San Miguel, Chipiriri, Villa 14 de septiem
bre, Todos Santos ,Ibuelo, Chimor4, Central Tusch, etc.). La calidad 
de la coca de la zona alta se distinque par ser mas gruesa y flexible, 
en cambio la de la zona baja es mas delqada y quebradiza.
 

2/ 	La calidad estg dada en funci6n de los resultados del secado de la co
ca, lo cual depende basicamente de las condiciones climatol6gicas. Con
 
buen tiempo y pleno sol se obtiene una coca verde y completa; en dfas
 
nublados o lluviosos el secado es deficiente, obteni6ndose una coca
 
de hojas verde-negrfzcas a negras.
 

3/ 	En este cuadro puede observarse una cierta incongruencia en la rela
ci6n de precios establecidos en zonas y calidades, lo cual se debe a
 
que la informaci6n proviene de dos fuente cue las tomaron independien
 
temente en el mes de septiembre (1977).
 

Por haberse tormado los datos en este mes, los informantes no habrfn 
recordado con exactitud los precios anteriores, cspeciiAmente los del 
mes de Marzo. 
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sos propios para financiar sus oneraciones comerciales,
 
donde los riesgos de ri'rcado y otros, si es que se pre
sentan, estgn respaldados por el capital acumulado, fru
 
to de los beneficios econ6micos obtenidos.
 

,. 	 El transporte 

El transporte de las hojas de coca desde las zonas de produc 
ci6n hasta los centros de distribuci6n y control de su comer
 
cializaci6n juega un panel muy importante. El anglisis seris
 
dividido en dos partes seqgn las regiones productoras y cen
tros de distribuci6n y control.
 

(1) Chapare - Cochabamba 

Existen tres sindicatos del transporte que entre otros
 
servicios operan para el traslado de coca del Chapare
 
a Cochabamba, cuyo nimero do transportistas se da en 
el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 14 

NUMERO DE TPANSPORTISTAS SINDICALIZADOS QUE OPERAN
 
EN EL TRASLADO DE COCA DEL CHAPARE A COCHABAMBA,1977
 

No. TOTAL No. TRANSPORTISTAS 
SINDICATO TRANSPORTISTAS QUE OPEPAN CON COCA 

Chapare 400 	 50 
Colomi 300 	 30
 
Sacaba 500 	 20
 

T 0 	T A L 1.200 100 

FUENTE: Informe trabajo de investigaci6n en Cochabam. 
ba y Oruro, Economista Aqrfcola, Op. Ct. p. 2 . 

Los afiliados de cada sindicato pagan un aporte mensual
 
de $b. 5.- para la Federaci6n Sindical de Transportis
tas de Cochabamba. La funci6n principal del Sindicato
 
es la de racionalizar la distribuci6n de Larga y defen
der 	el sector en caso de conflictos en la fijaci6n y co 
bro 	de las tarifas del transporte.
 

Normalmente salen con coca del Chapare los dfas domingo, 
para :,star el dfa lunes por la madrugada en la feria. 
Las tarifas vigentes de enero a octubre de 1977 se dan 
en el cuadro No. 15. 

CUADRO No. 15 

TARIFAS DE TRANSPORTE CHAPARE - COCHADAMl4 EIERO-OCTU 
DRE DE 1977 

TARIFAS 	 $b. 

1. 	 Flete por kilogramo 
- A ccnezciantes 0.31 
- A 	productores 0.35
 

2. 	Pasaje por persona
 
- Chapare - Cochabamba 25.-
- Cochabamba - Chapare 30.-

3. Impuesto Aduana Anropecuaria 50.--

FUENTE: Informe trabajo de Invegtiqactn en Cochabamba 
y Oruro Op. ct. p. 2.
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En el cuadro anterior pueden observarse dos aspectos.

El primero, es la diferencia de $b. 0,04 en el cobro
 
del flete por kilogramo de coca a los productores en
 
relaci6n a los comerciantes. Ello se debe a que los
 
primeros no son clientes permanentes de los transpor
tistas. Segundo, es el hecho de que, aunque legalmente
 
no le corresponda, el transportista generalmente paga
 
la tasa impositiva de la aduana agropecuaria en los
 
puestos de control (Paracty o Cochabamba) de dicha enti
 
dad. Una vez hecho efectivo el pago del impuesto, per
soneros de la Aduana Agropecuaria constatan en la Feria
 
de la coca los voldmenes declarados en las papeletas de
 
control, sellando los tambores de coca segdn sus propie 
tarios, a cuyo efecto los transportistas cobran a los 
comerciantes el valor del impuesto, ms los fletes y pa 
sajes correspondientes, siendo este pago en efectivo an 
tes o despu6s de las ventas del producto en la Feria. 

En el cuadro No. 16, se presentan los beneficios econ6
micos globales que genera el transporte de la coca.
 

CUADRO No. 16 

BENEFICIOS ECONOMICOS GLOBALES QUE GENERA EL TRANSPORTE DE LA COCA,
 
CHAPARE - COCHABAMBA , 1977
 

Vol.Trans Ingresos Ingresos 
 Total Beneficios
 
No. Trans 'ortado Fletes a/ Pasajes / Beneficios Transportis
 
portistas 
 tas 

Kg. $b. Sb. 

100 7.728.380 2.418.983 575.025 2.994.008 29.940.08
 

a/ 	Sb. 0.313/Kilogramo.
 

b/ 	Pasaje por 205 personas a $b. 55.- c/u(ida y vuelta) y considerando 51
 
semanas o dfas de feria al aflo.
 

Segdn los resultados del cuadro No. 16 cada traniportista
 
percibe un beneficlo econ6micc global de Sb .29.940.00
 
anuales. La falta de datos sobre costos operacionales
 
(carl-',rantes, repuestos, etc.) no permite establecer los
 
beneficios netos que percibe este sector. Ea de anotar
 
que el transportista, a parte de estos ir.qresos, obtiene
 
otros adicionales pcr el servicio en otras actividades
 
utilizando los demos dfas de cada sernna. 
El mayor flu
jo de transporte se produce generalmente en el mes de 
marzo, que es la 4poca de mayor producci6n, reducigndose 
notablemente a partir del mos de agosto hasta octubre. 
El tonelaje de los camiones utilizados para el transpor
te de coca del Chapare a Cochabamba varfa entre 60 y 140 
quintales (46 kilogramos c/u.) 

El financiamiento del transporte, o sea la adquisici6n 
del vehfculo, carburantes, repuestos, etc. corre por 
cuenta y riesgo del propietario. Generalmente el vehcu 
lo es adguirido a cr6dito quo debe pagarse en el corto
 
o mediano plazo (como m~ximo 5 afios) pagando cierto por
centaje de anticipo a ias casas importadoras. En gene
ral, los transportistas cuentan con capital propio, al
 
igual que los coinerciantes que operan en la feria de la
 
cora.
 

http:29.940.08
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Por referencias concretas so sabe que estos transportistas,
 
aparte de su act. ,idad espec~fica, se dedican tambign al co 
vercio de la coca, lo que les reporta mayores beneficios.
 
Es notorio observar que muchas esposas de transportistas
 

suelen comercializar la coca en Feriir como la de San Anto
nio, y tambign en tiendas de comercio.
 

(2) Yungas y otras zonas productoras de coca - La Paz (ciudad)
 

De acuerdo a las indagaciones hechas en La Paz sobre este
 
respecto, se presentaron dificultades en el acopio de infor
 
maci6n acerca del ndmero de transportistas que prestan ser
vicios para el traslado de la coca do las zonas de produc
ci6n al centro de distribuci6n y control (ciudad La Paz),
 
6sto en raz6n a que para el efecto era necesario destacar
 
por lo menos dos personas a los puestos de control (trancas)
 
de ingreso y salida de la ciudad de La Paz para recabar la
 
informaci6n por eBpacio de minimo un mes con cargcter penma
 
nente. Las dificultades fueron obvias par la falta de tiem
 
po, personal y de recursos econ6micos. 

Los resultados de dichas indagaciones fueron:
 

- El organismo sindical agrupa a 250 personas, de las cua 
les 150 son afiliadas asalariadas, las demos son propie 
tarias El sindicato admite que un socio sea duefio co
mo m~ximo de 2 mobilidades. 

- El pago por servicio de transporte se efectia al contado 
en el lugar de desfino, en una relaci6n directa entre el
 
transportista y el usuario.
 

- Sobre informaci6n del nGmero de transportistas y voldnen 
de coca transportados a La Paz y otros lugares de desti
no, debe ser tomado en las trancas de Chuquaguillo (in
greso) y el Alto (salida).
 

- El financiamiento corre por cuenta y riesgo de los pro
pietarios. La adquisici6n de vehfculos se hace pOr com
pra directa o acr~dito de corto y mediano plazo como ma-
Xj-l0. 

FUENTE: Entrevista con Secretario Permanente del Sindicato 
de Transporte Pesado do Larga Distancia, La Paz. 

Entre otras informaciones obtenidas so tienen las tarifas 
de transporte promedio (enero-septiembre 1977), conforme 
el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 17
 

TARIFAS PROMEDIO DE TRANSPORTE DE LAS ZONAS DE PRODUCCION 
DE COCA A LA CIUDAD DE LA PAZ, 1977
 

ZONA 
PRODUCTORA 

FLETE POR 
Kg. $b. 

P A S A J E S a/ TOTAL PASAJES 
A La Paz de La Paz $b. 

Coroico 0.41 20.00 13.50 33.50 
Chulumani 
Coripata 
Irupana 
Promedio Yungas 
Apolo b/ 

0.45 
0.45 
0.54 
0.46 
2.50 

20.00 
20.00 
25.00 
21.25 

250.00 

15.00 
15.00 
19.00 
15.60 

250.00 

35.00 
35.00 
44.00 
36.80 
500.00 

a Pasaje por persona
 
b/ Vfa a~rea
 
FUENTE: Departamento de Mercadeo Agropecuario, MACA, septiembre de 1977.
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Dado que no se cuenta con informaci6n sobre el niunero de
 
transportistas, la relaci6n de los beneficios se obtiene
 
en forma global para este sector, conforme se establece en 
el cuadro No. 18, seggn zonas productoras.
 

CUADRO No. 18 

RELACION DE BENEFICIOS ECONGMICOS GLOBALES DEL TRANSPOR
 
TE DE LA COCA DE ZONAS PRODUCTORAS A LA PAZ ARO 1977 

ZONA VOLUMEN INGRESOS INGRESOS TOTAL 
PRODUC- TRANSPOR FLETES a/ PASAJES b/ BENEFICIOS 
TORA TE Kg. $b. $b. $b. 

Yungas 1.757.600 808.496 292.780.8 1.101.276.8
 
Apolo 152.830 c/ 382.075 287.500.0 669.575.0
 

T 0 T A L 1.910.430 1.190.571 580.280.8 1.770.851.8
 

2/ 	Flete promedio: Y ungas- La Paz, Sb. 0.46/Kg.; Apolo - La Paz, 
Sb. 2.50/Kg. Vfa Agrea. 

b/ 	Pasajes (ida y vuelta) promedio, Yungas - La Paz, $b. 36.8/per
sona y considerando que existen 156 comerciantes permanentes
 
que 	operan 51 veces al afio. 
Pasajes (ida y vuelta) promedio: Apolo - La Paz, Sb. 500/perso
na y considerando que existen 23 comerciantes permanentes que 
operan 25 veces al afio. 

c/ 	Estimaci6n 8% sobre el volCinen total do la coca en La Paz.
 

2. 	Mercado de distribuci6n interna
 

a. 	Actividad de los mayoristas
 

(1) 	El sistema de comercializaci6n y determinaci6n del ndwero de co
merciantes y vol(Imenes manejados por estos
 

Al analizar la actividad de los intermediarios que operan en las 
regiones productoras de coca ( Chapare - Yungas La Paz), se ha 
explicado que entre las dos regiones se presentan diferencias en 
las modalidades de comercializaci6n de este producto, asumi6ndo
se que el punto de concentraci6n y distribuci6n mayorista para 
la coca que sale de Chapare, es la "Feria" de la coca que se rea 
liza en la ciudad de Cochabamba, con el respectivo control para 
su canercializaci6n legal. Asimismo, se ha dicho que la coca 
que sale de los Yungas y Apolo del Departamento de La Paz, tiene 
su punto de concentracin.control y distribuci6n en la ciudad, 
cuyo sistena de comercializaci6n presenta una modalidad diferen
to a la del Chapare - Cochabamba, por cuanto se presume que los 
intermediarios manejan el producto desde dichas greas hasta los 
centros de consumo en el interior del pafs, previo el control y 
autcrizaci6n legal de su comercializaci6n. 

De este modo, se tienen dos centros nacionales de distribuci6n
 
mayorista y son las ciudides de Cochabardba y La Paz, puntos a 
partir de los cuales se enfocarg ahora el anglisis correspon
diente. 

(2) 	DistriLuci6n mavorista Cochabamba- Interior del pafs 

Para este efecto, es necesario disponer de la informaci6n preci 
sa, aspecto que en cierto modo, y por ese mismo hecho, es decir, 
la falta de datos recientes sobre los voldmenes mobilizados des
 
de las greas de producci6n del Chapare hasta el centro de dis-
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tribuci~n de la iudad de Cochabamba y de 6ste al interior del 
pafs. seqdn lugares de destino, hace que en esta etapa del mer 
c4 o de la coca se produzca un relativo desfase, en el senti
do !aque la 6nica informaci6n existente sobre el respecto pre 
senta otros volimenes maneiados por ls cnmrciw,'es y solamen 
te por el perfodo de seis meses (primer semestre 1977), confor 
me lo demuestra el Anexo 6. 

De acuerdo a dicho anexo, se extracta el cuadro No. 19, que
 
presenta la relaci6n total entre el nimero de comerciantes ma
yoristas y los vol(nenes de coca que manejan segiln los princi
pales distritos de consumo (ciudad) y el total (agrupado) de
 
los otros centros (cantones, comunidades, etc.) correspondien
tes a cada uno de los departamentos en cuesti6n. Un el cuadro
 
No. 19 pueden observarse dos aspectos:
 

-
 La relaci6n entre el ndmero de comerciantes "fluctuantes" y

"permanentes".
 

- El grado de concentraci6n econ6mica en funci6n a los vol(me 
nes de coca manejados por el total de participantes en el
 
mercado de distribuci6n mayorista, segn contros de consumo
 
en cada departamento.
 

Para el primer caso, se tiene que, en general, el nfnero de co
 
merc iantes fluctuantes 1/ es siempre mayor en cada uno de los 
centros de consumo dentro de los departamentos especificados, 
alcanzando a un total de 1.020 (77.6%) en relacj6n a los comer 
ciantes permanentes 2/ que presentan el namero de 312, etj de-
elr aproximadamente un 22.4% en relaci6n al total de 1.392 co
merciantes. Sobre este total es necesario poner en claro que, 
aparentementa, no representa el nimero correcto total de comer 
ciantes que alcanza a 1.208, 3/ la diferencia de 184 se debe a 
que estos actiian en diversos mercados y que necesariamente tie 
nen que aparecer en uno u otro centro de consumo. 

Para el segundo caso, en la mayorla de los centros de consumo
 
representados por las diferentes ciudades se pueden encontrar
 
diversos grados de concentraci6n de vendedores en relaci6n a
 
los "otros centros" de consumo en cada departamento, con mayor

significaci6n en las ciudades de La Paz y Oruro, donde, en la
 
primera, 28 comerciantes manejan el 93% del voldimen total de
 
coca que se comercializa en el departamento y, en la segunda,

76 come'_'ciantes manejan el 82% de la cantidad total de coca 
que se comerclaliza en el departamento de Oruro. En ambos ca
sos podrfa decirse que se presenta una forma de mercado oligo
p6lico de concentraci6n "moderada alta", en relaci6n al total 
de volmnenes de coca que se comercializaron en los dos departa 
mentos durante el primer semestre de 1977. 

(3) Aspecto Econ6mico
 

Para 9ste anlisis se asume que las actividades del comercio
 
mayorista de la coca del Chapare se genera en el mercado de
 
la "Feria" de la coca que se realiza los dfas lunes en la ciu
dad de Cochabamba. 
Por 	lo tanto, pare obtener los beneficios
 

_ 	 Se denomina asf a los comerclantes que han operado entre 1 y 3 meses 
durante el semestre. 

Z/ 	Se denomina asf a los comerciantes quo han operado entre 4 y 6 meses. 

3/ 	Ver Anexo 6 
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que perciben los comerciantes mayoristas de 6ste producto, es
 
necesario tomar el precio promedjo de venta en dicha Feria que 
alcanz6 a $b. 17.39 par kilogramo de coca en el primer semes
tre de 1977. De otra parte, tambign para ese perfodo se deben 

CUADRO No. "19 
NUMERO DE COMERCIhNTES MAYORISTAS Y VOLUMENES DE COCA DEL CIHA-
PARE (COCHABAMBA), MANEJADOS POR ESTOS FEGUN AGRUPACION DE DES 

TINO 	 - AfO 1977 (PRIMER SEMESTRE 

NUMERO DE COMERCIANTES TOTAL CO VOLUMEN HA 
DEPARTAMENTO Fluctuantes Permanentes MERCIANTES NEJADO/Kg

1. La Paz 
Ciudad 24 
Otros centros 11 

4 
1 

28 
12 

71.392 
5.198 

93.0 
7.0 

Sub-Total 35 5 40 76.500 100.0 

2. 	Cochabamba 
Ciudad 5  5 1.426 1.2 
Otros centros193 65 258 121.486 98.8 

Sub-Total 198 
 65 263 122.912 100.0
 

3. 	 Santa Cruz
 
Ciudad 63 16 79 37.835 14.1
 
Otros centros349 88 229.862
437 85.9
 

Sub-Total 412 104 516 
 267.597 100.0
 

4. 	 Oruro
 
Ciudad 57 
 19 76 127.995 82.0
 
Otros centros 47 10 
 57 28.267 18.0
 

Sub-Total 104 	 133
29 	 156.262 100.0
 

5. 	 Potos!
 
Ciudad 68 11 79 
 118.772 39.4
 
Otros centros168 28 196 182.436 60.6
 

Sub-Total 236 	 275
39 	 301.208 100.0
 

6. 	 Chuquisaca
 
Ciudad 38 54
16 68.770 48.6
 
Otros centros 56 54 110 72.703 51.4
 

Sub-Total 
 94 70 164 141.473 100.0
 

7. 	 Tarija 
Yacuiba 1 1-	 575 100.0 

TOTAL GENERAL 1.080 312 1.392 1.066.717 100.0
 

FUENTE: Departamento de Control de la Producc16n y Comerciali zac16n de la 
Coca, Direccl6n Nacional de Control de Substancias Peligrosas, Co
chabamba-La Paz, octubre de 1977.
 

determinar los pro:ios do venta del mayorista en los centros 
de consumo, mediante los cuales opera el sector comercio mino 
rista do la coca, bajo la aclaraci6n de que la disponibilidad 
de esta informaci6n unicamente existe para los centros de dis 
tribuci6n y control a nivel departamental, y solo con referen 
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cia 	a las ciudddes de L P. , Cochabamba, Oruro y PotosI, j
A pesar de ello constituye un valioso marco de referencia so
bre el comportamiento econ6mico de esta actividad. 
A conti
nuaci6n se presenta la relaci6n de precios de venta del mayo

rista al minorista segn mercados de consumo para el primer
 
semestre de 1977.
 

CUADRO No. 20
 
PRECIOS 	DE COMPRA Y VENTA DEL MAYORISTA AL MINORISTA DE LA COCA 
DEL CHAPARE (COCHABAMBA) SEGUN MERCADOS DE CONSUMO - ARO 1977 

(ler. Semestre) 

Precio compra
 
Cochabamba a/ Precio Venta Margen Global
 

MERCADO $b./Kg. $b./Kg. 
 %
 

La Paz 17.39 20.40 b/ 17.31
 
Cochabamba 17.39 20.87 a/ 20.00
 
Oruro c/ 17.39 33.04 c/ 90.00
 
Potosf 	c/ 
 17.39 36.71 cl 111.10
 

a/ 	Arteaga H., Freddy, Informe trabajos de investigaci6n en Cochabamba
 
y Oruro. Op. cit. p. 4
 

b/ 	Departamento de Mercadeo Agropecu',-io, MACA, La Paz, noviembre de 1977.
 
c/ 	Anexo 13.
 

En la relaci6n de precios y m9rgenes qlobales del cuadro an
terior, naturalmente que estgn inclufdos los costos de trans
 
portes y el gravgmen que pagan los comerciantes mayoristas

la Direcci6n flacional de Control de Sr',stai,oias Peligrosas,
 
que deben ser deducidos para obtener los m5rgenes netos. Es
 
tos 	costos se presentan a continuaci6n.
 

CUADRO 	 No. 21 

COSTOS DE LOS MAYORISTAS QUE COMERCIALIZAN COCA DE COCHABAMBA 
HACIA MERCADOS DE COISUMO - AFIO 1977 (ler.Semestre) 

GRAVAMEN
 
MERCADO D.N.C.S.P. FLETES TOT(L COSTOS
 

$b/Kq $b./Kg $b./Kg. 

La Paz 0.22 0.435 0.65
 
Cochabamba 
 0.22 
 - 0.22
 
Oruro 
 0.22 0.435 0.65
 
Potosf 
 0.22 0.870 1.09
 

FUENTE: 	Departamento de control de la Producci6n y Comercializaci6n de la
 
Coca, Direcci6n Nacional de Control do Substancias Peligrosas, Co
 
chabamba - La Paz, octubre de 1977.
 

Con los datos estructurados anteriormente (cuadros Nos. 19,

20 y 21), se pueden determinar en forma estimativa los ingre
 
sos netos qu, obtienen los comerciantes quo manejan el merca
 
do mayoristo del centro do distribuci6n y control de Cocha-
bamba, conforme lo demuestra el cuadro No. 22.
 

Coi," so 	ha indicado anteriormente, debido a la falta de da
tos 	robre precios y castos de transporte de la coca do los
 
centrgs 	do consumo (control) hacia el interior do cada depar

tamento, el cuadro No.- 22 ha sido elaborado asumiendo que

los 	niveles de precios (cuadro No. 20) so establecen en di



CUADRO No. 22 

BEI2EFICIOS OBTENDIDOS POR LOS CONERCIANTES M.YORISTAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE COCHABAMB 
SEGUN MRCADOS DE CONSUMID - A1O 1977 (ler SEMESTRE) 

MERCADO DE NUMERO 7OLUMEN COSTOS INGRESO BENEFICIO MENOS COS- UTILID.D 
CONSUMO COMER- NNEJADO CONPA a/ ENTA GLOBAL TO CONER - N.T.1 

CIANTES Kg. $b. $b. $b. CIALIZCION $b. 
$b.
 

La Paz b/ 
Ciudad 28 71.392 1.241.506.8 1.456.396.8 214.890,.0 46.404.8 168.485.2 
Otros Centros 12 5.198 90,393,2 106.039.2 15,646.0 3,378.0 12.267.3 

Sub-Total 40 76.590 1.331.900.0 1.562.436.0 230.536.0 49.783.5 180.752.5
 

Cochabrmba R/
 

Ciudad 5 1.426 24.798.1 29.760.6 4.962.5 313.7 4.648.8
 
Otros Centros 258 121.486 2.U.2.641,5 2.55.412,8 422,771.3 26,726.9 391.04
 

Sub-Total 263 122.912 2.137.439.6 2.565.173.4 427.733.8 27.040.6 400.693.2
 

Oruro d/
 

Ciudad 76 127.995 2.225.833.0 4.228.954.8 2.003.121.8 83.196.7 1.919.925.1
 
Otros Centros 57 28.267 491,563.1 933.941.7 442.378.6 18.373.5 424,005.1
 

Sub-Total 133 156.262 2.717.396.1 5.162.896.5 2.445.500.4 101.570.2 2.343.930.2
 

Potosi R/
 

Ciudad 79 118.772 2.065.445.0 4.360.120.1 2.294.675.1 129.461.5 2.165.213.6
 
Otros Centros 196 182.436 3,172,562.0 6.697,225.5 3.524.663.5 198.855.2 3.325.808.3
 

Sub-Total 275 301.208 5.238.007.0 11.057.345.6 5.819.338.6 328.316.7 5.491.021.9
 

TOTAL Gral. 711 656.972 11.424.742.7 20.347.850.0 8.923.108.8 506.711.0 8.416.397.8
 

A/ $b. 17.39/Kg. b/ $b. 20.40/Kg. (Preclo venta)
 

ci $b. 20.87/Kg. (Precio venta) / $b. 33.04/Kg. (Preclo venta) 

/ Sb. 36.71/Kg. (Precio venta)
 



CUADRO No. 23 

CONCENTRACION ECONOMICA DE LOS CO ERCI'rTES NAYORISTAS EN FUNCION 
A LOS RESULTADOS DE LAS OPErLCIONES DE COMPP A - TENTA 

EN LOS NERCADOS DE CONSUMO URW',NO - A20 1977 (ler SEMESTE) 

CIUDAD 
No COMER-

CIANTES 
VOLUMEN Ma 
IMJADO / Ks. 

COSTO CONPRA 
$b. 

INGRESOS 
VENTA $b. 

UTILIDAD 
TOTAL 

MENOS COS-
TO COMER-

UTILIDAD NETA 
$b. 

$b. CIA7IZCION 

La Paz 28 71.392 1.242.505.8 1.456.396.8 214.890.0 46.404.8 168.485.2 

Cochabamba 5 1.426 24.798.1 . 29.760.6 4.962.6 ..313.7 4.648.8 

Oruro 76 127.995 2.225.833.0 4.228w954.8 2.003.121.8 83195.7 1.919.925.1 

Potosi 79 118.772 2.065.445.0 4.360.120.1 2.294.675.1 129.461.5 2.165.213.6 

TOTAL Gral. 188 319.585 5.557.582.9 10.075.232.3 4.517.649.4 259.376.7 4.258.272.7 
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chos centros (control) en una relaci6n de compra y venta, lo
 
cual no quiere decir que el producto coca es consumido allf,
 
con excepci6n del consumo en las ciudades.
 

En dicho cuadro, puede obsorvarse que el ndmero total de 711
 

comerciantes mayoristas obtienen una utilida3 neta de $b.
 
8.416.398, por la comercializaci6n de 656.972 Kilogramos de
 

coca en el perlodo de seis meses, representando un mrgen de
 
utilidad neta global de 73.7%, correspondiendo a cada uno la
 

suma total de $b. 11.837.4, por el semestre. A este respec

to merece especial atenci6n la concentraci6n econ6mica que
 

presentan los resultados del cuadro No. 22 en lo que se refie
 

re a la "aparente" comercializaci6n do coca en los mercados
 
de consumo urbano, conforme lo demuestra el cuadro No. 23. 

Analizando los cuadros 22 y 23, se tiene quc 188 comerciantes 
(ciudad) obtienen aproximadamente 50,6% ($b. 4.258.273) de 
las utilidades netas totales ($b. 8.416.398), con una mayor
 
concentraci6n econ6mica en las ciudades de Potosf y Oruro
 

($b. 2.165.214 y $b. 1.91D.925, respectivamente) lo cual es

t9 en funci6n del n~mero de ccmerciantes y los voilmenes que
 
manejan.
 

Es necesario poner en relieve que si se tomaran en cuenta
 

los precios de la coca vendida por estos comerciantes en los
 

centros de consumo en el interior de cada departamento, pro
bablemente se halle que los mrgenes de utilidad sean mayores.
 

(4) Financiamiento y relaci6n entre mayoristas y minoristas
 

Como en los casos anteriores las actividades operativas del
 

comercio mayorista de la coca, es autofinanciada por los par
 
ticipantes de este mercado, en base a los propios recursos
 

que genera la comercializaci6 n de este producto, cuyos ries

gos (mercado y otros) corren por cuenta propia del comercian
 
te que casi siempre estfn respaldados por el capita] relati
vamente acumulado fruto de la actividad.
 

En cuanto a las relaciones entre comerciantes mayoristas y mi
 
noristas de la coca, en realidad no se conoce a fondo este
 

aspecto por la falta de estudios especfficos de !as relacio
nes e interrelaciones entre dos mercados. A pesar de ello,
 
en el punto donde se analiza la actividad del comercio mino
rista, so hace un breve comentario sobre este respecto.
 

(5) Distribuci6n may orista La Paz - Interior del pafs
 

Como ya se ha indicado en el anterior anglisis, la iinica in
formaci6n existente que presenta datos b~sicos relacionados
 
con este respecto, se encuentra en las "gufas de tr~nsito"
 
proporcionadas por la Direcci6n Nacional de Control de Subs
tancias Peligrosas y quo se extracta en el anexo No. 7, del
 
que, a su vez, se extracta el cuadro No. 24, donde se expoie 
la relaci6n entre el nilmero de comerciantes mayoristas y los
 
voldmenes de coca procedentes de las diversas greas producto
 
ras del departamento de La Paz, segdn los principales distri
 

tos de consumo (ciudad) y el total (agrupado) de otros cen

tros (cantones, comunidades, etc.) correspondientes a cada
 
uno do los departamentos.
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CUADRO No. 24
 

NUVURO DF COMRCIANTES MAYORISTAS Y VOLUMENES DE COCA DE ZONAS
 
PRODUCTORAS DE LA PAZ MANEJADOS POR ESTOS SEGUN AGRUPACION DE
 

LUG)RES DE DESTINO - AIO 1977 (er. Semestre)
 

1UMERO DE COMERCIANTES TOTAL CO- VOLUMEN VA 
DEPARTAIENTO Fluctuantes Permanentes IERCIANTES NEJADO/Kg. % 

1. 	La Paz
 
Ciudad 2 - 2 82.8 0.2
 
Otros Centros 50 15 65 40.963.9 99.8
 

Sub-total 52 15 67 41.046.7 100.0
 

2. 	Cochabamba 
Ciudad 1 - 1 13.8 7.7 

Otros centros 1 - 1 165.6 92.3 

Sub-total 2 - 2 179.4 100.0
 

3. 	Santa Cruz
 
Ciudad 50 24 74 51.912.8 46.5
 
Otros centros 34 21 55 59.640.8 53.5
 

Sub-total 84 45 129 111.553.6 100.0
 

4. 	Oruro
 
Ciudad 88 41 129 83.927.5 80.0
 
Otros centros 37 22 59 21.034.0 20.0
 

Sub-total 125 63 188 104.961.5 100.0
 

5. 	Pot ;f
 

Ciudad 76 39 115 128.958.2 32.5
 
Otros centros 203 81 284 267.996.0 67.5
 

Sub-total 279 120 399 39 .954.2 100.0
 

6. 	Chuguisaca
 
Ciudad Sucre 5 2 7 1.407.6 4.0
 
Otros centros 17 15 32 33.578.1 96.0
 

Sub-total 22 17 39 34.985.7 100.0
 

7. 	 Tarija 
Ciudad 30 15 45 74.459.3 34.3 
Otros centros 35 21 56 142.324.9 65.7 

Sub-total 65 36 101 216.784.2 100.0
 

TOTAL GEPAL 629 296 925 906.465.3 100.0
 

El valor 	total segin declaraci6n de los comerciantes alcanza a $b.27.787.114.
 
FUENTE: 	 Departacento de Control de la Producc16n y Comercializaci6n de la 

Coca, Direcci6n Naclonal do Control de Substancias Peligrosas, Co 
chabamba - La Paz, octubre do 1977. 

En el cuadro No. 24 puede observarse quo dentro del nrmero de
 
comerciantes mayoristas, al igual quo para el caso de Cocha
bamba, so presentan dos tipos de comerciantes: los fluctuan
tes, que operan entre 1 y 3 meses, y los permanentes, denomi
nados asf debido a que operan entre 4 y 6 meses. Respecto al
 
ndmero total real do comerciantes (Ancxo 7), se tienen 565
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fluctuantes y 156 permanentes, sumando un total de 721, que
 
comparando con el total de registrados en el anexo, de 925,
 
existe una diferencia do 204 comerciantes. I/ Esto se debe
 
a que, para ambos casos; un mismo comerciante opera indis
tintamente en diversos centros de consumo, por lo que nece
sariamente tiene que aparecer registrado en la "gula de tr~n
 
sito" co mo duefio de la coca en estos destinos.
 

En dicho cuadro tambi~n puede observarse que, del total gene
 
ral de comerciantes (925) y vollmenes (906.465.3 Kg.) maneja
 
dos por estos, se presenta un mayor flujo bacia el departa
nento de Potosf, representando ellos aprox nadamente el 43%
 
(399) de los comerciantes y un 43.8% (396.954 Kg.) en los vo
 
lChmenes de coca. En terminos generales no se presentan feno
 
menos de concentraci6n de vendedores diferenciados entre las
 
ciudades y los otros centros de consumo de cada departamento,
 
pues el namero de comerciantes en general para cada caso, es
 
t9 en relaci6n casi equilibrada con esos vollmones manejados
 
2/. 

(6) Aspecto econ6mico 

Para efectuar este anglisis es necesario tomar el precio pro
 
medio (ler. semestre - 1977) de compra de los mayoristas a
 
nivel de zonas productoras de La Paz, quienes comercializan
 
la coca, previos los controles respectivos, directamente a
 
los centros de consumo; dicho precio alcanz6 el nivel de $b.
 
19.35 por Kilogramo de coca. 3/
 

Asimismo, tambi6n para ese perfodo se deben determnar los
 
precios de venta del mayorista al minorista en los centros
 
de consumo representados por las ciudades de La Paz, Cocha
bamba, Oruro y Potos, de las cuales unicamente se tiene in
formaci6n disponible. A continuaci6n se presenta la relaci6n
 
de precios de venta del mayorista al minorista segln esos mer
 
cados de consumo para el primer semestre de 1977.
 

CUADRO No. 25
 

PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA Y VENTA DEL MAYORISTA AL
 

MINORISTA DE LA COCA PROCEDENTE DE AREAS PRODUCTORAS
 
DE LA PAZ SEGUN MERCADOS DE CONSUMO - ARO 1977 (ler. 

SEMESTRE 

PRECIO COMPRA ZONA PRECIO VENTA MARGEN GLOBAL 
MERCADO PRODUCCION $b/Kg. $b/Kg. a/ % 

La Paz 19.35 23.76 22.79
 
Cochabamba 19.35 47.82 147.13
 
Oruro 19.35 56.52 192.10
 
Potosf 19.35 64.59 233.80
 

a/ 	Este margen se reduce al restarse los costos por fletes
 
de transporte y tdsas impositivas que pagan desde las zo
 
nas de producci6n hasta los mercados de consumo.
 

FUENTE: Este estudio
 

1/ Diferencia: 64 fluctuantes y 140 permanentes (total 204).
 

2/ Obs6rvese la columna de % del cuadro 1o. 24.
 

3/ 	De acuerdo a la informaci6n del Departamento de Mercadeo Agropecuario del
 
Ministerio de AA.CC. y Agropecuarios, noviembre de 1977.
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En la relaci6n de precios y m9rgenes globales del cuadro ante
rior, estgn incluldos los costos de transporte de la coca des
de las zonas do producci6n de La Paz, y los grav&mienes que pa
gan los comerciantes a la Aduana Agropecuaria (Unduavi) y a la 
Direcci6n Nacional de Control de Substancias Peligrosas, que 
deben ser deducidos para obtener los m~rgenes netos que repre
sentan las utilidades. Dichos costos se presentan a continua
ci6n: 

CUADRO No. 26
 

.,:.TOS DE LOS MAYORISTAS QUE COMERCIALIZAN COCA DE LA PAZ HACIA 
MERCADOS DE CONSUM - APO 1977 (ler semestre) 

GRAVAMENES ADUANA FLLETS ZONA PRO FLETES DISTRI TOTAL
 
D.N.C.S.P. AGROPEC. DUC'ORA- LA PAZ tUCION A MER- COSTOS 

MERCADO $b./Kg. $b./Kg. $b./Kg. a/ CADOS $b/Kg b/ $b./Kg 

La Paz 0.226 0.777 0.542 - 1.545
 
Cochabamba C.226 0.777 0.542 0.725 2.270
 
Oruro u.226 0.777 0.542 0.362 1.907
 
Potosi 0.226 0.777 0.542 1.812 3.357
 

a/ La coca de Apolo que llega a La Paz tiene un costo de $b. 2.5/Kg. y re
presenta entre el 6 y 8% del voldmen total producido, raz6n por que se 
ha tornado s6lo un 25% de dicho costo ($b. 0.625/Kg.) promediado con los 
fletes de Yungas (cuadro No. 17) 

b/ Cuadro No. 36. 
FUENTE: Este estudio
 

Con los datos que presentan los cuadros Nos. 24, 25 y 26, se
 
pueden determinar estimativamente los integresos netos capta
dos por loo comerciantes mayoristas del contra de distribu
ci6n y control de la ciudad de La Paz, conforme lo demuestra 
el cuadro No. 27. Tambign acg es necesario aclarar que para 
efectos de presentar un anglisis que pemita apreciar en for
ma estimativa el comportimiento econ6mico d6 este sector de 
la comercializaci6n de la coca, dada la inexistencia de da
tos sobre precios y costo3 de transporte de la coca de los 
centros de consumo (control) hacia el interior de cada depar 
tamento, es quo el cuadro No. 27 ha sid elaborado asumiendo 
que los niveles do precios (cuadro No. 25) se establecen di
chos centras en una relac!6n de compra y venta, lo cual no 
significa que el producto coca es consumido necesariamente 
all, con excepci6n del Lnsumo en ias ciudades. En dicho 
cuadro se demuestra que el nfmero tctal &e 656 comerciantes 
mayoristas obtienen una utilidad neta de $b.2C.449.225, por 
la comercializaci6n d- 542.141.8 kilogran.os de coca en el pt 
rfodo de seis meses, representando un m~rgen de utilidad ne
ta global de 194.8% y, correspondiendo a cada uno do ellos 
la suma total de $b. 31.172.5 distribuidos en forma general 
por sus op-raciones durante el sernestre. 

(7) Validez de los datos sobre comercializaci6n recopilados par la Direc
 
ci6n de Narc6ticos:
 

Para establecer un punto de control sobre los datos tocante a L.nr
cializaci6n provistos por el Departamento do control de la Irroducci6n 
y Comercializaci6n de la Coca de la Direcci6n Nacional de Control de 
Sustncias Peligrosas, entrevistamos independiente a 97 vendedores en 
97 distintos cantones representados por nuestra poblaci6n do encuesta 
dos. LoL vendedores fueron seleccionados totalmente al azar. Trece 
de llos resultaron ser mayoristas, 14 ferieros, 16 minoristas calle

http:kilogran.os


CUADRO No. 27 

BENEFICIOS OBTENIDOS POR LOS CONERCI11TES MAYORISTAS 
SEGUN NERCADOS DE CONSUMO - ADO 1977 ler SEMESTRE) 

MERCADO DE NUMERO VOLUMEN COSTOS INGRESO BENEFICIO MENOS COS- UTILIID 
CONSUMO COMER- MW-NEJADO COIPA a! VENTA GLOBAL TO COMER- NETA 

CIANTES Kg. Sb. $b. $b. CIALIZACION$b. Sb. 

La Paz b/ 
Ciudad 2 82.8 1.602.2 1.967.3 365.1 127.9 2722 
Otros Centros 65 40,963.9 792.651.5 973,302.3 180.650.8 63.289:2 117.361.5 

Sub-Total 67 41.046.7 7 91 .253.7 975.269.6 181.015.9 63.417.1 117.634.8 

Cochabamba b/ 
Ciudad 1 13.8 267.0 660.0 393.0 31.j 361.7 
Otros Centros 1 165.6 3,204,4 7.919.0 4.714.6 376.0 4.338.6 

Sub-Total 2 179.4 3.471.4 8.579.0 5.107.6 407.3 4.700.3 

Oruro A/ 
Ciudad 129 83.927.5 1.623.997.1 4.71.3.582.3 3.119.585.2 160.049.7 2.959.535.5 
Otros Centros 59 -21,034,0 407.007.9 1.188.841.6 781,833.7 40.111.S 741.721.9 

Sub-Total 188 104.961.5 2.031.005.0 5.932.423.9 3.901.418.9 200.161.5 3.701.257.4 

Potosl e/ 

Ciudad 115 128.958.2 2.495.341.1 8.329.419.1 5.834.069 432.913.0 5.401.156.0 
Otros Centros 284 267,996,0 5,185,722.6 17,309.361,0 12.124.139 899.662,5 11,224,477.0 
Sub-Total 399 39.954.2 7.681.063.7 25.639.271.1 17.958.208 1.332.575.5 16.624.633.0 

TOTAL: 656 543,141.8 10.509.793.0 32.555.543.9 22.045.750 1.596.651.4 20.449.225.0 

a/ $b. 19.35/Kg. $$b. 23.76/Kg. (Precio venta). 

c/ $b. 47.82/Kg. (Precio venta). d/ $b. 56.52/Kg. (Preclo venta). 

/ $b. 64.59/Kg. XPrccio venta) FUEITE: Este estudlo. 
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jeros, y 54 tenderos. Como las entrevistas eran abiertas y lle
vadas a cabo sin la amemza de control que acompafia inevitablemen 
te al encuestador representando la Direcci6n Nacional de Control 
de Substancias Peligrosas, los entrevistados en general contesta 
ron abiertamente y sin recelo. Los datos que proveyeron sobre 
el voldmen de coca que comercializaban y las ganancias que, per
cibfan difieren grandemente de aquellcs obtenidos por el Departa 
mento de Control de la Producci6n y Comercializaci6n de la Coca.
 
Esto se podrfa deber al hecho de que la poblaci6n que nosotros 
entrevistamos era pequefia y, por tanto, posiblemente no represen 
tativa. Pero pensamos que un factor mucho mas fundamental es el
 
hecho de que, por costumbre, la gente subestima su actividad eco 
n6mica cuando entrevistada por representantes de una entidad que
 
tenga el poder de control o de imposici6n de impuestos. Nuestros
 
entrevistadores eran todos nativos Aymara o Quechua hablantes
 
del mismo estatus social que los entrevistados. Esto, tambign,
 
creemos podrfa explicar en parte la diferencia en 103 datos obte
 
nidos. Finalmente la t6cnica de nuestros entrevistadores no era
 
la de entrar de golpe a la entrevista, sino de pasar hasta horas
 
socializando y hacigndose amigos antes de pedir que se nos prove 
yera datos.
 

En la entrevista se le present6 al ccnerciante varias preguntas
 
sobre voldmenes y precios de la coca: 

Cuando la coca estf escasa, a c6mo la compras?
 
Cuando la coca estg escasa, a come, la vendes?
 
Cuando ]a coca estg abundante, a como la compras?
 
Cuando la coca estS abundante, a comc la vendes?
 
Un cesto de coca, en cuanto tiempo lo terminas? 
En que ferias vendes y cuanto vendes en cada feria?
 
Que cantidad de coca compras por semana?
 
Que cantidad ccopras por mes? 
Cuanto to quitan en impuestos?
 
En que precio est~s vondiendo la coca toy?
 

De las respuestas a estas preguntas, hemos podido sacar la ganan 
cia bruta (sin tomar en cuenta los costos de comercializaci6n) 
pare cada tipo de vendedor. Aquella reportada por los mayoris
tas entrevistados eia varias veces mayor quo la que se deriva de 
los datos provefdos por la Direcci6n Nacional de Control de Subs
 
tancias Peligrosas, debi6ndose la diferencia principalmente al
 
hecho de que nuestros entrevistados declararon manejar un vol
men mucho mayor do coca de lo que indicarfan los datos coleccio
nados por la Direcci6n Nacional de Substancias Peligrosas.
 

CUADRO No. 28
 

VOLUMENES MANEJADOS Y BENEFICIOS RECIBIDOS POR 13
 
MAYORISTAS DE LAI HOJA DE COCA APO 1977 - 12 MESES
 

Voldmen manejado Beneficio global Beneficio global anual
 
Kg. $b./Kg. $b. 

Rango 2.880-103.680 3.84 11.059 - 398.131
 
Prome
dio 36.412 139.822
 

No logramos obtener datos sobre costos de comercializaci6n que
 
enfrentan estos 13 mayoristas. Pero si se saca un promedio de
 
aquellos costos estimados en el cuadro No. 21 ($b. 094/Kg.),
 
se puede calcular que el promedio do utilidad neta anual para
 
estos 13 mayoristas alcayza a unos 126.678 _pesos bolivianos. 
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Pensamos que esta cifra se aproxima mas a la roalidad que aque
las basadas en los datos recopilados por la Direcci6n Nacional
 
de Control de Substancias Peligrosas. De nuestras experiencias
 
peroonales, obtenidas a medida quo levantlbamos las encuestas
 
de campesinos-obreros y mineros, sabemos a ciencia cierta que 
los que comercian con la coca contfnuamente buscan maneras de 
evadir el control, los inpuestos y los registros. 

Hay tres maneras principales de lograr estos fines. Se puede
 
falsificar el destino en la hoja de ruta, logrando introducir
 
la coca a la ciudad del verdadero destino como mercaderfa en
 
trgnsito. Se puede tomar caminos secundarios o terciarios, don
 
de 	no existe ningn puesto de control, Y yendo, por las carre
teras principale3, se puede bajar la mercaderfa antes de llegar
 
a la tranca y trasbordarla a animales o a mobilidad local, la
 
cual generahr.ente no estS obligada a parar en los puestos de
 
control.
 

Entre los campesinos y obreros, los mayoristas de la coca son
 
conocidos como personas acaudaladas quienes muchas veces viven
 
en casas lujosas y con propietarios de camiones. Que perciban
 
un 	promedlo de utilidad neta de mas de 100,000 pesos bolivianos,
 
anuales serfa completamente de acuerdo con su estilo de vida y
 
con el respeto que les otorga el pueblo. El hecho de que los 
datos recopilados en la pequefia muestra al azar que se ha hecho
 
difieren tanto de aquellos obtenidos por la Direcci6n Nacional
 
de 	Control de Substancias Peligrosas demuestra las tremendas di
 
ficultades quo se presentan en la obtenci6n de datos fidedignos
 
de 	Indole econ6mica, especialmente cuando se trata de un produc
 
to 	tan discutido como es la coca.
 

b. Actividad de los Minoristas
 

(1) El minorista es aquella persona qui~n vende la coca por 1i 
bras, onzas, y "raleo" 1/, constituyendo asf la dltima fa
se de la comercializaci6n quo relaciona a vendedores con con 
sumidores finales. Hay tres tipos de minoristas: el que 
vende en puestos callejeros, el feriero, y el tendero. 

La estimaci6n de los volamenes de coca manejados po- los ml 
noristas y de su ganancia no se puede calcular faci'.ente. 
No salta a la vista a trav~s de los documentos oficiales. 
Lo mfs 16gico parecerfa ser,obtener las cifras sobre la can 
tidad de coca destinada a ciudad X, y comparar esa cantidad
 
con el ndmero de mnoristas cue fCuncione en dicha ciudad.
 
Pero, como pronto se vera, este modo de proceder es sunamen
 
te deficiente.
 

El 	Anexo 8 F-esenta la clase de infornaci6n que se puede ob
 
tener de las gufas de tr~nsito de la Direcci6n Nacional de
 
Control de Substancias Peligrosas. Para cada departamento
 
los destinos estgn divididos entre la capital, departamento
 
y otros centros. El contraste de departamento en departa
mento salta a la vista. En algunos m~s del 80 por ciento
 
de la coca estg destinado a la ciudad capitalina, mientras
 
quo en otros dicho porcentaje alcanza a apenas al 1 por
 
ciento. Esto parecerfa indicar que los criterios utiliza
doa por los funcionarios que llenan las hojas de ruta varfan
 
b~sicamente de un departamento a otro.
 

2/ 	Se denomina "raleo" al sistema de venta en pequefias cantidades o mon
tones quo se establecen al c~lculo del vendedor. Ej.: un "Puhado" de 
coca.
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Un anglisis mfs especffico de las cantidades destinadas a las ciu
dades capitalinas clarifica adn mas el problema. En el cuadro No.
 
29 se puede observar que las cantidades de coca asignada a cada
 

CUADRO No. 29
 

VOLUMENES DE COCA DESTINPDA A CIUDADES CAPITALINAS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 1977 

Cludad 	 Cantidad Kilos
 

La Paz 71.475 	 9.32
 
Oruro 211.923 27.63
 
Sucre 70.178 9.15
 
Potosf 247.730 32.30
 
Tarija 74.459 9.71
 
Santa Cruz 89.748 11.70
 
Cochabamba 1.440 0.19
 

T 0 T A 	L 766.953 100.00
 

FUENTEs 	 Departamento de control de la Producci6n y Comercia
lizaci6n de la coca, Direcci6n Nacional de Control
 
de Substancias Peligrosas, Cochabamba - La Paz, oc
tubre de 1977.
 

ciudad capitalina en las "Gufas de TrAnsito" 1/, per declaraci6n
 
de los comerciantes mayoristas en este producto, no guardan rela
 
ci6n con lo que realmente podrfa consumir la poblaci6n de dichas
 
ciudades como ser trabajadores fabriles, albafiiles en construc
ci6n, campesinos y mineros que moran cerca de las ciudades, y al
 
gunas personas que en general usan la coca para consumos caseros
 
medicinales. En conjunto alcanza a la cantidad de 766.953 Kilo
gramos de coca, representando ello aproximadamente el 39% del
 
consumo nacional, que segin las mismas "gufas de trgnsito" es de
 
1.973.182 Kilogramos (Anexo 8). Es decir, el 61% restante ten
drfa que ser consumido por los trabajadores de centros mineros y 
agrfcolas del pafs, lo cual no puede ser posible. 

Si bien el 30 al 40% de la poblaci6n total de la Naci6n es urba
na, solo una minorfa de esa poblaci6n regularmente consume la ho
 
ja de coca. Esta relativa incongruencia tal vez qe debe a que
 
los comerciantes mayoristas declaran voldmenes que, sf, van a
 
las ciudades indicadas, pero que probablemente sufren desvfos
 
subsecuentes, unos para el consumo legal en las propias provin
cias d3 cada distrito y otros de car~cter ilegal con destino al
 
contrabando a pafses fronterizos o para ciertos usos no "permiti
 
dos" en el pafs. Estas son simplemente "asunciones" de tipo as..
 
peculativo que en su caso deben estar suJctas a comprobaci6n en
 
el curso que seguirgn otras investigaciones sobre el uso de este
 
producto.
 

Con 	todo, es evidente que los voldmenes declarados en las "gufas
 
de trgnsito" no pueden ser del todo ciertos ya que, observando
 
el cuadro, se tiene que la ciudad de Potosf estf destinada la
 
cantidad de 247.730 Kilogramos do coca, representando ello el
 

1/ 	La "Gufa Oe Tr~nsito" es un documento que expide la Direcci6n Nacional
 
de Control de substancias Peligrosas, sin el cual no se pueae comercia
 
lizar legalmente la coca en Bolivia.
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el 32.30% del total general, y a Oruro 211.923 Kilogramos, repre
sentando el 27.73% del total. En camblo a la cludad de Cochabamba
 
estS destinado apenas 1.440 Kiloqramos, o sea el 0.19% del total, y
 
a la cludad de La Paz 71.475 Kgs. con el 9.32% del total.
 
Dado este problma bisico, la dnica forma de estimar la actividad
 
de los comerciantes minoristas es por observac16n y entrevistas
 
directas. A este fin se hizo un censo completo de los minoristas
 
de la ciudad de La Paz, a lo cual se agreg6 luego entrevistassemi
abiertas con 84 minoristas en 84 de los 100 cantoneb escogidos pa
 
ra la muestra bhsica.
 

El censo de los minoristas de la ciudad de La Paz revel6 que di 
cha ciudad tiene 217 comerciantes al detalle. De estos, 196 ven
den en aceras de las calles, ferias y mercados pblicos. En el
 
momento de ser censados, sus puestos contenfan la cantidad de
 
1.777.3 Kilogramos de coca (128.5 cestos de 30 libras). Estos 
puestos estaban agrupados de tal forma que,aunque serv~an a 217 
vendedores, ocupaban finicamente 26 localidades. Como se habrfa 
podido pronosticar, estas estaban concentradas en los barrios pc
pulares de la ciudad, cerca de los mercados y las f~bricas fre 
cuentados por obreros y por campesinos visitantes. 

No todos estos minoristas perciben el mismo margen de utilidad.
 
En una comparacion de los margenes de utilidad de minoristas en La
 
Paz y Cochabamba, se pudo constatar que son mayores para La Paz
 
con 24% para la coca de -Yunqas comparado con solo 19.3% para la
 
coca del Chapare que se ccmercia en Cochabamba. En la ciudad de 

CUADRO No. 30 

PRECIOS 	 PROMEDIO DE LA COCA A NIvEL MINORISTA EN LAS 
CIU ADES DE LA PAZ Y COCHABAMBA - ARO 1977 (ENERO -

OCTUBRE)
 

PRECIOS 	 PROMEDIO 
Compra Venta Margen %
 

EN LA PAZ: 

Coca de Yungas 39.63 49.10 24.0
 
Coca de Apolo 19.18 20.81 6.5
 
Coca del Chapare 32.00 35.65 11.4
 

EN COCHABAMBA
 

Coca del Chapare 	 19.53 23.30 19.3
 

FUENTE: 	 Departamento de Mercadeo Agropecuario, Ministerlo de
 
AA.CC. y Agropecuarios, La Paz, noviembre de 1977.
 

La Paz tambign se vende la coca del Chapare de Cochabamba, cuyo 
margen de utilidad para el minorista es de 11.4% adems de la co
 
ca de Apolo (Provincia Franz Tamayo) que presenta un mfrgen de 
utilidad menor a todos, con el 8.5%. 1/ 

El beneficlo global que perciben los minoristas varfa segfin el 
tipe de negoclo que tienen. De los 84 entrevistados en el trans 
curso de aste proyecto, 16 eran vendedores callejeros, 14 eran 

La coca 	de Apolo es de hoja pequefia y dulce y por lo tanto muy aprecia 
da por los pocos que la conocen. Pero en general es desconocida.
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ferieros, y 51 eran tenderos. Los que manejaban mayores cantida
des y, par lo tanto, qanaban mas, eran los ferieros. Los tende 
ros ganaban mucho menos, en realidad solo una fracci6n de lo que
 
percibfan los ferieros. Muchos de los tenderos francamente admi
tfan que vendian la coca principalmente come "illamativo" para 
atraer a compradores a su tienda, con la esperanza que, una vez 
ailf, comIrAran algo adems de la coca.
 

El porcentaje de ganancia par unidad tambi'n varfa segdn el tipo 
de minorista. Vendedores callejeros perciben un beneficlo global 
promedio de $b. 9.44 por Kilograno,Ferieros $b. 11.04, y tenderos 
$b. 19.20. i/i cuadro !o. 31 detalla el voldmen que cada uno de 
los tres trpos de minoristas maneja par afio, y sus beneficios glo 
bales que provienen de este negocio. Lamentablemente, los datos 

CUADRO lo. 31 

VOLUMENES MANEJADOS Y BEHEFICIOS RECIBIDOS POR 84 
MINORISTAS DE LA HOJA DE COCA ARO 1977 - 12 MESES 

Vol(Imen manejado Beneficios globales
 
Tipo de Minorista Promedio en Kg. Promedios en $b.
 

Vendedor Callejero 7.392 17.447
 
Feriero 13.850 38.223
 
Tendero 1.786 8.590 

sobre costos de comercializaci6n para minoristas nunca han sido 
recopilados;por lo tanto es imposible estimar cual porcentaje de
 
los beneficios globales resultarfa cano beneficio neto. La proba
 
bilidad es que serfa grande, sin embargo, dado el hecho de quo ni
 
los ferieros ni los vendedores callejeros tienen que pagar alqui
ler y los tenderos dedican su local a muchas otras ventas.
 

Tanto hombres coma mujeres entran en la comercializaci6n de la 
coca, en todos sus niveles. Parecerfa que estas predominan en 
las actividades de las ferias, y aquellos en transacciones a ni 
vel Ze mayorista. De los 97 vendedores entrevistados, la divisi6n 
par sexo fue la siguiente:
 

CUADRO No. 32
 

TIPO DE VENDEDORES ENCUESTADOS
 

Femenino Masculine Totales
 
T i p o s No. % No. % No. %
 

Mayoristas 2 4.3 8 16.0 10 10.3
 
Vendedores Callejeros 6 12.8 13 26.0 19 19.6
 
Ferleros 11 23.4 3 6.0 14 14.4
 
Tenderos 28 59.6 26 52.0 54 54.7
 

Totales 	 47 48.5 50 51.5 97 100.0
 

Estos vendedores manejan distintas clases de coca, segin el depar
tamento en ei cual operan. Ellos, tal coma los mismos consumido
res identifican a la coca no solo par su procedencia de Yungas,
 
El Chapare, a Apolo, pero tambi6n par varios lugares que antes pro
 
ducfanla hoJa,pero, en este siglo, han dejado de hacerlo. El
 
arraigo de la tradici6n es fuerte en la conercializaci6n de este
 
producto.
 

l/ 	Si bien aparentemento los tenderos obtienen mayor promedio en preclo de
 
venta, su beneficio es mInimo en relaci6n al vol6men que comercializa.
 
Seg. Cuadro NQ 31
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CUADRO No. 33
 

CLASE DE COCA QUE VEDE 

Clase de coca Chuauisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosf Tarija 

Apolo X 
Cochabamba x x 
chapare X X X 
Pacesia X X X 
Consata X 
Vndiola X X 
Yunguefia X X X 
Zongo X 

Algunos identifican la coca de yungas, como coca Pacefia;otros 
como coca de Zongo. En el caso de coca del Chapare, algunos 
insisten en llamarla coca de Vandiola, dado el hecho de que, 
hasta la Reforma Agraria, aquella regi6n producla coca muy apre 
ciada. Hoy en dfa ni Zongo ni Vandiola produce coca. Su fama 
del pasado se preserva, sin embarqo, y muchos compradores insls 
ten en que se les venda coca de esas procedencias.
 

El tipo de comprador que acude a los vendedores varfa tambign 
segdn el modo de operaci6n del vndedor. Los cue venden a la 
gente del pueblo parecerfan ser exclusivamente vendedores calle
jeros y tenderos. La gran mayorfa de los compradores son campe
sinos, con una mayor compra de ferieros y tendoros. Mineros pa 
recerfan comprar mas de vendedores callejeros que de ninguna
 
otra clase de comerciantes. 

CUADRO No. 34 

TIPO DE GENTE QUE COMPRA SEGUN TIPO DEL VENDEDOR 

Vendedores
 
Mayo istas Calle eros Ferieros Tenderos 

Gente del pueblo 0 5 0 07
 
Campesinos 62 6? 86 79
 
Mineros 08 16 07 07
 
No responde 30 16 07 07
 

Todos los vendedores, sin importar su modo de operaci6n sufren
 
de vez en cuando de las incertidumbres de abastecimiento. Son
 
casi ungnimes en declarar que a veces la coca escasca, y que 
esta escasez no solo afecta sus operaciones sino tambien sus 
ganancias. Las dnicas provincias donde habfan vendedores 

CUADRO No. 35 

ESCASEZ DE LA COCA SEGU TIPO DE VENDEDOR 

Sf % No % 

Mayoristas 400 0
 
Vendedores CaIlejeros 100 0
 
Ferieros 93 07
 
T-rlrror, 98 02 
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que negaban que la escasez peri6dica del producto perjudicaba su
 
negocio eran Sud Chichas en Potosf y O'connor en Tarija. La gni
 
ca explicaci6n que se podrfa dar a este hecho es que aquellas
 
provincias son tan apartadas que sufren escasez cr6nica, sin las
 
oscilclones que se manifiestan claramente en lugares m~s acce
siblcs.
 

Los mismos que se quejan que aveces se ven perjudicados par la 
escasez del producto admlten que, en otras gpocas del aho la ho-
Ja de la coca la pueden obtener sin ninguna dificultad. 

CUADRO No. 36
 

ABUNDANCIA DE LA COCA SEGUN TIPO DE VENDEDOR 

sf % 6% 

Mayoristas 100 0
 
Vendedores Callejeros 95 5
 
Ferieros 100 0
 
Tenderos 94 6
 

Los distintos tipos de vendedores tienen, tambign distintos mo 
dos de obtener el producto. Se puede apreciar que el sistema de 
distribuci6n no es monolftico, sino que ofrece varias alternati
vas a cada tipo de operador. El hecho de que mayoristas a veces 
compran de tambos da testimonjo de la existencia de mayoristas.de 

r vorists. Ii mayoristas ni 'rrieros cornran de ticn a',I coca 
que es 16,ica dalo el hocho iutee] tendero ns el comercinto de 
menor escala. Ios forieron entrevistados no comoran del nroduc
tor, hecho ruc refleit su -rovincslidad a nDer r tn -u- const'n
tes viaier de feria en feria.
 

CUADRO No. 37
 

MODO DE OBTEMR LA COCA SEGUN TIPO DE VENDEDOR
 

Vendedores
 

Mayorista Callejeros Ferieros 'enderos
 

Directamente del
 
Productor X X x
 
Del Transportis
ta X X X 
De una Feria X X X 
De un Tambo X X X X 
De una ?ienda X X 
De una Agencia X X X X 

A pesar de estas diferencias en el modo de abastecerse, parecerfa 
haber poca relaci6n entre el modo de obtener la coca y los proble 
mus de oscilaci6n entre escasez y abundancia. Todos se quejan de 
la falta de responsabilidad de sus abastecedores. Pero tambi~n 
atribuyen escasez peri6dica al hecho do que los campesinos estin 
ocupados en la cosecha de sus prcpios productos, de que llueve 
mucho, de que la cosecha anterior de la coca se ha acabado, de 
que falta transporte, y de que hay poca producci6n par el frfo y 
la sequfa del invierno. 

http:mayoristas.de


- 53 -

CUADRO No. 38
 

RAZONES PORQUE ESCASEA LA COCA SEGUN TIPO DE VENDEDOR 

Vendedores
 
Mayoristas Callejeros Ferieros Tandero
 

Traen poco X X X X 
Epoca de Cosecha 
de Productos X X 
Llueve mucho X 
La cosecha ante
rior se acaba x X x X 
Falta de trans
porte X X 
Por el invierno X X X X 
No se sabe X X 

Las razones dadas por los mismos vendedores por la abundancia 
peri6dica de la coca son apenas tres: "ya no llueve", "es 
tiermpo de cceecha de coca", y "los caminos estgn bien". Es de 
notar que ninguna de estas razones tiene quo ver con el tipo 
de abastecedor en el cual depende el comerciante.
 

CUADRO No. 39
 

RAZONES PORUE ABUNDA LA COCA SEGUN TIPO DE VENDEDOR 

Mayoristas 	Vendedores Ferieros Tendoros
 
Cg1lejeros
 

Ya no llueve X X 
Tiempo de Cosecha de 
Coca X X X X 
Caminos estgn bien X X 

Lo que lleva a ciertas personas a entrar al negocio de la coca
 
tienden a ser causas mltiples. Solo entre los mayoristas pare
cerfa existir un patr6n dominante, V es la herencia. Entre las
 

CUADRO No. 40
 

PAZONES DE LA INICIACION AL COMERCIO DE LA COCA 
SEGUN TIPO DE VENDEDORES 

Vendedores
 
Mayolistas Ca .lejeros Perieros Tenderos
% 0 % 

Poraue enviud6 0 0 7 0
 
Por congejo de
 
mis amistades 0 21 14 31
 
Por herencia
 
de mis familia
 
res 70 36
21 15
 
Otras razones 30 58 43 54
 

Totales 100 100 100 100
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muchas razones dadas estgn la imitaci
6 n, la casualidad, la falta
 

de otra profesi6n, el hecho de ser dueiho ya de una tionda, y el
 

consejo de padrinos. Con excepci6n do los mayoristas, quienes
 

parecerfan pasar cl negocio de la coca de generaci6n en genera

ci6n, no parecorfa otra raz6n por dedicarse al negocio salvo al
 

lucro mismo. Los beneficios que trae el negocio do la coca nom
 

brados per estos vendedores so limitan al hecho de quo, con la
 

coca, se puede ganar mejor que entrando en otras actividades.
 

Las edades representadas por los vondedores encuestados cubren
 

prfcticamente todo el rango que uno puede encontrar on la pobla
 
6
 

ci6n adulta de Bolivia. La concentraci n mayor gira alrededor
 

de los aios 35-54, edades que siempre son de mayor responsabili
 
Sorprendentemente,
dad v actividad econ~nica en cualquier ratio. 

los mayorista entrovistados representan todo grupo de edad sal

vo aquellos afios per encima de los 65. Sc comprende porque fal 

tan ancianos en esa categorfa, porque requiere el viajar cons

tantemente. Per la misma raz6n faltarfan personas de esta cate
 

gorfa de edad entre los ferieros. En contracte, los tenderos,
 

quienes tienen responsabilidades sedentarias, td.nen algunos re
 

presentantes en estos grupos avanzados de edad.
 

CUADRO No. 41 

TIPO DE VENDEDOR POR EDAD 

Vendedorer 
Mayoristas Csllejeros Forieros Tenderos 

Edades No. % No. % No. % No. 

15-24 1 10 2 10 1 6 2 4 

25-34 2 20 7 35 2 13 12 21 
35-44 2 20 5 25 6 38 14 25 

45-54 3 30 2 10 5 31 14 25 

53-64 2 20 2 10 2 12 10 18 
65-74 0 - 1 5 0 - 3 5 
75-+ 0 - 1 5 0 - 1 2 

TOTALFS in 100 9n 100 1r nn ; 0n 

6
 
Ningdn negoclo estg sin sus problemas, y la comercializaci n de
 

la coca no es excepci6n. Los problevas cspecfficos, parecerfan
 

variar segn cl nivel y tipo de operaci6n. Tcdos se quejan de
 

enga~os en el peso, y alqunos tenderos se quojan que la coca que
 

reciben vionp mezclada con otras substancias. Los vendedores ca
 

llejercs se quejan de nue la coca so seca y pierde algo de su p2 

so. Esto indudablemente refleja ol hocho do que estoq indivi

duos se sicntan d~as entoros bajo los fuertes rayos del sol, pro 

tegidos srlamente per un toldo de plgstico verde. Se entiende 

come es que el Producto, guardado on esta manora, se secarfa. 

En cabio Ins mryoristas y los forieros, quienes tienen su coca 

guardada en tainbores cerrados, so quejan de aue la coca se echa 

a perder nor la humedad, o sea quo se negrea. 

CUADRO No. 42
 

PROBLEMAS 	 QUr TRAE LA COP RCIALIZACION DE LA COCA SEGUN 
TIPO DE VENDFDOR - PORCENTAJES 

Vendedores
 
Razones Maynrista %aiiejeros % Feriero % Tenderos 

Ninguna 50 63 43 56 

A vecos ongafan on 
el peso 20 5 14 11 

La coca so negrea 30 16 29 28 

So soca la coca v 
baja el peso 0 53 14 0
 

La coca viene mez
clada 0 0 0 5
 

No responde 0 11 0 0
 

100 	 100
TOTALES 100 	 100 
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c. 	Financiamiento y relaciones entre al comercio minorista-mayorista de la
 
coca
 

Sobre el financiamianto del comercin m~norista de la coca, en t9rminos
 
generales, y por lo ya explicado anteriormente se puede afirmar con cer
 

teza que esta actividad estg sustentada con los esfuerzos, recursos y
 

riesqos do los propios comerciantes.
 

En cuanto a las relaciones entre los comerciantes minoristas y sus Tro

veedores (mavoristas), sobre este respecto la informaci6n existente no 

especifica detalles quo puedan ampliar nuestro annlisis. Sin embarqo, 

en t~rminos qenerales, la relaci6n entre el mayorista y minorista se ma 
nifiesta con mayor significaci6n para Cochabamba V los otros distritos 

de consume oe coca, con muy poca relrvancia en La Paz, por las caracte

rfsticas especiales quo presenta. Esta apreciaci6n general es corrobo

rada por el IESE 1_ cuando en su anilisis sobre este aspecto dice "la 
vinculaci6n entre nayorista y minorista est fuertemente influfda por 

lazos de parentezco natural o politico, en ofecto es normal observar 

que la esposa, schrina, cufada, compadre, etc. del mayorista, se desem

pehe on el mercado como comerciante minorista". Complementando con un 

caso particular, en Cochabamba, por ejemolo, se ha observado que alau
nos nayoristas en coca son a su vez transportistas de este producto, 
donde la osposa y otros familiares atienen los puestos de venta al Por 
menor c detalle. 

d. 	El transnorte
 

Indudablemente que el mercado do distribuci6n mayorista generado desde
 

los centros do control Nacional do la comercializaci6n de coca hacia
 

los Distritos de consumo del interior del vafs, es dinamizado por el
 

servicio de transporte piblico cue moviliza los voldmenes de este pro
ducto de un punto a otro. Lag oficinas resnonsables de expedir las 
"Gulas do Tr5nsito" de La Paz v Cochabamba, derondientes de la Direcci6n 

Nacional do Control de Substancias Peliqrosas, ban cooperado pronorcio

nando informaci6n adicional sobre los fletes de transnorte de dichos 
centros hacia el interior del rafs, los rismos que so dan a continua
ci6n.
 

CUADRO Nc. 43 

FLETES DE TRNSPORTE DE LOS CENTRO9 DE CONTROL Y DISTRIBUCION NA-

CIONAL A LOS CENTROS DF DISTRIBUCION Y CONSUMO DISTRITAL ATO 1977 
(ler. SEMESTPE) 

(En nesos bolivianos/Kiloaramo)
 

CrUTRO CON- SANTA COCH."-

TROL NACIONAL ORUPO POTOSI TARIJA CPUZ BAMB% qUCRE W\ PAZ 

De 	La Paz a: 0.362 1.812 1.630 1-I50 0.725 1.522 -


Do 	 Cochaob.mba 
a: O.35 0.870 0.870 0.435 - 0.652 0.435
 

PROMEDIO: 0.398 1.341 1.250 1.942 3.725 1.087 0.435
 

FUENTE: 	 Departamento doe Control de la Producci6n y Comercializaci6n de la 

Coca, Direcci6n Nacional do Control de Substancias Peliqrosas, Ce 
chabamb, - Lo Piz, octubre rie 1977. 

En los ccntros de lJitribuci6n y consuto distrital que so especifica
 
en el cuirn anterior, tnmbi6n existen controles en la internaci6n 

_ 	Instituto do Estulics Socieles v Econ6micos. Producci6n y Comerciali
zaci6n de la Coca Op. Cit. Can. III p.3 .
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de coca Para la comercializaci6n leqal do este producto tanto en las capi
 
tales de departauento, como en las areas rurales, mineras y centros pobla
 
dos de las Previncias, cantones y comunidades, a cnrgo de entidades de go
 

bierno comnetentes y de Ins universidades, las que perciben inaresos por
 
concepto del cobro do impuestos a la internaci6n de coca.
 

Para obtener los beneficios nue genera el t-insporte 8e la coca desde los 
centros de distribuci6n y control nacional a. interior del pals, es nece
sario contar con la informaci6n sobre el flujo de vol'inenes v sus desti
nos, los mismos aue son extractados de las "Gufas do TrAnsito" proporcio
nadas nor l' Direcci6n flacional fe Cntrol do Substancias Peliarosas (?Tne 
xo 8), conforme lo demuestra el cuadro siqulente:
 

CUAfDRO No. 44 

FLUJOS DE VOLUDNES - COCA DE LOS CEITROS DE CONTROL NPCIONAL HACIA LOS 
CENTRCS DE DISTRIBUCION Y CONSTIMO DISTRITPL - ARO 1977 

(Ier.SEMEST.E) (En Kiloqramos) 

CENTPO CON-
TROL NACIO- CHUOUI SPfNTA COCHA 

NAIL ORUJPO POTOSI TARIJP SACA CRUZ BTMBA LA PAZ TOTAL 

La Paz a: 10,1.961 396.954 216.784 34.986 111.554 179 41.047 906.465
 
Cochabtmba a: 156.262 301.208 575 141.473 267.697 122.912 76.590 1.066.717
 

T 0 T A L 261.223 698.162 217.359 176.459 379.251 123.091 117.637 1.973.182
 

IUENTE: Este estudio
 

Con base a lop datos de los cuadros 44 y 45 se establecen los boneficios 
que genera el transporte de la coca desde los centros de control npcjonal 
hacia los centros de distribuci6n v consuno del interior del pals, rela
cl6n que so presenta en el cuadro No. 45. 

Analizando este cuadro, nuede observqrse quo, on primer lugar, los benefi
 
cios del transporte estgn referidos nicarmente a los centros de distribu
ci6n y control a niv:l do distritos (cludades) mas imortantes del pals y
 
no a los otros centros de consumo dentro de cada departamento, pues los
 

CUADIPO No. .5 

BENEFICIOS OUF GFNER EL TRANSPORTE DE COCA DESDE LOS CENTROS DE CONTROL
 
NACION'\L HACIP LOS CENTROS DE DISTPTBUCTON DEL INTERIOR DEL PAIS
 

,-00 1977 (ler SEM-:TrE)
 
(En oesos bolivianos)
 

CENTRO CON-
TROL NACIO- CH11OUI SANTA COCHA 
q OPUPO POTOSI TiT\J S\CA CRUZ BTMIA A PAZ TOTAL 

La Paz : 37.996 719.281 353.358 53.249 161.753 130 1- 1.325.767. 
CochabNr'ba a: 67.974 262.051 500 92.240 116.448 - 33.317 572.530. 

T 0 T A L 105.970 971.332 153.858 145.48q 277.201 130 33.317 1.898.297. 

FUENTE: Estc oitudio.
 

volmens especificados incluven dichos consumos. rlo se debe a que la
mentablem'nte no so cuenta con la inforn-ci6n corresnondiente, o sea que, 
dentro do aste nnglisis auedarfa nt-r ac7reoar los boneficios cue qenera 
el transporte do cocn de esos centros do distriLuc!6n hacia el interior 
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de cada departnmento. En segundo lunar, de i suma total de $b.1.898.297
 
que obtiene el nector transporte on la movilizaci6n de los voldmenes de
 
coca dentro de la distribuci6n maycrista, los transportistas que operan
 
par el centro de control de La Paz perciben el mavor monto,que alcanza
 
al total de Sb. 1.325.767 (70%), y los do Cochabamba obtionen la suma de
 
Sb. 572.530 (30%), lo cual so debe a la diferencia en el costo par los
 
fletes de transpnrte oue estg on funci6n a las distancias y los volime
nos movilizados. 1/
 

Tambi6n es necesario hacer hincapi4 que la falta de informnci6n sobre 
el n~nere' "xacto o aproximado de transportistas que prestan servicios 
para el traslado de la coca este nivel no permite presentar el anglisis 
individual correspondiente. Asimismo, esta limitante se extiende a la
 
carencia que existe del cnnocimiento acorca de la conducta y actuaci6n
 
de los componentes de este sector en cuanto a su grado de participaci6n
 
en la comercializaci6n do la coca, come transportistas v come comercia
 
lizadores y su ledicaci6n prestando servicios en otras actividades. 2/
 
No existen camioneros especializados en llevar solamento coca a dife
rentes z onps, sino la costumbre es de llevar la coca juntamente con
 
otros productos coma tambi6n con pasajeros.
 

C. 	 GENERCIOM1 DE RECURPOS POR LA APLICACTON DE GPAVAMENES A LA COMERCIALI 
ZACION DE L COCA Y DISTRIBUCION DE LAS PARTICIPACIONES A ENTIDADES BE 
NEFICIARITS 

Este an~lisis se harg con base a i informaci6n nbtenida en nuestras
 
propias investigaciones dc campo 3/ Se ha visto conveniente dividir
 
el an~lisis en dos pertes:
 

- Contros de distribuci6n y control nacional ae Ia comercializaci6n
 
do la coca.
 

- Centros de distribuci6n y consumo de coca a nivel de distritos.
 

1. 	Pecaudacioues segqn centros de distribuci6n y control nacional de 
comnercializaci6n do la coca 

Lros 	centros de distribuci6n y control nacional de In comercializa 
ci6n de coca est~n representados par las ciudades de La Paz y Co
chabamba, debido a que 6stas constituyen los puntos de converqen
cia Oe los volimenes de coca quo inqresan Para su comercializac6n 
legal y distrihuci6n al interior del Pafs, previo control do IA 
Aduana Aqrooecuaria y de la Direcci6n Nacional de Substancias Peli 
grosis, a trav~s de su Departamento de Registro y Control de ia 
Producci6n y Comercializaci6n de la coca. Para el case do las ex
portaciones de coca, mrs adeante so har un cnMpntario especial 
en la secci6n que correspnnr~e. Partiondo de estas instituciones 
se iniciar4 el anglisis, Para lueqo continuar con las otras quo 
tambiAn estan involucradas en la participaci6n do inqreoos obteni
dos por la anlicacin de arav~menes a In comercializaci6n de la co 
ca. 

a. 	 nduana grrrecuaria (La Paz - Cochabamba) 

De acucrdo a los datos de los Anexos 4 y 10, se tiene el si
guiente cuadro que presenta una relaci6n comnleta de las recau 

1/ 	Do La Paz so mnrvilizan en qeneral tambores do 48 libras y cestos de 30
 

Libras netas y, de C~chabamba tamhnres de 50 libras netas.
 

2/ 	Es lVgico pcno'r quo no so dedican dnic4mento P transoartar coca. 

Se obtuvo infnrmicin bFsica sobre el rnercAde-; de la coca en las ciuda 
des de Cochabnmha, La Paz, Oruro, Potosf, Sucre y Tarija. 
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dacions nor la aolicaci6n de impuestos a la coca a cargo de la
 
Aduana Tgropecuaria, para el perlodo do 1966-1976 de Cochabamba
 
y L Paz.
 

CUADRO No. 46
 

SERIE HISTORICA DE LAS RECPUDACIONES POR IMPUESTOS A LA
 
COCA DE LA Z\DUANA AGROPECUARIA - PERIODO 1966 - 1976
 

COCHAIkMBA LA PtZ
 
APOS $b. $b. 

1966 1.342.500 4.042.860
 
1967 1.272.400 4.992.510
 
1968 1.180.000 4.178.960
 
1969 1.249.400 4.666.200
 
1970 1.191.100 4.857.130
 
1971 1.128.600 5.209.590
 
1972 1.513.600 5.728.150
 
1973 2.620.800 7.340.520
 
1974 2.388.100 4.954.430
 
1975 3.703.300 8.157.300
 
1976 2.979.300 7.450.440
 

TOTAL 20.579.100 61.578.090
 

FUENTE: Aduana Agropecuaria
 

De acuerdo a la serie hist6rica anterior se nuede observar un
 
comnortamiento oscilante a ]o largo del perfodo, con variacio
 
nes mas significativas en las xecaudaciones de la Auana de
 
La Paz. Si bien ambas Aduanas presentan un miximo de incre
mento para 1975 o sea de $b. 3.703.300 para la de Cochabamba 
y, de nb. 8.157.300 para la de La Paz, en qeneral entre 1966 
y 1976, la nrimera vresent6 un increnento significativo de 
121.92% on comparaci6n a la sequnda de s6lo el 84.28% a pesar
 
de cue las recaudaciones totales do 6sta ($b. 61.578.090) son
 
casi 3 vecos superiores a las do Cochabamba ($b. 20.579.100).
 

Las recpudaciones dnuales do cada una do las ADuanas Aarne
cuarias citadas, son distribufdas a diferentes entidades be
neficiarias, incluy~ndnse ellas. Asi se tiene quo las recau
dacinnes totales anuales obtenidas nor la Aduana Aqropecuaria 
de Cochaba-mba, tionen la sicuiente distribuci6n norcentual,
 
cuyus montcs corresnondientes estgn dados en el cuadro No. 36.
 

- Sorricio racional de Caminos 51.59 % 
- Aduana Acropecuaria 17.34 % 
- Obras sociales del Chanare 10.00 % 
- Trefectura del Deonartamento 9.50 % 
- Universidad Boliviana Mayor de 9an Sim6n 9.00 % 
- Policla Arluana del Chapare 2.57 % 

T 0 T A L 100.00 % 

Todas las entidades beneficiarias utilizan los fondos recauda 
dos nera fones especficos, tales como obras de infraestructu 
ra, sociiles, de seouridad o bien para reforzar sus presunues 
tos de aastos. En lo que rosecta a la Arluana 7\aroecuaria 
de La Paz, a pesar de que se dan las suma- (Sb.) correspon
dientes a cada entidad beneficariaO(nexo 10), no existe una 
distribucj6n porcenturl definila. Sin embarco, por los montoi 
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estnblecidos anualmento y de acuerdo a los totalas reocaudados 
se tiene la Prefectura del Denartamento de La Paz percibe la
 
mayor fracc16n de las recaudaciones con el 59%, siqui6ndole
 
el Servicio Nacional de Canlnos con el 22.3%, o sea que el
 
18.65% restante anarentemonte es distrbuldo entre las otras 
entidades. En t~rminos generales las entidades que se benel.i 
ciaron v se benefician actualmentc con las recaudaciones por 
impuestos a la coca de La Paz, son: 
- Prefectura del Departamento. 
- Fervicio Nacional de Carinos 
- Municinalidad do La Paz
 
- Municipalidades nrovinciales (Coroico, Coripata, Irupana y
 

Chulumani)
 
- Administraci6n de la Renta Interna 1/
 
- Universidad Boliviana Mayor de San A'ndrgs 1/
 
- Ministerio de Salud Pdblica 2/
 
- Ministerio de Agricultura 2/
 

Los fines para los curles son destinadas estas recaudaciones
 
a cargo 	de las entidades beneficiarias podrfa decirse qje son
 
similares a lo indlcado nara el caso de Cochabamba.
 

b. Direcci6n Nacional de Control de Substancias Peligrosas 3/
 

Esta Direcci6n fug creada nor Ley No. 11245 de diciembre de
 
1973. lediante el Departanento de Peqistro v Control de la
 
Producci6n y Comercializaci6n de la Coca, con oticinas centra
 
les en La Paz y Cochabamba, v sus distritales en el interior
 
del pals, la Direcci6n efectda un estricto control de los flu
 
jos de comercializaci6n de la coca para su conswtmo legal en
 
el mercado interno V externo, aunque sobre este 5ltimo aspec
to no existe claridad en los mecanismos de control de las ex
portaciones de coca, como se verg mas adelante.
 

Segdn datos estadfsticos de dicha Direcci6n, se tiene la si
guiente relaci6n de recaudaciones por impuestos a la coca pa
ra el aiio de 1976, seqdn centros de control de La Paz y Cocha
bamba.
 

CUADRO No. 47 

RECAUDACIONES rOR IMPUESTOS I\LA COCA DE LA DIRECCION NACIONAL DE 
CONTROL DE SUBSTANCIAS PELIGPOqAS - APO 1976 

CENTRO DE C A N T I D A D E S TOTAL 
CONTROL Tanhores Costos Kilos RECAUDACIONES / 
La Paz 55.227 49.250 1.899.062.1 423.886.5 
Cochabamba 96.547 h/ - 2.220.581.0 482.735.0 
T O T A L 151.774 49.250 4.119.643.1 906.621.5 

a! $b. 5/tambor y $b. 3/cesto :tamhor de La Paz, 48 lb. y el cesto de 30 lb. 
netas- reajustado) 

b/ Tambor de 50 libras netas (reajustado). 

FUENTE: 	Denartar'nto de Control, Pecistro y Estadfstica, Direcci6n Nacional
 
de Control de Substancias Peliqrosas, La Paz, enero de 1977 (datos
 
renjustados).
 

1/ Particitpaci6n hasta 1973
 

/ Participaci6n hasta 1q72
 

3/ Sus 	departamentes t~cnicos emnezaron a onerar ontre 1975 y 1976
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Aunque la informaci6n nroporcionada no es muy clara sobre el des 
tino de estos recursos (recaudaciones) en t6rminos qenerales se 
presume serfan canalizacns hacia las siguientes fuentes de recea 
ci6n:
 

- Direcci6n Nacional de Control de Substancias Peliqrosas con 
alrededor del 12-13%, rara qastos de orerativos (carburantes, 

mantenimiento, etc.). 
- Instituto Nacional de Farmacode-endencia (Clfnica de Rehabi

litaci6n de Droqadicci6n). 
- Ministerio de AA.CC. y Aaronecuarios (No es muv sequro este 

dato). 

c. Prefectura del Departamento de Cochabamba y Aduana racional
 

La Prefectura del departamento de Cochahamba, zeediante su Ofi
cina de Recaudaci6n de Imnuestos a la Coca, tardhl6n cumnle fun
 
ciones de control de la distribuci6n de este nroducto con des
tino al interinr del nafs y/o exterior, pata lo cual extienden
 
las denominadas "YD61izas" o 'quias de exportaci6n", dehiendo
 
nagar los comerciantes por ese conceto la suma de Sb. 8.- por 
arroba do 11.50 Kq., o sea $b. 40.- nor carga de 5 arrobas, 
previo control de In Oficina Distrital de la Direcci6n Nacional 
de Control de SUbstancias Peligrosas. %\pesar de esta referen
cia cierta, lamentablemente no se nudo obtener los datos esta
dfsticos cle las recaudaciones correspondientes, debio al naro
 
cer a que esta oficina no lleva un control estadfstico adecua
do de dichas recaudaciones y roraue, adem~s, se presume que al
 
tratarse de "'P61iz&s de exportaci6n", este mecanismo de con
trol tenga alquna relaci6n con los controles de la Aduana Na
cional con base en La Paz, luqar donde se centralizan todos
 
los 	"Despachos de Tartes Aduaneros" y nor ende las recaudacio
nes nor los qrav~menes ad-valorem que cobra la entidad por con
 
cupto de las importaciones y exortaciones que hace el nals en
 
general.
 

Segdn el Anexo 11, se evidencia la existencia de exnortaciones
 
de coca que leqalmente han debido ser autorizadas por la Adua
na Nacional. Pero su mecanismo do "P6lizas de exportaci6n".
 
segdn las indagaciones que se hicieron, 1/ no especifica el
 
pafs de destino de la coca, sino que indica anicamente el lu
gar 	fronterizo holiviano. Este modo de operar nos lleva a las
 
siguiente conclusionest
 

1) 	Si las exportaciones dadas en el Anexo 11 realmente son e
videntes el mecanismo operado nara su autorizaci6n es to
talmente irracional, .alvo que en afics anteriores a 1977
 
se hubieran autorizado lecalmente dichas exnortaciones.
 

2) 	Toda exportaci6n o importaci6n de productos aaronecuarios
 
por dis'csiciones leqales debe estar sujeta a una autori
zaci6n nor wtoridad competente del qobierno, 2/ qin cuyn
 
requisito Ia Aduana NaciLnal no puede Dermitir la salida 
ni el ingreso de ningn producto.
 

1/ 	Segn dichas n6lizas la Aduana Nacional cobra el 4t ad-valorem.
 

2/ 	Generairnente los Ministerios de Asuntos Camnesinos y Aqropecuarios e
 
Industria, Comorcio y Turismo otorgan richas autorizaciones en funci6n
 
a In nroducci6n nacicnal, condiciones del abastecimiento interno y
 
otros asnactos.
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3) 	De mcuerdo al concerto onrnm{co de expnrtaci~n, que signi

fica la salida 3e un rroducto fuera del nafs previo el cum

rlimiento de las fornalidades de ley, no se puede "exportar"
 

un pro.ucto dentro del pafs, lo que mas bien podr~a denomi
6
 

narse "circulaci
6 n mercantil interna" o "comercializaci n
 

interna".
 

4) 	Si bien la hoja do coca es un producto cue por su contenido 

do alcaloides es utilizado en la fabricaci6n do elementos 

medlcinales y otros usos legales en cantidades nrudentes,
 

para estos fines tanto los qobiernos importadores como los
 

cue exportan tienen mediante convenios internacionales esta
 

blecidos sus m.ocantsmos de estricto control para el ingreso
 

o salida de este tipo de producto.
 

Dado cue no existe mucha claridad en el orocediionto legal
 

para las exnortaciones de coca, princialmente aquellas que
 

aparentemente estin dirigiaq a la Arqentina (Anexo 11),
 

pot los volimcnes que se expjicitan, hacen dudosa esa apre

ciaci6n ya que ese rals tiene un estricto control en el in

qreso de este tipo de nroductos. Por lo tanto, en lo que 

respecta a nuestro anglisig, se considera aue dichas expor

taciones no fueden ser tomadas como vilidas. En el futuro 

los crganismos pertinentes deber~n analizar con rAs cuidado
 

esta situaci6n y definir el procedimiento legal aue nermita
 

un adecuado control de !as exportaciones de coca.
 

d. 	Municinalidades de Cochabamba y La Paz 

(1) Honorable Alcaldfa Municipal de Cochabamba I/
 

El cuadro No. 48 presenta la relaci6n de ingresos que ob

tiene esta entidad edilicia por concepto del cohro de "ra
 

drones de registzo" y "patentes fijas anuales" de acuerdo
 

al capital de oneraci6n declarado por acmuellos comercian

tes que oneran con puestos fijos de venta (ttendaq) v el
 
"sentaje" ciarin nra los oue venden en la "feria" especin
 

lizada de la coca (San nntonfn).
 

CUADP.O Mr'. 48 

-
INGPEO DE LA H. ' LCALDTT, 4TDITCTD3L DE COCHATDAM POR CO,nO
 

DE I%PUETTOP A Ll COCA - 701O 117G
 

SENTAJR/ 1REC1UMA 

No. P A D R 0 N PATENITE NNUAL APO a/ CTON AqO 
Total Sh./ TotalCATEGOPIA COPETC. $b.c/u. Total $b.c/u. 


cu. $b.
 

1.216 26.730 28.270
Primera 22 70 1.540 

60 7.500 855 106.875 114.375
qeounda 125 


- - - 510 73.950 73.950
Peria 145 b/ 
60 c/ ..... 510 30.600 30.600 

0.040 	 133.605 104.550 247.195
T 0 	T A L 


a/ 	Considerando 51 semanns aio y 1 dfa de sentajo a $S. 10. por semana se 

tiene $h. 510/ao persona. 

b/ 	Permanentes
 

c/ 	 1ronec2io fluctuintes cue actdan on la feria. 

Munici-al de Cochahaha,
FUENTE: Departarento Ae Innresos de in H. Acala 
septieml.re 1r77 

1/ Arteaga, V,. Freidv. I nforre tral-nos le Investilaci~n en Cochahrnbla V 

Oruro, Oo. cit. r. 5. 

http:septieml.re
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Es necosario indicar que scbre las recaudaciones totales por
 

concepto del cobro do vatentes se aehe agreqar un recarao
 

del 	20% pro-Univorsidad Boliviana Mayor de San Sim6n, lo que
 

representa la suar de Sb. 26.721 ($b. 133.605 x 20%).
 

a la coca de la H. Alcaldfa
Las 	recaudaciones nor imnuestos 

Municipal de Cochabar'ba, son destinadas para diversas obras
 

de mejora urbanfstica y de infraestructura.
 

(2) Honorable Alcaldfa Municipal de La Paz 1/
 

La H. Alcaldfa Municipal, percibe inaresos por concento del
 

cobro de impuestos, a travs de las patentes fijas anuales
 

a comorciantes de productos en general con locales rrorios
 

y los sentajes diarios, cuvos aranceles han sido fijados se
 

q6n Ordenanza Municipal de 1974 actualmente en vigencia.
 

La H. Alcaldfa Municipal de La Paz, no cuenta con una esta

dfstica de ingresos por concerto del cobr, de immuestos por
 

la venta de productos aarfcolas esnecficos, por lo que I&
 

programaci6n do inaresos nara cada gesti6n se hace por sec

tores clobales. As:, por ojemnlo, se tiene el sector "co

mercio minorista", y dentro do 6sto el item "Productos Agri
 

colas", donde no se especifica el producto "coca", pero
 

que so alica el arancel cue corresponde a las oategorfas
 

entre Sb. 600 y 800, nor el pao do patente fija anual, aun
 
que, por este hecho, en unos casos, varfa sernn el monto do
 

capital declarado, raz6n por la cual an el Anexo 12 se nota 

variaci6n en los rontes naqados nor Ins contribuyentes. A 

la patente fija anual se le hace un recarqo del 20% pro-

Universidad Boliviana Mayor de San Andr~s, mas un recargo 

para reposici6n del comorobante de pago.
 

Dentro del Comercio Minorista, en ceneral, se distinguen
 

tres aspectos:
 

1. 	Locales pronios, so cobra natente fija.
 

2. 	Locales (mercados) de nroniedad de la H. Alcaldfa Muni

cipal, se cobra patente y el sentaje diario de $b. 0.50.
 

Puestos de venta en lns calles, donde dnicaente se co

bra 	el sentaje diario de $b. 0.50.
 
3. 


Senin el cuadro No. 49,puede obsorvarse que los ingresos ror
 

concepto del cobro de patentes en general son reducidos, lo
 

cual indica aue este producto es poco significativo para el
 
6
 

Tesoro do la H. Alcaldfa Municipal. La exnlicaci n la encon
 

traos al analizar el Anexo 12 en el nerfodo 1966-1977, con
 
venuna disminuci6n oravitante de las agencias v tiendas dO 

ta do la coca en la ciudad de La Pez, raz~n ncr la cual, no 

existe mayor control hacia este rroducto, Io que implica en 

realidad un mayor costo administrativo en su recaudaci6n. 

'ara el c.so de los vendelores en calles, ferias y mercados,
 

nor lo exnlicalo anteriormente, tampoco la H. Alcaldfa Muni
 

cipal puio pronorcionar informaci6n sobre el nimero de cn

1/ 	 Arteaca, H. Freldy. Tnforme, tr-a-ios de investiqaci 6 n ("Datos de La 

Paz") Museo Vacional e Etnograffa y Fnlklores, La Taz, 17 do octubre 

1S77, -. 1, 2. 
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morciantes cu. contrihuvon al Tesoro Municiral nor concaftu 

del conrc deo sentalos diarios, a ;,esr de que, si, estrs in 
rcres-s so hpcen efectivos. 

nada la cnmolejidad en el manejo de estos datos, para nues

tro anglisis en lo nue se refiere a los inqresos de la enti
 

dad, se ha ortardo vor utilizar aauellos 7ue se estructuran
 

en los 'Anoxos 9 y 12, elabIorando en base a los datos Prima

rios obtenidos nor personal del rroyecto, cuya consistencia
 

y valid~z son aceptados nor la H. 7lcal?fa Punicipal, y fue
 

den ser utilizalos Para la oesti6n de 1976, por concento de
 

recaudaciones.
 

BI cuadro No. 50 da una relaci6n ee las recaucaciones obte

nidas -or la Universidad Doliviann 'Aa,,or de San Andr~s rro

venientes del recaroc del 20% sobre las patentes municipa
lea.
 

CUADRO No. 49
 

RECAUDACTONES DE LA H. 7\JCALDIA F4UNICTPAL DE LA PAZ 
POT COB!'O DE IMPUESTOS A LA COCA - MO 1977 

_W1
"ATENTE SkNTAJE SENTAJE E 

No. CONTRI ANUAL a/ DIAPIO ANUAL b/ DACION ANUAL 
$h. $1-. $b.C L A S E BUYENTES $b. 

12.810
Puestos fijos c/ 21 610 	 

- 0,5 150 29.400
Otros d/ 196 


0,5 150 42,210
T 0 T A L 217 610 


a/ Incluye recargTo por reposici6n formulario. Se excluye 20% nro-UWMcA.
 

b/ Considerando 300 dfas de actividad al aho (se excluyen dfas dominaos).
 

c/ 20 comerciantes venden en tiendas y 1 en aqencia.
 

d/ Venta en las calles, feras y mercados.
 

FUENTE: Fate estudio
 

CUADRO No. 50
 

nECAUWIACTONES DE LA UBMThSA POT EL CODPO DEL 20% 
RECARGn DE LAS PATEITTFS PfUfYTCT3ALEc - APO 1q76 

No. CMTRI "ATENTF RECAPGO TOTAL 
BUYENTES AlMJAL 20 % TMNUAL 

$b. Sb. 

21 	 600 120 2.520
 

FUENTE: Este ostudio
 

2. 	Recaudaciones scin centros de distribuci6n y consumo do coca a nivel
 

departamental
 

Se denominan "centros do distribuci6n y consumo departamentales" ariue

llns distritos el Fafs donde la coca nroveniente de La Paz y/o el Cha 

pare estg s-notirla a un contrnl de internaci6n por parte de las ofici
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nas regionales 1/(4e i, Direccin Nacional de Control do 'ubstanciasPe
 
ligrosas, la Renta nlistrital Interna, Prefecturas departvmontales, Uni
 
versidades y las Alcaldfas Municipales. 2/ La informaci6n b~sica fue
 
obtenida "in-situ" nor miezbros del equipo del proyecto trahajando en
 
Oruro 3/ y para los distritos de Sucre, Tarija y Potosf en anexo al
 
presente estudio el informe correspondiente (Anexo 13).
 

a. 	Administraci6n Distrital de la Renta Interna
 

En el cuadro No. 51 se presenta la relaci6n de los montos recauda
dos por la Atmiristraci6n Distrital de la Penta Interna, segin los
 
distritos correspondientes, donde se puede observar que en el pe
rfod 1972-1976, en t6rminos conerales, las recaudaciones anuales
 
fueron increment~ndose substancialmente con mayor significaci6n pa
 
ra el Distrito de Tarija que en el lapso de los cinco afios tuvo
 
una recaudaci6n total de $b. 1.209.207 (aproximadamente 64% sobre
 
el total de $b. 1.892.566.3). El incremento experinentado en ese
 
perfodo fug de 973.3% para el Distrito de Tarije, y para el conjun
 
to de las recaudaciones totales del 421.83%.
 

En general los recaraos impositivos se crean por disposici6n legal
 
para cada Distrito. Asf por ejemplo, el Decreto Supremo No. 3430
 
de 16 de junlo de 1953 elova al 10% la tasa impositiva sobre el
 
precio de venta a la internaci6n de coca en favor de la Prefectura
 
de Oruro, con el fin de crear recursos para la realizaci6n de
 
obras en el departamento.
 

b. 	Universidad Roliviana
 

El cuadro No. 52 presenta los niontos recaudados por el cobre de im
 
puestos de internaci6n a la coca en favor de la UnivLrsidad Boli
viana en el siguiente orden:
 

- "Juan Misael Saracho" dp Tarija
 
- "Tom~s Frfas" de PotosT 
- "Universidad Mayor, Peal y Pontificia de San Francisco Xavier"
 

de Chuquisaca.
 
- "Universidad Boliviana T6cnica" de Oruro.
 

En dicho cuadro puede not2rse que con excepci6n de los distritos
 
de Tarija y Potosf, cuVoL incromentos en las recaudaciones durante
 
el perfodo 1972-1976son bastante regulares, los distritos di Su
cre y Oruro oresentan marcadas irreoularidades en ese lapso. Ello
 
se debe, seqgn marifestaron los informantes, a deficiencias en los
 
mecanismos aplicados para el co-ro de estos impuestos, dadas las
 
difiuultades aue se presentar para hacer efectiva esta acci6n.4/
 
Asimicro se tiene que, en relacJ6n al monto total recaudado ($b.
 
2.070.000.10) durante los cinco aFes del perfodo, la Universidad
 

1/ 	No cobran impuestos a la coca, el control se reduce a una verificaci6n
 
de los voldmenes declarados on La Paz o Cochabamba mediante ]as "Gufas
 
de Transito".
 

2/ 	Las Alcaldfos !Iunicipales sobran impuestos dnicamente nor el uso de
 
puestos de venta de la coca.
 

3/ 	Arteaqa, H. Freddy. Informe trabajos de investiqici6n, Cochabamba y
 
Cruro. Ov. cit., p. 7-11.
 

4/ 	Los sistenas son: a) Cobros por administr~ci6n directa y b) Cobros
 
por licitaci6n (a cargo do personas parttculares quienes perciben un
 
determinado porcentale scbre el total recaudado).
 

http:2.070.000.10


CUDRO No. 51 

-- ,ULVICIONES DELA ADI-MTISTPt.CION DISTRITAL DE LA REWTA 1NTERNA 
POR D'IPUESTOS A L, INTERNtCIOIT DE COCA SEGIM DISTRITOS - ,0OS 1972-1976 

SOTARA POTOSI SUCRE ORURO a RECAUDACION
$b. 
 $b. $b. TOTAL
$b. 
 $b.
 

1972 
 49.356 
 8.024.80 
 9.514.00 
 80.100.00 
 147.394.80
 
1973 
 53.452 
 8.250.00 
 10.824.00 
 70.000.000 
 142.S25.uG
 
1974 
 167.293 
 29.200.00 
 7.194.00 
 83.333.00 
 28-.020.00
 
1975 
 402.312 
 47.400.00 
 10.52& 00 
 85.000.00 
 j45.236.00

1976 
 536.194 
 116.800.00 
 28.307.50 
 88.888.00 
 770.189.50
 

TOTAL 
 1.209.207 
 209.674.80 
 86.363.50 
 407.321.00 
 1.892.566.30 

./ La Adminlstraci6n Distrital do la Renta Interna no recauda ostos impuestos, Gino !a PrefecturaD,2artamental. 

FUMEN: Oficinas Distritales do La Renta. 

http:1.892.566.30
http:407.321.00
http:86.363.50
http:209.674.80
http:770.189.50
http:88.888.00
http:28.307.50
http:116.800.00
http:j45.236.00
http:85.000.00
http:47.400.00
http:28-.020.00
http:83.333.00
http:7.194.00
http:29.200.00
http:142.S25.uG
http:10.824.00
http:8.250.00
http:147.394.80
http:80.100.00
http:9.514.00
http:8.024.80


ATARIJA 

1972 


1973 


1974 


1975 


1976 


TOTAL 


FUEMNTE: 


CUADRO No. 52 
RECI'U-DACIONES DELAS UlTIVERSIDADES DE TAR.tJA. 

POR XEEPUESTOS A Li INTrLMWCION DE COCA 

POTOSI SUCREA• $1. $b. 0TOTAL $b. 


79.552 
 19.720.00 
 9,.514.00 


130.776 
 29.220.30 
 10.824.00 

226.24-0 
 50.495.02 
 7.194.00 


405.350 
 37.873.30 
 10.524.00 


560.500 
 137.336.03 
 28.307.50 


1.402.418 
 324.698.65 
 66.363.50 


Dpartamento de Fimnzars de lab Varias Universidades.
 

POTOSI, 
- AVOS 

SUCRE y ORURO 
1972-1976 

ORURO 
$b. 


14.021.06 


17.201.25 


50.010.00 


104.50k.10 


91.593.60 


277.328.01 


RECAUDACION 
TOTA
 

122.807.05
 

188.021.55
 

333.940.02
 

603.252.40
 

817.787.13
 

2.070.10
 

http:2.070.10
http:817.787.13
http:603.252.40
http:333.940.02
http:188.021.55
http:122.807.05
http:277.328.01
http:91.593.60
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http:14.021.06
http:66.363.50
http:324.698.65
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CUADRO No. 53
 

NUNERO DE CO1FRIBUYEITTES Y RECAUDACIONES POR F- COBRO DE IMPUESTOS A LA COCA 
DE LAS LUNICIPALIDtLDES DE ORURO, TAPIJA, -?OTOSI Y SUCRE -ADO 1976 

(EN PESOS BOLIVIANOS) 

ALCALDIA Yo. CONTHI- REB C A U D A C I 0 N E S RECAUDACION 
BUYENTES LICENCIA/PATENTES SITIAJE/SENTI.JE TOTAL 

$b. $b. 
 $b. 

Oruro 131 a/ 51.602 16.500 68.102
 

Tarija 24 3.630 b/ 
 - - 3.630 

Potosl 38 c/ 3.268 22.800 26-068 

Sucre 27 14.040 d/ .- 14.040 

TOTL 
 220 72.540 
 39.300 111.840. 

a! 76 vendedores en locales fijos pagan patente anual. El saldo, son vendedores en los mercados y pagan
 
patente y "sentaje". 

j_/ Sobre este total la Vaiveredad de Trija Oiercibe.el 20% o sea $b. 726, y 107. mas que se destinan pro
edificaciones cecolares o sea $b. 363. 

L/ Pagan patente y "aitiaj -'. 

1Zciluye la licrncia que atioriz la vccla de coca. 

FUENTE: D-partunto do Razandmiomea do la Of~eolald Mayor de los Departamentos Respectivos. 

http:Oiercibe.el
http:SITIAJE/SENTI.JE
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"Juan Misael Saracho'" i Tmri-m. renre5enta aproximadamente el 67.75% 
($b. 1.402.418) do esas recaudaciones, siquigndole la Universidad
 

"Tomes Pries 0o rtosf" cnn (l 15.68% (324.698.65). El incremento 

para el total de las recaudaciones estg representado por el 566% en
 

el periodo 1972-1076. El cobro de impuestos nor internaci6n de con

ca en favor do las universidades, tamlhign es autorizado mediant: 

disposici6n lemil con el fin do crear recursos adicionales. 1/ 

c. Municipal id -des 

Las H. Alcaldfas Municipales de los Distritos de Oruro, Potosi, Ta

rija y Sucre perciben ingresos por concepto de la aplicaci6n de im

puestos por la venta do coca 2/ rara el consumo de la noblaci6n, lo 
cual se establece mediante Ordcnanza Municipal. En el cuadro No. 

53 nuede apreciarse la relaci6n del ndxmero de contribuyentes y las 

rocaudaciones cnrrespondientc- a cada una de las entidades edili
cias mencionadas, por el cobro de patentes anuales v "sitiaje" o 
"sentaje' diario 3/ ,ra la qesti6n de 1976, oncontr~ndcse quo la
 

H. Ticaidfa Muncipal de Oruro carta las mavnres recaudaciones por 
dichos concertos (patentes y "sitiaje") y presenta el mFvnr nmero 

de comerciantes (contribuventes) aue so dedican a la venta de cocA 

al detalle;para ci primer caso con el F0.9% sobre el total de recau 
daciones ($b. 111.840) y, npra el sequndo zon e] 59.55% en relaci6n 
al nmerno total do contribuventes (220)d.. las cuatro F. M\caldias 
Municipalessiendo la H. Alcaldfa Municinal do Tariia aquell.a gue 

percibe los ingresos mas hajos en relaci6n al total do recaudacio
nes k3.25%).
 

1/ 	Segdn Decreto Supremo No. 3416 d- fecha 29 de mayo de 1953, se autoriza
 

a la Universidad Boliviana T6cnica de Oruro el cobro de impuestos a la
 

coca de internaci6n snbre el valor de venta.
 

2/ Se aplica el imnuesto nl puesto de venta (tienda) mediante el cobro de
 

patenteo fijas anuales y on alqunos casos por el "sitiaje" o"sentale"
 

(lugar de venta no fijc en lns calles o morcados).
 

3/ Oruro: $h. 1/dla; P'otos : $b. 2/dfa.
 

http:324.698.65
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III. ASPECrTOS SOCIO-CuLTURILIIS DEL COURTMo DF LA COCA 

A. El acullico
 

Para indicar la mfasticaci
6n en forma tradicional de la hoja de coca,
 

en Quechua, existen varios t6rminos que son
tanto en Aynra coo 
Unas son expresiones
aplicables sequn !as situaciones del momento. 


corrientes ouae simplemente indican el consumo do la hoja de ccmo tra
 

usan unicamente para ocasiones cspeciales como ser,
dici6n. Otras se 
 6 n al uso, la medicina,
el entablar zelaciones sociales, la iniciacl


o la religl6n. Tarbi6n existe diferenciaci6n entre los t~rminos so

gdn la ecolcqra y la variaci6n dialectal. Los mis utilizados son
 

los siguientes:
 

Valles Tr6pico
Altiplano 

Avmara Ouechua rspaiol
 

Pcusi
Acullico
Ak'ulli~a 


Pchay Coquear
P'ijchia 


Diear
Pirast'afia Chechay 


Marcar Llojtear
Janch'ufia 


Achtafia
 

Eston tgrminos no son el total do palabras aplicadas en el 
uso V con
 

los aplica dnicamen
 sumo de la hoja d,% coca, dado el hecho de que se 

6
 

to a la masticaci n. "Mescar" o "masticaci6n", cuindo es utilizada
 

para definir esta acci6n, lleva on si sus proble-as. Seocn el dic
entendemos
cionario de la lengua espa.ola, por li pilabra "iscar" 


la acci6n y efecto de nasticar, runiar, partir, desmenuzar, o 
tritu

rar con el aparato bucal. En nuestro trabajo do investiqaci
6l sobro
 

el uso tradicional de la coca, hemos visto quo el consunir Ins hoias
 

do coca, no consiste simpienento en llevar los hoias de coca a 
la bo
 

ca, tenerias o triturarlas, sino hay que tenor un conoci'niento 
preic

tico v saber usar 1- cot- I individuo que usa la coca sin saber 

comO hacorlo es parecido a aquel quo posee un ciqarrillo encendido 

sin saber cerrfo fuar. 

podria decir, por lo tonto, que el tmrmino "mascar" o "masticar"So 
servirla para describir solamente a los principlantes aue comienzan
 

a hacer uso do ls hoias de coca, y no a los aue tionen costumbre 
do
 

"acullic.r". Despu6s do llv.r las hojas de coca a la boca, inmedia
 

tamente comienzan a masticar o triturar, hasta traqirlas v asf hacer 

ls desaparecer, En canbio, los hombres,o mujeres que saben "aculli 

car" retienen el bolo en l boca aproximadamente dos horas y media 
a otro xtrayendo
sin triturarlo. Suaveente io mueven do un lado 


De ahf que se puede observar
do esta manera el sumo do las hojas. 

que, cuando ertgn caibiando el "aculli", botan hojas tan enteras 
que 

lam puede contar para averiguar la 7antidad do hojas quehasta se 

contenla la "acullcada' . 1/ Por est. raz6n, preferinos usar el 

1/ Para comprobar esta observaci6n, hicirios colecciones do bolos 
"aculli
 

Habfa una narcada dilerencia entre los bolos triturados de
 -
cados". 

j6venes v,los bien congervados de con-,umidoreo exnerimentados. 

Nues

tras obserir-ciones contradicen aoullq hechas por Emilio C~uffardi
 
Sendn 6I, entre
T. en exuerinontos llevados a cabo en Lima en 1949. 


3 V 73 nor cionto de ls hojas oran triturrdas y traqadas, con los 

porcentajes mrs altos corrpsoondiendo a los individuos que habfan 
si

do coqueros For perfodog nf.s largos (Ciuffardi 1948). No tenemos ex

plicaci6n por usti contradicci6n do ,-itos b~sicos. 
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t~rmino "acullicar" para distincuir esta acci6n de "masticar" - i.e. 
triturar y comer. 

Durante nuestro recorrido por los eis Departamentos cordilleranos
 

del pafs, hemos encontrado que el "aculli" sianifica tinbi6n un des

canso de cinco minutos, cortando por la mitad el porfodo entre el co 

mienzo y el final do una faena. Como el "coffee break" de los Nor
teamericanos, se hace el "aculli" on medio do la mnnana y tanbi6n en 

medio de la tardo. Adems, se Io hace conunmente al emae'r cada me 

din dfa de trabajo. Es comprensible aue, hoy en dfa, "aculli" tione 

doblp siqnificado: manejar In coca en la bocA, y tomar unns minutns 

de descanso del trabajo. 

?\unque el "aculli" reprosenta la forma m~s comdn de usir in coca, 
dista mucho de ser Ia 5nica. is consumidores de la coca In emplean 
como lubricante para interacci6n social, como medicina, comn un orA

culo de consulta para diaqn6sis do enferrmedades y para los auchace
res cotidianos, y hasta como asentativo despu6s de las comides. En

tre el campesinado y minero, tanto del altivlann crmo de los valles, 

los abstemios quo son hombi, adultos estgn on ia decidida minorfa, 

y tienden a pertenecer a alguna secta evanq6lica. Pero no todos los 

evang6licos son abstemios. Algunos snn permitidos nor su reliqi6n a 

usar la coca para fines medicinples. ntros sicuen con su ccstumbre 

de acullicar, a pesar de que dicha costumbro es prohibida por sus su 

periores religioses. 'quellos evan6licos que "acullicn" defienden
 

abiertamente su h/bito diciente: "Todo Io que est la tierra ha
in 

sido puesto por Dios para el uso y consuno del hoi')re". Hay otros 

que aculzican solo a ocultas. Ellos, cuando acosados por su necado, 

responden:"1Tgual seremos perdonados". 

En el altiplano V los valles do Bolivia, todos en general, incluso 
los no acullicadores, reauieren de In coca para los fines de aci6n 
colectiva o comunal. Estos podrfan ser trabajos colectivos, reunio
nes generales, el asumir cargos do resnonsabilidad como por eiemplo 

diriaente, la direcci6n de fiestas reliqiosas, cfvicas, v familiares, 

y la solicitud do cualnuier tipo do favnr do cualoaier miombro do la 

comunidad. Muchos 'no-consurnidore!" tiener, aue comnrar su coca do 
cuando en cuando para es+os nrop6sitos. Excepcionalmente en is 5lti 
mos diez aios, en alouna que otra comunidad canesinn, se ha prosenta 
do li introducci6n de confites, dulces, galletas y nasankalla en room 
plazo do la ccca por parte do alounog evanq6licnq. Pero la aran ma

yorfa sioue croyendo que ciertas actividades ').sicas caminan solo con 

coca. Drs ejemplos clsicns son la sieo'bra y la cosecha. Si so aul. 
re reclutar ayudantes nara estas taroas tan laborinsis, In coca no 
puede faltar, Por lo tanto, hasta a "abstemJos" se verf haciende su 
compra do coca de cuando en cuandn.
 

Los acullicadores en los sets tepartamentos estudiados difieren de 

acuerdo al -,cdio ecol6qico y ecnn6mlco en el cual viven, de acuordo a 
su edpd, sL nivel de intrucci6n, su sexo, y el trabajo al cual so do
dican. En aigunos cantones del altiplano tanto hombres como mujeres 
acullican en iqual prouorci6n, a posar do quo sus trabajoq son alqo 
difecentes. Mi otroc' cantvnos, inci hnmbrer cnnqumen m~s coca que las 
mujeres. Todavfa en otrog el acullicador es snolaente .1 hombre, V 
las mujeres usan In hoja principalr2nte como remodio. Pero, on gene

ral, a in coca se In censidera como un enerq6tic poara nyudar a resis 
tir ls faenas ms durps iqrfcola v rineras, v par in tanto se la 
ccnsidpra indispensable pira e] hombre trab ,jador. 

Entre io conf -midnres, sue representan In gran mavor;F del pueblo 
cammvp-ino v r!Lero de Pnlivia, la coca tiene una imnortancia muchas 
vecos ma'rr quo el caf4 v el tahaco entre 3rs Nortenericanos o el t6 
entre Ins Inqloses. Uno de nuestrop entrevistadns describi6 su impor 

tancia en los glquientes t6rmina': "7,1no tuvipra coca es como estu
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viera en la miseria y es crmo si no tuviera ni comida, . "stn repregen 

ta para mi la falta de coco". 1/ La coca es, primero de todo, costum 

bre 4tnica. Per siglos iu uso, esnecialmente en el aculli, ha seppra.

do aquellos que son oraullosos de sus tradiciones Perindias de aque

llos que se guieren identificar 5nicamente con el mundo Europeo u occi
 

dental. Entre los honaares campesinos, se !a encuentra en los mis hu

mildes como en los mas aco:.odados. La calidad de coca que se usa, sin
 

embargo, diferencia claramente entre las distintas capas de la socie

dad. Eatre el camnesinado, se pcdria diferenciar la socielad sequn
 

ricos, melianos v probres. Fn nuestras investiqaciones
tres ni,eles: 

n econ6mica buehemos podido comprobar que las familias do na posici6
 

2i do la coca, y aenena tienen sus preerencias en cuanto a !a caliO 

En cambio los de llmiteralmente adquieren la claae do mayor precio. 


escoaer. Se contentan con lo nue
dos recursos no tienen el lujo de 


tienen. Einalmente, los desposeldos acentan todo lo quo se denomina
 

coca, sin ninguna preferencia ni derecho de escoaer. Ron hasta capa
coca. Estas fari]lias
cos de trabajar sin paqa, con tal quo les inviton 

pobres, al encontrarse en su diftcil situaci6n econ~mica, por !a mi.

ma desesperaci6n mezclan las hojas de coca con las do plantas como la 

haba v el anis-anis. Al resnecto un comunario pobre do Junta Pilca 
hierba lloiada Vira-Vira y c.)n esa hierba me
dice: "En aauf hay tin 


ayudo. Mezclo con la coca Para ncullicar". 2/ Otros han aprendido
 

o una segunda vez, lueqv de haa economizar, usando su bol ianch'u 


berlo sacado de la hoca v haherlo secado.
 

una 	qran sim5't.od al acu
En los valles,el acullico de la coca tione 

-i retallico en el altiplano. Tmabi6n en los valles, como ve-


lie mns adelante, se usa la coca nara adivinal la sueiu .,coro fuente
 

de enerqla para los viajes, pare resistir el frio, Para las fiestas
 

comunales, Para el ritual familiar. V como lubricante social. Tel cc
 
rcu

mo en el altiplano, hay comunidades donde casi ninauna mujer 
e 


Y anf como en c! altinlallicadora v otras donde la mavorfa i- son. 


no, in maycrfa de los hombres afirman cue nc pueden trahp.jar sin la
 

coca. 
Por lo tanto, la hoja esti intimamente liqada a toda actividsci 

agrfcola tanto comunal corro individual. Es casi univrsal que todr's 

lo3 que acullican atribuven a la coca cualidades aue han sido descri-
Seqdn
tas por acullicadcres desde los primeros dias del cnlonlbie. 

ellos, y los millones quo les han preccdido, la coca alivia el cansa 

cio, el hambre y la sad. Como veremos mas adclante, eqtas imoresin

nes puramente subjetivas parecerian tenor un- base vertdica en loves 

reacciones fisiol6aicas quo aco omaan el acullicar. 

Como nuestra investigtci6n estaba ]imitida a los scis Depart.-wentos 

cordilleranos, la mayor parto de los encuestados v'vfai. en zonas o 

del altiplano o le los valles. qin erharqo,dado el hecho de quo cua
vei,-tetro de los seis Denartomentos tienen tambi6n areas tropicales, 

nor ciento de la poblaci6n encuestpla vivia en el tr6pico, o sea en par 

tee de la region do Franz Tanavo, Larecaja y de Nor v Sur Yumqao d,-l 
los 	departamentos
departamento de La Paz, do reqionos fronterizas 2e 

de La Paz y Cochaban'ba v en las reqiones chaquefias de Chuquisaca y Ta

rija. El porcentaje de consumidores y acullicadores en estas zonas 

era manor quo aauel do los altiplanos y valls. Pero qu nivel do con 

sumo nor unidad familiar era relativamente alto, indicando que, aun

aue la coca no es usada tan formal v ritualmente como en lo valles y
 

el altiplno, sin embarqo, Sique siendo un elemento importante pira
 

1/ 	Entrevista con Mrtin Choquiviri,36, Provincia Avaroa, flepart-Amento 
de Oruro. 

Potosf.2/ 	Entrevista crn Trm-s Estalla Chncue, 22, Jiscatnre, Chavanta 

http:sim5't.od
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mucha qente que vive en estns zone tropicales. Los patrones parece
rfan ser princiralmente de consunn hanr'qen y de consumn informal en 
el trabajo. Quizgs sea por esta mismd infnrmalidad dp pptrones de 
uso que, en aeneral, tradicionaimente no se ha identificado el uso de 
la coca con pnblaciones del tr6pico Boiviano. D.s resultados nues
tros sobre nivel de uso en las zones del tr6pico encuestados indican
 
que posiblemente estas imprr-iones superficiales del pj.sado h&yan si
do equivocadas.
 

Incidencia de uso entre la pnblaci~n encuestada
 

En la secci6n sobre motaoolnaia y plan de trabajo va se han presenta
do las bases estpdfsticas para la administraci6n do los cuestionarios 
sobre el consuno usados en el estudio. Fstos fueron ensayad-s nrire
rc en Provincia Inqavi, alterados segdn las indicacinnes cue saliercn 
del ensayo, y lueqo administrdaos a una totalidad de 2.989 individuns, 
representindo a 100 Cantones. Entre los campesinns nbreros as! entre 
vJ,,tn.cs, encontramns que soln el 11 nor ciento de ls mujeres y 8 
pcr cieno de los hombres no usaban la coca. La mayorfa de los consu 
midores eran, i la vez, acullicsdores: 68 por ciento de la o-hlnci6on 
femenina encuestada aculiicahba, y 82 por ciento de la poblaci6n nascu 
lina. En total entre 2.712 cm'nesinos/obreros encuestados, hablan 
2.151 acullicadores, 33% consumidores pero no acullicadnres, y apenas 
231 a1bstemios - o sea menos aue un 10 por ciento. 

CUADRO No. 54
 

CAMPESINC-q OBREROS - EUTREVISTADOS
 
SEGUN INCIDENCIA DE USO DE LA COCA
 

Mujeros n = 532 Hombres n = 2.180 Totales
 

Aculliadores 361 68 % 82 %
1.790 2.151
 

Consumidores
 
pero no aculli
cadores 111 21% 
 219 10 % 330
 

No Consumidores 60 11% 171 8 % 231
 

Entre los mineros encuest-:,dos, la incidoncia 0-2 alstinencia era a~n 
mencr. Do 277 mineros antrevistaos, representando a 10 cantones, 
solo 10, o sea el 4 ',cr cient-, no consumfan la coca. Veintidos, o 
sea 8 por ciento, occuan que consunlan poro no acullicaban, .4F o 
sea el 88 por clento, acullicahan. Como veremos mas adelante, su ni 
vel prornme.Ao (]e consumn oor unidad familiar era, casi dos veces ague
iio reportado nor camper inos/chreros, dato que ccrresnonde con los 
muchcs informes gue so han ptbhi.-'ln anteriormente acerca le la im
nortanci doe la coca en la vida del minero. 

CUADRO No. 55 

MINEKOS - ENTREVISTADOS 

SeGtn Incidencia do Uso de la Coca 

No. 

Pculicadores 
 24r 88
 
Consumidores pero no acullicn
droes 
 22 8
 
No consumilnres 10 4
 

T 0 T A L E S 277 
 100
 

http:prornme.Ao
http:vJ,,tn.cs
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El tanafio anplio de la muestra de carnesinos/ohreros nos permiti6 
apreciar con bastante certeza ia influencia qua tendrfan varios fac 
tores h-sicos, como son ecoloqfa, odad, y nivol de instrucci6n en 
el uso de la coca. Considerahamos cue estos tres factores eran es
pecialmente imnortantes. Mucho se ha habladn acerca del panel que 
jueqa la coca en la adaptaciSn a la altura. Si, en verdad,dicho pa 
pal es importante, uno esDerarla encontrar que la incidencia de uso
 
aunentarg en proporci6n directa con el aumento en altura. En otras
 
palabras un porcentaje mayor de canesinos/obreros del altiplano
 
consumirla la coca qua en los valles, y un porcentaje mayor de va
llunos serlan consumidores rne entre la qente del tr6rico. En cuan 
to a edad, los datos odrfan indicar si, como tan comunmente se co
menta, el usoe i a coca se estg perdiendo entre la juventud. De 
ser as!, el hllito desaparecerla dentro do una a dos qeneraciones 
sin esfuerzo alguno. Y finalmente, si es Que el uso de la coco se 
est5 perdiendo, Ztiene el sistema de educaci6n nacinnal alqcn efec
to? ZSi se educara a toda la poblaci6n camnesino/obrero, se perde
rfa la costumre. 

Los resultados no solo indicdn que el uso de la coca sigue como una 
tradict6n fuerte, sino qua es anarentemente mas una cuesti6n de tira 
dici6n cultural sue de adaptaci6n a los rigores de las qrandes altu 
ras. Como hahrfamos pronosticado, el porcentaje menor de c-nsumirlo 
res, y esnecialmente de acullicadores, se encuentra en el tr6nico. 
Pero la tradici6n de acullIcar pareceria ser mas arraigad! y mas 
mantenida en los valles que en al altinlano. Para este fen6meno 
tendrfamos solo dos ex',licaciones. En nrimer luqar, los inqresos 
de los pueblos vallunos suelen ser mayores qua los del altiplano, 
debido a la mayor fertilirad d sus tierras y la mayor heniqnilda
 
de su clima. Con mas ingresos, los vallunos se encuentran m~s li
bres de oastar, v comnrar ms de todo - Jncluso la coca. En soqun
do lugar, el r'rcentaje de evano6licos es mucho mayor en el altinla
 
no quaen los valles. Re tendria aue hacer una historia de misio
nes en Bolivia Para dar una explicaci6n a este hecho, nero podrfa
 
ser relacionado al hecho de Tie, tralicionalrente, el extranjero
 
qua Ilega a Bolivia identifica al altinlano con escasez y miseria.
 
Si su misi6n es de "ayudar a los pobres" no quiere mirar mas alli.
 

CUADRO No. 56
 

CAMPESINOS/OBUEROS - MUESTPA TIAL 
USO PE UA COCA, SEGUH ECOLOrIA 

Altiplano valle Tr6nico 
n = 1.367 n - 798 n = 547 n 2.712 

Acullicadores
 
n - 2.151 80 5. 87 % 68 79 %
 
Consumidores poro
 
no aculli( ,ores
 
n = 330 12 % 6 % 21 % 12 %
 
No consumilores
 
n = 231 8% 7% 11% 9%
 

Totales
 
n - 2.712 100w 100% 100% 100%
 

Wabiendo escuchalo 0- tantns fuentes en la ciudad de La Paz de qua
 
los j6venes do Bclivia ya no tienen inter6s on ln coca, y aue estgn
 
entrando rlonamente a la vida molnrni occidental, esper~bamos crue 
relativamente oc-s habri'ar inicialo su usr. Sahlfmos do entrevis
tas abiertas levayivia a c,'Yo cuanro e'iti-amos '-laneando ei estudio, 
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que el uso de la coca, v esnecialmente el aculli (ak''ulli), tiende a 

marcar la transici6n de derendencia como nifio y adolescente a indoren
 

dencia como adulto. Muchn3 emnpiezan a acullicar la coca 5nicamento
 

despu6s del matrimonio cuando, por vez nrlTera, tienen aue asumir la
 
Por lo tanto, nunca espergresponsabilidad y el trahajo do adultos. 


bamos encontrar un alco indice de uso dentro del qtupo mis joven de
 
a 24 anos. Pe
los encuestads - o sea dentro del qruno de edad de 15 


coca estg disminuvendo naulatianmente;
ro, si en verdad el u'a de la 
6
 

deberia de ver las consecuenc i claramente en una diferenciaci n
 se 

en el nivel de uso entre los j5venes adultos fe.g. 25-34 ahos) y sus
 

superiores. Como se podr5 aprecia nor el cua.ro No. 57, no result6
 

ser as!. Aunque haya leves diferencias, no hay ningunas oronunciadas.
 

Aclengs, cuando comparamos estas incidencias de uso con la edad In
 

cual los acullicadores actuales empezaron a acullicar (cuadro No. 59)
 

vemos cue, si persiste el natr6n que ha moldeado a os cue ahora tie

nen was de 50 afios, muchos do los inclividuos en los nrimeros dos gru

pos do edad que hoy on dfa no acullican, asumirgn el hhito en algpn
 

aio venidero.
 

CUADRO No. 5,
 

CAMDPESINOS/OBPEROS - MUESTRA TO1AL 

USO DE LA COCA, SE(UN GRUPOS DE EDAD 

25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-+ X15-24 

n=304 n=609 n=650 n=556 n=311 n=189 n=93 n=1712
 

Acullicadores
 
83 % 84 % 83 % 85 % 79
 n = 2.151 67 % 77 % 80 % 

Consumidores nero
 
no acullicadores
 

11 % 10 % 9 % 1? % 12
n = 330 19 % 12 % 12 % 

No consumidores 

n - 231 14 % 11% 8 % 6 6 % 8 % 3 % 9 

Total os
 

n = 2.712 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100
 

La correlaci6n entre nivel do instrucci6n o incidencia de uso es m~s 
6

instructiva. Aqui voros un natr n definido, en el 9entido de quo el 

uso de in coca disminuve con el nivel de eOucaci6n. El mayor norcen

taje de acullicadores ostA reonreentida nor los annlfahetos, seguido 

tienen ciclo h-sicn o menos. La hajada de norcentajes asP-r loq (ue 

t5 en constante relaci6n inversa con el nive' de educacJ6n, exceptuan
 

do los universitarios cuyas cifras, nrraue representan dos casos, fal 

ta de valid6z estadfstica. Conviene resaltar, sin emnarao, que el 88 

por ciento de nuestra muestra tonla solo ciclo h-sico o menos. Esto 

creemos, os una rerresentaci6n fiel de la gituaci6n on el camno Boli

vlano hoy .n dfa, a pesar de los enormes esfuerzos nor estimular in
 

educaci6n rural. Aoemis, es justamente este gruno do qente quo tien

do a -)ermanecer in el cameo, y aue mantione las tradiiones Amerindias
 

del pals. Una minorfa rle cada qeneraci6n alcanza un nivel m~s alto 

de educaci6n, -eojyorr descontenta en el caripo y emqra a las ciudades. 

Pero la rnyorfa ,ermence .- luar, eantiene su tradici5n, y so ren su 
produce. Los ru0 salon hacia Ias ciwuarles nunca vuelven. Mas Woen 

ileqn a formar narte del 2reciente proletariado y clase media urbana 

heliviana. Es evidcnte, por io tanto, nue 
In educaci4n formal esti
 
acullicar la
influy,'no on qu. alqunos nunca adnuiiaan el hghIto do 

coca. Pero no es evidente que In tducaci6n est6 erradicando Ii cos

tumhre. 
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CUADRO No. 58 

CA-PESINOS OBREROS - MUESTRA TOTAL 
CONSUMO DE COCA, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCIO1] 

0 - 5 6 - 8 9-12 NR. U. X 
n=1056 n=1328 n=258 n=60 n=8 n= 2 n=2712 

Acullicadores
 
n = 2151 80 % 77 % 59 % 47 % 25 % 50 % 79 %
 

Consumidores pero
 
no acullicadores
 
n = 330 6 % 13 % 27 % 33 % 75 % 50 % 12 %
 

No consumidores
 
n = 231 6 % 10% 14 % 20 % - - 9 %
 

To tal es
 
n = 2.712 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 

C. Socializaci.n al Uso
 

A medida quo visitbamos comun3da-des para aplicar el cuestionario qe
6


neral sobre el usa de la coca, averiqu~bamos acerca de c mo y a qu6 
edad los encuestados hablan empezado a usar la coca. Los del altipla 
no enfatizaron cuatro situaciones: 

1. Cuando me qued6 hu6rfano.
 

2. Inmediatamento despu6s de mi matrimonio.
 

3. Al salir del cuartel.
 

4. En al ej6rcito.
 

Es do notarse que tres do estas cuatrc situaciones claramente obliga
ban al individuo a trabajar on una forma cono nunca antes habla traba 
jado. "Trabajo", come veremos ms adelante, es la raz6n mas mentada 

par consumidores cuando tratan de exolicar el use de la coca. 

Hu6rfanos, aunque tengan solamente 11 o 12 aFns, tienen cque asumir el 
trabajo do un adulto. Cuando Io asumen, la recla general es quo comion 
zan a acullicar la coca. Sin su j2pch'u o bolo, no podrian concebir 
arar, sembrar, .:eshierbar, o cosechar. Los hu6rfanos, al perder a sus 
padres, tionen que preocupdrse do in alimentaci6n y vustimenta no solo
 
para sl mismo, sine para sus hermanos menores. Porquo la coca se con
 
sidera coeio energ6tico y acelerativo para cualquier actividad del honm

bre, es indispensable para j~venes aue se encuentran en esta dificil 
situaci6n. Tienon que c-mpotir con los adultos, coma adulto, y a e-to 
fin acul2ic-in do acuerdo a las exigencias cdl trabaje y segin la cos
tumbre. Per tradici6n los duefios de la tierra so esmeran en brindar 
a sus colaloradores u obreros abundante coca, a fin do atraerlos y man 
tenerlos. Cuando un hu6rfano entra a esta clase do trabajo en grupo 
a temnrann edad, tamnbi6n anrende temranamente a acullicar nor In mis
ma exiqoncia de la costumbro v ,lei trabajo. 

El mtriti-nio es imp'rtinte cnmo punto de partida para el use tradicio 
nal de i coca. morque c-,, nara 1--. mayorla, la entrada a las responsa
bilidades y ic privilegios plenos dul munlc- de los adultos. Dcntro 
del ciclo vital del hemlire existen etapas de transici6n de una a otra. 
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En el altiplano, el joven soltero ostg ain considerado fuera de it so 
ciedad de mayores; vive en un mundo juvenil con rosponsabilidades li
mitadas. Pero desde el dfa de su matrimonio nasa a ser un mionbro 
mis de la comunidad y es reci6n considerado como "persona". Comparte 
con todas las obligaciones v derechos do los adultos. Entra, tambi6n, 
al mundo del tradicionalismo. Y empieza a trabajar como hombre o, en 
el caso de una chica, como mujer. 

Desde el dia de su matrimonio, la nuova pareja tiene aue actuar como
 
sus mayores, aunque scan j6venes, caso contrario, tendr~n dificultad
 
en encontrar aceptaci6n en la sociedad do "personas". Con su matrim,!
 
nio comienzan las responsabilidades como tambi6n sus derechos. Tie
non que participar en ruchos acontecinientos sociales a festivos en
 
los cuales la coca siempre estg presente. Se encuentran en un mundo
 
de continua reciprocidad. Si no ofrecen, o si rehusan recibir, perma
 
necer~n marqinados por los otros miembros do su pequeTia socledad.
 

Algo parecido sucede con aquel quo sale del cuartel y vuelve a su co
munidad. Al cumplir su deber con la patria, el jcven es considerado
 
por los miembros do la comunidad coma un civilizado, aspirante a sor
 
policia, predispuestos a conseguir cualauier tipo de trabajo en la
 
ciudad y predisnuesto a salir de la comuniad en busca de otros desti
 
nos. Con todos estos m~ritos, el hombre salido del cuartel represen
ta un alto prestigi- on su comunidad. Es orgullo para la familia y,
 
por lo tanto, es festojado. Su fiesta so In considera tan imnportante
 
como la do ut, presterio (anfitri6r para una fiesta) - hasta so aproxi
 
ma a la importancia do un matrimonie. El acto no solo es familiar,
 
sino zonal y hasta muchas veces comunal. .bundan tanto la coca como
 
al alcohol, y se espera que el jcven acepte los dos, y en fcrma abun
 
dante. Es comprensible, dada la aceptaci6n do este retorno a la comu
 
nidad como un ritual de pasaje, ue muchos dicen que empozaron a acu

llicar a su vuelta del cuartel.
 

Los que decian que hablan empezado a cullicar cuando servian on el 
ej~rcito tendian a ser benem6ritos de la Guerra del Claco. Estos in
dividuos declararon quo hablan acudido a la coca para combatir el ham 
bre cuando sorvian en el frente contra el Paraguay. Otros, ex-poli-
clas, decian quo hahlan empezado a cullicar cuando servian como cara
bineros. Como ls tocaba el turno nocturno, acudian a la coca para 
combatir el frio durante su vigilancia solitaria. 

Fuera do estos cuatro motivos principales, una variedad do otros fue
ron mencionados por nuestros encuestados. Algunos dec'ian simplemen
to que hablan empezado a acullicr durante el trabajo, sin especificar
 
la edad, y acet~ndolo como la cosa mas normal: trabajar Dar ellos
 
significba acullicar. Entre muaeres, la mavoria decian quo hablan em 
pezado a acullicar on el dfa de su matrimonin, Pero que so les habla 
arra-gado la costumbre cuando empozaron a ejercer cargos do responsa
hilidad on sus comunidades. Una mninnrla pequea de mujeres mencionar 
ban que hahfan acudido a la coca por hambre n par nena. 

Los vallunos, cuando se referian a su introducci6n al icullico, de
mostraban una gran similitud con los c,)nsumidcres del altiplano. En
 
una u otra manera, su introducci6n tabi~n cstaba relacionada al tra
bajo:
 

1. Al quedamme hu~rfano.
 

2. Dospu6s do mi matrimrnio
 

3. Cuando empec3 a trabajar.
 

Tal como on al altiplann, on los valles la horfandad est5 vinculada 
con la activa rarticiuacirn un los trabajos agricolas a co.rta edad. 
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Un hombre de 6b. aaoo.-ail. esta r laoi~n en las siquientes pala
bras: "Desde muy chiquito aprondi a trabajar; tambi6n aprendf a acu 
llicar coca porque he side hu6rfann'. 1/ Muchos recuerdan quo en la 
6poca do in hacienda, a cambio do la tierra que ocupa-ba, cada colono 
tenla que salir a ics trajos de la hacienda. Do habor fallecido 
el padre, era el aijo mayor qui6n tenla quo r'presentar a su familia 
en todos io trabajos de In hacienda. Tambi6n era costumbre en las 
haciendas de consumir bastante coca con la idea do acelerar ei traba 
jo. La coca era proporcionada Nor el propietario y era distribuida 
a tdos los Participantes en iqual cantidad, sin tomarse en cuenta 
in edad a el sexo. El quo trahajabn tenla quo acullicar. 

El hambre y la pena son otrcs motives mencionados no solo por hu6rfa 
nos, sino par viudas. Muchas mujeres de los valles quo hy on 01a 
acullican vari,s voces al dia afirman quo tara vez in haclan hasta 
enviudar. "Poi peni acudi a la cca", -.:irman ellas. 

Iqual quo on el altiplano, el matrimonio valli.no lanza a la nueva p 
reja a las responsabilidades y los privilegi°os dt-l mundo de adultos. 
Con estas resp-ris-'ilidades viene ei trabajo duro de los campos, y 
con cl trabajo la coca. Como ya se ha dicho y coma se verg con mas 
detalle mis adelanto, la coca v cl trabajo son casi inseparables pa
ra el camnesinado de los Depart,entns cordillranos del pals. 

Entre los minerns la percepci6n es similar. Par. la mayorla de ellos, 
trabajar sin la coca serfa inconcobible. Los ms insistentes en es
to sentido son aquellos que trabajan en el interior de la mina. Di
con ellos: "Sin la c-ca, el polvo y el ral olor es inaquantable ° . 

Ia presi~n social para el acullico dentro del socav(n es en')rme. En 
muchas minas (nor ejemplo la mina Chojlla dc Sud Yungas, Departamen
to do La Paz) existe una costumbre quo so llama "Awichu" (abutilo) . 
Esto consiste en hacer una colecta general para cualquier persona tra
 
bajando en el socav6n quo no dispono do coca en la hctra del aculli. 
Par tradici6n se exige acullicar en el intermedin entre el comienzo
 
y cl fin del trabajo, o so trate del turno do la manana o de la tarde. 
La hera del aculli es coma un mrrunto de refrigerio. Todos descansan 
unos cinco minutos para acullicar. Si so prosenta una persona joven 
no comparto con el aculli, algdn componiero do trabajo gritarA: "Awi
chu" , y todas se levantarin y en fila cada uno ontregarg unni porci6r 
de m5s o menos 100 hojar do coca al que no posee. Do esto mod-b el 
abstemio se vu nbliqarlo a acullicar junto a las ,iemas. El siquiente 
dia todos esperan auc el novato aarezca cnn su propia coca. Y asi se
 
le convierte en acullicador.
 

En algiinas zonas troic-iles rlona levantamns encuestas, enc-ntramos 
que Ii iniciaci6n al us'- d la coca era casi id~ntica a la indicada ya 

-para el altipilano y los vlles. Est;s eran zonas do producci6n rep-re 
sentadas par yungas y Apolo. AIl! Ins acullicadores indicaron que ha
blan aprendido a acullicar cuan,' empJz'ron a trabajar, cuanclo se hablan 
casado, cuando sc hob1an quedado huh',fancs, ,. cu~nd- ' l t 1.l1 'd'u del 
cuartel. En cambia los acullicadares en las ireas tropicales dnnde no 
so pruduce la coca atribufan su iniciaci6n a] hbitce do acullicr a 
causas mucho mas difusas. Citoron sencilla curiosidad, el desco de 
mitigar el cansancio, el harrhre y In sod cuando salfan para ca.,ar o sir_. 
plemente imitaci6n. 

Un an5lisis do ii rclaci6n entre I- odad on la cual Ins acullic-dorcs 
comenzarnn su hibito y In z,-.na ecol6gica ,iie habitn jndica algunas va 
riacianes, puro n, rircadas. C-tmr) se pndria pronosticar, los rullic2 
dores d.-i altiplano y do lns valles present-in patrones casi idi6nticos. 

1/ Entrevista ctin Sim-vn Sepa, 6r, Huariscall--, Arque, Cnchahimba. 

http:valli.no
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La odad crucial paracerfa sor anuella ontro ls 15 y 24 COS, cufndo 
in mayorla do los indivfduos asunon responsalilidades del munlo Oe 
adultos. Los acullicadores de ins zr-nas tropicales preseatan un leve 
contrate. Un porcentaje mayor do eIlos hablan empezado a acullicar 
antes de los 15 aros. 

Es do nctar quo entre Q! 14 y el 23 ,-sr cientn le los acullicadores 
no ezo.-on a acullicar hasta dospu s do los 25 aios. Cuando so to 
ma en considoraciVn ,:le il 30 per ciento dOelos acullicalores entre
vistados tenlan menor quc 25 ahos cuando los entrevistamos, los por
centajes do acullicadores que empezaron despu6s do los 25 arios lie
ga a ser mas significativ,,. Es decir, 20 Mer cionto do todo aculli
cador pnr encima de 25 aios empez6 a acullicar despu6s do cumplir 
los 25. Por Io tanto, el hecho do que solo el 67 por ciento do los 
campesinos/obreros entrevistados en el gruro de edad de 15-24 aios 
acullicaban la coca al tiempn do la ontrovista no puedo ser aceptado 
come evidencia de quo el hibito del aculli va -. hajar a ese nivel pa 
ra In pcblaci6n on general on un futurt orr3ximo. Muchns de stos j 
venes proba)lemente seguirgn los patrnnes de sus mayores, y empezar-n 
a acullicar cuando tongan mayer edad. 

CUADRO No. 59 

CAMPESINOS/0BREROS - ACULLICrflOPES 
EDAD CUANDO EMPEZARON A ACULLICAR SFqUN ECOLOCIA 

5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Sin
 
Eco]ogla %% Respuesta
 

Altiplano
 
N= 1082 6 69 19 2 1 3
 

Valle 
Nz'696 7 73 13 1 - 6 

Tr~pico
 
N: 3q3 13 53 10 4 1 - 11 

n = 2151 7 66 17 3 1 - 6 

Dado el hecho Jo que la educaci6n parecerla ser una de ins variables 
que mas influya en s! o no un individun lleaue a ser acullicarlor de 
li coca, so rodrf a esporar quo tam'bi6n tenclrfa una influencia fuorte 
sobre la odarl de iniciaci5n al aculli. Come se podr5 aprociar en el 
siguiento cundron no es asi. Existen loves diforencias quo se pueden 
corrolacionor con nivol (1c instrucciin, pc-ro estas no son marcadis. 
So puedc notar Tio, aarentemento, el ir a ia oscuola y el quodar 
.'-sta el ciclo intermedio, levecnte tara la inicinci6n al dculli, 
adn on aquellos que terminan como acullicl~dores. Pero eintre irlucllos 
aue siquen en el ciclq medin do 9-12 se nnta todo 1r contrario. ZSe
ri por su precocidad - su curiosidad quu no s'lo les !licva al aculli 
a mas temrrana odadsino tanhi6n les impulsa a ',n grado do instrucci~n 
que Pocos on el campo ioqran?. Hasta investiqar mis la cuesti~n, po
demos solo especular. 



CUhDRO No. 60 

CAMPESNOG/OiMVRo5 - CUCLT.TCADOPES 

EDAD CUPNDO "MPEZARON A ACULLICAR SE(UR :IVEL DE INSTRUCCION 

5-14 15-24 25-3.1 35-1!t 45-51 Sin res Tota
% puesta los 

0
 
n = 929 9 69 13 3 1 5 100
 

1- 5 
n = 1035 7 63 20 3 1 6 100 

6- 8 
n = 155 5 64 17 2 1 11 100
 

9- 12 
n = 29 21 73 3 - - 3 100 

N. Rural 
n = 2 - 100 - - - 100 

Universitario 
n =1 - - - 100 - - 100 

x 
n =2151 7 66 17 3 1 - 6 

D. Motives nor los cuales se emplen In coca.
 

Co'o nuestra investiqaci6n era li primera a nivel naclonal sobre el 
use do la coca, no solo parn Boli'in sJno para el mundo entero, con
sidergLamos que la tarea era, en qran parte, exploratoria. Por esta 
razon utilizibamos una serie de preguntas totnlmente abiertas en el 
cuestionari', procedimiento que traje serios preblemas en el procesa 
miento do dates pore quo nqs Provey6 dates mucho mas cerca del ponsar 
do nuestros entrevistados ,Ielo quo nos habrin proporcionado un cues 
tionario rnns corrado. En cuanto a las funciones para las cuales la 
poblaci6n encuestada utlizaba la coca, sencillamento les proquntiba
rnos: 4Para quo usas la coca?". Li maynrla de los consumidores die
ron varias respuestas. A base do estas, poremos apreciar la varie
dad minima de funcione3 por las cuoles emplean la coca. No podemos 
decir nada cx cuanto al ingximo. Cuando un individun nns contestaba, 
par ejemple, quo usaba la coca para trahajar y cono madicina, podria 
mos ustar mis o menos . quros quo, si, la usaba para esos fines. Pe 
re posiblemente la usaria de vez on cuando para adivinar In suerte, 
a parn cmbatir el frfo, o parn celebrar una fiesta, o nara reunirse 
co", sus parientes en un velorin y n(- io mencirnarfa. Sobte esos usos 
que no so le ocurrieron al entrevistadi cuono le hicimes la pregun
ta abierta no rodremos decir indn. 

La utilizaci,;n do esta t6cnica Oe entrevigtaje tiene por in tantn, 
sus deficiencias. Serjuramente si hu-i6ramos r'resentad, una listn -n 
teriormente preparnha y )requnt,dr, item per item. ,i el cncuestado 
usah la h-ja para ,rr6sito X, hairams termind- con cifras mucho 
mgs elLvodas de ises especcfic-s. Pere no haI-.rfam')s p-dilri nricontrar 
li prinria2 quc loa consumirlhres rnm:,ins im-vnen a su usc, do la h.J. 

Si z-s,xndion1 a nuestra ,requnta ahierta, caji un 90 p[r ciento do 
los encuestaOns n', er r-n cierta funciAn "'ara la cual usaban la c )ca, 
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poemos afirmar cnn bastante cortezi gueq sa funci6n es importante pa
 

en cambin, solo al 2 por cientn la mencionarlan,
ra consimnid'ros. Si, 

lleva mucha importanpodremos cnncluir que, en la mente do ollos no 


cia - no importa cupntos articulos o libros se haya escrito acerca
 

del isunto. Asi es que hemos llcqadO, a una lista de funciones esnon
 

t~neamente nombradas -or ins consumidores encuestados, y puosto en 
-r
 

den de prioridaJ nor elmns mismos. La lista no incluye t-das las fun
 

clones quo han sido descritas en la literatura sobre in coca, ni sa

tisfaceria a un especialista en an5lisis componencial, pnrque falta
 

cierta consiqtencia interne. Pero es con-, los mismns consi-rn res
 

perciben los prop5sitos nor los cuales se consume la hoja. Si fu~ra

inns a nrcsentar a Ions mismns inlividuos una funciin complota y oreocun 

tar si o no usaan la coca para cada caso, seguramente ls ,rccnta
jes de indivi-luos usando la coca pata distintos prcAsitns se eleva

r~a sustancialmente. Pero la lista de priorilades par las cuales lrs 

encuestados usan su coca nos permite percibir com- funciona su mente
 

frente al tema y, per lo tantn, la verdadera importancia quo tiona la 

hlja en su propio pensar. 

13ADRO No. 61 

CA4PESINOS/OBRER)S -- CONSUMIDORES 

ZPARA QUE SE USA LA COCA? 

n = 2461 

Si % No % Totales % 

Para trabajar 81 19 100
 

Para modicina 78 22 100
 

Para combatir el frio 68 32 100
 
Para matar el hambre 63 37 100
 
Para viajar 61 39 100
 

Para fiestas 55 45 100
 

Para charlar 55 45 100
 
Para mantenerse des

50 50 100
pierto 

Para rcibir visitas 49 51 100
 

Para ritual familiar 46 54 100
 
Para adivinnciAn 44 56 100
 

Para descansar 
 36 64 100 

Duspu~s de comer 32 68 100 
Para dormir 16 84 100 

Para hebor 2 90 100 

Per rena 1 99 100 

Los mineros, cuando so los hacla la misma irogunta. contestpban en
 
una forma no iuy diforenciada. Lo primr. que moncionaban =I6 el
 

trabajo, seq'ildo per la medicina, oI ha:mnre y el frio. Los pircen

tajus quo mencionaban rara cad, funciln subrayan cl hech, do que no 
obtuvimos datos sobre toda clase le us,) c~n nucstrn prececlimiento 
de preguntas abiertas. Parucerl evilrnte, ncr ejeml,, quo troro 
miner- consumidor usa ]o cocn, nor i- mons alquna vez, parn ncnmpi 
nar su trabjo. Sin embnrgo. solr, el 93 pnr ciento do Ins mineros 
entrevistalos voluntariamente moncirnarnn esta funcin en respuesta 
a nuestra pregunta: 'ZPara quo usas la coca?'.
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CUADIm wo. 62 

MINEROS/CONSDMIDORFS 

ZPAPJ\ OUE SE USA LA COCA? 

n= 167 

Si % No % Totales % 

7 100
Para tralajar 	 93 

85 15 100
Para medicina 


Para matar el hambre 
 72 20 100
 
69 31 100
Para combatir el frio. 


47 100
Para ritual familiar 53 

Para viajar 50 50 100
 

100
Pari fiestas 50 	 50 

59 100
Para adivinaci6n 41 

69 100
DespuAs dc comer 31 


Para recibir visitas 39 61 100
 
61 100
Para charlar 39 


Para descansar 
 36 64 100
 
31 69 100
Para dormir 


Para mantenerse des

pierto 22 78 100
 

3 97 100
Por pona 

98 100
Para beber 	 2 


En general la corresnondencia entre la rrioridades dadas por mincros
 

y campesinos es f~cilmente 	 comprensible. Los dosarumos escanieron 

el tr-bajo, la medicina, el frio y ul hambre como los cuatro princi

pales motivos por los cuales usahan la coca. Con los dom5s motivos, 

los porcentajes dc individuos en las dos poblaciones que los mencio

naban son muy parecidos, salvo dos: el uso de la coca par dormir y 

su uso para mantonerso despierto. Aqu! los dos gruos so difieren 

sustancialmente. Los miners parecorlan usar la coca m~s quo los 

camesinos/obreros para dnrmir, y menns cjue ellis para mantenerse 
despiertos. 

Sin prfunizar mis en el detalle, -dor--s snlo especular pnr qu6 

las respuestas salieroi asi. Sahem-s rjuc, entre el campesinado del 
altilano y Ics valles, muchos emnlean In coca pare mantonerse des 

pit rtns rdutante ritualcs que iircan tnda la nnche, como ser ofrenlas 

a los Qspfritus, curaciones de onfermedardes, el pedido de mnnno, ve-

lorios, y el tochadr de una casa. TamLi6n, duranto las 6[-icas do 
siembra, riegn, y cosechi, sus faenas so exticnrlon muchas veces has

ta in mairru'jada. Rara vez individuos involucrados on estas activida 

des aprovechan para recuporar su sueo Ourante el 'a siguiente, y 

casi nunca toman una siesta el din anterior on anticinaci~n do la ac 

tividad nocturna. Nuestros investiradores do campon, quienos han ca
minado por ccrmunidadces camposinas por afius, observan quo, par, estas 
ocasionus nocturnas, in coca nunca failta.
 

Aunque a todo minero si le toca el turnr) nocturno par in monos do 
vez en cuandn, la fnrma c-m-, su -ictivi(da nrcturna esti correlaciona 
da con Eu actividad -,iurna ,arecorf-i ]iferir fundamontalmente da 
aouella -juc c.mns- lo ,lescri-r ,ira 1-s camposinos. Su horarin 
corres-,,n', ma hiin al horirir dcl fd ril urban-. Si tieno quo tra 
hajar le n-che, (n -,ropar-cila juerre de dir. Tami6n su exrrien
cia on el trahny ,ce mi , par-cirla a In 1 un faril. En el sacau6n, 
su labor es dura, aqital V exhiustiva. Sale dr su tro-baj- nr, solo 
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rendido sino a voces nervicso. Y puedo acudir a la coca para calmar
so y ontrar al suefic.
 

La forma esnec~fica en la cual el minurc podrla usar la coca,co;io leve 
estimulante para inducir el sueice, ser5 discutido en detallo on la 
secci6n ouc trata del uso de la coca rarn dormir. Par cl momento, 
basta indicar que, cg~n las entrovistas, casi la tercera parte do 
los mineros indican que la co,, les sirve para cste propisito. 

A pos-r de que los motives para los cu.les se usa la coca siguen sion 
do parecidos alos dOescritos nor sirrios, emn zando c',n ls cronistas 
hay varias indicaciones do quo el ritual cue rodea el uso ostA caphian 
do rpidaentu. Tradicionimento, tant,' on el aitiplano c'mn on !,,s 
vallos, l-s acullicadores Ilevahan su c-ca en tejie -sepociiles. His 
ta ciert-s disofos oran reservairs sol par, estcos objets. rntr
los hom-res, los tejidos estaban co3i,T-s on fmn' do una bnlsita, a 
la cual so le denominaha ch'usoi, wallii-u a kapachu. Las wujeres to n~an un pequei tojid(I llnado inkuia, tari a istala. Er. los it
mos aios, con la internaciAn do obet's y prendas do ia industria m
derna, estos tojidlos est.n siendo desi.azados ccn bWIsitas ie mrlieti 
lono. Pocos quieren llevar su coca on los teji--s tradicionalea. Di 
con que ol p-listico mintiune la ccca m.s fresca v suave, y caran las 
hnisitas en sus holsillos n cn ei hulta ubicun de as aujores. 

1. Uso de la coca v-ira ul trahajo. 

En la secci5n sobre la sccializaci6n al us-) de la coca, ya se ha 
habladr- de su importancia para el trabojn, esrociancnte entre 
los campesinos y mineros del altiplan- y do lo.3 valles. 

Unos comentarios de campesinos entrevistados ayudarin a compre..
der cuan importante es la coca pira l s camposines en sus faenas
 
diarias.
 

"La coca nos pone mas valor, mas fuerza. Tenemos mas fuerza para

trabajar. Comiendo, casi no sentimns. Sin la coca no se puedo 
trabajar". 1/
 

"La coca es imnportante. Sin la coca no podemos hacer nada. Siem
 
pre es necosaria la coca. Sin ella no pa-lemos hacer ningn traha
 
jo. En los camr.ps y on las construcciones siompre mascunos la co 
ca". 2/ 

"La coca es im',ortante. So necosita para trabajar siemrro. To
dos salemos trabajar y sabomos acullicar. En ah! utilizamr,s". 3/ 

"A mi sr-lamento me dan qanas (1e trnhajr con formalidadl cunndo 
acullico la coci". 4/ 

Las 4pocas en las cu-ies irs campesinns mian emplean I:i coca son aque-
Ilas de mayor activirld aar~cola - n sea i siembra y la c')rsechi. Son 
capaccs do epecificar 1i cantidad que com)pran nara dichas ncasinnes, 
dado el hecho lo que pirt ellos siqnifica un rvastn extraorriinaria. 

1/ Entrcvista c'-n .i, rt. Guerra. 3:, Ao,, Franz Lmay,ta Paz. 

2/ Entrovista c-n un ,ruz-) do c,'n,,,qin-s do Tipamr,,a, Lurnuisani, Muncas, 

La Paz. 

3/ Entrcvi!,ta c-n Elj'ifanja E31z Groc-i. 3r. Ca'nwr] , 1r, v. "rcc, Tarija. 

I/ Entrevinti c-n Carl-s Mirinrlr, Ma-rnni, 73, r-vinci- LTrccija, Li Piz. 
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La cn5tumbre, tantD on ei altinlann come on los valles, .!s de reclu-. 
tar a ayudantes pmnmn ostns actividades, y do trabajar on trnra. Se 
ospera que cl dueio de in tierra provca coca tara todos ins obroros 
on tales ncasiones. He aqui In apreciaci6n de esta costumbre per un 
hombre de Tiraque A. dol denartamentn do Cochabamba: 1/ 

Pregunta: 'Cada quo tiempo cnmpras coca, como para fiestas por 
j emrio?". 

fosn.sta: 	 "Para fiestas Vo no s6 comprar coca. Unicamente rara 
la 6poca do siombra cuando nos compramns la croca".
 

Pregunta: 	 'Para la 6poca do siembra, cuanto do coca to ccmpras?". 

Resnuesta: 	 "Mas o menos 4 a 5 libras, es lo quo termin.mos nns-i
tros on al tiempo do In siembra". 

Pregunta: 	 "Para cl tiompo do la cosecha tanbi6n compras?". 

Respuesta: 	 "En el tiom-nydo la cosecha torminamos lo mismo que 
en la siembra - hasta 5 libras. En el tiemx doe la 
siombra y cosecha es d'ndo mas qastamrs coca nosotros". 

,
El uso do In coca para trabjos do grur- so entiende a tonda clase do
 
labor. En muchas partes del altiplann al erupo labrador nagado, o
 
sea en dinero o en especias, se lo conoce cnmo "mink'a". La coca es
 
importante para estos grupo>s de tral)ajo, no solo durante In faena 
misma, sine Para el reclutamiento original. 

"Para conseguir peones r, Minkas es importante In coca. Per eso tene 
rues quo empezar Aando un poco de coca. Ahnra los que no sabe acull 
car la coci nor educaci~n y respoto a sus maynres deben recibirse in
 
coca y acullicar unas cuantas hejitas y luoqo p(uedon dejar l eculli 
car. Perc 	 ,igun,-s jAvenes, Is ue n-, acullican sicmpre In cca 
se in llevin para sus -adres". 2/ 

La coca tambi6n es importante para trabajos comunales dirigidos a ire 
jorar aluna obra p6blica. Ei ejemrlq mas com6n serfa In construc
ci6n y la m.ntonci~n do escuelas. Los mism-s entrevitad-s descri
ben esa costumbre c ) oique: 

"Nc-sotrs is alcailes somos le cuatro -i cinro pors-,nas, y ;iemprc 
nos manejamsecoqita y acullicamos, v tarnli6n inv tam a ls trahn 
jadores en sus descanscs, p[ara iniciir ls trabajos, rara torminar
 
Ios trahejos, 	y on la c-nstrucci6n y In inauuracin ,le ia escuela. 
El Din del Mewstro se festeja al profesr. Entfncos nsa-tros con mu 
cho reseto invitams al maestro la c-quita y empezemrs a converser 
durante esc P.fn . 3/ 

En In niinjrn ceost-is ontrovjqtalos, 1i crca muruce raspet-. 

Comentan asf:
 

'Mucha contc habla de quo manejar c,ca y alcohol oe delito. Sin cm
hargo, nnsntros consideramons do quo us un pNcade comentar zn' en con 
tira le i coca". 3/ 

1/ Entrovisti con Luin 7' rres, 39, Inc-vani, Tirartu A. Cochabahxa. 

2/ Entrevista c' n un 'rr:r,, de cnrm-usin-s, Sim 1, i anc- vvlnc, Li Paz. 

3/ Entrovista c'-n un qrur'o dc camt-sin-,s, Sm ayin, ':-nco KVpac, La Paz. 
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El 	no toner 3a nocn sorfa, Darn .jcuQjjfa que la usan como fuente de 
energias para cl trabQj , un. aituacAn inaguantable. 

"Yo no podrfa hacer nada si no tuviera mi cocmnita. Quisiera comer 
como una guaqua. Eso es vurdad. Es ovidente porque a vecec hay cc 
mida y otras no. Pero con la coquita. sigue nnmas e] trabaj-°. En 
cambio las guaguas sin In cmida no pueden aquantar, verdaa?'. 1/ 

"Sin la coca, sorla imposible que trabajen algunos, porque los que 
est~n acostunbrados no ruoden trabajar siempre". 2/ 

"Sin la coca los -abajad-lres sq echarlan a perder. Tendrfan poca 
voluntad para el trabajn, Y si existiera algo que cnrtara pocr a 
poco la coca, los trabajadores .agarlan el doble d su precio, has
ta que so tomninara do perder". 3/ 

"Sin la coca entrarla flojera. La gente va no activarfa el traba
jo". 4/ 

El cuadro No. 63 "Usn do la coca -ara tribajar, scqiun ecologa", 
demuestrp quo la hnja es do suma importancia Para esta claso do ac
tividad n) solo en el altiplano y los valles, sino tambi6n en el 
tr6pico. Hay quo recalcar que este cundro, como ntros sobre los 
motivos del usn, estA basado en rcsuestas voluntarias a una rregun 
ta abierta. El "si' solo indica ouc cantidad X de personas han men 
cinnid- dicho mctivo; el no" cue no in han mencionado. En ningun 
caso renrosentan las cifras una neqaci6n de uso.
 

CUiDflO No. E3 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

Pare quo u-,-, !p coc? PARA TR'BAJAR, SEGUN ECOLOGIA 

Altiplano Valle Trrpico X 
n = 12,10 n = 745 n = 488 n = 2481 

S1 % 33 88 68 81 

?Z5 % 17 12 32 19 

Totales % 100 100 100 100 

Las zanis tro icales que entrar-n dentr do la muestra se las podria
 
diviflir cn tre cateqora! •- rL!r.asdo prrducciAn crrcsmondiendo al 
Chiarar, SuJ y Nor Yungas, partes de Inquisivi, Lar-caja y Franz Ta
mayo. areas Ic cclnizaciAn tantl diricda c0mo ospontinea on regio
nos fr"nterizas le lI-, Departamentrs do L- Pan y C-chahamba; y la tc 
qir-n chvaiuefia, ,- sea el sul(.stu holivi-inr . El acullic, varfa do una 
le ustas ,ruis a otri. 

1/ 	 Entrevist, cn trercin, Gutierrez, '5, Realnn, VJcente Ascirrumz, 
Oruro. 

-2/ 	 Entrtvist- c n Gr.i-rx Cnach , '7, Inturuvu, Tiraque A. Cochabmba 

3/ 	 Entrevista c n iI-Jnn, Vailcz, 37, B, ici l -, Lui'] Calv-, Chuquisaca. 

4/ 	 Entrevista c'n Fsiurill de V., 41, C-nsata, recaa, La 7',1z. 



- 85 -

En las areas do proluccin, es qeneral quo tantr 1-is mujeres coAVn ios 
en mayor ' mon-rhombres onnsuman in c-ca. Tdos p-jse.n sus cocales 

extensi6n, y cosechan do acuerdo a sus 'mitas" tres o cuatro veces al 

aflo. En ostas Areas de prrducciAn, In coca es tan necesaria para el 
los minoros. Lcs yunquefos, por ejen!rlo notrabajo como lo es entre 

solamente tienen sus 'plantacionosde coca c-n fines comerciales, sino 

tambi6n para el consumo familiar y le sus peones. Dentro de su acti

v dad agricola esti el h .bito del aculli. Lo realizan en In maanna 

antes de inciar su actividad, y otra vez arroximadamonto a Ins 1030 

a in horn do deso nso a mita
I del tiempo IL tralajc. de Ina.m. o sea 

mafiana. Al medio dia almuerzan, des-u6s de i cual vuelven a -culli

car. n las cuntrc, do la tarde, vuelven a doscansar y acullicar. 

En zonas productorps del Departamento de Ta .- z, ol tra-bajo semanal 

corre de lunes a viernes. Sbado y Domingo sn dfas de descarso. En 

Chapare-Cochab-mnha, los dias do descanso tionden a set lunes '. mar

tes. En Ins dos regiones productras los cam~-sin-s acullican tan

to en los d~is do trabajr, come en los dias de descanso , uxcept,- al 
r 


gunos que peretenecen a la religi6n evanqtllic-i, quienos han deja ' 

de acullicar ror no do cultivar In coca. 

La preparaci6n del terreno vara las plantaciones do coca so realiza
 

generalmente por contratos fijos, especialaentc on los Yunqas de La 
Paz dobido a la neeesidad do construir terraplenes, construcciones 
que nc se necesitan claborar on Chapare. La preparaci 6 n y el cuida
do del alm~cigo es una actividad n6tamente individual. Er caMio el 
transplante so realiza con la participaci6n do toda la famiJ ia nu
clear. Es aqu! que, muchas voces, el j6ven csoiiciado al acullico. 
Las "mitas" o cosechas, iqualmente roquieron do bastante mano do 
obra. Muchas veces, para obtenerln, se practica el intcrcambio do 
servicios conocidos cOMO "ayni'. Tambi6n existo la costumbre de pa 

gar al pe6n con la misma coca, o se entra a un acuerdo do cosechar 
par el sistema a 'partir" o aparcor~a, qui consisto en cosechar en 
In maiiana parn el duelo y on In tardc para el obroro. Practicamente 
del total cosechado, se lo reparto on mitades. Para In realizaci6n 
do todas estas actividades, siempre el trabajador utiliza In coca 
comO e,erg6tico. pira evitar In fatigi, y para contrarrostar la flo
jera.
 

En las arias do colonizaci6n. los miq.antes ,ltilnicos han ingtesi 
do al tr6pico con todos sus usos y costwnd'ros. Seq'un nucstra apre
ciaci6n, cl constuno do coca n estas nuovas zonas roprosenta una varlan
to bisica En muchaq do las famnlias iniqrantcs, ul consumo do la co
ca parece hbcr dsminuldo. Los cntrovistados nos informaron a] rcs
pecto. 

"Usamos In ccca solimento cuando so trata de actividndes agricolas 
fuertes co-no i tumbado y charquoado del monte, do vez en cuando en 
In siembra, y casi nida tinIn cosechi". 

Pudumos obsurvar -n el Alto Deni do La Paz, qvo al cosech-ir el cacao, 
ospecialmente en el dosconchodo, tenTan la boci ocupada chunando Ins 
flemas do las pc.pis del mismo cacao y que, un In cosccha do otros pro 
ductos, en In horn de doscanso nue comummcntc denominan la horn de 
aculli, tuchos ireforlan usir frutas come Plitano y naranjas quo ,bun 
dan on in regi6n. liglunas familias, ccn oi fin df evitar los gastos 
on in compra do coca, mantiLcn.n sus, coc-ilo, en poqu',as extensiones 
oxciusivnint.. piri l consume fa-milir. El producto do esros coca 
les Io usan ,n sts actividadus agrfcola v cono obse-,iic a sus pirien 
tes que ctiin ssn tiorras anccstraies -'n el altiplano. Siquicndo 
costumbro, antiquas. Ion -olonizadores en su qenrralidad mantienon 
sus predius on sus comunidades du procedencia, y par solidaridad fati 
liar practican la rociprocidad ,iintercambio do sus prcducton todos 
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los afios. Asi es que las familias Gn ambas zonas ecol6gicas so su
plen plenamonte do los productos de cada zona.
 

Antes de entrar al 5roa Chaquefia, nuestro equipo de investigadores
 
habla pensado quo en osas regiones existia muy poco consumo do la co
 
ca. Pero, al llegar a las estancias ganaderas, pudieron constatar
 
que el uso y consumo de la coca era com6 n. Tanto los propietarios 
como los obroros acullican (aunque aquellos no p~blicamente). 

En la regi6n Chaquefia es costumbre trabajar con peones do todo tipo, 
unos en condici6n de asalariados y otros como ape-ndos a la casa do
 
hacienda. Aunque no todos los propietarios acullican, aouellos quo 
tinen la costumbre prefieren la coca Paceia que la consideran do me 
jor calidad. En general consumen cantidades menores do 1o quo hacen 
sus obreros. En las provincias Hernando Silos y Luis Calvo do Chu
quisaca, la coca Cochabambina - por su bajo costo - es adquirida por 
los propietarios para los "cambitas" (guaranies), quienes constitu
yen sus peones. Estos "cambitas", aunque viven dispersos en toda In 
regi6n, mantienen su cultura tradicional y son muy partidar.os do la 
coca. Al respecto, los mismos propietarios dicun: 'Los cambitas no 
quieren hacer absolutamente nada si es quo no hay coca. Para ellos
 
es un aliciente pra promove la voluntad on el trabajo". Estos pro 
pietarios creen que por falta do coca roalmente bajarla la produc
ci~n agropecuaria, porcnie sin li coca no podrfan encontrar mano do 
obra camba. La relitiva escasez o abundancia de la coca hasta provo 
ca algunos conflictos interpropietariales. Los peones prefieren acu 
dir a las hacionlas quo mas disponen do coca, y abandonan a los pa-
trones que se la limitan o oge niegan proporcion~rsela. Para ellos, 
la coca como do costumbre vale m5s que mcjores salarios. 

Como en todas estas zonas ecol6gicas, os el hombre que hacn trabajo 
m~s fuerte quo la mujer, es 5l qui~n mas acude a la coca como onerg_ 
tico. Sin embargo, on la poblaci6n oncuestada global de .ionsumido
res, ,izi porcentaje sorprondentemento alto do mujeros tambi6n confie
oan voluntariamente que consunen la coca para estimular el trabajo.
 
Solo 15 por cionto do los hombres consumidores y 32 por ciento do
 
las mujeres no reportaron esta costumbre.
 

CUADRO No. 54L 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

Para qu UtS la coca?PARA TRABAJAR, SEGUN SEXO 

Sexo Si % N6 % Totales % 

Femenino 
n = 472 68 32 100
 

Masculno
 
n = 2009 85 15 100
 

n = 2481 81 19 100
 

Otra vez, cuando miramos la correlaci6n entre el uso do la coca pa
ra trabajar y la odad do los encuestados, oncontramos que un porcen 
taje relativamente alto do j6venes pareceria usar la coca para oste 
prop6sito. Entre los consumidore, el 72 por ciento del grupo de'e
did entee los 15-24 declan que usan l coca par, este fin,. V los 

X 

http:partidar.os
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subsiauientes el norcentaje suhe alrededor de 80 ror ciento, con un 
promedio para todos los consumrdores masculinos encuestados de un 81 
por ciento. 

Esto corresponde a lo quc ieiros aprendido acerca de la Jmnortancia 
de la coca en el trabaio, especialmente si se toma en consideraci6n 
la presencia de una fuerte iinoria de Tnujeres entre los consumidores 
encuentados. 

CUrADRO No. 55 

CAYPESINOS/OBREPOq - CONSUMIDORFS
 

Para auc usz's la coca ?PAP,- TRABAZAR, IEGIR ORUPOS DE EDAD 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75- + X
 
n=260 n=545 n=598 n=522 n=293 n=173 n= 90 n=2481
 

SI % 72 79 81 84 86 65 84 it 

N6 % 28 21 lq 16 14 15 16 19
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100
 

En cuanto a la influencia de nivel de instrucci6n sobre el hbito de
 
acullicar durante el trabajo, se ve la misma clase de relaci6n que
 
antes se habfa nercibido para educaci6n. Los quu tienen mayor n6me
ro de afios de instrucci6n formal usan menos la coca para cada prcpi
sito. Como el trabajo parecer'a ser el motivo primordial po-- al
 
cual los consumidores usan la coca, se ve aquI una fuerte relaci6n
 
inversa con nivel de instrucci6n. Esto se nodria explicar no solo
 
por la "occidentalizaci6n" gue trae la educaci6n y por el hecho de
 
que, en la escuola, se habla frecuantemente en contra de la coca, si
 
no por los diferentes trabajos que suelen realizar los individuos de
 
distintos nivels de instrucc!6n. Los con ninguna instrucci6n o con
 
instrucci6n mfnime,tonderran a tener los trabajos fuertes. Los con
 
mayores niveles de educaci6n tenerfan a tener equellos trabajos que
 
sertan m~s suaves ffsicanente, o hasta s,-dentarios.
 

CUADRO No. 66
 

CPEITOS/OBP-PPOS - CONSTIMIDORES 

Para que usas !a doca? PAPA TXIBAJAR,SEGJN NIVPL DE INSTRUCCION 

0 1-5 6-0 9-12 N.R. IT. X
 
.1=991 ni=1206 n=225 n=69 n=8 n--2 n=2481
 

SI % 90 80 60 51 12 50 81
 

N6 % 10 20 40 49 88 50 19
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100
 

Que el porcentaje de consumidores cue empleen la coca para esti
mular el trabajo estg directamente relacionado con el tipo de
 
trabaio aue emioefan,estg clararente expuesto en el siguiente cua
 
dro. "Uso de la coca para trabajar, secn tipo de trabaJo".
 
Auf vemos quo, en verdad, el porgue del consumO nenor entre a
quellos con mayor nivel de instrucci6n esta intimamente ligado
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al tipo de trabajo quo leas permite empefiar su grado educacional. Los 
Tie mfs frecuentemente, hablan del uso de la coca en el trabajo son 
aquellos cue tienen los trabajos mas rudos y exigentes fisicamente: 
agricultores, pastores, fabriles y mineros. Los que menos reportan 
01 uso de la coca en el trabajo son aquellos que tienen trabajos rela 
tivamente livianos o sedentarios:transportistas, artesanos, comer
ciantes, empleados y estudientes. Hay que recalcar, sin embargo, 
que, entre los consumidores, ur alto porcentaje de amas de casa tam
bign r oortan el uso de la coca en conexi6n con el trabajo. AqUI ha 
bria qu% recordar que, entre el campesinado, la mujer tambi6n se ocu
pa de traL~ijos agrfcolas y de pastoreo, esforz~ndose muchas veces tan
 
to como el ihombre .
 

CUADRO No. 67 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

Para que usas la coca?. PARA TRABAJAR, SEGUN TIPO DE TRABAJO
 

Agri Pas Trans Ac- Fa- Cons Co- Ama Estu Em- Exte Into Ense Sin 
cul- to- porte te- bri truc mer le dian plea rior rior Ran- espe 
tura reo sa- ca ci6o cian ca- te do mina mina za cifi 2481 

can~a te sa 

ci6n
 

= 
n = n= n= n= n= n=n = n= n= n= n= n n=
 
1803 148 24 57 13 38 115 220 14 12 3 6 6 13
 

S1 % 86 86 54 61 85 87 63 81 21 43 100 100 50 69 81
 

N6 % 14 14 46 39 15 13 37 19 79 57 - - 50 31 19
 

Totales %100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 

Si el aculli es importante para el trabajador camposino/obrero, lo es
 
todavfa m~s para el minero. En los centros mineros la p"ijchada o el
 
aculli est6 definida claramente por u-na parte como incentivo para el
 
trabajo, y por otra como un medio dd protecci6n de la salud Jel mine-
no. En nuestras investigaciones referentei al consumo 2: coca duran
te el trabajo y el descanso, tanto en interior como en exterior mina,
 
encontramos respuestas coincidentes. El minero considera a la coca
 
como un producto exclusivo para el trabajo. Uno de ellos, de !a mina
 
Chojlla (Sud Yungas) lo expres6 en los siguientes t4rminos:"El minero
 
acullica la coca no por un vicio, sinc por un servicio". Asf es aue
 
el minero en general no acullica en sus d~as de descanso, salvo algu
nos que tengan por encima de los 50 afios.
 

Los mineros que trabajan en interior mina consumer m~s coca que los
 
que trabajan afuera. Hay algunos j6venes que trabajan dentro del so
cav6n que son abstemios en cuanto a la coca, ptro estos tienden a fu
mar mucho cigarrillo. Son fucrtemente criticados por los acullicado
res, quienes dicen que no rindcn en el trabaju al igual que un aculli
 
cador y que, si no se enferman, es porque ttenen cargos livianos.
 

Dentro du los mineroa, exinten dos ocasiones para las cuales la coca 
es indispensable. La prinera es la costumbre familiar de consumir la 
coca para el "tio". o sea 'el duefio de las vetas, el 1itimo viernes de 
cada mes. 7sta costumbre estg vinculada con la creencia de una posi
ble y (cil aparici6n del metal en el socav6n, y con la esperanza de 
evitar cualquiera desgracia que podrfa ocurrir en el interior y exte
rior de la mina. 
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La segunda ocasi6n es la wilancha, o sea una ofrenda dada para las mi
 
nas, parecida a la ch'alla entre los agricultores. El acto de la wi 
lancha consLste en degollar una llama en la bocamina el dfa viernes
 
del carnaval todos los afios. Es una ceremonia casi religiosa, con la
 
intervenci6n de especialistas come ser el yatiri, y con la concurren
cia de todos los trnbajadores y sus familiares. El dia de la wilan
cha se preparan unas "mesas dulces" para el"tfo" . Se dogolla a una
 
llama, se derrama su sangre a la puerta interna y externa de la boca
mina, y con su came se prapara un asado que tiene quo ser compartido
 
por todos los presentes. Todos tienen que tener cuidado de no partir
los huesos, que deben guardarse en el cuero de la llama para ser inci
 
nerados al final del acto juntamente con la "mesa dulce". En todo es 
to circula la coca en cantidades suficientes para complacer a los exi
 
gentes concurrentes al acto. No se sabe de que 6poca date la wilan
cha, pero en la ctualidad ya no se practica en las minas aacior'aliza 
das, o sea en las minas de COMIBOL. Donde m~s se la observa es en
 
aquellos lugares donde trabajan los "pirquoieros", o sea los mineros
 
indepundientes.
 

Dontro de las familias mineras, el contraste entre el acullico de la
 
mujer y el hombre es notorio. Entre los hombres la hoja de coca es
 
imprescindible come eneyg~tico para el trabajo y protecci6n contra el
 
polvo y la silicosis. En el interior mina hasta los evang6licos acu
llican, especialmente si son perforistas. Pero en las horas do des
canso, la tendencia es de abandonar la hoja.
 

Dentro de las ccmunidades mineras, existe una clara diferenciaci6n en
 
tre personal t~cnico, personal administrativo, y mano de obra del ex
terior e interior mina. Sus funciones y turnos tambi~n son diferen
tes. Los primeros no consumen ni sienten la necesidad de la coca cuan
 
do estgn trabajando. Usarfan la coca solo como remedio o on ocasio
nes rituales camo velorios. En camblo, entre los obreros manuales,
 
la coca accxpefia todo trabajo. Nuestros entrevistados que tenfan es
ta clase de trabajo afirmabanque no trabajarfan sin su aculli de la
 
coca, dado el hecho de que, por encima de los valores arriba menciona
 
dos, les mantiene alertas y por lo tanto les protege de accidentes.
 

Como se verg mas adelante en la secci6n quo trata del nivel de consu
mo entre las varias poblaciones encuestadas, los motivos principales
 
por los cuales nuestros entrevistados usan la coca parecerfan plena 
mante justificados por los efectos agudos que se ha comprobado quo
 
tiene la hoja. En t6rminos del trabajo, varios estudios iniependion
tes han demostrado que el aculli de la hoja de coca aumenta el metabo
 
limno basal v el nivel de glucosa on la sangre. A la vez, levemente 
alza el rito cardlaco y la fuerza muscular, 1/ y reduce la percep
ci6n de fatiga. 2/ Uno de estos estudios indica aue el aculli acorta 
el tiempo quo so requiere para completar una tarea y reduce la inci
dencia do errores. 3/ Solo un estudio del efecto agudo del aculli;y 
usando controles apropiados, contradice estas conclusiones. Sigue
 
in6dito, y describe la observaci6n del fndice de trabajo y gasto de 
calorla entre un grupo do Indios Machiguenga del Per!, con y sin el 
uso de la coca en dos situaciones tfpicas de trabajo. Los autores 
concluyen quo la cantidad de tiempo por unidad de trabajo incrementa 
invariablemente con la acullicaci6n de la coca, mientras quo el Indi 
ce de energfa expedida tiende a disminuir. De ser ast, el uso cont! 
nuo de la coca podrfa efectuar reducciones significativas en las ex
pediciones de energla. 4/ 

1/-Chamochurb-i 1949; Gutierrez Noriega y Zapata Ortiz 1948, 1950;
 

Hanna 1974, 1976; Risemberg Mendizahal 1944.
 

2/ Hanna 1971.
 

3/ Zapata Ortiz 194.1.
 

4/ Montgomery y Johnson 1977. 
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Aunque la relaci6n especffica entre el aculli do !a coca y la eficien
 
cia del trahajo no serg conocida hasta quo se hayan campletado muchas 
otras investiqaciones, el arueso de las conclusiones de los experimen
 
tos llevados a cabo hasta el memento indica-r que los acullicador2s, 
cuando atribuyen a la coca cualidades enerqticas, estgn reflejando
 
verdaderos procesos fisiol6gicos. Si, como se indica en varies estu
 
dies, el aculli aumenta marcadamente el metabolismo besal, incrementa
 
el nivel de glucosa en la sangre, levanta levemente el ritmo cardfaco,
 
y aumenta la fuerza muscular es totalmente ccmprensible que tantos
 
consumnidores lo aceptan como fuente de energla para el trabajo.
 

Usos medicinales 

Las hojas de coca en la regi6n altiplgnlca juegan panel importante en 
la farmacopea tradicional andina. Nuestros entrevistados respondie
ron con bastante seriedad referente al use de la coca para asuntos me
 
dicinales. Entre ellos las hojas de coca constituyen el remedio de
 
primera mano quo no falta en ninoin hogar, o sea humilde o acomodada.
 
Los tratamientos con las hojas de coca no requieien de curanderos es
pecializados, sino, per tradici6n, cada miembro de la familia tiene
 
suficiento capacidad de preparar y efectuar la aplicaci6n de las ho 
jas de coca para varias de las enfermedades mas comunes.
 

Las comunidades campesinas carecen de hospitales, po~tas sanitarias,
 
y centros farmacelticos. En caso de enfermedides no tienan otra al 
ternativa que recurrir a sus curanderos cue se denaninan segdn las re
 
giones yatiri, qulliri, paku, layqa y ch'amakani. Todos ellos s6n co
 
nocedores de diferentes enfermedades. Realizan tratamiento con hier
bas que son clasificadas segdn el antiguo sistema de calor y,frfo.
 
Sus tratamientos vartan de lo mas simple a lo mas complejo, desde una
 
sencilla consulta en la lectura de las hojas de coca hasta el esplri
tismo y tratamientos psicosom~ticos m~s sofisticados. No todos los
 
curanderos son de la misma capacidadl sin embargo, cada uno de ellos
 
ambiciona en subir de estatus y ser reconocido come un qranm bio.
 

Las hojas de coca en la medicina casora tienen cinco modes de aplica
ci6n, variando segidn el tipo de dolencias o enfermedades: 

a. Infusi6n en forma de mate o t9.
 

b. Acullico simple.
 

c. Emplasto con hojas remojadas de coca.
 

d. Cataplasma formada por el jajchu (coca brevemente acullicada).
 

e. En combinaci6n con otros remedios.
 

La infusi6n en fornta de mate o t6 estg generalizada, especialmente p.
 
ra calmar el dolor de est&nago, para evitar el resfrfo cuando una per
 
sona estg con escalcfrfos, rara acelerar el parto, para controlar la
 
colerina, y para calmar el dolor de muola. El dirigente principal del
 
CAnt6n Amarete, sefior T. Sillo Vega, al respecto dice bo siguiente:
 
"Cuando nos pasa el frio, nos preparamos mate de coca para el dolor
 
del est6maqo. Es decir, es bueno Para el resfro; per eso es impor
tante la coca".
 

La forma de preparar este remedlo es tan senc'ldo que hasta los nifios
 
bo hacen cuando se sienten mal. Consiste en colocar en un jarro o ta
 
za unas 20 hojas de coca con un poco do azdcar al gusto, y luego Ile
nar la taza con agua caliente y, tapando con un platillo, esperar
 
unos cinco minutcs, con bo que estg lista la receta para su inmediata
 
aplicaci6n para la persona enferma.
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La segunda clase do remQdio, el acullico simple, es una receta total 
mente hogarefia. Cuando una persona so siente con malestar estanacal 
por exceso de ccnida o bebida o hinchaz6n del est6mago por el frfo, 
alqunos acullican la coca cono asentativo inmediatamente despugs de 
cada una do las tres comidas principales del dfa. La acullicada co
mo 	remedlo consiste en mascar unas 30 a 60 hojas de coca. Existen
 
dos maneras de acullicar la coca camo remedio; uno simplemente como
 
un 	aculli comdn y corriente y la otra tostanto ligeramente a fueo
 
lento las hojas de coca para llevar las hojas calientes a la boca y 
al 	aculli. "Para hinchaz6n del est6mago es buena la coquita, porque 
mascamos haci~ndolo quemar y nos calma el dolor 1/. Tambi6n utili
zan nara lastmaduras internas del cuerpo. Para ello usan como en 
el 	primer caso, pero alacostarse, y duermen con las hojas de coca en 
la 	boca para botarlas en la mafiana del dfa siguiente. 

Es 	muy comdn observar en el altiplano, especialmente en las mujeres, 
colocar unas hojas de coca en la sien de ambos lados. Dicho emplasto
 
es para calmar el dolor de cabeza. Otra forma de usar las hojas sen
 
cillaiente remojadas como emplasto es colocando aproximadamente unas
 
40 de ellas a cada una de las plantas de los pies, para curarse del
 
reumatismo.
 

l janch'u, una cataplasma mas compleja, en aplicaci6n externa y rg
pida, sirve como remedlo instantgneo para evitar el hinchaz6n y cal
mar el dolor en todo tipo de lastlmaduras leves. En cambio,. para 
lastimaduras mas serias como contusiones, hematomas, luxaduras y frac 
turas, despugs de una operaci6n empfrica se usa en forma de cataplas
 
ma preparada. Esta consiste en un parche de las hojas remojadas y 
brevemente machucadas con otros aditamentos. Al respecto uno de nues
 
tros entrevistados afirma: 

"La coca sirve para lastimaduras. Se prepara moliendo con azicar y
harina, se usa para lugares de la maltratadura. Entonces el hincha
z6n se pierde violentamente. Cuando una persona se lLstima, nosotros
 
acudimos a la coca, ya, que los campesinos no conocemos al mdico. 
Ademis, el medico cura con pomadas. Eso tarda demasiado. En camblo 
con la coca es r~pida". 

Esto nos da a entender que los campesinos, aunque tengan al alcance 
de ellos a un profesional y una agencda farmacedtica, no necesariamen 
to confiarfan ni al mdico ni a los medicamentos, sino que preferirfan 
acudir a sus tratamientos caseros, a la coca y a otras hierbas de su
 
tradici6n.
 

Las hojas de coca como remedio tambi6n se preparan asociadas con o
tras hierbas medicinales, con alcohol, con el orfn, y con otras que 
requieren de un especialista herbolarlo. Estas combinaciones se em
plean especialmente para tratamiento do enfermedades que al escapar
de 	 los conocimientos de la iamilia requieren de un especialista como, 
por ejemplo, un curandero, quign tambign serfa la persona encargada

de preparar los remedios -,do designar la dosis necesaria de acuerdo
 
a la gravedad de la enfermedad y la constituci6n ffsica del enfermo.
 

Lo 	poco que hemos mencionado de las cinco maneras de usar la coca co
 
mo remedio do ninguna manera es completo. Se lo debe considerar co
mo simplemente unos ejemplos de como y en que forma casera cualquier 
miembro de la familia podrfa emplear la coca en caso de enfermedades 
o dolencias. En grandes extensiones del altiplano, no existen far
macias en donde se puede adquirir un riejoral para calmar el dolor 

I/	Entrevista con Gumercindo Gutierrez, 45 aflos, Realenga Vicento
 
Ascarrunz, Oruro.
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de cabeza o dolor del est6mago. Con mucha raz6n dofia Dominga Choque 
nos respondi6 a la pregunta:"pue harfa usted si no hubiera coca?" 
con las palabras: "Morirfa pugs, con dolor de est6maqo. Sin coca no 
paso yo". 1/ 

La 	 coca es utilizada directamonte por los mismos miembros do la fani 
lia para dolencias, ccto el dolor de est6mago y las lastimaduras en 
accidentes do trahajo, y para primeros auxilios. En camblo, cuando 
se 	trata de dolencias o enfermedades mayores, entonces se requiere
 
de 	los especialistas, y son ellos quienes efectdan preparativos de
 
la 	hoja de coca asociados con otros remedios al alcance de sus cono
clmientos.
 

En 	 las comunidades campesinas de los valles, asl como en el altin~la
no, el uso de la coca como remedio es qeneral, tantc par& dolores de
 
est6mago y cabeza como para heridas, cortaduras, contusiones, hemato 
mas, y ain para lastimaduras. La utilizaci6n de ias hojas de coca 
en 	los valles es similar a la del altiplano. Su aplicaci6n de dife
rentes maneras sg1n los casos son de utilizaci6n inmediata con el
 
auxilio de cualquier miembro de la familia como tambign con la inter 
venci6n de los especialistas como los yatiris, curanderos, qullir. y 
espiritistas (ch'amakanis). Los mas oreferidos son los visitantes
 
del altiplano, auienes hajan a los valles con fines de reciprocidad
 
e intercambio de sus productos, especialmente en 6pocas de cosecha.
 

En nuestras investiqaciones, hemos observado repetidas veces le uti 
lizaci6n de las hojas de coca como remedio, y varios repetfan las 
palabras de Cctalina Flores: "Por falta de coca podemos enfermar". 2/ 
Al visitar casas en la localidad de Amarete, Provin ia Mufiecas, Do
partamento de La Paz, encontramos pequefios bultos que contenfan di
ferentes hierbas medicinales. Sus dueoias afirmaron que en esa re
gi6n es generalizada la costumbre. Practicamente se podria conside
rat al bultido ca.o un botiqufn tradicional de la familia campesina. 

Porque los mineros se encuentran on condiciones tan diferentes que
 
las de los campesinos, no sablamos hasta que punto encontrarfamos la
 
clase de remedios caseros que eran tan comunes en el campo. En pri
mer lugar, no todos los mineros son iguales. Mas bien, son claramen
 
te estratificadcs segdn su posici6n en el trabajo y de acuerdo a sus
 
especialidades. Los contratados por la empresa goz an do beneficios
 
sociales, que incluyen atenci6n mdica. Otrcs, los independientes,
 
(o sea los palliris, relaveros, chascuiris, y pirqLifieros) tiabajan
 
en 	 forma desamparada y en espera de lo quo traerg la suerte. CAda 
grupo tiende a hacjr uso de la coca segdn sus propias pecualiarida
des. 

Para dar un ejemplo, podemos comparar lo que diJo un obrero contrata
 
do 	acerca de los valores medicinales de la coca, y lo quo asf djo 
un palliri. rl primero opin6 cocmo sigue: "ILa coca es buena para el 
dolor de est6mago, porque nosotros los mineros tenemos dolores de es 
t~mago, quizgs porque trabajamos de noche. 3/ El segundo, un con
tratista de los palliris, afirm6z "La coca es medicina porque es ca 
liente. Es buena para el reumatismo, para la pulmonla. La coca es 
muy importante para nosotros" 4/ Estas dos versiones reflejan clara 
mente la situaci6n de cada uno de los dos grupos. En el primer ca
so el dolor do *st6mago es atribufdo directamente a los trabajos 
nocturnos que ellos realizan. En cu.vio, en el segundo ese factor 

1/ Entrevista con Dominga Chocpie, Huariraca, Sud Chichas, Potosf
 

2/ Entrevista con Catalina Flores, 43, Comunidad Huariscallo, Pro
vincia Argue, Cochabamba. 

3/ 	Entrevista con "'alentln.n Tanante, 36, Comunidad Pacauri, Mina San
 
Jos6, Provincia Cama'ho, La Paz.
 

4/ Entrevista con Carlos Miranda, 49, Mina Chojlla, Provincia Sud
 
Yungas, La Paz.
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entra, porque los palliris trabajan solo do dfa. Adeno 

m~s. el primer entrevistado no menciona otras onfermeda,
 
des quo pueden ser curadas con las hojas do coca, porque
 

ese sector laboral tiene su contro de salud con atenci6 n
 

gratufta. En el segundo caso, cuando menciona el reuma

tismo y la pulmonla, serg quiz~s porque l indivduo no
 
cuenta con ningdn Seguro Social. En caso de enfermedades
 
tione que acudir a la medicina casera o ir a los curando
 
ros tradicionales. El primoro es un hombre en plena
 
transici6n cultural, y el segundo es un tradicionalista.
 

En general, casi on todos los centros mineros del pals,
 
los remedios caseros han sido substituldos con medicamon
 
tos farmace6ticos. La mayorla de los trabajadores son
 
contratados per la empresa, y cuentan con centros hospi
talarios con su respectiva farmacia. En estos centros
 
el yatirismo asumo otro tipo de funci6n, es decir mgico
religioso. No se ocupa on tratamientos do los enformos.
 
El trabajador asegurado, juntamente con su esposa e hijos,
 
no tione porqu6 acudir a los remedios casoros. Do ahf
 
que los contratados suelon usar la coca solamente en in
fusi6n para servirse en forma do mate o t6 cuando les due
 
le el est6mago. Pero la tradici6n del curanderismo conti
 
n~a on la clase desposeda o sea en el sector de los pir
quifioros. Per su misma situaci6n ellos no tienen ninguna
 
seguridad de contar con un sueldo fijo como los trabajado
 
res contratados por la empresa; en casos do dolencias y
 
lastimaduras leves acuden do inmeodiato al uso do las hojas
 
de coca para efectuar sus curaciones. Cuando sus enterme
 
dades son graves, no tienon otra alternativa que acudir
 
al curandero o someterse a los tratamientos do los herbo
 
larios o de los especialistas religiosos Andinos.
 

En las greas tropicales investigadas, la coca come reme-
dio tione bastante utilidad y similaridad en su aplicabi
lidad a las costumbres del altiplano y do los valles. Re
 
fc.rento al uso de la coca come remedio, uno do los entre
vistados, de la regi6n chaquefia, dijo 1o siguiente:
 

"Para sanar a los animales enfermos, vacas, caballos, so
 
propara unos cuatro a cinco litros de agua con bastante
 
coca, y so le da de beber per las narices. En seguida se
 
notan los efectos. Asj. he salvado de la muerte a mis
 
animales per varias veces. Para las personas tambi~n es
 
medicina. Cuando les agarra la tiorra (la pachamama), se
 
hinchan los pies. A nsto -e sana con el jach'u do la coca.
 
Es bueno para dolores do cst6mago, para curar las llagas,
 
resfrfos . para arrobato y para mal do ojo."
 

Este tino de opiniones es general en las rcgiones tropica
 
les. Se preparan el mate do la coca de diferentes mane
ras para usar come remedio a] iaual que n las regiones
 
del altiplano y los valles. Es do notar, sin embargo,
 
que on las regiones chaqueas los quo usan la coca para
 
infusi6n l denominan "t6", y n6"mato", debido a la cos
tumbre tan arraiqada en esa regi6n do tomar el mate Para
 
guayo.
 

En general la mayor utilidad do las hojas do coca come
 
remcdio siempre so ha iuncontrado on las comunidados cam.
 
pesinas, tanto en el altiplano como en los valles y el
 
tr6pico. Per encontrarse ustas muy aisladas de los con
 
tros poblados, las nocesidados del hombro en caso de
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enfermedades hace que se mantenga la tradici 6 n y que usen
 
los remedios al alcance de todos. El hecho de quo los
 
pueblos gocen de la prosencia de farmacias no quiere de
cir, sin embargo, quo la gente abandone el uso de la coca
 
come remodio. Coma veremos cuando comparamos el use come
 
remedio con nivel do educaci6n, a4n los mas educados si
guen acudiendo a la coca para ciertos problemas do salud.
 

Los cuadros quo siguen, basados en prequntas abiertas so
bra los motivos per los cuales los encuestados usan la co
 
ca, tendr~n que ser estudiados con cautela. Reflejan el
 
porcentaje minimo de individuos encuestados para cada di-
mensi6n quienes, con seguridad, usan la coca come remedio.
 
Pero no reflejan ni cl promedio ni el m~ximo. Eso so do
be al hecho do quo aquellos individuos quo usan la coca
 
para otros prop6sitos, come per eJemplo el trabajo, el
 
frio, y para combatir el hambre, quiz~s no hayan menciona
 
do el romedio come usa adicional, al responder a nuestras
 
preuntas abiertas. As! que, interpretando el cuadro 68,
 
no podemos docir, a ciencia ciorta, quo los del altiplano
 
y do los valles usan la coca como romodio manos que ague
 
llos que viven on el tr6pico. Sus porcentajes m~s bajos
 
probablemente so atribuyan al hecho de que una proporci6n
 
mayor do individuos on el altiplano y los valles usan la
 
coca para el trabajo, cosa quo parecorla ser cierta basa
da en los porcontajes presentados on los cuadros de la
 
secci6n del informe quo so trata del trabajo. Lo que s!
 
podemos afirmar es que la gran mayorla de los encuestados,
 
no importa la zona ecol6gica en la cual residen, siguon
 
empleando la coca come remedio.
 

CUADRO No. 68
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORE:
 

ZPara que usas la coca? • COMO MEDICINA, SEGUN ECOLOGIA
 

Altiplano VAlle Tiopico X
 
n = 1248 n = 745 n = 488 n =2481
 

S! % 76 76 89 78
 

No. % 24 24 11 22
 

Totales % 100 100 100 100
 

El cuadro No. 69 ofrece dates mas claros. Aqui vemos quo
 
un porcentajo mayor de mujores mencionan el usa do la co
ca coma remedio quo de hombres. Esto seguramento corres
ponderla a cierta divisi6n de trabajo seqgn sexo dentro
 
de los hogares de los camposinos/obreros; en cuanto a re
modios caseros, la mujer es mas activa quo el hombre. Po
dria tambi6n reflejar el hecho do quo algunas mujeres em
 
plean la coca coma acelerador antes del parto, coma asen
tativo despu~s del parto, y para controlar heorragias u
terinas.
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CUADRO NO. 69
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara que usas la cocaCOMO MEDICINA, SEGUN SEXO
 

Sexo S! % N6 % Totalcs %
 

Femenino
 
n = 472 87.7 12.3 100
 

Masculino
 
n = 2009 76.2 23.8 100
 

x
 
n = 2481 78 22 100
 

Cuando estudiamos la relaci6n ontre el uso do i't coca co
mo romedio y los grupos do odad de los encuescados, vemos
 
que aparentemonte, la tradici6n sigup fuerte, y quo segui
 
rg por muchos dfios venideros. No hay ninguna indicaci6n
 
de que, con el avance de la odad, so alce o so baje ol em
 
pleo de la hoja de la coci para este motivo. Los muy j6
venes, reprosentados por ol grupo do odad do 15-24 afios,
 
reportaron el uso dp la coca para fines modicinalos en un
 
porcentaje quo era el m~s alto do toda la poblaci6n encues
 
tada.
 

CUADRO No. 70
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

OPcra que usas la coca?. C040 MEDICINA, SEGUN GRUPOS DE EDAD 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 + x 

n=260 n=545 n=598 n=522 n=293 n=173 n=90 n=2.181
 

S! % 83.8 76.9 80.2 76.5 77.1 72.8 76.7 78
 

z4 % 16.2 23.1 19.8 21.5 22.9 27.2 23.3 22
 

Totales % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.j 100.0 100.0 100.0
 

Algo muy parccido ocurre cuando comparamos al reportado uso do la co
 
ca como modicina con nivel do instrucci6n. Los analfabetos son bs
 
que menos mencionan esta claso do uso, y los mas educados son los
 
que m5s, con un-i corrcspondencia totalmento consistento entre los
 
distintos niveles educacionales. IIabria quo rocalcar, otra vcz, que
 
esto no necosariamente indica que los de monor grado do instrucci6n
 
realmento utilicen In coca menos para osto prop6sito, sino quo, debi
 
do al hecho de quo la emplean para muchos otros fines, quiz~s no se
 
les ocurri6 mencionar su uso medicinal cuando repondon al cuestiona
rio abiorto. Lo cue, s! impresiona, es el alto porcentajo deidivi
duos con niveles bastanto altos do instrucci6n (en t6rminos del cam
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pesino y obrero boliviano) quienes voluntariamente hablan
 
de su uso de la coca para ostos fines. No parece haber
 
ninguna evidoncia do quo in cducaci6n formal ost6 acaban
 
do con al h~bito; muy al contrario, dadas estas ostadisti
 
cas uno casi se siente tentado do arguir que la educaci6n
 
lo esta fomentando.
 

CUADRO No. 71
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

UPara que u-as la coca?. COMO MEDICINA, SEGUN NIVEL DE INSTRUC 
CION 

0 1-5 6-8 9 - 12 11. R. U. X 
n=991 n=1206 n=225 n=49 n= 8 n =2 n=2481 

S3 % 73 80 88 90 100 100 78
 

N6 % 27 20 12 10 - 22
 

Totales % 100 
 100 100 100 100 100 100
 

Cuando analizamos la correlaci6n entre tipo do trabajo y el
 
use de la coca come rcmedio, vemos patrones quo reafirman
 
lo quo ya se ha visto en cuanto a nivel do oducaci6n.
 
Aquellos individuos quo tienen los trabajos especializados,
 
requiriondo un mayor grade do preparaci6n formal, son jus
tamente los quo con mas frocuencia hablan de ',u use de la
 
coca come romedio. El otro grupo ocupacional que, on alto
 
grade, reporta el use dc la coca para ostos fin,s os 61 de
 
amas de casa - cosa totalmente compronsible dado 1o quo
 
ya homos visto on cuanto al diferente grade do use para as
 
tos fines segn sexo.
 

CUADRO No. 7 2 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

ZPara que usas la coca? COMO MEDICINA, SEGUN TIPO DE TRABAJO 

Agri Pas Trans Ar FA- Cons Co- Ama Estu Em- Exte Into Ense Sin X 
cul- to porto to bri truc mer do dian plea rio rior fian *- Es
tura reo sa ca ci6n cian ca- to do mina mina za ci

nai to sa fica 

ci6n 
n = n = n = n= n= n= n = n= n = n = n = n = n = n = n 
1803 148 24 57 13 38 115 220 14 21 3 6 6 13 2481 

S1 % 76 73 83 93 C 84 91 89 100 90 100 67 100 x 78
 

N6 % 24 27 17 7 31 16 9 11 - - 33 -- x 22 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 10? 100 100 100 100 100 100 100
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Es tambi6n instructive ver para cuales usos Ospec'ficos me
 
dicinalen emplean nstos individuos la hoja do la coca. El
 

su usa principal es para procuadro No. 73 hace claro cue 

blemas estomacales, seguido por problcmas respiratorios.
 

Es de notar que el porcentaje maenor de consumidores entre
coca para fines me
vistados que dicon quo nunca omplean la 


dicinales son oriundos del tr6pico, indicando quo la coca
 

coma olomento medicinal aparentemente esti ampliamente di

fundida en el pals.
 

Aunque los porcentajos restantes son minimos, indican que
 
la variedad de malostares par los cualos so emplea la coca
 

es mayor en al aItiplano y los valles quo en el t16pico.
 
Dada la mayor importancia de tradiciones medicinales Amcr
 
indias Ln las zonas quechua y Aymara hablantes del pals,
 

esto parecerla totalmento 16gico.
 

CU7\DRO NO. 7 3
 

CAMPESINOSiOBREROS - CONSUMIDORES
 

ENFERMEDADES PARA LAS CUALES SE USA LA COCA, SE-

GUN ECOLOGIA
 

Altiplano Valle Tr6pico
 
n = 1248 n = 745 n = 488
 

Dolor do est6mago 63 % 66 % 81 %
 
Hinchazones 4 % 3 % 3 %
 
Luxadura 2 % 2 % 1 %
 
Fracturas 1 % 0.2% 0.4%
 
Parto 1 % 0.1% 0.2%
 
Dolor do cabeza 7 % 6 % 9 %
 
R-sfrlos 18 % 15 % 24 %
 
Dolor Muscular 4 % 2 % 1 %
 
Heridas y Contu.
siones 4 % 4 % 4 %
 
Ninquna 24 % 25 % 10 %
 

3. Usa do la coca para combatir.el frlo.
 

Las investigaciones mas cuidadosas quo so han hecho acerca
 
del efecto del aculli sobre el frio son aquollas do Joel
 
Hanna. Basadas on expcrimentos con nativo del pueblo de
 
Nufoa on la provincia do Puno Por5, las observacionos de
muostran quo el acull do la coca ayuda en la love conser-
vaci6n del calor on la parto c~ntrica dcl cuerpo. Durante
 
los experimentos, catorce varones quechuas acullicaron ho
jas de coca mientras ostuvicron expucstos a una temperatu
ra de 1.5' C durante dos horas. Al comparar sus reaccio-
nes con las do los mismos suietos expuestos a una tempera
tura similar sin coca, se pudo domostrar quo, con la coca,
 
las temncraturas on los dodos do las manos y do los pies
 
baja relativrnmento y la do la pnrte c6ntrica del cuerpo se
 
mantiene. Esto fu6 atribuido a una love vasoconstricci6n
 
inducida par la acullicaci6n do la hoja do la coca. Duran
 
to la segunda hora do exposici6n al frio, los coqueros mos
 
traron una declinaci6n mas gradual on tomperatura, lo que
 
reprosentaba una mayor conscrvaci6n do calor. Hanna ve en 

http:combatir.el
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esas reacciones la posibilidad do un mecanismo de adapta.
ci6n para camposinoc on regiones como los seis departamen
 
tos 	cordilloranos do Bolivia, en quo la conservaci6n del
 
calor corporal es una cualidad positiva dado que la dispo
 
nibilidad cal6rica as limitada y las condiciones naturales
 
exponon a]. individuo a temperaturas bajas por largas horas
 
seguidas. 1/ Las conclusiones hechas por ianna tonlan
 
sus 	antecesores, aunque en trabajos quo no se aproximaban
 
al do Hanna on cuanto a controlos cienttficos. 2/ Todos
 
concuordan on que el aculli do la coca ayuda a mantoner
 
la temperatura de la parto c6ntrica del cuerpo.
 

El hecho de quo en este estudio el frio seria la tercera
 
escogida por los campesinos/obreros oncuestados y la cuar
 
ta por los mineros on cuanto a razones por las cuales usan
 
la coca, indica quo, empiricamonte, consumidores tradicio
nales de esta hoja descubrieron esta peculiar cualidad mu
cho 	antes quo las investigaciones modornas. Los camposi
nos de la Isla del Sol y de Sampaya usan la coca para com.
batir el frio, nor ejemplo, cuando salon al Lago Titicaca
 
para poscar:
 

"Nosotros nos ocupamos de la pesca. En las noches salimos
 
a pescar. Entonces para esas ocasiones siempre necesita
 
mos ia coca porque hace frio." 3/
 

El listado do usos para la coca proveido por nuestra po-
blaci6n encuestada idica que la porcepci6n do osto hombre 
do Sampava os una oue tionc amplia aceptaci6n. El porcen 
tajo do individuos quo moncionan su uso do la coca para 
combatir el frio es del mismonivel para al altiplano como 
para los valles. Sorprendentemento, hasta on los tr6pi-
cos el 50 por ciento do los oncuestados hablaron do los 
bonticios quo podria traor la hoja cuando sontian el 
frfo. Es dc notar quo los tr6picos donde entrovistamos
 
tienen grandes variacionos de tomperatura de estaci6n on
 
estaci6n ospecialmente aquellos en el sudeste del pais,
 
o sea on la roqi6n chaquefia. Llegan los surazos, y ni las
 
viviendas ni la ropa do la gonte estgn hechas para adecua
 
da protocci6n. Los del tr6pico, por lo tanto, saben 1o
 
quo os el frio y segdn sus rospuestas a nuestro cuestiona
 
rio, sabon acudir a la coca para combatirlo.
 

1/ 	Hanna 1971, 1974, 1976.
 

2/ 	Cf. Gutierrez Noriega y Zapata Ortiz 1948; Gutierrez
 
Noriega y Zapata Ortiz 1950; Chamochumbi 1949.
 

3/ 	 Entrovista con Grogorao Paye, 54, Samnaya, Manco Ka
pac, La Paz.
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CUADRO No. 74 

CAMPESINOS/OBREROS - COTSUMIDORES 

I Para que usas la coca? .PARA COMBATIR EL FRIO, SEGUN ECOLOGIA 

Altiplano Valle Tr6pico X 

n = 1248 n = 745 n = 488 n = 2481 

72 52 70
S1 % 72 


N6 % 28 28 48 30
 

Totales % 100 100 100 100
 

En considerar estas respw!stas, citando el frio como un
 

motivo onra acudir a la 
coca, habria quo recordar quo nues 

tros entrevistados, casi cn su gcneralidad, sostionen quo 

el conjunto de los articulos de consumo est separado on 

dos grandes grupos - calientes y frlo.. La coca so la con 

sidera como olemento caliente. Por lo tanto, segn el 

mismo sistema local du filosofia, la coca 16gicamente ser

virla para combatir el frio; como olemento caliente, produ 
ce calor. 

mu

cho mas empliicas, parece evidento par la divisi6n do las
 

respuestas sog5n sexo. Aqu! vemos quo aponas un 54.4 por
 

ciento do laz mujeres indican quc usan la coca para comba

tir el frio, mientras que un 71.1 pt'r ciento de los hom

bres as! 1o afirman. Esto sequramonte rofloja al hocho do
 

quo, siquiendo la divisi6n tradicional do trabajo, los hom
 

bres pasan mns horas a la intemparie, o on los campos o
 

viajando, especialmente en altas horas do la noche cuando
 

el frio, en las zonas andinas, es mas intenso.
 

Pero, qua el uso do la coca para aste fin tonqa bases 


CUADRO No. 75
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

Para que usas la coca?. PARA COMBATIR EL FRIO, SEGUN SEXOS
 

SEXOS S! % N6 % Totales %
 

Femenino 54.5 45.5 100
 
n = 472
 

Masculino
 
n = 2009 71.1 28.9 
 100
 

x 
n = 2.'81 70 30 100
 

En general el uso de 1i coca ppra coribatir el frio est9
 

relacionado a alguna tarea especifica que obliga a la per
 

sona a estar expuesta a los olementos. Como acabamos do
 

insinuar, osto probablemonto involurrarla algn trabajo
 



CUADRO iEo. 76 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

ZPPARA OUB US:.E LA COCA?. ). .A COMBATIn EL FRIO, SEGUN TI 0 DE TRABAJO 

Agri- Pasto- Traspor- Arte- Fibri Cons- Comer- Ama de Estu- Emplea Exte- inte- Ense Sin X 

cultu reo te santa ca truc- ciante Casa dian- do ricrm rior fian- Espe

ra ci6n te na mina za fica
ci6n 

n=1803 -148 n=24 n=57 n = 13 n=38 n=115 n=220 n=14 n =21 n = 3 n =6 n =6 n= 13n=2481 

S! % 73 78 33 51 54 68 51 47 7 19 100 100 17 x 70 

27 22 6, 49 46 32 49 53 93 81 - - 83 x 30 

Totales % 100 100 ICo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 x 100 
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individuo tione
hgrtiola o de pastoreo para al cual el 


que estr fuera de su casa hasta las altas horas de la
 

noche, o ain hasta 1A madruqada - cosa quo Os muy com~n
 

en tiompos do siembra, riego y cosecha. En otras pala

bras, so usarla la coca para combatir el frio, pero on
 

con alguna actividad especifica. Por 1o tanto,
conexi6n 

frio podria venir simultfneael use de la coca para cl 


mente con 3u use para ol trabajo. Esto se ve claramente
 

en el siguiente cuadro quo correlaciona cl use de l 
 co-

ca para el frio con el tipo do trabajo al cual el encues
 

tado se dedica.
 

Con este cuadro vemos quo los obreros/campsinos que ms
 

use de la coca para el frio son aquellos que
reportan el 

en
tionen trabajos que les obliga a quedarse largas horas 


lugares desabrigados: agricultura, pastorco y construc

ci6n. Los pocos camposinos/obreros quo trabajan on minas
 

uso de la coca para oste fin, oeungnimemente hablan del 
ro sus nimoros son 'tan reducidos quo faita do cualquier 

con r,neros profevalidez estadistica. La encuosta hecha 

grupo labonral
sionales indica que el 69 por ciento do oste 

acude a la coca para esta clase do boneficics, cifra no 

muy baja, poro tampoco do las mas altas.
 

Anglisis adicional do las rospuestas ofroce a5n mas indi-

caci6n de que, en verdad, la coca debe ayudar, aunque le
que, en
vemente, a reaccionar contra el frio. Sabido es 


todo el mundo, la uirculaci~n so empeora con cl pasarde
 

los afos, y quo los ancianos continuamente se quejan de
 

quo tionen frio on situaciones donde personas mds j6venes
 

estgn completamonte c6modas. Cuando correlacionados el
 

use de la coca para combatir el frfo con los grupos do
 

edad, vemos quo hay un constanto asconso do uso para este
 
ancianos.
prop6sito, desdo los m~s j~venes hasta los m~s 


Entre los muy ancianos casi el 80 per cionto voluntaria

mente hablan de la protecci6n quo les da el aculli contra
 

el frio. Muchas voces, on nuestro trabajo do campo, hemos
 
con su coquita, y
visto a parsonas do esta odad sontadas 


cuando les preguntamos porque estaban acullicando, ellos
 

on un poco de calor".
contestaban. "Para entrar 


CUADRO No. 77 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

&Para quo usas la coca? PARA COMBATIR EL FRIO, SEGUN 
grupos de edad.
 

15-24 25-34 35-44 45-54 55 6, 65-74 75 + X 
n=598 n=522 n=29: a=173 n=90 n=2481
n=260 n=545 


58 62 67 71 75 72 78 70
S! % 


29 25 28 22 30
N6 % 42 38 33 


100 100 100 100 100 100 100
Totales % 100 


la coca para combatir el frio
La correlaci6n quo salo entre ol use do 
y al nivel de instrucci6n parecorla rcflejar mis las difrtintas clases 

de trabajo empeiado por estos distintos grupos quo alguna influencia 
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directa sobre el motabolismo d0] individuo a sobre su creen
 

cia de mi o no la coca podrg ser do utilidad para dicho fin.
 

En general los individuos quo tienen los trabajos m~s rudos
 

y expuestos son los analfabotos, seguidos par los quo han
 

cursado parte pero que no han terminado cl ciclo bgsico, o
 

sea los grados do 1-5. En las estadisticas se nota una
 

marcada baja entre cero educaci6n y primer grado. Otra
 

acentuada baja ocurre entre los grades 4 y 5. Los que han 

terminado el quinto grade han completado el ciclo b5sico y 

tionon mucho mas chance do elegir coma serg su vida. Los 

que no lo han terminado est~n, en general, condenados a se 

guir los patrones de sus padres. As! es quo entre los que 

han completado solo cuarto grade, un 60 par ciento hablan 

do su usc do la coca pare el frio: entre los que compleca

ron ciclo b'asico - o sea quinto grado, solo el 50 pox
 

ciento; y entre los que completaron el sexto grado, aponas
 

el 40 par ciento. Para al hombre, falta de educoci6n pare
 

cerfa implicar trabajo duro, frecuantemente expuesto a la
 

intemperie. Per io tanto, implica, para la gran mayorla,
 

el acudir a i coca coma uno de los pocos recursos para 

protecci6n propia. 

CUADRO No. 78
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

Para quo usas la 'cota? PARA COMBATIR EL FRIO, SEGUN NIVEL DE 
INSTRUCCION
 

0 1-5 6--8 9-12 N.R. U. X 

n=991 a=1206 n=225 n=49 n= 8 n 2 n=2481 

- 70S1 % 80 64 45 31 13 


20 36 55 69 87 100 30
N6 % 

100
Totales % 100 100 100 100 100 100
 

4. Usa de la coca Para combatir el hambro
 

En la mente de muchos intelectuales y politicos que nunca han aculli

cado la coca, el usc de la hoja so debe principalmente a 

la falta de comida ontre la gente pobre, y especialmente 

rural, de Per5 y Bolivia. Muchos escritos populares han 

afirmado que cl h~bito do la coca existe 6nicamente porque
 

falta adecuada comida on estos dos passes, y quo la forma
 

de extinguir el h~bito seria a trav6s de un mejoramiento
 

general on la dieta de las masas. Seg6n este punto de vis
 

ta, la coca e& sustituto para la comida en la ausoncia do
 

osta.
 

Es f~cil comprender coma cste punto do vista ha ganado tan
 

ta aceptaci6n. Si so le pregunta a un coquero porque i o
 

ella usa la coca, uno de los principales motivos que suole
 

'nancionar es que la coca "'mata el hambro". En nuestras in
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vestigaciones, hemos recopilado una variodad do esto ti
po do respuestas:
 

"Sin la coca nos hqcemos dar hambre on todo memento". 1/
 

"La coca no as perjudicial. La coca es una nocesidad.
 
Con la coca caminamos y nos hacemos algo, o cuando tene
mos hambre nos mascamos nuestra coca y con eso un poco
 
amarramos nuestra hambre. En cambio el trago, sonseras
 
nos hace hacar". 2/
 

"Con la coquita tenomns quo matar el hambre y nuestro
 
cansancio y luego s iquir caminando, sea de noche o d
 
dia, sin probar otra cosa que coca. Los hombres viejos,
 
si no hay coquita, pueden agarrar dolor de ost6mago on
 
sus viajes o en sus caminatas, porque on algunos lugares
 
unos invitan de comar, otros nada". 3/
 

"Desde quo comienza a trabajar, lo principal as que tie
ne que dar la coca. Ellos, si la comida no les traen a
 
su hora, no lo sienten, antes que la coca. Dice quo a
llos con la coca sienten un adormecimiento al est6mago
 
quo incluso hasta el hambre so les pasa". 4/
 

"Cuando la guerra del Chaco, per costumbre mandaban los
 
familiares unos retuvitos de coca. Cuando llegaba esto,
 
ala linea, ontonces cada soldado tenia sus coquitas, y
 
esto les hacia adormecer el est6maqo, porque muchas veces
 
al hambre y la sod eran grandes. Uno podia ostar dias
 
sin comer". 5/
 

La literatura, tanto cientffica como popular, tambi6n se
 
refiere a la sustituci6n de comida por coca. Uno de los
 
primeros articulos escritos acerca del tema fue publica.
 
do en 1814 en Inglaterra. Tan impresionado fu6 el autor
 
de las cualidades de la ccca quo sugiri6 quo los ingleses
 
adoptaran el h5bito pare asi reducir su consumo de carne. 6/
 
En este siglo ls quo mas han atribuido el use de Ia coca
 
a la falta de alimentos han side los suguidores do la es
cuela do Gutierrcz-Noriega, el farmaceticr) Peruano qui6n
 
convenci.6 a las Naciones Unidas do formar una Comisi6n 
de Investigaci6n, y qni6n luch6 tan fervorosamente para 
acabar con el uso do la coca en el Perd. Comparando los 
nivelos de nutrici6n on la costa poruana con aquellos de 
la sierra, Guticrrcz-Norieqa atribuy6 la diferencia casi 
exclusivamente al uso de la coca en esa regi6n. 7/ 

1/ Entrevista con Francisco Rocha, 53, Sin Pedro, Azur
duy, Chuquisaca
 

2/ Entrevista con Pablo Solis Rodriguez, 37, Vieja Can
cha, Otuyo, Cornelia Saavedra, Potosi.
 

3/ Entrevista con Gumercindo Gutierrez, 45 Realenga, Vi
 
canto Ascarrunz, OrAro.
 

4/ Entrevista con N.N. Choquopoco, 46, San Pedro de las
 
Pehas, Mendozp, Tarija.
 

5/ Entrevista con MarotLo Mendoza, 37, Zantalla, Consata,
 
Larecaja, La Paz.
 

6/"Academicus" 1814: 217-221.
 

7/ Gutierrez-Noriega, Carlos 1948: 3-92
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nunca ha habido un astudio nutricional con
 

controles adecuadis quo pidrft indiccr, sin lugar a duda,
 
a los abs.-


Hasta la fecha 


Si los acullicadores son malnutridos relaticos 
tenios doi mismo sexo, y do un mismo nivel socioecon6mico,
 

educacional marital. Sahbros que on los ostudios do pe

so quo so han hocho de coqueros v de no coqueros, los dos
 

grupos suelon aumentar do peso aparentomente porque a tra 

v~s do los ais .l/Sab.omos t.m .i6n quo no so ha prosentado 

ninguna evidcncia que indique quo los coqueros vivan me
-


nos a6os que los no-coquqros, ni viceversa. En otras pa

labras, no oxisto ninguna prueba basada en muestras cuida
 
dosamento contraladas quo el uso do la coca lleve a la 

malnutrici6n. Hay coqueros gordos come flacos, musculo. 
sos come flemticos. Y antroplogcs que han vivido con 

coqueros atestiguan a sus onormes apotitos y a las cantida 
dos qrandes de comida quo son capaces du ingerir cuando 

se les da la oportunidad. 2/ 

Tendromas que esprar unnis *studios con controles adecua

dos antes do accrcarnos a una respuesta do esto interr.

ganto do la rolaci.n ontro la camida y la coca. Muchos 

do los materialcs quo fuGron publicades cuando surgi6 la 

primera qran ola do entvsiasmo en Poru para la orradica. 

ci6n do la coca (P sea del 19,5 al 1DCO) contenlan dos 

cripciones d los coquoros como individuos onfermizos, 

malnutridos. incapaces do snstener grandws osfuerzos per
 

largo tiompo, y hasta osicopgticas. Lo que parecerla es

capar a los amtorus do estos tratados prl6micos era al he
 

cho de gue, an onormos extensiones do la sierra de ose 
pals, casi todos los hombres adultos y la mavorfa de las
 

mujeres eran coquerns dedicados. icaso todos llos habrian
 

llonado la descripci6n quo qrababan los tratados?. SorN,
 

en l case dc Bolivia, quo cl 80 pnr cionto do los campe

sines en los swis departamcntos cordilloranos del pals su
 

fran do soria m.inutrici6n hoy on dia, y que esa malnutri.
 
ci6n se debe p.incipalmento a su usc do la coca?.
 

Para complicar mas is cun:sti6n, descubrimos quo en la lon 

qua Aymara la palabra para "hambru" tienc un significado 
mucho m~s amplio quoeen espanol. Adomis do desocs dc cn

me: , significa docimionto enoerai y bowtozo, El bostW
zar significa, para cl !ymara, al toner hambre. Entonces, 

cuando dice que usa !a coca para matar cl hambro, a quo 
se refiero?. 

To&avIa otra comv'icaci6n as quo estudips recientc han do
 

mostradn auc ia coco on si es fuente do ciortas vitaminas 

y minerales imnortantes. Un an~lisis nutricional do las 

hojas do la coca del Chaparo rovew16 quo, cuando comparadas 

con un promedio do 50 otros nroductos vgetalos Latinoamo 

ricanos, las hwj;3 Lran mas altas en calorla, prctoinas, 

carbohidratns, fNora, caniza, calcin, fNsforo, hiorro, v1 

tamina A, Vitamina B2. Vitaminn E, y riboflavina. La co-

ca era mas baja quo el promodio do los 50 productos vege
tales on aeita, humodad, niacina, y 5ciOn asc6rbico. Los 

autores, dcl museo botfnico do Harvard, concluyeron quo 

1/ tGutiCrcz -Iorierr V Zapata Ortiz. 1948. 

2/ Burchard, Roderick E. 1976,
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la ingesti6n de 100 gramos do hoja de coca del Chapare
 
mas que satisfacer la cantidad recomendada diaria, per
 
referencia hombre y mujer, en calcio, hierro, f6sforo,
 
vitamina A, vitamina B2 y vitamina E. 1/ Fuera de eso,
 
so ha comprobado quo la llujta, o sea la ceniza quo so
 
tritura con el aculli, es una fuente importante de cal
cie. 2/ Estos valores nuttitivos de la coca han sido
 
reconocidos, aunque no en forma tan especffica, por mu
chos aies, Pero la coca habla side descartada come leg!
 
tima fuente do valores nutritivos porque tambi~n conte
nia la cocafna. Come veremos m~s adelante, los otros
 
alcaloidos do la coca ahora estgn empezando a recibir
 
m~s atenci6n. Se estg empozando a reconocr quo no sa-
bemos cual efecto tiene la acullicaci5n do la coca, y
 
quo posiblemente la cocafna liberada pr esa forma de
 
consume sea minima, convirti~ndose la mayorla on ecgoni
 
na, y con efectos b9sicamonto diferentes. 3/
 

La ecgonina. teniendo un efecto parecido al de la atro
pina, 4/ podria ayudar a convertir carbchidratos on glu
 
cosa. Do ser as!, esto explicarfa on parte porque'tan-
tos aceptan la coca coma onerg6tico, y quizgs per quo
 
dicen quo mata el hambre. So est~n realizando estudios
 
do laboratorio actualmente on la Univer3idad de Manito
ba sobre la hipotizada conversi6n do cocaina primero en
 
benzol ecgonina y luego on ecgonina, cuando so la some
te a] tipo de hidr6lisis quo ocurro con la saliva y los
 
jugos g~stricos del consumidor, y el espera qua, dentro
 
de un future pr6ximo tambi6n trabajon directamente con
 
la hoja do coca Cuando tengamos los resultados do os
tos estudios, y especialmente si podriamos complementar
 
los con estudios farmacoquin6ticos, entonces podrfamos
 
tener una idea mucho mas correcta do come afecta la co
ca el apetit6 y el hambre. Mientras tanto, estudios
 
controlados de nutrici6n deberfan de comenzar.
 

Dada la incertidumbre quo todavia rodea toda la cuest16n
 
de la relaci6n entre el use do la coca y la nutrici6n,
 
lo 5nico quo se puede hacer per el memento es indicar
 
cuales son lag percenciones de los mismos acullicadores.
 
Cuando miramos el porcentaje do indivfduos que menciona
ron una relaci6n con e1 hambre cuando les preguntamos pa
 
qua usaban la coca, vemos quo hay marcadas variaciones
 
quo indican influencias per todas las variables bisicas
 
quo entran en nuestro analisis. As! per ejemplo, con
 
ecologia, vomos quo el hambre as una consideraci6n m~s
 
importanto para la gento del altiplano quo para los del
 
tr6pico, - quo parecerfa todavia mgs para los vallunos.
 
No oncontramos explicaci6n satisfactoria para estas di
ferencias. Do lo quo han visto nuestros investigadores,
 
no podemos croor quo la coca as un sustituto para la co
mida, porque muchos do los quo acullican tienen sus bue
nos almacenes y animales. Lo quo sf hemos podido apre
ciar es quo muchos acullicadores prefioron mascar en vez
 
de comer cuando est5n trabajando activamente. Afirman
 
quo si comen mucho duranto el trabajo so sienten lotgrgi
 

I/ Duke, nulik, y Plowman 1975.
 

2/ Baker y Mazess 1963.
 

3/ Montesinos 1965; C~rdunas 1952; Nieschulz 1971.
 

I/ Gray 1973.
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cos, les entra sucfio. Y podrfa ser asto a .que se rofie
ren m~s que al hambre do por sf, cuando dicon que la coca 
mata el hambre. 

CUADRO No. 79
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

OPara que usas la coca? PARA MATAR EL HAMBRE, SEGUN
 
ECOLOGIA
 

Altiplano Valle Tr6pico
 
n = 1248 n =745 n = .488 n = 2481
 

S1 % 63 70 '39 63
 

N6 % 37 30 51 37
 

Totales % 100 100 100 100
 

Encontramos pautas mas claras con cl siguiento cuadro,
 
qua correlaciona osta clase do uso con el soxo. Son los
 
hombres quienes, on porcentajes considerablomente mayo
res, acuden a la coca para este prop6sito. Esto se pue
de explicar por al hecho do quo es el hombre que hace los
 
trabajos ms duros on el campo y quinn tambi6n emprenda
 
m~s viajes largos quo la mujcr. En estos viajes, como
 
voremos con m5s detalle adelante, el uso de la coca es
 
bastante com&n, y la raz6n dada por muchos quo as! la u
san os quo "mata el hambro".
 

CUADRO No. 80
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara quo usas la coca?. PARUA MATAR EL HAMBRE, SEGUN SEXO 

Sexo Si % N6 % Totales % 

Femenino
 
n = 472 48.1 51.9 100
 

Masculino
 
n = 2009 66.2 33.8 100
 

X 
n = 2481 63 37 100
 

Que el use do la coca para aste prop6sito est6 relacio
nado al tipo de trabajo que empoia la qonte, tal vez m~s
 
quo al hambre cno tal, so nota on el cuadro 81: "Uso de
 
la coca para matar el hambre segn tipo do trabajo".Aquf
 
vemos una rolaci6n parccida a la del uso do la coca para
 
combatir el frio. Los tres grupos quo atribuyon osta
 
cualidad a la hoja son aquellos quo representan los tra
bajos m5 s frsicos y wa's oxDuestos a lop olementos, o sea
 
la agricultura, el pastoroo, y la construcci6n. Otra
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vez resaltan aqu! los pocos canpesinos/obreros quo traba
entre los mineros
Jan en minas, y vale la pona notar que, 


uso do la coca para matar el hambre paprofesionalcs, al 

recerfa nas importante que su uso para combatir el frio
 

(ver cuadro No. 61).
 

CUADRO No. 81
 

CAMPESINOS/OBREROS -	CONSUMIDORES
 

tPara que usas la coca? PAPA MATAR EL HAMBRE, SEGUN TIPO DE
 

TRABAJO
 

Agri Pas Trans Ar FA- Cons Co- Ama Estu Em- Exto Into Ense Sin
 

cul to- porte te bri truc mer- do dian plea rior rior Ban- Es
patura reo sa ca ci6n cian ca.- te do mina mina za 
cifin1a te sa 

ca.
ci6n
 

= 
= 	 nn = n n =n= n= n
n=
n= n n n= n = n= 

13 38 220 21 6 13 2481
1803 148 24 57 115 14 3 6 


25 42 31 63 39 	 44 7 24 100 100 17 x 63
S! % 68 71 


N % 32 29 75 	 58 69 37 61 56 93 76 - - 83 x 37
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100
Totales %100 100 100 100 100 100 


Ccn los dos 1itimos cuadron de esta sorie, vemos evidencia ms de un. 

tradici6n cultural quo do una difercnciaci6n on cuanto a 

acceso a comida. Cuando correlacionamos Pdad con el uso 
6
 

de la coca para matar al hambre, vemos que la declaraci n
 

de quo se usa la coca para este prop6sito alza on inciden

cia con el alza de edad. Sin ombargo, son justamente aqua
 
mas
llos indivfduos do mayor edad que tionon las tierras 


grandes y productivas on cada comunidad, mientras que los
 

j6venes son los desposeldos. En cualquier comunidad camps
 
uno r5pidamente asina, o seaouechua o Aymara hablanto, 


prende coma as la onvidia auc los j6vcnos tienen para con
 

los viojos 'ricachos", y tambi6n muy r~pidamente Ilega 
a
 

apreciar las grandes cantidades do comida y do animales
 

quo almacenen los do mayor odad. Lo mismo ocurre on cuan

to a nivol do instrucci
6 n. Los qio tienan ciclo bg3ico ter
 

minado o a~n mas, quienes casi siompre son de la generaci6n
 

joven, tieen abastecimiontos do comida quo decididason 


mente inferioros a los do sus mayores.
 

CUADRO No. 82
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

. PARA MATAR EL HAMM SEGUN GRUPOS DE EDAD
ZPara que usas la coca? 


15-24 25-34 35-4'1 	 45--54 55-64 65-74 75-+ X 
n=522 n=293 n=173 n=90 n=2481n=260 n=545 n=598 


60 61 66 71 71 74 63
S! % 50 


50 40 39 34 29 29 26 37
N6 % 


100 100 100
Totalos % 100 100 100 100 100 
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CUADRO fo. 83 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

tPara que usas la coca? PARA MATAR EL HAMBRE SEGUN EL NIVEL 

DE INSTTJCCIOU
 

0 1-5 6--8 9-12 	 11.R. U X
 
n=8 n=2 n=2481
n=991 n=1206 n=225 n=49 


58 35 30 - - 63St % 76 


42 70 100 	 100 37
N6 % 24 65 


100 100
100 100 100
Sitales % 100 100 

esta cuesti6n
Ur punto final reafirmaria la complojidad do 

coca y el hambre. En
de la relaci6n entre cl aculli de la 


tre otras cosas, qucrlamos saber las reaccines do la gen
 

te a una posible desaparici
6 n de li coca an cl mercado, y
 

se la podria reemplazar con alqun otro
especificamento si 

los 2481
producto. Es notorio quo anenas 11 per ciento do 


quo podrfan reemplazar
consumidores encuestados declan 


la coca con conida. Pareceria l6gict- quo, 
si una do las
 
es de matar el hambro,
funciones primcrdiales del aculli 


no habiondo coca de la podrfa reemplazar con comida. Pe

ro los datos no indican oue asf podr~a suceder. Termina

mos, entonces, con un interrogante, tal come empozamos.
 

5. Use de la coca para viz jar.
 

La coca es muy importanto para la gran mayorla do camposi
 

nos/obreros quo viajan a diferentes lugares duranto el
 

transcurso do cada afo. Dentro do los viajeros sazonados
 
no llve
do esta clase social, casi no existo persona que 


la coca tiene
consigo su "chusp' do coca. Para olln.-, 


su m6ltiple aplicacj6n: la usen para acullicar con el
 
la usan come remefin de evitnr al c 'isancio y ip fatiga; 


dio contra la indigest46n; y la usan para ofrendar en cada
 
"apachota" si estin caminnndo i pie, porqu, do no dejar su
 

jach'u en osos lugares, los irg mal on tiorras extrafias.
 

Los altinignicos, inmediatamente despu6s do sus cosechas,
 
con fines do
mantienen la tradici6n de bajar a ls valles 


Otros van mgs al!g, hasta
intercambio do sus productos. 

coca
las rogiones tropicales para provoerse do frutas y do 

Si es quo no tienen productos parapara consume familiar. 
el trueque come charquc, chuio,' quiaua para cambiar con 

coca, van come peones a trabajar en la cosecha de la coca 

y de otros productos. En Yungns, cspecialmente, hay una 

necosidad constante do mano do obra para los diferontcs 

trabajos agrfcolas.
 

Lus vallunos nc solo esperan quo los altiplgnicos lleguen
 

a sus casas con productos do la altura, sine quo ellos 

mismos suben al altiplano, especialmente a las forias so

manales y a las fiestas rogirnales, con sus productos del 

valle. Pasada in 6pnca do la cosecba en los valles, ba

jan al tr6pico con diferentes motives, trabajo, y fines 

comorciales. 



Do las regiones tropicales tambign subon a los valles Y
 

al altiplano, ospecialmento para las fiestas, con la
 

venta do frutas y otros productos del tr6pico, aunque es
 

to flujo es rminos comin quo los dos anteriores. En gonU
 

ral los del tr6pico esperan que lleguen del altiplano,
 

trayendo chufio, papa. quinua, y especialmonte charque.
 

En general, entonces, vemos quo hay un intercambio cons

tante de productos, mucho de lo cual est5 fuera del mer

cado de dinero. Se hace trueque en especial con la coca,
 

tanto quo muchos yungueofs afirman quo sin la coca los
 

serfa imposible obtenor ciortos productos, dado el hecho
 

de quc les llegan 5nicamente per medic del trucaue.
 

Esta mobilidad ontre las alturas y los valles data de
 

tiempos pre-colombinos, come as! tambi6n data al use de
 
Los do los valles pareccrfan
la coca durante los viajes. 


ser los viajeros mAs constantes, on parto debido al hecho
 
6
 

de que sus tierras producen abundantemento sin atenci n
 

constanto, y en parte porquo tienon acceso inmediato a
 

dos zonas ecol6gicas totalmente contrastadas, a sea el
 

altiplano y oi tripico. L'i importancia de la coca para
 

estos viajes ha side claramente doscrita par un hombre
 

do Arco Pongo, grea valluna sumamente aislada:
 

"Usamos la coca parii al viajo. A veces tone
 

mos quo quedar on el camino y dormir la no

chc'. Lo 5nico que teneos en esas circuns

tancias es la coca y cl tabaco. La coca nos
 
da coraje durantola noche".
 

Pregunta: 	 "Y si no hubiora coca, con que la podria sus
 

tituir?"
 

Respuesta: 	 "No hay quo iguale a la coca ninguna coca".
 

Analizando los porccntajos do encuestados que respondie

ron quo usan coca para sus viajes, enceontramos que los
 

vallunos goneran los rnis altos, seguidos per los del al

tiplano, y finalmento per los del tr6pico. Esto corres

ponderra a lo que se sabo a qroso modc de sus diferentes
 

incidencias 	de viajar.
 

CUADRO No. 84
 

CAMPESINOS/OBPEROS - CONSUMIDORES
 

IPara que usas la coca? PARA VIAJAR, SEGUN ECOLOGIA
 

Altiplano Valle Tr6pico X
 

n = 1248 n =745 n = 488 n - 2481
 

61
S1 % 61 70 47 


39
N6 % 3) 30 53 


100
Totales % 	 100 100 100 


No existon estudios que comparen el ndmoro do mujeres que
 

hacen viajes, cspe' ialmonto largos, con 61 de hombres. De
 
a nues
la incidencia de indiv~duos do cada sexo quo decia 


tros encuestadcres que usaban la coca para viajar, parece
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rfa que los quo mas ompranden esta clase de actividad son
 

los hombres. Estudios etnogrgficos del pasado han indica
 

do quo las mujeros suelon viajar a morcadns cercanos, y
 

con bastanto frecuencia. Poro on cuanto a viajos inter

departamentalos, tradicicnalmente son los hombros quo los
 

hacen. Esto corresponde n patrones establecidos ya on el
 

imperio Incaico y probablomonte refleja tradiciones adn
 

mrs antiguas. La diferoncia en porcontajes do hombres y
 

mujeres quo mencionaron esto use do lq ccca durante las
 

entrevistas pareceria concirmar la suparvivencia do esta
 

tradicio'n.
 

CUADRO No. 85
 

CAMPESINOS/OBREROS - COTISUDIIDORES 

UFara quo usas la coca? PARA VIAJAR, SEGUN ' 2XO. 

Sexs sf % 6 % Totales % 

Femenino
 
n = 472 44.6 55.4 100
 

Masculine 64.8 35.2 100
 

n = 2009 

x 
n = 2481 61 39 100 

Siguiondo con nuestro estilo de anglisis, clasificamos
 
tambi6n a los encucstados consumidores per su reportado
 

use do la coca on Ins viajes segdin tipo do trabajo. En
 

este case los que resaltan con porcentajos mcis altos son
 

los agricultores y los pastores, quienes 5iempre han si

do viajeros ,or tradici?n, especialmentc los pastorcs do
 
las alturas del altiplano do los departamentos de La Piz,
 

Oruro, y Potosi. Estos anualmonto bajan a los valles
 

con grandos caravanas do cam6lidcs, transportando sal pa
 
ra canjear con malz y frutos on los valles. Es do notar
 
que ontre ol 40 v el 55 por ciento dc los minoros (ver 

cuadro No. 61) do los quo trabajan on construcci6n, do 

los artosanos, do los comorciantes, y do las amas do ca

sa dicen quo usan la coca para los viajos. Los mineros 

viajan on sus vacaciones a sus comunidades do origen y 
a contros poblados donde tionen parientes- los quo traba 
jan on construcci6 n viajan do trabajo on trabajo, y tam
bi6n a rus comun.dades do origen; los artesanos viajan 

ofreci6ndo sus pruductos; los comorciantes llevan su 
mercaderia do foria on foria o do pueblo en pueblo; y 
las amas do casa, come ya so ha dicho, viajan a ferias 
locales y regionalos para vcador y comprar. Sorpronden
temente, relativamonto pocos do los transportistas dicen 

que usan la coca para los viajes, indicando quo posible

monte los entrevistados no oran do aquellos quo regular
mente hacon viajes do varios das sobre quienes, s!, 

existen infozmes consistentes do quo omploan la coca pa
ra nantencrse alortos en el camino.
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CUADRO No. 86 

CAMPESINOS/0BREROS - COTTSUMIDORES 

t Para que usas la coca? PARA VIAJAR, SEGUN TIPO DE TRABAJO. 

Ag i Pas- Trans At- F- Cons co- Tma Es- Em-- Exte Into En- Sin X 
cul- to- porte to- bri truc mer de tu- plearior rior se- Es
tura rco sa ca ci6n cian casa dian do mina mina fian poci 

nfa to to za fica 
clon 

n= nn n n n = n n = n=n n= n=n== n= 

1803 148 24 57 13 38 115 220 14 21 3 6 6 13 2481
 

S1 % 67 67 25 42 38 53 47 40 7 10 100 83 17 x 61
 

N6 % 33 33 75 58 62 47 53 60 93 9C - 17 83 x 39
 

inn 
Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 x 100
 

Cuando analizamos la manci6n del usa do la coca para viajar
 
segn grupns do cdad, vemos quo osta costumbre, coma otras
 
quo ya se han prosentado, parecorla mantenerse. Hay un le
 
ve asconsc de porcentaje roportando usta clase do use des
de los de monor hasta los do mayor edad, con una rehaja
 
inexplicable en la d6cada do 65 a 74. En general el ascen
 
so corresponde al ascenso quo ya se hi observado en cuanto 
al uso de la coca on sf seqn odad. Pero las diferencias 
entro los rs jvones y los grupos mayores son relativamen 
te pequenas. A modida que los individuos vayan aceptando 
responsabilidades y participando m~s plonamento an la econo 
m~a tanto local como regional y nacional, parecerla quo fue 
ran viajando mis, y, par lo tanto, usando ms la coca para 
esto prop6sito. En otr.s palabras vomos los leves contras 
tes m~scomo reflojo de la incidencia do vinjes en cada gru 
po do edad que del use do la coca an sf. 

CUADRO No. 87 

CAMPESINOS/OBREROS -- CONSUMIDORES 

ZPara nue usas la coca? PIA ',IAJAR,SEGrUN GRUPOS DE EDAD 

15-24 25-3. 35-44 45.-'-, 55.64 65-74 75 + 
n=260 n=545 n=598 n=522 n=293 n=173 n=90 n=2481 

S1% 53 55 62 66 69 61 71 61
 

W-% 47 45 38 34 31 39 29 39
 

Totalos % 100 100 100 100 100 100 100 100
 

En cuantc al usa do la coca para viajar segn nivol do ins
 
trucci6n, vemos quo son los analfabotos quienes generan
 
los m~s alts porcentijes. Precisamente son ellos los mas
 
respuetuosos do su cultura tradicional y quienes tienon
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quo moverso por todas partos para cumplir con sus obliga
ciones familiares y comunalos. Do acuerdo a la subida on
 
n4 vel de instrucci6n, los cdmnpsinos/obreros parocerfan
 
ir dejando la costumbre. Los con niveles i.s altos do e
ducaci6n suelen viajar on situaciones m~s c6modas; rara
 
vez caminarlan % pie, per ejoriplo, por un perfodo de va-
rios dfas. Adem5s, como cn cl viajo uno est5 expuesto a
 
obsorvadores del mundo urbano e hispinico, muchos de aque
 
llos aue acullican la coca en la privacidad do sus casas
 
o hasta on ocasiones p~blicas comunalos so averguenzan y
 
no so atreven a acullicar. Finalmente, la distribuci6n
 
do porcentajes que vemos seoqn edad reflcja an gran parte
 
las diferencias globales er cuanto al uso seqdn nivel do
 
instrucci6n. Los do niveles mas altos menos utilizan la
 
coca para todos prop6sitos.
 

CUADRO No. 88 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

VPara que usas la coca? PAPI. VIAJAR SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION 

0 1.5 6-8 9-12 N.R. U. X 
n=991 n=1206 n=225 n=49 n=8 n=2 n=2481 

Sf % 72 59 35 31 13 - 61
 

N6 % 28 41 65 69 87 100 39
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100
 

6. Uso do la coca para fiestas
 

El uso de las hejas un ocasiones especiales come, por ejem
plo: fiestas, os goneralizado, tanto on las comunidades 
campesinas como on los centros poblados suburbanos. La 
coca resalta como segundo on prostigio despu6s del alco
hol para ostas ocaciones. 

En todo el ciclo vital la coca tiene importancia; so la 
puede considerar en los cfrculos tradicionales cemo corti 
ficado de prusontaci6n y buena conducta. Juega papal im
portante cuando uno asume servicios zonales y comunales, 
cuando se dirige un coniunto de bailarinoe, hasta cuando 
uno llega a ser la mximn autoridad comunal. Cuando uno 
es generoso on proveor coca para estas ocasiones, aumenta 
su posibilidad do escalar a las pnsiciones mas altas do 
la comunidad o del barrio. 

Fuera do los acullicadores normales do la coca, existen
 
on las comunidades camposinas y en los centros suburbanos
 
abstemios quo normalmonte no consumen, o sea por su reli
gi6n o simplementc per gusto. sin embargo, on ocasionus
 
come fiestas, est5n obliqados a disponer de cantidados su
 
ficientcs de la hoja si as quo quicren formar parte del
 
grupo social. Puedo quo ell's mismos no consuman, pero
 
tienen quo tener para otros quo asisten a la ocasi6n. Hay,
 
per supuesto, algunas excenciones. En algunas comunida
des campesinas y algunos barrios suburbanos, evang6licos
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han ganado suficiento aceptaci6n como para poder substi

tuir phasankalla duloes y qallotas por la coca, productos 
quo los usan on forma ankioa a lo quo tradicionalmonte 
es el uso do la coca para estas ocasiones. Pero on gene

ral, es la hoja do coca quo es l elomento indispensable.
 

El use de la coca para estos prop6sitos es parecido on el
 

altiplano y los valles. La cantidad quo so necesita puede
 

ser considerable.
 

"Una arroba do coca on las fiestas solo dura cuatro das.
 

Suele juntarse mucha gente". 1/
 

Esta cantidad so podria consuir on el valle do Cochabamba
 
para una sola fiesta religiosa o civica, o hasta para un
 

grupo festive trabajando on el camino, construvcndo una vi
 

vienda, o empefando algdn otro trabajo colctivo. Tambi6n
 

se usaria esta cantidad para un solo voelorio.
 

Con un amplio sentido de economizar. los pobladores co los
 

valles han sido los primeros en iniciar la utilizaci6n do
 

dos calidajes do coca en ocasiones especiiles, mezclando
 
la coca do primera con la ae segunda catogorla, os docir
 

la Paceia con la Cochabambina. Buscan entre los vondodo

res aquollos quo ofrocon el producto a menor procio, V
 
asi disponen de la hoja on qran abundancia cemo simboln
 
de prostigio.
 

La cantidad exacta do coca quo se ofroce para estas oca

siones vara, pox supuesto, do regi6n on regioi, y refle

ja la abundancia de la coca en los morcados locales cono
 
tambi6n los rocursos econ6micos del anfitri6n. Por ejem

plo, on las provincias Mufecas y Franz Tamayo es normal
 
que el anfitr!6n de un prosterfo lleve un costo de coca
 

para dos o tres dias de fiesta. En cambio en los valles
 
do la provincia Murillo y Loayza del Departamento de La
 
Paz, ni siquira llega a medio ceso de coca; lo m6ximo
 
seria de seis libras para una fiesta.
 

Dentro de ins centros wineros cl consumo do la coca para 
ls fiestas es notalmentc diferente quo entre el camposi
 
nado. En lis innas no oxiston autoridades escolares, ca
 
manas,v dirigentos del tipo Amerindio tradicional. Solo
 
existen fioeas civicas y religiosas, y para ostas ocasio
 
nes so usa la coca, pero on menor escalA quoen las comu
nidades camposinas. No so reunen grupos cnlectivos para
 
la construcci~n do viviendas y caminos, porque estos bie
nes estin provoedos per la onpresa o par el estado.
 

Tambin an ls regiones tropicalcs del Chaco varla las
 
costumbres. -ll , tal come on las minas, cl uso do la co
 
ca para ocasionos ospociales es minimo. Ms bien la coca
 
es cons.derada come enarqtico para cl trabajo y come ole
 
mento fundamental para la modicina.
 

La regi6n tropical donde, si, se emplea la coca para fies 
tas religiosps y civicas es In rogi~n productora do Yun
gas. Alli !as costumbres son bistante parocidas a Ias 
del altiplano, con prestos, conjuntos do bailarines, y mu
 
sicos. En ol siguiento cuadro, prosantando 1 s porcenta
jes do consumidoras encuestad's quo acusan esta clase do
 
use, vomon estos diorencai.s refliadas an las rospecti
vas cifras. Cabe nntar quo entre minoeros el 50 pcr cionto
 
1/ Entrovisto con Zacarlas Taledo, 30, Changolla, Ar

quo, Cochabamba.
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dice que usan la coca para fiestas (ver cu.dro No. 61). 

CUADRO No. 89
 

CAMPESINOS/OBREROS -*CONSUMIDORilS 

.Fara que usas la PAPA FIESTAS, SEGUN ECOLOGIA 
coca?
 

Altipl ano Vallo Tr pico x 
n = 1248 n=745 n = 488 n=481 

S! % 61 63 30 55
 

n5 % 39 37 70 45 

Totalos % 100 100 100 100
 

Estudiando este tipo de uso seg6n sexo. vomos cifras quo 
reflejan la mayor responsabLlidad que tiene ol hombrc co-
mo anfitri6n do fiest5s y trabajos comunales. Pero al 
contrasi-e entre los sexos es relativamente pequefio, indi
cando, como ya so sabe do estudios etnocr ficos, quo la 
mujer tambi6n asume bastanto rosponsabilidad en este sen
tido.
 

CUADRO No. 90 

CAflPESINOS/OBREROS - CONSUMI1T,' M,z' 

Para que usas la coca? PARA FIESTAS,bSGUN SEXO 

Soxo S! % N6 % Totales % 

Femenino
 
n = 472 45.4 54.6 100
 

Masculino 
n = 20u9 57.5 42.5 100
 

X 
n = 2481 55 45 100 

En cuanto a tipo do trabajo, otra voz se nota quo ios m~s
 
conservadores son los ag:rcultores y pastores, seguidos 
cosa interesanto - por los minoros.
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CUADRO No. 91
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

Para que usas la coca?PARA FIESTAS SEGUN TIPO 	DE TRABAMO 

Agr i Pas-- Trans Ar- Fi- Cons Co- Z.ma Es- Em- Exte Inte En- Sin X 
cul- to- porte to- bri truc mor do tu- nlea ior rior so-- Es
tura reo sa- ca ci6n cian ca- dian do mina mina Ban po

n~a te sa te za 	 ci
fica
 
cilO 

= n= n n= n= n= n = n= n=n= n n= n= n=n=n 
1803 148 24 57 13 38 115 220 14 21 3 6 C 13 2481 

Sf % 60 62 29 42 46 39 42 37 - 29 100 67 17 x 55 

N6 % 40 3R 71 58 54 61 58 63 100 71 - 33 83 x 45 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 x 100
 

Con la edad, vemos una relaci6n m~s marcada de lo quo so
 
ha observado con otros uses de la coca. Esto no io podria
 
mos interprotar como seial do que los j6venes ya han sali
do do la costumbre do usar la coca en las fiestas sino que
 
la mayorla do esto tipo do responsabilidades vione solo
 
despu6s de que cl indivfduo est6bton establecido econ6mica
 
mente dentro de la comunidad -- i.e. genoralmente despu6s
 
do los 30 a 35 aflos.
 

CUADRO No. 92
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

I Para que usas la coca? PART FIESTAS, SEG%" GRUPOS DE EDAD 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 + x 
n=260 n-545 n=598 n=522 n=293 n=173 n=90 n2481
 

Sf % 45 50 57 61 61 60 58 55
 

N, % 55 50 43 39 39 40 42 45 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100
 

Finalmente, vemos quo los quo m5s mantienen estas costum
bres parocerlan sor los analfabotos, como ya se explicado
 
en un nprrafo anterior. En parte esto sc deberia al he
cho do quo la oducaci6n formal aleja a la gonto do las
 
costumbros tradicionales, y en parte al hecho de quo los
 
do un mayor nivel do educaci6n suolon ser los m~s j6vones
 
quiones, como so acaba do sofialar, todavla no ham empeza
do a asumir las responsabilidades rituales do la comunidad.
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CUADRO No. 93
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

IPara qu e usas la coca? PARA FIESTAS, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION 

0 1-5 6-8 9.12 N.R. U. X 
n=n91 n=1206 n=225 n=49 n= 8 n= 2 n=2481 

55
 

N6 % 37 47 61 78 87 100 45
 

S! % 63 53 39 22 13 


Totales % 100 1000 100 1C60 100 100 100
 

7. Uso de la coca para charlar.
 

La coca, en las relaciones sociales en in cultura andina,
 

Cs la llave de entrada a la confianza y la tarjeta do pre
 

sentaci6n. Sergio Quijada 1o explica bien cuando dice:
 

"La coca, al chakcharse, o aciilicar, en poquefia cantidad
 
es nexo y vinculo oficaz pai-a tejer la malla de la socia
bilidad y fraternidad entre los paisanos". 1/
 

Dentro do las normas tradicionales do la cultura andina,
 
la juventud, al incorporarse al 5mbito comunal, inmediata
 
monte despu6s de su matrimonio, adquiere derechos ycbliga
 
ciones especfficas y comienza a relacionarse con personas
 
dentro y fuera do su familia. Sus vinculos comienzan de
 
i estancia a la comunidad y de la comunidad al pueblo,
 

del altiplano a los valles y de los valles al tr6pico, y
 
as! sucesivamento va ampliando su territorialidad, "tojien
 
do la malla de la sociabilidad'. En todas sus actuaciones
 

lo primoro siempre os el manojo do la coca.
 

Seg~n las pautas tradicionales, ana fanilia, cuaido requic
 
re de los favoros do otros, despu6s del saludo tiene quo
 

ofrecer inmediatamente la coca. Reci6n podr5 exponer sus
 
prop6sitos. Al respecto, muchos do nuestros enrevistados
 
coinciden an afirmar lo sigiionte:
 

"Para insinuar en alquiler a las personas quo tienen vasos
 
de plata, para proaparar el "arco" on las fiestas, necosa
riamento se tione que emplear la coca. Do caso contrario
 
no nos aceptan.
 

'Y a los que nos visitan siempre, hay que dar el acullico;
 
esa os una forma do respetar". 2/
 

1/ Quijada Jara, Sergio, Runa 4, Lima, Revista del Insti
 

tuto Nacional do Cultura, Julio 1977.
 

2/ Entrevista con Pedro Suloani, 43, Prov. Aroma, La Paz.
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Tan importante es esta forma do actuar quo, en el altipla
no, existe un critorio qeneralizado que sin la coca se per
 
derla totalmente el respeto on las comunidades.
 

En los conflictos intar-familiares, cuando las autoridades
 
comunales burcan la reconciliaci6n de los mismos, lo pri
moro es la coca de parte de los interesados, y lueqo de las
 
misinas autoridades de la comunidad. Las personas on con-
flicto, luego do reconccer sus faltas y al mismo tiompo a
coptar los castigos, cansiguen la tranguilidad con la iii
tima acullicada en el recinto mismo do las autoridades,
 
con el fin do no caer on la reincidencia. Un favor se so
 
licita con la coca, y se la devuelve con ella.
 

En la interacci6n social denitro do las comunidades de los
 
valles, la coca juoga un papal tambi6n importante - algo 
parecido al papel del cigarrillo en la cultura occidental. 
Entre si, los vallunos suelen iniciar toda conversaci6n 
que s 9 trate de negocios o de formalidades social .s con 
la coca. De no ofrecorla serfa considerado come falta 
fie cortesla. 

Durante nuestro reco rido por las 5reas seloccionadas pa
ra el estudio, recoqimos !a siquiente informaci6n:
 

"Aigui. en el campo, sin coca nada se puede hacer --ni si
quiera conscquir amigos, pliesto quo para buscar a alqui6n
 
para una ayuda en el trabajo o para conseguir algo presta
 
do, sea una yunta, un burro, una mula, o cualquier animal,
 
primero tenemos qua invitar coca, aunque sea coca menuda,
 
o sacudida do nuestra chuspa con la poca coca quo tonemos.
 
De caso contrario, nada so podria conseguir prestado, ni
 
siquiera so podria hablar". 1/
 

En los valles, par lu tanto, so puedo apraciar aue tsa la
 
coca tanto para la z.legria como para la tristeza, para
 
los negocios como para las amistades. Hasta los conflic
tos son solucionados en base a la acullicaci6n de la hoja
 
de coca, los problemas sociales, y los conflictos inter
familiares. El dar y el rocibir la coca entre los resen
tidos significa el comienzo do la pacificaci 6 n , y pcor en
 
de se lo acepta come buen sintoma para la soluci6n do la
 
contienda.
 

Lo que se puede apreciar es qua casi todo tipo de recipro
 
cidad funciona on base a la coca. El solicitante do un
 
favor actda sin la coca solo con qran riosgo. Por regla
 
general, si so solicita la mane de obra, si se nombra pa
drinos, si so desicna cargos, si se acepta responsabilida
 
des, es siempro con el man6jo de coca, Hn aqul" aigunas
 
apreciaciones de su impotancia on este sentido per resi
dentes del altiplano:
 

"La coca es importante V estamos acostumbrados, ya que am
 
pezamos con la coca nuestros ti'abajos agricolas. Para
 
conseguir mink'a o peones as importante la coca. La soli
 
citud se comic.iza dando primero un poco do coca. Ahora
 
los quo no sabon acullicar, per educaci6n y respeto a sus
 
mayores ieban recibir la coca v acullicar unas cuantas ho
 
jas, y el resto deben lIlevar para sus padres'. 2/
 

"osotros los alcaldes escolares quo somos entro cuatro y 
cinco personas, siempre llevamos coca para invitar a los 

l/ Entrevista con el dirigente de la Ex-hacienda Oveja Cancha, OtuVo,
 
7 Cornelio Saavedra, Potosi.
 
2/ Entrovista con Tom5s Sillo, 49, diriqante campesino
 

del cant 6 n Amarete, Bautista Saavedra, La Paz.
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trabajos de la escuela, tanto para comenzar la obra come
 
para terminar. Iqualmente qastamos en la inauguraci6n
 
do la construcci6n de ]a gscu.la, en los festejos clvi
cos, en el dia del maestrc , y para cualquier trabajo co
munal. Nosotros damos la coca a los asistentes al traba
 
jo, as! como ellos traeo consigo cuando asisten a los
 
trabajos comunales'. 1/
 

En los centros mineros, la coca como una necesidad en
 
sus relaciones sociales tienen menos importancia que en
 
tre los campesinos/obreros. En general es una tradici6n
 
conservada solamente por algunos ancianos. La mayoria
 
de los trabajadores de interior y exterior mina han sus
tituldo a la coca para relaciones sociales con la cerve
 
za, cigarrillos y alcohol.
 

kor el siguinta cuadro, mostrando la relaci6n cntre es
te motivo para el uso de la coca y las zonas ecol6gicas
 
en las cuales hablamos encuestado, se nota claramente
 
que esta clase de use estg concentrada en aquellas rcqio
 
nes donde todavla hay comunidades tradicionales de habla
 
Aymara y Quechua Parecerla que hay algo del use para
 
fines de reciprocidad en el tr6pico, pero mucho menos
 
que en las reqicnes serranas del pals.
 

CUADRO No. 94
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

LPara que usas la coca? PARA CHARLAR, SEGUN ECOLOGIA
 

Altiplano Valle Tr6pico X 
n a 1248 n = 745 n = 488 n = 2481 

S!, % 61 60 32 55
 

N6 % 39 40 68 45
 

Totales % 100 100 100 100
 

Mirando la variable del sexo, notamos, come ya se.'anota
do en cuanto a otros usos do la coca, qua son los hombres
 
quienes m~s a menudo parecerlan tomar la iniciativa en
 
las relaciones sociales. En verdad, suclen ser ellos
 
quienes mucho m5s frecuentemente reclutan mano de obra,
 
resuelven confliccos, en general entablan relaciones en
tre familias.
 

1-/Entrevista con R.P. y H.R., alcaldes escolaros, Sam
paya, Manco Kapac, La Paz.
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CUADRO No. 95 

CAI PESINOS/OBRPROS - CONSUMIDORES
 

1,ara que usas la coca? PARA CIARLAR, SEGUN SEXO?. 

Soxo S! % N6 % Totales %
 

Femenino
 
n = 472 46.5 53.5 100
 

Masculino
 
n = 2009 57.1 42.9 100
 

X
 
n = 2481 55 115 100
 

En cuanto a tipo de trabajo, vomos do nuevo al conservatis
 
mo do dos de las actividades m~s tradicionales: agricul
tura y pastoreo, sequido por la construcci6n y la minerfa
 
(ver cuadro No. 61). Pero habria que recalcar que el 79
 
por ciento los consumidores entrevistados se dedican o a
 
la agricultura o al pastoreo. Este porcentajo, desde el
 
punto de vista de la composici6n de la poblaci6n global do
 
los seis departamentos cordilleranos,es do gran imortancia.
 

CUADRO No. 96
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara aue us 3 la coca? PARA CAIARLa, SEGUN TIPO DE TRABAJO?
 

Agri Pas- Trans Ar- F5- Cons Co- Amna Es- Em- Exta Inte En- Sip 
cul- to- porte te- bri truc mer de tu- plea riot rior se- Es
tura reo sa- o:a ci6n cian ca.- dian do mina mina fan cifi
 

nfa to sa tc za ca
ci6n 

n= n= n= n= n= n= n = n=n= n= n= n= n=n =n=
 
1803 148 24 57 13 38 115 220 14 21 3 6 6 13 2481
 

S! % 59 63 29 39 46 50 41 39 7 14 33 67 33 x 55
 

N6 % 41 47 71 61 54 50 59 61 93 86 67 33 67 x 45
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 x 100
 

Con los grupos de odad y nivol do aducaci6n, so nota quo los j6venes
 
parecerlan estar ontrando a la costumbre, aunque aquellos
 
que tienen mayor instrucci6n y quienes, por lo tanto, est6n
 
abandonando los patrones tradicionales, la estgn dejando. 
Otra vez ls analfabetos emerqen como los mns conservadores 
- fen6meno que so exnlica de por si. 
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CUADRO No. 97 

CAPEBSINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

IPara que usas la coca? PA A CHARLAR, SEGUN GRUPOS DE EDAD? 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-+ X 
n=260 n=545 n=598 n=522 n=293 n-173 n-90 n 2481 

St % 42.4 48.4 54.3 62.5 59.4 63.6 65.6 55 

N6 % 57.6 51.6 45.7 37.5 40.6 36.4 34.4 45 

Totales % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

CUADRO No. 92
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

4 Para que usas la coca? .	 PAPA CHARLAR, SEGJN NIVEL DE INS-
TRUCCION 

0 1-5 6-8 9-12 N.R. U. X 
n=991 n=1206 n=225 n=49 n=8 n=2 n=2481 

St 75 52 36 22 - - 55 

N6% 25 48 64 79 100 1O 45 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100
 

8. Use de la coca para mantenerse despierto.
 

Dentro del campesinado, el uso de la coca para mantener
se despierto vendria en solo contadas ocasiones del afo,
 
y siempre en conexi6n con alguna costumbre tradicional
 
o con alguna necesidad de la agricultura o el pastoreo.
 
AsI 4. quo, cuando miramos el reportado use de la coca
 
para mantenerse despierto segin las tres zonas principa
les ecol6gicas, vemos que los cemposinos obreros do los
 
valles acusan esta clase de use mucho masque aquellos
 
del altiplano y del tr6pico. Esto se podria explicar por
 
la exigencia de la agricultura valluna. Par la escasez
 
de los recursos hicricos, los vallunos tienen quo reali
zar muchas veces turnos nocturnos, esperando que el veci
 
no tormine de usar el riego para dirigir el agua lucia su
 
propia parcela. En los primeros noses despu6s de la siem
 
bra, esto lo tiene quo hacer repetidas vEces.
 

Las otras razones principales par las cuales los camposi
 
nos usan la coca para mantenorse despiortos seran rela
cionados principalmente al ciclo do actos religiosos tra
 
dicionales - los cuales suclen durar toda la noche. Un
 
ejemplo clgsico as el velorlo. Aqui la cantidad do coca
 
que se utiliza puede sor improsionante:
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"Durante los volorios piccheamos toda la
 
noche. Amanocomos picohoando. El dolien
 
te gastarfa mas omnos tres kilos para
 
pasar la noche con sus parientes y ami
gos. Para todo el ontiorro, tendria que
 
tenor unos doce kilos de coca. Harto se
 
picchea en esas ocasiones."' 1/
 

CUADRO No. 99
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUAIDORES
 

zPara nue usas la coca? PARA MANTENERSE DESPIERTO, SEGUN ECO--


LOGIA.
 

Altiplano Vallv Tr6-Lir-o 
n = 1248 n = 745 n = 488 n=2481 

S! % 46 60 45 50
 

N6 % 54 40 55 50
 

Totales % 100 100 100 100
 

Dado el hecho que la coca es un estimulanto, su uso para
 
combatir cl suofio es, aunqua basado on experiencias to
talmente empfricas totalmonte l6gico. Mirando como la
 
menci6n de esto uso se divide entre mujeres y hombres,
 
vemos quo estos generan un porcentajo levemento m6s al
to que aquollas. Los dos participan en los rituales
 
nocturnos que son tan caracteristicos do la vida del
 
campo, pero son los hombres que tienen que ocuparse, qe
 
neralmente, de los trabajos agrfcolas nocturnos, como
 
por ejemplo el riego.
 

CUADRO No. 100
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 
ZPara quo usas la coca? PARA MANTENERSE DESPIER'O, SEGUN SEXO. 

Sexo of N6 % Totales %
 

Femenino
 
n = 472 42.5 57.5 100
 

Masculino
 
n = 2009 52.0 48.0 100
 

X 
n = 2481 50 50 
 100
 

El cuadro correlacionado"el uso de la coca para mantener 

1/ Entrevista con Maximo Rizo, San Vicento, Sul Chichas,
 
Potosf.
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so despierto"y al tipo do trabajo empofiado per al oncues
 
tado dentuestra claramente aue es el agricultor y el pas
 
tor quienes m~s sionten osta necesidad. Los nueve cases
 
de camposinos/obreros quo trabajan en la mineria no son
 
representativos de aquclla actividad on general. Cuando
 
miramos los dates sobre mineros profesionales, vemos quo
 
apenas un 11 per ciento de estos roportaron el uso de la
 
coca para ostos fines. Mucho mis altos porcentajes fue
 
ron genorados per las respuestas do artesanos, fabriles,
 
obreros on construcci6n, comerciantes, y hasta amas de
 
casa y empleados.
 

CUADRO No. 101
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

UPara que usas la coca? 	 PARA MATEESE DESPIERTO, SEGUN TIPO
 

DE T ABAJO
 

Agri Pas- Trans Ar- F5- Cons Co- Ama Es- En- Exte Into Ena- Sin X 
cul- to-- porte teo- bri truc mor de tu- plea rior rior se- Es
tura reo sa- ca ci6n cian ca- dian do mina mina fian peci 

nfa to sa 	te za fica
 
ci6n 

n= n= n= n = n = n = n = n=n n= n = n n = n n= 
1803 148 24 57 13 38 115 220 14 21, 3 6 6 13 2481 

S! % 53 50 29 42 54 45 44 42 21 38 67 67 x 50
 

N6 % 47 50 71 58 46 55 56 58 79 62 33 33 100 x 50 

Totales %100 100 100 	 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 x 100
 

En cuanto al use de ]a coca para mantenerse despierto so
gdn grupos de edad, no vemos grandes contrastes entre un
 
grupo y otro. Todos so aproximan al promedio ponderado
 
aritm6tico do 50 par ciento
 

CUADRO no. 102
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

IPara cue usas la coca? 	PARA MANTENERSE DESPIERTO, SEGUN GRU-
POS DE EDAD
 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 + X 
n=260 n=545 n=598 n=522 n=293 n=173 n=90 n=2481 

S1 % 42 45 52 56 51 51 59 50
 

t) % 58 55 48 44 49 49 41 50
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100
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Para mantenerse dospioro, socun arupos de cdad. Con nival do ins
trucci6n, se nota claramento la relaci6n entre nivel de 
instrucci6n y tipo do trabajo. Los de menor nivel tien
don a dedicarse a aquallas fnenas quo implican actividad 
nocturna, como sea agricultura y pastoreo, mientras aqua 
llos do ras altos nive].os educacionales so dedican a otra 
clase de trabajo. Es de notar la diferencia entre este 
cuadro y el anterior, indicando que es mucho mas el ni
vol de instrucci6n que astA cambiando los patrones tradi 

escionales que la edad an s.. 1;o seri que los j6venes 


t~n abandonando la coca para ciertos usos; es mis bien
 
los oducados qua 1, estin haciendo. Mientras que uno
 

CUADRO No. 103
 

CArIPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

ZPara quo usas la coca? PARA MP.NTE.FqI E DESPIERTO, SEGUI! NIVEL 
DE INSTR!JCCIOIT 

91n=206 nrI T9 n=8 n2 n 2481
 

60 46 33 13 - 50
 

N6 % 40 54 67 57 87 100 50
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100
 

permanezca en su comunidad, tione que participar an los
 
trabajos caracteristicos do ella, y de los rituales, mu-
chos de los cuales son nocturnos. Con un mayor grado do
 
instrucci6n muchoq salen, y saliendo dejan atrgs estas
 
costumbres y responsabilidades.
 

9. Uso do la csci pcra recibir visitas.
 

Uno de los elementos mas importantes para la interacci6n
 
social on cl altiplano V an el vaile es la coca. Forma
 
parto de la cortesla y de la buena conducta en t6rminos
 
do la-. pautas tradiciornles.
 

La coca as utilizada para ir do visita coeno para recibir
 
al visitante. Su uso es inmediatamente despu6s del salu
 
do an acci6n do reciprocidad e intercambio en el momento.
 
Seguidamente se comienza con la conv!rsaci6n, exponiando
 
los motivos y las razones do !a visita. En los circulos
 
tradicionales, la persona quo va do visita y que no lleva
 
la coca es recibida con indiforoncia. y el quo no ofroce
 
coca al visitanta es considcrndo deshonesto. An los
 
quo no acullican con reqularidad muchas voces mantienen
 
la coca on sus casas par no quedar mal socialmente.
 

En nucstrns ontrevistos, cuando preguntamos ZPara quo 
usas la coca?, casi el 50 par ciento du nuestros entrovis 
tados cont'staron "Para recibir visitas . Esto hocho an 
s! damuestra la vitalidad quo sigue taniendo esta costum 
bre - mucho mis arrnigada, par supucsto. on aquellas re-

http:nive].os
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giones dondo parduran las tradiciones Aymaras y Quechuas,
 

o 	sea on el altiplano y vallos.
 

CUADRO No. 104
 

CAMPESINOS/ODREROS - CONSUMIDOPES
 

UPara cue usas la coca? PARARECIUI2 VISIT\S, SEGUN ECOLOGIA
 

Altiplano Valle Tr6pico 
n = 1248 n = 745 n= 488 n =2 481 

A % 55 51 29 48
 

?5 49 71 52
 

Totales % 100 100 100 100
 

Tanto mujeres como hombros siqucn con in costumbre. En el
 
cuadro de porcentajes sobre cl aspecto, 41.4 porciento
 
del sexc fUonino aparecon como afirmando que usan la co
ca para ostn motivo, y al 50.5 porciento do los hombroS,
 
La diferoncia se la explica facilmente como es el hombre
 
que siompre so comunica m~s con el mundo fuera del hogar.
 

CUADRO No. 105
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

OPara que usas la coci? PAPUA RECIBIR VISITAS, SEGUN SEXO
 

Sexo 	 S % N6 % Totales %
 

Femenino
 
a = 472 41.4 58.6 100
 

Masculino
 
n= 2009 50.5 49.5 100
 

X 
n = 2481 48 52 	 100
 

En cuanto al tipo do trabijo quo empehan aquellos que m~s 
confiesan el uso do la -coca, vemos patrones muy pareci
dos a otros que tienon que ver con ei tracicionalismo. Los 

agricultores y los dedicados al pastoreo - las dos ocupa.
 
ciones mas tradicionales - son los quo con mis dedicaci6n
 
parecerfan qruardar la costrumbre.
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CU.DRO No. 106
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

4-ara "ue un.as la coca?. PARA RECIBIR VISITAS, SEGUN TIPO
 
DE TRABAJO
 

Agri Pas- Trans ar- Fi-. Cons Co-- Ama Es.- Em- Exte Inte En- Sin X 
cul- to.- porte te- bri truc mer de tu- plea rior rior se--Espe 
tura reo 	 sa- ca ci6n cian ca- dian do mina mina fiancifi
 

nfa to sa te za ca
ci6n 

n = n = n= n = n = n = = n n = n =n n = n = n= 
1803 148 24 57 13 38 115 220 14 21 3 6 6 132481 

S! % 53 55 17 44 31 42 36 33 - 14 33 67 17 x 48
 

N6 % 47 45 83 56 69 58 64 67 100 86 67 33 83 x 52
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 v 100
 

Los porcentajes obtcnidos en cuanto a grupos do edad y ni
vel de educaci6n reafirman esta relaci6n entre el tradicio
 
nalismo y el uso do la coca para recibir visitas. Es evi
dente que aquellos que cargan con mas responsabilidades
 
tradicionales 	son los quo mantienen la costumbre.
 

CUADRO No. 107 

CAMPESINOS/OBREROS - COIISUMIDORES 

trara q(ue u-as 	 la coca? PARA RECIBIR VISITAS, SEGUN GRUPOS DE 
EDAD
 

15- 24 25-34 35-44 45-54 55--64 65-74 75-+ X 
n=260 n=5,5 n=598 n=522 n=293 n=173 n=90 n=2481
 

Sf % 41 45 47 55 40 57 58 48
 

N6 % 59 55 53 45 52 43 42 52
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100
 

CUADRO No. 108
 

CAMPESINOS/OBRErOS - COISUM IDORES
 

VPara quo usas la coca? . PAPA PECIBIR VISITAS, SEGUN NIVEL
 
IFSTRUCCION
 

0 1 -5 6-G 9-12 f.R. U. X
 
n=191 n=1206 n=22S n=9 n=V n=2 n='2.81
 

Sf % 59 ;5 30 16 38
 

N6 % 41 55 70 84 100 100 51
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100
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10. Usa do la coca para ritual familiar.
 

Seg~n la aprociaci6n do las personas ajenas a la cultura
 
tradicional existe una falsa creencia que el supersticio
 
nismo ha sido suocrado con la creaci6n do escuelas 
rura

les en diferonues rincones del pals. Sin embargo, en
 
las comunidades carnesinas del altiplano, los valles, y
 
on menor grado e1 tr6pico, todas las ceremonias do tipo
 
ritual-religioso subsist~n on la actualidad con pequefias
 
variaciones, y son practicadas con bastante seriodad. Lo
 
que ocurro es quo muchas do las coremonias quo so roali
zaban dIcadas atr~s a la vista del pdblico, al sor criti
 
cadas y calificadas come actuaciones de los no-civiliza

dos, de ignorantes y do analfabetos, poco a poco so han
 
convertido d- actuaci6n comunal a cases aislados notamonte
 
de tipe familiar. Lo quo on una 6poca so realizaba a plo
 
na luz, hay on dia so hace dentro do la protecci6n del ho
 
gar y bajo la cobortura de la noche. Per oncima do oste
 
fen6meno os el hecho do muchos do los rituales siompre
 
han sido hoaareefos, privados,y nocturnes. Estos siguon
 
en vigencia.
 

Ninguna coremonia ritual do tipo tradicional Andino fun
ciona sin la abundancia do la coca, En primer luqar to
dos los concurrentes la tienon quo acullicar, bajo la di 
recci6n del yatiri, o sea ol dirigente ritual. En segun 
do lugar, la cnca as indispensable para proparaci6n de 
las diversas ofrendas, o misas, para los osrlritus tute
lares del lugar, para los espiritus do los antepasados, 
para la -achamama o diosa do la tierra. V como acci6n de 
gracia por buena producci6n, buena salud, y abundantes 
rebafios. En tercer lugar, sin la coca no so puode proto 
gor ul futuro y alojar a las maldiciones. La coca on 
estos casos os acullicada per personas quo asisten a la 
ceremonia, y es quemada en abundancia juntamente con ]as 
misas, o os dada para ei aculli a los animales cuando so 
trata do ritos do fortilidid. La abundancia de la coca, 
junto con el alcohol y la comida, os do suma importancia 
en estas ocasionos, porqu: simboliza la abundancia para 
ol futuro do los solicitantes. De no haberla, la coremo 
nia no tendrfa valid6z. 

Tan comn es 21 uso do !a coca pora cstos fines que mu
chos do ruestros ntrevistados ni lo nencionaron. El si 
guiente comentario as tfpico. Dospuds do moncionar una 
serie de uses eara la coca, Francisco Rocha,de Chuquisaca, 
dijo sencillamonte. 

"Tamhi~n so necosita la coca para convidar a las vlrqenes". 

(rofiri6ndose a la pachamama) 1/ 

La coca tambi6n ost5 Drente on ol r4.tualismo minero, 
tanto fuera coma dentro del socav6n. Al rospecto, unmine 
ro nos dice: 

"A la mina siompre entramos con coca y alcohol. Antes de 
ompezar a trabajar toomos quo ch'allar a los "tios". os
pecialmente los dias viernes. Hacumos pasar un prepara
do do la s-guionte manorat an pocc de coca, un poco do 
alcohol. LuLug,, pasamos a los seronos (ecos) . Entonces
 

1/ En-revista con Francisco Rocha, 46, San Pedro, Azur
duy, Chuquisaca.
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nos acompaZa la suertG cuando actuamos asi. Si no, la ve
 
ta so pierde. Cuando uno no cumple bien con los tios, le
 
va mal dentro de la mina. La caon los tojos y a veces
 
hay derrumbes fuortes". 1/
 

Los siguientes cuadros demuestran que una fuerte proporci6n
 
do la poblaci6n campesina/obrora sigue con estas creencias
 
Otra vez vemos la repotici6n do patrones comunes. Los mas
 
tridicionalistas son aquullos que tienon trabajos tradicio
 
nales. Los hombres hacen mns monci~n de este uso para la
 
coca que las mujores El altiplano y los valles presen
tan patrones parecidos - on este caso id6nticos, y el tr6
 
pico parecerfa menos envuelto on la tradici6n. Y la cos
tumbre pareceria estarse dobilitando no tanto en relaci6n
 
con edad como on rolaci6n con nivel do instrucci6n.
 

CUADRO No. 109
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara que usas la coca? 	 PAMA RITUALES FAMIIIARES, SEGTJN
 
ECOLOGIA
 

Altiplano Valle Tr6pico x 
n = 1248 n = 745 n = 488 n =2481 

S1 % 49 49 33 46
 

N6 % 51 51 67 54
 

Totales % 100 100 100 100
 

CUADRO No. 110
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara que usas la coca?.PARA RITUAL FAMILIAR, SEGUN SEXO
 

Sexo 	 S! % N5 % Totales % 

Femeninc 
n = 472 37.6 62.4 100 

Masculino 
n = 2009 48.0 52.0 100
 

n = 2481 46 54 100
 

1/ Entrevista con Justo Massi Tapalluni, 38, Aicapata,
 
Mina San Jos6, Ayata, Mufiecas, La Paz.
 

X 
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CUADRO No. Ill 

CAMPESINOS/OBREROS -- CONSUMIDORES 

Z Para que usas la coca? PARA 
DE TRABAJO 

Agri Pat,- Trans Ar- Fi-
cul- to- porte te- bri 
tura reo sa- ca 

nfa 

n = n = n = n = n = 

1803 148 24 57 13 

S1.% 49 52 29 40 39 


N6 % 51 48 71 60 61 

RITUAL FAMILIAR, SEGUN TIPO 

Coas Co- Ama Es-- Em- Exte Tnte Fn- Sin X 
truc mar de tu- plea riot rior se- Es
ci6n cian ca-. dian do mina mina fian pe

te sa to za ci
fica
 
cl n 

n = n =n = n= n = n = n = n =n.- n= 

38 115 220 14 21 3 6 6 13 2481 

42 40 29 7 19 67 50 17 x 46
 

58 60 71 93 81 33 50 83 x 54 

Totales %100 100 100 100 100 10b 100 100 100 100 100 100 100 x 100
 

CUADRO No. 112
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara que usas la coca? PARP RITUA FAMILIAR, SEGUN GRUPOS DE EDAD
 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-+ 
n=260 n=545 n=598 n=522 n=293 n=173 n=90 n=2481 

S! % 29 41 48 49 52 53 61 46
 

N6 % 71 59 52 51 48 47 39 54
 

Totales % 100 1000 100 100 100 100 100 100
 

CUADRO No. 113 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

L Para que usas la coca? PARA RITUAL FAMILIAR7, SEGUN NIVEL DE 
INSTRUCCION 

0 1-5 6-8 9-12 N.R. U. X 
n=991 n=1206 n=225 n=49 n=8 n=2 n=1481
 

S! % 55 42 34 22 25 - 46 

N6 % 45 58 66 78 75 100 54 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100
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Trabajos antropol6gicos cualitativos indicarlan quo los
 
p orcentajes pr3sentados en estos cuadros pzobablemente
 
son hajoa. Rara Os la familia campesina o minera que no
 
acuda a los rituales tradicionales para problemas de en
fermedad, mala suerte, o protecci6n para el future. En
 
futuras investigaciones la proporci6n de estas poblacio
nes que sigue usando la coca para este prop6sito segura
monte se harg m~s clara. Mientras tanto, tendremos quo
 
satisfacerncs con estas respuestas recordan3o, a la vez,
 
que si la coca es elemento indispensabla para lograr y
 
mantener la piotecci6rn de los espfritus y dinses, la
 
falta do la hoja podria ser verdadera,nente traum~tica
 
para la fuerto proporci6n do la publa-i6n Boliviana cuya
 
f bzota de las tradiciones Andinas precolombinas.
 

1. Use de la coca para adivinaci6n
 

Para el yatiri en toda la regi6n tradicional Boliviana
 
la coaa resulta tan importante como el taquimetro para
 
el top6grafo. Sin la coca as imposible quo al yatiri
 
pronostique el futuro para sus clientes y para su comu
 
nidad. Es imposible que indique cual enfermedad tiene
 
su paciente, o come so ha de curar. Es imposible que
 
comprenda los castigos de la pachamama, de los espfri
tus tutelares, y de otros dioses protectores. Sin la
 
coca, la gran mayorla de los campesinos no tendria a
 
donde acudir para enfrentar toda clase do mal que los
 
suceda.
 

Para ia adivinaci~n con la coca, existen dos maneras de
 
actuar. La primera se trata de asuntos de monor impor
tancia c de la necesidad inmediati de los miembros de
 
la familia. Para estos fines basta quo alginmiembro do
 
la familia, aficionado poro no experto on leer la coca,
 
consulte las hojas.
 

La segunda manera se trata de solicitar a un experto pa
 
ra asuntos formales y do mucha Jmportancia, coma en el
 
case do un robe, do un embrujamiento, o cuando se trate 
do una persona gravemente enferma. La lectura puede ser 
formal o informal. Es formal cuando se trata de un pro 
parado especial para leer la coca, e informal cuando en 
cualquier momento, hasta on cl rata do acullicar, cual
quiera persona o el especialista toma unas hojas de co
ca en la mano y pronostica cl bien o al mal quo le espo 
ra, tanto a 61 coma a su compairo. Esto puede sem on 
viajes o on sitios aislados. Incluso el gusto del acu
lli significa algo para la persona quo lc aprecia. Si 
la coca resulta aulce al paladar, ser5 buena la suerte, 
y si resulta agria, lo ccntrario. 

La t6cnica de lectura de la cnca dasarrollada par los
 
especialistas os sumamente compleja, un sistema con su
 
complota 16gica interna. Aqui no podremos entrar on
 
sus detalles, aunque son fascinantes. Basta notar quo
 
un porcentajo considerable de los encuestades manifies
tan quo acuden a la coca para adivinaci6n, y quo cuandi
 
as! indican, probablemente no incluyen sus consultas con
 
los especialistas, coma sea el yatiri. Entre el campesi
 
nado rarlsima serla la persona qui6n no acudirla a la co
 
ca para enfrentar sus problemas.
 

Esta costumbre, por supuesto, estg mucho m~s desarzolla
do entre los Aymaras y los Quechuas hablanter quo entre 
los pueblos del tr6pico. Sin embargo, an allf, pareco 
rian habor poblaciones numerosas quo creen on esta forma 
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de resolver sus problemas, como se puede apreciar por
 

el siguiente cuadro:
 

CUADRO No. 114
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

tParaque usas la coca? PAA ADIVIN7CTON, SEGUN ECOLOGIA
 

Altiplano Valle Tr6pico X
 
n = 1248 n-745 n = 488 n -2481
 

SI % 46 54 26 44
 

N6 % 54 46 74 56
 

Totales % 100 100 100 100
 

En cuanto a la divisi6n de osta costumbre entre los se

xos, los hombres, otra vez, parecerianser los m9s acti

vos, reflejando sencillamente su mayor responsabilidad
 
para el bienestar general de la familia, especialmente
 

en asuntos teniendo que ver con sus relaciones con el
 

mundo externo.
 

CUADRO No. 115
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

Para que usas la coca? PARA ADIVINACION, SEGUN!8SEXO
 

Sexo Si % N6 % Totales % 

Femenic
 
n = 472 33.8 66.2 100
 

Masculino
 
n = 2009 46.9 53.1 100 

n= 2481 44 56 100 

Con el tipo de trabajo y el nivel de educaci6n, vemos pa
 
trones muy parecidos a otros que hdn emergido cuando se
 

trata de la mantenci6n de la tradici6n Andina. Los m~s
 

conservadores son aquellos que tienen los trabajos ms
 
tradicionalistas y quo comprensiblemente, tienen el nme

nor grado de instrucci6n formal. Es con los datos sobre
 

edad que vemos algo sumamento instructivo; los porcenta

jes do los j6venes del grupo do edad 25-34, o sea del
 

primer grupo de edad en el cual casi todos ya han asumi

do papeles do adultos, son casi tan altos como aquellos
 
de los grupos de edad mayor. No parecerla haber casi
 

ninguna ovidencia de quo al usar la coca para adivina
ci6n so est9 pordiendo entre los j6venes que ya son adul
 
tos.
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CUADRO Mo. 116
 

CAUPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

UPara que usas la coca? PAPA ADIVINACION, ALGUN TIPO
 
DE TIBAJO
 

Agri Pas Trans Ar- Fi- Cons Co-. Ama Em- Rm" Exte Inte En- Sin
 

cul- to- porte te- bri truc mer de tu- plearior rior se-- Espe 
tufa reo sa-- ca ci6n cian ca- dian do mina mina fian cifi 

n~a te sa te za ca
ci6n 

= 
n= n= n= n= n= n n= n= n= n= n= n=n=n= n
 
18C3 148 24 57 13 38 115 220 14 21 3 6 6 13 2431
 

x 


N6 % 51 59 75 67 77 68 70 70 100 76 33 17 83 x 56
 

Sl % 49 41 25 33 23 32 30 30 - 24 67 83 17 44 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 x 100
 

CUADRO Nc. 117
 

CAMPESINOS/OBREPOS -- CONSUMIDORES 

ZPara que usas la coca? PARA ADIVINACION, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION 

0 1-5 6--8 9-12 N.R. U. X 
n=991 n=1206 n=225 n=49 n=8 n=2 n=2181
 

S! % 54 42 21 16 13 - 44
 

N6 % 46 58 79 84 87 100 56
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100
 

CUADRO No. 118 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

IPara que usas la coca? PAPA ADIVINACION, SEGUN GRUPOS DE EDAD 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 -+ X 
n=260 n=545 n=598 n=522 n=293 n=173 n=90 n=2481 

Sl 9 31 43 45 49 49 40 46 44 

N6 % 69 55 51 51 51 54 56 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100
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12. Uso de la Coca para descansar.
 

en
 

cuestados hablaron de su usocb la coca para descansar,
 
encuestados, rela
 

El hecho de quo unos minimos porcentajes de nuestros 


probablemente quiere decir que al ser 

con la hora del aculli. Coma ya
cionaban el. descanso 


coca
hemos visto en la explicaci6n sobre el uso de la 


en el trabajo, se acostumbra tomar unos cinco mimutos
 

de descanso en medio del trabajo do la maniana y de la
 

tarde para recurrir al aculli.
 

De igual manera los viajeros, al caminar largas distan

ciap, descansan unos cinco minutos en el camino. En es
 

tos momentos aprovechan para cambiar el jach'u y aculli
 
Para los altiplnicos. especar nuevas hojas de coca. 


cialmente, el descansar se puede referir a simplemente
 

no hacer nada, al hecho mismo de estar sentado amulli

car, y cambiar el aculli. Entre los vallunos el descan
 

so se podria entender como el estar acullicando en for
en conversaci6n
ma solitaria, sin empefiar trabajo, o 


con los vecinos. Para ellos el uso de la coca para des
 

uso de la pipa entre ciertos
cansir serla parecido al 

como un estimulo
grupos occidentales. Miran el aculli 


para la meditaci6n.
 

Los patrones en las regiones tropicales de producci6n
 

8erian parecidos a los del altiplano y do los valles. Pe
 

ro 
entre la gente de la regi6n chaquefia, este motivo pa
 

uso de la coca parecerfa tener menor importancia.
ra el 


6 como el de la coca Para descan
A continuaci n vemos uso 


sar pareceria relacionarse con las cinco variables bgsi
 

sirven para la base de nuestro anglisis. Como
 
cas que 

se podrg apreciar, aunque los porcentajes son menores
 

que aquellos quo hemos presentado anteriormente, la dia
 

tribuci6n 6igue patroneE ya firmemente establecidos.
 

CUADRO No. 119
 

CAIPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

usas la cocaPARA DESC1NSAR, SEGUN 'BCOLGIA
UPara que 


Altiplano Valle Tr6pico X
 

n = 1248 n = 745 n = 488 n = 2481
 

23 36
Sf % 35 47 


N6 % 65 53 77 64
 

100 100
Totales % 100 100 
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CUADRO No. 120
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara que usas ix coca? PAR=7 DESCANSAR, SEGUN SEXO 

Sexo S! % N6 Totales % 

Femenino
 
n = 472 24.3 75.7 100
 

Masculino
 
n = 2009 39.0 61.0 100
 

X 
n = 2481 36 64 100
 

CUADRO No. 121
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara quo usas la coca? PARA DESCANSAR, SEGUN TIPO DE TRABAJO
 

Agri Pas- Trans Ar- Fi- Cons Co- Ama Es- Em-- Exte Inte En- Sin X 
cul- to- porte te- bri truc mer de tu- plea rior rior so- Espe 
tura reo sa ca ci6n cian ca- din do mina mina fian cifi 

nia te sa te za ca
ci6n 

n= n= n= n= n = n = n= n=n= n= n= n= n= n n= 
1803 148 24 57 13 38 115 220 14 21 3 1 6 6 13 24811 

S1 % 41 31 12 19 15 40 17 25 - - 33 33 - x 36 

N6 % 59 69 88 81 85 60 83 75 100 100 67 67 100 x 64 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 x 100
 

CUADRO No. 122
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 
LPara que usas la coca? PARA DESCANSAR, SEGUN GRUPO
 

DE EDAD.
 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-+ X
 
n=260 n=545 n=5S8 n=522 n=293 n=173 n=90n=2481
 

S1 % 30 33 34 39 35 46 42 38
 

N6 % 70 67 66 61 65 54 58 64
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100 
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CUADRO No. 123
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDOIES 

&Para que usas la coca? PARA DESCANSAR, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION 

0 1-5 6-8 9-12 N.R. U. X 
n=991 n=1206 n=225 n=49 n=8 
 n=2 n=2481
 

S! 47 32 20 10  - 36
 

N6 % 53 68 80 
 90 100 100 64
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100
 

13. Uso de la coca para la digesti6n, despugs de 
comer.
 

La utilizaci6n de la coca en 
forma de acullico inmediata
 
mente despuds de comer, tanto 
an el altiplano como an

los valles y en un 
grado menor .,nlos tr6picos, tiene dos
 
simples explicaciones:
 

a. Los acullicadores con h~bito a veces usan 
la coca co
ma asentativo despu6s de las comidas. Estg generali
zado que tanto mujeres como hombres indican que la 
co
 
ca facilita la digesti6n.
 

b. Las personas que no tienen el h~bito, o sea los consu
 
midores pero no acullicadores, realizan el aculli des
 
puss de la comida cuando estin 
con "sonake" (malestar
 
gastro - intestinal).
 
Afirman que este tipo do malestar les ataca cuando
 
han comido papa cocida y quinua fuera de las horas no=
 
males do la comida, y sin el asentativo que es el chu
fie para los no - acullicadores. Su forma de contrares
tarlo es acullicando la coca despu~s de su pr6xima 
co
mida.
 

Otra vez los patrones genorales do distribuci6n de esta
costumbre parecerfan fuertemente ligados al grado de 
tra
 
dicionalismo del indivfduo, 
como vemos a continuaci6n:
 

CUADRO Ho. 124
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara que usas ]a coca? PARA LA DIGESTION DESPUES DE COMER, 
SEGUN ECOLOGIA 

Altiplano Valle Tr6pico 
 X 
n = 1248 n = 745 n = 488 n =72481 

S1 % 31 41 20 32 

N6 % 69 59 80 68
 

Totales % 100 100 100 100
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CUADRO NO 125
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara que usas la coca?. PARA LA DIGESTION DESPUES DE COMER,
 
SUGUN SEXO
 

Sexo S1 % N6 % Totales % 

Femenino
 
n = 472 23,4 76.6 100
 

Masculino
 
n = 2009 34.3 65.7 100
 

x
 
n = 2481 32 68 100
 

CUADRO NO 126
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

ZPara que usas la coca? PARA LA DIGESTION, DESPUES DE COMER, SEGUN
 
TIPO DE TRABAJO
 

Agri Pas Trans Ar- Fa- Cons Co- Ama Es- Em- Exte Inte En- Sin X 
cul- to- porte te- bri truc mer de tu- plea ro rior se- Espe 
tu-a reo sa- ca ci6cn ciflflca- dian do mina mina flan cif3 

nia te sa te za caci6n 

= = 
 = 
 = 
n n n n = n= n n n= n n n n n n=n
1803 148 24 57 13 38 115 
 220 14 21 3 6 6 13 243
 

S1 36 38 4 19 31 18 11 19 5 - 67 -x 32 
N6% 64 62 96 81 69 82 89 81 100 95 100 33 100 x 6C 

Tocales % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 x 100
 

CUADRO NO 127
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

tPara que usas la coca?. PARA LA DIGESTION DESPUES DE COMER, SEGUN
 
GRUPOS DE EDAD
 

15-24 25-34 35-44 45-45 55-64 65-74 75- + X 
n=260 n=545 n=598 n=522 n=293 n=173 n=90 n=2481 

S1 % 22.0 25.9 28.6 36.1 41.6 46.2 46.7 32 

N6 % 38.0 74.1 71.4 63.9 58.4 53.8 53.3 68 

Totales % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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CUADRO No. 128
 

CAMPESINOS/OB7TEROS -- CONSUMIDORES
 
Para que usas la coca? PARA DIGESTION DESPUES DE COMER,
 

NIVEL DE INSTRUCCION
 

0 1 -5 6-8 9-12 N.R. U. X
 
n =991 n=1206 n=225 n=49 n=8 n=2 n=2481
 

S1 % 45 26 12 8 - 32 

N6 % 55 74 38 92 100 100 68 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100
 

14. Uso de la coca para dormir
 

Entre los mineros, el acullico de la coca para dormir
 
es tan mentado (ver cua>-) No. 61), que uno podrfa con
cluir que se lo emplean como calmante despu6s de sus
 
duras faenas dentro de la mina. Entre el campesinado
 
el uso para dormir tiene otras caracteristicas. Ni el
 
acullicador m~s dedicado se acuesta normalmente con la
 
coca en la boca. His bion 61, y sus co-religionarios,
 
acudenal aculli para dormir 6nicam ,,t- como forma de
 
medicamento. Las personas que Fufren do lastimaduras
 
internas, como por ejemplo fuertes golpos sufridos en
 
algn accidente, o lastimaduras en el cuerpo por cau
sa de alguna polea o borrachera, han encontrado una
 
manera muy f~cil do curarse acullicando la coca para
 
dormir. Los que han sufrido lastimaduras internas cuen
 
tan, por ejemplo. que despu6s de dormir con el jach'u
 
en la boca, se han levantado el siguiente dia y, al bo
 
tar el jach'u, han descubierto quo tiene un olor suma
mento feo. De ser as!, saben que sus dolores han sido
 
absorbidos, y se sienten muy mejorados.
 

Aunque los porcentajes do individuos quo rcportan este
 
uso ,'o la coca son rolativamente bajos, se los deben
 
tomar on consideraci6n, dado al hocho do que represen
tan un uso "medicinal" do la hoja. Entre los mineros,
 
31 por ciento do los cuales reportan uso para estos fi
 
nes, su siqnificancia parecorli ser adn mayor.
 

CUADRO No. 129
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

OPara que usas ii coca? PARA DORMIR, SEGUN
 
ECOLOGIA
 

Altiplano Valle Tr6pico X
 
n = 1248 n= 745 n = 488 n=2481
 

Sl % 18 18 10 16
 

N6 % 82 82 90 84
 

Totales % 100 100 100 100
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CUADRO No. 13C
 

CAMPESINOS/OBREROS --COISUMIDOPES
 

ZPara que usas la coca? PARA DOR4IR, SEGUN
 
SEXOS
 

S! % N6 % Totales%
Sexo 


Femenino
 
n = 472 11.5 88.5 100
 

Masculino
 
n = 2009 17.5 82.5 100 

X
 

n = 2481 16 
 84 100
 

CUADRO No. 131 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES
 

OPara que usas la coca? PARA DORzmI, SEGUN TIPO 
DE TRABAJO 

Agri Pas Trans Ar- F- Cons Co- Ama Es- Em-- Exte Into En- Sin 

cul- to- porte te- bri truc mer do tu- plea rior rior se- Espe 

tura reo sa- ci6n cian caca dian do mina mina fian cifi 
za can~a to sa te 


ci6n 
= 


= n = n= n n = n = n = n =n= n= n= n =n n= 
6 6 13 2481 

n= n 

1803 148 24 57 13 38 115 220 14 21 3 

- x 1614 .- 12 6 9 - - 33 50 

N6 % 81 80 92 86 100 88 94 91 100 100 67 50 100 x 84 

S! % 19 20 8 

100 100 100 	 100 100 100 x 100
Totales % 100 100 100 100 100 100 100 


CUADRO No. 132
 

CAMPESINOS/OBREROS - CONST4IDORES
 
tPara que usas la coca? PAMA DORMIR, SEGUN GRUPOS DE ED&D
 

16-24 25-34 	 35-44 45-54 55-64 65-74 75-+ X 
n=598 n=522 n=293 n=173 n=90 n=2481n=260 n=545 


S, % 10.8 10.0 13.9 20.5 20.5 28.3 28.9 16
 

10 % 89.2 90.0 86.1 79.5 79.5 71.7 71.1 84
 

100.0 100.0
Totales % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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CUr.D:'Z Fo. 133 

14PESINOS/OBr2EOS - CONSUMIDOI'S 

Z Para quo usas la noca? PTMA DOMIR, SEGUUI NIVEL DE INSTRUCCION 

0 1-5 6-8 9-12 N.R. U. X 
H=991 n=1206 n=225 n=49 n=8 n=2 n=2481
 

S! % 27 10 5 8 . . 16
 

N6 % 73 90 95 92 100 100 84
 

Totales.% 100 100 100 100 100 1000 100
 

15, Uso de la coca para beber.
 

Sobre los motivos restantes - beber y pena - apenas u
nos pocos de los consumidores encuostados roportan al
g~n uso. Prosentamos los datos aqu! nicamento para 
indicar que, para unos nocos consumidores, estos pare
cerlan ser motivos leqftimos para el consumo. Pero al 
significado do los datos deberla do interpretarse con 
bastante cautela. En primer lugar, nunca hemos conoci 
do a ningdn consumidor quo conscientemente empezaba a 
acullicar la coca para entrar a bebor. M5s bi6n la re 
laci6n ontre las dos sustancias es que so las usan en 
las mismas ocasiones. En el altiplano, esto ocurre 
con rituales y con fiestas religiosas y civicas. En 
los valles existe esta claso de uso, pero tambi6n se 
combinan las dos cosas puramente para ocasiones socia
les. Algo parecido ocurre tambi6n on el tr6pico. 

CUADRO No. 1314 

CAMPESINOS/OBREROS -- CONSUMIDORES 

IPara que usas la coco? PARA BEDER, SEGUN
 
ECOLOGIA
 

Altiplano Valle Tr6pico X 
n = 12'6 n = 745 n = 480 n = 2481 

S1 % 2 2 1 2 

N6 % 98 98 99 98 

Totales % 1000 100 100 100
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cuAD2 No. 135 

CJtPESIIOS/3IfMMOS 

UPara que uses la coca? 

- CON]SUMIDO'E" 

UMRA BEDER SEGUN SEXO 

Sexo Sf % N6 % Totales % 

Femenino 
n = 472 - 100 100 

Masculino 
n = 2009 2.2 97.8 100 

x 
n = 2481 2 98 100 

CUADrO No. 136 

Para que 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

usas la coca? . PARA BEBER, SEGUN TIPO DE TRiABAJO 

Agri Pas 
cul- to-
tura reo 

n = n = 
1803 148 

Trans 
porte 

n 
24 

Ar-
te-
sa-
na 

n 
57 

F5-
bri 
ca 

n 
13 

Cons Co-. Ama Es- Em- Exte Inte En-
truc mer de tu- plea riorrior se-
ci6on cian ca- dian do mina mina ian 

te sa te za 

n n = n = nn n n = 
38 115 220 14 21 3 6 6 

Sin X 
Espe 
cifi 
ca
ci6n 
n = n= 
13 2481 

S! % 

N6 % 

2 

98 

2 

98 

. 

100 

.. 

100 

. 

100 100 100 

.--. 

100 100 100 100 

17 -

83 100 

x 

x 

2 

98 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 x 100 

OPara que usas 

CUADRO No. 137 

CAMPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

la coca? PARA BEBER, SEGUN GRUPOS DE EDAD 

15-24 
n=260 

25-34 
n=545 

35-.44 
n=598 

45-54 
n=522 

55-C4 
n=293 

65-74 
n=173 

75"+ X 
n=9-O n=2481 

S! 1 1 1 1 1 6 6 2 

N6% 99 99 99 99 99 94 94 98 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100 
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CIUADRO tlo. 138 

CAMPESINOS/OBREROS - COIISEIMIDORES 

Para que usas la coca? P:.RA BEBER, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION 

0 1-5 6-8 9-12 N.R. U. X 

n=8 n=2 n=2481
n=991 n-1206 n=225 n=49 


23 1 0.5 2 ..S! % 

n8 100 100 98
S7 99 99.5
r16 % 


100 100 100

Totales % 100 100 100 100 

CUADPD No. 139 

Cl\PESINCS/OBPEQS - CONSUMIDORES 

SEGUN ECOLOGIA6Para que usas la coca? P\P1A PENA, 

Altiplano Valle Tr6pico X 
n - 1248 n = 715 n = 488 n = 2481 

1s! 1 2 1 

99 98 99 99
N6 % 


100 100 100 100
Totales % 

16. Uso de la coca para pona 

los pocos que declan quo usa-
Nos hemos sorprondido por 


ban la coca para pena, al responder a nuestra pregunta
 

uso. En nuestras entrevistas
abiorta sobre tipos do 


cualitativas con consumidores, ropetidas 
veces los en

como hablan acudido a la coca
referian a 


cuando tcnian pona. V'udas, en especial, hablaban de
 

perdor a sus maridos, y
 

trovistados so 


su tristeza y dososperacifn al 

para poder aguantarla. Por
do como hablan ido a la coca 

alguna raz6n, en la encesta formal no salla este tipo 

. Flabria que recordar do nuevo, al trade informaci6n 

tar con 
el motivo menos mientado poi. el cual nuestros en 

la coca, que nunca proquntawos a los
cuestados lisaban 


o no usaban la coca para prop6sito X.
encuestados si 

sin ninqu-
Fueron ellos quienes escogieron los motivos, 


De otras fuentes sabemos quo
has sugerencias nuestras. 

acuden a la coca para alJviarse a veces los consumidores 
funci6n de la hoja evidentemen
de sus penas. Pero esta 


to no ontra dontro do las importantes en la mente del
 

consumidor.
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CUA.'O 11o. 1100 

UPara que usas la coca? PARA PENA, SEGUN
 
SEXO
 

Sexo S! % m6 % Totales %
 

Femenino
 
n = 472 0.6 99.4 100
 

Masculino
 
n = 2009 0.8 99.2 100
 

x 
n = 2481 1 D9 100
 

CUADRO No. 11 

CAVPESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

OPara que usas la coca? PAJr. PENA, SEGUN TIPO DE 
TPADT1J0 

Agri Pas Trans Ar- F6 - Cons Co--- Tia Es- Em- Exte Inte En- Sin X 
cul- to- porte to- bri- :ruc mer do tu- plearior rior se- Espe 

tura reo sa- ca ci6in cian ca- dian do mina mina fian cifi 

nfa te sa to za ca
ci6n
 

n = n = n= n = n= n = n = n = n= n =n n= n= n= n=
 
1803 148 24 57 13 38 115 22n 14 21 3 
 6 6 13 2481
 

S1 % 1 - 4 -. .- 17 - x i 

N6 % 99 99 100 96 100 100 100 100 100 100 100 83 100 x 99
 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 10 100 100 100 100 100 x 100
 

CUADRO No. 142
 

CAPESINOS/OBFEROS - CONSUMIDORES 

UPara que usas la coca? . PARA PENA, SEGUN GRUPOS DE EDAD 

1z-24 25-34 35- 44 45-54 55-64 35-74 75-+ X 
n=260 n=545 n-598 n=522 n=293 n=173 n=90 n=2481 

S' %- 1 1 1 1 1 - 1 
N6 % 100 99 99 99 99 99 100 99 

Totales % 100 100 100 100 100 100 100 100 
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CUADRO No. 143 

CA?.!PESINOS/OBREROS - CONSUMIDORES 

ZPara qua usas la coca? PARA PENA, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION 

0 1-5 6-8 9-12 N.R. U. X 
n=991 n=1206 n=225 n=49 n=8 n=2 n=2481 

S1 % 1 1 0 5 2 - - 1
 

N6 % 99 99 99.5 98 100 100 99
 

Totales% 100 100 100 100 100 100 100
 

En resumen, podeaos afirmar que, entre los consumtdores,
 
quienes representan la mayorla preponderante tantq entre
 
cqmpesinos/obre.:os como entre mineros en los seis departa
 
mentos encuesE.;dos, el uso de la coca es algo inspparable
 
do la vida misma. Vemos que la usan primordialmente en
 
las trabajos, para protegerse contra los elemento4, para 
tratarse medicanente, para diagnosticar enfermedaes y 
predecir la suerte, para quedarse bion con el munqo sobre 
natural, para actividades tanto individuales como comuna
les, para todos los momentos m~s criticos de la vida, co
mo sea el nacimiento, el matrimonio, y la muerte, para la 
alogrfa, para la tristeza, on la risa como en cl llanto. 
Su diversidad de usos y la penetraci6n quo tiene dentro 
do la cultura tradicional no tiene paralelo on ninguna 
sustancia dentro del mundo occidental. Comparar su uso 
con el uso do tdbaco, caf! , t5, o alcohol en Europa o 
los Estados Unidos es faltar totalmente do apreciar como 
es, y como ha sido, simbolo do identificaci6n cultural, 
do buena conducta, y de la vida humana misma. Entre el 
hombre andino, uno nace, se casa, pasa las tormentas de la 
vida, y muere con la coca. Y la tradici6n persiste, a pe
sJr de todos los cambios y todas las campafias. 

. Niveles de Uso.
 

Con tan miltiples usos, so puede comprender que el volmen 
do coca consumida por la poblaci6n campesina/obrera y mine 
ra do los sois departamentos cordilloranos do Bolivia seria 
considerable. A cada uno do los 2.989 individuos formando 
parto de la muestra si le preguntamos acerca del monto de 
su consumo7 descubrimos que los consumidores conoclan con
detalle preciso con quo fre .uencia compraban la coca y en 
que cantidad. La gran mayoria hacla comptas semanales. 
Los quo v vlan en lugares mas apartados solfan comprar solo 
una o dos veces al mes, y algunos on situaciones muy ospe
ciales compraban sIo una o dos vecoe por aio. En el cua-
dro No. 144 vomos quo el 75 por ciento de los consumidores 
hacen sus compras cada somana, al 21 por ciento cada mes, 
y solo el 4 por ciento a base anual. Las provincias en 
las cuales ust~n concentran ostas compras m~s esparciQAs 
son justamente aquollas de m~s pobres medios de comunica
ci6n.
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CUADRU No. 144
 

CAMPESINOS/OBRrROS - CONSUMIDORES
 

FRECUENCIA CON QUE COMPRAN LA
 
COCA
 

Provincias donde Predominan di

n=2748 ferentes sistemas do Compra
 

Anual 4 % 	 ?acajes
 
O'Connor
 

Tomina Nor Chichas
 
Murillo Sud Chichis
 

Mensual 21 % Inquisivi Gral. Bilbao
 
Aran! 	 Daniel Campos
 
Litoral Sud Lirez
 

Semanal 75 % 	 Restantes
 

Para evaluar el promedio de consumo en las distintas pobla
 

clones oncuestadas, hemos incluldo a las familias abstemias
 

juntamente con las consumidoras, y dentro do este rubro a
 

los que contenfan acullicadores con quellos cuyos miembros
 

consumlan poro no . ullicaban. En otras palabras, sacamns
 

el promedio do 
consumo nemanal por unidad familiar para to

da la poblaci6- encuestada, scan o no consumidores de la
 

coca. La medida seleccionada fu6 la de onzas dado el he-

cho de que la mayorla de los consumidores compran o en esas
 
reduqidas on
unidades o en libras las cuales podifan ser 


onzas f~cilmente. Rara 	voz el consumidor calcula en kilos,
 

a pesar de quo la mayorla de las cifras sobre producci6n y
 

marcadeo est6n calculadas segqn esa unidad. Seleocionamos
 

el intervalo do la 
semana uor ser este tambi~n la medida
 

reconocida por la mayorla do los consumidores. En aquellos
 

casos donde los encuestados nos daban datos basados 
en com

pras mensuales, estos los dividimos par cuatro para llegar
 

al consumo semanal.
 

El cuadro No. 145 presenta los rosultados, recordando siem
 

pre quo reprosenta el promedio de consumo semaral por uni

dad familiar para los que son fuertes consumidores, modera
 

dos y livianos consumidores, y totalmonte abstemios. Para
 

el grupo do carnpesinos/obroros encuestados, el promedio do
 

consumo somanal result6 sor 9.41 onzas, o sea 30.58 libras
 

por afio. Entro los mineros el reportado consumo promedio
 

somanal es mucho mayor; 	17.16 onzas per semana, o 55.77 li
 

bras par afio. Estas cifras est~n claramente dentro do los
 

muchos e *imados hechos 	on al pasado r')bre el consumo en
 

el Per5, y tambi~n do acuordo con las impresiones comparti
 

das ampliamente acerca del consume rolativamente fuerte do
 

los mineros, cuando comparado con los camposinos.
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CUADRO No. 145
 

MUESTRA TOTAL
 

PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL POR UNIDAD FAMILIAR
 
EN ONZAS
 

Campesinos/obreros Mineros Muestra Total
 

n = 2712 n = 277 n = 2989
 

9.41 	 17.16 10.13
 

Cuando analizamos estos niveles do consumo segdn las dis-

tintas zonas principales ecol6gicas do Bolivia, epcontra

mos datos sorprendentes. A pcsar de lo mucho que se ha
 

escrito acerca de la coca como un mocanismo para ja mejor
 

adaptaci6n. a las grandes alturas, no son los que viven
 

en el altiplano quieres consumen mayores cantidades do co
 

ca por unidad familiar, sino, en el caso do camposinos,
 

lQs que viven en los valles, y on al caso de los mineros,
 

sorpresivamente, aquellos que habitan en la zona tropical.
 

El protagonista principal para los boneficios que podrfa
 

traer cl uso de la coca al hombre quo habita las grandes
 

alturas habla sido Carlos Monge, 
dir: ctor del Instituto
 

de Biologla Andina on Lima. I/ Sus puntos de vista eran
 

fuertemente debatiuos por Gutierrez-Noriega, RickQtts, y
 

1I Comisi6n de Investigaci6n do las Naciones Unidas. 2/
 

M~s recientemente, las investigaciones do Hanna vuelven
 

a indicar que la acullicaci6n de la coca podria ayudar
 
en proteger al hombre Andino contra cl frfo 3/ y el tra
 

un facbajo do Burchard esta sugiriendo que podria ser 


tor importanto en combatir el problema cr6nico de hipo

glicenia. 4/
 

Los datos nuestros sobre consumo no parecerian confirmar
 

estas hip6tesis sobre el papel adaptivo de la wullicaci 6 n
 

de la coca. No estamos negando quo podria tenor algdn e

fecto positivo para aguellos que viven on lugares como el
 

altiplano Boliviano, dado cl hocho de que los efectos agu

dos comprobados darlan al individuo mas energla para su
 

trabajo y m'as comodidad on un lugar friolento. pero as

tos efectos sorfan beneficiosos no solc on las grandes al

turas. La vordad es que nuostros datos sobre consumo, los
 

primeros cuidadosamento controlados y a base do una pobla

ci6n grande quo se ban mcolectado on toda la historia del
 

estudio do la coca, no concuerdan con los mi'chos nformes
 

impresionistas quo se han publicado on el pasado sobre la
 

correlaci6 n do altura y el consumo de la coca. Casi todos
 

los investigadores Peruanos han asumipdc que habla una co

1/ 	Monge, 1946, 1963.
 

2/ 	Gutierrez N.oriega, 1949; Ricketts, 1954; United Na
tions, 1950
 

3/ 	Hanna 1976.
 

4/ 	Burchard 1976.
 



- 145 

rrelaci6n directa, pero sin poder basar sus conclusiones en
 
dates "duros". Los nuestros que son los mns"duros" que se
 
han coloccionado en toda la historia indican que, sencilla
mente, todas las anteriores observaciones sobre la relaci6n
 
de altura y nivel do consume de la coca han sido equivoca
dos. Vemos que la coca tiene algunos beneficios, probable
mente livianos, en sus efectos agudos para gente enfrentan
do trabajos duros y con dietas limitadas pero ricas en car
bohidratos. Pero principalmente vemos que la acullicaci6n
 
de la coca es un habito cultural, sumamente arra igad, 
 .e
re h~bito sin embarqg.
 

CUADRO No. 146
 

MUESTRA TOTAL
 

PROI4EDIO DE CONSUMO SEMANAL POR UNIDAD FAMILIAR SEGUN ECOLOGIA 

EN ONZAS
 

Campesinos Muestra
 
Ecologla Obreros Mineros Total
 

Altiplano 7.52 16.12 8.52
 
n = 1367 n = 154 n = 1521
 

Valle 11.75 18.28 12.27
 
n = 798 n = 77 n = 875
 

Tr6pi&o 9.58 18.88 10.21
 
n = 547 n = 46 n = 593
 

La importancia de la tradici6n y do la identificaci6n 6t
nica en determinar niveles do use se ve claramente en al
 
siguiente cuadro. Consumo seg6n accesibilidad. Dividimos
 
todos los cantones encuestados on tres grupos: aquellos

dentro de 50 kil6metros do una ciudad, aquellos mrs de
 
50 kil6uetros do una ciudad, pero sobre una carretera prin
 
cipal; y los ms apartados, m5s de 50 kil6metros de una ciu
 
dad y servido per o caminos de temporal o de herradura. Va
le la pena repetir que, come los cantones habfan sido selec
 
cionados totalmente al azar, algunos estaban tan aislados
 
qqe nuestros investigadores tenlin que caminar a pie hasta
 
tres dias para entrar y otros tres para salir.
 

Vemos on este cuadr una clara distinci6n entre aquellos
 
cantones mas accesibles a corrientes de modernizaci6n y a
quellos m~s aislados. Entre lcs quo estin dentro do 50
 
kil6metros y los quo estgn n.s lejos pero servidos por bue
 
nas carreteras, hay poca diferencia. Pero, cuando se vie
no a los verdaderamento aislados, se nota una marcada man
tenci6n de las tradiciones - tradicionos quo incluyen, per
 
lo visto, el alto consume do la coca. Interesante en esto
 
sentido es el hecho do que las distancias y el aiplamiento
 
no parocerlan interferir con cl abastecimiento de la hoja.
 
En una quo otra forma llega donde hay morcado de compra.
 

Las cifras para los mineros no corresponden a este patron.

Aqu! la 5nica explicaci6n quo podriamos tener es quo toda
 
mina, a6n ]as m5s apartadas, ticno contacto seguido con el
 
mundo exterior, y per lo tanto con las corriontes do moder
 
nizaci6n. El mineral tione que salir y comida, ropa, y
 
equipo tiene que entrar.
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CUADRO No .147 

MUESTRA TOTAL
 

PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL POR UNIDAD FAMILIAR, SEGUN ACCESIBILIDAD 

EM ONZAS
 

Muestra
 

Accesibilidad camesinos/obreros Mineros Total
 

7.07
Dentro de 50 kil6metros de 7.07 

la ciudad n = 781 -.- n 781 

ciu- 7.27 17.50 15.14
 

dad, pero sobre carretera
 
principal n= 571 n = 144 n = 715
 

Mgs de 50 Km. de una 


Mgs de 50 Km. de una ciu- 11.66 16.82 12.12
 

dad y servido por camino
 
temporal o de herradura n = 
1360 n = 133 n = 1493
 

Uno de los factores principales en reducir el consumo de la
 

coca entre ciertas poblaciones ha sido, como ya hemos visto,
 

el crecimiento de las iglesias evang~licas.
 

Para la mayorla de ellas, el ideal es la abstenci6n total tan

to de la coca como del alcohol. Que tengan un 9xito elevado,
 

aunque no absoluto, se puede apreciar en el siguiente cuadro.
 

Mientras que los cat6licos generan rn promedio de consumo se

.,anal por unidad familiar de 10.84 onzas, los evang6licos l1e

gan a solo 2.69. Habria que notar quelos evangglicos consti

tuyen menos que el 10 por ciento de la muestra. Sin embargo, 

non ellos que proveen la gran mayorla de los abstemios en to

da la poblaci6n encuestada, especialmente entre los hombres. 

CUADRO No. 148
 

CAMPESINOS/OBREROS • MUESTRA TOTAL
 

4PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL POR UNIDAD FAMILIAR SEGUN RELIGION
 
EN ONZAS
 

Cat6licos Evanggli¢os
 

n = 2.48, 
 n = 230
 

2.69
10.84 


1/ Las cifras de esto cuadro contradicen conclusiones hechas 

en un informe preliminar, on cuanto a la relaci6n ontre 

el nivel de consumo y proxinidad a un centro urbano. Las
 

del informe preliminar estaban hasadas en una experiencia
 

limitada, al iniciar el proyocto. Los datos globales son
 

claros on el sentido do que son los lugares m5s- aparta

dos donde m'as se consume la hoja dc la coca
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so hace mfP comunmente en cuanto
Una do las aseveraciones quo 

al estado actual del consumo do la coca on Bolivia es que los
 

j6venes ya no estgn adoptando la costumbre. Coma ya hemos
 

vista (Cuadro No. 57)entre los campesinos/obreros, quieded to"
 

presentan el grupo mayoritario del pals, existo muy poca evA

doncia qua eso en verdad ost6 pasando, Renos a~n son la indi
 

caciones quo salon do un anglisis do nivel do corsumo segn
 
qrupo m5s jiven ya astS consumiando
 grupos do odad. Hasta ol 


casi tantas onzas zemanalmente come es ol promodio para toda
 

la poblaci6a Y es importanto rocordar quo astas cifras no
 

excluyen a los abstQmuios. El promodio roproaanta a toda la
 

poblaci6n onaostada - o sea 2712 campouinoc/obroros - evangg
 

licos como cat61icos, mujores cono hombres, j6vonea coma vie-


Jos.
 

CUADRO No. 149
 

GRUPOS DE
PROMEDIO DE CONSUMO POR UNIDAD FAMILIAR SBGU 

EDAD
 

75 +
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 

n-5
n-301 609 n-649 n-556 n-311 n-189 


9.36 9.15 10.91
9.11 9.17 9.33 9.80 


Dondo, s.. oncontramos una diforonciaci6n as on ol nivel de
 

educaci6n alcanzado par al oncuestado. Comparando el siquien
 

to cuadro con 91 antorior, salta claramonte ol hocho de aue
 

odad, as la clavo. Aquollos j6vonos quo aloduoaci6n, y no 

canzan un manimo grado do oducaci6n otin, sin lugar a dudas,
 

manteniondo la tradici6n tal coo lo haclan sue abuolos.
 

CUADRO No. 150
 

CAHPLSINOS/ODRE.OS - MUESTRA TOTAL
 

PROMEDIO DZ CONSUMO POR UHIDAD FAMILIAR, SEGUN NIVEL
 
DE INSTRUCCION
 

1-5 6-8 9-12 N.R. U
 

n - 1051 n a 1301 n - 258 n - 60 n - 8 n w 2
 

11.91 0.19 8.00
10.15 9.74 5.31 


Entre los minoros los patrones no difieron un tanto. Aunque
 

al grupo mns bajo do odad roporta un nvol ya olovado do con

sumo somanal, as notablomonto manor quo entro los do mayor
 

edad, y, excopto por una anomalla con al qrupo ontro 15 y 44
 

afios de edad, hay un ascenso consistcntc do nivcl do consumo
 
j6vonos hasta los =is viojos. La diferencia
desde los mfia 


quo so nota entro osta pohlacion y la do campecinos/obraros
 
como grupo, los minr.probablomente so ,obo al hocho do quo, 


ros reprosntan u, mayor grado do instrucci6n quo los campa
 

sinos/obr.!ros. Justamonto on porque ham salido del altabetis
 

buscan nucvos horizontos y la oportunidad do aumentar
moqe 

sus Jnqresca - don cosas quo les ofrece la mina.
 

http:CAHPLSINOS/ODRE.OS
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CUADRO NQ 151
 

MINEROS - MUESTRA TOTAL
 

PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL POR UNIDAD FAMILIAR
 
SEGUN GRUPOS DE EDAD
 

EN ONZAS
 

35-44 55-66
 

n =33 n =96 n =75 n =57 n =16
 
15-24 	 24-34 45-54 


20.61 	 18.69
12.45 	 13.62 16.63 


De como, entre los mineros - las variaciones de consumo segdn 

grupos de edad son un fiel reflejo de diferencias en nivel de 

educaci6n se puede apreciar en el cuadro NQ 152, que correla

ciona consumo con nivel de instrucci6n. Vemos que los contras 

tes son ain mayoreF que con grupos de edad, y que apenas un 17 
por ciento de los mineros son analfabetos, contrastado con un 

39 por ciento entre los campesinos/obreros. Tomando los nive

les ms elevados de instrucci6n vemos contrastes parecidos. 

Entre los mineros encuestados, 23 por ciento tienen seis aftos 

o m~s de instrucci6n; entre los campesinos encuestados este ni
 

vel de instruccion estS represcntado por apenas el 12 por cien
 

to. Es cada vez m~s evidente, entonces, que las diferencias
 
que se pueden apreciar entre niveles de consumo de la coca se
 

deben m~s a! nivel de instrucci6n que a la sencilla cuesti6n
 

de edad.
 

CUADRO NQ 152
 

MUESTRA TOTAL - MINEROS
 

PROMEDIO DE 	CONSUMO SEMANAL POR UNIDAD FAMILIAR
 
SEGUN NIVEL DE !NSTRUCCION
 

EN ONZAS
 

NIVEL DE INSTRUCCION
 

0 1-5 6-8 9-12 N.R.
 
n=47 n=165 n=57 n=7 n = I
 

CONSUMO SEMANAL EN
 
ONZAS PROMEDIO 21.0 17.32 15.98 5.50 0
 

Un comentario comrzn eutre los mineros, cuando hablan del uso de
 

la coca, es que los que trabajzn on el interior de i mina, pqr
 

las mismas exigencias do su treDajo, consumen mucho m~s que los
 
que trabajan afuera. Los promedios de consumo reportados porlos
 

277 mineros encuestados afirman, que si existe una diferencia,
 
pero quo la diferencla as lcve. Esto se podria deber en parte
 
al hecho de quo los quo trabajan en el interior de la mina sue

len ser los mns j6venes, y que los mfs viejos, consados ya, bus
 

can los trabajos mds livianos en exterior mina como pirqueferos
 
y llevan su costumbre del aculli allg.
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CUADPO No. 153
 

MUESTRA TOTAL - MINBROS 

PROMEDIO 	 DE CONSUMO SEMANIL POR UNIDAD FAMILIAR, SE
 
CUIt TIPO DE TRABAJO EN LA 14INA
 

EN ONZAS
 

Interior 	mina Exterior mina Totales
 
n = 157 	 n = 120 n = 277
 

17.38 	 16.98 17.16
 

Que haya una fuerte relaci6n entre el tiempo trabajado en la
 
mina y el nivel de consume de la coca so ve por el siguiento
 
cuadro. Los novatos consumen un promedio de aproximadamente
 
14 onzas semanales. Do osto nivel, subs el consumo hasta al
 
rededor de 20 onzas somanales para aquellos que han trabaja
do 15 afios o m~s. Los cinco cases que representan el grupo
 
do odad 35-39 aios tendr~an quo ser aceptados como anomalla,
 
no teniendo relaci6n ni con los cuadrus anteriores ni con cl
 
posterior. El per qu4 de osta anomalfa no podemos acertar
 
per falta de mayores detalles.
 

CUADRO No. 154
 

MUESTRA TOTAL - MINEROS
 

PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL POR UNIDAD FAMILIAR, SE
 
GUN TIEMPO TRABAJADO EN LA MINA
 

EN ONZAS
 

Menos que 	 No res 
un aho 	 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 ponden 
n 8 n=67 n-57 n=53 n=40 n=21 n=15 n=5 n=5 n=6
 

14.06 14.48 15.14 16.30 21.60 10.76 18.93 24.40 2.20 22.67
 

Con todas estas cifras sobre nivoles do consumo, hay quo recor
 
dar que raprosentan al promedio da consumo para la muestra glo

bal. Los abstemios ostgn incluldos come tambi6n los de consu
mo liviano, mcdiino y fuorto. Los datos generan un consume
 
promedio general para todos los encuestados, minero:, come tam
bi~n campesinos/obreros, do 10.13 onzas, o sea .63 do libra se
 
manal.
 

5. Requerimionto para usos tradicionalcs v logitimos 

Las cifras quo henos recolectado sobre al vol6m n promedio de
 
use por unidad familiar en los seis dupartamentos cordillera
nos do Bolivia nos provoen unc, base s6lida para estimar la can
 
tidad do 	coca quc consumirla toda la poblaci6n do dichos dopar
 
t mentos, con cxcepci6n de ];-s ciudades capitalinas. Seqn el 
precc.nso, l 6nico documento cons-l contomporgneo quo existla
 
al tiomno de todactar estu informu, la poblaci6n fuera do las
 
ciudades 	capitalinas do ostos sois departamentos sumaba a
 
690.762 viviondas. Dado ol hucho dc quo eos datos fuoron pro
ducidos unos dos arios atrcs, so los debe considrar como mini
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mos. La poblaci6n Boliviana, coma casi todas las otras del mun
 
do, est5 on constante crecimiento, Par lo tanto las extrapola
ciones quo hacemos sobre esta base tendrian que ser aceptadas
 
coma quizgs orrando por lo bajo, y no vizxversa.
 

Si tomamos el consumo promedio per unidad familiar quo nuestro
 
estudio ha generado a base de la poblaci6n oncuestada, vemos que
 
asciende a 10.13 onzas par semana, o sea 32.92 libras par afio.
 
Convirti~ndo osto en kilos, a base de 2.2046 libras por kilo,
 
vemos quo dicha unidad consumiria, coma promedio, 14.93 kilos
 
par afio. Multiplicando esta cifra por las 690.762 unidades fa
 
miliares quo, seqiln el preconso so encuentran en los departa
mentos encuestados, sin tomar en cuenta la poblaci6n do las
 
seis ciudades capitalinas, encontramos quo el consume global
 
lloga a ser 10.313.076.66 kilos por aflo.
 

Lamentablemonte la escasez do tiempo y de fondos imposibilit6
 
el proseguii la misma clase de encuesta en las ciudades capita
 
linas y en los tres departamentos del oriente tropical. Al
 
planificar el estudio, estos hablan siompre quedado al lade,
 
principalmonto porque se sabla en t6rminos gonerales quo el
 
use tradicional de la coca se concentraba en los seis duparta
mentes ccrdilleranos, exceptuando 5nicamento las ciudades capi
 
talinas. Sin embargo, algo de coca so consume, y en forma tra
 
dicional, en casi toda Bolivia. Cuanto seria osto consumo On
 
lugares coma la ciudad do La Paz, no podemos decir. Si dife
rirla mucho del nivel dc consume quo so encuentra en un lugar
 
coma Potosi, tampoco podemos decir, aunque podriamos sopechar
 
quo si. Ain on La Paz la gran mayoria de las viviendas mantie
 
nen un poco do coca on sus almacenes - generalmente para uses
 
medicinales o simplmente para usar on mate. En los hoteles
 
hasta do mayor lujo nuaca falta la coca para ei urista indis
puesto. Y en los barrios marginales siguen habiendo fuertes
 
n6meros de personas quo acullican on la privacidad do sus ca
sas.
 

Sabemos, entonces, quo indiscutiblemente, so emplea la coca en
 
las principalos ciudades de Bolivia. Pore coma no tenemos nin
 
gunos dates sobre cuanto se consuma par unidad familiar, solo
 
podemos considerar el efecto de varies niveles alternatives on
 
los requerimientos para las ciudades.
 

Nuestra situaci6n fronto al orionte Doliviano es algo parecido.
 
Los dates quo recopilamos do J.as zonas tropicales encuestadas
 
indican quo podrfa habor un fuerte consume, especialmente en
 
lugares habitados per colonizadores ouechua y Aymara hablantes
 
Homosootado, Pox ejemplo, quo la rogi6n do Santa Cruz, y especi4_
 
monte iontero, figura coma destine para qrandes cantidades de ,4o
 
ca todos los afios. Cuanto de osto soria para use tradLcional,
 
y cuanto para otros fines, ni podemos especular, porque faltan
 
totalmento las bases para evaluar cl consume.
 

Frente a oete dilema, lo gnico quo podemos hacor es indicar 
cual sorla !a neesidad de estos dos tipos do mercado so
gun varies niveles hipot6ticos de consume per unidad familiar. 
Para la gente de las ciudades capitalinas, homes estimado quo 
estos niveles rodrfan ser de media libra a tres libras per 
afio - pogufsimo on comparaci6n con el nivo do consume ya com 
probado para los que viven fuera de estas ciudades. Creciro' ,a 
base do experiencia propia, que al promcdio soria per i,..menos 
una libra por afio, pore no podcmos asegurar quo as asT, on au
sencia do una encuesta adecuada.
 

En cuanto al oricnto, tenemcs :in menos pautas. Per lo tanto, 
homes podido solo estiniar cual sorfa al roquerimiento seqfn ni 
voles quo oscilan entre media libra y diez libras. 

http:10.313.076.66
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Escogimos estos valores m~s altos dobido a la diferencia que
 

tuvimos al encuestar otras zonas tropicales del pals. Ponsa
mos que los lugares tropicales que nos tocaron cuardo emplea

mos el sistema aleatorio son, an parte especialuo. 0 ez:an re 

giones productoras de la coca, o era la regi6n ch.?qi1efla que 
fronteriza con ol Paraguay y la Argentina, a trav6a do la cual 

fluye bastante coca. La zona chaquefia m~s pc.blada donde ontre
 

vistarios era la de Yacuiba, por ejemplo, una zona sumamente d.
 

forente quc la zona, digamos, alrededor do Trinidad. Podria
 

ser quo el consumo promedio por unidad on el oriento sea mayor
 

quo las diez libras anuales quo forman la base do nuestra ex

trapolaci6n mayor. Pero preferiamos pocar par subestimar quo
 
pcr sobroestimar.
 

Do todos 	modos, como so vorg on los siguientes cuadros, el po
sible consumo por los residentes do las ciudades capitalinas
 

donde no levantamos oncuestas,y do las zonas rurales donde tam
 
poco encuostamos tendria un impacto relativamento menor on cual
 

quier estimado do los requerimientos para el consumo tradicio

nal de la coca. El coraz6n del consumo tradicional est6 entre 
aquellas poblaciones encuestadas, no entre las restantes. 

CUADRO No. 155
 

CONSUMO GLOBAL ANUAL
 

SEIS DEPARTAMENTOS CORDILIERANOS
 
EXCLUYENDO CIUDADES CAPITALINAS
 

10,13 onzas semanales par unidad familiar x 52 semanas al
 

afio = 526.76 onzas - 16 = 32.92 libras por afio 1 2.2046 =
 

14.93 kilos por afio x 690,762 unidados familiares = 10.313,076
 
kiloqramoc por &ia.
 

CONSUMO GLOBAL = 10,313,076 KILOGRAMOS POR ARO
 

CUADRO No. 15f,
 

CIUDADES 	CAPITALTNAS
 

CONSUMO ESTIMADO POR ARO
 

Ciudad 	 No. do Unida- A B C D 
des faniliares Media libra Una libra Dos libras Trcs librar 

por unidad ror unidadpor unidad por uniCad
 
familiar familiar familiar familiar 

La Paz 115,174 26,121 Kg. 52,424 Kq. 104,487 Ke. 156,726 Kg. 
Oruro 25,304 5,739 Kq. 11,478 Kg. 22,956 Kg. 34,431 Xg. 
Cochabamba 38,017 8,622 Kg. 17,214 Kg. 3,,,488 Kq. 51,732 Kq. 

Sucre 12,186 2,761 Kr. 5,529 1'g. 11,056 Kg. 16,581 Kg. 

Tarija 7,785 1,766 <g. 3,532 Kr. 7,064 Kg. 10,596 Kg. 

Potosf 16.407 3,721 Kg. 7,412 Kg. 14,884 Kg. 22,326 Kg. 

Santa Cruz 37,106 3,416 Kg. 16,832 Kg. 33,664 Kg. 50,496 Kg. 
Trinidad 5.387 1,222 I(g. 2,4A1 Kg. 4,88B Kg. 7,332 Kg. 

Cobija 81l 372 Kg. 74' Kq. 744 Kg. 1,116 Kg. 

Totales 258 184. 58,557 Kg. 117,11.1 Kg. 234,228 Kg. 351,342 Kg.
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CtJADRO No. 157 

AMM S '%'ITENTAI ES 

EXCLUYENDO CIUDADES CAPITALTNAS 

CONSUMO ESTIMADO PeR AV0 

Doparta No. de Media libra Una libra Cinco libras Diez libras 
mento eiddpr unidad per unidad per unidad por unidad 

Familiades familiar familiar familiar familiar 

Santa Cruz 79,194 17,961 Kg. 35,922 Kg. 179,610 Kg. 359,220 Kg.
 
Beni 26,805 6,079 Kg. 12,159 Kg. 60, 793 Kg. 121,587 Kg.
 
Pando 963 1,925 Kq. 9,628 Kg. 9,628 Kg. 19,255 Kg.
 

Totales 110,24,1 25,003 Ko. 50,006 Kg. 250,030 Kg. 500,060 Kg.
 

CUADRO No. 158 

BOLIVIA - PODLACION GLOBTL 

CONSUMO ESTIMNDO DE COCA FOPQ1 OI0 
PARA USOS TPADICIONALES
 

A. 	Seis departamcntos cordillernnos excluyendo ciu
dades capitalinas. 10,313,077 Kg.
 

Ciudades capitalinas, a base do 1/2 libra por
 
unidad familiar por afio. 58,557 Kg.
 

Areas oricntales, excluyendo ciudades capitali
nas, a base do 1/2 libra por unidad familiar
 
per afio 25,003 Kg.
 

Total 	 10,396,637 Kg.
 

B. 	Seis departamentos cordillerancs, excluendo ciu
dades capitalinas 10,313,077 Kg.
 

Ciudades capitalinas, a Ease do 1 libra per uni
dal familiar per afo. 117,114 Kg.
 

Areas orient3les, excluyendo ciudades capitali
nas, e base de I libra por unidad ftmiliar por
 
afio. 50,006 Kg.
 

Total 	 10,480,197 Kg.
 

C. 	Seis departamentos cordilleranos,excluyendo ciu
dades capitalinas 10,313,077 Yg.
 

Ciudades capitalinas, a base d 2 libras por urii-
dad familiar por a)o 234.228 Kg.
 

Areas oriontales, excluvendo ciudades capitalinas,
 
a base do 5 libras per unidad familiar nor afo 250,030 Kg.
 

Total 	 10,797,335 Kg.
 

D. 	Sets 6epartamentos cordilieranos, excluyendo ciu
dades capitalInas 10,313,077 Kg.
 

Ciudades capitalinas, a base de 3 libra par uni
dad familiar ixr afio 351,077 Kg.
 

Areas orientales, exeluyendo ciudades capitalinas,
 

a base do 10 libras per unidaO familiar por aho. 500,060 Kq.
 

Tbtal 	 11,164,479 Kg.
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6. 	 Relac16n del requerimiento para uses tradicionales con la oferta comercia-
lizable.
 

La forma do lovantar las cifras sobre el volimen do consume en
 
tro la poblaci6n encuestada nos da mucha confianza en la vali
d6z de ellas. Los encuestadores eran todos nativo-hablantes
 
de Aymara y Quechua, y todos hablan tonido experiencia do mu
chos afios come oncuestadores an problemas rurales. Entraron
 
a los mismos sitios donde vivian los encuestados, entablaban
 
amistad, y reci6n empozaron a proquntar acerca del use do la
 
coca. Encontraron quo los oncuestados, on general oran abior
 
tos y hasta sorprendidos quo algui6n se preocupara do ?requn
t.ar acerca de un libito tan comun o inofensivo.
 

Los dates sobre el nivel de consume tienen una consistencia im
 
presionante interna, y concuerdan con observaciones hechas vez
 
tr~s vez en ostudios cualitativos de Indole antropol6qico o so
 
c.ic016gicc rural. Indican quo la coca, an Bolivia, es una in
dustria gigantezca.
 

En el capit-ulo sobre la economfa de la coca, se presentaron
 
estimados de la producci6n de ella basados en fuentes secunda
rias come sea estudios econ6micos,estudios agrfcolas, y el re
gistro de propietarios hecho per la Direcci6n Nacional para el
 
Control de Sustancias Peligrosas (ver Anexo No. 1). Estas
 
fuentes arrojan una oferta comercializ'able menor do lo que
 
iuestras encuestas indican se neesitar'a solo para abastecer
 
a los consumidores tradicionales de los sois departamentos en
cuestados, sin tomar on cuenta para nada la poblaci6n do las
 
ciudades capitalinas ni ninguna regi6n do los tres departamen
tos orientales. En el capitulo II, ya henos recalcado cuan du
 
dosas eran los dates quo existen sobre producci6n, dado que nun
 
ca so ha hecho una encuesta nacional seria sobre el toma, tal
 
come ya hemos terminado para la cuesti6n del consumo. Aunque
 
USAID misma promoti6, al memento do firmar este contrato, quo
 
proveerian datos nuevos, basados en un muestreo de productores
 
y en fetes aerom6tricas este compromise nunca so cumpli6. Per
 
lo tanto, nos encontramos con la onorme anomall'a'de quo, solo
 

para abastecer a los consumidores tradicionales campesinos/obre
 
ros y mineros do los sois departamentos encuestados, y sin to
mar en cuenta las poblaciones do las ciudades capitalinas y
 
del oriente del pafs, la oforta comorcializable de la coca no al
 
canza a suplir las necesidades. Do ser asf, no solo soria im
posible quo una hoja do coca so destine a fines ilegalos, sine
 

que trndria que haber una moderada importaci6n del producto pa
ra responder a las dcmandas del mercado interne legrftimo.
 

El cuadro No. 150 sefila ciaramontc Jd urgencia do obtener da
tos 	fidedignos sobro producci6n. Tambi6n indica quo es todo
 
probable que os ol consume legal quo absorvo la gr.n mayoria 
do la produccl6n Boliviana. Si algo del producto so destina a 
otros fines, la cantidad probablemente seria solo una mfnima
 
proporci6n do la oforta comerciable. Las cifras tambi6n subra
 

yan 	el hecho do quo las aduanas do la coca y las gufas do tr63_
 

site reflejan apenas el 50 por ciento o menos do la coca que
 
actualmente se comercializa (vor Cuadro No. 6). Este concuer
da con las obsorvacioncs do Henkel unos arios atrgs on un estu
dio 	sobre la situaci6n do la aduana do la coca on cl Chapare;
 
61 calcul6 que so estaba registrando apenas do 25 a 50 per
 
ciento del producto quo so exportaba do esa regi6n. 1/
 

1/ 	Henkel
 



CUADRO No. 159
 

DEFICIT DE LA OFEflTA COMERCIABLE 

Oferta Comercializable Demanda, seis departanentos 
cordilleranos, excluyendo 
ciudades capitalinas 

Demanda,ciudades 
nas y oriente 

capitali- Demanda, 
legal 

exportaci6n Dficit 

ARo 1977 1/ 9,638,810 Kg. 10,313.077 Kg. 	 Base A 2/ 867,632 ky.(aflo 1976)3/ 
83,560 Kg. - 1,625,459 Kg. 
Base B 
167,120 Kg. " 1,709,019 Kg.
 

Base C
 
* 	 484,258 Kg. 2,025,157 Kg.
 

Base D
 
851,137 Kg. 4,111,805 Kg.
 

1/ Cuadro No. 4
 

2/ Cuadro No. 156 

3/ Ancxo 11
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F. Calidades y preferencias de la coca
 

En considerar el mercado do consumo y su relaci6n a la oferta
 
comercializable do la coca, us importanto saber cuales son los
 
gustos y las preforancias do los quo consumon. Varios estu
dios han sefialado quo la coca del Chapare Os la m~s rica on
 
cocaina. 1/ Si Zucra astc alcaloido el determinanto principal 
on cuantL a popularidad ontro consumidoros tradicionales, en
tonces la coca del Chapare sorla la mfs preforida par todos. 
Pero la v'rdad as todo lo contrario. La coca do yungas as mu
cho m~s preforida, par aonsidorarla mas dulco y suaVe. E1 gus 
to amargo quo cs caractorfstica dal alcaloido do la cooafna 
ahuyenta a la gonte. 

La coca quo cada familia compra ostt diroctamonto conectada con
 
la posici6n ccon6mica quo tione. Bfsicamonto oxisten tres cla
 
s80: la coca do Apolo, la coca Pacefia, y la coca del Chapare.
 
La primera os muy agrociada per sor muy suave y dulco, y tam
bin por sor muy cascasa. So la distribuyo principalmento en
 
cuatro provinciass Franz Tamayo, Hu~ocas, Camacho, y Bautista
 
Saavcdra. Lo poo quo llega a otras partas gnnoralmento es co 
nocido sencillamonto come coca Pacoila; 

Come so podrg apreciar per l cuadro No. 160 la coca Pacofia 
os la m~s aprociada on toda la repGblica. Es la tradicional, 
as monos rica an cocalna quo la del Chapare, y so la considera 
coma sumamente apta para al aculli.
 

Sin embargo, el 27 per cionto do nuestros consumidoros encuos
tados dicen quo prefioren la coca dol Chaparo. Sus razones 
proponderintcs no son, sin embargo, porquo es superior a otras 
cocas, sino porquo os barata y disponible. Sin lugar a dudas, 
ui hubicra coca Pacofia on todo morcado, y si su procio competi
tivo, la coca del Chapare no tondria cask ninguna aceptaci6n. 

CUADRO No. 180
 
CAMPESINOS/OBRBROS - NASCADORES 

COCA PREPERIDA, SEGUN RAZONES DR PREERENCIA
 
n - 2151 

Razonos Apolo 
Coohabambina 

Chapara 
Pacofia 
(Yunguo-

Hinguna 
Preforon Totales 

_ia) cia 

Porquo es
 
dulce 1 0 2 % 14 & x 17 %
 
Porquo os
 
suave 1 % 3 % 29 % x 33 %
 
Porque as
 
barata - 17% 1% x 18 %
 
Porque no
 
hay otra 2 % 5 % 5% x 12 %
 
Ninguna
 
Prforoncia x x x 20 % 20 %
 

Totales 4 % 27 % 49% 20 a 100% 

*I frdenas152 1 Gxaftado 03*t1 
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Un caso intereEante es 
lo que esti pasando actualmente en las
 
minas. El minoro, en buscar su preferencia en cuanto a clase
 
y calidad de coca, acude a la pulperfa solamente cuando le fal
 
ta dinero. Afirma que la pulperia trae coca de p~sima calidad,

sucia, mezclada con ramas menudas de la misma planta, con dife
 
rentes tamafios dehojas, y predominantemente del Chapares Por
 
lo tanto, los "cocanis", o comerciantes ambulantes de la coca,

siguen tenindo su buen negocio en las minas, y las visitan
 
con regularidad, ofreciendo coca do mejor calidad, especialmen
 
to en los dfas del pago.
 

Tambidn entre los campesinos/obreros es com6n escuchar en con
versaciones la menci6n de 
coca de primera y coca de segunda,co
 
ca Pacefia y .-oca Cochabambina, coca buena y coca mala. Los pu

dientes consumen la coca Pacefia, por considorarla de primera
 
y de mejor calidad. En los acontecimientos sociales es comdn
 
observar el consumo de la coca 
donde ricos y pobres mezclan la
 
primera con la segunda, o usan simplemente coca Cochabambina
 
par razones exclusivamente de precio. Los pudientes muchas ve
 
ces 
compran la coca paceia para consumo propio y la cochabambi
 
na para sus peones. En otras palabras, la nalidad de coca has
 
ta puede simbolizar la distinci6n entre ricos y pobres dentro
 
de una comunidad.
 

Adem~s encima de estas clases de li coca se la puede catagori
zar seg~n como ha sido beneficiada. A31, por ejemplo, existe
 
la coca lluch'a (mal desecada), hojeada (cosechada hoja por ho
 
ja entre las mejores), doble hojeada (como la anterior pero de
 
6ptima calidad), samba (negreada por efectos de la 
lluvia),

Ch'uxta (mal cosechada, con palos etc.), y t'oxra (parecida a
 
la ch'uxta).
 

El lugar demayor fama para la producci6n de la cocL. buena es
 
Coripata, en 
los Yungas de La Paz. Algunas otras regiones de
 
producci6n hist6rica eran de 
tanta fama quo, aunque ya no so
 
produce coca en ellas, sus nombre persisten. AsI es que a la
 
coca procedente de Inquisivi, Consata y Apolo comunmente le
 
liaman coca de Zongo. Este lugar disfrut6 de mucha fama desde

ia gpoca colonial hasta aproximadamente el afio 1940. En la ac
 
tualidad, simplemento per tradici6n, fama queda en la mente
su 

del consumidor. El 
nombu significa para el consumidor coca
 
de primera calidad.
 

En forma angloga, la coca del Chapare es conocida muchas veces
 
com, coca do Vandiola o de Totora. Esta confusi6n se debe a
 
las mismas razones que encontramos en el caso de Zongo. En am
 
bas zonas no existen cocales en la actualidad. Ante esta ausen
 
cia y la ubicaii6n desconocida de las nuevas greas de produ
ci6n, los consilmidores reciben la 
coca del Chapare como coca
 
de Vandiola, Totora o do Zongo.
 

Los casos de Vandiola y Totora son ilustrativos en cuanto a la
 
forma como puedo cambiar dr6sticamente la producci6n de 
una re
 
gin. En la gpoca pre-roforma agraria, la coca de Vandiola y

Totora 
era muy comn porque los hacendados de esas zonas se de
 
dicaban a la explotaci6n intensiva de ella por set un producto

comercial de gran rentabilidad. Despuds de la Reforma Agraria,

los colonos de las haciendas mencionadas iniciaron los tr~mites
 
ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria solicitando la afec
 
taci6n de ellas. Luego de ser dotados con tftulos ejecutoria
les de Reforma Agraria, y ante la sorpresa de los planificado
res de colonizaci6n de las nuevas 
greas del Chapare, casi to
dos los colonos abandonaron sus dotaciones para ingresnr a la re
 
gi6n del Chapare como colonizadores y continuar con sus Mostum
brados cultivos de mayor rentabililad, como es la coca. Muchos
 
consumidores, acostumbrados a estois nombres de Vandiola y Toto
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ra por tradici6n, mantenian los hombres y as! on la actualidad
 
denominan la coca procedente de Las nuevas 5reas de producci6n
 
del Chapare.
 

Preferencias en cuanto a calidad de la coca son notorias entre
 
todos los consumidores. Las razones por las cuales la coca Pa
 
cefia es la m~s preferida son varias. Un minero las resumi6
 
claramente cuando dijo: "Al acullicar las hojas gruesas, (refi
 
riendose a la coca del Chapare) hacen dolor los labios. En
 
cambio, la Pacefia, de hojas suaves y fraganciosas, es muy agra
 
dable".
 

La frecuencia con la cual ol consumidor tradicional acude a la
 
coca cada dia varla de acuerdo a las exigencias de su trabajo y
 
las posibilidades de su economia. Do los 2151 acullicadores
 
entrevistados entre la poblaci6n do campesinos/obreros, apare
ce como minimo un pijchu al dia y como mSximo 9 pijchus. Tan
to entre hombre como entre mujeres, la gran mayoria parecerfa
 
usar de dos a cuatro pijchus diarios. Y, comb se puede apre
ciar por los cuadros que cotrelacionan la cantidad de pijchus
 
al dfa con la edad y el nivel de instrucci6n, aquella no varfa
 
mucho.
 

CUADRO No. 181
 

CAMPESINOS/OBREROS - ACULLICADORES
 

NUMERO DE ACULLXS AL DIA SEGUN SEXO
 

No. de Acullis Femenino Masculino X
 
al dia n = 380 n = 1789 n = 2151
 

1 9% 6% 6% 

2 17 % 14 % 15 % 

3 i1 % 18 % 19 % 

4 20 % 30 % 28 % 

5 4% 6% 6%
 

6 5% 3% 3%
 

8 - 1% 1% 

9 1% - -
Ninguna Res
puesta 23 % 22 % 22 %
 

Totales % 100 % 100 % 100 %
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CUADRO No. 162 

CAMPESINOS/'OBREROS - ACULLICADORES 

CANTIDAD DE ACULLIS AL DIA, SEGUN GRUPOS DE EDAD 

15-24 25-34 35-44 45-54 554 65-74 75-+ X 
n-203 n-470 n-518 n-464 n,260 n-157 n-79 n-151 

1 9% 8% 6% 6% 4% 3% 5% 6% 

2 12 % 17 % 15 % 14 I 16 q 12 a 11% 15 % 

3 23% 19% 19 % 17% 19 % 15 % 22% 19% 

4 33% 27% 31% 29% 28 % 25 % 23% 28% 

5 4% 5% GI 8 6% 6% 6% 6% 

6 2% 3% 3% 3% 2% 4% 6F 3% 
7 ... . . .- 1% - 

8 1% 1% . . . . . 1% 
9 - - 1% - 1% - - -

Ninguna 
Respuesta 16 S 20 % 19% 23 % 24 % 34 % 27 % 22% 

Totales 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 1 100% 

CU,1DRO No. 1 3 

CAMPESINOS/OBREROS - ACULLICADORES
 

CANTIDAD M ACULLIS AL DIA, SEGN IMNVEL DE NSTRUOION 

Pijchus 0 1-5 6-8 9-12 N.R. U. X 
al da n=929 n-1035 n-155 nr29 n,2 nml nw2151 

1 4 % 7 % 10 % 10 % - - 6 %
 

2 11% 17 % 21% 24 % -, - 15 %
 

3 19 % 19 % 18 1 25 % - - 19 %
 
4 31% 27 % 25 21 & 50% - 28%
 

5 8% 5% 1% 7% - - 6%
 

6 4% 3% 2% . .. 3S
 

Ninguna
 
Respusta 23 % 21% 22% 13% - - 22 % 

Totalos '100 % 100 f 100 %100% 50 % 0 % 100 % 
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Para mantenor su h9bito, el acullicador requiere de un presu
puesto que, en t6rminos de sus ingrosos limitados, es conside
 
rable. Otra vez vemos quo la cuesti6n de edad influye poco.
 
Los j6venes gastan tanto o mis quo sus mayores, y el promedio
 
de gastos anuales vendrian a alcanzar hasta 600 pesos.
 

CUADRO No. 164
 

CAMPESINOS/OBREROS - ACULLICADORES
 

PROMEDIO DE $b. QUE DEBEN rENER POR SEMANA PARA COMPRA
 
DE COCA POR UNIDAD FAMILIAR
 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 - +
 
n=203 n=470 n=518 n=464 n=260 n=157 n=79
 

13.10 12.80 12.86 15.20 11.95 12.78 10.30
 

Como ya so ha mencioado on la secci6n quo se trata de la fre
cuencia con la que se compra la coca, algunos individuos en lu 
gares aislados suelen comprar solo una o dos vecus al afio. Un
 
buen ojemplo es 61 do los nobladores do Nor y Sud Lipez. Tie
non quo caminar largas distancias desde sus comunidades hasta
 
los centros do redistribuci6n - o sea hasta Uyuni, Tupiza, y
 
Atocha. Para el consamidor resulta demasiado molestoso viajar
 
constantemente para proveerse de unas cuantas libras do coca.
 
Para evitar los viajes continuos y distantes, se mantiene vi
gente el sistema tradicional de la Iraya (Aymara) o Apachicuna
 
(Quechua). Esto consiste de un sistema de encargo reciproco
 
en el cual una o dos personas realizan un viaje distante con
 
una caravana de ac6milas. Al partir adquieren obligaciones mo
 
rales de realizar compra do coca y otros articulos encargados
 
do una o de varias familias do su comunidad. En alguna fecha
 
futura uno de los quo recibi6 al beneficio efectuarg su viaje
 
y tendrg quo hacer compras para varias personas en reciproci
dad, y as! sucesivamente continuargn por este servicio los de
mos miembros do la comunidad.
 

Siguiendo este sistema, una persona puedo retornar a su casa
 
con tanta coca que parezca 61 mismo un comerciante, aunque la
 
coca sea totalmente destinada para el consumo de 61 y do su fa
 
milia extendida. No compra la coca por libras ni par onzas ca
 
ma sucede en otras regiones, sine par cestos y tambores. A la
 
polica aduanera, podria aparecer coma un comerciante illcito.
 
Pero no, so trata sencillamente de la adquisici6n al par mayor
 
exclusivamente para el consume familiar con el objetivo dc evi
 
tar los constantes viajos par largas distancias en una situa
ci6 n on la cual se desconoce medios de locomoci6n motorizada.
 

8. Patrones de cambio.
 

Una do las aseveraciones m~s comunes, sobre la cual so estgn
 
basando ciertas medidas politicas, as que el usa do la coca en
 
forma tradicional ha bajada marcadamente on los 1timos alios.
 
Segfn nuostro criterio, aquellos quo major podr'an opinar al
 
respecto setran aguellos quo viven en los lugares donde, par
 
costumbre, se mantienen estos uses tradicionales - o sea entre
 
campesinos/obreros y minoros, tanto consumidores coma no consu
 
midores. Una do las pregurtas claves de nuestro cuestionario
 
era, par lo tanto, coma habfa cambiado el usa de la coca en al
 
lugar ancuestado a trav6s do los 61times cinco alios. Escogi
mos "cinco afos" coma una medida-razonable. Para ese perfodo
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de tiempo la memoria do la gente doberla do ser bastantc fres
 
ca, y sin embargo es un porlodo lo suficienteniente largo como
 
para dar alguna idea del imr.'cto do cambios a5n paulatinos.
 

Si la percepci5n do li gonto do ciudades come La Paz fuera com
 
partida on toda la rop6blica, casi el cion par ciento do nues
tros encuestados habrian dicho que so emplea menos coca hoy en
 
dia do lo que se hacla cinco ahos atrs. Pero las respuestas
 
de nuestros encuestados no concuerdan: el 58 por ciento dice
 
que no In habldo ningdn cambio on el nivel do uso o adn que
 
hoy en dli so consume m~s quo cinco afios atrs.
 

Solo el 37 por ciento opina quo el nivel do uso ha bajado, y
 
como veremrs m5s adclante,una fuerte proporci6n de estos porte
 
necen a altcna religi6n evang61ica y sequramunto estln rofle
jando la p6sici6n oficial do su iglesia. El cinco per ciento
 
decra quo no estaba en condiciones do opinar.
 

Lo m~s curioso cuando so divide o3tas rcspuestas segn grupos 
de odad os quo hay una relcion constanto Entre edad y la opi 
ni6n do quo menos coca so usa ahora. Es docir, los j6venes 
son los quo monos opinan quo el use ha disminuldo, y los viejos
los con mayor experiencia son los quo mis son do osta opini6n 
Seqdn estos estimados, parecorla habor habido una bajada on 
cuanto al uso, aunque no tan dr~stica cnmo las noticias do los 
diaries principa~es del pais insindan. Es de notar que, entrE 
la poblaci6n total do campesinos/obreros oncuestados, el 52 
pro ciento - o so m~s quo la mitad - opinan que cl usc de la 
coca se estg manteniendo ostable o hasta se ha aumentado. 

CUADRO No. 1£5
 

CAMPESINOS/OBREROS - MUESTRZA TOTAL
 

ESTIMACION DE CAMBIOS EN EL USO DE LA COCA EN LOS ULTIMOS
 
CINCO AROS SEGUN GRUPOS DE EDAD
 

15-24 25.34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-+ X
 
n=260 n=545 n=598 n=522 n=293 n=173 n=90 n=7481
 

Se usa monos
 
ahora% 25 41 33 27 36 50 50 37
 

Se "sa m5s
 
ahora% 50 9 37 19 31 50 15
 

Se usa igual % 25 50 30 41 25 50 - 43
 

No responden % - - - - 13 -  5
 

Se usa mis o
 
igual % 50 91 63 77 64 100 50 58
 

So usa menos 
ahora % 50 9 37 23 36 - 50 39 

No rospondin - - - - - - 5 

Los pr6ximos des cuadros nos dan una idea do factores b4sicos
 
quo podrian estar afectando los nivele de consume.
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En Primer !ugar vemos una rclaci6n directa y constante 
entre al nivel de eiucacion v in percepci 6 n de que me
nos se esti usando ahora. Fn soruno 1uqnrr, vemos que 
son los evanm6licos quienes, en su mayoria, crcon que 
la coc'. so e--tc rnordiendo. Ce,.be subravar, sin embargo, 

que apenas el 12 porcionto de la muestra ha cursado 6 o 

m~s afios de escuela, y apcnas ol 8 porciento son evanq4 

licos. Por lo tanto, aunQue estos grupos son interesan 

tes en cuanto a indices do cambio cultural, cuando se 

trata do n~meros, son relativamcnto insianificantes. 

CUADRO N" 166 

CAMPESIlnOS/OBPEOS - PUESTPF TO'7L 

ESTIMACION DE CAMBIOS El EL T,40 DE LF COCA EN LOS 

ULTIMOS CINCO AIOS, SEGI'l NIVEL DiE INSTPUCCION 

1_ 
11=1056 M=132P N=2581 N=60 1,!=-- T=2 11=2712 

0 1-5 6-8 9-12 l, P. r 

Se use i 
menos 32 40 41 A2 75 50 37
 
ahora % I
 

Igual % 44 t3 3 0 2 9 50 43 

1 
So usa 
mas 19 12 16 15 -o- -o- 15 

ahora % 

.S-nopi 5 5 5 3 5oni6n% 

Tot1les 100 n00 100 100 100 100 100 

CAPPO No 167 

CAMPEf'INOS/OYPEROS - MUEF-T7 ,' 10TAL 

ESTIMP.CIO tiDE CiMAI3IOS Ftl El, TISO DE ..,A COcA 

EN LOS T'LTIMOS CItiCO AMOS, sp-UM PELIC ION 

Cat6iicos Evena4licos X 
I 11=2482 N=230 N= 271 

Se usa 
35 % 61% 37%Menos 

ahora
 

Igual 45 % 25 % 43% 

So use
 
m, s 16 7 - 15% 

ahora 

Sin opini6n 4 % 7 % 5% 

Totales % 100 % 100 % 100 
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Las razones t',ima por lo sncueatudon en cuanto -,In 
porsistencia o la prde ±n cel uso do In coca iluminan 
bastanto el panc) qur juca la hoja en la vida do estas 
poblaciones. Saltan como los motivos principales para
 
su proserv,-ci6n, 'la tradici6n", y 'el trabajo". Los
 
dos son casi identicos. La tradici6n exige que utise 

lice la coca como onerq6tico para el trabajo; por 1o
 
tanto cuando una vorsona dice quo so montiene por la 
tradici6n, on realidad est,; 
incluyendo tpmbi6n el tzaha 
jo. Notable es el hocho do quo, aun'juc hemos ya visto 
una relaci6n entre lr incidencia y el nivel do consumo
 
de la coca v el arado do escolarjd-id del individuo, ape
nas tres porcionto do Jos cpnnoinos/obreros uncues ta
dos atriblyon 1,t disminuci6n del uso dr I, coci a I,' In 
bor do ls oscuelas. Troce norciento dicen, sencilla
mente, que los j6vones est~n pordiendo la ccstumbre, y

esto podria roflejar la influencia de in educaci6n for
 
mal. Pero an cuanto a causas oata 
cambios percebidos,
la cscuola no figura conscien tomente cor-o iinn do Ins
principales. rs digno do notar, tamhbjn, que el 15 por

ciento do ins encuestados pionsen que -,n vez do 
perder
se o mantonerso on 
un mismo nive] el consume de In coca, 
so va on aumontu, y osto principalrnont.' por aumento o
blaci6n e incromento do trabajo.
 

CUTDRO 111 168 

CAMPESINOS/ORP.EROS - MITESTRA TOTPTL 
RAZONES POR LOS CAMBIOS Ell LOS ULTIMOS CINCO A1OS 

I N-2712 % 

Se usa Por propagaci6n de I 
menos Soctas reliaiosas I 16 
ahora J6vons st5n per- 13 

diendo la costumbr 

Por el costo I 4 

Menos fio3tas _ 1 I 37 

Beben mris 
 0
 

HCv rns Tcscvels _____ 

El mnticno la tra 2 4 
Igual dici6n __27__3
 

So ncce"nitan pnra 16
el trptbain 

Sa u sa Aun'mtr, noblaci6n 5 1 
______ __-__c____ 1t 15 

Ellor rounionas cnmunales
ihora Por jncrar'.nto otrehajo '
 

No reospr,ndon 
 5
 

Tott'los 
 100 % 
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camCuando co tpnrar,.s 1. distribuci6n do rizons para -l 

bio soean nivel do instrucci6n %Iorupos do edad, no on

contramos los mrrcros contrnstes cue so hacen evidentes 

cu'ndo so trnt-i con otros aspoctos ciel consumn do ia co

ca. Lo m,.s interost"nt,. de los dos cuadros quo siguen 
dan mucha importan
p,-roerli sor quo ni los mrs oducadns 

cia a la infilencia do la escutia on robajar ei onsumo 

do la coca. Las cifras so explic,'n do por si. Eviden

tomente porcepcionos on cuanto a crmbios del nivel de 

ccnsumc de la coca son variadas, y estas variaciones es 

tin bastante ,quitativrmnente distribuidas entro toda la 

poblaci6n cncuest,-a. L,- exccpci6n principal seria la 

de religi6n, come so noti clnr,'ente en cl cuzdro N 171. 
El sesonta y un porciento do los evanai]icrs oncuestados 

creen que el consuro va on deocensn, r quo el factor prin 

cipal es la difusi6n do i, reliqi6n avanfillica. En con

trasto, solo 35 porciento do los ct6licos opin-n quo el 

uso do la coc se ost5 disminuvendo, y anenas cl 12 por

atribuycn el cambio a las actividadzs dociento de . ilos 
los grupos evanglicos. 
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CUTDPO ,11 59 

CA.pErSI',oS/ OD ,E0.)S - Vt:STRY TOTDL 

'l IOS rTLTIMOS CINCO AqOSRAZONES POP :0s C'E4IOE 

SFIC-N NIVEL n7" ITISTRUCCIOP 

c 9-12 N.R U x 
-- ''.=1328 N=60 V1=0 N=2 IJ=271"=1056 1=258 

Por la prcuaq-ci6n 
do Sectas reliair- 13 iC I1 19 30 -a- 16 

SE sas 

J6venes estmi per
i6 11 12 -.o- 13
diundo la costum- 12 11 


Ire 
menos ... . .. - -.....
 

4 - 7 2 25 -0- 4
Por al cost 

ahora --- 

1 -- 1-o-1lIcncs fiest-? 1 1 1 

131n ms % -o- -(- -o- -o- -0- -o -0-

Hay ms oscue- 2 3 3 9 -0- 50 3 

So mantiono Ji 27 27 27 30 12 50 27
 

I7ul trc'.dici 6 n 

Se nocesJi- para 17 1 11 10 13 -o- 16 

trabajar % ___ I ..
 

co-ue-opo 8 4 3 2 -o- -U- 5
Aumento pcoh1Ircio 2__
4 _i... .
Se nal 

11 2 3 -o- -0 Iusr Por migrpcitn % 

mas Por reuniones 1 2 1 
co3mimales'
 

9 10 -o- -o-ahora Pot incremento 9 
63 tr-bej., _, - , i 

5 5 5 3 -o- -0- 5
Sin opini6n 


100 100 100 I001
Totales % 1100 100 100 
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C1' PRO N" 170 

C:i,,'r.SNS/OlPJRPOf -. !-'UESTRTA TOTAL
 

RAZOHES PnP. LOS CA'IO EN LOS ULTI?'OS CINCO AROS
 

SKMGll CRUPOS DP EOAD
 

i15-24 25-Y' 35-.s, 45-56 55-61 1:5-74 75+ 31 

N=~30e M1=609 N=650) 11=550 TI-311 IT=18 N=c3 rN=27l2 

Por propag.aci6n 
do sectas reli- 11 15 15 15 16G 20 2 5 16 

So sas S6- -

TISA J6venes estrl I 
perdiendo la 12 13 16 12 13 10 16 13 

Menos cotumbra _ - _ . 

Por el costo 5 1I 1 6 (11 

no0-f<L 1 1 2 1 3 2 1 1 

boben r.iis 9 -Q- .-o -o -o - _ -0 -C- -0-

Hay s3 2 3 3 
Cou las % 
Sc men tienc ,-
So t.piti 29 29 25 31 23 23 21 27
1 a l ],atradicion %... { 

Se necesitnn 
Dara el 20 16 1A.1 V 15 16 15 16 

tranbajo 

Sc At0nento pola 5 5 6 6 5 A 6 5 
ciown I %-

Us l Migraci6n 1 1 11 1 1 2 1 1 

T1::s Por reuniones 1 1 1 1 1 1 1 
comn vIles % 1.1.1.1 . 1.... .. 

Por incre;,intc 7 8 9 6 8 

Sin opini6 ' 5 , 51 5 5 

Totales Y I 100 100 10 10 0 100 100 100 
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CUA'\TRO 110 171 

CAfTPSIJOS/O.lRROS - rMUESTr,2, TOTAL 

RAZONES POP LOS C,%.M1OS E!1 1,S T'7.TIVOS CINCO F1OS 

SEMI ,ELiCIONCUZ7 

4 2 30 xRazones Cat61icosN ~ Evang61icos N=2f121 
N=2.'82 1 1=230 M2f 

Por propigact6n do soc 12 . 16 
tas reliqiosas %.1 

Se J6vencs est~n perdicn

usa do la costunbrc IA 11 13 

menos Po cl costo % 5 1 A 

ahora blenos fiesta 1 2 1 

Boben n63s % -o- .-

Hy mas C7,cuclas % 3 4 3 

Se mantiene is tradi
 
ci6n % 28 18 27
 

Iqual
 

Se necesita ora el 7 16 
trabajo v 17 

Sc Aumento pchlacional % 6 1 5 

1 1 1
 
Usa Rigraci6n % 

Per reunioncs comu
nales % 

ihora Per incr :ento 8 3 8 
trabajo 

Sin opinin 4 7 5 

100
Totales 0 100
 

Los mincros compiartcn hasta clerto puntr I.as percepciones 
de Ios campesinos/obrcros en ruanto a tendoncias on el 
consumo do i cocl, poro paroccran ser mnos prnponsos 
a croer qUL -i uso so est,5 dismninuvendo. E1 79 porcion 
to opina qua se ost.- usandn tanto o mis quc cinc aios 
atL-5s, y el 52 porcient, cro,- quu e,-to es porque so In 
necesita para traY,-jar (3porcif:nto) o soncillamento por 
que so mantien, la tradlici n ( 17 porciento) . Otra vez 
habria quo notr quQ in mntonci6n de la tradici6n siani 
fic. , en si, e] us porn f.nes del traVijo. Vole In 
penn Oostacar, tambi~n, que do los 27 percient-) que creen 
quo -c use r,s ahora, la rpayrxa croo quo esto so debe 
a un increment,) del troh1ajo. !,peno's el 21 porciento de 
Ins mineros cpinrn que nI us- sc osta disninuyendo, Y 
ninouno do ell,,s atribuve lo dis inucion a in actividad 
escolar. 
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C1;7,DRO N' 172 

PTNF'.OS - ',UESTRP TOW L 

!IT.F7ONES POP LOS CMBIOS Er LOS rILTT!'OS CINCO AMOS 

Razonq% 	 11=277 

Por propngaciin do sectas 
Se religiosas 5 

usa J6ver.,s ost in nurdiento 
ip costumbre I 7 % 

Q costo -or 

ahora -

Porque no existfon 
mscaras contra polvo 	 1 q 

Porque ahor' sc trabaja 
i.nlnos ti,,mp) 3 % 

Por 	 ninouno rxtzAn rspe
cific;2 

Igual 	 Se mantiene la tradici6n 17 % 52 

So neceitan para el tri 
baIj 0 	 35 Rs 

So 	 Aumento pohlncional 7 

Por rouniones sirdi
cales 	 1 % 7 

Por incremrento de 

ahora trab-n j- 17 

Por nincauna raz6n 

rspec5fica 2 

T o t a 1 e s 100% 

9. IMPORTANCIA' DE LA2 COCA ENl L. VIDA DE LOS CONSIMIDORES. 

En la vicia do nuoc tros oncue',tados, la coca es un elemen 
to tan 	bi.sico quo la or-n mayor5a afi rman quo no la po
drfan recmplaz,-r con absnlutament2 nada. Coinciden con 
el punto do vista do un hombre de rrqo Ponqo: 

"Sin In coca no trahajarfmos. Con la coca tra 
bijamcs. Ofras veces sin comsvr anochocemos de
tix s del aonrido o dtr~s de los animales. En 
eso caso es ii coca. M-mbre y sod nos quita, do 
tal modo quo rroclimnrfamos si se pierde la coca. 
Mucha ce' idi echia a porder a nuestro est6mago y 
nos hace d6aio, do tal modo que no podemos traba 
jar. Para evitar eQ-ti clase do malestires, pro
fcrimrs consequir coca dO loq vecnos on caJidad 
do pr6stamc., hasta vi ajar a comprnr y devolverla 
tamhi~n 	 on coca". 1/ 

1/ 	Entrevista con Ermoien. i hrryo, 27, Chalpi Chore, 
Arco Pongrc, Inquisivi, La Paz. 

http:PTNF'.OS
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Como so puede 'prociar on ol siquiento cuadro, el 7,1 ?or 

ciento de trdos ins camosinns/ohreros encuostados di

con quL- c., nada s_2 puode ro' lnin-.r la coca, un 11 por 

ciento -u; s- in podrin rc crplaa:Pr con corid, y un 11 

porciento crn dulces. Intorosante on este sentido es 

ci hochn cea 'uc 1-i ide: de quo qul zis ;o podrft reempla 

zar In c-ca con dulco3 tiene una rc1 aci6n directa con 

in oltura. El 17 norciento do los encuestados que vi

ven on el altjliano hablan de csta posihilidzd, al 9 
on los vles, y oponas el 2porciento do los quc vivon 

porcionto do los que viven en ol tr6pico. Esto podria 

tener una oxplicaciin cn el hecho do quo, Como ya so ha 

comprobado on varl :)s -studios cioetificos, ol hombru do 

ls3 grandcs alturas sufre a nenudo do hipocglicomin. 1/ 

Cono uno do los efuctos ngudos ,o la ncullicrci 6 n do a 

coca as el do incrementar el nivl du lqiucoso on la san 
ccica quiz~s podria ser sustitugre, 1I idea do quo In 

da por is dulces tondrfa su ciortn 16gica. Es sorpren 

dento quo, on forma ntnme ote omrica, alaunos cn.pesi 
v do ]cis valles hiyan lleqadonos/ohreros del altiplano 


a ver ia relzci 6 n, auin sin comprendor (A porqu-.
 

Los siquientes cundros, nna] i'&nco conm so conciben uO

sihils sustitut,--s d l; cnca par distintos sectores do
 
-
1 poblaci 6 n encuestadi, demuestrin quo, en cgneral, se 

crce quo In coca es insustituible. Para la innensa mayo

ria, ni la crnidn podria tomiar su lugar, un fen6mone que 
on in mcntc de los camposinos/subraya el hecho do quo 

obreros do aste pals, la occa y La comida ni son I, mis 

ma cosa, ni la una puede sustituir a la otra. Oecir 

a la coca Dorque les falta cnmida es
quo la gentc acude 

caer en la inqenuidad absoluta.
 

1/ Pic6n-Rentequi 1962, 1963, 1966; Moncloa, Gomez y
 

Hurtado 1965; Blume y Pace 1969.
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CIT1Ir 173D 11 

CAMPES!\O\S/OBREPOS - 1'USTPT. TOTIL
 

ICON QUE PODRIPI LA GE1'TT PEYPLAZf LT COCA?
 

A1 ino Vall1Ie Tr6pico x 
N1=1 367 U=798 . N=2712B 4=37 


Ccn nadn 73 1
7- 8171, 

Con bebidas
 
2 2 1 2
 

Con corlida % 5 13 13 11
 

Con dulces - 17 9 2 11
 

Con coc.-

Silvcstre ) 2
 

Totales % 100 100 -uO1 


CUADRO tNq 174
 

CAMPESINOS/OBREROS - MUESTR" TOTIj
 

ICON QUE PODRIA UL rFNTE PEVMPLAZ;P TJ, COCA?
 

SErUU SEXO
 
Femenino fnsculin X 

N=532 N=2180 N=Z27121 

Con nad % 80 72 7 

Con bebidas% 0 3 2 

Con comid % 8 12 11 

LCp dulces 11 11 11 

Con coca Silvestre 
2 2 

Totales % 100 100
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CT'ADRO 1v1 175 

CAMFESIrOS/OI'EPOS - IAUESTR4 TOTAL 

;.CON PITE PODPIP. L7', (T'V P"LZA" LA COCA? 

Srrtm GRUIOS Dr. EDP.' 

15 24 25- SLt 35-44 45-54 ;55-64 65-74 75+ x 

IN=304 N=609 I N-650 11=556 11=211 N=189 Tl:°3!M=2712j 

Con na1s 80 70 77 75 73 1 75 75 7 
. ... 5['.; 

Conl I)bidag 
Ii 3 3 2 3 3a 2 

Con ccm da 1
 
12 9 10 11 _ _ 13 11 

Con dulces % 9 13 11 10 11 1, 11 1I 

Con cccn -

Silvestrr -a- 2 1 100 2.I 
Tnlos 100 100 100 100 

____I ,___ , " 

CUADRO 17" 176
 

CAMPESINiOS/OBIZEROS - MUESTR;, TOTT.L
 

ZCO] QUE PODRIA LA GENTE .EEMPtT7.FT . Mr, CCA?
 

SEGUN ITIVEI DE INSTRUCCIOP
 

0 1-5 6-81 9-12 N.P. U x 
1=1056 11=1 328 N=258 N=60 !1=8 M=2 11=2712 

Con n--a'
C 
 77 72 75 
 79 75 100 74 

Con belA 
das ' 2 2 6 12.5 -- 2 

Con cnmi 
da % 10 11 11 7 12.5 -o- 11 

Coa dulces 
9 13 11 8 -C- -o- 11 

Con coca
 
Sijvo.tr. F 2 -0- -0- -0- 2 

Totalos % 100 10 100 100 100 100 100
 

http:Sijvo.tr
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En vista del casi universal uso do la coca como energ6
tico nor los c!npesinos/chrerrno y mineros entrevistados, 
y !a insistenc .a do in aran mayoria quc in coca es insus 
tituible, uno tione cue preguntar si su percepci~n tione
 
alrfd:n fundarionto en procesos -undarentales org~nicos. De 
safortunadawente, han habido pocos ostudios debidamente
 
controlados do tipo laboratorio sobre los efectos de la 
coca. Los nejores han enfocado los efectos inmediatos.
 
o scan agudes. Los estudios diriqidos a modir los efec
 
tos cr6nicos han sido, sin excepci6n, inconclusos debi
do a ia falta do control en las ,priables bhsicas socio
 
culturales.
 

A6n muchos de los cstudios do los cfectos agudos han te 
nido s'is grandes fallas. En vez dc medir a sujetos que 
ostaban acullicando, modin los ofoctos de la adinis
trpci6n oral o parenteral de uno solo de los alcaloides
 
do la coca-o sea ia cocaina. Hoy en dfa hay interrogpn 
tes sabre los otros alcaloides do la coca, y sobre la
 
interacci~n qu. nueda ha"er antre elkcs v la cocaina.
 

Los alcaloides de Prythrcxylum coca pertenecen a seis
 
grupos estrechamente relncionados: 1) cocainl y algunas 
va.iantes, incluyendo cinamilcocaJni y truxilina; 2) me
 
ilecgonina; bcnzo!ecg:,nina; tropeinr.s, c.g. trnoacocaina;
 

5) dihidrositropanina: y 6) higrinas. Do 50 a 90 porcien
 
to del contenidc alcaloide de la hoja do la coca as coca 
ira. 1/
 

Hay suficientes interrogantes sohre cl efecto de aculli
car (e.g. mezc±ar con saliva y con los jugos g~stricos) 
come para desaiar cualquier tentativa de extrapolar doe 
efectos observados do Ia cocaina hacia los supuestos efec 
tos do la acullicada do l coca. 

Sigue el debate sobre los mecanismos farmaquin~ticos a
 
trav6s de los cualos el acullido tiene su impacto. En
 
los primeros ostudios de tipo laboratorio dirigidos a 
iluminar cl problema, so trabajaba con la hip6tesis de 
que la c. )caina y la hoja do la coca oran Dracticamente 
sin6nimos. Muchos do los estudios recientes han sido 
mrs sofistic-cdos, y nigunos qugieren quo los mocanismos 
del aculli son bstante complejos. Fernando Montecinos, 
trabajando en I, Facultad de Farmacologin y Dioquirrica 
de la Uri versidad do San Marcos unos dioz a quince afios 
atro.s, !lo6 n la conciusi6n do quo la cocaina bsic,% 
c. ntonida en las hojas do la coca sufre unp conversi6n 
on el proceso del aculli. Sugiere quo, al inqerirse per 
.. hoce, in cocain,- esL,; sometida o hidr61isis constante, 
primero nediantu ci alcali quo l acompaa, y luego per 
nedio dlo Jos diverses jugos digestivos, la saliva, el ju 
on gistric. , el jugo pancre~itico, la bilis, y el jugo in 
testinal, convirtidndose primero en henzol-ucgonina y
 
luego on ecgonina. De set as!, la ccntidad do cocaina 
quo circularla per el organismc del coquoro serfa insig
nificanto, pero lo cantidln! 3e ocgenonina seria conside
rable. 2/ 

I/ Grinspoon y 13 kilar 197(:73. 
2/ Vontesinos 1965: 11-17 
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El trnbajo de 'ontesinos he sido criticado oor Vicente 
7apata Ortiz 1/ Principilmente porcue estaba hasada 
on experir -ntos aninales y no humanos. Seadn Zapata 
Ortiz, los animales poseon diferentes cualidades de sa 
liva y de 11cTuidos difoestivos. La intorrooaci6n sigue, 
y seguirg hnsta au- hava investiaaciones farcacoquin~ti 
cas de In acci6n d. l aculli en el ser humno.
 

Pero reacciones observadas del aculli parecerian corres 
ponder con la teoria de Montosirins. Seq~n In hiD6tfsis 
que ostin explorando Burchard y sus coleqas en la Uni
versidad de Manitola, la ecqonina tiene un ofecto nuy 
parecidc al do la atropina -es decir, convierto carbohi 
drates r5pidamente ,.,n azucrr - o sea en ener(i instante. 
De ah! quizz venna eventualmente a explicaci6n del 
porque la gran mayoria de los campsinos/obreros do Bo
livia dicen cue la coca en insustituible - incluso por 
la comida.
 

Encima de estas considervcion est el hecho de que la co 
ca representa identificacin cultural y, hasta ierto
 
sontido, de robeldia contra In cuJtura hisp~nica. Co 
ma Enrique MAyer ha expiic-do claramente, In coca es una 
de las pocas cosas que lo crueda al indlc'ena de s'is tra
diciones pre-Colombianas. El indiciena no tione histo
ria do abuse do In hoja; ms bien ha sahido usarla a 
trav6s do siglos como alac, per lo menos segun su concep 
to, benoficioso. Es el hnmbre del occidente quo la ha 
abusado. Y par el abuse cue este ha hecho, so amanaza 
ahora a todo un complejo de costumbres sumamente arraiga 
das dentro de la tradici6n cultural indfaena. 2/ 

10. REACCION A PPOCRANAS DE CONTPOL
 

El hecho 0- estar en tantas localidades de cunsumo coma
 
tambidn de produccin di6 a nuestro equipo investigador
 
uiha oportunidad excepcional para palpar los pensamien-

Qcs elopueblo en cuanto a cualquiora tentativa do reha 
jai o de erradicar In producci6n de in coca on Bolivia. 
Encontranos que nnestros encuetados estahan ansiosos 
do dar sus opiniones y Que estas eran do indole negati-
va on casi todns Jos casos. He aqui alunos oleaplos que 
5alon do las zonas do producci6n. 

"La mayor parte do los campcsinos do la regi6n de 
Consata ost~n acostupilhrados a cultivar la coca, pe 
re en pequeoa esrala, no on cantidad. La producci6n 
que tipnon es cosi toda para el consumo do ellos no 
m~s. Sale muy poco a ls poblaciones dL Tacacoma y 
Collahamba para subsistir olgunas necosidades, y 
tambi~n hacen truoque con vapa, chuf~o ...... todo 
esto para la alimontaci6n do ellos . 3/ 

"La coca en primer luaar eg una primera necesidad.
 
flay veces que algunosque tienen de cinco o seis hi
 
jos, ontences prra mantener a ellos necesitan tOne
 
ra. Esto diao pnrclue conozco a ellos; yo siempre
 
viajc al campo". 4/
 

i/ Zapata Ortiz 1970: 187-294.
 
2/ Meyer 197/.
 
3/ marcclo Mendoza, 36, Santalla, Consatn, Larecaja, La Paz.
 
T/' Rosa Torrez de Valdivia, 38. Chulumani, Nor Yuncyas, La Paz.
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"417stednrl pionsan aue vamos a pormitir que nos cuiten la co 
ca? Fp ese cso, de osta zona de Chapare no va a salir ninguna
 

clase do fruta a la ciudad 0o Cochnbamha. A ver si podr~n
 

vivir sin el Chanare". i/
 

"Si se pierde Id coca, con'aua vamos a vivir los Chaparefos? 
Per nuastra nartd no desearlrins cue se vierda la coca. 

realmentc nos quieren quitar nuestra vida propia, p.rquo no 
sotros sones padres: no tonemos tierras fuera de aqu! como 
otros tionen, hasta casss on Cochabamba. Do %alsuerte, na 
die nos puede quitar Ia coca. No tengo miedo; junto con -
mis cocales preficro morir". 2/ 

"Con qu6 poderos vivir si nos quitan la coca? De esta coca 
sale mi cornida, mi familia y mi rona. l.uo icual a la coca? 
No hay otro peoducto quo nos d6 cuatro cosechas al aio. No 
tros no seios como la gente de ia ciudad quo esti bien senta 
da calentando sillas come los doctcres".3/
 

Do los consuidores las prctestas sen igualmente fuertes, aunque 
de otro Indole. Su preocupaci6n principal es coro podrian tralajar 
sin un elonnto al cual so han acostumbrado desde ]a juventud: 

"Yo trabajnndo o sin trabejar, siornre acullico coca. Sin 
Ia ccca Tuodriamvs hacer nada. tTosotrrns los carpesinos los 
vencermos on acull car coca a 1P gento do las minas (percep 
ci6n orr6noa, core ya heons vi,3to). Con la coca siempro tra 
."'aJros nu-stras chacras. Stn la coquita yo creo que pnde 
mos dormir no m~s pues y estar do mala gana en el 
trabajo. Case contrario ostabcs abriendo la hnca 
diciendo ja Ja ja tode el diapor falta de la coca" 

"A mi pareco, sin la coca, Ios trabaJadores pueden 
necyarse a entrar a la mina, porque paruce que ya 
no podonos entrar. Per eso Ia coca es muy importan 
te. lTos sirve para que nos aniure a trabajar, para 

un las aoteponernos pnco fuertes para onfrontar a 

ras. Dentro del socav6n es himedo y nos mojamos. 
Entonces la coca nos ayuda a calentarnos". 5/ 

"Buena, si In coca so piorde, ya no hahria al tra
hajo ni el mineral, norque va no trabajarlan los 
mineros. Por nso se masca i coca, porque nos da 
m~s ganas do trabaJnr. Si es quo no estamos aculli 
cando Ia coca, estamos parados o tenemos floreja. 
Bion, cunndo acullicamos la coca tra!-ajamos con 
mfs qanas y mws r~pido. Tambign descansames a 
nuestra horn, y tambicn acullicamos In coca. Si 

no fuera 1, coca, no podrfanos trabajar nada". r./ 

i/ Miguelina de Noaales, 29, Chapare, Cochabamba. 
2/ Camposino an6nimo, Chapare Cochabamba.
 

3/ Entrevista con cnmposino desconocido, Chapare, Cocha 
bamba.
 

4/ Fntrovistp con esumercindo Guti6rrez, 45, Realenga, Vi
 
cente "scarrunz, Oruro. 

5/ Entrv ista con Severino Estrada Sankabaya, 48, Mina -
Choj11i., Nor Ytinqas, La Paz. 

6/ Entrovista con Crngorio Paye, 45, Yampupata, Sampaya, 
11anco YApac, La Paz. 
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"Si so pierdo li coca, los trabpjpdores han dicho 
que paralizaremos l,.-3trahajos do la rina. Ya no 
trabajarlamos sin la coca. Y ader'.s la coca nos 
da fuerzas especialnente a los perforistas. AOe
mrs muchos trahajadores dicen quo sin la coca los 
vieno la flojera u per eso no auieren que so picr 
da la coca..... La coca es huenin para el eolor de 
est6maao, Dorque nosotros los mineros tenemos do
lores do est6mago, quiz~s poraue trahajamos mu
chas vecos do noche on las minas". l/ 

"Si no hubiern coca podriamos toner onfermedades 
en el est6mago, ya quo hay polvo y huno y otros 
males en la mina. La aente Podria trabajar un 
me s, poro despu6s los quo yn son do odad, su es 
t6mago so hincharia, y so poorfa morir".2/
 

"Do no habor coca, la gente tondria que comprar 
en cualquier procio. Para trabajar es siemore la 
coca. V.ue podrian hacer? Tendrian quo ir, en busca de la 
coca de donde sea, por ras que no haya, porque ellos estgn 
acostumbrados siempre con la coca." _I/
 

"Yn vov a hablar del caso de ia coca perque noso 
tro03 trabajadores compesinos siempre ccn la coca 
trabajamcs. De otro modo nos da hamnbre v flojera 
De tal manere no tral-ajarlan ccn formalilady no ha 
bria hastante producci6n para mantener a los pue
blos". 4/ 

"Bueno comnageros, queremos que so pierda el tra
ao (alco':ol) porque en esa hehida gastamos mucha 
plata y otras cosas ms. porquo cuando compramos 
trago o compramos alcohol y nos maremos cin as. 
tas bebidIas, perdemos nuestros conocimientos y no 
sabemos lo que he-lamos. Luean nos enoj-mis con 
la qente y hablamos bien o mal tomando trago y el 
alcohol. El traao y el alcohol nos hace enojar o 
nos hace polear. Por eso es cue quiero que se vier 
da el alcohol y el traao. El alcohol no es necesa
rio. En cambio la coca es nocesprin, especialmento 
para lcs pobres, y tonwndo (] alc,.hol la cente so 
vuelve ma's pobre. Hacomos perCer nuestros animales 
y nos quedmos dormid,-s en donde soa, o cpso con
trarin no estamos pudinndo and,-r do borrachos. 
Compafcrns, este traao debe pererrs, pero no la 
c',ca, porqu- necesitamos la coca 1a gente campesi
na, poraue con la coca trabaj.-.mos siompre la gente 
del campn. ' 5/ 

"La gonto que no acullica puude no m~s estar as!.
 
En cambio los aue acul licamos, bien no podriamos
 
estar as!. 4Si no acullicanos nuestra coquita, quo
 
vamos a hacer? Tenomos quo come. y en seguida nos
 
da el stui- o. P los que estamos acostumbrados a
 
acullicar, la coca, nos da suoiio y nos aaarra solo
 
el abrir la boca. Nos da hambre y s! comemos, nuns
 
tras W-rrrigas ya tanhien so hinchan. Entonces para
 
to,'o esn es muv buena la coca".6/ 

l/ Entrevista con minro desconocido, f'ina Chayanta, Potosr. 
2/ Entrovista c-n Jut, Massi Tapalluni, 36, Aucapata, Mina San Jos6, 

Aynto, Mu~icas, La FEaz. 
3/ Entrevista con rumercindo Gutidrrez, 45, Poalenga, Vicente AscarruzOruro. 
4/ Entrovista con campesino dosconociV;,Santa 'osa, Prco Ponco, Inquisivi 

La Pat'.. 
5/ Entrovista con Pal-Ic Solfs Rodriquuz, 43, Oveja Concha, Otuyo, Ccrnolio 

Saavedra, Potosi. 
6/ Entrevista con dirigente sindical, Oveje, Cancha OtuyoCornelio Saavedra,Potosf. 
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Podrfamos secuir con rruchns com ntpri-s p-ireci-cs, pero ostos ser5n 
suficientes para riar el snloz cie lcs opiniones quo tie
non los cavp sinos/n-rors v mincros -%cerca de la 3osi
bre sustitucii'n y errnaicaci 6 n tie la coca. FEste tino 
do ponsamintos estA ampliamente copartido. Hasta los 
abstenios en las comunidades camnesinas nos han hahlado 
do In necesidad, Oe ia coca para aquolla gran mayoria 
quu la usa con reaularidad. 

Quo Is comentarios tenan amlia reprosentaci6n so pue 
do a.reci,-r en Ics sieuientes cuadros basaclos en res
puestas a la prequnta abierta: "4Oue dirlain aente si 
no hubiera coca?" T)c In pohl:'ci6n co 2712 camnesinos/ 
obroros oncuostados, el 40 porciento dijo auc In cento 
se robelarl, , oi 13 porcionto quu brjari,* su producci6n,
 
y el 16 porcieito que se enfermaria Tnenas 10 porcien 
to rosponei6 que se podria adaptar - y hiy que recordar 
que este es el misno porcentaje de los encuestados quo 
dicen que no us'-n la coca en ninguna forma. En otras 
palabras, todes los cnnsunidoros, representando el 90 
porcionto de In pnihlaci,'n campasina, ppreccria que 
tienen alauna reaccin nenativa, y aproximadamente la 
mitad de ellos estarlan tir perturbados que en alquna
 
quo ctra forma so re-olarian en contra de -as autorida 
des. Y esto, nor ir visto, no variaria mucho entre 
las tres zonas eci6aicns dl pals. Los del tr6pico
 
serian tan robeldes v serian tant, r, ms afectados en 
su actituO frento al trabaic, cnm- Ins campesinns/
 
obreros le ls valls y del altiplano.
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CTIADRO 1.70177 

CAMPESINOS/Oi3REROS - MUESTPA TOTAL
 

"ZQUE 1Y'nIA L r':JTE SI NO HUDIETTi COCA?" 

SEGl,; ECOLOGIA 

Se rebe So enfer TondrIan Bajarfa su Nada-Podria 

Ecolocla larlan marlrn reacci6n capacidad reomplazar con
 

___sivivapena Proluctiva otra cosa
 

P .tiplano 
N=1367 42% 16% 25% "10% 7% 

Valle
 
N-798 40% 201. 20% 15t 5%
 

Tr6pico
 
N=547 40% 20% 17% 20% 3%
 

x
 
1=2712 40% 16% 21% 13 10%
 

Entre los mincros la actitud de robeleia seria an
 
mis pronunciada. El 50 porciento do este grupo dijo que
 
]a qente se pondirfa on oposic6n al gobiorno en aiguna
 
qua otra forma, 18 porciento dijo que so enfcrmaria, y
 
IS ncrciento que hajarfa su capacidad prodlctora. Entre
 

enfermedades, robajas do producci6n, y reboldla, la falta
 
do la coca en las minas Darecorla amenazar la viabilidad 
productiva do este sector tan clave do ]a economia muy 
seriamente. Segiin estas apreciaciones, el trahajo de 86 
porciento do los mineros seria soriamente afectado por 
]a falta de la coca, corparado con el 69 porciento entre 
lo6 campesinos, quiones representan tambi6n un sector
 
clave de la econoina Boliviana.
 

Las formas espectffcas qua tomarln la oposici6n al gobier
 
n,; variaban por su)ucsto ontre' individuos y luqares. Lo
 
quo ms conunmonto se mcncionaba era una huelqa de brazos
 
cafdos seuida por una huelga ,o har:bro. u'uypocos alu
dtan a confrontarliontos irialos, n-ro ruchos sl afirmahan
 
que porderian toao respeto para con ls autoridades. Unos
 
poco. dcclan qli insistirlan que el ciobierno acabara de
 
un. voz con los fphricantos dc la cocafna, porque a ellos
 
les atribu'-on toda la campafa de interferir con la produc
 
ci6n y el atastectmiento de la coca.
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CUADRO N' 178 

14"RS- MTFISTRi\ TOTAL 

"40TIP PI!PIA Ln C'ENITS SI NO HUBiIEPA COCA?" 

14=277 

Se rebe se onfer Tf.ndrian )3jeria su 17ada,podria 
1acdan mriarn reacci6n cepacidad romplazar Totales% 

pdsiva, de con otra 
Pena Producci6n cosIA 

501 18% 1001 12% 9 100% 

Si separamos 1.is ,a r ia s rnspue-'tir a e-st; pr. ounta sv!
q~n variibles In5sicos talos corno el sr'ro, '-i ec~ad, y el 
nivel do instrucci6n do los ovncuestados, :,,conItra,,os 
quo los n,;- reoldcos pnrcc'-r~an s,.;r los 1,nes, ios j6 
vencs. y 105 d.) mav.or instrucci6n forral. E~n otras palp 
br,-s, lust-invnte entr,, aullos grupo-; cioncdo frecuronto
rente sr. incricioiia qu. so est' pordi 'rndo la trandici6n del 
aculli, as all!~ done-,. onccntrimros 1.'. m-,yyr tondencia de 
reboldia. Sornresivprmonto, hasta 3?- porci-nto do los 
evang~licos, 01 n~icleo do la pohlaci6n albsti-min, opinaba 
qua el quitar li cocp' trnierla rebto-li6n de pprte do la 
qen te. 

CTAP)RO '~17e 

CAMPESINOS/02'iEPOS TOTAL-IAUESTPP. 

"IPUE nIRIA LA CENTr, SI FO HtiBIER2A COCA?" 

qE(rTTN SPYO 

Se robcl-i 
Sao rfan 

So onftnia 
r in 

Tondrian 
reaccion 

lBjvrii 'su 
capacidad 

tN;ida,o Podrionj 
roemplazar cong 

Pa'siva Productivi otra cosa 
-_________ _______ Pena _ _ _ _ _ _ _ 

4uejeres 3.1% 19)% 25% 121 10% 
11=5 32 

*ar.ones 
N=2 10F0 L21r 15 20O 1 3t 10% 

110% 16% 21% 13". 10% 

CI JAP jStPOIpLpOS - UESTP..', 'OT1'I, 

"ZQUE r)IR3;,, LP CrEITTE" SI 110 1'1BYER), CCCI*?' 

SP.MIN OP~T'POS CE' ED
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15-24 35- A5-54 5.- 657 76 + 2 5 - 3 

11=304 h1=609 ?T=650 17=556 '-131 1 F=189 N=93! N=2712 

So rebelarfm 46.. 1.. .. 3, 1, 30 10
9% 46 1 1 31 37 

Se enfermnran 
% 16 14 16 18 16 17 16 16 

Tendrfan reac 
c16n oasiva - 17 17 20 32 22 23 27 21 
Pena % 

Bajarf-o su ca 
pacidad de 13 13 13 11 13 11 10 13
 
Producci6n %
 

Inda Podrinn 
reemplazar con 8 12 10 0 12 15 17 10 
Dtra cosa % 

Totales % 100 0 iro 100 100 100 100
I~} 100
 

CUTn .!? NO°181 

,CAYPESINOS/0 1PEROS - IVUF TR TOTTI, 

"ZQUE DIRIA L. cEYTE SI PO H111 f CA'? 
S17MIN] NIVET, Dr. INSTRUCrIO'! 

- " : _ U.0 1-5 6- 8, 1-20
11 328 1=259 !1=60 11=P 

1I=1056 

Se rebelarfan 
36 4 1 51 48 50.0 -0- 'O
 

So enfermaran
 
17 16 16 16 -0- -0- 16
 

Tendriar re,'c-
ci6n pesiva - 39 19 15 9 2.0 -0-. 21
 
pona 

Bniarla do ca 

nocidad de 15 Ij 12 17 12.5 50 13
 
producci~n%
 

Taca ,podr~inn 

reorplazar con 9 10 6 10 12.5 50 10 
ctra coga %
 

Total % 100 100 100 n 0 .0 100 100
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CUADRO 110 182
 

CAMPESINOS/ OBREROS - ITIESTRA TOTAL
 

"'QUE DIRIA LA GEITE SI NO HUBIERA COCA?'
 

SEGUN PELI(GION
 

Se 
ran 

rovela 
% --

So 
r

enforma 
an L- ci6n 

Tendr-an 
P

_na 

reac 
asiva 

%_pro

Ba,ar-a 
capacidad 

ductive 

su Nada Podrl 
roernplnzar 
con otra cc 

oit6licos 
N=2482 41 16 20 13 10 

Evang6licos 
N=230 32 17 28 13 10 

1=2712 40 16 21 13 10 

Para obtener apreci&ciones mis porsonales accrca do posibles cambios 
en la politica do la coca, tanuhi6n pregunt-nos a cada oncuestado que 
haria 61 o allt mismo si no hubiera coca. tcauf las r(ospuestas va
riaban, reflejando rmis la situaci6n oxistencial dc cada uno. El 
2e porciento do los campsinos/obreros contostaron quc no so con
fozrarfan, v el 21 porciento qua an alguna ivanerasuftiria su tra
bajo o par onfcrmdad, o por incapacidad paira el trabajo, o por 
suefo. Un total do 31 porcicnto o no tEcnfa opini6n, o pcnsaban quo 
a ellos personalmnnto no les pasaria nada, u opinaban quo podrran 
reemplazar li coca con otra cosa. Fn otr.-s palabraz, cuando 
so trataba do uno mismo, la reacci6n a la posible desa
parici6n do la coca era ms pr.vi-v- qua cuando los oncues 
tados so proy' ctaban a lo quo seria la reacci6n p~blica 
al hecho. Esto es una r'.acci6n norml. Son rares la3 
personas quo confiesan quo cilos minmos podrfnn ser ele
mentos robeldes, hast que llegue :1 misno rpowtnto quo 
se atrcvan a rebclarsc. Todos los oncu'vstnidog cran iden 
tificzods por nombre v direcci6n y, por lo tanto, habrin 
tenido hastante cautel, en divuloar sus oropias tenden
cias subversives. Pero, al proyactarse a lo qua otros 
harfis, no tituboaron en pronosticar un descontento gene 
ral. 
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CUADRO N- Jr 3
 

CAMPESNOS/OBPFOS - MUESTRA TOTAL
 

"ZQUE HARIAS TU, SI NO HUBIERA COCA?" 

Mo enfcrm:ria y 
me morirla. 

N=195 

quings 

7 

No poc.ra trabajar 
11=302 11 

No masco 
N=178 18 

Me darla sueho 
N=86 3 

Podrin dejar do 
N=4 ".0 

mascar 
16 

Podrfa reemplazar con 
otra cosa 

N=34 1 

No me conformaria-Pena 
N=725 28 

Soria insultado por los 
comunario , 

N=3? 1 

N!ada 
N-262 10 

Sin opini6n 
1=13C 5 

Totales % 
N=2712 100 

Con la rospuest,' de los rnineros a la prrgunta 4Que ha
rfas tia si no hubiern coca?, vemos quo, otra vez el 
uso do ir- coca como onerqtico y como elemento protoc
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tor en el trabajo figura considerablemente mis que entre
 
los campesinos/obreros encuestados. Muy pocos en el ca
 
so de los mineros, y menos que un porciento en el caso
 
de los campesinos al contestar esta pregunta, se referlan
 
al hambre cue los podria atacar en la ausencia de coca
 
-otra indicaci6n de quo 
el punto de vista de que el aculli
 
-ador mantiene su h~bito porque le falta comida, 
es esen
cialmente ingenuo.
 

CUADRO NQ 184
 

MINEROS - MUESTRA TOTAL
 

"IQUE HARIAS TU, SINNO HUBIERA COCA?"
 

Me enfermarla y quizts me
 
morirla.
 

N=73 
 26 %
 

No podria trabajar

N=91 33 %
 

Me darla hambre 5 %

N=14 5 %
 

No masco
 
N=28 0 %
 

I Tendrla pena 
N=35 13 % 

Me darla sueflo
 
fN=32 
 12 %
 

Podria dejar do mascar
 
N=4 
 1%
II
 

Totales %
 

N=277 
 100 %
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La perspectiva de enfrentar el mundo sin la coca, era tan se

%ia en el caso de ii campesinos/obreros, que ellos decian qi.e
 

se suicidarlan. La reacci6n general de la pente entrevistada,
 

era menos dr~stica, pero sumamente seria sin embargo. A con

tinuaci6t. se puede apreciar todavia otros ejemplos:
 

"La coca es para nosotros una de las cosas mds im
portantes. E1 a nos hace comer. Los otros pro 
ductos no rinden como la coca. El caf6 y otras co
sas no tienen precio bueno. En vano el gobierno
 
estS diciendo que se pierde la coca. Nosotros
 
hemos dicho que vamos a llevarla de ocultas para
 
canjear en el altiplano con productos ccmo ser
 
papa, charqui, y otros. En cl altiplano la gen
te tiene que trabajar con la coca. Tambi~n la
 
coca nos ayuda a resolver nuestros problemas.
 
Nos ayuda papa hacernos perder la c6lera. Por
 
eso nosotros decimos que no abandonaremos la co
ca. La coca es medicina para el dolor de est6ma
go. La coca nos sirve para curar el aire. La
 
coca sirve para dar fuerzas a nosotros. La coca
 
estd puesta por Dios". l/
 

"Si no hubiera la coca nosotros con qu6 podria
mos comprar los Gtiles escolares para nuestros
 
nii~os? En este caso nosotros podomos mandar a
 
nuestros hijos al gobierno. Con la venta de la
 
coca nos compramos los uniformes. Entonces ya
 
no habria dinero y dejariamos entonces a nues
tros hijos; poOrlanos ir a de~ar al gobierno.".
 
2/
 

"Nosotros no queremos quo se envenene la coca.
 

Nosotros vivimos con coca siempre, y vandemos
 
coca, y cambiamos con cosas do comer y con to
do. Cuando supimos estas noticias, lloramos
 
las mujeres. Los viejitos con coca siempre
 
viven. Cuando declan quo iban a jnvenenar la
 

coca, hemos 1lorado harto, diciendo, "En vez
 
de que envenonen la coca, vamos a morir."
 
Siompre la coca sirve para todo." 3/
 

"La coca es muy importanto para las defensas
 
del campesino y es primordial a mi forma de
 
ver. Si la coca so pierde, serla perjudicar
 
a los campesinos, especialmente a los mine 
ros. La mayor parto de la gente campesina
 
usa li coca." 4/
 

l/ Entrovista con Severiro Estrada Sa-kabaya, 48, 
Chojlla, Nor Yungas, La Paz. 

Mina 

2/ Entrovista con Marla Natividad 
56, V1il> Aspiazu, Nor Yung-s, 

PcTaloza do 
La Paz. 

Zabala, 

3/ E.:revsta con Josefina G6mez, 
rranz Tameyo, La Paz. 

54, Inca, Apolo, 

4/ Entrevista 
Yungas, La 

con Orlando Guido Moya, 43, 
Paz. 

Chacala, Nor 
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"Si no hubiera la coca, no podriamos vivir".
 

l/
 

"La coca no tiene que perderse. Si se piorde
 
la coca la gento puede volverse loca. No s6
 
lo que podria hacer la gente sin la coca".
 
Es preforible que so pierda el alcohol y no
 
la coca". 2/
 

Cuando los ospafloles arribaron al PorG, descubrieron una 
civilizaci6n avanzada con enormes conocimientos de la 
flora, tanto silvestre como dom6stica. Muchos de esyos 
conocimientos fuo:,on r5pidamentc difundidos al Viejo Mundo, 
donde transformdiron la dicta de los Europeos. El malz, 
li vainita, ta habichusla, el zapallo, y el camote fue
ron recibidos con los brazos abiortos, y siguen siendo 
elementos b5sicos en la dicta, tanto europea como No:te
amoricana. El tabaco, m6s caracterlstico de otras par
tes de las Am6ricas, tambi6n fue adoptado como una droga 
suave que daba placer sin, so suponla, ning6n peligro. 
Pero acullicaci6n de la coca nunca tuvo la misma atrac
ci6n para el Europeo. En general, era mirada como cos
tumbre do, si no salvajes, ciertamente pueblos inforio 
res. 

A trav6s de los sirlos que han transcurrido dosde la Con 
quista, el aculli ha permarecido come simbolo do identi
ficaci6n 6tnica, y lo sigue siondo. Las culturas nati
vas han sido bofeteadaL de un lado a otro. Lo milagro
so es que, a pesar do todos estos ataques hayan podido 
proservar algD do su intogridaO. Es, en grin parte, la 
vitalidad de estas tradiciones antiguas qtue le da a Bo
livia la estabilidad quo tiene, y quo mantiene el orgu
lio personal entre los miembros do un pueblo derrotado 
y sometido. Ms que ningin otro elemento, la coca pro
mia osta culturi y esta sociedad. La tradici6n hcreda
da por los pueblos comunes do Bolivia los ha ensenado 
como usar los alcaloides de la hoja on forma const-uc
tiva. Ahora esto tambi6n el hombre blanco amonaza qui
tar, y solamente porque, con sus t~cnicas modernas, ha 
torgiversado la forma y los propositos del consumo de 
la planta. 

1/ Entrevista con Morla Natividad Pefnaloza do 
Zabala, 56, Villa Aspiaz'i, Nor Yu,gas, La Paz. 

2 / Entrovista con Fransisco Licidro Janta, 36, 
Palca, Chivanta, PotosT. 
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Un afio de andar entre campesinos y mineros nos ha conven
 
cido que la mayor parte de ellos estgn tan escandalizados
 
por 61 y temerosoo del tr5fico en cocaina como los mismos o
ficiales del gobierro qua pronuncian contra ello. CoLabo
 
rarlan en combatir el tr~fico si, al hacerlo, podrian ser
 
garantizados do sus derechos como consumidores tradiciona
 
les. El tratar de interferir con esos derechos crearla
 
nuevas tpnsiones, y tensiones extremadamente series, en
tre los distintos niveles de la sociedad boliviana Po
dria hasta conducir a confrontaciones violentas y san
3rientas. Y otra vez la sociedad do los blancos podra
 
terminar siondo culpable de etnociAa.
 

En una 6poca cuando el gran lema en la politica internacia 
nal es derechos humanos, el faltar de reconocar los dere
chos que tianen los descendienti% Oc los primeros habitan 
tes de estas tierras a mantener sus tradicions cultura
les serfa inadmisible. Encima de eso, scria jugar irres 
ponsablemente con demasiadoc factores desconocidos on el 

sistema productivo Poliviano. Se ha comprobado quo !a 
acullicaci6n de la coca no conduce a dependencia t1sica. 
Pero este inform2 indica que, si, tree una gran dopenden 
cia psiquica. Si al campesino o el minero estA convenci 
do que no puade rendir en su trabajo sin su jacchu, ei 
quitarselo serli jugar con la producci6n naconal misma. 
Y si sus relaciones con otros sores humanos como tambien 
con el mundo del nigs all depondo en el poder ofrocer 
unas hojitas de coca, sin ellas se volverfa una criatura
 
verdaderamente indefensa. En todo el mundo no existe ma
 
teria prima para ninguna droga que se aproximea esta en
 
la forma en la cu5l compenetre totalmente una cultura y
 
una sociedad. El fen6meno do la coca en Bolivia(y por
 
ende en el Per6)es gnico on el nundo. Comprenderlo y es
 
tablecer una politica adecuada, y a la vez humana, repro
 
senta uno do los mcs grandes desaflos internacionales do
 
nucotros dfas.
 

Iv 

LA COCA EN EL DESARROLLO HISTORICO BOLIVIANO
 

A. La base pre-hispanica.
 

Es muy difIcil de precisar la vordadera importan
cia del cultivo y eluou de la coca en la 6pcca pre-hispg
nica entre la comunidad andina ?er6-Bolivijna. Algunos 
estudios influenciadcs por los cronistas perunmos, han
sefialado al cultivo y consumo de la coca en el Imperio 
Incaico como "un monopolio del Estado Incaico y de su 
Aristocrcia", puesto que "ei uso de la coca estaba su
jeto a reglamentaciones ostrictas y solamente era dis
frutado por la clase gobeonante'. (Burchard: 1974: 
209-251; Kubler: 1946). Sabemos hoy en dia, sin ombr
go tanto su cultivo, como su uso cotidiano no era exclu 
sin'amento para el boneficio del Estado Incaico sin6 que 
ha sido tanbign para el propio masticatorio del vasallo
 
y los otros grupos aut6ctonos libies do la hegemonla In
caica. Tanpoco 'l acceso do la gente al uso de la coca
 
on esta rpoca fu6 por necesidad a]imenticia (como que
 
ninca ha Gido hasta ahora), sin6 su uso se debi6 a sus
 
cuaidades asticatorias, mcdicinales, ceramoniales y
 
sociales do acuerdo a la preferrncin personal del usua
rio. Claro estg quo el uso coremonial era colectivo por
 
tratarse de ocasiones muy importanten o solemnes.
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En cuanto a su cultivo, cabla dentro del sistema de con
 
trol do pisos ecol6gicos, en Jas zonas llamadas Yungas.
 
La coca ha side considerada como una planta "intertrop.i
 
cal" por estar ubicadas las zonas de su cultivo "en la
 
falda naciente do la serrania de los Yungas de La Paz,
 
Yuracar6s de Cochabamba demos sierras de Vilcanota, Avie
 
ca, Cuchao, ctc.". (Bertr6s, Felipe; 1901, Soc.Geog.
 
Sucre. Ao II, Nos. 23, 24 1 25).
 

Es dificil saber exactamente desde cu~ndo el indigena 
Perd-Boliviano empez6 a usar 3as hojas dc coca en su vi 
da cotidiana. Do todos modos, los origones del use de 
las hojas de coca estK relacionad3 con la masticaci6n a 
medicinal y la pr~ctica cerenonial religiosa. Arqueol6 
gicamenve la pr5ctica enraizada de la masticaci6n de la 
coca on la 6poca pre-hispanica est5 comprobada par los 
arque6iogos quo han encontrado, par una partc, en in 
costa peruana par unn parte,w6mias quo tenlan sus bolsas 
de coca tanto pre-incaicas e incaicas (Nazca-Mochica y 
Pachacamac) y par la otrn la cer~mica (Nazca-Mochicn)
"con diversas representaciones de la prctica de mnasti
car coca". (Rostworowski: 1973; 205). En la regi6n 
del !ago Titicaca tambi~n qe han encontr-do represonta
ciones, aunque mis tardlas; una consiste de dos chuspas 
de coca dibujado en un c5ntnro (cerimica incaica) deno
minado "Urphu" quo se usaba para guardar la chicha. Es
ta pieza, ha sido encontrada en la Isla de in Lura. La 
otra es la car.mica Ilamada Huaco-retrato (Chim), "Re
presenta a un hombre dormido o acostado sobre un bulto, 
quo ostenta en la mano una chuspa 'e coca". (Posnans 
ky, Arturo: Tinhuanacu, Vol. III-IV, La Paz, 195s; pp. 
61-62 y 96-97). En las dos plazas mencionadas 3e puede 
apreciar perfectomente la pr~ctica de la masticaci6n do 
la coca tanto en los momentos especiale8 de In realiza
ci6n de las fiestas coma en la vida cotidiana de una 
persona. 

B. La 6poca Colonial.
 

Los cronistas coma Pedro Cieza de Lean, Garci3-zo 
de la Vega, Joseph de Acosta y otros no dejaron de refQ 
rirse al usa de la coca entre los indigcnas del Pcr 
anto para cuestiones medicinales, ceremoninles y come 

para Ins masticaciones diarias. Ellos viercn el usa do 
la coca desde el nunto de vista de superstici6n y vicio 
exngerado. Siendo qua lI mosticaci6n de In coca era 
bastante perceptible entre la mosa indigana (la mAs pal 
pable en cuanto al censuro propianrentc dicho), Ciezs 
de Le6n no so dej6 escapar su enloci6n ol decir quo la 
practica de In mastic ci6n de IK coca "era sorprendente" 
coma "una costumbre avicinda" de los iOdios, "cuya ac
ci6n nocivn ejercia en el abuso de la coca". (Cieza 
de Le6n" 1973, 220-221). Por su parte, Joseph de Acos
ta, apreciando el valor estimulante de ia coca, conside 
raba quo In pr~ctica de In masticatoria obraba "fuerzas 
y aliento en los indios", porque sin atribuir a in sin,
ple imaginaci6n con un puiniqo de cocn ellos nodlan cami 
nar "doblando jornadas sin doner". (Acosta, Joseph 
de: 1962t 18!). En este sontido, par sus cualidades es
 
timulnntes, in coca era muy apraciida par los indies, 
de modo qua su iuitivo se realizaba con "tucho cuidado" 
y cia "Nuy qelicida" su coaservnci6n "despu s do cogida" 
a cosechad,. So ha sostnido que el usa habitual de in 
coca tuvo su iucrem:nto a patir de in doninaci6n espa
fla entre la r'asa aborigen "par coaveniencia do los 
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conquistadores de poseer un medio nts do explotaci6v y
 
servirsa de in neci6n excitante do in coca para un ma
yor rendimiento del indir en Ins labores mineras.
 
(Marroquin, Jos6: 1943, p. 309).
 

Desde los primeros afos del Coloninje, la iglesia indu
 
dablemente influy6 a las autoridaden espafolas on con
tra del consumo de in coca, especialmente en cuanto a 
su uso ceremonial, por considerarlo asociado a la pric 
tica de la indolatria. Sin embargo, despu~s la igle
sin viendo su importancia econ6mica no adopt6 posici6n
 
alguna contra el consumo de la coca ni mucho menos su
 
cultivo. Puesto que los diezmos de hojis de coca paga
 
ban Ia mayor pnrte de la renta de sus ministros, in i
glesia hrsta foment6 su cuitivo con In adquisici6n de
 
las haciendas cocales.
 

Los espafoles, viondo las ventajas comecciaes do la
 
coca, pronto empezaron a dedicnrse ni cultivo y a in
 
venta de miles de cestos para amasar crn su ganancia
 
una buena fortuna. En el siglo XVI, unos 2.00) espafio
 
les ya tenian constituldos grandes negocios de la Coca.
 
Refiriendose a In imporf-ancia de ]a hoja, Acosta escri
 
bi5: "erL realidad de verdad, on s6lo Potosi monta mas
 
de medio mill6n de pesos cada afo la contrataci6n de -
In coca, por gastarse do noventa a noventa y cinco mil
 
cestos do ella y ad:. el afo do ochenta y tres, fueron 
cien mil". Un cesto de coca costaba en el Cuzco de
 
dos pesos y medic a tres: y en Potosi al contado, do
 
cuatro pesos y seis tomines a cinco pesos ensayados.
 
De modo que la coca era el g~nero sobre in quo se hacia
 
casi "todas las baratas o m ohatras" (sic), porque era 
la mercaderia de gran expendio (Acosta: 1962; 181).
 
Con In venta de in coca las ciudades como ser Cuzco,
 
La Paz y La Plata fueron rentadas con 80.000, 70.000,
 
y 40.000 pesos respectivamente. Aderi s, los comerciam
 
tes,para obtener mayor porcentaje de ganancia en in 
venta de In coca, ya hablan "experimentado en cosas me 
dicinaes". (Vega, Garcilazo do in: 1967: 49). 

El incremento del cultivo de in coca y su consumo pron 
to llam6 Ia arenci6n do los funcionarios del gobierno
 
colonial y del soborano espafol para comprender In erra
 
dicaci6n o control de li producci6n do ia coca. Con
 
este motivo, en 1555-fl, el Virrey Cafete trat6 de su
primir al cultivo de In coca por entenler que su usa 
estaba asociido a In practice de In idolatria y ademas, 
"debido a quo in creciente industr4a de In coca estaba 
absorbiendo in mano de obra de Ins minas". (IKubler: 
1946). Poco despu6s, con !a Ordenanza de Felide II, 
en 1573, trat6 de establecer las modidas punitivas para 
limitar el cultivo de la coca. Segin otros Ord-nanzas 
on las provincias del Perq, ninguna persona podia toner
 
"chacra do ms de 500 costos do coca"; caso contrario 
de ser multado con quinieros pesos e igualmonte, con 
la misma suma, a aquellas personas quo sacaban in coca 
de las zoias do su producci6n al altiplano par luego 
remitir a In ciudad do Potosi. Los duefos de ins cha
eras o haciendas' cocales estaban -b!igados a"dar comi
das" a los indios alquilados y pagnr sus snlarios. Y 
pot otra parta, los hacendados cocaleros no podian rete 
ner los iniios en sus chacras por mas tiempo aunque 
quisieran quedarse ellos m~s de una mitn en in "chacra" 
para trabajar. En ]a prmctica in mencionada Ordenanza 
no tuvo efecto en limitar el cultivo de ia coca y su eon 
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sumo, porque la realidad era otra. Las visitas roaliza
 
das en diferentes porlodos y lugares, conprobaron quc
 
en ins zonas de producci6n, como en los centros de con
sumo, in coca cr'ecia on importancin. Por eso, no podia
 
fialtar el acceso de slgin grupo do gente de otra zona
 
al cultivo y comercio de la coca. Par su misma impor
tancia econ6 mica y social, no se podria limitar su pro
ducci6n y consumo. AsT es que, para principios del si
glo XVII, ranto el indio coma la coca hablan llegado a
 
ser elementos de fuerza insustituible on las duras fae
nas de Ins minas do Potosf. (AND. Minnas: 123). En
 
las postrimerlas del siglo XVIII, in miyoria de los ve-
cinos de la ciudad de La Paz tenian sus haciendas coca
les en lou Yungas. Tal c-mo asegur6 Jos6 Antonio Diez
 
do Medina (vecino hacendado) in opulencia le la ciudad
 
de La Paz so debia a ia buena producci6n dc in coca.
 

(ALP. RE. 1805).
 

Dentro del sistema do impuesto Colonial, existta el im
puesto llamada Alcavala. Do torlo contrato de compra y
 
venta, el vendedor nagaba o! impuesto de nlcavala coma
 
carga real. Tanmbi6n se pagaba alcavala do los trueques 
y permutas. Do modo quo, todos dabian pagarse el impues 
to de alcavaln, canto de las merciderlas de castilla co
ma de In tierra, par ejemplo: Aji, Lana, Coca y otros. 
El impuesto de nicavala sobre In coza fu creado desde
 
in 6poca del Roy Felipe II (1573). Todos los comercian
 
tes de la hojn do coca deblan pagar alcavala en el pue
blo o cabecera de la jurisdicci6n donde vendian y estu
viere el cobrador del dicho impuesto, y no se podia ex
cusar de pagir on otro pueblo, excepto los vecinos do
 
las principales ciudades coma La Paz, Potosi, La Plata,
 
y otros. El cobro de alcav]a abarcaba tambidn a otros
 
aspectos que no so trataba propiamentu de In compra y
 
venta. As! pcr ojpmplo, los hacendados de Yungas paga
ban alcavala por los avlos que introduclan para in habi
 
litaci6n do sus cocales. (AGN, B.As. 1797-1799; Leg.
 
7; 9-5-6-. No. 2).
 

C. La 6poca Republicana.
 

Como en in 6poca nnterior, la coca sigui6 teniendo 
su importancia econ6mica tanto pars ei Depirtamento de 
La Paz, come para el pals. A4[s a~n el cultivo de In co
ca en In rep~blico fu5 incrementado mucho mis qae en in 
6poca colonial. Esto so debe indudablemente a In mayor 
habilitnci6n ea tirras en ins haciendas Ke Yungis para 
su plantaci6n y a In oxistencia 'e un morcado nsegurado 
en los centros mineros y rurales del pats. Se exportaba 
poca cantidad a los palses vocinos y una minima cantidad 
a Europa. La producci6n dle In coca fu6 impulsada pot 
los hacendados o productores y no procisamento par los 
gobiernos, aunque el nucvo Estado necesitaba de su fomen 
to para percibir mejor las rentas a t:av~s del cobro de 
impuestos. A los pocos aQos de In creaci6n de Bolivia, 
uno de los gobernantes ms importantes, el Mariscal Andr~s 
Santa Cruz, fui quin a su paso par los Yungas dispuso 
In construcci6n de un camino hacia los Yungas, par favo 
recer de esta manora el mayor fomento de in producci6n 
de in coca y tambi6n otros productos de esa regi n tan 
inportantes en I agricultura. Poro en el sentido de 
unP politica estatal frente a in producci6n y comerciali 
zaci6n, aI gobierno no ndopt6 ning~na posici6n especial, 
ya sea en contra o a favor do In coca hasta Ai pomento 
del debate sobre in cocaina. 
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La iglesia tampoco cambi6 b5sicamente su politica frente
 
a in coca con li emergencia do in rep'blica. Hasta hace
 
poco la iglesia forientabn el cultivo de la coca en sue
 
haciendas de los Yungns. Yen cuanto al consumo o comer
cializaci6n de in coca no adopt6 positi5n alguna. Solo,
 
a veces corbatia su uso ceremonial por estar relacionado con
 
la adivinaci6n y superstici6n.
 

Lo quo s! trajo un cambio con in 6poca Republicana fug
 
el establecimiento de la Sociednd do Propietarios de Yun
 
gas. Segin Paredes, los industriales cocaleros blancos
 
y mestizos, despojando lng tierras del cultivo a los pro
 
pietarios indlgenas, "formaron hnciendqs valiosas con me
 
jores planticiones de coca". (Pqrodes 1976: 296-297).
 
Do esto modo so increment6 el cultivo de la coca, fomen
to quo se debi6 al impulso de los mismos propietarios do
 
las haciendas cocales. En procura del mejor resguardo
 
de sus intereses econ6micos, Jos propictarios luepo se
 
organizaron t2n una "Junta do Propietarios de Yungas", cu
 
ya fundaci6n se remonta a 1830. El origen de su forma
ci6n y organizaci6n se debe al gobiorno del General Andr~s
 
Santa Cruz cuando este, on in capital de Chuquisaca el 6
 
de julio do 1830,con motivo do proporcionar "un camino
 
c6modo" a in provincia do Yungas, expidi6 un decreto pa
ra tal efecto y constituy6 in Junta de Propietarios de
 
Yungas.
 

La Junta de Propietarios, m~s tarde convertido en una
 
"Sociedad de Propietarios, jug6 papal proponderante on
 
el ascenso socio-econ6mico de sus niembros con in cons
trucci6n do un canmino, gracias al impuesto do la coca.
 
Politicamentc podemos decir quo la organizaci6n ha teni
do una poderosa influencia en los organizmnos oficiales
 
para lograr las ventajas positivas en favor del cultivo
 
do In coca, como tambin el incantivo de otros productos
 
de In regi6n.
 

Los propietarios no solo se quedaron en In organizaci6n
 
asociativa, sin6 que empezaron a organizar In producci6n
 
on empresas o sociedades agricolas on los Yungas con el
 
objetivo de plantar mayor cantidad de In coca adem~s de
 
la quina caf6 y accesoriamente el cacao, cafja, etc.
 
Una de las ompresas agricolas constituidas que se cono
cc en la provincia de Yung-s fu6 "Corigunico" con 1960
 
acciones y 10 accionistas pcrtcneciantes a ins Departa
 
mentos de La Paz, Cochabamba, Potosi, Oruro, Santa Cruz,
 
y Arequipa do In vecina Pep~blica d2l Par6. Estatu
tos de ii Empresa Apricoln "Coriguaico": 1885) Las ha
ciendas indusLrializadas podian ser empresas do impresio
 
nante magnitud. La hacienda Caiaminn, ubicada entre las
 
provincias de Yungas o Inquisivi deJ Departamento de La
 
Paz, por ejemplo, tenia 2.500 huct5roas de terreno do
 
buena calidad destinada para el cuitivo do la coca.
 
(Folleto: Hacienda Cafnmina. L.P. 1902; 7). Por otra
 
parte, tenamos noticias n trav~s le las publicaciones 
peri6dicas do la aduana de In Coca quo on Inquisivi exis
 
tia otra organiznci6n similnr a in do los Yungns, aunque
 
no conocomos su triyectoria, denominada "Socied-id do Pro
 
pictarios de Jnquisivi". Indudablemente esta institu
ci6n trataba de fomentar In producci6n de la coca ademis
 
de otros productos do in regi6n.
 

Para principios del siglo XX, In producci6n de 75.000
 
quintale especinles de hojas de coca por afio on las pro
 
vincias do Nor y Sud Yungas e Inquisivi del Departamento
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de La Paz alcanz6 "ins tres cuartas partes do In produc
 
ci6n total do Bolivia". Segin algunos autores, esto
 
significaba una monoproducci6n en Ins Yungas poT set la
 
coca producto rio mayor importnncia. Mucho de estos pro
 
ductos fu6 exportado. En los aos 1920 al 1925, cuando
 
la producci6n total fu6 de 16.457.115 kilos y el consu
mo tntal dc IA.161.243 kilos; 280.536 kilos fueron expo
 
tardos para los injenios azucareros del norte do Argenti
na, l Ecuador fueron exportados 190 kilon, a Alemania
 
2.83Q y 86 a Inglaterra pra usos moeicinales. (Mo
rales" 1929; 157-158).
 

La mayorla de los propietarios de Ins haciendas cocales
 
en los Yungas eran vocinos do la aristocr~cia de in ciu
dad de Ln Paz, genre acomodada y de solvencia econ6micn: 
Ellos jugaban pnapel Preponderanto en ia jerarquia social, 
tanto a nivel econ6mico y politico departarnntal como na 
cionnl. Muchos miembros do in Sociedad do Propictarios
 
de los Yungas eran perscnrjes destacados que empoiaron
 
importantes cargos administrativos y participaban cong
tantemente en Ins activirlades politicas. Miembros de Ia
 
Sociedad quo ocupaban cargos administrativos y politicos
 
tr,'taron do benaficiar a In instituci6n a quo pertenc
clan. As!, por ejqmp~o, Bunigno Clnvijo, hicondado de
 
Yungas, cuando fu5 Prefecto del Departamento rio La Paz
 
on 1880, cooper6 con el gobierno a reorganizer In "Jun
ta o Sociedad do Propietarios de Yungas"; Joo Maria Ga
 
mnarra, quinn ocup6 la prosidencia do la Sociodad do Pro
 
pietarios de Yungas, jug6 papel importante en la discu
si6n de in Convenci6n Nacional de 1944 sobre el proyec
to de la Beforma Agraria en Bolivia; y juin Granier
 
Chirveches, uno de los miembros activos du In directiva
 
de la Socilead de Propietarios, fu6 Presiente del Ban
co Agricola y ton6 parte do in Comisi6n Nacional d1 In 
Coca en 1949, prestando su decidida colaboraci~n a los 
investigadores de in ONU. 

Durante in segunla d~cadn del siglo XX la coca entr6 en
 
una de sus otapas criticas de su hiztoria por ser amena
 
zada por In politica emprendida on la Liga !e ins Nacio
 
nes para limitar o fiscalizar su cultivo pira asi con
trolar Ha elaboraci6n do cocnina. Dese los primeros
 
convenios internacionales sobre estuncfaciontes, la co
ca ha siON clasificada crreneamante como uno de ellos.
 
En 1923, la Secrt-nria I in Liga do Naciones, piAi al
 
gobierno boliviano datos referentes "a ]a industria de
 
in coca y preparaci6n do cocaina". Fl informe fu pro
parado por un miembro de In Socielad de Plopiotarios do
 
Yungas y envindo a In Liga par al Presidente de la mis
ma Sociedad. Poco despu6s, en 1925, in Liga do Ins Nn
ciones trnt6 de efectivizar la limitaci6n y fiscaliza
cin de la produccin do Opio y de Ins hojas do coca.
 
Bolivia, on cierta medida, so adheriY a ese acuerdo sin
 
comprometerse a aplicar iN restricci~n del cultivo y
 
us, do in coca entre in poblaci6n nayoritaria boliviana.
 
Frento a ente acuerdo, los propiotarios Oj ls hacien
das cocales tuvieron que adopter medilas defensives a
 
nivel nncional c internacional con argumentos, a vecus
 
pcco convincentes, al lecir quo In coca boliviana era
 
"mas un a!lrmnto y seguramente uno do los mas completos"
 

(Sccic1OnS do Propictarios do Yungas 1948). En 1929
 
frente n3 rec.mo de Chile sobre In intio'lucci6n do in
 
coca bolivinna en su territorio, los nropietarios da
 
csa Sociedal replicaban diciondo quo la coca "es tel vez
 
lo 6nico Ae nuostro productom agricolas quo produce gran
 
des rendimientos da ingresos fismplon. Ticne que set
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defendida por los poderes piblicos, qui'en (sic) contribu
 
ye a In formacin del Erario Nacional.". Por su parte,
 
los podcres p6blicos procuraban ignorar los reclamos so
 
bra in introducci6n de in cocn boliviana en Ins palses 
vecinos. Mas bien so esforzaron por estar al servicio
 
de los intereses do los cocaleros do Yungas y estos, a
 
su vez, tenlan la mejor predisposicion, el total respal
do oficial, pnra obstaculizar in reclamaci6n extranjora
 
sobre cl expendio o consutno de In coca on su territorio.
 
De modo quo ins poderes p~blicos no aplicaron ninguna
 
clase de figcalizaci~n o control del cultivo y consumo
 
do In coca, al estar convencidos qua su uso en Bolivia
 
no era peligroso sin6 "ben~fica a In economic vital do 
las clases oroletarias y aborigenes del pals", dantiose 
adem~s cuenta quo era una fuente snnearia que significaba
"cuantiosas de las rentas fisca!os". (Fernindez, Nic'i 
nor T. 1932; 2).
 

Es asi que la olltica tocante al tema le in coca estaba 
dividida on dos posicioncs centrapuestas. Por una parte,
 
la presi6n de los organismos intcrnacionales par fisca
lizar !a prnduccion 1e In coca, respondiendo a p, esiones 
do los palses nfecta. os por In ca)calna, y por otra la 
fuerte resistencia do los productores contra cualquier 
tipo de limitaci6n o cntrol de produccion o consuno do 
In coca, pcr verse afectados sus intereses econ6micos. 
Frente a uste conflicto, los organisrms del gobierno nan
cional se vieron obligados a asumir la dofensa en favor 
de los propietarios de los Yungas a fin !e quo In produc 
ci 6 n, comarcializaci~n y consumo de In cocn on el pais 
no sufriera un desmedro. De manora que i campaia do in 
erradicaci6n o control de In coca emprendida desde el ex 
terior en B,,livia fracas6. 

La defensa tradicional de In producci~n, comercializaci~n 
y consumo de la coca, tiene quo verse on ins ingresos eco 
n6micos y eL status social de los productos y comercian
tes, como tambi~n en ol seguro ingreso de ins rentas fis
 
cales. La mayor produccin y consumu do in coca sin du
da alguna si',nificaba para los productores y comerc-an
tes mejores pcrspactivas de vida, tanto socinIos como a
cononicns. 

Durante ia Apoca Coloninl, c! impuest" do alcnvala hnb'a 
sido aplica.o a la coc, v constituilo on ingreso importan 
te para ftiucionns gubrnanentnles. Con los gobiernos re
publicnnus, estc impu,,sto fu4 mc,-ificado y hasta retitu
indo .-e acuerdo i Ins conveniencias circunstanciales y las 
nocnidades del naevo ontai 6e cosas. L- prnducciln y c0' 
mercial.izaci6n '1o Ia coca, como constitulan aeguras fuen
tos de ingreso en ]a ronta fiscal, tanto ropartamental co
 
no naci4.nnl, fueron grab.d-os con varios gabelas. Solo e. 
impupsto catastral fu6 aplicado a lis haciendas no pro,luc 
totas de coca (Morales 1902). En la primera instancia do 
la repblica, el impuesto catastral y otros arbitrios esta
bin destina'.is a in construcci6n de cnmins carreteros. Me
diante el decreto dol 6 da julio do 1330, In Junta do Pro
pietarios le Yun,,os obtuvo el gravamen o 20 centavos boli 
vianos sobra cada cesto I cocn, lo cuil fue vestinado a 
la cnnstruction diel c-imiro a ls Yingis. Poteriormente 
este gravaoe niunt5 hasti nloannzr a un promelio de 90 
bolivi-.nc,s un 1 45. Con el correr del tiempo y de conve
nioncias c2rcunstan'iaie, In coca fu6 prnl,'nla todavia con 
otro3 gabelns como Fr el penjo, patcntas municipiles p,,r 
el puesto. 1v vnta v u,' ir'puesto le un real sobra cnda con 
to do coca, los cunion tambi6n esta|tan lostina,|lus a i 

http:destina'.is
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construcci6n de caminos, puentes y calzadas. Por una
 
parte los Dropietarios de Yungas se beneficiaban de los
 
siguientes impuestos:
 

- Recursos reconocidos: 14% sobre impuestos crea
 
dos por Ley del 17 de abril de 1941.
 

- Recursos especiales: impuestos rodados.
 
- Contribuci6n Voluntaria: Impuesto Voluntario.
 

Finalmente, on cumplimiento de la Ley del 4 de diciem
bre do 1941, el gobierno del Tcnl. Gualberto Villarroe,
 
mediante la promulgaci6n de Ley del 26 de noviembre de
 
1945, decret6 la autorizaci6n a la sociedad do Propie
tarios de Yungas a elevar su contribuci6n social de Es.
 
I a Bs. 5. per costo de coca con pesos de 25 libras pa
 
ra su propio sostenimiento. (Anuario Legislativo de
 
1945, Convenci6n Nacional 1946, 331).
 

Antes de la revoluci6n de 1952, en 1944, el proyecto de
 
la Reforma Agraria presentado per lon seflores Victor Paz
 
Estenssoro y Walter Guevara Arze a la Convenci6n Nacio
nal consit6 a los hacendados, especialmente a los propie
 
tarios de las haciendas cocales de Yungas. El primer im
 
pactado fu6 el hacendado Jos6 Maria Gamarra, hombre prin
 
cip5l en la directiva de la Sociedad de Propietarios de
 
Yungas, quinn despu~s de conocer la existencia del men
cionado proyecto, se manifest6 diciendo: "Me interesa ex
 
traordinariamente este asunto agrario, seflores convencio
 
nales, per lo mismo mi situaci6n econ6mica actual, con
 
el constante y honrado trabajo de mis haciendas, y decla
 
ro al comenzar que soy el primer partidario de la Refor
ma Agraria si esta ha de ser inspirado en los fundamen
tos de verdadera justicia social". Luego ofreci6 en for
 
ma voluntaria su hacieinda de Tutucuc~o, situada en Esco
ma, provincia Camacho, para realizar en ella los prime
ros experimentos de una reforma agraria, y tambi~n ofre
ci6 otra de sus haciendas en los Yungas para el mismo ob
 
jetivo. Sin embargo, a pesar de su simpatia por la Re
forma Agraria, no estaba do acuerdo con la destrucci6n
 
de las haciendas y la parcelaci6n de las mismas en favor
 
de los colonos. (Sanjin~s, 1945: 334-343). El impacto
 
m~s desconcertante para los hacendados en Bolivia ha si
do la dictaci6n de Ley de Reforma Agraria on 1953, pues
to que las haciendas fucron declaradas en afectaci6n pa
ra proceder a la parcelaci6n o dotaci6n do sus tierras
 
en favor de los colonos que prestaban sus servicios per
sonales en ellas haste ese momento. De esta manera, las
 
haciendas tradicionales empezaron a destruirse casi por
 
complete. En los Yungas algunos propietarios, per el
 
efecto de la Reforma Agraria, dejar6n sus haciendas en
 
estado de abandono y ruina. Pero la producci6n de la co
 
ca en s! parece quo no ha sido afectada en gran medida,
 
pu6s no ha habido caso alguno de la escacez.
 

Saliendo del sistema de peonaje, los colonos, come tenlan acceso a
 
un pedazo de plantaci6n de coca en las haciendas cocales, segulan
 
cultivando la coca, aunque con ciertas limitacicnes a causa de la
 
confusi6n politica y social, creada especialmente per los dirigen
 
tes campesinos. Una referencia a esta confusi6n so encuentra en el
 
informe de la Aduana do la Coca para 1953: "ha side la incomprensi6n
 
de algunos sectcres del campesinado que despu6s del Decreto Ley de
 
la Reformn Agraria se negaron a la recolecci6n do la coca, pero gra
 
cias al celo de los funcionarios del Ministerio DE Asuntos Campesi
nos que explicaron los alcances de esta Ley, se ha conseguido la casi
 
normalizaci6n de la extracci6n de la hoja de la coca y demos produc
 
tos do las zones de producci6n" (Aduana de !a Coca; 1953). La ne
 
gaci6n de la recolecci6n de la coca per parte de los campesinos cola
 
nos, como ocurri6 cn tcdas las haciendas de no roalizar casi ningcn
 
trabajo para el pat::6n, no afect6 a las comunidades libres que conti
 
nuaban normalmente con el cultivo tradicional de la mencionada planta.
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Poco antes de la rcvoluci6n do 1952, la politlca do la 
sustituci6n o limitaci6n dol cultivo y el use do la co 
ca a nivol intornacionl habla avanzado bastante como 
para llevar a cabo una investigaci6n soria. Respondion 
do i un _edido poruano, le OVU on 1967 concret6 llevar 
a cabo una investigici6n sobro ol cultivo y uso do la 
coca en las rep~blicas de Bolivia y Per5. Los traba
jos de investigaci6n se realizaron an arbos palses en 
1949 con las visitas do estudio a las zonas de produc
ci6n y los contros de consumo do la coca. Como los ex 
pertos oncargados do la investigaci6n no ozan soci6lo
gos ni antrop61ogos, no vieron on la coca ningunos m6
ritos funcionales, sino interpretaron su usc tradicio
nal come una especie do drogadicci6n. 

En Bolivia la Comisi6n incluy6 a] Sr. Ju&n Granier, 
miembro activo do la Socicdad do Propiotarios de Yun
gas. Visit6 los contr 's de producci6n y contros do 

consumo do la coca como sar los Yunqas de La Paz y Co 
chabamba y el distrito Minero de Catavi. En Cochabam 
ba la comisi6n vislt6 contros do estudios y tambi6n 
entrevist6 a varies inlios sobre su uso do la coca. 

La visita al distrito mincro Oe Catavi fu6 quiz~s la 
m~s impnrtante. All! los investigadores observaron 
de corca a los obruros on su habitual acullicaci6 n do 
la coca. Intorrogaron sobre su estado civil, n~moro 
de hijos, las razonos por qu6 acullicaban la coca, 
cufntas vcces lo haclan por dia v on quC cantidad, rno 
solo en In rina sine tambi.n on sus casas. Tambi6n 
investigaron desdo qu6 odad io haclan y si mascaban 
con su sefiora y sus hijos. So roa.iz6 una reuni6n on 
la empresp con la concurroncia d. ingenieros e:tranjo 
ros y nacionales, m6dicos, capataces, reprosontantes 
de los obroros: las fuirzns policiales, cl director 
de las oscuelas de la rcqi6n y .itros ompleados. Evi
denciaron que los obreros on su mayorla acullicaban 
lo coca no prr c! vicio sino por costumbre en defen
sa "do su propio organismo' contra 'los polvos mine
tales' . Obsorveron quo los obreros a los talleres, 
ingenios, v demas empleados no atcu.licaban, sin6 los 
indigenas. Alqunos dijeron que "el uso do Ia coca 
llena funci6n inportantisima do contribuir un comple 
mcnto a la alimentaci6n del indio y del minero'. 
Agregabqn, que, par los obrorrs, la coca era "una 
real necosidad, porque sabon queo mitigaban el hambre 
y la sod", como tambi6n neutraliza la "fatiga del or 
ganismo" o mejor dicho cst.imula ' las energlas frsicas" 

para el trabajo. Otros contradocfan ostas impresio
nos a insistf-n que la coca disminufa ]a capacidad do 
trabajo. Se notaba quo habla una tendencia do disri
nuci6n del uso do i. coca en el loiomnto obrero come 
efecto do la educaci6n. Scgfii el mdico de la empre
sa la coca doterminaba en el obrer, una in'erioridad 
nerviosa y moral; los efectos dc ia coca eran perju
diciales a la salud y la mori do los aculladores. 
Para abolir el uso d.- la coc-, l mineru deberfa do 
ser supoOitado P la oduacaci6n y in civili7aci6n. En 
cuanto a la alimertaci6n so lleg6 i la conclusi6n quo 
todos los mineros so alimi;ntaban ma- porque crefan elios 
do quo in coca cvit-a el htimbre y ]a sod. So descubri6 
quo en la mina la coca no estaba inclufda entre los ar 
ticulos de pDirera ncLcosidad. Pero on In pulperfa de 
la emprosa sa daba cuatro onzas de coca cado dos dias 
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a cada persona. Ln procea nia de in coca an el distri 
to minero de Catavi era do Ins Yungas y de Cochabamba. 
Su acullicaci6n empozaba a los 17 a 18 a'os.
 

En ffn la Comisi6n, segn su ptesidento, a pesar do no
 
contar con equipos tMcnicos, recogi 6 los datos "quo 
consideraban mas importants' . Por tanto, concluy6 quo 
so habfa estudiado "tan profundamento coma se pudo al 
problema dertro del aspecto cientifico y quizas m~s ade 
lante so tong'a quo estudiar an m5s detenidamente el 
problema". Su informe fu. publicado on el peri6dico 
"El Diario" de La Paz, los das 28 do oncro, 7, 8, y 9
 
de marzo y 6 do abril do 1950.
 

Scgn los informes de In Aduana do la Coca, 1952-1958, 
de acuordo a los convenios internacionales, ya so as
taba "ejorcitando una intensa politica destinada a In 
eliminaci6n paulatina del cultivo" do in coca. Como 
consccucncia do esto, on las regiones do Yungas antes 
exclusivamente dedicadas al cultivo do in coca, supues 
tamente se ostahan extendiendo a otros productos con -
In creaci6n do nuevos huertos frutales, cftricos y ca
fetales.
 

En 1962 Victor Paz Estonssoro, coma Prosidente Consti
tucional do in Reptblica, emiti6 un docroto suprome or 
donando la orradicaci6n total do In producci6n de la co 
ca, prohibiono nuevas plantaciones, y ostableciendo me 
didas para paulatinamente sustituir todos los cocales 
existentes con productos Oc. otra indolp. E] decreto 
no tuvo ning6n ofacto. Muy al contrario, la producci6n 
de la coca parecla aum.ontar, cspecialmente ron In aper
turn do muchas tierras nuevas debido i in construcci6n 
de una carrotera pavimentada ,ntre Cochnbamba y el Cha 
pare. Ya para el aho 1972, la coca habla llegado a set 
ei. producto principal do aquolla rica regi6n agricola 
Los productoros oan principalmento crlonizadores espon 
tineos, -lgunos do los cualas hablan omigrado dcsde Ins 
antiguas zonas productoras de Vandiola y,Totora par 
aprovechar ins tierras vfrgones y m~s amplias quo ofro 
cla osta regi.n frontoriza. As! vemos quo, aunque en 
cuanto al consuo, la accesibilidad rpida a los centros 
urbancs del pals p-recerla deprimir al usa do In coca, 
en cuantc a In prodncci~n esta misma claso do facili
d'd parecerla estimularla. 

En la d6cpda do I u 70, los cambins principales on cuan 
to a In pciltica do in coca han side el establecimiento 
de una Direcci6n Nacional de Control do Sustancias Peli 
grosas, do un Institut' do Farmacodepondencia, y del 
Proyecto do Desarrollo Chaparo-Yungas (PRODES), 6ste 
61timo con cl objetivo do sustituir las plantaciones 
do In coca, tantn en el chapare coma on Yungas, con 
otros cultivow. Todos estns csfuerzos han tonido el 
respaldo do organismos internacionales, en ospocial 
del gobiernn do ls Estados Unidos de Norteam~rica. 
Hasta el momento su 6xito hi sido solo relative, debi 
do a una scric dc factores. En primer ]ugar In misma 
geoqrafla del pais milite en contra de cualquier pro
grama do control de cualquier tipo. Es casi imposible 
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vigilnr el movimiento do poblaciones escondidas y prote 
gidas por pefiascos montaFiosos y acostumbradas a trans
portar productos do largas distancins en sus propios 
hombros o a lomo do bestia a tr.v6s do caminos intran
sitables por cualquier vehiculo motorizado. A la vez 
hay muchos caminos do temporal por los cuales pueden 
pasar camiones y vehiculos do doble Kracci 6 n, sobro 
los cuales no e:istc control alguno. Tnmbi6n existe 
in muy arraigada costumbre do cvitar control e impues 
tos en toda manora posible. Por encima de todos estos 
problemas esti el hocho do quo casi todos los funciona 
rios bolivianos snn mal pagados. Muchos de los agen
tos de control, y hasta de los oficiales gubernamentales 
per las mismas exigencias de su situaci6n procaria oco
n6mica, so oncuentran obligados a aceptar i coima, y 
on esta forma so destruye hasta ol sistema major plant 
ficado. Fallan todos los dates estadisticos do contrcl
 
y registro, y con lo quo so oculta la vor~ad lloga a 
ser imposible cualquicr proqrama de racionalizaci6n.
 

En otras palabras, los programas de control do ia hoja 
do In coca ostin tropezando ccn 2as realidades yeogra
ficas econdmicas, y morales del pals. Como consecuen
cia, la coca, por primera vez on In historia, ha lloga 
do a ser producto Oe contrabando. Mucho se habla de 
quo, on vez do disminuir on tamafic, los cocales del 
pars, siguen on constanto aumento. Y nadic sabo cual 
0s la vordad. Con todos los esfuerzos y todos los gas 
tos quo so han hecho, no existen ninqunos datos segu
ros on cuanto al nAmero de kilos qua produce el pals 
cada afo. Lo quo vemos, entoncos, es una ola de acti
vidad dirigida a un inc6qnita. 

Nuestro estudio ha detallado In onorme importancia do
 
la coca dentro de In tradici6n cultural de la mayoria 
de los Bolivianos. Indica quo !a polftica do In coca 
os una do las mis delicalas quo onfrenta ei pais. 
ZC6mo rosrondcr ruspnsablemente a Ins presiones y no
 
cesidades internacionales sin fomentar una verdadera 
crisis interna?. Ese es el dilema quo onfronta Boli
via hoy on din. Es un diloma quo requerirA mxima 
habilidad diplcm~tica, astucia y honustidni burocr~ti 
ca, y profundn cnmpronsi6n cultural. Dada in forma on 
In cual In coca ha sidr y sigu, siendc inseparable do 
la historia y Oe in vida Boliviana, parccnrla ni rea
lista ni do acuordc a los valorus fundamntales huma
nos osperar quo so In pndria acahar. Los pr6ximos me 
sos y aMos sor~n una verdadera pruebi par In pollti
ca, la econoria, 1-'. sociodej, y la misma moralidad 
tanto do Bolivia como do todo el resto del mundo afec 
tado por las decisiones quo se tomon aqui. 
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V. 	 CONCLUSIONES Y RECOI-IENDACIONES
 

A. 	 PRODUCCION Y MERCADEO DE LA COCA
 

1. 	En general la informaci 6 n secundaria disponible no es so

cuento a trav6s del tiempo y presonta algunas deficien

cias, nor lo que so ha tonido que efectuar ajustes, prin

cipalmente en lo que se refiere a la superficie, rendimien
 

to, 	producci6n, y costos.
 

2. 	Existen diferencias substanciales entre los vol~mcnes de
 

controlados por la Aduana Agropecuaria y la Direcci~n
coca 

Nacional de Control de Substancias Poligrosas, coma lo de
 

muestra la siguiento relaci6n para el aio 1976:
 

5,783,810 Kilos
 
4,119,600 Kilos
 

Aduana Agropocuaria: 

D.N.C.S.P. 


1,664,210 Kilos
Diferencia 


Per esta raz6n se han tomado los volimenes de coca contr
 
con alados por la Aduana Agropecuaria para compararlos 


considura, son comerviables por los
quellos, 	quo seg~n se 


productores.
 

6	 coca comer
3. 	La relaci n comparativa entre los volimenes do 


nuestras fuentes secundarias, y aquecializables, segtin 

llos controlados por la Aduana Agropecuaria, para el afio
 

1977, son:
 

Aduana Total
Yungas Chapare Total Aduana 

Franz Tamayo Regiones Agrop. A.grop. Aduana 
La Paz Cochabamba 

2,117,300 4,656,000 6,773,3001,910,430 7,728,380 	 9,638,810 

De acuordo a estos resultados so infiere quo, para el case 

do La Paz (Yungasr Franz Tamayo), los voldmenes comercia

el mercado par los productores son melizables 	puestos on 

controlados par la Aduana Agropecuaria de
 nores quo los 


quo 	quiere decir que los datas de producci6n
La Paz, 1o 

tienen quo sor subestimados
 

de la coca producida en el Chapa-
En cambio, para ol case 

la cpntidad controlada 	reprosenta apenas
re (Cochabamba), 


un 60 per ciento de la coca comercializable.
 

4. Seg6n nuestras fuentes socunu~trias, on el porlodo 1972

1977, 	cl grea de cultivo de la coca en zonas productoras
 
6
 

de La Paz ha sufrido una disminuci n del 37 por ciento y
 
6
 n, con un
el nimero de productoroe on la misma proporci
 

incremento on los rendimientos del 53 per ciento y una le
 
6
6	 La revo disminuci n on la producci n del 4 per ciento. 

gi6n productora de coca del Chapare, en dicho perfodo, 

roducci6n del 5roa cultivada del 21 por cien
presenta 	una 

con 	un
to, 	y el n6mero do productores on 0.31 par ciento, 


fuerte incremento on los rendiiniontos del 126 par ciento
 
6
 

y on la producci n del 	77 par ciento. 

5. 	En vista do que al morcaduo legal do la coca genera altos
 

sectores participantes en
ingrosos 	para cada uno do los 
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la comercializaci6n, se infiere que el propio sistema gene
 
ra los recursos para financiar las operaciones y activida
des de cada uno de ellos, sean estos productores, transpor
 
tistas, mayoristas, etc., cuyos riesgos de mercadeo y/o na
 
turales corren por cuenta personal, La coca es un producto
 
que por sus cracteristicas restrictivas no es objeto de
 
ningin apoyo financiero bancario, sea estatal o privado.
 

6. 	Aunque no se conocen estudios de fondo acerca de las rela
ciones e interrelaciones entre los participantes en el mer 
cadeo de la coca, el Instituto de Estudios Sociales y Eco
n6micos (IESE) de Cochabamba, on su estudio sobre la pro
ducci6n y comercializaci6n de la coca, afirma la existen
cia de una estrecha vinculaci6n entre mayoristas y minoris 
tas, fuertemente iafluida por lazos de parencezco natural 
o politico, siendo normal observar que la esposa, sobrina,
 
cufiada, compadre, etc., del mayorista, se desempefie on el
 
mercado como comerciante minorista. Asimismo es casi nor
mal observar quo el transportista os a su vez comerciante
 
mayorista y propietario de tiendas de venta al por menor,
 
Las relaciones entre el productor y estos comerciantes son
 
qnicamente de compra y venta, donde estos 5itimos propor
cionan algunos servicios al produc' or, como ser la compra
 
del producto en la finca, proporcionarle suministros, trans
 
porte, y en muchos casos, anticipos de dinero.
 

7. 	Se han encontrado diferencias en los precios de la coca se
 
gin la calidad y zonas do producci6n dentro de una misma
 
regi6n productora. As! se tiene quo la coca de zonas al
tas del Chapare tiene precios mis clevados quo la de zonas
 
bajas. Asimismo la coca do buena calidad, o sea do color
 
verde, tione mayores Precios quo aquella quo os negruzca,
 
lo cual est5 en funci6n del secado. En los centros do con
 
sumo, la coca del Chapare (Cochabamba) tiene un precio me
nor quo la coca de La Paz, on aproximadamente un 50 por
 
ciento. La coca del 5rea de producci6n de Nor Yungas, par
 
ticularmente de Coripata, tiene preclos superiores a la co
 
ca do las otras 6reas dentro de la regi6n Yungueia. La co
 
ca de Apolo (Franz Tamayo) tiene procios muy inferiores a
 
la coca do Yungas y el Chapare principalmente por ser dos
conocida. Los quo la usan con regularidad insisten en quo
 
as la coca de mijor calidad.
 

8. 	Los recursos quo generan la aplicaci6n de gravgmenes a la
 
comercializaci6n do la coca y la distribuci6n do partici
paciones a entidades beneficiarias so da a continuaci6n
 
(afio 1976):
 

Pesos Bolivianos
 

--Aduana Agropecuaria de Cochabamba 2,979,300 1/
 
- Aduana Agropecuaria de La Paz 	 7,450,440 T/ 
- Direc. Nal. de Control de Substancias 

Poligrosas 960,621 
- H. Alceldia Municipal de Cochabamba 247,195 
- H. Alcaldfa Municipal de La Paz 42,210 
- Administraci6n Distrital de la Renta: 

Tarija 	 556,194
 
- Administraci6n Distrital de la Renta: 

Potosi 116,800 
- Administraci6n Distrital de la Renta: 

Sucre 28,307 
- Prefoctura Departamental do Oruro 88,888 
- Universidad do Cochabamba 26,721 
- Univorsidad de La Paz 2,520 
- Universidad do Tarija 560,500
 
(coutinuaci6n hoja siguiente)
 

1 /Estos montos son distribuidos a diferentes instituciones come se puede ob
servar an los anexos 4 y 10. 
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(continuaci6n) 

- Universidad do Potosi 	 137,386 

- Univrsidad do Chuquisaca 
 28,306 

- Universidad do Oruro 91,593
 

- tunicipalidad do Oruro 68,102 
- Municipalidad do Tarija 3,630 

- fluniciralidad do Potosi 26,068 

- 14unicioalidad do Sucre 14,040
 

T 0 	T A L 13,354,821
 

9. 	Respecto al consumo de la coca on las ciudades principales y
 

otros d~stritos de cada dopartamento, los datos proporciona
dos par los comerciantes y qua se dan en las "gulas do tr~n
sito" de la Dirccci6n Nacional de Control do Substancias Pe
ligrosas, parecen no reflejar el verdadero consumo do la co
ca. As! so tiene, par ejemplo, quo para los contros urbanos 
do La Paz, Santa Cruz, Potosi, Tarija, Oruro, y Sucre, se re 
gistran "dcstino do coca" para 0l consumo do ostas ciudades. 
Pero si so toma on cuenta la poblaci6n probable (campesinos 
aledafos a las ciudades, obroros, albafiles, y usos caseros) 
que puede consumir esta coca, vemos que no lleqa ni al 15 
por ciento. 

10. 	La falta do claridad cn e! procedimiento legal do emisi6n y
 
control do las p6lizas de exportaci6n feoctuadas por la "Adua
 
na Nacional" no pormite aceptar que los voltrmenes aparentemen
 
te exportados de coca sc!an evidentes, dobiendo en el futuro
 
ser analizaaa osta situaci6n con mas cuidado y definirse el
 

procedimiento legal quo pormita un control adocilado do las ex
 
portaciones do este producto.
 

B. 	 CONSUMO DE LA COCA
 

1. 	Lcs datos sobre ol use do la coca estgn basados on una
 
oncuesta hocha on los sois departamentos cordilleranos de
 
Bolivia. Do los 955 cantones contenidos en estos depar
tamentos, escogimos 100 on fo a aleatoria, dontro do ca
 

da uno do los cuales lovantamos una muestra del cinco
 
prr 	ciento de !as viviendas, usando para esto prop6sito
 

cl "51timo pre-censo do Bolivia. En total, encuestamos a
 
2989 viviondas, do las cuales 2.712 oran do campesinos/
 
obreros, y 277 oran do minoros. Ademns de estas, so lo

varfaron 97 oncuestas con vendedores do la coca on 97 dis

tintos cantones, Los consumidores oncuestados representan 
una muestra aleatoria del 65 por ciento do la poblaci6n 
boliviana, y del ndcleo do consumidores tradicioanles do 
la 	coca.
 

2. 	Debido a escasez do tiompo y recursos, no so pudo encues
tar en las ciudades capitalinas del pals, ni tampoco en
 

los tres departamentos de Oriente. Consideramos quo 6s
to es una falla b5sica quo so la dobe corregir en alguna
 
fecha futuia.
 

3. La poblaci6n oncuestada nos ofrece una buena representa
ci6n do las variables b~sicas socioculturalos y geogr~fi
 
cas Bolivianas.
 

Entre los 2712 campesinos/obroros oncuestados, por ejom
plo las divisiones son las siguientes:
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Sexo Masculino Femenino Total
 

2180 	 532 
 2712
 

Religi6n Cat6lica Evanq6lica Total
 

2482 	 230 
 2712
 

Ecologla Altiplano Valle Tropico Total
 

13G7 798 547 	 2712
 

Edad 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-+ Total
 

304 
 609 650 556 311 189 93 2712
 

Nivel de Instrucci6n 0 1-5 
 6-8 9-12 Normal Univ. Total
 
1056 1328 258 60 8 2 2712
 

4. 	Los porcentajes de la poblaci6n quo consumen la coca 
son
 
altos. Entre los campcsinos/obreros encuustados, solo el
 
9 por ciento no usa la ccca, y entre los mineros solo el
 
4 por cicnto. Datos obtenidos dc los campesinos/obreros
 
indican quo una mayor proporci6n do hombros quo de mujeres

acullican la coca, pero quo entre ambos sectors de la po
blaci6n la gran mayorla mantiene la costumbre. Entre los
 
mineros, al 88 por ciento acullca la coca con regularidad
 
y entre los carnpcsinos/obroros, incluyendo mujeres, lo ha
ce el 79 por ciento. Excluyendo a mujores, el 82 por cion
 
to de los campesinos/obroros acullica. El 8 per ciento do
 
los minercos y el 12 por ciento de los camposinos (incluyen
 
do a mujores, consumen la coca en otra forma, pero no acu
llican.
 

5. 	Los motivcs del consumo de la coca son m6ltiples. Respon
dioudo a una 
progunta abiorta: "ZPara que usas la coca?",
 
los encuestados nombraron 16 usos. Los cuatro m9s impor
tantes son 1) como enerq6tico para el trabajo, 2) para me
dicina, 3) para combatir el frio, y 4) para inatar el ham
bre. Los mineros variaban 6 nicamente en seleccionar "ma
tar el hambre" como motivo numero 3, y "combatir el frio"
 
co motivo numero 4. Todos ostos motivos, a pesar de ser
 
se.eccionados a base d, experiencia emp&rica, estgn on to
tal 	ucuerdo con 1o quo so sabe cientificamente acerca de
 
los 	efectos agudos de la acullicaci6n do la coca.
 

6. Los nivclos de uso son tambi6n bastanto altos. Promedian
do la cantidad do coca consumida por unidad familiar ontre
 
abstemios, consumidores poro no acullicadores, y acullica
dores, llegamos a las siguientes cifris:
 

Camposinos/obreros Mineros Muestra Total
 
9.41 onzas semanales 17.16 onzas somana 10.13 onzas
 

los oemanales
 

Existen marcadas variaciones on el nivel de consumo, de
 
acuerdo a variables b~sicas socio-culturales. Los cat6
licos consumcn mucho m5 s quo los evancg6licos; los quo vi
ven en lugares aislados consumen un poco mas quo los que
viven ccrca dc una ciudad o ::obrc una carrct,_va principal;
los do alto nivel do instrucci6n consumon marcadaento me-
nos que los con ninpuna. Sorprendentcmcntc. los mis fuer
tes consumidlopcs rcsultaron ser Jos vallunoo, y los mAs
 
livianos aquellos del altinlano. Los del tr6nico son tam
i consumidores Fuertcs, hecho nue no concucrda con 
la
 

teorla dc que la coca cs usada principalnento co:o modio 
de adaptaci6n a la altura.
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7. 	La coca de preferencia es, sin lugar a duda, la coca Yun
guefia, entre la cual se considera la de Coripata como la
 
mejor pop ser suave, dulce y fraganciosa. La coca del
 
Chapare se consume principalmente porque es barata y dis
ponible.
 

8. 	 Segin mas del 70 porciento de los encuestados, la coca no
 
tiene substituto. Apenas el 11 por ciento de los encues
tados dice que la coca podria ser substituida por la ccu±
 
da y otro 11 per ciento que podrIa ser substituida por dul
 
ces. Estos, junto con otros datos, indican que la raz6n
 
por la cual la gente acude a la coca no es par falta de co
 
mida, y que un aumento do comida probablemente no afectar~a
 
el consume de la coca. El pensar que la coca podra ser
 
reemplazada per dulces, probablemenze estg relacionado a
 
su funci6n de levantar ol nivel de glucosa en la sangre,
 
dado el Locho de que la gran mayoria de estas apreciacio
nes vienen del altiplano, donde el problema de la hipogli
 
cemia es coman.
 

En general, nuestroq encuestados insisten en que la coca
 
no tiene substituto, y que, de no haber coca, las conse
cuencias serlan serias tanto para los consumidores come
 
para 	la sociedad Boliviana en general.
 

9. 	Solo una miiorla do los encuestados opina que el use de
 
la coca est& bajando. El 58 por ciento afirma que, En el
 
sitio donde vive, se usa la m/sma cantidad o hasta m~s que
 
cinco ahos atr~s. El 37 par ciento que opina que se estg
 
usando menos atribuye el cambio principalmente a la propa
 
gaci6n de sectas religiosas y al hecho de que los j6venes
 
est~n perdiendo la costumbre. Aponas el I por ciento a
tribuye la supuesta rebaja a las actividades de las escue
 
las. Sin embargo, estg clarc que el mere hecho de ser j2
 
ven no influye grandemente en el use de la coca. Los i6
venes con ninguna o poa escuela (menos que 6 ailis) pare
con estar siguiendo los mismos patrones de antes, y usan
do la coca con el mismo fervor y dedicaci6n que sus ante
pasados. Donde sl se nota cambios es entre la minoria pe
 
quefla que alcanza mfs de cinco aflos de instrucci6n formal.
 
Hay una fuerte relaci6n inversa entre grade de instrucci6n
 
y nivel de consume do la coca.
 

10. 	 La reacci6n negr-dva de los pueblos enciestados a la posi
ble d.:saparici6n de la coca es fuerte. Entre los campesi
 
nos obreros, el 40 por ciento opina que esto conduciria a
 
una sublevaci6n general, el 16 por ciento que la gente se
 
enfermaria, y el 13 per ciento que bajaria seridmente la
 
producci6n agricoln. Con los mineros, el 50 por ciento
 
cree quo sus colegas se sublevarian, el 19 per ciento que
 
se enfermar-an, y otros 18 per eiento qu( interferiria se
 
riamente con su capacidad productiva. E~tai actitudes re
 
flejan la gran importacia que da el campcsino/obrero y
 
el mincro Boliviano al valor do la coca coma energ~tico
 
en el trabajo.
 

11. 	 El nivel de iso documentado por la muestra indiea que la
 
producci6n de la coca tiene que ser subestimada. Segan
 
los dates sobre producci6n actualmente disponibles, la o"
 
ferta com~rciallzable total de todas las greas producto
ras 	del pais no alcanzaria a suplir las nocesidades tra
dicionales do solo los sois departamentos cordilleranos,
 
aqn excluyendo toda la poblaci6n residente en las ciuda
des capitalinas. Si a estas, se suman aquellas del consumo
 
de las ciudades capitalinas y del Oriente del pals, el d6ficit
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en la oferta comercializable llega a ser qc-ande. Segiin 
nuestras fuentes socundarias, usta oforta para el afio 1977 
fu6 dc 9,638,810 kiloqramos. Nuestros datos do consumo in 
dicpn quo, solo para abastocer los requorimientos del con
sumo tradicional y !nara exportaci6n legal, el pals habria 
quo habor tonido ontre 11,938,536 y 14,424,882 kilogramos, 
con d6ficits on la oferta comercializable que oscilan entre 
1,625,459 y 4,111,605 kilogramos. Dada esta situaci6n, es 
imposiblo ospecular sobro la cantidad do coca que se diri
go para fines ilegales. La urgente necosidad de un estudio
 
serio do ia producci6n se hace ovidonte. Mientras tanto,
 
ia 5nica conclusi6n 16gica a la cual podemos Ilegar es que,
 
si alguna parte de la producci6n estg siendo procesada pa
ra fines ilegales, esta debe ser minima.
 

C. 	 RECOMENDACIONES
 

1. 	El primcr paso que se debe tomar es do determinar, a tr.
ves do un ostudio totalmento serio y rosponsable, el monto
 
de producci6n actual on Bolivia. Hasta tenor esta determi 
naci6n , no sorg posiblt ninguna apreciaci6n corrocta do 
la relaci6n entre la oferta comercializable, las demandas 
del mercado lgitimo, y el supuesto usa para otros fine,. 

2. 	Par ser ]a coca tan importante on la rutina diaria del tra 
bajo y en el boticario do los campesinos/obreros y mineros 
del pass, so dobe continuar y enfatizar la politica actual
 
de proteger ei consume tradicional, y de solo racionalizar,
 
no erradicar, la producci6n de la coca.
 

3. 	Como la coca preforida para usos tradicionales es auella
 
producida on Yungas, o sea la coca con al menor conteUdo
 
de cocaina, es esta la producci6n quo so debe fomentar y
 
no ia del Chapare.
 

4. 	 Par la situaci6n procaria econ6mica do los productores do
 
la coca, sus ingresos debon ser garantizados en una quo
 
otra forma antes de interferir con su actividad producti
va. Los programas do desarrollo agroindustrial que so han
 
proyectado Para Yungas y el Chapare son excelentos, y do
ben 	ampliarso.
 

5. 	No se debe esperar quo el usa tr dicional do la coca desa
parezca do por so on Bolivia. Su usa es tan arraigado que 
se podria extin4uir dnicamente con la extinci6n de las cul 
turas tradicionnles. Como so considera que estas cultu
ras son una do las riquezas principales do Bolivia, el in
torforir con los rcquerimientos de 3a hoja de la coca para
 
los miembros de est.ts cilturas, podria traor consecuencias
 
sumamento graves.
 

6. So deben emprender estudios serios y bion financiados, so
bre la relaci6n entre el consumo tradicional de la coca y
 
la nutrici6n.
 

7. 	Se deben empronder estudios do los ofectos a largo plazo 
de la acullicaci6n do la coca, utilizando controles cuida 
dosos socioculturales coine sea el sexo, la edad, la reli 
gi6n, el niel do educaci6n, el tipo de trabajo, la altu
ra, la dicta, y el consumo de alcohol y tabaco. Unicamen 
to asT podremos saber quo tipe do efecto ticne este hibi7 
to tan arraigado, sobre la salud del habituado. 

8. So debe siempro distinguir entre la hoja de la coca y la
 
cocaina. Se debe hacer m5s investigaciones sobro los
 
otto, alcoloides de la coca (13 cn total), para ver coma
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influyen on ol consumidor tradicional. So debe tambi~n es
 
tudiar la farmacoquintica dn la acullicaci6 n para resol
ver, do una vez, como difiero osta forma de ingerir los al
 
caloides de otras.
 

9. 	 So debe considerar al consumidor tradicional como un alia
do en la lucha contra el tr~fico intornacional c ilegal de
 
drogas. El consumidor tradicional cree que sus tradicionAs
 
y necesidades ostgn siondo amenazadas por este tr5fico,
 
y esti dispucsto a colaborar para acabar con ollo.
 

10. 	 Es evidentc que los actuales sistemas de control y regis
tro do la coca son tanto ineficiento como deficientes. S3i
 
ha do continuar una politica nacional e internacional de
 
racionalizaci6n, estos sistemas tendr~n que ser serLamen
te reestructurados.
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VI. 31 LIOGRAFA ANOTADA SELECTA
 

A. Articulosy Honografta

"ACADEMICUS" 

1814 "Substitute for food among the Peruvian Indiana". Gentleman's 
Magazine 84:217-221. 

Una declaraci6n pionera sobre la hiscoria del consumo de i coca 
en los Andes. El autgr cita a algunos autores anteriores, com6 
ser Cieza de Le6n y Monardes. Algunas perspicacios humorocas, 
como Is recomendaci'n de que los ingleses utilicen la coca p,j 
lo menos cada dos dias para disminuir su consumo "sangriento" 
de In came. 

ALFERINK, J.G.R. 

1974 "Halluzinogene Pflanzen Und Stumulatia der Inkas". Planta Medi
ca (Struttgart 25(3):289-294.
 

Una discusi'n hist6rica de las diversas drogas utilizadas por
 
los Incas, incluyendo In coca.
 

ANON11O
 

1926 "Question of habit formation from coca in prescription" Journal
 
oi the .American Medical Association 87:13.23. 

Uta breve nota que indica que in coca con receta no conduce al
 
consumo habitual.
 

ANONIMO
 

1943 "Crusade against coca in Colombia". Journal of the American Me
dical Association 120(7):549.
 

Una brove nota avisa!do a los lectores de la intenei6n del go 
bierno colombiano di prohibir la producci6n de la coca. 

ANONYMOUS
 

1949 "Coca Chewing". Journal of the American Medical Association 
140(4):425 

Una breve nota indicando que la Sociedad pars la Medicina Foren
 
ce y la Toxologia en Buenos Aires ha votado en forma ungnime
 
que la coca no es itil ni indispensable a ia vida en los Andes.
 
La sociedad recomienda como meta final la suprosi6n del hbito.
 

AVALOS Jibaja, Carlos
 

1963 "Consultative Group on Coca Leaf Problems". Bulletin on Narco 
tics 15(2):25-37.
 

Informe de una veuni6r del grupo consultativo sobre los proble
mas de la hoja de la coca, en Lima, noviembre de 1962. El gru
po califfn6 a la hoja en forma unfnime de dafiina, y recomend6
 
que los gobl.-rnos participantes hicieran lo posible or elimi 
narla. Los Palses renresentados incluyeron el Perl, Bolivia,
 
Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, y los Estados Uni
don. La delegaci6n boliviana estuvo compuesta, ertre otros,
 
por Guillermo Jauregui Guachalla, 14inistro de Salud Publica, y
 
el doctor Waiter Julio Fortn, Director de Preparaci6n Tecnica
 
de dicho ministerio. La delegaci6n boliviana nresent6 un decre
 
to supremo recien emitido por Victor Paz Estenssoro, imponiendo
 
control sobre la producci6n de la hoja de Is coca, prohibici6n 
de ruevas plantaciones, y la sustituci6n gradual por otros pro
ductos agricolas. 

http:87:13.23
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AVICO, Ustik
 

1963 "Sulla rotazione ottica dell'ecognina e dell'anidroegonina".
 
Randic. Inst. Sup. Sanit. 26:1024-1030.
 

Se miden las rotaciones 6pticas especificas de la ecgonina y
 
de la anhidroecqqnina a contenidos diversos de pH, 9cido y
 
base con los constantes de disociaci6n aparente debidamente
 
calculados. Se comparan las rotaciones observadas con otras
 
obtenidas por hidr6lisis en fcido de una pasta de coca y de
 
cocaina.
 

BAKER, Paul T. Richard B. Mazess
 

1963 "Calcium: Unusual sources in the highland Peruvian diet".
 
Science 142:1466-1467.
 

Informe de un estudio diet~tico en el departamento de Puno
 
Per5, que incluy6 un estudio especial de las procedencias 
del calcio en la dieta. Estas inclulan el cal, una sustan
cia gredosa llamada cha'qo, y la lliDta que se utiliza con
 
la coca. Tomando en cuenta todas estas, la cantidad de cal
 
cio que contiene su dieta parece adecuada. Los autores l1_
 
gan a la conclusi6n de que al trabajar con poblaciones de
 
cultura no-occidental, las medidas diet6ticas tradicionales
 
no son adecuadas.
 

BAKER, Paul T.
 

1966 "Ecological and Physiological Adaptations in Indigenous South
 
Americans". in Paul T. Baker and J. S. Weiner, edF, The
 
Biology of Human Adaptability. Oxford: Oxford University
 
Press.
 

Discusi6n de la adaptabilidad fisiol6gica para el frio hbme
do, el frlo por altura, y ambiente de calor h6medo en Sud
 
America. Resnecto al frio y la tensi6n de las alturas,Baker
 
defiende una mejor retenci6n de calor en las extrcmidades y
 
la mantenci6n de unL mayor temperatura del interior del cuer
 
po. Informa tambi~n do una nayor capacidad de los pulmones.
 
pero la considera de poca importancia en la adaptacion para
 
las alturas. Saca sus conclusiones del trabajo de Elsner y
 
Bolstad (1963) y del suyo prcpio (1963), y pueden ser mejor
 
evaluados en esos art'culos originales.
 

BAKER, Paul T.
 

1.969 	 "Human Adaptation to High Altitude". Science 163(3872):
 
1149-1156.
 

Material adicional proveniente del trabajo de Baker en Nu 
foa, Departamento do Puno, Per5. Al compararlos a los nati
 
vos de Nuoa (a una altura de 4.000 metros o mas), con los
 
queehua-hablantes do la costa peruana y con investigadores
 
norteamericanos, Baker Ilega a la conclusi6n de que los na
 
tivos de Nu6oa gozan de varias adaptaciones favorables: un
 
consur.o maximo de oxigeno mayor, mayor producci6n de calor
 
en la primera hora de exposici6n ai frio, y mayor p5rdida
 
de calor debida a temperaturas altas en las extremidades.
 
Sugiere que estgn mejor equipados Para enfrentarse a las
 
fuerzas de las alturas como ser la hipohia y el frio, y
 
que esto posiblemente sea una adaptaci6n gen6tica.
 

BALLARD, Chirles William 

1926 "Structural Variations in Erythroxylon Leaves".
 
PhD. Dissertation. Columbia University. 59 pp.
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Una clasificaci6n de las variedades v especies de coca basada en 
ia morfolog~a e histologla. El estudio se bass en muestras de 
colecciones botgnicas en los Entados Unidos. 

BAUDOIN, Manuel
 

1915 "Breves Apuntes y Notas Sobre los Yungas de Inquisivi". La Paz:
 
Editorial Escuela Tip. del Colegio Don Bosco.
 

El valor principal de esta obra estg en la discusi6n do las di 
versas medidas locales que se utilizan Para in coca, que se en 
cuentra en las p~ginas 14 al 23. Contiene inf.,-maci6n valiosa 
pars I realizaci6n de trabajos de canmpo y in evaluaci6n de da 
tos de campo sobre la Producci6n de la coca. 

Sigue (pp. 187-207) una descripci6n aetallada de las t~cnicas de 
producci6n de la coca, la importancia que tiene in sombra en el 
cuidado de la planta, y el m~todo que se utiliza pars ia couecha. 
Trata tambign sobre las enfermedades de In plants y m~todos de 
combatirlas. 

BEJARANO, Jorge
 

1945 "El cocaismo en Colombia".
 
Boletn de In Oficina Sanitaria Panamericana 24(4):303-310.
 

Una breve sintesis hist6rica y una descripci6n de los actuales
 
patrones do In producci6n y el consumo do ia coca en Colombia.
 
Presenta datos estadisticos sobre la producci6n. Las observa
ciones que hace do los efectos de la coca en sus consumidores, 
son impresionistas y no se basan en ningu'n trabajo de laborato
 
rio ni estudio controlado. El autor fue vice-director de la
 
Oficina Panamericana de Sanidad, y luego Ministro de Salud 
on 
Colombia. El punto de vista que tiene sobre lamisticacI6n de 
In coca es que es tremendamente dafiina y que conduce a in dege
neraci6n fisica y moral.
 

BEJAPJNO, Jorge
 

1945 '!El cocalsmo en Colombia". America Indlgena 5(1): 11-20.
 

Una reproducci'n exacta del articulo publicado el mismo afo on
 
el Bolotn de Is Oficina Sanitaria Panamericana.
 

BEJARANO, Jorge
 

1952 "Further Considerations on the Coca Habit in Colombia". Unitad
 
Nations Bulletin on Narcotics 4(3):3-19.
 

Una reproducci6n traducid nal idioma ingles, de In monograffn 
del autor, Nuevos Cnpltulos, publicado el mismo afio. En 'a Tr_ 
ducci6n, aigunis secciones de In monografla han sido omitidas, 
paro el bosquejo principal de in posici6n que toma el autor per 
manece inalterado. 

BEJARANO, Jorge
 

1952 "Nuevos caoftulos sobre el cocalsno en Colombia; Una visi6n
 
hist6rico-social del problema". Bogotg.
 

La principal obr sobre la c-ca eu Colombia por el mndico qui~n 
mientras era ministro de salud, promovi6 legislaci6n ilepplizan 
do in coca en Colombia. Esta publicaci6n contiene repeticiones 
al pie do la letras de los articulos anteriores del autor. Con 
tiene una breve sintesis hist6rica, una descripci6n de los ac 
tuales patrones de producci6n en el pals, y una declaraci6n 
fuerte acerca de los peligros de In droga. No se presenta nin
gun data de tipe exerimental ni cientificamente controlado.
 
La wonografia puede considerarse esencialmente un tratado polf
tico.
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BEJARANO, Jorge
 

1953 "Nuevos Capitulos sobre el Cocaismo en Colombia".
 
America Indigena 13(1): 15-45.
 

Un articulo de informaci6n general, siguiendo la historia de la 
coca en Colombia y su distribuci6n geografica. Incluye el de 
creto promulgado por el autor cuando ocupaba el cargo de Minis
tro de Salud, pidiendo la prohibici6n total de la coca. Presen 
ta e-plicacicnes por el fracaso del decreto, y hace una peti 
ci6n al gobierno de Colombia para lanzar una nueva y efectiva 
campafia contra la coca. 

BEJARANO, Jorge
 

1961 "Present State of the Coca-Leaf Habit in Colombia".
 
United Nations Bulletin on Narcotics 13(l):1-6.
 

Una evaluaci6n del progreso logrado en la lucha de Colombia 

contra ia coca desde las publicaciones anteriores del autor en 
Ia d~cada de los 50. Bejarano sefiala el exito relativo en el 
estado de Huila, mientras que en el estado de Cauea, donde la 
producci6n y el consumo de in coca eran mayores, se ha logrado
 
muy poco. Pide un esfuerzo renovado por parte del gobierno si
 
guiendo las bases propuestas anteriormente.
 

BEJARANO, Jorge
 

1962 "Informe sobre el estado actual del cooatsmo en Colombia".
 
Gaceta M'dica de Caracas 70(1-2):137-142.
 

Una traducci6n exacta del artlculo publicado en el United Na 
tions Bulletin on Narcotics en el afio 1961.
 

BERNABAI, A.
 

1970 "1 Masticatori: Dalla coca al Chewing gum".
 
Annali della Sanita Pubblica, Roma, 31(3):353-392.
 

La primera parte del articulo consiste en una revisi6n de los
 
tipos m~s conunes de sustancias masticables en terminos de su 
historia, geografia y botgnica: coca, betel, kat, tabaco, y el 
chicle. Sigue un anglisis de la farmacodingmica de cada sus 
tancia indicando que, con la excepci6n del chicle, todos con 
tienen alcaloides comc sustancias primordiales, que tienen al
gun erccto mAs o menos fuerte en el sistema nervioso. Esencial 
mente un resumen hist6rico m5s bien que tin estudic cicntifico. 

BERNFIELD, Siegfried
 

1953 "Freud's Studies on Cocaine, 1884-1887". Journal of the Ameri
can Psychoanrlytic Association 1(4):581-613.
 

Una revisi6n del navel de la cocaina en la carrera profesional 
y la vida personal de Fre-d. Su entasiasmo inicial, sus es 
fuerzos pioneros, y su posterior dccepsi6n. Una contribucion 
valiosa a la historia de la ciencia. 

BLEJER Prieto, H.
 

1965 "Coca Leaf and Cocaine Addiction: Some flistorical Notes".
 
Canadian Medical Association Journal (Toronto) 93(13):
 
700-70A.
 

Un articulo conversaciona] de informaci6n general sobre los 
origenes, diseminaci6n y consumo de ]a coca y el aislamiento y 
los usos de in cocafna. Se atribuye un deterioro sicol6gico y 
moral a la masticaci6n de la coca, pero sin la presentaci'n de 
pruebas cientificns.
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BLUME, F. Duane and Nello Pace
 

1969 "Changes in the Tissue Distribution of Glucose Radiocarbon at 
Altitude". Federation Proceedings28(3):933-936. 

Un informe de experimentaci6n do laboratorio con ratones someti 
dos a las mismas condiciones con la excepci6 n de que 30 de elos 
fueron llevados a una altura de 3,800 m. sobre el nivel del mar 
a los tres meses de edad, y 30 permanecieron al nivel del mar. 
Los resultados mostraron que las cantidades de material etique
tada que apareci6 en el higado, niisculo, y coraz'n era signifi
cativamente mayor en los animales criados a mayor alturn. El 
material etiquetado atrapado do esta manera no se encuentra ff 
cilmente como en los animales al nivel del mar. Disminuye la 
oxidaci6n ce la glucosa a CO2 y la actividad de utilizaci6n de 
la glucosa mediante la desviaci6n epntosa. Esto eaclarece has
ta cierto punto por qu6 tienden a ser mis bajos los valores de 
g[ic6geno en el h~gado y el nivel de glicemia en animales de 
lis grandes alturas, a vecea mostrando valores hipoglic~micos. 

BONILLA, Irajorri, Gerardo
 

1948 "El Cocalsmo en Colombia". Revista de Farmacologla y Medicina
 
Esperimental 1(2):259-260.
 

Una breve sintesin del libro El problema del cultivo y masti
caci6n de coca en Colombia de Bonilla Iragorri, en el cual el
 
autor hace una fuerte demanda por una campafia de erradicaci6n.
 
Un tratado politico m~s bien quo un estudio cientifico.
 

BORGHELLI, Ricardo F., Martin A. Stirparo, Jorge H. Andrade, Mario 11.
 
Centofanti, Ranm6n E. Barros
 

1973 "Lesiones de la mucosa bucal po, el uso de hojas de coca (Hry 

throxylon coca) en el grupo etario do varones de 20 afios de la 
Provincia de Jujuy (Argentina)." Revista de la Asociaci6n de 
Odontologla Argentina 61(7):250-254,
 

Informe de la examinaci6n de 2.174 conscriptos del ej6rcito, de
 
los que 655 tenlan una o m~s lesiones do la mucosa bucal. De
 
estos 655, 110 tenan lesizws comnatibles con el consumo habi
 
tual de la coca. Los r~sultados tie .aste estudio condujeron a
 
los autor2s a In realitci6n de un uztudio mucho m~s controla
do en Humahuaca (cf. articulo de 1975 en el Community Dentis 

try and Oral Epidemiology). 

BORGHELLI, R.F., M. Stirparo, J. Andrade, R. Barrios, M.
 
Centofanti, O.T. de Estevez
 

1975 "Leukoedema in Addicts tc Coca Leaves in "Humahuaca, Argentina".
 
Community Dentistry and Oral Epidemiology (Kobenhavn) 3(1):
 
40-43.
 

Una vorsi6n en el idioma ingl~s de informes publicados ante 
riormente cn espa6ol. Se estudi6 In mucosa oral de 301 sujetos 
de ambos sexos entre las edades de 30 a 87 ,iios para leukoode
ma y leitknplakia. 150 de los sujetos eran masticadores de co
ca y 151 eran no-masticadores. La leukoedema prevalacla en un 
61 3% del grupo de estudio mientras que fue descubierta en cl 
9.2% del grupo do control. La leukoplakia aparecia en un 21.3% 
de los masticadores y en un 3.9% de los no-masticadores. Las 
lesiones eran benignas. Un defecto del estudio es que la edad 
promedio do los consumidores exced'a a In de los no-consumido
res por m5s ae 10 anos. 
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BORGHELLI, R.F., M.A. Stirparo, M.H. Centofanti J/H. Andrade
 

1975 "Clinical and Epidemiological Study of the Buccal Mucosa of
 
Inhabitants of Humahuaca". Journal of Dental Research 54(3):
 
640.
 

Tres breves sumarios informando de los reaultados de las inves
 
tigaciones descritas detalladamente en el articulo de Community
 
Dentistry and Oral Epidemiology.
 

BUCK, Alfred A., Tom T. Sasaki, Jean J. Hewitt and Anne A. Macrae
 

1968 "Coca Chewing aiid Health: An epidemiologic sudy among residents
 
of a Peruvian village." American Journal of Epidemiology,
 
88(2):159-177.
 

Un estudio controlado de 51 parejas de consumidores y no-consu
midores en un pueblo de la costa peruana. Los sujetoo fucron 
emparejados de acuerdo al sexo, la edad (con marco de diez afios) 
y por afiliaLi6n 4tnica. Se concluy6 que el estado cc salud de 
los masticadores era inferior, mostrando serios problemas de
 
anemia y pargsitos intestinales y una menor proporci6n de peso
 
a estatura. El estudio fu6 estropeado por los siguientes fac 
tores: El 65% de los no-consumidores quechuas y el 28% de los
 
no-consumidores mestizos eran protestantes, y por lo tanto se
 
abstenlan del consumo del alcohol tambign. En cambio, entre 
los masticadores, ninguno de los quechuas era protestante, y so
 
lamente lo cran el 4% do los masticadores mestizos. Tqmpoco se
 
control6 el nivel de educaci6n.
 

BUCK, Alfred A., Tom T. Saski, Jean J. Hewitt, Anne Macrae
 

1970 "Coca chewing and health: and epidemiologic study among resi 
dents cf a Peruvian village." United Nations Bulletin on Nar
 
cotics 22(4):23-32.
 

Una reproducci6n exacta do 1r publicaci6n hecha en 1968 por
 
los mismos autores.
 

CABIESES Molina, Fernando
 

1948 "La acci6n Antifatigante de la Cocalnn y la Habituaci6n a la 
Coca en el Pcr6." Lima: Anales do la Facultad dc Medicina 
29(4): 316-367. 

Un anlisis del concepto de la fatiga, con 6nfasis en la fati
ga muscular en su relaci6n al sistenin nervioso central, y la 
acci6n de diversas sustancias quimicas . El efecto de la co -

ca y de la cocaina en esta relaci6n, especialmente entre las
 
poblnciones de ins alturas andinas. Diferencia entre los efec
 
tos de la coca y de la cocaina, y desafla las conclusiones a
priori respecto a los efectos de la masticaci~n de la coca en 
la fatiga. 

CAPRILES, David
 

1937 La alimentaci6n como fbctor social en e 
indio. La Paz: Im 
prenta del Instituto Nacional de Readaptaci6 y Reeducaci6n 
de Invglidos. 

Una discusi6n do la nutrici6n entre los indios del altiplano
 
boliviano y de los Yungns, con indices comparativos de las can
 
tidades renles y 6ptimas de calorias consumidas por comida,
 
relacion~ndolos estos con las actividades de trabajo. En otro
 
capitulo S trata el papel quo desenpe6a la coca como eatimu 
lanto, V en varticular los efectos que tiene en la prolonga -

ci6n del din de trabijo, dehidos a sus cualidades de analg6si
00.
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CARDENAS, Martin
 

1913 	 Notas preliminares sobre la materia m~dica boliviana. 
Cochabamba (?). 

Una breve introducci6n al usa de algunas hierbas medicinales en 
Bolivia con su descripci6n botgnica y una lista te sus posi 

bles aplicaciones. Enfoca atenci6n especial en l& farmacopea 
del Callaguaya. 

CARDENAS, Martin
 

1952 "Aspectos psicol6gicos del coqueo.". United Nations Bulletin
 
on Narcotics 4(2):6-10.
 

Una discusi6n general do la masticaci6n de la coca en Bolivia
 
par un inminente botgnico boliviano. Se pregunta si el alca
loide active quo se desprende de la coca es cocafna, j si es
 
algin otro alcaloide resultante de la desintec-aci6n y recons
 
tituci6n de los compuestos quo integran In hoja de Ia coca.
 
El ciclo que propone, siguigndolo a Rusby (1888), es de Ia co
 
caina a la ecgqnina. Cgrdenas no cree quo se puedan atribuir
 
los problemas vistos actualmente entre los indigeneas bolivia
 
nos, a Ia masticaci6n de in coca. Sin embargo, apoya el con
trol internacional del tr~fico de la cocaina.
 

CIUFFARDI, T. Emilio
 

1948 "Dosis de Alcaloides que Ingenieren los Habituados a la Coca".
 
Lima: Revista de Farmacologa y Medicina Experimental
 
1:81-99. Primera parte.
 

Un estudio experimental de in cantidad de cocatua ingerida 
par los masticadores habituados de la coca. La conclusi6n es
 
quo In cantidad es de suficiente magnitud para tener efectos 
serios. El factor tiempo no ha sido debidamente controlado. 

CIUFFARDI T., Emilio
 

1948 "Dosis de alcaloides que ingieren los habituados a la coca.
 
Nuevas Observaciones." Lima: Revista do Farm-acologia y Med!
 
cina Experimental 1: 216-231. Segunda parte.
 

Un informe cuidaduso de !as observaciones de laboratorio de -
Ir cantidad 	do alcaloides extraida del bolo de coca par 64 mas
 
ticadores. 	 Se permiti6 30 grs. do coca a cada uno, pur un
 
tiemvo indefinido. Las conclusiones fueron quo extrain un 
promedio de 	86% de los alcaloides en la masticaci6n, y par Kg. 
de la hoja, 	3 mg. de alcaloides. En general, la extracci6n 
era mis completa entre os mayores que hablan estado mastican
do la coca par mis tiemno. Sin zmbargo, los sujetos m5s j6ve
nes ingerian una Proporci6n mayor de alcaloides con respecto
 
al peso corporal, ya quo pesaban menos quo los mayores. En 
tre el 3 y el 73 per cihnto de las hojas fueron masticadas y
 
tragados, correspondiendo el. parcentaje mis alto a los indi 
viduos que hablan estado masticando por mucho tiempo. Ciu 
ffardi calculn que el 80% de los alcaloides son cocafna.
 

CIUFFARDI Tijero, Emilio
 

1949 "Contribuci6n a la quimica del cocalsmo." Lima: Revista de 
Farnacologla y Medicina Experimental 2:18-93. 

Un estudio experimental de la coca y sus efectos en los masti
 
cdores cr6nicos, tomando on cuenta las caracteristicas fi 
siol6gicas y metab6licas. Utilizando un grupo experimental
 
y uno de control, se examinaron estatura, peso, pulso, respi
raci6n, resistencia a in fatiga, capacidad de trabajo.
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COLIAZOS Ch., Carlos, Hilda S. White, RuthL. Huenemann, Emma Reh 
Philip L. White, Aurora Castellanos, Rosa Benites, Yolanda Bravo,
Ang'lica Loo, Irma Moscoso, Carmen C~ceres, Aida Dieseldorff 

1954 "Dietary Surveys in Peru'." Journal of the American Dietetic
 
Association 30(12): 1222-1230.
 

Una de las Primeras examinaciones diet~ticas en salir del proyec
to Cornell-Vicos. So compara el consumo alimenticio Vicos y en
 
Chacan, una comunidad libre en Is misma regi6n del Per6. 
 Se ba 
san en estudios realizados en 1952 y en 1953. Las conclusiones 
generales son que casi el 100 par ciento de las familias consu 
-
mian menos del 75 par ciento de las cantidades recmendadas de 
calcio y vitamina A, y el 50 par ciento de las familias zenfan 
menos del 75 par ciento de lo recomendado pars proteina y calo 
r~as. 
 Existieron deficiencias significativas en riboflavina y

acido asc6rbico. Las cantidades consumidas de hierro, tiamina
 
y niacina endian a ser satisfactorias.
 

COMAS, Juan
 

1970(?) "Influencia de la farmacopea y terapgutica en los indgienas de
 
Nueva Espajia en la obra de Juan de Barrios (1607)."

Anales de Antropolog~a 8: 125-150.
 

Una sir.6psis de las obras de Juan de Barrios, un medico pionero

espafiol en M6xico. Contiene una lists valiosa de las hierbas 
-
del lugar que se utilizaba para hacer curaciones, pero no contie
 
ne ninguna referencia directa a la coca.
 

COURY, Charles
 
1970 "A 'drogue' et les toxicomanies chez les Americains d'avant la
 

Conquete." Paris: La Presse Medicale 78(21):979-981.
 

Una revisi6n muy superficial del usa de varias drogas en la Amg
rica precolombina. Entre estas estg Is coca, aunque la discu 
si6n de ella es tremendamente breve y no contiene datos ni pers
picacias originales.
 

CROSBY, William H.
 

1939 "The Vasoconstrictor Action of Cocaine." Baltimore, Journal
 
of Pharmacology and Experimental Theraeutics 65:150-155.
 

Informe de la experimentoci6n en los vasos oral y conjuntivales

de los conejoa . La conclusi6n, ya establecida por otros inves
tigadores anteriores, es que Is cocana es vasoconstrictor. Sin
 
embargo, parece que au habilidad de constrefiir no se debe a la
 
acci6n de la adrenalina. La investigaci6n implica que Is acci6n
 
de la cocaina es dull, involucrando 1) la sensibilizaci6n del
 
m6sculo liso de las paredes de los vasos sangu~neos a los descar
 
gos simpat~ticos t6nicos y 2) una acci6n tipo adrenalina sobre
 
los receptores simpat4ticos de Is clula muscular.
 

CRUZ Sgichez, Guillermo y Angel Guill~n
 

1948 "Estudio Qufmico de las Sustancias Alcalinas Auxiliares del Coca
ismo". Lima: Revista de Farmacologa y Medicina Experimental
 
1(2):209-215.
 

tin anglisis quimico de los componentes de sustancias alcalinas
 
en diversas partes del Peru, Conclusiones: la "tocra" (lejia)

contiene potanio, sodio, magnesio y f6sforo, con trazas de hie
rro y antimonio. El pH de soluciones do 1% de tocra fluctfia en
 
tre 10.6 y 11.5, y su alcalinidad entre 5 y 27.3. La "tocra"
 
increments la solubilidad de la cocana en agua. Su efecto 
destructive b~sico en las soluciones de cocafna, varla entre 
-
2.5 y 5.5% durante un perlodo de 30 a 60 minutos, siendo esta,
 
por tanto de muy poca importancia.
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CRUZ, Pedro E.
 

1948 "La sanidad en Colombia." Boletin de la Oficin4 Sanitaria
 
Panamericana 27(9):806-813.
 

Informe del Ministro de Salud de Colombia. Contiene un parra
fo acerca de la coca y sus efectos nocivos. El resultado del
 
articulo fug un decreto ordenando la destrucci6n de todas las
 
plantaciones de coca. Este decreto fug modificado debido..a Is
 
resistencia de los que serlan afectados.
 

CHAHUD Isee, A., L. Ayala Espinoza, R. Makino Makino, H Espejo
 
Romero y E. Horna
 

1968 "Llpidos Totales y Lipooroteinas en Indigenas Coqueros y no Co
queros." Madrid. Revista Clinica Espafiola 3(2):161-164.
 

Informe de los lpidos totales y lipoprote'nas en un anglisis
 
de la sangre de 20 masticadores de la hoja de coca y 32 perso
nas que aparentemente no la masticaban, en Ayacucho, Peru. El
 
control de los variables socio-culturales ha sido muy pobre;
 
el grupo de control contenla 15 mujeres mientras el grupo expe
 
rimental tenta solamente 9. Las edades del grupo de control
 
variaban entre los 18 y 50 afios, mientras Ia del grupo experi
mental ostaba entre los 22 y los 45. Conclusiones: mientras
 
las alfalipo-'pr oteinas se incrementaron, baj6 el nivel de btal!i
 
po protenas y tambi~n de quilomicrones en comparaci6n con 
las poblaciones coste6as del Perg. No existieron diferencias 
significativas entre masticadores y no-masticadores. Los pro
blemas proteinicos que fueron descubiertos se atribulan a una 
dieta inadecuada y no a la acci6n do In coca. 

CHLHUD Isee, A., L. Ayala Espinoza, H. Espejo Romero, R. Makino
 
Makino, H. Luna Seminario
 

1969 "Seroprotenas en Indlgenas Couueros". Madrid: Revista Clinica
 
Espafiola 115(3): 213-218.
 

Informe de investigaci611 sobre estudios de sangre realizados 
con 31 masticadores de la coca y 20 no-masticadores en Ayacu 
cho. Las principales conclusiones son que el hombre andino
 
tiene deficiencia de proteinas que se manifiesta en un nivel
 
bajo de seroalbminas. Esta deficiencia se compensa en par
to por un incremento de seroglobulinas. Se hallaron diferen
cias mayores entre el grupo de control de la costa y los dos
 
grupos andinos, que entre los subgruDos andinos de masticado
res y no-masticadores.
 

CHALMETA, A. C. Chalmeta
 

1933 "Les feuilles de coca dans les Pharmacoppes."
 
Bulletin des Sciences Pharmacologiques 40(4): 193-208.
 

Una comparaci6n del contenido farmacol6gico do las hojas de 
coca de Bolivia, Perg (E. troxillense) y Java. Se encontr6 el 
porcentaje m~s alto de alcaloides en la coca boliviana. En Ia 
p~gina 97 se encuentran cuadros quinicos detallando el conte 
nido de los divorsos alcaloides de In coca. Una de las conclu 
siones fundamentales que saca es que la pronorci6n do alciloi
des en 6ter no tiene relic16n alguna ni al poder anest~tico de 
In coca, ni a sus posibles ofectos t6xicos. 
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CHAMBOCHUMBI, Nelson H 

1940 "Efectos de In Coca Sohre el 'fetabolismo Basal en Suietos no Ha
bituados." Lima, Revista de Farmacologia y Medicina Experimen
tal 2:94-113.
 

Informe de una serie de tests de laboratorio quo se realizaron
 
con un nlmero variante de varones j6venes (entre 4 y once).
 
Utilizaron tambign un nimero reducido de controles de aproxima
 
damente Is misma edad. Concluyeron que la masticaci6n de 20
 
gramos de hojas de coca, produce una elevaci6n grande en la ve
 
locidad del Metabolismo Basal, y que las sustancias alc~linas
 
potencian la acci6n de las hojas, especialmente sobre las fun 
ciones respiratorias, cardio-circulatorias, t6rmicas y neuro 
estimulantes del cuerpo. El 9cido clorhidrico disminuye el 
efezto de las hojas ei el Metaboliscno Basal, la velocidad del
 
coraz6n, y la temperatura del cuertpo. Los compucstos barbitG
 
ricos (nenbutal) antagonizan este efecto. Se descubri6 que -
la cantidad de alcaloides extraidos de la coca durante la mas
 
ticaci6n de 20 gramos de las hojas, varia entre los 64 y 107
 
gramos. Las conclusiones coin ciden con los efectos percibi
dos subjetivamente por masticadores cr6nicos.
 

CHOPRA, I.C. R.M. Chopra
 

1958 
 "The Cocaine Problem in India." United Nations Bulletin on -

Narcotics, (April-June) 10(2):12 24.
 

Una exposici6n hist6rica del crecimiento del uso de la coca!
na en In India. Este consumo narece limitarse a la ingesti6n 
oral, y Parece haber seguido las rutas principales de comer 
cio en ese pals. Los autores inigten en que nunca se ha pro 
ducido la coca en la India, Dero que el contrabando de coca!
na estg en constante incremento. Se discute diversos efectos 
de la cocaina en base a informaci6n anecdotal. Pmbos autores 
son muy conocidos en el grea de estudio de las drogas, habien 
do enfocado sus estudios orinciDalmente en el hachich. 

CHRISTENSEN, Eunice M.
 

"Coca, Divine plant of the Incas."
 
AnaestheSia :4-12.
 

Una historia general del uso de in coca. El m6rito principal
 
de in obra est9 en que contiene, en forma capsular, una crono
 
logia de los principales descubrimientos referentes a la coca
 
y a la cocaina. Como introducci6n a esta cronologin, un p9 
rrafo describe con alg6n detalle, el proceso 4e Ia cosecha y 
Dosterior Procesamiento de la coca. 

DIXON, W.E.
 

1925 "Cocaine Addiction." British Journal of Inebriety 22(3):
 
103 121.
 

Un estudio de la adici6n a in cocafna, marcado por el tiemno. 
Sostiene que dicha adici6n es in poor entre los h5bitos rela
cionados a las drogas, porque conduce m5s ripidamente a la de 
generaci6n mental, moral y fisica del consumidor que las dro
gas depresivas adictivas. Menciona la coca, pero In informa
ci6n que d5 puede sacarse do fuentes m5s fidedignas.
 

DUKE, James A., David Aulik Timothy Plowman
 

1975 "Nutritional Value of Coca." Farvard University, Botanical
 
Museum Leaflets 24('):113-119.
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Analisis nutritivo de ins horas de coca del Chapare, Bolivia.
 

En comparaci6n de otros 50 nroductos vegetales de America La

tina, las hojas resultaron con mayor contenido de calorlas,
 

proteina, hidratos de carbono, fibra, ceniza, calcio, f6sforo
 

hierro, vitainina A y riboflavina. Tenfa a Is vez en conteni.

do menor que el nromedio entre las 50 plantas alimenticias, 
de aceite, humedad, uiacina, y 5cido asc6rbico. La ingestion 

do I00 g. de hojas de coca boliviana examinadas serla m~s que 

suficiente para satisfacer la racion dietetica recowendadi 
con referencia a hombre y mujer, de calzio, hierro, f6sforo,
 
vitamina A, Vitamin- B, y Vitamina E. Sin embargo, las hojas
 

contienen tambien alcaloides y posiblemente alberguen residuos
 
de Pesticidas.
 

DUQUE Gomez, Luis
 

1945 "Notas sobre el cocaismo en Colonbia." Boletin de Arqueologia
 
(Bogota) 1(5):445-451.
 

Un anglisis sociol6gico del consumo de la coca en varios depar 

tamentos de Colombia. Discusi6n de las diversas normas do vi

da en diveroas zonas de Colombia. Examina la coca como un fac 

tor que ayuda a Ins clases no privilegiadas a enfrentarse a 

sus circunstancias, gracias a au contenido analg'sico. 

ERNST, Adolfo
 

1946 "Del uso do in coca en los Da~ses septentrionales de la Ameri
ca Meridional." Cazacas, Acts Venezolana 1(3):273-284.
 

Un estudio hist5rico que mediante In atialogla lingufstica in

tenta relacionar la masticaci6n de la coca en Sud nmerica con
 

in de varios lugates de Centro America. No hace ninguna refe
 

rencia a los efectos de la masticaci6n de i- En In par
te final discute varias hierbas con efactbs parociaus a los de
 
la coca.
 

Una versi6n en el idioma espafiol del articulo publicado por el
 

mismo autor en franc~s, en 1890, en Proceedings of the Inter 
national Congress of Americanists, Berlin, 1888, 7th session.
 

ESPINOZA Bravo, C. A.
 

1948 "La Coca y el Cocalsmo Indigena Peruano. El Problema de Is To
xicoriani' Indipena." Lima, la Reforms M~dica 34:107-109.
 

Un ilamado a las armas por un m~dico peruano, a que se estudie
 

seriamente el nroblema de lI coca en el Per6. 
 Se hace menci6n
 

de la relaci6n quu tiene la vasticaci6n de Is coca al consumo
 
dal alcohol y del tabaco. El nutor exhorta al pueblo peruano
 
a desarrollar la conciencia al respecto.
 

ESPINOZA Bravo, Clodoaldo Alberto
 

1947 "La coca y el cocaismo ind qena Peruana: El problema de la to
 

xicomania indigena." Boletfn Indigenista (M6xico) 7(4):390
397.
 

Reproduccion exacta del articulo del mismo nombre publicado en
 

1948 en La Reforna M6dica (LiRna).
 

FEIGENBAUM, Aryeh
 

1956 "Freud and the Discovery of the Anaesthetic Properties of Co
caine." Acta Medica 'rientalin: Journal of the Israel Me 
dical Pssociation 15(-7): 201-205.
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Una exposici'n sobre el papal que desempei6 Sigmud Freud en el
 
descubrimiento do Ins calidades anesteticas de la cocaua y su
 
adopci6n en la oftalmologla quirgrgica.
 

FERNANDEZ Miranda, Emilio
 

1945 "La cocamanfa an Bolivia." La Reforma Me'dica (Lima) 31(444):
 
85-101.
 

Este trabajo nresentado por un m6dico boliviano ante un congre
 

so m~dico en la Argentina, clasifica el uso de la coca como
 
una adici6n a las drogas. Se presta informaci6n libremnte de
 
Ricketts y otros, mientras que no ofrece nada original sabre
 
el tea.
 

FERNANDEZ, Nlcanor T.
 

1932 	 La Coca 3oliviana. La Paz: Editorial "Am6rica."
 

Un intento de la Sociedad de P-opietarios de Yungas de desafiar 
I crecient. presi6n internacional por e3 control de la produc
ci6n de la coca. Presenta datos hist6ricos de mucho valor res 
pecto a los esfuerzas internacionales por controlar la produc
ci6n, incluyendo la posicion del dalegado boliviano ante Ia 
conferencia en Ginebra en 1927. Incluye el texto completo de 
la re.puesta de la Sociedad de Propietarios de Yungas a un pe
dido hecho por el gobierno boliviano por informaci6n que debfa
 
mandarse luego a i Liga de Naciones. Revela mucho respecto al
 
punto de vista de la Sociedad, y al papel econ6mico que desem 
pefiaba la coca en la d~cada de 1920-30. Es un crabajo menos
 
objetivo que Oro Verde de Yungas, pero de todas maneras de valor
 

hist6rico.
 

FISH, F. and Di.C. Wilson
 

"Gas Chromotographic Determination of Morphine and Cocaine in
 
Urine". Amsterdam: Journal of Chromotography 40:164-168.
 

1969 	 En cualquier control rutinario de la excreci6 n de drogas, el 

a'todo de anflisis debe ser lo m~s r'pido y sencillo posible, 
de acuerdo a la exactitud y especificidad. La cromatograffa 
de gases oftece un media m5s exacto de cuentificar los resul 

tados que la cromatografin de canas delgadas, y tiene ventajas 
de velocidad, csnecificidad y sensibilidad en comparac.6n con 

las determinaciones esoectrofotomgtricas de la morfina y la 
cocaina extraidas de material biol6gico. 

FOSSATI, Humberto
 

1948 	 Monografla de Nor v Sud YunGas. La Paz: Editorial Renaci 

miento.
 

Una descripci6n general de los Yungas con algunas referencias 

hist6ricas de alguna impoitancia sobre la coca y el papel que 
desempefia en la regi6n. Incluye diszusiones breves acerca del 
debate colonial sobre el valor de la hoja, la influencia de "a 
coca en el surgimiento de la ciudad de La Paz, y las antiguas 
tecnicas de producci6n y las medidas que se hablan utilizado 
con la coca. El Anexo II crntiene una discusi6n interesante 
sobre el control que ejercfan sobre In exportaci6n do la coca 
a la Argentina, unos cuantos comerciantes de Villaz6n, y de 
los pasos que hab~a tomdo el gobierno boliviano para disolver 
ese control. 

http:comparac.6n
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FROMBACH, K.D.
 

1967 "Beitrag zur Verbreitung und Auswirkung des Koka-Kavins in
 
Peru." Zeitschrift fMr tronenmedizin und Parasitologie
 
(Stuttgart) 18(4):387-396.
 

Demostrar los efectos de i cocafna y Ia diferencia
 
entre la insesti6n oral y parenteral. Mediante ia
 
experimentaci6n con ingesti6n oral se demuestra Ia
 
elevaci6n del metabolismo basal, pulso temperatura y
 
eliminaci6n de 17-cetoesteroides. Este 3xperimento
 
no concuerda con la administraci6n de cocafna crista
 
lina, por lo que no se puede c mparar ambas vas de
 
administraci6n. No produce hfibito sin embrgo la
 
administraci6n oral, producindola i parenteral.
 

GAGE, Nicholas
 

1975 "Latins Now Leaders of Hard-Drug Trade." The New York Times
 
April 21:9-15.
 

Un relato periodistico del crecimiento del tr~fico de drogas
 
entre is America Latina y los Estados Unidos. Se pone 6nfa
sis especial en ia cocaina.
 

GAGLIANO, Joseph A.
 

1963 "The coca debate in colonial Peru." The Americas, July:43:63
 

Una revisi6n hist6rica valiosa de los muchos cambios que 
 -

transcurrieron en in polltica oficial para con In coca, du 
rante in Spoca colonial. El articalo contiene una descriD 
ci6n esquel6tica del debate constante que existla entre las 
fuerzas pro-coca y las anti-coca. Finalmente fueron las fuer 
zas pro-coca que emergieron como compositores de politica. 
Algunas Percepciones hist6ricas itiles pars el actual progra
ma de sustituci6n de productos.
 

GAGLIANO, Joseph A.
 

1965 "The Popularization of Peruvian Coca." Revista de Historia de
 
America 59:164-179.
 

Un articulo 	sumario, bien investigado, describiendo el descu
brimiento gradual de in coca peruana por el mundo occidental.
 
De inter. especial son los datos sobre las primeras reaccio 
nes europeas y la.difusi6n de 7a planta misma.
 

GATZER, Joachim, 1L rtmut Kasischke Ricardo Losno
 

1975 	 Der Cocagebrauch bc den Anda.indianern in Peru: Unter
 
Berucksichtigung Sozialaedizinischer und Ideologiekritischer
 
Aspekte." Dies Arbeit wurde im Rahmen des Sonderprogramms
 
der Stiftuna Studienkreis fur Internationale Begegnung und
 
Auslandsstudien (ASA) durchgefdhrt
 

Recopilaci6n de varios autorep sobre el uso de in
 

coca. Un 	resumqn hist6rico.
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GARCES, V. Gabriel
 

1945 "El indio ecuatoriano y la coca." America Indigena 5(1):
 
287-293.
 

Un breve articulo afirmando que la coca es desconocida acLual
mente an el Ecuador. El autor se niega deliberar sobre las
 
razones, ya que considera que todas las explicaciones que se
 
dan son inadecuadas.
 

GAY, George R., Charles W. Shephard, Darryl S. Inaba
 
John A. Newmeyer
 

1973 "Cocaine in Perspective: 'Gift from the Sun God' 'The Rich
 
Man's Drug.'" Drug Forum 2:409-430.
 

Una discusi6n general del creciente consumo de la eocafna, es
 
pecialmente en los Estados Unidos. Presenta algunos antece 
dentes hist6ricos, mns in reproducci6n de carteles y proag.i
 
da airededor del cambio de siglo. Hace comentarios breves pero
 
a,.ertado3 respacto a nuestros conocimientos actuales de la qui_
 
mica, la acci6n farmacol6gica, el efecto sobre el sistema ner
vioso central,el sistema :ardiovascular, la vista, el metabo 
lismo y la excereci6n. Habla tdmbi6n de In toxicidad de In co
 
cafna y de la epidemiologla del uso de la coca'na. Llega a ia
 
conclusi6n de que In cocaina conduce a una fuerte dependencia
 
oiquica, sin de3arrollar una dependencia fisica correspondien
te, y por tanto, no se presenta el sindrome caracteristico de
 
in abstinencia que generalmente acompafia in privaci6n de Is
 
droga.
 

GETAHUN, Amare A.D. Krikorian
 

1973 "Chat: Coffee's Rival from Harar, Ethiopia. I. Botany, Culti
vation and Use." Economic Botany 27(4):353-377.
 

Un articulo descriptivo oeneralizado del uso de una hoja que
 
va en muchos aspectos, paalelamente al uso de In coca. Los
 
campesinos in utilizan corno incentivo vata el trabajo, la ma
 
tican en cantidades tales que podria representar un elemento
 
importante en su dieta, y es muy antigua, probablemente m5s 
antigua que la del caf6. Se conoce muy poco de los efectos fi
 
siol6gicos del chat desde un punto do vista cientffico.
 

GIMENEZ, Angel M.
 

1934 "Sobre la Renresi6n del Coqueo (acullico). Proyecto de Ley."
 
Buenos Aires: La Semana M~dica 41(2):1892-1895.
 

Propuesta de Ley para la ilegalizaci6n de toda imaortaci6n de
 
coca que no fuera destinada para Ins farmacias y la industria
 
quimica. Los seis articulos del proyecto de ley, van acompa
fados por una justificaci6n que se fundamenta en una evalua 
ci6n general de log efectos nocivos que generalmente se aso 
cia con la masticaci6n de In coca.
 

GODDARD, D., S.N. de Goddard, P.C. Whitehead
 

1969 "Social Factors Associated with Coca Use in the Andean Region"
 
Internatio'il Journal of the Addictions 4(4):577-590.
 

Uno de pocos estudios sociol6gicos del consumo de la coca. La
 
muestra consiste en 40 consumidores y 38 controles entrevista
 
dos en el norte argentino. Lns poblaciones variaban signifi
cativamente en nivel de educaci6n, y los controles consumia
 
poco mientras los sujetos consumlan bastante. La falla de es
 
to estudio, como en otros de In serie, estg en que la mayorfa
 
de los masticadores eran obreros migradores que decendlan de
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1as alturas por unos meoes del aio, mientras "s controles 
eran residentes permanentes de la tierra ba). Exist'an ade
wAs diferencias significativas en 1 a patrones de consumo del
 
alcohol entre los consumidores los "no-consumidores". Las
 
conclusiones generales son que !a masticaci6n de la coca tie
ne muy poco efecto sobre patrones sociales, que puede compa 
rarse con el chicle, el uso del tabaco, la masticaci6n de be
tel, y el consumo del alcohol en las sociedades donde estas
 
practicas son la norma.
 

GODDARD, D., S.N. de Goddard P.C. Whitehead
 

1970 "The Effect of Coca on Health: A Research Note". International
 
Journal of the Addictions 5(l):165-168.
 

Un breve informe de los resultados de un cuestionario que se
 
administr6 a masticadores de coca y controles en el Norte Ar
 
gentino respecto al estado de su salud. Las preguntas se re
 
lacionaban a las enfermedades recientes, hospitalizaci6n, 
apetito, el coraz6n, el est6mago, los dolores de cabeza, y
 
las sensaciones de debilidad. Se lieg6 a la conclusi6n de
 
que los masticadores sufrian de mala salud con m~s frecuen 
cia que los no-masticadores. La falla del estudio est9 en
 
que los masticadores eran obreros migradores de la cordille
ra boliviana, mientras los no-masticadores eran serranos bo
livianos que se hablan asentado permanentemente en i Argen
tina.
 

GRANADO, Jos6 T.
 

1931 Plantas bolivianas. La Paz: Editorial Arno Hermanos.
 

Entre las p~ginas 254 y 258 contiene una exposici6n de las ca
 
racteristicas, variedades, h9bitos de cultivo, pestilencias,
 
distribuci6n geogr5fica, y la utilidad de la coca. Un angli
sis comparativo de los principales componentes de la coca de
 
Totora, el Chapare, y los Yungas de La Paz. Esto itidica que
 
el contenido de cocaina es mayor en la coca del Chapare y me
nor en ia de La Paz (2.40 y 0.25 respectivamente).
 

GRANATO, L.
 

1924 A Cultura da Coca. Sao Paulo: Off. Graph. Monteiro Lobato
 
Cia.
 

Una deecripci6n de las t6cnicas a utilizarse para el exitoso
 
cultivo de In coca. Finaliza in monogTafia con una petici6n
 
para que se inicie el cultivo de Ia coca en escala grande
 
en el Brasil.
 

GRANIER Doyeux, Marcel
 

1962 "Some Sociological Aspects of the Problem L! Cocaism."
 
United Nations Bulletin on Narcotics 14(4)tl-16.
 

Una declaraci6n sumaria de un miembro de in Comisi6n de In 
vestigaci6n de la Hoja de la Coca de las Naciones Unidas,
 
que establece la posici6n oficial de ewe cuerpo. El articu
lo se fundamenta bastante en las obras de Guti6rrez Noriega
 
y %ernina con una descripci6n despectiva de las condiciones
 
de vida de los indlgenas andinos.
 

GRAY, larv I!.
 

1973 "Drugs, Malnutrition, and Carbohydrate Absorption." 
American Journal of Clinical Nutrition 26:121:124. 
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Una breve discusi6n del papel Que desemneilan diversas drogas
 
en el consumo de carbohidratos. Una de Ins que discute la
 

stropina. Presenta la conclusion de que la atzopina conduce
 
a una absorci5n incrementada de xm e, y que esto podria ser
 
Ctil en el trvtamiento de nacientes con el tr5nsito intesti 
nal rgpido. El mecanismo nrobable que presents, es de un in
cremento en 	el tiempo do contacto entre los carbohidratos y
 
la mucosa. 	La importancia de esta discusi6n Dara nosteriores
 
estudios de 	i mastirici6n de in coca, estg en que la ecgoni
 
na, uno de los alcnloides fundamentales, tiene un nfecto na 
recido al de la atropina.
 

GUERRA, Francisco
 

1974 "Sax and Drugs in the 16th Century." Edinburgh: British
 
Journal of Addiction to Alcohol and Other Drugs 69(3):
 
269-289.
 

Discusi6n general hist6rica de las drogas en el siglo 16 
con un breve p~rrafo (q. 285) sobre las nrimeras descripcio
nes botgnicas y farmacol6gicas de Is coca.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos Humberto Rotondo
 

1939 	 Experimental Catatonia Produced by Cocaine." Lima, Revista
 
Neuro-psiquigtrica 2:73-80.
 

Infonae de un exnerimento realizado nor Gutigrrez Noriega y
 
un clegn en el cual producieron estados catat6nicos en pe 
rros y gatos mediante inyecciones de cocaina alas venas.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

1944 	 Accirn de In Coca Sobre la Actividad Mental de Sujotos L hi
tuados." Lima: Revista de Modicina Experimental V.III(l):
 
1-18.
 

informe de una serie de entrevistas con veinte prisioneros 
de in c~rcrl Central de Lima que mascaban coca. Las experien
 
cias y los prmblemas de los prisioneros son atribuldos a in
 
masticaci6n de la coca, pero in relaci6n de causa-efecto no
 
se demuestfa claramente.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

1944 "Accin de la cocanria sobre la resistencia a la fatiga en el
 
perro." LIma: Revista de Medicina Experinental 3:329-340.
 

La administraci6n subcutgnea de 4 mg de cocafna por Kg de 
peso a cuatro perros increment6 su resistencia a in fatiga. 
Una dosis de 8 ng por Kg tambi~n increment6 su resistencia 
pero en menor grado. Mientrag los perros no tratados trata
ron de evadir el trabajo que se lea imnuso, los verros trata 
dos con cocaina cumplieron el suvo sin ningun intento a la 
evasi6n. 

GITIERREZ Noriega, Carlos Vicente Zanata Ortiz
 

1944 "Cocainismo Experimental I. Toxicolopla General, Acostum 
bramiento y Sensibilizaci6n." Lima: Revista de Medicina Ex
 
perimental V.III(4): 279-306.
 

Informe de I inyocci6n de cocalna a lag venas do perros. -

Las conclusiones fueron que In administraci6n de dosis fuer-
tes de coca~na a las venas, puede conducir a in adicci6n, y
 
que in reacci6n ante las invocciones de cocafna se intensifi
 
can con el tiempo, an cuando el nivel de dosificacion se man
 
tione ccnotante.
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GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

1944 	 Datos listdricos saobre la Habituaci6n a la Coca en el PerG".
 
Lima: Revist3 de Medicina E-.,,erimental 3(4):341-353.
 

Un trato hist6rico general del uso de la coca en el PcrG que
 
se presenta con mucho mfs detalle en otras obras del mismo au
 
tor. Cf. la monografin nublicada pOr Gutigrrez Noriega en
 
Anales de Medicina.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

1944 " 	 Observaciones en Enfermos Mentales Habituados a la Coca".
 
Lima: Actualidad M9dica Peruana 9:154-150.
 

Informe de breves estudios de seis pacientes mentales que
 
eran tambign mssticadores cr6nicos de la coca. El nutor no
 
intenta en absoluto atribuir su enfermedad al consumo de In
 
coca. Presenta algunos materiales de entrevistas en los cua
 
les varios de los pacientes afirman que la masticaci6n de la
 
coca conduce a la distorci6n mental. En in administrnci6n
 
de tests mentales, con la excepci6n de una Daciente, el ren
dimiento fu6 mayor despu6s de haber masticado coca que en es
 
tado de abstinoncia.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos Vicente Zanata Ortiz
 

1945 "Catalepsia Exnerimental Producida por in Cocafna."
 
Lima Revista de Medicina ExPerimontal 4:268-283.
 

Inforne de in administraci6n do cocaina en las venas de un
 
perro, quo en dosis fuertes, produjo un estado catat6nico.
 
Una de lag Drincipales conclusiones nue saca:on, fue que la
 
severidad del estado cotat6nico estaba en nroporci6n directa
 
a la dosis de cocaina.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

1946 "Observaciones sobre el Efecto de in Coca y lI Cocafna en Es
 
tados Carenciales de Tiamina." Lima, Revista de Medicina
 
Experimental 5(1,2,3,4):1-12.
 

Informe de investigici6n sobre palomas experimentalos. Con
cluye quo lI denrivaci6n de la tiamino incrementa i sensiti
 
vidad del organiumo a la cocafna, y que al administrarles a
 
las Palomas una dieta sin tiamina m~s administraciones dia 
rias de cocaina sufrian de deficiencias vitaminicas severas.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

1947 "Alteraciones Mentales Producidas por la Coca. 
Lima: Revista du Neuro-Psyquintria 10(2):145-176. 

Informe de una serie do entrevistac con consumidores de coca 
en la provincia do Huancayo. Sc entrevist6 a cien mastica 
dores, y luego se les admninistr6 evaluaciones sicol6gicas a 
30 de ellos. En general, los sujetos se negaron de haber su
frido alguna alteraci6n siquica a causa do In masticaci6n de
 
in coca, rero dos de ellos informaron al contrario. Entre
 
otros efectos quo se relataron estgn la supresi6n de las sen
 
seciones vitales, In evaluaci6n do un estado autistico, la
 
ounhoria, digcromatopsia, poliopsia, micropsia, macrop'Ja,
 
y la dismegalonsia. Se dice que la poersonalidad deviene in
 
trovertida y pasiva. Las conclusiones, sin embargo, surgen
 
de la falta 	de control de ins variables socio-culturales pri
 
mordiales, y de ln falta de t~cnicas normalizadas nara el
 
asesoramiento sicol6gico y do personalidad.
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GUTIERREZ 	Noriega, Carlos
 

1948 	 El Cocalsmo y la Alimentaci6n en el Pre. Lima: Anales de Is
 
Facultad do Medicina Y:XI (1):3-92.
 

Una monoprafi9 que resume los ountos de vista de Gutigrrez 
 -

Noriega respectn a la coca. Adem~s de los comentarios acerca 
del navel que desempefia la coca y su imnacto, In monografia 
contiene extensas divagaciones sobre el desarrollo do la econo 
mia rural del Per6 despu~s de la conquista. Un documento de 
impoertancia para el que se interesa par una declaraci6n com 
nleta del nensamiento de Gutigrrez Noriega. Segdn el autor, 
la coca es i near plaga del Perg v tiena que ser abolida, 

GUTIERREZ 	Noriega, Carlos Vicente 'apata Ortiz
 

1948 "Estudio do la Inteligencia en Sujetos Habitundos a In coca".
 
Lima: Revista de Farmacologla y Medicina Exnerimental
 
1:32-68.
 

Varios tests de inteligencia - Binet-Simon, el Test Nolin 
guistico Multi mental de Terman-, McCall y Lorge, y ol Labe
rinto de Porteus - fueron adminiotrados entre 200 masticado
res de coca de Huancayo y 53 del pueblo de Moho, Deraramen
to de Puno. Las conclusiones son que In masticaci6n de la
 
coca disminuve In inteligencia, y que el grado de dicha dis
 
minuci6n estS do acuerdo con el tienpo que uno lleva mascan
do la hoja. Existen nrobleman fundanmeutales y serios que 
desfiguran el estudio. Los grunos de control fueron escogi 
dos exclusivamente de in cesta peruana-- zona do cultura com 
pletamente distinta e hispanizada. El nivel de educnci6n no 
fug controlado, no obstante que Ion resultados mismos del es 
tudio demuestran que este factor nst5 directamente relaciona 
do al rendimiento en los tests. Finalmente, no se normaliza 
ron los tests para una pohlaci6n nerunna y mucho menos para
 
una voblaci61 indigena una Doblnci6n neruana, y mucho menos 
para una noblaci6n indigena peruana. Debido a estos defec 
tos, las conclusiones no pueden tomarse en cuenta coma v9li
dos. 

GUTIERREZ 	Noriega, Carlos
 

1948 	 Estudios sabre el Hibito do In Coca." Lima- Revista de Far
macologia y ?fedicina Exnerimental 1:124-126.
 

Una petici6n eqcrita n-r la realizici~n de estudios sabre in 
masticaci6n de in coca. Aunque breve, el articulo contiene 
una relerencia al p;dido original a Ins Naciones Unidas Para 
el nombramieinto de una comisi6n nara la investigaci6n de la 
coca.
 

GUTIERREZ 	Noriega, Carlos Vicente Zapata Ortiz
 

1948 'Observaciones fisiol6pica v natollgicas on sujutos habituados 
a la coca". Lima: Revista de Farmacologa v Medicina Exneri
mental 1(l):1-31. 

El primer articu]o, y uno do los mejores publicados en in re 
vista de Guti~rrez Noriega. Lx mayor Parts del articulo se ha 
sa en el estudio de 500 masticadores do coca en lluancayo quo 
consumian un pr)medio do 30 a 40 gramos de hojas par dfa. Pre 
s nta buenos dntns acerca de los ofectos agudos do In mastica 
ci,'n de In coca, derivados del estudio de subgruno5 de in mues 
tra comnuestos por 30 a 4n PDrsonrs. Laq conclusiones genera
les son: que el ncso de in personn aumenta con In edad indife
rentT. nl consuno do coca (lo aue contradice In affrmancion 
que hace Guti,2rrez a menudo de que el consume cr6nico general
mente conduce a In desnutrici6n cr5nicn); que in respiraci6n 
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el pulso, presi6n arterial, temneratura bucal, y I fuerza mus
 
cular tienden a incrementarse inmediatamente despues de masti
car in coca, mientras q-io los reflejos oculo-cardfacos tienden
 
a disminuir. D5 porcentajes nara cada uno. El az'car sangul

neo tambi~n demuestra increrientos dramiticos. Muestr- que el
 
estado general de salud de los masticadores estaba entre pobre
 
y regular, nero no Io atribye terminantemente al consumo de
 
ia coca. Buena informaci6n sobre los efectos agudos de la 
masticaci6n de in hoja de coca.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

1948 "Observaciones Sobre el Cocalsmo Obtenidas en un Viaje al Sur
 
del Per6." Lima: Revista de Farmacologia y Medicina Experi
 
mental 1(2):232-252.
 

Impresiones generales formadas en un viaje por el sur del Pe-
r. Las observacionas fueron fornuladas mediante In simple 
observaci6n y entrevistas con informantas claves, como maes 
tros de escuelas, gerentes do f5bricas, y nmdicos. La coca 
estg relacionada con el deterioro fisico y mental, siendo el 
cargador el ejemplo clsico. Contiene afirmaciones qua los 
masticadores de la coca pierden casi toda su habilidad nara 
el anrendizaje. La coca estg tamhi~n relacionada con una se 
rie de patolopias. Las conclusiones representan un punto de 
vista y no los resultados de la inveatigaci6n controlada. 

GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

1948 "Reflejos do Defensa y Cocainismo Exnerimental."
 
Lima: Revista de Farmacologla y Medicina Experimental
 
2:236-244.
 

Informe de experimentaci 6n en laboratorio con perros. Se lea 
administr6 in cocaina a los animales on forma habitual. Lue
go so lea permiti6 acceso a In droga solamente despu~s do se 
sometidos a tn estimulo doloroso. La conclusi6n es quo la cc
 
caina os tan adictiva quo los animales no fueron disuadidos
 
por el dolor quo lea causaba el estimulo.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

1949 "El h~bitc d,:In coca en el Per6." America Indigona 9(2):
 
143-154.
 

Un arciculo Peneral fobre el uso de Ia coca en el Pen6, qua 
resume la3 conclusiones del equino de investigaci6n de Guti6
rrez Noriega bascn !a fecha. Gran rarte del trabajo de inves 
tigaci6n qua se relata estg bien controlado y los resultados 
tienen a6n valor, sin embargo en algunas secciones no se ha 
controlado adecuadnmente los factores socio culturales. En 
f,e neral, est~n bien fundamentndos los datos referentes al 
cfecto de in coca sobre la fatiga; mucho menos los qua se re
fieren al efecto de la coca sobre In nutrici6n y los crocesos
 
mentales.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

1949 "Errores sobre la interpretaci6n del cocalsmo en las grandes 
alturas". LIma: Revista do Farmacologa y t4edicina Experi 
mental 1:10 123. 

Pefutaci6n de la tc.rln de Carlos Monje do quo Ia coca avuda 
en el oroceso de adantaciln a la grai°des alturas. Uno de 
sus argumentos Principales on quo on ngunas nartes del mun
do e-isten grupris hurnanos que viven y trab,7ian a alturas ma
yoros a las de Jos Anes sin cinsumir in coca. Nunca se on 
frenta concrotamente al interrogante central, si !a coca 
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provee o no alguna ventaja fisica adicional al hombra de las
 

grandes alturas. El articulo no se acata a los canones de la
 

investigaci'n cientifica moderna. Su importancia esta en que
 

clara la nturaleza de Ia polgmica existente entre el Insti
 

tuto do Biologia Audina y el Doctor Gutierrez Noriega.
 

GUTIERREZ Noriega, Carlos
 

"Estudin do habituados a I- coca en estado do abstinencia."
 

Lima: Revista de Farmacologla y Medicina Experimental
 
1950 


3"1):56-75.
 

Un inforne de la investigaci6n do seis casos en Huancayo, 

seis en luancavelica, v cuatro en Puno. El disefo nermitla 

el estudio de un Porlodo de abastinencia de 48 horas desnues 
de Ia mnsticaci6n de la coca, seguido nor do opisodios de 
masticaci6n separadog por seis horas. Las conclusiones gone 

rale- son: cue un masticador cr6nico, durante un periodo de 
abibmicia , tiene el latido d' l coraz6n lento, hiipotenoi6n 

arterial, disminuci'n de fuerza mu-cular, disminuci6n del
 
tiemno de reacci6n, y el incremento do sensibilidad cutgnea. 

Cuando luego se mastica la coca, el latido del corazon se 
anresura, la temneratura sube, la sensibilidad cut'nea cae 

ligvranante, e incrementa la fuurza muscular. Parece que ra
ra v2z af.!cta in ranidez do In rospiraci6n. En general contro 
laron bien el estudio, porn se desfipura con la comparacion 
do la fuerza muscular de carmesinos analfabetos de las gran 

des alturas, con la do estudianteg d, medicina de la ciudad 
do Lina. 

GUTIERREZ Noriega, Carlos Victor W. von Hagen
 

1950 "The Strange Case of the Coca Leaf." Scicntific Monthly 70,
 
81-89.
 

Un nrticulo descriptive do informici6n general , conformado 

por una introducci6n nor von 'agen con extractos de varioa 
trahajos de Guti~rrez Noriega - informes de investigacion y 

exposiciones de posici~n. En g neral, es la repetici(fn del 

material cue ha sido publicada en forma mucho m5s comnleta 

en el idioma esnafiol.
 

GUTIFRREZ Noriega, Carloq Victor vcn Hagen 

1951 "Coca-- The Mainstay of an Arduous Native Lifu ii Llie Andes". 
Economic Botany 5:145-152. 

Reroducci6n adaotada del artlculo nullicado por los mismos 

autores en scientific Monthly de febrero de 1950. Gutierrez 
Norie:'a Participa m 9 activamente de esto articulo que en el 
antericr , v tiene mayor uniformidad interna. Preqenta una 

suscinta dcclaraci6n qumaria do lo conclusiones que habfa al 
canzado Cuti6rrez Noriega danu~s de sus afios de trabajo so 
ire ei teme. 

GUTIERREZ Norippa, Carlos
 

1952 "El h~bito de In coca en Sud Am6rica." An6ricn Indigona 
12(2):111-120. 

Articulo :*6stumo rue nreenta un panorama peneral do consumo 

d: la ccna en Sud Amricn, con un res6men do las conclusiones 
alcnzarw3 por el oquino de inveqtig ci6n de Cuti~rrez Norie
ga. F1 articulo onumera algunof; efectos quo nodr1an ccnnide
terse beneficiosor-. Yerra nI cilculsr el tiempo que reuiere 

In ae(miniqtraci6n de una dosis dianra. Do hecho uno debe -
cueationar ls resultados quo rogistra en in investigaci6n de 
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los efectos de ia coca en I- fatiga, ,,or la naturaleza misma
 

de las poblaciones estudindas y de control-- campesinos y 

obreros en cl nrimnr caso, V e'tudiantes de medicina en el 
y6ltimo. Se reconoce In nosibilidad de que el alcoholismo 


la desnutrici6n Pudieran causar Ins diferencias medidas tanto
 

como la coca. Gran narte dcl argumento se fundamenta en com

paraciones dc noblaciones peruanas distintas, y no do indi 
-


viduos de una misma poblaci6n. Por esta raz6n, no lograria
 

sunerar in critica cientifica moderna.
 

GUTTICH, Von ilelmut
 

Der
 

Annesthesist 5:56-58.
 
1956 "Historich Notizen uber Curare und Cocain." 


Una breve revisi6n general hist6rica de los estudios realiza

dos y las actitudes hacia el curare y la cocaina. En el se 

gundo caso, se da mayor 6nfasis a los investigadores do ha 

bia alem~n, coma ser Freud y Koller. 

HAMER, James E. III Oscar L. Villegas
 

1969 "The effects of coca leaf chewing on the buccal mucosa of
 

Aymara and Quechua Indians in Bolivia." Oral Surgery, Oral
 

Medicine and Oral Pathology (St. Louis) 28(2):287-295.
 

-Informe de bi6psias de mucosa hucal en 36 hombres y 10 muje 


res. 39 eran ayinaras y 7 eran quechuas. Todos eran mineros
 

do estafio y coqueros. La mucosa bucal variaba entre io nor

mal y lo edematoso. En el caso 6itimo, anarecia como una
 

opacidad espesa, suave, esnonjosa, de color blanco grisAceo
 

Estas caracteristicas se limitaban al lado de In boca donde
 

guardaban el bolo de coca y cal. No hubo diferencia cllnica
 

aparente entre la mucosa nymra y in quechua, ni entre varo

nes y mujeres. No se present6 evidencia de ulceraci6n cr6ni
 

ca ni de carcinoma en ninguno de los pacientes examinados.
 

El grado de leukoodema histol6gica on in superficie, y el
 

nnero de c6lulas at~picas esponjosas a vacuoladas en el es
 

trato eDitelial mns nrofundo, no dependia do la duraci6n de
 

ip masticaci6n de la hoja. No so present6 evidencia clini

ca ni histol6gica en apoyo de In idea de que la Ieukoedema
 

podt{a ser una condici6n premalipna. Ninguno do los pacien
 

tea nmntrarnn carcinoma bucal a pesar de in exposici
6n du 

rante mucho tiemno a la hoja de In coca y al hidr6xido de
 

calcio.
 

IANNA, Joel M.
 

1974 "Coca Leaf Use in Southern Peru: Some Biosocial Asnects."
 

American Anthrorologint (Washington) 76(2):281-296.
 

Informe do estudios de la )oratorio con 6 nasticadores habi

tuados y 5 no-habituadon de i ccca. Cada grupo mastic
6 la 

coca par un dia entero y luego so abstuvieron durante otro. 

A las 24 horns despues dc haber masiticado a abstenido, les 

midieron el latido del coraz 6 n, in admisi6n de oxithno, y 

in presi6n arterial despu!s del descanso y tambi6n luego de 

los diez minutos en un ergmetro do bici4eta. Ninguna do -

Ins diferenias entre lans pruebas con coca y sin coca, ni 

entre Jos cek unumidoren, ni entre los no-consumidores, tuvo 
significancii. eqta,listica. En otras nruehns, le nidieron 

a 7 n,-consuni('oros y a 5 connumidores habituados, a cum 

nlir una prueha de ejerciclo, sienrlo la cargo fi nal con un 
80% dol enfuorzo mximo. No ne hnllaron diferencian entre 

Ion grunos. Su lle;5 a in conclusi6n de que el consumo de 

la coca durante in rendiciln dcil trnlajo puede opoerar on -


dos anspecton. En priner lugar, In coca produce una acele
raci(n on el coraz6n durante el eqfuerzo su',-mfximo, y en 
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segundo lugar, el uso de in coca posiblemente promueva un tiem

po mayor de resistencia. Una tercera serie de pruebas se rea
 

liz6 resnocto al efecto de la coca so!-re la reacci6n del cuer

po al frio. Par esta narte, las conclusiones fueron que la
 

coca ayuda en la conservaci6n del calor del cuerpo, consecuen

cia muy deseable en una zona donde la disponibilidad cal6rica 

es limitada. Por lo tanto, es Dosible de que las dosis peque 
fias de coca caracteristicas del mnsticador, sean beneficiosas 

para ciertos aspectos de la vida 5rdua de las grandes alturas. 
Adem5s, la coca se hnlla tan entretejida en la vida econ6mica 
-1cultural de los pueblos andinos, que 'uuse continuado no 

estg relacionado con las simples propiedades adictivas. 

HANNA, Joel M
 

1970 "The Effects of Coca Chewing on Exercise in the Quechua of
 
Peru." Human Biology 42(l):1-11.
 

Informe do una prueba por pasos en la que se compararon 6 co 

quoeros con 6 no-coqueros. Durante esta nruea de capacidad 
"sub--maxima" de trabajo, los coqueros mostraron menor veloci -

dad del coraz5n durante el ejercicio y la recuperaci6n, y ma
 
yor presi6n arterial. No hubo evidencia de ventajas metab6li
cas como resultado de la masticaci6n de la coca; sin embargo,
 

cuando los resultados fueron provectados a condiciones mximas
 
de trabajo, se indicaba una liggra diferencia. En un articu

lo posterior, lanna descarta estos resultados, cn vista de que
 

no habia controlado satisfactoriamente el factor edad. Li edad
 
promedio entre los coqueros era de 23.80 aaos, mientras de los
 
no-masticadores era do solamente 18.5. Lleg6 a la conclusi6n
 
dc que las diferencias so debhan a las diferencias de edad
 

m~s bien que al hecho de que uno de los grunos rasticaba la
 

coca y el otro no.
 

HANNA, Joel M.
 

1971 "Further studies on the effects of coca chewing on Exercise."
 
Htuman Biology 43(2):200-209.
 

Informe de investigaci6 n sobre 5 cocueros habituados y 7 no 

masticadores. Las pruebas se realizaron en un ergometro de
 
bici(let,a niveles miximas y subm~ximas. Cada individuo Rea

-liz6 dos pruebas, un dia maqticando coca y el otro absteniendose
 
de ella. La admisi6n de oxigeno, la ventilaci6n y !a presi6n
 

arterial no fueron afectados por la masticaci6n de la coca.
 
A! nivel de trabajo "sul,-r'ximo', la velocidad del coraz6n se 
elevaba un poco durante las nruebas con coca. Al nivel m~ximo 

de trabajo, los coqueros tendlan hacia mayor resistencia, oero 

por lo demos eran similores a los no-coqueros, cuando se con
trastaron consu.midcres habituados y no-habituados de la coca, 
no hubieron diferencias aparentes. La conclusi6n fue que la 

coca no afccta apreciablemente la canacidad de trahajo. Cual
quier efccto real parececrfa lorivarse de la percepci6n de me 
nor esfuerzo o de fatiga reducida. Se considera los posibles 
mecanismos para tal acci6n. 

IANNA, Joel M. 

1971 "Resnonses of Quechun Indians to coca ingestion during cold
 
esposure." American Journal of Physical Anthropology 34(2):
 
273-277.
 

Catorce varones quechuan masticaron hojas do coca mientras es
tuvieron expuestos a una temperatura de 15.5C durante dos ho
ras. Al comparar los resultados con las reacciones do los 
mismos sujetos extluestos a una temnerntura similar sin coca, 
demostraron tenperaturas rqnores en los dodos do las manos y 

de los pies. 
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Esto fu atribuldr a unn leve vasoconstricci6n inducid-i nor la 
masticaci~n de in hoji de In coca Durante la se ,unda hora de 
exposici n n1 fri) lis coqueros mostraron una declinaci6n mg: 
gradual en tumneratura, lo nue revre-enta una mayor conserva 
ci6n de calor. 

HANNA Joel 	7'. 

1973 "Reacciones que experimentan los indios aiechuas al coquear du 
rante In exposici6n al frio . 

Informe de investigaci6n en laboratorio donde exp',sieron a 12 
quechua3 del nueblo Deruano de Njiloa a temneraturns baiaq con 
V sin acce.o a la coca Las conclusiones ;,euerales fueron 
que la coca ayuda a mintenpr la temperatura del interior del 
cuerl o n la expensa de las extremidales. Esto narecerla ser 
una coniecuenci-. 16 ica de In accidn vasoconstrictor de la 
coca~na. 'anna ve en esta rercci6n la posibilidad de un me 
canismo de adantaci6u nara campesinos nue viven en condicio 
nes p:irecidas a las de In puna Deruana. 

ILAWA Joel 	M. 

1976(?) "Drug Use in Man in the Andes . edited ',vPaul T. Baker and 
Michac] A. Little. 

Informe gobre un estudio controlado de un pruno pequeio de
 
conqwumidoreo de In coca y un pruno correspondiente de no con 
sumidores en Nuwoa, Puno, Per6. rl articulo no esvecifica 
si fueron controlados v c6mo. los factores socio c'lf-rales 
decisivos como ser la edad, nivel de educaci6n formal, reli
gi6n y nivel econ6mico. Las conclusiones son que el consumo 
de cantidades habituales par consumidores habituales no causa 
transtornos sicol6picos ni fisiol6gicos profundoq. furante el 
trabajo la velocidad del coraz5n de loq con'umidores era un 
noco mayor, implicando nlsijn efecto estimulante. Ha mastica
ci6n do in coca parece ayudar tambi~n en Ia conservaci6n del 
calor corporal, una cualidad Dositiva en una zona dondila dis 
ponibilidad cal6rica es limitada. 

HARWOOD, Theresa
 

1974 "Cocaine. rru(, Enforcement (Spring ):20 25.
 

Un anglisis 	d- frmac6lopo du la cocaina y sus efectos sobre 
cilconsumidor fundamentado en In comnaraci6n do literatura 
anterior a 1950 con la mq recienta. Se menciona In coca co 

mo la fuente oripinaria de la cocanna. La cocaina ilicita tie 
ne su origen nrincinalmente en el Per6 y Bolivia, nue Produ 
cen alrededor du 35,900 kilopramos por aio.
 

HERBFT, Robert Paul Achellenberg
 

1931 	 Cocain und Musk larbeit, II: "citere untersuchungen uber die 
bec-influssung des gasstoffech'els ." Arbeitsphysiologie 
4(3):203-216 

I.A travs de la influencia de la cocafna el metabolis
 
mo basal experimenta una sueva y transitoria eleva 

ci6n. Al 	mismo tiempo so produce una elevaci6n de
 
In temperatura corl)oral, frecdencia respiratoria y
 
presi6n arterial y un aumento de la exitaci6n nervio
 
sa.
 

2.Con 	una posici6n corporal derecha se observa una exi
 
gun alteralci6n del equilibrio del sentido.
 

3.El consumo do energia por trabajos corporales.
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HEENANDEZ, J.F.A.
 

1946 "Narcomanias." La Farmacia Chilena 2n:2O5-216, 253-256.
 

Una discusi6n general de ia adicci6n a las drogas deade el pun
 

to de vista chileno. So nresenta la historia de los intentos
 
internacionales para el control de las drogas ademfs de su
 

6n chilena. Enfatizu dos problemas relaci6n a la legislaci

chilenos en esta grea'el usodeloplo par los chinos nue residen
 
en Chile,yel mode lacoca per obreros en lof, campos de nitrato
 
en las fronteras con Polivia v el Per5. El consumo do la coca
 
entre estos 6ltimos ha rebajado notablementa debido en gran
 
parte a cue la mano de obra humana h q1io desplazada por la
 
tecnolovia moderna. Presenta una Detici6n Para cue se comple
to la legislaci6n chilena sobre narc6ticos.
 

JESSE, 0.
 

1889 	 Chemistry of the Coca Bases." London: The Pharmaceutical -


Journal and Transactions 4(29/89)-866-869.
 

Un intento t,mnrano pars determinar la naturaleza de las bases
 
de la coca. Se da atenci6n especial a la cocaina.
 

FE'JER, C. Langton
 

1976 	 Letters- "Cocaine And coca." Anaesthesia 31(2):294.
 

Una carta del editor emeritus de la revista Anaesthesia Drocla
 
mando las virtudes de la cocaina para la vasoconstricci6n de
 
la mucosa nasal. Presenta algunos datos hist6ricos sobre el
 
uso do la coca en el Imperi Incaico.
 

HODGE, William H.
 

1947 "Coca." Natural History (New York) 56(2):86-93.
 

Un anglisis general de los factores a favor v en contra del 

consumo de la coca par los indigenas andinos. Se fundamenta 
en parte en las observaciones personales del autor. Aunque 
la califica a la coca de adictiva y narc6tica, en base a la 

observaci6n cue En-.echo tanto deconsumidores como de no-consu
midoreq en los Andes, no llega a ninguna conclusi6n concreta.
 

HOPKINS, Jerry
 

1975 "Cocaine consciousness- The gourment trip." 
Journal of Popular Culture (Bowling Green, Ohio) 9:305-314. 

Un tratado sociol6gico-popular de la creciente popularidad de
 
la cocaina en los Estados Unidos, dcsde la Coca-cola hasta al
 
canzar an 1974 a ser un simbolo de estatus.
 

PUFF, J.C. Olmstead and J.E. Stone
 

1967 "The Effects of Certain CNIS qtimulants upon the Spontaneous
 
Activity of 	Mice Exposed to High Altitude ande Low Partial 
Presssure of U Oxygen." Fort Smith Arkansas: Journal of 
the Arkansas "odical ';ociety 64(6):208-210.
 

La ndministraci6n de una variudad de estimulantes del siste 

ma nrvioso 	central a bain Presi6n atmosf~rica y baias tensio 
nes de oylpeno. Los animrilrs a los que se les hab~a adminis
trade cocaln3 rtantuvieron ictividades que se acercainn a lo 
nornIn en (oxtnsi6n v tins. Los autorus sostienen que los 
efectos do la atropinn, ,arecida t:structuralmente a la coca!
na, bo'o Ins mismas condiciones, son casi las mismas ctue los 
do la cocaina. Llegan a lo conclusi6 n da qua pareceria haber 
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alguna raz6n par el consumo de las hojas de in coca par los ha
 
bitanres de las alturas andinas, aunque no es seguro que in 
cocafna es el inico compuesto que podria satisfacer sus necesi
 
dades.
 

IMLE, Ernest P.
 

1972 "Report of a study trip to Bolivia, June 27 to July 8, 1q72".
 
U.S. Denartment of Agriculture.
 

Una observaci6n imDresionista de las nr~cticas cue se utilizan
 
en la oroducci6n de ]a coca fundamentada en una breve visita a
 
las zonas de producci6n de Los Yungas (La Paz) y el Chapare
 
(Cochabamba), y eL algunos rumores acerca de la coca. Contie
ne datos sobre i producci6n, Ia cosecha, enfermodades e insec
 
tos quo afectan a las nlantas, y el potencial de ganancia pa 
ra los nroductores. Una conclusi6n interesante a la que se
 
Ilega, es que la erradicaci6n de la coca es imposible Por su
 
larga historia de cultivo y consumo, y nor llenpr unn anaren 
te necesidad de la noblaci6n indigena do Bolivia.
 

INTERNATIONAL Narcotics Control Board
 

1972 "Report of the International Narcotics Control Board on its
 
work in 1971." Bulletin on Narcotics 24(2):29-33.
 

Este informe hace solamente una breve menci6r 3e in coca. Se 
refiere a ella como un Droblema doble: (1) el cot.sumo de In 
hoja de in coca y (2) ia exportaciSn do la cocaina ilicita 
que fabrican de ella, En cuanto al h~bito do ia coca misma, 
In opini6n del grupo es quo en virtud de estar tan arraigada 
en la historia y las costumbres de la poblaci6n indigena. que 
no sera erradicada r~pidamente. Sin embargo recomienda que 
se tome todan las medidas posibles para su control, ya que Ia 
exneriencia demuestra nue "donde este tio da indulgencias so 
han convertido en costumbres sociales se vuelca f~cilmente ha 
cia otras sustancias a modida que van siendo conocidas ms am 
pliamente y r'.s f~ciles do conseguir"*
 

*"where indulgence of this kind has become an established social
 

custom it readily turns to other substances as these become
 
more widely known and more easily procurable."
 

JACOBJ, C.
 

1931 "Die perinheren wirktwgen des ko)]ns und ihre bedeutung fur
 
die etklarung des lcokakauens der indianer." "Archiv fur expe
rimentelle Pathologie und Dharmakilogie 159:495-515.
 

La infesti~n do 100 c.c. en un exnerimento elev6 la actividad 
psicomotriz or oetncima de los valores normales, pare decaer 
luego de un tiemuo por debajo do esto valores. La ingesti6n 
oral de 80 mg. de cocaina determin6 esta misma clevaci6n de 
la actividad psicomotriz, pero sin Ia denrcsi6n por debajo dc 
valores normales como sucede con el alcohol. La cocaina ti&
ne un efegto narecido al de la &drenialina on el siqtema vascu 
iar perifcrico.
 

JARAMILLO, Gabriel Giraldo
 

'Apectos Ilist6ricos de In Alimentaci6n Indigena."
 
America Indigena :49 53.
 

Refutaci6u de la idea de quo Ir dieta nrocolombina era exce 
lente y do oito valor nutritivo. Pregunta por nn6 los Indios 
utilizaban in coca si tenlin abundante alimento, ya cue se uti 
liza la cocn para contrarstar el hambre. Arguye que In 
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dieta pre-co.ombina era ouficiente solamente para Man
tener en obediencia a las masas, sin rebeli6n ni de 
seo de automejoramiento. La dieta era auficiente en
 
cantidad, pero faltaban g-asas y proteinas, era mon6
tons, y excesiva en volGmen y demasiado rica en celu
losas.
 

KAUTMANN-Reinarz, 0.
 

1964 "Arztbericht vom Leben unter den Indios im Alto-Chicaos
 
Gebiet!Per6." lippokrates 35(4):149-151.
 

El auter describe aus vivencias medicas bntre estos in
 
dios, demarcando sus aspectos de salud, entre elloa el
 
conaumo de coca.
 

KLEMENTSCHITZ, W. & P. Mathes
 

1952 "Die papierchromatographische Trennung einiger Coca-

Alkaloide." Scientia Pharmaceutica 20(2):65-69.
 

Una discusi6n de la separaci6n de algunos alkaloides
 
de la coca mediante un m~todo cromatogr~fico en pa 
pel.
 

KUCZYNSKI-Godard, Maxime H.
 

1940 "El hambre de proteinas, In anquilostoniasis, la coca
 
y Ia opilaci6n." Lima, La Reforma M~dica 26(325):
 
110:115.
 

Refutaci6n de la tesis del Prof. Maier de Zurich, de
 
que la masticaci6n de la coca conduce a i anquilosto
 
miasis. E1 autorllega a la conclusi6n de que la sin
drome de Kwango que se encnentra en el Congo Belga,
 
es idgntica a la opilaci6n que se ha descrito pars la
 
zona del Amazonas. Ambos parecen relacionarse a la
 
diferencia en proteinas que se acentga con la presen
cia de pargsitos intestinales. La coca, no obstante
 
las afirmaciones de Maier, no tiere ninguna relaci6n
 
directa con el desarrollo de in anquilostomiasis, ya
 
que la enformedad existe en el Africa donde se desco
noce In cosa, y existe tambidn entre los Adventistas
 
de las alturas peruanas, quienes no consumen la dro 
ga.
 

KUCZYNSKI Godard, Maxime H.
 

1947 "El pensamiento arcgico-mftico del campesino peruano y
 
In arqueologia." Amr.la Indigena 7(3):216-248.
 

Este ensayo sobre los origenes del pensamiento campe
sino peruano habla de In coca solamente con relaci6n
 
a que se "leen" las hojas pars diagnonticar los pro 
blemas y las enfermedades. Ailr esta menci6n es sim 
plemente pasajera. 

KURSCH, Rodolfo
 

1971 "Pensamiento aymara y quechua." Amdrica Indigena
 
31(2):389-396.
 

Un estudio de caso del papel que desempefia i coca en 
In adivinaci6n y el ritual, fundamenv-ado en trabajo 
realizado ca la localidad d3 Chuquichamb., Departa 
mento de Oruro. Empieza con una descrlpci6n de In
 
adivinaci6n con la coca, luego describe el sacrificio
 
y In ceremonia del Qhaira, y termina con la descrip 
ci6n de una adivinaci6n con coca m5s compleja.
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KUZYNSKL, Godard
 

1940 "La Actualidad M~dica Social: 
 El hambre de proteinas,
 
la anquilostomiasis, la coca, y la opilaci6n.
 

Un estudio comrarativo del beri-beri y la opilaci6n
 
en los Andes peruanos y en la selva peruana. El au
tor sostiene que el beri-beri es comnn en I selva
 
peruana por la escasgs de tiamina y proteina en in
 
dieta. No concuerda con el investigador suizo, H.
 
W. Maier, quien afirma que "los problemas estomaca 
lea de los masticadores de in coca, despu~s de un
 
tiempo determinado, se convierten en una enfermedad
 
.onocida por el nombre de opilaci6n." Kuzynski no
 
ve ninguna canecci6n entre la oplaci6n y el uso de
 
la coca. Sin embargo, sostiene qua el uso de la co
ca en 
las grandes alturas, favorece In desnutrici6n,
 
y por tanto homicida.
 

LA BARRE, Weston
 

1964 "The narcotic Complex of the New World". Di6genes 48:
 
125-138.
 

Un estudio etnol6gico del papel qua desempefan las
 
drogas nativas de America en la formaci6n del papel
del "shamanismo". Hace breve menci6n de In coca. 
Concluye qua el usao original de la coca era religio
sa, ya qua en los tiempos pre-colombinos su uso es 
taba restringido a los funcionarios religiosos. 

LA BARRE, T'eston
 

1970 "Old and New World Narcotics: A statistical Question
 
and an Ethnological Reply". Economic Botany 24(1):
 
73-80.
 

La Barre hace un anglisis etnol6gico de la pregunta:

LPor qud las.culturas del Nuevo Mundo posefanml- nl-itas


n-rc6t~c-s queelViejo Mundo? Llega a In conIusi6n de
 
qua existen m~s plantas psicotr6picas conocidas en
 
el Nuevo qua en 
el Antiguo Mundo, y qua el conocimien
 
to de tales plantas en el Viejo Mundo se habia perdi
do posteriormente. 
 S61o se hace una breve menci6n de
 
la coca.
 

LEHMAN, Penry
 
1949 "La supresi6n de la venta de coca en Colombia". y


Suppression of the sale of 
coca in Colombia". Bolet~n
 
Indigenista, Mexico 9:26-31.
 

Una critica periodistica de la prohibic!6n de la 
van
ta de coca en Colombia. La coxpnra con la prohibi 
 -
ci6n de la venta de bebidas alcoh6licas en EE.UU., 
y por tanto la ve' destinada a] fracaso. El autor 
afirma que la prohibici6n simpiemerte numentarg la de 
pendencia del indigena Oe la hoja y lo obligarg a
 
tratar con inescrupuloos traficantes blancos y mes 
-

tizos. Sostiene que la inica manera de poner fin 
 a
 
la dependencia del indIgena es de mejorar su 
dicta y
 
sus condiciones de vida.
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LEOHNING, R.W., Vicente Zapata Ortiz, F.W. Hushes & A.L. Tatum
 
1953 "Effects of cocaine on rats subjected to low tensions
 

of atmospheric exygen." Journal of Pharmacology and
 
Experimental Therapeutics (Baltimore) 108:80-86.
 

Un informe de iaboratorio de los efectos de la coca
fna ingerida oralmente por ratas sometidas a niveles
 
de oxigeno caracterfsticos tanto del nivel del mar
 
como de las grandes alturas. Llegaron a la conclu 
si6n de que la ingesti6n del clorhidrato de cocafna
 
en Ia cantidad de 200 mg/Kg/dia no tiene efecto evi
 
dente en las ratas al nivel del mar, ppro con el ni
 
vel de oxigeno de una altura de 14,000 pies sobre
 
elnivel del mar, se presents una disminuci6n defini
 
da en el Indice de crecimientD. La disminuci6n del
 
consumo de 	alimentos par efecto del, nivel de ox~ge 
-

no en las grandes alturas, fue mae a menos igual con
 
o sin el consumo de cocafna, sin embargo el incre 
mento de peso estuvo claramente reducido en aquellos

animales que consumlan la droga. Por lo tanto, el
 
factor causante de la disminuci6n de peso debe ser
 
otro que el consumo alimenticio. Finalmente, al ad
ministrarse cualquier dosis de cocafna a las ratas,
 
ya sea eui condiciones normales de aire, a en aire 
con contenido reducido de oxigeno, se produelan efec
 
tos detectables, sienpre de tipo delet~reo.
 

LEON, Luis 	A.
 

1952 	 Historia y Extinci6n del cocafsmo en el Ecuador.
 
Sus Resultados". America Indigena 12(1):7-32.
 

Un repaso hist6rico general que subraya in existen 
-

cia original del consumo de la coca en el Ecuador y
 
su posterior extinci6n. Las razones principales que
 
se da por esta extinci6n, son las 6rdenes emitidas
 
par Felipe 	II en 1573 y 1574, estableciendo control
 
sobre la .cultivaci6n de i coca y limitando i com 
pra de is coca a los centros mineros. No ofrece
 
ninguna explicaciin de por quS 2sta4 ordenanzaa 
 no
 
tuvieron efectos similares en el Perd y Colombia.
 
Se hacen afirmaciones generalizadas de que la produc

cion agrfcola Adel Ecuador era superior a I de los
 
territorios eapafioles que colindaban con ella al 
nor
 
te y al sur, pero no ofrece datos pars respaldar es
tas dcclaraciones. Como explicaci6n hist6rica de Ia
 
desaparici6n de la coca an el Ecuador, el articulo
 
no es satisfactorio.
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LEON, 	Luis A.
 

1952 	 "La desaparici6n del cocafsmo en el Ecuador". Boletfn sobre Es
 

tuefacientes do las Naciones Unidas 4(21:1924. Abril - Junio.
 

Una discusi6n general de la extinci6n del uso de la coca en el
 
Ecuador. Cita documentos hist6ricos para demostrar que la coca
 
era extensamente utilizada an la primera parte de la 6poca cob_
 

nial. 	 Sin embargo, al finalizar dicho perfodo, su consumo prac 
ticamente habla desaparecido. El autor lo atribuye al hecho de
 
que en el Ecuador no habfan minas, que los mandatos del virrey 

eran aplicadas m~s estrictamente que en otras regiones de la 
Amrica Andina, y que la coca fue reemolazada con otros produc 
tos cuando las plantaciones fueron invadidas por la enfermedad. 
El autor afirma que la alimentaci6n y salud de los indios ecua
torianos de hoy en dfa son mejores que los de los indios corres 
pondientes on Bolivia y el Per6, esencilnente porque no consu
me la coca. L amentab lemente faltan datos especfficos en el 
artfculo Para fundamentar estas declaraciones. 

LINGEMI , Richard R.
 

1976 	 "'Cocaine"'. The New York Times Book Review, November 28,1976:
 
4. 

Reseia del libro Cocaine de Crinspoon y Bakalar. Dice que los 
autores del li.ro han demostrado la falta de l6gica en las le
yes de 	Estados Unidos relativas a los estupefacientes.
 

LITTLE, Michael A.
 

1970 	 "Effects of Alcohol and Coca-on Foot Temperature Responses of
 
Highland Peruvians During a Iocalized Cold Exposure". Ameri
can Journal of Physical Anthropology 32(2):233-242. 

Se administraron pruebas a dos grupos de indfqenas quechuas de 
las grandes alturas bajo condiciones de exposici6n local de
 
los pies al aire frlo (00C). Se vigil6 la temperatura en los
 
pies durante la prueba de una hora de duraci6n, y luego duran
te un perfodo de recuiraci6n a temperatura ambiental (240C)
 
de 16 minutos da duraci6n. En el primer grupo (entre los 14
 
y 20 afios de edad) fueron controlados 29 sujetos mientras mas
 
ticaban hojas do coca v luego hajo las condiciones de control. 
El segundo grupo de 25 sujetos (entre los 20 y 50 aios de edad) 
fueron 	controlados mientras consumlan 1.1 g. de alcohol etfli
co por 	Kg. de peso corporal, y nuevamente bajo condiciones de
 
control. Ambas drogas (la coca y el alcohol) son consumidas
 
habitualmente por miembros de la poblaci6n nativa.
 

La masticaci6n de las hoJas de coca no tuvo efecto alguno en
 
las temperatura cutgneas en los pies. El consumo del alcohol,
 
sin embargo, elev6 las temneraturas de los pies entre 4 y 6C
 
por encima de los valores de control, ]uego de 60 minutos de
 
exposici6n al frio. Sugiere que el consumo del alcohol le d5
 
al indrgena una leve ventaja termal, y eleva los niveles de
 
comodidad duranto la exDosici6n natural al frio.
 

MARROQUIN, Jos6
 

1943 	 "Cocafsmo entre los indfqenas neruanos". Cr6nica Mdica (Li

ma) 60:309-315.
 

Percibe la adicci6n a la coca como algo crue emnieza en la in
fancia . La vroducci6n de la coca dice haberse incrementado
 

notablemente com la conquista espafola, V fu6 fomentada nara
 
incrementar la productividad y facilitar la explotaci6n de
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hcmhres. Actualmento ol consumo diario de coca del Indlo Pe 
ruano nareco ser do una onza par da. La masticaci6n de la 
coca ermieza entre los 8 y 10 afios de edad. Si un indio de
ja de masticar, siente fatioa estomacal, depresi6n, y males
tar general. No cbstante, deja atr6s el consumeo de la coca 
cuando hace su servicio militar y se convierte al protestan
tismo. La sensaci6n de calor que se atribuye a la coca, pa
recerfa ser puramente subjetiva. El consuma de la coca con
duce a la desnutrici6n, emrobrecimiento biol6gico, y la sus
ceptibilidad ante diversas entermedades. La soluci6n para 
el Perd es ditoxificar a la roblaci6n indfgena, disminuyen
do la nroducci6n de la coca y resolviendo el problema de los 
alimentos inadecuados.
 

MAMRIN, Richard T.
 

1970 	 "The role of Coca in tX' Aistory, Relicion, and Medicine of
 
South American Indians". Economic Botany 24(4):422-438.
 

Un tratado aeneral, abundante en datos, del consumo de la co 
ca por los nativos de la Am6rica del Sur. El autor sostiene 
que la principal fuente de confusi6n al respecto, es que se 
ha percihido a la hoja de la coca coma sin6nimo de uno de 
sus alcaloides comronentes-- la cocafna. Los efectos que 
ejerce un alcaloide adninistrado en su combinaci6n natural 
dentrc de una planta pueden ser muy distintos a lo que pro
duce al administrarse s6lo v en forma purn. Se conoce muy 
poco acerca de la actividad fisiol6gica de los alcalaides 
asociados de la planta de la coca, y menos adn de sus efec
tos en combinaci6n. Se enfatiza la necesidad de estudiar la 
posible importancia de los demos componentes con el hecho de 
que muchas veces el indfgena rechaza las hojas amargas con 
mayor porcentaje de cocafna en favor de las hoJas ms dulces
 
que son mas ricas en los alcaloides mas arcnticos. Se lle
ga a la conclusi6n en este artfculo de que el privar al hom
bre indfgena del consumo de la coca constituirfa un desprecio
 
de los derechos humanos tan serio coma un intento de ilegali
zar la cerveza en Alemania, el caf6 en el cercano oriente, y
 
la masticaci6n de betel en ia India.
 

MAYER, Enriqiie
 

1977 	 "El use Social de la Coca en el Mundn Andino: Contribuci6n a
 
un debate y toma de posici6n". Lima: Departamento de Cien
cias Sociales do la Universidad Cat6lica. (Informe prelimi
nr y circulaci6n restringida). 

Una breve discusi6n general del papel que desempefia la coca
 
en la clase campesina del Per5. nien pensado y do presenta
ci6n muy clara, el arumer.to central es quo la cuesti6n ver
dadera que hay quo enfrentar, es el papel social y cultural de
 
la coca, y no sus efectos biol6gicos. Desde el punto de vis
ta del autor, la ccca existe coma sfmbolo poderoso de la iden
 
tidad y solidarildad, separ~ndolos a los que pertenecen a la
 
sociedad campesina de los Andes 5e los quo no pertenecen a
 
ella. El autor percibe los actuales intentos de control de la
 
coca coma una nueva ola de imperialismo cultural, y presenta
 
un fuerte argumento contrario.
 

MEPZrACHEP
 

1929 "Ueher Koka und Kokakauer. Peiseerinnerungen aus Sudamerika".
 
Muenchener Medizinische Wochenschrift 48-2016-2019.
 

Experiencias y comentarios respecto al cociero en los Andes 

http:arumer.to
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sus efectos y val6res.
 

El autor como conclusi6n aconseja par experienc.as perscna
les el usa do la coca para la deshabituaci6n de los fumado
res y alcoh6licos V para el vencimiento de la enfermedad de
 
la altura.
 

METZGER, Duane, Christine von Glascoe, & Acuiles Palomino
 

1976 	 "La Confirmaci6n de Teorfas Populares Daio la Relaci6n de Simi
laridad". Report No. 1 for NIDA grant 5901 DA01 267-01.
 

Un enfoque antropol6gico cognitivo al use de maceraciones para
 
el tratamiento do problemas m6dicos en Cuzco, Per5. La coca
 
es una de las hierbas que se utiliza para dichas maceraciones.
 

METZGER, Duane, Christine von Glascoe, and Aguiles ra:crino
 

1975 	 "Summary Report". NIDA grant 5R01 DA01 267-01
 

El informe del primer afo de trabajo en un estudlio de dos afios 
sobre el consumo de la coca en Cuzco Per5. Presenta una lista 
do 31 proyectos discretos ya en efecto o planeados para el se
gundo aflo do investigaci6n. Se d5 el mayor 6nfasis al entendl 
miento con relnci6n a la coca y su consuo. 

METZGER, Duane G., Christine A. von Glascoe & AcTuiles Palomino 0. 

1976 "Some Ethnographic and nctanical Notes on the Qu echua Taxon:
 
Munti Kuka". Report No. 4 of the NIDA qrand 5R01 DA01267-01.
 

Un trabajo preliminar del proyecto, que describe un enfoque an
 
tropol6gico cocniscitivo de la taxonomla de la coca, con 6nfa
sis especial en la coca silvestre que se encuentra cerca de
 
Cuzco. Peru.
 

M.G.
 

1975 	 "Revista de Medicina Experimental 3(4), octubre 1944 Lima, Pe
rd. Amrica Indfaena : 341-342
 

Una nota bil-liogrgfica elogiando el voldmen mencionado par la
 
contribuci6o" que ha hecho hacia el entendumlento del papel do
 
la masticaci6n de la coca.
 

MILLER, Marc
 

1976 "The Use of Propositional Inventories to Establisch Homogeneous
 
Attitudinal Systems: The Form of Erythroxlon Coca in Perd."
 
Reprt No. 3 for NIDA qrant 5Z01 DA1267-01
 

Un an6lisis sofisticado de una matrfz falso/verdadaro respecto 
a la coca en Cuzco, Perd. Se da mayor 6nfasis a las t~cnicas 
para el anglisis cuantitativo. 

MILLER, Orville
 

1963 	 "Search for new drugs in medical folklore". Journal of the
 
American Pharmaceutical Association (Washington) 3(3):131-132.
 

Una discusi6n farmacol6gica do varios remedios caseros que real 
mente da resultados. Menciona el use de diversas sustancias al 
calinas por los coqueros peruanos, que ayudan en la extracci6n 
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de alcaloides de la hoja. Pide que se hega un esfuerzo co,,cen
trado per estudiar este campo de medicina casera, de gran valor
 
poencial, antes de que desanarezca.
 

MONCLOA, Federico, Marla Gomez, & Alberto Hurtado
 

1965 	 "Plauma Catecholanines at High Altitude". Journal of Applied
 
Physiology 20(6) :1329-1331.
 

Un estudio comparativo de los valores observados en la determi
naci6n de glucemia indica que: 1) Los valores en ayunas son me 
nores en residentes de qrandes alturzs rnue en los que viven al 
nivel del mar, y 2) La administraci6n de insulina resulta en 
disminuciones similares de flucamia en ambos qrupos, oero los 
residentes de las alturas alcanzan un nive mas bajo que el gru 
po del nivel del mar debido al valor inicial de prinsulina que 
se presenta en un ambiente de baja presi6n atmosf6rica. T~o se 
ha logrado a~n una explicnci6n satisfactoria do estos hechos. 
Sin emberg,', parece justificarse in suposici6n de que la mas 
pronunciada hipoglicemia inducida par In insulina rue se prosen 
ta en los de las alturas, es aparentemente responsable par la 
mayor concentraci6n de epinefrina. 

MONGE, Carlos
 

1946 	 "El problema de In coca on el Perd". Anales de la Facultad de 
Medicina (Lima) 29(4) :311-315. 

Monqe sostiene Que aunque se haya escrito mucho material sobre 
el tema de la coca, se ha realizado muy poco trabajo do inves
ticaci6n. Percibe varias diferencias fundamentales entre el 
hombre de las grandes alturas andlinas y el hombre quo vivo al 
nivel del mar. La coca ayuda en el proceso de su ad3Dtaci6n. 
No existe la adicci6n entre los masticadores de la coca;la mas
ticaci6n de la coca difiere fisiol6aicamente del usa de la co
cafna; al masticar la ccza,la coafna extrafda es destrufda par 
el hfgado; la coafna es un recrulador conocido de los mocanis
mos nero-pulmonares. Los runtos de vista do Monge son atacados 
fuertemente par Gutierrez Norieqa, Rdcketts, y la comisi6n de 
Investigaci6n de las Naciones Unidas. 

MONGE, Carlos
 

1952 	 "The need for studying the Pro blen of coca-leaf chewing". Bu
lletin on Narcotics 4(4):13-15. 

Una vorsi6n en el idiona inql6s del artfculo publicado en Am~ri
 
ca Indfgccna en enero de 1q53.
 

MONGE, Carlos
 

1953 "La necesidad de estudiar el probloma do la masticaci6n de las
 
hoJas do coca". America Indfqena 13(11:47-53.
 

Dada la confusi6n respecto a -i In masticaci6n do la coca cons 
tituye una adicci6n o simolemente un hlbito permicioso, acmo 
ha sido manifestado en los estudios de las Naciones Unidas y 
otras orqanizaciones internacionales, Monge d5 incani4 a la no 
cesi.Tad do estudio clentffico del problema do la hoja de coca 
para torminar do una vez con la crnfusi6n. Su Proplo trabajo 
coma director del Instituto reruano de niologfa Andina y en el 
Proyecto Cornell-Perd, indica quo el consuma do la coca no es 
una adicci6n , y que ex.ste una relaci6n directa entre el usa 
de la coca y la altura. 
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MONTESINCS A., Fernando 

1965 	 "Metabolism of Cocaine". United Nations Bulletin on Narcotics
 
17(2):11-17.
 

Informe do una sere de estudios que se llevaron a cabo en la
 
Facultad de Farmacia y Bioqufmica de la Universidad de San Mar 
cos en Lima. Las conclusiones principales fueron que el coque 
ro nromedio mastica 50 aramos do hojas de coca al dfa, 1o que 
corresponde a 235 m ligramos de ockonina. Al ingerirse por la 
boca, la cocafna suf_- hidr6lisis constante, primero medliante 
el 91cali que la acom a y lueqo por medio de los diversos 
jugos digestivos, in s.liva, el jugo qgstrico, el juno pancre6 
tico, Ia bills y el juqo intestinal, prorluciendo primero In 
benzoil-ecgonina y finalmente la ecxonina. La cantidad de co
cafna cue nsf circula nor el orqanismo del ccnluro es insiani
ficante mientras que circula una cantidad anreciablc de ecqoni
 
na. El estudlo farmacolr-gico y toxicol6gico proliminar de ]a
 
ecgonina indica ntre otros efectos una leve hipotensl6n arte
rial -'un grado alto de inocuidad.
 

MONTGOMERY, Eduard & Allen Johnson
 

1977 	 "Coca chewinc and work outputs among achiguenqe Indians of Pe
 
r6". Draft of an article sul-mitted for publicaticn to Human
 
73iclogy.
 

Observaci6n clel Indice de trabajo y el nasto do calorias con y 
sin el uso do ]a coca en dos situacicnes trpicas de trabajo 
una, deshierhando hierbas moeeradas a es-esas do un huerto en 
una cuesta, y la otra caminando una distancia do 2.000 pies 
por un sendero inclinado por el monte que normalmente so utili 
za pare la caza y el acoplo. El gasto de calorfas por minuto 
se obcuvo midiendo los volimenes de gas expirado con medidores 
de aas de respiraci6n de Max Planck (Max Planck Respiration 
Gas Meter). Los datos resultantes demuestran claramente in si 
guiente direcci6n: La cantidad de tiempo por unidad de trabajo 
incrementa Invariablemente con la masticaci6n do la coca, mien 
tras cue il fndice de energfa expedida teride a disminuir. El 
uso continue de la coca nodrfa efectuar reducciones significa
tivas en las expediciones de enerqfa. Algunos otros resulta
dos van Oe acuerdo con este punto de vista. So sabe que la re
 
ducci6n del -nsumo m~ximo de oxfgeno esta relacionada corT la
 
nasticaci6n 6e In coca. Adcm~s, so ha observado que el consumo
 
diet~tico de calorfas en menor en los consumidores de coca.
 

MORALES, Josg Agustfn
 

1938 	 El Oro Verde de los Yungas. La Pan: Imprenta del Instituto
 
Nacional de Readaptaci6n de Inv~lidos.
 

Una obra cl~sica on defensa de in legitimidad de in producci6n
 
y consumo do In coca d:de el nunto de vista de In Sociedad de
 
Propietarios de Yungas. Aunque la obra global revela los pre
juicios del autor, contiene mucha informaci6n valiosa.
 

Incluye una dlqcusi6n do t4cnicas do producci6n de la coca, la
 
historia do los primoros intentos internacionales de control,
 
cl papel econ6mico de la coca en cl desarrollo do los Yungas y
 
de La Paz, la historia Oen la misma Sociodad do Pronietarios, y
 
las proniedades merlicinales de la hoja. So distingue claramen
 
to entre el uso do la hoJa on el modo tradJcional andino, y el
 
uso do 	In cocaine refinada. El Capftulo IX contiene una valio
 
sa lista de frutas v hierhas modicinalos. Un libro inportante
 
pare cualquiera ue cstuvi'za interesado en el papel hist6rico
 
de In coca on Bolivia.
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MURPHY, H.B.M., 0. Rios & J.C. Negrete 

1969 	 "Abstinence at readaptation: lours effets sur les personnes qui 
pratiquent la mastication do la feuille de ccca". Bulletin des
 
stup6fiants XXI (2) :43-50. 

Informe Oe tin estudio muy hien controlado de los efectos de le 
masticaci6n de la coca sobre el funcionamiento de la mente. S9 
hizo la comparaci6n de 10 coqueros y 10 no-coqueros. Las dife
rencias entre masticadores y no-masticadores eran fundamental
mente que los no-masticadores rindieron meijor on trabajos menta 
les, mientras quo los coqueros rindieron major en los trabajos 
de tipo manual. Cualqraier impedimento on el rendimlento parece 
ra atribuirse a los efectos a largo plazo, o cr6nicos do la co 
ca. Al realizar pruebas sin el efecto de la coca, el rendimien 
to de los coqueros era mas bajo que cuando estaban bajo cl efec 
to de .icha droqa. Las diferencias en rendimlento que se nota
ron, sin embargo, fvezon mlnimas, y los investiqadores no consi
 
deraron que interforirlan con las funciones normales do los su
jetos.
 

MYERS, 	 T.P. 

1976 	 "Formative period occupations in the highlands of Northern Ecua 
dor". American Antiquity 41(3):353-360. 

Este estudio arqueol6gico, fundamentado en narte con el trabajo 
do campo del autor, concluye -rue las culturas del perfodo forma 
tivo do las tierras altas del norte del Ecuador comerciaban con 
la coca tanto caio con otros artrculos. Los Tampos de coca si
tuados cerca de Pimanpiro posiblemente fueron tno de los esca
sos recursos que atrajeron el comerclo a esd zona. 

NACIONES UNIDAS
 

1949 	 "The Commission cf Enquiry on the coca leaf". Bulletin on Nar
cotics 1:20-25, 39-41, 52-54. 

Una breve exposici6n do los prop6sitos do la Comisi6n de inves
tigaci6n do In coca enviada a Sud Am6rica nor las Naciones Uni
das en 1949 para estudiar la masticaci6n de la coca y la fabri
caci6n de In cocafna. El art '-ulo resume lcs argumentos a fa
vor y en contra do la hoja de la coca, adem~s de los pasos quo 
hahfan tormado hasta 1949 las agencias intcrnacionnles para su 
control. No se lleqa, on realidad, a ninguna conclusi6n, Fero 
suqiere quo para loqrar cualquier medida de control del tr~fi
co do in cocafna, serg necosario someter tambi6n a alg~n tipo 
de control, la prol.ucci6n do In hoja de coca. 

NACIOUBS UNIDAS
 

1950 	 "Coca chewing, qeography and nutrition". Unted Nations Bulle
tin on Narcotics 2(4) :2-13. 

Sin6psis del informo ,ietallado dOe in comlsi6n do investigaci6n
 
sobre la coca do las Naciones Unidas. El artfculo no contiene
 
ninguna informaci6n do estudios cientfficos do la relaci6n en
tre la 	nutrici6n y la coca. Las comparaciones que so hacen
 
son ontre las zonas del Pord donde so utiliza In coca y la zo
nP donle no se utillza.
 

NACIONES UNIDAS 

1950 	 "Comission of Enquiry on the Coca Leaf". United Nations Bulle
tin on 	Narcotics 2(4) :41-52.
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Un informe do las -ctividades de in comisi6n de invostigaci6n 
de la coca y 1o ciue purliercn encontrar durante tres mesons de 
conversacionos con autoridades de gobierno, m6dicos y otras au 
toridades, adem~s do realizar observaciones personales en Boll 
via y el Peru. Aparentemante, casi no realizaron entrevistas 
con los consumidores do la coca. La comisi6n lleg6 a la con
clusi6n Me aue la masticaci6n de la coca es daflina porque sus 
efectos se debtan a la acci6n de la cocafna. 

Se recomond6 la sunresi6n qradual tanto de la producci6n como
 
del consumo de la coca.
 

NACIONES UNIDAS 

1962 	 "Ten years of the coca monopoly in Peru". Bulletin on Narco
tics 14(1):9-17. 

Una versi6n corregida del memorandum redactado por el Estan
co Peruano do la Coca en 1959. 
 En vez de mobilizarse hacia
 
In erradicaci6n de la produccl6n de la coca tras la recomenda
 
ci6n de la Conisl6n de Investiopcj6n de in O.N.U. en 1949, El
 
Estanc- adopt6 "cl enfoue reruaao al prohlera" al asumir la 
defensa do la coca coo una fuente do riqueza y empleo. Una 
vez quo l lecislaci6n social libere a las masas indigenas de 
su condici6n est9tica, el h5hito de la coca desaparecerg r~pi 
damente on el Per5. Proporciona algunos datos estadisticos 
sobre la nroducci6n, consumo (masticaci6n), impuestos, y ex
portaciones de la hoja de in coca. 

NACIONES UNIDAS
 

1965 	 "Inter-American Consultative Grcup on Coca Problems, 
 Lima
 
14-21 December 1964." Bulletin on Narcotics 17(4):37-41.
 

Un informe e las conclusiones de esta congerencia que resol
 
v16 que el cocafsmo es un factor negativo on el desarrollo de
 
los parses donde prevalece. Recolnionda ]a restricci6n de los
 
usos legftimos a: (1) usos m6dicos v cient~ficos, y (2) usos
 
industriales. Adems se debe hacer todo lo rxsible por elimi
 
nar el cocafsno y limitar la producci6n de In hoja de coca.
 

NICIONES UNIDAS
 

1965 	 "RePort of the Inter-American consultative group on coca leaf
 
problems". Lima, Penort No. TAO/LAT/51. Circulaci6n restrin
 
gida.
 

Acta do la rou ni6n del grupo consultntivo on Lima. Valioso
 
documento degdo el punto de vista de In evaluaci6n del esta
do actual do actitudes y politica respecto al control de la 
coca. La delegaci6n holiviana describi6 la situaci6n en su 
pafs, pero no se comprometi6 en nada. 

NACIONES UNIDAS
 

1966 	 "Twenty years of Narcotics Control Undez the United Nations".
 
Bulletin -n rarUt±s 18(1): 1, 31-33 

Un sumarlo Co los esfu2rzos de las Vaciones Unidas por lograr
 
quo PI Per6 y Dolivia 'imitaran la producci6n de la coca. So
 
consieera quo la masticaci6n do la coca constituya una adic
ci6n daflina, j)rque "los indfgenas mastican la hoja do la co
ca por qu contenido de cocafnan Sin embargo, recomienda una
 
supresi6n ara.dual.
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Wnr.RETE, J.C. & H. D. Y. Murphy 

1967 	 "Psychological deficit in chewers of coca leaf. Bulletin on 
Narcotics 19(,}: 11-18.
 

El estudio mejor controlado hasta la fecha de los efectos cr6 
nicos de la masticaci6n de la coca sobre el funcionamiento 
mental del hombre. La pIblaci6n estudiada estuvo compuesta 
par 50 masticadores do ccca v 42 no-masticadores, todos de 
una plantaci6n de cafa de az~car en el norte de Argentina. 
So administr6 una serie de ocho tests. En todas las catego
rfas demogr5ficas establecidas par los investigadores menos 
dos, los no-masticadores registraron mejores calificaciones 
que los nasticadores. Se encontr6 adems una relaci6n entre 
el tiempo de masticaci6n y determinadas calificaciones en 
los tests. Conclusiones: el impedimento no es de magnitud 
suficiente para interferir con el tipo do tareas quo normal
mente desempian los sujetos, pero sf, interferirlan si los 
sujetos enfrentaran un tra1bnjo requeriendo una aplicaci6n 
substancialnente mayor de inteligencia. Tomando en cuenta 
quo el fndice de analfal-etismo era del 54% entre los sujetos 
y del 36% entre los cnntroles, resultan alSo cuestionables 
los resultados del estudio. 

NIESCHULZ, Ott"
 

1960 	 "Kocais'us und kokisu.,Is Soziale Medizin und Hvgiene
 
44:2276-2284.
 

Breve Historia de la coca. Diferencia entre cocaismo y co
cainismo. Los efectos de la masticaci6n de coca difieren
 
completamente de la ingesti6n oral o parenteral de la droga
 
miblma y sus derivados;ecgonina y cusckigrina tanto por los
 
sfntomas presentados coma par la no adici6n a la droga. 

Es diferente el cocain6mono,que oErece sfntomas de farmacode 
pendencia. El simple masticador de coca que no ofrece es
tos aspectos.
 

IESCHULZ, Otto & P. Schrorsahl 

1969 	 "Untersuchungen uber lie bedeutung des kn.kzusatzes beir kauen 
von coca-blattern". Planta M4dica (Stuttgart) 17(2):178-183. 

El use de la cal precipita el alcaloide contenido en las hojas
 
de coca.
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NIESCHULZ, Otto von 

1971 "Psychopharmakilogisch Untersuchungen uber Cocain und Ecgonin". 
Arzneimittel Forechung 21 (2):275-284. 

La administraci6n parenteral de la cocaina a los ratones causa
 
un incremento en la motilidad y un impedinento en la capacidad
 
de retenci6n. Estos efectos no se presentan con la administra
ci6n oral de la droga. La ecgonina, metabolito compatible de
 
la cocaina, no tiene propiedades estimulativas. Mejoraron las
 
actividades de los ratones perjudicadas por drogas nerol4pticas
 
o por lesiones cerebrales, y su capacidad fisica. La p~rdida 
de efectos euforizantea en la masticaci6n de la coca, la que 
justifica la dIferer iaci6n entre el cocalsmo y el cocainismo, 
puede explicarse por medio de la considerable rnctabolizaci6n 
que sufre la cocalia para convertirse errecgonina, al pasar por 
la via intestinal. En algunog,experimentos preliminares, tanto 
la pseudoecgonina como la ecgonina mejoraron acti'Oidades que ha 
bean sido inhibidas expeiimentalmente, ademis de'la fuerza fIsT 
ca. No debe verse la mol6cula de cocafna, por tanto, como is6
mera e integra.
 

NOYA, Nils D.
 

1977 	 "Coca y Cocaina". Trabajo presentado en el Congreso Mundial de
 
Psiquiatrfa. Hawaii.
 

Discusi6n general del papel que desempefia la coca y la cocafna
 
en el mundo occidental. Se da 6nfasis especial a la experien
cia boliviana, incluyendo nuevas formas de alta potencia de con
 
sumo de la cocafna. Se hace una distinci6n clara entre la mas
ticaci6n de la coca y el consumo de la cocaina. El trabajo sos
 
tiene quo el consumo de cocafna se est5 hacienda cada dfa mas
 
serlo en Bolivia.
 

ODRIA, Manuel A., Luir ,H. Sgonz y Emilio Ronero 

1953 	 "New Peruvian Legislation on Cocaine Manufacture". Bulletin on
 
Narcotics 5(4):47-49.
 

Una traducci6n a! idioma ingl4s del decreto 11-VI-1953 del pro
sidente Manuel A. Odria que establece ciertas restricciones pa
ra la fabricaci6n de la cocafna en el Per-. Hace provisiones
 
para el control de la embarcaci6n do coca por nedio de notas de
 
tr~nsito que pronorcionan informaci6n respecto a la provenien
cia y calidad do las hojas, su destino, peso, medio de transpor
 
te, y la ruta. Se reproduce el decrito sin comentarlo.
 

OELKERS, H.A. & G. Schutze
 

1938 	 "Cocain und blutzucker". Klinische Wocbenschrift (Berlin)
 
17 (25):871-873 

Es dios y experimentos con la cocafna via oral y subcut/nea
 

en animales, para probhr qui,]a afministraqi6n de -la cocafna 

causa Hiperglicemia do larga duraci6n
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OLASCOAGA, Gustavo
 

1944 	 "La coca perunna en relaci6n con la industria nacional". Revi
 
ta Farmacetitica Poruana 131-15, 55.
 

Un tratado genaral del papel de la coca on el Peru. Luago de
 

un breve bosquejo hist6rico, el autor describe las t6cnicas de
 

cultivo y la relaci6n existente entre la altura, el procesamien
 

to y la calidad. Presenta la botgnica de la planta, comn tam

bi6n la composici6n qufmica. Hablan de la ecgonina y de la co

cafna, proponiendo el anterior como la base fundamental do la
 

cocafna. Establece una equivalencia entre la masticaci6n de la
 

coca y la adicci6n a la cocaina, y atribuye el atraso del Peru
 

al consumo habitual de esta droga. Propone finalmente gue el
 

Per5 establezca una f~brica de cocafna para prevenir prdidas
 
en capital humano y monetario.
 

PARREIRAS, Decio
 

1961 "Data on the Illicit Traffic in Cocaine and Coca Leaves in South
 

America". Bulletin on Narcotics 433-36.
 

Un informe de las actividades en el Brasil por eliminar la co

rriente de cocafna hacia ese pafs desde Bolivia y el Per5 a 
fines de la d~cada de los 1950 y principios de los 1960. De

clara quo estos esfuerzos casi lograron parar el tr~fico com

pletamente. Contiene un anexo sobre la legislaci6n antinarc
6

ticos on el Brasil durante ese perfodo.
 

PAZ Estenssoro, Victor
 

4962 	 Decreto Supremo No. 06279. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia:
 
3275-3276.
 

Un decreto supremo en favor de la e-"adicaci6n de i coca en
 
Bolivia.
 

PPZ Soldn, C.E., Ram6n E. Ribeyro, & Felipe Portocarrero
 

1934 	 "La coca peruana y su futuro regimen politico". Lima: La Re
forma Mdica 20(180):69-74.
 

Una descripci6n general de los intentos internacionales de con 

trolar la coca, lamentando que ol gobierno peruano no ha sabi
do reaccionar. Hace una petici6n para quo el gobierno fociente 
el desarrollo de f~bricas de cocaina para poder abastecer el 

mercado legal internacional, al mismo tiempo do tratar de limi 
tar la masticaci6n de la coca. Prooone una estructura adminis 
trativa 	para la supervisi6n de la producci6n legal de co'afna.
 

PERAIMANDA, Enrique C.
 

1942 	 Decreto Supr--io, 13 de enero de 1942. La Paz, Anuario Adminis
 

trativo: 36-27.
 

Un decreto supremo en favor de la recaudaci6n de impuestos a
 
la auinina, el caf6, la coca, y otros productos de los Yungas,
 
por la rGuana
de la Coca.
 

PERARANDA, Enrique C.
 

1942 	 Decreto Supromo, 2 do febrero de 1942. La Paz, Anuario Admi
nistrativo: 115-1',6.
 

Un decreto Supremo estableciendo una aduana de coca en la ciu
dad de Cochabamba.
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PEREZ Alcalg, Rail
 

1952 	 "La coca en Bolivia". United Nations Bulletin on Narcotics
 
4(2):11-16. 

Apoyo boliviano del inforne de las Naciones Unidas pidiendo la
 
eliminaci6n de la producci6n de ia coca. Perez Alcalg conside
 
ra a la coca como una tastancia nociva. Sostiene que el que
 
mastica la coca es daia&do fisiol6gica y sicol6gicamente, y que
 
rehuyen contacto humano, La campafia internacional anticoca ha
 
colocado a la coca fuera del campo do los intereses puramente
 
nacionales, En vista de esta situaci6n, "Oue importa lo que
 
sucede con el consumo de la coca del Indio;lo que importa es
 
que aumente su producci6n". Luego projone la sustituci6n de
 
productos. El trabajo es impresionista, el autor mismo recono
 
ce que so fundamente en pocas fuentes de informaci6n, y falta
 
cualquier fundamentaci6n en la investiqaci6n cientffica.
 

PEREZ de Barradas, Josg
 

1940 	 "Antiguedad de use de la coca en Colombia". Revista de la Aca
 
demia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales co
rrespondiente de la Espafiola (Bogota) 3-323-326.
 

La masticaci6n de la coca ha sido hist6ricamente endgmica en 
Colombia entre las poblaciones serranas como el Arawak, Chib
cha, Paeces, y Voguex. Se oncuentran zepresentaciones del h9
bito inclusive entre las est~tutas de San Agustfn. Estos pue
blos tendfan a cultivar coca solamente para su propio consumo; 
no existfan plantaciones extensas. Indica el autor que la mas 
ticaci6n de la coca se habfa diseminado hacia el norte hasta 
Nicaragua, y que probablemente habla originado en el Peru. 
Los masticadores colombianos atribuyen a la coca !as mismas 
cualidades que otros pueblos andinos: una fuente de energfa, 
una manera de combatir el hambre y la fatiga. En la Colombia 
moderna, el consume de la coca es clandestino. 

PICON -	 Reategui, E. 

1962 	 "Studies on the Metabolism of Carbohydrates at Sea Level and
 
at High Altitudcs". Metabolism 11S(11):1148-1154.
 

Un estudlo comparative de los carnbios en glucosa sangufnea,
 
lactato pyruvate, fosfato inora~nico Ce la plasma, potasio de
 
la plisn luego de la administraci6n oral de flucosa a dos
 
grupos de hombres adultos, siondo uno nompuesto por hombres
 
que residfan dl nivel del mar, y el otro de hombres con resi
dencia a una altura de 14,900 pies. Aunque la concentraci6n
 
de glucosa tanto en la sanqre arterial ccme en la venosa eran
 
como norma, mas baja en el grupo do las alturas, el curso de
 
las curvas de ambos grupos, luego de ia administraci6n oral
 
de qlucosa, eran similares. El comportamniento del fosfato
 
inorg~nico do la plasma y del potasio de la plasma no variaba
 
con la diferencia on altura. No existe una explicaci6n satis
 
factoria el nivel mas bajo de glucosa sangulnea en los resi--
dentes de grandes alturas en ayunas, ni de las diferencias
 
que qe presentaron en las reacciones de 1 lactate y del piru
vato a ambas alturas, al finalizar el experimento. 

PICON -	 Peateui, E. 

1963 "Intravenous Glucose Tolereance Test at Sea level and at High
 
Altitudes". Journal of Clinical Endocrinology 23:1256-1261
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Se realiz6 la determinaci6n de la glucosa sangulnea capilar, 
antes y desptu6s de la administraci6n intravenosa de glucosa, 
en dos grupos de varones en huen estadlo de 8alud: un grupo re 
sidla al nivel del mar, y el otro a una altura de 14,900 pies 
sobre el nivel del mar. Bajo condiciones basales, la concen
traci6n de glucosa sangurnea era menor en las grandes alturas, 
pero alcanzaba un punto mas alto a los 4 minutos despugs de 
la administrnci6n. Esto probablemente se relacionaba con el 
nivel mas bajo del volmen absoluto de agua extracelular en 
los residentes de Its alturas, debido al menor tamaflo de sus
 
cuerpos. La disminuci6n de glucosa sangulnea despu~s del in
cremento inicial, ocurria con mayor velocidad en las grandes
 
alturas. A ambas alturas, la utilizaci6n de glucosa variaba
 
en relaci6n a la concentraci6n sangufnea de esta sustancia.
 
En general, con una concentraci6n dada de glucosa sangufnea,
 
la utilizaci6n es mayor a mayores alturas.
 

PICON -	 Reategui, E. 

1966 "Effect of Chronic Hypoxia on the Action of Epinephrine in Car
 
bohydrate Metabolism". Journal of Applied Physiology
 
21(4) :1181-1184. 

Informe 	de investigaci6n sobre la acci6n de una dosis experlmen
 
tal de epinefrina sobre algunos aspectos del metabolismo de los
 
hidratos de carbono en 12 hombres que residen a 150 m. sobre el
 
nivel del mar y otros 12 que viven a 4.540 " Los resultados
 
indican quo ni la duraci6n ni el grado de la acci6n glicogenoll
 
tica de la epinefrina sobre el hfqado es afectado substancial
mente por la altura. Sugiere tambiin que las reservas de glic6
 
geno en el higado eran adecuadas en ambos grupos estudiados. En
 
cuanto a la acci6n glicogenolftica de la epinefrina sobre los 
misculos, parecfa tener la misma duraci6n en ambos grupos, pero 
el grado de la acci6n -riaba. Sin embargo, la velocidad de in 
cremento de lactato era mayor en el grupo procedente de mayor 
altura, indicando o una mayor acci6n glicogenolftica de la epi
nefrina sobre los misculos, o un atraso en la supresi6n del lac 
tato de la sangre en e1 grupo de mayor altura. Posibjemente 
sea tambign mayor en las grandes alturas la velocidad de la su
presi6n oxidativa del lactato. La exposici6n cr6nica a la altu 
ra tendra tambi~n a suprimir los sfntmnas subjetivos producidos 
por la epinefrina.
 

POEPPIG, Edward von
 

1836 	 Paview of Rese in Chili, Peru und auf dem Amazonenstrome, wahrend
 
der Jahre, 1827-1832". The Foreign Quarterly Review 72033:
 
38-40.
 

Duranto 	sus viajes por Sud Am~ricn, Poepp~g tuvo contacto con
 
la coca, a la que culp6 de la degeneraci6n del indrqena, quien 
decfa que sufria de una "deficiencia incurable". Decfa qe la 
coca afec' ua el sistema nervioso de lI misma .ianera que el 
opio. De esta manera el adicto llega a ser inepto para todos
 
los asuntos serios de la vida."
 

PRANCE, 	Guillean T.
 

1972 	 "thnobotanical Notes fran Amazonian Brazil". Economic Botany 
26(3),221-237. 

Una breve descripci6n del uso de la coca entre los Maku. Luego
 
de la cosecha de la hoja de la coca, se lo coloca en una fuente
 
grande y plana .Ara tostarlas hasta que est~n secos. Luego la
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muelen con la ceniza de la hojA del pl~tano. Mezclan el polvo
 
obtenido con cassava para formar una parte esencial de la die
ta diaria de los Maku.
 

QUIJADA 	Jara, Sergio
 

1950 	 La coca en las costumbres indfgenas. Huancayo, Peri: Talleres
 
Cincsal. 73 pp.
 

Este ensayo por un folclorista peruano discute la aplicaci6n
 
que hace el indfgena de la coca al trabajo, los viajes, los en
 
tierros, la fiesta del ganado, medicina, en realidad a tcdos
 
los aspectos de la vida cotidiana. Incluye tambi~n algunas
 
canciones y poesfas acerca de la coca. Concluye que la coca
 
es una parte tan arraigada de las costumbres y vida cotidiana
 
del indfgena, que es imposible abnLir su conoumo mediante la
 
legislaci6n. El (inico medio que podria conducir a la erzadica
 
ci6n de la coca es la educaci6n y la mejora de la coAdici6n
 
econ6mica y social del indfgena.
 

REID, William A.
 

1914 	 "Coca-- The wonderplant of the Andes". Bulletin of the Pan
 
American Union (Washington) 38(5):U40-656.
 

Una defensa general de la coca, tratando su cultivo, cotaercia
 
lizaci6n y uso. El autor utiliza las fuentes ropulares de
 
costumbre, especialmente a Mortimer. Tambign ha realizado al
 
guna obsnevaci6n personal en Bolivia. Adem~s de una defensa
general de la coca, la principal conclusi6n que saca, es que
 
existe la necesidad de mas estudlio al respecto.
 

RICKETTS. Ca:los A.
 

1960 	 "La cocainomanfa del indfgena, factor de degeneraci6n racial".
 
La Cr6nica M~dica (Lima) 5725-30, 73-78.
 

Un anglisis toxicol6gico del llcmado "problema indio" por un
 
mndico peruano. Ricketts echa la culpa de la degeneraci6n mo
ral, mental y ffsica del indfgena adulto, a la coca y al al
cohol. El uso de la coca lo somete a una intoxicaci6n cr6nica
 
con la cocafna, la cual compara err6neamente con el opio. Re
comienda medidas restrictivas para la erradicaci6n del uso de
 
la coca entre los indfgenas.
 

RICKETTS, C.A.
 

1952 	 "El cocafsmo en el Peri". America Indfgena 12(4):309-322.
 

Un artfculo de informaci6n gereral que cmnhina la pseudo-histo
 
ria con 	relatos de sequnda mano de informes de investigaci6n,
 
con ataques pol~micos a la Lsis do Carlos Monge sobre las
 
grandes alturas. El artfculo termina con una petici6n a go
bierno peruano para la eliminaci6n de la producci6n do le coca.
 

RICKETTS, C.A.
 

1954 "La Masticaci5n de las H6jas de coca en el Peri". America In
dfgena 14(2):113-125.
 

Otra obra de infornmaci6n general p.r Ricketts, que incluve un
 
ataque a la t6sis de Monge sobre ]is grandes alturas. En la
 
p~gina 	119 se encuentran algunos dqtos interesantes acerca del
 
uso de la coca on Bolivia, y en li.s p~qinas 120 y 121, un bre
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ve resumen de las conclusiones recign publicadas por Hurtado,
 
Salazar, Barbella y Y ates. Este 5ltimo Informe demuestra
 
una capacidad para el trabajo incrementada de parte de los
 
masticadores de la coca. Ricketts no desafla los resultados,
 
pero sostiene que dicho incremento en la capacidad para el
 
trabajo existe a la expensa del equilibrio metab6lico.
 

RISEMBERG Mendizabal, Francisco
 

1944 "Acci6n de la coca y de la cocafna en sujetos habituados". Li
 
ma: Revista oe Medicina Experimental 3317-328.
 

Xnforme de los efectos agudos de la masticaci6n de la coca en
 
18 masticadores cr6nicos. Concluye que los principales efec
tos agudos son: una ligera midriasisj elevaci6n de la tempera
 
tura, taquicardia moderada, una ligera elevaci6n en la presi6n
 
de la sangre y la intensificaci6n de los reflejos. Los consu
 
midores sirviexon de sus propios controles.
 

ROGERS, D.J. 

1963 "'Divine' leaves of the Incas". Natural History (New York)
 
72(1):33-37.
 

Un artfculo breve y qeneralizado sobre la producci6n, comer
cializaci6n y uso de la coca. Extrae datos hist6ricos de alqu 
nos de los trabajos mas conocidos y se fundamenta adems en la 
observaci6n personal limitada en la zona de producci6n de Zo
roico, Bolivia. La principal conclusi6n que saca Roqers es 
que realmente se conoce muy poco acerca de la coca d~bido a la 
falta de estudios cientfficos y experimentales, y que tales es 
tudios son muy dificultosos en su formulaci6n y realizaci6n. 
El art'culo no presenta ninquna novedad, simplemente repite 1o
 
que ya se ha dicho respecto a la coca. 

SAENZ, Moisgs 

1933 "Sobre el indlo peruano y su incorporaci6n al medio nacional". 
M6xico: Publicaciones de la Secretarfa de Educaci6n Pblica.
 
Traducci6n al Ingl~s.
 

Este ensayo contiene una breve secci6n sobre el uso de la coca
 
que proporciona informaci6n interesante sobre mtodos de culti
 
vo en el Perd, adems de algunos datos sobre el uso de la hoja.
 
Califica al uso de la coca como un vicio daflino.
 

SAFFORD, W.E. 

1917 "Narcotic plants and stimulants of the Ancient Americas".
 
Annual Report of the Smithsonian Institution for 1916.
 
Washington.
 

Incluye una pequefia secci6n sobre la coca (pp. 409-411) en la
 
que principalmente describe las chuspas y atados de hojas de 
coca que Safford encontr6 en las tumbas prehist6ricas en la 
costa peruana. Enfoca tambig on nlas calabazas de cal y el u 
so de sustancias alcalinas en la masticaci6n de la coca. La 
principal conclusi6n a la que llega, es que, cuando se la uti 
liza Prudentemente, la coca constituye una bendici6n para el 
hombre, pero cuando se la abusa, se convierte en una terrible 
malclici6n.
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SALSER, 	JK. Jr:
 

1970 	 "Cubeo Acculturation to Coca and its Social Implications".
 
Economic Botany 24(2I82-186.
 

Descripci6n do la difusi6n del consumo de la coca a una tribu
 
amaz6nicn. Se cosecha diariamente, y la coca es consumida en 
la forma de un polvo. Los prop6sitos del consumo son de estL 
mular el trabajo y adormecer el cuerpo contra el hambre. 

SAUL, F. William 

1964 "Primitive but Effective: Herb Medicines of the Amazon Jungle".
 
The Journal of the Kansas Medical Society. (Sentember)458-464.
 

Este articulo, escrito por un radi6logo del estado de Kansas, 
discute varias drogas herbales utilizadas por la poblaci6n in
dfgena del A.mazonas. Fundamentindose en parte en tres "safa
ris" de dos meses cada uno, por la Cuenca del Amazonas, el ar
tfculo hace referencia a la coca, que se utilizrt princinalmen
te por sus efectos narc6ti cos, pero que tambign desempefia un 

.
papel medicinal. La adicci6n a In coca dice conduci, a "serio 
deterioro frsico y mental y finaimente a In muerte nor alguna 
enfermedad infecciosa comin superpuesta". * 

*" serious mental and physical deterioration and ultimate death 
by sane 	superimposed common infectious disease". 

SCHWAB, 	 Robert S., Thoma L. deLorme, and Kurth Zimmerman 

1963 "Observations on the Effects of Chewing Cocaine Wax or Coca
 
.Iveson Muscular Fatigue". Transactions of the American
 

Neurological Association 77:256-259.
 

Las curvas ergogr5ficas voluntarias en 10 sujetos normales no 
mostr6 ninguna diferencia entre la forma del trabajo ejecutado 
antes y despu4s de la masticacl6n tanto de la pasta preparada 
como de las hojas. En los pacientes psiconeur6ticos hubo un 
incremento en la cantidad de trabajo realizado desvu6s de mas
ticar las hojas, que variaba entre el 15 y el 50 por ciento. 
Sin embargo, la adrministraci6n de inyeccicnes salinas normales 
tanbign produjo un incremento en sus curvas ergogrficas. En 
seis Facientes que padecfan dc la enfermedad de Parkinson, no 
hubo diferencia entre las curvas con o sin preparaciones de co 
cafna. 

SHARP, 	Gordon
 

1909 "Coca and Cocaine Studied Historically". The Pl armaceutical
 
Journal 8228-30, 117-18, 184-86, 355-56.
 

Un sumario breve de la historia de la coca y In cocafna, por 
un mdico escoc~s, que se fundamenta en unas cuantas fuentes 
oopulares de informaci6n. Incluye ta-mbign una secci6n sobre 
la quimica de la cocafna. En cuanto a In historia de la coca 
se refiere, este artfculo no ofrece nada que sea original.
 

SHULTES, R. 

1963 	 "Botanical sources of New World Narcotics: Coca". Psychedelic
 
Peview 	 1.165-166. 

Una vista panorimica de las plantas narc6ticas nativas de Amg
rica. Aunque no se la clasifica como alucin6gena, trata a la 
coca como una de las principajes nlantas narc6ticas que merece
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el estudio mas a fondo. Defiende a la coca como relativamente
 
innocua, bas~ndose en sus experiencias personales , y culpa a
 
los esfuerzos por eliminar el uso de la coca, de empujarle al
 
indfqena hacia el consumo del alcohol.
 

SOLIS S., Abel
 

1952 	 "Limitaci6n de la producci6n de hojas de coca en Bolivia". Bo
letfn sobre Estupefacientes de las Nacienes Unidas 4(2):18-19.
 

Un ex-presidente de la Sociedad de Propietarios de Yungas apo
ya las recomendaciones de la ONU para la gradual supresi6n de
 
la producci6n y el consumo de la coca mediante la mejora de
 
las condiciones econ~micas y sociales le la poblaci6n consumi
dora. Sostiene que el cafg serfa un buen producto de sustitu
ci6n, ya que su precio es alto, y la producci6n es m~s facil y 
menos costosa quo la de la coca. 

SOUTH, Robert B.
 

1975 "A Spatial Analysis of Coca Consumption in Bolivia". Proposal
 
for research proyect submitted to NIDA.
 

Proposici6n de un ge6grafo cultural para realizar un estudia
 
de la distribuci6n espacial de la masticaci6n do la coca en
 
Bolivia. El proyecto no recibi6 fondos.
 

SOUTyH, Robert B.
 

1976 	 "Coca in Bolivia". The Geocraphical Review :22-23
 

El tratado por un ge6grafo del consumo de la coca en Bolivia y
 
algunas implicaciones de la demanda externa do la cocafna para
 
este cultivo tradicional y sus sistemas de mercadeo. Se reco
gieron 2os datos de fuentes secundarias escoqidas y una canti
dad limicada de investiqaci6n de archivos. La creciente deman
 
da por la coLufna explica el reciente incremento en la produc
ci6n mientras que el consume tradicional ha permanecido est~ti
 
co y posiblemente dismindifdo. El mismo fen6meno explica la re
 
ciente emergencia del Chapare ccno la mayor regi6n de produc-7
 
ci6n en Bolivia, reemplazando a los Yungas de La Pa" que ha si 
do tradicioanlmento la Primera zona de cultivo. La soluci6n 
final se hallarg en el grea de la demana, y no del abasteci
miento. 

SrTEWART, F.E. 

1885 	 "Coca-leaf cigars and cigartttes". Philadelphia Medical Times
 
and Register 15(465y933-35.
 

El informe de un mdico sobre sus experimentos coi. puros y ci
garrillos de coca, cuyo fin era de determinar si los efectos
 
comunmente atribufdos a la coca--- alivio de la fatiga, del ham
 
bre, etc.-- se presentarfan al fumar la hoja. Lleca a la con
clusi6n de que estgn presentes,pero en menor grado.
 

STOCKWELL, G. Archie
 

1877 	 "Erythroxylon coca". Boston Medicine and Surgery Journal
 
96(1W399-405.
 

Un an~lisis m6dico anticu.do do la coca fundamentado en fuen
tea Publicadas y algunas observaciones persona)es. Pone al
guna atenci6n en el uso y la producci6n tradicional, pero es

http:anticu.do
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ta 4nformaci6n nuede obtenerse mejor de otras tuentes. El au
tor comnarte la onini6n, bastante comn en esa 6poca, de que la 
coca utilizada con moderaci6n puede ser beneficiosa, pero con 
el abuso ,uede ser dafilna. 

TOFFOLI, Francesco & Ustik Avico
 

1965 	 "Coca Pr.ste from the Industrial Extraction of Cocaine. Ecgoni
ne and Anhydroecaonine". United Nations Bulletin on Narcotics
 
17(4) :27-36. 

Se discuten los m~todos para la determinaci6n de la"ecgoina 
telel". Se describe un m6todo nara la determinaci6n de la cc 
cafna en la pasta de coca:oxidaci6n a bajas temperaturas de al 
:aloides secundarios con normnqanato, la extracci6n con eter 
y 3.uegc el pesaje de la base de cocafna. So especifica los 
egpectros de absorci6n y las rotaciones 6pticas a diversos va
lores de pH para ecqonina v anhidroecqonina. De dichas rota
ciones se han deducidolrs conntantes aparentes de disociaci6n 
de 9cidos y bases. So miden las rotaciones pot comparaci6n con 
aquellas obtenidas nor hidr6lisis en 9cido de la cocafna. Se 
describe un m6todo de cromatoorafla en papel para la separaci6n 
y determinaci6n de ecaonina y anhidroecgonina en mezclas. Da 
los resultados de las doterminaciones do estas dos sustancias, 
V del 4ter metflico de enhidroecqnnina, en los residuos de la 
fabricaci6n de la cocaina de la pasta do coca. 

ULLOA, 	Josg Casimiro, Miquel F. Colunca V Jos6 A. de los Rios 

1888 	 "Informe sobre la coca". La Cr6nica M6dica 6(62):27-31.
 

Una defensa mdica de la coca por tres m6dicos peruanos enfo
cando (1) las propiedades terapedticas y los efectos fisiol6
gicos, (2) las propledades higignicas, (3) aplicaciones m6di
cas, y (4) sugerencias para el incremento del consumo y la ex
 
nortaci6n de la coca y la cocaina neruana. Se redact6 este
 
estudic 	antes de quo el mundo decidiera cue la cocafna era
 
una droga "mala". 

UNANUE, 	Josg Hip6lito
 

1821 	 "hbstract from a communication . . . to Samuel L. Mitchell, da 
ted at Lima reb. 1 1821". The American Journal of Pcience 
and Arts (New Haven) 3:397-99. 

Una breve y favorable sin6psis del uso y cultivo de la coca en
 
el Per6, nor el autor do un eatudio detallado de la hoja. La
 
coca es valiosa ppra los indigenas porque les permite trabajar
 
fuerte en laq qran'es alturas del Per5.
 

URIBE Piedrahita, Cesar
 

1942 "Esquema para un Estudio .ela Patologfa Indfgena en Colombia".
 
Ame rfca Indfgena 2167-74.
 

Una discusi6n general de las patoloqfas en Colombia. Una do
 
las que so incluve as la masticaci6n de ]a coca. Las conclu
siones so funamentan on la voz crr,.n y no on la investiqa
ci6n cientffica. Entre ellas estA quo los coqueros desarro
llan cancer de la boca y parglisis de la via superior del apa
rato diqestivo. No vresenta evidencia alguna en aroyo de ta
les Oeclaracirnes.
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USCATEGUI Mendoza, Nestor
 

1961 	 "Distribuci6n actual de las plantas narc6ticas". Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, FIsicas y Natura
les 11(43):215-228. 

Un estudio etnol6cico del uso de plantas narc6ticas entre los 
indigenas do Colombia fundamentado en parto en el trabajo do 
camno del misno autor. Utilizan la coca varios grupos tanto 
en la sierra como en al Amazonas. Per tanto presta bastante 
atenc16n a su cultivo, preparaci6n y use per estos diversos 
grupos. No lleaa a una conclusi6n principal, ya que el artf
culo es 	mayormente una lista de grupos y las drogas que utili 
zan. 

VALDIVIA Altamirano, Augusto 

1937 	 El Ulo: Plaga de los cocales. La Pcz: Ministerio de Agricul
tura, Colonizaci6n o Inmiqraci6n, 8 pp.
 

Una descripci6n Oel Ulo, una poquefia polilia que causa mucho 
dafio en los cecles. Para combatir la plaga, el autor reco
mienda el uso de insectici~as, limraras para matar a las poli 
llas atrafea nor In luz, o una avispa que es el enemiqo natu
ral del Ulo. 

VARGAS 	Machuca, Ram6n
 

1944 	 "Antagonismo y sineraismo entre la cocafna y el cloruro del
 
calcio". Lima: Revista de Medicina Experimental 3;216-231.
 

Exoerimentaci6n con oerrog acerca do los efectos mutuos de la 
cocafna y el calcio. Se concluye quo la acci6n do la cocafna 
y el calcio es sinerq6tico, elevandr, In presi6n arterial, In 
fr ciencia respiratoria y disminuvendo su amplituA. La coca!
 
na disminuye el reflejo senecarotfdeo, mientras quo el calcio
 
lo intensifica. Cuando el reflejc senocarotideo es inicial
mente estimuldo per el calcio, In cocafna produce una depre
si6n muy liuara sobre el reflejo primitivo.
 

VASOUTZ Lapeyre, Luis
 

1952 	 "LIbor de In Comisi6n Peruana nara el Estudio del Problema de
 
la Ccca". 7er6 Inqfgena (Lima) 3(7-8):16-135.
 

Informe de los hallazqos de In Conisi6n Peruana para el Estu
dio del Proliema e In Coca. Ataca de no-cientffico e incon
cluso el informe do la Comisi6n de investicaci6n de la ONU
 
quo recomenaba la erradicaci6n do In producci6n y el consumo
 
de In coca.
 

Li Comisi6n Peruana sostieihe. siguiendo ia direcci6n do su
 
Dresidento el Dr. rarlos Monae, quo el consume de la hoja de
 
coca no conduce a la adicci6n ni existe evidenciA nicuna de
 
quo produce ]a desnutrici6n. Pecomienda adem~s que antes de
 
avanzar hacia In erradicaci6n, debe realizarse un estudio
 
cientffice del consume de la coca.
 

VELLAMM, Jehan-Alhert
 

1967 	 "La 'rd ,cino Ihdig~ne Sud-7eoricaine". Bulletin do la Socie
t6 Suisse des \mecricanistes 31:3-15 

Un trat'do ceneral do la historia y del ranol 4e varias dro
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gas entre los grupos amerindios. Aunque hahla de la coca, el 
trato que recibe as superficial y agrega muy pico a nuestro 
entendimiento.
 

VERZAR, F. 

1955 	 Nutrition as a factor against addiction". American Journal of
 
Clinical Nutrition 3(5):363-374.
 

Una sin6psis de la porci6n del informe do 1950 de la Comisi6n
 
de las Naciones Unidas sobre la coca, relativa a la nutrici6n.
 
El autor era uno cle los miembros de la comisi6n.
 

WHITE, C. Langdon
 

1951 	 "Coca Chewing in the Andes". Pacific Spectator (Stanford CA)
 
5(2) :242-249.
 

tin tratado pericdfstico del uso de la coca, quo dependo prin
 
cipalmento en declaraciones Impresionistas y a veces err6neas,
 
con muy poct documentaci6n para respaldarlas. Per lo menos
 
el autor tuvo el buen juicio de recomendar quo no se tome nin
 
guna acci6n hacia la erradicaci6n del uso de Ia coca hasta
 
quo se revele su verdadera naturaleza modiante estudios cien
tlficos.
 

TIOLFF, 	 Pablo J. Oswaldo
 

1940 	 "Quelques consid6rations sur la coca on Am6rique du Sud".
 
bthweizerisch Medizinisch Wochenschrift. 70(25) :606-609.
 

Un ataque sin documentaci6n al consumo de la coca quo no dice 
nada que no haya dicho otro anteriorente. 

WOLFF, 	Pablo Osvaldo
 

1952 	 " Consideraciones generales sobre el problems d,- la mastica
ci6n de la hoja de coca". Bulletin on Narcotics 4(2):2-5.
 

Un artfculo de un alto funcionario de la Organizaci6n Mundial
 
de la Salud, qu3 no dice nada concreto, y no presenta datos
 
para sustanciar sus qeneralizaciones.
 

WOLFF, 	Pablo Oswaldo
 

1952 	 General Considerations on the Problem of Coca-Leaf Chewing". 
Bulletin on NiTrcotics 4(2) :2-5. 

Una versi6n en el idioma inql6s del art~culo publicado en la
 
misma eclici6n del Doletfn en el idioma eqpafiol.
 

ZAPATA 	OrtJz, Vicente
 

1944 "Modificaciones psicc,1l6icas y fisiollricas producidas por la 
coca y in cocafna en los coqueros". Lima. Revista do Medici 
na Experimental 3:132-162. 

Un estudio c.,parativo ce los ofectus do la coca y la cocafna
 
sobre Olns grunns do adultos varones. El primer grupo estuvo 
comuesto por emplendos le la fpcultnd cde medicina y los ser
vicios de salud rdoLima, y el segundo do coqueros, internos 
on Ia prisi6n central do Lina. A todog so les administr6 una 
soluci6n lol 1* cocafna, y a los ccquoros los permitieron quo 
masticaran su raci6n normal de coca. Las conclusiones fuoron
 
quo on los suietos nnrmles in cocafna elevaba liic.rAmente el
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tiempo do reacci6n, incromenta la volocidad do rendimiento an 
una prueba do atenci6n, y tambign incrementaba el nmero de 
errores. En los sujetos adJctos a la coca, la coca y la cocaf
 
na incremontan el tiempo de reacci6n. Las hojas de coca para
 
estos adlctos, disminufa el tiempo de rendici6n y el numero
 
de errores en !a prueba do atenci6n. Las hojas tambi6n causa
 
ron un 	incremento en la tomperatura del cuerpo, aumento o
 
pulse, presi6n arterial, la respizaci6n, y los reflejos ten
dinosos.
 

ZAPATA Ortiz, Vicente
 

1945(?)"Acci6n do la cocafna en sujetos no habituados". Lima, Revis
ta de Medicina Experimental :307-316.
 

Inf)rme de estudios do laboratorio del efocto do la administra 
ci6n oral de uno a tree mg. por kilogramo do peso, de una sc
luci6n del uno per ciento de cocafna. Los sujetos eran once 
estudiantes de medicina y trabajadores de laboratorio en Lima 
Perr. Ninguno de ellos era masticador de coca ni consumidor 
de cocafna. Las conclusiones fueron que la cocafna causaba 
un leve incremento en la temperatura y loves modificaciones 
en la actividad mental. Las modificaciones que se cbservaron 
en el 	pulse, la presi6n arterial y la respiraci6n no tuvieron
 
importancia. Tambi6n se percibi6 un live incremento en los
 
reflejos espinales, come tambi6n una modificaci6n de ciertos
 
reflejos neuro-vegetativos.
 

ZAPATA Ortiz, Vicente
 

1948 	 "Acci6n de la cocafna sobre el metabolismo basal do sujetos 
no habituados ." Lima: Revista do Farmacologfa y Medicina Ex 
pe:imental 1:69-80. 

Investigaci6n adicional sobre los efectos de la cocafna en
 
el motaol~smo basal, utilizando 15 varones j6venes y 3 muje 
res, todos ellos estudiantes do medicina o trabajadores on 
laboratorios en la ciudad de Lina. So administr6 oralmente 
una soluci6n del 1% de cocafna, en ocasiones repetidas. Se
 
encontr6 que pequeas dosis de clorhidrato de cocafna (1mj.
 
x Kg.) 	producfa incrementos discretos del M.D. on la mayorga
 
do los 	individuon estudiados. Dosis mayores (2 o 3 mg. x Kg)
 
produjeron incrementos del 7.0. en todos ellos, que en algu
nos cases alcanzaron niveles anormales. Aunque el M.B. varia
 
ha on los controles a los que no se les fug administrado co
cafna, las variaciones eran mucho menores. 

ZAPATA Ortiz, Vicente
 

1952 	 "El Problema de la masticaci6n do hojas de coca en el Peril." 
BDletfn sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas 
4(2):25-32. 

Una versi6n anterior en el idicma esoaiol de la condensaci6n
 
que pliblic6 en el idiuma ingl6s en al International Journal of
 
Addictions in 1970.
 

ZAPATA Ortiz, Vicente
 

1970 "The chewinq of coca leaves in Peru". International Journal
 
of Addictions (Institute for the Study of Drug Addiction,
 
Now York) 5(2):287-294.
 

Artfculo sumrio, llono de dates, informando sobre los resul-


NOTA: 	Se han incluldo fnicaente aquellas obras quo tienen que ver directamen
te con ]a hoja do la coca. Aquellos trabajon que exploran uno do los al
caloides de la coca, o sea la cocaina,han sido excluidos excepto en los 
cases de aquellos quo han salio do las investigaciones do dos peruanos, 
Gutierrez Noriega y Zapat. Drtiz, qui6nes exploraron los ofectoL de la co 
cana en su deseo de compr..nder el papel de la hoja do la coca en el P +. 
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tados de unos 30 afios de investiqaci6n peruana sobre la coca.
 

Los datos quo presenta son la cantilad Dronedio de coca utili 
zada por los nvsticadnros cr6nicos, el porcentaje do alcaloi
des aue extraen do i coca mediante la masticaci6n, el porcen 
taJe de cocafna cuo so elimina en el crfn, y la concluslcn 
que 	saca Mnntesinos (1965) de que la cocafna ingerida nor la 
masticaci6n sufre hidr6lisis rcr acci6n de las sustancias al
calinas quo me utiliza durante la rnasticaci6n con las Oiver
sas sustancias aastro-ilntestinales, transformndose primnero 
en benzyl-ecqinine V finalmente en ecgonine. Zapata se mani
fiesta en desacuerdo con los hallazgos de Montesinos ya que
 
se funrarnntan en estudics in vitro de la acci6n de los jugos
 
g~stricos, pancrefticos, e intestinales, sacados dc perros,
 
sobre la cocafna, Tainhi6n so discute los 3fectos aqudos de
 
la nasticaci6n de la coca.
 

1. 	Se han incluldo 6nicamente aquellas obras que tienen quo 
ver directamente con la hoja de la coca. Aquellos traba 
jos que exnloran uno de los alcaloides de la coca, o sea 
la cocaina, han sido excluidos excepto an los casos do 
aquellos que han salido de las irvestigaciones de dog Pe 
ruanos, Guti~rrez Noriega y Zapata Ortiz, quienee explo 

raron los efectos de In coca~na en su deseo do comprendor
 
el papel de la hoja do la coca en el Perr.
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VII. ANEXO DE BIBLIOGRAFIA ANOTADA
 

(Consultada dItimamente)
 

ANDREWS, George y David Solomon, ed.
 

1975 	 The coca Leaf and Cocaine Papers, Ne York: Harcourt Bra
 
cc Jovanovich.
 

Una compilaci6n comprensiva de articulos sobre los diver
sos aspectos del uso de la hoja de la coca y do la cocal
na. La introducci6n, rodactada por los editores, sigue
 
el desarrollo do todos los usos conocidos de ambas sustan
 
cias desde el Imporio Incaico hasta la actualidad.
 

Entre los autores de los articulos estgn Mortimer, Gutie
rrez-Noriega, Cabieses, y Nieschulz.
 

ASHLEY, Richard
 

1975 	 Cocaine: Its History, Uses and Effects. New York: Warner
 
Books, Inc.
 

Una discusi6n comprensiva y bien organizada de la cocafna,
 
con relaciones detalladas de la historia, utilidad, y efec
 
tos, utilizando estasclasificaciones como base para la or
ganizaci6n de su obra. Contione adem~s una serie de ap~n
dices que incluyen, entre otras cosas, Jnformaci6n sobre
 
la legislaci6t. de Estados Unidos relativa a las drogas,
 
el refinamiento y almacenaje do la cocafna, una cronologla,
 
y otros factores. Uno de los principales tomas quo resal
 
ta en 
toda la obra es el papel quo siempre ha desempfiado
 
la "ignorancia cientifica e injuria moral" on cuanto al os
 
tudio y evaluaci6n par "expertos", del consumo de drogas


6
desde la poca colonial respecto a la coca, hasta la actua
 
lidad. Es un factor de mucha importancia on el curso quo
 
ha tomado la cocaina on la historia dentro de la sociedad.
 

PRECHER, Edward M. and the Editors of Consumer Reports
 

1972 	 Licit and Illicit Drugs. Boston: Little, Brown and Compa
 
ny.
 

Un Consumer Report (informe para consumidores) sobre todo
 
tipo do droqas licitas o illcitas, inclusive la cafcfna,
 
la nicotina y el alcohol. La discusi6n de cada droga se
 
hace on su dobido contexto hist6rico, y adems de una des
 
cripci6n farmacol6gica, incluye la historia do legisla- 
ci6n do droqas, politica, y actitudes sociales relacionn
das con cada una. Contione un breve capitulo sobre la ho
 
ja de la coca quo traza muy superficilamente la historia
 
del usa de la hoja. El onfoque principal do dicha sec
ci6n esti on su consumo en los Estados Unidos, y par tan
to habla principalmente do la coca come ingrediente del
 
jarabe de la Coca-Cola.
 

En conclusi6n doclara quo, "Una revisi6n do la litoaratura
 
m6dica ha rovelado pocos datos quo indican quo la mentica
 
ci6n do las hojas de coca. . . sea m~s dailina a la rente
y al cuorpo quo al tomar caf6 o t6".
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BURCHARD, Roderick
 

1974 	 Coca y trueque do alimentos. En: Giorgio Alberti y Enri
que Moyer, Reciprocidad e intercambio en los Andes Perua
nos. Lima, Instituto do Estudios Peruanos.
 

Un articulo innovador quo afirma que la coci es un elemen
 
to sumamente importante en la econ6mla, tanti del produc
tor como dcl consumidor. Describe patrones radicionales
 
do intercambio, y (emuestra come la coca puede ser manipu
 
lada para incrementar e, capital del campcsino.
 

BURCHARD, Roderick E.
 

1976 	 Myths of the Sacred Leaf: Ecological Perspectives on Co
ca and*Peasant Biocultural Adaptation in PerG. Blooming
ton, Indiana: Indiana University, Dissertation.
 

La hoja de la coca es la fuente de origen do los alcaloi
des do la cocaina. Algunes investigadores han presentado
 
diversos modolos do cocafna de la masticaci6n do la coca,
 
para explicar el papel que desompoia on la adaptaci6n bio
 
cultural del campesino. Este estudio ofrece un modelo al
 
ternativo, o lo quo so denomina en oste case cl modelo 
ecgonina. El punto principal que arguye en esta primera
 
parte, 	es quo la masticaci6n de !a coca contribuye al pro
 
cosocb 	la absorci6n de los hratos do carbono, y del meta
 
bolismo on un ambiente rigoroso donde posiblemente sea co
 
m~n el 	problema do la homooestasis do glucosa.
 

En la segunda parte del estudio, cl enfoque se traslada
 
de la masticaci6n do la hoja do la coca a otros aspectos
 
de su utilidad. Se ha afirmado dosde hace mucho tiempo
 
que el 	cultivo y el uso do la hoja de la coca contribuye
 
a la baja capacidad do producci6n de alimantos para los
 
campesinos andinos, y es por tanto, "antiecon6mico". Es
te estudio sostiene, par su parte, que el acceso a la ho
ja do coca ha significado par mucho tiempo y siqnifica
 
an, para el campesino andino, acceso al alimento. Los
 
agricultoros pegueios pueden maximizar su capacidad limi
tada do producci6n y minimizar los ricsgos mediante estra
 
tegias 	antiquas de intercambio do coca y productos alimen
ticios 	entre campesinos con lazos de parentezco y otras
 
alianzas, come parte do un complejo sistema socio-econ6mi
 
ca y ecol6gico.
 

BYCK, Robert, ed.
 

1974 	 Cocaine Papers: Sigmud Freud: New York: The New Ameri
can Library, a Meridian Book.
 

Una colecci6n do informaci6n de varias fuentes, sobre la 
participaci6n de Freud on cl istudio y el consume de la 
cocaina. Contione los escritos do Freud sobre la cocaina, 
intercaladas con extractos do la biografla de Ernest Jones, 
La Vida y Trabajo de Sigmund Freud, cartas personales del 
doctor, v articulos ce varies autores, entre ellos, E. 
Merck, W.A. Hammond, Louis Lewin, Siegfried Bernfield, y 
Hortonse Koller Becker. 
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CARENAS, Martin
 

1969 	 Manual de Plantas Econ6micas de Bolivia. Cochabamba, Bo

livia: Imprenta Icthus.
 

Un cat~logo de todas las plantas que se encuentran en Bo
livia, 	que en algrn aspecto contribuyen a la economia del
 
pals. 	 Para cada planta se incluye una breve historia ade
mAs de 	su descripci6n general y de los usos que tiene.
 
La descripci6n de la coca se encuentra en la secci6n de
nominada "Masticatorios y Fumitorios". Trata con bastan
te detalle todos los aspectos do la producci6n, y consu
mo de la coca desde la antiguedad hasta la actualidad,
 
dando incapi6 al hecho de que a~n no se ha podido esta
blecer 	con axactitud los efectos que tiene la masticaci6n
 
y la ingesti6n de la cocaina al cuerpo humano.
 

FRISANCHO Pineda, David
 

1973 	 Medicina Indigena Popular. Lima: Libreria Editorial
 
Juan Mejla Baca.
 

Escrito por un m6todo peruano, esta publicaci6n se compo

ne de tres partes: la etiopatogenla de las enfermedades
 
segn las creencias indlgenas y populares; procedimien
tos diagn6sticos y do pron6stico; y finalmente, procedi
mientos terape~ticos. Contiene un corto capitulo sobre
 
la coca, con relaci6n a la magia.
 

GRANADO, Jos6 T.
 

1931 	 Plantas bolivianas. La Paz: Editorial Arno Hermanos.
 

Entre las p~ginas 254 y 258 contiene una exposici6n de
 

las caracteristicas, variedades, h~bitos de cultivo, pes
 
tilencias, distribuci6n geogr5fica, y la utilidad de la
 
coca. 	 Un anlisis comparativo de los principales compc
nentes 	de la coca de Totore, el Chapare, y los Yungas de
 
La Paz. Esto indica que el contenido de cocaina es mayop
 
en la coca del Chapare y menor en la de La Paz (2.40 y
 
0.25 respectivamente).
 

HENKEL, Ray
 

1971 	 The Chapare of Bolivia: P study of Tropical Agriculture
 
in Transition. Ph.D. Dissertation in Geography, Univer
sity of Wisconsin. Ann Arbor, University Microfilms.
 

Un estudio s6lido de agricultura en el Chapare de Boli
via. La obra contiene material importante sobre la pro
ducci6n de ld coca y s-bre su comecializaci6n. Son de
 
especial valor las observaciones sobre la eficiencia de
 
las aduanillas ag-opecuarias y de la coca. Segin Henkel,
 
apenas 	de 25 por ciento a 35 por ciento do los productos
 
saliendo a los mercados nacionales desde ol Chapare eran
 
registrados.
 



- 251; -

JONES, 	Hardin & Helen Jones
 

1977 	 Sensual Drugs. New York: Cambridge University Press.
 

Escrito por un fisi6logo y su esposa, este libro enfoca en
 
los ofectos menhales y fisiol6gicos de las llamadas drogas
 
sensuales. Una caracteristica as la atenci6n qua se pone
 
en los efectos do las drogas an el estimulo y la actividad
 
sexual del consumidor o adicto. En cuanto a la cocaina se
 
refiere, trata detalladamente el aspecto de la tolerancia,
 
soeteniondo qua as posible que un ser humano desarrolle si
 
mult~neamente la tolerancia inversa. Describen ambos fen6
 
menos y sus respectivas causas. Aunquo la cocaina es prin
 
cipalmente adictiva en los psicol6gico, puede ser tambien
 
fisicamente adictiva.
 

MULE, S.J.
 

1976 	 Cocaine: Chemical, Biological, Clinical, Social and Treat
ment Aspects. Cleveland, Ohio: CRC Press.
 

Prop6sito: "proporcionarle al cientifico (quimico, farina
 
c6logo, psicol6gico, clinico, do conducta, y social) con
 
los dates mns recientes sobre al uso y abuso de la coca!
na an nuestra sociedad. Un mon6grafo siuy t~cnico, que com
 
pila articulos de nuinerosos autores. Empieza con un repa
so hist6rico do la evoluci6n de la sustancia, seguido per
 
un estudio quimico, y articulos sobre la dependencia psiqui
 
ca, la tolerancia y los efectos fisiol6gicos y de conducta
 
del consume agudo y cr6nico do la cocaina.
 

NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE
 

1976 	 Cocaine - Summaries of Psychosocial Research. Rockville
 
Mary.land, National Institute on Drug Abuse.
 

Resdmones breves de 69 libr. y articulos que se tratan
 
de la cocaina o/y la cocaina. La mayor parte del material
 
es sobre la cocaina y aquellos que la usan. Las anotacio
nes bibliogr~ficas son mas detalladas de 1o normal, y es
tin suLailididas segdn cateqorlas 5tiles tales come el pro
 
p6sito, la m+,todnlogla, y las conclusiones generales de ca
 
da ite.m.
 

NATIONAL INSTITJTE ON DRUG ABUSE
 

1977 	 Cocaine: 1977. Editors: Robert C. Petersen & Richard C.
 
Stillman. NIDA Research Monograph # 13. Rockvile, Mary
land: Division of Research of NIDA.
 

Resume el entendimiento actual de la cocaina. Empieza
 
con un repaso goncralizado de los diversos aspectos de la
 
droga, seguido por la historia de la cocaina y luego un
 
capitulo sobre; la planta do la coca y sus usos. Los do
m~a capitulos, escritos per diversas personas, contienen
 
informaci6n respecto a los efectos de la cocali& en la
 
conducta do animales y seres humanos, la toxicologia, y
 
los uses m6dicos y recreativos de la cocaina. El capitu
lo sobre la hoja do la coca as una sintesis compronsiva
 
y bien organizada do toda la informac. 6 n publicada hasta
 
la fecha. Raconoce 1o inconcluso y hz.sta contradictorio
 
de gran parte do ella. Tncluye histcria, descripciones
 
farmacol6gica, bot5nica y sociol6gica, adem5s do la inevi
 
table especulaci6n sobre los ofecto' reale. del consume
 
do la coca.
 

http:informac.6n
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NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE
 

1977 	 Drugs and Driving. Editor, Robert E. Willette, PhD.
 

NIDA Research Monograph # 11. Rockville, Maryland:
 
Division of Research NIDA.
 

Prosenta una revisi6n critica do la literatura existente
 

que relaciona el consumo de drogas con la conducci6n do
 

vehiculos motorizados y otras funciones complejas del
 

ser humano. Ya quo so ha realizado muy poco ostudio fun
 

en materia do los ofectos de las drogas, con la
damental 

excepci6n del alcohol, para dicha conducci

6 n, el prop6si
 

to do este mon6grafo es de llenar este vaclo, para luego
 

proseguir con estudios mas especializados. Se compone
 
de la sin6psis do un panel, un sumario de trabajos de to
 

ma do posici6n sobre los dafios producidos por las drogas.
 

Dichas posiciones fueron expresadas por los participan

tes en el panel do discusi6n. Cada uno se encargS de una
 

de las categorlas generales do drogas -- anest6sicos,
 
tranquilizantes, opiates, calmante, estimulantes, 
etc.
 

OTERO, 	Gustavo Adolfo
 

1951 	 La Piedra Migica: Vida y Costumbres de los Indios Calla

huayas de Bolivia: M6xico: Ediciones Espociales del
 

Institute Indigenista Interamericano, No. 5.
 

Una descripci6n detallada mu.y completa de todos los aspec
 

tos de la vida de los Callahuayas, desde su indurientaria
 

y alimentaci6n hasta su religi6n, economia, y finalmente
 

su ciencia mdica. En ul capitulo sobre loc prouctos ve
 

getales de alimentaci6n y estimulantes, se incluye una
 

secci6n sobro la coca. La primera parte es una descrip
ci6n general de la hoja, la historia, etc., seguido por
 

una descripci6n de las aplicacioncs especiales que teran
 

los Callahuayas para la coca. Luego en el capitulo sobre
 
la adivinaci6n, el autor describe la forma como ha visto
 

utilizarsa la t~cnica de "echar la coca".
 

PHILLIPS, Joel L.
 

1974 	 A Cocainc Bibliotrhy Nonannotated. Rockville Maryland,
 

National Institute on Drug Abuse.
 

Una bibliografla general sobre la cocaina, que contiene
 

varios titulos do obras quc so tratan oxclusivamente de
 

la hoja de la coca. Aunque pretende ser compronsiva, le
 

falta un ndmero de articulos y libros importantes.
 

SABBAG, Robert
 

1976 	 Snowblind: A Brief Carecr in the Cocaine Trade. Indiana
 

polis: The Bobbs-Merrill Company, Inc.
 

La historia verldica do un traficante en cocafna, cuya ca
 

rrera termina en la prisi6n. Con lp excepci6n de algunos
 

nombres, los dates dicen ser fidedignos.
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
 

1972 Informe Preliminar. Producci6n y Comercializaci6n de la
 

Coca. Cochabamba: Institute do Estudios Sociales y Eco

n6micos, Facultad de Ciencias Econ6micas.
 
6
 

Informe do un estudio do la producci6n y comercializaci n
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de la coca. En matcria do produc,,i6n se hace una compara 

ci6n on todos sus aspectos, con 17. dcl caf6, el pl~tano, 
el arroz y el :alz. Los factores quo so toman en cuenta 
respecto a la comercializaci6n son los mercados, fletes, 
impuestos, costos, precios y utilidades. Incluye una des 

cripci6n dotallaa do la metodologia del estudio. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
 

1975 	 Cuadros Estadisticos do Producci6n Agricola. Cochabamba.
 

Bolivia: Institute do Estudios Sociales y Econ6micos, Fa
 

cultad do Ciencias Econ6micas.
 

Una compilaci6n do cuadros estadisticos reforontes a los
 
diversos aspectos do la producci6n agricola on los Yungas
 

do La Paz y el Chapare de Cochabamba. En cada cuadro so
 

comparan los dates rospectivos para los principales pro
ductos agricolas de estas regiones: mafz, arroz, yuca,
 

coca, pl~tano, naranja, mandarina, lima, pomelo, palto,
 
pica, papaya.
 

ZORRILLA Eguren, Javier
 

1977 (ms)
 
El hombre andino y su relaci6n m~gico religioso con la co
 

ca. Lima, Universidad Cat6lica Departamento do Antropolo
 
gla.
 

Un anlisis general del papel do la coca dentro de la tra
 
dici6n religiosa andina. El autor concluye quo existe
 
una estrecha relaci6n ontre la salud social, la salud psi
 
quica, y la salud fUsica. En el mundo andino, la coca
 
juega un papel clave paa la mantonci6n del equilibrio del
 
hombre.
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ANEXO 2 RELACION C0MPARATIVA DE P4DDUCTIVADA DE COCA SEGUN DIVERSAS FUENTES 
DE IFORMACION - ANOS 1972, 1974, 1975 y 1976 

(M IMIENTO KILOGRAMOS POR HECTAREA) 

t0S a/ CSSC b/ DESEC c/ M A C A PRODES d/ 
Yungas Chapare Chapire Chapare Yungas eI Chapare f/ Chapare 

1972 303.54 959.23 872.16 

1974 - - - - 2.168.13 

1975 -.- - - *.- -.- 464.92 2.070.20 - 

1976 -.- -.- - -.- 1.897.50 - 

1977 -.- - - -.- -.- -. - -. - 3.450 

a/ Instituto de Estudios Sociales y Econ6micos, Facultad de Ciencias Econ6micas, M.SS, Producci6n y Comercializaci6n 

de Coca. Cochabamba, Bolivia, 1972. 

/ domisi6n del Seguro Social Campeaino, Volzmen III, Maxco Agroecon6mico, La Paz, Bolivia, 1972. 

c/ Centro para el Desarrollo Econ6mico y Social, Cc:so a-n el Chapare, Cochabamba, 1974. 

d/ PRODES, Jefatra Regional Chapare, Memorandum, Cochabamba, septieribre de1977. 

ef Encuesta por .wiescreo de la produccifn a-grcola, cantos y retcznos de la coca, citricos y caft-en al Area de Chulmzeni 
(Yungas de La Fa- DivisiOn de Estudios Econ6micos y Mercadeo Agropecuarfo, La Paz, Bolivia, 1975. 

ff Departamento de Estadistica, Direcci6n Departamental de Asuntos !.ropecuarios, Cochabmba, 1975-1976. 

FUENTE. Cuadro elaborado en base a datos de las entidades ya citadas.
 

http:1.897.50
http:2.070.20
http:2.168.13
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AMO 3 

LA PAZ: VOLUEMS DE COCA C31Tr20LoDOS FOR LA ADUANA AGROPECUARIA 
SEGUN LUGIRES DEPROCENDhNCIt. - IMRIODO 1966-1976 

(EVI MILES) 

A R 0 YUNGAS IBIbISIVI APOLO rELECHUCO T 0 T A L 
KILOSTANBORES TAImORES TAMBORES TAIBORES TAIBORES 

1966 84.95 2.51 5.18 92.64 2.038.1 

1967 79.74 3.61 5.21 80.56 1.948.3 

1.968 72.45 2.56 3.06 0.42 78.51 1.727.2 

1969 76.28 3.65 3.72 1.19 84.84 1.866.5 

1970q 82.54 2.70 .285 1.45 89.55 1.970.0 

1971 92.33 3.66 4.76 0.97 102.22 2.248.8 

1972 98.68 3.90 7.03 1.10 110.71 2.435.6 

1973 103.68 4.17 7.67 1.06 116.70 2.569.2 

1974 36.74 3.52 6.56 0.93 97.75 2.150.5 

1975 105.96 3.42 6.97 0.58 116.93 2.572.5 

1976 101.75 3.28 4.26 -.- 109.29 2.404.4 

TOTAL 905.60 37.00 57.4! 7.71 1.087.78 23.931.1
 

FUENTE: 	Auia Agropecuaria Departamental, Estadistica, Revlsi6n y Control. 
La Paz, 22 do septicmbre do 1977. 

http:1.087.78


ANEXO 4 ~ CMcHABLIA: RECAUDACION POR flPUESTOS A IL COCA DE IA ADMUIA AGROPECUARIA 

Y DIS7RIBUCION DE PP TICIPACIOMI!S A ENTIDADES 
(1966-1976 a/) 
(En miles ) 

B NEICIARIAS 

ASO 

D I 

CESTO KILOS 

T R I B U C I 0 N D E 

TOTAL SERe. 
IMPORTE NAL. 

$b. CAMINOS 

L A S PAR 7 1 C I P A C I O N E S 

ADUANA OBRAS. 
7 AGRnP. 7 qOCIAL. 7. 

CHLAPARE 

A -B E N E F I C I A R I 0 S 

PREFECT. UBMSS 
DPTO. 7 7. 

POLIC. 
ADUAN. 

CHAPARE 
7. 

1966 304.8 3.446.8 1.342,5 692.6 51.59 232.8 17.34 134.3 10.00 127.5 9.5 120.8 9.00 -4.5 2-57 

1967 265.1 3.105,9 1.272,4 656.4 51.59 220.6 17.34 127.2 10.00 120.9 9.5 1L4.6 9.00 32.7 2.57 

1968 245.8 2.787.6 1.100.0 608.8 51.59 204.6 17.34 118.0 IC.00 112.1 9.5 106.2 9.00 30.3 2.57 

H 

C 

1969 

1970 

260.3 

248.2 

2.951,8 

2.813.9 

1.249,4 

1,191,1 

644.6 

614.5 

51.59 

51.59 

216.6 

206.5 

17.34 

17.34 

125.0 

119.1 

10.00 

10.00 

118.7 

113.2 

9.5 

9.5 

112.4 

10.7.2 

9.00 

9.00 

32.1 

30.6 

2.57 

2.57 

1971 235.1 2,666.1 1,128.6 582.2 51.55 195.7 17.34 112.9 10.00 107.2 9.5 101.6 9.00 29.0 2.57 

1972 315.13 4.246.3 1.513.6 780.8 51.59 262.5 17.34 151.4 10.00 143.8 9.5 136.2 9.00 38.9 2.57 

L973 388.9 5.662.6 2.620.8 1.352.1 51.59 454.4 17.34 262.1 10.00 249.0 9.5 235.9 9.00 67.3 2.57 

1974 497.7 5.643,9 2.398.1 1.237.2 51.59 415.8 17.34 239.8 10.00 227.8 9.5 215.8 9.00 61.6 2.57 

1975 360.3 4.199.4 3.703.3 1.910.5 51.59 642.1 17.34 370.3 10.00 351.8 9.51 333.3 9.00 95.3 2.57 

1976 297.9 3.379.4 2.979.3 1.537.0 51.59 516.6 17.34 297.9 10.00 293.0 9.5 268.2 9.00 76.6 2.57 

TOTAL3A29.4 40.903.7 
10.616.7 

20.579.1 51.59 3.568.2 17.34 2.C58.0 10.00 .935.0 9.5 L852.2 9.00 528.9 2.57 

aI/ 	En tArminos generales la Aduana Agropecuaria ha cobrado $b. 4.80 per cesto en el periodo 1965-- 1974 y, $b. 10.-- a partir
 

de 1975
 

FUENTE: Cuadro elaborado en base a datos proporcionados par la Aduana Agropecuaria de Corhabamba, La Paz, octubre de 1977
 



ANEXO 5
 
COSTOS DE PODUCCION Y BENEFICIOS LE LA COCA - AREA DE CHUMAI, YUNCAS DE LA PAZ, 1976
 

($b. POR 	 HEMri,=RF PROMEDIO) 

CICLOS PRODUCT IVO S DEL CULTI T ODE L COCA 
C O N C E P T 0 0 A N 0 1-5 ANOS 6-10 APIOS 11 ADAEIANE PROMEDIO 

ADOS TOTAL 

1. 	Costos de implantaci6n I/ 16.955 . . 16.955,00 

2. 	Costos variables bI -.- 4,583.50 6-280.00 4.761.29 5.208.23 

3. 	Costo Total 16,955 4.583.50 6.280.00 4.7CI.29 8,144,95
 

4. 	Rendimiento (cestos de 30 lbs.) - - 33.60 44.55 22-83 33.69 

309.3S 	 309.33
5. 	Procios c_/ - 309.38 .. 309.38 


6. 	Ingroso Bruto 10.395.17 13.913.82 7.05315 10.424.05
 
C4. 

7. 	Beneficlo neto . 5.811.67 7.533.82 2.301.86 2.2"9.10 

./ 	Prepnraci6n del terre-o a contrato, costo plfntular, plantaci6n a contrato, instalaciones y herramientas.
 

b_/ 	Laborec culturales (danhierbes, podas, aplicaci6n pesticidas). Cosechn (recolocci6n do hojas, secado), incluye
 
costo do oportunidnd 12% s3bre to sum3 do los costos anteriores.
 

./ 	Promedio de los precios que mas vendi6 al productor segOn distribuci6n do fracuencias (62).
 

FUMTE: 	Encuesta por muestreo do In producci6a agricola, costos y retornos de to coca, citricos y caft cn el Area do
 
Chulunani (Yungns do La Paz), Divisi'n do Estudios Econ6micos y Mercadso Agropecuario, Ministerlo de
 
Azuntos Campesinas y Agropecuarios, La Paz, Bolivia, 1975.
 

http:2.2"9.10
http:2.301.86
http:7.533.82
http:5.811.67
http:10.424.05
http:13.913.82
http:10.395.17
http:4.7CI.29
http:6.280.00
http:4.583.50
http:5.208.23
http:4.761.29
http:6-280.00
http:4,583.50
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ANEXO 6 - ± 

NUMERO DE COZIMRCIANTES MAYORISTAS Y FLUJO DE VOLUMENES 
DE COCA DEL CHAPAFZE (COCIAfMl A) SEGLN LUGARES DE DESTI1O 

AIO 1977 (ler. SEM1RSTRE) 

DEbTINO COMRCITES 
FLJCTUANTES 

COMERCIANTES 
PEM1WENTES 

a/ TOTAL 
COITMRCIANTLS 

VOLUMEN 
MJ'4EJADO/Kg. 

1. La Paz 
Ciudad 24 4 28 71.392 
Colquiri 8 -.- 8 3.956 

Lahuachaca 1 1 2 874 

Umala 2 -.- 2 368 

Sub-total 35 5 40 76.590 

2. Cochabamba 
ciudad 5 -.- 5 1.426 
T.iquile 37 12 49 45.287 

Anzaldo 1 -.- 1 207 
Arani 3 1 4 253 
Arque 
Ayopaya 

1 
2 

-.-

-.-

1 
2 

46 
69 

Capinota 8 5 13 6.118 
Sacaba 1 1 2 1.242 

Cliza 9 3 12 4.462 

Colomi 2 -.. 2 3.818 
Epizana 1 -.- 1 23 
Independencia 18 4 22 4.853 
flizque 14 4 18 4.963 
Pojo 13 3 16 2.461 
Punata 36 16 52 33.166 

Quillacollo 7 4 11 2.829 
SayarJ 1 -.- 1 23 

Tacopaya 1 -.- 1 115 
Tin-Tin 1 3 4 828 
Tiraque 1 -.- 1 230 
Totora 32 9 41 10.189 
Ventilla 2 -.- 2 207 
Vinto 2-.- 2 92 

Sub-total 198 65 263 122.912 

3. Santa Cruz 
Ciudad 63 16 79 37.835 

Bcla Vista 2 -. 2 920 

Caxiri 23 8 31 44.114 
L. Caluana 1 -.- 1 115 

Comarapa 4 3 7 1.656 
El Torno 1 1 2 782 

Guadalupe 1 -.- 1 92 
rincros 45 15 60 20.976 

"'ontero 192 39 231 116.334 
P'ortachuelo -.- 1 1 920 

Puerto Fernandez 20 6 26 11.132 

Saaveclra 1 -.- 1 230 
SAipina 1 -.- 1 46 
Puerto Su.jrez 1 -.- 1 230 
Torrecillis -,-- 1 1 98D 

Tujal 1 1 4..-'6 
VallegranCe 14 2 16 11.454 
Warnes 0 7 15 5.566 
Yapacanf 34 5 39 14.260 

Sub-total 412 104 516 267.697 
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ANEXO 6 - ii
 

TOTAL VOLUDNCOMERCIANTES COIMRCIANTESDESTINO FLUCTUANTES PEPIWAEflTES COMERCIANTES MAEJADO/Kg. 

4. 	 Oruro 
1 	 76 127.995
 

Empresa Bolivar 15 1 16 7.889 

Calazaya 1 -.- 1 23 

Antofagasta 1 -.- 1 690 

Carangas 1 .- 1 138 

Chaguarani 1 -.- 1 138 

Challapata 8 1 9 1.242 

Colcha 

Ciudad 	 57 


1 -.- 1 1.150 

Salinas de G. Vendoza 3 -.- 3 322 
1 1 230Huanuni -.-


Huari 7 5 
 12 12.374
 

Kami 1 
 1 2 874 

f'achamarca 2 ..- 2 851 

Poop6 1 -.- 1 69 

Mina Quioma 2 1 3 2.116 

Santa F6 2 -.- 2 69 

Tolapalca 1 -.- 1 92 

104 	 29 133 156.262
Sub-total 


5. 	Potosi 
Ciudad 68 11 79 118.772
 

Atocha 
 10 1 11 11.661 

Betanzos 3 63 	 3.956
 
-.- 1.748 

Chaqui 1 -.- 1 92 

Chayanta 2 -.- 2 598 

Colquechaca 

Catavi 1 	 1 


3 2 5 6.417
 

Cotagaita 
 2 1 3 5.750
 

Llallagua 52 12 64 91.954
 
183
Llica 2 -.-	 2 

faragua 2 -.-	 2 1.035 

Pampatambo 1 -.- 1 483 

Pocoata 1 	 -.- 1 1.541
 
1 	 7.038
Sacaca 15 	 18 

San Pedro 1 	 254 	 9.637
 
20 18.745
Tupiza 18 	 2 


1 	 4 1.955
Ucuni 3 

Uncla 
 7 	 -.- 7 4.186 

Uyuni 8 -a. 	 8 5.888 
Vila 	Vila 2 -.- 2 322 

Villaz6n 	 2 -.- 2 345
 

Vitichi 10 1 
 11 8.809 

Walomisa 1 -.- 1 69
 

Yura 1 -.- 1 23
 

39 	 301.208
Sub-total 236 	 275 


6. 	 Chuquisaca
 
38 16 54 68.770
Ciudad Sucre 

Azurduy 1 -.- 1 92 
1.334
Bustillos 1 1 	 2 


2 368
Chuqui 2 -.-

Culpina 1 -.- 1 690 

Huacareta 2 -.- 2 414 

Fojocoyn 1 -.- 1 322 

Monteagudo 11 23 34 19.642 
1 	 230
Moromoro 	 1 - -

Muyupampa 9 	 5 14 15.755 
7 15 7.889Padilla a 

Poroma 1 -.- 1 230 

Continda hoja sig ......
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ANEXO 6 - iii.
 

TOTAL VOLUMEN 
FLU(.TrUANTES PERJ4ANENTES COMERCIANTES MANEJADO/Kg. 

DESTI1O COMERCIANTES COMLRCIANTES 

Ravelo 10 7 17 8.441 
San Lucas 1 -.- 1 414 
Villa Serrano 2 1 3 3.795 
Zudafiez - 1 1 322 
Sopachuy 2 1 3 1.196 
Tarabuco 2 8 10 11.546 
Yamparaez 1 - - 1 23 

Sub-total 94 	 70 164 141.473
 

7. 	 Tarija 
Yacuiba 1 -.- 1 575 

TOTAL GENERAL 1.030 	 312 1.392 1O066.717
 

a/ 	El total real de los comerciantes es:
 
Fluctuantes (menos de 4 ineses frecuencia actividad): 989
 
Penranentes (cuntro meses o mas frecuencia actividad): 119
 

TOTAL 	 1.208 

Comparado el total do 1.208 (seg~n t~rjetas de control), con al de 1.392 del
 
cuadro, existe una diferencia do 184 comorciantes, debido a que estos operan 
en divergos lugares de dustino y que, necesarianente han tenido que repetir
se. 

FUENTE: 	 Datov extractados do las "Gulas de Trnsito", Direcci6n Nacional de
 
Control de Sustancias Peligrosas.
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ANEXO 7 - i
 
NUVERO DE CGUEPCTANTES MA"ORISTAS Y FLUJO DE VOLUMENES
 
DE COCA Dr LA P7%Z SEGUN LUGRES DE DESTINO - POO 1977
 

(ler SET4!STRE)
 

COMrPCIANTES COMERCIATES a/ TOTAL VOLUMENDESTINO FLUCTUPNTES PERMANENTES COMERCIANTES WMNEJADO/ 

Kq.
 

1. 	La Paz
 
Ciudad 1  2 82.8
 
Cafiaviri 1  1 151.8
 
Caracato  1 	 1 1.258.6
 
Charazani 
 4 -	 4 1.832.6
 
Colquiri 12 
 8 	 20 9.121.8
 
EIJ3A 
 5 1 	 6 3.427.9
 
Escoma 
 2 - 2 496.8 
Eucaliptus 4 1 5 703.8
 
Lahuachaca 1 
 -	 1 82.8
 
Patacamaya 
 1 -	 1 41.4 
Puerto Acostr. 13 	 163 22.756.2 
Quire 3 - 3 -27.8 
Tablachaca I -	 1 207.0
 
Viloco 3 	 1 
 4 455.4
 

Sub-total 52 
 15 	 67 41.046.7 

2. 	Cochabamba
 
Ciudad 
 1 -	 1 13.8 
Buen Retiro 
 1 - 1 165.6 

Sub-total 2  2 179.4
 

3. 	Santa Cruz
 
Cudad 50 24 
 74 51.912.8
 
Charagua -	 1 
 1 2.539.2
 
Camiri 9 
 7 16 37.900.3
 
Mineros 2 
 2 	 4 1.918.2
 
Montero 18 
 9 27 13.637.2
 
Tojo 
 I - 1 176.6
 
Warnes 4 
 2 	 6 3.469.3
 

Sub-total 84 
 45 129 111.553.6
 

4. 	Oruro
 
Ciud1ad 88 
 41 129 83.927.5
 
Arenales 
 1 1 	 2 303.6
 
Avicaya 
 -	 11 1.007.4
 
Challanata 
 3 3 	 6 1.559.4
 
Caracollo 
 2 1 	 3 262.2
 
Escorani 2 1 	 3 
 621.0
 
Estaci6& Arenal 1 	  1 69.0
 
Estici6n Central 1 -	 1 
 124.2
 
Huanuni 7 	 1 
 8 1.617.4
 
IHuarJ 1 3 
 4 1.173.0
 
Iruna 	  1 124.2
 
E. Kami 2 
 1 3 7.521.0
 
Morococala 2 
 - 2 96.6
 
Dazr. 2 1 3 400.2
 
Sevaruvo 
 1 1 2 427.8
 
Santa F6 
 1 1 2 1.697.4
 
Toledo 10 
 7 	 17 4.029.6
 

Sub-total 
 125 63 188 104.961.5
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7 - ii 
COERCIANTES COERCIANTES TOTAL VOLUMEN 

DESTINO LUCTUAItES PERMAIITENTS COMERCIANT-S MANEJADO/Kq. 

5. Potosi 
Ciudad 76 39 115 12G.958.2 
Aqua do Castilla 2 2 4 427.8 
Animas I - 1 27.6 
'.tocha 62 11 73 43.439.6 
Atoroma 1 1 2 1.159.2 
Darrosquira - 1 1 1.255.8 
Chilcobija 2 - 2 358.8 
Choceya 1 - 1 110.4 
Chocloya 1 - 1 640.3 
Colauechaca - 1 1 496.8 
Llallagua 23 10 33 ?.272.6 
Larke - 11 41.4 
Oploca 3 1 4 51'.4 
Oro Ingenio - 1 1 345.0 
Pulacayo 1 - 1 41.4 
Ouechisla 1 1 2 5.467.6 
Rio Mulatos 4 4 8 1.308.2 
Rosario 7 - 7 1.393.8 
Cerdas 8 5 13 4.554.0 
Tupiza 23 11 34 20.103.8 
Umanata 1 - 1 55.2 
Uyuni 16 11 27 25.074.6 
Villaz6n 42 20 62 152.589.4 
Ref.Espfritu Santo 1 - 1 375.4 
Telamayu 1 - 1 82.8 
Caiza 1 - 1 220.8 
Puna 1 - 1 640.3 
Sub-total 279 120 399 396.954.2 

6. Chugisaca 
Ciudad Sucre 5 2 7 1.407.6 
Chihuana 1 - 1 41.4 
Caiquari 1 - 1 345.3 
Camrqo 
Cuevo 

2 
1 

4 
-

6 
1 

2.536.4 
441.6 

Culpina 9 9 18 28.695.7 
San Lucin 1 2 3 1.231.0 
Villa Abecia 2 - 2 287.0 

Sub-total 22 17 39 34.985.7 

7. Tarija 
Ciudad 30 15 45 74.459.3 
Bermejo 18 9 27 56.695.9 
Entre qflos 1 - 1 66.2 
Iscayachi 2 2 4 750.7 
Pozo Tarilp 
Villamontes 

1 
3 

-
3 

1 
6 

154.j 
14.051.2 

Yacuiba 10 7 17 70.606.3 

Sub-total 65 36 101 216.784.2 

TOTAL (NERAL 
S- - -

629 
- - - -

296 
---- = = _ = _ 

925 
_ 

906.465.3 
=-_ = 

a/ Total real do cc-orciantes f]uctuntes: 565
 
Total real do comerclantes nDrranentes: 156
 
TOTAL ,M2,lTPAL 721
 

JENTE: Dtos extractafcos do lar "Gufa. de Trnsito", Direcci6n Naclonal 
de Control de Substancias I-eligrosas.
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)NEXO 8 

FLUJO DE LA COCA A LAS CIUDADES CAPITALINAS Y REGIO 
NES DE PROCEDENCIA - AVO 1977 (ler.SEMESTRE) 

(En Kilogramos) 

CENTRO 	 ErIONES DE PROCEDENCIA 
CONSUMO 	 CHAPARE LA PAZ TOTAL
 

1. 	La Paz
 
Ciudad 71.392 82.8 71.474.6
 
Otros Centros 5.198 40.963.9 46.161.9
 

Sub-total 	 76.590 41.046.7 117.636.7
 

2. 	Cochabamba
 
Ciudad 1.426 13.8 1.439.8
 
Otros Centros 121.486 165.6 121.651.6
 

Sub-total 122.912 	 179.4 123.l81.4
 

3. 	Santa Cruz
 
Ciudad 37.835 51.912.8 89.747.8
 
Otros Centros 229.862 59.640.8 289.502.8
 

Sub-total 	 2C7.697 111.553.6 379.250.6
 

4. 	Oruro
 
Ciudad 127.995 83.927.5 211.922.5
 
Otros Centros 28.267 21.034.0 49.301.0
 

Sub-total 	 156.262 104.961.5 261.223.5
 

5. 	Petosf
 
Ciudad 11M,772 128.958.2 247.730.2
 
Otros Centros 182.'36 267.996.0 450.432.0
 

Sub-total 	 301.208 396.954.2 698.162.2
 

6. 	 Chuq~uisaca 
Ciudad Sucre 68,770 1.A07.6 70.177.6 
Otros Centros 72.7oi S3.578.1 106.281.1 

Sub-total 	 141.473 34.985.7 176.458.7
 

7. 	 Tarija 
Ciudad - 74.459.3 74.459.3 
Otros Centros 575 142.324.9 142.899.9 

Sub-total 	 575 216.704.2 217.359.2
 

TOTAL GENERAL 1.066.717 906.465.3 1.973.182.3
 

FUENTI: Datos extractados do lar "Gufas de Trnsito", Direcci6n Nla
cioni do Control de Substancias Peligrosas. 



ANEXO 9 - i 
NUMERO PUESTOS VE1TA DE COCA EN LA CIUDAD DE LA PAZ POR SECTO.ES - A51O 1977 

S E C T O R Z O N A N U 
Calle 

M E R 0 D 
!loc.. Tien-
turno da 

E P 
Ferin 

U E 
Mer 
cado 

S T 
Agen 
cia 

0 S 
Total 

Puestos 

CArTf./PUESTO 

(Cestos) 

TOTAL 

(Cestos) 

UBICACICN 

1. Gran Poder Central 51 - 2 - 1 54 0.5-2 50.5 Calles: Max Paredes, 
Santa Cruz, Lzon de la 
Barra, Antonio Callrd 
Eloy Salmn, Sebatlan 
Segurola. 

c) 
to 

2. Garita de Lima 

3. Alto Lima 

Central 

Nor Oeste 

58 2 1 2 1 - 64 0.5-1 27.5 Cailes: Tumusla, Av. 
Buenos &.ires, Mercado 
"Calatayud, C. Antonio 
Quijarro, C_ Max Pare
res y Bautista. 

(El Alto) - - - 21 (J) - 21 0.5-1 11.5 Avenida 16 ee Julio 

4. Munaypata Nor Oeste 
(El Alto) 2 - 2 12 - .' 16 0.5 8.0 Calle: Cristo Vencedor 

Av. San Jost (Esq. -
Cancha), Lima, Av. 
Colla3uyo. 

5. Villa Dolores Sud Oeste 
(El Alto) - - 4 6 2 - 12 0.5 6.0 Calles: Ign'cio Warnes, 

calle 11, Mercado "Vi
lla Dolores". 

6. Chijini Centr4 7 - 3 - - - 10 0.5 5.0 Calles: Sngsrnaga, !sac 
Tamayo, Benancio Burgoa, 
Rodriguez, E-ilo Calie
r6r, Ricardo Bustamnpte. 

7. Villa Victoria Norte 2 (2) 4 - - - 6 0.5 3.0 Av. Repfblici, caliasGrnl. Aurgulta, VI.£'ey 



A TEXO 9-11 

S E C T O R Z O N A N U X E R 0 D E P U E S T O S CLUT./PUFSTO TOTA , UBICACION 
Calle Iboc-

Turno 
Tien-

da 
Feria Mar-

cado 
Agen- Total. 
cia Puestos (Cestee) (Cestos) 

8. El Tejar Central 3 - - 1 4 0.5 2.0 Av. Repiblica,
Collasuyo 

9. 

10. 
11. 

Villa Copacabana 

Puente Topater 
Evaristo Valle 

19te 

Central 
Central 

3 

2 
2 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 

2 
2 

0.5 

0.5 
0.5 

1.5 

1.0 
1.0 

Av. Tito Yupanqui 

Calle Maiuel Silveri 
Av. Padl. 

12. Ovejuyo Sud Este - - 2 - . . 2 0.5 1.0 Ovajuyo 

13. Cementerio Central 2 - - - 2 0.5 I. Av. Bautista 

0 
C 

14. 

15. 

Villa San Amtonio 

Villa Nueva P6tosi 

Este 

Sud Oeste 

2 

2 

-

-

-

-

-

-

2 

2 

n.5 

0.5 

1.0 

1.0 

Av. 31 de octubre 

C. Luciano Alcoreza 

16. Tembladerani Sud 1 - - - 1 0.5 0.5 Calle Jaimes Freyre 

17. Tacagua Sud 1 - - 1 0.5 0.5 Calle Man,,el Jofr6 

18. Los Andes Oeste 1 - - 1 0.5 0.5 Calle ManuAl Cossio 

19. Churubamba Central 1 - - 1 0.5 0.5 Av. Pando e Inquisivi 

2G. Cota Cota Sud Este - . . 1 - 1 0.5 0.5 Parada colectivo No 

Z1. Pura Pura Norte - - 1 - - 1 0.5 0.5 Calle Huayna Potosi 

22. Calle Collasuyo Central - - - - 1 0.5 0.5 Calle Collasuyo 

23. Calle Rodriguez Central - - - 1 - - 1 0.5 0.5 Calle Rodriguez 

24. Gral. Inofuentes Sud.Este - - - 1 - - 1 0.5 0.5 Entre Calles 11 y 12 
de Obraj es. 
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ANEXO 9 - iii 

S E C T 0 R Z 0 N A N U M E R 0 D E P U E S T 0 S C,,T./PUESTO TOTAL UBICACION
 
Calle Noc- Tien- Feria Mer Agen Total
 

Turno da cado cia Puestos (Ce-tos) (Cestos)
 

25. 	 Cancha I'M Tejar" Central I - - 1 0.5 0.5 C. Heroes del 
P&cifico 

26. Alto 'La Paz" Nor Oeste 1 - - - 4 - 5 0.5 2.5 Via Ferrea (C_ 
ja "El 	Alto",
Mercado ";El Alto"
 

T 0 T A L E S 	 142 2 20 44 8 1 127 0.5-2 128.5 

FUENTE: Datos de la Investigaci6n de campo realizada del 5-30-X-76, La Paz, octubre de 1977.
 

NOTA-	 78 puestos disponen para su venta regular la cantidad de 0.5 cestos cada uno, representando un total de 39..cestos de coca 
para su venta en 23 sectores, o sea aproxiw-i.amente el 40%. El resto representado por 3 sectores (Gran Poder, Garita de 
Lima y Alto Lima) con 139 puestos y venta regular de 0.5-2 cestos cada uno, comercializando un trtal de 89.5 cestos. 



ANEXO 10 

LA PAZ: RECAUDACIONES POR IMPUESTOS A TA COCA DELA ADUANA AGROPECURIA Y DISTRIBUCION DE PARTICIPANTES 
A ENTIDADES BENEFICIARIAS - 1966-1976 a/ 

(EN MILES DE PESOS BOLIVIAOS) 

DISTRIBU(IOU DE LAS PARTICIPACI0NES A B EN EFICIARIOS ($b,.) 
TOTAL Prefeot. Ser. Nal. - Municip. Municip.. Ren- Min. Min. Alc. Alc. AIc. Alc. Contra 

AROS 31MPORTE Deptmto. Caninoa UBNSA La Paz Yungas. ta Salud Agri. Corol Corl- Iru- Chulu- lora. 
$b. lhbllca cultura co Pata Pana. mani. $b. 

1966 4.042.86 1.907.09 1.039.54 225.58 239.58 -.- 173.16 100.16 100.16 64.39 64.39 64.39 64.39 
1967 4.992.51 1.124.71 1.494.75 329.92 270.78 -.- 194.72 131.34 91.26 84.45 84.45 84.45 84.45 17.25 

1968 4.178.96 1.935.08 1.022.75 26'.16 245.66 -.- 221.74 102.85 102.76 66.07 72.07 71.07 66.97 11.70 

1969 4.666.20 2.179.90 1.136.40 292.80 279.50 288.90 252.40 112.30 112.30 -.- -.- -.- -.- 11.70 

1970 4.857.13 2.179.90 1.136.4 0 292.80 279.50 -.- 252.40 112.30 112.30 111.21 146.21 111.21 111.21 11.70
 
1971 5.209.59 2.800.20 1.136.40 
 146.40 232.65 443.92 210.-3 112.30 112.30 
 -.- -.- -.- -.- 15.10 

r- 1972 5.728.15 2.846.70 1.327.50 342.10 326.50 -.- 294.90 120.68 120.68 84.35 84.35 84.35 84.35 11.70 

1973 7.340.52 4.856.51 1.327.50 360.00 235.81 -.- 213.00 -.- -.- 84.00 84.00 84.00 84.00 11.70 

1974 4.954.43 3.595.00 1.025.63 -.- -.- -.- -.- -.- . 92.00 77.00 77,00 77.00 10.80 

1975 8.157.30 6.212.40 1.629.10 -.- ".- -.- .- -.- -.- 76.00 76.10 76.00 76.00 11.70 

1976 7.450.44 5.676.03 1.438.47 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 69.46 69.46 69.46 69.46 8.10 

TOTAL 61.578.09 36.313.52 13.764.42
 
(59%) (22.35%)
 

aI La Aduana dela coca., hoy Aduana Agropecuarla, opera desde 1941. Las tasas imposltlvas hasta 1976 son de $b. 30.5/tambor de 501b.
 

(coca de Yungas e Inqulslvi) y de $b. 15.4/tambor pare la coca de Apolo y Pelechuco.
 

FUENTE: Aduana Agropecuaria Departamental, Estadistica, Revisi6n y Control, La Paz, 26 de septiembre de 1977
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BOLIVIA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
DE COCA EN HOJAS (1968-1976) 

ANO 	 KILOC-RA140S $us. 

1968 671.328 555.565
 
1969 750.711 621.502
 
1970 530.959 601.365
 
1971 632.623 7-1.959
 
1972 700.800 847.800
 
1973 803.551 964.261
 
1974 938.507 1.121.729
 
1975 819.927 1.028.770
 
1976 867.632 1.041.936
 

NOTA: 1) 	Los pafses de destino de coca son Argentina, EE.UU.
 
y Francia. (1968-1974)
 

2) 	Exportaci6n de coca en hojas segfn Aduanas (1975): 
La Paz 782.239 Kq. - Valor $us. 963.836 
CochaLemba 37.688 Kg. - Valor " 64.934 

3) 	Exportaci6n por parses de destino (1975):
 

Argentina: 799.592 Kg. - Valor $us. 961.620 
EE.UU.: 68.400 Kg. - Valor " 68.040 
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rZCAUDACIONES AMNtALES DEr. TEnRO MUNICIPAL DE LA PAZ 
POR LA VENTA DE COCA - 1qNCIAS Y TIENDAS - 1966-1967 

CAPITAL No .CONTRI PATENTE RECARGO TOTAL 
DECLARA BUYENTES FIJO ANUAL 

AflO DO $b. ANUAL 
$b. UMSA OTROS a/ $b. 

1966 500 1 60 14 15 89 
1966 3.000 1 300 65 34 399 
1966 5.000 1 200 40 5 245 
1967 2.000 1 300 160 170 1.130 
1968 I.J30 I b/ 200 40 5 245 
1968 3.000 3 b/ 250 50 20 320 
1969 - - - - -
1970 2.000 1 400 80 5 435 
1970 5.000 2 b/ 250 i0o 296 646 
1971 500 4 200 80 5 285 
1971 1.00C 1 60 12 5 77 
1972 - - - - -
1973 3.200 1 200 100 10 310 
1973 4.000 1 b/ 175 75 10 2(0 
1974 500 1 b/ 300 60 10 370 
1974 700 1 400 80 10 490 
1974 2.000 5 b/ 500 100 5 605 
1974 3.800 3 b/ 1.000 200 10 1.210 
1975 800 1 b/ 350 70 10 430 
1975 2.000 7 b/ 600 120 10 730 
1975 5.000 2 600 120 10 730 
1976 500 1 b/ 600 110 10 730 
1976 800 1 300 60 32 392 
1976 2.000 1 b/ 600 120 10 730 
1976 4.500 1 600 120 10 730 
1977 500 1 600 120 10 730 
1977 2.000 2 800 160 170 1.130 
1977 6.0n0 1 b/ 100 20 10 130 

a/ Repos~ci6n comprobante de pago.
 

b/ Venta caf4 y coca
 

FUENTE: Tesc-o Municipal, Registro de Contribyentes, La Paz, octubre
 
197".
 

NOTA: Las variaciones en el pago de la patente o impuesto, se deben
 
a:
 

a) Saldos deudores de afos anteriores
 
b) Pagos eventuales o parciales
 
c) La coca no tiene impuesto especffico en los aranceles de la
 

Ordenanza Municinal, es decir no se encuentra categorizada.
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INFOR ACTON D1 CTUOIJTc'CA, TARIJA Y POTOSI 
SOBRE ASPECTOS Dr LA COCA - AqO 1977
 

I. 	CPUQUISACA
 

1. 	 RECAT DACION ?OT? ITITER"ACION DE Lk COCA - TESORO DEPARTAMENTAL DE 
CIJUOUTSACA a/ 

Cuadro I
 

A R 	0 MONTO RECAUDADO 

1972 9.514.n0 

1973 10.824.00 

1974 7.194.00 

1975 10.524.00 

1976 28.307.5n 

T O T A L 66.363.50 

a/ V1 Te-oro Denartamental de Chuquisaca, tiene designado un Colector pa
ra el col ro, y el monto recaudado eq r-tenido en un uorcentaje del 15%
 

al mismo 'tue es cobrado Dor el Colector.
 

FUE' F: 	Direcci6u del Tesoro Departamental d Chuqui'iaca, %cre 28 de seD
 

tiembr, de 1977.
 

2. 	UNIVE9S-OAD. AYOR R.AL Y ?OM!TIFTCTA DE !,Vl FRANCISCO XAVIER 

Recaudaciones nor concepto dl 5% de coca internada al Departamento de Chu
 

quisaca.
 

C.taJro 2 

A 4 	0 MONTO RECAUDADO 
$b. 

1972 a/ 	 19.035.18 s/
 

1973 18.880.00
 

1074 19.391.63
 

1975 64 505.08
 

1976 198.568 34
 

T O T A L 320.390.23
 

a/ Dato 	obtjnido d,- la Div. de Contal:ilidad de In Renta, La Paz, octubrq
 
1977. 

FUENTT:: 	 DirecciLn (,,-eral Administ-ativa, Jefaturn de rinanzrms, Sucre 28 
do s~ptiembr2 de 1Q77. 

3. 	 DIRFCCIOV GE'EPRAL DE LA RE 'TA TNTERNA - SECCIOI COHTROL DE COLFCTURIAS 
fUCRF - TjnTVIA 

a) '7o ",e tieLmn datoq por recaudaciones an-ales I/ 

b) Seg~n las papeletfn de Lobro de los "Colvctores" se tiene el 15% 
del impuesto t-tail, distribuido en la gip,uiente fulma: 

1? Corr-Aponden al Tesoro Dnartamental. 

http:320.390.23
http:19.391.63
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5% 	Impuesto por internaci6n do coca
 

5% 	Recargo universitario
 

5% 	Renta do Darsonas
 

Renohicion comnrobante $b 10.

c) 	Seg'n el regiqtro de contribuyentes para los mses do enero y julio de
 

1977, se tiene el siguiente ndmero do comerciantes'
 

FRECUENCIA
TOTAL
NUMERO
MESES 
 COTERCTATTES RrCAUDADO 4 veces 3 veces 2 veces
 

Enero (4 al 25) 29 40.410 5 2
 

24 25.850 1 3 5
Julio (2 al 30) 
n Control de Colectu FUE"TF: 	 Direcci6n General de la Renta Interna, Fecci

6
 

rias, Sucre septiembre de 1977.
 

4. 	 ALCALDIA MIfICIrAL DE CP1r-UISACA 

NIERO DT CONTRT7'1YFUTES MIVORISTAS Ey COCA 

SITIAJE TOTAL
 
$1. RECAUDACION
LICENCIA PSTFNTECATfCORIA V' 

(diario) ANUAL $b.
 

5.200
260 	a/ -.-Minoristas 10 260 a/ 

-.- 8.840
14inoristas b/ 17 260 2/ 260 a/ 

Calles y 	aceras c/ -.- -.

14.040
T 0 	T A L 27 26n 260 


6
 n para vender coca. Patente anual:
a/ 	Licencia: Inscripci6n y autorizaci
contribuci6n oIliratoria. Para cada caso se tiene la siguiente distri 

buci6n dc obligaciores: 

$b. 200
1. 	Licencia o natente fi'a anual 


2. 	Recargo Pro-univcrgidad 20% " 40 

3. 	Recargo Codesa 5% " 10 

4. 	Repocic6n formulario " 10 
8b. 260TOTAL rxcaudaci

6n anual 


b/ Venden alcohol y coca
 

c/ ffnaro no atreciado
 

Tesoro Municipal de Chucuisaca, Jefatur. de Recaudaciones, Sucre,
FUENTE: 

septiembre de 1977.
 

-
NOTA: 	 Scg~n los informmwates de la H. Alcald~a Municipal, el ndmero re 


ducido de contrihuy~ntes al Tesoro Municipal, so debe a que exis
 
en
tc una buena ,arte de comerlaentils detallistas que venden 


calles y solo pagan el "sitiaj equivalente a $b. 1.00
ac,2ras -i 

por dlia al "Licit'clor." D' otra narte en la a.tualidad la H.
 

en 	sus, "Aduanillas" aM c idia Municinal no tiene ning6n control 

uedido especi-] e In poblaci6n, con el objeto especial do abara 

tar los nrecios do todoc 1o productos que ingresan a la capi 

tal, por lo oue se han suprimido todas las "aduanillas". 
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II. 	 TARIJA 

NOTA ESPECIAL: Los corerciantes en coca nara el interior y/o exterior es 
-

t~n obligados a Dresentar en el lugar de destino los siguientes documen 
tos"
 

1) 	Comnrobant.2 de recaudacion de in Aduana Agropecuaria
 

2) 	Poja de trinsito do In Dir'!cci6n Nacional d- Contrl de Sustancias
 
Paligroias.
 

3) 	P .tai de Exportaci6n do la Direcci~n General dr 
Aduanas de Bolivia -
La Paz. 

1. 	ADMIMISTRWACIO DISTRITAL DE LA RWI.T! 

RECAUDACIONES POR INTERMACIOU DE LA COCA Ell EL 
PERIODO 1972-1076 a/
 

AOO MONTO fMrU;YSTO b/ PR'CIO NUMERO 
b(%) $b TAMPORES 

1972 49.956 5 27.6 905
 

1973 53.45? 5 
 27 6 969
 

1974 167.293 5 
 27.6 3.030
 
1975 402.312 5 27.6 
 7 3115
 

1976 53(.104 
 5 27.6 n.713
 

TOTAL 1 20Q.207 5 27.6 21.922
 

a/ 	La Adminitraci6n Distrital do la Penta tiene de:ignadn un colector
 
para el cobro V el mrnuto recaud,1do Le le cancela de ncuerdo al % 
qlo 	 indica .n la (,scala -urobada on La Paz. 

b/ 	5% sobra el -,recio de venta oue son r-tenidoi en lo, controls. 

FUITE: Administraci6n Distrital d2 ]a Renta, Tefatura de holecturias y
 
Aduanis. 

2. 	 UIIVEPSIDAD i0LIVIIIA "JUM;, ?IISAEL SARACHO" 

El porcentaie u,: porcil-,, la Univ2rsidal ea d,-I 5% qobr, el precio 
dc venta por taribor d coca, por la INTERNACION. 

(1,0DACT011ES POR INTERNACION DE LA COCA 
P1 EL PERIODC DE 1972-1976 a/ 

A11 MONTO I'ft'UP.1:T0 b/ PRECIO NMIERO$b. 	 $b. VEITTA $b. TAQBORFS 

lV72 70.552 
 R 160 9.944.00
 

1973 130.776 12 
 2A.0 10.808.00
 

1974 226.24" 20 
 400 11.312.On
 

1975 4C'.. 5r) 50 1.T)0 8.107.00 

Iq7r :r r..,, s%, 5 	 1 000 1l.210.n0 
TOTAL 1 4(12.41P 51 471.00 
a/ Para la V stion:s inlic.9dq s- hicit ro. licitaciones -ari (.i cobro del

inulesto, ,n v'sta d no habor xi,;tido int,rearlo3, (.Q1 monto recauda 
do L ha cancalido ,I I0)' mediiqntt- d. qi'nnciunes p-ir, el cobro (colc!c
tor) dc Ins liquidaciones nr,.centadas mennuolnente. 

http:1l.210.n0
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b/ (De la p~gina anterior) Imnuesto 5% sobre el precio de venta
 

FUENI2: 	 Universidad Poliviann "Juan Misae1 Saracho". Division do Finanzas 
.entiemhre dc lQ77. 

Sogin el narte mensual dc inte.rnaci6n ,. coca de In Oficina do Insp(,c 
cit,' v Recudaci6n d Coca de In Univursidad de Tar! in se tiene el si 
pui,-nte nijnero do comerciantes, para los meses 	de enuro y julio de 
*'), / 

R E C U E N C INIWRO TOTAL F 	 A 
IfEciP COMERCIANTES) RECAUDADO 4 vecer 3 veces 	 2 veces 

$b.
 

Enrro (10 1l 27) 20 46.600 1 1 1 

Julio (10 al 28) 2", 49.200 -.- 1 1 

3. 	 H. ALCALDIA MIMICIPAL Dr TARIJA 

CONTRIBUVEFNTES A LA 1 ALCAL'IA MJU!C(PAL DE TARIJA 
nUE PAGAN1 PATENTES ANUALES 

CATEGORTA NUMERO IMPORTV U"IVERSIDAD PIFTCAC.
 
CONTRIE. "ATENTE 20% total EcCOLA- TOTAL 

RES PAGADO 
$b 	c/u total 10%c/u t $b.
 

Primera 5 a/ 300 1.500 60 300 30 150 1.,50
 

S.gunda 4 b/ 200 800 40 160 20 80 1 040
 

Tercera 	 1 150 150 30 30 15 15 195
 

48 12 26 312
Cua;:ta 2 120 240 24 

Qtinta 7 b/ 100 700 20 140 10 700 910 

Sexta 1 b/ 70 70 14 34 7 7 91 

S&,.ti'a 2 b/ 50 100 i0 20 5 10 130 

Octava I b/ 40 40 8 8 4 44 52 

Novena I b/ 30 30 6 6 3 33 39 

TOTAL 24 	 3.630 726 363 3.719 c/ 

a./ 2 	observados a falta de nagos 

b/ .	 ol-iervado a falta do Dago 

c/ 	So d-hbe apregar $b. 139 por conc. Dto de recargon o sea se tendria un 

uocal de $b. 4.85"', 'ecaudada p r aio. 

FUENTE: 	 Kardex de natentes general,-s del Tesoro Municipal do Tarija, 
scptiembre dt 1077. 

NOT,\: 	En la ciulad de Tarija no existc el "Sitiaje, est~n totalmente 
prchibidos, solo en casos excepcionales aparecen puestos calle 
jeron. Todos los comerciantes ti3nen sus puestos fijos con pa 

tentr Dn ados. De otra parte, seg~n nota fotocopiada de fecha 
6 IV-77, la F. Alcaldia ?Municipal de Tarija, pereibe ingresos 
por co.cepto de internaci6n de coca. Considerando estt asnecto 

so tundria las sigientes recaudaciones parn el afo 1"76 (enero 
a diciembre). 
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NU4ERO IHPUESTO Pro SS V RECARGO PRO RECARGO TOTAL a/ 

TAMBORES TAMBOR tfAUSOLEOS UNIVERSIDAD EDIF. ESC. 

12.879 20 1% 	 20% 10% b/ 311.671.80
 

a/ No incluye el recargo de $b. 5.00 par gasto de formulario (comprobante de
 
pago).
 

b/ Aunque est4 especificado en el comprobante de pago, no se ha efectivizado
 
este cobra (exclusivo).
 

FUENTE: 	 H. Alcaldia Municipal, Jefatura de Informaci6n y Extracci6n, Tarija,
 
informe 6 de abril de 1977.
 

4. 	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - OFICINA
 
r'NARCOTICOS, TARIJA
 

5 comerciantes que traen de las zonas de producci6n para vender a los
 
comerciantes minoristas generalmente cada 15 dias con 40 tambores ade
 
lante.
 

III. POTOSI
 

1. 	ADMINISTRACION DISTRITAL DE LA RENTA DE POTOSI, DIRECCION GENERAL
 
DE LA RENTA INTERNA
 

De acuerdo a comprobante de pago, la Administraci6n Distrital de
 
Potosi percibe ingresos par cobra a la internaci6n de coca del 5%
 
sabre el valor del producto, incluyendo $b. 10.- para reposici6n
 
del comprobante, los montos recaudados par internaci6n do coca a
 
cargo de i Administraci6n Distrital de la Renta Interna son:
 

RECAUDACION POR INTERNACION DE LA COCA PERIODO 1972-1976
 

ANO 	 MONTO
 

1972 8.024.80
 

1973 8.250.00
 

1974 29.200.00
 

1975 47.400.00
 

1976 116.800.00
 

TOTAL 209.674.80
 

FUENTE: Divisi6n de contabilidad de In Renta, La Paz, octubre 1977.
 

2. 	UNIVERSIDAD "TOMAS FRIAS"
 

RECAUDACIONES POR INTERNACION DE LA COCA PERIODO 1972-1976
 

ARO MONTO
 

1972 19.720.00 a/
 

1973 29.220.30
 

1974 50.496.3U
 

1975 87.876.30
 

1976 137.386.03
 

TOTAL 324.608.65
 

a/ Dato obtenido de in Divisi6n de Contabilidad de la Renta, La
 
Paz, octubrc 1977.
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FUENTE: (Del cuadro de la n'gina anterior) Libro de balances gonerales de
 

la Universidad "Tom~s Fr~as", ejecuci6n presupuestario de Ingre

sos afios 1073-1976, Potosi, septiembre, 1977.
 

NOTA: 'asta abril del presente afio la Universidad 'Tom~s Frins" percibla 

el 5% do las recaudaciones sobre el valor do In coca internada al de
 

Renta que actuaba como agente do retenci6n.
partamento ledianto la 

El control se 
lIlevaba a travs do los holetines mensuales de recau 

daciones par la Universidad. Este cobro se efectuaba para ia coca
 

a ser vendida en la ciudad de Potosi- aquella coca con destino 
 a
 

las provincias se consideraba on trgnsito, cuyo impuesto era cobra

do por los encargados de In Renta en las provincias del departamen

to.
 

5 
 -


car una mejor forma de recaudar estos impuestos a cuyo efecto la uni 

versidad harg un arreplo interno con la Renta, han conseguido un co 

lector do impuestos, que tiene su oficina denominada "Recursos Uni 

A partir del mes do narzo del prasente afo se est tratando de bus 

-

coca Potose-Boli versitarios - Impuesto sobre In internaci6n de In 

via", qui~n cobra por su trabajo el 7% del monto total rocaudado por 

mes. De man.ra quo tanto In universidad quo tiene su propio ccbra 

do como In Renta que tiene su recaudador tambi6n propio, coordinan 

pare el efecto con In 1!.Alculdia Municipal. 

NIMERO DE CO.%fERCIANTFS DE COCA EN POTOSI
 

T I PO No. 

1. Tiendas a/ 30
 

2. Mercado Gremial 38
 

3. Actiidad especial b/ 10 

78
=u==T=0=====T A L= == ==-= == 

a/ Establecidas en Ins calles Oruro y
 

Bctanzo.3 de In ciudad de Potosi.
 

b/ No tionen locales propios pero comer

cializan In coca en ferias piovinciales.
 

FUENTE: Oficina de Control de Iaternaci6n de Coca de 

la Univ, rqidad "Tom5s Friar", Potosi, sepbre. 1977. 

3. H. ALCALDIA MUNICIPAL DE POTOSI
 

Lamentablemante no se pudo obtener una in~ormaci6n completa de la 11.Al
 

caldia Municipal de Potosi, cuya administraci6n no ileva un registro y
 
por venta de coca a nivel urbano, debi
control estricto de los ingreosa 


do a que los patentef; municipales, quo son cobrados semestral y anual 

mente, se aplicn seg~n el capital declarado por contribuyentes que ven

den en tieudas tato is coca, como otros articulos, es decir, que no se
 

paga In patente por; venta 6nicamente de coca, sino por el conjunto do
 

tinda. Ia coca que est5 en trgnsito
articulos que se expunden en In 
Para su consumo on ins nrovincias no es objeto dti cobro do impuestos 

municipales, debido a que las municipalidades provinciales se encargan 

de ello. 
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Seg'n la informaci6n proporcionada por personeros de ta Oficina Recauda 

dora de Impuef;to liunicipales de la ciudad de Potosi, existen vendedores 

callejeros ds coca, considerados como comerciantes minoristas pagan el 

patente anual fijo de Sb. 86.- por ocumir un sitio de 1 mt.2, m5s el 

sitiaie de $b. 2.- obteni~ndose el siguiente monto de recaudaciones Pa

ra la gesri6n de 1976. 

NUMERO DE PATENTE ANUAL SITIAJE/A0 a/ TOTAL RECAUDACION
 

COMERCIANTES $b. c/u total $b. c/u total aflo Sb.
 

85 3.268 600 22.800 26.068
38 


a/ Tomando 300 dins de actividad a $b. 2.- nor dia (No se toma en cuen

ta domingos).
 

FUENTE: 	 Oficiia Recaudaddra de Impuestos Municipales, Potosi, septiem

bre 23 dr 1977.
 

Seg6n ordenanza Municipal, a continuaci
6n se dan los precios de le coca
 

en Potosi.
 

COCA PACEA COCA "MANDIOLA" (CRBA.)
 

1 libra $b. 32.- Sb. 20.

1/2 libra " 16.- " 10.

4 onzas " 8.- of 5.

1 onza " 2.- " 1.50 
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CONSUMO PROMEDIO Y CONSUMO GLOBAL ANUAL
 

POR PROVINCIAS ENCUESTADAS
 

Excluyendo ciudades capitalinas
 

CHUQUISACA
 

PROVINCIA 11 DE VIVIENDAS CONSUMO PROMEDIO CONSUMO GLOBAL
 
ANUAL POR VIVIENDA .1ANUAL
 

Oropeza 20,337 7.13 kilos 144,905.62 
Azurduy 3,988 12.28 kilos 47,'61.82 

Tomina 5,514 6.88 kilos 3'7,936.62 
H. Siles 4,803 20.44 kilos 98,193.91 
Nor Cinti 12,010 17.66 kilos 212,070.92 
Sud Cinti 4,188 6.26 kilos 26,213.68 
Luis Calvo 2,413 12.91 kilos 31,144.05 

LA PAZ 

Muri]lo 30,380 7.63 kilos 231,799.40 
Pacajcs 16,447 10.22 kilos 168,088.34 
Mufiecas 5,737 20.80 kilos 119,343.90 
Larecaja 11,159 17.32 kilos 193,275.76 
Franz Tamayo 3,646 35.31 kilcs 128,739.54 
Ingavi 20,069 10.23 kilos 205,305.87 

Loayza 10,617 8.44 kilos 89,607.48 
Inqui3ivi 16,662 13.33 kilos 222,092.99 
Sud Yungas 12,439 18.94 kilos 235,589.99 
Los Andes 12,197 8.13 kilos 99,217.48 
Aroma 15,016 10.89 kilos 163,492.45 
Nor Yungas 11,689 11.67 kilos 136,458.93 
Bautista Saavedra 2,570 32.07 kilos 82,423.97 
Manco Kapac 5,942 6.04 kilos 35,866.30 

COCHABAMBA 

Arani 9,710 23.64 kilos 229,545.53 
Arque 6,579 29.48 kilos 202,819.09 
Punata 10,499 10.81 kilos 113,496.69 

ORURO 

Cercado 9,209 15.21 kilos 140,068.89 
Abaroa 10,137 12.06 kilos 122,300.58 
Sajama 5,769 10.58 kilos 61,036.02 
Litoral 1,128 6.08 kilos 6,856.48 
Poop6 6,310 27.45 ki.los 173,205.88 

POTOSI 

Frias 7,531 19.08 kilos 143,691.48 
Bustillos 18,620 45.91 kilos 855,188.25 
Cornelio Saavedra 11,0P7 12.37 kilos 131,200.19 
Chayanta 20,226 17.16 kilos 347,064.00 
Charcas 4,676 18.47 kilos 86,365.72 
Nor Chichas 10,272 20.23 kilos 207,775.39 
Sud Chichas 12,434 16.56 kilos 205,867.13 
Sud Lpez 1,108 19.11 kilos 21,174.43 
Linares 14,040 15.01 kilos 210,772.07 
Gral Bilbao 2,225 8.01 kilos 17,827.97 
Daniel Campos 2,992 8.95 kilos 26,778.40 
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TARIJA
 

CONSUMO PROMEDIO 

NQ 
 ANUAL POR VIVIENDAS
PROVINCIA DE VIVIENDAS 

Cercado 3,037 15.51 kilos 


Arce 5,453 
 9.81 kilos 

5.01 kilos
Gran Chaco 6,933 

6.12 kilos
Mendez 5,176 


O'Connor 2,505 7.66 kilos 


R E S U M E N
 

NO DE VIVIENDAS PROMEDIO ANUAL DE 


DEPARTAMENTOS EN PROVINCIAS 
 CONSUMO POR UNIDAD 


ENCUESTADAS 
 FAMILIAR 


11.26 kilos
Chuquisaca 53,153 


La Paz 174,470 12.10 kilos 


20.15 kilos
Cochabamba 27,088 


Oruro 32,553 15.47 kilrs 


Potosl 105,220 21.48 kilos 


Tarija 23,104 8.06 kilos 


CONSUMO GLOBAL
 
ANUAL
 

47,103.87
 
53,506.03
 
34,715.94
 
31,655.49
 
19,188.30
 

CONSUMO GLOBAL,
 
ANUAL DE PROVIN
 
CIAS ENCUESTADAS
 

598,222.62
 

2'111,302.40
 

545,861.31
 

503,467.85
 

2'259,705.03
 

186,169.63
 

http:186,169.63
http:2'259,705.03
http:503,467.85
http:545,861.31
http:2'111,302.40
http:598,222.62
http:19,188.30
http:31,655.49
http:34,715.94
http:53,506.03
http:47,103.87
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AN',O 15 PROCEDENCIA Y DESTINO DE LA COCA 
LA PAZ - YUNGAS 

Enero-Junio, 1977 1/ 

COMERCIANTES DE COCA -- LA PAZ
 

E S T I N 0 PROCEDENCIA MES COM.FLUC. COM.PER1. No TAMB. No CEST. VALOR $b. 

L. Agua de Cas
tilla-Potost Chulumani Enero -- 1 10 -- 5.000 

Marzo -- 1 -- 2 1.000 

TOTAL 2/ -- 2 10 2 6.000 

Coripata 
"IA 

Febrero 
b r il 

1 
1 

--
... 

--
. 

9 
4 

4.000 
2 .0 0 0 

Total 2 -- -- 13 6.000 

TOTAL 6 meses 2 2 10 15 12.000 

-- 2 1.0002.Animas-Potosi Copipata Febrero 1 --
" " TOTAL 1 .... 2 1.000
 

" TOTAL E meses 1 .... 2 1.000 

1 -- 12 6.0003. Arenajes-Oruro Chulumani Enero --

if it TOTAL -- 1 -- 12 6.000 

I Coripata Junio -- 1 -- 4 2.400 

I t TOTAL -- 1 -- 4 2.400 

Junio 1 -- 6 3.600Coroico 


+ " TOTAL 1 -- 6 3.600 

" TOTAL 6 meses 1 1 -- 22 12.000
 

-- 41 9 40.500
4 . Atocha-Potos! Cojuata Abil 2 


it TOTAL 2 -- 41 9 40.500
 

10 1 12 169 153.500 

I " Febrero 7 1 89 87 94.780 
TI Marzo 12 3 37 165 103.050 

" " Abril 7 2 - 96 44.000 
" " Mayo 7 3 52 72 75.100 
" T Junio 6 -- 4 47 31.200 

" Chulumani Enero 


" TOTAL 39 10 290 636 482.630
 

" Coripata Enero 8 3 88 148 183.000
 
;I Febrero 6 -- 70 53 62.000 

" Marzo 5 1 92 28 57.650 

" " Abril 4 3 50 92 74.,960 
" " Mayo 12 4 174 425 327.800 

Junio 6 2 113 193 158.000
" 


T TOTAL 32 7 587 945 863.410 

9 4.000
 

I f Marzo 1 .... 1 500 

" " Abril 1 .... 5 2.000 

I Coroico Febrero 1 -- --

T TOTAL 3 -- -- 1 6.590 

Irupana Enero 1 2 25 18 24.000
 
IT Marzo 1 -- -- 7 3.500 

" Abril 2 -- -- 9 3.500 

T TOTAL 4 2 25 34 30.000 

TOTAL 6 meses C2 11 943 1.639 1.423.04
 

i/ Fuente: Gulas de Trgnsito, Dep. de control de )a Producci6n y Comercializaci6n
 

de la Coca, Direcci6n Nal. de Control de Substancias Peligrosas, Cocha
 

bamba - La Paz.
 

2/ Los totales se refieren al nimero global de comerciantes de cada tipo,que acudia
 

a cada localidad. No representa la suma de las columnas. Los n~meros correspon

dientes a cada mes indican el n5mero de comerciantes activos por mes.
 

http:1.423.04


- 285 -


D E S T I N 0 PROCEDENCIA MES COM.FLUC. COM. PERM. No.TAMB. No CEST. VALOR $b.
 

5. AtoromaPo- Chulumani Enero -- 1 -- 24 12.000 

tosi 
" 

" 
" 

Febrero 
Abril 

1 
1 

--
--

20 
20 

10.000 
8.000 

" " TOTAL 1 1 -- 64 30.000 

" 
II 

Irupana 
II 

Junio 1 -- 20 9.000 

TOTAL 1 .... 20 9.000 

" Suri Abril 1 .... 20 10.000 

" " TOTAL 1 -- 20 10.000 

i TOTAL 6 meses 1 1 -- 84 49.000 

6. Avicaya - Chulumani Marzo -- 1 -- 27 14.000 

Oruro Junio -- 1 -- 16 8.000 

it TOTAL -- 1 -- 43 22.000 

Coripata _ Mayo -- 1 -- 30 20.000 

it TOTAL -- 1 -- 30 20.000 

TOTAL 6 meses -- 1 -- 73 42.000 

7. Barrosquira-
Potosi 

of 
Chulumani 

It 
Marzo 
Mayo 

--
--

1 
1 

--
--

23 
22 

12.000 
12.000 

It TOTAL -- 1 -- 45 24.000 

it Coripata Abril -- 1 -- 23 18.000 

" " TOTAL -- 1 -- 23 18.000 

Irupana Enero -- 1 -- 23 12.000 

" Td3AL -- 1 -- 23 12.000 

" TOTAL 6 meses -- 1 -- 91 54.000 

8. Bermejo-
Tarija Chulumani Enero 

Abril 
1 
--

1 
1 

60
10 

25
5 

36.000
9.000 

Mayo 1 -- 17 8 14.000 

TOTAL 1 3 87 38 59.000 

,, 

Coripata 

" 

Enero 
Febrero 
Marzo 

4 
6 
3 

7 
3 
8 

442 
303 
257 

195 
32 

L23 

334.000 
379.000 
203.000 

,' t 
Abril 
Mayo 

2 
3 

5 
7 

339 
355 

56 
20 

463.400 
270 500 

,, Junio 1 8 490 145 383.000 

TOTAL 16 10 2.186 571 2.036.900 

Ccroico Febrero 1 -- 10 -- 7.000 

•, " TOTAL 1 -- 10 -- 7.000 

Irupana Enero -- 1 69 -- 36.000 

,t TOTAL -- 1 69 -- 36.000 

2.234 534 2.028.400
TOTAL 6 meses 18 9 
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E S T I N 0 PROCEDENCIA MES COM.FLUC. COM.PERM No TAIB. No CEST. VALOR $b.
 

Buen Retira-
Potosi 

" 
Chulumani Febrero 

TOTAL 6 meses 
1 
1 

.... 
..... 

12 
12 

6.000 
6.000 

Caflaviri-La Paz Chulumani Mayo 

it TOTAL 6 meses 

1 

1 

.... 

.--

1i 
i 

6.600 

6.-O0 

Caracato-La Paz Coripata Mayo
" TOTAL 6 meses 

--
--

1 
1 

1 
57 

57 
--

30.000 
30.000 

Challapata-
Oruro Chulumani 

It 
" 
" 
" 

i 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

TOTAL 

--
1 
--
1 
--

2 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

--
--

--

--

--

--

7 
12 

6 
62 

5 
92 

3.700 
5.500 

3.000 
33.000 
2.500 

47.700 

" 

Coripata 

" 

Abril 
Mayo
Junio 

--
--
1 

1 
3 

--

--

--

4 
12 
5 

2.000 
5.500 
2.500 

TOTAL 1 3 21 10.000 

TOTAL 6 meses 3 3 -- 113 57.700 

Charagua-
Santa Cruz 

" 

" 

Coripata 
" 
" 

" 

Febrero 
Marzo 
Abril 

TOTAL 

--
--
--

--

1 
1 
1 

1 

40 
45 
30 

115 

--
--

--

--

20.000 
22.000 
16.000 

58.000 

TOTAL 6 meses -- 1 115 -- 50.000 

Chihuana-
Chuquisaca 

i 

Chulumani 

TOTAL 

Marzo 

6 meses 

1 

1 

--

.--

-- 3 

3 

1.500 

1.500 

Charazani-La Paz Apolo
" 
"I "Junio 

Marzo 
Abril 

2 
2 
2 

--
--
--

20 
45 
18 

--
--
--

12.000 
37.000 
8.600 

TOTAL 

TOTAL 

6 meses 

4 

4 

--

--

83 

83 

-- 57.600 

57.600 

Chilcobija-
Potosi 

" 

Chulumani 
"" 

" 

Febrero 
Mayc 

TOTAL 

1 
1 

2 

.--
.. 

.... 

.. 
18 

8 

26 

9.000 
4.000 

13.000 

" _TOTAL 6 meses 2 ... 26 23.000 

Chocaya-Potos! 

"t 

Coripata 

TOTAL 

Abril 

6 meses 

1 

1 

.... 

.--

8 

8 

5.400 

5.400 

Chocloca-Po
tos! Chulumani Abril 1 -- 29 -- 18.000 

TOTAL 6 meses 1 -- 29 -- 18.000 

Chuquiago-La Paz Chulumani 
" 

" 

Marzo 
Mayo 

TOTAL 

1 
1 

2 

.--
.. 

.... 

.. 
2 
2 

6 

2.000 
1.000 

3.000 

" TOTAL 6 meses 2 .... 6 3.000 
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D E S T I N 0 PROCEDENCIA HES COM.FLUC. COM.PERM No TAMB. No CEST. VALOR $b. 
Caiguari-

Chuquisaca Chulumani Enero 1 .. .. 25 12.000 

" TOTAL 6 ineses 1 .. .. 25 12.000 

Camargo-
Chuquisaca

" 
Chulumani 

" 
Mayo 
Junio 

1 
--

--
1 

--
10 

20 
--

10.000 
10.000 

" TOTAL 1 1 10 20 20.000 

" Coripata Marzo 1 -- 37 15 26.000 
" 
if 

" Mayo 
Junlo 

--
--

2 
2 

16 
30 

--
--

10.000 
29.000 

TOTAL 1 4 83 15 65.000 

TOTAL 6 meses 2 4 93 35 85.000 

Camiri-Santa 
Cruz Chulumani Enero -- 1 30 -- 16.000 

" " Marzo 1 -- 43 -- 21.000 
" Abril 3 -- 54 -- 35.000 

Mayo -- 1 40 -- 32.000 
Junio -- 2 70 -- 50.000 

TOTAL 3 2 237 -- 154.000 

Coripata Enero 1 3 230 -- 120.000 
Febrero 1 3 150 -- 74.000 
Marzo 2 3 140 -- 73.000 

" " Abril 1 4 142 210 109.000 
" Mayo 1 2 160 -- 120.000 
" " Junio 2 3 255 -- 193.000 

" TOTAL 4 6 1.077 210 689.000 

Coroico Marzo -- 1 15 -- 10.000 

" Abril -- 1 -- 10 .000 

TOTAL -- 2 15 10 15.000 

Irupana
of 

Marzo 
Abril 

1 
--

1 
2 

80 
80 

--
--

40.000 
39.000 

Mayo -- 2 90 -- 61.000 

" " TOTAL 1 3 250 -- 140.000 

TOTAL 6 meses q 7 1.579 220 998.000 

Caracollo-
Oruro Apolo Mayo 1 .- -- 15 6.000 

TOTAL 1 .. .. 15 6.000 
Chulumani Enero 1 .. .. 1 500 

" Marzo -- 1 -- 3 1.500 

" " TOTAL 1 1 -- 4 2.000 

TOTAL 6 meses 2 1 -- 19 8.000 

4.Cochabamba
ciudad Coroico Junio 1 ..-- 1 600 

TOTAL 6 meses 1 .. .. 1 600 

Colquechaca-
Potosl Chulumani Junio -- 1 -- 27 16.800 

it TOTAL -- 1 -- 27 16.800 

Coripata Mayoa -- 1 -- 9 4.500 

it TOTAL -- 1 -- 9 4.500 
" TOTAL 6 meses -- 1 -- 36 21.300 
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D E S T I N 0 PROCEDENCIA MES COM.FLUC. COM.PERM No TAMB. No CEST. VALOR $b. 

Colquiri-
La Paz 

" 
it 

" 

Chulumani 
" 
" 

Enero 
Febrero 
Marzo 

Abril 
Mayo 
Junio 

3 
2 
2 
1 
--
1 

3 
2 

--

1 
2 

--

15 
--

--

--

--

55 
28 
26 

105 
41 
30 

37.500 
13.600 
12.000 
47.500 
25.500 
12.500 

,' 

" 

Coripata
It 
It 
" 

TOTAL 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Mayo 

Abril 

8 

1 
1 
1 
--
2 

5 

2 
1 
1 
2 

--

15 

--
--

--

--

285 

28 
40 

78 
146 
45 

148.600 

23.600 
19.000 

32.000 
59.000 
26.300 

TOTAL 2 3 -- 337 149.900 

Coroico Abril 2 --.. 15 7.000 

" TOTAL 2 .. .. 15 7.000 

" TOTAL 6 meses 12 8 -- 637 305.300 

Cuevo-Chuqui

saca 

" 

Coripata 

TOTAL 

Febrero 

6 meses 

1 

1 

--

--

20 

20 

--

--

10.000 

10.000 

Culpina-Chuqui
saca 

i,f 

Cajuata Abril 

TOTAL 

--

--

1 
1 

48 

48 

--

--

24.000 

24.000 

Chulumani 
to 
it 
" 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

--
--
1 
1 

1 
3 
2 
--

15 
67 

136 
13 

--

--
--

--

7.000 
36.000 
64.000 
6.000 

Mayo 
Junio 

--
--

1 
1 

29 
17 

--

--

15.000 
120.000 

" 

" 

" 
" 

Coripata 

" 

" 
" 

TOTAL 

Enero 

Febrero 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

2 

--

3 

1 
--

2 
1 

6 

2 

5 

5 
3 
5 
3 

277 

61 

246 

205 
121 
177 
119 

--

--

6 

11 
--

3 
--

248.000 

29.000 

153.000 

114.000 
82.500 

154.500 
133.400 

"I TOTAL 7 7 929 20 666.400 

" 

,, 

Irupana 

i 

Marzo 

TOTAL 

1 

1 

--

--

30 

30 

5 

5 

16.000 

16.000 

TOTAL 6 meses 9 q 1.284 25 954.400 

EMUSA-La Paz 
" 
If 

" 

Chulumani Enero 
Marzo 
Abril 
Junio 

1 
1 
1 
1 

1 
--
.--
--

--

70 

15 
33 
18 
10 

7.000 
16.000 
9.000 

40.000 

,' " TOTAL 3 1 70 76 72.000 

" Coripata 

It 
Enero 

TOTAL 

1 

1 

--

--

34 

34 

--

--

17.000 

17.000 

" 

Coroico 

" 

Marzo 

TOTAL 
1 
1 

..--

. --.6 

6 3.000 

3.000 

92.000
TOTAL 6 meses 5 1 104 82 
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S T I N 0 PROCEDENCIA MES COM.FLUC. COM.PERM No TAMB. No CEST. VALOR $b
 

tre Rios
ija Coripata Enero 1 -- 3 -- 1.400 

TOTAL 6 meses 1 -- 3 -- 1.400 

scoma-La Paz 
" 

Apolo 
TOTAL 

Abril 
6 meses 

2 
2 

--
--

2 
2 

36 
36 

19.300 
19.300 

scorani-Oruro ChulumaniI? Enero
Marto 

1 
--

--
1 

--
--

7 
A 

3.000 
9?nnn 

If TOTAL 1 1 -- 15 5.000 

Coripata
" 

Enero 
Mayo 

1 
--

.. 
1 

.. 
--

18 
8 

9.000 

4.000 
Junio 1 .. .. 4 2.000 

" TOTAL 2 1 -- 30 15.000 

" TOTAL 6 meses 2 1 -- 45 20.000 

Estaci6n Arenal-
Oruro Chulumani Enero 1 .. .. 5 2.000 

- TOTAL 6 meses 1 .. .. 5 2.000 

Estaci6n Cen

tral - Oruro Chulumani Abril 1 .. .. 9 4.500 

TOTAL 6 meses 1 .. .. 9 4.500 

Eucaliptus-
La Paz Chulumani Enero 3 .. .. 28 141.000 

" Febrero 1 .. .. 3 1.500 
it Mayo 1 1 -- 20 10.000 

TOTAL 4 1 -- 51 25.500 

TOTAL 6 meses 4 1 -- 51 25.500 

Huanuni-Oruro Chulumani Enero 1 .. .. 4 2.200 
" " Febrero 1 .. .. 3 1.500 
i " Marzo 2 .... 23 11 .500 

Mayo 1 .. .. 2 1.000 
Junio .. . 6 3.200 

" TOTAL 5 .... 38 18.400 

Coripata Marzo 
Mayo 

1 
1 

--

.. 
26 
.. 

--

1 
13.000 

500 
Junio 1 1 1 1 1.400 

TOTAL 3 1 27 2 14.900 

Coroico Febrero -- 1 -- 1 500 

Abril -- 1 -- 1 500 

TOTAL -- 1 -- 2 1.000 

Irupana Marzo 1 -- 20 -- 10.000 

If TOTAL 1 -- 20 -- i0.000 

TOTAL 6 meses 7 1 47 42 44.300 

Huari-Oruro Chulumani Marzo -- 1 -- 23 12.000 
"bril -- 3 -- 55 26.000 

S" _Mayo 1 .... 7 2.400 

" TOTAL 1 3 -- 85 40.400 

TOTAL 6 meses 1 3 -- 85 40.400 
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SST I N 0 PROCEDENCIA MES COM.FLUC. COM.PERM. NO.TMB. No.CST. VALOR $b.
 

una-Oruro 
" 

It 
t 

Chulumani Febrero 
" Mayo 

;I TOTAL 
TOT/L 6 meses 

1 
I 

1 
1 

.. 
--

.. 
--

.. 
--

.. 
--

4 
5 

9 
9 

2.000 
2.800 

4.800 
4.800 

scayachi-Tarija Chulumani 

" 

Junio 

TOTAL 

--

--

1 

1 

12 

12 

--

--

12.000 

12.000 

Coripata 

it 

Enero 

TOTAL 

1 
1 

--

--

7 

7 

--

--

3.000 

3.000 

" 

Coroico 

" 

Enero 

TOTAL 

1 

1 

--

--

5 

5 

--

--

2.500 

2.500 

TOTAL 6 meses 2 1 24 -- 17.500 

ami, Empresa
ruro Chulumani 

i 
" 

Enero 
Febrero 
Marzo 

2 
1 
I 

--

.. 

.. 

--

.. 

.. 

ju3 

200 
2 

71.600 
80.000 
1.000 

" TOTAL 2 .. .. 345 152.600 

Coripata 

" 

Mayo 

TOTAL 

--

--

1 

1 

--

--

200 

200 

30.000 

30.000 

TOTAL 6 meses 2 1 -- 545 182.600 

Lahuachaca-
La Paz Chulumani Enero I -- 6 3.000 

TOTAL 1 -- 6 3.000 

TOTAL 6 meses I -- 6 3.000 

Llallagua-
Potosi 

" 
" 

Chulumani 
" 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

5 
5 
1 
5 
2 

4 
1 
2 
2 
1 

--
--

--

--

--

66 
64 
10 
73 
40 

31.500 
29.600 
5.000 

38.500 
26.400 

J!u;io i 2 -- 32 15.500 

TOTAL 12 9 -- 285 146.500 

t 

" 

Corlpata Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

Junio 

TOTAL 

6 
1 
3 
--
2 

1 

11 

--

--
3 
1 
3 

1 

5 

--

--

--

--

--

--

43 
6 

42 
3 

62 

21 

177 

20.500 
3.000 

21.000 
1.500 

29.600 

12.400 

88.000 

Coroico 
" 
if 
It 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

1 
1 
--
1 

1 
1 
1 

-- . 
--
--

--

4 
20 
5 

15 

2.000 

10.000 
2.500 
7.600 

ft TOTAL 3 2 -- 44 22.100 

Irupana 
I, 

Febrero 
Marzo 
"Aril 

1 
I 
--

1 
--
1 

--

--

10 
1.0 
12 

5.000 
5.000 
6.000 

" "OTAL 2 2 -- 32 16.000 

TOTAL 6 meses 23 10 -- 527 266.600 

Larke-Potosl Chulumani Junio -- 1 -- 3 1.500 
" " TOTAL -- 1 -- 3 1.500 

It TOTAL ( mess -- -- 3 1.500 
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E S T I N 0 PROCEDENCIA MES COM.FLUC. COM.PERM..No.TMB. No.CST VALOR Sb 
neros

nta Cruz Ch'lumani rebrero -- 1 -- 9 4.500 
" o Marzo 1 .. .. 20 10.000 

" Abril 1 -- 40 20.000 

TOTAL 1 1 -- 69 34.500 

Coripata Harzo 1 -- 20 10.000 
Mayo -- 1 -- 10 5.700 
Junio -- 1 -- 20 12.000 

TOTAL 1 2 -- 50 27.700 

Coroico Junio -- I -- 20 13.000 
TOTAL -- 1 -- 20 13.000 

TOTAL 6 meses 2 2 -- 139 75.200 

kontero-Santa 
Cruz Chulumani Enero 3 1 -- 52 26.000 

" i Febrero -- 2 -- 35 16.500 
it"Marzo -- 6 -- 106 52 300 

"bril 2 2 5 35 19, g0 
" Mayo 2 1 -- 38 19.000 

Junio 1 2 -- 88 46.000 

"tTOTAL 7 8 5 354 178.800 

SIt 
Coripata Enevo 

Febijro 
--
--

I 
1 

--
--

5 
8 

3.000 
4.500 

" " Marzo 2 1 -- 47 23.000 
" " Abril 1 2 -- 53 28.500 
" " Mayo 2 4 7 167 88.000 
" " Junio 3 3 -- 88 57. 556 

" TOTAL 8 6 7 368 20'4.500 

" Coroico Enero -- 1 -- 19 11.000 
" Febrero 3 1 -- 71 35.000 
it Marzo 2 1 -- 39 19.500 
" Abril 2 2 -- 70 35.000 
It Mayo 1 --. 15 7.000 

TOTAL 5 4 -- 214 107.500 

Irupana
" 

Enero 
Febrero 

I 
-- 1 

-- . 
--

10 
8 

3.500 
5.000 

" Junio -- 1 -- 15 3.500 

It TOTAL 1 1 -- 33 12.000 

TOTAL 6 meses 18 9 12 969 502.800 

Morococala-
Oruro 

" 
Chulumani 

" 
Mayo 
Junlo 

I 
1 

--
.. 

-- 3 
4 2.300 

TOTAL 2 .... 7 2.300 

" TOTAL 6 meses 2 -- -- 7 2.300 

Oploca-Potosi
" 

Chulumani 
" 

Febrero 
Marzo 

--
1 

1 
--

2 
--

--
4 

4.500 
2:000 

if Abri 1 1 -- -- 20 10.000 

I f TOTAL 2 1 2 24 16.500 

" Coripata I4arzo 1 -- -- 6 3.000 

" TOTAL 1 .. .. 6 3.000 

Irupana Enero 1 .. .. 4 2.800 

I I TOTAL 1 -- -- 4 2.800 
" TOTAl, 6 mescs 31 1 2 34 22.300 
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)ro Ingenio
,otos!

It 
Chulumani 

i 
Febrero 
Junio 

--
--

1 
1 

--
--

4 
10 

1.600 
6.000 

it " TOTAL -- 1 -- 14 7.600 

" Coripata Enero -- 1 -- 7 4.000 

of " TOTAL -- 1 -- 7 4.000 

" Irupana Abril -- 1 -- 4 2.000 

It TOTAL -- 1 -- 4 2.000 

TOTAL 6 meses -- 1 -- 25 13.600 

Oruro-Ciudad 
" 

Chulumani 
" 

Enero 
Febrero 

15 
24 

18 
19 

--
5 

576 
673 

289.150 
316.320 

" Marzo 12 20 -- 489 270.100 
" Abril 12 20 5 609 310.700 

" Mayo 13 22 -- 806 395.800 

" Junio 6 14 35 435 276.20C 

TOTAL 67 36 45 3.588 1.858.270 

Coripata
" 

Enero 
Febrero 

5 
4 

11 
5 

--
--

446 
105 

213.200 
52.440 

it Marzo 5 9 -- 265 128.000 

Abril 8 13 -- 436 216.300 

Mayo 
Junio 

8 
8 

13 
8 

17 
--

435 
242 

235.000 
141.400 

TOTAL 29 30 17 1.948 985.340 

Coroico Enero 5 2 -- 66 34.000 
" Febrero 3 1 -- 52 25.000 
it Marzo 3 2 -- 72 33.000 

Mayo 
Junio 

1 
2 

.... 
1 --

12.5 
18 

6.000 
11.500 

TOTAL 14 6 -- 220.5 109500 

Irupana Enero 
Febrero 

--

1 
1 
2 

--

--

77 
70 

37.000 
32.000 

Marzo 1 3 -- 44 21.500 

Mayo 
Junio 

--

2 
1 
.... 

-- 12 
11 

6.000 
5.000 

TOTAL 4 6 -- 214 101.500 

La Paz Abril 1 .... 12 5.800 

i " TOTAL 1 .... 12 5.100 

TOTAL 6 meses 88 41 62 5.982.5 2.942.410 

Patacamaya-
La Paz Coripata Febrero 1 .... 3 1.200 

" TOTAL 1 .... 3 1.200 

TOTAL 6 meses 1 .... 3 1.200 

Pazfla-Oruro 
" 

Chulumang 
o 

Abril 
Mao 

--
22 

1 
.. 

-- 4 
11 

2.000 
4.800 

" Jun1o 1 .... 5 2.600 

" TOTAL 2 1 -- 20 9.400 

" Coroico Abril -- 1 -- 9 4.500 

t " TOTAL -- 1 -- 9 4.500 

" TOTAL 6 meses 2 1 -- 29 13.900 
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6otosi-Cludad Chulumani Enero 10 13 400 107 293.000 
" " Febrero 6 10 347 46 204.700 

Marzo 10 13 295 112 229.200 
" Abril 7 10 241 60 158.900 

Mayo 2 4 62 23 58.200 
Junio 2 5 71 33 68.500 

of TOTAL 37 29 1.416 381 1.010.500 

" Coripata Enero 17 14 311 74 464.600 
" Febrero 6 8 452 64 288.904 
" Marzo 7 14 378 101 251.100 
it Abril 6 17 694 52 400.100 
i Mayo 10 7 657 108 483.100 

Junio 7 7 265 27 232.700 

" TOTAL 47 31 3.257 426 2.120.904 

Coroico Enero -- 2 28 -- 14.000 
" Febrero 1 2 47 23 52.000 
" Marzo 1 1 30 3 17.600 
If Abril -- 2 37 2 127.000 
It Mayo -- 2 30 -- 22.000 
" Junio 6 2 83 22 84.200 

It TOTAL 8 11 255 50 316.800 

Irupana Enero 1 2 64 36 52.000 
Febrero 1 1 44 -- 21.000 
Marzo 2 1 26 20 21.500 

" Abril 2 2 169 -- 104.300 

" " Junio -- 1 6 6 10.000 

TOTAL 6 7 300 62 208.800 

Surn Abril 1 -- -- 60 30.000 

" TOTAL 1 -- -- 60 30.nO0 

I TOTAL 6 mcses 76 39 5.228 980 3.688.604 

Pozo-Tarija Chulumani Febrero 1 -- 7 -- 2.800 

t " TOTAL 1 -- 7 -- 2.800 

TOTAL 6 meses 1 -- 7 -- 2.800 

Pulacayo-
P6tosl Chuluman Enero 1 .... 3 1.600 

TOTAL 1 .... 3 1.600 

TOT - 6 meses 1 -- - 3 1.600 

Puerto Acosta-
La Paz 

" 
Apolo

" 
Enero 
Febrero 

3 
2 

2 
2 

197 
43 

155 
20 

161.600 
29.100 

" " Y-r-o 3 2 107 91 130.500 
" " bril 3 2 102 136 92.580 
" Mayo 1 1 202 -- 63.000 

Junio 2 -- 44 71 55.000 

TOTAL 10 2 695 473 531.780 

Cajuata Abril 2 -- -- 20 10.000 

" " TOTAL 2 -- 20 10.000 

" Coripata Abril -- 1 15 -- 7.000 

" " TOTAL -- 1 15 -- 7.000 

Cochabamba Febrero I -- -- 20 10.000 

" TOTAL 1 .-- 20 10.000 

TOTAL 6 moses 13 3 710 513 558.780 
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Quc:hisla-
Potosl Chulumani Marzo 1 -- 110 17 70.000 

TOTAL 1 -- 110 17 70.000 
" Coripata Enero -- 1 -- 80 40.000 

Abril 1 -- 77 -- 60.000 

TOTAL 1 1 77 80 100.000 

It TOTAL 6 meses 1 1 187 97 170.00u 

Quime--La Paz Cnulumani Encro 2 .... 14 7.000 

" TOTAL 2 .... 14 7.000 

Coripata Enero 1 .... 5 2.500 

Febrero 1 .... 12 1.600 
TOTAL 2 17 4.100 

TOTAL 6 meses 3 31 11.100 

Rio Mulato-
Potosi Chulumani Enero 1 .... 23 10.000 

"1 If Febrero -- 1 -- 4 2.000 
" " Mirzo 1 -- 9 -- 4.500 
" " Abril 2 .... 19 9.500 

" Mayo 1 2 9 9 11.600 

" TOTAL 4 3 18 55 36.600 

Coripata Mayo 1 .... 7 3.000 
" Junio -- 1 -- 4 2.200 

" TOTAL 1 1 -- 11 5.200 

TOTAL 6 meses 4 4 18 66 41.800 

Rosario-Potosi Chulumani Enero 1 .... 4 2.000 
" " Febrero 1 .... 12 6.000 
" Marzo 2 -- 20 2 11.000 

Alril 2 .... 19 9.000 

TOTAL 5 -- 20 37 28.000 

Coripata Febrero 1 .... 4 2.000 
" " Mayo 2 .... 28 13.500 

TOTAL 3 .... 32 15.500 

TOTAL 6 meses 7 -- 20 69 43.500 

San Lucas-
Chuquisaca Chulumani Enero 1 -- 8 -- 4.000 

to Febrero -- 1 12 -- 7.000 
" Mayo -- 1 -- 22 11.000 

" TOTAL 1 2 20 22 22.000 

Coripata Enero -- 1 12 .-- 6.000 

" TOTAL -- 1 12 -- 6.000 

Coroico Febrero 1 -- 10 -- 5.000 

TUfAL 1 -- 10 -- 5.000 

TOTAL 6 meses 1 2 42 22 33.000 
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Cerdas-
Pot !.t Chulumani Enero 2 .... 13 7.000 

" " Marzo I 1 -- 44 20.000 
" " Abril 2 2 -- 60 28.500 
" " Junio 1 -- 25 16.000 
" " TOTAL 5 2 -- 142 71.500 
" Coripata 

o 
Enero 
Febrero 

2 
--

1 
I 

--
--

61 
27 

32.000 
13.000 

" Marzo 1 1 -- 43 21.700 
" " Ab-il 1 2 -- 29 11.500 

" " 
Mayo 

TOTAL 
1 
4 

2 
5 

--
--

19 
179 

9.800 
88.000 

Coroico MarzO -- 1 -- 5 2.600 
" Abril I -- 4 2.200 
It TOTAL 1 1 -- 9 4.800 

" TOTAL 6 meses 8 5 -- 330 164.300 

Sevaruyo-
Oruro 

" 
Chulumani 

" 
Mayo 
Junio 

1 
--

--
1 --

5 
18 

2.500 
9.000 

" TOTAL 1 1 -- 23 11.500 

" 
Coripata

" 
Junio 
TOTAL 

--
--

1 
1 

--
--

6 
8 

4.000 
4.000 

If TOTAL 6 meses 1 1 -- 31 15.500 

;anta F6-
Oruro 

t 
Coripata 

" 
Enero 
Abril 

1 
1 

--. 
.... 

50 
16 

20.000 
23.000 

Mayo -- 1 -- 57 24.000 
TOTAL 1 1 -- 123 67.000 

t TOTAL 6 mesesl 1 1 -- 123 67.000 

Santa Cruz-
Ciudad 

i 
Apolo

" 
Abril 

TOTAL 
--
--

1 
1 

--
--

18 
18 

8.000 
8.000 

" Cajuata Abril 1 2 -- 55 35.000 
" TOTAL 1 2 -- 55 35.000 

Chulumani Enero 11 9 24 528 276.900 
" Febrero 8 7 -- 234 117.300 
it Marzo 4 12 17 361 188 900 
" Abril 3 7 -- 278 134.200 
" Mayo 5 7 -- 284 138.500 
I Junio 6 10 -- 336 208.000 

SIt TOTAL 31 19 41 2.001 1.053.800 

Coripata 
o 

Enero 
Febrero 

3 
1 

3 
3 

--
--

93 
59 

46.000 
30.000 

" Marzo 3 5 20 111 65.000 
" Abril 2 6 -- 109 56.300 
" Mayo 2 12 -- 302 151.700 
I Junio 7 7 2 261 150.500 
it TOTAL 16 17 22 935 499.500 

Coroico Enero 5 2 -- 114 54.500 
" " Febrero -- 4 -- 30 40.000 
" " Marzo 3 2 -- 94 67.000 

" Abril 1 4 -- 154 77.000 
" Mayo I -- 20 10.000 
to Junfo 2 3 -- 105 61.000 
" TOTAL 12 9 -- 567 309.500 

Irupana Enero -- 1 -- 25 12.000 
" Febrero -- 2 -- 40 20.000 
it Junio -- 1 -- 20 10.000 
it TOTAL -- 4 -- 85 12.000 

t TOTAL 6 meses 50 24 63 3.661 1.947.800
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suc,"- -

CiuXej Chulumani Mayo 1 .... 6 3.000 

" TOTAL 1 .... 6 3.000 

Coripata
"" 

Febrero 
Marzo 

2 
--

--
1 

10 
6 

--
--

5.000 
3.000 

" Abril 1 -- 5 -- 5.000 
" Mayo -- 1 12 -- 12.000 

if it Junio 2 -- 27 -- 15.200 

" TOTAL 4 2 60 -- 40.200 

rOTAL 6 meses 5 2 60 6 43.000 

Tablachaca-
La Paz Chulumani Enevo 1 .... 15 7.000 

" 1 TOTAL 1 .... 15 7.000 

" TOTAL 6 meses I1- ... 7.000 

Tarija-
Ciudad Chulumani Enero 3 -- 48 58 59.000 

Febrero 1 3 91 6 59.000 

Marzo 2 3 96 80 104.000 
Abril 2 1 109 70 58.000 

" " Mayo 1 2 75 45 34.80C 
Junio -- 2 30 -- 22.000 

" TOTAL 9 8 449 259 336.800 

" Coripata Enero 3 3 113 130 112.400 
" " Febrero 4 4 194 214 254.500 
" 1 Marso 4 2 154 266 203.000 

" Abril 4 4 379 124 344.800 
" Mayo 7 9 326 383 431.800 
it Junio 7 5 293 375 487.500 

" TOTAL 23 11 1.459 1.492 1.834.000 

Coroico Enero 1 1 35 65 60.000 
I " Febrero 2 1 35 79 70.000 
IV Marzo 1 4 70 120 71.600 

Abril 1 1 5 20 20.000 
Junio 1 -- 18 25 20.000 

" TOTAL 7 8 163 309 241.600 

Irupana Abril 1 .... 22 20.000 

" TOTAL 1 .... 22 20.000 

TOTAL 6 meses 30 15 2.071 2.082 2.432.400 

Tojo-S. Cruz Coripata Abril I -- 8 -- 4.000 

I " TOTAL 1 -- 8 -.- 4.000 

" TOTAL 6 mescs 1 -- 8 -- 4.000 

Toledo-Oruro Chulumani Enero 1 4 -- 40 18.100 
i Febrero -- 2 -- 20 10.000 

" 
Marzo 
Abril 

2 
1 

4 
5 

--
--

3q.500 
65 34.000 

it Mayo 3 3 -- 19 8.000 
it Junio 1 1 -- 14 7.100 

" TOTAL 6 8 -- 197 96.700 
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roi:,,-Oruro Coripata Febrero 
" Marzo 

1 
--

1 
2 

--
--

8 
6 

4.000 
3.000 

t " Abril -- 1 -- 3 1.660 
it Mayo -- 2 -- 22 11.000 
" Junio 4 1 -- 22 11.500 

"tTOTAL 5 4 -- 61 31.160 

Coroico Enero -- 1 -- 3 2.000 
" Mayo 1 -- 8 4.000 
" " Junic -- 1 -- 7 3.200 

TOTAL 1 2 -- 18 9.200 

Iruparia Febrero -- 2 -- 16 4.500 

TOTAL -- 2 -- 16 4.500 

TOTAL 6 meses 10 7 -- 292 141.460 

Tupiza-Potosi
" 

Chulumani Enero 
" Febrero 

--
2 

4 
1 

--
10 

88 
53 

46.500 
30.000 

Marzo 1 5 -- 121 83.000 
" Abril 2 2 25 49 38.500 
" " Mayo -- 5 -- 92 51.000 

Junio 3 2 -- 83 45.100 

" TOTAL 7 8 35 486 294.100 

Coripata Enero 
it Febrero 

3 
6 

2 
3 

--
24 

91 
146 

46.500 
79.900 

it Marzo 4 1 60 110 103.500 
it Abril 4 2 37 68 54.420 
if Mayo 3 1 7 61 33.500 
if Junio 3 4 -- 91 46.100 

if TCTAL 16 7 128 567 303.920 

Coroico Enero -- 3 -- 32 16.100 
t V Marzo -- 1 -- 20 9.500 

it Abzil -- 1 -- 20 60.000 

t TOTAL -- 3 -- 72 85.600 

Irupana Febrero -- 4 -- 9 4.000 
Vt Mayo -- 1 -- 62 30.000 

TOTAL -- 2 -- 71 34.000 

TOTAL 6 meses 23 11 163 1.196 717.620 

Umanata-
La Paz Coripata Abril I -- -- 3 1.500 

Vt Vt TOTAL 1 -- 4 1.500 

t TOTAL 6 meses 1 -- -- 4 1.500 

Uyuni-Potosi
it 

Chulumani Enero 
of Febrero 

3 
3 

3 
3 

29 
60 

79 
107 

46.000 
84.750 

it Marzo -- 1 -- 20 10.000 
" Abril -- 2 -- 30 13.000 
" V Mayo 1 2 -- 30 14.900 
" Junio -- 1 5 13 6.600 

" TOTAL 4 10 94 279 175.250 

" Coripata Enero 1 5 94 169 98.000 
Vt Febrero 2 5 42 86 166.600 
St Marzo 2 2 -- 49 24.100 

It Abril 2 4 38 105 73.100 
it Mayo 4 6 197 124 130.200 
It Junio -- 6 25 121 76.000 

VV TOTAL 10 11 396 654 568.000 
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yuni-Totos! Cajuata Abril -- 1 30 21 3e.000 

" " TOTAL -- 1 30 21 38.000 
" Coroico Marzo I -.. -- 15 7.500 

" " TOTAL 1 .-- 15 7.500 
" Ipupana Abril 1 -- 10 -- 9.500 

i " TOTAL 1 -- 10 -- 9.500 

TOTAL 6 "neses 16 11 530 969 798.250 

3lla Abecia
huquisaca Coripata Junio 1 -- 10 -- 8.000 

is " TOTAL 1 -- 10 -- 8.000 

" Coroico Marzo 1 -- 3 -- 1.600 
" " TOTAL 1 -- 3 -- 1.600 

TOTAL 6 meses 2 -- 13 -- 9,600 

lillamontes
arija Chulumani Febrero -- 1 20 -- 12.000 
i " Mayo -- 1 40 -- 32.000 

" TOTAL -- 2 60 -- 44.000 

Coripata Enero 1 1 132 -- 60.000 

"t " 
lebrero 
Marzo 

1 
--

1 
1 

110 
60 

--
--

52.000 
29.000 

" 
it" 

Abril 
MayoJunio 

--
----

1 
11 

30 
4090 

20 
----

26.OOC 
30.00060.000 

" TOTAL 2 1 462 20 257.000 

" Irupana Marzo 1 1 40 3 21.600 
Abril -- 1 30 -- 16.000 

" Mayo -- 1 30 -- 21.000 
If TOTAL 1 2 100 3 58.600 

TCTAL 6 meses 3 3 622 23 359.600 

rillaz6n
"0tosl Chulumani Enero 3 3 300 4 154.000 

" 
i 

" 
" 

Febrero 
Marzo 

2 
2 

1 
1 

169 
148 

--
--

83.000 
70.000 

" " Abril -- 2 48 8 37.600 
" Mayo 3 2 185 9 109.000 
" Junio -- 1 36 -- 27.000 

TOTAL 9 6 886 21 480.600 

Coripata
if 

Enero 
Febrero 

12 
9 

10 
10 

1.222 
819 

4 
15 

325.000 
435.000 

" Marzo 8 8 777 4 476.000 
if Abril 9 13 991 lOC 527.500 

U Mayo 14 13 1.182 16 811.000 
" Junio 9 6 633 3 511.000 

TOTAL 38 19 5.624 142 3.085.500 

Coroico Abril 1 1 -- 19 11.800 
" Junio -- 1 38 -- 28.000 

" TOTAL 1 2 38 19 39.800 

Irupana Enero I -- 39 -- 20.000 
" 

It 
Febrero 
Ma&zo 

1 
1 

--
2 

20 
122 

--
--

10.000 
73.400 

" Abril -- 1 26 13.000 

Junio 1 -- 35 -- 26.000 
it TOTAL 4 3 242 -- 142.400 
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75. Villaz6n-
Potosi Caranavi Marzo 1 -- 27 -- 22.000 

" TOTAL I -- 27 -- 22.000 

TOTAL 6 meses 42 20 6.797 182 3.780.300 

76. Viloco-La Paz Chulumani Enero -- 1 -- 5 3.000 
" Febrero 1 1 -- 8 3.800 

Marzo 1 -- 2 1.000 
Abril 1 1 -- 11 5.600 

TOTAL 3 1 -- 26 13.400 

" Coroico Mayo -- 1 -- 7 3.50 

" TOTAL -- I -- 7 3.500 

TOTAL 6 meses 3 1 -- 33 16.800 

77. Warnes- Santa 
Cruz Chulumani Enero -- 1 -- 40 20.000 

it Marzo -- 1 -- 16 8.000 
If Mayo -- 3 -- 52 26.000 
" Junio 1 -- 14 -- 7.000 

" TOTAL 1 3 14 108 8i.000 

it Coripata Enero -- 1 -- 10 5.000 
i " Marzo -- 1 -- 21 10.000 
it Mayo 1 1 -- 40 24.000 

it Junio 1 -- 20 13.000 

" TOTAL 2 3 -- 91 52.000 

Coroico Febrero -- 1 -- 10 5.000 
" Abril -- 1 -- 20 10.000 

o TOTAL -- 1 -- 30 15.000 

TOTAL 6 meses 4 2 14 229 148.000 

78. Yacuiba-Tarija Chulumani Marzo -- 1 14 -- 6.000 
Mayo -- 12 -- 9.500 
Junio I -- lj0 -- 30.000 

TOTAL 2 1 66 -- 45.500 

Coripata Enero 2 5 515 30 289.000 
"ebrero 2 4 365 -- 269.450 

" Marzo 1 4 458 -- 221.000 

Abril 1 1 60 -- 28.000 
Mayo 1 4 500 -- 349.000 

" Junio 2 5 668 -- 495.000 
" " TOTAL 9 6 2.590 30 1.669.450 

" Irupana Marzo -- 1 113 -- 60.000 
If Abril -- 4 310 -- 154.000 
It Mayo -- 1 100 -- 68.000 

"i" TOTAL -- 4 523 -- 282.000 

TOTAL 6 meses 10 7 3.179 30 1.906.950 

,9. Iscayachi-

Tarija Coripata Junio -- 1 10 -- 10.OOU 

" " TOTAL -- 1 10 -- 10.000 

t TrTAL 6 meses -- 1 10 -- 10.000 
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0. Reforma Espiritu 
Santo-Potosi Coripata Mayo 1 -- 17 -- 81,00 

" " TOTAL 1 -- 17 -- 8.500 

" TOTAL 6 meses 1 -- 17 -- 8.500 

Bl. Telamayo-Potosl 
Potosi Irupana Marzo 1 .... 6 3.000 

It TOTAL 1 .... 6 3.000 

TOTAL 6 meses 1 .... 6 3.000 

02. Caiza-Potosi Chulumani Marzo 1 -- 10 -- 5.00 

" TOTAL 1 -- 10 5.000 

TOTAL 6 meses I -- 10 -- 5.000 

3. Puna-Potosi Coroico Marzo 1 -- 29 -- 15.000 

" " TOTAL 1 -- 29 -- 15.000 

" TOTAL 6 meses 1 -- 29 -- 15.000 

TOTAL de comerciantes fluctuantes, Enero-Junio, 1977 = 565
 

TOTAL de comerciantes permanentes, Enero-Junio, 1977 = 156
 

TOTAL = 721.
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ANEXO 16 PROCEDENCIAS Y DESTINOS DE LA COCA 

COCFABA14BA - CHAPARE 
Enoro-junio, 1977 1/ 

COMERCIANTES IDE COCA - COCHABAMBA - CHIAPARE 

D E S T I N 0 MES COM.FLUC. COM.PERM. No. TAMB. VALOR $1. 

1. Aiquile-Cochabamba 
" 

" 

Enero 
Febrero 

Marzo 
Abril 
Mayo 

Junio 

TOTAL 

5 
3 

7 
9 

14 
11 

37 

2 
3 
4 
6 
10 
8 

12 

114 
143 
221 
395 
669 
428 

1.969 

2. Antofagasta-Oruro 
" 

Enero 
Febrero 

Marzo 

1 
1 
1 

-

-

10 
10 
10 

TOTAL 1 - 30 

3. Anzaldo-Cochabmba 
" 

Enero 
Junio 

TOTAL 

1 
1 

1 

-
-

-

4 
5 

9 

2.500 

-

4. Arani-Cochabamba 
" 

Enero 
Abril 

Mayo 

TOTAL 

1 
1 

-

2 

-
-

1 

1 

2 
2 

2 

6 

-
-
-

-

5. Arque-Cochabanba Abril 

TOTAL 

1 

1 

-

-

2 

2 

-

-

6. Atocha-Potos! Enero 
Febrero 
Marzo 

Abril 
Mayo 
Junio 

TIOTAL 

1 
-

3 
-

7 

10 

-

-

-

-

1 

1 

-
4 

-

211 
-

292 

507 

-
-

-

-
-

153.200 

-

7. Ayopaya-Cochabamba Enero 

TOTAL 

2 

2 

-

-

3 

3 -

8. Azurduy-Chuquisaca Abril 

TOTAL 

1 

1 

-

-

4 

4 

9. Bella Vista-Sta.Cruz 
"1 
" 

Marzo 
Abril 
Mayo 

Junio 

1 
1 
1 

2 

-
-
-

-

7 
13 

6 

14 

-
-

-

5.600 

TOTAL 2 - 40 -

l/ Fuento: 	Gilas do Trgnsito, Departamento de control de la Producci6n y Comer
cializaci6n de la coca, Dirccci6n Nacional do Control de Substancias Pe
 
lifrosas. Cochabamba - La Paz.
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10. Betanzos-Potosi 

,ES 

Enero 
Fobroro 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

COM.FLUC. 

1 
-
1 
-
-
1 

COM.PERI.I. 

-
1 
2 
1 
2 
-

No. TAMB. 

in 
5 

41 
35 
72 
9 

VALOR Sb. 

4.500 

TOTAL 3 3 172 -

11. Bolivar-Oruro 
" 
" 
f 
" 

Enoro 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

Junio 

TOTAL 

-
1 
I 
3 
6 
2 

15 

-
-
-
-
-
1 

1 

-
8 
3 
41 

267 
24 

343 

-

-
12.000 

12. Arani-Cochabamba Abril 1 - 5 

TOTIAL 1 - 5 

13. Bustillos-Potosi Abril 
Junio 

1 
-

- 18 
40 

-
20.000 

TOTAL 1 1 58 -

14. Camiri-Santa Cruz 

" 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

2 
2 
3 
1 
5 

11 

1 
2 
3 
5 
5 
6 

60 
100 
190 
246 
519 
803 

-
-
-
-
-

433.400 

TOTAL 23 28 1.918 -

15. L.Cahuana-Potos! Myo 

TOTAL 

1 

1 

- 5 

5 

16. Calazaya-Oruro Enero 

TOTAL 

1 

1 

-

-

5 

5 

-

-

17. Capinota-Cochabamba Enero 
Febrero 
"farzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

3 
-
2 
3 
1 
3 

4 
3 
3 19 
3 
5 
3 

50 
10 
19 
56 
70 
61 

-
-
-
-

30.000 

TOTAL 8 5 266 

18. Carangas-Oruro Abril 1 - 6 -

TOTAL 1 - 6 
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D E S T I N 0 
19. Catavi-Potosf 

MES 
Febrero 
" -il 

COM.rLUC. 
1 
1 

COM.PERM. 
-
-

No. TAM. 
29 
47 

VALOR $b. 

O_o__0-L 76 

20. Cercado-Cochabamba Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
TOTAL 

.
1 
1 
3 
5 

-
-
-
-

1 
32 
29 
62 

16.450 
-

21. Chaguarani-Oruro 
" 

Enero 
Junio 

TOTAL 

1 
1 
1 

-
-
-

4 
2 

6 

-
1.000 

-

22. Challapata-Oruro 
1 
t 

Enero 
Abril 
Mayo 

Junio 
TOTAL 

1 
3 
4 
1 
8 

-
-

-
1 
1 

10 
9 
14 
21 
54 

-
-
-

11.450 
-

23. Chapare-Cochababa
" 

Abril 
Junio 

1 
-

-
1 

I 
50 

-
20.000 

TOTAL 1 1 54 -

24. Chaqui-Potos! Enero 
TOTAL 

1 
1 

- 4 
4 

25. Chayanta-Potos! Marzo 
Junio 
TOTAL 

1 
1 

-

-

22 
4 

26 
2.000 

-

26. Chuqui-Chuquisaca Marzo 
May..ao 
TOTA-

1 
1 
2 

-

-
15 
1 
16 

-

27. Cliza-Cochabamba Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
TOTAL 

1 
-
1 
4 
3 
2 
5 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
5 

14 
8 

13 
42 
69 
48 

165 

-
-
-
-

33.200 
-

28. Cochabamba-Ciudad Enero 
Mayo 
Junio 
TOTAL 

2 
1 
3 
5 

2 
1 
2 
3 

16 
110 
39 

165 

-
20.750 

-

29. Coloha-Potost Abril 
Junio 

_TOTAL 

1 
1 
1 -50 

30 
20 9.800 

-

30. Colomi-Cochabamba 

" 

Abril 
Mayo 
Junio 

1 
2 
1 

60 
88 
18 ____ 

-
9.000 

TOTAL 2 166 

31. Colqucchaca6t-o - Enro 
Marzo 
"brii1 
Mayo 
Junio 

.. .1 
2 

1 
1 

-
2 
-
-
1 

20 
81 
21 
10 

147 
-

88.500 

TOTAL 3 2 279 -



72. lqi 

ri T. -

Colrjuiri Tn 

33. CerAra'a 
.ta.rru 

31 Coticqir-

Potosi 

nIHrc 

, ril 
1',170 

,w.l46 

: 
no= rt,-i 

rrero 
, r-1 
fIra"o 

Jiinic 
lot-! 

"r;n ci 

.Thnio 

(cn'. 

30L -

rT'TC. 

2--
3 

1 
.1 2 

1 

1 

C0%. 2' . 

-0 

-- --.

_u _ _ 

1 

1 

1 

*'O .. 

20 

91-0 

15 
17? 

21 
12 
1. 

72 

10 

100 

" ° 1 . T 

-

AA.-

5n, 000 -

3r Culn n 
rhuquis,-c, Junio 1 30 15.0 3 

36. El .ornr,
pt, .rniz Tnero

"t0- rro 
III
1 1 

l io 161a' 

?7. 1i-n

?0 -rci 
rurc 

*t ' l 

* 

1 • 

10 

. 

'u, 

= 

,-re t 

--- . - I1ri I.- . . =-= In~ -

H u:Iunum 

Orurn ,-i 1 ' .0 

Or,ro n,rc 1 I 

1 10 
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r'ESTINO MES COMP. FLUC. COl'P PERM. NO TAMB VALOR 

43 Inde-endencia Encro 787 2 58 -
Cocha arnh a 

'ehbrero 1 2 21 -
Pliarzo 1 10 
" lri . A 1 30 
" 7 ;ayo 	 1 A1 

Junio 5 - 51 $b 25.160 
Total 1 P, 4 215 

42 Huari 
Oruro Marzo - 1 20 -

Totil 7 5 538 

44 Knmi 
---------------------Cochnbariba Enerr =-- _ = - = ---- = - -- z.== ----= 2== = -_:--- == =---=---=--- =
 

AS. Leziuachica
 
IL Paz Mayo 1 12 

" 	 Junio 1 1 26 8.500 
Totil 1 1 38 

=_.== _.
== _ . - --=_.-------- ... ..- :-------- -- -= -. -- _--- - _-_-.

46 La Paz
 
ciudad 	 F.nero 3 2 277 

"e!rro 1 2 155 
",r-o 5 2 ,53 
"lbri] 5 3 700 

" 	 1avo 5 4 50, -
Junin 12 3 1.015 $Y . 157.800 
Totql 2" =3.10

-------- - r-=-=- -	 = = ==

47 Llallaua
 
Potosi Enero 5 5 287 

I"ihrero 3 5 216
 
A:rzo 8 
X 18 1.086 

" 7 	 57) -
Ari1 9 
"ayo 1e 11 972 -
Junio 14 7 867 423.700 
Tc'ta] 52 12 3.998 

P Llica
 
Potosf Fnoro 1 5
 

, rt 	 1 - 3 

2Total 8 

49 M:-chacamarca 
Oruro Juni 1 - 30 $b.1,.500 
.:$ -- : : '1ot-..-- _-_---: . .4-: z: 1 _ -=_- 16.50)= =-- - --- - =: 	 30$b= = ======= = 	= = = = _
 

50 rmimni 
Oruro tlro 1 7 

-, 1'-Ttal -
S-------~------------ =-- .	 -- 

51 .,'rc-u 
TPtosf Mnyo 1 	 22 -

Junin 2 23 $1-. 7.500 
Totnl 2 45 

52 Mcndoz.-
Oruro V, yo 1 - 3 

-= in --- Tr t,n1 s--=.-t---±= .__g- 1 = * 2 t_--_ -- ==__n j t 3 
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DFSTINO IfES CMr. FTC. C01mP. PErA 14O TAMT. V.LJOR 

53 inercs Enero 13 5 175 -

Sta .Cruz 
Febrero 10 2 128 

V*Arw 19 - 204I 
Abril 1 3 50 

"-- .1 0 160 ye 
Junio 11 195 ^lb 101.800 

ol,:5 .. is 912
 

51,.flizque 
Cochabamba Enero 3 1 27 

"Febrero - 1 6 

" ,, o1 1 11 

"'bril 3 2 31 
"'yo 5 3 68 

" _ Juno 5 1 73 $b. 33.800 

Total ", = ?16 
= = = 


55. rlojocoya 
-Chuqx-is vca 	 Encro 1 

= = == ==------------ ---.- . . .__-f._-__ __= =
 === == = = == = Total== 	 = .' 

56.Monteaqudo
 
Chtiqulsaci 	 EnLro 2 119 

"Ferero 2 10, 

"'arzo 4 5 170 

"Jri i2 5 111 
201 ":yo 5 

Junio 7 2 185 $b. 92.500 
05ATotal 11 23 

---- =--== ==----------------==-	 =--

57 Montoro
 
19 602 Sta.Cruz 	 Fnero 43 


5511 -Fbrero 35 18 

-
Mrz, 35 28 7': 

5,C8 7bril 23 22 

59 25 1.195 -
Mayo 

_ Junio 65 27 1.371 $h. 60n./00 
Tot,] 	 192 39 5.058
 

58 ffornmo r; 
Sta Cruz Enerr 1 - 10 

',-t,) 1 - 10 

59 !4uyip-rp' 
1 21 chixquiswIca 	 Ficro 1 
1 26 -Fcbrvr- 1 

"!;rii - ,1 70 
3 281 -MCyo 1 

Juio 6 3 267 $,. 141.800 
5 685 -Total 9 

60 Oruro 
Ciudod Enern 13 10 1.069 -

Febrern 3 r 1)0 -

Kim- 11 15 970 
"Abril 	 1( 1'" 91 0 

tinyr) 23 15 1.397 -

Junin 20 1? 1.009 SL. 399.200 
oP 7 	 - 5 6 
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DESTINO W, CO T. FLUC. COMP, PEPII. NO Th.MP. VALOP 

61 Padilla 
cO ucuisaca 	 Enro 1 1 15 

"irzo 2 1 21 

" rii3 1 76 
1 5 95 

' Junio 2 3 137 $b. 60.300 
ot:] 9 7 3,3 

62 Parnpat::nbo 
Potosi 	 7noro 1 - 21 -

Total 1 21 
:== 	 S: = : = = = I 

63 rocnata
 
Potcsr -1yr, 1 67 -

Total 1 - 67 
-= ----------_- ----- =--- J = = == = == 

63 rojo 
Cochahara Enero 3 . 1 -

Febrero 3 .2 13 

marzo 2 3 10 

" h)ril 3 3 16 

3 3 12 

_Tuni- 3 3 21 $b. 13.200 
T'tal 13 3 107 

64 Poop6 

Oruro 	 Ei(-rr 1 - 3 -

Total 1 =13 

65 Poicma
 
Chuquisaca Abril 1 - 5 

" Mayo 1 5 -

Trtil 1 - 10 

66 Portachuelo
 
Srnta Cruz 	 Fc'rero 1 10 -

Ahril 1-I 10 

__l_______-_I 20 -

Ttal 	 1 0 

67 Totr'sf 
Ciudad T:n..-ro 13 1 751 

"Frer 6/,-1 

tr 6 1.049 

" 'ril 17 9 1.165 -

Mayo 26 7 1.335 
_ _Junio 	 12 8 800 Sb. 407.950 

Total 6 11 5.16 
,4 

,

60 1t.). Fernin1!z 
Sinta Cruz Ewiro 6 1 65 

"ehrero 4 1 51 
tlWirzco 5 1 70 -

TJril 2 ' 58 
" cy, 2 6 129 

",_,lt J, 6 2 108 Sb. 0.000 
17rt- 20 6 40
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DESTINO MES COl.. 'LUC. COPW. PEIP. NO10 VO..TIR 

69 Punmta 
Cochaba-m Enero 

rebroro 
"LIrzo 
Abril 
" 
Junio 
Total 

6 
3 
3 

12 
11 
12 
36 

q 
8 
4 

11 
11 
13 
16 

154 
60 
68 

313 
102 
6'5 

1.1A2 
$b. 

-

-

-

-
-

206.750 
-

70 Quillacollo 
Cochabamba Enoro 

Febrero 
Marzo 
airil 
Mayo 
Junic 
Total 

2 
-
-
2 
1 
3 
7 

3 
2 
2 
1 
m 
2 
A 

20 
d 

I . 
10 
39 

36 
123 

$b. 

-
-

-
-

18.000 
-

71 Mina Quiomn 
Orurn 

" 

Enero 
"ebrro 
Marzo 
"Abril 
Mayo 
Junio 
Tctal 

-

-
1 
-
1 
1 
2 

1 
1 
-
1 
1 
1 
1 

12 
6 

12 
12 
2 
26 
92 

9b. 

-
-
-
-
-

15.300 
" 

72 Pavelo 
Chuquisaca 

" 

Enero 
Febrero 
Marzo 
"bril 
Mayo 
Junin 
Total 

2 
2 
4 
1 
3 
2 

10 

1 
1 
-
6 
1 
-
7 

1 
2'. 
49 
181 
68 
26 

367 
$h. 

-

-

-

-
-

13.250 
-

73 Saavedra 
Sta.Criz 

---

yo 
T(,tal = 1 -  - - --  - - - - - - - - - - - -

-

-
10 
10 

-

-

71 Sacaca 
Potosi Enero 

"arzo 
"bri 1 

"______________'z'vo 

11 
1 

2
1 

1 
1 
-
-

257 
25 
21

3 

-

-
-

Yr to 1 15 1 306 

75 Saipina 
Sta.CrJz Juni 

To-Ol 
1 
1 

-

-

2 
2 

$b. 
mb. 

1.500 
1.500 

76 Salinas r.M. 
Oruro Juni o 

Total 1 
- 1 

1 
Sh. 
Sb. 

500 
500 

77 San Lucas 
Chuqui saca Junto 

TotT 
1 
1n 

-

-

18 
18 

$1. 
$b. 

7.800 
7.800 
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DESTIHO IT.S COT'. FLVC. CO!M). PrJM. NO T71,13. VTITP 

78 San Pedro 
Pot:si Enoro 

Febrero 
'itrzo 
FArii 
Mayo 
Juni,) 
Total 

2 
2 
7 
2 
7 
4 

21 

2 

3 
2 
3 
3 

25 
is 
80 
1

179 
30 

,119 
$b. 

-

-

15.750 
-

79 Santa Cruz 
Ciuciac Enoro 

Fbrcro 
Marzo 
Al- ril 
Mavo 
Junio 
Total 

15 
6 
7 
4 

11 
25 
63 

6 

11 
9 

15 
11 
16 

217 
7S 

IF5 
1"6 
67 

562 
I.c.5 

Sb° 

-

-
-
-

317.110 
-

80 Santa P6 

Orurn 

* 

Enmro 
" )rii 
Total 

1 
1 
2 

-

-

-

1 
2 
3 

-

-

-

81 Sayayi 
Cochaharbn Enero 

Total 
1 
1 

-
-

1 
1 

-

-

82 (Villa) Serrano 
Chuquisnci Enero 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Total 

1 
-
-
1 
2 

-
1 
I 
1 
1 

1 
20 

108 
36 

165 

-

-

-

-

83 Sucre 
ciudd 

" 

Enero 
Febrero 
Harzc 
tj-ril 
'"Mayo 

Junic 
Tot,,. 

6 
2 
6 
7 

11 

9 
38 

10 
6 

10 
1A 
1P 
12 
1A 

A53 
1113 
387 
700 
POu 

490 
i.090 

-
-
-
-
-

$b. 244.825 
-

94 Sudafiez 
Chuquisaca

"Total 
Encro -

-
1 
1 

1,
1'4 

-
-

85 Tacopaya 
Cochalara F. rero 

Totl 
-- -- -- - ----

1 
1 

- -- - -

-

-
---- -

5 
5 
----

-

-

86 Sopacliuyo 
Chuquisaca f'I;r-

Junio 
Total 

1 
1 
2 

1 
-
1 

Ip 
.1 $h. 

52 

-
2.000 

-

87 Puerto Sure" 
Santi Cruz Mayo 

Total 
1 
1 

-

-

10 
10 -
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DESTIVO FES COl.'P. FLUC. COMP. IERM. 10 TfPB. V-LOfl 

38 Tarv!-uco
 
Chur-uisacc. Enuro  145 -

Fbrero -	 1 27 

3 51 
't.'r i 1 1 
r-'rvo 


3 87 
" 1 126Mayo 4 
Junlo - 2 66 $b. 26.900
"Tot.l 2 P 502 

89 Tin-Tin 
Cochaba.Wha 	 Encro - 3 36 -

Febrero - 1 13 
"Mz'rlo - 1 6 
"-ril - 2 i. 
t ayo 1 2 26 -

Junio - 2 10 $b. 6.SO) 
Totl 1 3 36 

90 Tiraque 
Cochabamba Mayo 1 - 10 -

Total 1 -10 

91 Tolapalcn 
Oruro -ncro 1 - 2 

" 'arzo 1 - 1I 
" ?!ayo 1 - 1 -

Total 1 - ,4

92 Torrecillas 
Santa Cruz Enero - 1 9 

" 	 Febrero -- 4-
Mnrzo 1 3 

" ri]. -	 1 8-
U 	 1A P1 -

Junic 1 5 $b. 2.500 
Total 43 

93 	Totorn
 
Cochabamba 	 Enero 11 8 99
 

" ebrcro 
 4 	 1 ill 
"5rzo 	 5 35 

Z"Yxri 1 	 7 127 
"Mayo 	 8 7 95 -

Junic' 6 	 8 72 $b. 47.925 
1 32 9 /.,3 

= - --------

94 Tuja! 
Santa Cruz Abril - 2 -

To1a- 2 

95 	 T"Uiza 
Potos! Enero 1 - 1 

1 - 1 -
SMrzo 2 
Febrero 


- 37 
"Abril 2 1 37 -

Mayo 9 1 341 -

Jnicru_ 7 2 398 $b.201.800 
-Totl 18 2 815 
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DESTINO VES COP'. rLUC. COP '2. PERM. 1O T)J D. VALOR 

96 Ucuni 
Potosr En1ro - 1 -

Marz 1 - 25 -

,bril 1 1 59 -
" Total 3 - 85 -

97 Mnala 
La Paz Junki 2 - 16 $b. 8.200 

- Total 2 - 16 $b. 8.200 

98 Uncla 
Potosl !Varzo 2 - 26 -

A"ri 1 1 - 10 
Mayn 5 - 12G -

Junlo 1 - 20 $h. 12.500 

Total 7 - 182 -

99 Uyuni 
Polos! Enero 1 - 11 -

Ferro 1 - 16 -

Mayo 5 - 122 -

Junio 4 - 107 $b. 50,000 
Total --- --- -

8 
------=---- ------

-
= -

296 -
--

100 Vallegrande 
Sant:' Cruz Enoro 1 1 66 

Febrero 3 2 7 -

" ; rzo 1 23 
" rili 2 2 60 --

Mayo 5 2 165 -

Junio 11 2 97 $b. 5 .450 

Total IA 2 A98 -

101 Veintilla 
Potosf Fuhrero 1 - 2 -

" rzo 1 - 7 -

Tota'.l 2 9 

102 Vili-Vi la 

Potosi 
" 

7nero 
.':ril 

1 
1 

-
-

2 
6 -

I - 6 -

" =Totnl 2 I -

103 Villaz6n 
Tctrs! Enero 1 - 1 -

"_ A ri lI 1 - IA 

Total 2 - 15 

104 Vinto 
Colhbamb)a 

Slint 
Enero 

zo 
1 
1 -

2 
1 

-

-
" brili 1 - -

Total 2 - -

105 Vitichi 
Pot-.sI f4o 10 1 383 -

Ttl 10 1 383 -
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 DESTIMO !T' Cr.', FLUC. CO'P, !EPf!. ?0 TMel. VALOR 

106 Walcmisa 
rotosi Jimio 1 - 3 $h. 1.600 

TTotal 1 3 .'h. 1.600 

107 Warncs
 
Santa Cruz 	 Encro 2 1 19 

Fehr.-ro - 2 2 

" ,'ZO 2 1 22 -

Abril 1 3 .7 -. 

r Mayo 2 61 -

SJunio 1 i 91 $I.. 49.400 
- Total 8 7 22 

108 Yacuiba2 
Tarija Junio 1 - 25 $b. 12.500 

Total 1 - 25 $h. 12.500 

109 Yamparaez
 
chuc'isaca flayo 1 - 1 

ATotnlI- 1 1 

110 Yapacani 
Santa Cruz 	Enero 13 3 143 

Febrero 5 2 72 -
Marzo 5 3 97 -
Abril 3 1 23 -

"aIyo 9 1 109 -
Junio 14 2 176 $b. 90.650 

" Total 3,, 5 620 

111 Yura
 
Poto.s! 	 Mayo 1 - 1 

Toi:a.L - -

Total de comerciantes" FLUCTUPITITES (Mcnos de cuatro mescs) 989 

PEM&NT7l1MES 	 (Cuntro moses 0 mfs) 119 

T o t a I 	 1.20LI
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