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RESUMEN 

Como objetivo de estudio se propuso: identificar la percepción de la población 

sobre el narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca en el centro poblado Victoria, 

distrito de San Pedro de Putina Punco, Sandia, 2021, sobre el problema del narcotráfico, 

2021. En cuanto a la metodología, la investigación es de enfoque mixto (cuantitativo y 

cualitativo), debido a que los resultados fueron expresados estadísticamente y también 

analizados fenomenológicamente; el tipo es no experimental, debido a que no se 

manipularon la variable ni las dimensiones; el diseño es transversal o transeccional, 

pues la información en una sola ocasión. El nivel de investigación fue descriptivo, 

debido a que se describieron detalladamente la información recogida. La muestra estuvo 

conformada por 192 pobladores. Las técnicas de investigación fueron la encuesta y la 

guía de entrevista mientras que los instrumentos estuvieron constituidos por un 

cuestionario y una guía de entrevista. La hipótesis plantea que las percepciones 

socioeconómicas y políticas de los pobladores del centro poblado Victoria, sobre el 

problema del narcotráfico, 2021, se relacionan con la búsqueda de mejores ingresos 

económicos y la ejecución de cultivos alternativos por parte del Estado. Los resultados 

indican que los pobladores desaprueban las acciones del narcotráfico, pero también las 

acciones del Estado al establecer políticas segmentadas sin alternativas de desarrollo ni 

mejora de la calidad de vida, esta desaprobación se observa que todas las dimensiones 

(seguridad, producción y comercialización, factores sociales, factores económicos, 

acciones políticas, erradicación cooptada y arbitraria). Se concluyó que la percepción de 

la población sobre el narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca en el centro 

poblado Victoria, se relacionan con la búsqueda de mejores ingresos económicos y la 

ejecución de cultivos alternativos por parte del Estado, debido a que se trata de una zona 

de extrema circulación de tráfico de drogas. 

Palabras clave: Coca, Erradicación del narcotráfico, Narcotráfico, Percepciones 

políticas, Percepciones socioeconómicas.  
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ABSTRACT 

The objective of the study was to identify the population's perception of drug 

trafficking and the eradication of coca cultivation in the town of Victoria, district of San 

Pedro de Putina Punco, Sandia, 2021, on the problem of drug trafficking, 2021. 

Regarding the methodology, the research is of mixed approach (quantitative and 

qualitative), because the results were expressed statistically and also analyzed 

phenomenologically; the type is non-experimental, because neither the variable nor the 

dimensions were manipulated; the design is transversal or trans-sectional, because the 

information was collected on a single occasion. The level of research was descriptive, 

because the information collected was described in detail. The sample consisted of 192 

inhabitants. The research techniques were the survey and the interview guide, while the 

instruments consisted of a questionnaire and an interview guide. The hypothesis states 

that the socioeconomic and political perceptions of the inhabitants of the town of 

Victoria, district of San Pedro de Putina Punco, Sandia, on the problem of drug 

trafficking, 2021, are related to the search for better economic income and the 

implementation of alternative crops by the State. The results indicate that the inhabitants 

disapprove the actions of drug trafficking, but also the actions of the State in 

establishing segmented policies without development alternatives or improvement of 

the quality of life, this disapproval is observed in all dimensions (security, production 

and commercialization, social factors, economic factors, political actions, co-opted and 

arbitrary eradication). It was concluded that the population's perception of drug 

trafficking and the eradication of coca cultivation in the Victoria population center is 

related to the search for better economic income and the implementation of alternative 

crops by the State, due to the fact that it is an area of extreme circulation of drug 

trafficking. 

Keywords: Coca, Drug trafficking, Eradication of drug Trafficking, Political 

perceptions, Socioeconomic perceptions.  



16 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación buscó identificar la asociación existente entre dos variables de estudio: 

percepción de la población sobre el narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca en 

el Centro poblado Victoria. 

En lo concerniente a la organización de la investigación, ésta se estructuró del siguiente 

modo: 

En el primer capítulo, se describió la problemática o estado de la cuestión de la 

investigación a través de evidencias empíricas y datos de otras investigaciones, en el 

nivel internacional, nacional y regional. Asimismo, se plantearon interrogantes a efectos 

de que éstos sirvan de guía o líneas específicas de investigación. En seguida se 

desarrolló la justificación, enunciando el beneficio y la relevancia de la ejecución de 

este trabajo en el plano social, teórico, práctico y metodológico. Finalmente se 

plantearon los objetivos que buscan relacionar las variables y dimensiones 

investigativas. 

En el segundo capítulo se aborda el desarrollo del marco teórico, dando a conocer otros 

estudios similares (antecedentes) y se elaboró un soporte teórico desde la óptica de las 

variables de estudio. Las fuentes consultadas en su mayor parte son de los últimos 5 

años. En suma, esta sección detalla los contextos relevantes para las variables y 

dimensiones propuestas. 

El tercer capítulo aborda los métodos investigativos, se indica el enfoque, tipo, diseño, 

nivel, técnicas e instrumentos, población y muestra de investigación. 
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En el cuarto capítulo se compararon los hallazgos con otros estudios similares al discutir 

las dimensiones del estudio, considerando resultados descriptivos, inferenciales y 

decisiones de las pruebas de hipótesis. 

Finalmente, se redactaron las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. Se 

utilizó el estilo APA, séptima edición, mediante el aplicativo Mendeley; asimismo, para 

el análisis y sistematización de datos se utilizó el software SPSS, en su IBM Statictics 

versión 25. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, 

OBJETIVOS, MARCO TEÓRICO Y MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento acelerado del narcotráfico es un problema persistente y 

preocupante en el mundo moderno (Sánchez & Juárez, 2019). La población se encuentra 

en riesgo de involucrarse en esta actividad ilícita debido a diversos factores, entre ellos, 

consideraciones económicas, sociales y culturales. Esto es especialmente notable en las 

áreas de menor acceso, que están propensas a experimentar un aumento significativo en 

la densidad demográfica y la expansión territorial (Figueroa, 2018; Schiray et al., 2021). 

Por otro lado, en referencia a la zona norte del departamento de Puno, según 

Chacón y Choque (2018) San Gabán, es uno de los distritos donde el narcotráfico se 

forma aceleradamente desde el año 2005 hasta hoy, tal como lo indica el Ministerio del 

Interior mediante el informe realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y 

Vida sin Drogas (DEVIDA), convirtiéndole en un distrito inseguro, donde persiste la 

violencia y el desorden en forma cotidiana, sobre todo en zonas más alejadas las que 

están en la espesura de la selva donde grupos que pertenecen a esta mafia de 

narcotraficantes deambulan y se posesionan en territorios auto apropiados como 

caseríos, hectáreas de sembríos donde viven familias de estas zonas, que son de precaria 

economía por ende sometidas y captadas por estas redes.  

Lo propio sucede en la provincia de Sandia, ello se evidencia en lo mencionado 

por el Corporativo Insight Crime (2018)  que señala que cada semana, más de 250 kilos 
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de droga dejan al país por Sandia y Carabaya que son importantes centros de producción 

de droga y de pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por los vuelos de salida de la 

droga. 

Además, para Stockli (2018) la población de la zona, que vive con este 

preocupante problema del narcotráfico tiene un impacto en su vida cotidiana, a pesar de 

que sus esfuerzos tratan de distanciarse de este mal social, y mantener las normas 

sociales y culturales dentro del estado de derecho. Además de buscar seguridad en su 

entorno, el impacto del narcotráfico es alarmante debido al miedo con el que viven estos 

residentes, sintiéndose desprotegidos por las entidades gubernamentales cuyas políticas 

son precarias, prueba de ello son los altos índices de informalidad y delincuencia, 

porque no logran implementar medidas de desarrollo acordes con la realidad de la zona. 

Si bien es cierto, DEVIDA (2022) hizo un balance de este problema, pero sin 

haber implementado un enfoque preciso para dar las respuestas de desarrollo que la 

población espera, con cortas visitas de monitoreo que recogen porcentajes y evalúan los 

cultivos para erradicarlos, olvidándose de las necesidades reales de la población. Por 

esta razón, los monitoreos deben ir a observar a la misma población respondiendo a sus 

propias expectativas, involucrándola con alternativas que les brinden una mejor calidad 

de vida. Por eso, la percepción que la población construye ayuda en la elaboración de 

líneas de base para guiar proyectos que partan de la realidad del distrito y los orienten, 

hacia nuevas propuestas de desarrollo con enfoques que promuevan soluciones que 

ayuden a reducir la tasa de crecimiento del narcotráfico. 

Por lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas: 
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1.1.1. Problema general  

¿Cuál es la percepción de la población sobre el narcotráfico y la erradicación del 

cultivo de coca en el centro poblado Victoria, distrito de San Pedro de Putina 

Punco, Sandia, 2021? 

1.1.2. Problemas específicos  

- ¿Cuál es la percepción sobre el narcotráfico de coca en el centro poblado 

Victoria del distrito de San Pedro de Putina Punco - Sandia, 2021? 

- ¿Cuál es la percepción de la población sobre la erradicación del cultivo 

de coca en el centro poblado Victoria del distrito de San Pedro de Putina 

Punco - Sandia, 2021?   

1.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Antecedentes internacionales 

Salazar (2020) en su artículo acerca los límites del programa de 

erradicación y control social del cultivo de hoja de coca, Cochabamba – Bolivia, 

en el cual tiene como objetivo analizar las políticas aplicadas del gobierno del 

Movimiento al Socialismo (MAS) sobre la erradicación del cultivo de hoja de 

coca en su trópico de Cochabamba, uno de ellos fue la revalorización de la hoja 

de coca y el otro se buscó la reducción de cultivos que excedían lo permitido. Se 

concluyó que para el año 2015 la reducción de cultivo de hoja de coca fue 

positiva y no se tuvo muchos casos de muertes y se realizó con el estricto respeto 

a sus derechos humanos siendo la erradicación forzosa un aspecto que resalta 

para que haya una suerte de disminución de dichas cifras. Este control por la 

producción de coca excedente repercute en el estado boliviano en gastos para su 
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erradicación puesto con este excedente se elabora la cocaína y se distribuye a 

nivel local e internacional.  

Zolezzi (2020) plantea en su artículo sobre la percepción ciudadana 

sobre el tráfico ilícito de drogas – Costa Rica, tiene como objetivo revisa, cómo 

el abordaje del narcotráfico por la prensa influencia el comportamiento de la 

sociedad frente a este tema. El estudio es de tipo documental interpretativo. Se 

concluyó que existe una tendencia a presentar el narcotráfico de forma 

criminalizadora, utilizando principalmente fuentes policíacas, abordando 

incautaciones y capturas, y evidenciando como un importante factor externo, la 

influencia estadounidense y de narcotraficantes extranjeros, además de reportar 

las abrumadoras cantidades de cifras de drogas incautadas. Esto se agrava 

debido a la marcada concentración de la prensa escrita por parte de grupos 

privados. Todo esto parece generar en las sociedades centroamericanas una 

percepción de que el problema de drogas no se puede resolver, es una 

problemática procedente del extranjero y que es parte de la vida en esos países. 

Esta percepción parece desensibilizar a la sociedad, lo que se torna 

contraproducente para solucionar el escenario actual. Es necesario entonces 

replantear la forma en que se realiza la comunicación oficial a la prensa y 

postular medidas para reducir la concentración de los medios de comunicación. 

Becerra (2018) en su artículo trabajo sobre la investigación documental 

de la narcocultura – México, tiene por objeto descubrir los elementos que 

forman a la narcocultura como objeto de investigación, así mismo expone el 

análisis realizado sobre la narcocultura como parte de una cimentación social en 

la cual instaura perspectivas de vivir en donde validan el tráfico de drogas 

mediante representaciones simbólicas tales la como lujos, muerte, violencia, 
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territorio y corrupción, llega a la conclusión que se han ido aumentado 

considerablemente la población que se inserta en esta actividad ilegal y que este 

fenómeno se viene replicando dentro del entorno social de estos individuos 

inmersos esta actividad y la representación social asumiendo una aceptación del 

actuar de la población sobre dicha actividad. 

Almanza et al. (2018) en su artículo sobre las representaciones sociales 

sobre el narcotráfico en adolescentes de Tamaulipas-México, su objetivo es 

comprender las representaciones sociales construidas por un grupo de 

adolescentes del Estado de Tamaulipas, acerca del narcotráfico. Se empleó un 

diseño de estudio de caso intrínseco, y se realizaron entrevistas 

semiestructuradas para aproximarse al proceso de construcción de su 

representación social. Para analizar el contenido temático se utilizó el programa 

MAXQDA 11. Los resultados muestran que los adolescentes consideran al 

narcotráfico como una actividad delictiva, que se ha diversificado para incluir 

otros delitos asociados con la violencia y el daño a los demás. Es un estudio 

exploratorio y, pese al número reducido de participantes, recupera las voces de 

los adolescentes inmersos en comunidades donde hay narcotráfico, sin que 

participen directamente en él, también da cuenta de que la incorporación de los 

jóvenes en el narcotráfico se limita cuando lo perciben como un delito, y 

elaboran su identidad en contraposición a él. Llegaron a la conclusión de que, 

para los adolescentes, el tráfico de drogas sigue siendo la actividad principal del 

narcotráfico, pero también lo asocian con otros delitos como el robo, los 

homicidios o el tráfico de órganos. Si bien en estudios previos el rechazo o la 

ambivalencia hacia el fenómeno se debe a su relación con las adicciones y la 

violencia, un hallazgo importante es que los adolescentes lo perciben como una 
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organización de “personas malas”, en especial por los delitos que cometen, que 

dañan a la gente y ocasionan la muerte. Si bien hay mayor neutralidad hacia la 

venta de drogas, es la falta de consideración a la vida humana, con tal de 

conseguir sus intereses, lo que lleva a los adolescentes a realizar una evaluación 

moral de los narcotraficantes. 

Ortiz (2017) en su  artículo habla sobre la percepción sobre la 

corrupción y el narcotráfico en Pachuca – México, tiene como objetivo: conocer 

y reflexionar sobre la participación política electoral de los residentes de la 

ciudad de Pachuca, a partir de cómo entienden el actuar de los políticos, así 

como la percepción de la corrupción y el vínculo con el narcotráfico. La materia 

prima de este trabajo es una encuesta cuantitativa que calcule los 

comportamientos universales. Se concluyó que la corrupción de la esfera política 

tiene nexos con el narcotráfico. Los políticos mexicanos generan un pacto de 

silencio mucho más efectivo que el Cártel de Sinaloa, los residentes de la zona 

metropolitana de Pachuca, lo observan, lo advierten, lo incluyen dentro de sus 

respuestas plasmadas en este trabajo. A partir de los resultados obtenidos dentro 

de la encuesta en la entidad, se corrobora que el abstencionismo y baja 

participación política electoral es producto de ese voto de silencio, de protesta 

por el sistema. 

1.2.2. Antecedentes nacionales 

Gálvez (2020) en su tesis de licenciatura habla sobre el cultivo ilegal de 

hoja de coca y su erradicación en Huachocolpa – Huancavelica, que busca dar a 

conocer dar a conocer el incremento del cultivo de hoja de coca y las 

instrucciones que se realizan para su erradicación en la concluyo que el gran 
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problema del esparcimiento de esta actividad del cultivo de hoja de coca en el 

Perú está relacionado con la demanda que existe por la compra de este producto 

por parte de organizaciones vinculadas al narcotráfico siendo estos parte de la 

cadena productiva de comercialización de la hoja de coca que este va 

aumentando su demanda en el mercado ilegal para su consumo y concurren 3 

grandes problemas como es el narcotráfico, cultivo ilegal de hoja de coca y la 

criminalización que atentan a la seguridad y bienestar de la sociedad peruana.  

Vizcarra (2018) en su tesis de maestría acerca de los significados y las 

prácticas legítimas del narcotráfico en Pichari – Cusco, tiene por como 

objetivo: describir la economía moral de la ilegalidad en la ciudad cocalera de 

Pichari. En cuanto a la metodología, se trata de una investigación de análisis 

documental e interpretativo. Se concluyó que la economía moral de la ilegalidad, 

tal y como he tratado de mostrarlo a lo largo de esta tesis, se define como los 

arreglos económicos, sociales y morales de un sistema económico capitalista 

neoliberal que tiene como pieza central al mercado ilegal. La mayoría de los 

habitantes de Pichari, incluso aquellos que no tienen un vínculo directo con la 

actividad ilegal, están dispuestos a defender este sistema e incluso a poner en 

práctica practicas contenciosas de resistencia al Estado, el cual amenaza a través 

de su política de drogas la subsistencia y el bienestar de los habitantes locales. 

1.2.3. Antecedentes locales 

Chacón y Choque (2018) en su tesis de licenciatura acerca de la 

percepción sociocultural del narcotráfico, San Gabán – Puno, propone como 

objetivo: conocer la percepción socio cultural del narcotráfico en la población 

del distrito de San Gabán de la provincia de Carabaya-Puno. En cuanto a la 
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metodología, el estudio está ubicado en el paradigma cualitativo y cuantitativo, 

está constituido por el método etnográfico-interpretativo, la misma que permite 

identificar y explicar la percepción socio cultural del narcotráfico en la 

población del distrito de San Gabán. Concluyeron que la población del distrito 

de San Gabán, considera que el narcotráfico no constituye un problema grave 

para su distrito y en conjunto para el país, piden a las autoridades leyes menos 

duras ante la lucha del narcotráfico. Pues para ellos es un medio de subsistencia 

para salir de la crisis económica en la que se encuentran. El narcotráfico 

demuestra la capacidad para articular diferentes ámbitos y esferas del poder, e 

involucrar a distintos actores formando una cadena con el propósito de 

maximizar sus grandes beneficios económicos. La abundante disponibilidad de 

recursos financieros, materiales y tecnológicos con que cuentan los 

narcotraficantes, es seductora para lograr una mayor participación de los 

cultivadores de coca y la expansión de los cultivos ilícitos. 

Quispe y Tapia (2017) en su trabajo de tesis aborda las representaciones 

sociales de los productores de cooperativas agrarias frente al cultivo de hoja de 

coca, Sandia – Puno, en la cual plantea como objetivo: interpretar las 

representaciones sociales de los productores de la Central de Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia en adelante (CECOVASA) sobre la 

producción de café frente al cultivo de coca 2016. En cuanto a la metodología, 

se trata de una investigación de carácter cualitativo, posee un marco 

interpretativo, sincrónico y de corte transversal. Esta investigación se desarrolló 

con los socios de las cooperativas Unión Azata, San Jorge, San Ignacio y 

Charuyo. La muestra fue intencional constituida por 17 informantes 

seleccionados bajo los criterios individuales de representatividad, edad, tiempo 
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de permanencia; y demás asociativas como la distancia, la cantidad de socios, la 

altitud y el volumen de producción. Los ejes de análisis fueron constituidos por 

las opiniones sobre los beneficios de producción, las actitudes de los productores 

frente a los procesos productivos del café y la coca, y las expectativas sobre la 

sostenibilidad de la producción del café. La información fue recabada a través de 

entrevistas, divididas en tres secciones. Se concluyó que los productores optaron 

por el cultivo de la coca en un inicio debido al problema de la roya amarilla el 

cual afecto sus unidades de producción, pero al percibir mayores beneficios 

económicos, proceso productivo más rápido que el café motivó a los productores 

a seguir incrementando sus cultivos de coca. 

Figueroa (2016) en su trabajo de investigación sobre el incremento del 

cultivo de coca y su repercusión en el tráfico de drogas en la región Puno, tiene 

como objetivo conocer qué tan grave puede ser el incremento del a producción 

de la hoja de coca, pues, consumo de la droga extraída de este producto, produce 

consecuencias irreparables en la salud de la persona con incidencia en otros de 

carácter socioeconómico en el país. En cuanto a la metodología, se trata de una 

investigación cualitativa interpretativa. Se concluyó que uno de los problemas 

más cruciales que afronta la región Puno es el incremento del cultivo de la coca 

y la producción de pasta básica de cocaína. Este incremento se da en los valles 

del territorio puneño, Sandia y Carabaya. El desarrollo alternativo será viable, 

cuando exista una estrategia multinacional y multilateral, que promueva de 

manera sistemática, suficientes mercados para los diversos productos sustitutos 

de las plantaciones de coca. Surgen argumentos que nos permiten visualizar 

algunos aspectos que explica por qué cada día se incrementa el tráfico de droga 

en nuestra región. Es de conocimiento general la crítica situación económica que 
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padece la población de las dos provincias actualmente, muchas personas se 

encuentran desempleadas, motivo que a muchos les parece suficiente razón para 

recurrir a esta clase de actividades ilícitas como lo es el cultivo de coca y el 

tráfico de drogas. Una de las grandes ventajas que tiene a su favor los carteles de 

la droga en la región Puno, es que brindan a todo aquel que realice el cultivo de 

coca, tráfico de estas sustancias y el procesamiento de pasta básica de cocaína, 

cuantiosas cantidades de dinero, viajes al exterior y una vida llena de bienes 

materiales antes no poseídos. El narcotráfico ha superado la problemática del 

contrabando y la minería ilegal en la región de Puno. La mayor presencia de 

militares y policías en las provincias de Carabaya y Sandia, obedece a un intento 

de erradicar los cultivos de hoja de coca. Los agentes de compras visitan con 

regularidad a los productores, pagan en efectivo, se encargan del transporte y 

muchas veces ofrecen financiamiento para la producción. De esa manera los 

cultivadores se evitan los problemas típicos del transporte y la utilización de 

créditos (incluyendo los ineludibles gastos burocráticos), que obstaculizan la 

comercialización de productos legales. A los productores de coca se les 

garantiza una liquidez permanente, y ésta a su vez les brinda seguridad 

financiera y social. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, que se enfoca en la percepción de la población sobre 

el narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca en el centro poblado Victoria, 

distrito de San Pedro de Putina Punco, Sandia, se justifica por su importancia social, ya 

que aborda un tema vigente para la comunidad local, dado que el narcotráfico y el 

cultivo de coca afectan directamente la seguridad y el bienestar de sus habitantes. La 

comprensión de este fenómeno social es importante para identificar los intereses y 
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necesidades de la comunidad, y así orientar políticas y acciones que promuevan una 

sociedad más segura. 

Además, la erradicación del cultivo de coca es una cuestión de interés público en 

el contexto de políticas de lucha contra el narcotráfico en el Perú. En este sentido, los 

resultados de esta investigación aportan una comprensión más profunda de cómo las 

estrategias de erradicación se perciben y viven a nivel local. Esto es vital para asegurar 

que las acciones del Estado sean efectivas y respetuosas con los derechos y la realidad 

de las comunidades afectadas. 

En cuanto a la justificación teórica, esta investigación se inserta en el marco de 

la antropología social, campo que ha estudiado históricamente las dinámicas sociales y 

culturales de las comunidades en contextos de narcotráfico y producción de coca. La 

presente investigación busca contribuir a la literatura académica en estos campos al 

proporcionar nuevas perspectivas y datos empíricos sobre cómo la población local 

percibe estos fenómenos y cómo las políticas de erradicación impactan en sus vidas. 

En cuanto a la justificación práctica, los resultados de esta investigación sirven 

para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. Proporcionan 

información importante para las autoridades locales y nacionales, así como para las 

organizaciones no gubernamentales que trabajan en la región. Esto ayuda a diseñar 

estrategias más efectivas de lucha contra el narcotráfico y la erradicación del cultivo de 

coca, adaptadas a las necesidades y percepciones de la población. 

En lo referente a la justificación metodológica, esta investigación contribuye al 

desarrollo y validación de instrumentos de recolección de datos en contextos similares, 

permitiendo su replicación en otras zonas afectadas por el narcotráfico y el cultivo de 

coca. Esto fortalece la capacidad de la comunidad académica y de las autoridades para 
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llevar a cabo investigaciones y evaluaciones más precisas y comparables en el futuro, lo 

que facilita la toma de decisiones informadas y basadas en evidencia. 

Finalmente, hubo limitantes para recoger información, no se da a conocer los 

nombres de los informantes, debido a que se ha decidido preservar la seguridad y 

confidencialidad de los informantes. Dado el carácter delicado del tema de 

investigación, relacionado con el narcotráfico y las percepciones de la población en una 

zona potencialmente peligrosa, es imperativo resguardar la identidad de los 

entrevistados. 

La utilización de la categoría “Informante N° x” en lugar de los nombres 

completos se erige como una medida de seguridad crucial con el propósito de evitar 

posibles represalias o consecuencias negativas que los informantes puedan experimentar 

como resultado de su participación en la investigación. Al salvar el anonimato de los 

informantes, se asegura que estos puedan compartir sus opiniones y experiencias de 

manera franca y sincera, sin el temor de sufrir repercusiones personales o legales. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Identificar la percepción de la población sobre el narcotráfico y la 

erradicación del cultivo de coca en el centro poblado Victoria, distrito de San 

Pedro de Putina Punco, Sandia, 2021.  

1.4.2. Objetivos específicos 

- Analizar la percepción sobre el narcotráfico de coca en el Centro Poblado 

Victoria del distrito de San Pedro de Putina Punco – Sandia. 
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- Describir la percepción de la población sobre la erradicación del cultivo 

de coca en el centro poblado Victoria del distrito de San Pedro de Putina 

Punco – Sandia. 

1.5. MARCO TEÓRICO  

1.5.1. El narcotráfico 

Según Zolezzi (2020) el narcotráfico se refiere al comercio ilegal y 

clandestino de drogas, especialmente estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

Estas drogas suelen incluir sustancias como la cocaína, la heroína, la marihuana, 

la metanfetamina y otras drogas sintéticas. El narcotráfico implica la producción, 

distribución y venta ilegal de estas drogas, y se lleva a cabo a nivel nacional e 

internacional, a menudo cruzando fronteras y países (p. 38). 

Teniendo en cuenta los apuntes de la cita, el narcotráfico a menudo se 

lleva a cabo en regiones donde se cultivan las materias primas para la 

producción de drogas. Esto tiene un impacto significativo en las comunidades 

locales, ya que puede alterar las dinámicas sociales y económicas de esas áreas. 

Los antropólogos han estudiado cómo la presencia del narcotráfico puede influir 

en las estructuras de poder, la economía local y la cohesión social en estas 

comunidades. 

Rodríguez y Labate (2019) el narcotráfico se refiere a la actividad 

comercial de manera ilegal de grandes cantidades de drogas tóxicas. El proceso 

de comercialización abarca varias actividades que van desde el cultivo, la 

producción, el transporte o distribución hasta la venta de la droga. Dentro de 

estas fases de comercialización existen “organizaciones” especializadas en cada 

una de ellas, estas organizaciones han sido denominados como los “carteles”, los 
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cuales se encargan de realizar todas y cada una de las fases de comercialización 

hasta que la droga llega a su destino final y es consumida por las personas (p. 

112). 

Vizcarra (2018) las organizaciones dedicadas al narcotráfico operan de 

manera clandestina y se involucran en actividades ilícitas, como el cultivo y 

procesamiento de drogas en laboratorios clandestinos, el contrabando de drogas 

a través de rutas y fronteras, y la distribución a nivel local y global. Estas 

actividades ilegales generan grandes ganancias económicas para los traficantes, 

pero también están asociadas con la violencia, la corrupción y otros delitos (p. 

73). 

El narcotráfico representa una “grave amenaza para la salud y seguridad 

pública, ya que el consumo de drogas puede tener efectos devastadores en la 

salud física y mental de las personas” (Zolezzi, 2020, p. 23). Además, según 

Ortiz (2017) “el tráfico de drogas fomenta la inestabilidad social y política en 

muchas regiones, afectando negativamente a las comunidades y sociedades en 

general” (p. 44). 

Entonces, los esfuerzos para combatir el narcotráfico implican la 

cooperación internacional, la implementación de políticas de prevención y 

tratamiento, así como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. 

Por otro lado, según Figueroa (2018) la región Puno, en los últimos años, 

ha sido el epicentro de la producción, tratamiento y comercialización de drogas. 

La zona de producción predominante y con crecimiento exponencial ha sido 

identificada en los valles de Carabaya, Sandia y zonas cercanas (p. 76). 
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Por otra parte, Ambrosio (2019) la estructura de los carteles de 

narcotráfico funciona de manera similar a la de un gobierno, esto en virtud del 

gran lucro que generan sus actividades en función del carácter de ilegalidad que 

ostenta el producto comercializado como lo es la droga tóxica (p. 47). 

1.5.2. Tráfico ilícito de drogas 

Figueroa (2018) el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes es universal 

y refleja cada vez más acentuadas modalidades de abuso de drogas. El Perú en 

América Latina se ha convertido en uno de los países de producción de coca, 

procesamiento y comercialización más importantes. Este tráfico consiste en 

facilitar o promocionar el consumo ilícito de determinadas sustancias 

estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con fines 

lucrativos, aunque esta definición puede variar según las distintas legislaciones 

penales de cada Estado (p. 46). 

1.5.3. Percepción sobre el narcotráfico 

1.5.3.1. Percepción de los pobladores sobre la dimensión de 

seguridad frente al narcotráfico 

Según Chacón y Choque (2018) las estrategias implementadas por 

un país o una región para protegerse de las actividades relacionadas al 

narcotráfico. Incluye la aplicación de leyes, el despliegue de fuerzas de 

seguridad, la cooperación internacional, la prevención del tráfico de 

drogas y la lucha contra las organizaciones criminales involucradas en la 

producción, distribución y venta de drogas ilícitas (p. 48). 
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Asimismo, según Figueroa (2018) en el contexto del norte de 

Puno, los pobladores de zonas rurales, abandonados por el Estado y 

cercanos a actividades ilegales, se encuentran con limitaciones en 

seguridad, ya que el narcotráfico conduce a la formación de 

organizaciones criminales que atentan contra la vida y la libertad de las 

personas. 

1.5.3.2. Percepción de los pobladores sobre la dimensión de 

producción y comercialización de la coca 

Stockli (2018) la dimensión y comercialización de la coca se 

refiere al cultivo, acopio y venta de hojas de coca, que es una planta 

natural de América del Sur y que es conocida por ser el principal 

ingrediente para la fabricación de cocaína. La producción y 

comercialización de hojas de coca pueden ser legales en algunos países, 

como Bolivia y Perú, donde se utilizan con fines tradicionales y 

culturales, como la masticación de la hoja de coca. Sin embargo, en otros 

lugares, su cultivo y comercio se asocian con el narcotráfico y 

actividades ilegales (p. 66). 

Asimismo, en el contexto del norte de la región de Puno, los 

pobladores de las zonas rurales y cercanas a zonas de producción de 

coca, consideran que es el único modo viable de salir adelante. A pesar 

de tratarse de actividades ilegales, tienen la percepción de que es la única 

forma de adquirir una adecuada calidad de vida. 
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1.5.3.3. Percepción de los pobladores sobre la dimensión social, 

económica y política 

Figueroa (2018) los factores sociales incluyen la falta de 

oportunidades educativas y laborales, la marginación social, la influencia 

de familiares o contactos en el narcotráfico, entre otros. Los factores 

económicos pueden incluir la falta de ingresos económicos viables y la 

posibilidad de obtener ganancias rápidas a través del narcotráfico. Los 

factores políticos pueden incluir la corrupción gubernamental y la 

debilidad del estado en el control de las actividades ilegales (p.39). 

Entonces, el desafío fundamental reside en la falta de 

comprensión de las condiciones sociales, económicas y políticas que 

afectan a la población en el norte de Puno, específicamente en el Centro 

Poblado Victoria. Además, se observa una serie de fracasos continuos en 

las políticas antidrogas que señalan una gestión inadecuada por parte del 

gobierno. Este problema sigue sin resolverse, por lo tanto, es esencial 

tomar medidas para abordar la pobreza en esta región de acuerdo a la 

realidad de la población y los intereses del distrito de San Pedro de 

Putina Punco, evitando que sean explotados por el narcotráfico. De esta 

manera, podemos optimizar los recursos disponibles y alcanzar un 

desarrollo viable en la zona. 

1.5.4. Erradicación del cultivo de coca 

Según Figueroa (2018) se refiere a eliminar o reducir la siembra y cultivo 

de la planta de coca (Erythroxylum coca), que es la materia prima utilizada para 

la producción de cocaína y otros productos derivados. La coca es una planta 
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originaria de América del Sur y ha sido cultivada durante siglos por 

comunidades indígenas con fines tradicionales y culturales, como parte de su 

cosmovisión y prácticas ancestrales (p. 39). 

Ayala y Quintana (2019) los estudios históricos y antropológicos indican 

que la coca no siempre fue erradicada, es usada en la cultura de pueblos 

latinoamericanos desde hace más de 6,000 años y ha constituido un recurso 

energético, medicinal y religioso de los habitantes de la región. Los cultivos de 

coca tradicionales se realizan en la ceja de selva, siendo su cuidado y cosecha 

manual y que permite al agricultor una producción permanente cada tres meses 

por un promedio de 5 años, constituyendo una fuente de ingresos con una 

mínima inversión (p. 19). 

Por otro lado, Ríos (2023) señala que “la Convención Única de las 

Naciones Unidas de 1961, que fija la política antidrogas en el mundo, ha 

acordado como estrategia para combatir el narcotráfico, erradicar los cultivos de 

coca” (p. 46). 

Según Ambrosio (2019) la erradicación arbitraria es una estrategia en la 

que el gobierno toma medidas para erradicar los cultivos de coca sin ofrecer 

ningún tipo de incentivo o compensación directa a los agricultores involucrados. 

En este enfoque, las autoridades simplemente destruyen los cultivos de coca, a 

menudo utilizando fuerzas policiales o armadas o programas de erradicación 

forzosa. Este método puede ser efectivo desde el punto de vista de la reducción 

de la producción de cocaína, pero también puede tener consecuencias negativas, 

como la alienación de las comunidades locales, la pérdida de sustento para los 

agricultores y la generación de conflictos (p. 76).  
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Ambrosio (2019) implica que el gobierno trabaja en colaboración con los 

agricultores de coca y ofrece incentivos o compensaciones para que abandonen 

voluntariamente el cultivo de coca. Estos incentivos pueden incluir bonos 

económicos, programas de desarrollo alternativo o capacitación en nuevas 

prácticas agrícolas. Este enfoque busca abordar las causas subyacentes del 

cultivo de coca, como la pobreza y la falta de oportunidades económicas, y 

brinda a los agricultores una alternativa viable y sostenible (p. 76). 

Erradicación de los cultivos de coca y el Programa DEVIDA 

Tumi (2019) en el Perú, históricamente, el cultivo de la hoja de coca se 

configura como un producto tradicional y ancestral con fines medicinales y 

religiosos. Sin embargo, desde principios de los años 80 del siglo pasado se 

produjo un incremento significativo del cultivo ilícito de la hoja de coca a nivel 

nacional. En este contexto, desde el Estado, como parte de la política de lucha 

contra la producción de drogas en zonas afectadas por el cultivo de coca y en 

algunos casos estrechamente articulados al narcotráfico, se promovió la 

implementación del programa de desarrollo alternativo (DEVIDA) con 

estrategias sociales, económicas y organizacionales diversas o complementarias; 

incluso en el caso de Puno, tuvo énfasis en el aspecto ambiental (p. 65). 

Asimismo, Tumi (2019) las propuestas de desarrollo alternativo en el 

Perú, fue promovido por las Naciones Unidas (Resolución ONU, 68/196: 16-02-

2014), bajo la denominación de “Desarrollo Alternativo con Enfoque 

Ambiental” en  los Valles del Rio Apurímac-Ene y zonas cocaleras del sur 

oriente del Perú y en la región Puno, desde 1998 con el proyecto “Recuperación 

de ecosistemas y desarrollo alternativo” en zonas de amortiguamiento del Parque 
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Nacional Bahuaja Sonene en el distrito de Alto Inambari -provincia de Sandia y 

el proyecto “Desarrollo Alternativo y Reforestación” en zonas cocaleras del 

distrito de San Gabán-provincia de Carabaya (p. 68). 

En las últimas décadas, en el Perú y América Latina, mucho se ha dicho 

sobre los efectos de los programas de desarrollo alternativo implementados 

desde la perspectiva de los expertos tecnócratas, cooperación técnica 

internacional, políticos y académicos y de los organismos que los promueven o 

de sus detractores (Tumi, 2019); girando la discusión en torno a sus 

posibilidades y límites en la disminución de los cultivos de uso ilícito. 

En efecto, según Chacón y Choque (2018) el desarrollo alternativo es una 

estrategia complementaria a la interdicción, el cual utiliza el desarrollo rural con 

el propósito de que familias campesinas vinculadas a los cultivos ilícitos, se 

inserten en una cultura de la legalidad, a través de alternativas lícitas que 

contemplen la multiplicidad de variables que perpetúan el fenómeno. En la 

aplicación de las políticas con las que se intentó erradicar los cocales, se ha 

optado sobre todo por la vía de la interdicción y pasando los proyectos 

productivos a un segundo plano (p. 39). 

Entonces, la erradicación arbitraria se refiere a la eliminación de cultivos 

de coca sin un proceso adecuado de evaluación y compensación para los 

agricultores afectados. La erradicación cooptada implica que los agricultores 

pueden ser presionados o forzados a participar en programas de erradicación por 

parte de grupos armados o autoridades corruptas, en lugar de optar 

voluntariamente por dejar de cultivar coca. 
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1.5.5. Control social 

Janowitz (1995) el control social es la capacidad de autocontrol de una 

sociedad así misma el aspecto esencial del control social busca la 

autorregulación del individuo ya sea este en forma colectiva (en un estado-

nación) y/o de forma individual (entre personas en su día a día), esta idea del 

control social busca una mejor organización social y se logre como resultado 

elementos que regulen, comportamientos e interacción dentro de la sociedad. Es 

en tal sentido que el estado busca el manejo de estrategias para poder controlar y 

erradicar el cultivo de hoja de coca que pone en riesgo el bienestar social de la 

población por el proceso del narcotráfico.  

Toro (2018) el control social es garantizar el acatamiento hacia las 

normas que manejan la acción de un individuo dentro de un grupo social y que 

estas normas sean replicadas con regularidad, aceptadas y tengan legitimidad 

dentro de sus relaciones sociales en una sociedad determinada generando esta un 

orden social. Este control social no se evidencia por parte de los pobladores del 

centro poblado Victoria puesto que incurren en actos ilegales de cultivo de coca 

y su comercialización para actos indebidos a sabiendas que el estado tiene leyes 

que sancionan dichos actos.  

Melossi (1992) para poder comprender el control social no se puede dejar 

de lado al Estado como un agente independiente debido a que se debe analizar el 

efecto que tiene el Estado mediante su orientación hacia sus miembros de una 

sociedad, así también las atribuciones que tiene y que está reconocido 

legalmente, sus facultades que posee y los efectos que son sujetos los individuos 

de un colectivo social para lo cual el Estado es un agente importante para el 



39 

 

control social. El estado busca garantizar la trasformación de la actividad 

económica mediante sus instituciones en los lugares donde existe presencia de 

cultivo de coca, existiendo también políticas de erradicación que contravienen al 

desarrollo humano de la población afectada por el narcotráfico.   

1.5.6. Representaciones sociales 

Durkhein (1986) la teoría de la representación social posee su 

fundamento en los acontecimientos sociales que el individuo realiza en lo que 

consiste su forma de sentir, pensar, actuar por influencia de su entorno exterior 

dentro de un colectivo social que impone ciertas conductas, comportamientos en 

el individuo. Esto se evidencia claramente cuando los pobladores del centro de 

poblado Victoria, perciben que la mejor forma de salir de su estado de pobreza y 

mejorar su calidad de vida, status social, es el de insertarse en el proceso de 

producción de cultivo de hoja de coca y en otros casos en el narcotráfico 

generando esto una animadversión contra el estado y sus instituciones que 

trabajan en la ayuda de la trasformación de alternativas de inserción económica. 

Piña y Cuevas (2004) la representación social no meramente puede 

transformar las acciones del ser humano sino también puede promover nuevas 

conductas, comportamientos y modifican sus percepciones, formas de pensar 

frente a un hecho, persona y/o a algo que esté ligado a sus relaciones sociales 

dentro de un contexto social a nivel exterior que intervienen en su vida social. La 

población que está en constante relacionamiento y observación en como el 

narcotráfico mejora ciertos aspectos de la vida de algunas personas inmersas en 

esta actividad ilegal, también se presenta como la mejor salida a su 

insatisfacción de necesidades y oportunidades laborales. 
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1.5.7. Teoría estructuralista 

López (2007) según la teoría estructuralista a la cual simboliza Claude 

Levi Strauss, manifiesta que la estructura se halla en la mente del individuo y 

mas no en la organización social en la cual se toma de referencia al 

subconsciente y consiente del pensar humano donde se hace uso de la razón 

donde el pensamiento humano es ordenado y se necesita del esfuerzo intelectual 

que es reflejado en una cultura y así mismo poder comprenderla en una 

sociedad. El cerebro humano es diferente en cada individuo puesto que no todos 

perciben y piensan de igual forma donde no se tienen un fin común. Las 

personas del centro poblado Victoria perciben de diferente manera al cultito de 

hoja de coca y el narcotráfico siendo esta una oportunidad de progreso. 

1.5.8. Cultura como aprendizaje  

Nanda (1987) la cultura es un proceso de aprendizaje mediante la 

interacción social que se da entre individuos en una sociedad, los seremos 

humanos para sobrevivir requieren de la transferencia social de conocimientos, 

estos aprendizajes que son trasmitidos de generación a generación se le conoce 

como socialización, el conflicto recae en la conducta del individuo que todo lo 

que puede aprender no se le ha enseñado de forma intencional y muchas veces 

no se está consciente de lo que se está aprendiendo como son las diversas formas 

de responder, pensar, sentir, actuar y esto se vuelve habitual y se manifiesta a 

una temprana edad porque todo lo que se aprende parece ser de forma natural 

desde muy pequeños. Muchos jóvenes a muy temprana edad al percibir a sus 

padres inmersos en el proceso del cultivo de hoja de coca y el narcotráfico 
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toman como referencia y algo normal el poder ser parte de dicha forma de vida 

sin pensar en otras formas de vida. 

1.5.9. Interaccionismo simbólico 

Blumer (1982) el interaccionismo simbólico analiza como el ser humano 

orienta sus acciones a razón de lo que estas representan para él, se entiende por 

acciones como el individuo percibe su mundo, sillas, arboles, personas, su 

madre, padre, actividad que realiza sus padres, instituciones, valores y como este 

afronta su vida cotidiana. Así mismo la interacción social del ser humano resulta 

de la interacción con otros individuos y como para él, los significados pueden 

cambiar o ser manipulados mediante el proceso interpretativo de la persona al 

enfrentarse con cosas que va encontrando a lo largo de su vida diaria dentro de la 

sociedad. El narcotráfico y el cultivo de hoja de coca simboliza para los 

pobladores del centro poblado Victoria una forma de dinero, salir de los 

problemas económicos para su familia, poder y status social que los diferencia 

del resto de la población. 

1.6. MARCO CONCEPTUAL 

1.6.1. Consumidores problemáticos de drogas 

Son consumidores de alto riesgo, por ejemplo, las personas que 

consumen drogas por inyección, las que las consumen diariamente o las que 

padecen trastornos relacionados con el consumo de drogas (consumo nocivo o 

drogodependencia) diagnosticados sobre la base de criterios clínicos contenidos 

en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (quinta 

edición) de la American Psychiatric Association o en la Clasificación 
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Internacional de Enfermedades (décima revisión) de la Organización Mundial de 

la Salud (Figueroa, 2018). 

1.6.2. Efectos sociales de las drogas 

Se refieren a cómo el consumo de sustancias psicoactivas puede impactar 

a nivel comunitario y societal. Esto puede incluir el aumento de la criminalidad, 

la desintegración familiar, la propagación de enfermedades y otros aspectos que 

afectan a la sociedad en su conjunto (Álvarez & Sáenz, 2020). 

1.6.3. Erradicación arbitraria de cultivos de coca 

Se refiere a la destrucción de estos cultivos por parte del gobierno sin 

ofrecer incentivos o compensaciones a los agricultores. Este enfoque puede ser 

controvertido y generar conflictos (Tumi, 2019). 

1.6.4. Erradicación compensada de cultivos de coca 

La erradicación compensada implica que el gobierno ofrece incentivos o 

bonos a los agricultores para que abandonen voluntariamente el cultivo de coca. 

Es un enfoque que busca abordar las causas subyacentes del cultivo ilegal 

(Tumi, 2019). 

1.6.5. Erradicación gradual de cultivos de coca 

Este enfoque implica una reducción progresiva y planificada de los 

cultivos de coca en lugar de una erradicación abrupta. Puede ser parte de 

estrategias de transición hacia actividades económicas legales y sostenibles 

(Tumi, 2019). 
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1.6.6. Labor de instituciones estatales como ENACO y DEVIDA 

ENACO (Empresa Nacional de la Coca) y DEVIDA (Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida sin Drogas) son instituciones estatales en algunos 

países que desempeñan un papel importante en la regulación y control de los 

cultivos de coca y en la promoción de programas de desarrollo alternativo. La 

percepción sobre la calidad de su trabajo puede variar entre la población 

(Figueroa, 2018). 

1.6.7. Narcotráfico 

Es el comercio ilegal de sustancias narcóticas, como la cocaína, la 

heroína y la marihuana, a menudo a gran escala ya nivel internacional. Implica la 

producción, distribución y venta ilegal de estas sustancias, y es un problema 

grave en muchos países (Figueroa, 2018). 

1.6.8. Pasta de coca 

O base de coca, es un extracto de las hojas del arbusto de coca. La 

purificación de la pasta de coca produce cocaína (cocaína base y clorhidrato de 

cocaína). Asimismo, se tiene la cocaína base, conocida como “crack”, es una 

forma altamente concentrada y procesada de cocaína. Se presenta en forma de 

pequeños cristales que se fuman. El crack es particularmente adictivo debido a 

su rápida acción sobre el sistema nervioso central ya su capacidad para 

proporcionar una intensa euforia, aunque de corta duración. El uso de crack está 

asociado con una serie de problemas de salud y sociales graves (Vizcarra, 2018). 
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1.6.9. Políticas de drogas 

Son las estrategias y leyes que un gobierno o una sociedad implementa 

para regular y controlar el uso de drogas. Esto puede incluir políticas de 

legalización o penalización, medidas de reducción de daños y enfoques de salud 

pública para abordar el problema del consumo de drogas (Rodrígues & Labate, 

2019). 

1.6.10. Prevención del consumo de drogas 

Son las estrategias y programas diseñados para evitar que las personas 

comiencen a consumir drogas, especialmente aquellas que pueden tener efectos 

nocivos para la salud. Estos programas pueden incluir campañas de 

concientización, educación en escuelas y comunidades, y el fomento de estilos 

de vida saludable (Schiray et al., 2021). 

1.6.11. Promoción de productos y cultivos alternativos 

Significa que el Estado puede promover la adopción de cultivos 

alternativos legales y el desarrollo de productos no relacionados con la coca 

como una estrategia para reducir la dependencia de los agricultores de la coca 

(Tumi, 2019). 

1.6.12. Tráfico ilícito de drogas (TID) 

Es negociar o comerciar con sustancias de efecto estimulante no 

permitido legal ni moralmente. Siendo toda acción u omisión dolosa tipificada 

como tal en la legislación nacional e internacional que penaliza el narcotráfico 

(Figueroa, 2018). 
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1.6.13. Seguridad 

Es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la 

ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su 

convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y 

ordenada de vías y espacios públicos (Almanza et al., 2018). 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. Hipótesis general 

La población del distrito de San Pedro de Putina Punco, percibe al 

narcotráfico de forma positiva como una forma de salir de la pobreza que los 

aqueja en cual consideran que este no es un problema. 

1.7.2. Hipótesis específicas  

- La población del centro poblado Victoria manifiesta que el narcotráfico 

de coca los ayuda a mejorar económicamente.   

- La población del centro poblado Victoria muestra que están en contra de 

la erradicación del cultivo de hoja de hoja de coca. 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. Enfoque 

Según Hernández y Mendoza (2018) el enfoque de investigación 

utilizado es mixto (cuantitativo y cualitativo), con predominio cuantitativo, 

debido a que los resultados fueron estadísticos; es decir, se utilizaron frecuencias 

absolutas con sus respectivos valores porcentuales, También serán interpretados 

a la luz de las teorías antropológicas de forma cualitativa. 
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1.8.2. Tipo 

El tipo de investigación será no experimental, debido a que no se 

modificaron la conducta de la muestra en relación a una variable; en otras 

palabras, no habrá intervención o tratamiento experimental. 

Al respecto, Supo (2021) señala que en una investigación de tipo no 

experimental no existe intervención, control ni manipulación de una o más 

variables.  

1.8.3. Diseño 

Los expertos en metodología de la investigación tienen posturas 

diferentes en lo concerniente a los diseños de investigación no experimentales. 

En esta investigación, se sigue el planteamiento de Supo (2021): 

Tabla 1. 

Diseño de investigación cuantitativo 

Categoría Diseño de investigación 

Desde el punto de vista de 

intervención. 

Observacional ( X ) De intervención (  ) 

Desde el punto de vista de las 

veces de recojo de información. 

Transversal  ( X ) Longitudinal (   ) 

Desde el punto de vista temporal. Prospectivo ( X ) Retrospectivo (    ) 

Desde el punto de vista del 

tratamiento de análisis estadístico. 

Analítico ( X ) Descriptivo  (   ) 

Nota. Supo (2021). 

Tabla 2. 

Diseño de investigación cualitativo 

Categoría Diseño de investigación 

Fenomenológico Visiones y 

razonamientos ( X ) 

Emociones y 

sentimientos (  X  ) 

Nota. Supo (2021). 
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El diseño que se utilizó fue observacional, transversal, prospectivo y 

analítico. Observacional porque se detectó, examinó y analizó información 

vinculada a la variable de estudio. Fue transversal o sincrónico porque el recojo 

de información se realizará en un solo corte, es decir, por única vez. Fue 

prospectivo porque se elaborará instrumentos que permitirán anticipar y 

pronosticar el futuro mediante el análisis prospectivo; asimismo, se administrará 

mediciones propias (datos primarios), por lo que poseerá control del sesgo de 

medición. Será analítico porque el análisis estadístico por lo menos será 

bivariado, aquí se planteará y se pondrá en prueba la hipótesis (finalidad 

cognoscitiva) asociando sus variables (propósito estadístico) (Supo, 2021). 

En relación a la conceptualización de “diseños de investigación”, Supo 

(2021) señala que los diseños de investigación son estrategias metodológicas y 

estadísticas para alcanzar los objetivos de investigación. Los diseños se agrupan 

según el campo de conocimiento en el cual se originaron y en el cual está 

circunscrita la investigación. 

Desde la óptica cualitativa, siguiendo la propuesta de Hernández y 

Mendoza (2018) el diseño contendrá las visiones y razonamientos de los 

integrantes de la muestra; así como también sus emociones y sentimientos sobre 

el narcotráfico. 

1.8.4. Nivel de la investigación 

La actual investigación tendrá un nivel descriptivo, debido a que se 

describirán los resultados del fenómeno del narcotráfico como percepciones  

socioeconómicas y políticas (Hernández y Mendoza, 2018). El nivel de 

investigación se esquematiza de la siguiente forma: 
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M  O 

En donde:  

M  = Muestra 

O = Observación de la variable 

1.8.5.  Población y muestra 

1.8.5.1.  Población 

Entendiendo que una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones (Hernández y 

Mendoza, 2018); la población  de estudio de la actual investigación se 

delimita considerando que el factor común son los pobladores del centro 

poblado Victoria, distrito de San Pedro de Putina Punco, Sandia, durante 

el año 2021. 

Esta población en su conjunto asciende a 381 familias; según 

reportes del centro poblado Victoria. 

1.8.5.2.  Muestra 

La muestra estuvo constituida por 192 pobladores del centro 

poblado Victoria del distrito de San pedro de Putina Punco. El tipo de 

muestreo es probabilístico (Hernández y Mendoza, 2018). Y así mismo 

para la recopilación de información cualitativa se realizó un muestreo no 

probabilístico se aplicó un muestreo por conveniencia en la cual se 

realizó 10 entrevistas a pobladores del centro poblado Victoria. 
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Fundamentación del porqué de la muestra 

La elección de los pobladores del centro poblado Victoria es 

apropiada para la investigación “Percepción de la población sobre el 

narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca en el centro poblado 

Victoria, distrito de San Pedro de Putina Punco, Sandia” por varias 

razones: 

Importancia de su perspectiva: Los pobladores son los que 

tienen la responsabilidad de mantener y tomar decisiones sobre el 

bienestar de sus hogares y su comunidad. Por lo tanto, su percepción 

sobre el narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca es valiosa para 

comprender cómo estas cuestiones surgen a la vida cotidiana de las 

personas y sus hogares. 

Viven en un área de alto tránsito de hoja de coca y 

narcotráfico: Victoria es una zona donde el narcotráfico y la hoja de 

coca son parte de la vida diaria de las personas. Los pobladores tienen 

una visión de primera mano sobre cómo estas actividades ilícitas influyen 

en su entorno y cómo las políticas de erradicación derivan de sus vidas. 

Representatividad: Los pobladores representan una amplia gama 

de grupos demográficos y pueden proporcionar información sobre la 

percepción del narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca desde 

una variedad de perspectivas culturales y socioeconómicas. 

Accesibilidad: Al ser pobladores de la zona, es más probable que 

se encuentren en sus hogares, lo que hace que sean más accesibles para 

los investigadores. Además, los jefes de familia suelen ser líderes 
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informales en sus comunidades, por lo que pueden ayudar a los 

investigadores a acceder a otros miembros de la comunidad. 

En conclusión, los pobladores del centro poblado Victoria son 

una muestra apropiada para la investigación “Percepción de la población 

sobre el narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca en el centro 

poblado Victoria, distrito de San Pedro de Putina Punco, Sandia” Debido 

a su perspectiva importante, su experiencia en una zona de alto tránsito 

de hoja de coca y narcotráfico, su representatividad y su accesibilidad 

para los investigadores. 

La muestra fue probabilística, debido a que se usó la probabilidad 

para su hallazgo, es decir, la muestra fue calculada según la fórmula del 

tamaño de muestra para poblaciones finitas: 

qpZN

qpZN
n

**)1(*

***
22

2





 +−
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En donde: 

Z= nivel de confianza. 

N= Población 

p= Probabilidad que ocurra el evento. 

q= 1-p: Probabilidad de que no ocurra el evento 

 = Precisión o error de estimación  
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Reemplazando: 

         381*1,96*1,96*0,5*0,5             = 244 

                                     0,05*0,05*380 +1,96*1,96*0,5+0,5 

Recuérdese que la muestra es un subconjunto o parte del universo 

o población en que se llevó a cabo la investigación. Los integrantes de la 

muestra tienen similares características, ya que es una condición para 

seleccionarla (Hernández y Mendoza, 2018). 

1.8.6.  Técnicas e instrumentos 

1.8.6.1.  Técnicas 

Encuesta: La técnica que se aplicó fue la encuesta, que es un 

medio para obtener datos e información que solo pueden aportar los 

sujetos acerca de un determinado problema (Charaja, 2018).  

Entrevista: También se utilizó la técnica de la entrevista para lo 

cual el investigador busca conocer y comprender la percepción de la 

población sobre el narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca en el 

centro poblado Victoria, distrito de San Pedro de Putina Punco. 

1.8.6.2.  Instrumentos 

Cuestionario: Se utilizó un cuestionario sobre la percepción de la 

población sobre el narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca. En 

relación a la conceptualización del cuestionario, Olaz y Medrano (2014)  

sostienen que se trata de instrumento estandarizado que se emplea para la 

recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones 

cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con 
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metodologías de encuestas. Para Arroyo (2020) es la herramienta que 

permite al científico social plantear un conjunto de preguntas para 

recoger información estructurada sobre una muestra de personas, 

empleando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para 

describir a la población a la que pertenecen y/o contrastar 

estadísticamente algunas relaciones entre medidas de su interés.  

Guía de entrevista: Por otra parte, como instrumento cualitativo, 

se utilizó la guía de entrevista a profundidad en torno a las variables de 

narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca. Esta guía de entrevista 

se formuló a partir de los ejes de análisis o variables de estudio. 

1.8.7.  Procesamiento de datos 

El proceso de recolección y sistematización de datos, luego de la 

aplicación de los instrumentos, fue el siguiente. 

- En primer lugar, después de la autorización correspondiente de las 

autoridades del centro poblado, se recolectaron los datos utilizando los 

instrumentos de la investigación. 

- En segundo lugar, se elaboró una sábana de datos en la hoja de Microsoft 

Excel, a fin de procesar adecuadamente la información, considerando los 

ítems y categorías evaluados. 

- En tercer lugar, se importó la información al software SPSS, IBM 

Statictics, a efectos de elaborar medidas de tendencia central y de 

dispersión, elaborar tablas y figuras, comprobar las hipótesis 

establecidas. 
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- En cuarto lugar, se procedieron a describir e interpretar los hallazgos, a 

fin de cumplir con la contrastación y determinar si se aceptan o no las 

hipótesis. 

- Finalmente se redactó la discusión, entendida como una comparación de 

los resultados actuales con los resultados de otros estudios o 

investigaciones ubicados en la misma línea investigativa. 

1.8.8.  Diseño estadístico 

Se utilizaron algunos estadígrafos: 

Frecuencias 

Son valores agrupados en determinadas escalas según los ítems del 

instrumento. 

= eNf .
 

Porcentajes 

Es la magnitud que se halla considerando la frecuencia 

)100(
.
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Media aritmética 

Es una medida de tendencia central, también se le denomina ponderado o 

promedio. 
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CAPÍTULO II 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

2.1.1. Historia 

Según la Municipalidad Distrital de San Pedro de Putina Punco (2018) la 

historia del Centro Poblado de Victoria, también conocido como Victoria Puerto 

Edén, se remonta aproximadamente a tres décadas atrás, cuando un grupo de 

migrantes se desarrolló en esta región en busca de un lugar para construir sus 

vidas. Durante este período, la comunidad aún en esos entonces, ha enfrentado 

desafíos y oportunidades, y ha construido una identidad propia en esta región del 

sureste de Perú. 

El hito clave en la historia de Victoria ocurrió en el año 2017, cuando se 

promulgó la Ordenanza Municipal N° 013-2017-MPS/CMS el 24 de octubre. 

Esta ordenanza oficializó la creación del Centro Poblado de “Victoria Puerto 

Edén” y su jurisdicción dentro del distrito San Pedro de Putina Punco. Fue un 

evento significativo que formalizó el estatus del centro poblado como una 

entidad local reconocida. 

Desde entonces, Victoria ha continuado su desarrollo y crecimiento, 

consolidándose como un centro poblado en la región.  

2.1.2. Ubicación 

Victoria se encuentra estratégicamente ubicada en el distrito de San 

Pedro de Putina Punco, que forma parte de la provincia de Sandia en el 
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departamento de Puno, Perú. Esta región se caracteriza por su diversidad 

geográfica, que abarca desde la selva baja hasta áreas de sabana, y su 

proximidad a ríos importantes. Esta ubicación en el sureste del país lo coloca en 

una zona de transición entre la selva amazónica y las regiones andinas, lo que le 

confiere un entorno natural variado y rico en recursos (Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Putina Punco, 2018). 

Figura 1. 

Ubicación del centro poblado Victoria 

 

Fuente: Google Maps (2023). 

2.1.3. Límites 

Los límites del distrito de San Pedro de Putina Punco, que engloba al 

Centro Poblado de Victoria, son geográficamente variados y estratégicos.  
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- Al este, limita con Bolivia, lo que lo coloca en una zona fronteriza con 

este país vecino.  

- Al norte, se encuentra con el departamento de Madre de Dios, una región 

conocida por su biodiversidad.  

- Al sur, los límites alcanzan los distritos de San Juan del Oro y Alto 

Inambari, lo que contribuye a la interconexión de comunidades en esta 

área.  

- Al oeste, limita con el distrito de Limbani, estableciendo relaciones 

económicas y sociales con esta localidad.  

2.1.4. Clima 

Victoria experimenta un clima cálido durante la mayor parte del año, lo 

que lo convierte en un lugar propicio para diversas actividades agrícolas. La 

temperatura promedio anual en la región se sitúa alrededor de los 28 grados 

centígrados. Sin embargo, durante los meses de enero y febrero, el clima tiende a 

ser particularmente caluroso, con temperaturas que superan los 30 grados 

centígrados. Este clima favorable permite el cultivo de una amplia variedad de 

productos agrícolas, lo que contribuye de manera significativa a la economía 

local (Municipalidad Distrital de San Pedro de Putina Punco, 2018). 

2.1.5. Flora  

La vegetación en esta región tropical es rica y diversa. Además de la 

vegetación nativa, se cultivan productos traídos de otras latitudes, como 

naranjas, mangos, café, cacao y coca. La presencia de cultivos de cacao y café es 

especialmente relevante, ya que estas plantaciones contribuyen a la producción 
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de productos de alta calidad que son apreciados tanto a nivel nacional como 

internacional. La flora también podría incluir una variedad de árboles frutales y 

especies adaptadas al clima cálido y húmedo (Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Putina Punco, 2018). 

2.1.6. Fauna 

La fauna en esta región es diversa y ofrece un entorno enriquecido por la 

vida silvestre. Entre las especies de aves, se pueden encontrar loros de colores 

vivos y guacamayos que llenan el cielo con sus llamativos vuelos. Los 

mamíferos que habitan en la zona incluyen al mono aullador, el lobo de río y el 

tapir, que son ejemplos de la rica biodiversidad de la región. Además, reptiles 

como las tortugas taricaya y diversas especies de serpientes se encuentran en el 

entorno. Mariposas de variados colores y otros insectos también contribuyen a la 

diversidad de la fauna local. Esta riqueza en vida silvestre hace que Victoria sea 

un lugar de interés para la observación de la naturaleza y la conservación 

(Municipalidad Distrital de San Pedro de Putina Punco, 2018). 

2.1.7. Hidrografía 

La ubicación del Centro Poblado de Victoria cerca de ríos importantes, 

como el río Tambopata, el río San Fermín y el río Victoria, es de gran 

importancia. Estos ríos son caudalosos y desempeñan un papel crucial en la vida 

y la economía de la comunidad. Proporcionan una fuente de agua fundamental 

para actividades como el riego de cultivos, lo que contribuye a la producción 

agrícola. Además, estos ríos pueden utilizarse para el transporte y la pesca, lo 

que representa una parte importante de la vida económica y cultural de la región. 

Su belleza natural y su importancia ecológica también los convierten en lugares 
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de interés para la conservación ambiental y el turismo sostenible (Municipalidad 

Distrital de San Pedro de Putina Punco, 2018). 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

2.2.1. Población 

Desde su fundación como comunidad hace tres décadas, el Centro 

Poblado de Victoria ha sido testigo de un crecimiento demográfico considerable. 

La comunidad, en la actualidad, cuenta con una población que se estima en 

alrededor de 1800 habitantes. Este crecimiento demuestra la atracción y la 

viabilidad de la vida en esta región, así como la capacidad de la comunidad para 

adaptarse y prosperar con el tiempo. La población se compone de personas de 

diversas edades (Municipalidad Distrital de San Pedro de Putina Punco, 2018). 

2.2.2. Idioma 

Aunque el español es el idioma predominante en el centro poblado 

Victoria, se utiliza en la mayoría de las interacciones cotidianas otras lenguas 

andinas, una parte importante de la población tiene como lengua materna el 

aymara y el quechua. Este multilingüismo refleja la diversidad cultural en la 

zona y la herencia de las culturas indígenas que han influido en la región durante 

siglos. El bilingüismo y la coexistencia de idiomas son un testimonio de la 

riqueza cultural y la convivencia armoniosa entre diferentes grupos lingüísticos 

(Municipalidad Distrital de San Pedro de Putina Punco, 2018). 

Educación 

El Centro Poblado de Victoria cuenta con una serie de instituciones 

educativas locales que brindan educación básica para la población local. 
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Además, se tiene instituciones de nivel inicial que atiendan a los niños más 

pequeños del centro poblado. En términos de educación primaria y secundaria, 

se tiene dos instituciones educativas, lo que proporciona oportunidades 

educativas para los niños y adolescentes de la zona. La presencia de estas 

instituciones educativas demuestra el compromiso del centro poblado con la 

educación y el desarrollo de sus jóvenes. La educación es un pilar fundamental 

para el progreso y la movilidad social, y estas instituciones desempeñan un papel 

importante en la formación de las futuras generaciones de Victoria 

(Municipalidad Distrital de San Pedro de Putina Punco, 2018). 

2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Según la Municipalidad Distrital de San Pedro de Putina Punco (2018) la 

actividad económica principal en Victoria está vinculada a la agricultura, y esta ha sido 

la base de sustento del centro poblado a lo largo de los años. Los habitantes de Victoria 

se dedican al cultivo de diversos productos agrícolas, destacando el cultivo de café 

orgánico como una de las actividades más destacadas. La producción de café orgánico 

en Victoria se ha ganado una sólida reputación por su calidad y sabor, lo que ha llevado 

a su demanda tanto a nivel nacional como internacional. Esta producción no solo genera 

ingresos significativos para la comunidad, sino que también contribuye a consolidar la 

posición de Victoria como un importante centro de producción de café en la región. 

Además del café, se cultivan frutales en la zona, lo que diversifica la oferta 

agrícola y proporciona una variedad de productos para el consumo local y posiblemente 

para la venta en mercados cercanos. Estos cultivos pueden incluir naranjas, mangos y 

otras frutas tropicales, que aprovechan el clima cálido y húmedo de la región para 

prosperar. 
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Es importante mencionar que, en los últimos años, el narcotráfico ha crecido en 

algunas áreas del distrito, incluida Victoria. La producción de coca se ha convertido en 

una fuente de ingresos para algunas familias, lo que ha planteado desafíos y 

preocupaciones relacionadas con la seguridad y la legalidad. Esta actividad ilícita ha 

impactado la dinámica económica y social del centro poblado, y las autoridades locales 

y nacionales están trabajando en medidas para abordar este problema y brindar 

alternativas legales y sostenibles a la población. 

Además de la agricultura y las actividades relacionadas con la coca, existen otras 

actividades económicas, como el comercio local y la prestación de servicios, que 

complementan los ingresos de la población y contribuyen a la economía diversificada de 

Victoria. Estas actividades incluyen la venta de productos agrícolas, la artesanía local y 

la provisión de servicios básicos a la comunidad.  

Figura 2. 

Vista aérea del centro poblado Victoria 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Pedro de Putina Punco (2018). 
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CAPÍTULO III 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1. PERCEPCIÓN SOBRE EL NARCOTRÁFICO DE COCA EN EL 

CENTRO POBLADO VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE 

PUTINA PUNCO – SANDIA 

3.1.1. Percepción sobre la seguridad frente al narcotráfico 

Tabla 3. 

Percepción de los pobladores sobre la seguridad frente al narcotráfico 

Escala 

La presencia del narcotráfico es 

negativa porque trae inseguridad 

y fomenta el crimen organizado. 

Las autoridades luchan 

con firmeza contra el 

narcotráfico. 

N° % N° % 

Siempre 138 71.9% 6 3.1% 

A menudo 44 22.9% 56 29.2% 

A veces 9 4.7% 127 66.1% 

Nunca 1 0.5% 3 1.6% 

Total 192 100.0% 192 100.0% 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 
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Figura 3. 

Percepción de los pobladores sobre la seguridad frente al narcotráfico 

 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 

En la tabla y figura, en lo concerniente a la percepción que tienen los 

pobladores sobre la seguridad frente al narcotráfico, en el indicador “La 

presencia del narcotráfico es negativa porque trae inseguridad y fomenta el 

crimen organizado”, se observa que el 71,9% señala que la presencia del 

narcotráfico siempre es negativa, el 22,9% expresa que a menudo, el 4,7% 

señala que a veces y el 0,5% manifiesta que nunca es negativa. Por otro lado, en 

el indicador “Las autoridades luchan con firmeza contra el narcotráfico” el 

66,1% señala que a veces, el 29,2% señala que a menudo, el 3,1% manifiesta 

que siempre y el 1,6% expresan que nunca. 

De los resultados descritos se infiere que predominantemente los 

pobladores son conscientes de que la presencia del narcotráfico es negativa 

(71,9%), así como también el 66,1% reconoce que las autoridades solo a veces 

luchan con firmeza contra el narcotráfico.  
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El proceso del narcotráfico tiene repercusión en la inseguridad que viven 

los pobladores del Centro Poblado Victoria así también revela una compleja 

dinámica social en dicho contexto social que al estar ubicado en una zona que es 

propicia para la actividad del cultivo de coca y por ende se presenta el 

narcotráfico, donde la falta de presencia gubernamental y la actividad del 

narcotráfico han generado serias preocupaciones en términos de seguridad y 

desarrollo comunitario. El Centro Poblado Victoria requiere una respuesta más 

enérgica por parte de las autoridades para abordar efectivamente el problema del 

narcotráfico como así lo manifiesta la siguiente entrevista con relación a la 

seguridad frente al narcotráfico. 

“La cosa está bien jodida por aquí, ¿sabes? No hay ni una autoridad, 

solo nuestro alcalde, y los narcos están campantes, pasando por el 

centro poblado como si nada. Sus camionetas y todo eso asustan a quien 

sea. La seguridad contra el narcotráfico está en la nada, porque en el 

pueblo de Victoria hay un montón de narcos molestando. Los narcos son 

como una plaga que pone en riesgo la seguridad y el progreso del centro 

poblado. Las autoridades del distrito y de la provincia de vez en cuando 

se ponen las pilas contra los narcos, pero en el fondo no están 

resolviendo nada de este problema” (Informante 1). 

De la respuesta dada se puede destacar la gravedad de la presencia del 

narcotráfico en el centro poblado Victoria y la falta de una respuesta efectiva por 

parte del Estado, lo que genera preocupación por la seguridad y el desarrollo de 

la comunidad afectada. La falta de instituciones gubernamentales en Victoria, a 

excepción del alcalde, genera un vacío de autoridad y servicios públicos en la 

zona, mientras que la percepción de impunidad refleja la presencia de grupos al 
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margen de la ley que ejercen control territorial, relacionado con el concepto. de 

"territorios bajo influencia". La inseguridad, derivada de la presencia de 

narcotraficantes, va más allá de lo meramente criminal y se analiza desde una 

perspectiva antropológica en términos de percepciones culturales y emocionales 

respecto al espacio y la seguridad. Además, se destaca cómo esta problemática 

impacta negativamente en el desarrollo local, obstaculizando la inversión 

económica, el bienestar social y la calidad de vida en la región. Como así lo 

plantea Durkhein (1986) en su teoría de la representación social en como los 

pobladores perciben sus acontecimientos sociales que los rodean con relación al 

narcotráfico y sus sentimientos frente a la inseguridad que les toca vivir para lo 

cual esto se repercute en su forma de desenvolvimiento diario que afecta su 

calidad de vida. 

Percepción de la población sobre la producción y comercialización de la 

coca 

Tabla 4. 

Percepción de los pobladores sobre la producción y comercialización de la hoja 

de coca 

Escala 

El circuito de venta de la 

hoja de coca es en todo el 

norte de la región de Puno 

El circuito de venta de la hoja de 

coca es ilegal 

N° % N° % 

Siempre 68 35.4% 40 20.8% 

A menudo 75 39.1% 111 57.8% 

A veces 46 24.0% 37 19.3% 

Nunca 3 1.6% 4 2.1% 

Total 192 100.0% 192 100.0% 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 
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Figura 4. 

Percepción de los pobladores sobre la producción y comercialización de la hoja 

de coca 

 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 

En la tabla y figura, en lo concerniente a la percepción de los pobladores 

sobre la producción y comercialización de la hoja de coca, en el indicador “El 

circuito de venta de la hoja de coca es en todo el norte de la región de Puno”, se 

observa que el 39,1% señala que la venta de hoja de coca se realiza a menudo en 

todo el norte de la región Puno, el 35,4% señala que siempre, el 24% señala que 

a veces y el 1,6% indica que nunca. Por otro lado, en el indicador “El circuito de 

venta de la hoja de coca es ilegal” el 57,8% señala que a menudo el circuito de 

venta de hoja es ilegal, el 20,8% señala que siempre, el 19,3% indica que a veces 

y el 2,1 manifiesta que nunca. 

Con base en los datos proporcionados, la mayoría de la población es 

consciente de que a menudo el circuito de producción y venta de la hoja de coca 

se realiza en el norte de la región Puno (39,1%); asimismo, el 57,8% indica que 

el circuito de venta de hoja de coca es ilegal. 
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Los hallazgos, indican que la producción y comercialización se inicia por 

zonas cercanas al centro poblado de Victoria. Estos hallazgos enfatizan la 

necesidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva antropológica 

considerando aspectos culturales arraigados y las implicaciones legales y 

sociales de estas prácticas. Frente a ello, se tienen los siguientes testimonios: 

“Esto pe es la ruta, más allá producen y después lo llevan (transportan) 

para vender la coca. Por este centro poblado de Victoria pasan los 

vendedores y sabemos que este negocio es ilegal. Ellos también saben, 

pero igual siguen con ese trabajo. O sea, no solo está vinculado a la 

comercialización informal de la hoja de coca, sino también a otras 

actividades ilegales. Pero no creas que los narcos solo pasan y venden 

su coca, esos tipos también están hasta el cuello en otros asuntos 

turbios” (Informante 2) 

“En el norte de Puno, la hoja de coca es como el desayuno de todos los 

días, ¿me entiendes? Eso es algo que todos aquí sabemos. Pero date 

cuenta de que este negocio de transportar y de vender coca está 

completamente fuera de la ley, totalmente, y la verdad es que está 

trayendo problemas enormes para nuestra gente. La situación está 

enredadísima, hermano, en serio. El transporte de coca es pura 

delincuencia” (Informante 3) 

Ambos informantes muestran un profundo entendimiento de la presencia 

del narcotráfico y la producción de hoja de coca en su entorno, identificando con 

precisión el norte de la región Puno como un epicentro de estas actividades 

ilegales. Esto demuestra una percepción realista y precisa de la problemática, 
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destacando la complejidad de los sistemas de producción y comercialización de 

la hoja de coca, que trascienden la esfera de la comercialización informal para 

involucrar otras dimensiones delictivas. Además, el testimonio del "informante 

3" revela la arraigada normalización de la hoja de coca en la vida diaria de la 

comunidad, a pesar de su ilegalidad, evidenciando un conflicto moral y legal. 

López (2007) según la teoría estructuralista manifiesta que la estructura se halla 

en la mente del individuo y mas no en la organización social. Esto claramente se 

puede observar como en el subconsciente del poblador que la comercialización y 

producción de la hoja de coca es algo normal que es parte de sí mismo, que no 

hay otra forma de trabajo y esto se ve reflejado en el mayor incremento de la 

población en dicha actividad ilícita.  

Los resultados de la presente investigación indican que la población en el 

centro poblado Victoria, San Pedro de Putina Punco, Sandia, relaciona su 

percepción sobre el narcotráfico y la erradicación de cultivos de coca con la 

búsqueda de ingresos económicos y la deficiencia de las políticas 

gubernamentales de cultivos alternativos en una zona con tráfico de drogas. 

Sienten abandono estatal y vulnerabilidad ante el narcotráfico. Almanza et al. 

(2018) encontraron que el tráfico de drogas y estupefacientes sigue siendo la 

principal forma de narcotráfico, pero también se asocia a otros delitos como el 

hurto, el asesinato o el tráfico de órganos. Un hallazgo clave es la percepción de 

narcotraficantes como una organización de “malas personas”. Aunque el tráfico 

de drogas es más neutral, el juicio moral de los narcotraficantes alienta a las 

personas a ignorar la vida humana para su propio beneficio. Al igual que Quispe 

y Tapia (2017) encontraron que los productores inicialmente eligieron cultivar 

coca porque los problemas de la roya amarilla afectaban las unidades de 
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producción, pero generaba grandes beneficios económicos y el proceso de 

producción era más rápido que el del café. 

3.1.2. Percepción que tienen sobre los factores sociales económicos y 

políticos que influyen en la inserción de algunos pobladores a la red 

del narcotráfico 

Tabla 5. 

Percepción sobre factores sociales que influyen en la inserción de los 

pobladores a la red de narcotráfico 

Escala 

Una de las causas 

para que las 

personas ingresen 

a trabajar para el 

narcotráfico es que 

tienen problemas 

familiares. 

En las 

plantaciones 

ilegales de hoja 

de coca existe 

explotación del 

trabajo infantil 

Las personas que 

ingresan a 

trabajar para el 

narcotráfico 

quieren mejorar 

su estatus social y 

cultural 

Las personas 

que ingresan a 

trabajar para el 

narcotráfico no 

tienen identidad 

cultural y están 

aculturados por 

la modernidad 
 N° % N° % N° % N° % 

Siempre 4 2.1% 4 2.1% 99 51.6% 39 20.3% 

A menudo 2 1.0% 2 1.0% 90 46.9% 97 50.5% 

A veces 167 87.0% 70 36.5% 1 0.5% 55 28.6% 

Nunca 19 9.9% 116 60.4% 2 1.0% 1 0.5% 

Total 192 100.0% 192 100.0% 192 100.0% 192 100.0% 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 

Figura 5. 

Percepción sobre factores sociales que influyen en la inserción de los 

pobladores a la red de narcotráfico 

 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 
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En la tabla y figura, en lo concerniente a la percepción de los factores 

sociales que influyen en la inserción de los pobladores a la red de narcotráfico, 

en el indicador “Una de las causas para que las personas ingresen a trabajar para 

el narcotráfico es que tienen problemas familiares”, se observa que el 87% 

señala que a veces la causa para ingresar al narcotráfico son los problemas 

familiares, el 9,9% señala que nunca, el 2,1% señala que siempre y el 1% 

manifiesta que a menudo.  

Por otro lado, en el indicador “En las plantaciones ilegales de hoja de 

coca existe explotación del trabajo infantil”, el 60,4% señala que nunca existe 

explotación de trabajo infantil, el 36,5% manifiesta que a veces, el 2,1% señala 

que siempre y el 1% refiere que a menudo.  

En el indicador “Las personas que ingresan a trabajar para el narcotráfico 

quieren mejorar su estatus social y cultural”, se observa que el 51,6% indican 

que siempre quieren mejorar su estatus cultural y social, el 46,9% indican que a 

menudo, el 1% manifiestan que nunca y el 0,5% expresan que a veces.  

Por otra parte, en el indicador “Las personas que ingresan a trabajar para 

el narcotráfico no tienen identidad cultural y están aculturados por la 

modernidad”, el 50,5% señala que a menudo existe explotación de trabajo 

infantil, el 28,6% manifiesta que a veces, el 20,3% señala que siempre y el 0,5 % 

refiere que nunca. 

El distrito de San Pedro de Putina Punco por su ubicación geográfica 

cuenta con una variedad de plantas que existen las condiciones para su cultivo y 

una de ellas es la hoja de coca para lo cual las personas que son parte de esta 

actividad ilícita como es el narcotráfico de hoja de coca son personas que 
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principalmente tienen conflictos familiares que es una forma de escape a dichos 

conflictos, así mismo aquellas personas que trabajan en las chacras de cultivo de 

coca el pago que se les retribuye no es el mejor puesto que la labor que realizan 

sobre pasa el tiempo de trabajo en la chacra descuidando a sus hijos y en muchos 

casos se deja de lado el tema educativo de los niños y otro factor al cual se le 

atribuye que ingresan a este negocio es por el posicionamiento económico y 

social en la sociedad. Estos aspectos son manifestados en las siguientes 

entrevistados: 

"Mira, hermano, una de las razones por las que la gente se mete en el 

negocio del narco es porque tienen problemas familiares. Ya sabes, 

dramas en la casa, problemas familiares, y se tiran al negocio de la coca 

pa' ver si ganan algo de plata extra" (Informante 2). 

"En esas chacras de coca ilegales, ni se diga, tienen a los paisanos 

trabajando como burros. Es una explotación al máximo, sus enanos no 

tienen ni oportunidad de ir a la escuela como corresponde. Es una 

vaina". (Informante 4). 

"La gente que se mete en el narco, es porque quiere mejorar su 

situación, subir el estatus, sabes. Quieren tener más plata, más poder, y 

no les importa meterse en el asunto. Es como una manera de escalada 

social, aunque sea por un camino torcido" (Informante 6). 

Se observa en las respuestas de los entrevistados que centradas en 

analizar los elementos socioculturales que influyen en la implicación de los 

pobladores del Centro Poblado de Victoria en la red de narcotráfico, se presentan 

los testimonios de tres informantes clave: el "informante 2" destaca la relación 
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entre la participación en el narcotráfico y problemas familiares, subrayando la 

relevancia de las tensiones familiares como factor motivador. Por otro lado, el 

"informante 4" resalta la explotación laboral infantil en las plantaciones de coca 

clandestinas, señalando las consecuencias sociales y educativas de esta actividad 

ilícita. Por último, el "informante 6" conecta la participación en el narcotráfico 

con la búsqueda de una mejora en el estatus social y económico, enfatizando la 

movilidad social como incentivo para involucrarse en esta actividad ilícita. Estos 

testimonios significan que existe una intersección de elementos familiares, 

laborales y aspiraciones sociales para aumentar su estatus social. Nanda (1987) 

refiere que la cultura es un proceso de aprendizaje mediante la interacción social 

que se da entre individuos en una sociedad. La población del centro poblado 

Victoria fue aprendiendo desde muy joven que el narcotráfico es una salida a sus 

problemas económicos puesto que han vivido rodeados de este contexto a la cual 

ellos ya han normalizado como parte de su cultura. Figueroa (2016) mostró que 

los principales desafíos para la región de Puno son la expansión de los cultivos 

de coca y la producción de hoja de coca. Este incremento se da en los valles de 

Puno, Sandia y Carabaya. El desarrollo alternativo es posible con estrategias 

multinacionales y multilaterales que promuevan sistemáticamente mercados 

suficientes para una variedad de productos alternativos de la coca. 
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Tabla 6. 

Percepción sobre factores económicos que influyen en la inserción de algunos 

pobladores a la red del narcotráfico 

Escala 

Está usted de 

acuerdo con la actual 

situación económica 

del país 

Las personas que 

ingresan a trabajar 

para el narcotráfico 

quieren salir del estado 

de pobreza 

rápidamente. 

Las personas que 

ingresan a trabajar para 

el narcotráfico, buscan 

una estabilidad 

económica para retirarse 

y emprender otro tipo de 

negocios. 

N° % N° % N° % 

Siempre 2 1.0% 108 56.3% 99 51.6% 

A menudo 42 21.9% 78 40.6% 5 2.6% 

A veces 146 76.0% 3 1.6% 78 40.6% 

Nunca 2 1.0% 3 1.6% 10 5.2% 

Total 192 100.0% 192 100.0% 192 100.0% 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 

Figura 6. 

Percepción sobre factores económicos que influyen en la inserción de algunos 

pobladores a la red del narcotráfico 

 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 

En la tabla y figura, en lo concerniente a la percepción de los factores 

económicos que influyen en la inserción de los pobladores a la red de 
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narcotráfico, en el indicador “Está usted de acuerdo con la actual situación 

económica del país”, se observa que el 76% señala que a veces está de acuerdo 

con algunas políticas, el 21,9% manifiesta que está de acuerdo a menudo, el 1% 

señala que siempre está de acuerdo y el otro 1% refiere que nunca está de 

acuerdo. Por otro lado, en el indicador “Las personas que ingresan a trabajar 

para el narcotráfico quieren salir del estado de pobreza rápidamente”, el 56,3% 

señala que siempre ingresan para salir del estado de pobreza de un modo rápido, 

el 40,6% señala que a menudo, el 1,6% refieren que a veces y el otro 1,65 

manifiestan que nunca. En el indicador “Las personas que ingresan a trabajar 

para el narcotráfico, buscan una estabilidad económica para retirarse y 

emprender otro tipo de negocios”, se observa que el 51,6% indican que siempre 

han querido buscar estabilidad con el narcotráfico y retirarse, el 40,6% indican 

que a veces, el 5,2% manifiestan que nunca y el 2,6% expresan que a menudo. 

Con base en los datos proporcionados, la mayoría de la población es 

consciente de que a veces las personas están de acuerdo con las políticas de 

Estado y con el gobierno actual (76%); asimismo, señalan que existe un 

porcentaje pronunciado de personas que ingresan a trabajar al narcotráfico para 

salir de la pobreza rápidamente (56,3%); de igual manera sostienen que las 

personas que ingresan al narcotráfico siempre buscan estabilidad para retirarse y 

desarrollar otros emprendimientos. 

Otro factor que está relacionado que los pobladores ingresan al cultivo de 

hoja de coca y a su comercialización es por el aspecto económico y 

principalmente para salir de la pobreza de manera más acelerada, mejorar la 

calidad de vida de sus integrantes de la familia, la falta de oportunidades 

laborales y tener un capital obtenido de este ilícito negocio para así poder 
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conformar otro negocio que sea legal y pueda retribuirles ganancias. Como así se 

puede observar en las siguientes entrevistas: 

“Las personas que ingresan a trabajar pa’ los narcos lo hacen porque 

quieren salir de la pobreza rápidamente. Es que no hay oportunidades y 

quieren mejorar su condición también de sus familias. Por eso se meten 

en estas actividades”. (Informante 3). 

“Las personas que ingresan al narcotráfico buscan tener estabilidad pa’ 

retirarse y tener otro negocio. Entonces por eso ven al narcotráfico 

como una salida pa’ solucionar sus problemas y pa’ acumular plata”. 

(Informante 4). 

"La verdad, con la economía actual, esto está medio jodido. La gente que 

se mete en el narco lo hace porque quieren salir rápido de la pobreza. 

No ven otra salida, sabes. Es que no hay plata para educar a los hijos, ni 

siquiera hay para la comida a veces". (Informante 6). 

"Yo creo que la gente que se mete a trabajar para los narcos, lo que 

busca es salir de la pobreza rápido y sacar a su familia de la pobreza. 

Pero después, algunos quieren hacer plata suficiente para retirarse y 

meterse en otro negocio. A veces les resulta. A veces también fracasan". 

(Informante 7). 

"La situación económica del país es fea, hermano. La gente que se tira al 

narco lo hace por plata, quiere estabilidad económica para después 

retirarse y meterse en otro negocio legal. Es un plan de vida, más o 

menos”. (Informante 8). 



75 

 

En el contexto del análisis de los factores económicos que inciden en la 

participación de los habitantes en la red de narcotráfico del Centro Poblado de 

Victoria, se presentan los testimonios de diversos informantes que ofrecen una 

visión amplia. Los testimonios evidencian que la necesidad de escapar 

rápidamente de la pobreza y la carencia de oportunidades económicas son las 

motivaciones primordiales para involucrarse en el narcotráfico. Para algunos 

individuos, esta actividad ilícita representa una vía para acumular recursos 

financieros de manera acelerada, con la intención posterior de retirarse y 

emprender empresas legales que les brinden una estabilidad económica más 

sólida. Asimismo, la difícil coyuntura económica actual se menciona como un 

factor adicional que impulsa a las personas hacia el narcotráfico como una 

estrategia de supervivencia económica. Según Blumer (1982) el interaccionismo 

simbólico analiza como el ser humano orienta sus acciones a razón de lo que 

estas representan para él y como el individuo percibe su mundo. Para la 

población que esta inmersa dentro del narcotráfico el dinero simboliza el 

progreso, desarrollo económico para sus familias y mejora en la calidad de vida 

puesto ellos han convivido con la pobreza desde muy niños y han comprendido 

que no desean esta misma realidad para sus futuras generaciones. 

La producción ilegal de coca se atribuye a la negligencia gubernamental 

y se reconoce su ilegalidad. Factores sociales, económicos y políticos influyen 

en la participación en el narcotráfico, como problemas familiares y pobreza. La 

erradicación se percibe como poco efectiva, generando desconfianza y la 

demanda de enfoques graduales. Otro estudio que guarda semejanza en cuanto a 

los hallazgos es el de Vizcarra (2018) quien encontró que la economía moral 

ilícita son los arreglos económicos, sociales y morales del sistema económico 
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con los mercados ilícitos como elemento central. La mayoría de los residentes de 

Pichari, incluidos aquellos que no están directamente involucrados en 

actividades ilegales, están dispuestos a defender el sistema e incluso participar 

en actividades controvertidas que abordan las amenazas del Estado a la política 

antidrogas de los medios, la vida y el bienestar. Entonces, se consideran que 

algunos aspectos que explican por qué el narcotráfico se incrementa cada día en 

nuestra región es que las dificultades económicas que enfrentan las personas en 

ambas provincias se caracterizan por altas tasas de desempleo, y parece haber 

una buena razón para que muchos dependan de actividades ilícitas como el 

cultivo de coca y el tráfico de drogas.  

Tabla 7. 

Percepción sobre las acciones políticas que influyen en la inserción de los 

pobladores a la red de narcotráfico 

Escala 

El narcotráfico 

puede impedir la 

consolidación de 

la democracia en 

el país. 

Existe una 

participación de 

las comunidades, 

parcialidades en 

la producción 

legal de coca 

para el consumo 

ritual y humano. 

Existen 

cultivos 

alternativos 

promovidos 

por 

instituciones 

del Estado. 

La labor que 

desarrollan 

las 

instituciones 

del Estado 

(Enaco-

Devida) son 

buenas. 

N° % N° % N° % N° % 

Siempre 2 1.0% 2 1.0% 2 1.0% 4 2.1% 

A menudo 128 66.7% 1 0.5% 1 0.5% 1 0.5% 

A veces 61 31.8% 188 97.9% 82 42.7% 86 44.8% 

Nunca 1 0.5% 1 0.5% 107 55.7% 101 52.6% 

Total 192 100.0% 192 100.0% 192 100.0% 192 100.0% 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria. 
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Figura 7. 

Percepción sobre las acciones políticas que influyen en la inserción de los 

pobladores a la red de narcotráfico 

 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 

En la tabla y figura, en lo concerniente a la percepción de las acciones 

políticas que influyen en la inserción de los pobladores a la red de narcotráfico, 

en el indicador “El narcotráfico puede impedir la consolidación de la democracia 

en el país”, se observa que el 66,7% señala que a menudo el narcotráfico impide 

la consolidación de la democracia en el Perú, el 31,8% señala que a veces, el 1% 

admite que siempre y el 0,5% manifiesta que nunca. Por otro lado, en el 

indicador “Existe una participación de las comunidades, parcialidades en la 

producción legal de coca para el consumo ritual y humano”, el 97,9% señala que 

solo a veces existe una participación de las comunidades y parcialidades en la 

producción legal de coca, 1% señala que siempre existe esta participación, el 

0,5% manifiesta que a menudo y el 0,5% refiere que nunca. En el indicador 

“Existen cultivos alternativos promovidos por instituciones del Estado”, se 
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observa que el 55,7% indica que nunca existen cultivos alternativos que son 

promovidos por el Estado, el 42,7% señala que a veces, el 1% manifiesta que 

siempre y el 0,5% manifiesta que a menudo. Por otra parte, en el indicador “La 

labor que desarrollan las instituciones del Estado (Enaco-Devida) son buenas”, 

el 52,6% señala que nunca son buenas las acciones que realizan las instituciones 

estatales para las poblaciones consideradas como epicentro de narcotráfico, el 

44,8% señala que a veces, el 2,1% indica que siempre y el 0,5% manifiesta que a 

menudo son buenas. 

Con base en los datos proporcionados, la mayoría de la población es 

consciente de que a menudo el narcotráfico impide el ejercicio y consolidación 

de la democracia (66,7%); asimismo, señalan que a veces existe participación de 

comunidades y parcialidades para la producción legal de hoja de coca (97,9%); 

de similar manera expresan que nunca el Estado les ha dotado de otras opciones 

de desarrollo económico como los cultivos alternativos (55,7%); de igual manera 

sostienen que la labor del estado a través de las instituciones en materia de 

opciones para enfrentar el narcotráfico y desarrollar oportunidades sociales y 

económicas para la población no son buenas (52,6%). 

Otro de los factores que se relacionan con el narcotráfico son las medidas 

por parte del estado y el manejo de políticas relacionadas para contrarrestar la 

inserción al narcotráfico puesto que esta actividad no legal por quienes lo 

aprovechan participan en política e incurren en proceso de corrupción de 

funcionarios, así mismo las medidas que el Estado propone para su erradicación, 

busca la transformación y nuevas estrategias de actividad económica, en algunas 

comunidades el cultivo de coca lo realizan de manera legal y para el consumo 
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personal como parte de su cultura. Esto se puede evidenciar en las siguientes 

respuestas de los entrevistados: 

"El narco es una plaga, hermano. Eso puede joder toda la democracia en 

el país. Meten la plata sucia en la política y corrompen todo". 

(Informante 2). 

“El narcotráfico es una traba pa’ la democracia del país. Pero qué 

podemos hacer. Ya sabemos que el narcotráfico no es legal y es negativo 

pal gobierno, pero ellos también no hacen nada porque hay mucha 

corrupción”. (Informante 3). 

“No existen cultivos alternativos del Estado. Al Estado no le importa. Es 

que el no maneja estrategias. Si habría estrategias para salir adelante 

con otros cultivos, hace rato ya se hubiera acabado este problema. 

Estamos abandonados por el Estado”. (Informante 4). 

"Hay comunidades que siguen con su coca pa' rituales y consumo legal, 

pero en mundo del narco, eso es un cuento. La mayoría va por la guita". 

(Informante 5). 

"Las instituciones del Estado, como Enaco y Devida, tratan de promover 

los cultivos alternativos, y eso está bien. Pero se demoran mucho. Para 

salir adelante con el Estado falta mucho. Están con paso de tortuga". 

(Informante 6). 

"En mi opinión, las instituciones del Estado hacen un buen trabajo. 

Tratan de controlar la situación, y eso es lo que necesitamos en estos 

tiempos difíciles". (Informante 9). 
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Las respuestas de los informantes destacan la importancia de las acciones 

políticas para abordar el problema del narcotráfico. Se menciona que el 

narcotráfico puede tener implicaciones en la consolidación de la democracia, 

pero también se resalta la existencia de iniciativas legales y alternativas 

promovidas por el Estado para combatir esta actividad ilegal y fomentar el 

desarrollo sostenible. 

Estos testimonios proporcionan una visión integral de factores políticos y 

gubernamentales entrelazados con el fenómeno del narcotráfico en este centro 

poblado. El "informante 2" subraya la percepción del narcotráfico como una 

amenaza para la democracia, debido a la infiltración de capitales ilícitos en la 

política, lo que puede dar lugar a la corrupción sistémica. El "informante 3" 

destaca el efecto obstruccionista del narcotráfico en la democracia nacional, 

señalando también la corrupción presente en el gobierno. El "informante 4" 

denuncia la falta de iniciativas gubernamentales en la promoción de cultivos 

alternativos, lo que refleja la importancia de las políticas estatales en la 

determinación de las oportunidades económicas y su papel en la prevención de 

la participación en el narcotráfico. El "informante 5" distingue entre 

comunidades que continúan cultivando coca con fines rituales y legales, y el 

mundo del narcotráfico, donde el principal incentivo es el lucro económico. El 

"informante 6" reconoce los esfuerzos de instituciones estatales como Enaco y 

Devida en la promoción de cultivos alternativos, aunque señala la lentitud de su 

implementación. Finalmente, el "informante 9" elogia el trabajo de las 

instituciones estatales en la lucha contra el narcotráfico, destacando su 

importancia en tiempos difíciles. 
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La falta de iniciativas gubernamentales efectivas en la promoción de 

cultivos alternativos se destaca como una preocupación, y se señala la 

importancia de las políticas estatales en la determinación de las oportunidades 

económicas y en la prevención de la participación en el narcotráfico. Ortiz 

(2017) por su lado, encontró que la corrupción política está ligada al 

narcotráfico. Los políticos mexicanos entran en un pacto de silencio que es 

mucho más efectivo que el cartel de Sinaloa, y la gente del área metropolitana de 

Pachuca está mirando, advirtiendo e incluyendo en las respuestas reflejadas en 

este trabajo. Este estudio confirma que la abstención y la baja participación en 

las elecciones son el resultado de una promesa de silencio, una protesta contra el 

régimen. En la actual investigación, también se observó animadversión por los 

aspectos políticos, aunque por la coyuntura anterior del presidente en funciones 

Pedro castillo, hubo cierta pasividad para manifestarse en contra, al menos en los 

inicios de su gestión. 
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3.2. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA ERRADICACIÓN DEL 

CULTIVO DE COCA EN EL CENTRO POBLADO VICTORIA DEL 

DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO – SANDIA 

3.2.1. Percepción sobre la erradicación arbitraria y cooptada del cultivo de 

coca 

Tabla 8. 

Percepción sobre la erradicación arbitraria y cooptada del cultivo de la hoja de 

coca 

Escala 

Se desarrolla una 

erradicación 

arbitraria por 

parte del gobierno 

Se realiza una 

erradicación 

compensada por 

parte del 

gobierno a través 

de un incentivo o 

bono. 

Estás dispuesto 

a contribuir con 

la erradicación 

de los cultivos 

de coca. 

El Estado 

promueve 

productos y 

cultivos 

alternativos 

para erradicar 

los cultivos de 

coca. 

El Estado 

erradica el 

cultivo de coca 

de manera 

gradual. 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Siempre 2 1.0% 3 1.6% 2 1.0% 4 2.1% 4 2.1% 

A menudo 127 66.1% 1 0.5% 1 0.5% 1 0.5% 1 0.5% 

A veces 62 32.3% 1 0.5% 80 41.7% 84 43.8% 86 44.8% 

Nunca 1 0.5% 187 97.4% 109 56.8% 103 53.6% 101 52.6% 

Total 192 100.0% 192 

100.0

% 192 

100.0

% 192 

100.0

% 192 100.0% 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 

Figura 8. 

Percepción sobre la erradicación arbitraria y cooptada del cultivo de la hoja de 

coca 

 

Nota. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 
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En la tabla y figura, en lo concerniente a la percepción de la erradicación 

arbitraria y cooptada del cultivo de la hoja de coca, en el indicador “Se 

desarrolla una erradicación arbitraria por parte del gobierno”, se observa que el 

66,1% señala que a menudo, el 32,3% señala que a veces, el 1% admite que 

siempre y el 0,5% manifiesta que nunca. Por otro lado, en el indicador “Se 

realiza una erradicación compensada por parte del gobierno a través de un 

incentivo o bono”, el 97,4% señala que nunca, el 1,6% señala que siempre, el 

0,5% indica que a veces y el 0,5% refiere que a menudo. En el indicador “Estás 

dispuesto a contribuir con la erradicación de los cultivos de coca”, se observa 

que el 56,8% indica que nunca, el 41,7% señala que, en ocasiones, el 1% 

manifiesta que siempre y el 0,5% manifiesta que a menudo. Por otra parte, en el 

indicador “El Estado promueve productos y cultivos alternativos para erradicar 

los cultivos de coca”, el 53,6% señala que nunca el estado promueve productos y 

cultivos alternativos, el 43,8% señala que a veces, el 2,1% indica que siempre y 

el 0,5% manifiesta que a menudo son buenas. “El Estado erradica el cultivo de 

coca de manera gradual”, el 52,6% señala que nunca se da una erradicación 

gradual, sino todo es arbitrario, el 44,8% señala que a veces, el 2,1% indica que 

siempre y el 0,5% manifiesta que a menudo. 

Con base en los datos proporcionados, la mayoría de la población es 

consciente de que a menudo se realiza una erradicación arbitraria (66,1%); 

asimismo, señalan que nunca se realiza una erradicación compensada por bonos 

(97,4%); de la misma forma el 56,8% de pobladores no pretenden contribuir con 

la erradicación  de los cultivos; de similar manera expresan que nunca el Estado 

promueve productos y cultivos alternativos (53,6%).; de igual manera sostienen 

que el estado no realiza una erradicación gradual (52,6%). 
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Sobre el proceso de erradicación arbitraria del cultivo de hoja de coca en 

el Centro Poblado Victoria el estado no propone medidas claras que puedan 

coadyuvar a los pobladores que están insertos en dicha actividad a buscar otras 

formas alternativas de generación de empleo, como también existe el malestar 

hacia el gobierno por parte de la población porque se lleva a cabo una 

erradicación de cultivo de hoja de coca sin pensar en cómo afecta a estas 

familias que es el sustento económico y única actividad que saben realizar 

muchos pobladores están de acuerdo con la erradicación pero debe ser de 

manera escalada y en la cual se deben dar estrategias para que la población deje 

dicha actividad. Esto se puede observar en las siguientes respuestas brindadas: 

“No existen cultivos alternativos del Estado, señor. El Estado no nos da 

cultivos alternativos, o sea el gobierno no tiene estrategias para reducir 

la droga”. (Informante 1). 

"El gobierno está tirando una erradicación a la mala, sin preguntar 

nada. Están causando un montón de problemas con eso". (Informante 6). 

"Yo escuché que el gobierno está dando unos incentivos pa' la 

erradicación, como unos bonos. Eso podría ayudar a la gente a dejar la 

coca. Pero no sé si será cierto". (Informante 7). 

"Si me preguntas si estoy dispuesto a contribuir con la erradicación de la 

coca, te digo que sí, pero con condiciones. El gobierno tiene que dar 

opciones, no puede ser de la noche a la mañana". (Informante 8). 

"El Estado debería promover más los productos alternativos. Eso 

ayudaría a erradicar la coca de forma más efectiva. Pero tiene que 

actuar bien, no nos puede dar limosnas". (Informante 9). 
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“La erradicación debe ser poco a poco. Es lo mejor. No puedes acabar 

con todo de un plumazo. Todo tiene que ser por la buenas. Conversando 

se entiende la gente". (Informante 10). 

Se observa que la falta de una política de cultivos alternativos efectiva, 

según los testimonios de algunos informantes, plantea la necesidad de que el 

Estado formule estrategias más enfocadas en reducir la producción de drogas 

ilícitas. Además, se evidencian críticas hacia la erradicación forzada 

implementada por el gobierno, la cual genera tensiones y conflictos en la 

comunidad, según lo expresado por uno de los informantes. La posibilidad de 

utilizar incentivos y bonos gubernamentales como parte de la estrategia de 

erradicación se menciona, aunque con ciertas dudas sobre su efectividad, lo que 

refleja la percepción de ambigüedad en las políticas gubernamentales. Por otro 

lado, se destaca la disposición de algunos informantes a contribuir con la 

erradicación, siempre y cuando el gobierno ofrezca alternativas viables y 

sostenibles. Asimismo, se aboga por una mayor promoción de productos 

alternativos como una estrategia efectiva, siempre que se implemente 

adecuadamente por parte del Estado, evitando que se perciba como caritativa o 

insuficiente.  

Como Janowitz (1995) plantea que dentro de una sociedad debe de existir 

un control social por parte de los individuos que son parte de un colectivo y 

cumplir con las normas establecidas emanadas por un estado. Finalmente, se 

enfatiza la importancia de un enfoque gradual en la erradicación, resaltando la 

necesidad de un proceso de diálogo y entendimiento con la comunidad se 

destaca la disposición de algunos informantes a contribuir con la erradicación, 

siempre y cuando el gobierno ofrezca alternativas viables y sostenibles. Chacón 
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y Choque (2018), por su parte, y a diferencia de estudios precedentes, 

encontraron que los residentes de la región de San Gabán creen que el 

narcotráfico no es un problema grave para su región y el país en su conjunto, y 

pidieron a las autoridades que introduzcan leyes antidrogas menos estrictas. Para 

ellos es un medio de supervivencia para salir de la crisis económica en la que se 

encuentran. 

El narcotráfico demuestra la capacidad de unir diferentes sectores y 

esferas de poder y maximizar enormes ganancias económicas al involucrar a 

diferentes actores en la cadena. La amplia disponibilidad de recursos financieros, 

materiales y técnicos a disposición de los narcotraficantes crea la tentación de 

aumentar la participación de los productores de cocaína y la expansión de los 

cultivos ilícitos.  
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Percepción de la población sobre el narcotráfico y la erradicación del 

cultivo de coca 

Tabla 9. 

Percepción sobre el narcotráfico y la erradicación del cultivo de coca en el 

centro poblado Victoria 

Variable Dimensión Conclusión descriptiva 

Percepción del 

narcotráfico 

Seguridad - La presencia del narcotráfico es negativa (71,9%). 

- El 66,1% reconoce que las autoridades solo a veces luchan con firmeza 

contra el narcotráfico. 

Producción y 

comercialización 

de coca. 

- A menudo el circuito de producción y venta de la hoja de coca se realiza en 

el norte de la región Puno (39,1%) 

- El 57,8% indica que el circuito de venta de hoja de coca es ilegal. 

Factores sociales - A veces las personas ingresan al narcotráfico porque suelen tener problemas 

familiares de distinta índole (87%). 

- Existe explotación infantil (36,5%) 

- Las personas que ingresan al narcotráfico lo hacen porque de todas maneras 

quieren mejorar sus estatus social y cultural de modo rápido (ser 

reconocidos) (51,6%) 

- Las personas que ingresan al narcotráfico a menudo no tienen identidad 

cultural, por lo contrario están aculturados por la modernidad (50,5%). 

Factores 

económicos 
- A veces las personas están de acuerdo con las políticas de Estado y con el 

gobierno actual (76%). 

- Existe un porcentaje pronunciado de personas que ingresan a trabajar al 

narcotráfico para salir de la pobreza rápidamente (56,3%) 

- Las personas que ingresan al narcotráfico siempre buscan estabilidad para 

retirarse y desarrollar otros emprendimientos. 

Acciones 

políticas 

- A menudo el narcotráfico impide el ejercicio y consolidación de la 

democracia (66,7%). 

- Existe poca participación de comunidades y parcialidades para la 

producción legal de hoja de coca (97,9%) 

- Nunca el Estado les ha dotado de otras opciones de desarrollo económico 

como los cultivos alternativos (55,7%) 

- La labor del estado a través de las instituciones en materia de opciones para 

enfrentar el narcotráfico y desarrollar oportunidades sociales y económicas 

para la población no son buenas (52,6%). 

Percepción de 

la erradicación 

de cultivos de 

coca 

Erradicación 

arbitraria y 

cooptada 

- A menudo se realiza una erradicación arbitraria (66,1%) 

- Nunca se realiza una erradicación compensada por bonos (97,4%) 

- El 56,8% de pobladores no pretenden contribuir con la erradicación de los 

cultivos. 

- Nunca el Estado promueve productos y cultivos alternativos (53,6%). 

- El estado no realiza una erradicación gradual (52,6%). 
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En la tabla se observa el recuento y resumen de la data de percepción 

sobre el narcotráfico y la erradicación del cultivo de la hoja de coca. Destaca 

que, en cuanto a la seguridad, los pobladores tienen conciencia de que la 

presencia del narcotráfico es negativa. También reconocen que las autoridades 

solo a veces toman medidas enérgicas contra el narcotráfico. 

En cuanto a la producción y comercialización de la hoja de coca, la 

población es consciente de que el circuito de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza muchas veces en el norte de la región Puno. También indican que 

el circuito de venta de hoja de coca es ilegal. 

En cuanto a los factores sociales, la población es consciente de que en 

ocasiones las personas ingresan al narcotráfico porque suelen tener problemas 

familiares de diferente índole. También hay un porcentaje pronunciado de 

pobladores que creen que existe explotación infantil, las personas que ingresan 

al narcotráfico lo hacen porque quieren mejorar su estatus social y cultural 

rápidamente (ser reconocidos) en fin, las personas que ingresan al narcotráfico 

muchas veces no tienen identidad, por el contrario, están aculturados por la 

modernidad. 

En cuanto a los factores económicos, la población es consciente de que 

en ocasiones la gente está de acuerdo con las políticas de Estado y con el 

gobierno de turno. También hay un porcentaje pronunciado de personas que se 

van a trabajar en el narcotráfico para salir rápido de la pobreza. Las personas que 

ingresan al narcotráfico siempre buscan estabilidad para retirarse y desarrollar 

otros emprendimientos. 
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En cuanto a la acción política, la población es consciente de que el 

narcotráfico muchas veces impide el ejercicio y consolidación de la democracia. 

También hay poca participación comunitaria para la producción legal de hoja de 

coca. Asimismo, el Estado nunca les ha ofrecido otras opciones de desarrollo 

económico como cultivos alternativos. También se reconoce que el trabajo del 

Estado a través de las instituciones en cuanto a opciones para enfrentar el 

narcotráfico y desarrollar oportunidades sociales y económicas para la población 

no es bueno. 

En cuanto a la erradicación de cultivos de hoja de coca, la población es 

consciente de que muchas veces se realizan erradicaciones arbitrarias. Así como 

nunca se realiza una erradicación compensada con bonificaciones. De igual 

forma, gran parte de la población no pretende contribuir a la erradicación de 

cultivos. También se señala que el Estado nunca promueve productos y cultivos 

alternativos. También se advierte que el Estado no realiza una erradicación 

gradual. Melossi (1992) menciona que para que exista un control social en una 

sociedad no se puede dejar de lado al Estado como un agente independiente, el 

Estado mediante su orientación y facultades que posee y los efectos podrá lograr 

un control de sus individuos. 

Por otro lado, también los hallazgos de Zolezzi (2020) tienen semejanzas 

en cuanto al fatalismo de la disminución y erradicación de drogas, ya que mostró 

que existe una percepción en la sociedad centroamericana de que el problema de 

las drogas es un problema no resuelto y que no podrá ser menguado, y que es 

parte de la vida en este país. Esta percepción parece insensibilizar a la sociedad, 

lo que contradice el escenario actual.  
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Una de las grandes ventajas (para ellos) que tiene a su favor los carteles 

de la droga en la región Puno, es que brindan cierto respaldo velado a todo aquel 

que realice el cultivo de coca, tráfico de estas sustancias y el procesamiento de 

pasta básica de cocaína, cuantiosas cantidades de dinero, viajes al exterior y una 

vida llena de bienes materiales antes no poseídos. El narcotráfico ha superado la 

problemática del contrabando y la minería ilegal en la región de Puno. La mayor 

presencia de militares y policías en las provincias de Carabaya y Sandia, 

obedece a un intento de erradicar los cultivos de hoja de coca. Los agentes de 

compras visitan con regularidad a los productores, pagan en efectivo, se 

encargan del transporte y muchas veces ofrecen financiamiento para la 

producción. De esa manera los cultivadores se evitan los problemas típicos del 

transporte y la utilización de créditos (incluyendo los ineludibles gastos 

burocráticos), que obstaculizan la comercialización de productos legales. A los 

productores de coca se les garantiza una liquidez permanente, y ésta a su vez les 

brinda seguridad financiera y social. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La percepción de la población sobre el narcotráfico y la erradicación del 

cultivo de coca en el centro poblado Victoria, distrito de San Pedro de 

Putina Punco, Sandia, se relacionan con la búsqueda de mejores ingresos 

económicos y la ejecución de cultivos alternativos por parte del Estado, 

debido a que se trata de una zona de alta circulación de tráfico de drogas 

y el abandono estatal que los hace vulnerables ante el narcotráfico y sus 

actividades delictivas.  

SEGUNDA:  La percepción de los pobladores sobre el narcotráfico de coca respectos a 

los factores sociales, económicos y políticos que influyen en la inserción 

de algunos en la red del narcotráfico refleja la complejidad de esta 

problemática. Se destacan que problemas familiares, la búsqueda de 

mejoras en el estatus social y cultural, junto con la explotación laboral 

infantil, son factores sociales significativos que impulsan la participación 

en el narcotráfico y desde una perspectiva económica, la pobreza y la 

necesidad de una estabilidad económica para retirarse y emprender otros 

negocios son considerados motivos clave para involucrarse en esta 

actividad ilícita. Las acciones políticas, se reconoce que el narcotráfico 

amenaza la consolidación democrática y que la falta de alternativas 

económicas y la ausencia de una participación comunitaria, de la misma 

conduce a la formación de organizaciones criminales que atentan contra 

la vida y la libertad de las personas, debido a que la presencia del 

narcotráfico es negativa. También reconocen que las autoridades solo a 

veces toman medidas enérgicas contra el narcotráfico  
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TERCERA:  En cuanto a la erradicación de cultivos de coca, la población es 

consciente de que muchas veces se realizan erradicaciones arbitrarias. 

Así como nunca se realiza una erradicación compensada con 

bonificaciones. De igual forma, gran parte de la población no pretende 

contribuir a la erradicación de cultivos. También se señala que el Estado 

nunca promueve productos y cultivos alternativos. También se advierte 

que el Estado no realiza una erradicación gradual. La población 

desaprueba las accione sobre la erradicación arbitraria y cooptada del 

cultivo de coca, porque consideran que no son eficaces en el tiempo.  

 

 

 



93 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  A los docentes, investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano, 

funcionarios, autoridades y pobladores del centro poblado Victoria, se les 

recomienda que investiguen, indaguen y propongan alternativas de 

solución en materia de narcotráfico y erradicación del cultivo de coca, 

buscando opciones diferentes que generen mejores ingresos económicos 

y la ejecución de cultivos alternativos por iniciativa propia y por parte del 

Estado. En el Centro Poblado de Victoria, es urgente tomar medidas 

preventivas y correctivas para evitar que la problemática relacionada con 

el narcotráfico se agudice, siguiendo ejemplos de países como México y 

Colombia. 

SEGUNDA:  A los funcionarios, autoridades y pobladores del centro poblado Victoria, 

se les recomienda que reflexionen y tomen decisiones a partir de la 

percepción de los pobladores sobre la producción y comercialización 

ilegal de la hoja de coca es que su existencia se debe a un abandono del 

Estado a las poblaciones más vulnerables, buscando nuevas rutas para el 

desarrollo social. De la misma forma tomar acciones distintas a las del 

narcotráfico, para mejorar su calidad de vida es enfocarse que se invierta 

en educación, ya que sólo ella podrá sacar a las poblaciones de la pobreza 

y extrema pobreza. 

TERCERO: A las autoridades y pobladores del centro poblado Victoria, se les 

recomienda que socialicen a través de asambleas y reuniones la realidad 

de los factores económicos como la pobreza, la situación económica del 

país, y la falta de estabilidad económica que influyen en la inserción de 
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algunos pobladores a la red del narcotráfico, a efectos de buscar nuevas 

alternativas legales a fin que unan esfuerzos para exigir a las instituciones 

del Estado peruano a través de sus autoridades para disminuir el índice de 

crecimiento del narcotráfico. 
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Anexo 2. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRU-

MENTOS 

Variable 1: 

 

Percepción sobre 

el narcotráfico y 

la erradicación 

del cultivo de 

coca  

Percepción sobre el 

narcotráfico 

 

- Seguridad 

- Producción y 

comercialización de la 

hoja de coca. 

- Social 

- Económica 

- Política 

Nominal 

Ordinal 

 

Cuestionario 

Erradicación del 

cultivo de coca 

 

- Erradicación arbitraria 

- Erradicación 

compensada 
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Anexo 3. Cuestionario dirigido a los pobladores del centro poblado Victoria 

 

 

 

 

I. Marca con una X en el recuadro que consideres correcto.  

Dimensiones Indicadores Ìtems Escala 

S
ie

m
p

re
 

A
 m

en
u

d
o

 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 

4 3 2 1 

Percepción 

sobre el 

narcotráfico 

Seguridad - La presencia del narcotráfico es 

negativa porque trae inseguridad y 

fomenta el crimen organizado. 

    

- Las autoridades luchan con firmeza 

contra el narcotráfico. 

    

Producción y 

comercialización 

de la hoja de 

coca. 

- El circuito de venta de la hoja de coca 

es en todo el norte de la región de 

Puno. 

  
  

  

- El circuito de venta de la hoja de coca 

es ilegal 

    

Social - Una de las causas para que las 

personas ingresen a trabajar para el 

narcotráfico es que tienen problemas 

familiares. 

        

- En las plantaciones ilegales de hoja de 

coca existe explotación del trabajo 

infantil . 

    

- Las personas que ingresan a trabajar 

para el narcotráfico quieren mejorar 

su estatus social y cultural. 

        

- Las personas que ingresan a trabajar 

para el narcotráfico no tienen 

identidad cultural y están aculturados 

por la modernidad.  

        

Económica - Está usted de acuerdo con la actual 

situación económica del país 

        

- Las personas que ingresan a trabajar 

para el narcotráfico quieren salir del 

    

Estimado ciudadano, responde con veracidad a las siguientes interrogantes respecto al 

problema del narcotráfico, desde tu punto de vista. 

Te recordamos que este cuestionario es anónimo. Te agradecemos anticipadamente por 

tu participación. 
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estado de pobreza rápidamente. 

- Las personas que ingresan a trabajar 

para el narcotráfico, buscan una 

estabilidad económica para retirarse y 

emprender otro tipo de negocios. 

    

Política - El narcotráfico puede impedir la 

consolidación de la democracia en el 

país. 

        

- Existe una participación de las 

comunidades, parcialidades en la 

producción legal de coca para el 

consumo ritual y humano. 

    

- Existen cultivos alternativos 

promovidos por instituciones del 

Estado. 

        

- La labor que desarrollan las 

instituciones del Estado (Enaco-

Devida) son buenas. 

    

Erradicación 

del cultivo 

de coca 

Erradicación 

arbitraria 
- Se desarrolla una erradicación 

arbitraria por parte del gobierno. 

    

Erradicación 

cooptada 

- Se realiza una erradicación 

compensada por parte del gobierno a 

través de un incentivo o bono. 

    

- Estás dispuesto a contribuir con la 

erradicación de los cultivos de coca. 

    

- El Estado promueve productos y 

cultivos alternativos para erradicar los 

cultivos de coca. 

    

- El Estado erradica el cultivo de coca 

de manera gradual. 

    

SUBTOTAL         

TOTAL   
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Anexo 4. Entrevista a profundidad 

Buenos días, en nuestra calidad de investigadores por motivos de titulación 

universitaria, con la investigación “Percepción de la población sobre el narcotráfico y la 

erradicación del cultivo de coca en el Centro poblado Victoria, distrito de San Pedro de 

Putina Punco, Sandia, 2022”, sírvase responder a las siguientes preguntas. 

I.  PERCEPCIÓN DEL NARCOTRÁFICO 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



107 

 

4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos 

de coca? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo 6. Base de datos de las entrevistas 

INFORMANTE 1 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico?  

Respuesta: La cosa está bien jodida por aquí, ¿sabes? No hay ni una autoridad, 

solo nuestro alcalde, y los narcos están campantes, pasando por el centro 

poblado como si nada. Sus camionetas y todo eso asustan a quien sea. La 

seguridad contra el narcotráfico está en la nada, porque en el pueblo de Victoria 

hay un montón de narcos molestando. Los narcos son como una plaga que pone 

en riesgo la seguridad y el progreso del centro poblado. Las autoridades del 

distrito y de la provincia de vez en cuando se ponen las pilas contra los narcos, 

pero en el fondo no están resolviendo nada de este problema. 

2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno?  

Respuesta: Sí, claro, por aquí pasa la coca en camino a la venta. Todos sabemos 

que eso es ilegal, pero los vendedores siguen haciendo de las suyas. Además, los 

narcos no solo trafican coca, están metidos en otras movidas turbias. 

3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: Mira, una de las razones es que la gente tiene dramas en casa, 

problemas familiares, y se meten en el negocio de la coca para sacar un billete 

extra. También, a veces, caen por influencia de amigos o familiares que están en 

el mismo problema. 
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4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: El narcotráfico es un negocio que deja plata, ¿sabes? La gente ve 

que se puede ganar una buena plata rápido, y eso los atrae. Es como una forma 

de hacerse rico en un dos por tres. 

5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico?  

Respuesta: El narco trae un montón de problemas, hermano. La violencia, la 

corrupción, la inseguridad, eso es lo que trae. Y también puede alterar la paz, 

creando un ambiente jodido. 

6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos de 

coca?  

Respuesta: No existen cultivos alternativos del Estado, señor. El Estado no nos 

da cultivos alternativos, o sea el gobierno no tiene estrategias para reducir la 

droga. 

INFORMANTE 2 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico?  

Respuesta: Por estos lugares, el narco es bien visible, pata. Hay un montón de 

gente metida en eso, y ni se esconden. Pasan por el centro poblado como si nada. 

2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno?  

Respuesta: Esto pe es la ruta, más allá producen y después lo llevan 

(transportan) para vender la coca. Por este centro poblado de Victoria pasan los 

vendedores y sabemos que este negocio es ilegal. Ellos también saben pero igual 
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siguen con ese trabajo. O sea no solo está vinculado a la comercialización 

informal de la hoja de coca, sino también a otras actividades ilegales. Pero no 

creas que los narcos solo pasan y venden su coca, esos tipos también están hasta 

el cuello en otros asuntos turbios. 

3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: Mira, hermano, una de las razones por las que la gente se mete en el 

negocio del narco es porque tienen problemas familiares. Ya sabes, dramas en la 

casa, problemas familiares, y se tiran l negocio de la coca pa' ver si ganan algo 

de plata extra. 

4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: Es que algunos caen por la influencia de amigos o familiares en ese 

negocio. 

5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico?  

Respuesta: El narco es una plaga, hermano. Eso puede joder toda la democracia 

en el país. Meten la plata sucia en la política y corrompen todo. 

6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos de 

coca?  

Respuesta: El estado no hace nada. Solo dice que hay que erradicar, erradicar. 

Eso nomás saben decir. Pero a veces, eso no pega mucho y la gente no le hace 

mucho caso. 
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INFORMANTE 3 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico?  

Respuesta: Si hay narcotráfico, pero están bien camuflados, no puedes decir 

nada, ni siquiera preguntar mucho pues. Pero sí hay, aquí mismo no hay, más al 

fondo hay, donde nadie los ve. Claro por aquí pasan hartos carros, a la vista es.  

2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno?  

Respuesta: En el norte de Puno, la hoja de coca es como el desayuno de todos 

los días, ¿me entiendes? Eso es algo que todos aquí sabemos. Pero date cuenta 

de que este negocio de transportar y de vender coca está completamente fuera de 

la ley, totalmente, y la verdad es que está trayendo problemas enormes para 

nuestra gente. La situación está enredadísima, hermano, en serio. El transporte 

de coca es pura delincuencia 

3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: por la pobreza entran, por qué más van a entrar. Son pobres, no hay 

comida, además ven que otros rápido tienen plata, entonces se meten, pero es 

peligroso porque a veces tienes que cumplir, comprometerte, sino fuiste. 

4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: Las personas que ingresan a trabajar pa’ los narcos lo hacen porque 

quieren salir de la pobreza rápidamente. Es que no hay oportunidades y quieren 

mejorar su condición también de sus familias. Por eso se meten en estas 

actividades. 
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5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico?  

Respuesta: El narcotráfico es una traba pa’ la democracia del país. Pero qué 

podemos hacer. Ya sabemos que el narcotráfico no es legal y es negativo pal 

gobierno, pero ellos también no hacen nada porque hay mucha corrupción 

6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos de 

coca?  

Respuesta: De eso no he visto nada. No hay esos productos alternativos, cero. 

No he visto nada. Por gusto es. Y si hay, no sé quienes se benefician pues. Es 

que tiene que ser para toda la gente no para unos cuantos.  

INFORMANTE 4 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico?  

Respuesta: Sí hablan, pero yo no he visto nada. Aquí no creo que estén. Sino en 

la selva adentro. Aquí nos cultivamos honestamente, nos hacemos nuestro 

negocio. 

2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno?  

Respuesta: Eso sí. Eso sí se ve señor que cada semana unas dos veces pasan 

hartos carros a toda velocidad. 

3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: En esas chacras de coca ilegales, ni se diga, tienen a los paisanos 

trabajando como burros. Es una explotación al máximo, sus enanos no tienen ni 

oportunidad de ir a la escuela como corresponde. Es una vaina. 
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4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: Las personas que ingresan al narcotráfico buscan tener estabilidad 

pa’ retirarse y tener otro negocio. Entonces por eso ven al narcotráfico como una 

salida pa’ solucionar sus problemas y pa’ acumular plata. 

5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico?  

Respuesta: No existen cultivos alternativos del Estado. Al Estado no le importa. 

Es que el no maneja estrategias. Si habría estrategias para salir adelante con 

otros cultivos, hace rato ya se hubiera acabado este problema. Estamos 

abandonados por el Estado. 

6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos de 

coca?  

Respuesta: No sé, creo que no, porque sino a la vista sería. 

INFORMANTE 5 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico?  

Respuesta: A veces se escucha. Pero vivimos tranquilos nomás. Solo cuando en 

temporadas hay bastantes carros, en ese momento parece que ellos son, la gente 

comenta que vienen del fondo de la selva. Ahí tienen sus casas y no dejan que 

nadie pase. 

2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno?  

Respuesta: Como te he dicho, a veces nomás pasan hartos carros sin parar. 

Porque por aquí no se paran los carros, de frente se van. 
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3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: Quieren un mejor futuro. Es que miran al papá y la mamá y que no 

les ha ido bien. Entonces por eso se meten. Ganan dinero fácil. Sucio pero 

rápido. 

4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: Como te he dicho, da dinero rápido. No van de acá, algunos. La 

mayoría viene de otros lugares y después se quedan. A veces llegan al pueblo 

personas extrañas. Pero están dos días y se desaparecen. 

5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico?  

Respuesta: Hay comunidades que siguen con su coca pa' rituales y consumo 

legal, pero en mundo del narco, eso es un cuento. La mayoría va por la guita. 

6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos de 

coca?  

Respuesta: Mira señor. El gobierno solo llega hasta aquí, tienen miedo de ir 

adentro. Ya no van. Porque los narcos son hartos, que van a poder.  

INFORMANTE 6 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico?  

Respuesta: En este pueblo, nosotros nos dedicamos a trabajar honestamente, no 

tenemos nada que ver con esas cosas. Nada, nada. Me han dicho que hay, pero 

yo no sé en donde hace eso. 
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2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno?  

Respuesta: Eso tampoco sé, pero acá mismo no hay nada de eso. Debe ser en el 

otro distrito o al lado boliviano. Sí, a veces pasan personas extrañas, pero luego 

se van. 

3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: La gente que se mete en el narco, es porque quiere mejorar su 

situación, subir el estatus, sabes. Quieren tener más plata, más poder, y no les 

importa meterse en el asunto. Es como una manera de escalada social, aunque 

sea por un camino torcido. 

4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: La verdad, con la economía actual, esto está medio jodido. La gente 

que se mete en el narco lo hace porque quieren salir rápido de la pobreza. No 

ven otra salida, sabes. Es que no hay plata para educar a los hijos, ni siquiera hay 

para la comida a veces. 

5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico?  

Respuesta: Las instituciones del Estado, como Enaco y Devida, tratan de 

promover los cultivos alternativos, y eso está bien. Pero se demoran mucho. Para 

salir adelante con el Estado falta mucho. Están con paso de tortuga 
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6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos de 

coca?  

Respuesta: El gobierno está tirando una erradicación a la mala, sin preguntar 

nada. Están causando un montón de problemas con eso 

INFORMANTE 7 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico?  

Respuesta: De acá a unos 50 kilómetros, cultivan coca. Seguro eso es. Esa gente 

qué hará. También hace trabajar a otros que se traen de otros pueblitos. Hay 

mucho movimiento. A nosotros también nos compran nuestros productos de 

alimentación, eso nomás. 

2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno?  

Respuesta: Creo que sí. Me han dicho que esa gente es mala. No hay que 

meternos con ellos. No debemos hablar mucho de eso. Es peligroso. 

3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: Es que como no hay trabajo, entonces las personas quieren mejorar, 

quieren ser reconocidos, buena ropa, buena educación, algo para su futuro pues. 

4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: Yo creo que la gente que se mete a trabajar para los narco, lo que 

busca es salir de la pobreza rápido y sacar a su familia de la pobreza. Pero 

después, algunos quieren hacer plata suficiente para retirarse y meterse en otro 

negocio. A veces les resulta. A veces también fracasan. 
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5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico?  

Respuesta: Hace asustar a la gente. Por ejemplo aquí no hay policía, no tenemos 

hospital, a veces tenemos miedo de salir de nuestras casas sobre todo cuando hay 

elecciones o reuniones del pueblo. 

6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos de 

coca?  

Respuesta: Yo escuché que el gobierno está dando unos incentivos pa' la 

erradicación, como unos bonos. Eso podría ayudar a la gente a dejar la coca. 

Pero no sé si será cierto 

INFORMANTE 8 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico?  

Respuesta: la situación es brava. Están por todos lados, disimulan pero están. A 

la vista son, pero no les puedes decir nada, sino se vengan. 

2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno?  

Respuesta: Sí, aquí a dos horas de viaje nomás, están en ahí, es donde todo 

empieza, después sale para otros lados. Esa gente está metida en negocios 

sucios. 

3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: se meten porque quieren salir de su situación de pobreza, quieren 

salir adelante para estudiar, para su familia. 
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4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: La situación económica del país es fea, hermano. La gente que se 

tira al narco lo hace por plata, quiere estabilidad económica para después 

retirarse y meterse en otro negocio legal. Es un plan de vida, más o menos 

5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico?  

Respuesta: perjudica, hay corrupción con el narcotráfico.  

6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos de 

coca?  

Respuesta: Si me preguntas si estoy dispuesto a contribuir con la erradicación 

de la coca, te digo que sí, pero con condiciones. El gobierno tiene que dar 

opciones, no puede ser de la noche a la mañana 

INFORMANTE 9 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico?  

Respuesta: Yo me dedico a trabajar y punto. Pero aquí ves a gente moviéndose 

sospechosamente todo el tiempo, y eso da mala espina. 

2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno?  

Respuesta: Sí, pasan por aquí, luego algunos por Putina Punco, otros se van a 

Bolivia, después bajan hasta Juliaca, da mucho miedo. Es cierto, por aquí pasan 

los carros llenos de gente. 
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3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: es que ya no quieren estar en la misma situación de tristeza, quieren 

crecer, estudiar, ser alguien en la vida, yo les entiendo, más que todo a los más 

jóvenes, capaz logren sus metas. 

4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: El narcotráfico es un negocio ilegal pero con ganancias. No has 

visto cómo construyen sus casa de la noche a la mañana. Es que es un negocio 

de muchas ganancias. Pero esos sí es muy peligroso, tienes que obedecer ni no 

puedes ir chismoseando, sino, te pasan cosas malas. 

5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico?  

Respuesta: En mi opinión, las instituciones del Estado hacen un buen trabajo. 

Tratan de controlar la situación, y eso es lo que necesitamos en estos tiempos 

difíciles. 

6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos de 

coca?  

Respuesta: El Estado debería promover más los productos alternativos. Eso 

ayudaría a erradicar la coca de forma más efectiva. Pero tiene que actuar bien, no 

nos puede dar limosnas. 
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INFORMANTE 10 

1. ¿En qué medida se manifiesta la presencia del narcotráfico?  

Respuesta: Sí pues hay esa presencia del narcotráfico, Pero yo me la paso 

chambeando y ya, pero la vaina es que por aquí ves a gente moviéndose, todo es 

sospechoso con esa gente que ni del lugar es. No hay seguridad, no hay policía y 

eso es preocupante. 

2. ¿Considera que el circuito principal de producción y venta de la hoja de 

coca se realiza en el norte de la región Puno?  

Respuesta: Pues sí, hermano, aquí pasa un desfile de carros, algunos se van pa' 

Putina Punco, otros cruzan la frontera, te digo, con carros llenos de gente que no 

sabes qué traen. 

3. En lo social ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: es que ya no quieren estar en la misma situación de tristeza, quieren 

crecer, estudiar, ser alguien en la vida, yo les entiendo, más que todo a los más 

jóvenes, capaz logren sus metas. 

4. En lo económico ¿Por qué las personas ingresan al narcotráfico?  

Respuesta: Yo creo que la gente que se mete a trabajar para los narco, lo que 

busca es salir de la pobreza rápido y sacar a su familia de la pobreza. Pero 

después, algunos quieren hacer plata suficiente para retirarse y meterse en otro 

negocio. A veces les resulta. A veces también fracasan. 
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5. En lo político ¿Qué problemas genera el narcotráfico?  

Respuesta: Mira, es que ya no quieren estar en la misma y triste situación, 

quieren crecer, estudiar, ser alguien en la vida, ¿me entiendes? Sobre todo los 

más jóvenes, uno los comprende, quién no quisiera tener una oportunidad, ¿no? 

6. ¿De qué manera el Estado desarrolla políticas de erradicación de cultivos de 

coca?  

Respuesta: La erradicación debe ser poco a poco. Es lo mejor. No puedes 

acabar con todo de un plumazo. Todo tiene que ser por la buenas. Conversando 

se entiende la gente. 
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Anexo 7. Evidencias Fotográficas 

Figura 9.  

Frontis de la Municipalidad del centro Poblado Victoria Puerto Edén 

 

Figura 10. 

Entrevista al informante 1 
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Figura 11. 

Entrevista al informante 2 

 

Figura 12. 

Paisaje que rodea al centro Poblado Victoria Puerto Edén 
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Figura 13. 

Producción de café en el centro poblado Victoria Puerto Edén 

 

Figura 14. 

En las profundidades de la selva, observando la producción de cacao 
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Figura 15. 

Cultivos de plátano 

 

Figura 16. 

Actividad social 
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