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RESUMEN 

El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en Perú ha emergido como un 

epicentro del narcotráfico, con profundas ramificaciones en la política peruana. Este fenómeno 

ha generado corrupción, violencia e inseguridad en la región, desafiando la respuesta del 

Estado. La investigación busca comprender el impacto del narcotráfico en la política peruana 

desde 1980 hasta la actualidad, centrándose en la legislación y las políticas gubernamentales. 

Los objetivos específicos incluyen analizar la comercialización y el consumo de drogas en el 

VRAEM, así como examinar la toma de decisiones políticas en este contexto. 
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ABSTRACT 

The Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) in Peru has emerged as a hub of 

drug trafficking, profoundly influencing Peruvian politics. This phenomenon has fostered 

corruption, violence, and insecurity in the region, challenging the state's response. The research 

aims to understand the impact of drug trafficking on Peruvian politics from 1980 to the present, 

focusing on legislation and government policies. Specific objectives include analyzing drug 

marketing and consumption in the VRAEM, as well as examining political decision-making in 

this context. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Tema: Análisis del impacto del narcotráfico del VRAEM en la política peruana desde 1980 

hasta la actualidad, con énfasis en la legislación y las políticas gubernamentales. 

En las últimas décadas, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en Perú se ha 

convertido en un epicentro del narcotráfico, con consecuencias que trascienden sus fronteras 

regionales. Este auge del narcotráfico en el VRAEM ha desencadenado una serie de 

problemáticas interconectadas. La corrupción se ha arraigado profundamente en la región, con 

sobornos que socavan la integridad de las fuerzas del orden y el sistema de justicia. La violencia 

y la inseguridad se han apoderado de las ciudades en la zona, afectando a la población local y 

coartando la libertad de expresión. A pesar de estos desafíos evidentes, la respuesta del Estado 

peruano ha sido insuficiente, con planes y estrategias que a menudo no se materializan 

efectivamente. 

Esta situación plantea una cuestión fundamental: ¿Cuál es el verdadero impacto del narcotráfico 

en el VRAEM en la política peruana desde 1980 hasta la actualidad, especialmente en lo que 

respecta a la legislación y las políticas gubernamentales? A pesar de que la influencia del 

narcotráfico se ha infiltrado en varios aspectos de la vida política y social, la falta de un análisis 

profundo y sistemático ha impedido una comprensión holística de esta problemática. La 

investigación en curso busca abordar este vacío de conocimiento y arrojar luz sobre las 

dimensiones políticas y legales del problema del narcotráfico en el VRAEM y su influencia en 

el panorama nacional. Este análisis no solo es esencial para comprender los desafíos actuales 
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de Perú, sino que también proporcionará información crucial para la formulación de políticas y 

estrategias efectivas destinadas a abordar estos problemas críticos que afectan a la sociedad 

peruana en su conjunto. 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto del narcotráfico del VRAEM en la política 

peruana desde 1980 hasta la actualidad, con énfasis en la legislación y las políticas 

gubernamentales? 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS  

Objetivo general 

Determinar el impacto del narcotráfico del VRAEM en la política peruana desde 1980 hasta la 

actualidad, con énfasis en la legislación y las políticas gubernamentales. 

Objetivos específicos  

Los objetivos específicos nos ayudan a estructurar la investigación y abordar de forma 

sistemática cada punto a desarrollar para poder dar respuesta al problema de investigación: 

1. Analizar la repercusión de la comercialización de drogas del VRAEM en la política 

peruana desde 1980 hasta la actualidad, con énfasis en la diversidad de las realidades 

regionales y locales.  

2. Estudiar la repercusión del consumo de estupefacientes del VRAEM en la política 

peruana desde 1980 hasta la actualidad, con énfasis en la diversidad de las realidades 

regionales y locales.  

3. Examinar la toma de decisiones políticas en base al contexto que generó el VRAEM 

desde 1980 hasta la actualidad. 

JUSTIFICACIÓN  

Justificación Teórica 

La investigación sobre el impacto del narcotráfico en el VRAEM en la política peruana desde 

1980 hasta la actualidad, con un enfoque en las políticas gubernamentales y legislativas, tiene 

un sólido fundamento teórico.  

El VRAEM, históricamente considerado uno de los epicentros del narcotráfico en Perú, 

representa un caso de estudio excepcional. Este enfoque teórico se justifica debido a la 
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relevancia de comprender cómo el narcotráfico puede influir en las políticas gubernamentales 

y legislativas de una nación.  

Al explorar estas dinámicas, se espera contribuir al cuerpo de conocimientos en ciencias 

políticas y sociales, ofreciendo un análisis en profundidad que puede ser aplicado no solo en el 

contexto peruano sino también en otras regiones del mundo afectadas por problemáticas 

similares. 

Justificación Práctica 

La investigación se justifica desde una perspectiva práctica debido a la importancia vital del 

VRAEM en la seguridad y políticas nacionales. Esta región se ha convertido en un punto de 

acceso crítico para los narcotraficantes, generando un ambiente de peligro, violencia y 

corrupción.  

Este contexto práctico plantea la necesidad de comprender cómo el narcotráfico afecta las 

decisiones políticas y las políticas gubernamentales. El estudio busca abordar este problema 

con el fin de proponer soluciones efectivas y mejoras a las políticas existentes, lo que finalmente 

redundará en un mejoramiento de la calidad de vida y seguridad de los ciudadanos peruanos. 

Justificación Metodológica 

Desde una perspectiva metodológica, la investigación se apoya en un enfoque mixto que 

combina métodos cualitativos y cuantitativos. Este enfoque es esencial para proporcionar una 

visión integral del problema. A través de técnicas como el análisis de fuentes verídicas, el 

estudio busca examinar en profundidad la compleja relación entre el narcotráfico y la política 

peruana. La metodología cuantitativa, respaldada por herramientas como la estadística y el 

análisis numérico, garantiza que los resultados sean sólidos y basados en datos confiables.  

Esto no solo enriquece el conocimiento existente, sino que también ofrece una base de datos 

significativa para futuras investigaciones en Perú y en otras regiones del mundo que enfrentan 

desafíos similares en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia. La metodología mixta 

garantiza un enfoque integral que aborda tanto los aspectos cualitativos como cuantitativos del 

problema. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA ACTUAL O ESTADO DEL ARTE  



5 
 

En el presente trabajo de investigación, se busca determinar el impacto del narcotráfico del 

VRAEM en la política peruana desde el año 1980 hasta la actualidad, haciendo énfasis en la 

legislación, así como también en las políticas gubernamentales. Asimismo, Stöckli (2012) 

señala que ante la realidad que vive el Perú, por ser uno de los principales productores de coca 

a nivel nacional, se debe analizar más allá de lo evidente en cuanto a las políticas públicas que 

promueven el desarrollo del país. En tal sentido se explica la ilicitud de esta problemática para 

comprender en mayor detalle cuáles son los efectos que irán surgiendo en la política de nuestro 

país; en esa misma línea es necesario encontrar la relación de los diversos factores que se 

presentan en nuestra realidad peruana, para de ese modo encontrar el origen del problema y 

trabajar en la solución, como bien lo afirma Bermúdez-Tapia y Sierra-Zamora (2021) 

“consideramos necesario evaluar la incidencia que ha tenido el narcotráfico en las altas esferas 

del Gobierno peruano e identificar cuáles han sido los actos que han impactado negativamente 

en el Estado”. 

Si bien sabemos, en los últimos años, el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú ha surgido como una figura clave en la investigación 

y abordaje del narcotráfico, un fenómeno en constante crecimiento en el país y ha desempeñado 

un papel crucial en la lucha contra el narcotráfico en el país, debemos comprender que estas 

investigaciones sirvieron como faro para nuestra podría investigación debido a sus 

contribuciones metodológicas y de investigación respecto al narcotráfico en el VRAEM. Se han 

plasmado en diversas publicaciones del IDEI en las que no solo ha colmado vacíos en la 

literatura nacional, sino que ha proporcionado orientación esencial no solo a las autoridades y 

sino al público en general sobre los efectos nefastos de este fenómeno delictivo en distintos 

aspectos de la sociedad, arrojando luz sobre los impactos multidimensionales de este flagelo en 

la sociedad peruana. 

En este escenario, la contribución de los autores Novak, Fabián Namihas, Sandra Huamán, 

Milagros García y Luis Corrochano Moyano destacan como un faro en la oscuridad de la 

creciente problemática del narcotráfico en el Perú, especialmente en la región del VRAEM. Su 

obra, titulada "Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico", en el que no se limita a la 

exposición de desafíos; Más bien, plantea la formulación de una estrategia nacional con una 

perspectiva de cinco años, con el objetivo crucial de reducir al mínimo la presencia del 

narcotráfico en el país. 
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Variados estudiosos al respecto de los problemas que aquejan a nuestra querida patria, se han 

preocupado acerca de la incidencia, vinculación y negocios que se han podido y aún en la 

actualidad se dan, con la política, más específicamente las autoridades y políticos que generan 

acuerdos con el narcotráfico basándose en intereses propios antes que el general. Al respecto 

de lo mencionado, Stöckli (2012) nos presenta como método de estudio, la denominada 

“metodología mixta”, pues si bien la autora se enfoca en la sociología, por ser esta su rama de 

estudio, dentro del artículo podremos observar la presencia de un gráfico de barras, el cuál de 

manera ilustrada nos muestra la producción de coca que se da desde el año 1994 al 2012, esto 

teniendo en consideración si hubo un aumento o disminución en la producción de coca según 

hectáreas, cuya información nos sirve de materia para poder así identificar qué legislación se 

encargó de regular o no esta posible actividad delictiva, tomando en cuenta los datos 

estadísticos presentados y realizando una efectiva comparación para desenredar el meollo del 

asunto. 

Debemos comprender que los investigadores Novak, Fabián Namihas, Sandra Huamán, 

Milagros García y Luis Corrochano Moyano utilizan una metodología mixta, esto debido a la 

evaluación minuciosa de la “Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007 – 2011” 

revela desafíos significativos en los componentes institucionales, prevención, interdicción, 

erradicación y desarrollo alternativo. La meticulosa revisión de las metas propuestas y los 

resultados obtenidos, a nivel tanto nacional como regional, ofrece una base crítica para 

reflexiones más profundas y ajustes en futuras estrategias. 

 Es de suma importancia mencionar la proyección y visión que este se tiene hacia el futuro, 

proponiendo metas específicas en cada componente de la estrategia. Desde la consolidación 

institucional hasta la implementación de acciones específicas, Novak proporciona un marco 

detallado que trasciende las limitaciones del pasado, señalando un camino firme hacia la 

mitigación efectiva del narcotráfico en el Perú. En una exploración más reciente y alarmante, 

Novak y los demás autores ya mencionados profundizan sobre el impacto humano del 

narcotráfico en su artículo "Uso de niños en actividades vinculadas al narcotráfico". Este 

estudio, arraigado en el método científico de investigación, navega por las dificultades 

geográficas y de seguridad en las zonas cocaleras para desentrañar el fenómeno de la 

participación de niños, niñas y adolescentes en actividades ligadas al narcotráfico. 

La investigación se despliega mediante dos técnicas complementarias: la investigación de 

gabinete, que escudriña de manera exhaustiva la normativa, bibliografía, y hemerografía, y la 
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investigación de campo, que se sumerge en la realidad a través de observaciones directas y 

entrevistas estructuradas y semiestructuradas en el Valle. del río Apurímac y Ene (VRAE) y el 

Alto Huallaga, en la que, a través de una investigación cuantitativa, como estadísticas y demás 

detalles de la población y la problemática focalizan un problema y buscan alternativas de 

solución. El contexto nacional e internacional se perfila como un telón de fondo crucial, 

marcado por el desplazamiento del centro de producción de drogas de Colombia a Perú, la 

creciente demanda de cocaína en los países vecinos, la presencia de carteles mexicanos y el 

debilitamiento de la lucha. antidrogas en Bolivia. Estos elementos configuran un escenario 

crítico que exige una atención inmediata para evitar situaciones inmanejables en el corto plazo. 

Parte de las investigaciones de los autores en sus artículos, se muestra el panorama que se 

complica con el desplazamiento del centro de producción de drogas de Colombia a Perú (efecto 

globo), la demanda creciente de cocaína en países vecinos como Brasil, la presencia de carteles 

mexicanos y el debilitamiento de la lucha antidrogas. es Bolivia. Estos factores sitúan al Perú 

en una posición crítica, exigiendo una reversión inmediata de las tendencias de crecimiento del 

narcotráfico. En base a todo lo expuesto no solo se presenta un diagnóstico crítico de la situación 

actual, sino que proponen acciones concretas para el futuro. La urgencia de la situación y la 

complejidad de los desafíos exigen un compromiso serio y eficiente de las autoridades para 

combatir el narcotráfico y liberar al país de esta amenaza a su seguridad y desarrollo. A raíz de 

esto podemos presentar la investigación cualitativa en base a que produce esta problemática y 

buscar medios de solución. 

Tomando en cuenta los resultados, Stöckli (2012) busca promover un cambio actitudinal no 

solo con respecto a las autoridades políticas, sino que direcciona su enfoque hacia la población, 

pues considera que en ellos está el desarrollo y vida lícita sin influencia de la economía y 

actividades delictivas del narcotráfico, tal como se menciona dentro de la Estrategia Nacional 

de Lucha Contra las Drogas (2012-2016), esbozándose así como las principales definiciones 

que enmarcarían contra el tráfico ilícito de drogas. En esa línea, Stöckli (2012) menciona una 

ausencia de “capital social”, como causales de esta problemática, igualmente en cuanto a la 

pobreza y marginación, así como un problema de actitud referente al cultivo de coca, tomando 

en cuenta de todo ello un razonamiento económico, ya a modo de solución propone pensar en 

las relaciones sociales de producción que se forman a partir del narcotráfico, tomando en cuenta 

cuál es el papel de las políticas públicas en estos contextos, que es cada vez más urgente pensar, 

pues se debe rescatar las nuevas estrategias de implementación en cuanto a medidas de 

seguridad nos referimos.  
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Si bien nuestro informe se basa en las diversas investigaciones de los autores ya mencionados, 

cuyas investigaciones han sido fundamentales para comprender y abordar el complejo problema 

del narcotráfico en el contexto peruano, estos proponen principalmente centrarse en combatir 

el crimen organizados a través los análisis analógicos de los criminales envueltos en la 

problemática, a su vez librar a los usuarios de sustancias estupefacientes de ser objeto de 

detenciones y procedimientos legales debido a acciones preliminares como la obtención y 

utilización, el cultivo para consumo personal o el simple posesión. Con ese propósito, 

argumentan igualmente la importancia de reevaluar la categorización de las sustancias 

relacionadas en las Convenciones de Naciones Unidas de 1961 y 1971, sugiriendo, como 

ejemplo, que se designe al cannabis como una sustancia de menor riesgo. Este estado del arte 

proporciona una visión integral de la problemática, destacando tanto la dimensión nacional 

como internacional del narcotráfico y proveyendo una base sólida sobre los métodos a realizarse 

para erradicar esta problemática.  

Para concluir, si bien por un lado Stöckli (2012) se pronuncia con respecto a la importancia que 

tienen las relaciones sociales de producción, juntamente con las políticas públicas, entrevé la 

urgencia en la capacidad y alcance del Estado para poder desplegar su acción en un contexto 

tan inestable como lo representa el narcotráfico. Por otro lado, Bermúdez-Tapia y Sierra-

Zamora (2021) nos explican acerca de un mecanismo para incidir en las entidades públicas, 

pues estas se encontrarían vinculadas a las debilidades que se manifiestan en cada institución 

pública. A lo largo de la historia republicana del Perú, la corrupción ha sido una constante, 

revelando no solo evidencias de falta de liderazgo y autonomía en las autoridades que deberían 

representarnos, sino también actos corruptos; además de los actos de evidencia hacia una falta 

de liderazgo y autonomía que se ha notado en las autoridades, que se supone nos representan. 

Queda claro, con respecto a que, si bien hay algunos puntos en controversia de los dos autores, 

existe un consenso en cuanto este denominador común, así mismo, se hace uso de una 

metodología mixta, que combina métodos cuantitativos o cualitativos, para una mejor obtención 

en los resultados, tomando en consideración distintos ámbitos o perspectivas de los dos 

estudiosos ya mencionados. En consecuencia, la pregunta orientadora, es ¿Cuál es el impacto 

del narcotráfico del VRAEM en la política peruana desde 1980 hasta la actualidad, con énfasis 

en la legislación y las políticas gubernamentales? 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes de investigación 
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Se han realizado diversos estudios que exploran esta interacción compleja y su impacto en la 

sociedad peruana. A través de la revisión de la literatura existente, se han encontrado 

antecedentes significativos que proporcionan una comprensión más profunda de este fenómeno.  

Estudios previos sobre la relación entre narcotráfico y política en Perú 

Uno de los aspectos clave que se ha abordado en estudios previos es la repercusión de la 

comercialización de drogas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), 

específicamente en la política peruana a nivel regional y local. La comercialización de drogas, 

en particular la producción de cocaína en esta región ha tenido un impacto significativo en la 

política peruana. Inicialmente, Perú era considerado un país "productor" de drogas, pero en la 

actualidad, se le considera más un consumidor de estas sustancias. Esta transformación tiene 

sus raíces en la proliferación de cultivos de coca y la producción de cocaína en el VRAEM, lo 

que ha llevado a una serie de consecuencias negativas para la política peruana. (García & 

Villanueva, 2018). 

El narcotráfico y su relación con la política en Perú han sido temas de investigación a lo largo 

de los años. Se han realizado diversos estudios que exploran esta interacción compleja y su 

impacto en la sociedad peruana (Paucar et al., 2022), através de la revisión de la literatura 

existente, se han encontrado antecedentes significativos que proporcionan una comprensión 

más profunda de este fenómeno. 

Uno de los problemas más significativos es la corrupción. Se ha documentado que el 

narcotráfico en el Perú está vinculado a redes de corrupción que involucran tanto a funcionarios 

de alto rango como a figuras de menor rango en las instituciones públicas. Estas redes buscan 

sobornar a las autoridades para garantizar la continuidad de sus actividades ilegales. La 

corrupción resultante socava la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico de manera 

efectiva y crea una falta de confianza en las instituciones políticas. 

Uno de los aspectos clave que se ha abordado en estudios previos es la repercusión de la 

comercialización de drogas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), 

específicamente en la política peruana a nivel regional y local (Cáceda & Romero, 2019). La 

comercialización de drogas, en particular la producción de cocaína en esta región ha tenido un 

impacto significativo en la política peruana. Un ejemplo emblemático de esta relación entre el 

narcotráfico y la política peruana es el caso de Vladimiro Montesinos, quien, como asesor de 

inteligencia del presidente Alberto Fujimori en la década de 1990, tuvo vínculos cercanos con 
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el narcotráfico y utilizó su poder político para beneficiar a ciertos intereses relacionados con 

actividades ilegales, lo que ejemplifica cómo las figuras políticas de alto rango pueden estar 

involucradas en este problema. 

Uno de los problemas más significativos es la corrupción. Se ha documentado que el 

narcotráfico en el Perú está vinculado a redes de corrupción que involucran tanto a funcionarios 

de alto rango como a figuras de menor rango en las instituciones públicas (Paucar et al., 2022). 

Estas redes buscan sobornar a las autoridades para garantizar la continuidad de sus actividades 

ilegales. La corrupción resultante socava la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico 

de manera efectiva y crea una falta de confianza en las instituciones políticas.  

Investigaciones anteriores sobre las políticas gubernamentales relacionadas con el 

narcotráfico en el VRAEM 

“Los problemas de diseño y ejecución de políticas públicas en la lucha contra el tráfico ilícito 

de drogas y el terrorismo en el VRAEM, en el período 2010 – 2016” Autor: Eduardo Eliseo 

Ibáñez Franco -2018 

El control de la violencia del narcotráfico en un valle cocalero peruano. Autora: Sofía Isabel 

Vizcarra Castillo - 2019 

Sendero Luminoso y su Alianza con el narcotráfico en el VRAEM. Autor: Eduardo Martín Cruz 

Chávez – 2023 

Empleo táctico de las fuerzas de operaciones especiales (FOE) del destacamento bravo y 

desarticulación de la capacidad de organización de Sendero Luminoso en el área del VRAEM. 

Autor: Anderson Paul Ordoñez Machuca – 2020. 

El narcotráfico en el VRAEM y la ausencia de las medidas de lucha para su erradicación. 

Autora: Eeika Nataly Pantoja Chico – 2020  

Evaluaciones de la efectividad de las políticas gubernamentales en la lucha contra el 

narcotráfico  

Según investigaciones se menciona que tenemos el Plan VRAE, poco reconocido por sus 

buenos resultados, sino más bien las falencias superan la eficiencia; tercero y último, el Plan 

Colombia, con el cual se logró una gran incautación de cocaína, así como la destrucción de 

laboratorios productores. Dentro de estos planes se implementaron estrategias de seguridad y 
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medidas de control a través de la militarización, factor común en todos los planes mencionados, 

que, si bien no fue la mejor medida, fue esta llevada a la práctica.  

Al respecto de la colaboración llevada a cabo con otros países, uno de los más conocidos es 

Colombia, precisamente porque este territorio se encuentra categorizado por imperar en él la 

violencia, el narcotráfico y el terrorismo, cabe recalcar que está relacionado también por su 

efecto globo, pues como afirma Licurgo21 (2013) “sucede cuando el narcotráfico que estaba 

centrado en un lugar es combatido y por la opresión decide trasladarse a otro espacio”; además 

de Colombia, nos encantaría también mencionar los convenios y tratados internacionales en el 

cual el Perú se encuentra suscrito, como la “Convención Única de las Naciones Unidas sobre 

Estupefacientes, 1961 y el Protocolo de 1972”; donde resalta prohibir más de ciento dieciocho 

estupefacientes y sus derivados es una medida que busca restringir el acceso y uso de una amplia 

gama de sustancias psicoactivas; además está la “Convención de las Naciones Unidas sobre 

Sustancias Psicotrópicas de 1971”, en el cual se amplía el sistema de fiscalización de drogas; 

por último mencionar el “Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988”, en el cual destaca la incautación como 

medida de prevención ante el crecimiento del tráfico ilícito de drogas. 

Bases teóricas 

Para comprender mejor la relación entre el narcotráfico y la política, es fundamental recurrir a 

las teorías que abordan este fenómeno. Varias teorías ofrecen una base sólida para analizar 

cómo el narcotráfico puede influir en la política y cómo esta última puede impactar en la lucha 

contra el narcotráfico. 

Teorías relacionadas con el narcotráfico y su impacto en la política  

Una de las teorías relevantes es la que se enfoca en las alianzas políticas entre las autoridades 

y los narcotraficantes. En gran medida, los narcotraficantes se benefician de mantener una cierta 

ambigüedad y ambivalencia en la sociedad y la política con respecto a sus actividades ilícitas. 

A menudo, esta ambigüedad permite a las redes de narcotraficantes sostenerse en gran medida 

en la industria de las drogas, mientras que la población tolera estas actividades económicas 

ilegales. 

Una de las teorías relevantes es la que se enfoca en las alianzas políticas entre las autoridades 

y los narcotraficantes (García & Villanueva, 2018). En gran medida, los narcotraficantes se 



12 
 

benefician de mantener una cierta ambigüedad y ambivalencia en la sociedad y la política con 

respecto a sus actividades ilícitas. A menudo, esta ambigüedad permite a las redes de 

narcotraficantes sostenerse en gran medida en la industria de las drogas, mientras que la 

población tolera estas actividades económicas ilegales. 

Otro aspecto teórico importante es la influencia de los narcotraficantes en la política local. Se 

ha observado que los narcotraficantes han logrado infiltrarse en los gobiernos regionales y 

locales, lo que les permite mantener cierto control y equilibrio dentro de la esfera política. 

Aunque este control no es absoluto, la presencia de narcotraficantes en algunos cargos públicos 

a nivel local ha sido una preocupación destacada en la investigación. 

Otro aspecto teórico importante es la influencia de los narcotraficantes en la política local 

(Cáceda & Romero, 2019). Se ha observado que los narcotraficantes han logrado infiltrarse en 

los gobiernos regionales y locales, lo que les permite mantener cierto control y equilibrio dentro 

de la esfera política. Aunque este control no es absoluto, la presencia de narcotraficantes en 

algunos cargos públicos a nivel local ha sido una preocupación destacada en la investigación.  

Teorías sobre el tráfico de drogas y su influencia en la toma de decisiones políticas 

La relación de la violencia y los mercados ilegales, en cuestión del amedrentamiento a los 

ciudadanos en VRAEM. 

La dificultad de acceso al VRAEM por el peligro armamentístico y criminal. 

La producción alta de clorhidrato de cocaína y el incremento del tráfico de drogas en el país 

peruano. 

La lucha contra el narcotráfico del VRAEM por parte de las fuerzas militares peruanas, 

representado en sus numerosas bases de control fluvial. 

El Plan VRAEM y los resultados contra el narcotráfico en intento de detenimiento. 

Las órdenes a las fuerzas militares para contrarrestar y disminuir las vías de tráfico de los 

narcotraficantes. 

Teorías sobre la legislación y su relación con la criminalidad y el narcotráfico 
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En el transcurso del tiempo de un periodo mayor a cuatro décadas, se han desarrollado diversas 

teorías en la legislación que luego se fueron modificando, es considerable, identificar 

constituciones, leyes específicas, reformas, decretos u ordenanzas, como: 

Constituciones políticas del Perú (CPP): Las Constituciones Políticas del Perú (CPP) de 1979 

y 1993 no tratan específicamente el tema del narcotráfico de manera detallada, sin embargo, 

abordan temas que interfieren con la legislación reguladora del narcotráfico, como, bases para 

la implementación de políticas de seguridad y control del país, funciones otorgadas a las 

Fuerzas Armadas y policía nacional, disposiciones sobre estado de emergencia, suspensión de 

derechos en ciertas situaciones, etc. (CPP, 1979 & 1993). 

Código civil (CC): Se presta atención a las ediciones del Código Civil de 1936 y 1984, ya que 

estas revisiones tienen implicaciones legales en términos de propiedad de tierras, 

responsabilidad civil y otros aspectos relacionados con el narcotráfico en el VRAEM. (CC, 

1936 & 1984) 

Propiedad de la Tierra: El Código Civil de 1936 contiene disposiciones relacionadas con la 

propiedad de la tierra y los derechos de propiedad. En áreas donde el narcotráfico puede haber 

influido en la adquisición o uso de tierras, las disposiciones legales sobre propiedad podrían 

haber sido relevantes. (Sección III, Título I) 

Modernización y Actualización: El Código Civil de 1984 representó una actualización 

importante de las leyes que se podrán analizar cambios en los mismos capítulos analizados. 

(Título II, Libro V)  

Contratos y Obligaciones: El Código Civil regula los contratos y las obligaciones legales. En el 

contexto del narcotráfico, esto se relaciona con contratos vinculados a actividades ilegales, 

como la producción o el tráfico de drogas. (Libro VII, Fuentes de las obligaciones) 

Código penal (CP): El Código Penal de Perú de 1924 y el Código Penal de 1993 establecen el 

marco legal para la regulación de delitos y sanciones penales en el país. Estas leyes tienen 

implicación en la persecución y sanción de actividades relacionadas con el narcotráfico. 

Legislación Antigua: Se establecen algunas disposiciones relacionadas con la posesión y el 

tráfico de sustancias controladas que podrían haberse aplicado a casos tempranos de 

narcotráfico.  
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Delitos relacionados con el narcotráfico y penalidades: Incluye disposiciones más específicas 

relacionadas con drogas y sustancias controladas bajo el (Título V, Delitos contra la Salud 

Pública.) 

Además, se considerará otro tipo de legislación como:  Ley 28003, Ley 22927, Decreto 

legislativo Nª 824, etc.  

Teorías de políticas públicas y su aplicación en el contexto del VRAEM 

Desde la perspectiva de las políticas públicas, es esencial considerar las estrategias 

gubernamentales implementadas para abordar el problema del narcotráfico en el VRAEM. Se 

han promovido medidas que buscan equilibrar la lucha contra el narcotráfico mediante la 

interdicción de drogas, al mismo tiempo que se fortalecen programas destinados a eliminar esta 

actividad ilegal. El desarrollo alternativo, la participación del sector privado, la investigación 

para usos beneficiosos de la coca y la promoción de usos tradicionales e industriales son parte 

de las estrategias gubernamentales en la región. 

Las políticas públicas relacionadas con el narcotráfico en el VRAEM en Perú reflejan la postura 

del gobierno frente a este desafío y han experimentado una evolución desigual a lo largo del 

tiempo (Paucar et al., 2022). Estas políticas están influenciadas por las perspectivas y filosofías 

de los líderes políticos, lo que a veces ha resultado en la falta de anticipación de las 

implicaciones de las medidas adoptadas. 

En el contexto del narcotráfico en el VRAEM, las políticas gubernamentales han buscado 

equilibrar la lucha contra el narcotráfico a través de la interdicción de drogas con programas 

destinados a eliminar esta actividad ilegal de manera efectiva (Paucar et al., 2022). Estas 

estrategias se centran en el desarrollo alternativo, la participación del sector privado, la 

investigación para usos beneficiosos de la coca, la promoción de usos tradicionales e 

industriales, la conservación del medio ambiente y la supervisión de áreas cultivadas con hoja 

de coca. 

Las leyes y políticas gubernamentales también han experimentado cambios significativos a lo 

largo de las décadas, lo que refleja las perspectivas cambiantes de los líderes políticos en Perú. 

Estas políticas han influido en cómo se aborda la cuestión del narcotráfico en el VRAEM, y su 

evolución se relaciona directamente con el enfoque gubernamental en el problema. Las 
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normativas relacionadas con la propiedad de la tierra, el Código Civil, el Código Penal y otros 

aspectos legales también tienen implicaciones importantes en la lucha contra el narcotráfico. 

La implementación de estas políticas es parte de un enfoque integral para reducir la producción 

de cultivos ilegales y promover un crecimiento sostenible y equitativo en la región (Núñez, 

1999). Además, Perú ha colaborado con otros países, como Colombia, en la lucha contra el 

narcotráfico, reconociendo la importancia de la cooperación internacional en la resolución de 

este problema (Licurgo21, 2013).  

Definiciones 

• Narcotráfico: Es el conjunto de actividades ilícitas que involucra la producción, 

distribución y venta de sustancias controladas, como drogas psicoactivas o 

estupefacientes, con el fin de lucro. Estas operaciones son ejecutadas por redes 

delictivas organizadas, involucrando un comercio clandestino que desafía las leyes y 

regulaciones gubernamentales. 

• VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro): Es la sigla de: Valle de los Ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro. Representa una región geográfica específica en la selva 

peruana. Es reconocida por ser un epicentro de producción de cocaína y por su 

asociación con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Este valle ha sido históricamente 

identificado como una zona de tránsito y producción de drogas ilícitas, lo que ha 

generado conflictos sociales y económicos en la región. 

• Política peruana: Se refiere al conjunto de normas, principios y prácticas que rigen el 

sistema de gobierno en Perú. Este sistema, caracterizado por su estructura 

semipresidencialista y pluripartidista, se basa en un modelo de república democrática 

que combina elementos presidenciales y parlamentarios en su funcionamiento.  

• Legislación: Se trata del conjunto de leyes, reglamentos y disposiciones legales que 

componen el marco jurídico de un país. En el contexto peruano, la legislación abarca 

las normas y regulaciones establecidas para controlar el narcotráfico y sus 

consecuencias, siendo un componente esencial en la lucha contra este flagelo. 

• Políticas gubernamentales: Las leyes y políticas nacionales reflejan la postura de los 

gobiernos frente a este desafío y han experimentado una evolución desigual a lo largo 

del tiempo. Estas evoluciones reflejan las perspectivas y filosofías de los gobernantes, 

que a veces no han sido capaces de anticipar por completo las implicaciones de las 

medidas adoptadas. (Paucar, C., Saturnino, S., Huamán, Quispe, R., & Paredes, R., 
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2022). Debemos destacar la importancia de las leyes y políticas gubernamentales como 

elementos clave en la lucha contra el narcotráfico y cómo la variabilidad en su desarrollo 

a lo largo de los años puede estar relacionada con las visiones cambiantes de los líderes 

políticos en Perú.  

• Corrupción: La corrupción, en el contexto del narcotráfico, se refiere a la participación 

indebida de funcionarios gubernamentales y agentes de seguridad en actividades 

ilegales relacionadas con el comercio de drogas. Esto incluye sobornos, facilitación de 

operaciones delictivas y otras formas de corrupción que debilitan la capacidad del 

Estado para combatir eficazmente el narcotráfico. 

• Consumo de estupefacientes: El consumo de sustancias ilícitas en las distintas regiones 

del país, se ha incrementado un gran reflejo que se visualiza es la emergencia de nuevas 

pautas, de consumo en los adolescentes y jóvenes del interior del país y el alcance 

cercano que esta disposición de ellos para realizar un consumo indebido de estas 

sustancias. En Lima ha disminuido un poco los índices de consumo, ya que antes 

registraba los más altas índices y porcentajes de sustancias estupefacientes en la 

población escolar; sin embargo, aún concentra el mayor número de consumidores, por 

su volumen demográfico. Este consumo indebido trae consigo factores de riesgo para la 

salud, e incluso su alto y constante consumo puede generar adicción en las personas. 

• Comercialización de drogas: Según cifras de la UNODC, manifestó que la 

comercialización de drogas, realizadas por vía virtual, en cifras representa 

aproximadamente 315 millones de dólares al año, esta gran cantidad de dinero coincide 

con la suma obtenidas por los narcotraficantes esto es entre los años 2011 y 2020, por 

ello se estima que, dentro de un mercado global, estas sustancias ilícitas están muy cerca 

al alcance de las personas. Un factor que influye dentro de su comercialización es la 

producción de estas sustancias, ya que según los datos de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2017, el 43% de la hoja de coca 

peruana se produjo en la zona del VRAEM. Esto genera una actividad económica 

importante de carácter ilícito. Es decir, que se llega a producir un aproximado de 300 

toneladas de clorhidrato de cocaína por parte de tierras peruanas. Esto en conjunto con 

el país de Bolivia, que también tiene un gran cultivo de la hoja de coca y, 

proceduralmente de cocaína.  (UNODC, 2015)  

• Toma de decisiones políticas: A raíz de lo que genera el narcotráfico en el Perú, 

específicamente en el VRAEM, la decisión de las autoridades para la erradicación de 
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esta problemática fue emitir diversas normas como: leyes, decretos legislativos, 

decretos supremos, modificaciones en Código Penal, etc., con el fin que alguna forma 

al menos los narcotraficantes tengan cierta sensación de miedo y así dejar de producir y 

comercializar estas sustancias emitidas todas ellas por uno de los actores que intervienen 

en las políticas públicas, refiriéndonos en este caso al Estado o gobierno peruano, en 

este punto ante la ineficiencia de algunas normas, Domingo (s.f.) nos dice que “el éxito 

de una política pública depende de: que las políticas públicas sean efectivamente 

públicas, es decir, satisfactoriamente “agreguen” demandas e intereses de los distintos 

sectores de la sociedad”; teniendo en claro la promoción de los intereses reflejados en 

la sociedad, pasamos a mencionar algunas de las políticas antidrogas en el Perú, 

recalcando la efectividad que estas surtieron o en contraste su poco despliegue; así 

tenemos primero, el Modelo San Martín, que como dice Méndez (2010, como se citó en 

Licurgo21, 2013) ha combinado la aplicación de diversas herramientas concurrentes 

como la interdicción policial y la destrucción de laboratorios de producción de pasta 

básica de cocaína, la erradicación permanente de cultivos de coca además de 

implementar estrategias alternativas para la sustentación de los pobladores.  

HIPÓTESIS  

La influencia del narcotráfico en el VRAEM tiene un impacto significativo en la política 

peruana desde 1980 hasta la actualidad, afectando varios aspectos clave, incluida la corrupción, 

la violencia y la seguridad, así como la falta de una acción efectiva por parte del Estado. 

La corrupción está estrechamente relacionada con el narcotráfico en el VRAEM. La falta de 

recursos y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad resultan en una presencia policial 

inadecuada en la región, lo que brinda a los narcotraficantes un entorno propicio para sus 

actividades ilegales. Además, se sugiere que la corrupción se manifiesta a través de sobornos a 

policías y jueces para evitar la detención y el enjuiciamiento de los narcotraficantes. 

El narcotráfico en el VRAEM contribuye significativamente a la violencia en la región, lo que 

incluye asesinatos, extorsiones y secuestros. Esto se hace con el propósito de mantener a la 

población en un constante estado de temor y control, lo que a su vez afecta la seguridad de la 

región. 

A pesar de la gravedad de la situación en el VRAEM, el Estado peruano ha demostrado una 

falta de materialización de sus planes para abordar la pobreza, la falta de oportunidades y el 
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narcotráfico en la región. La falta de resultados tangibles ha llevado a la desconfianza 

generalizada en la población hacia los políticos y sus esfuerzos insuficientes para abordar estos 

problemas crónicos. 

METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se debería aplicar un enfoque mixto, 

combinando elementos de investigación cualitativa y cuantitativa. Esto permitirá una 

comprensión compacta del impacto del narcotráfico en la política peruana, con énfasis en la 

legislación y las políticas gubernamentales. 

Por ello, separamos la metodología en dos partes, la primera, encargada de la parte investigativa 

y la segunda analítica de los resultados obtenidos. 

Primera parte 

Objetivo Específico 1: Analizar la repercusión de la comercialización de drogas del VRAEM 

en la política peruana desde 1980 hasta la actualidad, con énfasis en la diversidad de las 

realidades regionales y locales. 

A. Entrevistas semiestructuradas: Se realizarán entrevistas con funcionarios 

gubernamentales, expertos en política, líderes locales y regionales en el VRAEM. Estas 

entrevistas proporcionarán información cualitativa sobre las implicaciones políticas y las 

realidades locales, en base a ello se podrán generar datos de interés con respecto a las 

diferentes perspectivas de análisis a la repercusión de la comercialización, así mismo nos 

permitirá obtener información detallada en cuanto a su relación con la política peruana, 

teniendo en cuenta que nos ayudará a comprender el grado y magnitud de la afectación a las 

diferentes regiones y localidades del Perú, todo ello proveniente del foco que se generaría 

en el VRAEM. 

B. Análisis de Documentos: Se revisarán leyes, regulaciones y políticas gubernamentales 

relacionadas con el narcotráfico y el VRAEM; para esto utilizaremos la mencionada técnica 

de análisis documental, pues como bien sabemos, un documento es todo aquel que registra 

la realidad, por ende, en el presente proyecto nos proponemos a encontrar dicha realidad. 

Ante lo ya mencionado, se pueden analizar los datos por la inducción o deducción, según se 

crea conveniente. Es así que se llevará a cabo un análisis de contenido, para identificar 
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patrones y cambios en la legislación. El análisis de documentos es esencial para identificar 

patrones en las políticas gubernamentales y legislación en respuesta al narcotráfico a lo largo 

del tiempo; pues los resultados que nos arroje ese análisis servirán para acercarnos al objetivo 

de este proyecto. Debemos también tomar en cuenta la planificación de las políticas que se 

fueron desarrollando a lo largo de 1980 hasta la actualidad, para posteriormente analizar e 

interpretar todo lo ahí contenido que pueda darnos luces al respecto de la realidad que 

actualmente nos convoca, ya sea a nivel local, regional y nacional. 

Objetivo Específico 2: Estudiar la repercusión del consumo de estupefacientes del VRAEM 

en la política peruana desde 1980 hasta la actualidad, con énfasis en la diversidad de las 

realidades regionales y locales. 

A. Encuestas Cuantitativas a Nivel Regional y Local: Se realizarán encuestas cuantitativas 

exhaustivas en el VRAEM, abarcando diferentes regiones y localidades dentro de esta área 

geográfica. Estas encuestas se diseñarán de manera cuidadosa, considerando la diversidad 

de poblaciones y contextos en el VRAEM. Cada encuesta contendrá preguntas específicas 

relacionadas con el consumo de estupefacientes, las tendencias de consumo a lo largo del 

tiempo y las percepciones de la comunidad acerca de su impacto en la política. Además, se 

evaluarán factores socioeconómicos y demográficos que puedan estar relacionados con el 

consumo de drogas. Las encuestas permitirán recopilar datos numéricos sólidos y 

representativos. 

B. Análisis de Datos Cuantitativos: Los datos recopilados a través de las encuestas se 

someterán a un riguroso análisis cuantitativo. Este proceso implicará la utilización de 

técnicas estadísticas avanzadas para identificar correlaciones y patrones en los datos. El 

análisis se llevará a cabo a nivel regional y local, permitiendo una comprensión más detallada 

de las diferencias en el consumo de estupefacientes y su influencia en la política en diversas 

áreas del VRAEM. Se prestará especial atención a la identificación de tendencias temporales 

en el consumo y cómo estas tendencias pueden haber influido en la toma de decisiones 

políticas a lo largo de las décadas. 

C. Entrevistas en Profundidad: Además de las encuestas cuantitativas, se realizarán 

entrevistas en profundidad con actores clave en la política local y regional del VRAEM, 

incluyendo autoridades gubernamentales, líderes comunitarios y representantes de 

organizaciones civiles. Estas entrevistas proporcionarán una visión cualitativa 

complementaria a los datos cuantitativos, permitiendo una comprensión más completa de 

cómo el consumo de estupefacientes ha afectado la política en el VRAEM a lo largo del 
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tiempo. Las entrevistas se centrarán en experiencias personales, percepciones y desafíos 

específicos relacionados con el tema. 

D. Revisión Documental e Histórica: Se llevará a cabo una revisión exhaustiva de 

documentos, informes, leyes y registros históricos relevantes que aborden el consumo de 

estupefacientes en el VRAEM y su relación con la política. Esto permitirá contextualizar los 

hallazgos cuantitativos y cualitativos en el marco histórico y legal correspondiente. 

E. Elaboración de Informe y Conclusiones: Finalmente, se consolidarán los resultados de las 

encuestas, análisis cuantitativos, entrevistas en profundidad y revisión documental en un 

informe detallado. Este informe incluirá conclusiones significativas sobre la repercusión del 

consumo de estupefacientes en la política peruana en el VRAEM desde 1980 hasta la 

actualidad, destacando las diferencias regionales y locales. Además, se propondrán 

recomendaciones basadas en los hallazgos del estudio para abordar los desafíos relacionados 

con esta problemática en la región. 

Objetivo Específico 3: Examinar la toma de decisiones políticas en base al contexto que generó 

el VRAEM desde 1980 hasta la actualidad. 

A. Análisis de Casos: Se seleccionarán casos de estudio específicos para examinar cómo se 

tomaron decisiones políticas en respuesta al contexto del VRAEM, es por ello que aquí 

destaca el método inductivo, pues nos ayudará con el análisis de todo por medio de sus 

partes, es decir, de los casos específicos; dicha tarea conllevará a tener un esquema general 

sobre el contexto del narcotráfico en el VRAEM al respecto de las tomas de decisiones 

llevadas a cabo según el marco de realidad en el cual se dio.  

Estos casos pueden incluir la implementación de políticas antinarcóticos y estrategias de 

seguridad, debido a los diferentes problemas que genera el narcotráfico, como lo son, 

además, la debilidad institucional, violencia, la anti gobernabilidad en los diferentes niveles 

del Perú y la apatía política. Ante lo ya mencionado, el análisis de casos se utiliza para 

comprender cómo se tomaron decisiones políticas en situaciones específicas relacionadas 

con el VRAEM, lo que permite un análisis en profundidad.  

B. Análisis Comparativo: Se compararán casos a lo largo del período de estudio para 

identificar cambios en la toma de decisiones y evaluar su impacto en la política peruana, de 

esta técnica o instrumento se buscará descubrir las similitudes y disimilitudes, en base a 

diferentes criterios para lograr dicha comparación, de ello se podrá reconocer y relacionar 
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cuáles fueron las decisiones políticas que surgieron con mayor efectividad en el Perú, para 

así tomarlas como base y guía en cuanto a una nueva e innovadora decisión, nos referimos .  

El análisis comparativo se emplea para identificar patrones a lo largo del tiempo y 

comprender cómo ha evolucionado la toma de decisiones en respuesta al contexto del 

VRAEM; pues analizar la realidad es de suma importancia, en todos sus niveles, la 

orientación es igual de importante, ya que debido a la cantidad de emisiones legislativas, 

debemos reconocer estas diferencias y semejanzas desde 1980 hasta la actualidad, por 

consiguiente se  requiere cotejar los efectos de las políticas dadas, pues precisamente ello 

implicará la ampliación y profundización del problema que nos aborda, para posteriormente 

encontrar una solución o resultado favorable.  

Segunda parte: 

El proceso de análisis e interpretación de los resultados es fundamental para extraer 

conclusiones significativas que respondan a los objetivos específicos de la investigación. Se 

utilizarán una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas para explorar y explicar en 

profundidad los datos recopilados. 

A. Análisis de Resultados Cualitativos: Los resultados cualitativos se analizarán 

minuciosamente utilizando técnicas de análisis de contenido y análisis temáticos. Estas 

técnicas permiten extraer temas clave, patrones, tendencias y relaciones de las entrevistas y 

documentos recopilados. El proceso se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Identificación de temas clave: Se identificarán y etiquetarán los temas clave que 

surgen de las entrevistas y documentos. Esto incluirá la exploración de palabras clave y 

conceptos recurrentes. 

• Codificación y categorización: Los datos se codificarán y categorizarán de manera 

sistemática de acuerdo con los temas identificados. Se utilizarán herramientas de 

creación de una base de datos, si es necesario, para gestionar este proceso de manera 

eficiente. 

• Análisis temático: Se llevará a cabo un análisis temático para comprender la relación 

entre los temas y cómo se conectan para abordar los objetivos específicos de la 

investigación. 
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B. Análisis de Resultados Cuantitativos: Los resultados cuantitativos se someterán a un 

análisis estadístico riguroso utilizando la base de datos. Esto permitirá una visión objetiva 

de los datos cuantitativos y ayudará a identificar relaciones significativas entre las variables 

relevantes. El proceso incluirá: 

• Preparación de datos: Los datos cuantitativos recopilados se prepararán para el 

análisis, lo que implica la limpieza y la organización de los datos para garantizar que 

sean coherentes y adecuados para su procesamiento estadístico. 

• Análisis estadístico: Se aplicarán técnicas estadísticas apropiadas, como análisis 

descriptivos, pruebas de hipótesis, análisis de regresión u otras según las necesidades de 

la investigación. El análisis se llevará a cabo con rigurosidad para garantizar la validez 

de los resultados. 

C. Identificación de Patrones, Tendencias y Relaciones: Dentro de toda la información 

obtenida, se buscarán patrones, tendencias y relaciones que permitan cumplir con los 

objetivos específicos de la investigación. Esto incluye la identificación de relaciones entre 

variables, la detección de cambios a lo largo del tiempo y la comprensión de la dinámica que 

rodea al VRAEM y su impacto en la política peruana. 

D. Presentación de Resultados: Los hallazgos de la investigación se presentarán de manera 

clara y sistemática en informes detallados. Estos informes incluirán tanto los resultados 

cualitativos como los cuantitativos y se presentarán mediante: 

• Gráficos y tablas: Se utilizarán gráficos y tablas para visualizar los datos cuantitativos 

y cualitativos de manera efectiva. Esto ayudará a los interesados a comprender 

rápidamente las tendencias y patrones. 

• Casos de estudio: Se incluirán casos de estudio concretos para ilustrar ejemplos 

específicos que respalden los hallazgos y proporcionen contextos relevantes. 

• Conclusiones específicas para cada objetivo: Se resumirán las conclusiones 

específicas que se relacionan con cada uno de los objetivos de la investigación, teniendo 

en cuenta la información copilada, justificando cada punto. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Cronograma de Trabajo 

Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Entrevistas 

semiestructuradas 

             

Análisis de 

Documentos 

             

Encuestas 

Cuantitativas a Nivel 

Regional y Local 

             

Análisis de Datos 

Cuantitativos 

             

Entrevistas en 

Profundidad 

             

Revisión 

Documental e 

Histórica 

             

Elaboración de 

Informe y 

Conclusiones 

             

Análisis de Casos              

Análisis 

Comparativo 

             

Análisis de 

Resultados 

Cualitativos 
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Análisis de 

Resultados 

Cuantitativos 

             

Identificación de 

Patrones, Tendencias 

y Relaciones 

             

Presentación de 

Resultados 

             

PRESUPUESTO  

Si bien esta investigación aborda diversos tipos de investigación y métodos para su realización, 

a continuación, se presentará todos los costos monetarios y no monetarios que estos contienen. 

Al inicio de este proyecto de investigación se utiliza material intelectual para nutrirnos de 

información y así, comprender el tema y su problemática. Por ello, se gastarán pasajes para las 

bibliotecas de universidades para visualizar libros vinculantes al tema, el monto a gastar es de 

un estimado de s/. 50.00 soles, luego como parte de los costos no monetarios entra el tiempo 

invertido por parte de los 5 investigadores que equivaldría a un estimado de 25 - 40 horas por 

integrante. 

También a modo de entrar en el cuerpo de la investigación tenemos que entrevistar a 

funcionarios gubernamentales expertos en política, líderes locales y regionales en el VRAEM 

por ello ello se deberá estimar s/. 30.00 soles en movilización por individuo para poder ver a 

los expositores a escoger, en tiempo se invertirán unas 10 - 15 horas grupales. No obstante, se 

debe revisar material intelectual en cada lugar en el que se investigue, también se realizarán 

encuestas cuantitativas exhaustivas en el VRAEM, abarcando diferentes regiones y localidades 

dentro de esta área geográfica en las que se considera la diversidad de poblaciones. 

También, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de documentos, informes, leyes y registros 

históricos relevantes que aborden el consumo de estupefacientes en el VRAEM y su relación 

con la política como costo no monetario, aproximadamente 10 horas por integrante. También 

se seleccionarán casos de estudio específicos para examinar la toma de decisiones y con estos 

contrastar casos a largo plazo para ver mejorías de la problemática de esta investigación, dentro 
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de los casos se deberá buscar personas involucradas con potestad de hablar del tema y su 

problemática, para ello anteriormente se asignó un estimado de gastos, tanto monetarios 

Dentro de la segunda parte de nuestra investigación tenemos el análisis general del proyecto en 

el que se invertirá 7 horas mínimamente por integrante para continuar. Luego de ello se 

contratará a un estadístico capacitado para que pueda hacer un análisis profundo en base a los 

datos previamente recopilados para que presente un reporte estadístico el cual costara un 

aproximado de 500 – 700 dólares según el nivel que se requiera para la identificación de 

patrones, tendencias y relaciones que permitan cumplir con los objetivos específicos de la 

investigación en el que el estadístico en base a sus conocimientos y sus métodos de análisis 

estadísticos nos muestra las constantes y variantes dentro todo el informe, y para finalizar con 

todo lo que conlleva el presupuesto, la presentación y publicación de nuestra investigación que 

puede oscilar entre los s/. 1500 – s/. 4000 soles dependen de donde sea la editorial /página en 

la que se publique y también la presentación de este a los medios de comunicación. 

Presupuesto / bolsa de viaje. (3 personas): 

Según el Decreto Supremo N° 040-2016-PCM, del 2022, en su artículo 1, señala que: reordena 

los ámbitos de intervención directa y de su influencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro – VRAEM. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, los principales departamentos 

que serán visitados por 3 de nuestros investigadores, para los cuáles se sacará el costo monetario 

de sus correspondientes bolsas de viaje, en los cuales se incluyen: pasajes del transporte, 

hospedaje y comida; son los departamentos de Ayacucho, Cusco, Apurímac y Huancavelica. 

Es importante acotar aquí, que además de llegar al lugar de destino, que sería cualquiera de los 

departamentos antes mencionados, debido a la vasta ruta geográfica de los lugares por recorrer, 

se busca poner de relieve o preferencia el ámbito de intervención directa del VRAEM, en los 

siguientes distritos: Ayahuanco, Canayre, Chaca, Llochegua, Pucalcolpa, Putis, Santillana, 

Sivia y Uchuraccay, ubicados en la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho; en 

cuanto a la provincia de La Mar, tenemos a los distritos: Anchihuay, Anco, Ayna, Chungui, 

Oronccoy, Río Margdalena, Samugari, Santa Rosa y Unión Progreso.  

A los distritos ya precisados, se suman los concernientes al departamento de Cusco: Cielo 

Punco, Inkawasi, Kimbiri, Manitea, Pichari, Villa Virgen, Villa Kintiarina y Unión Ashaninka. 

Pasando a un ámbito de influencia del VRAEM, abarcaremos los ubicados, solamente, en el 

departamento de Huancavelica, que son los siguientes: Acostambo, Acraquia, Ahuaycha, 
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Cochabamba, Colcabamba, Daniel Hernández, Huaribamba, Lambras, Ñahuimpuquio, 

Quichas, Quishuar, Pampas, Pazos, Pichos, Salcabamba, Salcahuasi, Santiago de Tucuma y San 

Marcos de Rocchac, todos pertenecientes a la provincia de Tacayaja. Ahora, es importante 

aclarar que si bien estos son los puntos de llegada más importante, debido a la prioridad de cada 

distrito, según la información que se vaya recolectando una vez iniciemos con el trabajo de 

campo en la zona; abarcaremos los más recomendados por conocedores directos del lugar.  

Con relación al costo monetario, el pasaje al departamento de Ayacucho oscila entre los s/ 77 a 

s/ 100, dependiendo del tipo de servicio o la temporada; para “La Ciudad Imperial” (Cusco), 

los pasajes oscilan entre los s/100 a s/200; en cuanto al departamento de Apurímac los precios 

van de s/150 a s/170 y finalmente para el departamento de Huancavelica, la tarifa es 

aproximadamente entre los S/70 a S/100. Posteriormente, observaremos unos cuadros con el 

aproximado en gastos de transporte, taxi, alimentación y hospedaje. 

AYACUCHO 

Distrito Transporte Taxi Alimentación Hospedaje 

Ayahuanco s/ 50 s/ 5 s/ 24 s/ 25 

Canayre s/ 50 s/ 5 s/ 24 s/ 26 

Chaca s/ 80 s/ 5 s/ 24 s/ 20 

Llochegua s/ 60 s/ 20 s/ 24 s/ 26 

Pucacolpa s/ 40 s/ 5 s/ 24 s/ 25 

Putis s/ 50 s/ 5 s/ 24 s/ 25 

Santillana s/ 80 s/ 10 s/ 24 s/ 26 

Río Magdalena. s/ 140 s/ 10 s/ 24 s/ 26 

Unión Progreso. s/ 100 s/ 12 s/ 24 s/ 26 

Anchihuay s/ 25 s/ 5 s/ 24 s/ 26 

Elaboración: propia 

CUSCO 

Distrito Transporte Alimentación Hospedaje 

Cielo Punco s/25 s/26 s/30 

Manitea s/30 s/26 s/30 

Unión Asháninka. s/40 s/26 s/30 

Inkawasi s/35 s/26 s/30 

Kimbiri s/40 s/26 s/30 
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Pichari s/45 s/26 s/30 

Villa Virgen. s/37 s/26 s/30 

Villa Kintiarina. s/38 s/26 s/30 

Elaboración: propia 

APURÍMAC 

Distrito Transporte Alimentación Hospedaje 

Ahuayro s/15 s/24 s/35 

El Porvenir. s/20 s/24 s/30 

Huaccana s/30 s/24 s/26 

Los Chankas. s/15 s/24 s/30 

Ocobamba s/40 s/24 s/35 

Ongoy s/25 s/24 s/30 

Rocchacc s/25 s/24 s/30 

Elaboración: propia 

HUANCAVELICA 

Distrito Transporte Alimentación Hospedaje 

Acostambo s/20 s/24 s/26 

Cochabamba s/20 s/24 s/26 

Acraquia s/20 s/24 s/26 

Lambras s/20 s/24 s/26 

Colcabamba s/20 s/24 s/26 

Huaribamba s/20 s/24 s/26 

Ahuaycha s/20 s/24 s/26 

Ñahuimpuquio s/20 s/24 s/26 

Santiago de Tucuma. s/20 s/24 s/26 

Pampas s/20 s/24 s/26 

Elaboración: propia 

Según los cuadros presentados, el costo monetario correspondiente a cada departamento es un 

aproximado, este puede variar según las circunstancias sociales, políticas y económicas; así 

mismo, tratándose de una investigación llevada a cabo por estudiantes, el objetivo principal es 

la búsqueda, recolección y análisis de los conocimientos relacionados con el presente proyecto 

de investigación. La suma total y aproximada para mínimo 3 personas es de s/1758, tomando 
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en cuenta los 5 primeros distritos de cada departamento, ello asumiendo los lugares con mayor 

incidencia. Sin embargo, tomando en cuenta la totalidad de los lugares mostrados en la tabla, 

el costo monetario asciende a s/3245. 

Cuadro de gastos 

Item Cantidad 

Costo no 

monetario 

Tiempo 

Costo 

monetario 

Dinero 

Total, no 

monetario 

Total, 

monetario 

Información 

inicial 
5 personas 8 horas  8 horas  

Transportes 3 personas  
s/. 20. 00 

soles 
 

s/. 60. 00 

soles 

Costo del 

transporte 

del viaje 

3 personas  
s/. 80. 00 

soles 
 

s/. 240. 00 

soles 

Bolsa de 

viaje 

3 personas x 

5 noches 
 

s/. 150. 00 

soles x 5 
 

s/. 2, 250. 

00 soles 

Material 

intelectual 
5 personas 45 horas  225 horas  

Estadístico Estadístico  
s/. 2, 520. 00 

soles aprox. 
 

s/. 2, 520. 

00 soles 

Publicación Todos  
s/. 4, 000. 00 

soles aprox. 
 

s/. 4, 000. 

00 soles 

aprox. 

Otros. Todos 10 horas 
s/. 500. 00 

soles aprox. 
 

s/. 2, 500. 

00 soles 

Total    
243 

horas 

s/. 11, 570. 

00 soles 

Elaboración: propia 
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