
Debates en Sociología N° 59, 2024, pp.  118-146 
e-ISSN 2304-4584 

Cultivo de coca y minería ilegal en la Amazonía 
peruana:  
situación actual y mitos sobre las economías ilícitas

Hernán Manrique López1

Daniel Hernando Hernando2

1 Investigador doctoral en el Departamento de Biología en KU Leuven (Bélgica). Correo electró-
nico: hernan.manriquelopez@kuleuven.be. https://orcid.org/0000-0003-1039-7518
2 Investigador en el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico 
(Perú) y docente (TPA) en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Correo electrónico: dbhernando@pucp.edu.pe. https://orcid.org/0000-0002-1439-5010

Recibido: 15/02/2024. Aceptado: 16/05/2024.

https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.202402.005

mailto:hernan.manriquelopez@kuleuven.be
https://orcid.org/0000-0003-1039-7518
mailto:dbhernando@pucp.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-1439-5010
https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.202402.005


119

Manrique y Hernando / Cultivo de coca y minería ilegal en la Amazonía peruana

Cultivo de coca y minería ilegal en la Amazonía peruana:
situación actual y mitos sobre las economías ilícitas

Resumen

Este artículo presenta una síntesis narrativa de la literatura académica sobre el cultivo de coca y 
la minería ilegal en la Amazonía peruana. A través de fuentes secundarias, analiza la expansión de 
estas economías ilícitas hacia la Amazonía oriental. Asimismo, el artículo presenta y discute cuatro 
mitos sobre las economías ilícitas prevalentes en el debate público y los medios de comunicación, que 
impiden una comprensión de la complejidad detrás de estos fenómenos. Los mitos en cuestión giran 
en torno a i) un conocimiento cabal sobre la extensión y distribución del cultivo de coca y la minería 
ilegal, ii) la existencia de una relación directa entre economías ilícitas y violencia, iii) el rol de los pue-
blos indígenas frente a la expansión de estas actividades y, finalmente, iv) la ausencia o poca presencia 
del Estado en estos contextos. En base a una revisión narrativa de la literatura, este artículo utiliza 
los hallazgos de la evidencia empírica reciente para cuestionar la validez de dichos mitos. El artículo 
finaliza con conclusiones de investigación y recomendaciones para el estudio de las economías ilícitas.
Palabras clave: Economías ilícitas, Tráficos de drogas, Minería ilegal, Pueblos indígenas, Amazonía

Coca cultivation and illegal mining in the Peruvian Amazon:  
current situation and myths about illicit economies

Abstract

This article provides a narrative synthesis of the academic literature on coca cultivation and illegal 
mining in the Peruvian Amazon. Through secondary sources, it analyzes the expansion of these illicit 
economies into the eastern Amazon. In addition, the article presents and discusses four myths about 
illicit economies prevalent in public debate and the media, which prevent an understanding of the 
complexity behind these phenomena. The myths revolve around i) a full understanding of the extent 
and distribution of coca cultivation and illegal mining, ii) the existence of a direct relationship bet-
ween illicit economies and violence, iii) the role of indigenous peoples in the expansion of these 
activities and, finally, iv) the absence or limited presence of the State in these contexts. Based on a 
narrative review of the literature, this article uses the findings of recent empirical evidence to question 
the validity of these myths. The article concludes with research conclusions and recommendations for 
the study of illicit economies.
Keywords: Illicit economies, Coca, Illegal mining, Indigenous peoples, Amazonia
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introDucción 

La Amazonía peruana enfrenta un rápido crecimiento de economías ilícitas, en 
donde destacan la expansión del cultivo de coca y la minería ilegal. Entendemos 
aquí como economías ilícitas a aquellas actividades económicas que, pese a estar 
restringidas por la ley y ser sujeto de sanciones penales, sirven de sustento a diversos 
grupos, incluyendo tanto a actores criminales como individuos y hogares en 
contextos de precariedad socioeconómica (Gregson & Crang, 2017). Si bien las 
economías ilícitas suelen ser asociadas con escenarios de conflicto (por ejemplo, 
los minerales de conflicto en la República Democrática del Congo o la manufac-
tura de cocaína en Colombia), recientes estudios sugieren que las economías ilícitas 
pueden desempeñar un papel significativo en la gobernanza y en la provisión de 
orden en contextos locales, especialmente en las periferias del Estado donde la pre-
sencia gubernamental es limitada o ineficaz (Heuser, 2019; Gillies, 2018; Beckert 
& Dewey, 2017; Arias, 2017). En estos espacios, las economías ilícitas no son nece-
sariamente elementos marginales del capitalismo, sino que constituyen más bien 
partes integrales del funcionamiento de las economías capitalistas en el nivel local y 
de su integración en circuitos globales (Hudson, 2019).

El cultivo de coca y la minería ilegal son actividades de larga data en el país, 
pero la creciente escala de ambos fenómenos y su rápida expansión hacia nuevos 
territorios amazónicos han generado un pronunciado interés por abordar estos 
problemas. Dado que varios focos de cultivo de coca y minería ilegal se superponen 
con bosques tropicales (Asner et al., 2013; Dávalos et al., 2011, 2016), sus impactos 
sobre la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la degradación ambiental 
representan cada vez más una mayor preocupación de política pública. Por otro 
lado, impactos sociales como las altas tasas de deserción escolar y de trabajo infantil 
en zonas cocaleras (Dammert, 2008; Sviatschi, 2022), así como la penetración de 
grupos criminales y la creciente violencia contra líderes indígenas que se oponen a la 
penetración de estas economías en territorios indígenas (Gamboa & Quispe, 2023; 
Menton & Le Billon, 2021), vienen motivando una respuesta pública orientada 
a hacer frente a estas actividades consideradas «delitos ambientales» (UNODC, 
2023).

En la Amazonía peruana, las economías ilícitas con potenciales impactos 
ambientales negativos incluyen actividades agrícolas, manufactureras y extractivas. 
Entre ellas destaca principalmente el cultivo de coca, el procesamiento y tráfico de 
cocaína, la minería y tala ilegal, así como el tráfico de fauna silvestre. Los impactos 
ambientales asociados con estas actividades son múltiples y comprenden, la pérdida 
de cobertura boscosa, la degradación de suelos, fragmentación del hábitat, la pérdida 
de diversidad biológica de plantas y animales, por mencionar algunos. Con base 
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en su importancia económica, arraigo social y significativa presencia en  múltiples 
partes de la Amazonía peruana, este artículo centra su atención en dos de estas acti-
vidades: el cultivo de coca y la minería ilegal. La selección de estas actividades busca 
servir como punto de partida para una discusión sobre la situación actual y las diná-
micas de las economías ilícitas en la Amazonía peruana.

Pese al rápido crecimiento de estas actividades, el estudio crítico desde las cien-
cias sociales en torno a las economías ilícitas y sus mecanismos de penetración en la 
Amazonía peruana, tanto en territorios indígenas como en Áreas Naturales Prote-
gidas (ANP), es bastante reducido. Tanto en el ámbito metodológico y casuístico, 
la literatura peruana languidece en comparación con la investigación realizada en 
países como Colombia y Brasil (Dávalos & Dávalos, 2020; Kleinschmit et  al., 
2021; Rincón-Ruiz et al., 2013; Siqueira-Gay & Sánchez, 2021). En vista de la 
poca cantidad de estudios, la comprensión sobre la complejidad de estos fenómenos 
es aún insuficiente. En vista de que muchas veces las únicas fuentes de informa-
ción al respecto son informes públicos y periodísticos, parte de estudios académicos 
reproducen los sesgos encontrados en dichas fuentes. Por ejemplo, en el caso de las 
economías ilícitas en los territorios indígenas, parte de esta literatura mantiene una 
visión en donde los pueblos indígenas se sitúan únicamente como defensores del 
territorio o víctimas frente a la expansión del extractivismo y las economías ilícitas 
(Gamboa & Quispe, 2023; Martínez-Alier, 2021).

La examinación del discurso público y los medios de comunicación en torno 
al cultivo de coca y la minería ilegal revela la existencia de varios «mitos» en la 
comprensión convencional sobre las economías ilícitas. Los mitos giran en torno 
a i)  al conocimiento cabal sobre la extensión y distribución del cultivo de coca y 
la minería ilegal, ii)  la existencia de una relación directa entre economías ilícitas 
y violencia, iii) el rol de los pueblos indígenas frente a la expansión de estas acti-
vidades y, finalmente, iv) la ausencia o poca presencia del Estado en contextos de 
economías ilícitas.

En vista de que estos mitos no se sostienen con la complejidad y varianza de 
las economías ilícitas en la Amazonía peruana, este artículo utiliza los hallazgos de 
la evidencia empírica reciente para cuestionar su validez. El objetivo de esta revi-
sión de corte narrativo es organizar la evidencia empírica disponible que cuestiona 
la prevalencia de los cuatro mitos señalados. La revisión narrativa posibilita una 
síntesis cualitativa que es esencial para comprender la dinámica de las economías 
ilícitas. Ella se distingue del enfoque sistemático en la revisión de literatura, pues la 
selección de la literatura busca apoyar ideas explícitamente anunciadas como obje-
tivos. Como se ha mencionado, este trabajo tiene como objetivo problematizar y 
discutir ciertas creencias convencionales sobre las economías ilícitas, prevalentes 
principalmente en el debate público y los medios de comunicación. Se espera que 
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los aportes de esta discusión sirvan para la investigación futura sobre las economías 
ilícitas en el país.

Este artículo se divide en cuatro secciones. Tras esta introducción, la segunda 
parte destaca los elementos geográficos, sociales y ambientales necesarios para 
comprender la situación actual del cultivo de coca y la minería ilegal en la Amazonía 
peruana. La tercera sección introduce cada uno de los cuatro mitos y discute sus 
principales limitaciones. El artículo finaliza con una serie de conclusiones y reco-
mendaciones para el estudio de las economías ilícitas.

situación actual Del cultivo De hoja De coca y minería ilegal en la 
amazonía

Cultivo de coca

Históricamente, el cultivo de coca en Perú se ha concentrado en la ceja de selva 
o selva alta (Gootenberg & Dávalos, 2018). No obstante, en los últimos años, 
se viene expandiendo hacia la Amazonía oriental, en regiones de selva baja como 
Ucayali y Loreto. Tan solo entre 2018 y 2022, estas regiones registraron las dos más 
altas tasas de variación interanual en el cultivo de coca y, con un total de 14 531 
hectáreas (ha) y 13 844 ha cada una, ambas se ubican actualmente en el tercer y 
cuarto lugar en la superficie cultivada de hoja de coca a nivel nacional (DEVIDA, 
2023). La siguiente figura muestra el desplazamiento de la geografía del cultivo de 
coca hacia la selva oriental en los últimos quince años.

Pese a la tendencia reflejada en la Figura 1, las investigaciones recientes siguen 
concentrándose en las ya exploradas dinámicas de defensa de la hoja de coca y el 
desarrollo alternativo en antiguos valles cocaleros como el Alto Huallaga, el Monzón 
y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) (Grillo et  al., 2021; 
Zevallos & Casas, 2019). Entre las pocas investigaciones que examinan las trans-
formaciones territoriales que ocurren en la selva baja y en comunidades indígenas, 
se exploran los factores que motivan a las comunidades a involucrarse en el cultivo 
de coca, examinando las diversas modalidades de participación, así como los desa-
fíos y transformaciones territoriales resultantes (Paredes & Pastor, 2024; Silverstein, 
2021). Esta literatura destaca que las actitudes hacia las economías ilícitas, como el 
cultivo de coca o la minería, son variadas y van desde la resistencia hasta el apoyo, 
diferenciándose no solo entre comunidades, sino también en su interior (Manrique, 
2024).
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Figura 1. Superficie cultivada a nivel distrital, 2005 y 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de DEVIDA, 2018, 2023. 

La expansión del cultivo de hoja de coca hacia la selva baja concierne varias Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) y Zonas de Amortiguamiento (ZA). Según los moni-
toreos oficiales (DEVIDA, 2023), el cultivo de coca en ANP y ZA en conjunto ha 
aumentado de alrededor de 5800 ha en 2016 a casi 15 000 ha en 2022. Dentro 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), esta expansión se 
concentra hacia el 2022 en los Parques Nacionales (10 646 ha) y Reservas Comu-
nales (3598 ha). El gráfico 1 muestra la distribución del cultivo de hoja de coca en 
ANP y ZA.

Además de la expansión del cultivo de coca dentro de las áreas administradas 
por el SINANPE, la actividad ha aumentado considerablemente en territorios indí-
genas. Este crecimiento se refleja en el crecimiento significativo del cultivo de coca 
en comunidades nativas (CCNN) de ~2800 ha en 2016 hacia ~14 000 ha en 2022. 
Estas cifras se presentan en el gráfico 2.



Debates en Sociología N° 59, 2024 / e-ISSN 2304-4584

124

Gráfico 1. Superficie cultivada de hoja de coca en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Zonas 
de Amortiguamiento (ZA), 2016-2022

Fuente: Elaboración propia a partir de DEVIDA, 2023. 

Gráfico 2. Hectáreas de hoja de coca en comunidades nativas, 2016-2022

Fuente: Elaboración propia a partir de DEVIDA, 2018, 2023. 
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Los gráficos anteriores evidencian una clara tendencia hacia el aumento del 
cultivo de coca en las regiones amazónicas, Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas 
de Amortiguamiento, así como también en las comunidades nativas. Esta situación 
llama la atención sobre la necesidad de realizar más estudios alrededor de las diná-
micas de este fenómeno en la Amazonía, tanto en territorios indígenas como en 
ANP, como en áreas sin protección pertenecientes a ecosistemas de selva baja. No 
obstante, el estudio de las dinámicas del cultivo de coca en la Amazonía peruana 
debe ir de lado con la superación de los mitos que detallaremos en la tercera sección. 

Minería ilegal

La expansión de la minería ilegal en la Amazonía peruana es una creciente preocupa-
ción académica y de política pública. Si bien la definición exacta de minería ilegal, y 
su distinción con respecto a la minería informal, es sujeto de discusión, contar con 
una definición apropiada que logre distinguirla de la minería informal o artesanal 
y de pequeña escala es de suma importancia, pues estas categorías repercuten en las 
respuestas estatales frente a este fenómeno. En este artículo usamos la definición 
de minería ilegal como la actividad minera realizada en espacios prohibidos (e.g. 
riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca, ZA de ANP, entre otros) que usa 
maquinaria no correspondiente a la de la pequeña minería o minería artesanal y 
que no cumple con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales 
necesarias (INDAGA, 2021).

La mayor parte de investigaciones sobre la minería ilegal en la Amazonía peruana 
se centran en Madre de Dios. Las investigaciones en esta región dan cuenta de 
un proceso masivo de deforestación (Asner & Tupayachi, 2017) y un alto grado 
de contaminación por mercurio (Weinhouse et al., 2021; Velásquez et al., 2021) 
que, debido a su alta volatilidad, afecta negativamente la salud de las comuni-
dades aledañas y podría afectar la productividad agrícola local (Gutiérrez, 2015; 
Langeland et al., 2017). Los riesgos en la salud provenientes del uso intensivo de 
mercurio no solo son objeto de numerosas investigaciones académicas (Diringer 
et al., 2019), sino también materia de políticas públicas dirigidas a reducir dichos 
impactos (Moody et al., 2020).

Pese a la mínima investigación académica fuera de esta región, Madre de Dios 
se encuentra lejos de ser el único departamento afectado por la minería ilegal en 
el bioma amazónico. En la actualidad, la minería ilegal se encuentra presente en 
al menos cinco departamentos y más de veinte cuencas nacionales. La siguiente 
figura, elaborada en base al trabajo realizado por la Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georreferenciada (RAISG), permite una primera aproximación a la 
geografía de la minería ilegal en el país.
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Figura 2. Zonas de minería ilegal y Áreas Naturales Protegidas

Fuente: Elaboración propia a partir de RAISG, SERNANP. 
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El contraste entre la gran cantidad de zonas de minería ilegal y cultivo de coca 
en la Amazonía peruana con la reducida cantidad de estudios al respecto sugiere que 
la investigación académica no está examinando de manera suficiente las dinámicas 
actuales de estos fenómenos. En el contexto de penetración de estas actividades en 
ANP y territorios indígenas, existe una importante brecha en la comprensión de 
cómo estas economías penetran estas áreas. Frente a este relativo vacío académico, 
el discurso público y mediático que observa a estos fenómenos bajo los lentes de los 
llamados «delitos ambientales» representa una de las pocas fuentes de información 
al respecto. No obstante, como se discutirá a continuación, dicha formulación del 
problema, analíticamente presentada en los siguientes cuatro mitos, impide una 
comprensión adecuada sobre las economías ilícitas.

mitos sobre las economías ilícitas

La creciente presencia del cultivo de coca y la minería ilegal en los territorios ama-
zónicos generan un mayor interés por comprender sus dinámicas de expansión y 
sus formas de funcionamiento a nivel local. No obstante, la investigación académica 
con respecto a estos fenómenos es mínima, por lo que los informes públicos y perio-
dísticos son muchas veces las únicas fuentes de información. Si bien estas fuentes 
son útiles para una primera aproximación a la complejidad del problema, repro-
ducen una serie de problemas que dificultan una comprensión profunda del tema.

La revisión de fuentes oficiales y periodísticas revela la existencia de cuatro mitos 
prevalentes en el debate público. Los mitos giran en torno a i) un conocimiento 
cabal sobre la extensión y distribución del cultivo de coca y la minería ilegal, ii) la 
existencia de una relación directa entre economías ilícitas y violencia, iii) el rol de 
los pueblos indígenas frente a la expansión de estas actividades y, finalmente, iv) la 
ausencia o poca presencia del Estado en estos contextos.

Mito 1: Mapeo completo de la extensión y distribución del cultivo de coca y 
la minería ilegal

El primer mito sobre el cultivo de coca y la minería ilegal gira en torno a un supuesto 
mapeo cabal sobre su extensión y distribución espacial en el país. La consecuencia 
más inmediata de seguir este marco son las investigaciones que usan como casos 
de estudio únicamente las zonas identificadas en la información oficial. Si bien la 
información oficial proveniente de los monitoreos del cultivo de coca es la fuente 
de información disponible con mayor rigor técnico, ello no quiere decir que esta 
provea un mapeo completo e integral libre de subregistros. Como se revelará en 
esta sección, en los últimos años, investigadores independientes tanto en Perú y 
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Colombia están abriendo el debate en torno a varios problemas recurrentes en los 
monitoreos oficiales de las economías ilícitas.

Debido a su carácter fuera de la ley, el monitoreo de las economías ilícitas a 
nivel nacional es una compleja tarea que requiere el procesamiento, clasificación 
e interpretación de imágenes satelitales, en conjunto con varias otras fuentes de 
información y validación. En el caso del cultivo de coca, la generación de informa-
ción sobre la extensión y distribución de este fenómeno se realiza a través del uso de 
técnicas de percepción remota o teledetección (remote sensing), sobrevuelos e inspec-
ciones de campo. Esto incluye el uso de imágenes satelitales multiespectrales de alta 
resolución (e.g. Sentinel, SPOT) e imágenes submétricas (< 25 cm) producidas por 
sensores aéreos multiespectrales. En el caso peruano, los monitoreos correspon-
dientes a los años 2002-2017 fueron realizados a través de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y la Oficina de Naciones Unidas 
contra el Delito y el Crimen (UNODC). Solo a partir del año 2018, DEVIDA 
realiza estos monitoreos de manera independiente (DEVIDA, 2023).

Pese a los indicios de una considerable extensión de la minería ilegal en el país 
(ver Figura 2), no existen esfuerzos institucionales que culminen en informes anuales 
de monitoreo de la minería ilegal y/o minería aluvial en Perú. Llama la atención 
la ausencia de estos esfuerzos institucionales, en vista de la existencia de este tipo 
de colaboración en países vecinos. Resalta aquí la colaboración entre UNODC y 
el Gobierno de Colombia para la elaboración de monitoreos de minería aluvial, 
que, a partir de la estimación de la superficie con este tipo de minería, han conse-
guido guiar la política pública colombiana con evidencia desde hace casi una década 
(UNODC, 2016). Debido a la ausencia de este tipo de monitoreos en Perú, las 
siguientes líneas se dedicarán principalmente al monitoreo de cultivo de coca.

Los resultados de los monitoreos anuales del cultivo de coca han sido objeto 
de críticas en repetidas ocasiones. El fenómeno denominado como «danza de las 
cifras» (Cabieses, 2020) hace referencia a las discrepantes estimaciones oficiales 
con respecto a la superficie cultivada con hoja de coca. Tanto en Perú, Bolivia y 
Colombia, las cifras sobre la superficie cultivada de hoja de coca elaboradas por 
los gobiernos nacionales suelen ser bastante menores a aquellas elaboradas por la 
Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca de 
los Estados Unidos (ONDCP). El gráfico 3 muestra la discrepancia entre ambas 
fuentes de información para el caso peruano.

Además de las discrepancias entre ONDCP y los gobiernos nacionales junto con 
la UNODC, la revisión de la data de los monitoreos de DEVIDA y la institución 
a cargo de la erradicación del cultivo de coca —el Proyecto Especial de Control y 
Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH)— revela más dife-
rencias con respecto a la ubicación de los cultivos de coca. El monitoreo del cultivo 
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Gráfico 3. Superficie cultivada con hoja de coca según ONDCP y UNODC/DEVIDA

Fuente: Elaboración propia a partir de White House, 2022; DEVIDA, 2023.

de coca en regiones como Ucayali ha sido materia de un arduo debate debido a la 
falta de supervisión por parte de DEVIDA en zonas donde múltiples actores locales 
señalan la presencia de grandes extensiones de hoja de coca desde hace varios años. 
Los reportes de DEVIDA únicamente monitoreaban zonas históricas con cultivo 
de coca como el valle de Aguaytía en Ucayali, por lo que dejaron de lado, en 2014 y 
2015, nuevas zonas cocaleras como Callería (DEVIDA, 2015, 2016). En esos años, 
el CORAH registraba haber erradicado en 2015 cientos de hectáreas en esta última 
zona. Escenarios similares han tenido lugar en otros años en el Huallaga Central, 
Alto Huallaga y Alto Ucayali (Brehaut, 2023). Si bien la razón detrás de estas dis-
crepancias reside en que DEVIDA reporta los cultivos existentes y el CORAH 
reporta los cultivos destruidos, llama la atención que la data de este último orga-
nismo reporte haber erradicado cocales en zonas no identificadas previamente por 
DEVIDA. La figura 3 presenta claramente esta situación en Ucayali hacia el año 
2015.

El caso de Ucayali es particularmente relevante debido a que en esta región se ha 
discutido más la insuficiencia de los monitoreos oficiales para capturar la verdadera 
extensión del cultivo de coca. En 2022, un informe elaborado por la Organización 
Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR) y la Asociación ProPurús en torno a la situación del cultivo de coca hacia 
2020 en Ucayali estimó la superficie cultivada en al menos 7000 ha, es decir, casi 
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Figura 3. Zonas con cultivo de hoja de coca y zonas de erradicación de hoja de coca, 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de DEVIDA, 2016; CORAH, 2016. 

el doble de la estimación realizada por DEVIDA. Uno de los principales aportes de 
este informe independiente consistió en el monitoreo satelital de zonas en Ucayali 
no consideradas en los informes oficiales de DEVIDA. Pocos meses después de la 
publicación del informe, el Congreso de la República instaló una comisión multi-
partidaria en donde se discutieron las discrepancias y la falta de transparencia con 
respecto a las cifras oficiales sobre la extensión del cultivo de coca (Brehaut, 2023).

En la actualidad, la discusión en torno a por qué no sabemos cuánta coca se 
cultiva en el Perú es cada vez más presente. Investigaciones recientes dan cuenta de 
varias zonas en Loreto en donde el cultivo de coca y el tráfico de drogas han persis-
tido durante años sin ser objeto de ningún tipo de monitoreo oficial (Silverstein, 
2018, 2021), mientras trabajos bastante más antiguos dan cuenta de la existencia 
de cultivos de coca en ANP sin ningún tipo de monitoreo (Salisbury & Fagan, 
2013). Por otro lado, la revisión de otras fuentes de información, como los censos 
agropecuarios, da cuenta de varios espacios con cultivo de coca en donde no se 
realiza ningún tipo de monitoreo. Ante ello, surge la pregunta de por qué persiste 
el subregistro en el monitoreo de zonas con cultivo de coca. Si bien gran parte de 
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las razones detrás parecen ser de tipo financiero y logístico, es también necesario 
preguntarse por los aspectos políticos detrás de la negativa a escuchar las demandas 
de la sociedad civil con respecto a la existencia de zonas con cultivo de coca más allá 
de las áreas monitoreadas por DEVIDA y UNODC.

Debido a la información casi nula con respecto a la extensión y distribución de 
la minería ilegal en el país, esta sección no ha podido discutir de la misma manera la 
situación de este fenómeno. Aun así, el uso de la información generada por RAISG 
viene siendo usada como un primer paso para la identificación in situ de más zonas 
de minería ilegal en cercanías o adentro de ANP (Delgado et al., 2024).

Mito 2: Las economías ilícitas siempre generan violencia

El segundo mito relacionado a las economías ilícitas es que ellas son de por sí gene-
radoras de violencia. Esto es principalmente difundido en el debate público y en 
los medios de comunicación, en donde la atención se dirige a los episodios de vio-
lencia. Pese a ello, una creciente cantidad de investigaciones académicas cuestionan 
la existencia de dicha relación causal (Ferreira, 2016; Van Dun, 2014). Si bien es 
innegable que extensas zonas de cultivo de coca, tráfico de drogas y minería ilegal 
presentan elevados índices de violencia (Idrobo et al., 2014; Vélez-Torres & Méndez, 
2022), la extrapolación de estos resultados locales hacia otros contextos nacionales 
y subnacionales no parece pertinente. En este sentido, una tarea crucial dentro de la 
investigación académica es indagar en los mecanismos que dan pie a la violencia en 
contextos de economías ilícitas, y cuándo dicho fenómeno puede ser relativamente 
prevenido e incluso puesto bajo control (Schneider & Schneider, 2008).

El estudio etnográfico del cultivo de coca y de la minería ilegal provee de varias 
herramientas teóricas para el estudio de la violencia. Múltiples  investigaciones 
recientes han rescatado elementos teóricos en torno a la «economía moral» (Scott, 
1977) para el estudio de la violencia en valles cocaleros y zonas de minería ilegal. 
Estas investigaciones resaltan que el involucramiento en actividades valoradas desde 
afuera como ilegales no solo no son percibidas como generadoras de daño en el 
nivel local, sino que más bien pueden contribuir al bienestar económico local y al 
mantenimiento de estrechas relaciones sociales a través de los significados alterna-
tivos en torno a ellas (Grisaffi, 2022; Vizcarra, 2018). Por ejemplo, el estudio de 
Vizcarra (2018) sobre el VRAEM revela cómo los imaginarios y memorias locales 
relacionados con esta planta, diametralmente diferentes a la imagen promovida 
desde Lima, reflejan una connotación afectiva en la que esta es percibida como 
elemento fundamental para la pacificación de la zona. Por otro lado, el estudio 
de la minería ilegal en Sierra Leona (Engwitch, 2016) da cuenta de la existencia 
de reglas informales que regulan las relaciones entre productores, comerciantes e 
incluso funcionarios estatales para evitar la violencia, y así permitir el desarrollo de 



Debates en Sociología N° 59, 2024 / e-ISSN 2304-4584

132

esta actividad sin mayor disrupción. De esta manera, la violencia, sea en mercados 
lícitos o ilícitos, es un elemento a evitar por los perjuicios que su uso puede traer 
a la actividad económica al llamar la atención de las autoridades (Arias & Grisaffi, 
2021). 

A un nivel más macro, la literatura de ciencias sociales da cuenta de la existencia 
de órdenes sociales moldeados por las economías ilícitas en donde se resaltan sus 
aspectos positivos en la provisión de servicios y apoyo a las comunidades locales 
(Arias, 2017; Heuser, 2017). Estas aproximaciones dan cuenta de procesos de 
formación estatales diferentes al estereotipo weberiano. El VRAEM resulta el caso 
de mayor relevancia al respecto, pues en este valle la derrota de Sendero Luminoso 
y el proceso de formación del Estado han estado íntimamente vinculados al cultivo 
de hoja de coca y al tráfico de cocaína (Heuser, 2019). Este legado institucional 
se mantiene hoy en día a través de las federaciones cocaleras que representan a la 
población local frente a las políticas del Estado central que buscan reducir el espacio 
cocalero (Busnel, 2022). Este tipo de federaciones o sindicatos de cocaleros buscan 
proporcionar un marco para la resolución pacífica de conflictos y trabajan activa-
mente para excluir al Estado central y a los actores criminales para así limitar los 
episodios de violencia (Grisaffi, 2022). Diversas investigaciones han encontrado 
hallazgos similares incluso en zonas recientes de expansión cocalera como la triple 
frontera con Colombia y Brasil (López & Tuesta, 2015).

La literatura académica sobre la minería ilegal fuera de Madre de Dios es 
mínima. Esto dificulta poder matizar la caracterización de la minería ilegal cons-
truida únicamente en base a dicho caso. No obstante, recientes estudios sobre esta 
actividad en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira (ubicada 
entre Ucayali, Pasco y Huánuco) dan cuenta de un efectivo control de la violencia a 
través de la regulación estricta de quiénes pueden ingresar a las zonas de extracción 
y quiénes pueden participar en esta actividad (Delgado et al., 2024).

Dicho todo esto, resulta imposible negar que no existe violencia en contextos 
de economías ilícitas. Si bien los párrafos precedentes buscan identificar contextos 
en los que la violencia no es prevalente, existen múltiples espacios en donde ella es 
un problema significativo asociada a la vulneración de los derechos humanos. El 
análisis de parte de la literatura permite aproximarse a una mejor comprensión de 
en qué condiciones específicas el uso de la violencia se generaliza y deja de ser un 
recurso controlado. 

La literatura sobre el cultivo de coca y el tráfico de drogas ha profundizado en 
los mecanismos que permiten el desencadenamiento de la violencia. Un hallazgo 
presente tanto en la literatura colombiana como peruana es que el cultivo de coca no 
es un mecanismo que necesariamente conlleva a elevados niveles de violencia, sino 
que más bien está asociada a la presencia de grupos armados, la implementación de 
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políticas de erradicación y la militarización de las zonas cocaleras (Durán-Martínez 
& Soifer, 2021; Holmes et  al., 2006; Fisher & Meitus, 2017; Rozo, 2014; Van 
Dun, 2014). Nuevamente, el caso del VRAEM es revelador. La literatura sugiere 
que la capacidad de las federaciones para detener la implementación de la erradica-
ción forzosa ha sido clave para lograr mantener un relativo control de la violencia 
en el valle (Paredes & Pastor, 2021). Otro factor relevante para entender los esta-
llidos de violencia es la ruptura de los canales de protección estatal hacia actores 
ilegales durante la implementación de políticas antidrogas, las cuales desestabilizan 
el equilibrio de poder entre distintos actores ilegales y dan pie a una mayor compe-
tencia criminal (Snyder & Duran-Martínez, 2009; Durán-Martínez, 2015). En 
otras palabras, mientras los actores ilegales no se vean amenazados desde el exterior, 
sea por la intervención de operaciones antidroga o por la competencia de grupos 
criminales rivales, el escalamiento de la violencia no es necesario (Van Dun, 2014).

Los conflictos alrededor de la minería ilegal en el país parecen indicar una 
mayor participación del crimen organizado que en el caso del cultivo de coca. Si 
bien no todos los escenarios de minería ilegal están caracterizados por la violencia, 
en aquellos en donde esto ocurre la situación puede explicarse debido a la mayor 
competencia entre grupos criminales por controlar diversos eslabones de la cadena 
de valor en las zonas de extracción. Una primera hipótesis en torno a por qué habría 
más violencia es que, en vista de que los sitios de extracción de oro se encuentran en 
zonas puntuales y no pueden ser trasladados hacia otras zonas como en el caso del 
cultivo de coca o los laboratorios de producción de cocaína, la pugna por el control 
de estos espacios es más elevada. Esta violencia e intimidación no solo afecta a los 
pueblos indígenas (Convoca, 2023), sino también a mineros formales con dere-
chos mineros como en el caso de La Pampa en Madre de Dios (CEMS, 2020). La 
mención de este caso en particular es relevante, pues en vista de que esta zona ha 
sido el principal objeto de intervenciones públicas para destruir los campamentos 
mineros ilegales y desmantelar las redes criminales locales, ella puede servir para 
analizar las consecuencias no buscadas de estos operativos. Tal como en el caso de 
las políticas de erradicación de cultivos, las intervenciones policiales y/o militares 
no solo generan un efecto globo hacia nuevas áreas más recónditas (Becerra et al., 
2023), sino que al resquebrajar el equilibrio de poder local, motivan la reorganiza-
ción de la actividad ilícita a través de la competencia entre bandas criminales.

Mito 3: Las economías ilícitas son siempre rechazadas por los pueblos indígenas

El tercer mito en torno a las economías ilícitas es que son siempre rechazadas por 
los pueblos indígenas. Si bien la resistencia contra el avance del cultivo de coca y la 
minería ilegal son generalmente presentadas como la única respuesta posible por parte 
de los pueblos indígenas, la evidencia señala que las actitudes hacia las economías 
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ilícitas varían ampliamente, abarcando desde la oposición hasta el respaldo (Paredes 
& Pastor, 2024; Salisbury & Fagan, 2013). Asimismo, estas diferencias no solo se 
observan entre diferentes comunidades, sino también al interior de ellas (Manrique, 
2024). En lugar de esencializar a los pueblos indígenas con respecto a una única visión 
en torno a las economías ilícitas, resulta más pertinente explorar la pluralidad de res-
puestas y profundizar en qué elementos influencian respectivas posturas.

En contraste con las secciones previas, en este campo la literatura sobre la minería 
ilegal y la minería informal y de pequeña escala es la que más luces brinda en torno 
a las relaciones entre pueblos indígenas y economías ilícitas. La investigación sobre 
la participación de la población indígena en la minería aluvial en Perú es extensa 
(Moore, 1983, 2022; Gray, 1986; Reymundo, 2021), y parte de ella puede servir 
para comprender las dinámicas alrededor de la minería ilegal. Esta literatura, basada 
principalmente en Madre de Dios, da cuenta de cómo la creciente interacción entre 
indígenas y colonos en zonas de extracción de oro los lleva hacia una mayor depen-
dencia (Reymundo, 2021).

Una figura esencial para comprender las relaciones entre indígenas y mestizos en 
la minería ilegal y la minería informal y de pequeña escala es la del «invitado». Esta 
hace referencia al «minero no indígena» a quien se le permite la extracción aurífera 
en el territorio de la comunidad a cambio de regalías o cuotas en oro (Reymundo, 
2021). Estos invitados pueden consolidar sus lazos con distintos miembros de la 
comunidad a partir de vínculos de compadrazgo (Pinedo, 2023). Aun así, los invi-
tados pueden en ocasiones no respetar los acuerdos con las comunidades, dando 
así pie a conflictos (Moore, 2022). No obstante, la creciente literatura sobre la 
minería ilegal en ANP y territorios indígenas da cuenta de zonas como la RC El 
Sira en donde el estricto control indígena en torno a las actividades mineras deja 
poco espacio para el quebrantamiento de los acuerdos (Delgado et al., 2024). Estu-
dios recientes sobre el tráfico de drogas señalan que esta figura también existe en 
diversos territorios indígenas donde se halla presente el cultivo de hoja de coca, 
aunque puede llevar a tensiones al interior de las comunidades (Paredes & Pastor, 
2024; Manrique, 2024).

Estos hallazgos desafían la visión simplificada que retrata a los pueblos indí-
genas únicamente como defensores del territorio o víctimas frente a la expansión de 
actividades ilícitas (Martínez-Alier, 2021). Dada la disminución de recursos esen-
ciales que anteriormente sustentaban los modos de vida indígenas, y considerando 
su creciente integración con el mercado y estilos de vida urbanos, muchas de estas 
comunidades se ven impulsadas a buscar nuevas fuentes de ingresos. La moneta-
rización en aumento y otros cambios significativos dentro de estas comunidades 
(Killick & Sarmiento, 2023) han llevado a algunas de ellas a recurrir o tolerar activi-
dades, tales como la tala ilegal o incluso el escalamiento de la minería aluvial hacia la 
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minería ilegal (Manrique, 2024; Killick, 2020). No solo eso, sino que incluso en los 
últimos años se observa a diversos grupos indígenas justificando la actividad extrac-
tiva y demandando el acceso a las concesiones mineras en sus territorios (Valdés 
et al., 2021; Marston, 2024).

Aún, pese a lo señalado, es innegable que existe un sector importante de la 
población indígena que se opone a las economías ilícitas y que es víctima de actores 
externos que buscan apropiarse de estos recursos. Al respecto, tal como existe 
evidencia en torno al trabajo forzoso en campamentos madereros, también hay 
documentación sobre el trabajo forzoso de indígenas awajún en la minería de oro 
en Loreto (Lazo-Landivar et al., 2023). Por otro lado, en la región de Amazonas, el 
caso del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís resalta como uno de 
los principales casos de una acción indígena institucional para hacer frente a la inva-
sión de mineros ilegales y demandar la nulidad de concesiones mineras. 

Una primera observación radica en que estos escenarios ocurren mayormente 
cuando la oposición a las economías ilícitas proviene de población indígena menos 
organizada a nivel de federaciones. En estos escenarios, la violencia está dirigida 
particularmente contra aquellos líderes indígenas, conocidos en la literatura como 
«defensores ambientales» (Verweijen et al., 2021), que luchan por la preservación de 
sus territorios y que deciden impedir el ingreso de estas actividades. Según Convoca 
(2023), 35 defensores ambientales han sido asesinados entre 2013-2022 en Perú, 
de los cuales varios son ciudadanos indígenas de regiones amazónicas del país. 
La  siguiente figura muestra la distribución de homicidios y atentados contra los 
defensores ambientales a nivel nacional.

La Figura 4 muestra la situación de precariedad de parte de la población indí-
gena en oposición a las economías ilícitas. No obstante, extrapolar esta situación 
a todos los casos no resulta tan sencillo. Urge realizar más investigaciones sobre la 
relación entre los pueblos indígenas y las economías ilícitas para así profundizar 
en la varianza de los posibles escenarios. Asimismo, la mínima cantidad de inves-
tigaciones académicas que profundicen en los casos emblemáticos de violencia 
resaltados en la figura anterior no permite comprender su complejidad. Si bien 
es innegable que existen escenarios de violencia, los pocos estudios académicos 
 muestran que esta figura es más compleja pues es posible encontrar contextos en 
donde es más bien controlada y regulada (Manrique, 2024).
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Figura 4. Homicidios y atentados contra defensores del medio ambiente en Perú

Fuente: Elaboración propia a partir de Convoca, 2023.

Mito 4: Ausencia del Estado en contextos de economías ilícitas

El cuarto mito en torno a las economías ilícitas en el debate público y los medios de 
comunicación es que se desarrollan debido a la ausencia del Estado. Esta idea fue uno 
de los principales argumentos para comprender el auge del tráfico de drogas como 
consecuencia del abandono estatal en varios países latinoamericanos (Clawson & 
Lee, 2016; Felbab-Brown, 2009). No obstante, la literatura reciente ha rebatido esta 
noción al profundizar en cómo las decisiones gubernamentales han afectado históri-
camente la distribución espacial del cultivo de coca. Resalta aquí la íntima relación 
entre los fallidos programas estatales de colonización amazónica con la expansión 
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del cultivo de coca en varios de los principales valles cocaleros de Bolivia, Colombia 
y Perú (Dávalos et al., 2016). Estos programas, que impulsaron la construcción de 
infraestructura vial y la migración masiva hacia estas zonas, han sido determinantes 
para el desarrollo posterior de economías ilícitas (Gootenberg & Dávalos, 2018).

Del mismo modo que es difícil argumentar que el auge de las economías ilícitas 
en espacios específicos de la selva alta no tuvo relación con las fallidas intervenciones 
estatales del siglo pasado, afirmar que los gobiernos actuales no afectan el desa-
rrollo de las economías ilícitas hoy en día resulta aún más complicado. Un creciente 
cuerpo de literatura revela cómo las economías ilícitas crecen paralelamente a los 
esfuerzos estatales de desarrollo económico y construcción de infraestructura en las 
denominadas zonas de «frontera» (Moreno et al., 2020; Silverstein, 2021).

La teorización sobre el Estado y las economías ilícitas en los espacios de frontera 
sugiere que en lugar de explicar este fenómeno por la ausencia estatal, es necesario 
ahondar en las formas específicas en que los proyectos estatales favorecen su creci-
miento. Además de la ya mencionada construcción de infraestructura vial, resaltan 
aquí los proyectos de extracción de recursos naturales y de agroindustria orientada 
a la exportación que imponen lógicas capitalistas por sobre otros usos de suelo en 
el espacio amazónico (Ballvé, 2020; Sauls et  al., 2022). En vista de la creciente 
evidencia sobre la canalización del dinero procedente de las economías ilícitas hacia 
esquemas agroindustriales legales en zonas de frontera, la conexión entre estos 
esquemas de desarrollo con las economías ilícitas es cada vez más clara (Devine 
et al., 2020a, 2020b; Murillo-Sandoval et al., 2023; Richani, 2012; Sankey, 2022; 
Tellman et al., 2021). Por otro lado, la literatura también resalta que los Estados 
pueden mostrar cierto nivel de tolerancia hacia las actividades ilícitas cuando no 
pueden ir directamente en contra, como en el caso del VRAEM en donde repre-
sentan una actividad económica omnipresente que cuenta, además, con una amplia 
plataforma política para la defensa de esta actividad (Paredes & Pastor, 2021).

Finalmente, el creciente cuerpo de literatura sugiere que distintos organismos 
estatales no solo son indiferentes a este proceso, sino que más bien parecen cola-
borar en parte con esta expansión. En particular, la corrupción local desempeña 
un papel clave para facilitar el acceso a títulos de propiedad a colonos en tierras 
indígenas. En el caso del cultivo de coca, se ha documentado la complicidad de las 
Direcciones Regionales Agrarias al emitir títulos de propiedad sobre tierras perte-
necientes a CCNN, que son posteriormente utilizadas para el cultivo de coca u 
otros esquemas agroindustriales (Paredes & Pastor, 2024; UNODC, 2023). En el 
caso de la minería ilegal, diversos pueblos indígenas vienen denunciando el otorga-
miento de concesiones mineras en sus territorios, y las múltiples limitaciones que 
encuentran para poder titular sus propias comunidades (Merino & Quispe, 2021; 
Delgado et al., 2024).
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conclusiones y recomenDaciones

Este artículo ha analizado la situación actual del cultivo de coca y la minería ilegal 
en la Amazonía peruana. La rápida expansión de estas actividades genera un rápido 
proceso de transformación social, ambiental y territorial en diversas Áreas Naturales 
Protegidas y comunidades nativas de la selva amazónica. Con cerca de 90 000 hec-
táreas dedicadas al cultivo de coca y una presencia notable de minería ilegal en al 
menos cinco departamentos del país, son múltiples las preocupaciones en torno a la 
deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental del territorio 
amazónico, así como por los impactos sociales vinculados a estas actividades.

Pese a ello, la falta de evidencia empírica y detallada sobre estas economías ilícitas, 
junto con la persistencia de varios mitos sobre estos fenómenos en el debate público, 
impiden una comprensión adecuada. Estos mitos giran en torno al supuesto mapeo 
completo sobre la extensión y distribución del cultivo de coca y la minería ilegal, 
la existencia de una relación directa entre economías ilícitas y violencia, el rol de 
los pueblos indígenas frente a la expansión de estas actividades y, finalmente, la 
ausencia o poca presencia del Estado en estos contextos. La deconstrucción de cada 
uno de estos mitos implica profundizar en i) las limitaciones y sesgos existentes en 
los monitoreos sobre el cultivo de coca, ii) la caracterización de aquellos escenarios 
en donde la violencia es regulada y relativamente controlada, iii) la diversidad de 
posturas indígenas y sus distintas formas de involucramiento en estas actividades, 
así como en iv) las formas específicas de estatalidad que tienen lugar en contextos 
de economías ilícitas en lugar de una supuesta «ausencia del Estado».

Para poder avanzar la investigación sobre las economías ilícitas y sus impactos, 
es crucial superar estos mitos. En particular, se requiere un mayor esfuerzo para 
explorar las dinámicas y mecanismos de penetración del cultivo de coca y la minería 
ilegal en la Amazonía peruana, incluyendo estudios detallados sobre Áreas Naturales 
Protegidas y territorios indígenas. En vista de las recientes acciones estatales de 
lucha contra la minería ilegal, es necesario documentar cómo estas operaciones 
podrían conllevar a consecuencias no deseadas como las observadas en otros espa-
cios como Madre de Dios, en donde la implementación de la Operación Mercurio 
ha resultado en un claro efecto globo.

El balance de la situación actual nos da pie a señalar un primer punto de conver-
gencia importante para la gestión territorial de las ANP y de territorios indígenas. 
En su expansión hacia la selva baja, ambas actividades comparten un patrón común 
de expansión hacia áreas remotas y menos vigiladas, lo que refleja una convergencia 
en términos de las estrategias de localización para evadir la supervisión estatal. Un 
segundo aspecto para mencionar es que tanto el cultivo de coca como la minería 
ilegal pueden ir de la mano con procesos de deforestación y la alteración de los 
patrones de vida local. 
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Desde el lado de las divergencias, el cultivo de coca es frecuentemente una acti-
vidad de subsistencia que puede tomar lugar en una gran diversidad de zonas de 
cultivo, como lo demuestra su exitosa migración de la selva alta a la selva baja. 
A diferencia del cultivo de coca, la minería se realiza en zonas con características 
geológicas específicas. Asimismo, esta actividad requiere de una infraestructura y 
una inversión capital más intensiva. Por otro lado, la minería ilegal es notablemente 
más destructiva en términos ambientales, especialmente debido al uso de mercurio 
en grandes cantidades durante la extracción de oro. 

Pese al crecimiento de estos fenómenos, el conocimiento generado dentro del 
país, y en particular en sus nuevas zonas de expansión —fuera de la selva alta en 
el caso de la coca y fuera de Madre de Dios en el caso de la minería ilegal—, es 
preocupantemente limitado. Gran parte de la información disponible en el llano 
amazónico proviene únicamente de reportes oficiales y medios periodísticos. Si 
bien estas fuentes son útiles para una primera aproximación a la complejidad del 
problema, es necesario realizar más estudios comprensivos, tanto de corte cualitativo 
como cuantitativo, que permitan profundizar en las dinámicas de estos fenómenos 
y así orientar una política pública basada en evidencia.
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