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RESUMEN 
 

El propósito principal de este estudio etnográfico ha sido entender de manera comprehensiva el 

proceso de toma de decisiones respecto al cultivo de coca en familias residentes en la comunidad de 

Agua Blanca, valle de Monzón, Huánuco. La pregunta principal de investigación ha sido ¿Cuáles son los 

factores principales que entran en el proceso de toma de decisiones para cultivar coca en un agricultor 

de una zona de desarrollo alternativo? Metodológicamente, hemos trabajado con seis familias 

seleccionadas conforme a dos criterios: su participación en la estrategia de desarrollo alternativo integral 

y sostenible del estado Peruano y su nivel de ingresos. Hemos seguido el método etnográfico, el cual, a 

través de técnicas básicas de observación participante y entrevistas, permite una aproximación al nivel 

micro de la realidad de las familias estudiadas.  

Los hallazgos principales dan cuenta de los factores que contribuyen y atenúan la decisión de las familias 

respecto al cultivo de la coca. Algunos de los primeros son la mala calidad de los suelos, la ausencia y 

mala calidad de servicios públicos e infraestructura y la incertidumbre ante la viabilidad de los cultivos 

alternativos como generadores de ingresos. Entre los segundos citamos la tranquilidad de una vida con 

menor conflictividad social y el consejo de los hijos educados en el ámbito urbano. La influencia de las 

cónyuges puede atenuar la opción por la coca si la familia ha resuelto sus necesidades económicas. Otro 

hallazgo es que la estrategia de desarrollo alternativo no tiene en cuenta la heterogeneidad de las 

familias, dado que retiran del programa a las familias que incumplen las metas de cultivo, lo que muchas 

veces ocurre por carecer de recursos. 

 

ABSTRACT 
 

The main purpose of this ethnographic study was to understand in a comprehensive manner the 

decision-making process with respect to the cultivation of coca in families residing in the community of 

Agua Blanca, Valley of Monzon, Huanuco. The main research question has been: what are the main 

factors that enter into the decision-making process to cultivate coca on a farmer from an alternative 

development area? Methodologically, the team has worked with six families selected according to two 

criteria: their participation in the integrated and sustainable alternative development strategy of the 

Peruvian government and their level of income.  We have followed the ethnographic method, which, 

through basic interviews and participant observation techniques, allows a a micro level approach to the 

reality of the families studied.   

The main findings show factors that contribute and attenuate the decision of families regarding the 

cultivation of coca. Some of the first are the poor quality of the soil, the absence and poor quality of 

public services and infrastructure and the uncertainty of the viability of alternative crops as income 

generators. Among the latter we mention the tranquility of a life with less social conflict and the counsel 

of children educated in urban areas. The influence of the spouses can attenuate the option for coca if 

the family has his financial needs solved. Another finding is that the alternative development strategy 

does not consider the heterogeneity of families, since families who do not compky with the cultivation 

targets, which often happens for lack of resources, are removed from the program. 

 

 

  



 

iii 

 

 

 

 

 

TOMA DE DECISIONES DEL ANTIGUO 

PRODUCTOR DE COCA: UN ESTUDIO 

ETNOGRÁFICO 

 
CASO AGUA BLANCA  
 

 

 

 

Revisión final: marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones del autor expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente los puntos de vista de 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos. 

 



 

iv 

 



 

v 

CONTENIDOS 
 

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................................ 7 

Executive Summary ......................................................................................................................................................... 11 

Propósito del Estudio Etnográfico ............................................................................................................................... 15 

Antecedentes .................................................................................................................................................................... 16 

Métodos de Investigación y Limitaciones ................................................................................................................... 20 

Resultados de la Investigación Etnográfica ................................................................................................................. 22 

Discusión y Conclusiones .............................................................................................................................................. 47 

Anexo 1: Términos de referencia ................................................................................................................................ 50 

Anexo 2: Matriz de operacionalización ...................................................................................................................... 76 

Anexo 3: Instrumentos ................................................................................................................................................... 83 

Anexo 4: Fuentes de Informacion ................................................................................................................................ 92 

Anexo 5: Bibliografía ....................................................................................................................................................... 98 

Anexo 6: Declaración de Conflicto de Intereses ..................................................................................................... 99 

 

 



 

vi 

ACRÓNIMOS 
 

  

APAFA  Asociación de Padres de Familia 

CADA  Cuerpo de Apoyo al Desarrollo Alternativo  

CEDRO Centro de Información y Educación Para la Prevención del Abuso de Drogas 

CORAH Control y Reducción de la Hoja de Coca en el Alto Huallaga 

DA  Desarrollo Alternativo 

DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

DNI  Documento Nacional de Identidad 

ECA  Escuela de Campo 

ENACO Empresa Nacional de la Coca  

GoP  Government of Peru/ Gobierno del Perú 

INEI  Instituto Nacional de Estadística e Informática 

JdH  Jefe/a de Hogar 

JVC  Junta Vecinal 

MIDIS  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MINSA  Ministerio de Salud 

NAV  Programa Nuevas Alternativas 

PEPI  Población en proceso de desarrollo e inclusión social 

PGRD  Partners for Global Research & Development 

SIS  Sistema Integral de Salud 

SOW  Términos de Referencia 

UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local 

USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

 



 

7 

RESUMEN EJECUTIVO 
PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito principal de este estudio etnográfico es entender de manera comprehensiva el proceso de 

toma de decisiones respecto al cultivo de coca en familias del caserío de Agua Blanca, en el valle de 

Monzón, Huánuco. En esta comunidad, desde 2013, se implementan actividades de desarrollo alternativo 

integral y sostenible, en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas del Perú.  

Este informe tiene como audiencia principal a las personas en posición de toma de decisiones y de 

asesoría técnica que forman parte de las instituciones del gobierno del Perú, en particular la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), así como las que ocupen tales posiciones en 

instituciones y organismos de cooperación internacional, en particular de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

ANTECEDENTES 

El Monzón es un valle de la ceja de selva peruana que recibió a sus primeros colonos hace más de un 

siglo. Sus condiciones geográficas, aislamiento y precariedad lo llevaron a convertirse en una zona de 

masificación de los cultivos de coca, con presencia de organizaciones criminales y actividades ilegales 

(DEVIDA, 2015). En 2013, el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto 

Huallaga (CORAH) inició la erradicación de los cultivos de coca en el valle del Monzón y a continuación 

DEVIDA empezó con las primeras actividades de desarrollo alternativo integral y sostenible. Las cifras 

señalan que, de 6,564 hectáreas de cultivo de coca registradas en el año 2012 en el distrito de Monzón, 

estas se redujeron a 227 hectáreas en el 2013 (DEVIDA, 2015). El presente estudio se realiza a casi tres 

años de iniciada la intervención de DEVIDA en esta zona del Perú.  

Según el diagnóstico de DEVIDA, 272 personas habitan Agua Blanca. Estas constituyen 79 familias; 75 

viviendas cuentan con energía eléctrica y ninguna con agua potable ni desagüe. La escuela primaria 

multigrado tiene 46 estudiantes y el colegio de secundaria, inaugurado este año, 10 estudiantes. Entre 

los programas sociales a los que acceden las familias se encuentran Juntos, Pensión 65, Vaso de Leche y 

Qali Warma. Asimismo, la comunidad cuenta con un puesto de salud. 

La actividad económica principal es la agricultura. Los principales productos son el cacao, la coca, el 

plátano y el maíz, y se observa en menor escala la ganadería. La producción agrícola es individual y se 

desarrolla bajo una tecnología tradicional. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA  

Preguntas de investigación  

Las preguntas que guiaron esta investigación son las siguientes: 

a) ¿Cuáles son las fuentes principales de ingresos monetarios y no-monetarios de las familias 

participantes en desarrollo alternativo (DA)? ¿Cuáles son las oportunidades de generación de 

sustento en la zona? ¿Cuánto tiempo se dedica a las actividades generadoras de ingresos?  

b) ¿Cuáles son los factores principales que entran en el proceso de toma de decisiones de un 

agricultor en una zona de DA para cultivar o no coca? 

c) ¿Cuáles son los roles de los miembros de un hogar participante en DA en cuanto a la toma de 

decisiones, a la generación de ingresos, patrones de ahorro y consumo, educación y salud de los 

niños entre otros? 
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d) ¿Cuál es la percepción de las familias respecto a las actividades del DA? ¿Cuánto valora una 

familia los servicios proveídos, promocionados o apoyados por actividades del DA? ¿Qué 

piensan de la presencia del Estado en la zona? 

e) ¿Cuáles son las aspiraciones sociales y materiales de los pobladores? ¿Cuáles son sus prioridades 

diarias? 

f) ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades sociales percibidas? 

g) ¿De qué manera manejan las familias los procesos, los cambios y los retos? 

h) ¿Cómo se convierten los agricultores en líderes políticos, comunales y sociales? ¿Cuál es su 

sentido de pertenencia a la comunidad? ¿Cuáles son los incentivos, o la falta de ellos, para 

participar en actividades de desarrollo comunitario? ¿Cuál es la naturaleza de sus redes sociales? 

¿Cómo se crean éstas? 

i) ¿Cuál es la influencia y los mecanismos que las familias tienen en el proceso de toma de 

decisiones a nivel comunitario? ¿Cuál es el papel del acceso a la información? 

Metodología  

Partiendo de un enfoque reflexivo que considera la influencia del etnógrafo y su subjetividad en el 

resultado final de la investigación, y de una posición constructivista que enfatiza la dimensión holística, 

analítica e interpretativa de la etnografía, nuestra metodología tuvo por objetivo dar una respuesta 

coherente a las principales preguntas de investigación, así como a preguntas más específicas y enfocadas 

que surgieron durante el curso del trabajo de campo. 

Se elaboraron tres instrumentos de recojo de información: òGu²a de Observaci·n de Hogaresó, òGu²a 

de Entrevista B§sicaó y òGu²a de entrevista para informantes clave de la comunidadó. La aplicación de 

estos instrumentos, sustrato común de otros dos estudios etnográficos realizados en Rio Espino y 

Shanantia, garantizó que las indagaciones en cada comunidad fueran comunes.   

La unidad de análisis de este estudio es la familia (hogar familiar) de los (ex) productores de coca. Se 

seleccionaron seis familias por comunidad y se profundizó la investigación en tres, de acuerdo a dos 

criterios: (a) participación en actividades de desarrollo alternativo (DA) y (b) situación socioeconómica. 

A continuación, presentamos brevemente a las tres familias priorizadas para el estudio1. La familia 1 

(Calderón), es participante en DA (proyecto cacao y café), ex cultivador de coca, tiene dos hijos 

menores, cubre necesidades básicas sin dificultad. La familia 2 (Villafuerte) también participa en DA 

(proyecto cacao), es ex cultivadora de coca, tiene dos hijos dependientes y tiene dificultades para cubrir 

sus necesidades básicas. La familia 3 (Blanco), ex participante de DA, ha retomado el cultivo de coca, 

tiene 2 hijos menores a cargo y un hijo mayor, presenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas. 

El periodo de inmersión en la comunidad se realizó durante cinco semanas entre marzo y abril de 2016.  

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

Hallazgos  

Las tres familias tienen algún tipo de vinculación con el cultivo de la coca, todavía presente en pequeña 

escala. Los factores que influyen en la toma de decisiones de las familias de sembrar coca o no están 

íntimamente relacionados con el rol que cumplen sus miembros y sus historias de vida. Un papel 

relevante cumple la mujer, así como los hijos jóvenes de las familias. En el caso de las primeras, su nivel 

de influencia depende de su participación y conocimiento de las diferentes esferas de lo doméstico, 

comunitario y de generación de ingresos, asociado a una premisa de bienestar de todos los miembros y 

el contacto permanente con las situaciones que afecta a cada uno de ellos. El hombre que representa la 

                                                
1 Todos los nombres que aparecen en este informe son seudónimos. 
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figura de cabeza de familia es influenciado por su cónyuge frente a las prioridades expresadas, mientras 

que su rol principal está más relacionado a la generación de ingresos. Los hijos mayores son actores 

clave también en el proceso de decisión de continuidad o alejamiento del cultivo de coca. Estos, con 

mayor experiencia de vida temporal fuera del ámbito rural que les ofrece Agua Blanca, representan una 

fortaleza en sus familias y son pieza clave para la motivación y emprendimiento de actividades 

productivas alejadas de la coca. 

El empleo e ingresos que se generan de la cosecha de coca se aprecian por su valor económico. En este 

sentido, los jóvenes pueden participar de la actividad económica de la coca e iniciar un proceso de 

autonomía económica desde los 13 y14 años. En algunos casos, esto los habilita a tomar decisiones 

como sembrar coca, cultivarla, invertir y obtener beneficios de ella.  

Por otro lado, el DA no es un factor atenuante al cultivo de coca tan determinante como se esperaba, 

en gran parte porque los cultivos promovidos todavía no han entrado a un ciclo de producción 

importante que genere ingresos también importantes. Al presente, el apoyo del DA y de la presencia del 

Estado son considerados insuficientes e ineficientes, sumados a una escasa transparencia y oferta 

informativa.  

Las familias que tienen ciertos recursos económicos y activos físicos se inclinan más hacia los cultivos 

alternativos. Por un lado, cuentan con mayores recursos económicos y físicos (ej. calidad de suelos o 

extensión del predio). Por otro lado, su menor dependencia del cultivo de la coca genera una mayor 

valoración de la tranquilidad familiar. El mayor control estatal y/o la percepción de que éste existe y las 

consecuencias que acarrean en términos de una potencial penalización atenúan su proclividad de cultivar 

coca.  

El gráfico siguiente ilustra los diferentes factores que parecen entrar en la decisión de los hogares para el 

cultivo o no de la coca. 

Gráfico 1: Diagrama de factores que intervienen en toma de decisiones de cultivar o no coca 

 

 

Discusión  
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Como punto de inicio cabe resaltar la riqueza y diversidad que representan cada una de las familias 

estudiadas, y que, por sus particularidades, no sería posible generalizar sus características, 

potencialidades y debilidades a toda la comunidad. Sin embargo, si sería beneficioso considerar cada uno 

de los hallazgos como características que pueden repetirse en muchas familias y combinarse con otras 

de modo que se pueden obtener pistas y plantear estrategias enfocadas en atender situaciones que la 

realidad de las familias plantea, si bien como sujetos receptores, también como sujetos activos y 

protagonistas de su propio desarrollo. 

Una conclusión importante es que la diferenciación social se acrecienta como resultado de las metas y 

evaluaciones de DEVIDA. El número de hectáreas cultivadas resalta más que la permanencia y 

fortalecimiento de las familias beneficiarias. Por otro lado, son las familias que menos recursos tienen 

aquellas que se encuentran en mayor riesgo de ser retiradas del DA. 

En base al estudio de tres familias en la comunidad de Agua Blanca, la hipótesis del DA todavía está por 

validarse, en gran parte debido al momento en que se encuentra el programa de post erradicación, a 

menos de tres años de haberse iniciado. La premisa señala que en cuanto los agricultores que participan 

en el DA se beneficien de la economía lícita, su participación en actividades ilícitas disminuirá. De lo 

observado en Agua Blanca, al presente los beneficios no son lo suficientemente visibles o determinantes. 

Dependiendo de las circunstancias específicas de cada familia, unas familias esperan por esos beneficios y 

otras ven sus esperanzas disminuidas. Ciertamente hay una incertidumbre sobre la continuidad del 

apoyo del Estado, una vez que se termine la asistencia técnica de instalación de cultivos. Esto tiene un 

efecto desmoralizador y puede constituir un factor contribuyente para el retorno al cultivo de coca. 

La hipótesis también plantea que las cadenas de valor fortalecidas y la gobernabilidad local mejorada 

apartarán a los agricultores de las actividades ilícitas. Como muestra el estudio, los agricultores no se 

han apartado totalmente de las actividades ilícitas, dado a que existe un contexto favorable para la 

convivencia de cultivos alternativos y coca. Por un lado, los agricultores tienen duda sobre los ingresos 

que les brindarán los cultivos lícitos. Por otro, se percibe a la coca como una opción viable todavía, 

frente a la poca eficacia del programa de erradicación y la ambigüedad del programa de DEVIDA. 

Por lo tanto, la teoría de cambio de DA no puede ser, por lo menos al presente y en base a las tres 

familias estudiadas, validada. Este estudio muestra un proceso de toma de decisiones de las familias cuyo 

convencimiento y comportamiento no apuntan hacia el alejamiento definitivo del cultivo de coca.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
PURPOSE OF THE STUDY 

The main purpose of this ethnographic study is to understand in a comprehensive manner the decision- 

making behavior of households residing within an alternative development (AD) community to grow 

coca or not, in this case Agua Blanca in Monzón, Huánuco. The target audience for this study are 

decision-makers and individuals providing technical assistance on behalf of public institutions and the 

Government of Peru, from the Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas ð DEVIDA, in 

addition to counterparts in foreign cooperation agencies, mainly the United States Agency for 

International Development (USAID). 

BACKGROUND  

The Monzon Valley, located in the Peruvian Jungle close to the highlands, received its first colonists 

more than a century ago. Its geographic, isolated, and precarious conditions favored the onset of 

criminal organizations, where illegality prevailed mainly due to activities resulting from massive coca 

growing (DEVIDA, 2015). In 2013, CORAH eradicated coca crops from the communities of Rio Espino 

and Agua Blanca, located in the Monzon Valley, where AD activities were later implemented. From 

6,564 has with coca crops registered in 2012, at the Monzon district level, these were reduced to 227 

has in 2013 (DEVIDA, 2015). This study is undertaken nearly 3 years after the AD intervention in this 

area.  

According to DEVIDA´s 2014 assessment, 272 individuals reside in Agua Blanca, accounting for 79 

families. From 79 households, 75 have electricity and none have potable water or sewage. Similarly, 

families do not hold land titles.  The primary multi-grade school has 46 students, where the high school, 

inaugurated this year, has 10 students. DEVIDA, Juntos, Pensión 65, Vaso de Leche and QaliWarma are 

some of the welfare programs in which families participate. Additionally, the community also has a health 

post.  

Agriculture is the main economic activity. The main products are cacao, coca, plantains, corn and to a 

lesser extent, livestock. Agricultural production is done individually, using basic, traditional technology.  

RESEARCH QUESTIONS AND METHODOLOGY 

Research Questions  

The following questions guided this study: 

a) What are the main sources of monetary and non-monetary income of the household 

participating in AD activities? What are the livelihood generating opportunities in the area? How 

much time is devoted to income generation activities? 

b) What are the main factors that enter into the decision making process of a farmer in AD areas 

to cultivate or not coca? 

c) What are the roles of the members of a household participating in AD in terms of decision-

making, income generation, consumption and saving patterns, children´s education and health, 

among others? 

d) What is their perception of AD activities? How much does a household value the services 

provided, promoted or supported by AD activities? What do they think about the Stateõs 

presence in the area?   

e) What are the material and social aspirations of the local people? What are their daily priorities? 
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f) What are the perceived economic and social opportunities and risks? 

g) How do households manage processes, changes and challenges? 

h) How do farmers become community, social and political leaders? What is their sense of 

community belonging? What are the incentives or disincentives to participate in community 

development activities?  What is the nature of their networks? How do they create their 

network? 

i) What is the influence and mechanisms that households have on the decision making process at 

the community level? What is the role of access to information? 

Research methodology and limitations  

This study adopts a reflexive approach and a constructivist standpoint to provide a coherent answer to 

the main research questions and subsequent more specific and focused questions that emerged during 

the fieldwork. This reflexive approach considers the ethnographer´s influence and the subjectivity of the 

end findings, and coupled with a constructivist viewpoint emphasizes the holistic, analytical, and 

interpretive dimensions of an ethnography as a research method.  

The research questions were operationalized into three data collection instruments: the household 

observation guide (II); the basic interview guide (12); and the interview guide for key community 

informants (13). The use of these instruments, common to the three ethnographic studies (Agua Blanca, 

Río Espino, Shanantia) guaranteed that the surveying in each of the selected communities where similar. 

The unit of analysis in this study is the family (the household) of former coca producers. Six and then 

three families were selected based on two criteria: a) their òparticipation in AD or lack thereofó to 

compare families benefitting versus not from AD and b) their òbest or worst economic situationó 

relative to other families in the community (proxy: meets basic needs?) to compare between families 

with higher versus lower socioeconomic status.  

Family I (Calderón) participates in AD (cacao and coffee project), former coca producer, has two young 

children, and meets basic needs without difficulty. Family 2 (Villafuerte) also participates in AD (cacao 

project), is a former coca producer, has two young children, and meets basic needs with difficulties. 

Family 3 (Blanco), ex AD participant, has returned to coca growing, has two young children and an older 

son, and also meets basic needs with difficulties.   

The immersion period within the community lasted five weeks of 6-7 workdays during fieldwork, taking 

place between March and April 2016. Nonetheless, this period was very short to gain more in-depth 

knowledge and understanding of a complex community. 

FINDINGS AND CONCLUSIONS 

Findings 

The three families are linked to the coca cultivation that still exists in small scale. The factors influencing 

the decision-making of families to grow coca or not are closely related to the role of family members 

and their life stories. Women and young children play an important role. In the case of the former, their 

level of influence depends on their participation and knowledge of different family spheres such 

domestic, community, and income generation, related to a premise of wellbeing of all the members and 

to a permanent contact with the situations that affect each one of them. His spouse and the 

aforementioned priorities influence the man, head of the family, while his main role is more related 

toward income generation. Older children are also key actors in the decision-making process to 

continue or leave coca cultivation. Children with greater temporal experiences beyond those offered by 

the rural setting of Agua Blanca constitute a strength in their families and are an essential piece for the 

motivation and undertaking of productive activities withdrawn from coca. 
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The job and income generated from the coca cultivation is economically valued. In this sense, teenagers 

can already participate in the economic activity of coca and begin a process of economic independence 

since 13/14 years of age. In some cases, this enables them to make decisions to plant, grow, invest and 

reap benefits from it.  

On the other hand, AD is not such a determining and attenuating factor to grow coca as was expected 

partly due because promoted crops have not reached an important productive cycle that also generates 

significant income. Currently, AD support and the presence of the State are considered insufficient and 

inefficient, coupled with a scarce accountability and supply of public information. 

Families with certain economic resources and physical assets are more inclined toward licit crops. On 

one side, they have greater economic and physical resources (ei: quality of the soil or land extension). 

On the other, their reduced dependency on coca crops leads to a greater appreciation of family 

tranquility. A greater control from the State and/or the perception that the former exists and the 

implications regarding a potential penalization diminish their inclination to cultivate coca.  

The following figure presents the different factors that appear to influence the household´s decision to 

cultivate coca or not. 

Figure 1: Diagram of factors intervening in the decision to cultivate coca or not.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion and conclusions 

As a starting point, it is noteworthy to stress the richness and diversity represented by each one of the 

families studied, and that due to their particularities it would not be possible to generalize their 

characteristics, potentialities, and weaknesses to the entire community. Nonetheless, it would be 

beneficial to consider each one of the findings as a characteristic that can be common to many other 

families and that when combined, can lead to clues and allow to present strategies that address the 

situations set forth by the reality of the families, both as receiving subjects but also as active subjects and 

main actors of their own development. 
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An important conclusion is the increase in social differentiation because of AD/DEVIDAõs targets and 

evaluations. DEVIDA prioritizes the number of hectares dedicated to AD as an indicator of success, 

rather than the continuation of the families in the program and their empowerment. Besides this, the 

most economically disadvantaged families are those who face the greatest risk of being excluded from 

the AD program. 

Based on the study of three families in the Agua Blanca community and on the limited time of this 

research, the AD hypothesis is yet to be validated. This is partly due to the timing in which the studies 

take place that represents three years, approximately, from the start of the post-eradication program. 

The hypothesis suggests that insofar the agricultural producers that participate in AD benefit from the 

licit economy, their participation in illicit activities will diminish. From what has been observed in Agua 

Blanca, present-time benefits are not sufficiently visible and determinant. Depending on the specific 

circumstances of each family, some families more than others await those benefits and others see their 

hopes diminish. There is uncertainty regarding support from the State once the technical assistance for 

crop installation has finished. This has a demoralizing effect that can constitute a contributing factor to 

return to coca cultivation.   

This hypothesis also suggests that strengthened value chains and improved local governance will remove 

agricultural producers from illicit activities. As evidenced by the findings, farmers have not removed 

themselves completely from illicit activities given the favorable context for the coexistence of alternative 

crops and coca. On one side, the farmers doubt the income opportunities derived from licit crops. On 

the other, coca is still perceived as a viable option vis a vis the low efficacy of the post-eradication 

program and the ambiguity regarding the existence of DEVIDA´s program.  

As a result, the theory of change within AD cannot be, at least in the present time, and based on the 

three families studied, validated. This study shows a decision-making process of the families whose 

conviction and behavior do not signal toward the definite withdrawal from coca cultivation. 

 



 

15 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO ETNOGRÁFICO 
El presente estudio tiene como objeto investigar el proceso de toma de decisiones respecto a cultivar 

coca o no que tiene lugar al interior de tres familias de la comunidad de Agua Blanca, en el valle de 

Monzón, departamento de Huánuco. En el 2013, el gobierno peruano inició la erradicación de la hoja de 

coca en el valle, seguida a continuación por actividades de desarrollo alternativo integrado y sostenible. 

Este estudio explora los factores que influyen en la vida cotidiana de las personas y pone especial 

atención a la comprensión de las oportunidades generadoras de sustento, incluyendo la influencia que 

tendría en su toma de decisiones las mejoras en educación, salud, gobernabilidad y productividad 

agrícola.  

Este estudio consta de nueve preguntas de investigación: 

¶ ¿Cuáles son las fuentes principales de ingresos monetarios y no-monetarios de las familias 

participantes en desarrollo alternativo (DA)? ¿Cuáles son las oportunidades de generación de 

sustento en la zona? ¿Cuánto tiempo dedican a las actividades generadoras de ingresos? 

¶ ¿Cuáles son los factores principales que entran en el proceso de toma de decisiones de un agricultor 

para cultivar o no coca en una zona de DA? 

¶ ¿Cuáles son los roles de los miembros de un hogar participante en DA en cuanto a la toma de 

decisiones, la generación de ingresos, patrones de ahorro y consumo, educación y salud de los 

niños? 

¶ ¿Cuál es la percepción de las familias respecto a las actividades de DA? ¿Cuánto valora una familia 

los servicios proveídos, promocionados o apoyados por actividades de DA? ¿Qué piensan de la 

presencia del Estado en la zona? 

¶ ¿Cuáles son las aspiraciones sociales y materiales de los pobladores? ¿Cuáles son sus prioridades 

diarias? 

¶ ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades sociales percibidas? 

¶ ¿De qué manera manejan las familias los procesos, los cambios y los retos? 

¶ ¿Cómo se convierten los agricultores en líderes políticos, comunales y sociales? ¿Cuál es su sentido 

de pertenencia a la comunidad? ¿Cuáles son los incentivos, o la falta de ellos, para participar en 

actividades de desarrollo comunitario? ¿Cuál es la naturaleza de sus redes sociales? ¿Cómo se crean 

éstas? 

¶ ¿Cuál es la influencia y los mecanismos que las familias tienen en el proceso de toma de decisiones a 

nivel comunitario? ¿Cuál es el papel del acceso a la información? 

Este informe tiene como audiencia principal a las personas en posición de toma de decisiones y de 

asesoría técnica vinculadas a la lucha contra el narcotráfico y la estrategia de desarrollo alternativo en las 

instituciones del gobierno del Perú, en particular la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA). Igualmente, a las que ocupen tales posiciones en instituciones y organismos de 

cooperación internacional, en particular de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). 
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ANTECEDENTES 
El Monzón es un valle de la ceja de selva peruana que recibió a sus primeros colonos hace más de un 

siglo. Sus condiciones geográficas, aislamiento y precariedad lo llevaron a convertirse en sede de 

organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, y donde reinó la ilegalidad principalmente 

debido a la masificación de los cultivos de coca (DEVIDA, 2015). En 2013, el Proyecto Especial de 

Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH) inició la erradicación de los 

cultivos de coca en el valle del Monzón, y a continuación DEVIDA empezó con las primeras actividades 

de desarrollo alternativo integral y sostenible. Las cifras señalan que, de 6,564 hectáreas de cultivo de 

coca registradas en el año 2012 en el distrito de Monzón, estas se redujeron a 227 hectáreas en el año 

2013 (DEVIDA, 2015). El presente estudio se realiza a casi tres años de iniciada las intervenciones de 

desarrollo alternativo en esta zona del Perú.  

Gráfico 2: Mapa de ubicación de las comunidades Río Espino y Agua Blanca 

 

Es importante señalar que el cultivo de coca en Perú puede ser lícito e ilícito. La fiscalización del cultivo 

de coca se da bajo el Decreto Ley 22095- Ley de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas que 

responsabiliza a ENACO de la comercialización de la coca lícita, penalizando cualquier otro cultivo que 

no se realice en las áreas registradas en el padrón de 1978. También se prohíbe la renovación y recalce 

de plantas ya existentes. Recientemente, el DL N° 1242 (Septiembre 2015) penaliza no solo el cultivo de 

coca y almácigos en áreas no empadronadas sino también nuevas siembras de cultivos de coca y 

resiembra en áreas erradicadas de coca. Este decreto establece que la producción de coca legal debe ser 

entregada a ENACO para su comercialización.  

La literatura existente sobre el desarrollo alternativo (DEVIDA, 2013; 2014; 2015; INEI-DEVIDA, 2015; 

Ecoperú, 2014; USAID, 2012; USAID-DEVIDA, 2012) dibuja un marco institucional, político y social 

complejo sobre el cual se asienta la intervención de DEVIDA y USAID en Monzón. Este marco describe 

los ámbitos de intervención, sus características, los actores, las actividades, los resultados, las 

dificultades, desafíos, etc. y da cuenta de los progresos realizados en el tiempo.  

Agua Blanca 

Río Espino 

DISTRITO DE MONZÓN  
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La estrategia de desarrollo alternativo persigue convencer a los campesinos que antes se dedicaban al 

cultivo de la coca en esta zona de Perú de las ventajas de establecer una transición hacia otro tipo de 

cultivos y actividades económicas sostenibles que les disuadan de retornar al cultivo ilícito y a los modos 

de vida asociados al tráfico ilegal de la misma. Con este objetivo en mente, el enfoque integrado del 

desarrollo alternativo propone un paquete técnico asistencial para las familias y comunidades que deseen 

abandonar el cultivo de coca, paquete orientado a garantizar la sostenibilidad económica de los nuevos 

cultivos y actividades. Esta sostenibilidad estaría garantizada por medidas tales como el acceso a créditos 

y a mercados para la producción y comercialización de los nuevos productos, la asistencia técnica, la 

inversión en infraestructuras y comunicación, la construcción de capacidades y el trabajo conjunto con 

los distintos gobiernos e instituciones peruanas para la promoción y fortalecimiento de servicios 

públicos de calidad, especialmente en sectores básicos como la salud y la educación. 

A este efecto, este estudio etnográfico se ha enfocado en tres familias de la comunidad de Agua Blanca, 

perteneciente al distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, región Huánuco. Conocer las lógicas de 

pensamiento que guían a familias y comunidades en sus procesos de toma de decisiones respecto al 

cultivo o no de la coca resulta de singular importancia para identificar y comprender los factores que 

pueden llevar a una familia por una opción o por otra. Es por tanto básico también para formular 

políticas públicas y estrategias de cooperación adecuadas que contribuyan a generar un ambiente social 

apropiado para inclinar a las familias hacia modos de vida y economías independientes de la coca. 

Para entender el contexto socioeconómico de las comunidades de Agua Blanca y Río Espino, es útil 

referir algunos indicadores nacionales, regionales y distritales de pobreza. Para el año 2012, el Banco 

Central de Reserva del Perú (BCR, 2015), señala una tasa de pobreza nacional total de 25.8%, mientras 

que la tasa para la región Huánuco era de 44.9%. Asimismo, en base a la Encuesta Nacional de Hogares 

2012, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) establece que el 15.4% de la población 

nacional se encuentra en proceso de desarrollo e inclusión social, población PEPI2 (MIDIS, 2013), siendo 

ésta representada en un 90.2% por población residente de zonas rurales del país. El mismo estudio 

señala que el porcentaje de desnutrición crónica en población PEPI, para niños menores de 5 años 

alcanza al 46.6%, en el año 2012. Adicionalmente, el MIDIS, señala a la región Huánuco entre los 

departamentos con mayor porcentaje de población PEPI respecto a su población total (47%), ubicándose 

en cuarto lugar, después de los departamentos de Huancavelica (63%), Apurímac (60%) y Ayacucho 

(50%). 

A nivel distrital, según la misma fuente, para el año 2012 la población PEPI representa al 37.8% de la 

población total del distrito de Monzón, mayor al promedio nacional pero menor al promedio de la 

región. Asimismo, mientras que la pobreza extrema para el año 2012 a nivel nacional es del 6%, para el 

distrito de Monzón alcanza el 24.8%. El mismo año, la tasa de pobreza para el distrito de Monzón es de 

51.1%, mientras que los indicadores de exclusión por residencia rural representa al 87.5%, la tasa de 

exclusión por etnicidad representa al 44.5% de la población, la tasa de exclusión por bajo nivel educativo 

representa a más del 50% de la población distrital y la tasa de exclusión por quintil más bajo de gasto 

per cápita alcanza al 29% de la población del distrito de Monzón. 

                                                
2 El MIDIS define población PEPI a la que reúne al menos tres de las cuatro condiciones siguientes: a) Residencia 

rural: hogares en centros poblados con 400 viviendas (2000 personas) o menos; b) Etnicidad: hogares donde el jefe 

de hogar o su cónyuge aprendieron a hablar en lengua originaria (quechua, aymara o amazónica); c) Bajo nivel 

educativo: hogares en los que la jefa de hogar o la cónyuge del jefe de familia no ha completado educación 

primaria; y d) estrato socio económico: hogares que están ubicados en el quintil más bajo de la distribución del 

gasto per cápita a nivel nacional. 
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Tabla 1: Tasa de pobreza y exclusión del distrito de Monzón, Provincia de Huamalíes, departamento de 

Huánuco 

Población 

2012 

Población 

PEPI 

Exclusión 

1: 

ruralidad 

Exclusión 2: 

etnicidad 

Exclusión 3: 

bajo nivel 

educativo 

Exclusión 4: 

estrato 

socioeconómico 

Tasa de 

pobreza 

Tasa de 

pobreza 

extrema 

25,128 37.8 87.5 44.5 51.8 29.0 51.1 24.8 

 

 

Características de la comunidad Agua Blanca  

Según el diagnóstico de DEVIDA 2014, 272 personas habitan Agua Blanca. Estas constituyen 79 

familias. De 79 viviendas, 75 cuentan con energía eléctrica y ninguna con agua potable ni desagüe. 

Asimismo, las familias no cuentan con títulos de propiedad. La escuela primaria multigrado tiene 46 

estudiantes y el colegio de secundaria, inaugurado este año, 10 estudiantes. Entre los programas 

sociales del Estado a los que acceden las familias se encuentran DEVIDA, Juntos, Pensión 65, Vaso de 

leche y Qali Warma. Asimismo, la comunidad cuenta con un puesto de salud. 

La actividad económica principal es la agricultura. Los principales productos son el cacao, la coca, el 

plátano y el maíz, y se observa en menor escala la ganadería. La producción agrícola es individual y se 

desarrolla bajo una tecnología tradicional. 

Según relata la historia de sus pobladores y los escasos documentos que se encuentran en Agua 

Blanca, sus primeros colonos llegaron en 1953, luego de que la empresa maderera Sindicato Monzón, 

dedicada a la explotación de recursos forestales en el valle, dejara trochas de camino de varios 

kilómetros que les facilitó el acceso. Su constitución política como caserío data del 19 de noviembre 

de 1962, cuando la conformaban 8 familias. Luego de 52 años de creación política, Agua Blanca 

adquiere la categoría de centro poblado, el 16 de diciembre de 2014. Desde aquella fecha comprende 

a los caseríos de Corvinilla Colorada, Corvinilla Baja, Corvinilla Alta y Rondos. 

Entre los procesos actuales que afectan a las familias y a la comunidad destaca principalmente el difícil 

manejo del costo social y emocional de la òrupturaó provocada por la erradicaci·n de la coca y la 

estrategia subsiguiente de poserradicación, las cuales dislocaron estructuras, modos de relación y 

mundos sociales anteriores que giraban en torno a la hoja de coca. Actualmente los pobladores tratan 

de dar respuesta a las propuestas alternativas que intentan recomponer el orden económico, socio-

político y moral de las comunidades desde presupuestos y estilos de vida diferentes. Es precisamente 

la brusquedad del tr§nsito y la discrepancia evidente entre el mundo òpre-erradicaci·nó y el òpos-

erradicaci·nó el que est§ haciendo que muchas familias enfrenten verdaderas dificultades para 

acomodar un cambio tan drástico en tan poco tiempo. 

 

 

Agua Blanca se ubica a pie de carretera, sobre la vía afirmada que une Tingo María y la capital distrital de 

Monzón, a 30 y 90 minutos respectivamente de cada una en auto colectivo. Como se aprecia en el 

gráfico 3, la mayoría de servicios se encuentra en el sector centro de Agua Blanca (local comunal, puesto 

de salud, comedor popular, escuela primaria e inicial, así como una iglesia católica y una evangélica), 

mientras que la escuela secundaria se encuentra ubicada en la Parte Baja. Otros sectores que forman 

Agua Blanca son Maquisapa y Santa Rosa. 

 

La vía principal de Agua Blanca es la carretera a Monzón. La comunidad además cuenta con dos caminos 

peatonales principales, uno que va hacia la parte alta (Mantención) donde se encuentran las tierras más 

aptas para el cultivo de café, y otro camino que lleva hacia el río, conocido como playa, parte baja, por 
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donde se encuentran las principales chacras de cacao, maíz, plátano. Asimismo, en temporada seca es 

posible cruzar el río hacia La Banda (Túpac Yupanqui) en canoa o cámaras para acceder a las tierras de 

cultivo de algunas familias de Agua Blanca. 

 

Gráfico 3: Croquis de Agua Blanca (sector centro) 

 

 

 

Según relatan sus primeros moradores, hacia la década de los 70 no se vivía de la coca en Agua 

Blanca. Sus principales cultivos eran el plátano, el maíz y el cacao. Este último producto promovió el 

crecimiento de la población, debido a que una empresa texana podía ofrecer trabajo a más de 20 

peones. Sin embargo, con la reforma agraria todo se disolvió y se produjo una emigración masiva. 

Aquel tiempo llegaron a ser unas 60 familias. Los años 80 estuvieron representados por el terror y 

la subversión, y con ello se dio paso a la transformación de los agricultores en cocaleros  

              òlos terrucos obligaban que siembre su coca (en los terrenos abandonados principalmente) 

Trayendo nos íbamos a su coca, lo hacíamos. Y más quería la gente, entraba a sembrar su coca. Y allí entró 

el ej®rcito (90), entonces ha corrido los terrucos. Nosotros quedamos cocalerosó (Federico Cabral 

05/04/16).  

Muchos dejaron el plátano y maíz para dedicarse a la coca. Los nuevos pobladores llegaron 

principalmente para cultivar coca en tierras abandonadas o bajo alquiler. Ellos son los primeros que 

se fueron luego de la erradicación. Algunos que compraron chacra en la playa cultivaban plátano y 

otros pocos continuaron con el cacao. De 200 familias, Agua Blanca se redujo a 80 familias. 


































































































































































