
IMPACTO ECONOMICO DEL
 

NARCOTRAFICO EN EL PERU
 

MACROCONSULT
 
Febrero 1990
 



INDICE 

Itroduccl6n 

1. Estimacl6n de los fluJos en moneda extranjera implfcitas en 

Iaactividad del narcotrfico. 

1.1 Superficie cultivada yzonas de producci6n. 
1.2 Producci6n de Pasta Basica de Cocafna. 
1.3 Influjo de moneda extranjera. 
1.4 Destino del influjo en moneda extranjera. 
1.5 Operaciones de Lavado. 

2. El nivel de actividad econ6mica y Iaeconomfa de Iacoca. 

2 1 Sector Real. 

2.1.1 Producio Bruto Interno. 
2.1.2 Principales Actividades. 
2.1.3 Otros Indicadores. 

2.2 Sector Externo. 
2.3 Sector Fiscal. 
2.4 Sector Financ-ero. 
2.5 Precios. 
2.6 Limitaciones Potenciales. 

3. Costos Dervados del Narcotrhfico. 

3.1 El Aspecto de Iasalud. 
3.2 Problema Ecoi6gico. 
3.3 Distors~ones Econ6micas. 

4. Algunos Planteamentos Econ6mlcos para enfrentar 

el problema del Narcotrfico 

5. Anexo Metodol6gico. 

6. Anexo Estadistlco 
7. Bibliografia. 

MACROCONSULT SA. 

5
 
13
 
15
 
16
 
21
 

30
 
30
 
38
 
43
 
47
 
53
 
56
 
60
 
66
 

68
 
70
 
72
 

Pag.i
 



INDICE DE CUADROS 

Cuadro No. 1: Aea Cultivada Estimada en Hect6reas 

(1980-1987) 6 

Cuadro No. 2: Area Erradicada de Cultivos de Coca 8 

Cuadro No. 3: Proporci6n de Superficie Cultivada de Coca 12 

Cuadro No. 4: Fuente de Ingreso de D61ares por Narco

tr~fico para 1988 15 

Cuadro No. 5: Fuente de Ingreso de D61ares por Narco

tr~fico para 1989 16 

Cuadro No. 6: Destino de los D61ares por Narcotr~fico 

para 1988 17 

Cuadro No. 7: Destino de los D61ares por Narcotr6fico 

para 1989 18 

Cuadro No. 8: Demanda por Dinero en Moneda Extranjera 

por parte del pfblico 19 

Cuadro No. 9: Evoluci6n de la Demanda por Dinero como 
Porcentaje del PBI 20 

Cuadro No.10: Producto Bruto Interno Total por Departamentos 32 

Cuadro No.11: Producto Bruto Interno Total por Habitante 36 

Cuadro No.12: Total de Migrantes en el periodo 1976-1981 37 

Cuadro No.13: Producto Bruto Interno Total de ia actividad 

Industrial Manufacturera 38 

Cuadro No.14: Producto Bruto Interno Total de la actividad 

del Comercio, Restaurantes y Hoteles 40 

Cuadro No.15: Producci6n de Principales Productos agro

pecuarios de la regi6n cocalera 42 

Cuadro No.16: Tasa de crecimiento del Parque Automotor 44 

Cuadro No.17: Coeficiente de Motorizaci6n segin Departa

mentos 45 

Cuadro No.18: Numero de Abonados del Servicio Telef6nico 47 

Cuadro No.19: Variaci6n en los Flujos de Balanza Comercial 

y PBI por efecto del Narcotr~fico 50 

Cuadro No.20: Efecto del Narcotr~fico en los Impuestos al 

Comercio Exterior y en el D6ficit del Gobierno 

MACROCONSULT S.A. Pag.ii 



Central 52 
Cuadro No.21: Indicadores Monetarios 57 
Quadro No.22: Saldo Promedio Trimestral de los Dep6stos 

en la Zona Cocalera 60 
Cuadro No.23: Indice de Precios del PBI 63 
Cuadro No.24: Indice de Precios al Consumidor 65 
Cuadro No.25: Requerimientos de Mano de Obra en la elabo

raci6n de la Droga 67 

INDICE DE FIGURAS Y GRAFICOS 

Figura No. 1: Generaci6n de Narcod6lares en el Per6 14 
Figura No. 2: Fiujo del Narcod61ar en la Economia 26 

Gr~fico No. 1: Producto Bruto Interno por Departamento 
Tasa de Crecimiento Real (1980-1987) 31 

Gr~fico No. 2: Producto Bruto Interno por Departamento 
Tasa de Crecimiento Real (1970-1987) 34 

Grafico No. 3: Tipos de Cambio 49 
Gr~fico No. 4: Exportaciones Legales y Exportaciones de Coca 51 
Grafico No. 5: Exportaciones e Importaciones Legales 52 
Grafico No. 6: Producto Bruto Interno con ajuste del tipo de 

cambio y sin Narcotr~fico 53 
Gr~fico No. 7: Impuestos Netos al Comercio Exterior 56 
Grafico No. 8: Dep6sitos por Departamentos 59 
Gr~fico No. 9: Indice de Precios de PBi por departamentos: 

1979-1987 62 
Gr~fico No.10: Indice de Precios al Consumidor por Principales 

Ciudades .34 

MACROCONSULT SA "Pag.iii 



EL IMPACTO ECONOMICO DEL NARCOTRAFICO 

EN EL PERU 

INTRODUCCION 

Han transcurrido m~s de cuarenta ahos desde la creaci6n del NEstanco de la Co

ca", entidad que fue destinada a limitar los cultivos de ese producto debido a una 
confuerte presi6n internacional, sin embargo, el cultivo ha seguido proliferando 

poca resistencia de parte del Estado. 

Al auge que tuvo la marihuana en el mundo occidental desarrollado prosigui6 el 

de la cocafna, un estimulante cuyo ilegal comercio crece ahao tras ahio. 

El crecimiento de la demanda de la droga se ha visto reflejado en la expansi6n 

de las plantaciones cocaleras en Bolivia y Per6, los dos mayores productores de la 

zona andina; puesto que Colombia ha sido siempre un productor menor, especiali

zado en el procesamiento de la cocafna. 

Las plantaciones se han ido extendiendo desde el Huallaga Central hacia el Alto 

Huallaga y se proyectan al departamento de San Martin, hasta Ilegar al Alto y Bajo 

Mayo. 

Se estima que en conjunto m~s de 150,000 hect6reas de territorio peruano 

est~n dedicadas al cultivo de esta pol~mica hoja, cuyo consumo en el Per6i data 

de hace cerca de 4,000 arios. 

Desde tiempos inmemoriales la hoja de coca, ha tenido profundo significado 

entre las culturas andinas, se trata de una de las pocas tradiciones que unen al 

indi'gena contempor~neo con su pasado precolombino. 

Fue con la liegada de los espahioles que las plantaciones de coca se extendie

ron, y que su uso aument6. Ellos, incentivaron el cultivo al notar el arraigo que la 

hoja tenfa entre los nativos. Frente a la coca, los conquistadores tuvieron poste

riormente una actitud bastante ambigua, si bien vefan en el h~bito de consumir la 
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hoja una forma de resistencia frente a la nueva cultura, no dejaron de reconocer su 
potencial econ6mico como mercanca. 

Ya desde el siglo XVI se empezaron a dar diversas ordenanzas con el fin de 
prohibir, proteger o regular los cultivos y el uso de la coca. 

A pesar de ello su utilizaci6n es, todavi'b, una costumbre surnamente arraigada 
en la tradici6n y la identificaci6n 6tnica andina. Representa un elemento indispen
seble en la cultura, la religi6n y los ritos de la Cultura Quechua. 

Su gravitaci6n internacional se da en el siglo XIX, cuando se logra alslar quimi
camente el alcaloide de la coca'na, que result6 muy efectivo como anest6'sico. Es 
asf que el PerO empie;:a a exportar las hojas encontrando un gran mercado. La 
primera d6cada del siglo XX puede considerarse como un periodo de auge en esta 
nueva actividad. El Peri fue en ese entonces, el primer exportador del producto, 
luego declin6 por la competencia de otros pai'ses. 

La demanda mundial de cocaine vuelve a crecer drambticamente a partir de 
mediados de los setenta ya que su consumo se pone de "moda". 

Esta expansi6n del rnercado estimula el ultivo de la coca, las plantaciones 
ilegales proliferan en el PerO de manera descontrolada; aparece asf el tlagelo del 
narcotr~fico, una sombra cuya influencia y poder ha determinado cierto grado de 
corrupci6n en las instituciones administrativas y polfticas del Estado. 

La extraordinaria rentabilidad del cuitivo de la coca y sus procesos de elabora
ci6n y refinamiento comparada con los limitados e inseguros m~rgenes de ganan
cia de otros sembri'os por la dependencia de estos, respecto a los insuficientes e 
ineficaces mecanismos de cr6dito y comercializaci6n oficiales, han fomentado esta 
ilegal actividad. Mientras que en 1980, 35,000 hect~reas estaban bajo cultivo de 
coca, hoy se estima que un promedio de 150,000 hect~reas sostienen los cultivos, 
mayormente en los valles del Huallaga, Marari6n, Ene, Urubamba y Apurimac. 
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Los estimados sefialan que alif so producen m~s de 200,000 toneladas de coca 

al aho, es decir, m~s de veinte vaces los requerimientos legales de 9,000 TM para 

"chacchado" y 1,000 TM para la exportaci6n con fines farmaceiticos e industriales. 

Estos usos legales de coca y cocana podrfan ser satisfechos con menos de 
10,000 hect~reas. 

El cultivo de la coca ha sido causa de una migrari6n incesante hacia la selva 
alta por parte de pobladores de la sierra que buscan elevar sus niveles de vida. En 
los pueblos principales a 3sta zona se concentra el 82% do la poblaci6n. Se 
estima que el 90% de estos colonos so han instalado ahi' en los 61timos quince 
afios. Esta fuerte presi6n demogr~fica ha causado una fuerte deforestaci6n de 

miles de hect~reas, especialmente en la selva alta. La coca ha sido en los t'ltimos 
veinte afos la causa de la aparici6n de una compleja problem~tica que abarca 
tanto to social, to econ6mico como lo ecol6gico. 

Una Funesta Cadena de Produccien 

La cadena de producci6n del clorhidrato de cocafna se inicia con los producto
res de la hoja de coca. Estos venden la mayor parte de su cosecha a los grandes 

acopiadores quienes, a cambio, les entregan intis. El resto es vendido tanto a la 
Empresa Nacional de la Coca (ENACO), entidad legalmente, encargada de ia co
mercializaci6n de la misma, como a minoristas de la hoja que negocian cc;n los 
consumidores directos, es decir, los campesinos "chacchadores". ENACO, por nor
ma,compra s6lo a los productores registrados en un padr6n elaborado en la d6

cada del setenta; por ello su 6mbito de acci6n es realmente m'nimo. En los dos 
iltimos casos, el productor tambi6n recibe intis a cambio de la hoja, pero a un 

precio inferior del que reciben los que se la venden a los narcotraficantes. 

Los acopiadores venden la hoja de coca a los laboratorios clandestinos que se 
encargan de su transformaci6n, a PBC-Bruta y/o PBC-Lavada, en la mayora de los 
casos ambas se logran en el mismo laboratorio. Por la venta de PBC-Lavada reci
ben d6lares provenientes de los grandes carteles del narcotr~fico colombiano en
cargados de la elaboraci6n del clorhidrato de cocafna tanto en el Per6 como, fun-
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damentalmente, en su par's; ellos, a su vez, la distribuyen en los EUA, Europa y 
Asia. 

La conversi6n de d6lares a intis se da a nivel de laboratorios y acopiadores. La 
divisa es comprada por las sucursales y agencias de los bancos establecidos en la 
zona. Asi' tenemos oficinas bancarias en Tocache, Uchiza, Bagua, Yurimaguas, 
Si6n, El Ramal, Tarapoto, Saposoa, Bellavista, etc. cuyas agencias tienen mayor 
movirniento que cualquier otra ubicada fuera de la zona, como es el caso de lingo 

Mari'a, con mayor importancia en el comercio legal, En estas zonas los d6tares 
pueden ser adquiridos a un precio ms bajo que el del mercado informal do Oco
hia; por ello mismo, las grandes casas de cambio de Lirna envi'an agentes a la 
zona para la adquisici6n de estos d6lares baratos. Por otro lado, pequehos comer

ciantes, con el fin de tenor un margen de rentabilidad, se trasladan hasta Tocache 

o Uchiza para adquirirlos y venderlos en la capital. 

Cabe precisar que no todos los d6lares van a Lima, un porcentaje es destinado 

a la adquisici6n de bienes de contrabando -destacando entre eltos los artefactos 
electrodom6sticos- que iran a las zonas productoras de coca, especialmente don
de se ubican los laboratorios. Tambi6n existen recursos que el narcotrfico utiliza 

para impulsar la economfa de la regi6n. Por un lado est~n los agentes, beneficia
dos por colaborar directamente con la actividad, que reciben ingresos generamen.. 
te en d6lares, como los pilotos de las avionetas, los constructores de aeropuertos 
clandestinos y aquellos que se encargan de su vigilancia; por otro lado, los agen
tes que reciben fundamentalmente intis como los transportistas terrestres y fluvia
los, y los trabajadores eventuales utilizados para la construcci6n de los aeropuer

tos, centros de acopio y laboratorios. 

Pero la influencia de la coca no se limita al 6mbito regional, su trascendencia se 
profundiza a nivel nacional, por ejemplo, al comparar el valor de laiasta bbsica de 

Ia cocana (US$ 1,890 millones en_1988) con el total de las exportaciones (US$ 
2,694) millones) observamos que equivale al 70% de 6stas o an m~s, significando 

el 11% del producto bruto interno para ese mismo aho. Si se analizan los flujos do 
recursos involucrados en el narcotr~fico, se observa que el circuito de producci6n 
es tan s6lo un eslab6n de la cadena a trav6s de la cual fluyen los "coca-d6tares"; 
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pues estos, posteriormente pueden ser fuente de financiamiento de algunas etapas 
del circuito econ6mico global e incluso generadores de actividades productivas 
licitas. 

La influencia del narcotrifico en nuestra economia causa graves distorsiones 
que afectan profundamente las poli'ticas econ6micas. La abundancia de d6lares 
"producidos" a bajsimos costos respecto a las alternativas legales, deprime el tipo 

de cambio "libre" e influye hacia la baja do las tasas oficiales reduciendo !a rentabi
lidad de las exportaciones y desprotogiendo gravemente a la agricultura y las in
dustrias nacionales. Ademas, para -..ptar la disponibilidad de divisas qua el pals 
necesita por la insuficiencia de las exportaciones, el Banco Central se ve obligado 
a adquirir en el "mercado libre" los excedentes en moneda extranjera; pero como 
no existe supervit fiscal para financiar tales compras, el 6CR simplemente expan
de la base monetaria, emitiendo a costa do acelerar la inflaci6n. Por consiguiente, 
las politicas monetarias y cambiarias se ven significativamente afectadas -para mal
por la presencia creciente de los narcod6lares. 

La soluci6n al problema del narcotr~fico y la eliminaci6n de su trascendencia en 
la economia del pa's, si bien debe iniciarse de inmediato, lamentablemente s6io 
tendr6 resultados a largo plazo, y exigen un programa que tenga un diseio integral 
y coherente en un perfodo de transici6n, en el que se sustituya fuentes de ingreso 
de divisas, se logre la reactivaci6n econ6mica y genere mayor empleo, al mismo 
tiempo que se luche por estabilizar la economi'a y pacificar al pal's. 

1.ESTIMACION DE LOS FLUJOS EN MONEDA EXTRANJERA IMPLICITOS EN LA 
ACTIVIDAD DEL NARCOTRAFICO 

1.1 SUPERFICIE CULTIVADA Y ZONAS DE PRODUCCION 

Los estudios realizados hasta el momento no parecen concordar en el monto de 
producci6n de hoja de coca, pues presentan cifras diferentes, especialmente origi
nadas en el c~lculo de la superficie sembrada. Sin embargo, esto no debe tomar-
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se como incompatibilidad en las estimaciones, pues generalmente la diferencia de

pende del grado de cautela al realizar las mismas. 

Existen varios m6todos indirectos, ninguno totalmente certero, para determinar 

el 6rea sembrada. Se puede tomar un rango de producci6n bastante amplio, de

pendiendo de la tasa de crecimiento del 6rea cultivada que se asuma. Esta a su 

vez depende de la demanda y de los precios en el mercado mundial. 

A continuaci6n presentamos dos series sobre la evoluci6n del cultivo de coca 

desde 1980 hasta 1987. Hay diferencias entre ambas. Las instituciones guberna

mentales (OFECOD, ENACOSA y Ministerio de Agricultura) son m~s conservadoras 

en sus estimados, mientras que las fuentes no oficiales proyectan cifras mayores. 

CUADRO No.1 
AREA CULTIVADA ESTIMADA EN HECTAREAS 

ANOS Oficial Crec. No oficial Crec. Of.(EE.UU.) Crec. 

1980 35,000 - 50,000 - - -

1981 45,000 29% 70,000 40% - -

1982 50,000 11% 85,000 21% - -

1983 60,000 20% 100,000 18% - -

1984 
1985 
1986 
1987 

80,000 
100,000 
130,000 
150,000 

33% 
25% 
30% 
15% 

145,000 
190,000 
250,000 
320,000 

45% 
31% 
32% 
28% 

-
-

95,000 
100,000 

-
-

-
5% 

FUENTE: El Ciclo Operativo del Trbfico Illfcito de la Coca y sus Derivados - Implicanclas
 

en las RIN y en la Liquidez del Sistema Financiero. ESAN. AID.
 

ELABORACION: MACROCONSULT S.A.
 

Es importante sehalar que la potencialidad de la producci6n de hoja de coca nc 
la medida qu(esta determinada por el recurso tierra sino por la demanda y en 

6sta crezca aumentarfa la producci6n, los precios y con ello la rentabilidad propi 

este cultivo y la sustituci6n d(ciando la incorporaci6n de tierras virgenes para 


productos legalmente producidos por la siembre de hoja de coca.
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Por el lado de la oferta no se encuentra limitaci6n scria alguna, pues el arbusto 

de coca crece entre los 500 y 1500 metros sobre el nivel del mar, en pendientes 

de hasta 45 grados, requiriendo de terrenos h6medos y temperaturas entre 18 y 

25 g~ados centigrados, caracterfsticas b~sicas de las principales zonas agricolas 

de nuestro pals, sobre todo de las zonas frutfcolas, con la ventaja adicional de que 

es mucho m~s rentable quo cualquier otro producto. Asi lo sefialan Barsallo y 

Gordillo, al indicar que su cultivo es diecisiete veces m~s rentable que el marz y el 

caf6, catorce veces m~s que el pl~tano y el arroz, cinco veces m~s que el cacao, y 

cuatro m~s que el achiote. 

La atenci6n al problema del narcotr~fico se centra en la zona del Alto Huallaga 

por la concentraci6n de la producci6n y su alta productividad. Esta abarca las 

tegiones de Tingo Maria, Uchiza, Tocache, Juanjuf, Aucayacu, Campanilla, Chazu

ta, Monz6n y Tarapoto. Otras zonas de producci6n son la cuenca del ro Marahi6n, 

que comprende parte de los departamentos de La Libertad, Amazonas y Loreto, 

en especial los poblados de Sart~bamba y Tayabamba; la cuenca del rfo Ene y 

Apuimac, en los departamentos de Junfn y Ayacucho; y las cuencas de los rfos 

Urubamba y Tambopata, en los departamentos de Ucayali, Cuzco, Puno y Madre 

de Dios. Tarnbi6n son greas cocaleras las cuencas del rfo Aguaytfa en el departa

rnanto de Ucayali, y la cuenca del Pachitea en Hu~nuco. Una intrincada red fluvial 

permite el f~cil traslado de la droga a diferentes centros de recolecci6n y acopio 

para su posterior embarque al exterior. 

En relaci6n a la producci6n, se ha generalizado que los agricultores, tengan o 

no tiftulo de propiedad, siembren coca para financiar sus cultivos legales y adem~s 

para obtener utilidades. 

En esto incide adem~s de la distorsi6n de la politica de precios del gobierno, la 

incapacidad de las empresas estatales ENCI y ECASA para el acopio oportuno de 

la cosecha y la lenidad para los pagos por la compra de productos agricolas, 

problemas que afectan negativamente el poder adquisitivo del productor. 

El cultivo de la coca permite que los agricultores tengan ingresos muy por 

encima del nivel promedio, generalmente magro, que recibirfan por los cultivos que 
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tradicionalmente producen o par cualquier otra actividad a la que so dediquen,
modificando el patr6n de consumo y el nivel de bienestar. Estos aspectos sociales 
agravan el problema, volvi6ndolo m~s complejo, por eso poner 6nfasis en el as
pecto represivo significara tratar el problema de manera parcial o ineficiente. Cual
quier estrategia debe incluir, obviamente, acciones de carcter socioecon6mico. 

Las camparias Ilevadas a cabo por las fuerzas policiales para erradicar el cultivo 
de coca han tenido un efecto contraproducente pues la respuesta del narcotr6fico 
fue contundente y sistem~tica: desplazaron sus cultivos a zonas de diffcil acceso 
-tierras con pendientes de 45 grados, donde no serfa viable su sustituci6n- disper
sando dichos sembri'os en un 6rea mayor. Si bien en 1984 y 1985 la tasa de 
crecimiento de las hectreas erradicadas fue mayor a la de las hect~reas cultiva
das en las 6reas establecidas; el nimero de nuevas hectareas utilizadas para el 
cultivo de coca super6 al ntmero de las erradicadas. Para 1086 y 1987 la tasa de 
crecimiento de las hect~reas erradicadas fue negativa, atrasandose a'n m~s en 
relaci6n al nimero de nuevas hect~reas incorporadas a este cultivo. 

CUADRO No.2 
AREA ERRADICADA DE CULTIVOS DE COCA 

Hect~reas Crecimiento 

1983 703.25 
1984 
1985 
1986 
1987 

1,134.42 
4,827.83 
2,576.13 

875.36 

61.3% 
325.6% 
-46.6% 
-66.0% 

FUENTE: El Ciclo Operativo del Trhfico llfclto de la Coca y sus Derivados - Implicanclas 
en las RIN y la Llquidez del Slstema Financlero. ESAN. 

ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 

Cualquier esfuerzo de erradicaci6n debe ser cuidadosamente complementado 
con otras medidas para ser efectivo, pues de otro modo sera intrascendente al no 
tener ningu'n efecto agregado sobre la producci6n de hoja de coca. 
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Sobre todo si se toma en cuenta que actualmente el CORAH (Convenio para la 
Erradicaci6n en el Alto Huallaga), s6lo utiliza el m6todo manual, los treinta hombres 
que tienen contratados eliminan Onicamente 1.3 has. por dia, a ese ritmo de traba
jo tomara 51 afios erradicar las 150,000 has. cultivadas en la actualidad, siempre y 
cuando no se cultive una hectirea m~s, y mientras no se incremente el n6mero de 
jornaleros. 

Los pagos que hacen los narcotraficantes al agricultor peruano se realizan en 
intis, pues asf se pactan las compras de materia prima; por lo que les es impres
cindible cambiar un monto determlado de d6lares a moneda nacional. De esta 
manera se puede calcular el monto miriimo de d6lares que entran al sistema en 

cualquiera do las modalidades sefialadas. 

La determinaci6n del 6rea total sembrada es un tema clave para las proyeccio
nes econ6micas. Los propios analistas difieren sobre la proporci6n que ha alcan
zado este cultivo, al no ser posible su verificaci6n s6l se puede trabajar sobre la 

base de aproximaciones. Existen estimados tanto de empresas privadas como es
tatales y van desde 100,000 has. hasta 320,000 has. Edmundo Morales estim6 en 
100,000 has. las cultivadas en el afo 1985, en base a un trabajo de campo en 
cinco comunidades en el noreste de los andes. En 1986, AID, consider6 entre 
60,000 a 70,000 las has. cultivadas apoy6ndose en an~lisls aerofotogrdficos realiza
dos por la NAU (Narcotics Assistance Unit). Por otro lado, Teresa Lamas y Richard 
Webb estimaron para 1986 81,675 hect~reas, proyectando para 1987 92,946 has. 

La NNICC (National Narcotics Intelligence Consumers Committee de los EEUU) 
concuerda con estas cifras pues evalu6 que, en 1987, se cultivaron entre 98,000 y 
121,000 has. Otro estudio, conducido bajo el auspiclo de la Midam~rica Internatio
nal Agricultural Consortion (MIAC) en octubre de 1987, estim6 el 6rea total de 
cultivo de hoja de coca para 1986, en 81,675 has., basando su anlisis en los 
datos de [a Encuesta Nacional de Hogares Rurales (ENHAR). 

En la actualidad, se asume que 6stas se han incrementado sustancialmente, los 

clculos de los especialistas oscilan entre 115,000 y 200,000 has. Para el afti 
1988, Gonzalez Manrique, en trabajos realizados para la Comisi6n Andina de Juris
tas sefiala que los c~lculos van de 110,000 a 300,000 has, encontr~ndose el con-
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ensenso en alrededor de 200,000 has. Por otro lado Garcia Say~n [a Revista 

Debate Agrario dice que la extensi6n sembrada de coca alcanza un 6rea de 150,00 

a 160000 has. Mientras que el ex-ministro Abel Salinas afirm6 que ya en marzo de 

1987 existi'an 180,000 has. cultivadas de hoJa de coca. 

En todo caso, se trata del cultivo al cual se dedica la mayor extensi6n en la 

amazonfa peruana, es decir el 38% del ,rea cultivada y el 80% de los cuitIvos 

legales. 

Si tomamos como 6rea de producci6n 150,000 hect~reas, es decir, cerca del 

50% del 6rea potencial actual, para el cultivo ilegal de hoja de coca, y asumiendo 

una productividad promedio de 1.8 toneladas anuales por hect~rea cultivada y un 

precio de US$ 2,600 por tonelada de hoja de coca para 1988, se obtiene un valor 

de US$ 702 millones como c1 monto mfnimo de d6lares que ingresa al sistema-, 

econ6mico y que corresponde al Valor do Producci6n de la hoja de coca (ver 

Anexo Metodol6gico). Para algunos especialistas que figuran en la bibliografi'a la 

productividad promedio serfa de 1 tonelada anual por hect~rea cultivada. Sin em

bargo, en base a informaci6n estimada por empresas privadas de la zona para las 

principales &reas productoras desde el Alto Huallaga hasta Ayacucho, se ha prefe

rido usar como referencia para los c6lculos la productividad anteriormente mencio

nada. Durante 1989 el preclo de la hoja de coca baj6 Ilegando a cotizarse a US$ 

1,900 la tonelada, utilizando este valor, mantepiiendo el rendimiento por hect~rea y 

asumiendo que no ha habido un incremento en el drea sembrada, el va!or de 

producci6n de la hoja de coca serla de US$ 513 millones. Se debe anotar que losI 

rendimientos del cultivo de la coca son muy variables, pues dependen de factores 

agroclim~ticos y t~cnicos, que determinar~n la producci6n total de hoja de coca, y 

por lo tanto, los influjos al sistema en moneda extranjera. La cifra es realista consi

derando, que las t6cnicas de producci6n, han mejorado y por ende se obtienen 

mayores volhmenes de producci6n, ya sea porque so ha logrado mayor cantidad 

de cosechas al aho mediante la disminuci6n del ciclo vegetativo de la planta, o 

porque se ha aumentado el volumen productivo por cosecha. 

La producci6n de hoja de coca necesita de un mi'nimo de inversi6n inicial y 

puede producir a Io largo de veinte aios. El valor de la inversi6n inicial por hect6-
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rea asciende a US$ 1,591 y los gastos anuales de cuidado y cosecha son de US$ 

920, esto significa una ganancia para el propietario de US$ 2,487 al ahio por ha. 

cosechada para 1989. Hasta fines de 1987, el agricultor, s6lo se dedicaba a la 

cosecha de hoja de coca, luego agreg6 la producci6n de pasta bsica de cocafna 

bruta (PBC), ya que esto redituaba mayores ganancias para 61 y daba mayor facili

dad para el gran productor y comercializador de clorhidrato, pues disminuyen los 

riesgos de localizaci6n y destrucci6n de los grandes laboratorios do PBC por parte 

de las autoridades peruanas. De esta manera la producci6n de PBC se atomiz6 

haci6ndose m~s dificil la lucha contra el narcotrcfico. Este cambio en la estructura 

productiva de la droga se intensifica en 1989, ahio en que se incorpora definitiva

mente la producci6n de PBC lavada en el Per6. El deterioro de los precios de la 

hoja de coca, en relaci6n a ahios anteriores, frente a la inflaci6n; la mayor rentabili

dad en la producci6n de PBC y la apatia de las autoridades peruanis para enfren

tar el problema, aceler6 este cambio en el proceso. productivc,, lo que a su vez 

provoc6 la baja en la cotizaci6n de PBC. 

La Empresa Nacional de la Coca (ENACO S.A.), tiene registradas como tierras 

destinadas para el cultivo de este producto solamente 17,914 hect~reas.1 El catas

tro fue realizado a fines de la d6cada del setenta. La mayor parte de estas tierras 

est&n ubicadas en el valle de La Convenci6n en el Cusco, m s no en la zona del 

Alto Huallaga, 6rea de la mayor y mejor producci6n de coca en el pars. 

Considerando que en el pal's el area destinada actualmentc para la producci6n 

de coca en forma ilegal es de 150,000 hect6re3s y que s6lo 17,914 son cultivadas 

en forma legal, entonces el nimero de hect~reas ascenderfa a 167,914 hect~reas, 

aproximadamente el 6% del total de has. cultivadas en el pafls, y el 38% del total ,t,! 

has. sembradas en la selva. Estos porcent~jes podrian variar si se toma en cuer.tI, 

que la siembra de hoja de coca signific6 ampliar la frontera agricola para este 

cultivo no registrado en las estadisticas oficiales. La cantidad de hoja de coca 

producida en el pars al ahio, calculada sobre estas estimaciones, ser'a de 279,746 

toneladas. 

Briseho y Martfnez, ESAN. 
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CUADRO No. 3
 
*PROPORCION DE SUPERFICIE CULTIVADA DE COCA
 
(En miles de Hect~reas) 

HAS % 

Superficie Total del Pais 128,000 0.13 
Superficle Apta para la Agricultura 7,600 2.21 
Superficie Cultivada 2,900 5.79 

COSTA 760 
SIERRA 1,700 
SELVA 440 38.16 

Total Superficie Cultivadas con Coca 168 
(Cultivo legal e ilegal) 

FUENTE: Ministerlo de Agricultura
 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A.
 

Bajo el supuesto de que a los productores de hoja de coca destinada al narco
tr~fico se les pagaba en 1988 US$ 2,600 por tonelada de hoja, estos estari'an 
recibiendo US$ 702 millones. 

Por otro lado, ENACO en promedio solamente compra alrededor del 49% de la 
producci6n legal, es decir, 4,776 TM/ahio. El 51% restante que tiene un valor de 
US$ 12.9 millones, tiene un destino incierto. 

Para el presente trabajo no se considera la producci6n de hoja de coca para 
consumo interno de cada regi6n, por no ser importante en volumen y porque no 
afecta !os flujos monetarios que ingresan al sistema por la via del narcotr~fico. La 
producci6n de hoja de coca destinada al "chaccheo" asciende en promedio a 
9,000 toneladas al ahio, cifra estimada por ENACO, lo que equivale a una superficie 
de 11,608 Has. 
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1.2 PRODUCCION DE PASTA BASICA DE COCAINA 

La elaboraci6n de la pasta b~sica de cocana se realiza en territorio nacional, Utili

zando insumos y mano de obra peruanos. Estos rubros son pagados on moneda 

nacional, esto significa que un monto mi'nimo de d6lares debe ser convertido a intis 

para que el ciclo de producci6n de la coca pueda continuar. 

Para 1988 se ha tornado la producci6n total estimada de hoja de coca (270,000 

toneladas) y se multiplic6 por el factor de conversi6n a PBC (0.01), a un precio de 

US$ 700,000 por tonelada, obteniendo un total de US$ 1,890 millones, do los cua

les se debe descontar el valor de !a materia prima, con lo que el valor agregado 

derivado de la producci6n de PBC asciende a LJS$ 1,147 millones (ver Anexo Me

todol6gico). El precio de la PBC fluctia mucho, dependiendo de la demanda y 

oferta internacional del producto final, por 1o que se ha tornado el promedio de los 

precios estimados para el ao 1988 en los diferontes documentos revisados. El 

monto mrnimo de moneda extranjera que entra al sistema por la producci6n de 

PBC asciende a US$ 41 millones, los cuales se distribuyen entre pagos a qurmicos, \/ 

operarios e insumos. 

En 1989, se registr6 una caida del precio de la PBC, Ilegando a cotizarse en 

US$ 215 el kilo a mediados de diciembre de ese ahio; el precio promedio anual se 

sitia en US$ 458 por tonelada' lo que da .un total de US$ 1,237 millones, cuyo 

valor agregado es de US$ 683 millones.(Figura No.1) 

Como se seial6 anteriormente, la estructura productiva de la coca cambi6, y el 

agricultor pas6 a procesarla realizando las tres prmeras etapas (hoja de coca, 

PBC-bruta y PBC-lavada) del roceso de conversi6n de hoja de coca a clorhidrato 

de cocafna. Esta nueva estructura productiva no s6lo implica unir la segunda y 

tercora etapa de producci6n en una, sino ampliar la participaci6n peruana en el 

proceso productivo, en otras palabras ya no se exporta PBC sino PBL. La elabora

ci6n de la PBL estaba tradicionalmente a cargo de los grandes productores y 

comercializadores de clorhidrato de cocarna, en su mayoria narcotraficantes colom

bianos, los que encargaban la producci6n de la misma. En 1988 a~n no se com

pletaba este cambio en la estructura productiva, sin embargo en 1989 este es 
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notorio, ya que se termina de agregar las dos primeras etapas y se suma a ellas la 

producci6n de PBL Esto tiene como resultado el aumento del valor de las expor

taciones por narcotr~fico; del valor bruto de producci6n de PBL, que se elev6 a 

US$ 2,052 millones, de los cuales US$ 1,240 millones constituyen el monto mnimo 

a ingresar al sisterna; del valor agregado de la PBL el cual ascendi6 a US$ 812 

millones; cabe sefialar que el costo adicional para producirla sciende s6lo a US$ 

4 millones. La ganancia para el productor es de US$ 752 mil por kg. de PBL. 

FIGURA No.1 

GENERACION DE NARCODOLARES EN EL PERU 
(en miles de TM y millones de US$) 

1988 1989
 

' -HOJA DE VOLUMEN:270'- HOJA DE VOLUMEN:270 
COCA VALOR: $ 702 COCA VALOR: $513 

CONVERSION VOLUMEN: 2.7 CONVERSION VOLUMEN:2.7 
A PASTA BASICA VALOR: $1890 A PASTA BASICA VALOR: $1237 

BRUTA BRUTA
 

CONVERSION VOLUMEN:1.08 
A PASTA BASICA VALOR: $2052 

LAVADA 

CONVERSION Se estima CONVERSION Se estima 
PASTA BASICA pequerlo en PASTA BASICA pequeno en 
A COCAINA el caso del A COCAINA el caso del 

PerO. Pen. 

FUENTE: MACROCONSULT S.A. 
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En la cadena de producci6n de la droga, la 61tima fase es la conversi6n de la 

PBL en clorhidrato de cocafna. Hasta hace pocos ahSos esta fase del proceso pro

ductivo la Ilevaban a cabo exclusivamente colombianos. En la actualidad los narco

traficantes peruanos tambi6n est6n incursionando en esta actividad. De esta mane

ra se incrementaria a6n m~s el ingreso de narcod6lares. Sin embargo, no existen 

elementos para deterrninar el volumen ni el valor de la producci6n, aunque de 

acuerdo a informaci6n policial ain serla muy poco significativa. 

1.3 INFLUJO DE MONEDA EXTRANJERA 

La producci6n de pasta b~sica bruta o lavada genera un monto significativo de 

d6lares al ahio que permite el financiamiento del propio proceso productivo, de 

gastos conexos a la elaboraci6n de droga y de actividades econ6micas diversas, 

pues arnplfa la oferta de cr6dito del sistema a trav6s de casas de cambio, bancos, 

oferta directa de d6lares callejeros, o por el lavado de d6lares realizado por "em

presas pantalla". De ezta manera crea todo un nuevo sistema econ6mico en la 

zona y a nivel nacional, basado en ia exportaci6n de estos recursos, que constitu

yen una cuasi renta ya que despu6s de sembrada se mantiene produciendo un 

promedio de 20 ahos, sin mayor costo adicional. 

CUADRO No.4 
FUENTE DE INGRESO DE LOS DOLARES POR NARCOTRAFICO 
PARA 1988 

Monto mfnimo de d6lares pagado por los 
Narcotraficantes a los productores: 743,023,113 

POR HOJA DE COCA 702,000,000 
POR PBC 41,023,113 

Monto m~ximo adicional de d6lares 
que pueden entrar al sistema 1,146,976,887 
Valor Bruto de Producci6n de PBC 1,890,000,000 

FUENTE: MACROCONSULT S.A. 
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El Cuadro No.4 muestra los valores de producci6n de PBC alcanzados en 

1988, el valor estimado de d6lares generados por el narcotr~fico fue de US$ 1,890 
millones por la elaboraci6n de PBC. De este total una parte entra al sistema eco

n6mico a trav6s del pago a los agricultores y a los dependientes de la producci6n 

de PBC, incluye mano de obra e insumos. Ambos rubros constituyen el monto 
mf'nimo de d6lares pagado por los narcotraficantes a los productores y asciende a 

US$ 743 millones. Adem~s existen US$ 1,147 millones que pueden entrar al siste
ma a trav~s de diversos canales financieros y de producci6n, financiando diversas 

actividad- 3 econ6micas. 

En 1989 el valor generado por el narcotr~fico asciende a US$ 2,052 millones, 

de los cuales US$ 1,240 millones se considera el monto mfnimo pagado por los 

narcotraficantes a los productores, que incluye el monto total generado por la pro

ducci6n de hloja de coca y de PBC y por el pago a los factores productivos de 

PBL (Ver Cuadro No.5) 

CUADRO No. 5 
FUENTE DE INGRESO DE LOS DOLARES POR NARCOTRAFICO 
PARA 1989 

Monto mfnirmo de d6lares pagado por los 
Narcotraficantes a los productores 554,023,113 

POR HOJA DE COCA 513,000,000 
POR P9C 41,023,113 
POR PBL 3,670,898 

Monto m6ximo adicional de d6lares 
que pueden entrar al sistema 1,497,976,887 
Valor Bruto de produccion de PBL 2,052,000,000 

FUENTE: MACROCONSULT S.A. 

1.4 DESTINO DEL INFLUJO EN MONEDA EXTRANJERA 

Todos los d6iares que entran al sistema financiero tienen contrapartida, pues est~n 

*registrados en cuentas monetarias y de balanza de pagos. En la cuents Errores y 

Omisiones de la Balan;:a de Pagos estarfan reflejadas todas las operaciones que 
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afectan las Reservas Internacionales Netas y que no tienen contrapartida de ingre
sos legales de divisas al sistema, adem~s de los capitales a corto plazo. Esto 
indicarfa que se est~n realizando compras o gastos con d6lares distintos a las 
divisas provenientes de fuentes de ingreso formales. En la actualidad significa prin
cipalmente que para realizar esas compras o gastos se ha hecho uso de d6lares 
proverientes del narcotrfico, sea por agentes involucrados o por la adquisici6n de 
d6lares en el mercado fibre para realizar una importaci6n o pago al exterior. La 
cuenta Errores y Omisiones, dato obtenido del BCRP, se descompone en varios 
rubros, siendo dos los relevantes para el anblisis: Turismo Egresivo y Compras a 
Residentes BCRP. 

Del total de los d6lares que ingresan al sistema financiero una parte correspon
deri'a a las compras que realiza el BCRP dentro del sistema, vale decir a los ban
cos, al tipo de cambio libre. Este monto registrado en Errores y Omisiones como 
Compras a Residentes asciende a US$ 368 millones en el ahio 1988. La partida 
Turismo Egresivo, indica el monto de d61ares que sale del pals por viajes y no se 
registra como salida en las reservas del pai's; se puede suponer que estas divisas 
son compradas fuera del sistema financiero y forman parte de la oferta de d6lares 
producto del narcotrafico, la cifra asciende a US$ 339 millones (ver Cuadro No.6). 
Para el avho 1989 se registra un total de US$ 411 millones. 

CUADRO No. 6
 
DESTINO DE LOS DOLARES POR NARCOTRAFICO PARA 1988
 

Egresos por Turismo 339,000,000 
Contrabando 37,500,000
 
Compras al Mercado Paralelo 509,898.300
 
BCRP 368,000,000
 
Resto de la Banca 141,898,300
 
Demanda estimada por M/E por parte
 
del pCblico 227,463,192
 
Fuga de capitales 676,138,508
 
VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE PBC.. 1,890,000,000
 

FUENTE: MACROCONSULT S.A. 
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Debido a los problemas que genera en el sistema, el r6gimen de represi6n 

financiera -que ha implicado usualmente tasas de inter6s reales negativas, segmen

taci6n del mercado crediticio, y la aparibi6n de un mercado paralelo de recurscs 

financieros- los bancos mantienen una posici6n en moneda extranjera. Esto, y la 

compra-venta a trav6s de ventanillas de cambio puede apreciarse en la posici6n dle 

cambio de los bancos, cuya fuente es ia Superintendencia de Banca y Seguros. 

Esta, evidencia cifras subvaluadas por la actitud de los bancos de no verse com
prometidos en maniobras especulativas. El monto ascendi6 a US$ 142 millones en 

1987. Las cifras oficiales de la Superintendencia de Banca y Seguros, para 198EI, 

a~n no se han publicado (Memoria 1988); sin embargo, puede esperarse que I 

total registrado no haya variado significativamente en el curso de los dos 61timos 

afios, pues las mayores transacciones en moneda extranjera, la realizan los ban

cos al margen del sistema formal. Las ventas para aplicaci6n directa forman parte 

del rubro Errores y Omisiones y lo que se vende a residentes est& bajo el "col
ch6n" o se canaliza hacia el exterior. 

CUADRO No.7 
DESTINO DE LOS DOLARES POR NARCOTRAFICO PARA 1989 

Egresos por Turismo 411,000,000 
Contrabando 101,500,000 
Demanda estimada por M/E por parte 
del pCblico 172,794,542 
OTROS /1 1,366,705,458 
VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE PBL 2,052,000,000 

NOTA: 
/1 Incluye ventas del mercado paralelo al sistema bancario 

y Fuga de Capitales. 
FUENTE: MACROCONSULT S.A. 

Otro destino de los narcod6tares es el contrabando. El monto estimado por el 

INE es alrededor del 5% de las importaciones legales totales del pafs, con to que la 

cifra anual de egresos para adquirir contrabando serfa de US$ 137.5 millones de 

acuerdo con los datos para 1988 y US$ 102 millones para 1989. 
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En relaci6n a la cantidad de d6lares que la gente prefiere mantener bajo el 

"colch6n", 6sta puede ser obtenida a partir de una estimaci6n de la demanda por 

dinero en moneda extranjera, mediante el an~lisis de la evoluci6n del ahorro priva

do del sistema financiero, de la variaci6n de ios dep6sitos, y de la evoluci6n del 

cuasidinero en moneda extranjera; cuya fuente es la Memoria 1988 y las Notas 

Semanales, publicadas por el BCRP. A partir del estudio de los datos, se obtiene 

un valor es' nado de la demanda anual que alcanz6 un equivalente al 1.37% del 

PBI (US$ 236 millones) en 1988 y 1.14% del PBI (US$ 173 millones) en 1989. La 

cai'da en los dep6sitos, en t6rminos reales del sistema financiero peruano, debe 

el ahorro privado, al comparar ambas tasas de crecimiento,reflejar la cafda en 

descontando el efecto del cuasi-dinero en moneda extranjera, se obtiene un dife

rencial que podrfa estar cubri6ndose con d6lares provenientes del narcotrsfico, no 

registrados en ninguna cuenta financiera. 

CUADRO No.8
 

DEMANDA DE DINERO EN MONEDA EXTRANJERA
 

POR PARTE DEL PUBLICO 

1988 1989 

Cambio en los dep6sitos -5.43 -2.15
 
Cambio en ahorro -3.58 0.65
 
Cambio en cuasidinero me. 0.48 1.66
 
Autofinanciamiento de las empresas
 
Porcentaje del pbi que el publico
 
mantiene en moneda extranjera 1.37 1.14
 
Demanda por dinero en
 
moneda extranjera 236.01 172.79
 
(millones de d6lares)
 

FUENTE: MACROCONSULT S.A. 

El diferencial entre la variaci6n de la liquidez real del sistema expresado como 

porcentaje del PBI, y la variacion del ahorro como proporci6n del PBI, podria con
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siderarse como variaci6n de los saldos en moneda extranjera por parte del puiblico. 

Deben considerarse las variaciones del cuasidinero en moneda extranjera para ex

plicar las fluctuaciones en la liquidez total del sistema, por eso debe descontarse la 

tasa de variaci6n de este saldo al diferencial entre liquidez y ahorro. No se ha 

considerado la cifra oficial del PBI estimada por el BCRP en d6lares para el aho 

1988 y 1989, pues esta no refleja el verdadero valor del producto debido a las 

distorsiones creadas por el uso de tipos de cambio subvaluados. Se ha tomado el 

PBI en d6lares de 1979 y se le aplic6 su tasa de crecimiento, Io cual da como 

resultado US$ 17,232 millones para 1988 y US$ 15,120 millones para 1989. 

CUADRO No.9 

EVOLUCION DE LA DEMANDA POR DINERO COMO 
PORCENTAJE DEL PBI 

% 
Dep/PBI 

Var. 
SPri/PBI 

% 
Cuame/PBI 

Var. 
Dem$/PBI 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

-2.27 
-0.99 
-0.67 
3.56 
0.55 

-5.43 
-2.15 

-5.2 
-3.2 
-3.3 
3.2 
1.5 

-3.6 
0.7 

-0.37 
1.87 

-3.63 
-2.30 
-1.00 
0.48 
1.66 

-2.55 
-4.08 
0.99 
1.93 
1.95 
1.37 
1.14 

DEP 
SPRI 

= 

-

Dep6sitos 

Ahorro Privado 
CUAME= Cuasidinero en Moneda Extranjera 
DEM$ = Demanda de d6lares por parte del pt~blico adquirdos en el 

mercado paralelo. 

FUENTE: BCR
 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A.
 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, durante los afios 1983 y 1984, la 

evoluci6n de la demanda ha mostrado una carda, ello estarfa indicando que el 

ptiblico trasladaba los saldos monetarios en divisas al sistema formal, en cuentas 

MACROCONSULT S.A. 'Pag.20 



IMPA CTO ECONOMICODEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

bancarias, ya que las leyes aceptaban esta forma de tenencia. A partir de 1985 

comienza a elevarse el porcentaje de d6lares que el p6blico mantiene atesorado, 

hasta 1987. Al ahio siguiente este ratio comienza a caer, como resultado de la 

contraccion del ingreso real. 

En 1989, la preferencia por mantener intis en cartera disminuye aun m~s, pues 

el sistema financiero permite el ahorro en moneda extranjera. Tan asf es, que en 

ese afio se registr6 una transferencia de recursos en moneda extranjera mantenida 

pcr el pblico hacia el sistema bancario por un monto total de US$ 540 millones, 

de tal forma que se observa un aumento del cuasidinero en moneda extranjera. A 

su vez la cuenta corriente de la Balanza de Pagos se torn6 positiva en ese ahio 

favoreciendo al ahorro. Este se canaliz6 a trav~s del sistema bancario dando co

mo resultado el decremento de la demanda por dinero en moneda extranjera por 

parte del p6blico, registr~ndose un total de US$ 173 millones. 

Se obsdrva que de acuerdo a estirnaciones, existe US$ 470.8 rnillones de exce

so entre el monto ma.ximo que podria entrar al sistema y ia fuga de capitales para 

1988. De este total, una parte financia gastos colaterales de la actividad del narco

tr6fico (seguridad, transporte, etc.). El resto se destinarfa al desarrollo de activida

des econ6micas en el pals. Para 1989 este monto a6n no se puede determinar. 

La estimaci6n de la fuga de capitales asciende a US$ 676 millones en 1988, 

incluye los egresos de moneda extranjera de los propios narcotraficantes para in

gresar bienes de contrabando; las remesas a ser mantenidas en dep6sitos fuera 

del pals y la fuga de capitales de agentes ajenos al narcotr~fico que canalizan 

recursos obtenidos en el mercado libre de d6lares. Para 1989, no se ha podido 

diferenciar la fuga de capitales de las compras de la banca comercial al mercado 

paralelo, ambas cuentas est~n agregadas en el rubro otros. 

1.5 OPERACIONES DE LAVADO 

Los recursos financieros provenientes del narcotr~fico se orientan basicamente a 

actividades ligadas en su mayorfa al sector servicios. Las empresas utilizadas co

mo pantalla suelen ser restaurantes, agencias de viaje, casas de cambio, hoteles o 
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casas de hospedaje, servicentros, etc. Es decir, todo aquel negocio en el cual no 
haya necesidad de gran inversi6n, la rotaci6n de dinero sea alta, los precios de los 

insumos sean sumamente variables y por to tanto permitan una f~cil sobrevalua

ci6n de los costos que pueda encubrir altos ingresos. 

Existen tambi~n empresas que aunque no sirven directamente de pantala, fi

nancian parte de sus actividades con flujos monetarios provenientes del narcotr~fi-

CO. 

Pese a lo anterior, en el Perti no hay una "institucionalizaci6n" del narcotr~fico, 

en contraste con el tipo de empresas instaladas en Colombia, donde las inversio
nes son grandes y de largo plazo, y donde pr~cticamente toda actividad econ6mi

ca tiene alguna relaci6n con el narcotr~fico sea directa o indirectamente. En el 

Pert, estas inversiones adquieren modalidades especulativas y no se dirigen a 

infraestructura y activo fijo. 

Algunas de las modalidades de lavado de d6lares, son facilmente reconocibles 

pero no detectables; se sabe c6mo se realizan estas operaciones pero no se tiene 

conocimiento exacto de los agentes que las Ilevan a cabo ni de los mOntos mone

tarios involucrados. 

La banca comercial se encuentra en una situaci6n en la cual la tasa de creci

miento de los gastos excede notablemente a 1a de sus ingresos. Esta tendencia, 

que se ha ido acentuando en especial durante 1989, les ha generado la necesidad 

de buscar nuevas alternativas de ingreso entre las que sobresalen las operaciones 

especulativas. 

El deterioro sufrido por los bancos ha sido generado por diversos factores, 

entre los que sobresalen: 

- El nivel de los recursos que captan a trav6s de diversos instrumentos y tipos 

de dep6sitos, que constituyen b~sicamente los fondos intermediados, han experi

mentado una cafda en t6rminos reales. Las obligaciones sujetas a encaje, aunque 

experimentaron una tasa de crecimiento nominal positiva, en t6rminos reales caye-
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ron notablemente. En 1986 tales obligaciones representaban el 6% del PBI, mien

tras que para 1989 s6lo fueron de 1.5%. 

-El BCR ha Ilevado a cabo modificaciones de la tasa de inter6s que se basaban 

en la err6nea poli'tica econ6mica de considerarla como un simple factor de costo 

empresarial y no como un instrumento monetario regulador de la demanda de 

dinero. De esta manera, el resultado final ha sido el total desincentivo del ahorro 

financiero en moneda nacional en perjuicio de los agentes econ6micos y la reduc

ci6n del margen financiero (es decir la diferencia entre tasas activas y pasivas). 

- El alto nivel de requerimiento de encale (60% en promedio) y los bajos intere

ses que reditfian a los bancos los fondos que se destinan al encaje (aproximada

mente 17.5%), son factores que mantienen el margen financiero en niveles deprimi

dos. Adema's, dentro de la politica del gobierno de cubrir el d6ficit fiscal por medio 

de emisi6n, es muy dificil que disminuyan los requerimientos de encaje pues esto 

incrementarl'a la liquidez del sistema, acelerando ain mis el proceso inflacionario. 

Especfficamente, en el afio 1989 los bancos se encontraron transitoriamente 

con importantes niveles nominales de liquidez; originados en gran parte por un 

significativo deficit fiscal en comparaci6n al tamafio relativo de la base monetaria 

que han requerido fuertes emisiones primarias y por una relativamente alta capta

ci6n en cuentas de ahorros y a plazo debido a que por alg6n tiempo 6stas mostra

ron una remuneraci6n cercana a la inflaci6n mientras que la evoluci6n del d6lar 

libre fue errftica. 

Las colocaciones en cambio sufrieron fuerte contracci6n debido a que las tasas 

activas (considerando impuestos, portes y otros) se ubicaron considerablemente 

por encima de los fndices inflacionarios y la devaluaci6n del inti, haciendo poco 

atractivo el solicitar cr6ditos. Adem~s, las altas tasas de crecimiento de los precios 

han elevado los costos operativos y los costos fijos de las entidades bancarias, 

puesto que estos crecen al ritmo de la inflaci6n. Asimismo, existe una banca para

lela y operaciones crediticias formalizadas a trav6s de la Bolsa de Valores quq 

incluso tienen algunas ventajas tributarias comparadas con las operaciones de los 

bancos comerciales. Todo ello ubica.a las entidades financieras del sistema en un 
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contexto en el que no pueden incrementar su margen financiero mediante la eleva
ci6n nominal de la tasa efectiva de sus colocaciones u otros mecanismos, corrien
do q! riesgo de acumular inclusive importantes excedentes de encaje, los mismos 
que, de acuerdo con las normas vigentes, estn implicitamente penalizados en su 
rentabilidad mientras mayores sean. 

Si bien en 1988 se produjo una reducci6n de la liquidez en t6rminos reales, en 
su volumen de dep6sitos tambi~n se presentaron los mismos problemas que moti
varon la reducci6n del margen financiero de los bancos. Este evolucion6 favorable
mente como resultado de la inclusi6n de la diferencia de cambio, superando los 
US$ 60 millones en el segundo trimestre de 1988, los US$ 100 millones en el 
tercero y los US$ 150 millones en el cuarto trimestre. De no haberse incluido la 
posici6n de cambio, el margen financiero s6lo hubiera sido de US$ 43 millones en 
el segundo trimestre, US$ 52 en el tercero y US$62 millones en el CItimo trimestre 
de ese ahio. De esta manera, mediante operaciones en moneda extranjera, los 
bancos lograron mantener relativamente a un mismo nivel el margen financiero. 

Al 01 de diciembre de 1988 el margen financiero real era de 39.1% y si bien al 
31 de octubre de 1989 era de 43.9%, sin contar el cambio de una parte del encaje 
a bonos, el margen financiero real hubiera sido de -49.8%. 

- Entre los hechos de naturaleza global que pueden ahondar la tendencia de 
distanciamiento entre los ingresos y los gastos de los bancos est& la grave crisis 
recesiva. La necesaria correcci6n de las distorsiones en los precios relativos, asr 
como las severas medidas fiscales y monetarias podrian agravar esta situaci6n en 
un primer momento. 

Asf, en la medida que los bancos no generaron recursos suficientes para cu
brir sus costos, dichas entidades buscaron otras fuentes de ingreso como el cobro 
de comisiones por servicios bancarios. Sin embargo, estas acciones fueron insufi
cientes ademas de redituar ingresos mucho menores que los que ofrece el comer
cio de d6lares provenientes del mercado libre. 
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De esta manera, los bancos como agentes econ6micos racionales optaron por 

una alternativa rentable, como es la compra y venta de moneda extranjera. Los 
d6lares que por este concepto quedan en el Per6 constituyen una parte marginal 
en la- "estructura de costos" del trffico de drogas y por tanto su cotizaci6n no 
responde a las consideraciones usuales de utilidad sobre costo, sino fundamental
mente a apreciaciones de oportunidad. 

Aun cuando no hay estadfsticas precisas sobre el monto de d6lares provenien
tes del narcotrt'1co que ingresan al sistema bancario, se presume que es un mon
to significativo debido al margen de ganancia obtenido en su intermediaci6n. El 

diferencial en preoios de los d6lares que se compran en la selva y los que se 
pueden obtener en Ura es del orden del 10%. Si a esto se le afiade el diferencial 

compra-venta se obtiene un rentabilidad cercana al 16%. 

Los bancos buscaron y buscarfn soluciones para sus problemas de rentabili
dad utilizando cualquier resquicio legal que les permita obtener una ganancia ex
traordinaria. Las operaciones de moneda extranjera forman parte de esas alternati

vas. Estas operaciones efectuadas por los bancos se realizan por m(todos tradi

cionales y otros no convencionales; dentro de los primeros se tiene: 

a) Compra-venta libre via ventanilla de cambios. 
Esta modalidad es la mis comuin. Los bancos no hacen mayor esfuerzo por 

incentivar estas operaciones y se limitan a atender al pu'blico que se presenta en 
las ventanillas. 

b) Compra-venta libre via cambista (Triangulaci6n) 

Este procedimiento Io ejecuta un funcionario autorizado a realizar operaciones 
via tel6fono por cuenta de los clientes del banco. Cuando existe demanda de d6la

res y no hay compra normal por ventanilla o tel6fono se acude a los agentes 

"autorizados" (Ocofia). Al final del di'a se establece la posici6n de cambio. 

Los d6lares adquiridos por el banco mediante estas operaciones sirven para 

formar el "colch6n financiero" que les sirve de protecci6n. El precio promedio al 
cual estos d6lares han sido adquiridos es el que los bancos defender~n, pues si el 
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precio de mercado cae por debajo de 6ste, se veran en serios problemas financie

ros. 

FIGURA 2 
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2. EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y LA ECONOMIA DE LA COCA 

El PBI legal del Peru' en 1988 se estima en US$ 17,232 millones con un tipo de 

camblo promedio de las diversas tasas multiples que se usaron en el pafs el ario 

pasado. Si dividimos el valor bruto de la producci6n de PBC entre el PBI da un 

del PBI. Para 1989, su porcentaje de participaci6n auporcentaje cercano al 11% 


ment6 a 14%/, explic&ndose por la recesi6n del aparato productivo y por el mayor
 

grado de elaboraci6n (PBL).
 

Por otro lado, aproximadamente 600,000 personas dependen directa e indirec

tamente del cultivo de la coca, es decir aproximadamente el 3% de la poblaci6n del 

pals. 

En cuanto a aspectos sectoriales se debe tener en cuenta que los esti'mulos 

subterrneos que origina el tr&fico de drogas permiten la creaci6n de negocios de 

"fachada" con especial 6nfasis en el campo de los servicios, asf como procesos de 

intermediaci6n financiera con importantes impactos en la actividad econ6mica. 

En cuanto a los efectos locales en las zonas donde se produce coca, como es 

obvio, la importancia econ6mica del narcotr&fico es mayor. Estas 6reas se han 

convertido en polos de atracci6n, especialmente para los habitantes de las zonas 
en lam~s deprimidas de la sierra. Por ejemplo, el valle del Alto Huallaga tuvo 

d6cada de los setenta y en la primera mitad de los ochenta una tasa de crecimien

to poblacional de 4.2% anual, superior al promedio nacional de 2.6%. En los pue

blos principales de dicho valle (Tingo Maria, Aucayacu, Uchiza, Nuevo Progreso y 

concentra el 82% de la poblaci6n urbana de Ia zona, constituyendoTocache) se 

una de las caracterfsticas m~s resaltantes que el 90% de los colonos se han insta

lado alli en los Utimos quince arios. Adem~s, es 6til saber que un 40% de ellos 

habfan vivido en la costa antes de migrar a la selva alta. 

Este, primeroDebemos reflexionar sobre la presencia del Estado en la zona. 

incentiv6 la migraci6n de las personas, sobre todo a trav6s de la construcci6n de 

carreteras (el eje fundamental del 6rea es la Marginal de la Selva). Pero luego casi 

desaparece dejando una infraestructura de acceso que es aprovechada por una 
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migraci6n ca6tica que va en busca de mejores horizontes: ejemplo cl~sico de la 
teor'a empuje-atracci6n signada por la pobreza del pueblo natal y el deslumbre de 
una zona considerada rica .en oportunidades, 6stas, aunque parezca una cruel 
ironfa, se referfan al cultivo de la coca. El contexto creaba as( condiciones favora
bles a ese sembro que luego, para elevar su rendimiento econ6mico, se transfor
m6, localmente, en pasta b~sica de cocai'na. 

Por otra parte, la inestabilidad y gran movilidad generada por el cultivo de otros 
productos, basados en el sistema de rotaci6n de campos, antes que de sembr'os, 
dificulta fijar la tenencia y propiedad de la tierra. Asf se aleja a los agricultores de 
toda posibilidad de credito o derecho a asistencia t~cnica haciendo pr~cticamente 
inviable que se oriente hacia otros cultivos. Perdida toda opci6n a ser sujeto de la 
ayuda del gobierno, el agricultor debe sembrar s6lo coca, actividad perseguida 
pero tolerada, que Ioconvierte en un individuo al margen de la ley. Se genera asr 
un verdadero crculo vicioso en beneficio del n~rcotrafico, de I'deres locales e inclu
so de la subversi6n, que protegen y/o estimulan a la poblaci6n a participar en esta 
actividad ilegal. 

Actualmente, una amplia mayoria de los agricultores de las regiones cocaleras 
se dedican, en todo o en parte, a cultivar ese producto y tambi6n, en forma cre
ciente, a elaborar la pasta b~sica de cocana. Por ejemplo, se estima que ms de 

60% de los agricultores familiares de la zona del Alto Huallaga siembran directa
mente coca. Otros, la cosechan empleando mano de obra asalariada mientras 
ellos viven en los poblados de la zona. Adem~s, en estas aldeas o pequenas 
ciudades casi todas las industrias y servicios sirven de apoyo al narcotr~fico. Se 

configura asf una dependencia casi total respecto de la coca, un verdadero mono
cultivo en la pr~ctica, convirtiendo en una tarea compleja y dificil todo intento de 
erradicaci6n. 

El proceso se consolida gracias a la importante diferencia de rentabilidad entre 
la producci6n de hoja de coca y cualquier otro cultivo, o incluso cualquier otra 
actividad econ6mica no vinculada al narcotr~fico. 
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De acuerdo a coeficientes encontrados en encuestas y estudios1 la utilidad del 

agricultor es de alrededor de US$ 3,700 por hect~rea al afo en 1988 y US$ 2,400 

para el siguiente ahio. La reducci6n se debi6 a la calia en la cotizaci6n del produc

to. En caso de otro productos, aun con las ventajas de cr6ditos e insumos subsi

diados, en 1987 los rendimientos eran por hect~rea al ahio, para la palma aceitera 

(luego del periodo de maduraci6n) US$ 1,925; para el cacao US$ 975; para el 

ai'roz US$ 720 y para el marz US$ 240. 

El alto flete que se debe pagar por el traslado de cualquier otro producto a los 

mercados de consumo constituye tambi6n un factor determinante para sesgar la 

elecci6n de cultivo. Se produce un gran volumen por hect~rea y por lo general, 

estos productos no sufren un proceso de transformaci6n. Por Iotanto, el fiete 

comprende un porcentaje importante del precio final sobre todo cuando, como es 

el caso, deben cubrirse largas distancias, a trav~s de rios sin adecuados servicios 

portuarios y/o por p6simas carreteras pare Ilegar a la costa del Peru', donde se 

encuentran los centros de consumo y los puntos de embarque para la exportaci6n. 

Estas limitantes, exigen la creaci6n de agroindustrias locales que mejoren el mar

gen de ganancia de otros sembrios y la optimizaci6n de la relaci6n precio-flete de 

los productos finales. 

Ms at'n, si se toma en cuenta que al procesar la hoja de coca y convertirla en 

PBC y/o PBL no s6lo se reduce su volumen y pes6 -facilitando su transporte- sino 

que se incrementa vertiginosamente su rentabilidad. 

iara tener alguna aproximaci6n del significado econ6mico dela hoja de la coca 

y de la pasta b&sica de cocarna en las zonas productoras, sehalaremos algunos 

indicadores econ6micos que puedan dar una idea de la Importancia de la coca en 

la regi6n y en todo el pars. 

1 	 NUNEZ MELGAR y REATEGUI. - Uma: Universldad del Pacffico, 1990. - (versl6n preliminar 
de Tesis para optar el grado de Bachier en Ecornma). 
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2.1 SECTOR REAL 

2.1.1. PRODUCTO BRUTO INTERNO 

Con el prop6sito de estimar el impacto del narcotrdfico sobre la actividad econ6ml

ca en la, zonas productoras de coca, se ha tornado diversos indicadores relacio

nados con el PBI par Departamentos; incluyendo tasas de crecimiento del PBI 

global y per cpita, PSI sectorial y otros indicadores de actividad o bienestar como 

crecimiento del parque automotor, nu'mero de Ifneas telef6nicas,etc. 

Producto Bruto Intemo Global 
El 'boom"de la coca se inicia en la segunda mitad del setenta y se intensifica a 

cornienzos de la decada del ochenta. Para hacer un adecuado seguimiento de la 

economia de las zonas productoras y del nivel de infiluencia del narcotr&fico en 

ellas, hemos dividido el per'odo de an~lisis en dos subperfodos. 

En el peri'odo 1970-1979 el PSI de departamento de Loreto fue el de mayor 

crecimiento pues alcanz6 268% de incremento al final de la d~cada; como produc

to del auge del petr6leo. Es importante mencionar que durante esta d6cada el 

departarnento de Ucayali a'n formaba parte de Loreto. 

El segundo depariamento con mayor crecimiento fue Hu~nuco con 54.1%. Ca

be sealar que su crecimiento, en la d6cada anterior a la analizada, tuvo un ritmo 

poco significativo y es a partir de los setenta cuando se produce su apogeo coinci

dente con la 6poca en que so comienza a producir coca en la zona del Alto 

Huallaga. 

Primero se ubican en las proximidades de la ciudad de lingo Maria luego pasa

ron por Aucayacu ash dentro del departamento de Hu~nuco, para continuar en 

direcci6n al departamento de San Martfn. Otros departamentos con importantes 

nivees de crecimiento fueron Amazonas y San Martin con 47.7% y, Cusco con 

38.8%. 
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Para el periodo 1980-1987 el PBI total creci6 20.4%, rnientras en la regi6n coca
lera los principales departamentos productores experimentaron un crecimiento ma
yor. El departamento de Amazonas creci6 en 67.2%, San Martin en 32% y Cusco 
en 33.9%. El C6nico departamento con importante participaci6n del narcotrfico que 
experiment6 un crecimiento sustancialmente menor al del PBI total fue el departa
mento de Hu~nuco (ver Gr~fico No.1). 

GRAFKCO No.1 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR DEPARTAMENTO 
TASA DE CRECDMNO REAL 1980-1987 

80% 
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S" -AR Cusco 
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EIABORACION: HACROCONSULT S.A. 
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En la segunda mitad de la d6cada del ochenta, va quedando en evidencia que 
el impacto econ6mico del narcotrfico es fundamentalmente de car6cter intermiten

te con frecuentes saltos que reflejarfan la ejecuci6n de proyectos en la zona con 

recursos provenientes de esa actividad. Tambi6n se pcdrfa estar reflejando proble
mas de registro de las estadfsticas oficiales, que de acuerdo con opiniones espe
cializadas son menos conflables a este nivel de desagregaci6n. 

CUADRO No.10 
PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL POR DEPARTAMENTOS 

(Variaciones Porcentuales) 

87170 Prom. 79/70 Prom 87/80 Prom. 

AMAZONAS 146.94 5.46 47.72 4.43 67.17 6.63 
CAJAMARCA 59.63 2.79 29.46 2.91 23.30 2.65 
CUZCO 85.80 3.71 38.75 3.71 33.91 3.72 
HUANUCO 61.67 2.87 54.12 4.92 4.90 0.60 
SAN MARTIN 94.97 4.01 47.66 4.43 32.04 3.54 
UCAYALI 20.19 2.33 
LORETO1/ 231.75 7.31 268.04 15.58 -9.86 -1.29 
M. DE DIOS 41.52 2.06 21.97 2.23 16.03 1.88 
JUNIN 34.59 1.76 40.16 3.82 -3.97 -0.51 

PUNO 49.05 2.38 23.10 2.34 21.08 2.42 
TACNA 39.62 •1.98 14.19 1.49 22.27 2.55 

LIBERTAD 63.88 2.95 14.91 1.56 42.62 4.54 
LAMBAYEQUE 81.54 3.57 30.31 2.99 39.31 4.23 
LIMA 70.03 3.17 30.45 3.00 30.34 3.37 
PIURA 13.43 0.74 18.54 1.9 -4.3 -0.55 
AREQUIPA 84.45 3.67 30.99 3.04 40.82 4.37 

TOT.NAC. 66.80 3.06 38.57 3.69 20.37 2.34 

1/ Incluye Ucayali hasta 1979. 

FUENTE: INE
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En otros departamentos ubicados fuera de la regi6n, pero con cierta influencia 

del narcotr~fico, como la Ubertad y Lambayeque, el crecimiento del PBI durante el 

mismo lapso alcanz6 42.6/ y 39.3%, respectivamente. Junto con ellos, los depar

tamentos de Arequipa y Uma tambi6n alcanzan tasas de crecimiento muy supe

riores al crecimiento del PBI global. 

Estas altas tasas de crecimiento pueden haber sido resultado tanto de la cen

tralizaci6n de la producci6n en los departamentos de ia costa, asf como do la 

polftica reactivadora puesta en marcha por el gobierno a mediados de 1985 y que 

dur6 hasta 1987. Cabe mencionar tambi~n que el gran crecimiento logrado por 

estos 61timos departamentos se encuentra tambi6n influenciado po el narcotr6fico 

a trav6s de empresas y/o negocios legales que sirven de pantalla a las utilidades 

obtenidas en esa actividad. 

No deberfa dejarse de considerar que la polftica reactivadora tambi6n debe ha

ber tenido efectos sobre la regi6n, es decir, que no todo el crecimiento regional 

deberfa ser explicado por narcotr~fico. Sin embargo, el hecho de haberse manteni

do muy atrasada en relaci6n a otras regiones y/o departamentos permite conside

rar la participaci6n de alg~n incentivo especial para el desarrollo de la regi6n, en 

este caso el narcotr6fico. 

Es importante sefialar que otros departamentos como son Puno y en especial 

Tacna, los cuales han sido privilegiados con polfticas para el desarrollo de la pro

ducci6n y comercializaci6n durante los dos perfodos analizados, presentan tasas 

significativamente menores que los departamentos productores de coca. 

Por I1timo, en la evaluaci6n de los dos perfodos en su conjunto destaca Loreto 

por su fuerte crecimiento entre 1970 y 1979 con 231.8%, (etapa en que Ucayali 

integraba este departamento); seguido por el departamente de Amazonas con 

con 95% y Cusco con 85.8%; mostrando claramente ser pro146.9%; San Martin 
ducto de este incentivo especial que son los d6lares generados por el narcotr~fico 

y por las interconexiones que tiene esta actividad (ver Grfico No.2). 
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GRAFICO No.2 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR DEPARTAMENTO 
TASA DE CRECJMEO REAL 1970-1987 
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EIABORACION: MACROCONSULT S.L 

Fuera de la regi6n cocalera Arequipa, Lambayeque y Uma, tuvieron un desarro-
Iio por encima del promedio nacional. Por otro lado entre los departamentos pro

ductores de coca, sobresalen Hu6nuco y Cajamarca con 61.7% y 59.6% respecti

vamente. En el caso de Hubnuco, es importante su participaci6n en la actividad del 

narcotrfico durante el perfodo 1970-1979, por ser este departamento la entrada al 

valle del Alto Huallaga, zona de mayor producci6n de hoja de coca en el Per6. 
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Si bien los principales departamentos productores de coca gozan de gran dis

ponibilidad de recursos naturales que no est~n adecuadamente explotados pues 

carecen de capital, capacidad gerencial, mano de obra calificada, etc., tampoco 

tienen otras actividades econ6micas por las cuales destacar. Es entonces, debido 

al narcotr~fico, sea directa o indirectamente que crecen en algunos casos muy por 

encima del promedio nacional o en su defecto cerca de 61. 

ProductoBruto Interno por Habitante 

En relaci6n al PBI por habitante para el perfodo en discusi6n (1970-1979), el PBI 

global subi6 en 6.3%, mientras que los principales departamentos productores de 

hoja de coca crecieron a tasas muy superiores. La excepci6n fue el caso de San 

Martin que creci6 en menos de 1%y Ucayali que experiment6 una tasa negativa 

de crecimiento, aunque s6lo es considerado a partir de 1980, pues para los ahos 

anteriores se encuentra incluido en el departamento de Loreto, cuyo PBI por habi

tante creci6 s6lo para el perfodo 1970-1979 en 183.4%, y para el perfodo 1970

1987 104.5%. El de Amazonas super6 el 55%; el de Cuzco el 36%, el de Cajamar

ca el 21% y el de Hunuco el 16% (Ver Cuadro No.11). 

Despu6s del departamento de Loreto en el primer subperi'odo, destaca Hu~nu

co con un crecimiento cercano al 30% que como ya mencionamos, representa la 

puerta de entrada al Alto Huallaga. Los otros departamentos productores de coca 

tambi6n crecen por encima del promedio nacional a excepci6n de San Martin y 
Madre de Dios. 

En el perfodo siguiente que fue de contracci6n a nivel nacional, Amazonas, 

Cusco y Cajamarca experimentaron tasas positivas. San Martfn present6 una evo

luci6n similar al PBI per capita nacional, a pesar de ser un departamento que 

experimenta alto crecimiento poblacional -el mayor entre los departamentos pro

ductores- con 29.7%, ello exigi6 altas tasas de crecimiento en su actividad econ6

mica. La aguda recesi6n que ha experimentado el pars en los aros 1988 y 1989, 

seguramente ha acentuado ms el desbalance en el crecimiento a favor de los 

departamentos productores de coca o fuertemente influidos por el narcotr6fico. 
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CUADRO No.11 
PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL POR HABITANTE 

(Var/acones Porcentuales) 

87170 Prom. 79/70 Prom. 87/80 Prom. 

AMAZONAS 55.56 2.63 13.58 1.42 36.9 4.01 
CAJAMARCA 21.67 1.16 13.33 1.40 7.35 0.89 
CUZCO 
HUANUCO 

36.47 
16.22 

1.85 
0.89 

18.82 
29.73 

1.93 
2.93 

14.85 
-10.42 

1.75 
-1.37 

SAN MARTIN 0.80 0.05 3.20 0.35 -2.33 -0.29 
UCAYALI -4.32 -0.55 
LORETO1/ 
M.DE DIOS 

SJUNIN 

104.52 
-24.30 
-12.04 

4.30 
-1.62 
-0.75 

183.42 12.27 
-11.45 -1.34 
10.99 1.17 

-27.84 
-14.51 
-20.75 

-4.00 
-1.94 
-2.87 

PUNO 18.31 0.99 9.86 1.05 7.69 0.93 
TACNA -33.10 -2.34 -23.57 -2.94 -12.46 -1.65 

TOT.NAC. 6.28 0.36 8.38 0.90 -1.93 -0.24 

1/ lncluye Ucayali hasta 1979. 

FUENTE: INE
 

ELABORACION: MACROCONSULT S.A.
 

La creciente migraci6n proveniente de la sierra a las zonas productoras de 

coca desempeha un papel muy importante dentro del crecimiento poblacional, ms 

ain en San Martin que tiene el segundo mayor saldo migratorio dentro de todos 
Ucayali, cuya poblaci6nlos departamentos del Per6. Sin embargo, excluyendo a 

crece durante el perfodo 1980-1987 en 22%, el crecimiento poblacional de todos 

los dem~s departamentos productores de coca es inferior al experimentado por el 

Esto se debe a que los migrantes est~n contotal nacional que Ileg6 al 19.7%. 


centrando en las zonas de mayor producci6n de hoja de coca, especialmente en
 

aquellas tierras de mayor rendimiento, las cuales se encuentran ubicadas principal

mente en el departamento de San Martin (ver Cuadro No.12). Adem~s, parte de la
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mano de obra que trabaja en la producci6n de hoja de coca es migrante temporal, 

no residente; se moviliza de sus lugares de origen, para trabajar en la cosecha, en 

determinados periodos del afio. 

CUADRO No.12
 
TOTAL DE MIGRANTES EN EL PERIODO 1976-1981
 

Inmi- Emi- Saldo
 
Departamento grantes grantes Migratorio
 

AMAZONAS 25,261 24,955 306
 
CAJAMARCA 30,719 89,679 (58,960)
 
HUANUCO 32,831 29,150 3,681
 
SAN MARTIN 55,846 18,363 37,483
 
UCAYALI 22,301 14,561 7,740
 

PUNO 26,677 55,067 (28,390)
 
TACNA 26,886 14,240 12,646
 
LIMA-CALLAO 392,902 238,327 154,575
 

FUENTE: INE
 

ELABORACION: MACROCONSULT SA. 

A manera de conclusi6n preliminar, podri'amos adelantar al respecto que el nar

cotr=fico no ha afincado una sustancial masa de recursos en la zona, de tal mane

ra que mejore el nivel de vida de los habitantes de la regi6n. Sin embargo, esto 

puede ser explicado en parte por el gran nt'mero de migrantes que Ilegan al Hua-

Ilaga atrardos por el "boom" de la coca. El departamento de San Martin es el 

segundo con mayor saldo de migraci6n despu6s de Lima y Callao (1976-1981). 

Adicionalmente, se debe considerar que el desarrollo de la regi6n podda ser menor 

sin la participaci6n del narcotr~fico. 
I 

Otro punto a tomarse en cuenta es el tipo de inversi6n que efect'a el narcotrafi

cante en el Peru' que, a diferencia de su practica en Colombia por ejemplo, Iohace 

fundamentalmente en actividades que no requieran gran inversi6n en capital fijo. 
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2.1.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Manufactura 
Como sucedi6 en todo el Perij, para los afios 1986 y 1987, la expansi6n del PBI 

en la zona fue consecuencia, sobre todo, del crecimiento del sector manufacturero 

como efecto de la politica reactivadora y la "quema" de las reservas internaciona

les. 

En el departamento de Hu~nuco el PBI total creci6 en 6.5% y 12% durante los 

afios 1986 y 1987 respectivarnente, mientras que la industria manufacturera Iohizo 

en m~s del 28% y 32%, respectivamente. En el departamento de San Martin el 

desarrollo de la actividad manufacturera sostuvo un adecuado nivel de crecimiento 

del PBI total en 1986, 6ste tue de 3.5% y evit6 un mayor descenso del mismo en 

1987, afio en que experiment6 una caida de 2.4%. La industria manufacturera cre

ci6 en esos ahios 17.9% y 23.2% respectivamente. Estas tasas de crecimiento fue

ron superiores a las alcanzadas por el mismo sector a nivel nacional pues estas 

1987 (Ver Cuadro No.13).Ilegaron a 15.9% en 1986 y 11.6% en 

CUADRO No.13 

PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

(Variaciones Porcentuales) 

Hunuco San Martin Puno Tacna Nac. 

1981 0.48 1.82 -0.76 -2.20 0.67 

1982 -0.07 -1.07 -2.37 -1.87 -1.00 
1983 -6.64 -4.61 -9.88 -14.84 .-16.89 
1984 -2.47 1.65 -0.28 6.14 5.49 

1985 6.99 6.67 5.47 7.02 4.90 

1986 28.15 17.94 22.12 15.00 15.94 

1987 32.55 23.16 30.66 21.71 11.63 

FUENTE: INE 

ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 
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Al comparar el PBI de la industria manufacturera de dichos departamentos con 
otros de caracteri'sticas similares, se confirma el efecto que tiene sobre la manufac
tura de la regi6n, la participaci6n del narcotrafico. En el caso de Tacna las tasas de 
crecimiento industrial fueron 15% en 1986 y 21.7% en 1987. 

Cabe sefialar que Tacna ha sido favorecida con poli'ticas de desarrollo fronteri
zo. Asirnismo la polftica cambiaria de d6lares baratos, aunada a las franquicias 
tributarias ha permitido el establecimiento y desarrollo de industrias de ensamblaje 
en este departamento, mientras que Huanuco y San Martin no gozaron de todos 
estos incentivos. Ello manifiesta la existencia de otro tipo de alicientes pues han 

,inzado similares niveles de crecimiento econ6mico. En este caso, el incentivo 
se encuentra representado por los d6lares y los intis provenientes del narcotrafico 
tal como ya ha sido mencionado. 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 
La actividad del narcotr~fico afecta significativamente la economra por el gasto que 
efectian los narcotraficantes para la compra de bienes y servicios, que van desde 
abarrotes hasta vehiculos motorizados en el primer caso y el uso de hoteles, res
taurantes y servicios en general, en el segundo. 

Adem~s del efecto multiplicador que genera en la economia de la zona. AIgu
nas de estas empresas est~n encargadas de lavar !os narcod6lares. Estos nego
cios de fachada se encuentran tanto en la regi6n productora como en las principa
les ciudades del Peru". La importancia de esta actividad en la economia de los 
departamentos productores de coca puede observarse en el Cuadro No.14. Con 
excepci6n del departamento de Cajamarca, en los principales departamentos coca
leros estos servicios crecen a una tasa mayor que la del promedio nacional duran
te el peri'odo 1980-1987. Asimismo, durante la d6cada del setenta tuvieron tambi6n 
elevadas tasas de crecimiento; sin embargo, s6lo los departamentos de Amazonas 
y San Martin presentaron crecimientos mayores al del PBI nacional en estas activi-
dades. 

Sobre ese aspecto, es obvio que el crecimiento es m's espectacular mientras 
menor sea la base, es decir, mientras menor sea el nivel de desarrollo del cual se 
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parta. Esto se explica porque la expansi6n de esta actividad fue mayor en algunos 
departamentos durante la d6cada del setenta. 

CUADRO No.14 
PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO, 
RESTAURANTES Y HOTELES 
(Variacioies Porcentuales) 

87/70 Prom. 79/70 Prom. 87/80 Prom. 

AMAZONAS 105.05 9.39 75.75 6.47 41.07 2.04 
CAJAMARCA 56.23 5.74 40.60 3.86 22.67 1.21 
HUANUCO 51.47 5.33 12.74 1.34 2.72 0.16 
SAN MARTIN 101.61 9.16 60.29 5.38 47.33 2.31 
CUZCO 68.46 6.74 52.95 4.83 26.57 3.42 
LORETO1/ 1.74 0.22 14.60 1.53 -11.22 -0.70 

AREQUIPA 101.3 9.14 30.74 3.02 35.68 4.46 
LA LIBERTAD 73.40 7.12 25.81 2.58 36.93 4.59 
LAMBAYEQUE 63.37 6.49 35.29 3.41 33.28 4.19 
LIMA-CALLAO 91.29 8.45 52.05 4.77 14.56 1.96 

PUNO 26.09 2.94 7.02 0.76 12.90 0.72 
TACNA 99.13 8.99 73.44 6.31 15.35 0.84 

TOT.NAC. 75.32 7.27 51.66 4.74 21.35 1.14 

1/ Incluye Ucayali hasta 1979. 

FUENTE: INE 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 

En cuanto a los efectos del narcotr~fico en el resto del pars, a partir del an~lisis 
de la actividad de Comercio, Restaurantes y Hoteles, se observa que los departa
mentos m~s importantes presentan las m~s altas tasas de crecimiento entre 1980 y 
1987. 
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Asimismo, tanto en 1986 como en 1987 el crecimiento experimentado por este 
sector fue significativamente superior a crecimiento del producto naciorial total. 
Este hecho, a su vez, concuerda con la expansi6n del sector construcci6n que 
tambi6n creci6 por encima del pioducto total. Esto puede ser atribuido en parte, a 
la necesidad de los narcotraficantes de utilizar negocios "pantallas" para el lavado 
de dinero y es efectivamente en las ciudades m's importantes del Per6, vale decir 
Lima, Arequipa, Cuzco, La Libertad, Lambayeque y Loreto donde se experiment6 
este hecho con mayor claridad. 

Agricultura 

Evoluci6n de los Principales Productos Cultivados en la Regi6n 
Es importante analizar el comportamiento del PBI agri'cola y la producci6n de los 
principales cultivos en la regi6n. Debido a que la informaci6n disponible del PBI 
sectorial incluye a las actividades pecuarias y a las de pesca, caza y silvicultura; se 
ha preferido hacer un seguimiento a los principales productos cultivados en la 
regi6n. Para ello hemos elegido seis productos que son cultivados en los departa
mentos de Amazonas, Cajamarca, Cuzco, Huanuco y San Martin. 

De los seis escogidos cuatro son denominados cultivos programados (arroz, 
mai'z amarillo duro, caf6 y papa). Los otros dos productos, la yuca y el pltano, 
son cultivos tipicos regionales (ver Cuadro No.15). 

Los cultivos programados, durante la d6cada de 1980, en relaci6n al periodo 
anterior al "boom" de ia coca aumentan su producci6n significativamente en todos 
los departamentos estudiados, a excepci6n del mafz amarillo duro en los departa
mentos de Cusco y Hu~nuco, y el caf6 en los departamentos de Hu~nuco y San 
Martin. En el primer caso la reducci6n de la producci6n del maiz amarillo duro 
puede ser consecuencia de un traslado de la producci6n de este cultivo a la de 
mai'z amil~ceo. En el caso del caf6, la disminuci6n puede haber sido resultado de 
la reducci6n de las cuotas asignadas al Per6 por la Organizaci6n Internacional del 
Caf6 (01C) y la sustituci6n del mismo por la producci6n de coca, que aument6 
considerablemente en la d~cada del ochenta y cuya rentabilidad consideres 
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ablemente mayor a la del caf6. Cabe sefialar que posteriormente con la finalizaci6n 

del convenio de la OIC, el caos de mercados y preclos se ha acentuado afectando 

aun m~s la rentabilidad de este producto. 

CUADRO No.15 
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
DE LA REGION COCALERA 

(Variaciones Porcentuales) 

Arroz Maiz 
Cascara Duro Caf6 Papa Yuca Pl6tano 

1971 -4.44 -8.95 18.25 23.16 4.40 7.83 
1972 -14.33 6.35 13.29 -7.53 -9.99 -11.76 
1973 -6.61 0.49 0.22 -2.10 1.41 4.59 
1974 2.06 0.80 -2.53 2.99 3.94 2.06" 
1975 9.45 -5.26 0.22 -4.20 -19.76 -2.00 
1976 3.63 13.72 1.76 1.98 -0.25 0.45 
1977 -20.15 -46.48 39.56 6.01 8.52 1.68 
1978 14.08 14.83 8.96 -6.16 6.36 4.78 
1979 10.56 35.45 20.85 -3.00 -4.70 5.98 
1980 21.94 -1.28 -7.87 2.41 64.75 8.11 
1981 26.79 16.05 -20.65 16.68 -7.79 20.78 
1982 14.34 23.66 -3.64 -8.11 6.43 3.89 
1983 4.97 5.35 2.32 3.55 0.92 12.55 
1984 21.84 0.37 7.36 -8.91 1.54 3.83 
1985 -16.35 -1.86 6.22 -6.36 -52.95 -51.15 
1986 9.24 9.58 4.76 12.59 1.72 -13.69 
1987 -4.35 12.90 -2.57 4.89 - -

FUENTE: INE 

ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 

En relaci6n a los cultivos regionales, tanto la yuca como el pltano alcanzaron 

sus mayores niveles de producci6n durante la d6cada del ochenta. Estos produc

tos experimentaron un sostenido crecimiento entre 1976 y 1984, afio en el que 
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alcanzaron su mayor producci6n: m&s do 329,000 toneladas m6tricas de yuca y 
cerca de 427,000 toneladas m6tricas de pl~tano. Durante 1985 dicha producci6n 
se redujo a la mitad. Esta tendencia negativa contintia en el caso del pl&tano en 
1986, y se mantiene pr~cticamente sin crecimiento la producci6n de yuca en ese 
argo. Lamentablemente, no existe informaci6n disponible a partir de 1987 que per
mita continuar con el an~lisis de la tendencia en la producci6n de estos cultivos. 

De acuerdo al seguimiento de los cultivos regionales, podemos afirmar que hay 
claros indicios de que a partir de 1985 so ha producido una sustituci6n masiva de 
cultivos regionales tradicionales por el de la coca, debido a su superior rentabilidad 
y a la facilidad de transportar la pasta basica en comparaci6n con el transporte de 
cualquier otro cultivo a las zonas urbanas. 

Sobre esta informaci6n podemos concluir que el impacto del narcotrafico en la 
regi6n ha sido importante en su desarrollo, keflejndose en el incremento de su 
actividad productiva y comercializadora asf como en su crecimiento poblacional. 

Por otro lado, se ha producido un efecto inverso relacionado con la sustituci6n 
de cultivos, pues la producci6n de coca ha ido en aumento mientras que ha ido en 
descenso la producci6n de los cultivos legales. Por 6ltimo, es posible afirmar que 
el narcotr&fico facilita el impacto de otros factores sobre la economfa regional, 
actuando de esta forma como un elemento dinamizador. 

2.1.3. OTROS INDICADORES 

Existen otro tipo de indicadores cuyo an~lisis permite observar las implicancias del 
narcotr~fico sobre la actividad comercial y a la vez realzar la importancia adquirida 
por los departamentos productores de coca. 

Parque Automotor 
Un indicador de los probables efectos del narcotr~fico en las zonas cocaleras es la 
evoluci6n del parque automotor. Para este anblisis contamos con informaci6n del 
ntmero de unidades por departamentos entre 1979 y 1988, las tasas de crecimien
to, asf como con el coeficiente de motorizaci6n. Es importante sealar que el 
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t6rmino parque automotor incluye todo tipo de vehiculo motorizado y no s6lo auto
m6viles. 

Si bien el nimero de automotores de los principales departamentos producto
res de coca tienen en general durante la d6cada del ochenta una participaci6n 
muy reducida, menos del 5%, dentro del total de vehiculos motorizados existentes 
en el pa's, el crecimiento experimentado entre 1980 y 1988 en cada departamento 
es altamente significativo. 

CUADRO No.16 
TASA DE CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 

(ariaciones Porcentuales) 

88/79 Prom. 
ANUAL 

AMAZONAS 224.47 13.97 
CAJAMARCA 60.96 5.43 
CUSCO 31.55 3.09 
HUANUCO 56.35 5.09 
SAN MARTIN 171.53 11.74 
UCAYALI 107.93 8.47 
LORETO 22.07 2.24 
MADRE DE DIOS 235.56 14.40 
PASCO 3.53 0.39 
TACNA 36.17 3.49 
LIMA 29.49 2.91 

NACIONAL 30.57 3.01 

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaclones 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 
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San Martin, el principal departamento productor de coca, ha tenido tasas de 

crecimiento muy superiores al total nacional; to mismo se ha dado en el caso de 
los departamentos de Ucayali, Amazonas y Madre de Dios. Estos cuatro departa
mentos son los que presentan las tasas de crecimiento m~s regulares y sosteni
das. El nimero de unidades automotrices entre 1979 y 1988 se increment6 
171.5% en el departamento de San Martin, 224.5% en Amazonas y 235.6% en 
Madre de Dios, mientras que en Ucayali creci6 107.9% entre 1980 y 1988. Se debe 
considerar, sin embargo, que el nimero de unidades del parque automotor de los 
departamentos de San Martin y Ucayali es superior al de los otros dos departa
mentos mencionados. Tambi6n Loreto presenta un crecimiento significativo, m~s 
a~n considerando como punto de partida el afio 1980. En el departamento de 
Huanuco creci6 56.4% y solamente en el caso del Cusco se experiment6 un creci
miento ligeramente superior al total, pues 6ste fue de 30.6% y aquel de 31.6%. El 
nmero de unidades automotoras en el departamento de Lima experiment6 un 

crecimiento menor respecto del total nacional (29.5%). Por otro lado, Tacna, que 
recibe tratamiento econ6mico favorable, ha presentado un crecimiento de 36.2% 

entre 1979 y 1988 aunque con reducci6n en el nmero de unidades en algunos 
ahios, es decir que present6 un crecimiento significativamente menor respecto de 
los principales departamentos productores de coca. 

CUADRO No.17 

COEFICIENTE DE MOTORIZACION SEGUN DEPARTAM "NTO 

(# Personas / Unidad Automotora) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 87-79 1/ 

AMAZONAS 1,077 1,100 1,076 1,034 738 650 595 539 441 -637 
CAJAMARCA 450 434 393 342 333 332 336 335 332 -118 
CUZCO 94 92 89 84 83 EA4 85 85 84 -10 
HUANUCO 82 78 70 62 62 63 60 61 62 -20 
UMA 3 3 3 3 2 2 3 3 3 0 
LORETO 124 202 189 158 141 142 144 146 131 7 
M. DE DIOS 364 351 282 265 254 215 202 185 163 -201 
PASCO 150 155 156 160 161 170 181 187 196 45 
SAN MARTIN 119 117 106 90 84 80 75 68 62 -57 
TACNA 23 23 21 20 21 21 22 22 22 -1 
UCAYALI 105 74 82 78 75 72 67 65 -40 
TOTAL 36 36 34 32 32 32 33 34 34 -2 

1/ Reducci6n del n,'mero do personas por unidad automotora. 

FUENTE: INE y Ministerlo de Transportes y Comunicaciones 
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En relaci6n al coeficiente de motorizaci6n, el promedio de personas por unidad 

automotriz en el pars entre 1979 y 1988 se ha mantenido casi constante en aproxi

madamente 34 personas. En cambio, los departamentos de San Martin, Amazo

nas, Madre de Dios y Ucayali han experimentado una mejorfa en este frndice redu

de personas por unidad automotriz en elci6ndose significativamente el ni~mero 

mismo perfodo (ver Cuadro No.17). 

En San Martin se redujo este coeficiente de 119 personas por unidad en 1979 a 

s6lo 62 personas por unidad en 1987 a pesar del significativo incremento de inmi

grantes. 

Lineas Telef6nicas 

El incremento del n6mero de Ifneas telef6nicas y su tasa de variaci6n en los depar

tamentos influenciados por el narcotrafico tambi6n reflejan el grado de importancia 

que 6stos han adquirido durante los 61timos ahos. 

Entre los departamentos del oriente y nor-oriente del PerO, es Loreto el que ha 

experimentado un mayor crecimiento en el n~mero de lifneas telef6nicas entre 1982 

y 1987 (3,993). 

Sin embargo, en t6rminos porcentuales es el departamento de San Martin el 

que destaca, con un incremento de 141%, casi 95 puntos m~s que la tasa de 

crecimiento en todo el pals durante esos ahos (Ver Cuadro No.18). 

Es importante sehalar que la instalaci6n de nuevas Ifneas telef6nicas es realiza

da por zonas; haber priorizado al departamento de San Martin demuestra la impor

tancia econ6mica que ha adquirido como consecuencia del flujo de d6lares gene

rados por el narcotr&fico. 

El nimero de familias por unidad telef6nica, bajo el supuesto que cada familia 

esta compuesta por seis personas, disminuy6 en este departamento, pasando de 

78 familias a 39. Esto a pesar del creciente ntrnero de inmigrantes atraidos por el 

"boom" de la coca. Cabe sehalar que parte importante de estos migrantes habitan 

en las zonas rurales y no demandan servicio telef6nico. 
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CUADRO No.18 
NUMERO DE ABONADOS DEL SERVICIO TELEFONICO 
(VariacionesPorcentuales) 

AMAZONAS 
CAJAMARCA 
CUZCO 
HUANUCO 

SAN MARTIN 
UCAYALI 
LORETO 
MADRE DE DIOS 
PASCO 

TACNA 

LIMA 

TOTAL 

87/82 	 Promedio 
Anual 

10.05 	 1.93 
8.15 	 1.58 

262.92 	 29.41 
17.68 	 3.31 

140.95 	 19.23 
7.68 	 1.49 

86.22 	 13.24 
19.11 	 3.56 
40.64 	 7.06 

372.18 	 36.40 

19.48 	 3.62 

38.63 	 6.75 

FUENTE: Ministerlo de Transportes y Comunicaciones
 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A.
 

2.2 SECTOR EXTERNO 

Seguin se ha estimado, el valor en d6lares de la exportaci6n ilegal de pasta b~sica 

de cocaina (PBC) en 1988 fue del orden de US$ 1,890 millones. Este monto equi
vale al 70% del total de las exportaciones legales de ese ahio o, si se quiere, al 

98% de las Ilamadas tradicionales y al 159% de las exportaciones mineras, activi

dad que se considera como la principal fuente de moneda extranjera. 
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Para el afio siguiente el monto de exportaci6n de pasta b6sica lavada (PBL) 

asciende a US$ 2,052 millones; esto representa el 58% del total de exportaciones 

legalos para 1,989 y el 131% de las exportaciones mineras. 

Sin duda alguna el Per6 es ya un pal's "narcoadicto", dependiente del ingreso 

por drogas para el vital abastecimiento de divisas. No obstante, se debe tener en 

cuenta que esta situaci6n deriva tanto del crecimiento de la producci6n de PBC y 

PBL como del fracaso exportador. 

En efecto, las ventas externas legales de bienes en 1980 fueron de US$ 3,916 

millones, las que no s61o no crecieron sino que en 1988 descendieron a US$ 2,690 

millones y tuvieron una ligera recuperaci6n en 1989, cuando alcanzaron un valor 

de US$ 3,546 millones. Tal fen6meno se debe a la permanencia de polfticas de 

claro sesgo anti-exportador, fruto en buena parte del crecimiento del ingreso ilegal 

de divisas. Este abastecimiento "negro", que muchos consideran un mal necesario 

e indispensable para nuestra economfa, en realidad deprime el tipo de cambio y 

por tanto, dificulta gravemente el desarrollo de las exportaciones legales. Ms an 

al desprotegerse el mercado interno por la falta de un tipo de cambio de paridad 

se propicia el ingreso de importaciones "baratas" que dahian a nuestra agricultura e 

industria, afectando el equilibrio de la Balanza de Pagos. De darse el proceso 

inverso, es decir si decreciese el ingreso ilegal de divisas, se creari'an las condicio

nes para que aumentasen las ventas externas tradicionales y no tradicionales y 

para que mejorase la competitividad de la produccihn interna, sin duda con un 

saldo positivo en t6rminos de Balanza de Pagos luego de un perfodo de transici6n. 
La interrelaci6n de estos fen6menos deberfa merecer un cuidadoso estudio a fin 

de disipar los graves errores de concepto hoy tan difundidos. 

La actividad del narcotrafico genera importantes ingresos de divisas para el 

pais. Muchos investigadores serialan que tales ingresos serfan "necesarios" si no 

se quiere deprimir a un punto inaceptable el ya precario nivel de vida del promedio 

de los peruanos. Sin embargo, aun cuando ello pudiera ser cierto en el cortfsimo 

plazo, es consecuencia de erradas polfticas econ6micas. Debe sefialarse que por 

la magnitud de las cifras ser6 indispensable un perfodo de transici6n desde el 

momento en que se implanten las politicas correctas hasta aquel en el cual el pars 

pueda superar su "narcoadicci6n". 
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Por otro lado, cabe resaltar el comportamiento errbtico que viene siguiendo el 
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cado paralelo de d'lares. Este es abastecido por narcod6lares y marginalmente 

por ingresos de divisas de exportaciones y turismo. Desacertadas polfticas, espe

cialmente cambiarias, originan las grandes fluctuaciones de este mercado. Estas 
aufluctuaciones no hacen m~s que reflejar la real situaci6n del mercado, ante la 

sencia de regulaci6n y/o intervenci6n del Banco Central. 

MA CROCONSULT S.A. "Pag.49 



IMPACTO ECONOMICO DEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

Es importante sehalar que estructuralmente la curva de oferta es inel'stica ya 

que la mayorfa de los determinantes de esta oferta son ex6genos a la producci6n 

interpa. 

CUADRO No.19
 
VARIACION EN LOS FLUJOS DE BALANZA COMERCIAL Y
 

PBI POR EFECTO DEL NARCOTRAFICO
 

(en millones de dMlares) 

1988 1989 

Cafda en M por revaluaci6n del d6lar 1/ -10.1% -63.2%
 

Aumento en X por revaluaci6n del d6lar 2/ 15.3% 56.1%
 

Importaciones (M) 2,750 2,030
 

Exportaciones (X) 2,694 3,546
 

Participaci6n de las M en el PBI 29.0% 27.0%
 

Componente importado de las X 6.0% 6.0%
 

Participaci6n de las X en el PBI 22.0% 30.0%
 

Nuevas Importaciones 2,652 1,068
 

Nuevas Exportaciones 3,105 5,537
 

PBI 17,232 15,120
 

Nuevo PBI 3/ 17,062 15,050
 

Variaci6n del PBI -1.0% -0.5%
 

1/ No se considera las importaciones de consumo ptiblico.
 

2/ Se considera exportaciones no tradicionales y dentro de las tradicionales
 

mineras y pesqueras.
 

3/ El camblo en el PBI se da por efecto directo de las varlaciones en los flujos
 

de la balanza comercial.
 

FUENTE: BCR
 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 
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Por otro lado, la demanda de moneda extranjera depende del ingreso real y de 

las alternativas de inversi6n, por to que responde con mayor rapidez a los cambios 

en la economia, es decir presenta un comportamiento elstico. 

Para efectos de este trabajo se considerar6 una elasticidad precio de la de

manda mayor a 1. Suponiendo que la demanda por moneda extranjera se mantu

viese constante, es decir, si no se alteraran los determinantes de la misma, y que 

pudiera retirarse del mercado la oferta minima de d'lares provenientes del narco

trafico en forma inmediata, la oferta total caerfa un 35%, y el precio de la divisa 

norteamericana se incrementarfa en un monto superior al 35% de su precio inicial. 

Es decir, ante una variaci6n en la cantidad ofrecida el precio serfa mayor a aquella 

debido a la inelasticidad precio de la oferta de d6lares. 
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GRAFICO No.5 
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Tomando las nuevas exportaciones e importaciones se tendria que el efecto 
neto en la economia peruana luego del peri'odo de ajuste serfa positivo. Si bien es 
cierto que las importaciones caerfan produciendo una recesi6n del aparato produc
tivo, las exportaciones aumentarlan en una magnitud tal que permitirfan superar 
esa recesi6n. Asr puede verse en el cuadro anterior en el que, para explicitar el 
posible efecto, se usa como ejemplo las cifras para los dos Citimos afios. Las 
exportaciones incrementarian su valor en 15% y 56% en 1988 y 1989 respectiva
mente si se elevara la tasa de cambio a su nivel real. Por otro lado, la disminuci6n 
en las importaciones alcanzarfa un nivel de 4% y 90% en los mismos ahios, aun 
considerando el efecto del componente importado del incremento en las exporta
ciones. Asif se puede apreciar que el efecto total sobre el Producto Interno ser'a 
negativo aunque no muy trascendente y con tendencia a mejorar. La diferencia 
entre ambos arhos es explicada por la brecha entre los tipos de cambio importador 
y exportador en relaci6n al de paridad, la cual aument6 en 1989 por la poli'tica del 
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gobierno de mantener tin tipo de cambio subvaluado. Se debe sefialar que esta 

variaci6n en el ingreso nacional es producto del cambio en la Balanza Comercial y 

no toma en cuenta los eslabonamientos al interior de la economfa. 

GRAFICO No.6 
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2.3 SECTOR FISCAL 

Para analizar la influencia del narcotr6fico en las cuentas fiscales del Gobierno 

Central se tomarS como referencia el impacto de la nueva tasa de cambio en las 

importaciones y exportaciones y, por ende, en la nueva recaudaci6n tributaria. Co

mo se analizo6 en la seccio'n anterior, la revaluaci6n del tipo de cambio tiene un 

doble efecto: incrementa el valor de las exportaciones y contrae el valor de las 

importaciones. 
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CUADRO No.20 
EFECTO DEL NARCOTRAFICO EN LOS IMPUESTOS AL COMERCIO 
EXTERIOR Y EN EL DEFICIT DEL GOBIERNO CENTRAL 
(mi//ones de d6ares) 

Exportaciones (X) 

Importaciones (M) 


Impuestos Netos a las Exportaciones (T.X.) 1/ 
Irnpuestos Netos a las Importaciones (T.M.) 
Impuestos Netos al Comercio Exterior 

CERTEX 
Impuesto a las Exportaciones 

Tasa Efectiva de T.X. 2/ 
Tasa Efectiva de T.M. 

Nuevas Exportaciones 
Nuevas Importaciones 
Nuevos T.X. 2/ 
Nuevos T.M. 
Nuevos Impuestos al Comercio Exterior 

Variaci6n de Imp. al Comercio Exterior 

Participaci6n del Comercio Exterior en 
los Ingresos Corrientes del Gob.Central 2/ 
Variaci6n del DWficit del Gobierno Central 

1988 1989 

2,694 3,546 
2,750 2,030 

-68 -101 
400 406 
332 305 

-85 -133 
17 32 

0.6% 0.9% 

14.6% 20.0% 

3,105 5,537 
2,652 1,068 

20 50 
386 214 
406 264 

22.1% -13.7% 

14.3% 18.0% 
-3.2% 2.5% 

1/ Incluye Certificado de Reintegro Tributario a la Exportaci6n (CERTEX) 
2/ No incluye CERTEX 

FUENTE: BCRP
 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A.
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La actividad exportadora recibe reintegros del Estado, dentro de los cuales el 

rubro mas importante es el CERTEX. Con la finalidad de calcular los montos exac

se ha excluido los mencionados reintegros ya
tos de cambio en la recaudaci6n 

que el incremento del tipo de cambio favorecerfa a la actividad exportadora y elimi

narfa la necesidad de recibir mayores incentivos. Si asf sucediera mejorarfa la com

petitividad de los agentes exportadores e importadores y, por lo tanto, el bienestar 

econ6mico general. 

El efecto final sobre los ingresos corrientes del Gobierno Central es dfficil de 

estimar; por un lado, la tasa impositiva directa de exportaciones es baja y el efecto 

de tipo de cambio de 6sta no es inmediato y resultarfa diffcil que esta nueva recau

daci6n logre cubrir el descenso en la tributaci6n por las menores importaciones; 

por otro lado, los ingresos tributarios por impuesto a la renta de las empresas 

exportadoras aumentarian sustancialmente. 

En la parte de egresos se deberfa considerar el uso de recursos fiscales para 

en salud y enreprimir al narcotrafico, el costo de administrar justicia, los gastos 

campahIas preventivas, etc.; por lo que el efecto neto en el mediano plazo podrfa 

ser positivo para las finanzas p6blicas. 

A modo de ejemplo, en el Cuadro No. 20, se ha estimado las variaciones en la 

tributaci6n por comercio exterior para los ahios 1988 y 1989 de haberse ajustado el 

tipo de cambio a su nivel de paridad. En tal caso el d6ficit del Gobierno Central 

hubiese disminuido en -3% si se hubiese ajustado en 1988 y aumentado en m&s 

de 2% si se hubiese ajustado en 1989 dependiendo el resultado a nivel global 

principalmente de la polftica de pago de la deuda externa, debido a la presi6n que 

los egresos del gobierno por este conejerce una variaci6n del tipo de cambio en 

cepto. 

Se debe sehialar que para efectos de los c~lculos del cuadro en menci6n se 

consider6 el monto total de importaciones y no s6lo las gravables; en todo caso la 

tasa arancelaria corresponderfa a la pagada efectivamente por los gastos de im

portaci6n en la economfa, defini6ndose como principio que todas las importaciones 
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deberfan gravarse a una tasa Onica y baja y que la protecci6n al mercado dom6sti
co se debe dar fundamentalmente mediante el tipo de cambio. 

GGRAC0 No.7 
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2.4 SECTOR FINANCIERO 

Para apreciar la incidencia que el narcotr~fico podria tener en el sistema bancario, 
y visualizar la magnitud de su impacto es suficiente decir que los US$ 1,890 millo
nes del valor bruto de la pasta b~sica en 1988" equivalen al 98% y al 65% de la 
liquidez total del sistema bancario en 1988 y 1989 respectivamente, y al 188% y 
112% de todos los dep6sitos en moneda nacional y extranjera para los mismos 
argos. 

La gravedad del problema que debe enfrentar el BCRP para cumplir su funci6n 
de defendar la estabilidad del valor de la moneda y administrar las reservas inter
nacionales cuando hay ingresos "negros" que controla, seno profundiza por la 
daci6n de polticas erradas, que se han traducido en un incremento del narcotr~fi-
CO. 
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Si bien el ingreso de divisas ilegales es alto, su proporci6n respecto al sistema 
financiero es exagerado por el elevado ndice inflacionario que sufre el Peri, proce
so que ha contrai'do a niveles extremadamente bajos la liquidez real del pars. 

El an~lisis de las cifras es contundente, el BCRP perdi6 en los 61timos dos ahios 
el manejo de una parte significativa de la oferta monetaria. El programa que elabo
r6 el Instituto Emisor para el control de ia moneda qued6 asi' "jaqueado", ya que 
abarca s61o parcialmente el importante flujo del narcotrafico, es decir "s6lo" cerca 
de US$ 400 millones en 1988 por ganancias de activos internacionales provenien
tes de la compra de divisas al mercado libre por el sistema financiero. 

De otra parte, como consecuencia de la desintermediaci6n y del uso cada vez 
mayor del d6lar como medio de pago (otra vez como resultado de la alta inflaci6n) 
result6 que el atesoramiento de divisas por el piblico ascendi6 al 23% del total de 
los dep6sitos tanto en moneda nacional como extranjera. 

Por tanto la polftica monetaria y los instrumentos para su manejo (tasas de 
interns, encajes y operaciones de compra venta de valores), se vieron severamente 
limitados. Asf los efectos del narcotrefico influyeron distorsionando los precios de 
los activos financieros alternativos, ya que debido a la subvaluaci6n del tipo de 
cambio resulta mas rentable invertir en la adquisici6n de moneda extranjera en 
detrimento de otros posibles activos. 

CUADRO No.21 
INDICADORES MONETARIOS 

1988 1989 

VBP Droga / Cr~dito Interno Sist. Banc. 83.2% 65.0% 
Dep6sitos M/N y M/E / VBP Droga 53.2% 75.7% 
VBP Droga / Liquidez Sist. Bancario 97.3% 68.6% 

FUENTE: INE
 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A.
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Sin embargo, lo mencionado anteriormente no nos debe hacer olvidar que esta 
importante masa de recursos, o al menos parte de ella, estuvo financiando al pro
ceso econ6mico, tanto formal como informal. Adem~s es necesario sefialar que la 
porci6n intermediada por el sistema financiero permiti6 a muchas de sus institucio
nes equilibrar sus balances afectados por el contexto depresivo-inflacionario de la 
economfa. 

Como se ha serialado, existe un mi'nimo de intis necesarios para que la cadena 
de producci6n no se detenga. Este monto corresponde en parte a los pagos que 
realizan los acopiadores o productores de pasta directamente a los campesinos 
productores de la hoja de coca. 

Estos intis se distribuyen entre jornales para los campesinos, costos derivados 
de la producci6n y ganancias para los duehios de la tierra. 

Existen gastos de producci6n de PBC, de PBL y posibles desembolsos por la 
producci6n de coca'na, asf como, los gastos indirectos: seguridad, guardespaldas, 
transporte y comunicaciones, pequefios recclectores, etc. 

Otro componente del valor en d6lares que se convierte a intis, que es retenido 
en la regi6n, lo constituye la inversi6n en la zona. El dinero obtenido en la cadena 
del narcotr~fico que permanece en la regi6n incrementa el consumo y e! bienestar 
de los agentes involucrados, y en general el de toda la regi6n por encadenamien
tos. Sin embargo, paralelamente debe considerarse que la mayor cantidad de intis 
en la regi6n cocalera ha Ilevado a una distorsi6n de los precios relativos, ya que 
sus recursos reales, al margen de la coca, no aumertan en la misma proporci6n 
que la disponibilidad de efectivo generando un incremento de precios superior al 
promedio nacional. Es por ello que en las zonas cocaleras el mayor nivel de pre
cios, juega en contra del bienestar de la poblaci6n. Es decir, para determinar el 
bienestar debe deducirse el efecto negativo de los precios relativos. 

El crecimiento de los dep6sitos y obligaciones en la zona cocalera puede to
marse igualmente como indicador de la situaci6n especial que se da en la regi6n. 
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Se dispone para el an~lisis de saldos promedio trimestrales a los cuales se les 

ha tomado la media geom6trica para determinar la variaci6n de los dep6sitos en 

un periodo determinado. En general, en t~rminos reales los dep6sitos se han redu-. 

cido significativamente, a nivel paks; sin embargo su desarrollo no ha sido homog6

neo en todas las regiones. 
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El Cuadro No.22 nos permite observar que el comportamiento de estos saldos 

en los principales departamentos de la zona, refleja un ritmo anual de reducci6n 

inferior a la tasa nacional indicando una mayor cantidad de masa monetaria en 

relaci6n al nivel de actividad econ6mica "legal" de dichos departamentos, debido al 

tr~fico ilicito de drogas y a todo proceso productivo y comercial conexo o derivado 

de este. 

CUADRO No.22
 
SALDO PROMEDIO TRIMESTRAL DE LOS DEPOSITOS
 
EN LA ZONA COCALERA
 
(millones de intis de 1979) 

Variaci6n Promedio Anual 

DEPARTAMENTO 1981 1988 88/81 

CUZCO 2,512 2,881 1.73%
 

HUANUCO 1,931 1,401 -3.93%
 

JUNIN 5,102 3,572 -4.36%
 

SAN MARTIN 1,380 1,268 -1.05%
 
AMAZONAS 560 404 -4.01%
 

UCAYALI 1,762 1,198 -4.71%
 

LIMA 283,131 164,384 -6.57%
 

TOTAL 375,163 217,715 -6.58%
 

FUENTE: Superintendencla de Banca y Seguros.
 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A.
 

2.5 PRECIOS 

Como consecuencia de la actividad del narcotr~fico se producen una infinidad de 

distorsiones, unas de tipo social y otras econ6micas. Entre estas 6timas se en

cuentran distorsiones cambiarias, tributarias, monetarias y de precios principalmen

te. 
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Las distorsiones en precios se presentan en dos niveles. A nivel de los factores 

de producci6n y de precios al consumidor. En sentido geografico las distorsiones 

se presentan m~s significativamente a nivel regional, debido a que en las zonas de 

producci6n de coca se genera una gran entrada de d61ares que son transforma

dos en moneda nacional. Esto origina un exceso de liquidez, to que eleva la de

manda por encima de la oferta ocasionando un incremento de precios. El efecto 

multiplicador de esa masa de dinero relacionada con el narcotrafico, en forma di

recta o indirecta, tambi6n ejerce presi6n sobre los precios alimentando atn m~s el 

incremento sostenido de estos. 

Existen adem~s otros efectos sobre los precios que podrfan no saltar a la vista 

de inmediato. La masa de recursos monetarios en poder de los narcotraficantes 

les permite pagar m~s por la compra de un articulo, de tal manera que no necesi

tan trasladarse hasta Lima o atguna otra ciudad importante para adquirirlo. 

A nivel de producci6n, el narcotr~fico genera distorsiones en los precios de los 

factores encareciendolos en perjuicio de la economfa legal. 

El salario pagado al trabajador en la producci6n "legal" tiene que ser incremen

tado de tal forma que sea, por lo menos, competitivo con el salario ofrecido para el 

trabajo en los campos cultivados con coca. La mayor'a de las veces un trabajador 

gana una mayor cantidad de dinero realizando labores en los cocales, durante 

menos horas, que trabajando del lado de la ley. 

Por otro lado, generalmente, no existen en la zona insumos para Ia producci6n, 

sea el caso de actividades manufactureras, o la industria de la construcci6n, etc. El 
hecho de traerlos desde fuera de la regi6n cocalera implica el pago del flete ele
vando el precio del producto final. 

Comparando la evolucion del deflator implicito del PBI en los principales depar

tamentos productores de coca entre los afios de 1970 y 1987 (ver Cuadro No.23), 

con el deflator implicito nacional, observamos claramente los efectos del narcotrafi
co sobre los costos de producci6n. En la d6cada del setenta, en la que el narco
tr~fico no era a~n generalizado, el crecimiento de los precios de los factores de 

producci6n a nivel nacional fue superior al alcanzado por In.; departamentos coca-
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leros. Sin embargo, la tendencia se revierte durante la d6cada del ochenta, al 

acentuarse el "boom" de la coca. Asf, podemos observar que el crecimiento de 

estQs precios en el departamento de San Martin, el mayor productor de coca en el 

pais, es de m~s de 19,500% entre 1980 y 1987, en Cajamarca y Ucayali superan 

los 18,100%, mientras que a nivel nacional es de 17,995% (ver Gr&fico No.9). Ca

be serialar que para Lima, departamento donde se concentra la mayor parte de la 

producci6n nacional, el crecimiento de los precios de los factores ha sido sustan-

GRAFICO No.9 

INDICE DE PRECIOS DE PBI 
POR DEPARTAMENTOS: 1979- 1987
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cialmente mayor respecto de los departamentos donde no se produce coca. Sin 

embargo, en San Martin guardando las proporciones y manteniendo al margen los 

efeetos del narcotr~fico la variaci6n de los mismos precios para este departamento 

deberfa ser sustancialmente menor. 

CUADRO No.23 
INDICE DE PRECIOS DEL PB1 
(Variaciones Porcentuales) 

87/70 Prom. 79/70 Prom. 87/80 Prom. 

AMAZONAS 122529.3 51.9 713.0 29.9 14983.4 74.6 

CAJAMARCA 146772.8 53.6 700.0 29.7 18259.1 78.5 
CUSCO 144555.2 53.4 762.1 30.9 16680.0 76.7 
HUANUCO 124036.4 52.1 657.6 28.8 16286.0 76.2 
SAN MARTIN 141066.2 53.2 619.4 28.0 19522.1 79.8 
UCAYALI n.d. n.d. n.d. n.d. 18167.9 78.4 
LORETO 1/ 120854.7 51.8 843.4 32.4 12721.2 71.5 
PUNO 141735.3 53.2 762.1 30.9 16352.9 76.3 
TACNA 82157.6 48.4 532.9 25.9 12896.7 71.7 
LIMA 186730.0 55.8 809.1 31.8 20451.3 80.7 
NACIONAL 162918.9 54.5 800.9 31.6 17995.1 78.2 

1/ Incluye Ucayali hasta 1979. 

FUENTE: INE 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 

El fen6meno de distorsi6n de precios al consumidor no puede, sin embargo, 

mostrarse directamente a trav6s de los indices de precios al consumidor, pues a 

nivel de IPC, las estadisticas oficiales no registran encuestas que permitan determi

nar el precio de los bienes que componen la canasta de consumo familiar, en las 

ciudades ubicadas en zonas cocaleras. Sin embargo, se cuenta con cifras para 

algunas ciudades importantes, como Iquitos en el departamento de Loreto, que 
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expresan situaciones comunes a las principales ciudades influenciadas por el nar

cotr&fico. 

Al observar la evoluci6n del fndice de precios al consumidor (IPC) de las ciuda

des de Iquitos, Tacna y, Lima y del total nacional, es posible visualizar claramente 

c6mo a trav6s de la d~cada del ochenta, los precios se han ido elevando con m~s 

rapidez en la ciudad de Iquitos que en las otras dos ciudades, y que en el pals en 

general. Esta tendencia se acentia m~s en el aho 1987 y sobre todo en 1988, 

cuando ya habla declinado el boom del petr6leo, como puede apreciarse en el 

Grafico No.10. 

GRAFICO No.10 
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.CUADRO No. 24 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(1979 = 100) 

IQUITOS TACNA LIMA NACIONAL 

1980 159.5 168.4 159.2 160.2 
1981 295.1 314.3 279.2 282.1 
1982 506.4 503.1 459.2 466.2 
1983 1098.1 1060.1 969.5 999.6 
1984 2453.7 2234.0 2038.0 2122.9 
1985 6452.1 5519.3 5368.2 5437.1 
1986 11249.2 9906.1 9551.1 9598.2 
1987 22983.9 18035.3 17750.4 17372.6 
1988 193190.8 130773.1 113137.9 126555.2 

1988/1980 1/ 21022.8% 77556.2% 70966.5% 78898.3% 

1/ Inflaci6n entre 1980 y 1988. 

FUENTE: INE 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 

Es muy importante mencionar que en tal economfa s6lo pueden satisfacer sus 
necesidades adecuadamente los agentes ligados de alguna manera al narcotr~fico, 

pues cualquier trabajador dependiente, maestro de escuela por ejemplo, tendra 
que dedicarse a alguna otra actividad despu6s de su jornada legal de trabajo, para 
poder hacer frente a los elevados precios caracteristicos de la regi6n y que signifi
can un costo de vida ma's elevado que en otras 6reas. Esto definitivamente empuja 
a los habitantes de las zonas de producci6n y de las ciudades eje a ligarse en 

alguna medida al narcotr~fico, convirti~ndose cada vez con m~s fuerza, directa o 
indirectamente, en el medio de vida de dichos pobladores. 

MACROCONSULT SA. Pag.65 



IMPA CTO ECONOMICO DEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

2.6.LIMITANTES POTENCIALES 

Una de las restricciones te6ricas al desarrollo de la actividad es la acumulaci6n dE 
recursos de fuentes distintas al narcotr~fico para financiar la inversi6n en la pro. 

ducci6n de la hoja de coca y el pago a la mano de obra de la zona en la etapa dE 

maduraci6n. 

La producci6n de una hect~rea que se dedica al sembrfo de coca por primera 
vez requiere para alcanzar su mejor rendimiento una limpieza de terreno, compre 

de plantones y fertilizantes, principalmente; ello equivale aproximadamente a US$ 
1,000 por Ha. 

Por otro lado, una eventual escasez de oferta de mano de obra frente a la 
creciente expansi6n del cultivo podri'a te6ricamente convertirse en una limitante 
Entre 1972 y 1981, ahio en que se realiz6 el 61timo censo poblacional, la tasa dE 

crecimiento poblacional en la zona del Alto Huallaga fue de 4.2% anual, tasa menor 
al 6.2% que se experiment6 entre 1961 y 1972. Es de suporier que esta tasa de 
4.2% hubiera sido menor de no ser por el "boom" de la coca, to cual ha propiciadc 
un flujo permanente de migrantes y una expansi6n del mercado de trabajo estacio
nal. 

La poblaci6n involucrada econ6micamente en la actividad del narcotrafico, sea 

que est6 relacionada al proceso productivo o a actividades conexas (comercializa

ci6n, transporte, protecci6n, etc.), se estima entre 600,000 y 700,000 personas. El 
requerimiento de mano de obra es de aproximadamente 1 hombre por 1.2 hect6
reas al aiol realizando un jornal diario, por to que la cantidad de personal necesa

rio para el cultivo de hoja de coca seria de 127,598 trabajadores (ver Cuadro 

No.25), si es que el campesino permanece durante todo el aiho ciecutando tal 

labor. Como para efectos de los estimados se consider6 una tasa nula de creci-

ARAMBURU y BEDOYA. 
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miento del nCimero de hect~reas, en 1989 se mantiene el cllculo del nfimero de 
trabajadores que laboran en la producci6n de coca. 

El n irnero de trabajadores ocupados en dicho cultivo depende del tiempo de 
permanencia de los mismos en el lugar, y por lo tanto 6ste puede incrementarse, 
segin disminuya el lapso de tiempo traba!ado en la zona, asf se puede apreciar, 
en el cuadro siguiente donde aparecen los c~lculos correspondientes a medio afio 
de permanencia, que el n6mero de peones requeridos asciende a 255,195. 

Para la elaboraci6n de la PBC se necesitan 17,533 operarios, tanto para 1988 
como para 1989. En 1989 se agrega otra etapa de producci6n: la elaboraci6n de la 
PBL, cuyo proceso no es intensivo en mano de obra, Io cual se evidencia en la 

cifra, 176. 

CUADRO No. 25
 
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA EN LA ELABORACION
 
DE LA DROGA
 

1988 1989 1988 1989
 
1/ 1/ 2/ 2/ 

Para el cultivo de hoja de coca 127,598 127,598 255,195 255,195 
Para la elaboraci6n de PBC 17,533 17,533 .17,533 17,533 
Para la elaboraci6n de PBL 176 176 

TOTAL 145,131 145,307 272,728 272,870 

Pob. > 15 arhos (zona cocalera) 1,002,195 1,033,889 1.002,195 1,033,889 
M.O. / Pob. > 15 14.48% 14.05% 27.21% 26.40% 

1/ El personal ocupado en el cultlvo de coca trabaja todo el afio 

2/ El personal ocupado en el cultivo de coca trabaja medlo afio son 308 dfas los trabajados 

en el aio 

FUENTE: NUNEZ MkELGAR y REATEGUI. - Universidad del Pacifico, 1990. (Versl6n 
preliminar de Tesis para optar el grado de Bachiller en Economla). - (Requerimlentos). 
INE (Poblaci6n) 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 

MA CROCONSULTS.A. Pag.67 



IMPACTO ECONOMICODEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

Como resultado tenemos que el proceso productivo de PBC y PBL para 1988 y 

1989 requiere de 145,131 y 145,307 trabajadores respectivamente, lo que repre

senta el 14.5% y 14% de la poblaci6n mayor 3 15 ahos en la regi6n. Por tanto, ni 

la inversi6n inicial ni la disponibilidad de mano de obra son restricciones que pue

dan afectar significativamente el crecimiento de la actividad. 

3. COSTOS DERIVADOS DEL NARCOTRAFICO 

3.1 EL ASPECTO DE LA SALUD 

La noci6n que el consumo de drogas era un problema secundario y sin relevancia 

en los Ilamados paises productores de coca, ha perdido vigencia frente a la reali

dad que muestran las estadisticas mas recientes. En efecto, la disposici6n abun

dante y el f~cil acceso ha hecho que la demanda por droga en esos parses, e 

incluso en los que sirven de tr~nsito, se incremente muy r~pidamente. En nuestro 

caso el problema se agrava porque lo que abunda es la forma m~s dahiina de la 

coca: la pasta b'sica. 

Segcn informaci6n de la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS, 1982), 

nuestro pars est6 considerado en el s6timo lugar a nivel mundial como consumidor 

de f~rmacos. Esta Instituci6n afirma que el 40% de la poblaci6n entre los 11 y 20 

ahos empiezan a consumir el alcohol en forma exagerada y su mayor prevalencia 

parece darse entre los hombres de 40 y 44 argos y en mujeres entre los 35 y 39 

argos de edad. 

Aunque en ahios anteriores hubo estudios epidemiol6gicos sobre abuso de dro

gas, 6stos se centraron en Lima Metropolitana. En lo que r6specta a muestras con 

escolares, se realizaron investigaciones a partir de la segunda mitad de los setenta. 

En 1986, Joel Jutkowitz, Investigador Principal de Development Associates Inc., 

llev6 a cabo el primer estudio a nivel nacional en una muestra de hogares que fue 

publicado en 1987. El segundo estudio de este tipo fue conducido por CEDRO en 

1988. 
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En estos estudios recientes se indica que el 14.6% de la poblaci6n del Per6 
consume tranquilizantes y el 4% alucin6genos, puede suponerse que la predisposi
ci6n. disponibilidad y en algunos casos la publicidad han contribuido a la aparici6n 
y desarrollo del problema. 

En el Per6i se han realizado tres estudio epidemiol6gicos en escuelas y dos en 
hogares, con muestras representativas de la poblaci6n urbana entre los 12 y los 50 
ahios de edad. El 61timo, informe Ilevado a cabo por CEDRO arroja para Lima las 
siguientes cifras de prevalencia de vida: alcohol, 88%; cigarrillo, 63%; analg~sicos, 
17%; marihuana, 6.2%; pasta b~sica de cocarna, 3.6%; sedantes, 3%; inhalantes, 
2.4%; cocai'na, 1.8% y hoja de coca 13.4%. 

En el caso de la pasta basica su consumo se da en un 98% en hombres, 
concentrada en rangos de edad entre los 20 y 40 afios. La prevalencia que sigue 
a la de Lima se da en la selva, lo cual abona en favor del argumento que la 
disponibilidad coadyuva a generar el vicio. 

En cuanto al n~mero de adictos, se conocen diferentes estimaciones. Barsallo 
y Gordillo1 en su trabajo sehalan qu9 en Lima y Callao habrian 600,000 usuarios 
eventuales de droga en un rango de edad entre 10 y 19 afios, siendo la pasta 
b~sica de cocafna la sustancia de Iniclo en un 25% de los casos. Esta cifra, segn 
diversas opiniones, serfia extremadamente alta. Roberto Lerner 2, sefiala que un 
C iCLIO conservador pu'ede situarse en 35,000 personas adictas para todo el pai's 
en 1987. A6n si no fueran m~s, el costo para el Peru' de tratar a ese n6mero de 
dependientes, incluido el plazo de recuperaci6n, seri'a inmanejable, y lo mas grave 
es que cada afio se incrementa de manera progresiva la cantidad de adictos. El 
Estado adem~s de carecer de recursos para programas de esa naturaleza, se 
muestra incapaz de generar polfticas preventivas, como informaci6n especializada 
para educar y difusi6n en general, de deportes, recreativos y competitivos, esparci
miento, etc., lo cual hace probable que este grave problema se acent6e. 

1 Drogas: responsabilidad compartida, 1988.
 

2 El impacto de las drogas en el PerO: el caso de la cocafna, 1988.
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Por tanto, la sociedad peruana tiene un creciente costo econ6mico directo, an 
no bien medido, por ser un pars importante consumidor de drogas, 6ngulo de 
percepci6n que equivocadamente no suele incorporarse cuando se analiza el ba
lance activo y pasivo del narcotrffico entre nosotros. 

3.2 PROBLEMA ECOLOGICO 

El peligro que enfrenta el sistema ecol6gico de las zonas cocaleras noa~n ha 
logrado captar la atenci6n del gobierno peruano, pese a que este cultivo est6 
devastando. un importante ecosistema (bosque tropical amaz6nico) destruyendo 
para siernpre material genetico que podra se 6til para la propia subsistencia de la 
humanidad. 

Intensas campahias internacionales fuera del Per6, esta'n dando conocer laa 

importancia de los bosques tropicales para la regulaci6n del clima del planeta. 
 Las 
selvas, entre las que se encuentran las 6reas que hoy el narcotr6fico destruye, son 
consideradas como una reserva de oxi'geno para el futuro. 

Estas extensas regiones con sus millones de 6rboles son capaces de reciclar el 
oxigeno purificfndolo, eliminando de la atm6sfera el C02 (anhi'drido carb6nico) res
ponsable directo del efecto invernadero, fen6meno que amenaza con incrementar 
la temperatura global del planeta con consecuencias insospechadas. 

Proteger estas areas ha cobrado vigencia, lamentablemente son los pai'ses que 
no las pose, jue han tomado conciencia de ello, mientras los "duehios" res
ponden en E:'- .,s casos con reserva a las propuestas de protecci6n. 

Cabe sehialar que si bien el incremento -geom6trico- de los sembri'os de coca 
en los 61timos diez afios, ha sido propiciado por la creciente demanda mundial de 
cocafna, tambi6n es consecuencia de la errada politica econ6mica en materia agra
ria de los diferentes gobiernos que se han sucedido en el poder. No han sido 
capaces de legislar y actuar coherentemente a favor del agro, acentuando la po-
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breza del campesinado forz~ndolo a emigrar o sustituir cultivos de panlevar por la 
coca. 

Podemos dividir en dos los factores de la degradaci6n del medio ambiente por 
causa de la coca: 

a) La ampliaci6n de ,reas de cultivo que produce /a deforestaci6n de nuestros 
bosques. 
Seg'n Aramburu' y Bedoya la deforestaci6n ligada directa o indirectamente al culti
vo de la coca ha alcanzado un total del orden de las 700,000 hect~reas en la selva 
alta. Esta acci6n depredadora se viene intensificando de manera vertiginosa a 
partir del boom cocalero. 

Cuando se destina un terreno para cultivar coca, en cada cosecha (dos a cua
tro veces al ario) el terreno debe ser desbrozado, deshierbado y quemado, que
dando el suelo sin protecci6n frente a la Iluvia. Como en la selva alta estas son 
intensas y frecuentes durante todo el ahio, y como el territorio quebradoes se 
produce la erosi6n. Hay una serie de factores que interactian y se potencian: un 
ecosistema frfgil, altas tasas de precipitaci6n pluvial, suelos arcillosos-arenosos, 
pendientes, deforestaci6n, defoliaci6n, etc. El resultado es dramatico pues al ritmo 
con que hoy se destruyen los suelos la selva alta se convertir6 en pocas d~cadas 
en un semidesierto. 

Particularmente la deforestaci6n trae consigo graves alteraciones ambientales: 
perdidas de suelos por efectos de la erosi6n, extinci6n de recursos gen~ticos, 
alteraci6n de la duraci6n del ciclo hidrobiol6gico, extinci6n de fauna y flora entre 
otros. 

b) Contaminaci6n quimica de rfos y suelos 
Para ejecutar los procesos de siembra y cosecha es necesario preparar la tierra, 
abonarla y luego proteger la planta de las mfiltiples plagas que la pueden atacar. 
Esto implica el uso de fertilizantes y bi6xidos, casi siempre inorganicos, que en el 
caso de los cocales son utilizados intensamente y sin control racional, en contraste 
con Jo que sucede en la agricultura permitida por la ley sujeta a reglamentaci6n. 
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Pero mis nocivo que los insecticidas son, los insumos que se utilizan en la elabo

raci6n de pasta b~sica de cocafna en las Ilamadas "pozas" dl, maceraci6n pues 

estes tienen como destino final los rfos de la zona. 

en 1986 los rfos cercanos a las pozas recibieron 57 millones deSe estima que 

litros de kerosene, 32 millones de litros de Scido sulffirico, 16 mil toneladas m6tri

cas de cal viva, 3,200 toneladas m6tricas de carburo, 16 mil toneladas m~tricas de 

, quimicos y
papel higienico, 6,400 litros de acetona e igual cantidad de tolueno1 

productos utilizados en las etapas de maceraci6n, batido, secado, y planchado del 

proceso de transformaci6n a pasta b~sica. 

Especies de peces, anfibios, y crustaceos, como la carachama, bagres y cara

cha han desaparecido o se encuentran en peligro de extinci6n. 

Es claro que esta "avalancha qufmica" ha roto la cadena alimenticia de la flora y 

Tambi6n est6 poniendo en peligro lafauna del ecosistema de las zonas cocaleras. 


vida humana pues los pobladores que no tienen acceso a los servicios de agua
 

potable acuden a los rfos para abastecerse.
 

Por iltimo se debe mencionar que las campafhas de erradicaci6n que impliquen 

en riesgo el equilibrio ecol6gico deutilizaci6n de biocidas pueden tambi6n poner 


las zonas cocaleras.
 

3.3 DISTORSIONES ECONOMICAS 

Indudablemente son numerosas las distorsiones que genera la producci6n de pas

ta basica, y las ganancias del narcotrbfico que se radican en el Peru', sobre el 

aparato econ6mico nacional. Algunas son directamente mensurables, aunque no 

haya estudio completo sobre el tema, y otras son externalidades perversas que 

afectan la economia legal. 

Marcelo, Buenaventura. Medlo Amblente No. 3. 
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En distintas partes de este trabajo se han analizado y en to posible cuantificado 

varias de estas distorsiones. La mayor es que, debido al ingreso facil de bajo costo 

de upna masa de divisas proporcionalmente muy alta para la balanza de pagos del 

PerO, los gobiernos tienen la tentaci6n de adoptar -y pueden financiar- poli'ticas 

cambiarias claramente anti-exportadoras que, adem&s, desprotegen el mercado in

terno por vfas de mercado. Los d61ares que genera la exportaci6n ilegal de pasta 

b~sica que se radicaron en la economia requirieron un tipo de cambio por debsjo 

de la paridad te6rica de equilibrio, entendiendo por esa tasa aquella que se necesi

tarfia para que la balanza de pagos no fuera deficitaria con una economia interna 

con razonaL'.e crecimiento, que produjese suficientes divisas para el pago de im

portaciones de bienes y servicios necesarios a ese equilibrio, incluso la cancela

ci6n de los intereses corrientes de la deuda externa. 

Debido a ello las autoridades oficiales incluso sefialan con cierta frecuencia que 

aumentar el tipo de cambio acerc~ndolo a su nivel de paridad te6rica "beneficia" a 

los narcotraficantes, que al obtener mayor ganancia traera'n menos d6lares, cuan

do en realidad lo que verdaderamente sucede es que tal atraso convierte a la 

economia nacional en cada vez mas dependiente respecto a los ingresos ilegales 

por droga. Cuando, como en les 61timos treinta afios, salvo breves periodos, se fija 

el tipo de cambio por debajo de su nivel de paridad, se desalientan las exportacio

nes legales. M~s a'n, la falta de margen de ganancia muchas veces las impiden 

del todo, pudiendo serialarse que en el Per6 hace muchos ahios que no se ejecu

tan proyectos importantes generadores de divisas. Es decir, el "quantum" exporta

ble permanece estancado o baja, convirti6ndonos en un pais dependiente de los 

precios internacionales para incrementar nuestras reservas, o incluso oblig~ndonos 

a recurrir al endeudamiento externo, cuando est6 disponible ma's alla de to pruden

te. Esto porque, con la excepci6n de algunos pocos productos, teneoros una ofer

ta exportable limitada pues no se dan las condiciones, sobre todo una polftica 

cambiaria promotora, para el despegue de las industrias de exportaci6n. 

Debe seialarse que el punto de equilibrio de un productor de PBC, a ios actua

les precios, requiere de un d61ar con una cotizaci6n equivalente a alrededor del 

10% al 15% de la paridad te6rica de equilibrio. 
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En la otra cara de la medalla, en las importaciones, el dahio es quiz~s mayor. 

Nuestro mercado interno se encuentra tan desprotegido que, para evitar recesio

nes ein m~s profundas que las que cada vez con mayor frecuencia y severidad se 

en los 61timos 30 aFios, los gobiernos suelenhan venido produciendo en el Per6 

recurrir a ineficientes sistemas de control y regulaci6n, a tasas diferenciales, a sub

sidios altos y dispersos, a aranceles, a pollticas tributarias perforadas por m61tiples 

similar direccionalidad, en un vano intentoexoneraciones, y a otros medios de 

-pues en el mediano plazo son insuficientes- de suplir la falta de un tipo de cambio 

6nico adecuado. Ello, aparte de distorsionar toda la economia, la convierte en 

ineficiente e ineficaz como un todo generando corrupci6n, lo que empata con otra 

de las facetas del narcotrfico. 

deprimir el nivel de vida de los peruanos, predisponi6ndolosEl resultado es 

para la vioencia. Por ejemplo, todos somos conscientes que se debe promover 
se concenprioritariamente al agro, entre otras causas por ser la actividad en que 

tra un elevado porcentaje del estrato poblacional de menores ingresos. Sin embar

inerme. No s6lo el tipo de cambio promediogo, en la pr~ctica, es el sector m~s 

hubiera resultado insuficiente en 1989 para dar una prosperidad adecuada de mo

a la par se iba capitalizando que el campesino mejore su nivel de vida, mientras 

a falta de protecci6n via precios, recibe para sobrevivir ineficientesdo, sino que, 
o insumossubsidios, en forma de intereses que limitan el credito agrcola futuro 

que a esos precios nunca est~n suficientemente disponibles, en un marco donde la 

corrupci6n campea. M~s a6n los productos competitivos extranjeros no tienen 

arancel, o son largamente menores que el de los insumos y la maquinaria que 

requiere la agricultura, y a6n se importan a tipos de cambio "especiales", por deba

si nojo del promedio, en sistemas de tasas m61tiples generalmente arbitrarias, 

anarquicas. Es decir, las distorsiones que traban el desarrollo agricola tienen una 

clarisima tendencia regresiva en lo que se refiere a la distribuci6n del ingreso. 

Como resultado se crea un microclima social proclive a la violencia y al terrorismo, 

que refuerza el cfrculo vicioso de la caida de los ingresos, mientras en el pals 

aumenta la dependencia alimentaria del exterior, fen6meno que ni la m&s extrema 

demagogia puede ocultar. Nada de esto sucederia o al menos no podria sostener

se m~s alla de breves periodos, sin embargo, si la insuficiencia del tipo de cambio 

no estuviese financiada por un masivo ingreso ilegal de divisas. 
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El tema da margen para elucubraciones mucho mas detalladas, pues no cabe 

duda que la pobreza en que nos encontramos se refuerza y no se alivia, Como 

generalmente se cree, por las divisas que genera el narcotr~fico. Pero, en aras a la 

brevedad, dada las limitaciones de este trabajo, ahiadiremos s6lo algunas de las 

otras distorsiones que se generan en el sector real de la economfa por las ganan

cias "faciles" y la fluencia de divisas que ocasiona el narcotrafico. 

En primer lugar, determina cambios en la conducta empresarial induciendo a la 

busqueda de rendimientos inrnediatos y especulativos en vez de la inversi6n en 

capital fijo, financiero y preparaci6n humana, que a mediano plazo producen mayo

res y mas seguros beneficios. El narcotr~fico y sus efectos distorcionantes contri

buyen a pervertir la orientaci6n productiva del empresario, frenando eficpzmente el 

desarrollo econ6mico. 

A su vez se genera una economfa subterr~nea activa e importante que elude 

tributar con direccionalidad hacia servicios y otras actividades de alta rotaci6n y 

pocos activos fijos. Pero tambi6n interactia con la economfa formal y legal creando 

en las zonas productoras polos de atracci6n demogr~ficos con un ritmo de activi

dad diferente al del resto de la economfa. Por desgracia el costo ecol6gico, la 

tendencia al monocultivo en la siembra de la hoja de coca y la casi nula inversi6n 

que sigue a la actividad del narcotr~fico, superan los beneficios locales inmediatos 

aun en las zonas supuestamente favorecidas. 

Al mismo tiempo se crean externalidades que deforman los precios. La inflaci6n 

en las zonas productoras usualmente se da a un ritmo mayor que en el promedio 

del pals. De otro lado, el incremento de los costos de los factores de la produc

ci6n, medidos a trav6s del deflator del PBI, sehala un sesgo en detrimento a las 

actividades legales en esos lugares en relaci6n al resto del par's. 

En las finanzas pfiblicas igualmente se generan distorciones. El tipo de cambio 

subvaluado no permite que se desarrolle el potencial exportador del pars, por el 

contrario como hemos sehialado anteriormente las exportaciones estan estancadas. 

Si 6stas aumentaran sustancialmente tambi6n lo harfan los tributos vinculados a 
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ellas, incluyendo los impuestos a la renta de las personas o empresas dedicadas a 

esta actividad. 

Adem~s la distorsi6n de precios existente por ia errada poli'tica econ6mica, po

sibilitada en gran parte por los narcod6lares se ha traducido en la presencia de 

subsidios indiscriminados a productos de consumo masivo. Esto tiene un efecto 

importante en las finanzas ptiblicas. 

Asimismo, desalientan la producci6n, especialmente de productos alimenticios 

agricolas sujetos a control de precios y subsidios, ya que ambos se orientan usual

mente a beneficiar al consumidor. 

Cabe sehialar que esta politica tiene un efecto regresivo en la distribuci6n del 

ingreso, pues el desabastecimiento, el mal servicio golpea m~s a los estratos de 

menores ingresos. 

Adem~s, aun cuando parezca ins6lito, el productor de PBC es beneficiario de 

esta politica de subsidios. El narcotraficante ha pagado por el kerosene, principal 

insumo para el procesamiento de la PBC, s6lo el 28% y 38% de su costo, en los 

arios 1988 y 1989, respectivamente. 

El d6lar barato desprotege al mercado nacional incentivando las importaciones. 

Limita la producci6n interna y por consiguiente la posibilidad de generar tributos a 

ser pagados por las empresas dedicadas a abastecer el consumo dom6stico. Por 

otro lado, incentiva las importaciones que al estar sujetas a las fluctuaciones de las 

reservas internacionales tornan m~s inestables los ingresos fiscales, al afectar la 

recaudaci6n por este concepto. 

Por otro lado, el narcotr~fico al generar una economfa subterrbnea no genera 

tributos, sin embargo los poblados que crecen a su amparo demandan una serie 

de servicios b~sicos que deben ser cubiertos con recursos fiscales provenientes 

de las exiguas arcas del Tesoro. 
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Parad6jicamente, esto hace m~s rentable la producci6n y trlfico de drogas por

que para la economia legal, el tributo es un costo. Igualmente crea otras distorsio

se debe descuidar aspectos de 
nes en la direccionalidad del gasto, por ejemplo, 

recursos a la repre
inversi6n en infraestructura econ6mica y/o social por dedicar 

si6n o prevenci6n del narcotr~fico. 

Otras distorsiones importantes se dan en los flujos monetarios y cambiarios que 

Sin duda el volumen de las operacionesse transan en el sistema econ6mico. 


derivadas de la afluencia de divisas del narcotr~fico respecto a la emisi6n primaria,
 

la liquidez y las reservas, dificulta gravemente la labor del Banco Central y genera
 

este caso, hay que resaltarlo, los efectos perjudiciales naceninflaci6n aunque en 


m~s de polfticas econ6micas inadecuadas que de tales flujos.
 

Estas consecuencias econ6micas, y muchas otras, como las complejas interco

nexiones entre el narcotr~fico, el contrabando, la violencia y la fuga de divisas se 

dan debido a las operaciones de "lavado" de d6lares, cuyo flujo en algunos casos 

no se registra o se hace s6lo parcial o err6neamente. El "lavado" produce activida

des econ6micas cuya financiaci6n depende, b~sicamente, del trfico de la coca y 

sus derivados. Las empresas que sirven de "pantalla" pertenecen casi siempre a 

los sectores comercio y servicios, como restaurantes, agencias de viaje, hoteles, 

casas de hospedaje, servicentros, abarrotes. En general todo aquel negocio que 

no exija gran inversi6n, donde el dinero rote r~pidamente y donde los insumos 

sean variables para permitir una f~cil adulteraci6n de los costos, "justificando" altos 

ingresos. Es claro que las ganancias del narcotr~fico tambien se invierten en activi

dades legales que no sirven de pantalla para el "lavado". Pero ello no sucede en el 

Peru', salvo excepciones, pues el narcotraficante y sus servidores prefieren invertir 

a largo plazo en los parses desarrollados, o con polfticas m~s laxas del control del 

este tipo de gasto se limita a casas para vivienda propia oorigen del dinero. Ac 


para alquiler o bienes de lujo generalmente importados.
 

sirven de "pantalla"Per 6ltimo, existen, tambi6n, las empresas que aunque no 

como giro principal del negocio son el vehiculo mas usado para "lavar" las ganan

cias del narcotrafico, empresas que financian una parte importante de sus costos 
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con el manejo de los flujos monetarios de ese origen. Nos referimos a las institu
ciones bancarias que operan con moneda extranjera. 

El sistema financiero peruano al ver fuertemente contrai'do su rentabilidad, que 
incluso ponfa en riesgo su estabilidad, busc6 o intensific6 otras operaciones que le 
generaran rentas. Las operaciones que m~s din~micamente han desarrollado para 
solucionar sus problemas de rentabilidad son la compra-venta de moneda extranje
ra en las diferentes modalidades descritas en la secci6n de Operaciones de Lava
do. 

El Instituto Emisor opera a trav6s del sistema financiero, compra y vende divi
sas segfin sus reglas cambiarias en los mercados bajo control y ocasionalmente 
en el de "Ocohia", por lo general a un valor cercano al "tipo bancario libre" de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. En cuanto a esta Instituci6n, su acci6n de 
vigilancia suele ser s6lo global aunque tiene acceso a los registros de las empre
sas financieras. En el Per6 el secreto bancario est6 amparado por la Ley y s6lo 
puede levantarse cuando media orden judicial. 

Como ya se ha mencionado, se estim6 que en 1988, US$ 500 millones fueron 
"lavados" en el Peru' a trav6s de su sistema financiero, con una concentraci6n de 
operaciones en los cuatro o cinco bancos que cuentan con sucursales y oficinas 
en laz zonas productoras. 

En general, y aun cuando desde agosto de 1985 el Banco Central adquiere 
todos los dfas divisas "libres" (antes era s6lo excepcionalmente), puede decirse 
que, pese a todo, el sistema es relativamente restrictivo, no existiendo una "institu
cionalizaci6ni del "lavado" de d6lares de origen ilegal. La Direcci6n General de 
Contribuciones tiene como obligaci6n funcional vigilar el origen de la renta en toda 
compra de inmuebles y no es fcil evadirla en adquisiciones de alto valor, incluso 
trat~ndose de transacciones con bienes muebles. En contraste con lo que sucede 
en otros paises no hay en el Per6 grandes empresas ni inversiones montadas para 
legalizar las ganancias del narcotr~fico. 
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4. 	 ALGUNOS PLANTEAMIENTOS ECONOMICOS PARA ENFRENTAR EL 
PROBLEMA DEL NARCOTRAFICO 

a.- Se debe tener clara conciencia qu, la soluci6r _ !'a3 problemas econ6micos 

generados por el narcotr~fico es sumamente roinp p. 

Por la magnitud de la exportaci6n ilegai de pasta bsi,,a de cocafna y por la 

gravedad de sus distorsiones y externalidades raspecto a nuastro, sistema econ6
mico y financiero, debe trabajarse dentro de un horizonte de largo plazo que con

temple un periodo adecuado de transici6n y "ajuste". Lo ideal seri'a tener un dise

trio de estrategia con ese horizonte de tiempo dentro del que se realicen acciones 

tOcticas coherentes con la soluci6n integral. Adem~s, la estrategia econ6mica de

be insertarse dentro de un plan mayor polivalente, donde los problemas locales, 

subversivos, de violencia y de consumo de drogas, entre los mayores, tengan 

adecuado tratamiento y coordinaci6n. El narcotr~fico definitivamente no es un sim

ple problema represivo-policial. 

b.- Las medidas deben tener alcance macroecon6mico y ubicarse dentro de una 
estrategia mundial. Es decir, debe abandonarse la idea de que estamos ante un 
problema circunscrito a la zona cocalera que requiere principalmente acciones a 

ese nivel. Esto significa que para acabar con el narcotr~fico, o por lo menos 

disminuirlo severamente, meta sin duda urgente, se requiere en paralelo decisiones 
de politica econ6mica global, y cooperaci6n internacional, acorde con este objetivo 

por un periodo de transici6n, que reemplace el efecto de la perdida del ingreso 
ilegal de divisas. Nuestro pal's hoy dfa es "narcoadicto" respecto al flujo de mone

da extranjera proveniente del narcotr~fico. La existencia de estos recursos finan

cieros posterg6 la adopci6n de medidas correctivas profundizando las distorsiones 

y acentuando el ajuste traumatico que se necesita hoy para superarlas. Una serie 

de circunstancias polifticas Ilevan a gobiernos demag6gicos a recurrir de manera 
soterrada a la "ventanilla negra"; por ello cualquier gobierno que decida realmente 

enfrentar al narcotr,4fico deber6 aplicar, cualquiera que sea la circunstancia, un 

plan integral que pueda mantener con firmeza durante un largo periodo. 
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C.- Para generar la oferta exportable que permita sustituir el ingreso de divisas 

provenientes del narcotr~fico ser6 necesario adoptar las medidas de politica ma

croecon6mica que corrijan todas las distorsiones en precios relativos, tales como 

tasas de interns, tipo de cambio, precios controlados y abrir la economi'a con aran

celes que protejan a la industria eficiente. El tipo de cambio cumplir6 un rol funda

mental para lograrlo. Con una economfa transparente y de claro sesgo exportador 

se podrA incrementar las exportaciones pero este crecimiento obviamente no sera' 

instant~neo; por lo que necesariamente deber& haber un perlodo de transici6n en 

el cual se requerir6 la cooperaci6n econ6mica internacional. El monto deber6 ser 

superior al que actualmente ingresa por esa ilegal actividad pues adem~s d8 per

mitir el adecuado nivel de funcionamiento de la economfa se debe financiar el 

proceso de reconversi6n para tener una oferta exportable basada en la agroindus

tria, la transformaci6n de minerales, de la pesca, etc., es decir de todo aquello en 

lo que tenemos ventajas comparativas din~micas. Debemos recordar que paralelo 

al proceso de eliminaci6n del narcotr~fico se deber~n dedicar esfuerzos y recursos 

a ordenar la economia (incluyendo programas de compensaci6n social) y combatir 

la subversi6n. 

d.- Dentro de este contexto medidas como proponer el intercambio de papeles de 

la deuda por la destrucci6n de la droga; o proponer la condonaci6n de la deuda 

y/o su refinanciaci6n serfian insuficientes porque no representan los ingresos de 

capital que el pars necesita para el saneamiento de la economfa. 

Asimismo, resulta contraproducente la propuesta de comprar la producci6n de 

la hoja de coca, pues esto Ilevaria a que los campesinos cultiven m~s coca en 

lugar de productos legales o utilizen otras areas con similar prop6sito, acentuando 

,a dependencia de la economia peruana al narcotr~fico. 

e.- Un factor fundamental determinante para el incremento del narcotr~fico ha sido 

la altisima rentabilidad de la siembra de la hoja de coca, y mis a6n, de la agroin

dustria ilegal de la pasta basica de cocafna, respecto de sus alternativas locales. 

Es el problema econ6mico m~s diffcil de enfrentar. Los m~rgenes de ganancia en 

el pals de origen hacen dificilmente viable cualquier cultivo sustitutorio. La rentabili

dad posterior, en el eslabonamiento de la cadena del narcotr~fico, permite tinanciar 
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miles de vendedores, protectores y ayudantes que desarrollan el mercado de la 

droga, la lucha contra este flagelo parece econ6micamente con pocas posibilida

des.de 6xito, a menos que se tomen decisiones dr~sticas. 

Sin duda, nada ayudaria m~s a vencer el narcotrafico que disrninuir radicalmen
te su rentabilidad. Esta no s6lo es alta como hemos visto, a nivel regional, sino 
que es inmensamente mayor a nivel externo. Seg6n Nadelman1 el precio de la 
pasta b~sica antes de su traslado y comercializaci6n a los parses de gran consu
mo es apenas el 4% de su valor final de venta. Con este margen de utilidad la 
presi6n para incrementar el uso de la droga se hace inevitable por las enormes 
fuerzas econ6micas que desencadena. Este es un punto central que s6lo puede 
atacarse mediante una coordinada combinaci6n de polifticas. 

Entre las acciones a desarrollar deben merecer especial atenci6n las siguientes 
consideraciones: 

i) Hoy, los precios de refugio y canales de comercializaci6n estatal no garanti
zan una adecuada estabilidad del productor. En tanto existan los precios de refugie 
se deben hacer las correcciones necesarias para separar la tendencia al deterioro 
de los mismos en t6rminos reales. Los canales de comercializaci6n estatales de
ben realizar las compras en el momento oportuno. La lenidad en el pago y la 

compra tiene que ser superada. Actualmente pierde poder adquisitivo por el pago 
diferido y por la lentitud en la adquisici6n de sus productos que incluso pone en 
riesgo la propia cosecha. Esta situaci6n contribuye a desincentivar el cultivo de 
productos legales. 

ii) En el caso de productos sujetos al mercado se deben eliminar las distorsio

nes de tal manera que el productor reciba por los bienes una adecuada rentabili
dad, eliminando toda posibilidad de interferencia o distorsiones en el libre juego de 
la oferta y la demanda. 

iii) controlar los insumos con el doble objetivo de incrementar los costos de 
producci6n y restringir el volumen procesado. Se debe tratar de reducir y dificultar 

Facetas. Marzo 1989, No. 85. 

MACROCONSULT S.A. Pag.81 

1 



IMPACTO ECONOMICODEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

nacional e internacionalmente la oferta de los insumos que se emplean en la elabo

raci6n de la pasta basica y la cocafna, que en su mayorfa provienen de los pafses 

consumidores. 
iv) aumentar la represi6rn en el contexto de un programa integral, con to cual se 

incremente el costo de su ilegalidad. 

Por otro lado, como complemento de la estrategia macroecon6mica adem~s de 

la oferta la necesidad de actuar decisivamentecontrolar la acci6n sobre existe 

sobre la demanda. 

En primer lugar, debe actuarse con la mayor energia y contundencia sobre los 

eslabones en los que se genera la mayor rentabilidad. 

Parte J la gran rentabilidad de esta actividad ilegal es posibilitada por el "lava

do" de los narcod6lares a trav~s de la banca internacional; por consiguiente, las 

autoridades monetarias de los parses involucrados deberfan ejercer una mayor su

pervisi6n de las transferencias de fondos de dudoso origen. 

En el campo internacional se ha debatido tambi6n otras propuestas que inciden 

en la rentabilidad, entre elias cabe seialar la referida a la legalizaci6n del consumo 

de la coca, bajo el supuesto que esta acci6n disminuir& la rentabilidad y la partici

paci6n del crimen organizado. 

f.- Como ya se ha seralado con un programa integral de largo plazo podrian 

insertarse con e6xito soluciones locales. Por ejemplo, actos para erradicar progresi

vamente el cultivo ilegal de hoja de coca. Existe la certeza que los actuales pro

gramas de erradicaci6n han sido un fracaso. Entre 1983 y 1985, el promedio de 

erradicaci6n anual no Ilega ni al 2.5% del hectareaje de los sembrfios ilegales, por

centaje menor al incremento de nuevas areas sembradas. Adem~s, un buen n6

mero de los campesinos cocaleros "erradicados" no sustituyen cultivo sino que se 

desplaza a zonas m~s alejadas para sembrarla, hasta que puedan regresar al lugar 

donde fueron desalojados. 
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La tecnica para la erradicaci6n, aparentemente tampoco ha sido la mejor. Ana

listas como Barsallo y Gordillo opinan que los m6todos ban sido rudimentarios y 

que, al ritmo de su avance se necesitarfan m~s de cinco decadas para terminar con 

esa labor, a6n cuando no se sembrase una hect~rea m~s de coca. A su vez 

sistemas sofisticados, como el uso de defoliantes qufmicos, ofrecen peligros ecol6

gicos sin resolver el problema del desplazamiento de los cultivos y de la enajena

ci6n de la voluntad del campesino, sin cuya colaboraci6n cualquier programa fra

casara. 

La erradicaci6n de cultivos s6lo podr6 tener 6xito progresivamente dentro de 

polifticas macroecon6micas que eleven la rentabilidad de la sustituci6n, o disminu

yan su onerosidad. Se necesitan tecnicas de mercado y estimulos tanto como 

controles y medidas punitivas. 

Existe un problema adicional que har6 extremadamente diffcil la erradicaci6n 

total. Un porcentaje importante del campesinado de la sierra, por tradici6n, utiliza la 

hoja de coca para el "chaccheo", costumbre que al formar parte de la cosmovisi6n 

andina sera imposible de romper, por lo menos, con la presente generaci6n. 

ENACO deber6 cumplir con los fines primigenios para la cual fue creada, es 

decir regular el cultivo de la coca asegurando que 6sta Ilegue a su consumidor 

final, sea este el campesino de los andes o la industria que la utiliza legalmente 

como insumo. 

g.- De manera simultanea debe enfrentarse el problema a nivel de producci6n, 

emprendiendo el proceso de sustituci6n de cultivos. La nueva producci6n podr6 

orientarse hacia el consumo dom6stico o exportaci6n; en el primer caso se ahorra

rfan divisas (mafz, arroz, palma aceitera, etc.), en el segundo se generarfan nuevas 

(carM, cacao, achiote, etc.). 

Pero para que el proceso de sustituci6n sea exitoso, en el caso de productos 

orientados al mercado interno, debe contemplarse los siguientes aspectos: 

otorgamiento de tftulos de propiedad que entre otras cosas le permitirfa al 

campesino ser sujeto de credito. 
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- abastecimiento adecuado de insumos. 
- asistencia t6cnica que les permita ser competitivos en el mercado. 

precios libres en el contexto de una economa ordenada y transparente. 
- canales de comei'cializaci6n eficientes y centros de acopio. 

infraestructura vial y de transporte que abarate los fletes y permita que los 
productos Ileguen a los lugares de consumo. 

h.- Para generar las divisrns que reemplazen a la moneda extranjera proveniente 
del narcotr~fico, debemos aumentar sustancialmente la oferta exportable. Para lo
grar este objetivo adem~s de tener una economia saneada con precios relativos 
alineados y con las condiciones serhaladas en el punto anterior se requerir6 de un 
acceso preferente a los mercados de los paises desarrollados. 

Entre otras acciones deberdi considerarse la ampliaci6n del nuimero de produc
tos incluidos en el Sistema General de Preferencias, debi6ndose flexibilizar adem~s 
las restricciones que contempla este esquema. 

Obviamente, en todos estos casos, estarian incorporados los productos alterna
tivos a la coca. Pero como el ingreso de divisas por este concepto resultar'a insufi
ciente, para sustituir a los narcod6lares, exigir6, tambien, el incremento del total de 
la oferta exportable del pals. 

I.- Para finalizar debemos sehalar que en el Per6 existe una urgente necesidad de 
intensificar la bisqueda de verdaderas soluciones al complejo problema del narco
tr~fico. La corrupci6n y la violencia que genera est~n debilitando nuestras institu
ciones, incluso a riesgo de la democracia misma y el orden constitucional, porque 
dificulta gravemente la correcci6n de las serias fallas econ6mico-sociales que pa
decernos y porque apoya y se coiude con la subversi6n existente. 

Para hacerle frente se necesita ante todo conocer bien sus mCltiples intercone
xiones y efectos y asf poder ubicar inteligentes opciones de correcci6n. Por ello el 
estudio de los aspectos econ6micos del flagelo tiene, por su importancia e influen
cia, preponderante valor. 
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5. ANEXO METODOLOGICO 

5.1 VALOR DE LA INVERSION POR HECTAREA DE HOJA DE COCA
 
COSTOS DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE LA INVERSION
 

Si bien este trabajo se encuentra orientado a estudiar los principales aspectos de 
la economifa peruana en los que el narcotr~fico tiene influencia, 6ste no hubiera 
podido realizarse sin la inclusi6n de algunas variables relacionadas con la produc
ci6n de la hoja de coca, la elaboraci6n de la pasta b~sica de cocafna y la comer
cializaci6n de ambas. 

Para ello, fue necesario un an~lisis exhaustivo de la informaci6n obtenida de las 
diferentes fuentes a las que conseguimos acceder, otorgando principal importancia 
al trabajo de campo, el cual, nosotros no tuvimos oportunidad de realizar. 

5.1.1 Costos de producci6n de hoja de coca y pbc 

La elaboraci6n de los costos de producci6n de hoja de coca y pbc signific6 una 
reconstrucci6n y consolidaci6n analftica del trabajo de campo realizado por Javier 
NC'ihez Melgar y Rolando Reategui con la finalidad de obtener el grado de bachiller 
on economa. Esta reconstrucci6n incluye los requerimientos de mano de obra, 
costos indirectos de fabricaci6n, asf como la inversi6n en infraestructura producti
va. 

5.1.2 Rendimiento (TM/Halaf7o) 

Si bien los estudios realizados anteriormente estiman la producci6n de hoja de 
coca en base al rendimiento por cosecha y al nimero de cosechas por hect~rea al 
afio, en este trabajo se ha partido de un rendimiento por hectarea anual, inde
pendientemente del nuimero de cosechas, debido a que las tierras cultivadas con 
coca en todo el pais no son uniformes en cuanto a producci6n. Esto ha influido 
definitivamente en el nimero de hect~reas que son cultivadas anualmente, siendo 
nuestros estimados m~s conservadores ya que a todas las hectareas cultivadas en 
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el pafs se les atribuye un rendimiento igual al de las tierras ubicadas dentro del Alto 
Huallaga, las cuales son las de mayor rendimiento. 

La producci6n de una hect~rea de coca fue obtenida gracias a la :olaboraci6n 
de la empresa Palma del Espino, la cual se encuentra ubicada en !apropia zona 
de mayor producci6n y rendimiento, y que tiene en el cultivo de hoja de coca una 
muy seria competencia en to que a disponibilidad de mano de obra se refiere. 

5.1.2 Precio de la hoja de coca 

Asimismo, por la cercanfa a la zona de producci6n Palma del Espino ha podido 
realizar un seguimiento de los precios que nos ha permitido obtener un precio 
promedio anual del cultivo en cuesti6n pagado por el narcotraficante. 

5.1.4 Ganancia para el propietario 

A partir del valor de producci6n de la hoja de coca (ntimero de hect~reas X rendi
miento X precio) se Ilega a la ganancia para el propietario, rest6ndole los costos 
de producci6n y la inversi6n en infraestructura anualizada. 

Valor de Producci6n de H.C. - Costo de Producci6n de H.C. 

5.1.5 Coeficientes de conversi6n de la hoja de coca a pbc-bruta, de la
 
pbc-bruta a pbc-lavada y precios de la pbc
 

Los coeficientes de conversi6n fueron obtenidos de la empresa APOYO S.A. y 
corroborados con el trabajo de campo de Nfiiez Melgar y Re tegui, lo cual no fue 
posible en el caso de los precios que presentan fluctuaciones durante el afio que 
han sido seguidas por Apoyo, y no as por el trabajo de campo mencionado que 
s6lo utiliza los precios de diciembre. 

Para una mayor precisi6n respecto a la inversi6n, los costos de producci6n, las 
etapas de producci6n, valor de producci6n y ganancia del propietario de la tierra 
hemos elaborado dos cuadros que las presentan en sus diferentes etapas de pro-
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ducci6n y comercializaci6n, uno de ellos para el ahio 1988 y el otro para 1989, que 
se encuentran al final del anexo. 

5.2 D7ESTINO DE LOS DOLARES POR NARCOTRAFICO 

Luego de un exhaustivo an~lisis de los posibles destinos de los narcod6lares se 
recurri6 a las fuentes oficiales que poseen esta informaci6n. Es importante mencio
nar que no fue tarea facil conseguir esta informaci6n debido a que las instituciones 
p'blicas son muy celosas con su trabajo. 

5.2.1 Egresos por turismo y compra de d6ares del Banco Central de Reserva 

En el caso de los egresos del pal's de d6lares por turismo y las compras del BCR 
dentro del sistema financiero al tipo de cambio libre fueron obtenidas del propio
Banco Central, sin embargo, esta Cltima cuenta aCn no hab a sido estimada para 
1989. 

5.2.2 Compra de d6lares del resto de la banca 

Las compras del resto de la banca corresponden a informaci6n de la Superinten
dencia de Banca y Seguros para 1987, puesto que a0n a la fecha en que se 
culmin6 el trabajo no existi'a informaci6n dispon.ible para 1988 ni 1989. Esta licencia 
con la informaci6n es posible debido a que la coyuntura bancaria durante 1988 
habri'a permitido que no cambiase significativamente. Es por esto por to que es 
usado este dato como parte del cuadro N.6. Sin embargo, para 1989, ya no era 
correcto el hacer el mismo supuesto. 

5.2.3 Contrabando 

La informaci6n respecto al contrabando fue proporcionada por el Instituto Nacional 
de Estadstica que to estima como un porcentaje (5%) del total de importaciones 
legales. 
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5.2.4 Demanda por Moneda Extranjera 

La demanda por moneda extranjera ha sido estimada con informaci6n del Banco 
Central mediante un an~lisis de la evoluci6n del ahorro privado del sistema finan
ciero, de la variaci6n de los dep6sitos, y de la evoluci6n del cuasidinero en mone
da extranjera. 

La metodologfa de su estimaci6n para un ahio determinado es la siguiente: 

A los saldos promedio de la liquidez (L) se le rest6 el circulante (C) y el cuasidi
nero en moneda extranjera (CdME), de tal forma que se determin6 el coeficiente 
de variaci6n en los dep6sitos como porcentaje del PBI: 

(var L - C- CdME) 

PBI 

Luego se calcul6 el cambio en el cuasidinero en moneda extranjera como por
centaje del PBI: 

var CdME 
PBI 

Para el calculo de la variaci6n (var) del ahorro privado en relaci6n al PBI, la 
informaci6n de 1988 fue extraida de la Memoria 1988 del Banco Central de Reser
va del Peru'. Sin embargo, se realiz6 el c~lculo para 1989 a partir de la siguiente 
f6rmula: 

S Privado = I neta - S Cta Cte BP - S Cta Cle Gob Central 

donde:
 
I neta: Inversi6n Neta = Inversi6n Bruta Fija -+ var de Stocks
 
S Cta Cte de BP: Ahorro en Cuenta Corriente de Balanza de Pagos.
 
S Cta Cte de Gob Central: Ahorro en Cuenta Corriente de Gobierno Central.
 

De esta manera, se obtuvo el ahorro privado como porcentaje del PBI para 
1988 y 1989 y se calcul6 la variaci6n para 1989. 
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A partir de estos flujos se obtiene la demanda por moneda extranjera como 

porcentaje del PBI. 

DdME = var dep6sitos + var S privado + var CdME 
PBI P B I 

Conociendo el PBI despejamos la ecuaci6n e inmediatamente se obtiene la 

demanda por dinero en moneda extranjera. 

La caida de los dep6sitos en t6rminos reales en el sistema financiero peruano 

debe reflejar la cafda en el ahorro privado; al comparar ambas tasas de crecimien

to, descontando el cuasidinero en moneda extranjera, se obtiene un diferencial que 

podri'a estar cubri(ndose con d6lares provenientes del narcotr~fico no registrados 

en ninguna cuenta financiera. 

El diferencial entre la variaci6n de liquidez real del sistema expresado como 

porcentaje del PBI, y la variaci6n del ahorro como proporci6n del PBI, podria con

siderarse como variaci6n de los saldos en moneda extranjera por parte del puiblico. 

Debe considerarse las variaciones del cuasidinero en moneda extranjera para expli

car las fluctuaciones en la liquidez total del sistema, por lo cual debe descontarse 

la tasa de variaci6n de este saldo al diferencial entre liquidez y ahorro. 

5.2.5 Operaciones bancarias con moneda extranjera 

Los metodos tradicionales y los no convencionales de las operaciones de los ban

cos en relaci6n a la moneda extranjera se consiguieron luego de un prolongado 

seguimiento de las mismas en diferentes bancos en que se pudo determinar la 

estructura porcentual de operaciones. 

5.3 SECTOR EXTERNO 

Para determinar los cambios en exportaciones e importaciones por efectos del 

narcotr~fico se utilizaron las elasticidades precio (tipo de cambio para este caso) 

desagregadas para exportaciones no tradicionales y exportaciones mineras y pes

queras dentro de las tradicionales, que en total suman m~s del 80% de las expor-
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taciones globales y, las elasticidades precio para importaciones seg'n la Clasifica
ci6n por Uso o Destino Econ6mico (CUODE). 

Estas elasticidades fueron proporcionadas por el Banco Central, fueron elabora
das en el marco de un trabajo econom6trico sobre un modelo macroecon6mico 
global de la economia peruana. Asimismo, la informaci6n con respecto a las expor
taciones legales y las importaciones fueron obtenidas de publicaciones oficiales del 
BCR. 

Con el prop6sito de estimar el efecto de la eliminaci6n del narcotr~fico sobre 
las exportaciones legales y las importaciones fue necesario estimar el efecto deva
luatorio del tipo de cambio, que alcanzarla su nivel de paridad, ya que no serfa 
posible mantener tipos de cambio subvaluados como son el tipo de cambio expor
tador, el importador y m~s a'n el oficial bajo el cual se importan una sustancial 
nimero de partidas. 

Una vez estimada la probable devaluaci6n, se multiplic6 cada elasticidad por la 
participaci6n en el total de exportaciones e importaciones segmn cada caso y se 
sumaron para luego multiplicarlos por la variaci6n porcentual del tipo de cambio 
expo,'tador e importador en relaci6n al tipo de cambio de paridad. Asf se obtuvo la 
cafda en las importaciones y el aumento en las exportaciones por revaluaci6n del 
d61ar. 

Por otro lado, se obtuvo el incremento de las importaciones consecuencia de 
las mayores exportaciones multiplicando el incremento de las exportaciones por 
efecto del tipo de cambio por su componente importado. 

Sectores Compon. imp./ Part. Sector/ Comp. Imp. 
Partic. Sector Exp. Tot. en Exp. Tot. 

Minerla no Methlica 5.4% 41.3% 2.2% 
Pesca 1.9% 7.0% 0.1% 
Ep. No Trad. 15.8% 22.0% 3.5% 

5.8% 

FUENTE: BCR
 
ELABORACION: MACROCONSULT SA. 
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Sustrayendo la cafda de las importaciones y sumando su incremento por las 

mayores exportaciones obtenemos las nuevas; en el caso de las exportaciones, las 

nuevas se obtienen adicionando el crecimiento por tipo de cambio. El nuevo PBI 

es entonces resultado de la nueva balanza comercial. 

La base de datos de la estimaci6n se encuentra en un cuadro presentado al 

final del anexo. 

5.4 SECTOR FISCAL 

La elaboraci6n de los nuevos impuestos recaudados se realiz6 a partir de las 

nuevas importaciones y exportaciones, es decir s6lo se consider6 los impuestos 

por comercio exterior y la informaci6n fue obtenida de publicaciones oficiales del 

Banco Central. 

Debido a que los exportadores en la situaci6n hipot~tica planteada se encuen

tran alentados a incrementar su producci6n por la rentabilidad que les da el tipo de 

cambio, no necesitan de otros incentivos o "ayudas" adicionales como el CERTEX. 

Por el lado de las importaciones, la protecci6n del mercado dom6stico tambi6n se 

da via tipo de cambio. 

Es importante mencionar que para esta estimaci6n se utilizaron las tasas efecti

vamente pagadas, es decir, la relaci6n entre.montos pagados y el total exportado 
o importado sege'n el caso. 

La estimaci6n en estos impuestos se encuentra en la secci6n 2.3 del trabajo. 

5.5 SALDO PROMEDIO TRIMESTRAL DE LOS DEPOSITOS 

A partir de los saldos promedios trimestrales se calcul6 un promedio de los mis

mos para obtenar el saldo promedio anual. La tasa de variaci6n de los saldos 

anales entre los ahios 1981 y 1988 corresponde a la tasa promedio anuai. 
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5.6 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

Se supuso que un trabajador realiza un jornal diario. En el caso del trabajador del 

campo, 6ste permanece en el proceso productivo durante seis meses, luego de los 

cuales Ilegan otros campesinos a reemplazarlos. Esto no significa necesariamente 

que regresen a su lugar de origen, ya que podrian estar cultivando nuevas tierras, 

sin embargo, hemos supuesto que entre 1989 y 1988 no se produce una expan

si6n en las 6reas de cultivo. 
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5.1 Valor de la Inversl6n por Hectdrea de Hoja do Coca, Costos do 

Producci6n y Rendimiento de la Inversi6n 

1988 

HOJA DE COCA 

VALOR bE LA INVERSION POR HECTAREA 
DE HOJA DE COCA 
ler aflo 

GASTOS DE CULTIVO (186 jornales) 
INSUMOS 
TOTAL 

2dn aflo 
GASTOS DE CULTIVO (282 jornales) 
INSUMOS 
TOTAL 

VALOR ANUALIZADO DE LA INVERSION 

358 
308 
666 

542 
383 
925 

COSTO DE PRODUCCION DE HOJA DE COCA 
VALOR ANUALIZADO DE LA INVERSION 
GASTOS DE CULTIVO (39.3 mill jor) 
INSUMOS 

11,932,500 L/ 
75,600,000 
52,450,000 

GANANCIA PARA EL PROPIETARIO 
GANANCIA POR HECTAREA 

SUPERFICIE CULTIVADA (HAS) 
RENDIMIENTO (TONELADAS POR HECTAREA AL AIO) 

VOLUMEN DE PRODUCCION DE HOJA DE COCA (TON) 

PRECIO (POR TON) 

VALOR DE PRODUCCION DE HOJA DE COCA 


PASTA BASICA DE COCAINA BRUTA (PBC)
 

COEFICIENTE DE CONVERSION 

VOLUMEN DE PRODUCCION DE PBC (TON) 

PRECIO (PORTON) 

VALOR DE PRODUCCION DE PBC 


COSTO DE PRODUCCION DE PBC 
HOJA DE COCA 702,000,000 
INFRAESTRUCTURA 6,967,113 
GASTOS DE PRODUCCION (5.4 mill jor) 10,800,000 
KEROSENE (13.5 mill gal) 5,193,000 
ACIDO SULFURICO (3.24 mill kg) 7,470,000 
CAL 5,193,000 
OTROS 5,400,0j 

GANANCIA PARA EL PRODUCTOR DE PBC 
GANANCIA POR KILO DE PBC 

1,591 

80 

139,982,500 

562.017.500 
3,747 

150,000/ 
1.80 

270,000 
2,600 

702,000,000 V 

Q. 0i
 
2.' / 

700,000oV 
1,890,000,000 

743,023,113 

1,146,976,887// 
425 



1989
 

HOJA DE COCA 

VALOR DE LA INVERSION POR HECTAREA 
DE HOJA DE COCA 
ler aflo 

GASTOS DE CULTIVO (186 JORNALES) 
INSUMOS 
TOTAL 

358 
308 
666 

2do aflo 
GASTOS DE CULTIVO (282 JORNALES) 
INSUMOS 

542 
383 

TOTAL 
VALOR ANUALIZADO DE LA INVERSION 

925 

COSTO DE PRODUCCION DE HOJA DE COCA 
VALOR ANUALIZADO DE LA INVERSION 
GASTOS DE CULTIVO (39.3 MILL JOR) 
INSUMOS 

11,932,500 
75,600,000 
52,450,000 

GANANCIA PARA EL PROPIETARIO 
GANANCIA POR HECTAREA 

SUPERFICiE CULTIVADA (HAS) 
RENDIMIENTO (TONELADAS POR HECTAREA AL ANO) 
VOLUMEN DE PRODUCCION DE HOJA DE COCA (TON) 
PRECIO (POR TON) 

VALOR DE PRODUCCION DE HOJA DE COCA 


PASTA BASICA DE COCAINA BRUTA (PBC)
 

COEFICIENTE DE CONVERSION 

VOLUMEN DE PRODUCCION DE PBC (TON) 

PRECIO (POR TON) 

VALOR DE PRODUCCION DE PBC 


COSTO DE PRODUCCION DE PBC 
HOJA DE COCA 513,000,000 
INFRAESTRUCTURA 6,967,113 
GASTOS DE PRODUCCION (5.4 MILL JOR) 10,800,000 
KEROSENE (13.5 MILL GAL) 5,193,000 
ACIDO SULFURICO (3.24 MILL KG) 7,470,000 
CAL 5,193,000 
OTROS 5,400,000 

GANANCIA PARA EL PRODUCTOR DE PaC 
GANANCIA POR KILO DE PBC 

1,591
 

80 

139.982,500 

173,017.500 
2,487 

150.000 
1.80 

270.000 
1 9 

513,000,000 7 

0.01 
2,700 

i ,/ 
1,236,600,000 

554,023,113 

682,576,887 V 
253 

Contin0a... 



5.2.4 Demanda por Moneda Extranjera 

PBI TASA DE PBI EN PEI USS PBI 

REAL VARIACION US$ OFICIAL NOMINAL DEFLACTOR 

1979 3490.1 15400.00 3490.1 1 

1980 3654.6 1.047133 16125.85 5994 1.640124 

1981 3855.6 1.054999 17012.76 10561 2.739132 

1982 3856.8 1.000311 17018.05 17386 4.507882 

1983 3384.4 0.877515 14933.60 31423 9.284659 

1984 3557.4 1.051116 15696.95 68950 19.38213 

1985 3610.1 1.014814 15929.49 186064 51.53984 

1986 3973.7 1.100717 17533.87 364642 91.76384 

1987 4282.9 1.077811 18898.21 744558 173.8443 

1988 3905.3 0.911835 17232.06 27214.00 4412549 1129.887 

1988 III 3085.6 1872672 606.9069 

1989 3426.8 0.877474 15120.68 136850332 39935.31 

1989 III 2528.2 60263607 23836.56 

AHORRO PRIVADO 
IBF STOCKS VERSION CTACTE $ TC CTACTEBPCTACTEGC 

1987 I 218.6 -49.1 169.5 -421 

II 220.1 86 306.1 -182 

III 245.1 35.5 280.6 -:371 
IV 232.8 28.7 2.61.5 -503 

916.6 101.1 1017.7 -1,77 16.84 -24872.6 -24963 

1988 I 224.28 -35.3 188.98 -353 33 -11649 -7704 

II 210.1 72.3 282.4 -287 33 -9471 -4903 

III 193.6 30 223.6 -323 210.55 -68007.6 -28404 

IV 163.9 -17.1 146.8 -165 500 -82500 -14144 

791.88 49.9 841.78 -171627. -55155 

1989 I 136.9 -35.4 101.5 183 921.18 168575.9 1712 

II 136.4 79.6 216 199 1883.08 374732.9 -18525 

III 166.5 44.2 210.7 308 3271 1007468 -737893 

439.8 88.4 528.2 1550776. -754706 

1S87 1988 1989 

IBF+VSTOCKS-CTACTEBP--CTACTEGC 226757.08 724333.9 10284991 

AHORRO PRIVADO/PBI 0.3045523 0.164153 0.170666 

FUENTE: BCR
 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 



PASTA BASICA DE COCAINA LAVADA (PBL) 

COEFICIENTE DE CONVERSION 
VOLUMEN DE PRODUCCION DE PBL (TON) 
PRECIO (POR TON) 
VALOR DE PRODUCCION DE PBL 

0.40 
1,080 

1,900.000 
2,052,000,000 

COSTO DE PRODUCCION DE PBL 
PBC 
INVERSION INICIAL 
GASTOS DE PRODUCCION (54 MIL JOR) 
OTROS 

1,236,600,000 
1,480,577 
2,076,840 

113,481 

1,240,270.898 

GANANCIA PARA EL PRODUCTOR DE PBL 
GANANCIA POR KILO DE PBL 

811,729,102 
751,601 

FUENTE: NOfez Melgar y Re~tegui 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 



5.3 Sector Externo 

EFECTO DE LA CONTRACCION DE IMPORTACIONES POR FALTA DE 
DOLARES NARCOS 

1988 1989 

IMPORTACIONES (M) 2,750 2,030 
M DE CAPITAL (Mk) 687 520 
M DE INSUMOS (Mi) 1584 1108 
M DE CONSUMO PRIVADO (Mcprlv) 149 129 
M DE CONSUMO PUBLICO (Mcpub) 127 119 

EXPORTACIONES (X) 2694 3546 
X MINERAS (Xmin) 1192 1571 
X PESQUERAS (Xpes) 364 432 
X NO TRADICIONALES (Xnotrad) 756 990 

1988 1989 VARIACION EN TC 
TC PROM MUC 128.83 2666.19 
TC PROM X 160.57 3483.46 0.2760 1.0339 
TO PROM M 174.78 3461.26 0.1723 1.0469 
TC PROM PARIDAD 204.89 7085.01 

ELASTICIDADES PRECIO (TO) 
ELASTICIDAD DE Mk -0.8336 
ELASTICIDAD DE Mi -0.4244 
ELASTICIDAD DE Mcpriv -2.4976 
ELASTICIDAD DE Mcpub 0 
ELASTICIDAD DE Xmin 0.6936 
ELASTICIDAD DE Xpes 0.693 
ELASTICIDAD DE Xnotrad 0.5417 

PARTICiPACION SOBRE EL TOTAL., 
M DE CAPITAL (Mk) 0.24981818 0.25615763 
M DE INSUMOS (Mi) 0.576 0.54581280 
M DE CONSUMO PRIVADO (Mcpriv) 0.05418181 0.06354679 
M DE CONSUMO PUBLICO (Mcpub) 0.04618181 0.05862068 

X MINERAS (Xmin) 0.44246473 0.44303440 
X PESQUERAS (Xpes) 0.13511507 0.12182741 
X NO TRADICIONALES (Xnotrad) 0.28062360 0.27918781 

FUENTE: BCR
 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A.
 



5.5 Saldo Promedio Trimestral de los Dep6sitos

(millones de Intis de 1979)
 

DEPARTAMENTO 1981 1988 88/81 

AMAZONAS 560 404 -4.01 
CUZCO 2,512 2,881 1.73
HUANUCO 1,931 1,401 -3.93 
JUNIN 5,102 3,572 -4.36 
MADRE DE DIOS 256 153 -6.28 
SAN MARTIN 1,380 1,268 -1.05 
UCAYALI 1,762 1,198 -4.71 

LIMA 283,131 164,384 -6.57 

TOTAL 375,163 217,715 -6.58 

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros 
ELABORACION: MACROCONSULT S.A. 
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ANEXO ESTADISTICO
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SUPERFICIE DE LAS TIERRAS DE ACUERDO CON SU CAPACIDAD 
DE MAYOR USO SEGUN DEPARTAMENTO: 1982 (hectireas)
 

DEPARTAMENTO TOTAL CULTIVO CULTIVO PASIOS PRODUCCION PRUIECCION 
EN LIMPIO PEFMANENTE FORESTAL 

AMAXCNAS 412971? 190000 45000 375000 1040000 2479712 
CAJAMARCA 3493046 150000 500G 650 0 890000 1783046 
HUANUCO .3456357 230000 115000 775000 645000 1691357 
SAN MARTIN 5230920 200000 155000 335000 iBIO000 2670920 
UCAYALI 13320755 600000 450000 1390000 9975000 1905755 

SUPERFICIE DE LAS TIERRAS DE ACIERDO CON SO CAPACIDAD
 
DE MAYOR USO SEGUN DEPARTAIENTO: 1982 (porcentaje) 

DEPARTMAEtNTO TOTAL CULTIVO CULTIVO PASTOS PRODUCCIUN PROTECCION
 
EN LIMPIO PERnANENTE FORESTAL
 

AfMAZONAS 100.0ox 4.602 1.09% 9.08% 25.18% 60.05%
 
CAJAMARCA 100.00% 4.29Z 0.14% 19.04% 25.48% 51.05%
 
HUAlBUCO 100.00% 6.65X 3.33% 22.42% 18.66% 48.93%
 
SAN MARTIN 100.00% 3.82Y 2.9%X 6.401 35.75% 51.06%
 
UCAYALI 100.00% 4.50% 3.38% 10.43% 67.38% 14.311
 

FUENTE: INE
 



ANEO No.2 
POPLACION MAYOR A 15 A;OS EN LA ZONA COCALERA 

POBLACION TOTAL : POB.MAYOR 15 AAOS 
DEPARTAjrE fO PROVINCIA 1988 1989 : 1988 1989 

AMAlONAS CHACHAPOYAS 319,500 327,300 : 78,601 182.961 
55.9 BAGUA 39,617 39,771 : 22,146 22,232 

CAJAMARCA JAEN 166,195 172,442 : 90,576 93,991 
54.5 

CUSLO LA CO?'VECION 135,499 139,092 : 77,234 79,282 
57 !llIBAMPA 44,016 45,417 : 25,545 25,883 

HUANUCO MARA;iON 22,374 22,753 : 12,395 12,605 
55.4 HUAflALIES 60,759 61,602 : 33,660 34,172 

LEONCiO PRADO 112,887 117,834 : 62,539 65,280 
PACHITEA 33,065 33,223 : 10,318 18,406 

JUNIN CHANCHAMAYO 124,608 129,181 : 73,270 75,958 
58.8 SATIFO 114,987 122,173 : 67,612 71.838 

LORETO UCAYALI 
54.6 

40,955 41,003 22,361 22,388 

MADRE DE DIO3 TAMBOFATA 35,092 36,393 : 22,108 22,928 
63 

PASCO OXAPANPA 70,525 72,603 : 38,930 40,077 
55.2
 

SAN MARTIN BELLAVISTA 23,835 24,242 : 13,B48 14,085 
58.1 	HUALLAGA 15,388 15,482 : 8,940 8,995 

LAMAS 69,129 69,464 : 40,164 40,359 
RIOJA 72,833 78,196 : 42,316 45,432
 
MOYOBAMAB 56,112 59,150 : 32,601 34,366
 
PICOTA 22,159 22,441 : 12,874 13,038
 
MARIS.CACERES 29,186 29,610 : 1b,957 17,203
 
SAN MARTIN 93,839 96,487 : 54,520 56,059
 
TOCACHE 47,019 49,628 : 27,318 2a,834
 

UCAYALI PADRE ABAD 13,479 13,779 : 7,360 7,523 
54.6
 

TOTAL ZO(A COCALERA 1,763,858 1,819,346 :1,002,195 1,033,889
 

FUENIE: JINE 



ANEXO No.3
 
PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL POR DEPARTAHENTOS
 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979
 

(MILESDE INTIS)
 

CAJA- MADRE SAN
 
AHAZONA MARCA CUZCO HUANUCO JUNIN LORETO D.DIOS HARTIN UCAYALI
 

1970 15504 54910 61107 45546 129137 74636 8522 26816 
1971 16696 59547 6796 51103 127903 78923 9071 28272 
1972 17917 62199 66161 52351 135700 79499 9125 26541 
1973 18063 65472 69296 54226 145748 04176 9606 26869 
1974 21237 67553 714b1 54963 146087 91701 10251 28548 
1975 27497 77966 71201 55231 145159 110123 10457 29614 
1976 24202 75997 73b76 56490 151825 133238 11073 29945 
1977 27300 73b97 79225 65450 169808 157551 10592 35997 
1978 23471 70732 79081 62915 171244 249133 10564 37543 
1979 23493 7108 84784 70195 181001 274688 10394 39596 31118 
1M0 30095 77288 82465 59469 172284 289060 10054 45095 28052 
1991 31615 86542 87671 64973 164941 284852 10726 48726 25913 
1982 30522 84424 83463 67401 1766B3 284706 9845 49929 28601 
1983 30098 82747 77877 63911 160631 2531C2 9544 52168 25553 
1984 35685 70984 78455 64217 163570 250004 10636 53881 27253 
1985 33411 77328 89061 61760 180166 247192 10096 51719 27942 
1986 36369 83593 102250 65761 168946 237046 11213 53541 33457 
1987 39273 87651 113538 73632 17380; 247602 12060 52282 37402 

LA LI- LAflBA- ARE-

PLINO TACNA BERfAD YEGUE LIMA PIURA OUIPA NACIONAL
 

1970 55767 37926 136878 96549 1150084 180783 117498 2518595 
1971 59724 44674 140985 101951 1242081 1662(07 122407 2623875 
1972 58568 471B6 140454 101249 1317107 169326 126787 2699222 
1973 61015 43068 145237 102875 1425468 183728 129800 2844345 
1974 63505 46715 158477 114703 1582972 200882 145592 31(17387 
1975 64719 40679 162499 118330 1641876 192080 153551 3213039 
1976 64038 41249 169329 121718 1647911 193089 158131 3276074 

.1977 62762 36707 169173 120015 1561980 191118 150479 3289336 
1978 64820 37352 153293 111906 14998)5 185454 155B27 3298594 
1979 68650 43309 157290 125812 1500300 214309 153907 3490135 
1980 81529 44921 158733 114121 1658146 21789 171103 3646637 
1981 75648 46571 174589 128555 1757178 213664 180173 3807715 
1982 71604 50315 179748 126249 1733891 221285 179602 3817266 
1983 64858 46342 157358 117950 1512336 165026 156790 3346319 
1984 66984 48602 163195 135309 1547827 203821 164098 3505885 
1985 71236 52632 164416 142892 1575483 211930 110285 3588609 
198b 75376 54850 189130 14441B 1820502 225807 187656 3929235 
1987 8122 52954 224321 175272 1955441 205064 216727 4200947 

FUENIE: INE
 



ANFXO No.4 
PRODUCTO PRUTO iNTERNO TOTAL POR HABITANTE 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 

AMA- CAJA- HUA- flADRE SAN UCA-

ZONAS fiARCA CUZCO NUCO JUNIN LORETO D.DIOS HARTJN*YALI PUNO TACIA NACIONAL
 

1970 81 60 85 111 191 199 358 125 71 420 191
 
1971 82 63 87 122 184 204 373 127 75 474 193
 
1972 85 66 89 123 191 200 366 115 73 480 193
 
1973 83 68 92 125 199 206 374 112 75 419 198
 
1974 95 69 93 124 195 210 387 114 77 434 211
 
1975 119 79 91 122 1I0 273 300 114 77 361 212
 
1976 102 75 92 123 192 299 386 111 75 350 210
 
1977 96 72 92 140 209 343 354 128 73 297 206
 
1978 94 68 96 132 206 S27 330 128 74 289 201
 
1979 92 68 101 144 212 564 317 129 105 78 321 207
 

1960 115 73 96 120 197 576 292 141 162 91 318 211
 
1981 IJ8 80 100 128 184 552 300 147 145 83 316 214
 
1982 111 77 94 130 190 537 265 145 156 78 327 209
 
1983 107 74 86 121 171 465 247 146 135 69 289 179
 
1984 123 69 85 119 169 447 266 145 140 71 290 183
 
1985 113 67 94 113 182 430 243 134 140 74 302 182
 
1986 120 71 106 117 167 402 261 134 163 78 303 194
 
1987 126 73 116 129 168 407 271 126 177 84 281 203
 

FUENTE: INE 



ANEW No.5
 
POBLACION
 

AdA- CAJA- MADRE SAN 
10RAS MARCA CUZCO HUANUCO JUNIN LORETO D.DIOS HARTIN UCAYALI PUNO TACHA NACIONAL 

1970 196346 915167 718906 410324 676110 375055 23804 214528 785451 90300 13186361 
1971 203610 929317 733287 41B877 695125 386877 24319 222614 796320 94249 13595207 
1972 210788 942409 743382 425618 710471 397495 24932 230791 802301 98304 13985606 
1973 217627 962824 753217 434288 732402 408621 2568V 239902 813533 102788 14365379 
1974 223547 979029 768398 443250 749i4 421014 26488 250421 P24740 107638 14726953 
1975 231067 986911 782429 452713 772122 432685 27518 259772 840506 112684 15155844 
1976 237275 1013293 800826 459268 790755 445612 20607 269775 853840 117054 15600352 
1977 242708 1023569 808410 467500 012470 459332 29921 281227 859753 123593 15967650 
1978 249691 1040176 823760 476629 831282 472730 31254 293305 875946 129246 16410915 
1979 255359 1045412 839446 407465 853770 487035 32789 306946 168205 880120 134919 16860556 
1980 261696 1058740 859010 495575 874538 501040 34432 319823 173160 095923 141261 17282640 
1991 267924 1081775 876710 507602 896418 516036 35753 331469 178710 911422 147377 17793061 
1982 274973 1096416 887904 5!8469 929911 530179 37151 344338 183340 918000 153869 18264431 
19B3 281290 1120905 905547 528190 939363 544477 38640 357315 189281 939971 160353 18B694520 
1984 290122 1144696 923000 539639 967870 559293 39985 371593 194664 
 943437 167593 19157842 
1985 295673 1154149 947457 546549 989923 574S65 41547 385963 199586 962649 174278 19717632
 
1986 303075 1177366 964623 562060 1011653 589667 42962 399560 205258 
 966359 181023 20253789
 
1987 311690 1200699 978776 570791 1034565 608359 44502 
 414937 211311 989548 1848 20.174320
 
1988 319500 1222600 1000400 583900 1062600 621800 46000 429500 A17700 997400 195500 21255900
 
1989 327300 1246100 1020B60 596300 1087900 
637900 47500 444700 223800 1010400 202700 21791500
 

FUENTE: INE 



AHEXO Nn.6
 
PRODUCTO DRUTD INTERNO TOTAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIA HANUFACTURERA
 
VALORES A PRECIOS CONSTANIES DE 1979
 

•(fILES DE INTIS)
 

1980 1981 19B2 1933 1984 1985 198B6 1987 

HUANUCO 2,894 2,908 2,906 2,713 2,646 2,831 3,628 4,809 
SAN MARTIN 4,236 4,315 4,269 4,072 4,139 4,415 5,207 6,413 
PUNO 7,061 7,007 6,841 6,165 6,148 6,484 7,918 10,346 
TACHA 3,547 3,469 3,404 2,899 3,077 3,293 3,787 4,609 
NACIONAL 866,763 872,612 863,870 717,98B6 757,439 794,578 921,245 1,028,362 

FUENTE: INE
 



ANEXO No.7
 
PHODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCCION
 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979
 

(MILES DE INTIS)
 

1970 1975 1980 1981 
 1982 1983 1984 
 1985 1986 1987
 

AMAZONAS 
 306 7568 1257 1304 1140 867 
 846 777 1412 1633
CAJAMARCA 
 2044 8854 4995 6243 6356 
 5432 4890 4334 
 6572 7727
CUZCO 1251 1488 5361 6438 7068 
 5971 6078 5872 
 6319 5767
HUANUCO 
 4400 4867 3979 
 4817 3947 2606 
 2193 2237 2457
JUNIN 
 5035 5925 9479 9848 10036 7010 7503 7605 
2517
 

8942 9318
LORETO 
 3984 23386 21724 24290 23654 10257 
 17964 14742 13346 
 15918
MADE DE DIOS 141 201 826 753 775 
 706 760 781 
 871 972
PASCO 
 966 1494 1932 2009 2045 1707 
 1807 1186 138L 
 1571
SAN MARTIN 
 620 942 3851 3934 4108 4165 
 4003 3853 3133 
 1177
UCAYALJ 
 2684 3076 2933 2376 
 2397 2014 3371 3082
AREGUIPA 
 10606 18317 13649 
14056 13095 100508 10318 10600 14401 
 17767
LIFERTAD 
 3923 4896 884 9669 
 11397 7317 7503 
 6991 11464 17348
LAMPAYEQUE 
 3322 4376 8141 8791 9090 
 7236 7449 6655 
 9868 12815
LIMA 
 70289 91120 66391 
 78777 81538 62767 64350 
55891 67674 82211
NACIONAL 
 133044 216428 
202294 224994 229500 181687 183154 163958 203492 235644
 

FUENTE: INE
 



ANEW No.8
 
PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ALOUILER DE VIVIENDA
 
VALORES A FRECIOS CONSTANTES DE 1979 

(IJILES DE INTIS) 

1970 1975 1980 1985 1986 1987 

AMAZONAS 535 711 971 1,098 1,155 1,215 
CAJAMARCA 3,069 3,814 4,522 4,711 4,839 4,965 
CUZCO 1,442 1,628 1,746 1,894 1,924 1,951 
HUANUCO 2,017 2,409 2,B84 3,025 3,077 3,105 
JUNIN 2,682 3,053 3,334 3,390 3,451 3,495 
LORETO 1,883 3,036 3,311 4,492 4,666 4,851 
MADRE DE DIOS 311 401 443 487 510 537 
PASCO 383 447 532 660 684 708 
SAN MARTIN 1,011 1,311 1,796 2,355 2,455 2,468 
UCAYALI 1,417 2,140 2,352 2,530 
NACIONAL 64,925 79,483 88,!32 95,308 97,931 100,477 

FUENTE: IhE 



ANEXO No.9
 
PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES.
 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 

(MILES DE INTIS) 
0 

ARE- LA LI- LAMBA- LIMA Y AMA- CAJA- HUA- SAN 
QUIPA CUZCO BERTAD YEOUE CALLAO LORETO ZONAS MARCA NUCO MARTIN PUNO YACNA NACIONAL 

1970 21095 11131 11146 I8815 248659 19916 1625 3948 0539 6389 9886 3671 431094 
1971 23011 11792 11933 20196 278598 21682 1749 4370 9873 6867 10610 3991 473394 
1972 22597 11819 11775 19161 302603 21614 1834 4539 9591 6167 10167 4041 497892 
1973 23163 12381 D852 18858 329325 22901 1831 4616 9481 6372. 10261 4120 533B74 
1974 26142 13441 13713 22074 364480 23943 2039 4958 10172 6932 10752 4494 584897 
1975 28665 13724 14599 23377 406041 24958 2150 5428 10273 7409 11276 4996 63B28 
1976 28202 14234 14371 23096 399433 24670 2156 5133 10091 7207 10624 4676 627047 
1977 280.2 14674 14068 22307 379944 24456 2369 4920 11008 7908 9892 4813 603191 
1978 28474 15225 12925 22058 363290 25197 2169 5096 11357 8442 10652 5122 591296 
1971 27579 17025 14023 25454 378092 22824 2362 5028 12592 8743 11041 6337 622823 
1980 31298 14815 14114 23344 415222 24785 2856 5551 9627 10241 10580 6367 653797 
1981 32897 15539 15314 24399 442280 24693 2965 6224 10632 11212 11524 6824 689064 
1982 3'T64 14710 15630 24261 437758 26734 2942 63105 11196 11770 12260 6697 689207 
1983 28444 13574 13675 22862 374439 20470 2841 6116 10398 12267 10148 5772 589876 
1984 29470 13314 14060 25904 379671 17532 3166 5691 10544 12613 9820 6058 604430 
1985 301:6 14600 14119 26477 386138 16769 2873 5473 9657 11832 10597 5943 617520 
1986 3262 16555 16288 27824 448330 18104 3084 5815 11021 12539 11724 6483 703148 
1987 42465 18751 19327 31114 475667 20263 3332 6168 12934 12881 12465 7310 755795 

FUENTIE: INE 



A-NEXO No.10
 
PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL DE LA ACTIVIDAD AGRICULTURA CAZA YSILVICULTURA
 
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 

(MJLES DE INTIS) 

1980 1901 19B2 1983 1984 1985 1986 1987 

AMAZONAS 
CAJAMARCA 
CUZCO 
HUANUCO 
JUNIN 
LORETO 
MADRE DE DIOS, 
PASCO 
SAN MARTIN 
UCAYALI 
NACIONAL 

15,302 16,078 
35,175 41,310 
22,914 23,229 
17,287 19,072 
23,917 22,026 
12,227 9,062 
1,903 19606 
7,707 8j490 

14,013 15,413 
5,512 3,372 

362,630 395,416 

15,152 
3B,968 
19,029 
19,877 
26,056 
11,926 
1,737 
7s905 
16,15 
4,796 

104,160 

15,619 
38,806 
10,269 
18,616 
23,949 
10,620 
1,880 
5,159 

17,856 
5,541 

365,230 

20,155 
34,554 
18,078 
19,402 
25t096 
10,281 
2,476 
7,918 

1B,731 
51596 

402,598 

10,099 
32,996 
21,862 
17,317 
20,390 
11,226 
2j022 
7,586 

17,140 
6,663 

414,334 

18,947 
3,587 
22,301 
19,295 
280,10 
12,087 
2,296 
0,228 
17,564 
8,569 

430,088 

19,887 
34,667 
22,222 
22,050 
25,554 
15,374 
2,318 
8p344 

16,367 
?l940 

456,323 

FUENTE: INE 



ANEXO No.11 
AMAZONAS 
PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS ASROPECUARIOS 
(TONELA'S hETRICAS) 

ARRI1 ?IZ MAN 
CASCARA DURD AMILACEO FRIJOL CAFE PAPA YUCA PLATANO COCA 

1970 58140 7332 - 2001 5094 4282 12717 11964 49 
1971 5649E 6367 - 1431 5620 4872 10523 9085 130 
1972 57893 7645 - 1971 5341 10313 12920 9856 197 
1973 53150 9166 - 2279 5262 7756 12974 13090 179 
1974 58869 8002 - 2082 4886 9961 15955 15538 18 
1975 50149 10449 - 2171 4616 9095 13623 17607 179 
1976 61870 12320 - 2360 4530 9098 12550 17042 179 
1977 47615 7832 7141 2383 11074 13194 20714 18079 246 
1978 47008 8168 4372 2043 12775 10047 18969 17198 213 
1979 47680 11780 7652 2219 16741 9703 23060 19011 242 
1980 63481 9300 13947 3248 16627 16106 43295 3550 285 
1981 78789 9129 19423 3711 11913 11759 46774 37010 329 
19B2 77686 10489 20807 546/ 9453 19502 55892 46184 323 
1983 65733 13395 20289 6381 9581 30085 33955 61149 98 
1984 101054 14521 25829 8479 12267 20122 38586 70917 98 
1985 82512 7391 30000 8999 14099 16779 1815 21263 -
1986 89445 17216 32748 4963 11490 17812 28941 24646 -
1987 91551 15401 27057 5189 11832 28312 - - -

FUENTE: INE 



ANEXO No.12
 
CAJAMARCA
 
PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS
 
iTONELADAS METRICAS)
 

ARROZ hAIl HAil
 
CASCARA DURO ANILACE6 FRIJOL CAFE 
 PAPA YUCA PLATANO COCA
 

1970 66261 44987 - 7433 
 7226 101300 29386 5B833 
143
1971 61776 3527B 
 - 4825 7967 138085 31933 61910 180

1972 46147 36718  5772 13801 147368 33110 63142 207
1973 46864 41088 
 - 6102 14099 142566 34757 72017 213
1974 47208 44795  6539 14354 143498 37615 73551 215
1975 62339 46367 - 5679 14476 
144605 39671 75270 207

1976 55693 52370 
 - 5642 14873 134895 39070 77475 207
1977 41434 17546 43304 5680 
 17985 145673 54093 02656 
135

1978 45981 14568 40368 5986 19536 
121633 51095 03791 
 71
1979 51582 14792 41858 
 7080 22604 100797 54070 09503 39

1980 48607 20435 34087 4980 23231 93084 91064 66620 
 56
1981 63869 28772 50670 
 6448 19322 146789 101195 65416 90

1982 73450 29035 46974 
 6610 21043 133852 99090 50105 75
1983 74757 33462 44678 7038 21183 
134916 110885 69797 88
1984 74995 33382 42731 
 6744 22566 124184 110470 
 69687 07

1985 70644 28557 34343 
 6223 20278 91184 73748 
 51208 1986 71029 31921 45105 7759 23760 
103306 70883 37377 
1987 77449 37963 43909 
 7002 21258 115875 -  -


FUENTE: IHE
 



ANEID No.13 
Cuzco 
PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIDS
 
(TONELADAS METRICAS)
 

ARROZ HAIl hAIZ
 
CASCARA DURO AhILACEO FRIJOL 
CAFE PAPA YUCA PLATAND COCA
 

1970 1D42 24810  192 5890 116840 46200 18000 10131

1971 1155 24974 
 - 171 9960 99150 47000 10990 028O
1971 1080 29232 - 198 9600 106B35 48400 19416 8500
1973 1140 28283 - 9600223 105726 49590 20122 8262
1974 724 27577 - 220 9660 112727 47250 20922 8160
1975 612 21129 - 361 9750 118400 32200 19200 4104
1976 1116 24650 - 332 10125 124430 30800 19090 4104
 
1977 1040 3946 18577 357 14800 134040 38426 14240 3731
 
1978 1139 4011 
 18406 328 15910 128940 39920 15204 4080
 
1979 1190 
 4089 18450 317 18192 133541 41600 16180 3938
 
1980 
 1306 7795 22050 544 15688 176504 66886 14131 
 3139

1981 
 1823 7426 18758 276 12276 186728 30753 10983 
 4455

1982 
 1998 5049 21873 395 11869 154035 29184 8907 
 3146
 
1983 1948 5748 
 15191 385 . 12371 146138 39004 8602 3149
1984 1552 5243 
 17661 466 11608 120159 24824 9173 3184

1985 1978 7532 
 11918 482 14627 153051 27838 24503 
1986 2425 8268 23203 426 16508 J62074. 27057 19437 
 -

1987 4073 8002 
 24969 364 18579 118743 -  -


FLIENTE: INE
 



ANEXO No.14
 
HUANUCO
 
PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS
 
(TONEtADAS METRICAS) 

ARROZ HANl flHl 
CASCARA DURO AMILACEO FRIJOL CAFE PAPA YUCA PLATANO COCA 

1970 2672 23344 - 2730 308 156375 27920 74720 2460 
1971 4009 21784 - 2319 3249 224420 26002 67665 3174 
!972 3900 26387 - 2616 3733 166060 24673 66069 3752 
1973 3364 2436B - 2820 3775 166271 22095 68423 3450 
1974 3345 23266 - 2669 3775 168776 22857 69074 3450 
1975 164Z 17805 - 2676 3733 144600 20210 60175 3496 
1976 2562 20370 - 2450 3573 156556 21342 60140 3450 
1977 1423 10800 10677 2550 2275 157600 21260 75170 0100 
1978 1260 9600 10218 2679 2345 162159 21333 72170 9500 
1979 1200 9000 10470 2630 2499 166034 21847 72100 12000 
1980 2127 9330 10842 2602 1750 134200 22070 72070 15000 
1981 2100 9640 13320 2538 1625 144750 23504 78070 16200 
1982 2310 11760 14070 2499 1040 142900 27458 84070 21000 
1983 2000 9400 13350 2568 1224 155120 19740 90070 24200 
1984 1800 9000 13200 2632 1296 160240 22640 90070 28600 
1985 2335 4048 10887 684 1567 136670 3660 24990 -
1986 4055 3171 6418 1451 1122 164542 6987 33636 -
1987 3101 6249 7565 2001 901 206696 - -

FUENTE: INE 



ANEXO No.15
 
SAN NARTIN
 

.PEODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS
 
(TDNELVDAS METRICAS)
 

ARRDZ MIIZ "AIZ 
CASCARA DURO AMILACEO FRIJOL CAFE YUCA PLATANO COCA 

1970 20900 27100 - 3185 4720 111600 172600 286 
1971 19720 27930 - 5320 3900 122400 205000 336 
1972 
1973 

13618 
10013 

23635 
21320 

-
-

2275 
2805 

2300 95000 
2115 96900 

161520 
161040 

354 
300 

1974 6742 21582 - 3392 1293 102000 162504 263 
1975 13190 22891 - 4125 1467 75369 162500 263 
1976 1J*340 25200 - 4240 1540 76650 162500 275 
1977 14355 3207b 240 4085 2210 61516 151765 3600 
1978 25384 46561 240 3123 2108 77154 169800 4800 
1979 29873 72637 240 3620 3620 57302 182700 6000 
1960 47304 64000 228 6497 1350 104000 159500 18000 
1981 59866 73684 216 4280 1400 99580 160104 24000 
1982 80610 101960 180 5108 1439 109590 176000 30000 
1983 103358 105600 120 5320 1527 120574 181500 30000 
1984 122516 106080 120 5854 1527 132636 187000 30000 
1985 95088 117565 0 4747 175B 30809 8L530 -
1986 108938 120335 0 4254 1940 23671 64859 -
198; 87719 136633 539 4443 841 - - -

FUENTEZ INE
 



ANEXO No.16
 
PAROUE AUTOMOTOR NACIOXAL SEGUN DEPARTAMENTOS
 

1979 1980 1901 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

AMAZONAS 237 238 249 266 381 446 497 562 707 769 
CAJAMARCA 2323 2438 2754 3207 3365 3443 3439 3510 3622 3739 
CUICO 8972 9312 9844 10530 10904 10903 11163 11319 11618 11803 
HUANUCO 5910 6309 7266 8327 0501 0607 9166 9207 9244 9253 
LIMA 312302 320313 34328 371065 305571 390487 393521 396682 400130 404406 
LORETn 
M.DE DIOS 

3924 
90 

2406 
98 

2724 
127 

3365 
139 

3049 
152 

3933 
lob 

39908 
206 

4048 
232 

4634 
273 

4790 
302 

PASCO 2042 2062 2127 2151 2216 2103 2130 2137 2120 2114 
SAN MARTIN 1138 1205 1305 1716 1916 2009 2331 2665 3046 3090 
TACNA 7186 7560 0599 8991 9103 9075 9046 9466 9756 9785 
UCAYALI 1651 2T99 2246 2426 2593 2787 3068 3269 3433 
TOTAL 472235 486084 521970 564322 5B4079 590926 596240 603741 610813 616570 

FUENTE: Ministerio de Transportes y Couunicaciones. 
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ABONADOS DEL SERVICIO TELEFUNICO SESU DEPARIAMENTOS
 

1982 1983 1964 1985 1986 1987 

AAZOfNAS 199 211 210 215 219 219 
CAJAMARCA 1473 1510 1543 1538 1540 1593 
CUZCO 4498 10215 1982 *1364 16071 16324 
HUANUCO 1408 1431 1503 1534 1566 1657 
LIN 238135 239864 254252 259697 269909 284523 
LORETO 4631 4805 5047 6839 8472 8624 
DIDS 157 158 168 174 IB 187 
PASCO 406 410 493 546 546 571 
SAN MARTI 740 754 1057 1153 1236 1793 
TACNA 1995 7625 7692 0125 9282 9420 
UCAYALI 937 941 949 934 943 1009 
TOTAL 331546 361627 388812 412819 438990 459630 

FUENTE: linisterio de Transportes y CoMunicaciones 
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SALDO PROMEDID TRIMESTRAL EN VALORES CONSTANTES 1979
 

SAN CAJA- ANA- MADRE UCA-

CUZCO HUANUCO JUNIN PASCO MARTIN HARCA ZONAS LORETO D.DIOS YAL[ LIMA TOTAL
 

1901 2512 1931 5102 790 1380 1766 560 6026 256 1762 283131 375163
 
1982 3103 2316 5509 846 1944 2087 694 6581 271 2010 321282 424838
 
1983 3244 1539 5188 650 1152 1379 486 4541 173 1390 301173 396404
 
1984 '769 1972 5283 655 1564 1337 562 5527 159 1481 347537 439255
 
1985 3969 2275 5346 718 1661 1379 552 5165 152 1493 299094 383346
 
1986 4271 1889 5528 762 2041 1635 675 5168 197 1767 291686 355400
 
1987 3960 1644 4962 693 1921 1452 637 4083 I89 1609 243294 317942
 
1988 2881 1401 3572 443 1268 998 404 2535 153 1198 164384 217715
 

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS SALDOS PROMEDID TRIMESTRALES DE DEPOSITOS
 
(en Porrentaje) 

SAN CAJA- AMA- MADRE UCA-

CUZCO HUANUCO JUNIIN PASCO MARTIN MARCA ZONAS LORETO D.DIOS YALI LIMA TOTAL
 

1982 23.54 19.92 7.97 6.99 40.90 18.20 23.79 9.20 5.65 14.07 13.47 13.24 
1983 4.52 -33.58 -5.82 -23.08 -40.76 -33.95 -29.97 -30.99 -36.20 -30.84 -6.26 -9.05 
1984 16.20 28.19 1.83 0.74 35.79 -3.02 15.70 21.70 -7.75 6.54 15.39 13.68 
1985 5.31 15.35 1.20 9.63 6.18 3.15 -1.88 -6.55 -4.45 0.83 -13.94 -12.73 
1996 7.60 -16.95 3.40 6.05 22.91 18.53 22.45 0.06 29.53 16.31 -2.4B -7.29 
1987 -7.29 -13.01 -10.25 -10.33 -5.90 -11.20 -5.67 -21.00 -4.03 -8.91 -16.59 -10.54 
1988 -27.25 -14.76 -28.01 -35.10 -33.9U -31.24 -36.61 -37.89 -19.42 -25.56 -32.43 -31.52 

FUENTE: Superintendencia de Danca y Seguros
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INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 1970-1987
 

AMAZONAS CAJAMARCA CUZCO HUANUCO LORETO SAN HARTIN UCAYALI LIHA PUNO TACNA NACIONAL 

1970 12.3 12.5 11.6 13.2 10.6 13.9 11.0 11.6 15.6 11.1 
1971 12.9 13.3 12.2 13.7 11.5 14.0 11.8 12.2 14.9 11.9 
1972 14.2 14.6 13.4 14.9 12.4 15.9 12.5 13.9 15.8 12.8 
1973 15:9 16.6 15.5 16.9 14.1 17.9 14.1 15.9 21.6 14.6 
1974 18.2 18.8 17.7 19.7 16.5 20.2 16.4 18.1 23.9 16.8 
1975 23.9 23.1 23.8 24.7 19.8 25.4 20.0 22.0 24.5 20.7 
1976 30.4 20.9 30.1 31.5 24.9 31.7 26.0 28.7 31.3 26.7 
1977 40.0 39.0 41.5 42.6 31.1 43.7 35.6 40.6 41.4 36.3 
1978 58.1 56.2 61.1 63.6 43.0 61.9 59.5 62.0 60.0 57.6 
1979 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1980 144.3 163.5 161.5 170.4 187.4 172.0 157.5 157.7 167.5 152.7 163.7 
1981 248.5 268.3 265.9 266.0 327.0 313.6 267.0 281.1 265.0 236.6 279.9 
1982 431.1 459.9 476.1 468.7 532.3 527.8 463.0 486.3 436.6 345.4 470.2 
1983 811.2 1000.0 970.9 1082.0 1065.0 1023.0 88.6 1003.8 855.8 693.1 973.2 
1984 1559.5 2073.1 2067.5 2108.3 2291.5 2109.0 1905.7 2201.6 1941.1 1362.9 2077.6 
1985 4072.6 4929.0 5199.2 5038.2 6067.5 5135.4 5441.3 6076.7 4971.8 3318.3 5568.9 
1986 8338.7 10032.2 9447.6 9867.9 6289.8 10306.1 10546.7 10890.9 9920.5 6175.1 9697.1 
1987 15083.4 18359.1 16780.0 16386.0 12021.2 19622.1 18267.9 20551.3 16452.9 12996.7 18095.1 

FUENTE: INE 



IMPACTO ECONOMICO DEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

7. BIBLIOGRAFIA 

AID 
Evaluaci6n del plan para la reducci6n y/o erradicaci6n de la coca y las alternativas 

para el desarrollo agri'cola en t6rminos del manejo ambiental integrado del valle .del 

ro del Alto Huallaga del Peru'. -- Lima, 1986 (no publicado) 

BARSALLO BURGA, Jos6 y Eduardo Gordillo Tordoya 

Drogas: responsabilidad compartida. -- Uma: J.C. editores, 1988. -- 222 p. 

BAYONA VENGOA, Mols6s 

La coca en la provincia de la Convenci6n, departamento de Cusco. -- Lima: Institu

to de la coca, 1981. -- 35 p. (no publicado?) 

BLAUNSTEIN, Lillana 

Coca en EEUU: la dimensi6n desconocida. --.En: QUEHACER # 61. -- Lima, 1989. 

- p. 87-92 

BRICENO POMAR, Juan y Javler Martinez Briceflo 

El ciclo operativo del tr~fico ili'cito de la coca y sus derivados - implicancias en las 

RIN y la liquidez del sistema financiero/ESAN."-- Uma, 1988. -- 251 p. (no publica

do) 

BUSTAMANTE BELAUNDE, Luis 

El impacto de la descentralizaci6n: anexo estadistico. - Urna: IPAE, 1985.-- Confe

rencia Anual de Ejecutivos-CADE 85. - 57 p. 

CACERES Sta. MARIA, Baldomero 

El poder de la coca. -- En: DEBATE # 24. - Lima, 1983. -- p. 45-51 

CALMET A., Ricardo 
Economfa clandestina de la coca. - En: DEBATE # 24. -- Lima, 1983. - p. 52-55 

MACROCONSULT S4. P&zg,1O0 



IMPACTO ECONOMICODEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

CASTILLO, Pablo 
Los Jinetes de la cocafna. - Bogota: Ed. Documentos Periodisticos, 1987. -- 270 p. 

Coca, ese becerro de oro: informe especial. -- En: ACTUALIDAD ECONOMICA 
DEL PERU # 88. -- Lima, marzo 1987. - p. 3-5 

Coca fact sheet.-- En: PERU REPORT. -- Uma, Julio 1989 

La coca marca el paso. -- En: ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU #102.--

Uma, Setiembre 1988. -- p. 8-10 

COMISION ANDINA DE JURISTAS 
Coca, cocafna y narcotr~fico: laberinto en los andes/ Diego Garcia SayAn editor.--

Uma, 1989. -- 392 p. 

CORTEZ, Julian 
Disparos de la coca. -- En: CARETAS # 569. -- Lima, 1979. -- p. 50-54 

Datos estadsticos sobre detenciones y decomisos por tr6fico ill'cito de drogas. --

En: REVISTA DE LA SANIDAD DE LAS FUERZAS POLICIALES #41 -- Lima, 1980. 
-- p. 165-168. 

DE LA CRUZ REUSCHE 

El cultivo de la coca: an~lisis financiero. RONCO CONSULTING CORPORA-
TION. -- marzo 1988. (no publicado) 

DE REMENTERIA, Ivan 
Sustituci6n de cultivos de coca: acciones yestrategia. - diciembre 1989. (no 

publicado) 

DEUSTUA C., Alejandro 

El narcotr~fico y el interns nacional: Un an~lisis en la perspectiva internacional. -

2da ed. -- Lima: CEPEI, 1987. --- Documento de Trabajo 10 

MACROCONSULT S4. Pag.1O1 



IMPACTO ECONOMICODEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

EEUU otorga fondo para lucha antidroga: partida asciende a 125 millones de d6la

res. -- En: Diario LA REPUBLICA, 14 de Dieciembre de 1989. -- p. 3 

El gobierno de la coca. -- En: ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU #104. -

Uma, Noviembre 1988. -- p. 52-55 

FIGUEROA, Adolfo y MATUK, Farld 
Estudio sobre fuerza laboral y mercado de mano de obra en el Alto Huallaga. -

Informe Preliminar. (no publicado) 

GOMERO, Luis 
Los cocales y el Tebothiuron. -- En: MEDIO AMBIENTE #32. --- Lima, 1988. --p. 
24-25 

GONZALES, Rail 

El Huallaga: Y ahora qu6?. -- En: QUEHACER # 61. -- p. 59-64. 

GONZALES, Rail 

Recuperar el Huallaga: una estrategia posible. -- En: QUEHACER # 58.-- Uma, 

Abril 1989. -- p. 14-19 

GORRITI, Gustavo A. 
How to fight the drug war. -- En: THE ATLANTIC MONTHLY, 

julio 1989. -- p. 70-76 

La guerra de la coca: en el valle de la Convenci6n habria m~s de 35 mil hectdreas. 

-- En: Revista SI # 124. -- Lima, Julio 1989. -- p. 22-23 

HAMMAN, Henry 

En el frente del lavado de dinero la clave de la guerra a las drogas. -- En: Diario 
EXCELSIOR, 25 Noviembre 1989. -- p. 8, 9 

MACROCONSULT SA. Pag.1 2 



IMPACTO ECONOMICO DEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

interest rates soar as borrowers and lenders move into Lima grey market. -- En: 

ANDEAN REPORT. -- Lima, Julio 1988. 

p. 152-154 

IPAE 
Indicadores dcrnogr~ficos y socioecon6micos: Departamento de Amazonas 1979

1986. -- Lima, 1987. -- XXV Conferencia Anual de Ejecutivos-CADE 87 

IPAE 

lic!:cadores demogr~ficos y socioecon6micos: Departamento de Loreto 1979-1986. 

- Lima, 1987. -- XXV Conferecia Anual de Ejecutivos-CADE 87 

IPAE 
Indicadores demograficos y socioecon6micos: Departamento de Madre de Dios 

1979-1983. -- Lima, 1987.-- XXV Conferencia Anual de Ejecutivos-CADE 87 

IPAE 

Indicadores demograficos y socioecon6mico: Departamento de Ucayali 1979-1986. 

- Lima, 1987. -- XXV Conferencia Anual de Ejecutivos- CADE 87 

IPAE 

Indicadores demogr~ficos y socioecon6micos: General 1979-198S. -- Lima, 1987. --

XXV Conferencia Anual de Ejecutivos-CADE 87 

ISIKOFF, Michael
 

Legalize drugs? Debate grows louder, hotter. - En: THE WASHINGTON POST, 13
 

Diciembre 1989. - p. 4 

Jir6n verde: el mercado y el poder. -- En: ACTUAUDAD ECONOMICA DEL PERU 

# 103. -- Uma, Octubre 1988. -- p. 8-10 

LAITY, Jim 

The coca economy in the upper Huallaga. -- Documento ID, 1989. (no publicado) 

Pag.103MA CROCONSULT S.A. 

.' 



IMPACTO ECONOMICODEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

LERNER S., Roberto 

El impacto de las drogas en el Per6: el caso de la cocafna. - Uma: CEDRO, 1988. 

(no publicado) 

MARCELO T., Buenaventura 

Vfctimas del narcotr~fico: los rios de la selva reciben grandes cantidades de conta

minantes artificiales. -- En: MEDIO AMBIENTE # 23. - Lima, 1987. -- p. 8-10 

MORALES, Edmundo 

Coc,. and cocaine and social change in the Andes of Per6. --En: ECONOMIC DE-

VELOPMENT AND CULTURAL CHANGE. -- Chicago: University of Chicago, 1986. 

-- p. 142-151 

NADELMANN, Ethan A. 

El debate sobre las drogas: evidencias para su legalizaci6n. -- En: FACETAS # 85. 

-- Washington, 1989. -- p. 56-63 

La narcobanca. - En: ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU # 110. - Uma, 

1989. -- p 19 

El narcotrafico: la guerra del fin del mundo. - En: EL COMERCIO ECONOMICO. -

Quito, 24 de Octubre de 1989. -- p. 3-11 

Narcotr~fico S.A. : las dimensiones de una actividad en auge. -- En: PERU ECO-

NOMICO. -- Lima, 1988. -- p. 10-12 

Narcotr~fico y violencia polftica en la Amazonfa peruana: dos nuevas variables en 

la vieja historia de la selva alta y baja del Per6/ Roger Rumrill, editor. -- Uma, 1989 

The new coca boom boosts the balance of payments as United States antinarcotics 

effort flop. -- En: ANDEAN REPORT. -- p. 41-43 

Nueva carretera Alto Huallaga: ayuda memoria. -- Uma, 27 de Setiembre de 1989. 

-- 4 p. (no publicado) 

Pag.104MACROCONSULT S.A. 



IMPACTO ECONOMICODEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

OEA. CIES 
Observaciones y sugerencias de Am6rica Latina y el Caribe sobre el nuevo S.G.P. 

de los Estados Unidos y la propuesta de la administraci6n para extender la vigen

cia del sistema. -- Washington, 1983. -- 28 p. (no publicado?) 

OEA. CIES 
Report of the technical meeting on the United States generalized system of prefe

rcnces. -- Washington, 1983. -- 61 p. (no publicado?) 

PAREDES, Jos6 y ARCE, Guillermo 
Estudito de agroindustria: informe t6cnico. -- RONCO CONSULTING CORPO-

RATION. -- noviembre 1987. (no publicado) 

PELZMAN, Joseph 
Impacto del Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos sobre las 

exportaciornes latinoamericanas: posibles modificaciones. -- En: INTEGRACION LA-

TINOAMERIGANA. Marzo 1985. -- p. 18-26 

PERU. Instituto Nacional de Estadistica 
Per6: compendio estadistico 1988. -- Lima: INE, 1989. -- 687 p. 

PERU. Instituto Nacional de Estadfstica 

Producto Bruto Interno por Departamentos 1970 - 1987 / Direcci6n General de 

Cuentas Nacionales. -- Lima, 1988 -- 522 p. 

PERU. Senado de Ia Repiblica 
Violencia y pacificaci6n: Informe general/ Comisi6n especial sobre las causas de la 

violencia y alternativas de pacificaci6n nacional. -- Lima, 1988. -- 389 p. 

PerOv the general and the cocaleros. -- En: THE ECONOMIST. -- Washington, 

diciembre de 1989 

MA CROCONSULT .,. .4aR5
 



.U FpACTO ECONOMICODEL NARCOTRAFICO EN EL PERU 

o dinero rarcotrfico. -- En: EL COMER.u,.r.%a A.poyo..' 

CIO, 15 de Diciembre 1989.-- p. 2 

SALC-EDO, Jos6 M.arla 

Ponga a Ocofia en su coraz6n: el d6tar negro se viste de blanco. - En: QUEHA

.R# 53. -- Lima, Julio de 1988. -- p. A0-46 

En: ,SEViGIO ME NOTICIAS, DESARRO
-,.eiva peruana: ni rarwtrotfico i , 

LLO y AMI1ENTE SENDA # 2. -- lima, 1989. - - p. 2-5 

THOUMI, ranclco E. 

,.. ...... • -,... ... r-"onomy. -- En: TRENDS. -- p. 8-10 

T. Uma, Oubre 1989. -- p. 7b1-7b9", Uchiza coop.-- -- Li: 

Oi , ,, iE: .,-EAU F(OrIP NARCOTICSU.S. DEPARTMEWi 

MATTERS 
use of herbicidss to eradicate illicit coca over-Environmental a.-.:mcnt of V-.. 


.-- roviembre 1937. (no pulizc.;u)
 

VERDERA, Francisco 

A Juros r,/,.os-rno todos.sobre ol pr,:'.c.,mr d, la ccCa. -- En: QUEHACER # 61. --

Lima, 1989. -- p. 93-97 

VERGARA, Ricardo 
En: DEBATE #35. -- lima, Noviembre 1985.-- p.

7cofesi6n? ... narcotraficante. 

.27-28 

WORLD PEACE FUNDATION 

Ccrb-;ting coc.in3 in the supplying countries. (no publicado) 

Pag.106
MA CROCONSULT SA. 




