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RESUMEN EJECUTIVO

El mayor impacto ambiental de la Amazoní�a perúana es la deforestacio� n de sús 
bosqúes, habie�ndose deforestado ma� s de 8.4 millones de hecta� reas. En las ú� lti-
mas dos de�cadas la deforestacio� n ha segúido creciendo, la deforestacio� n en el 
perí�odo 2011-2020 crecio�  ma� s de 50% comparado con el perí�odo 2001-2010.

Diversos factores explican la deforestacio� n amazo� nica, las actividades agropecúa-
rias, la explotacio� n forestal, la explotacio� n petrolera, el crecimiento úrbano y la 
constrúccio� n de carreteras son los principales dinamizadores de la deforestacio� n.

Pero tambie�n las economí�as ilí�citas júegan ún rol cada vez ma� s importante en la 
deforestacio� n. La minerí�a ilegal de oro con fúerte impacto en Madre de Dios, la 
tala ilegal y los cúltivos ilí�citos de coca con impactos en toda la Amazoní�a.

Los cúltivos ilí�citos de coca se han extendido por toda la Amazoní�a desde la de� -
cada de los 70’s, pasando por varias etapas. No hay ún registro de las a� reas de 
coca antes de los 80’s. A partir del an� o 2001 se cúenta con informacio� n ma� s de-
tallada de la localizacio� n y magnitúd de los cúltivos de coca, con los Informes de 
Monitoreo de UNODC y DEVIDA. A partir de 2014 se cúenta con la identificacio� n 
múcho ma� s detallada de los polí�gonos de las parcelas de coca qúe permiten ún 
mejor ana� lisis del comportamiento e impacto de los cúltivos de coca.

La dina�mica cocalera, impúlsada por las organizaciones criminales del narco-
tra� fico, ha permitido la adaptacio� n de los cúltivos de coca a pisos ecolo� gicos 
cada vez ma� s bajo, en las ú� ltima dos de�cadas ma� s del 70% de los cúltivos de 
coca se han instalado en pisos ecolo� gico menores de 400 m.s.n.m. Los incre-
mentos en prodúctividad y rendimiento de coca por hecta� rea, así� como la me-
jora en los indicadores de conversio� n de coca por cocaí�na, tambie�n son mejoras 
tecnolo� gicas logradas por el narcotra� fico. 

El narco-promotor planifica y lidera el avance de los cúltivos de coca y la pro-
dúccio� n de cocaí�na. Estúdia y selecciona los núevos a�mbitos de prodúccio� n co-
calera en base a criterios de condiciones agrono� micas, accesos viales y flúviales, 
falta de presencia del Estado y de las fúerzas de segúridad y acceso a mano de 
obra. Adema�s, financia la migracio� n de cocaleros, el involúcramiento de colo-
nos, la cooptacio� n de comúnidades nativas. Facilita y financia todo el proceso 
prodúctivo del cúltivo de la coca, compra de la hoja de coca, desví�o de insúmos 
qúí�micos y la elaboracio� n de la droga.

Con relacio� n a la deforestacio� n, es evidente qúe los cúltivos de coca mayoritaria-
mente se han instalado en bosqúes de la Selva Alta y Baja. Se han hecho algúnos 
esfúerzos por cúantificar esta deforestacio� n, pero se han realizado aproxima-
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ciones cúalitativas al respecto. Sin embargo, con el acceso a la informacio� n qúe 
hoy se tiene, se ha elaborado úna metodologí�a qúe permite úna cúantificacio� n 
ma� s objetiva en el perí�odo de 2011-2021.

La Deforestacio� n Total en la Amazoní�a de Perú�  (DTAP), en el perí�odo de estúdio 
2011-2021, fúe de 1’722,355 ha.   Para la zona o a�mbito geogra� fico de estúdio, 
es decir do� nde hay presencia de cúltivos de coca, la Deforestacio� n Total en los 
A� mbitos Cocaleros (DTAC) por todo concepto fúe de 1’096,192 ha lo qúe repre-
senta el 63% de la Deforestacio� n Total en la Amazoní�a de Perú� . En el a�mbito 
geogra� fico de estúdio la Deforestacio� n Directa por Coca (DDC) fúe de 83,232 
ha, lo qúe corresponde al 7.6% de la Deforestacio� n Total en los A� mbitos Co-
caleros o el 4.8% de la Deforestacio� n Total en la Amazoní�a. La Deforestacio� n 
Directa por Coca + Búffer (Deforestacio� n Asociada por Coca – DAC), se presenta 
ún rango desde los 100 m de distancia a los cúltivos de coca, qúe calcúla úna 
deforestacio� n acúmúlada de 296,297 ha qúe corresponde al 27% de la Defores-
tacio� n Total en los A� mbitos Cocaleros o el 17.2% de la Deforestacio� n Total en la 
Amazoní�a de Perú� . Si se toma el rango mayor de 500 m de distancia, se calcúla 
úna deforestacio� n acúmúlada de 438,250 ha qúe corresponde al 40% de la De-
forestacio� n Total en los A� mbitos Cocaleros o el 25.4% de la Deforestacio� n Total 
en la Amazoní�a de Perú� .

Para núestro ana� lisis por a�mbitos cocaleros se ha útilizado ún radio medio 
de 300 m, por lo qúe se púede conclúir con cierto nivel de confianza qúe la 
deforestacio� n caúsada por los cúltivos de hoja de coca en el Perú� , entre los 
an� os 2011-2021 fúe de 385,122 hecta� reas, lo qúe representa el 35.1% de la 
Deforestacio� n Total en A� mbitos Cocaleros, y el 22.4% de la Deforestacio� n Total 
en la Amazoní�a de Perú� .

El crecimiento de cúltivos ilí�citos de coca adema�s ha invadido, cada vez ma� s, las 
A� reas Natúrales Protegidas (ANP) y sús Zonas de Amortigúamiento (ZA), ade-
ma� s de territorios de comúnidades nativas, concesiones y reservas.

Los cúltivos de coca y la elaboracio� n de drogas tienen adema�s otros impactos 
ambientales debido a las te�cnicas de cúltivo intensivo; el úso de agroqúí�micos 
como insecticidas, plagúicidas, herbicidas y fertilizantes; el úso de precúrsores 
qúí�micos para la elaboracio� n de drogas qúe se realizan en las mismas a� reas 
de cúltivos de coca; la disposicio� n final de los desechos de los agroqúí�micos y 
precúrsores qúí�micos y sús envases, así� como de los detritús. Los impactos se 
dan en todo el ambiente, en el aire, súelos y corrientes de agúa, afectando la 
biodiversidad y la salúd de las poblaciones.

El creciente impacto de los cúltivos de coca en la deforestacio� n y la contami-
nacio� n en la Amazoní�a reqúiere úna inmediata respúesta del Estado. Se debe 
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involúcrar a todos los actores locales pú� blicos, privados y de la sociedad civil, 
y especialmente a las comúnidades nativas afectadas. No solo es factible tener 
alertas tempranas de las núevas zonas deforestadas para úna actúacio� n in-
mediata, tambie�n promover la vigilancia activa de las comúnidades nativas, la 
identificacio� n de las organizaciones criminales qúe promúeven estos cúltivos 
ilí�citos, la erradicacio� n de los cúltivos ilí�citos y la ejecúcio� n de los programas de 
desarrollo alternativo con recúrsos súficientes para restaúrar las zonas afecta-
das. La cooperacio� n internacional tambie�n púede ser ún actor importante para 
remediar esta sitúacio� n.
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INTRODUCCIÓN

La Amazoní�a perúana se ve fúertemente impactada por las actividades an-
tro� picas, la misma qúe se han agúdizado en los ú� ltimos an� os. De acúerdo al 
Programa Nacional de Conservacio� n de Bosqúes para la Mitigacio� n del Cambio 
Clima� tico - PNCBMCC, la deforestacio� n ha pasado de ún promedio de 105,221 
hecta� reas (ha) anúales en la de�cada del 2001 al 2010, a 158,438 ha en la si-
gúiente de�cada del 2011 al 2020, ún crecimiento de ma� s de 50%.

Diversos factores explican la deforestacio� n amazo� nica. La migracio� n y fúerte 
crecimiento de las poblaciones, de acúerdo al Institúto Nacional de Estadí�stica 
e Informa� tica – INEI, la Selva registro�  ún crecimiento poblacional de 204% 
entre 1972 y 2017, mientras qúe la Costa crecio�  173% y la Sierra 39%. Para-
lelamente crecieron las actividades agrí�colas, pecúarias, mineras, forestales y 
desarrollo de infraestrúctúra vial y úrbana, todas ellas afectaron la deforesta-
cio� n boscosa.

En las ú� ltimas de�cadas, se han súmado a la deforestacio� n las actividades ilí�-
citas: el narcotra� fico, la tala ilegal y la minerí�a ilegal. En particúlar el narco-
tra� fico en el Perú�  se refiere principalmente a la elaboracio� n y exportacio� n de 
drogas cocaí�nicas. La materia prima indispensable es la hoja de coca, de donde 
se extraen los alcaloides. La coca se cúltiva mayoritariamente en la Amazoní�a.

Miles de hecta� reas de hoja de coca se siembran cada an� o, el narcotra� fico ha 
adaptado esta planta a pisos ecolo� gicos cada vez ma� s bajos y hoy dí�a lo púeden 
cúltivar en toda la Amazoní�a, la Selva Alta y la Selva Baja. Los cúltivos de coca 
esta�n invadiendo crecientemente las A� reas Natúrales Protegidas y sús Zonas 
de Amortigúamiento, los territorios de las Comúnidades Nativas y las conce-
siones de conservacio� n, ecotúrismo y con fines maderables.

Adema�s de la deforestacio� n directa por cúltivos de coca, tambie�n se prodúce la 
deforestacio� n asociada a los cúltivos de coca. Esta ú� ltima prodúcto de la insta-
lacio� n de cúltivos de coca y qúe se refieren al desboqúe para la instalacio� n de 
trochas, las viviendas de los cocaleros, a� reas para el secado y elaboracio� n de 
drogas, instalacio� n de pistas de aterrizaje clandestinas, el desarrollo de activi-
dades complementarias como agricúltúra y pecúarias, entre otras.

Por otro lado, los impactos ambientales del cúltivo de coca y la elaboracio� n de 
drogas, tambie�n originan efectos de degradacio� n y contaminacio� n de súelos, de 
riachúelos y cúrsos de agúa por el úso de qúí�micos dúrante el cúltivo y la elabo-
racio� n de drogas.
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El presente estúdio tiene como objetivo analizar la deforestacio� n por cúltivos 
de coca entre los an� os 2011-2021. Asimismo, elaborar úna metodologí�a, cúan-
tificar la deforestacio� n, determinar otros impactos ambientales y formúlar re-
comendaciones para evitar la deforestacio� n por coca y mitigar los impactos 
caúsados.
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 CAPÍTULO I
LOS CULTIVOS DE COCA EN EL PERÚ

1.1. Evolución de los cultivos de coca
Con el fin de evalúar el impacto de la deforestacio� n de los cúltivos de coca en 
el Perú� , así� como de otros dan� os ambientales colaterales, se precisa calcúlar el 
a� rea de estos cúltivos en ún periodo determinado. Existen dos variables impor-
tantes a considerar. En primer lúgar, la medicio� n anúal de las a� reas de cúltivo de 
coca qúe son monitoreadas por UNODC y DEVIDA. En segúndo lúgar, las a� reas 
qúe han sido erradicadas anúalmente, ello porqúe se refieren a cúltivos de coca 
qúe han sido sembrados pero qúe la medicio� n de monitoreo mencionada no las 
considera. La súma de estas dos variables da úna búena aproximacio� n del a� rea 
total de cúltivos de coca.

En el sigúiente gra� fico 1, se presenta úna evolúcio� n de los cúltivos de coca en 
las cúatro ú� ltimas de�cadas (1981-2021). Como referencia, el total de a� reas mo-
nitoreadas súman 2’887,049 ha y las a� reas erradicadas 372,904 ha, totalizando 
cúltivos de coca por 3’255,953 ha. Es úna referencia importante de la magnitúd 
del problema, sobre todo porqúe la mayor parte son cúltivos ilí�citos (ma� s del 
90%) qúe va destinado a la prodúccio� n de drogas cocaí�nicas.

Gráfico 1 
Evolución de Cultivos de Coca (1981-2021) (En Hectáreas)
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El nú� mero de hecta� reas mencionados, en el pa� rrafo anterior, es ún púnto de par-
tida y el nú� mero de hecta� reas qúe fí�sicamente han sido útilizadas para el cúltivo 
de coca es úna fraccio� n de ese total, debido a diversos factores: i. El monitoreo 
de cúltivos de coca cúantifica el a� rea de plantas de ma� s de ún an� o de edad, por 
lo qúe deja de contabilizar a las menores de ún an� o; ii. Las a� reas de cúltivos de 
coca para úso tradicional son plantas ma� s antigúas con edades súperiores a los 
diez an� os, es decir son las mismas a� reas en los distintos an� os de monitoreo; iii. 
Las a� reas erradicadas dan cúenta de cúltivos con edades entre dos y cinco an� os 
en promedio; iv. Las a� reas no erradicadas tienen plantas con mayor antigú� edad, 
el promedio podrí�a estar entre 3 y 6 an� os; y, v. La rotacio� n de cúltivos es variable 
en las diferentes a� reas geogra� ficas, dependiendo de la degradacio� n del súelo, 
erradicacio� n de cúltivos y prodúctividad de la planta. 

La evolúcio� n de cúltivos de coca en las ú� ltimas cúatro de�cadas ha sido pendúlar 
y presenta por lo menos cinco etapas bien definidas: 

1981-1992 Auge de la Coca: Dúrante estos an� os húbo ún fúerte crecimiento 
de los cúltivos de coca, elaboracio� n de pasta ba� sica de cocaí�na (PBC), exporta-
cio� n del PBC hacia Colombia, a trave�s del púente ae�reo, para sú refinamiento y 
conversio� n en clorhidrato de cocaí�na (CHC). 

1993-1999 Caída de la Coca: La fúerte caí�da de los cúltivos de coca esta�n re-
lacionados a dos factores importantes. La interdiccio� n ae�rea qúe desactivo�  el 
púente ae�reo entre Perú�  y Colombia para el enví�o de PBC y el traslado masivo 
de cúltivos de coca hacia Colombia (previa adaptacio� n masiva de la coca a las 
condiciones agrono� micas colombianas). Esto origino�  la caí�da de la demanda y 
del precio de la hoja de coca en el Perú� .

2000-2010 Recuperación de la Coca: Los cúltivos de coca inician úna núeva 
etapa de crecimiento sostenido, principalmente por úna insúficiente erradica-
cio� n de cúltivos de solo 9 mil hecta� reas promedio anúal y la negativa de erradi-
car en valles cocaleros emblema� ticos como Monzo� n y VRAEM.  Adema�s, la es-
trategia antidrogas (erradicacio� n, interdiccio� n y desarrollo alternativo) estaba 
financiada principalmente por la cooperacio� n internacional, sobre todo de los 
EE.UU., con redúcido aporte del Presúpúesto Pú� blico.

2011-2015 Reducción de la Coca: Los cúltivos de hoja de coca se redúcen 
como resúltado de úna intervencio� n ma� s efectivas del Gobierno perúano. Se in-
crementan sústancialmente el presúpúesto para la lúcha antidrogas y por pri-
mera vez los recúrsos del Estado son la principal fúente de financiamiento de 
la erradicacio� n de cúltivos ilí�citos, de los programas de desarrollo alternativo y 
de la interdiccio� n. Los gastos gúbernamentales directos para la lúcha contra las 
drogas crecieron de US$ 64 millones en 2010 a US$ 210 millones en 2015 (Gar-
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cí�a, 2016). La creciente erradicacio� n de cúltivos ilí�citos de coca paso�  de 10,350 
ha en 2011 a 35,868 ha en 2015.

2016-2021 Expansión de la Coca: Los cúltivos de hoja de coca se vúelven a 
expandir en forma sostenida, los recúrsos presúpúestales no sigúieron incre-
menta�ndose y en algúnos an� os decrecieron (Garcí�a y Qwistgaard, 2021). Se 
redújeron los niveles de erradicacio� n de cúltivos sobre todo por la pandemia 
COVID 19 y pospandemia. En los an� os 2020 y 2021 solo se erradicaron 6,270 ha 
y 5,775 ha, respectivamente. El a� rea de cúltivos de coca monitoreada se dúplico�  
de 40,300 ha en 2015 a 80,681 en 2021.

Evidentemente, la evolúcio� n de los cúltivos de coca no ha sido homoge�nea en 
todos los a�mbitos, valles, departamentos, provincias o distritos cocaleros. 

1.2. Dinámica de los cultivos de coca
En las ú� ltimas cúatro de�cadas los cúltivos de hoja de coca han tenido úna dina� -
mica múy activa impúlsada principalmente por las organizaciones criminales. 
Sin dúda, la gran expansio� n del cúltivo, la adaptacio� n a diversas condiciones agro-
no� micas, la seleccio� n de variedades ma�s prodúctivas y resistentes, y el incremen-
to de la prodúctividad no han sido esponta�neas, ma�s bien impúlsadas por úna 
creciente demanda de drogas cocaí�nicas y los altos precios dispúestos a pagar. 

1.2.1. Adaptación de la hoja de coca
De acúerdo a Tosi (1960), la hoja de coca ha tenido úna presencia ancestral 
en el territorio andino, tradicionalmente se ha cúltivado entre los 700 y 1,500 
m.s.n.m., aúnqúe tambie�n hay evidencias, de sú cúltivo en zonas Selva Baja de 
acúerdo a DEVIDA (2022a). Sin embargo, desde hace cúatro de�cadas se ha con-
solidado úna mayor adaptacio� n de la hoja de coca a pisos ecolo� gicos ma� s bajos. 
En el caso colombiano la planta de la coca se ha adaptado a altitúdes entre 1 
y 2,000 m.s.n.m., como sen� ala la Policí�a Nacional de Colombia – Direccio� n de 
Antinarco� tico. (2014).

En el caso de Perú�  tambie�n ha habido ún desplazamiento de los cúltivos de hoja 
de coca hacia pisos ecolo� gicos ma� s bajos, donde la biodiversidad es mayor, in-
terna�ndose en la Selva Baja en el oriente de sú Amazoní�a, en la regio� n Omagúa o 
Bosqúe Tropical Amazo� nico (Púlgar Vidal, 1996). En la medida qúe el cúltivo de 
coca se instala en a� reas altitúdinales ma� s bajas, se incrementa exponencialmen-
te las a� reas con capacidad de cúltivar esta planta.  Esto significa ún menor ries-
go para las organizaciones criminales por la gran cantidad de a� reas disponibles 
y ún mayor riesgo de deforestacio� n y degradacio� n para los bosqúes tropicales 
amazo� nicos. Investigaciones realizadas por Rodrí�gúez (1995), indican qúe en la 
medida en qúe se bajan las altitúdes en la Amazoní�a, los súelos son ma� s pobres 
y de baja fertilidad. Esta sitúacio� n provocarí�a úna mayor rotacio� n de tierras en 
la siembra de cúltivos de coca y por ende mayor deforestacio� n.
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Una presentacio� n realizada por el CORAH en marzo de 2017 calcúlo�  qúe las 
zonas con condiciones agrono� micas potenciales para cúltivos de coca en el Perú�  
en 2016 eran de 13´416,088 hecta� reas. La mayor parte en la Selva Baja.

En la sigúiente tabla N° 1, se presenta ún cúadro comparativo entre los a�mbitos 
de prodúccio� n cocalera de los an� os 2001 y 2021.  En el an� o 2001 se monitorea2-
ron (identificaron) 46,232 ha de cúltivos de coca, de los cúa� les el 3% (1,401 ha) 
aproximadamente estaban en pisos altitúdinales menores a 400 m.s.n.m. En el 
an� o 2021 se monitorearon 80,681 ha de cúltivos de coca y el 30% (24,332 ha) 
estaban en pisos altitúdinales menores a 400 m.s.n.m. Las núevas zonas de pro-
dúccio� n cocalera de Selva Baja ma� s significativas son Bajo Amazonas, Callerí�a, 
Pútúmayo Contamana y Bajo Ucayali.  En otras palabras, entre los an� os 2001 y 
2021 el a� rea de cúltivos de coca crecio�  34,449 ha, de ellas el 71% (24,332 ha) se 
instalaron en la Selva Baja a menos de 400 m.s.n.m.  

Tabla 1
Áreas de cultivos de coca 2001 y 2021 (Hectáreas y m.s.n.m.)

ÁREAS DE CULTIVOS DE COCA 2001 2021 m.s.n.m.

A� REAS EN 2001
I. ALTO HUALLAGA 14,481 2,270 900-400
II. AGUAYTI�A 1,051 2,475 290
III. VRAEM 12,600 32,106 700-500
IV. LA CONVENCIO� N-LARES 13,980 4,841 1000-750
V. SELVA CENTRAL 350 4,096 250
VI. SANDIA, SAN JUAN DEL ORO 2,520 9,730 1300-400
VII. OTROS 1,250 4,660
NUEVAS AREAS DESPUE� S DE 2001
VIII. CONTAMANA 1,095 134
IX. CALLERI�A 6,004 120
X. BAJO AMAZONAS 6,472 60
XI. PUTUMAYO 2,193 111
XII. KOSN� IPATA 1,672 527
XIII. SAN GABAN 1,070 580
XIV. BAJO UCAYALI 1,750 220
XV. MADRE DE DIOS 247 186
TOTAL 46,232 80,681

Fúentes: 2001 UNODC, 2021 DEVIDA
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La mayorí�a de bosqúes de alta biomasa esta�n úbicadas en las regiones de Sel-
va Baja y Súb Montana del Amazonas por debajo de los 500 m.s.n.m., como lo 
reporta Carnegie (2014).  En ese mismo sentido, Zanne et al. (2009) y Baker et 
Al. (2004), refieren qúe los valores de stock de carbono son mayores en el este 
de la Amazoní�a y menores hacia el oeste. Estos son los bosqúes qúe esta�n ma� s 
expúestos a la deforestacio� n por cúltivos de coca.

1.2.2. Incremento de productividad de la hoja de coca
Otro factor de la dina�mica de los cúltivos de coca se refiere al incremento de la 
prodúctividad. Segú� n UNODC (2002), para el an� o 2001, la prodúctividad pro-
medio de los cúltivos de coca a nivel nacional fúe de 1.065 t/ha (toneladas por 
hecta� rea) con ún ma�ximo promedio en el VRAEM de 2.2 t/ha, pero tambie�n se 
identificaron plantaciones en ese valle con 300,000 plantas por hecta� rea y úna 
prodúctividad hasta 3.0 t/ha. La ú� ltima medicio� n de UNODC (2018) para el an� o 
2017 reporto�  la prodúctividad promedio a nivel nacional de 2.352 t/ha es decir 
121% ma�s qúe el 2001 y con ún promedio ma�ximo en el VRAEM de 3.63 t/ha. 
En los an� os sigúientes no se ha públicado aú� n los núevos niveles de prodúctivi-
dad, pero es probable qúe haya mantenido la tendencia de mayor crecimiento.

Estos incrementos en prodúctividad tambie�n originan impactos en el medio 
ambiente. Son por lo menos tres caúsas qúe prodúcen fúertes efectos negati-
vos sobre el medio ambiente. En primer lúgar, el elevado úso de pesticidas y 
herbicidas, sin restricciones, para evitar las plagas y enfermedades de la planta. 
En segúndo lúgar, el úso de fertilizantes qúí�micos en abúndancia para asegúrar 
mayores rendimientos de la planta. En tercer lúgar, el me� todo de cúltivo con ún 
nú� mero elevado de plantas por hecta� rea qúe súpera las 200,000. Los impactos 
sobre la degradacio� n de súelos y contaminacio� n de súelos y cúrsos de agúa son 
elevados. Lo qúe a sú vez origina mayor rotacio� n del cúltivo de coca, qúe aban-
donan a� reas degradadas y se relocalizan deforestando núevas a� reas.  Adema�s, 
esta�  el creciente úso de los precúrsores qúí�micos para la elaboracio� n de las dro-
gas cocaí�nicas y la disposicio� n final directa a los súelos y fúentes de agúa de los 
residúos qúí�micos y el detritús (resto de hojas de coca macerada e impregnadas 
de los qúí�micos).

1.2.3 El narco-promotor1

El narcotra� fico actú� a como ún agente promotor agrario múy eficaz, seleccio-
na a� reas para la instalacio� n de núevos cúltivos, organiza el desplazamiento de 
los cocaleros, provee de semillas adecúadas, facilita la asistencia te�cnica para 
el manejo de los viveros, para la siembra y el cúltivo, adelanta financiamiento 
para la adqúisicio� n de agroqúí�micos (pesticidas, herbicidas) y fertilizantes, y en 

1 El concepto de “promotor” esta�  establecido en el Artí�cúlo 296 Promocio� n o favoreci-
miento del Trafico Ilí�cito de Drogas y otros del Co� digo Penal.
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algúnos casos con riego tecnificado. Tambie�n adelanta dinero para el pago de 
jornales para la cosecha y finalmente paga en efectivo por la cosecha qúe regú-
larmente las recoge del campo. Es decir, facilita la labor del cocalero, redúce sús 
costos y riesgos de prodúccio� n y los premia con ún precio relativo súperior a los 
cúltivos lí�citos como el cafe�  y cacao. Adema�s, le ofrece proteccio� n y segúridad.

El narco ha ido ma� s alla� , como reporta úna investigacio� n realizada en la pro-
vincia de Ramo� n Castilla, en el departamento de Loreto (frontera con Brasil) 
por Húerta (2022), los narcos pagan ún “derecho a la comúnidad” por el úso 
de tierras para el cúltivo de coca. Con estos recúrsos econo� micos las comúnida-
des mejoran sús condiciones de vida, constrúyen o reparan locales comúnales 
y losas deportivas, realizan mejoras de colegios, entre otros. Es decir, se han 
convertido en úna especie de “narco-benefactores”. Adema�s, útilizan la mano 
de obra de los miembros de la comúnidad para el cúltivo y cosecha de la coca, 
convirtie�ndose en úna importante fúente de ingresos para la comúnidad y sús 
miembros. Esta relacio� n genera lazos de interdependencia entre los miembros 
de la comúnidad y el narcotra� fico, qúe tambie�n les favorece al momento de de-
fender estas actividades ilí�citas frente a las operaciones de erradicacio� n de cúl-
tivos o de interdiccio� n de insúmos qúí�micos y cocaí�na. 

Revilla (1993) explicaba qúe la migracio� n de los campesinos hacia la prodúc-
cio� n de cúltivos ilí�citos de coca búscaba diversificar sús ingresos y disminúir el 
riesgo y la incertidúmbre de la actividad agrí�cola. El estúdio fúe realizado para 
el Alto Húallaga en la de�cada de los 80s. En ese sentido, los principales factores 
qúe explicaban el comportamiento de los cocaleros era el diferencial de ingre-
sos (entre el precio de la hoja de coca y otros cúltivos lí�citos) y la percepcio� n de 
riesgo relativo a la segúridad (por los hechos de violencia del perí�odo estúdia-
do). En la misma lí�nea de otros investigadores como Collins, J. (1987), Deere C. 
y De Janvry, A.  (1979), y Gúillet, D. (1981). 

Si bien es cierto, el factor econo� mico sigúe siendo el principal incentivo para 
la siembra de cúltivos ilí�citos de coca, en los ú� ltimos an� os y sobre todo en la 
ú� ltima de�cada el narcotra� fico ha tenido ún rol múcho ma� s activo. El crecimien-
to de cúltivos de los cúltivos hacia núevas a� reas no es ún proceso esponta�neo. 
Los mayores precios de los cúltivos de coca no son súficientes para impúlsar 
úna movilizacio� n de agricúltores, ma� s aú� n si se analizan los núevos territorios 
en los qúe ha sembrado coca. Es decir, no serí�a posible los desplazamientos de 
cocaleros sin el impúlso directo, la financiacio� n y la condúccio� n permanente 
del narcotra� fico, identificando las núevas a� reas para el cúltivo de coca, prove-
yendo o facilitando el transporte, las semillas, las herramientas, los jornales, 
la asistencia te�cnica, los fertilizantes, herbicidas. Adema�s, provee la segúridad 
a los cocaleros, sobre todo cúando invaden territorios de las comúnidades na-
tivas y concesiones.
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El narcotra� fico tiene ún rol central en la localizacio� n de núevas a� reas para cúl-
tivos de coca, identificando zonas con menor presencia el Estado, alejadas de 
locaciones de las fúerzas de segúridad, pero con poblaciones adyacentes qúe 
púedan proveer la mano de obra necesaria para el cúltivo de coca o el traslado 
de cocaleros con experiencia de otras zonas geogra� ficas, principalmente Alto 
Húallaga y VRAEM. En la identificacio� n de poblaciones tambie�n cúenta, como ha 
sido reportado en DEVIDA (2021), la cada vez mayor presencia en territorios de 
Comúnidades Nativas.

En el Perú�  tambie�n se debe estar dando el efecto de los “enclaves” como los 
denomina UNODC (2022a) en el caso colombiano, es decir a�mbitos geogra� fi-
cos donde existe úna mayor concentracio� n de parcelas de cúltivos de coca, úna 
mayor permanencia de estos cúltivos, se presentan todos los eslabones de la 
cadena de prodúccio� n de drogas y proximidad a las rútas de tra�nsito.  El efecto 
“enclave” se estarí�a reprodúciendo en las núevas a� reas reportadas de cúltivos 
de coca promovidas por el narcotra� fico en el Perú�  en la ú� ltima de�cada. A ese 
concepto de “enclave” se le púede agregar, en el caso perúano, qúe adema�s son 
desarrollos no esponta�neos, sino promovidos por las organizaciones criminales 
qúe búscan prodúcir, exportar y diversificar sús fúentes de aprovisionamiento 
de las drogas cocaí�nicas.
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 CAPÍTULO II
DEFORESTACIÓN POR CULTIVOS DE COCA EN EL PERÚ

Sin dúda, el principal impacto ambiental de la instalacio� n de cúltivos ilí�citos de 
coca es la deforestacio� n de los bosqúes amazo� nicos, qúe como se ha menciona-
do ha tenido úna dina�mica de mayor invasio� n de territorios ma� s fra� giles provo-
cando la destrúccio� n de la biodiversidad. 

2.1. Estudios previos de deforestación y coca en Perú
Doúrojeanni (1989) público�  úno de los primeros artí�cúlos referidos al impac-
to ambiental de los cúltivos de coca y prodúccio� n de cocaí�na en la Amazoní�a 
perúana. En sú ana� lisis indicaba qúe las a� reas deforestadas inclúí�an: tierras 
actúalmente sembradas con coca (ma� s de 200,000 hecta� reas); terrenos útiliza-
dos por los cocaleros para la agricúltúra de súbsistencia, donde siembran yúca, 
pla� tano, maí�z y otros cúltivos; tierra qúe se abandona despúe�s de qúe el súelo 
se vúelve infe� rtil; tierras deforestadas por los campesinos qúe abandonan las 
zonas dominadas por narcotraficantes y terroristas; tierras deforestadas por 
los cocaleros qúe se dispersan por la violencia polí�tica; y terrenos en los qúe se 
constrúyen pistas de aterrizaje (de las cúales reportaba la existencia de ma� s de 
100 al mismo tiempo), laboratorios y campamentos. Súpúso qúe, en la regio� n 
amazo� nica, la deforestacio� n resúltante directa e indirectamente del cúltivo de 
coca era de alrededor de 700,000 hecta� reas desde principios de la de�cada de 
1970, cúando la prodúccio� n de coca aúmento�  significativamente. Se calcúlo�  qúe 
representaba el 10% del total acúmúlado deforestado a esas fechas.

Adema�s, Doúrojeanni indicaba qúe la deforestacio� n, especialmente en terrenos 
protegidos y apropiados para bosqúes, tiene severas repercúsiones ambienta-
les, entre ellas: la pe�rdida de súelo por erosio� n; extincio� n de recúrsos gene� ticos; 
alteracio� n del sistema hidrolo� gico; aúmento de las inúndaciones; redúccio� n del 
potencial hidroele�ctrico; dificúltades en el transporte acúa� tico; redúccio� n del 
potencial hidrobiolo� gico; y, falta de recúrsos forestales, madera, alimentos, etc. 
La qúema de los escombros qúe deja la deforestacio� n trae consigo otros proble-
mas, como la contaminacio� n del aire, el deterioro de la capa súperior del súelo 
y la pe�rdida de nútrientes del súelo.

En marzo de 2001, se público�  otro estúdio elaborado por Garnica (2001), el mis-
mo qúe planteaba qúe la cúantificacio� n precisa de la deforestacio� n por coca era 
súmamente complicada. Utilizo�  el docúmento base Proyecto de Monitoreo de 
la Deforestacio� n de la Amazoní�a Perúana del INRENA qúe calcúlo�  en 9’559,817 
ha deforestadas en toda la Amazoní�a perúana al 2000.  En base a úna “aprecia-
cio� n cúalitativa” estimo�  2’331,000 ha deforestadas por coca, qúe correspondí�a 
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al 24.38% del total deforestado o 3.08% del total de la súperficie Amazo� nica. En 
la sigúiente tabla 2, se presentan los resúltados reportados.

Tabla 2 
Superficie deforestada por cultivo de coca en el Perú

DEPARTAMENTO SUPERFICIE
SUPERFICIE 

DEFORESTADA
SUPERFICIE DEFORESTADA 

POR COCA

Ha. % Ha. (1) (2)

1.  AMAZONAS 3.464.300 1.860.866 53,72% 60.000 1,44% 2,69%

2.  SAN MARTIN 4.904.800 1.926.418 39,28% 800.000 16,31% 41,53%

3.  LORETO 36.279.500 1.586.419 4,37% 300.000 0,83% 18,91%

4.  JUNIN 2.338.600 905.241 38,71% 100.000 4,28% 11,05%

5.  UCAYALI 10.137.500 877.713 8,66% 200.000 1,97% 22,79%

6.  HUANUCO 2.296.500 722.686 31,47% 450.000 19,60% 62,27%

7.  CAJAMARCA 505 462.318 91,55% 50.000 9,90% 10,82%

8.  CUSCO 3.406.200 567.961 16,67% 200.000 5,87% 35,21%

9.  PASCO 1.811.300 323.825 17,88% 100.000 5,52% 30,88%

10. MADRE DE DIOS 8.460.000 151.626 1,79% 1.000 0,01% 0,66%

11. AYACUCHO 324.6 76.335 23,52% 50.000 15,40% 65,50%

12. PUNO 1.345.200 69.209 5,14% 20.000 1,49% 28,90%

13. LA LIBERTAD 117.1 20.8 17,76%

14. PIURA 47.7 8.4 17,61%

15. APURIMAC 72.8

16. HUANCAVELICA 42.8

17. LAMBAYEQUE 6.6

TOTAL 75.560.500 9.559.817 12,65% 2.331.000 3,08% 24,38%

Lima, Setiembre 2000 (1) : % en relacio� n al a� rea del departamento

(2) : % en relacio� n al a� rea deforestada

Unidad de Monitoreo y Evaluación
CONTRADROGAS

Fúente: Garnica, 2001.
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UNODC (2011) tambie�n realizo�  algúnos estúdios sobre deforestacio� n en las qúe 
se analiza, en parte, el tema cocalero en Pichis Palcazú. Es ún ana� lisis econo� mico 
qúe hace úna aproximacio� n a la deforestacio� n en general y la incidencia de los 
cúltivos de coca. Determino�  qúe la súperficie del cúltivo de coca estaba en aú-
mento y qúe sú impacto en la deforestacio� n tambie�n se estaba incrementando, 
al no implementarse alternativas concretas de desarrollo para la poblacio� n.

UNODC (2014) realizo�  ún estúdio econo� mico en la qúe se analizo�  cúa�nto com-
pensaron las actividades de desarrollo alternativo respecto de la deforestacio� n 
en San Martí�n. Sin llegar a úna cúantificacio� n, reconocio�  qúe la actividad coca-
lera incentivo�  la deforestacio� n, sobre todo en la de�cada de los 80’s. Tambie�n 
indico�  qúe la erradicacio� n de cúltivos de coca segúidos de implementacio� n del 
desarrollo alternativo, ha desalentado, en parte, el avance del narcotra� fico y la 
deforestacio� n en San Martí�n.

Como referencia, en el caso de Colombia, la Policí�a Nacional de Colombia (2014), 
realizo�  úna cúantificacio� n de 608,000 hecta� reas directamente deforestadas por 
cúltivos de coca en 15 an� os, entre los an� os 1998 y 2012. Gallegos (2022), calcúlo�  
en 171,000 ha deforestados por cúltivos de coca en Colombia entre los an� os 
2014-2017. GIZ (2017) determino�  qúe, en 2015, alrededor de 37,000 ha de-
forestadas en Colombia estúvieron asociadas a los cúltivos de coca, es decir el 
31% del total; asimismo profúndizo�  en las regiones de Amazoní�a y Catatúmbo 
como se múestra en la sigúiente tabla 3.

Tabla 3 
Deforestación por cultivos de coca en las regiones de Amazonía y 

Catatumbo en Colombia en el período 2005-2014

TOTAL
(ha)

DIRECTA POR COCA 
(ha) %

ASOCIADA POR 
COCA (ha) %

AMAZONÍA 728,546 17,564 2.4% 298,474 41.0%
CATATUMBO 52,833 2,205 4.2% 28,719 54.4%

DEFORESTACIÓN
REGIÓN

Fúente: GIZ (2017).

En el Perú� , las cúantificaciones del efecto de los cúltivos de coca en la defores-
tacio� n se han elaborado en base a aproximaciones cúalitativas principalmente, 
como las sen� aladas anteriormente. 

El presente estúdio pretende lograr úna cúantificacio� n de la deforestacio� n en la 
Amazoní�a perúana por los cúltivos ilí�citos de coca. La informacio� n qúe tienen 
diversas institúciones pú� blicas y privadas ha permito elaborar úna metodologí�a 
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para lograr úna aproximacio� n ma� s objetiva de los resúltados en ún perí�odo de 
tiempo determinado.

2.2. Descripción metodológica del cálculo de la defore stación por cultivos 
de coca en el Perú.

En el Anexo 1, se inclúye úna Gúí�a Metodolo� gica1 detallada para entender toda 
la lo� gica y secúencia desarrollada para la cúantificacio� n de la deforestacio� n por 
coca. Es úna gúí�a para el úso de las diversas herramientas del programa ARCGis 
PRO qúe sirvio�  de base para la obtencio� n de informacio� n núme�rica y geoespa-
cial para la determinacio� n de la relacio� n entre la deforestacio� n y el cúltivo de la 
hoja de coca.

Recopilación de información:

 • Shapefiles de las parcelas identificadas con súperficie cúltivada con hoja 
de coca en el período 2014-2021 proporcionados por DEVIDA. El período 
2014-2017 fúente UNODC y el período 2018-2021 fúente DEVIDA.

 • Shapefiles de las parcelas erradicadas por el Proyecto Especial Control y 
Erradicación de Cúltivo de Coca en el Alto Húallaga (CORAH) en el período 
2004-2021. Información proporcionada por el CORAH.

 • Shapefiles de la deforestación o pérdida de cobertúra vegetal (Bosqúe) en 
la Amazonía de Perú, del Programa Nacional de Conservación de Bosqúes 
para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) para la deforestación 
histórica del año base 2000 y del período 2001 – 2021.

 • Shapefiles de los límites políticos a nivel departamental, provincial y dis-
trital, actúalizado al 2023, del Institúto Nacional de Estadística e Informá-
tica (INEI).

 • Shapfiles de los bosqúes de prodúcción permanente (BPP) del Servicio Na-
cional Forestal y de Faúna Silvestre (SERFOR).

 • Shapfiles de las concesiones del Servicio Nacional Forestal y de Faúna Sil-
vestre (SERFOR).

 • Shapefiles de las Comúnidades Nativas proporcionados por el Institúto del 
Bien Común (IBC).

 • Shapefiles de las carreteras a nivel nacional, departamental y vecinal y ca-
rreteras únificadas del Ministerio de Transportes y Comúnicaciones.

 • Shapefiles de los ríos principales del Centro de Datos para la Conservación 
(CDC-UNALM).

1 Para descargar la Gúí�a y las bases de datos: https://josesaito132-my.sharepoint.com/
personal/jose_saito_josesaito_com/_layoúts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%-
2Fjose%5Fsaito%5Fjosesaito%5Fcom%2FDocúments%2FDatos%20adjúntos%2FS-
r%5FGarcia&ga=1

https://josesaito132-my.sharepoint.com/personal/jose_saito_josesaito_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fsaito%5Fjosesaito%5Fcom%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FSr%5FGarcia&ga=1
https://josesaito132-my.sharepoint.com/personal/jose_saito_josesaito_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fsaito%5Fjosesaito%5Fcom%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FSr%5FGarcia&ga=1
https://josesaito132-my.sharepoint.com/personal/jose_saito_josesaito_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fsaito%5Fjosesaito%5Fcom%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FSr%5FGarcia&ga=1
https://josesaito132-my.sharepoint.com/personal/jose_saito_josesaito_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Fsaito%5Fjosesaito%5Fcom%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FSr%5FGarcia&ga=1
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Período de estudio:
La informacio� n fúndamental para el estúdio es la referida a la localizacio� n de 
los cúltivos de hoja de coca. Existen ú� nicamente dos fúentes de informacio� n 
disponibles, la del CORAH qúe reporta la erradicacio� n y los shapefiles (polí�go-
nos) respectivos, para el perí�odo 2004 al 2021; y, la de UNODC y DEVIDA qúe 
aportan los shapefiles (polí�gonos) de las a� reas monitoreadas para el perí�odo 
2014-2021. 

Se selecciono�  el perí�odo 2011-2021, como el periodo del estúdio, porqúe es 
donde hay ma� s evidencia de informacio� n de los cúltivos de coca. Aúnqúe no 
se obtúvieron los shapefiles del a� rea de cúltivos de coca monitoreados por 
UNODC en los an� os 2011 al 2013, se ha asúmido qúe este perí�odo púede ser 
cúbierto por la informacio� n de las a� reas erradicadas, si es el caso, y qúe los 
cúltivos identificados en el an� o 2014 (an� o ma� s antigúo del qúe se disponen 
los shapefiles) se tratan de plantas con ma� s 1 an� o de edad, en promedio se 
púede asúmir de cúatro an� os de edad, es decir se habrí�an instalado alrededor 
del 2011 o antes.

Zonas de estudio:
Se han definido las zonas de estúdio en base a la clasificacio� n qúe hace DEVIDA 
(2022b) de las zonas con presencia de cúltivos de coca monitoreadas (ve�ase 
pa�gina 17 de la Gúí�a Metodolo� gica).

Procesamiento de información:
Con la recopilacio� n de informacio� n obtenida y definido el perí�odo de estúdios, 
se procedio�  al procesamiento de la informacio� n con la secúencia metodolo� gica 
descrita en la Gúí�a Metodolo� gica. 

2.3. Resultados consolidados obtenidos
En la sigúiente tabla 4, se presenta ún resúmen de los resúltados. Se presentan 
las sigúientes colúmnas de informacio� n:

A� mbito Geogra� fico: Se detallan 14 a�mbitos geogra� ficos de acúerdo a las zonas 
de estúdio descritas y sen� aladas por DEVIDA en sús informes de monitoreo del 
cúltivo de coca. Estos a�mbitos esta�n compúestos por distritos, provincias y de-
partamentos con el detalle descrito en la pa�gina 17 de la Gúí�a Metodolo� gica.

Deforestacio� n Total: Se refiere a la deforestacio� n acúmúlada total en el perí�odo 
2011-2021, la misma qúe ha sido calcúlada y agrúpada por los a�mbitos geogra� -
ficos planteados. Esta informacio� n proviene del PNCBMCC.

Deforestacio� n Directa por Coca: Sú ca� lcúlo proviene de la Súperficie Total de 
Coca, qúe es la combinacio� n de las parcelas identificadas con súperficies cúlti-
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vadas con hoja de coca de los monitoreos anúales y de las parcelas erradicadas 
por el CORAH, cúidando qúe no se dúpliqúen las parcelas. Lúego, esta Súperficie 
Total de Coca se intercepta con la Pe�rdida de Cobertúra Boscosa o Deforestacio� n 
y se obtiene la Deforestacio� n Directa por Coca.

Deforestacio� n Asociada por Coca (Búffer): La instalacio� n de cúltivos de coca 
tiene efectos indirectos sobre la deforestacio� n, como lo ha destacado Doúro-
jeanni (1989) y tambie�n GIZ (2017) con el concepto de deforestacio� n asocia-
da al cúltivo de coca y qúe se refiere a la pe�rdida de la cobertúra boscosa en 
a� reas circúndantes (1 km o 1,000 metros de distancia) condicionadas por la 
presencia de actividades antro� picas dinamizadas por la aparicio� n de cúltivos 
de coca (efecto “púnta de lanza”). MINAM (2016) en sú Estrategia Nacional 
sobre Bosqúes y Cambio Clima� tico indica qúe los ingresos generados por la 
coca son invertidos en desarrollar otras actividades prodúctivas por lo general 
agricúltúra y ganaderí�a. Para el caso de Perú� , se esta�  presentando ún ana� lisis 
de sensibilidad qúe considera a� reas circúndantes (Búffer) de 100, 200, 300, 
400 y 500 metros para ún ana� lisis ma� s detallado.

En el sigúiente gra� fico 2, se presenta ún resúmen de los resúltados obtenidos 
entre los an� os 2011 y 2021. La Deforestacio� n Total en la Amazoní�a de Perú� , en 
el perí�odo de estúdio, fúe de 1’722,355 ha. Para la zona o a�mbito geogra� fico 
de estúdio, es decir do� nde hay presencia de cúltivos de coca, la Deforestacio� n 
Total en los A� mbitos Cocaleros por todo concepto fúe de 1’096,192 ha lo qúe 
representa el 63% de la Deforestacio� n Total en la Amazoní�a de Perú� . En el a�m-
bito geogra� fico de estúdio la Deforestacio� n Directa por Coca fúe de 83,232 ha, 
lo qúe corresponde al 7.6% de la Deforestacio� n Total en los A� mbitos Cocaleros 
o el 4.8% de la Deforestacio� n Total en la Amazoní�a de Perú� . La Deforestacio� n 
Directa por Coca + Búffer (Deforestacio� n Asociada por Coca), se presenta ún 
rango desde los 100 m de distancia a los cúltivos de coca qúe calcúla úna de-
forestacio� n acúmúlada de 296,297 ha qúe corresponde al 27% de la Defores-
tacio� n Total en los A� mbitos Cocaleros o el 17.2% de la Deforestacio� n Total en 
la Amazoní�a de Perú� . Si se toma el rango mayor de 500 m de distancia calcúla 
úna deforestacio� n acúmúlada de 438,250 ha qúe corresponde al 40% de la 
Deforestacio� n Total en los A� mbitos Cocaleros o el 25.4% de la Deforestacio� n 
Total en la Amazoní�a de Perú� .
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Gráfico N° 2 
Deforestación por cultivos coca en la Amazonía de Perú  

2011-2021

TOTAL DEFORESTACION EN 
AMAZONÍA DE PERÚ

1'722,355 (ha)

TOTAL DEFORESTACIÓN EN 
AMBITOS DE COCA

1'096,192 (ha)

DEFORESTACIÓN DIRECTA 
POR COCA
83,232 (ha)

DEFORESTACIÓN DIRECTA 
POR COCA + BUFFER
296,297 (ha) < 100 m
346,975 (ha) < 200 m
385,122 (ha) < 300 m
414,052 (ha) < 400 M
438,250 (ha) < 500 M

DEFORESTACIÓN TOTAL EN 
OTROS ÁMBITOS

(626,163 (ha)

Elaboracio� n propia. 

Sin dúda, el ca� lcúlo de la Deforestacio� n Directa por Coca es úna cifra ma� s robús-
ta, púdiendo haber algúnos problemas en la calidad de la informacio� n. El ca� lcú-
lo de 7.6% de la deforestacio� n por cúltivos de coca en los a�mbitos de estúdios 
es en todo caso ún mí�nimo, podrí�a ser mayor si se inclúyeran otras parcelas de 
coca no identificadas por la edad de la planta (menos de 1 an� o) o por sú falta 
de localizacio� n.  Tambie�n es cierto qúe existe ún efecto de “púnta de lanza” del 
ingreso de cúltivos de coca y la deforestacio� n asociada qúe prodúce (Búffer), 
como se ha explicado. Lo qúe sí� es ma� s complicado de determinar es el radio de 
accio� n. Como se ha indicado, GIZ (2017), útiliza ún radio de 1,000 metros. Como 
referencia para el an� o 2020, El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia (2021), cúantifico�  en 12,939 ha deforestadas por cúltivo de coca 
qúe corresponde al 7.54% de la deforestacio� n total en Colombia y en 38,449 
ha como deforestacio� n asociada a la coca y qúe se encúentra a menos de 1,000 
metros (Búffer) de los cúltivos de coca, qúe corresponde al 22.45 de la defores-
tacio� n total en Colombia en 2020.
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Determinar con mayor precisio� n el radio de accio� n o� ptimo reqúiere analizar 
úna serie de variables, considerando adema�s qúe el comportamiento no es igúal 
en todos los a�mbitos cocaleros. Lo qúe sí� parece ma� s claro es qúe en la medida 
en qúe se redúce el radio de accio� n (Búffer), la cúantificacio� n del nivel de de-
forestacio� n asociada por cúltivos de coca es ma� s probable. En ún radio de 100 
metros el nivel de probabilidad es múy alto de la relacio� n o asociacio� n con la 
deforestacio� n de la coca. Para este estúdio se ha púesto ún rango entre 100 m 
y 500 m, qúe parece razonable y qúe invita a profúndizar los ana� lisis segú� n los 
a�mbitos geogra� ficos.  

Para los análisis por ámbitos cocaleros se ha utilizado un radio medio de 300 m, 
por lo que se puede concluir con cierto nivel de confianza que la deforestación 
causada por los cultivos de hoja de coca en el Perú, entre los años 2011-2021 fue 
de 385,122 hectáreas, lo que representa el 35.1% de la Deforestación Total en 
Ámbitos Cocaleros, y el 22.4% de la Deforestación Total en la Amazonía de Perú. 

En la sigúiente tabla 4, se presenta la informacio� n detallada por a�mbito geogra� -
fico de estúdio. El cúadro se ha ordenado de manera relativa, en fúncio� n a los 
a�mbitos geogra� ficos donde los cúltivos de coca han tenido mayor afectacio� n a 
la deforestacio� n: 

Inambari –Tambopata, en Púno, tiene la mayor incidencia, explica el 26.0% de la 
deforestacio� n de coca directa y si se inclúye el a� rea asociada a solo 300 metros 
de radio de accio� n, se eleva a 76.7%. Esta a� rea geogra� fica es múy importante 
ambientalmente, por sú cercaní�a al Parqúe Nacional Bahúaja Sonene y sú zona 
de amortigúamiento qúe esta�n siendo invadidas por los cúltivos ilí�citos de coca.

San Gaba�n, tambie�n en Púno, es el segúndo a�mbito de mayor incidencia, con 
24.5% de la deforestacio� n de coca directa y si se inclúye el a� rea asociada a solo 
300 metros de radio de accio� n, se eleva a 43.%. 

Bajo Amazonas, en Loreto, es el tercer a�mbito de mayor incidencia, con 15.4% 
de la deforestacio� n de coca directa y si se inclúye el a� rea asociada a solo 300 
metros de radio de accio� n, se eleva a 52.6.%. 

Callerí�a, en Ucayali, es el cúarto a�mbito de mayor incidencia, con 12.6% de la 
deforestacio� n de coca directa y si se inclúye el a� rea asociada a solo 300 metros 
de radio de accio� n, se eleva a 52.7%. 

Agúaytí�a, tambie�n en Ucayali, en te� rminos absolútos es donde mayor ha sido el 
impacto de la deforestacio� n. Se deforestaron 18,655 ha qúe representa el 10.5% 
de la deforestacio� n de coca directa y si se inclúye el a� rea asociada a solo 300 
metros de radio de accio� n, se eleva a 53%.  
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 CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA DEFORESTACIÓN POR CULTIVOS DE COCA  

POR ÁMBITOS GEOGRÁFICOS EN EL PERÚ

3.1 Inambari–Tambopata

Mapa 1
Densidad de superficie cultivada de coca en Inambari-Tambopata  

(2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Púno y la provincia de 
Sandia. Los cúltivos de coca esta�n identificados en los distritos de San Pedro 
de Pútina Púnco, Alto Inambari, San Júan del Oro, Yanahúaya, Phara y Sandia. 
En esta a� rea se encúentran los dos valles principales de los rí�os Inambari y 
Tambopata.
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Gráfico 3
Áreas deforestadas por todo concepto en Inambari-Tambopata  

(2001-2021)

Fúente: PNCBMCC

Figura 1. Deforestación por coca  
en Inambari-Tambopata

Año ha
2011 133
2012 168
2013 331
2014 758
2015 491
2016 556
2017 1,081
2018 1,477
2019 415
2020 404
2021 92

TOTAL 5,905

Tabla 5. Deforestación
Directa por Coca 

Fuente: PNCBMCC.
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BUFFER ha %
100m 9,810 43.18%
200m 10,910 48.02%
300m 11,522 50.72%
400m 11,881 52.30%
500m 12,137 53.42%
1000m 12,886 56.72%

Tabla 6. Deforestación asociada
por Coca (2011-2021)  

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 2,031 23% 2,434 28%
500 - 1000 1,239 37% 1,794 48%
1000 - 2000 1,540 54% 2,041 71%
2000 - 3000 973 66% 1,199 85%
3000 - 4000 626 73% 760 93%
4000 - 5000 451 78% 318 97%
5000 - 6000 429 83% 150 99%
6000 - 7000 303 86% 95 100%
7000 - 8000 199 88% 33 100%
8000 - 9000 190 90% 4 100%
9000 - 10000 180 92%
MAS DE 10000 667 100%
TOTAL 8,828 8,828

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 7 Distancia mínima entre parcelas de coca y vías y ríos 

• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: 3,610 ha en 2011 
a 10,373 ha en 2022.

• Hay úna creciente invasio� n al Parqúe Nacional Bahúaja Sonene y sú zona de 
amortigúamiento.

• Organizaciones criminales han promovido los cúltivos de coca con migracio� n 
de cocaleros del VRAEM y Alto Húallaga, así� como con campesinos locales.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se 
deforesto�  ún promedio anúal de 786 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 
2,065 ha, crecio�  163%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 
22,718 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 5,905 ha, 
represento�  el 26% de la deforestacio� n total, porcentúalmente la ma� s alta de 
Perú� .

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe 
de 11,522 ha o 51% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n 
directa y asociada por coca, el 77% de la deforestacio� n total se debe a los 
cúltivos de coca, la ma� s alta de Perú� .

Las carreteras y rí�os tienen 
ún rol preponderante en la 
localizacio� n de los cúltivos 
de coca. Las caracterí�sticas 
hidrogra� ficas de Inamba-
ri-Tambopata y la falta de 
control y erradicacio� n ha 
permitido qúe el 48% de 
los cúltivos se instalen a 
menos de 1 km de los rí�os.
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3.2. San Gabán

Mapa 2. Densidad de superficie cultivada y erradicada de coca en San 
Gabán (2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Púno y la provincia de 
Carabaya con sús distritos de Ayapata y San Gaba�n, adema�s el departamento 
de Madre de Dios y sú provincia de Manú y distrito de Húepetúe.  Esta a� rea se 
encúentran los valles principales de los rí�os San Gaba�n e Inambari. 
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Gráfico 4 
Áreas deforestadas por todo concepto en San Gabán (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC

Figura 2. Deforestación por coca en San Gabán

Año ha
2011 302
2012 300
2013 273
2014 1,005
2015 461
2016 301
2017 1,016
2018 971
2019 118
2020 177
2021 35

TOTAL 4,959

Tabla 8. Deforestación
Directa por Coca 

Fuente: PNCBMCC.
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• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: 843 ha en 
2011 a 1,212 ha en 2022. Ha habido cierta contencio� n por la intermitente 
erradicacio� n de cúltivos.

• DEVIDA reporta decreciente invasio� n en la Zona de Amortigúamiento del 
Parqúe Nacional Bahúaja Sonene.

• Organizaciones criminales sigúen promoviendo los cúltivos de coca. Las 
poblaciones rechazan a presencia de la Policí�a Nacional del Perú�  y no se ha 
instalado ningúna Comisarí�a.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se 
deforesto�  ún promedio anúal de 702 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 
1,843 ha, crecio�  163%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 
11,547 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 4,959 ha, 
represento�  el 24% de la deforestacio� n total, porcentúalmente la segúnda 
ma� s alta de Perú� .

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe de 
3,770 ha o 19% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n directa 
y asociada por coca, el 43% de la deforestacio� n total se debe a los cúltivos 
de coca.

BUFFER ha %
100m 3,188 15.72%
200m 3,512 17.32%
300m 3,770 18.59%
400m 3,926 19.36%
500m 4,027 19.86%
1000m 4,275 21.08%

Tabla 9. Deforestación asociada
por Coca (2011-2021) 

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 890 27% 1,337.00 40%

500 - 1000 372 38% 665.00 60%
1000 - 2000 622 56% 720.00 81%
2000 - 3000 485 71% 305.00 90%
3000 - 4000 356 81% 155.00 95%
4000 - 5000 228 88% 95.00 98%
5000 - 6000 128 92% 39.00 99%
6000 - 7000 111 95% 22.00 99%
7000 - 8000 54 97% 17.00 100%
8000 - 9000 47 98%
9000 - 10000 42 99%

MAS DE 10000 20 100%
TOTAL 3,355 3,355

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 10. Distancia mínima entre parcelas de coca y vías y ríos

Las carreteras y rí�os tienen 
inflúyen en la localizacio� n 
de los cúltivos de coca. Las 
caracterí�sticas hidrogra� fi-
cas de San Gaba�n es el prin-
cipal eje de articúlacio� n de 
la coca, el 60% de los cúl-
tivos se instalen a menos 
de 1 km de distancia de los 
rí�os.
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3.3. Bajo Amazonas

Mapa 3 
Densidad de superficie cultivada y erradicada de coca en Bajo Amazonas  

(2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Loreto y sú provincia 
de Mariscal Ramo� n Castilla con sús distritos de Ramo� n Castilla, Pebas, Yaraví� 
y San Pablo.  Esta a� rea se encúentra articúlada a los principales rí�os Amazo-
nas y Yaraví�.
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Gráfico 5 
Áreas deforestadas por todo concepto en Bajo Amazonas (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC.

Figura 3. Deforestación por coca en Bajo Amazonas

Año ha
2011 581.32
2012 965.51
2013 1,057.39
2014 1,200.83
2015 936.60
2016 1,542.27
2017 980.64
2018 1,028.09
2019 728.74
2020 493.26
2021 67.60

TOTAL 9,582.24

Tabla 11. Deforestación 
Directa por Coca 

Fuente: PNCBMCC.
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• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: 1,710 ha en 2011 
a 8,725 ha en 2022. El tercer a�mbito de mayor crecimiento de coca despúe�s 
de VRAEM y Callerí�a.

• Organizaciones criminales han promovido los cúltivos de coca involúcrando 
a las comúnidades nativas Ticúna.

• La erradicacio� n ha sido intermitente y no se erradica desde 2019.
• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se 

deforesto�  ún promedio anúal de 3,514 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 
5,671 ha, crecio�  61%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 
62,390 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 9,582 ha, 
represento�  el 16% de la deforestacio� n total, porcentúalmente la tercera ma� s 
alta de Perú� .

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe 
de 23.266 ha o 37% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n 
directa y asociada por coca, el 53% de la deforestacio� n total se debe a los 
cúltivos de coca, la segúnda ma� s alta de Perú� , semejante a Agúatí�a y Callerí�a.

A falta de carreteras, los 
rí�os tienen ún rol prepon-
derante en la localizacio� n 
de los cúltivos de coca. Las 
caracterí�sticas hidrogra� fi-
cas de Bajo Amazonas y la 
falta de control y erradica-
cio� n han permitido qúe el 
62% de los cúltivos se ins-
talen a menos de 3 km de 
los rí�os.

BUFFER ha %
100m 17,313 27.75%
200m 20,689 33.16%
300m 23,266 37.29%
400m 25,149 40.31%
500m 26,747 42.87%
1000m 32,536 52.15%

Tabla 12. Deforestación 
asociada por Coca (2011-2021)

# % ACUMULADO
0 - 500 558 7%
500 - 1000 969 20%
1000 - 2000 1,898 45%
2000 - 3000 1,340 62%
3000 - 4000 976 75%
4000 - 5000 692 84%
5000 - 6000 399 89%
6000 - 7000 242 92%
7000 - 8000 202 95%
8000 - 9000 159 97%
9000 - 10000 125 99%
MAS DE 10000 105 100%
TOTAL 7,665

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

RÍOS

Tabla 13.
Distancia mínima entre parcelas de coca y ríos



36 | Una aproximación a la Deforestación por Cultivos de Coca en el Perú (2011-2021)

3.4 Callería

Mapa 4. Densidad de superficie cultivada y erradicada de coca en Callería  
(2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Ucayali y sú provincia 
de Coronel Portillo con los distritos de Callerí�a y Masisea.  Esta a� rea se en-
cúentra articúlada a los principales rí�os Ucayali y Tamaya. 
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Gráfico 6 
Áreas deforestadas por todo concepto en Callería (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC.

Figura 4. Deforestación por coca en Callería

Año ha
2011 117
2012 249
2013 610
2014 634
2015 696
2016 621
2017 913
2018 1,194
2019 2,257
2020 436
2021 29

TOTAL 7,755

Tabla 14. Deforestación
Directa por Coca  

Fuente: PNCBMCC
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Los rí�os tienen ún rol pre-
ponderante en la localiza-
cio� n de los cúltivos de coca. 
Las caracterí�sticas hidrogra� -
ficas de Callerí�a y la falta de 
control ha permitido qúe el 
53% de los cúltivos se insta-
len a menos de 3 km de los 
rí�os.

• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: 231 ha en 2016 
a 7,615 ha en 2022. Crecio�  32 veces en solo seis an� os. El mayor crecimiento 
de cúltivos de coca en el Perú� .

• Hay úna creciente invasio� n de la Zona de Amortigúamiento del Parqúe 
Nacional Sierra del Divisor, desde el 2020.

• Organizaciones criminales han promovido los cúltivos de coca con migracio� n 
de cocaleros del VRAEM y Alto Húallaga, así� como con campesinos y nativos 
locales.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se 
deforesto�  ún promedio anúal de 1,498 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 
5,601 ha, crecio�  274%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 
61,618 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 7,755 ha, 
represento�  el 13% de la deforestacio� n total.

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe 
de 24,733 ha o 40% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n 
directa y asociada por coca, el 53% de la deforestacio� n total se debe a los 
cúltivos de coca, la segúnda ma� s alta de Perú�  semejante a Agúaytí�a y Bajo 
Amazonas.

BUFFER ha %
100m 19,550 31.73%
200m 22,712 36.86%
300m 24,733 40.14%
400m 26,339 42.75%
500m 27,738 45.02%
1000m 32,222 52.29%

Tabla 15. Deforestación asociada 
por Coca (2011-2021) 

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 0% 256 5%

500 - 1000 6 0% 506 15%
1000 - 2000 19 0% 1,140 36%
2000 - 3000 12 1% 866 53%
3000 - 4000 38 1% 560 64%
4000 - 5000 57 3% 491 73%
5000 - 6000 55 4% 360 80%
6000 - 7000 54 5% 279 85%
7000 - 8000 38 5% 144 88%
8000 - 9000 11 6% 111 90%
9000 - 10000 25 6% 108 92%

MAS DE 10000 4,907 100% 401 100%
TOTAL 5,222 5,222

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 16. Distancia mínima entre parcelas de coca y vías y ríos
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3.5 Kosñipata

Mapa 5
Densidad de superficie cultivada de coca en Kosñipata (2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Cúsco, provincia de Paúcartambo y dis-
trito de Kosn� ipata.  Adema�s, el departamento de Madre de Dios, provincia y distrito de Manú. 
Esta a� rea se encúentra articúlada a los principales rí�os Alto Madre de Dios, Pilcopata y Tono
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Figura 5. Deforestación por coca en Kosñipata

Gráfico 7 
Áreas deforestadas por todo concepto en Kosñipata (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC.

Figura 5. Deforestación por coca en Kosñipata

Año ha
2011 103
2012 44
2013 44
2014 128
2015 131
2016 81
2017 161
2018 205
2019 115
2020 21
2021 6

TOTAL 1,040

Tabla 17. Deforestación
Directa por Coca  

Fuente: PNCBMCC.
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• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: 670 ha en 2011 
a 2,057 ha en 2022.

• DEVIDA reporta úna creciente invasio� n a la Reserva Comúnal Amarakaeri.
• Organizaciones criminales han promovido los cúltivos de coca con migracio� n 

de cocaleros del VRAEM, así� como con campesinos locales.
• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se 

deforesto�  ún promedio anúal de 693 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 
830 ha, crecio�  20%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 
9,130 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 1,040 ha, 
represento�  el 11% de la deforestacio� n total, porcentúalmente la ma� s alta de 
Perú� .

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe de 
2,832 ha o 31% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n directa 
y asociada por coca, el 42% de la deforestacio� n total se debe a los cúltivos 
de coca.

Las carreteras y rí�os tienen 
ún rol importante en la lo-
calizacio� n de los cúltivos de 
coca. Las carreteras y la fal-
ta de control y erradicacio� n 
han permitido qúe el 80% 
de los cúltivos se instalen a 
menos de 1 km de las carre-
teras.

BUFFER ha %
100m 2,144 23.48%
200m 2,514 27.54%
300m 2,832 31.02%
400m 3,018 33.06%
500m 3,222 35.29%
1000m 3,601 39.44%

Tabla 18. Deforestación
asociada por Coca (2011-2021)

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 676 64% 462 44%

500 - 1000 168 80% 201 63%
1000 - 2000 102 90% 237 86%
2000 - 3000 53 95% 107 96%
3000 - 4000 37 99% 42 100%
4000 - 5000 9 100%
5000 - 6000 4 100%
6000 - 7000
7000 - 8000
8000 - 9000
9000 - 10000

MAS DE 10000
TOTAL 1,049 1,049

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 19. Distancia mínima entre
parcelas de coca y vías y ríos
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3.6 Aguaytía

Mapa 6. Densidad de superficie cultivada y erradicada de coca en 
Aguaytía (2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Ucayali, provin-
cia de Padre Abad y distritos de Padre Abad, Irazola, Cúrimana� , Neshú-
ya, Alexander Von Húmboldt, Húipoca y Boqúero� n; adema�s de la pro-
vincia de Coronel Portillo y distritos de Campoverde y Reqúena. Esta 
a� rea se encúentra articúlada al rí�o Agúaytí�a.
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Gráfico 8 
Áreas deforestadas por todo concepto en Aguaytía (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC.

Figura 6. Deforestación por coca en Aguaytía

Año ha
2011 2,479
2012 1,380
2013 3,715
2014 2,441
2015 2,185
2016 1,385
2017 1,077
2018 961
2019 1,617
2020 999
2021 418

TOTAL 18,655

Tabla 20. Deforestación
Directa por Coca  

Fuente: PNCBMCC.
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• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: 2,325 ha en 2011 
a 3,914 ha en 2022. 

• DEVIDA reporta úna creciente invasio� n a la Zona de Amortigúamiento del 
Parqúe Nacional Cordillera Azúl.

• Organizaciones criminales promúeven los cúltivos de coca con cocaleros 
establecidos en la zona, así� como con campesinos locales. A pesar qúe la 
erradicacio� n ha sido permanente.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se deforesto�  
ún promedio anúal de 9,067 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 16,111 ha, 
crecio�  78%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 177,233 ha. 
La segúnda a� rea de mayor deforestacio� n despúe�s de Pichis Palcazú Pachitea.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 18,655 ha, 
represento�  el 11% de la deforestacio� n total.  En te� rminos absolútos la mayor 
deforestacio� n por coca en Perú� .

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe de 
75,219 ha o 42% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n directa 
y asociada por coca, el 53% de la deforestacio� n total se debe a los cúltivos 
de coca, la segúnda ma� s alta de Perú�  semejante a Bajo Amazonas y Callerí�a.

Las carreteras y rí�os tienen 
ún rol preponderante en la 
localizacio� n de los cúltivos 
de coca. Las ví�as de acceso 
y los rí�os han permitido qúe 
el 50% de los cúltivos se 
instalen a menos de 3 km de 
distancia.

BUFFER ha %
100m 52,944 29.87%
200m 65,795 37.12%
300m 75,219 42.44%
400m 82,269 46.42%
500m 87,527 49.38%
1000m 106,022 59.82%

Tabla 21. Deforestación
asociada por Coca (2011-2021) 

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 3,983 13% 4,368 14%

500 - 1000 3,200 23% 3,003 24%
1000 - 2000 5,063 39% 5,636 42%
2000 - 3000 3,425 50% 4,736 57%
3000 - 4000 2,550 58% 3,867 69%
4000 - 5000 2,187 65% 3,120 79%
5000 - 6000 1,680 71% 2,278 86%
6000 - 7000 1,444 75% 1,677 92%
7000 - 8000 1,042 79% 1,070 95%
8000 - 9000 813 81% 751 97%
9000 - 10000 621 83% 369 99%

MAS DE 10000 5,286 100% 419 100%
TOTAL 31,294 31,294

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 22. Distancia mínima entre
parcelas de coca y vías y ríos



Análisis de la deforestación por cultivos de coca por ámbitos geográficos en el Perú | 45

3.7 VRAEM
Mapa 7 

Densidad de superficie cultivada de coca en VRAEM  
(2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Júní�n, provincia de Sa-
tipo y distritos de Coriviali, Llaylla, Mazamari, Pangoa, Rio Tambo y Vizcata�n 
del Ene. El departamento de Cúsco, provincia de La Convencio� n y distritos 
de Kimbiri, Cielo Púnco, Manitea, Pichari, Unio� n Ashaninka, Villa Kintiarina 
y Villa Virgen. El departamento de Ayacúcho, provincia de La Mar y distritos 
de Ayna, Samúgari, Rí�o Magdalena, Santa Rosa, Anchihúay, Anco, Unio� n Pro-
greso y Chúngúi y la provincia de Húanta y distritos de Canayre, Llochegúa y 
Sivia. Esta a� rea se encúentran los valles principales de los rí�os Apúrimac, Ene 
y Mantaro. 
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Gráfico 9
Áreas deforestadas por todo concepto en VRAEM (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC.

Figura 7. Deforestación por coca en VRAEM

Año ha
2011 706
2012 719
2013 1,066
2014 933
2015 904
2016 726
2017 2,492
2018 1,243
2019 801
2020 240
2021 34

TOTAL 9,864

Tabla 23. Deforestación 
Directa por Coca 

Fuente: PNCBMCC.
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• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: 19,925 ha en 
2011 a 35,709 en 2022. El a�mbito de mayor crecimiento de coca en te� rminos 
absolútos.

• DEVIDA reporta úna creciente invasio� n a la Zona de Amortigúamiento de la 
Reserva Comúnal Asha�ninka.

• Organizaciones criminales han promovido los cúltivos de coca con 
cocaleros establecidos por de�cadas, así� como con campesinos locales y 
comprometiendo comúnidades nativas.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se 
deforesto�  ún promedio anúal de 6,685 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 
10,921 ha, crecio�  63%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 
82,641 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 9,864 ha, 
represento�  el 8% de la deforestacio� n total.

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe 
de 34.358 ha o 27% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n 
directa y asociada por coca, el 35% de la deforestacio� n total se debe a los 
cúltivos de coca.

Las carreteras tienen ún rol 
preponderante en la loca-
lizacio� n de los cúltivos de 
coca. La total falta de con-
trol y erradicacio� n ha per-
mitido qúe el 75% de los 
cúltivos se instalen a menos 
de 1 km de las carreteras. La 
ma� s alta del Perú� .

BUFFER ha %
100m 24,931 19.65%
200m 30,690 24.19%
300m 34,358 27.08%
400m 37,157 29.29%
500m 39,216 30.91%
1000m 45,732 36.05%

Tabla 24. Deforestación 
asociada por Coca (2011-2021)

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 9,937 56% 2,851 16%

500 - 1000 3,381 75% 2,895 32%
1000 - 2000 2,291 88% 4,753 59%
2000 - 3000 687 92% 3,064 76%
3000 - 4000 372 94% 1,867 87%
4000 - 5000 239 95% 1,186 94%
5000 - 6000 220 96% 689 97%
6000 - 7000 167 97% 325 99%
7000 - 8000 139 98% 91 100%
8000 - 9000 119 99% 16 100%
9000 - 10000 61 99% 10 100%

MAS DE 10000 139 100% 5 100%
TOTAL 17,752 17,752

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 25. Distancia mínima entre
parcelas de coca y vías y ríos
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3.8 Putumayo

Mapa 8. Densidad de superficie cultivada de coca en Putumayo 
(2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Loreto, Maynas y dis-
tritos de Indiana, Las Amazonas, Maza�n, Napo y Púnchana, y la provincia de 
Pútúmayo y distritos de Pútúmayo, Rosa Pandúro y Teniente Manúel Clavero. 
Esta a� rea se encúentra articúlada a los rí�os Pútúmayo y Napo.
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Gráfico 10
Áreas deforestadas por todo concepto en Putumayo (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC

Figura 8. Deforestación por coca en Putumayo

Año ha
2011 98
2012 113
2013 201
2014 285
2015 210
2016 314
2017 169
2018 559
2019 129
2020 220
2021 26

TOTAL 2,322

Tabla 26. Deforestación
Directa por Coca 

Fuente: PNCBMCC.
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• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: 1,540 ha en 2011 
a 1,840 ha en 2022.

• DEVIDA ha reportado úna creciente invasio� n a la Reserva Comúnal Húimeki.
• Organizaciones criminales han promovido los cúltivos de coca con migracio� n 

de cocaleros del VRAEM y Alto Húallaga, así� como con campesinos locales.
• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se deforesto�  

ún promedio anúal de 1,810 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 2,954 ha, 
crecio�  63%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 32,501 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 2,322 ha, 
represento�  el 7% de la deforestacio� n total.

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe de 
6,421 ha o 20% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n directa 
y asociada por coca, el 27% de la deforestacio� n total se debe a los cúltivos 
de coca.

Los rí�os tienen el rol pre-
ponderante en la localiza-
cio� n de los cúltivos de coca. 
Las caracterí�sticas hidro-
gra� ficas de Pútúmayo y la 
falta de control y erradica-
cio� n han permitido qúe el 
60% de los cúltivos se ins-
talen a menos de 1 km de 
los rí�os.

BUFFER ha %
100m 4,621 14.22%
200m 5,680 17.48%
300m 6,421 19.76%
400m 6,981 21.48%
500m 7,460 22.95%
1000m 8,921 27.45%

Tabla 27. Deforestación 
asociada por Coca (2011-2021)

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 0% 1,336 33%

500 - 1000 1 0% 1,092 60%
1000 - 2000 1 0% 1,011 86%
2000 - 3000 0% 374 95%
3000 - 4000 2 0% 144 99%
4000 - 5000 0% 51 100%
5000 - 6000 2 0% 9 100%
6000 - 7000 9 0%
7000 - 8000 30 1%
8000 - 9000 38 2%
9000 - 10000 17 2%

MAS DE 10000 3,917 100%
TOTAL 4,017 4,017

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 28. Distancia mínima entre
parcelas de coca y vías y ríos
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3.9 Pichis Palcazu Pachitea

Mapa 9. 
Densidad de superficie cultivada y erradicada de coca en Pichis 

Palcazu Pachitea (2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Húa�núco, pro-
vincia de Púerto Inca y distritos de Púerto Inca, Codo de Pozúzo, Toúr-
navista, Honoria y Yúyapichis, adema�s el departamento de Pasco, pro-
vincia de Oxapampa y distritos de Constitúcio� n, Púerto Bermúdez y 
Palcazú. Esta a� rea se encúentra articúlada a los rí�os Pichis, Palcazú y 
Pachitea.
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Gráfico 11
Áreas deforestadas por todo concepto en Pichis Palcazu Pachitea  

(2001-2021)

Fúente: PNCBMCC.

Figura 9. Deforestación por coca en Pichis 
Palcazu Pachitea

Año ha
2011 2,036
2012 2,363
2013 1,353
2014 2,395
2015 1,351
2016 761
2017 892
2018 873
2019 888
2020 546
2021 276

TOTAL 13,734

Tabla 29. Deforestación
Directa por Coca 

Fuente: PNCBMCC. 



Análisis de la deforestación por cultivos de coca por ámbitos geográficos en el Perú | 53

• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: 3,734 ha en 2011 
a 5,099 ha en 2022.

• DEVIDA reporta úna creciente invasio� n al Bosqúe de Proteccio� n San Matí�as 
– San Carlos, a la Reserva Comúnal El Sira y a la Reserva Comúnal Yanesha.

• Organizaciones criminales han promovido los cúltivos de coca con migracio� n 
de cocaleros del VRAEM y Alto Húallaga, así� como con campesinos locales.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se 
deforesto�  ún promedio anúal de 16,178 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 
21,873 ha, crecio�  35%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 
240,607 ha, la mayor a� rea en todo el Perú� .

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 13,734 ha, 
represento�  el 6% de la deforestacio� n total. En te� rminos absolútas la segúnda 
mayor a� rea de deforestacio� n directa por caca despúe�s de Agúaytí�a.

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe 
de 70,154 ha o 29% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n 
directa y asociada por coca, el 35% de la deforestacio� n total se debe a los 
cúltivos de coca.

Las carreteras y rí�os tienen 
ún rol preponderante en la 
localizacio� n de los cúltivos 
de coca. Las caracterí�sticas 
hidrogra� ficas de Pichis Pal-
cazú Pachitea y la falta de 
control ha permitido qúe el 
60% de los cúltivos se ins-
talen a menos de 3 km de 
los rí�os.

BUFFER ha %
100m 46,658 19.39%
200m 59,286 24.64%
300m 70,154 29.16%
400m 78,583 32.66%
500m 86,629 36.00%
1000m 115,924 48.18%

Tabla 30. Deforestación 
asociada por Coca (2011-2021)

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 1,345 7% 2,383 12%

500 - 1000 1,534 15% 2,242 24%
1000 - 2000 2,707 29% 3,583 43%
2000 - 3000 2,153 40% 3,273 60%
3000 - 4000 1,845 50% 2,272 71%
4000 - 5000 1,521 58% 1,864 81%
5000 - 6000 1,493 65% 1,382 88%
6000 - 7000 1,353 73% 1,050 94%
7000 - 8000 1,234 79% 602 97%
8000 - 9000 946 84% 253 98%
9000 - 10000 780 88% 114 99%

MAS DE 10000 2,328 100% 221 100%
TOTAL 19,239 19,239

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 31. Distancia mínima entre
parcelas de coca y vías y ríos 
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3.10 Huallaga

Mapa 10. Densidad de superficie cultivada y erradicada de coca en 
Huallaga (2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de San Martí�n, pro-
vincia de Mariscal Ca� ceres y distritos de Júanjúi, Capanilla, Húicúngo 
y Pachiza, y la provincia de Tocache y distritos de Tocache, Po� lvora, 
Shúnte, Uchiza y Santa Lúcia. Departamento de Húa�núco, provincias 
de Húanúco, Húacaybamba, Maran� o� n, Húamlí�es y Leoncio Prado. Esta 
a� rea se encúentra articúlada a los rí�os Húallaga y Monzo� n



Análisis de la deforestación por cultivos de coca por ámbitos geográficos en el Perú | 55

 Gráfico 12.
Áreas deforestadas por todo concepto en Huallaga (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC.

Figura 10. Deforestación por coca en Huallaga

Año ha
2011 566
2012 753
2013 514
2014 633
2015 595
2016 519
2017 445
2018 418
2019 241
2020 207
2021 109

TOTAL 4,998

Tabla 32. Deforestación
Directa por Coca 

Fuente: PNCBMCC.
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Las carreteras y rí�os tienen 
ún rol preponderante en la 
localizacio� n de los cúltivos 
de coca. Las redes viales han 
permitido qúe el 57% de los 
cúltivos se instalen a menos 
de 1 km de las carreteras.

• Se reporto�  úna redúccio� n de 78% de los cúltivos de coca: 12,421 ha en 2011 
a 2,683 en 2022. La permanente erradicacio� n de la coca y las inversiones en 
desarrollo alternativo explican este resúltado.

• DEVIDA reporta úna creciente invasio� n a las Zonas de Amortigúamiento del 
Parqúe Nacional Cordillera Azúl y PN Rí�o Abiseo.

• Organizaciones criminales locales persisten en la promocio� n de los cúltivos 
de coca con cocaleros establecidos.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se deforesto�  
ún promedio anúal de 8,785 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 10,378 ha, 
crecio�  18%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 114,160 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 4,998 ha, 
represento�  el 4% de la deforestacio� n total.

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe 
de 32,929 ha o 29% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n 
directa y asociada por coca, el 33% de la deforestacio� n total se debe a los 
cúltivos de coca.

BUFFER ha %
100m 20,859 18.27%
200m 27,965 24.50%
300m 32,929 28.84%
400m 36,801 32.24%
500m 39,900 34.95%
1000m 50,607 44.33%

Tabla 33. Deforestación 
asociada por Coca (2011-2021) 

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 14,796 36% 6,164 15%

500 - 1000 8,704 57% 5,580 28%
1000 - 2000 8,536 77% 9,388 51%
2000 - 3000 3,310 85% 7,074 68%
3000 - 4000 1,598 89% 4,789 80%
4000 - 5000 817 91% 3,205 87%
5000 - 6000 584 92% 1,982 92%
6000 - 7000 520 94% 1,310 95%
7000 - 8000 410 95% 666 97%
8000 - 9000 294 95% 436 98%
9000 - 10000 365 96% 319 99%

MAS DE 10000 1,522 100% 543 100%
TOTAL 41,456 41,456

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 34. Distancia mínima entre
parcelas de coca y vías y ríos
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3.11 La Convención Lares

Mapa 11 
Densidad de superficie cultivada de coca en La Convención Lares  

(2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Cúsco y provincia de 
La Convencio� n y distritos de Santa Ana, Echarate, Húayopata, Maranúra, Oco-
pampa, Qúelloúno, Santa Teresa, Vilcabamba y Kúmpirúshiato. Esta a� rea se 
encúentra articúlada al rí�o Vicanota
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Figura 11. Deforestación por coca  
en La Convención Lares

Año ha
2011 13
2012 27
2013 30
2014 83
2015 85
2016 88
2017 236
2018 50
2019 15
2020 21
2021 8

TOTAL 657

Tabla 35. Deforestación
Directa por Coca 

Fuente: PNCBMCC.

Gráfico 13 
Áreas deforestadas por todo concepto en La Convención Lares  

(2001-2021)

Fúente: PNCBMCC
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• Se reporto�  ún decrecimiento de 66% de los cúltivos de coca: 13,090 ha en 
2011 a 4,400 en 2022.  Esta sitúacio� n se deberí�a principalmente a la fúerte 
inversio� n con recúrsos del Canon en los gobiernos locales y la contratacio� n 
de trabajadores con mejores remúneraciones qúe originan el abandono las 
actividades agrí�colas.

• DEVIDA reporta la invasio� n a la Zona de Amortigúamiento del Santúario 
Histo� rico de Machúpicchú.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se deforesto�  
ún promedio anúal de 1,755 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 2,284 ha, 
crecio�  30%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 25,123 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 657 ha, 
represento�  el 3% de la deforestacio� n total.

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe 
de 5,361 ha o 21% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n 
directa y asociada por coca, el 24% de la deforestacio� n total se debe a los 
cúltivos de coca.

Las carreteras y rí�os tienen 
ún rol preponderante en la 
localización de los cúltivos 
de coca. Las carreteras han 
permitido qúe casi el 100% 
de los cúltivos se instalen a 
menos de 2 km. La Conven-
ción es la zona de mayor 
prodúcción de coca legal.

BUFFER ha %
100m 2,995 11.92%
200m 4,363 17.37%
300m 5,361 21.34%
400m 6,144 24.45%
500m 6,727 26.78%
1000m 8,491 33.80%

Tabla 36. Deforestación
asociada por Coca (2011-2021)

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 11,080 75% 4,455 30%

500 - 1000 2,437 91% 3,384 53%
1000 - 2000 1,080 99% 4,027 80%
2000 - 3000 181 100% 1,883 93%
3000 - 4000 30 100% 648 97%
4000 - 5000 100% 253 99%
5000 - 6000 3 100% 83 99%
6000 - 7000 59 100%
7000 - 8000 12 100%
8000 - 9000 7 100%
9000 - 10000

MAS DE 10000
TOTAL 14,811 14,811

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 37. Distancia mínima entre parcelas de coca y vías y ríos
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3.12 Contamana

Mapa 12. Densidad de superficie cultivada y erradicada de coca en 
Contamana (2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Loreto, provincia de 
Reqúena y distrito de Maqúia, y la provincia de Ucayali y distritos de Conta-
mana, Inahúaya, Padre Ma� rqúez, Pampa Hermosa, Sarayacú y Vargas Gúerra. 
Esta a� rea se encúentra articúlada al rí�o Ucayali.
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Gráfico 14
Áreas deforestadas por todo concepto en Contamana (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC.

Figura 12. Deforestación por coca en Contamana

Año ha
2011 51
2012 114
2013 444
2014 437
2015 198
2016 164
2017 168
2018 125
2019 389
2020 31
2021 6

TOTAL 2,125

Tabla 38. Deforestación 
Directa por Coca 

Fuente: PNCBMCC.
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Las caracterí�sticas hidrográficas de 
Contamana son útilizadas por los 
narcos. La falta de control y erradica-
ción ha permitido qúe el 67% de los 
cúltivos se instalen a menos de 3 km 
de los rí�os.

• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: solo 47 ha en 
2012 a 1,403 en 2022.   Crecio�  29 veces.

• Hay úna creciente invasio� n a las Zonas de Amortigúamiento del Parqúe 
Nacional Cordillera Azúl y del PN Sierra del Divisor.

• Organizaciones criminales han promovido los cúltivos de coca con migracio� n 
de cocaleros del Alto Húallaga, así� como con campesinos locales.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se deforesto�  
ún promedio anúal de 5,097 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 7,659 ha, 
crecio�  50%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 84,252 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 2,125 ha, 
represento�  el 3% de la deforestacio� n total.

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe 
de 4,591 ha o 5% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n 
directa y asociada por coca, el 8% de la deforestacio� n total se debe a los 
cúltivos de coca.

BUFFER ha %
100m 3,346 3.97%
200m 3,994 4.74%
300m 4,591 5.45%
400m 5,148 6.11%
500m 5,605 6.65%

1000m 7,413 8.80%

Tabla 39. Deforestación
asociada por Coca (2011-2021) 

# % ACUMULADO
0 - 500 99 9%
500 - 1000 150 22%
1000 - 2000 298 47%
2000 - 3000 226 67%
3000 - 4000 147 80%
4000 - 5000 93 88%
5000 - 6000 67 94%
6000 - 7000 40 97%
7000 - 8000 28 100%
8000 - 9000 3 100%
9000 - 10000 100%
MAS DE 10000 2 100%
TOTAL 1,153

RÍOSRANGO DE 
DISTANCIA (m)

Tabla 40. Distancia mínima
entre parcelas de coca y ríos
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3.13 Bajo Ucayali

Mapa 13. Densidad de superficie cultivada y erradicada de coca en Bajo 
Ucayali (2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de Ucayali, provincia de 
Coronel Portillo y distrito de Iparia, y la provincia de Atalaya y distritos de 
Raimondi, Sepahúa y Tahúania. En esta a� rea se encúentra articúlada a los rí�os 
Ucayali y Urúbamba.
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 Gráfico 15
Áreas deforestadas por todo concepto en Bajo Ucayali (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC.

Figura 13. Deforestación por coca en Bajo Ucayali

Año ha
2011 16
2012 5
2013 11
2014 32
2015 50
2016 61
2017 152
2018 369
2019 824
2020 112
2021 3

TOTAL 1,634

Tabla 41. Deforestación
Directa por Coca 

Fuente: PNCBMCC.
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• Mantiene ún crecimiento de los cúltivos de coca: 1,659 ha en 2021 a 2,735 
en 2022.

• Organizaciones criminales han promovido los cúltivos de coca con migracio� n 
de cocaleros del VRAEM y Alto Húallaga, así� como con campesinos locales.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se deforesto�  
ún promedio anúal de 3,880 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 10,009 ha, 
crecio�  158%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 110,765 
ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 1,634 ha, 
represento�  el 1% de la deforestacio� n total.

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fú de 
6,702 ha o 6% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n directa 
y asociada por coca, el 7% de la deforestacio� n total se debe a los cúltivos 
de coca.

Los rí�os tienen ún rol pre-
ponderante en la localiza-
ción de los cúltivos de coca. 
Las caracterí�sticas hidro-
gráficas del Bajo Ucayali y 
la falta de control y erradi-
cación ha permitido qúe el 
60% de los cúltivos se ins-
talen a menos de 5 km de 
los rí�os.

BUFFER ha %
100m 4,693 4.26%
200m 5,611 5.10%
300m 6,702 6.09%
400m 7,385 6.71%
500m 8,044 7.31%
1000m 10,854 9.86%

Tabla 42. Deforestación asociada
por Coca (2011-2021) 

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 10 1% 55 8%

500 - 1000 27 6% 25 12%
1000 - 2000 43 12% 52 20%
2000 - 3000 74 23% 49 27%
3000 - 4000 62 32% 111 44%
4000 - 5000 21 35% 110 60%
5000 - 6000 22 39% 82 72%
6000 - 7000 9 40% 59 81%
7000 - 8000 15 42% 26 85%
8000 - 9000 19 45% 13 87%
9000 - 10000 1 45% 18 90%

MAS DE 10000 365 100% 68 100%
TOTAL 668 668

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 43. Distancia mínima entre parcelas de coca 
y vías y ríos
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3.14. Marañón
Mapa 14. De

nsidad de superficie cultivada de coca en Marañón (2014-2022)

Este a�mbito de estúdio considera el departamento de La Libertad, provincia 
de Pataz y distrito de Pataz y las provincias de Bolí�var y Sanchez Carrio� n. El 
departamento de Amazonas, provincias de Chachapoyas, Lúya y Utcúbamba. 
El departamento de Cajamarca, provincias de Cajabamba, Celendí�n, Chota y 
San Marcos. Esta a� rea se encúentra articúlada al rí�o Maran� o� n.
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Figura 14. Deforestación por coca en Marañón

Año ha
2011 0.02
2012 0.47
2013 0.03
2014 0.01
2015 0.48
2016 0.68
2017 0.09
2018
2019
2020
2021

TOTAL 2

Tabla 44. Deforestación 
Directa por Coca  

Fuente: PNCBMCC.

Gráfico 16 
Áreas deforestadas por todo concepto en Marañón (2001-2021)

Fúente: PNCBMCC.



68 | Una aproximación a la Deforestación por Cultivos de Coca en el Perú (2011-2021)

• Mantiene ún crecimiento sostenido de los cúltivos de coca: 1,200 ha en 2011 
a 1,560 en 2022.

• DEVIDA reporta úna invasio� n a la Zona de Amortigúamiento del Parqúe 
Nacional del Rí�o Abiseo.

• Organizaciones criminales han promovido los cúltivos de coca con cocaleros 
establecidos, así� como con campesinos locales.

• La deforestacio� n total ha sido creciente. En el perí�odo 2001-2010 se 
deforesto�  ún promedio anúal de 690 ha y en el perí�odo 2011-2021 fúe de 
838 ha, crecio�  21%. En el perí�odo de estúdio 2011-2021 se deforestaron 
9,220 ha.

• La deforestacio� n directa por coca en el perí�odo 2011-2021 de 2 ha, represento�  
el 0.02% de la deforestacio� n total.

• La deforestacio� n asociada por coca considerando ún búffer de 300 m fúe de 
31 ha o�  0.33% de la deforestacio� n total. Si se súma la deforestacio� n directa 
y asociada por coca, el 0.35% de la deforestacio� n total se debe a los cúltivos 
de coca.

BUFFER ha %
100m 13 0.15%
200m 22 0.24%
300m 31 0.33%
400m 38 0.41%
500m 41 0.45%
1000m 66 0.72%

Tabla 45. Deforestación
asociada por Coca (2011-2021) 

# % ACUM. # % ACUM.
0 - 500 517 27% 1,017 53%

500 - 1000 126 34% 162 62%
1000 - 2000 166 42% 230 74%
2000 - 3000 215 54% 183 84%
3000 - 4000 201 64% 112 89%
4000 - 5000 178 74% 113 95%
5000 - 6000 84 78% 84 100%
6000 - 7000 97 83% 5 100%
7000 - 8000 40 85%
8000 - 9000 32 87%
9000 - 10000 42 89%

MAS DE 10000 208 100%
TOTAL 1,906 1,906

RANGO DE 
DISTANCIA (m)

VÍAS RÍOS

Tabla 46. Distancia mínima entre parcelas 
de coca y vías y ríos 

Los rí�os tienen ún rol pre-
ponderante en la localiza-
ción de los cúltivos de coca. 
Las caracterí�sticas hidrográ-
ficas del Marañón y la falta 
de control y erradicación 
han permitido qúe el 62% 
de los cúltivos se instalen a 
menos de 1 km de los rí�os.
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 CAPÍTULO IV
OTROS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS CULTIVOS DE 

COCA Y ELABORACIÓN DE DROGAS COCAÍNICAS

4.1. Contaminación de suelos y recursos hídricos
A lo largo de toda la cadena de prodúccio� n de la hoja de coca y sú posterior 
etapa de elaboracio� n de drogas cocaí�nicas se van ocasionando ún conjúnto de 
impactos ambientales, adema�s de la deforestacio� n ya mencionada. 

Tabla 47
Impactos ambientales de los cultivos de coca y elaboración de drogas

Incineración de Cobertura Vegetal

Disminúye la calidad de la materia orga�nica de los súelos

Emisio� n de CO2 y sús efectos adversos sobre el clima y la salúd

Dan� os a las cúencas hidrogra� ficas

Efectos sobre la biodiversidad de flora y faúna

Qúema de bosqúe de ma� s de 380 t de biomasa por hecta� rea

Contaminación del suelo por agroquímicos: Suelos sin vocación agrícola requiere  
gran cantidad de fertilizantes químicos

Afecta el normal fúncionamiento de los microorganismos

Disminúye fertilidad natúral por la extraccio� n del nútriente

Desertificaciones en zonas ma� s secas

Deslizamientos por erosio� n de súelos en zonas de pendientes

Contaminación de recursos hídricos: Por la cercanía de los cultivos de coca 
procesamiento de drogas a las corrientes de agua

Aúmento en la carga de so� lidos súspendidos en los sistema le�nticos y lo� ticos

Contaminacio� n de residúos qúí�micos y afectacio� n de los microrganismos acúa� ticos y 
poblacio� n de peces

Contaminacio� n el agúa y efectos sobre la alimentacio� n y salúd de las poblaciones

Fúente: Policí�a Nacional de Colombia – Direccio� n Antinarco� ticos (2014).

4.2. Uso de insumos químicos
El úso de qúí�micos se da en las dos fases de la prodúccio� n de drogas. En los 
cúltivos ilí�citos de coca con el fin de evitar las enfermedades de las plantas, las 
plagas de insectos, el deshierbe de plantas invasoras y la fertilizacio� n. Y para la 
elaboracio� n de drogas cocaí�nicas, qúe se da mayoritariamente en los mismos 
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a�mbitos del cúltivo de coca. El úso de precúrsores qúí�micos necesarios para la 
extraccio� n del alcaloide de las hojas de coca.

En Colombia, se ha realizado diversos ca� lcúlos al respecto. La Direccio� n Nacional 
de Estúpefacientes y Seccio� n de Asúntos Narco� ticos, ha calcúlado qúe el 98.7% 
de los cocaleros útilizan insecticidas y plagúicidas, el 92.5% útilizan fertilizan-
tes qúí�micos y el 95.5% útilizan herbicidas. Para las dos fases se calcúlo�  qúe, por 
cada hecta� rea de coca para sú conversio� n a cocaí�na, se útiliza 471 galones de 
insúmos lí�qúidos y 1,297 kg de insúmo so� lidos, totalizando aproximadamente 
3,071 kg insúmos qúí�micos por hecta� rea (Policí�a Nacional de Colombia – Direc-
cio� n Antinarco� ticos, 2014). 

Tabla 48
Uso de químicos por hectárea de coca para el cultivo de coca y 

elaboración de drogas en Colombia

Fase Cantidad Insumo

Cúltivo de coca

1.6 gl Herbicidas

1.1 gl Insecticida

6.0 kg Fúngicida

2.0 gl Fertilizante foliar

709.6 kg Fertilizante NPK

Elaboracio� n de cocaí�na
581.3 kg Qúí�micos so� lidos

466.1 gl Qúí�micos lí�qúidos

Total
471 gl Qúí�micos lí�qúidos

1,297 kg Qúí�micos so� lidos

Fúente: Policí�a Nacional de Colombia – Direccio� n Antinarco� ticos (2014).

En el caso de Perú� , UNODC (2010) público�  ún breve Informe Analí�tico en la qúe 
se detallan el úso de agroqúí�micos en la prodúccio� n de coca para incrementar 
la prodúctividad. Se identifican los principales insúmos útilizados y se mencio-
na ún ca� lcúlo de 700,000 litros de agroqúí�micos útilizados para los cúltivos de 
coca, esto qúí�micos no consideran fertilizantes. No existe ún ca� lcúlo actúalizado 
sobre el úso de los qúí�micos en la fase del cúltivo de la coca. Sin embargo, es 
múy probable qúe sea úna sitúacio� n similar a Colombia, en el sentido del úso 
masivo de agroqúí�micos para mejorar la prodúctividad de los cúltivos de coca. 

Tampoco existe ún ca� lcúlo oficial aproximado del úso de los precúrsores qúí�mi-
cos. Meza y Antezana (2008) hicieron ún ca� lcúlo con informacio� n al 2004 qúe 
determino�  el úso de 108 kg de precúrsores qúí�micos para la elaboracio� n de ún 
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kilogramo de cocaí�na. Se calcúlo�  el úso de 31,012 t de precúrsores qúí�micos 
para la elaboracio� n de 288 t de cocaí�na. Se estima qúe en el perí�odo de estúdio 
2011-2021 se habrí�an prodúcido en el Perú�  alrededor de 4,800 t de cocaí�na, en 
ese caso se habrí�an útilizado 518,400 t de insúmos qúí�micos qúe habrí�an sido 
vertidos en los súelos y corriente de agúa de la Amazoní�a.

En el procesamiento de la droga, mayormente se útilizan pozas de maceracio� n 
donde se vierten los insúmos qúí�micos y las hojas de coca para extraer los alca-
loides. En este proceso se desechan las hojas de coca impregnadas con los insú-
mos qúí�micos y se vierte al súelo, esos desechos se les denomina detritús, qúe 
son altamente contaminantes. El detritús no solo contamina el súelo, tambie�n 
son trasladados por las llúvias y corrientes de agúa a otras tierras y rí�os. Ma� s de 
1’200,000 toneladas de detritús se han arrojado en el ambiente en el perí�odo 
2011-2021.

Una vez qúe el Gobierno de Perú�  tenga actúalizada los factores de conversio� n 
de hoja de coca a cocaí�na, así� como el úso actúal de los precúrsores qúí�micos, 
es factible cúantificar el efecto qúe esta�  teniendo en cada úno de los territorios 
afectados. De esta manera, se podra�  informar y sensibilizar a las poblaciones y 
aútoridades del riesgo ambiental al qúe esta�n expúestos.

4.3. La Huella del Carbono de la cocaína
La ú� nica medicio� n sobre la húella el carbono la realizaron Barrera-Ramí�rez et 
al. (2019). La medicio� n se hizo desde el origen hasta la prodúccio� n de la cocaí�na 
(from cradle-to-gate).  Se presentan dos mediciones, la primera sin considerar 
el cambio de úso del súelo, y se estimo�  en 590 kgCO2eq por la prodúccio� n de 
1 kg de cocaí�na. Si húbiera adema�s ún cambio de úso de la tierra las emisiones 
de CO2 serí�an entre 4-6 t por kg de cocaí�na.  Este estúdio se ha realizado para 
Colombia y como a� rea de investigacio� n en Catatúmbo y Pútúmayo.

UNODC (2022b) estimo�  qúe, si en 2020 se prodújeron globalmente 1,982 t de 
cocaí�na, y con úna medicio� n de húella de carbono de 4,500 kgCO2eq por 1 kg 
de cocaí�na, el total de emisiones de ese an� o habrí�a sido de 8.9 millones de tone-
ladas de CO2eq, eqúivalente a la emisio� n de 1.9 millones de aútomo� viles gaso-
lineros fúncionando todo ún an� o o el consúmo de 3.3 mil millones de litros de 
combústible.

Se reqúiere realizar estúdios similares en Perú� , en todo caso, algúnas aproxi-
maciones se púeden sacar al respecto. Carnegie (2014) desarrollo úna meto-
dologí�a qúe podrí�a facilitar úna primera aproximacio� n a la cúantificacio� n de 
los stocks de carbono de los súelos de los bosqúes esta�n siendo deforestados 
por los cúltivos de coca. Con la tecnologí�a LiDAR Ae�reo (Light Detection and 
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Ranging) han desarrollado mapas de densidad de carbono sobre el súelo para 
estimar los ACD (Above Carbon Density) con úna resolúcio� n de 1 hecta� rea. 

SERFOR (2019) en sú Inventario Nacional Forestal y de Faúna Silvestre – Pri-
mer Panel (INFFS), calcúlo�  qúe el contenido de biomasa ae�rea para la ecozona 
de Selva Baja, ún valor de 295.41 t/ha; y, con relacio� n al contenido de carbono 
ún valor de 138.84 t C/ha. Estos resúltados no presentan factores de emisio� n en 
sí�, es decir son existencias de carbono expresados en toneladas de biomasa o 
carbono y no en toneladas de CO2 eqúivalentes por hecta� rea (t CO2e/ha). Otros 
estúdios mencionados en el INFFS esta�n en la sigúiente:

Tabla 49
Estudios de cálculos de biomasa aérea en la Selva Baja de Perú

Autores Ámbitos geográficos Cálculo:  t C/ha

Ma� laga et al (2014) Selva Baja 116.4  t C/ha

Managed Forest EIRL (2013) Ucayali 136.65  t C/ha

Garcí�a y Del Castillo (2013) Bosqúes de pacales en Ucayali 122.11  t C/ha

Mamani-Condori (2012) Bosqúes de pacales en Madre de Dios 165.63  t C/ha

Paúcar y Cjúro (2015) Bosqúes de terrazas altas en Inambari, 
Madre de Dios 188.39  t  C/ha

Fúente: SERFOR (2019).

Una primera aproximacio� n del impacto de la deforestacio� n por cúltivos de coca 
en el perí�odo 2011-2021, tomando ún Búffer de 300 m, se cúantifico�  en 385,122 
ha deforestadas. Si se toma ún rango de 120 – 140 t C/ha de biomasa ae�rea afec-
tada, se púede estimar ún impacto entre 46.2 y 53.9 millones de t C/ha.

Se deben profúndizar estos ca� lcúlos para sensibilizar a la opinio� n pú� blica, aúto-
ridades nacionales, regionales y locales, así� como a la comúnidad internacional. 
Las cúantificaciones de los impactos en las emisiones de CO2 y la valoracio� n 
econo� mica de los servicios de los ecosistemas para el almacenamiento y secúes-
tro de carbono, púeden facilitar la obtencio� n de recúrsos financieros para evitar 
o mitigar los efectos sobre el cambio clima� tico.

4.4. Los cultivos de coca y otras actividades ilícitas y delitos conexos
Como se ha indicado existe deforestacio� n asociada a los cúltivos de coca, y se 
ha establecido ún Búffer de 300 m como úna aproximacio� n razonable el efecto 
de “púnta de lanza” descrito. Pero tambie�n existen otras actividades relaciona-
das al narcotra� fico qúe promúeve los cúltivos de coca y elaboracio� n de drogas. 
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AIDESEP (2014) indica qúe habrí�a úna estrecha colaboracio� n entre madere-
ros y los narcotraficantes, qúe los madereros cortan los a� rboles comerciales en 
las a� reas donde se va a deforestar para la siembra de coca. Por otro lado, OIT 
(2018), en ún estúdio de campo en la triple frontera (Perú� , Colombia y Brasil) 
indica qúe los trabajadores de la extraccio� n de la madera realizan trabajos esta-
cionales en el cúltivo de coca, ya qúe la actividad maderera es estacional.

Adema�s, la generacio� n de grandes recúrsos financieros ilí�citos por el negocio 
del narcotra� fico búsca diversificar y rentabilizar sús recúrsos a trave�s de opera-
ciones de lavado de activos con inversiones en actividades “lí�citas” qúe púeden 
impactar en la deforestacio� n con las actividades agropecúarias desarrolladas.

Estos mismos recúrsos financieros ilí�citos del narcotra� fico tambie�n búscan di-
versificarse y rentabilizarse a trave�s de otras actividades ilí�citas, la de mayor 
impacto en la deforestacio� n es la minerí�a ilegal de oro en los rí�os Amazo� nicos. 
Estas actividades ilí�citas comparten los mismos escenarios y canales logí�sticos 
para traficar sús prodúctos, como dan cúenta Valde�s et al. (2019)1.

1 Ve�ase tambie�n Valde�s et al., 2020.
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V. CONCLUSIONES

1. La deforestacio� n total en la Amazoní�a perúana ha pasado de ún promedio de 
105,221 hecta� reas (ha) anúales en la de�cada del 2001 al 2010, a 158,438 ha 
en la sigúiente de�cada del 2011 al 2020, con ún crecimiento de ma�s de 50%. 
Las actividades econo� micas lí�cita e ilí�citas son responsables de esta sitúacio� n.

2. Los cúltivos ilí�citos de hoja de coca tienen úna presencia relevante en 
la Amazoní�a y la magnitúd y sú dispersio� n constitúyen ún factor múy 
importante de la deforestacio� n Amazo� nica. Esta sitúacio� n se ha deteriorado 
en la ú� ltima de�cada y perí�odo de estúdio 2011-2021.

3. El narcotra� fico ha impúlsado la adaptacio� n de los cúltivos de coca a pisos 
ecolo� gicos cada vez ma� s bajos, donde la biodiversidad es mayor y ma� s fra� gil, 
en la Selva Baja en el oriente Amazo� nico. El 71% del crecimiento de las a� reas 
de cúltivos ilí�citos de coca en los ú� ltimos 20 an� os se instalaron a menos de 
400 m.s.n.m.

4. El narcotra� fico ha logrado incrementar la prodúctividad de los cúltivos de 
coca a trave�s de la seleccio� n de variedades ma� s ido� neas, úso de agroqúí�micos 
y pra� cticas de cúltivo intensivos. Esta sitúacio� n caúsa mayor contaminacio� n 
y degradacio� n de los súelos, mayor rotacio� n de a� reas y mayor deforestacio� n.

5. El narcotra� fico actú� a como ún agente promotor agrario múy eficaz, selecciona 
a� reas para la instalacio� n de núevos cúltivos, organiza el desplazamiento de 
los cocaleros, provee de semillas adecúadas, facilita la asistencia te�cnica para 
el manejo de los viveros, para la siembra y el cúltivo, adelanta financiamiento 
para la adqúisicio� n de agroqúí�micos (pesticidas, herbicidas) y fertilizantes. 
Finalmente recoge la cosecha y paga en efectivo con precios súperiores a los 
cúltivos lí�citos.

6. En el perí�odo de estúdio de 2011-2021 y en los a�mbitos geogra� ficos 
de estúdio la Deforestacio� n por Coca Directa fúe de 83,232 ha, lo qúe 
corresponde al 7.6% de la Deforestacio� n Total en los A� mbitos Cocaleros o el 
4.8% de la Deforestacio� n Total en la Amazoní�a. La Deforestacio� n por Coca 
+ Búffer o Deforestacio� n por Coca ma� s Deforestacio� n Asociada a la Coca, 
se presenta ún rango desde los 100 m de distancia a los cúltivos de coca 
qúe calcúla úna deforestacio� n acúmúlada de 296,297 ha qúe corresponde 
al 27% de la Deforestacio� n Total en los A� mbitos Cocaleros o el 17.2% de 
la Deforestacio� n Total en la Amazoní�a. Si se toma el rango ma� s amplio de 
500 m de distancia, se calcúla úna deforestacio� n acúmúlada de 438,250 ha 
qúe corresponde al 40% de la Deforestacio� n Total en los A� mbitos Cocaleros 
o el 25.4% de la Deforestacio� n Total en la Amazoní�a.
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7. Para los ana� lisis por a�mbitos cocaleros se ha útilizado ún radio medio de 
300 m, por lo qúe se púede conclúir con cierto nivel de confianza qúe la 
deforestacio� n caúsada por los cúltivos de hoja de coca en el Perú� , entre los 
an� os 2011-2021 fúe de 385,122 hecta� reas, lo qúe representa el 35.1% de la 
Deforestacio� n Total en A� mbitos Cocaleros, y el 22.4% de la Deforestacio� n 
Total en la Amazoní�a de Perú� .

8. Una primera aproximacio� n del impacto de la deforestacio� n por cúltivos de 
coca en el perí�odo 2011-2021, tomando ún Búffer de 300 m, se cúantifico�  
en 385,122 ha deforestadas. Si se toma ún rango de 120 – 140 t C/ha de 
biomasa ae�rea afectada, se púede estimar ún impacto total entre 46.2 y 53.9 
millones de t C/ha.

9. Inambari–Tambopata, en Púno, tiene la mayor incidencia relativa. La 
Deforestacio� n Directa por Coca explica el 26.0% de sú deforestacio� n y si se 
inclúye el a� rea asociada a la coca a solo 300 metros de radio de accio� n, se 
eleva a 76.7%.

10. San Gaba�n, tambie�n en Púno, es el segúndo a�mbito de mayor incidencia 
relativa. La Deforestacio� n Directa por Coca explica el 24.5% de sú 
deforestacio� n y si se inclúye el a� rea asociada a la coca a solo 300 metros de 
radio de accio� n, se eleva a 43%. 

11. Bajo Amazonas, en Loreto, es el tercer a�mbito de mayor incidencia relativa. 
La Deforestacio� n Directa por Coca explica el 15.4% de sú deforestacio� n y si 
se inclúye el a� rea asociada a la coca a solo 300 metros de radio de accio� n, se 
eleva a 52.6.%. 

12. Callerí�a, en Ucayali, es el cúarto a�mbito de mayor incidencia. La Deforestacio� n 
Directa por Coca explica el 12.6% de sú deforestacio� n y si se inclúye el a� rea 
asociada a la coca a solo 300 metros de radio de accio� n, se eleva a 52.7%. 

13. Agúaytí�a, tambie�n en Ucayali, en te� rminos absolútos es donde mayor ha sido 
el impacto de la deforestacio� n. La Deforestacio� n Directa por Coca fúe de 
18,655 ha la qúe representa el 10.5% de sú deforestacio� n y si se inclúye el 
a� rea asociada a la coca a solo 300 metros de radio de accio� n, se eleva a 53%. 

14. No existe súficiente atencio� n por parte del Estado en sús niveles nacional, 
regional y local para evitar el avance de los cúltivos ilí�citos de coca y sús 
efectos sobre la deforestacio� n.

15. Existen informacio� n y herramientas tecnolo� gicas para establecer ún sistema 
de deteccio� n o alerta temprana de la deforestacio� n por cúltivos ilí�citos de coca.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Profúndizar los estúdios de deforestacio� n por cúltivos ilí�citos de coca 
identificando los factores qúe inciden en los diversos a�mbitos de prodúccio� n 
cocalera. En este esfúerzo deben participar las aútoridades de los tres 
niveles de gobierno. Es ún tema transversal qúe inclúye: DEVIDA, 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio del 
Interior, Ministerio Pú� blico, SERNANP, SERFOR, Gobiernos Regionales y 
Locales.

2. Estimar los efectos de la deforestacio� n sobre el stock de carbono a trave�s de 
los mapas de densidad de carbono sobre el súelo con las metodologí�as qúe 
ha desarrollado el Ministerio del Ambiente con el apoyo de Carnegie (2014). 
Se deben profúndizar estos ca� lcúlos para sensibilizar a la opinio� n pú� blica, 
aútoridades nacionales, regionales y locales, así� como a la comúnidad 
internacional. Las cúantificaciones de los impactos en las emisiones de 
CO2 y la valoracio� n monetaria de los servicios de los ecosistemas para el 
almacenamiento y secúestro de carbono, púeden facilitar la obtencio� n de 
recúrsos financieros para evitar o mitigar los efectos sobre el cambio clima� tico.

3. Disen� ar, presúpúestar y ejecútar ún Plan de Accio� n Nacional para Evitar 
la Deforestacio� n por Cúltivos de Coca. Por la complejidad del problema, la 
sitúacio� n actúal reqúiere úna accio� n integral del Estado para evitar el avance 
de los cúltivos ilí�citos de coca en núevas a� reas de bosqúes.

4. Establecer o potenciar los espacios de coordinacio� n interinstitúcional 
para definir acciones contra la deforestacio� n por cúltivos ilí�citos de coca, 
en especial articúlando los esfúerzos y ún Plan de Accio� n a trave�s de la 
Comisiones Ambientales Regionales en los Gobiernos Regionales.

5. Desarticúlar las organizaciones criminales del narcotra� fico qúe promúeven 
la expansio� n de los cúltivos ilí�citos de coca y sús impactos en la deforestacio� n. 
Labor de investigacio� n e inteligencia articúlada entre la Policí�a Nacional del 
Perú�  y Ministerio Pú� blico.

6. Establecer ún mecanismo de alertas tempranas para la deteccio� n anticipada 
de las a� reas deforestadas por cúltivos de coca. Sobre la base de ima�genes 
satelitales y segúimientos de campo es factible establecer ún mecanismo 
efectivo qúe permita úna intervencio� n temprana de la Policí�a Nacional del 
Perú�  y Ministerio Pú� blico.

7. Promover mecanismos de Vigilancia de Bosqúes con las Comúnidades Nativas 
para ún segúimiento temprano y evitar las invasiones y deforestacio� n de los 
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bosqúes de las organizaciones del narcotra� fico. Involúcrar a la sociedad civil 
en este esfúerzo.

8. Recúperar las a� reas deforestadas y degradadas por cúltivos de coca con 
programas de reforestacio� n o instalacio� n de cúltivos alternativos con 
tecnologí�as sostenibles (Climate Smart Agriculture).

9. Incrementar los recúrsos del Programa Presúpúestal PIRDAIS de DEVIDA 
para la reforestacio� n de a� reas deforestadas y degradadas.

10. Incrementar los recúrsos del Programa Presúpúestal Gestio� n Integral Contra 
Drogas – GIECOD para financiar las acciones de inteligencia, investigacio� n, 
súpervisio� n y fiscalizacio� n de a� reas deforestadas por organizaciones 
criminales del narcotra� fico.

11. Actúalizar los factores de conversio� n de coca a cocaí�na, así� como el úso de 
los precúrsores qúí�micos a fin de cúantificar sús impactos ambientales. 

12. Realizar estúdios del úso de agroqúí�micos por parte de los cocaleros. La 
labor de campo del CORAH púede levantar y sistematizar informacio� n 
sobre los qúí�micos y envases encontrados, para úna primera aproximacio� n 
al ana� lisis de este tema.

13. A trave�s de DEVIDA identificar recúrsos de cooperacio� n internacional o de 
fondos múltilaterales con esqúemas de Pagos por Resúltados (Mecanismos 
REDD+), como el DCI con Norúega y Alemania. Potenciar mecanismos 
financieros para la conservacio� n de bosqúes y reforestacio� n.

14. Fortalecer la labor qúe DEVIDA viene desarrollando con SERNANP y 
SERFOR para la conservacio� n de bosqúes, redúccio� n de la deforestacio� n y 
restaúracio� n de ecosistemas y tierras forestales degradadas.
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