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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre 

las actividades del narcotráfico y los remanentes del terrorismo que están situados 

específicamente en el VRAEM. Esta investigación utilizará un método cualitativo correlacional 

el cual explicará cómo nacieron los fenómenos y cómo se han ido desarrollando a lo largo de 

los años en el país, convirtiéndose en una de las amenazas más grandes a la seguridad nacional 

del Perú, abordando también la importancia del apoyo internacional, actor principal para que 

un país en desarrollo como lo es el Perú pueda llevar a cabo la lucha contra estos dos 

fenómenos. Teniendo como resultado la explicación de la relación de los fenómenos y su 

influencia en la seguridad nacional del Perú. Se puede concluir que la perenne presencia de las 

actividades del narcotráfico y los remanentes del terrorismo de Sendero Luminoso en el 

VRAEM hace que el país tenga una constante amenaza en su seguridad y que la conexión que 

tiene estos fenómenos hace que sea difícil luchar contra estos.  

Palabras clave:  

Narcotráfico, Remanentes del terrorismo, VRAEM, Seguridad Nacional. 
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Abstract 

The main objective of this research project is to determine the relationship between the 

activities of drug trafficking and the remnants of terrorism that are specifically located in the 

VRAEM. This research will use a qualitative correlational method which will explain how the 

phenomena were born and how they have developed over the years in the country, becoming 

one of the greatest threats to national security in Peru, also explaining the importance of 

international support, the main actor for a developing country such as Peru to carry out the fight 

against these two phenomena. Taking as a result the explanation of the relationship of 

phenomena and their influence on the national security of Peru. It can be concluded that the 

perennial presence of drug trafficking activities and the remnants of Sendero Luminoso 

terrorism in the VRAEM means that the country has a constant threat to its security and that 

the connection that these phenomena have makes it difficult to fight them. 

Key words:  

Drug trafficking, Remnants of terrorism, VRAEM, National Security. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1. Introducción  

Tanto el narcotráfico como el terrorismo han estado presentes en la historia del Perú siendo 

una amenaza perenne a la seguridad nacional del país. A lo que lleva preguntarse el por qué el 

narcotráfico sigue presente en el Perú y si tiene alguna conexión con el terrorismo.  La presente 

investigación se centrará en determinar la relación de los dos fenómenos en especial las 

actividades del narcotráfico y los remanentes del terrorismo presentes en el VRAEM y cómo 

estos fenómenos afectan a la seguridad nacional del país. La finalidad del trabajo es ampliar el 

entendimiento del lector sobre este tema dado que sigue siendo muy poco explorado.  

En el primer capítulo se desarrollará una pequeña introducción donde se plantea la 

situación problemática, la justificación al problema, se abordan los problemas específicos y 

tanto el objetivo general como los específicos.  

En el segundo capítulo se mencionan los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales de investigaciones relacionadas al problema de investigación. Además, en el 

marco teórico se desarrollan las definiciones de narcotráfico, terrorismo y seguridad nacional, 

se explican el desarrollo de estos en el Perú. Asimismo, se dará un visión sobre la zona del 

VRAEM, el cual es una zona de influencia para los fenómenos, para comprender la influencia 

que tiene en la seguridad nacional del Perú, terminando en la importancia del apoyo 

internacional.  

En el tercer capítulo se explica la metodología utilizada en la investigación y se detalla la 

operacionalización de las variables del proyecto. En el último capítulo, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones sobre lo desarrollado en la investigación. 
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1.1. Situación Problemática. 

El narcotráfico y el terrorismo son dos fenómenos que son considerados como problemas 

latentes en lo que respecta a la seguridad nacional del Perú. Un lugar en particular donde 

coexisten ambos fenómenos es el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), cuya 

situación se encuentra en emergencia desde 1999, por más de 20 años se ha ido observando un 

escenario de “guerra” de baja intensidad y cuya perennidad es debido a múltiples factores. El 

mencionado valle se ha convertido en el sector más crítico del territorio peruano dado que es 

la principal zona de producción de droga (coca) en el país, sumado a ello, la activa presencia 

de los remanentes terroristas hace que la zona tenga graves problemas de seguridad (DEVIDA, 

2017). 

Se puede afirmar que la perennidad de la situación presentada depende en gran medida de 

la ubicación del valle que geográficamente es lejano, agreste y de difícil acceso. Según 

menciona Yaranga (2016), las zonas donde se producen los cultivos son de difícil acceso para 

aquellas personas que no conocen el lugar y al ser accidentados dificultan la intervención 

militar, es por ese motivo que se han generado múltiples problemas de seguridad en el sentido 

que los agentes (militares y/o policías) que participan en la lucha contra el narcotráfico y el 

terrorismo están en desventaja y que la brecha de inseguridad producidos por estos dos 

fenómenos siga en aumento.  

Un claro ejemplo de esta situación es lo sucedido en la  zona del VRAEM el 24 de agosto 

del presente año, dándose uno de los muchos enfrentamientos ocurridos durante el patrullaje 

del Ejército para el control de la zona. Dicho enfrentamiento dio como resultado heridos y 

pérdidas humanas por ambos lados, cuando el Ejército se topó con un grupo de traficantes de 

droga que eran resguardados por sujetos armados que resultaron ser remanentes terroristas de 

Sendero Luminoso (León, 2020). Habiendo señalado y presentado sólo algunos de los factores 
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y hechos del por qué el VRAEM es el eje central del narcotráfico y el terrorismo, se puede 

evidenciar la relevancia que tiene esta zona y los fenómenos presentes en esta como amenaza 

en la seguridad nacional del Perú.  

Adicionalmente, en el aspecto social, el narcotráfico y los remanentes terroristas han 

perjudicado a las economías locales haciendo que los pobladores nativos de la región tengan 

como economía de sustento el cultivo de coca generando una mayor inseguridad en la zona y 

en el país, además de frenar el desarrollo local.  Zech (2014) afirma que: “la población civil 

peruana siente que está, una vez más, atrapada “entre dos fuegos” temerosa de las represalias 

violentas tanto por parte de Sendero Luminoso como por parte de las fuerzas de seguridad del 

Estado” (p. 20). 

El apoyo mutuo de estos dos fenómenos en miras de lograr sus objetivos particulares, para 

el Perú resulta ser una grave amenaza en lo que respecta a su seguridad nacional debido a los 

efectos que estos producen mediante la colaboración entre narcotraficantes y narcoterroristas 

de diversos países (Colombia, Bolivia, etc.) y por ende representa también un peligro para la 

región latinoamericana. Asimismo, la unión del narcotráfico y el terrorismo, a la que se le 

denomina narcoterrorismo, ha potenciado sus efectos negativos haciéndola cada vez más difícil 

de combatir en comparación a que estos se lidiaran por separado (Linares, 2003).  

Es por los motivos presentados anteriormente, que no solo es de gran relevancia para el 

gobierno peruano el controlar la situación, sino que además implica la intervención de actores 

internacionales para reducir y en un futuro erradicar el desarrollo de estas actividades. 
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1.2.  Formulación del problema. 

1.2.1. Problema general. 

¿Qué relación existe entre las actividades del narcotráfico y los remanentes del terrorismo 

en el VRAEM con respecto a la seguridad nacional del Perú? 

1.2.2. Problemas específicos. 

● ¿Qué relación existe entre las producción de cocaína y los remanentes del 

terrorismo en el VRAEM con respecto a la seguridad nacional del Perú?.  

● ¿Qué relación existe entre la comercialización de cocaína y los remanentes del 

terrorismo en el VRAEM con respecto a la seguridad nacional del Perú?  

● ¿Qué relación existe entre las economías locales y los remanentes del terrorismo 

en el VRAEM con respecto a la seguridad nacional del Perú?  

● ¿Qué relación existe entre las actividades del narcotráfico y las zonas de 

influencia en el VRAEM con respecto a la seguridad nacional del Perú? 

1.3.  Justificación del problema.  

La presente investigación tiene como fin determinar la relación existente entre las 

actividades del narcotráfico y los remanentes del terrorismo en el VRAEM, siendo fundamental 

para el Perú, no solo por los impactos que tiene en la zona del valle sino también por sus 

implicancias en la seguridad nacional.  En el desarrollo de la investigación, las actividades del 

narcotráfico y los remanentes del terrorismo que se encuentran presentes en el VRAEM están 

fuertemente vinculadas, no solo económicamente sino también por la ubicación del propio 

valle.  

La investigación abordará la temática desde una perspectiva documental y correlacional, 

recurriendo a técnicas cualitativas orientadas a la determinación de la conexión de las variables 

y al análisis de estas en el escenario de seguridad nacional del Perú. Asimismo, la viabilidad 



 

 

10 

de la investigación se debe al amplio material bibliográfico que se tiene a disposición como 

artículos online oficiales publicados por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA), acerca de las estrategias y documentos realizados referente al Narcotráfico 

y Terrorismo en el VRAEM. Por otro lado, no solo será útil la disposición de estos artículos, 

sino también las publicaciones extranjeras, que forman parte importante del desarrollo de la 

investigación. El tiempo estimado para desarrollar el proyecto de investigación será de entre 4 

y 5 meses, tiempo establecido de acuerdo con el segundo semestre de la Universidad San 

Ignacio de Loyola y la coordinación de la Carrera de Relaciones Internacionales, el cual será 

proporcionado de manera eficaz.  

Estos fenómenos generan consecuencias que no solo son de interés nacional sino también 

internacional, esto se debe al gran poder corruptor que poseen, un ejemplo de esto sería la 

presencia de una inestabilidad en la región. Esta situación produciría una interacción entre 

Estados y/u organizaciones internacionales en el sentido de una cooperación internacional 

siendo la seguridad regional su eje más importante. Resulta conveniente realizar este trabajo 

de investigación porque se abordan temas de relevancia actual (narcotráfico y terrorismo) pues 

la presencia de estos fenómenos no solo afecta a un solo país como el Perú, sino que perjudica 

al sistema internacional. Si bien el Perú ha enfrentado por muchos años estos dos fenómenos, 

lo cierto es que la presencia del narcotráfico y el terrorismo en el VRAEM sigue siendo un 

escenario complejo del país. En ese sentido, la investigación brindará un análisis detallado 

sobre la temática presente en el valle permitiendo un mayor conocimiento e incentivo para el 

estudio del tema. 

Finalmente, creemos que la unión en el mundo internacional brindaría mayores resultados 

en la lucha manifestada por el estado peruano contra el narcoterrorismo situado en el VRAEM, 

ya que no solo la ayuda sería presentada en nuevas perspectivas y/o ideas, sino también en lo 
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que respecta al financiamiento como incentivo de nuevos programas de ayuda para la población 

afectada por el narcoterrorismo.  

1.4. Objetivos. 

1.4.1.  General.   

Establecer la relación existente entre las actividades del narcotráfico y los remanentes del 

terrorismo en el VRAEM con respecto a la seguridad nacional del Perú.  

1.4.2. Específico. 

● Determinar la relación existente entre la producción de cocaína y los remanentes 

en el terrorismo del VRAEM con respecto a la seguridad nacional del Perú. 

● Definir la relación existente entre la comercialización de cocaína y los 

remanentes del terrorismo en el VRAEM con respecto a la seguridad nacional 

del Perú. 

● Identificar la relación existente entre las economías locales y los remanentes del 

terrorismo en el VRAEM con respecto a la seguridad nacional del Perú. 

● Definir la relación existente entre las actividades del narcotráfico y las zonas de 

influencia en el VRAEM con respecto a la seguridad nacional del Perú. 
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Capítulo II: Marco teórico  

 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes. 

A lo largo de los años varios autores han realizado diversos trabajos sobre el narcotráfico 

y el terrorismo, sin embargo, muy pocas investigaciones han logrado explicar a detalle la 

relación del narcotráfico y el terrorismo en el Perú. En el presente apartado se evaluarán los 

conceptos, anécdotas y percepciones de expertos del tema sobre lo que significa el narcotráfico 

y el terrorismo en el Perú y en la región.  

Nuñez del Prado Coll (1999) elaboró un estudio que tuvo por objetivo, explicar los 

diferentes problemas que afrontaba el país peruano en tiempos donde el Narcotráfico estaba en 

su punto más alto, así como identificar las estrategias, tareas y leyes que le corresponden a cada 

sector involucrado en la lucha contra las drogas. Se utilizó un método explicativo basado en 

experiencias. Los resultados que obtuvo el autor fue la presencia de un gran avance en los 

sectores militar-policial, que se debieron gracias al trabajo conjunto, realizado por ambas 

instituciones. Además, también dio como resultado, que no todos los sectores producirían un 

avance positivo, no hasta que las bases de la producción de cocaína sean totalmente erradicadas. 

Con estos resultados se concluye que la lucha contra el narcotráfico y su sociedad con el 

terrorismo ha sido difícil para el estado peruano, sin embargo, el creciente apoyo de los países 

vecinos ha beneficiado a la eliminación de la mayoría de los recursos necesitados por los 

narcoterroristas para subsistir, evidenciando que los intereses por suprimir estos fenómenos y 

restaurar la seguridad de los estados, solo es posible trabajando juntamente con otros países.  

El Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la PUCP (2009), realizó un estudio cuyo 

objetivo principal fue el identificar el impacto del narcotráfico como fenómeno internacional y 

percusión nacional en los diferentes ámbitos de intereses internos. Por otro lado, también brinda 
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un análisis del impacto que ocasiona en las diferentes regiones del Perú. Este libro tiene una 

metodología descriptiva, cuyos resultados fueron la identificación de la importancia tanto del 

consumo de la cocaína en el Perú, y la parte fundamental de la inseguridad internacional que 

ocasiona una grave grieta en las relaciones entre estados. Concluyendo se puede apreciar que 

la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo aún está lejos de acabar, el libro menciona que 

existe una gran importancia en las diferentes relaciones que se pueden crear en beneficio a esta 

lucha, las cuales visiblemente si se están creando, pero lamentablemente no están siendo tan 

efectivas, por lo cual es aquí donde se debe trabajar detalladamente para la erradicación de 

estos fenómenos. 

Gurmendi (2013) realizó una investigación cuyos objetivos fueron encontrar el significado 

de un conflicto armado no internacional y bajo qué estándar internacional se determina su 

existencia, además de analizar el caso peruano en los ochenta-noventa y sus consecuencias. El 

método de investigación utilizado fue analítico-sintético. Los resultados obtenidos fueron que 

el Perú en esos tiempos pasaba por un conflicto interno totalmente a responsabilidad del estado 

peruano. Con estos resultados, se concluyó que este conflicto armado no internacional produjo 

una división a la sociedad en el marco de los Derechos humanos y que se debe reconocer que 

lamentablemente el Perú pasaba tanto un conflicto armado como una violencia terrorista.  

Uno de los trabajos más completos sobre el Narcotráfico y Terrorismo en el Perú es la 

investigación realizada por Zech (2014) cuyo objetivo fue mostrar los problemas de seguridad 

del Estado peruano que están relacionados con la producción ilegal de drogas y los militantes 

armados de Sendero. La investigación tuvo un diseño correlacional no causal. Los resultados 

evidencian que el narcoterrorismo genera graves problemas a la seguridad del Perú es por ese 

motivo que el Estado ha brindado diversas estrategias para abordarlo e identificó los desafíos 

que se enfrentan no solo las comunidades afectadas por el tráfico ilícito de drogas sino también 
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las fuerzas de seguridad del Estado. El artículo llega a la conclusión que para lograr superar los 

desafíos de seguridad y que las estrategias que sean implementadas para la lucha contra el 

narcoterrorismo tengan éxito es necesario tomar en cuenta la participación de actores civiles 

ya que estos jugaron un papel importante en la derrota original de Sendero Luminoso y es muy 

probable que tengan un papel de igual importancia en la lucha con la amenaza narcoterrorista. 

Troncoso (2016) llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue analizar el narcotráfico en la 

Triple Frontera Andina. El estudio tuvo un diseño de carácter descriptivo y explicativo. Durante 

la investigación se desarrollaron las particulares del área de estudio (frontera de Chile, Perú y 

Bolivia) con la finalidad de situar el problema. Además de revisar los contenidos de la agenda 

internacional resaltando la situación del área estudiada. Se obtuvo como resultado que el 

narcotráfico en la Triple frontera andina es la principal manifestación del crimen organizado, 

así como también es la amenaza a la seguridad nacional y para los países que comparten 

frontera con estos. Asimismo, la situación presente en la Triple frontera ha generado que se dé 

una nueva agenda de seguridad denominada “nuevas amenazas” y esta se ha superpuesto a la 

tradicional agenda de seguridad de los países que componen la triple frontera. El estudio 

concluye que a partir del narcotráfico se potencian ya sea de manera directa o indirecta otras 

manifestaciones de crimen organizado, haciendo que la frontera presente vulnerabilidades en 

la seguridad y que los países que lo componen tengan desafíos para hacer frente a la situación 

debido a que los fenómenos que se producen no solo tienen una dimensión local sino que 

también poseen una dimensión regional, en otras palabras las actividades del crimen 

organizado como el narcotráfico afecta a la mayoría de países de la región y no solo a los países 

de la triple frontera.    

La investigación elaborada por Bartolomé (2019) tuvo como objetivo demostrar la 

relevancia del crimen organizado en América del Sur. Para cumplir con el objetivo de la 
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investigación se dio estudio de casos para los cuales se tuvo que dividir la región 

Latinoamericana en tres bloques en función de sus características geográficas y 

posicionamiento: (i) el área andina integrada por Perú, Bolivia y Ecuador, (ii) el frente atlántico 

– caribeño con Venezuela y Brasil y (iii) el Cono Sur conformado por Argentina, Uruguay, 

Paraguay y Chile. No se tomó en cuenta Colombia debido a que es un caso altamente estudiado 

en materia de terrorismo y crimen organizado. En los estudios de casos de los tres bloques se 

analizó las diversas manifestaciones de crimen organizado ya sea en el tráfico ilícito de drogas, 

sicariato, tráfico de armas, contrabando de bienes, tráfico de personas, minería ilegal, entre 

muchos otros. A su vez se examinó la presencia de acciones insurgentes en los distintos países 

y la participación de estos en las actividades del crimen organizado. Los resultados de la 

investigación fueron que la principal manifestación sobre crimen organizado en Latinoamérica 

es el narcotráfico en lo que respecta al cultivo, procesamiento, tráfico y comercialización de 

drogas ilegales, asimismo existe una correlación con las otras actividades dentro del crimen 

organizado provocando que sea una amenaza importante para la seguridad de los Estados. Se 

concluye que todos los gobiernos latinoamericanos por lo menos los presentados en la 

investigación se encuentran embarcados en una lucha contra las actividades de crimen 

organizado en sus respectivos territorios y esto evidencia que América del Sur juega un papel 

primordial en lo que respecta al crimen organizado en los esquemas internacionales 

especialmente el narcotráfico, además el terrorismo en la región a dejado de ser un fenómeno 

de violencia política ejercido por organizaciones locales con excepción de Colombia y Perú 

que es un caso especial el cual ha evolucionado a una banda criminal fusionándose con el 

narcotráfico.  

Habiendo presentado los antecedentes nacionales como internacionales se logra concluir 

que el narcotráfico es la principal manifestación del crimen organizado que se encuentra 

presente no solo en el Perú, sino que, en toda la región, por ende, es una amenaza de seguridad 
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latente en el país afectando a su vez a los países vecinos. Asimismo, se logró identificar que 

existe una relación entre el fenómeno del narcotráfico y el terrorismo, pero es importante 

mencionar que han sido muy pocas las investigaciones que se han centrado en dicha relación 

en el Perú. Por ese motivo en la presente investigación nos centraremos en desarrollar la 

relación de las actividades y el terrorismo (remanentes) en la zona del VRAEM que afecta a la 

seguridad nacional del Perú.  

2.2.  Marco Teórico.  

2.2.1. Narcotráfico.  

2.2.1.1. Definición   

 El narcotráfico para la mayoría de las personas es entendido como el comercio de drogas 

tóxicas que se da a gran escala (RAE, 2019). Aunque la comunidad internacional define a las 

actividades del narcotráfico como el tráfico ilícito de drogas que son trasladadas 

clandestinamente de un lugar a otro.  Tráfico ilícito de drogas es a lo que comúnmente se llama 

narcotráfico, se puede conceptualizar como “aquella actividad ilícita que promueve favorece o 

facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 

mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de estas sustancias” (Novak, 2009, 

p.14) 

Asimismo, el narcotráfico está ligado a la estructura de poder, el cual establece relaciones 

e influye en espacios donde se toman decisiones ya sean políticas, económicas o sociales 

generando fenómenos de crimen organizado o procesos desestabilizadores según sea la 

situación. En la misma línea, el narcotráfico puede desarrollarse en distintos niveles internos 

de una sociedad donde el interés que es predominantemente económico puede pasar a ser 

político es aquí donde se convierte en una amenaza directa para el poder de un Estado viéndose 

obligado a enfrentarlo. Un ejemplo de esta situación es la importancia que toma el narcotráfico 
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en la década de los 90 en el Perú, donde existe una clara participación e influencia en todos los 

niveles del Estado, específicamente hablando del gobierno de Alberto Fujimori.   

Por último, se debe tener en cuenta que las actividades del narcotráfico que tiene y 

desarrolla cada país es diferente en cierta medida, cuyo proceso va desde el cultivo y 

producción hasta la venta de la droga. Esto se puede evidenciar en el Perú que pasó de ser solo 

un proveedor para manejar todo el ciclo ilícito de la droga. Del mismo modo, el narcotráfico 

no se caracteriza por la confrontación sino por las actividades que se dan en el “anonimato” y 

en la discreción constituyendo la base primordial de su permanencia. 

2.2.1.2. Narcotráfico en el Perú   

La historia del narcotráfico es larga y compleja en el Perú donde se reconocen momentos 

y etapas que corresponden a los cambios del contexto dependiendo de la época. Lo que se 

puede afirmar es que el narcotráfico en el Perú se sustenta principalmente en la producción y 

exportación de la cocaína, la evolución de este fenómeno en el país que es considerado como 

el segundo productor a nivel global posee una correlación esencial con la evolución de los 

cultivos ilícitos de coca de los cuales se sustenta todo el accionar del narcotráfico. El 

narcotráfico en el país se encuentra presente por más de 40 años siendo los años ochenta y 

noventa los periodos de mayor incidencia, y aún hasta la actualidad este fenómeno es 

considerado como un problema estructural.  

Ahora bien, la coca ha estado presente en el Perú desde la antigüedad cuyo principal uso 

era de manera tradicional, ritual y culturalmente en la región andina pero todo esto se 

distorsionaría a finales de la década del setenta cuando la “hoja de coca se transforma en 

materia prima para un negocio que por su demanda empezó a generar grandes dividendos a los 

que ocupaban el eslabón más cercano al mercado final de consumo” (CICCOR, 2003, p.9). 
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Entonces la producción de cocaína local se relacionó con organizaciones criminales iniciando 

su comercialización con demanda mundial.  

Para los años 80 ya existía un boom en la comercialización de la cocaína y el auge del 

procesamiento de la PBC (pasta básica de cocaína), el Perú ya se había afianzado como uno de 

los importantes enlaces del tráfico internacional de cocaína. Otros factores que ayudaron que 

el narcotráfico se afianzara en el país fue la crisis económica, política y social que estaba 

atravesando el Perú en esa época, a esto se le suma que el Estado peruano no cubría las 

necesidades básicas de la mayoría de la población de zonas aisladas, la pobreza y la falta de 

manejo de los conflictos sociales que se estaban produciendo hicieron que el narcotráfico se 

consolidara y sea un campo de cultivo para el terrorismo.  

Entonces hasta las décadas de los setenta y ochenta, el Perú solamente era un proveedor de 

PBC a organizaciones colombianas desde las distintas comunidades del Huallaga y de la Selva 

Alta, el narcotráfico conseguía a ciertos “arreglos” económicos con la población, autoridades 

y la policía local (Comisión Narcotráfico en la política, 2015). Para los 90 se produciría 

cambios significativos en la posición del Perú en el tráfico ilícito de drogas, se daría por la 

convergencia de tres factores:  

a. El desmantelamiento de los carteles de Cali y de Medellín (1993-1996) traería 

consecuencias ya que se rompió con el predominio de las organizaciones colombianas.  

b. La caída del “puente aéreo” que por años fue el medio de traslado de la PBC a 

laboratorios de cristalización de cocaína que se daba entre la selva del Perú y Colombia, 

la caída del puente ocasionó que se dieran severos problemas económicos en el 

narcotráfico.  

c. Llegada de los carteles de drogas mexicanos, esto presentó un hito en el narcotráfico en 

el Perú que hizo que pasara de proveedor a encargarse y manejar la producción, 
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elaboración, transformación, transporte, acopio y entrega de la droga. Además, se 

produce el aumento de hectárea de producción, así como también la fragmentación y 

localización de los cultivos de coca haciendo que se expandiera hasta el VRAEM  

Paralelamente, Sendero Luminoso incrementó su relación con los “coqueros” para obtener 

un mayor financiamiento y de esta manera afianzar el control que ya tenían sobre algunas zonas 

del país (Santillán, 2017). El financiamiento lo obtenían a través de los pagos que los coqueros 

realizaban a cambio que los miembros SL prestaran protección en las plantaciones de coca. Es 

importante destacar que el narcotráfico se empezó a infiltrar en el poder y en los actores que 

participan en los diferentes niveles de la política, iniciando la vinculación del tráfico de drogas 

y la política, un ejemplo de esto se da en el Gobierno de Fujimori principalmente con 

Montesinos.  

En ese sentido, en la actualidad el narcotráfico representa el principal financiador de la 

corrupción y su influencia se encuentra en todos los niveles del Estado, partidos políticos e 

incluso en el sector privado. Aún continúa la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, si bien el 

Estado ha implementado diversas estrategias y se ha logrado en cierta manera obtener un 

control de las zonas de cultivo de coca como por ejemplo el Alto Huallaga aún persiste una 

zona donde es el centro de la producción de la producción de coca que es el VRAEM. En este 

valle no sólo están presentes los narcotraficantes sino también los remanentes de Sendero 

Luminoso cuya coexistencia hacen más difícil y compleja las acciones del Estado para hacerle 

frente.  

2.2.2. Terrorismo.  

2.2.2.1. Definición. 

Tratar de definir el “terrorismo” es una tarea compleja debido a que no existe una 

conceptualización consensuada en la comunidad internacional. Las personas en su mayoría 
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tienen una idea o una vaga precisión de lo que es el terrorismo, como por ejemplo es entendida 

como actos de violencia que tienen objetivos políticos o ideológicos y son dirigidos contra 

civiles, pero lo cierto es que se carece de una definición que sea precisa, concreta y realmente 

explicativa de la palabra. 

Ahora bien, conceptualizar el terrorismo no es imposible, sino que las dificultades se deben 

a: (i) el término es aplicado o atribuido a otros, es decir, los que ejercen el “terrorismo” no se 

identifican como terroristas por el contrario se refieren a sí mismos como luchadores por la 

paz, defensores de la libertad, rebeldes, revolucionarios, etcétera; además se autonombran 

como por ejemplo Sendero Luminoso, entre otros. (ii) Los medios de comunicación en sus 

intentos por comunicar mensajes complejos han llevado a catalogar de manera indiscriminada 

como “terrorismo” a una variedad de actos violentos, provocando una mayor confusión en el 

momento de tratar definir el término. (iii) Los diferentes contextos en que se desarrollan los 

actos de “terrorismo” sumado al ámbito político con intereses predeterminados hacen aún más 

difícil el trabajo de lograr una conceptualización general de la palabra.  

Bajo esa misma línea Bellamy (2009) opina que las definiciones existentes sobre el 

terrorismo se centran en una o varias características como que tiene motivaciones políticas, es 

llevado a cabo por actores no estatales, ataca a no combatientes (civiles) de forma deliberada y 

logra sus objetivos principalmente generando miedo en las sociedades. Pero esas no serían las 

únicas características ya que existe una heterogeneidad sobre los comportamientos de 

naturaleza terrorista, esto se debe a que hay una gran variedad de motivaciones y de formas de 

manifestación, un ejemplo de ello es la clasificación que da la Europol (inspiración religiosa, 

étnico-nacionalista/separatista, extrema izquierda/anarquista, extrema derecha e 

independiente). Además, la legitimación o deslegitimación de estos actos dependerán del 

momento y espacio en que sucedan, así como también de su implicancia en la criminalización 
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de algunos grupos. Esto se ha podido ver a lo largo de la historia donde actores con una 

relevancia social ya sea mayor o menor han sido acusados de terroristas por unos mientras que 

eran ensalzados y queridos por otros.  

Habiendo presentado la situación sobre la dificultad de definir el “terrorismo” y ante la 

gran divergencia que tiene esa palabra en la comunidad internacional, en el presente trabajo de 

investigación se desarrollaran definiciones que sigan la misma línea de lo que se está 

investigando. De esa forma tomaremos como referencia a Schmid y Jongman (1988) los cuales 

definieron al terrorismo como un “método productor de ansiedad basado en la acción violenta 

repetida por parte de un individuo o grupo clandestino o por agentes del estado, por motivos 

idiosincrásicos, criminales o políticos cuyos blancos directos no son los blancos principales” 

(p.28). Entonces se puede inferir que el terrorismo tiene como principal arma al miedo ya que 

esto produce un mayor impacto y los encamina a sus objetivos. Los ataques deliberados a los 

no combatientes sería un medio para llegar a los blancos principales y esto dependerá de lo que 

busquen ya sea intimidación, coerción o publicidad, aunque hay que destacar que el ataque a 

civiles no es la única condición.  

El terrorismo tiene como principal motivación la política cuyas acciones al ser realizadas 

podrán lograr el máximo de propaganda y por ende acercarse a sus objetivos trayendo como 

consecuencias en la sociedad no solo impactos físicos sino también psicológicos cuya duración 

es más permanente, los autores de acciones terroristas son en su mayoría miembros de un grupo 

organizado que poseen una estructura claramente identificada y los ataques son perpetrados 

bajo la identidad de ese grupo. Un claro ejemplo es Sendero Luminoso que al encontrar 

dificultades para su crecimiento se encaminó totalmente hacia el terror donde recurrió al rapto 

de comunidades enteras y al reclutamiento forzado de la población, pero ante el fracaso en el 

campo centraría sus acciones a las ciudades principalmente a la capital del país (Lima) todo 
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eso hizo no solo que la población viviera en perenne terror, sino que además desestabilizó al 

Estado peruano.  

En resumen, el terrorismo por medio del temor y violencia tratan de imponer una agenda 

política o sus fines a un Estado que es incapaz de poner orden o de anticipar el siguiente ataque, 

el peor lado del terrorismo no es el efecto inmediato sino es la incertidumbre y temor que 

provoca en la población. 

2.2.2.2. Terrorismo en el Perú. 

El terrorismo marcó un antes y un después en el Perú, donde en la actualidad aún se puede 

sentir la incertidumbre que vuelva a resurgir el terrorismo y podría decirse que existe hasta un 

temor en la población que vivió esa etapa que fue durante los años 80 y 90. Se puede afirmar 

que el terrorismo no ha quedado en el pasado, ya que aún quedan remanentes del grupo 

terrorista Sendero Luminoso pero para poder entender lo que sucede en la actualidad es 

necesario volver mirar el pasado.  

Durante el periodo comprendido entre 1980 y el 2000 se dio un auge de la violencia cuyo 

principal protagonista fue Sendero Luminoso que tenía una ideología Marxista – leninista- 

maoísta, el apogeo de este grupo se dieron por múltiples motivos tales como las desigualdades, 

una crisis económica, la intensificación del caudillismo, el aumento de la pobreza unida a la 

opresión de la servidumbre, discriminación de carácter étnica, entre otros hicieron que un 

profesor de filosofía conocido como Abimael Guzmán Reinoso fiel seguidor de la ideología 

maoísta sentara y creara una organización en un aula de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Abimael Guzmán encabezando la nueva organización 

llamada Partido Comunista del Perú (PCP-SL) pusieron como guía el “pensamiento Gonzalo” 

el cual establecía las directrices para un avance de la revolución, las bases tanto ideológicas 

como para la toma de decisiones que tendría el líder sobre cualquier ámbito y sobre todo para 
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poder realizar la revolución armada para que diera el cambio que buscaban (Santillán, 2017). 

Además, los miembros eran guiados por el lema “Por el Sendero Luminoso de José Carlos 

Mariátegui” quien fue el actor principal del anterior PCP. Es así como se va formando Sendero 

Luminoso (SL), dotado de poderes internos, se le conoce como el grupo terrorista considerado 

uno de los más violentos en el conflicto armado interno que atravesaba el país, cuyo principal 

objetivo era destruir las instituciones democráticas y asumir el poder absoluto y autoritario. 

Mientras SL crecía silenciosamente entre estudiantes y profesores, sus primeros 

desarrolladores se encontraban en la Universidad de Huamanga, esparciendo entre ellos los 

conocimientos de la revolución para conquistar a las masas. 

Las primeras acciones violentas de SL se iniciaron el 17 mayo 1980, el cual un día antes 

de las elecciones en Ayacucho quemaron las ánforas electorales y las cédulas de votación en la 

localidad de Chuschi, presentándose como un atentado contra la democracia peruana, al haber 

llamado a elecciones después de 12 años por primera vez en ese año. Casi un mes después, el 

13 de junio, SL incendiaron las calles de San Martín de Porres, al mismo tiempo que 

ocasionaban incendios en la ciudad. 

Para el país, la aparición de estas nuevas ideologías, junto a las acciones violentas que 

estaban cometiendo, no le hacía nada bien internamente. El Perú atravesaba un ambiente 

complicado en la economía, Belaunde atravesaba una de las peores crisis, con las relaciones 

internacionales deterioradas, debido a la expropiación o nacionalización de los yacimientos del 

petróleo, por lo que los intereses estaban puestos en la necesidad de subsistir de aquella 

situación. 

Fue con el desenvolvimiento de SL, y las acciones por demostrar su ideología que llevaban 

a cabo, las cuales lo hacían cada vez más peligroso y llamativo para el gobierno peruano. Esta 

guerra popular consistía en constantes ataques que se propagaban a la ciudad, con el mismo 
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modus operandi de atacar a instalaciones importantes, la provocación de apagones y la creación 

de coches bomba. Es por ese motivo que, el entonces presidente de la República cedió el control 

a las provincias más afectadas a las fuerzas armadas, para combatir en el frente a los terroristas 

de la corriente senderista. Lastimosamente como señala Santillán (2017), esta estrategia solo 

sirvió para encontrar que los senderistas aprovechaban la retirada de las fuerzas armadas, para 

regresar y seguir con las represalias y eliminar aquellos que los traicionaban (p. 7). 

Debido al crecimiento que estaba teniendo Sendero en aquella época, la necesidad de 

ubicarse en un lugar donde no podrían llegar las fuerzas armadas sin antes ser vistas por los 

terroristas, era esencial para que la organización siguiera adquiriendo mayores representantes 

o seguidores, esta localidad estratégica era la del VRAEM (el Valle de los ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro). 

La situación del país entre los años 1985 - 1990 presentaba poco a poco cambios en la 

economía y política, el terrorismo y la llegada de Alberto Fujimori al poder, hacían que el 

ambiente de desarrollo del Perù no sea muy estable. El Perú se situaba en una realidad de 

desigualdad laboral, más el incremento de niños en el mercado laboral, la corrupción dentro 

del propio gobierno, entre otros factores que hacían posible que la actividad del nuevo brote 

del narcotráfico en esas épocas se desarrollara sin control alguno. 

Con el pasar de los años Abimael se presentaba como principal representante de la 

violencia en la región, es a la fecha de su captura, un 12 de setiembre de 1992 que se le pudo 

llamar “Operación Victoria” a la detención del jefe senderista, dirigida por GEIN, el grupo 

especial de inteligencia del Perú, bajo el mando de DINCOTE (Dirección Nacional Contra el 

Terrorismo), detenido junto a más miembros cabecillas de la organización. Este recordado día 

pone fin a lo que serían más de 10 años de lucha contra el terrorismo ideológico, a pesar de que 

meses después las represalias de la captura por parte de sus seguidores continuaban, el 
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protagonismo del terrorismo había tenido un descenso enorme, dejando solo una pequeña 

proporción de sus seguidores en la actualidad conocidos como remanentes del terrorismo que 

son llamados Proseguir. Donde el grupo terrorista ha mutado para su sobrevivencia a una 

organización que apoya al narcotráfico, aunque el factor ideológico aún sigue siendo una pieza 

de importancia dentro del grupo lo cierto es que han centrado la mayoría de sus actividades al 

negocio de la cocaína haciéndose una unión a un grupo narcoterrorista.  

2.2.3. VRAEM. 

Al desarrollar los fenómenos del “narcotráfico” y “terrorismo” a simple vista se dio un 

punto de unión que sería el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantero en adelante VRAEM, 

si bien ambos fenómenos no nacieron en esa zona lo cierto es que si se han desarrollado casi 

paralelamente y como antecedente tenemos la coexistencia entre los años 80 y 90 cuando 

existía Sendero Luminoso. En la actualidad aún existe esta convivencia entre los 

narcotraficantes y los remanentes de Sendero Luminoso. En este apartado se desarrollará en 

esencia los tipos de nexos que tienen ambos fenómenos (actividades del narcotráfico y los 

remanentes de SL). 

2.2.3.1. Zonas de Influencia.  

VRAEM es la principal zona de cultivo de coca, este valle incluye a los departamentos de 

Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Junín, con predominio del primero. “La 

extensión determinada para el VRAEM representa el 43.9% del total existente en todo el 

ámbito nacional y constituye el área de producción de mayor dimensión” (UNODC, 2015, 

p.35).  La producción cocalera del valle brinda casi en su totalidad al TID (tráfico ilícito de 

drogas) por los cuales se puede afirmar que da un abastecimiento de casi un 76% de hoja de 

coca que es utilizada para la potencial producción de drogas (DEVIDA, 2017). La producción 

local en sus mayores volúmenes sale por dos frentes, la primera es por vía terrestre en el 
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extremo sureste del país específicamente por Puno y Madre de Dios haciendo más fácil acceder 

a Bolivia siendo el destino final Brasil. Y la segunda es por vía aérea a través de la 

implementación de pistas clandestinas, esta es la modalidad más utilizada para la salida externa 

de derivados.  

En el mismo valle actúa la principal facción de Sendero Luminoso que es “Proseguir”, esto 

se debe a la ubicación en la que se encuentra el valle, donde al ser una zona aislada hace difícil 

acceso y que la presencia del gobierno sea casi inexistente.  

Asimismo, se puede mencionar factores que permiten la presencia de ambos fenómenos en 

el VRAEM. Como ya se ha mencionado con anterioridad la asociación del narcotráfico con el 

terrorismo se dio durante los 80’s, habiendo un precedente hace que sea más fácil la relación 

simbiótica entre el narcotráfico y los remanentes del terrorismo. Otro factor es la incompetencia 

del Estado peruano por hacer una pacificación en el valle donde la corrupción es la principal 

causa. En los siguientes apartados se explicará con mayor detenimiento la relación existente 

entre ambos fenómenos.  

2.2.3.2. Nexos entre las actividades del narcotráfico y los remanentes del 

terrorismo. 

Se ha ido demostrando con hechos que el narcotráfico está estrechamente ligado al 

terrorismo a lo que le puede denominar narcoterrorismo, en esta ocasión las actividades del 

narcotráfico y los remanentes de SL tienen tres ámbitos de los cuales les permite que tengan 

una relación, haciendo que la agrupación conviva e incluso coordinen sus actividades ilegales 

con la única finalidad de resistir las acciones del Estado en el territorio. 

2.2.3.2.1. Económico.  

El financiamiento es el principal factor que une a ambos fenómenos donde los remanentes 

de SL protegen el comercio y las plantaciones de drogas ilícitas (cocaína) y a cambio ellos 
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reciben ganancias que son utilizadas para fortalecer su organización y de paso obtener 

armamentos avanzados. En otras palabras, ambos fenómenos ganan de esa relación donde uno 

recibe protección y el otro gana dinero por brindar protección. Un punto importante para los 

remanentes es que la principal fuente para su financiamiento la obtienen de la relación antes 

presentada, pero también es obtenida de los cupos que cobran a empresas y/o empresarios cuyas 

actividades económicas son llevadas a cabo en la zona. 

2.2.3.2.2. Geoestratégico. 

Otro de los factores que hacen posible el nexo entre las actividades del narcotráfico y los 

remanentes del terrorismo, es el que se da geoestratégicamente. La idea de estos dos fenómenos 

es pertenecer y establecerse en una zona alejada, el valle cumple con estas características 

debido a la dificultad de acceder a la zona.  Aquí es donde existen las tácticas que aprovechan 

de emplear los narcoterroristas a su favor, una de ellas es al no haber tierras cultivables, sino 

tierras eriazas, montes y selva, los narcoterroristas lo utilizan para transitar sin ser vistos, al ser 

un territorio grande y hostil. 

Las actividades de ambos fenómenos se han generalizado en las diferentes cuencas 

cocaleras, principalmente por la ubicación es que se produce el acopio y el transporte de droga. 

Asimismo, las vías fluviales y terrestres que comprende la zona del VRAEM se han convertido 

en las alternativas principales en lo que respecta al transporte de droga hacia el trapecio 

amazónico, así como también a las ciudades del norte y sur del país.  

En este sentido, es importante mencionar que la producción de cocaína en el VRAEM es 

también exportada a otros países, en el caso con Bolivia, la droga ingresa vía aérea (narco 

vuelos) y terrestre. En cantidades, Bartolomé y Ventura Barreiro (2019) afirman que el 35% 

de lo que se elabora en el Perú se exporta a Bolivia para ser procesada en laboratorios locales, 

haciendo del Perú uno de los grandes productores de cocaína junto a Colombia y Bolivia. 
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2.2.3.2.3. Social. 

En lo social, la relación del terrorismo y el narcotráfico se debe a que luego de las capturas 

de los cabecillas de SL para que los remanentes aseguraran su supervivencia en el territorio 

peruano buscaron una relación de protección y posición de intermediarios con los 

narcotraficantes. 

La pobreza en la población es un gran indicador de la producción de la cocaína, al 

concentrarse en las zonas altoandinas como en el VRAEM, las posibilidades de realizar un 

mercado licito son muy pocas, por lo que recurren por el camino del narcotráfico o terrorismo. 

Para los remanentes de SL en el VRAEM han tenido que hacer cambios para poder seguir     

sobreviviendo en la zona esto ha sido permitido no solo por el nexo que tiene con el narcotráfico 

como principal fuente de financiamiento, sino que produce una nueva forma de acercarse a la 

población como estrategia para conseguir apoyo de ellos, esta táctica como lo afirma Santillán 

(2017), les interesa involucrar a la población para que estos los apoyen en la producción y el 

transporte de droga, mediante vías de cohesión en vez de coercitivas como en el pasado (p.10). 

2.2.3.3. Impacto. 

La conexión de las actividades del narcotráfico y los remanentes del terrorismo si bien no 

es nueva ya que en los 80’s fue una de sus fuentes de financiamiento se tiene que afirmar que 

tras la captura de Abimael Guzmán y otros principales cabecillas de la organización esta 

relación se acentuó mucho más a tal punto que es la principal fuente de financiamiento. Esta 

relación simbiótica se ha explicado en el punto anterior, si bien el financiamiento es el punto 

central, también se tiene que mencionar que la zona del VRAEM donde se ubica el 

narcoterrorismo y la situación social de la zona hace posible que la conexión sea reforzada. 

Ahora bien, se hace visible que esta relación genera varios impactos no solo en la zona sino 

también en el país, debido a que las actividades del narcotráfico con ayuda de los remanentes 



 

 

29 

de Sendero Luminoso no se limitan al VRAEM, sino que tiene una serie de redes que implica 

a varios países tantos productores como consumidores de droga de la región haciendo que la 

seguridad nacional del Perú corra peligro. Es decir, el valle es un territorio estratégico en el 

sentido que es un punto de conexión para los demás países productores de droga tales como 

Colombia y Bolivia, así como la existencia de alianzas con los grandes carteles de droga de la 

región como los carteles mexicanos.  

La escasa presencia del Estado, las necesidades básicas insatisfechas, pobreza mayor al 

promedio rural, los niveles de atención educativa y de salud precarios hace que la población 

tenga una dependencia económica de los cultivos ilícitos, hace que la presencia del 

narcoterrorismo sea permanente permitiendo un deterioro de los niveles de seguridad 

ciudadana haciendo que el crimen organizado tales como ajustes de cuentas, “sicariato”, entre 

otros sea una amenaza a la seguridad nacional. Pero hay que mencionar que no solo amenaza 

a la seguridad nacional, incluso amenaza e impide un desarrollo social de la región y económico 

del país.  

2.2.4. Seguridad Nacional.  

2.2.4.1. Definición.  

El concepto de seguridad ha evolucionado de acuerdo con las transformaciones globales 

para que de esta manera se hiciera frente los desafíos que se presentan. En ese sentido no existe 

una definición consensuada sobre su significado ya que dependerá en función de las personas, 

ideas o percepciones de la realidad. A finales de la Guerra Fría las definiciones sobre seguridad 

fueron en aumento, aparecieron los términos de “seguridad nacional”, “seguridad colectiva”, 

“seguridad humana”, entre muchos otros. En aras de la presente investigación se desarrollará 

la definición de Seguridad Nacional.  
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 Durante parte de la Guerra Fría el término “seguridad nacional” estuvo ligado a la 

capacidad de un país de manera continuada para proteger el desarrollo de su población sin 

ninguna interferencia seria o una amenaza externa, la definición sería desarrollada por George 

Kennan en 1948 (Enseñat y Berea, 2009). Asimismo, esta conceptualización sería considerada 

como la tradicional basada en el modelo realista de las relaciones internacionales donde el 

Estado es el principal proveedor de seguridad, en otras palabras, si el Estado permanecía seguro 

por ende su población también lo estaría.  

Para finales de la Guerra Fría, se haría una redefinición ampliándolo donde no solo se 

harían frente a las amenazas externas que sean estrictamente militares, sino que se abordarían 

amenazas y riesgos internos tales como terrorismo, escasez de recursos, propagación de 

enfermedades, catástrofes nucleares, entre otros. Entonces se puede inferir que el concepto de 

seguridad nacional ha ido evolucionando y adaptándose si la situación lo requería, pero lo que 

se mantuvo latente fue la prioridad de los Estados, donde todo país debía ser capaz de proteger 

y defender su soberanía territorial, a su población y sus intereses nacionales ya sea de posibles 

amenazas externas como internas. Es importante mencionar que la noción de seguridad 

nacional como tal dependerá de cada Estado de acuerdo con sus circunstancias y necesidades, 

es decir, en función de su realidad sociopolítica, económica y militar. 

En resumen, la seguridad nacional implica la protección de la integridad del Estado frente 

cualquier amenaza externa e interna que lo puedan poner en riesgo y por ende la pacificación 

de su población. Además, que es un instrumento de poder político refiriéndose a la invocación 

de la protección del Estado en todos los ámbitos de la sociedad que se hallan en peligro o 

amenaza. 
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2.2.4.2. En el Perú.  

En el punto anterior se dio una definición general sobre la “Seguridad Nacional”, como se 

mencionó la conceptualización dependerá del Estado y las circunstancias en que este. Entonces 

para el Perú la seguridad nacional implica la situación en la que el Estado tenga garantizada su 

existencia, presencia y vigencia asimismo su soberanía, integridad territorial e independencia, 

sus intereses nacionales y su estabilidad interna. Posee plena autoridad para actuar ante 

cualquier tipo de amenazas (CAEN – EPG, 2012).  

Ahora bien, en lo que respecta a la seguridad en el ámbito interno como externo se darán 

por medio de acciones de la Defensa Nacional. Esto se corrobora en la Constitución Política 

del Perú (1993) en el capítulo XII - De la Seguridad y De la Defensa Nacional - artículo 163, 

donde se menciona: “El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de 

Defensa Nacional. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en el ámbito 

interno y externo” (PCM, 2013, p.53) 

El Estado peruano para garantizar la seguridad nacional lo hace mediante el Sistema de 

Seguridad y Defensa Nacional cuya principal finalidad es preparar, ejercer y dirigir la Defensa 

Nacional en todos los ámbitos de la actividad nacional. En lo que respecta la Política de 

Seguridad y Defensa Nacional es una Política de Estado cuyo propósito es preparar, orientar y 

utilizar los medios que tiene el Estado para una adecuada obtención y mantenimiento de 

Seguridad Nacional tanto en lo externo como el interno, esta política está compuesta por un 

conjunto de lineamientos generales.  En cuanto a las amenazas externas menciona al terrorismo, 

narcotráfico y delincuencia internacional, entre otros y las amenazas internas está clasificada 

por grupos terroristas y subversivos que optan por la violencia, delincuencia común organizada, 

corrupción, tráfico ilícito de drogas, etc.  Asimismo, la Política de Seguridad Nacional en el 

Acuerdo Nacional contiene a través de sus cinco objetivos los intereses y aspiraciones del país. 
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Por último para poder alcanzar el único de seguridad (Permanencia y continuidad de la Nación, 

del Estado en el que se organiza y del territorio en el que se asienta, en un marco de paz y 

seguridad) se elaboraron dos políticas: (i) preservar la independencia, soberanía, integridad del 

territorio y los intereses nacionales y (ii) maximizar el poder nacional y proyectarlo, de esta 

forma se mantiene el país libre de amenazas o en condiciones de poder enfrentarlas de manera 

exitosa. 

2.2.4.2.1. Estrategias realizadas por el Perú.   

Con respecto a la seguridad implementada de parte del gobierno peruano en conjunto con 

diferentes entidades nacionales e internacionales, es el interés por parte de estos mismos el que 

los lleva a realizar variadas estrategias para la erradicación tanto de las actividades del 

narcotráfico, como los remanentes del terrorismo en el VRAEM, debido a que, ambos son 

determinados como las amenazas más significativas existentes en el Perú que afectan la 

estabilidad económica, social y política, así como también, a la paz y seguridad del país. 

Con el entusiasmo de erradicar el narcoterrorismo, el gobierno peruano se ha dedicado 

durante los años a crear entidades destinadas a la elaboración de programas capaces de analizar, 

desarrollar y elaborar estrategias para que estas cumplan con el objetivo final de erradicar las 

actividades del narcotráfico y a los remanentes del terrorismo que afectan el bienestar de la 

humanidad. Por otro lado, el involucramiento de países u organizaciones internacionales 

también está presente, mediante el financiamiento de programas o estrategias contra la lucha 

de narcoterrorismo (término utilizado por el conjunto de ambos), ya que de igual manera tienen 

intereses de solucionar este fenómeno que se inicia en Perú y se esparce por todo el mundo. 

Podemos mencionar a uno de los más conocidos, la Comisión Nacional para el desarrollo 

y Vida sin Drogas (DEVIDA) la cual se encarga de diseñar y conducir la estrategia Nacional 

de Lucha contra las Drogas y recaudar los fondos de cooperación internacional que sean 
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destinados a la lucha, su misión consta de “ejercer la rectoría de la Política y Estrategia 

Nacional de la Lucha contra las drogas en beneficio de la población, articulando de manera 

efectiva al Estado, la Sociedad Civil y la comunidad internacional” (DEVIDA, 2020).  

La más reciente estrategia dirigida por DEVIDA fue establecida entre el rango 2017-2020 

en el gobierno de PPK, la cual constituye un informe de 142 páginas, que recluta información, 

evalúa el problema y da estrategias para la población enfocada en el VRAEM. 

Finalmente, dentro del marco internacional, el Perú ha firmado convenios y tratados que 

muestran el interés por la lucha contra el tráfico ilícito de Drogas y los remanentes del 

terrorismo. Uno de los convenios que podemos mencionar es; 

La convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas de 1988: cuyos objetivos son el impedir el lavado de activos y la 

realización de la cooperación internacional entre sus miembros, en donde aspiran la 

contribución entre los países firmantes para brindar la ayuda que sea necesaria. 

2.2.4.2.2. Importancia del apoyo internacional.  

La cooperación internacional para combatir estos temas resulta ser de suma importancia en 

el actual sistema internacional. Este mecanismo produce que los Estados no solo formen 

alianzas y nuevos lazos, sino también lleva al resultado de mejorar el desarrollo interno de un 

país. 

Las actividades del Narcotráfico y los remanentes del Terrorismo pueden llegar a afectar 

como hemos explicado con anterioridad a gran escala a una nación. Para el Perú este problema 

hasta hoy en día ha perturbado gravemente la estabilidad tanto del gobierno como de la 

población. 
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El apoyo internacional es elemental para el país, ya que presenta una erradicación del 

problema sobre las necesidades del receptor, lo afirma así Jean Paul Ruszkowshi (2019). En 

ese sentido la cooperación entre países siempre han derivado a mejores resultados, por lo que 

específicamente para el Perú, no hubiera sido posible suprimir desde un inicio lo que se 

presentó como amenaza para el Estado. Es por ello por lo que pensamos que el apoyo 

internacional formó parte importante en la lucha contra el narcoterrorismo, ya que no solo el 

problema afectaba de una manera interna, sino que era capaz de expandirse por el mundo, 

ocasionando mayores riesgos y mayores amenazas para el sistema internacional. 
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

3. Metodología. 

3.1. Tipo de investigación.  

El desarrollo de este trabajo tiene una investigación básica, debido a que la recolección de 

información y redacción no está centrada a resolver un problema, sino que tiene un propósito 

de entender y propagar la información, para así contribuir a la base de investigación en la 

disciplina del Terrorismo.   

En base al análisis y la información recolectada, este trabajo tiene un tipo de investigación 

documental, como lo menciona De la Torre Villar y Navarro de Anda (1981), una investigación 

de este tipo se divide en tres etapas,  que básicamente mencionan la etapa de investigación, el 

encontrar nuevos conceptos, estableciendo relaciones entre unos y otros, por otro lado la etapa 

de sistematización, en donde se somete a crítica estos conceptos para comprobar su validez,  y 

la última, es la expositora, ordenando el conocimiento y precisando cada parte por medio del 

discurso científico.  

3.2. Diseño de investigación.  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que se orienta “en 

comprender y profundizar los fenómenos los cuales serán explorados en su ambiente natural o 

en relación a un contexto” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 364). Por ejemplo, los 

fenómenos como las actividades del narcotráfico y remanentes del terrorismo serán analizados 

para determinar la relación existente entre ambos en el VRAEM y a su vez para comprender la 

implicancia de estos fenómenos en la seguridad nacional del Perú.  

El diseño de la investigación es correlacional no causal, cuya “finalidad es conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 81). Con frecuencia los 
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estudios se dan de dos variables a más para después analizar dicha correlación. En esta 

investigación se desarrollará la relación de dos variables centrales: actividades del narcotráfico 

y remanentes del terrorismo.  Al conocer dicha relación permitirá que se pueda realizar un 

análisis más exhaustivo y además de lograr formular conclusiones acertadas sobre el estudio 

en cuestión. 

3.3. Operacionalización de variables.  

A continuación, se explicará el proceso de operacionalización de variables que fue 

necesario para desarrollar y dar respuesta a la pregunta de investigación, dicha 

operacionalización se explicará detalladamente en las Tabla 1  

Las actividades del narcotráfico (variable 1) definida como acciones que van desde la 

producción de cocaína hasta la comercialización de ésta, afectando considerablemente las 

economías locales. Asimismo, se puede extraer dimensiones tales como (i) producción de 

cocaína, (ii) comercialización de cocaína y (iii) economías locales. En la Tabla 1 se presentan 

las definiciones de cada una de las dimensión y se desarrollan las dimensiones de estas.   

La segunda variable (remanentes del terrorismo) es conceptualizada como última facción 

de la organización terrorista Sendero Luminoso que para sobrevivir se concentró en una zona 

de influencia siendo su dimensión central la zona de influencia del VRAEM que puede ser 

definida como aquel territorio donde se encuentran los remanentes y se potencian las 

actividades que lleven a cabo, asimismo en la Tabla 1 se desarrolla con detenimiento los 

indicadores de la dimensión. 
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Tabla 1  

Proceso de Operacionalización de variables  

Variable Definición nominal Dimensiones Definición de dimensiones Indicadores 

Actividades 

del 

narcotráfico 

Son acciones que van 
desde la producción de 

cocaína hasta la 

comercialización de ésta, 

afectando 

considerablemente las 

economías locales.  

 

Producción de 

cocaína 

Preparación de la hoja de 

coca para su transformación 

en clorhidrato de cocaína.  

Fases de la 

transformación de la 

cocaína  

Comercialización 

de la cocaína  

Etapa final donde la droga es 

distribuida y vendida en 

diversos países. 

Principales rutas de 

distribución de la 

cocaína. 

Principales países 

consumidores. 

Economías locales 
Desarrollo económico de una 

comunidad  

 

Actividades económicas 

de la comunidad. 

  

Remanentes 

del 

terrorismo 

Última facción de la 

organización terrorista 

Sendero Luminoso que 

para sobrevivir se 

concentró en la zona de 

influencia del VRAEM  

Zona de influencia 

del VRAEM 

Territorio en el cual están 

presenten los remanentes y 

donde se potencian las 

actividades que lleven a cabo 

 

Actividades ilícitas  

Nivel de participación 

en la zona  

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Nota. VRAEM sigla para Valle de los ríos de Apurímac, Ene y Mantaro. 

 

Luego de identificar y desarrollar la operacionalización de cada una de las variables y cada 

uno de sus detalles, hemos culminado hasta llegar a los indicadores, los cuales nos han ayudado 

a encontrar la solución de nuestro problema de investigación. Con el desarrollo detallado de 

los indicadores y las preguntas que surgieron de esta nos permitieron percibir con claridad la 

relación entre las variables centrales (actividades del narcotráfico y los remanentes del 

terrorismo) haciendo que la investigación cumpliera con el objetivo planteado.  
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

 

Con la realización de este proyecto de investigación, se pudo concluir que durante los años 

ochenta y noventa se hizo notable la presencia de dos fenómenos que siguen estando presentes 

en el país. Uno de ellos es el narcotráfico, con su masiva fabricación del cultivo de la hoja de 

coca para fines ilegales y, por otro lado, el terrorismo, cuyo objetivo ha sido fomentar sus 

ideales contra el gobierno peruano mediante la violencia, ambos han formado parte relevante 

de la lucha del gobierno peruano contra estos flagelos. 

Específicamente, hemos encontrado que estos dos fenómenos se concentran en uno de los 

lugares que mayor protección le brindan para su estadía segura, que es el VRAEM, no haciendo 

posible su completa erradicación, es por ello, que se puede relacionar ambos conceptos como 

principal amenaza de la seguridad nacional del país, al cometer actos ilegales que, de igual 

manera en este mundo globalizado, no solo afecta al Perú, sino a toda la comunidad 

internacional. 

Tanto las actividades del narcotráfico y los remanentes del terrorismo en el VRAEM han 

sufrido cambios significativos que han permitido una mayor cooperación no solo hablando en 

estrategias sino también en financiamiento, es importante mencionar que a esta situación se le 

ha sumado el involucramiento de otros países provocando que se dé una gran red de 

cooperación de actividades de narcotráfico y por ende también de terrorismo. Si bien es cierto 

estos fenómenos pueden surgir en un solo lugar, la probabilidad de que se extienda a otras 

partes del mundo es alta, como hemos podido investigar, el mundo del crimen organizado no 

es pequeño, su extensión ocasiona desestabilidad en varios ámbitos tanto para un país como 

para el mundo entero. 

Además, se logró encontrar a través del marco teórico fundamentado con la 

operacionalización de las variables que la capacidad de accionar en conjunto de los fenómenos 
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es debido al nexo que mantienen entre ellos, siendo estos de ámbito económico, geoestratégico 

y sociales, los cuales les permiten continuar con sus actividades y propósitos.  

Por otro lado, la principal limitación que se presentó en el desarrollo de este proyecto de 

investigación producto de la coyuntura actual fue el no poder realizar un trabajo de campo en 

el sentido de recolección de datos, el cual hubiera sido enriquecedor al contrastar la 

información obtenida digitalmente con la información obtenida de experiencias de terceros y 

propia.  

Asimismo,  en el estudio del tema se pudo haber abordado un enfoque en el sentido de 

determinar la influencia que ambos fenómenos podrían haber arremetido contra la seguridad 

internacional, profundizando en una investigación sobre los diferentes conceptos y factores que 

explican el por qué un fenómeno localizado en un país puede influenciar en diferentes aspectos 

al sistema internacional. 

Finalmente, se recomienda a las futuras investigaciones que desarrollen este tema en 

particular, utilizar una metodología basada en diversas entrevistas a personajes que han estado 

altamente involucrados y/o afectados por los fenómenos del narcotráfico y el terrorismo que 

en la actualidad ha pasado a ser como remanente del terrorismo. Asimismo, desde el punto de 

vista académico se deja como sugerencia una invitación a todos aquellos estudiantes de 

diversos campos como relaciones internacionales, sociología y otras especialidades para que 

investiguen acerca de este tema principalmente en el Perú debido a su relevancia e impacto que 

tiene en la seguridad nacional del país. 
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Anexos 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 Problemas Objetivos  Variables y 

dimensiones  

Indicadores  Metodología  

Problema general 

¿Qué relación existe 

entre las actividades del 

narcotráfico y los 

remanentes del 

terrorismo en el 

VRAEM con respecto a 

la seguridad nacional 

del Perú? 

Objetivo general  

Establecer la relación 

existente entre las 

actividades del 

narcotráfico y los 

remanentes del 

terrorismo en el 

VRAEM con respecto a 

la seguridad nacional 

del Perú. 

 

Variable 1  

 

Actividades del 

narcotráfico  

 

 

 

Dimensiones:  

Producción de la 

cocaína  

 

Comercialización 

de la cocaína  

 

Economías 

locales  

Fases de la 

transformación 

de la cocaína  

 

Principales 

rutas de 

distribución de 

la cocaína. 

 

Principales 

países 

consumidores. 

 

Actividades 

económicas de 

la comunidad. 

 

  

Tipo de 

Investigación: 

Investigación 

básica 

  

Diseño de 

Investigación: 

Correlacional 
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Problemas específicos 

 

 ¿Qué relación existe 

entre las producción de 

cocaína y los 

remanentes del 

terrorismo en el 

VRAEM con respecto a 

la seguridad nacional 

del Perú?.  

 

¿Qué relación existe 

entre la 

comercialización de 

cocaína y los 

remanentes del 

terrorismo en el 

VRAEM con respecto a 

la seguridad nacional 

del Perú?  

 

¿Qué relación existe 

entre las economías 

locales y los remanentes 

del terrorismo en el 

VRAEM con respecto a 

la seguridad nacional 

del Perú?  

 

 

¿Qué relación existe 

entre las actividades del 

narcotráfico y las zonas 

de influencia en el 

VRAEM con respecto a 

la seguridad nacional 

del Perú? 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar la relación 

existente entre la 

producción de cocaína y 

los remanentes en el 

terrorismo del VRAEM 

con respecto a la 

seguridad nacional del 

Perú. 

 

Definir la relación 

existente entre la 

comercialización de 

cocaína y los 

remanentes del 

terrorismo en el 

VRAEM con respecto a 

la seguridad nacional 

del Perú. 

Identificar la relación 

existente entre las 

economías locales y los 

remanentes del 

terrorismo en el 

VRAEM con respecto a 

la seguridad nacional 

del Perú. 

 

Definir la relación 

existente entre las 

actividades del 

narcotráfico y las zonas 

de influencia en el 

VRAEM con respecto a 

la seguridad nacional 

del Perú. 

Variable 2 

 

Remanentes del 

terrorismo  

 

 

 

Dimensiones:  

 

Zona de influencia 

del VRAEM  

 

 

 

 

 

Actividades 

ilícitas 

  

Nivel de 

participación en 

la zona  

 

Método: 

Cualitativo 

  

Fuentes: 

Bibliográficas 

Libros  

Investigaciones   

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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