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RESUMEN 

 

 

La investigación tiene como objetivo conocer las identidades sociales espaciales que los 

ciudadanos construyen en el distrito de Kosñipata, el cual forma parte de la Zona de 

Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y en la última década se ha convertido 

en escenario del movimiento cocalero. La investigación siguió una metodología 

cualitativa, un nivel exploratorio y diseño fenomenológico que aplicó la entrevista 

semiestructurada a catorce ciudadanos de Kosñipata, seleccionados siguiendo un 

muestreo por conveniencia. Se utilizó la estrategia de análisis temático reflexivo para 

categorizar la información y se aplicaron cuatro entrevistas semiestructuradas como 

proceso de validación de resultados. Los resultados permitieron categorizar dos 

identidades sociales espaciales correspondientes a dos grupos de ciudadanos cuyo 

autoconcepto está influenciado por la presencia de instituciones gestoras del distrito y de 

grupos vinculados al movimiento cocalero. El endogrupo de los entrevistados percibe su 

apropiación simbólica del territorio como más positiva por tener mayor identificación 

hacia Kosñipata y preocupación por el patrimonio ambiental y el futuro del distrito. El 

exogrupo de ciudadanos que migraron a Kosñipata para trabajar la hoja de coca es 

percibido con prejuicio por tener mayor vinculación al narcotráfico y por ejercer una 

apropiación simbólica del territorio como fuente de recursos para lucrar.  

Palabras clave: identidad social, prejuicio grupal, psicología ambiental, apropiación del 

territorio, Parque Nacional del Manu. 
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ABSTRACT 

 

 

The study has the objective of knowing the spatial social identities that citizens have built 

in the Kosñipata district, which is part of Manu National Park’s buffer zone and in the 

last decade has become scenario of the cocalero movement. The study follows a 

qualitative, exploratory, and phenomenological approach that applied semi structured 

interviews to fourteen citizens of Kosñipata, which were selected following a 

convenience sampling method. The reflexive thematic analysis strategy was used to 

categorize the interview information and four semi structured interviews were applied as 

a results validation procedure. Results differentiate two categories of spatial social 

identity corresponding to two groups of citizens whose self-concept is influenced by the 

presence of the institutions in charge and groups linked to drug trafficking. The 

interviewees ingroup perceive their territorial symbolic appropriation more positively as 

they  have more identification towards Kosñipata and concern over the district’s 

environmental patrimony and future. The outgroup of citizens that migrated to work with 

the coca leaf in Kosñipata is perceived with prejudice for being linked to drug trafficking 

and for their symbolic appropriation of the territory as a resource to profit from.   

Key words: social identity, group prejudice, environmental psychology, territory 

appropriation, Manu National Park. 



  

1 
 

 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

En Latinoamérica, la psicología social ha buscado apoyar el fortalecimiento de los grupos 

humanos que históricamente han sufrido de exclusión política e identitaria (Montero, 

2009). Sobre todo, en Perú, esta exclusión ha estado marcada por una discriminación 

étnica y geográfica hacia los grupos que habitan la sierra y la selva del país a quienes no 

se dirigieron políticas de desarrollo adecuadas, cuyos territorios fueron objeto de 

explotación indiscriminada y cuyas identidades han sido invisibilizadas (Thorp & 

Paredes, 2011). Las políticas de desarrollo frecuentemente han sido implementadas con 

uniformidad en las regiones sin tomar en cuenta las formas de apropiación, los vínculos 

socioespaciales ni las necesidades particulares de sus grupos humanos (Soto & Vargas, 

2007). Los territorios rurales se siguen percibiendo como espacios estáticos y aislados 

sin capacidad de desarrollo endógeno; cuando, en realidad, las poblaciones rurales 

forman parte de extensas redes globalizadas que, al transformarse rápidamente, generan 

fuertes tensiones sobre el tejido social y sobre el manejo de los recursos naturales, lo cual 

lleva comúnmente a los conflictos grupales y al desconcierto de jóvenes y adultos 

(Herrera & Herrera, 2020; Vides, 2015).  

 Thorp y Paredes (2011) explican que, para entender los territorios rurales y los 

fenómenos grupales en Perú, es fundamental pensar al grupo en términos espaciales pues 

la desigualdad geopolítica y la migración son parte fundamental de la formación de todas 

las identidades sociales en el país. El estudio de la relación de las personas con su espacio 

o ambiente físico le corresponde a la psicología ambiental (Moser, 2003); sin embargo, a 

esta subdisciplina de la psicología social se le critica por haberse centrado en generar 

constructos cognitivistas e individualistas como el apego de lugar  y la identidad de lugar 

que no toman en cuenta las relaciones grupales que caracterizan a cada contexto 

socioespacial (Després y Piché, 2017; Di Masso et al., 2017). Squella (2021) explica que 

la psicología como disciplina no le ha dado gran importancia al estudio de las variables 

socioambientales que condicionan el futuro del medio ambiente y de toda la ciudadanía, 

pero sobre todo de aquellas poblaciones marginadas que habitan los territorios rurales.  

 La psicología ambiental está en proceso de transformación al cambiar su foco de 

estudio de la relación espacial del individuo con la urbe, al estudio de la acción ciudadana 
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como fundamental para el futuro sostenible del medio ambiente (López & Aragonés, 

2019). La presente investigación busca aportar a este proceso de cambio al inscribirse en 

propuestas como la que formula Berroeta (2007) de integrar psicología ambiental y 

psicología comunitaria para estudiar los conflictos espaciales y ambientales como 

producto de las relaciones grupales, lo cual permite considerar que uno de los desafíos 

básicos de toda comunidad es manejar los recursos y las amenazas que definen su espacio 

geográfico (Wiesenfeld & Zara, 2012). Wiesenfeld y Sánchez (2012) añaden que a la 

base de esta psicología ambiental comunitaria deben estar los procesos participativos 

ciudadanos, pues su fortalecimiento permite una mejor gestión ambiental del territorio y 

una reconstrucción de las identidades espaciales y grupales.  

 Según Michel Guillou y Meur Ferec (2017), es poco común que se reconozca a 

las comunidades como actores eficaces con conocimiento profundo de su espacio 

geográfico y con estrategias grupales de respuesta ante las amenazas. Al contrario, según 

Berroeta y Pinto de Carvalho (2020), es más común la imposición de políticas de apoyo 

individualistas que no se ajustan a las identidades grupales, a los procesos de apropiación 

del espacio ni a los mecanismos de participación. Estas suelen llevar al desmembramiento 

de comunidades, al desarraigo y a dificultades de adaptación, lo mismo que a incrementar 

las fracturas del tejido social que se evidencian en la proliferación del abandono escolar, 

de los delitos y la violencia, del consumo de alcohol y drogas, de conflictos comunales y 

de desconfianza entre vecinos, entre otros (Canal et al., 2015). Herrera y Herrera (2020) 

explican que, además de todos estos problemas psicosociales, en nuestro contexto 

globalizado, cada vez las comunidades campesinas deben de competir con mayor fuerza 

contra los grupos externos de poder que ejercen presión extractivista sobre el medio 

ambiente y entran en conflicto con sus formas tradicionales de apropiación del territorio. 

Esta disputa por lograr ejercer control sobre el espacio físico, los recursos materiales y la 

valoración simbólica del espacio implica hoy a más actores que nunca: comunidades 

campesinas, comunidades nativas, grupos inmigrantes, instituciones gubernamentales, 

ONGs, empresas de turismo, empresas multinacionales, agrupaciones ilegales, entre 

otros (Enríquez, 2019; Prunier, 2021). 

La psicología social explica que, para permanecer cohesionado y competir contra 

otros grupos por el poder material y simbólico, un grupo social debe tener una identidad 

social positiva con normas de comportamiento sobresalientes (Marqués et al., 1998; 

Tajfel & Turner, 1979). Sin embargo, en los territorios de la sierra y selva del Perú, es 
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común que los grupos sociales tengan una imagen deteriorada de sí mismos y de los 

entornos sociales que habitan, lo cual les dificulta actuar colectivamente; es decir, una 

identidad social negativa que genera frustración, pesimismo y una baja autoestima al 

compararse con grupos de la costa peruana o con grupos extranjeros (Cueto et al., 2021; 

Espinoza, 2010). Se denomina identidad social espacial (ISE) al sentimiento de 

pertenencia grupal a un espacio geográfico del que también se obtiene autoestima y 

normas de comportamiento (Valera & Pol, 1994). Esta se compone tanto de formas de 

apropiación simbólica del espacio como de orientaciones temporales con las que se habita 

el espacio (Stokols, 1990; Stokols y Jacobi, 1984). Valera (1997; 2014) explica que esta 

ISE también influye en la autoestima y la capacidad de acción constructiva de un grupo, 

por ejemplo, al permitirle a un grupo tener un sentimiento de continuidad temporal 

positivo que los distinga de otros grupos, gracias a una memoria histórica positiva y una 

visión a futuro. 

La teoría de la identidad social explica que los miembros de grupos de bajo estatus 

buscan contrarrestar su baja autoestima mediante diferentes mecanismos (Tajfel, 1982), 

siendo en Perú uno bastante común la movilidad social que implica abandonar su grupo 

para movilizarse a otros con mayores recursos o de mejor prestigio (Espinosa, 2003). 

Desde la identidad social espacial, se postula que esta movilidad social es uno de los 

factores que guía las migraciones internas y externas; por ejemplo, se explica que los 

migrantes que dejan un distrito rural marginado o un país “en vías de desarrollo” como 

Perú, además de migrar por razones políticas o económicas, aspiran a pertenecer a 

territorios con una identidad social espacial de mayor prestigio y menor estigma, a pesar 

de que migrar implique tener una menor calidad de vida (Palacio & Gosling, 1997; Vides, 

2015).  

Cabe aclarar que distintos grupos pueden tener identidades sociales espaciales 

distintas dentro de un mismo territorio debido a que pueden ejercer apropiaciones 

distintas (Stokols, 1990); mientras que para una comunidad nativa o campesina el espacio 

puede adquirir gran valor simbólico, para otro grupo externo el territorio puede tener 

valor sólo como fuente de recursos y espacio productivo. De este modo, la teoría de la 

identidad social explica que se debe de fortalecer los grupos tradicionales presentes en 

los territorios rurales si no se quiere que se disuelvan ante la presión económica, política 

y simbólica que ejercen los grupos de mayor poder sobre la ciudadanía (La Barrera et al., 

2012; Vidal et al., 2004). 
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 Dentro de los territorios rurales que se encuentran atravesando procesos 

conflictivos de transformación social y ambiental, se encuentra el distrito de Kosñipata. 

Este pertenece a la provincia de Paucartambo, se encuentra en la selva sur de la región 

del Cusco y, más importante aún, forma parte de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional del Manu (PNM). Kosñipata cuenta con casi 6000 habitantes de los cuales el 

81% vive en niveles de pobreza y pobreza extrema y presenta grandes carencias a nivel 

de educación, de salud, de salubridad y de producción (Municipalidad Distrital de 

Kosñipata, 2017). A pesar de estar bajo la jurisdicción del SERNANP (Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas), en Kosñipata no existe una gobernanza ambiental eficaz 

que promueva la participación de los grupos ciudadanos en la gestión sostenible del 

PNM, la educación ambiental o el desarrollo sostenible; ni siquiera, un esfuerzo por 

investigar detenidamente qué caracteriza a los grupos ciudadanos de Kosñipata (Alarcón, 

2017; Álvarez et al., 2012).  Rodríguez (2018) comenta que, históricamente, los 

dirigentes del PNM, más que preocuparse por promover el desarrollo de sus habitantes, 

los han sometido a mecanismos de control económico y espacial pues perciben el 

territorio como un santuario, un sistema que debe permanecer cerrado ya que la 

ciudadanía no tiene la capacidad para ejercer una gobernanza propia. 

 La llegada a un territorio de grupos externos con poder económico o político, 

como lo es la institución de SERNANP, necesariamente tiene un impacto sobre los 

grupos presentes que puede ser positivo, si por ejemplo las instituciones ayudan a superar 

la inhibición de las redes de acción colectiva, pero como ya se mencionó es bastante 

común que el impacto sea negativo, perpetuando o incrementando las relaciones 

conflictivas (Flores, 2007; Vidal et al., 2004). Cuando una población percibe que los 

grupos de poder no toman en cuenta sus prácticas e intereses, o peor aun cuando son un 

obstáculo, se los suele antagonizar y hasta culpar de sus problemas (Ellison & Martínez 

Mauri, 2008; Flores, 2007). Lo mismo sucede con las ONGs que ejercen control sobre 

territorios rurales, especialmente aquellos de alto valor ambiental y biológico que se 

buscan proteger creando políticas de patrimonialización y reservas naturales. Ellison y 

Martínez Mauri (2008) explican que la patrimonialización de la cultura y de lo natural es 

una forma de apropiación que es ajena a los locales y que comúnmente resulta conflictiva 

pues se impone sin tomar en cuenta los deseos, las prácticas y representaciones locales. 

Así mismo, Cammarata (2006) explica que el turismo ejerce una apropiación mercantil 

del territorio que incluso busca transformar la identidad de los grupos tradicionales y los 
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espacios que habitan para complacer a la mirada ajena de los visitantes, por lo que 

también suele ser conflictiva.   

Sin lugar a duda, estas dinámicas sociales incrementan la complejidad del tejido 

social de Kosñipata que Álvarez et al. (2012) describen como sumamente diverso, pues 

está compuesto por muchos grupos que valoran el bosque de maneras opuestas, desde 

comunidades nativas que ven la selva como su hogar hasta colonos que la ven como una 

fuente de recursos económicos. Los autores también refieren que en Kosñipata se carece 

de gestión política autónoma y de percepción de autoeficacia para solucionar su crisis 

ambiental. Marqués y sus colaboradores (1998) mencionan que la cohesión y 

colaboración grupal son ejercidas cuando las categorías de identidad social son positivas 

y tienen relevancia situacional. Todo lo dicho anteriormente es suficiente para que los 

ciudadanos de Kosñipata desarrollen una identidad social espacial negativa y recurran a 

mecanismos para mejorar su autoestima (Tajfel & Turner, 1979); por ejemplo, abandonar 

el distrito y migrar hacia territorios con una identidad social espacial de mayor prestigio 

(Salcedo, 2020).  

Un último factor que hace de Kosñipata un territorio con alta vulnerabilidad es 

que el distrito es desde hace más de una década escenario del creciente movimiento 

cocalero en el Perú (García, 2013), figurando en el 2017 como el cuarto valle con mayor 

producción de hoja de coca del país (Devida, 2017). El estudio del movimiento cocalero 

que realiza Vizcarra (2018a; 2018b; 2019) en el VRAEM muestra que el cultivo de coca 

es un dinamizador económico muy importante, pero que la vinculación con el 

narcotráfico suele ser perniciosa pues genera más violencia, obstaculiza el desarrollo del 

turismo y resulta una amenaza al medio ambiente. En el mismo periodo de tiempo en que 

han aumentado los productores de coca en Kosñipata, aumentó la deforestación, el uso 

de agroquímicos y disminuyeron los agricultores que se dedican a los productos agrícolas 

tradicionales (Municipalidad Distrital de Kosñipata, 2017).  

La Municipalidad Distrital de Kosñipata (2017) en su Plan de Desarrollo Local 

Concertado, Kosñipata al 2021 y SERNANP (2019) en su Plan Maestro del Parque 

Nacional del Manu 2019-2023 se han propuesto lograr que Kosñipata sea un territorio 

con desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, pero en estos instrumentos de 

gestión casi ni son tomadas en cuenta las características psicosociales de la población. 

Para Téllez (2010), el no tener una comprensión de la ciudadanía y de su relación con el 
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territorio es lo que ha causado el fracaso de tantas políticas y proyectos nacionales que 

no estudian las relaciones grupales de los distritos a los que van dirigidas.  

Van Large (2004) considera que el buen manejo de recursos materiales, en este 

caso ambientales, depende en gran parte de las normas sociales que establecen los grupos 

al relacionarse entre sí. Schneider y sus colaboradores (2004) consideran que la 

conformación de estas normas depende en gran parte de la influencia ejercida por los 

grupos de poder, que en el territorio de Kosñipata vienen a ser tanto las instituciones 

gestoras del PNM como los grupos narcotraficantes. Debido a que las normas sociales se 

establecen y cumplen gracias al proceso de categorización social en grupos con 

identidades sociales (Abrams & Hogg, 1990b), para permitir el correcto manejo de 

recursos ambientales es importante estudiar las identidades sociales espaciales de los 

ciudadanos del distrito de Kosñipata que, a partir del tipo de apropiación simbólica y de 

orientación temporal que han asumido como grupo hacia el territorio, establecen normas 

de comportamiento (Valera & Pol, 1994). 

A partir de la problemática presentada, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cómo son las identidades sociales espaciales que construyen los 

ciudadanos que habitan el distrito de Kosñipata? 

 

1.2 Justificación y relevancia 

La investigación genera una serie de aportes desde el ámbito teórico de la Psicología 

como disciplina académica. En primer lugar, pretende dar mayor atención a la teoría de 

la identidad social como un constructo útil para entender las problemáticas comunitarias 

e identitarias presentes en Latinoamérica, tal como vienen haciéndolo Espinosa y otros 

académicos realizando investigaciones en las regiones peruanas de Puno (Espinosa, 

2003) y Piura (Espinosa et al., 2016; Freire, 2012; La Barrera, 2012). En segundo lugar, 

se está profundizando en la vinculación de la teoría de la identidad social a las variables 

ambientales que caracterizan a todo territorio por medio del constructo de la identidad 

social espacial, que casi no se ha aplicado al estudio de dinámicas grupales ni de distritos 

rurales. Este ha sido estudiado mayormente en los ámbitos urbanos (Valera & Pol, 1994; 

Valera, 1997) y en Colombia ha servido para estudiar las dinámicas migratorias como 

mecanismos de mejoramiento de la identidad social espacial sin ser aplicado a contextos 

rurales (Palacio & Gosling, 1997; Palacio et al., 2003; Salcedo, 2020). En tercer lugar, se 
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pretende contribuir al desarrollo teórico de una psicología ambiental en Latinoamérica 

que logre combinarse con la psicología comunitaria de mayor trayectoria en el continente 

(Berroeta, 2007; Wiesenfeld y Sánchez; 2012).  

 La investigación también resulta relevante al contribuir a que la psicología 

investigue más activamente los fenómenos que caracterizan a la ciudadanía del interior 

del país, especialmente aquella que habita los ámbitos rurales que no reciben atención 

académica ni mediática. Los conflictos sociales de este 2022 y 2023 son la evidencia más 

clara de esta necesidad latente. En un ámbito práctico, la presente investigación resulta 

útil para las instituciones gestoras del distrito de Kosñipata, las que deben proponer 

visiones a futuro y vías alternativas de desarrollo en documentos como el Plan de 

Desarrollo Local Concertado, Kosñipata al 2021 (Municipalidad de Kosñipata, 2017) y 

el Plan Maestro del Parque Nacional del Manu 2019-2023 (SERNANP, 2019). Esta 

también es útil como punto de partida para futuras intervenciones e investigaciones que 

deseen realizarse en territorios similares de la selva peruana. De igual manera, existe gran 

necesidad de ampliar la investigación contextualizada del movimiento cocalero en el 

Perú, la cual es netamente sociológica y se ha centrado casi únicamente en los territorios 

del VRAEM (Castillo y Durand, 2008; Durand, 2005; Vizcarra, 2018a; 2018b; Vizcarra 

& Heuser, 2019). Por todas estas razones, el presente trabajo de psicología ambiental y 

social sobre las dinámicas identitarias de Kosñipata resulta novedoso y relevante.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

El presente capítulo busca ofrecer una aproximación teórica que favorezca la 

comprensión de la complejidad de los fenómenos intergrupales existentes en el territorio 

de Kosñipata. Para hacerlo, se ha dividido en dos secciones que corresponden a las dos 

perspectivas teóricas que se complementan en la investigación: (I) Teoría de la identidad 

social y (II) Psicología ambiental y territorio.  

 La primera sección aborda el constructo psicológico principal del trabajo, la teoría 

de la identidad social que elaboran los psicólogos británicos Henri Tajfel y John Turner 

en los 70s desde la psicología social experimental, pero que ha evolucionado hasta el día 

de hoy en respuesta al trabajo más contextualizado de diversos investigadores. El primer 

subtítulo, Fundamentos de la identidad social, explica la formulación original de esta 

teoría, así como diversos aportes y críticas que se le hace conforme se va desarrollando. 

El segundo subtítulo, Categorización Grupal, desarrolla los aportes realizados desde el 

estudio de la categorización grupal hacia la teoría de la identidad social. El último 

subtítulo, Identidad social espacial, explica este constructo creado al ampliar la teoría de 

la identidad social para incluir la variable geográfica y ambiental como categoría 

simbólica que configura una membresía grupal y que, por lo tanto, da lugar a una 

identidad social.  

 La segunda sección del marco teórico pretende complementar los postulados de 

la psicología social con constructos de la psicología ambiental. Adicionalmente, se ha 

puesto en diálogo a la psicología con algunos constructos provenientes de ciencias 

sociales afines que resultan valiosos para comprender las dinámicas presentes en el 

distrito de Kosñipata. El primer subtítulo, Apropiación simbólica del territorio, desarrolla 

el constructo de apropiación simbólica que proviene de la psicología ambiental y que 

explica las dinámicas de identificación que establecen los diversos grupos con un 

determinado espacio. En este subtítulo también se presenta la perspectiva territorial, 

bastante popular en las ciencias sociales, que permite tener una visión más completa del 

distrito de Kosñipata. El segundo subtítulo, Tejido social y Kosñipata, introduce el tejido 

social como escenario de los fenómenos sociales a estudiar en el distrito de Kosñipata. 

Además, el subtítulo aporta investigaciones sobre lo que caracteriza al tejido social de 
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Kosñipata en tanto Zona de Amortiguamiento del PNM y territorio en el cual se 

desenvuelve el movimiento cocalero. 

 Para facilitar la comprensión y asimilación del marco teórico, el lector puede 

servirse de la red analítica presentada en la Figura 1 que sintetiza los constructos y las 

relaciones teóricas centrales de la investigación. 

Figura 1 

Red analítica del Marco Teórico 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1  Teoría de la identidad social 

2.1.1 Fundamentos de la identidad social 

La psicología social busca estudiar la influencia de los grupos y las estructuras sociales 

sobre el individuo; sin embargo, diversos contextos sociales y académicos han dado lugar 

a psicologías sociales distintas (Burton y Kagan, 2005). En el mundo anglosajón, la 

psicología social se caracteriza por el predominio del positivismo experimental, por lo 

que pretende crear leyes psicológicas universales; mientras tanto, en Latinoamérica ha 

dado lugar a una psicología comunitaria que busca impulsar la transformación social y el 

fortalecimiento de poblaciones marginadas (Montero, 2004). Precisamente, el presente 

trabajo busca unir la tradición anglosajona y latinoamericana de la psicología social con 

un centro en la Teoría de la Identidad Social (TIS) desarrollada por el psicólogo británico 

Henri Tajfel y seguidores como John Turner. Esta teoría explica que los individuos 

organizamos nuestro entorno mediante categorización social en grupos y la construcción 

de identidades sociales a partir de la membresía grupal, las cuales construyen un 

autoconcepto, autoestima y una valoración emocional de la membresía al compararse con 

los otros grupos a los que no se pertenece (Tajfel, 1982; Turner, 1975).  

 En una serie de experimentos, Tajfel (1975) descubre que no es necesario un 

escenario real de conflicto para que se produzca la categorización social con un 

sentimiento de preferencia hacia el endogrupo, el grupo al que uno pertenece, y de 

competencia con los exogrupos. La sola categorización de sujetos en grupos, de manera 

aleatoria y en un laboratorio, fue suficiente para generar cambios en sus comportamientos 

y llevarlos a actuar con preferencias hacia el endogrupo, al que se pertenece, y en 

oposición de otros exogrupos aun cuando todos eran aleatorios (Turner, 1975). Estas 

conductas tienen como objetivo proteger el autoconcepto que se deriva de pertenecer a 

un grupo con valoraciones sociales construidas al comparar los atributos del endogrupo 

con los atributos de los exogrupos (Tajfel, 1982). Hogg (2014) explica que la 

incertidumbre que sienten los individuos les conduce a afiliarse a un grupo con una 

identidad social, buscando obtener validación y pautas de comportamiento claras para 

navegar los distintos círculos sociales con seguridad y, de lo posible, para obtener cierto 

prestigio de su membresía. 

Cuando el endogrupo y su identidad social tienen una valoración negativa, los 

individuos optarán por competir con otros exogrupos para mejorar su prestigio y por lo 
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tanto su autoconcepto; de lo contrario, optarán por abandonar su identidad social y entrar 

a un grupo de mayor prestigio. A estas dos estrategias para mejorar la identidad social, 

Tajfel (1975) las nombra cambio social y movilidad social, respectivamente. El optar por 

una estrategia o la otra depende de las normas sociales que guían la pertenencia y 

categorización en grupos. (Tajfel & Turner, 1979). La movilidad social caracteriza a 

sistemas sociales con actitudes permeables y flexibles en las que los individuos pueden 

moverse de un grupo a otro. El cambio social, por el contrario, refiere a actitudes 

estratificantes que impiden el renunciar o desligarse de una categoría o identidad social. 

La movilidad social es rápida y eficiente para un escalamiento a nivel individual, pero no 

produce ningún cambio real en los grupos. Mientras tanto, el cambio social permite 

generar una transformación de la situación real del endogrupo, aunque implica una 

cooperación intergrupal que es difícil de lograr (Tajfel & Turner, 1979; Turner, 1975).  

 Hogg y otros investigadores (Abrams & Hogg, 1990; Hogg & Reid, 2006) han 

profundizado en las diversas subestrategias que permiten este cambio social, dentro de 

las cuales destacan la creatividad social y la competencia intergrupal. La creatividad 

social implica redefinir o mejorar la percepción del propio estatus sin alterar la situación 

real del grupo y puede darse de tres formas: creando una nueva dimensión de 

comparación en la que el endogrupo sea superior, invirtiendo la valoración para que los 

atributos previamente concebidos como negativos se vean como positivos y eligiendo un 

nuevo exogrupo de igual o peor estatus para compararse.  La competencia intergrupal, en 

cambio, implica un cambio real en la situación del grupo al entrar en conflicto directo 

con los grupos de mayor estatus para intentar revertir las posiciones jerárquicas. Y como 

ya se mencionó, a pesar de que la competencia intergrupal puede parecer la estrategia 

más lógica, no siempre los grupos logran llegar a este nivel de acción.  

Tajfel y Turner (1979) explican que la competencia solo se da en situaciones de 

comparación intergrupal insegura. La comparación intergrupal insegura ocurre cuando 

dos o más grupos mantienen cierta cercanía o similitud, de modo que pueden compararse. 

Surge una inseguridad debido a que pueden concebirse alternativas cognitivas a la 

organización jerárquica de estos grupos, en que el grupo de mayor prestigio pueda ser 

reemplazado. Además, cuando esta jerarquía se percibe como injusta o ilegítima, puede 

despertar discriminación y agresión entre los grupos, surgiendo con mayor énfasis los 

prejuicios hacia el exogrupo. Sidanius y Petrocik (2001) señalan que también puede 

existir un sentimiento de ilegitimidad hacia los valores mismos de la jerarquía por parte 
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de grupos de bajo estatus, mientras que los grupos que gozan de beneficios y prestigio 

suelen sentir más apego hacia las identidades globales de la estructura. Este es el caso de 

grupos específicos que reciben más apoyos institucionales que el resto de la sociedad y 

se sienten más cercanos al tipo de identidad hegemónica y a los valores promovidos. 

Los postulados básicos de la TIS han sido complementados por diversos autores 

que buscan acercarla más a los contextos reales. Tanto Smithson y Foddy (1999) como 

Bornstein (2004) señalan que no hay certeza de que la identidad social ni la competencia 

intergrupal generen mayor cohesión y colaboración con el propio grupo; los miembros 

usualmente actúan según sus intereses personales y prefieren no hacer sacrificios cuando 

se trata de bienes materiales compartidos, pues alguien que no ha hecho nada se va a ver 

igualmente beneficiado que alguien que ha sacrificado sus propios recursos por el grupo. 

De manera que, en contextos reales, no es correcto aplicar la TIS sin estudiar otras 

variables. Por ejemplo, Van Large (2004) recalca la necesidad de analizar las normas 

sociales de manejo de recursos materiales que sigue un sistema social y el patrón de 

relaciones intragrupales e intergrupales presentes en determinado contexto. Por su lado, 

Wit y colaboradores (2004) señalan que la identidad social no suele ser por sí misma un 

buen regulador conductual para manejar recursos colectivos, siendo mejor aplicar 

sistemas de incentivos individuales que tomen en cuenta los aportes individuales. 

Scheider y colaboradores (2004) concuerdan en que la identidad social no conlleva 

colaboración con el propio grupo, pero le dan más importancia a la presencia de líderes 

adecuados en una estructura, que puedan servir como ejemplo y ser mediadores de la 

construcción identitaria.  

 

2.1.2  Categorización Grupal 

La teoría de la autocategorización es otra rama de estudio de la identidad social 

que continúan los seguidores de Tajfel en los 80s y profundiza en los procesos cognitivos 

intragrupales (Abrams, 2010; Hornsey, 2008). La importancia de la autocategorización 

social es permitir explicar el proceso cognitivo que cada individuo sigue al generar una 

identidad social, que consiste en organizar las actitudes, emociones y comportamientos 

existentes en los diferentes grupos e incluirse a sí mismo dentro de la categoría grupal 

más adecuada. Según Abrams y Hogg (1990b), en este proceso el individuo se apropia 

de las autopercepciones y estereotipos del grupo, conformándose a actuar según las 
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normas endogrupales de comportamiento del grupo. Activamente, los individuos esperan 

tener que estar de acuerdo con los demás miembros del endogrupo, lo cual se denomina 

influencia social y permite la legitimación de la identidad social.  

Marqués y sus colaboradores (1998) señalan que la influencia social también 

funciona porque existen normas de comportamiento que los miembros del grupo 

refuerzan entre sí, siendo las normas endogrupales importantes en hacer cumplir 

comportamientos elusivos como la cohesión y colaboración grupal. Estas normas son 

eficaces cuando las categorías que definen la identidad social son sobresalientes, lo cual 

sucede cuando una categoría es comúnmente accesible y cuando tiene relevancia 

situacional al permitir la diferenciación entre los miembros de los grupos. La 

autocategorización sobresaliente también conlleva a la creación de estereotipos tanto de 

los miembros de otros grupos, como del mismo grupo y de sí mismo, una 

despersonalización caracterizada por definirse y actuar en términos de las categorías 

endogrupales, sin significar una pérdida del sentido de self (Hogg y Reid, 2006; Sindic y 

Condor, 2014). 

Según Marqués y sus colaboradores (1998), hay una preferencia hacia miembros 

del endogrupo que se conforman a las normas y hacia miembros del exogrupo que 

muestran un no conformismo. A la reacción negativa contra miembros disidentes del 

endogrupo se le conoce como el efecto oveja negra y ocurre porque la amenaza a las 

normas endogrupales es una amenaza a la identidad social. Según Reiman y Killoran 

(2003), el efecto oveja negra no se activa siempre; por ejemplo, no se activa ante la crítica 

al endogrupo pues esta se interpreta como constructiva y se ve menos amenazante que 

una crítica proveniente de algún exogrupo. En cambio, el efecto oveja negra ocurre 

cuando se rompen un tipo particular de normas vinculadas a las categorías sobresalientes. 

Pinto y sus colaboradores (2010) hacen la distinción entre normas descriptivas, que sirven 

de criterio para la autocategorización y diferenciación grupal, de las normas prescriptivas, 

que condicionan las conductas esperadas para que un miembro del endogrupo y su 

identidad social sean valorados socialmente. El efecto oveja negra actúa cuando no hay 

total adherencia hacia esas normas prescriptivas, de manera que hay inseguridad en la 

comparación valorativa del endogrupo con los exogrupos, estando en duda la propia 

superioridad a causa de la acción de miembros que la ponen en duda. Adicionalmente, 

este suele ser más fuerte cuando los miembros disidentes del endogrupo, al tomar una 
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conducta extremista, se acercan más a las normas del exogrupo que cuando se alejan de 

estas (Abrams et al., 2022). 

Como señala Abrams (2015), en contextos reales los miembros de grupos siempre 

pertenecen a más de una categoría, que refleja la identidad social como un proceso fluido 

más que como una estructura estable. Mientras que para un grupo es más adaptativo que 

sus miembros mantengan una sola identidad, para un individuo es mejor poder cambiar 

de identidades. Una crítica a la TIS es que se enfoca demasiado en la despersonalización 

y en la necesidad individual de reducir la incertidumbre, ignorando que muchos grupos 

pueden convivir en tolerancia y heterogeneidad (Hornsey, 2008). Por lo tanto, resultan 

útiles enfoques que permiten ampliar la comprensión de la categorización como un 

proceso. Un mismo grupo puede pertenecer a varias categorías, y lo más común es 

encontrar que dos grupos en oposición estén vinculados por una membresía compartida 

hacia una categoría más amplia y abstracta. La competencia entre dos grupos suele darse 

en la misma categoría compartida, como puede ser “agrupación política”, y no entre 

grupos que se desenvuelven en dimensiones muy distantes como “política” y “nutrición”, 

pues es dentro de una categoría compartida que dos grupos suelen encontrar mayor 

contraste y conflicto entre sus normas (Abrams et al., 2022; Sindic y Condor, 2014).  

Reimer y sus colaboradores (2020) también refieren que la categorización 

múltiple es parte del proceso de percepción de si alguien pertenece o no al propio 

endogrupo. Suelen tenerse actitudes más positivas hacia alguien que comparte todas las 

categorías grupales que uno mismo, sobre alguien con categorías mixtas que difiere en 

alguna dimensión y alguien que no comparte ningún endogrupo. Sin embargo, las 

identidades sociales también son jerárquicas, y en ciertos contextos una categoría de 

comparación puede dominar sobre todas las otras. Esto puede llevar también a que ciertos 

individuos hayan escogido una única identidad grupal y hayan abandonado membresía al 

resto, aunque lo más común es que se mantengan las identidades de menor jerarquía. A 

pesar de todos los esfuerzos de estas teorías por dar sentido de las relaciones 

intergrupales, se entiende que en el fondo cada individuo tiene una representación 

subjetiva única de cómo sus relaciones interpersonales están estructuradas por sus 

membresías grupales. Para finalizar, resulta interesante la observación de Hornsey (2008) 

de que a pesar de todas las críticas que ha recibido la TIS, pocas teorías tan amplias y 

globales como esta han logrado el nivel de popularidad y aceptación consensuada.  
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2.1.3 Identidad social espacial  

La TIS ha crecido en muchas direcciones desde su concepción, pero en la presente 

investigación se busca enfatizar su adaptación al entorno físico como dimensión de 

categorización identitaria, específicamente dentro del contexto de psicología social 

latinoamericana. Speller (2002) encuentra que teorías de la psicología social como la de 

Tajfel tienden a ser demasiado cognitivistas y a subvalorar la importancia simbólica y 

contextual del espacio sociogeográfico. Incluso los constructos psicológicos espaciales 

que se han concebido, como la identidad de lugar o el apego al lugar, siguen teniendo una 

perspectiva individualista (Valera, 2014). Es en respuesta a esta crítica que Valera (1997; 

Valera & Pol, 1994) propone el constructo de identidad social urbana, en que la 

identificación con un espacio social de la urbe lleva al proceso de categorización grupal; 

sin embargo, este proceso no es único a los territorios urbanos, por lo cual se prefiere el 

término de identidad social espacial (ISE). Valera (2014) entiende que el espacio es una 

fuente crucial de elementos simbólicos y un elemento central en las dinámicas 

intergrupales de entornos urbanos como rurales, llevando a que una ISE construida 

alrededor de un distrito marginado, siguiendo los postulados de Tajfel y Turner (1979) 

genera un bajo autoestima al compararse con grupos provenientes de otros distritos más 

prestigiosos y desencadene estrategias grupales de movilidad social y cambio social. 

 Como señala Valera (2010), tomar el espacio simbólico como una categoría social 

de identificación grupal implica adentrarse en un proceso de categorización múltiple. La 

identidad social espacial de un territorio contiene diversas dimensiones que permiten la 

categorización grupal; por ejemplo, está la dimensión geográfica con espacios 

compartidos y subdivididos, la dimensión temporal con la historia compartida y la visión 

a futuro, la dimensión conductual con las prácticas similares y distintas y la dimensión 

ideológica con los valores, creencias y estilos de vida. Valera (2014) refiere que una 

persona también puede autocategorizarse en niveles espaciales múltiples y sentir 

membresía hacia grupos que, a pesar de compartir un mismo espacio, se asocian con 

distintos imaginarios sociales y normas de comportamiento. Stokols (1990) también 

concibe que el espacio físico puede ser apropiado de diferentes maneras por grupos 

distintos; por unos, como un espacio productivo y laboral, mientras que, por otros, como 

un espacio doméstico, emocional y con gran valoración simbólica. Este autor propone 

tres orientaciones filosóficas de vinculación con el ambiente, cada una con normas de 

comportamiento particulares que guían identidades espaciales distintas: la minimalista 
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que le otorga poca relevancia al ambiente, la instrumental que valora el espacio por su 

confort y seguridad y la ambiental-espiritual que ve el ambiente como un fin en sí mismo 

del que se deriva bienestar afectivo. 

 Stokols y Jacobi (1984) mencionan la orientación temporal como otra categoría 

social relevante en la definición de identidades colectivas como la ISE. Diferentes grupos 

pueden definirse y diferenciarse a partir de perspectivas temporales distintas, por más que 

habiten un mismo espacio. Una orientación temporal centrada en el presente percibe el 

espacio en términos funcionales, una orientación temporal tradicional reconoce la historia 

del grupo y los valores que en el pasado han permitido habitar un territorio, una 

orientación temporal futurista se concentra en preocupaciones a futuro que debe resolver, 

mientras que una orientación temporal coordinada logra integrar y darle valor al pasado, 

presente y futuro de un territorio. Por su parte, Valera (2014) menciona que el sentimiento 

de continuidad temporal que tiene un grupo en determinado espacio social le permite una 

integración intergeneracional, que de no existir llevaría a que nuevas generaciones tengan 

categorías sociales muy distintas. Valera (1997; Valera & Pol, 1994) también profundiza 

en las orientaciones temporales y propone su clasificación propia de cuatro orientaciones 

que guían la categorización en la ISE: (a) centrada en la funcionalidad a presente, (b) de 

visión a futuro, (c) de preservación del pasado tradicional y (d) una última que coordina 

pasado-presente-futuro para transmitir esta identidad espacial a generaciones futuras. 

 En Latinoamérica, el estudio de los fenómenos migratorios ha permitido 

profundizar en la ISE y su aplicación a contextos reales. En Colombia, Salcedo (2020) 

encuentra en la identidad social una teoría que desafíe la push-pull theory, según la cual  

la migración voluntaria surge de la búsqueda por satisfacer mejor las necesidades básicas. 

En cambio, la ISE explica que los habitantes de territorios estigmatizados desarrollan una 

baja autoestima al percibir que otros territorios y grupos extranjeros son superiores. De 

modo que la migración viene a ser una estrategia de movilidad social que implica 

abandonar la membresía a una identidad espacial negativa para acceder a una identidad 

espacial de mayor jerarquía. Por su lado, Palacio y Gosling (1997) confirma que los 

colombianos tienen una identidad espacial negativa al compararse con el exogrupo de 

franceses. Sin embargo, también encuentra que estos suelen usar la estrategia de 

creatividad social al alterar los elementos de comparación y encontrar elementos que 

favorezcan más su ISE. 
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 Palacio, Correa, Díaz y Jiménez, (2003) estudian el desplazamiento forzado en 

Colombia y la transformación de la ISE, encontrando que el tiempo es una dimensión 

igual de importante en la ISE de los migrantes. Esta dimensión temporal carga la memoria 

colectiva y la evolución histórica de un grupo arraigado a un territorio que le permite 

distinguir su identidad de otros grupos. Se entiende que la identificación con un territorio 

implica la creación de una cultura que reconstruye el pasado y proyecta su identidad a 

futuro al imaginar una utopía. Incluso, es muy común que un grupo inmigrante mantenga 

su identidad espacial previa y que simplemente adapte sus formas culturales de 

relacionarse al nuevo territorio (Reyes Tovar & Martínez, 2015).  

 En Perú, la ISE no ha sido abordada directamente, pero Espinosa ha usado la TIS 

en diversos estudios otorgándole relevancia a la dimensión geográfica. Por ejemplo, 

Espinosa & Calderón Prada (2009) estudia la identidad espacial peruana y encuentra una 

valoración ambivalente pues dependiendo de la situación pueden tener primacía los 

valores positivos o los negativos de los peruanos. En Juliaca, Espinosa (2003) profundiza 

en las comparaciones establecidas de los juliaqueños con otras identidades espaciales 

nacionales e internacionales, además de identificar una identidad social negativa de los 

triciclistas juliaqueños y una predominancia de la movilidad social como estrategia de 

mejorar la autoestima. Por último, una serie de estudios sobre una comunidad campesina 

de La Libertad (Espinosa et al., 2016; Freire, 2012; La Barrera et al., 2012) identificaron 

un clima emocional negativo y una falta de acción colectiva, que se explican desde las 

expectativas negativas hacia la colaboración y al manejo honesto de los bienes comunes. 

En este estudio, la identidad social espacial ocupa un lugar protagonista pues conlleva a 

la división social entre costeños y serranos, permite el escalamiento social al vincularse 

con Lima y que subyace la identidad social negativa vinculada a un territorio 

históricamente marginalizado.  

 

2.2 Psicología ambiental y territorio 

2.2.1.  Apropiación simbólica del espacio 

El presente trabajo se sitúa dentro del marco de interés de la psicología social, pero al 

desarrollar el constructo de la ISE, también se sitúa dentro de otra subdisciplina de la 

psicología de origen más reciente: la Psicología Ambiental que estudia la relación de las 

personas con los espacios físicos (Moser, 2003). Al estudiar el espacio público como 
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determinante del progreso social y del bienestar personal, la psicología ambiental ha 

desarrollado constructos como el apego de lugar, el sentido y la dependencia de lugar 

(Manzo & Devine-Wright, 2019), que sin embargo se critican por ser constructos 

cognitivistas e individualistas difíciles de distinguir que no toma en cuenta las relaciones 

intergrupales que caracterizan a los contextos socioespaciales reales (Després y Piché, 

2017; Di Masso et al., 2017).  

 La disciplina sigue en plena transformación y algunos autores proponen que deje 

de ser una psicología de la arquitectura urbana y se convierta en una psicología verde 

preocupada por el futuro sostenible de nuestro medio ambiente (López & Aragonés, 

2019; Pol, 1993). Con este propósito, Moser (2003) propone considerar las dimensiones 

temporal e intercultural de las conductas ambientales al estudiar la promoción de 

comportamientos sostenibles en un territorio. Berroeta (2007) propone integrar la 

psicología ambiental y la psicología comunitaria para ver los conflictos ambientales como 

producto de las relaciones grupales sobre un espacio, reivindicando el rol de lo comunal 

en el manejo de recursos y en la respuesta a amenazas ambientales (Wiesenfeld y Zara, 

2012). A pesar de que la joven disciplina no cuenta con el cuerpo teórico necesario para 

ser autosuficiente en el estudio de realidades ambientales complejas, el constructo central 

del subtítulo es un buen punto de partida. La apropiación simbólica del espacio o 

apropiación espacial es un constructo de la psicología ambiental que nace en los 60s, pero 

se ve rápidamente desplazado por otros constructos como el apego de lugar que definen 

fenómenos muy similares (Vidal et al., 2004). 

 Vidal, Moranta y Pol (2004) explican que la apropiación simbólica del espacio, 

más que una apropiación del espacio físico implica una identificación con las formas de 

relación que se dan dentro del espacio, que a su vez construyen significados hacia el 

espacio y en relación con todos los aspectos presentes. La razón por la cual recientemente 

ha superado en importancia psicológica al resto de constructos es gracias al desarrollo 

contemporáneo del modelo dual de la apropiación de Pol (1996). Este modelo explica 

que la apropiación simbólica implica un doble proceso de acción-transformación e 

identificación simbólica: primero, la acción comunal sobre el entorno deja una impronta 

física que lo transforma y lleva al involucramiento cognitivo y afectivo con el espacio; 

segundo, la identificación simbólica hace que la pertenencia y las cualidades del entorno 

se vuelvan definidoras de la propia identidad, proveyendo continuidad y estabilidad al 
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self. Por lo tanto, la apropiación simbólica del espacio es un proceso dialéctico en que 

persona y espacio se están redefiniendo continuamente (Vidal et al., 2004; 2005). 

Berroeta (2007) entiende que la apropiación simbólica del espacio público es un 

constructo bastante similar a la ISE, la cual tan solo añade la dimensión grupal al proceso 

de producción de significados cognitivos y emocionales en torno al espacio físico. 

Mientras que la apropiación simbólica del espacio se centra en explicar el mecanismo 

sociocognitivo de identificación con un espacio, la ISE presta atención a la identificación 

espacial como un proceso que permite construir un sentimiento de identidad grupal y 

autocategorizarse en distinción de otros grupos (Valera, 1997). Pol (1997) diferencia dos 

formas en que los grupos realizan esta apropiación simbólica del espacio: la apropiación 

espacial a prori es impuesta por los grupos o instituciones de poder sin tomar en cuenta 

los usos o identidades del resto de grupos que simplemente los adoptan, mientras que la 

apropiación espacial a posteriori es producida y actualizada activamente por un grupo al 

habitar un espacio. Muñoz y Crespo (2014) explican que la apropiación simbólica del 

espacio a posteriori facilita la resiliencia y el empoderamiento de los grupos, pero la 

construcción de simbolismos espaciales y de vínculos sociales puede verse dificultada en 

los casos que existe gran vulnerabilidad de algunas poblaciones en un territorio de mucha 

desigualdad. 

Reyes Guarnizo (2014) también denomina a la apropiación espacial como 

apropiación simbólica del territorio y explica que el territorio apropiado genera un 

sentimiento de seguridad y permanencia pues otorga una imagen clara del sí mismo, de 

las relaciones con la naturaleza y con el resto de personas. El paradigma territorial ha 

tomado protagonismo en las ciencias sociales pues permite otorgarle una variable 

geográfica a toda acción y relación humana. Llanos (2010) define el territorio como un 

espacio creado y delimitado por los juegos de poder material y simbólico entre 

individuos, grupos e instituciones que dan lugar a relaciones de complementariedad o de 

conflicto. Los territorios no son estables; más bien, se encuentran en constante 

transformación producto de la territorialidad de sus actores, la cual viene a ser el grado 

de control que tienen estos para crear, recrear y apropiarse de dichos territorios; y debido 

a que un territorio alberga distintos grupos, puede albergar distintas territorialidades e 

identidades, propias de cada actor o conjunto de actores (Flores, 2007; Montañez y 

Delgado, 1998). Fernández y Borgonhoni (2018) explican que la territorialidad también 

puede entenderse como apropiación simbólica del espacio, en el sentido que ambos 
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constructos se refieren a la acción de un grupo sobre un espacio que produce su 

resignificación pragmática y simbólica. 

Para Ellison y Martínez Mauri (2008), resulta importante que en América Latina 

se estudie la apropiación simbólica de los territorios rurales y urbanos debido a que sus 

relaciones intergrupales y ambientales están siendo transformados por la globalización, 

cuya dirección es la de universalizar los territorios y no reconocer las formas de 

apropiación y las identidades locales. Según Llanos (2010), la globalización implica la 

coexistencia de espacialidades y temporalidades fragmentadas, que puede resultar 

problemático si es que los tiempos circulares tradicionales de las comunidades reciban 

menor importancia que los tiempos lineales de desarrollo y progreso de los grupos 

mercantiles que actúan desde la distancia. Ellison y Martínez Mauri (2008) denominan 

patrimonialización del territorio cultural y natural a la forma de apropiación simbólica 

que ejercen las ONGs y otras instituciones sobre un territorio que comúnmente no toman 

en cuenta las prácticas y representaciones de los grupos locales. Esta patrimonialización 

es la que guía la creación de reservas naturales destinadas al turismo y al estudio 

científico, que según Cammarata (2016) suele resultar conflictiva con la apropiación 

simbólica de los grupos locales. Sin embargo, los grupos sociales son entes activos que 

pueden reaccionar a esta patrimonialización y actualizar sus formas de apropiación del 

territorio, por ejemplo, recurriendo a estrategias de la identidad social como la creatividad 

social que según Tajfel y Turner (1979) permite competir simbólicamente cuando 

materialmente no es posible. 

 

2.2.2 Tejido social y Kosñipata 

Para terminar con el marco teórico y sentar bases teóricas para el cumplimiento de los 

dos últimos objetivos de la investigación, se encuentra utilidad en explicar el constructo 

de tejido social que estructura a los grupos de ciudadanos que son el objeto de estudio. 

El tejido social se define como las relaciones individuales, colectivas e institucionales 

dentro de un territorio que permiten construir redes para accionar, afrontar las dificultades 

y servir de soporte emocional, sociocultural y económico (Aguirre, 2020). Según Chávez 

y Falla (2004) son tres tipos de redes las que conforman el tejido social: las redes de 

sociabilidad formadas por relaciones cercanas, las redes de comunicación formadas a 

partir del diálogo e interacción continua y las redes de transacción que movilizan recursos 
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y resuelven conflictos. Ferretti y Arréola (2013) señala que en América Latina no existen 

políticas que promuevan la integración del tejido social ni de los distintos modos de 

crecimiento planificado y espontáneo de los espacios urbanos, llevando a que el tejido 

social se fragmente cada vez más. 

 Según Valenciana (2009), muy comúnmente, la aplicación de políticas de 

desarrollo económico que ignoran los factores comunitarios termina causando la 

desatención de estas redes y confirma la creencia de que el dinero es perjudicial para una 

población. Téllez (2010) señala que es común que instituciones de poder lleguen a un 

territorio con el objetivo de mejorar las relaciones sociales, pero ignoran las direcciones 

propias que tienen los individuos y sus redes, de manera que nunca logran un impacto 

positivo en el tejido social. Vides (2015) añade que esta ignorancia es incluso mayor en 

los territorios rurales, que son percibidos con estigma o simplemente como espacios 

atrasados y sin potencialidades propias de desarrollo que se restringen a una pequeña 

escala, en vez de reconocer que son parte de las mismas redes de comercio e intercambio 

cultural globalizadas que las ciudades. El autor define el tejido social rural como aquel 

que se especializa en la apropiación de recursos naturales y compite por la eficiencia 

tecnológica y por la diversidad productiva. Pero como comenta Martínez Yáñez (2008), 

a pesar de que los recursos naturales cumplen un rol central en las dinámicas sociales 

rurales, es raro que las instituciones responsables promuevan una cultura de valoración 

del patrimonio ambiental como fuente de desarrollo sostenible endógeno. 

Al investigar las percepciones que tiene SERNANP, la institución regidora del 

PNM, Rodríguez (2018) demuestra que este problema también está presente en 

Kosñipata. Las autoridades, que no son de Kosñipata, conciben la reserva natural como 

un “Edén” estático que no puede convivir con el desarrollo económico y urbano de los 

grupos humanos, por lo que priorizan el control y la vigilancia sobre la población local, 

que se pretende que permanezca estática y lo más alejada posible de la naturaleza virgen. 

La revisión del Plan Maestro del Parque Nacional del Manu 2019-2023 (SERNANP, 

2019) también confirma que la gestión participativa del territorio sólo incluye a las 

comunidades nativas, pero ignora la existencia del resto de grupos presentes en 

Kosñipata. Alarcón (2017) concluye que en el PNM no existen políticas de gobernanza 

ambiental que promuevan actividades económicas y socioculturales compatibles con la 

conservación del medio ambiente y que sirvan de alternativa al cultivo de la hoja de coca, 

que genera cada vez más contaminación y deforestación.  



  

22 
 

Kosñipata también se caracteriza por ser un distrito cocalero, siendo hace unos 

años el cuarto valle con mayor producción de hoja de coca del Perú, de manera que el 

tejido social también contiene redes de trabajadores agrícolas y de narcotráfico (Devida, 

2017). Durand y sus colaboradores (Castillo y Durand, 2008; Durand, 2005) comentan 

que el tejido social de la selva peruana ha sufrido una marginalización histórica, lo cual 

ha llevado a que la hoja de coca haya sido en muchos casos el único medio de desarrollo 

y de organización. La hoja de coca ha llegado a convertirse en un símbolo de identidad 

espacial en el VRAEM y en un elemento protagonista del tejido social: se le dedican 

fiestas, está en el adornado público de la ciudad e impulsa los circuitos económicos 

legales. Aun así, en el resto del país el estigma continúa y en los nuevos territorios en que 

se encuentra creciendo el narcotráfico, como el distrito de Kosñipata, la violencia y el 

desorden también siguen aumentando (Vizcarra, 2018a; 2018b). La Municipalidad de 

Kosñipata (2017) encuentra que en los años desde la llegada del movimiento cocalero, 

ha habido una disminución en los productos agrícolas tradicionales como la yuca, la 

papaya y el plátano. En este mismo periodo de tiempo, también ha empeorado el abuso 

de productos agroquímicos y la destrucción del bosque para ampliar la frontera agrícola, 

sin que exista una estrategia clara de abordaje de la problemática.   
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CAPÍTULO III: OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo(s) 

En el presente capítulo se presentarán brevemente los objetivos que se han formulado a 

partir de la problemática y del marco teórico de la investigación. Se ha optado por tener 

tres objetivos generales que guíen la exploración de los fenómenos de interés en la 

investigación, los cuales son: 

I. Explorar las categorías de identidad social espacial construidas por los 

ciudadanos que habitan el distrito de Kosñipata  

II. Describir el rol de las instituciones gestoras del Parque Nacional del Manu en 

la construcción de la identidad social espacial en Kosñipata 

III. Describir el rol de los grupos vinculados al movimiento cocalero en la 

construcción de la identidad social espacial en Kosñipata 
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CAPÍTULO IV: MÉTODO 

 

 

4.1 Tipo y diseño de investigación  

Tomando en cuenta que el fenómeno de estudio pertenece a las ciencias sociales y 

requiere de estrategias interpretativas, se ha elegido el enfoque de investigación 

cualitativo por su metodología flexible y su análisis a profundidad. Este dispone de 

herramientas para recolectar información como las entrevistas, las observaciones 

participantes y los análisis de documentos contextuales que permiten la inmersión del 

investigador en la dinámica social de los grupos en el distrito de Kosñipata (Creswell, 

2009; Katayama, 2014). Por el otro lado, dado que el fenómeno de estudio no cuenta con 

estudios previos que den un panorama de las dinámicas sociales presentes en el distrito, 

se ha visto apropiado orientar el trabajo desde un nivel o alcance exploratorio. Como 

señalan Hernández y Mendoza (2018), este nivel aborda fenómenos sobre los que se 

conoce poco o nada y busca abrir paso a estudios más completos y profundos que 

otorguen mayor claridad teórica o contextual. 

 En cuanto al diseño metodológico de la investigación, se ha optado por un diseño 

metodológico basado en la fenomenología con el objetivo de comprender la percepción 

de los ciudadanos de Kosñipata. Según Smith y Osborn (2008), la fenomenología implica 

la exploración del mundo interno de los participantes y de cómo interpretan los eventos 

alrededor suyo, de manera que se abre un proceso de doble interpretación, en que el 

participante intenta darle sentido a su mundo y el investigador intenta encontrarle el 

sentido a cómo el participante construye su realidad. Por esta razón, no se trata de un 

estudio que pretende construir una objetividad, sino que explora las subjetividades que 

construyen la realidad (Martínez Miguélez, 2006). 

 La fenomenología por lo general se centra en el significado personal y no 

considera que los fenómenos sociales son intersubjetivos y relacionales, de manera que 

el significado subjetivo de un sistema se encuentra principalmente “entre” individuos con 

percepciones múltiples (Larkin et al., 2019). Los diseños fenomenológicos buscan 

alejarse del estudio de los elementos culturales compartidos y dejárselo a la etnografía 

para no confundir ambos métodos, pues desde un inicio presentan similitudes al proponer 

un proceso altamente reflexivo, con métodos de análisis a profundidad y énfasis en las 
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narrativas (Maggs Rapport, 2000; Recasens, 2007). Sin embargo, en la presente 

investigación se considera posible que el diseño fenomenológico aborde los temas que 

usualmente corresponden el etnográfico y explorar con la mirada fenomenológica las 

dinámicas grupales y socioculturales que construyen los individuos al relacionarse. 

Además, se mantiene como principal herramienta la entrevista fenomenológica que 

permite comparar las experiencias subjetivas de cada participante (Honer & Hitzler, 

2015; Murcia & Jaramillo, 2001).  

 

4.2 Participantes 

La presente investigación tiene como interés explotorio construir una imagen amplia de 

las dinámicas intergrupales que configura el tejido social del distrito de Kosñipata. Según 

Martínez Miguélez (1998), en la selección de participantes de una investigación 

fenomenológica, se debe lograr una muestra representativa de la población de personas 

inmersas y conocedoras del fenómeno social de interés. Sin embargo, la amplitud del 

alcance y la falta de estadísticas claras e investigaciones previas que den información de 

la población del distrito dificultan dicha representatividad. Considerando las dificultades 

mencionadas, se está tomando como población a todos los adultos entre 21 y 65 años 

inmersos en el tejido social de Kosñipata que se sienten identificados con este distrito y 

lo conocen al menos hace 10 años. Esta categoría es bastante extensa, pero tampoco 

incluye a todos los adultos inmersos en el tejido social, siendo muchos migrantes que 

viven poco tiempo en el distrito. 

 En cuanto a la determinación de una muestra, se tuvo que utilizar necesariamente 

el muestreo por conveniencia. Algunos de los temas a abordar en las entrevistas podían 

ser bastante controversiales, por lo que al buscar participantes se recurrió a los vínculos 

de confianza ya formados con personas de Kosñipata. Fue posible llegar a estos contactos 

y realizar una inmersión inicial en Kosñipata gracias al apoyo de la ONG Patronato de 

Cultura Machupicchu con la cual el investigador se encontraba realizando sus prácticas 

preprofesionales. Además, se utilizó el método de cadena o bola de nieve que implicó ir 

buscando a nuevas personas a partir de estos vínculos de confianza, recurriendo a los 

círculos familiares o de trabajo en instituciones como la Municipalidad Distrital de 

Kosñipata. Si bien estos métodos de muestreo no son capaces de asegurar la 

representatividad socioestructural de la población de estudio, se buscó acercarse a esta 
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incluyendo a actores que sean representativos de los diversos grupos, edades, 

procedencias y niveles educativos presentes en Kosñipata (Hernández y Mendoza, 2018; 

Katayama, 2014).  

Tabla 1 

Información de los entrevistados 

Seudónimo Datos demográficos Relación con Kosñipata 

Flor Mujer, 56 años, 

educación superior 

completa, casada 

Vive en Kosñipata desde el 2010 con su 

esposo, pero largo tiempo ha sido a medio 

tiempo debido a su trabajo. Junto con su 

esposo tuvieron un lodge y tierras de 

conservación. 

Ana Mujer, 43 años, 

educación superior 

completa, casada 

Conoce Kosñipata desde el 88 y ha trabajado 

muchos años investigando el territorio. 

Actualmente dirige el trabajo comunitario de 

ACCA en un distrito aledaño. 

Rebeca Mujer, 39, educación 

superior completa, 

casada 

Su familia es de Kosñipata, donde ella vivió 

gran parte de su niñez y adolescencia. 

Actualmente lleva viviendo menos de un año 

con su esposo y sus hijos, ahora como 

trabajadora en el municipio. 

Aurelio Hombre, 62 años, 

educación superior 

casi completa, casado 

Nacido en Kosñipata, por años lleva 

ejerciendo cargos públicos en el distrito y en 

otros distritos aledaños. 

Fulgencio Hombre, 52, 

educación superior 

completa, casado 

Nacido en Kosñipata, lleva más de quince 

años ejerciendo cargos en la Municipalidad 

de Kosñipata. 

Socorro Mujer, 23, educación 

superior incompleta, 

casada 

Su esposo es nacido en Kosñipata, donde 

viven hace 11 años. Por temporadas vuelve a 

su tierra porque sus hijos estudian allá. 

Celia Mujer, 21 años, 

educación superior en 

proceso, soltera 

Su familia es de Kosñipata, donde ha crecido 

y vivido toda su vida antes de irse a estudiar 

a Puerto Maldonado una carrera 

universitaria. 

Raquel Mujer, 42 años, 

magistratura 

completa, soltera 

Por más de 20 años intenta generarle apoyos 

a la población de Kosñipata. Actualmente 

trabaja en la Municipalidad, pero ha estado 

en diversos proyectos. 

Daniel Hombre, 49, 

educación secundaria, 

soltero 

Nació y creció en Kosñipata. Actualmente 

tiene plantaciones de coca cerca a Patria. 
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Ernesto Hombre, 36 años, 

educación secundaria, 

casado 

Pertenece a una comunidad nativa donde 

ejerce cargos de gestión. Trabaja como 

artesano y agricultor. 

Mariela Mujer, 21 años, 

educación secundaria, 

soltera 

Nacida en Kosñipata, donde ha vivido hasta 

un par de años atrás que salió del distrito a 

estudiar y volvió por la pandemia. Tiene un 

negocio familiar de comida. 

Nancy Mujer, 30 años, 

educación secundaria, 

soltera 

Inmigró de Argentina a Perú y lleva viviendo 

7 años en Kosñipata, casi todo el tiempo en 

un lodge turístico hasta hace un año en que 

se mudó a Pilcopata. 

Julia Mujer, 30 años, 

educación superior 

completa, soltera 

Originaria de Cusco, ya lleva varios años en 

proyectos de investigación en Paucartambo y 

actualmente lidera el área de ciencias en las 

estaciones biológicas de ACCA en 

Kosñipata. 

Luz Mujer, 43 años, 

educación secundaria, 

casada 

Originaria de Cusco, vive con su esposo en 

Pilcopata desde hace 17 años donde han 

nacido la mayoría de sus hijos. Actualmente 

gestiona programas sociales del estado y el 

trabajo de apoyo a mujeres en el distrito. 

Natalia 
(Únicamente 

participó de la 

Validación de 

Resultados)  

Mujer, 23 años, 

educación superior en 

proceso, soltera 

 

Vive desde muy temprano en Kosñipata con 

su familia, que se dedica al turismo y está 

comprometida con lograr mejoras. Lleva 

clases virtuales y está trabajando como 

servidora pública en Kosñipata.  

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 1 aquí presentada se encuentra la información más relevante de los 

participantes. A cada uno de estos se le ha asignado un seudónimo y se ha evitado dar 

información muy específica que pueda servir para identificarlos con el motivo de 

asegurar la confidencialidad y el anonimato que se les prometió en el consentimiento 

informado. Específicamente, se trata de quince participantes entre las edades de 21 y 62, 

once mujeres y cuatro hombres, diez con educación superior (completa o incompleta) y 

otros cinco con educación secundaria completa, siete originarios de Kosñipata y los otros 

ocho llevan varios años en el distrito. Además, se encuentra que la muestra se acerca a la 

representatividad socioestructural de la población elegida pues engloba los distintos 

grupos presentes: hay empleados de instituciones gubernamentales, miembros de ONGs, 

trabajadores en turismo, un agricultor de la hoja de coca, padres y madres de familia, 

estudiantes universitarias e incluso un miembro de una comunidad nativa. Sin embargo, 

existe un sesgo de género al tener a más mujeres que hombres, lo cual tiene un impacto 
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en el tipo de información recolectada en la medida que aún existen espacios en que 

predominan los varones. La razón detrás fue una mayor propensión de las mujeres a 

abrirse a dar una entrevista y una búsqueda de asegurar la seguridad del investigador al 

evitar situaciones de violencia. 

En esta investigación, no se ha considerado el principio de saturación. Se están 

siguiendo las recomendaciones institucionales de la Universidad de Lima, que por 

cuestiones operativas ha optado por disponer como cantidad imprescindible al menos 

doce participantes para obtener la información relevante sobre el fenómeno de estudio. 

No está de más señalar que esta cantidad de participantes va de acuerdo con lo que 

Hernández y Mendoza (2018) consideran adecuado en un trabajo de inmersión en campo 

básico, en el que hay una gran cantidad de personas en el contexto social del fenómeno y 

no se puede llegar a abarcar una buena porción de estos.  

 

4.3 Técnicas de recolección de datos  

La entrevista cualitativa se ha elegido como técnica de recolección de datos para el 

presente trabajo gracias a su capacidad dialógica para construir significados a partir de 

temáticas subjetivas y complejas. Específicamente, se ha optado por recurrir a las 

entrevistas semiestructuradas que permiten mayor flexibilidad al guiarse por las pautas 

emergentes del diálogo, pero no dejan de utilizar una guía de preguntas como estructura 

temática (Hernández & Mendoza, 2018). Lo que se busca lograr con la entrevista es 

valorar los conocimientos de los entrevistados y dar explicación a sus verbalizaciones, lo 

cual en este trabajo fenomenológico se traduce al entendimiento de los significados 

subjetivos y culturales del entrevistado (Banister et al., 2004; Verdejo, 2003). Dicho esto, 

la realización de entrevistas semiestructuradas en Kosñipata deberá llevarse como un 

proceso en que entrevistador y entrevistado colaboran para la construcción conjunta de 

significados contextualizados (Pizarro, 2014). 

La guía de entrevista 

El diseño de una guía de entrevista es una parte crucial de la aplicación de una entrevista 

semiestructurada, pues presenta los temas y preguntas que servirán de insumo al 

investigador para iluminar el fenómeno de interés y lograr los objetivos de investigación. 

Siguiendo lo recomendado por Hernández y Mendoza (2018), se han formulado 

preguntas comprensibles para que los participantes puedan apropiarse de ellas, teniendo 
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el marco teórico como principal herramienta de construcción de las preguntas, su 

inmersión en temáticas de interés y su alineación a los objetivos. Según Martínez 

Miguélez (1998), esta es un esquema de ordenamiento de información que nunca es final, 

sino que será alterado para calzar con la experiencia de vida del entrevistado, que actúa 

como “coinvestigador”. Aun así, esta debe de seguir procedimientos que aseguren su 

rigor metodológico, para lo cual se sometió el esquema inicial a la revisión de tres 

expertos especialistas en psicología social y más adelante se llevó a cabo una entrevista 

piloto en que se pueda evidenciar si este esquema era adecuado para su utilización en el 

campo.  

La guía de entrevista que resultó de estos procedimientos cuenta con una sección 

preliminar que da espacio para establecer familiaridad con la relación del entrevistado y 

sus vivencias con Kosñipata, la cual según Tonon de Toscano (2009) permite además 

entrar en confianza y tener una lectura más adecuada de las subjetividades. El cuerpo de 

la entrevista que le sigue está compuesto por tres secciones que corresponden a cada uno 

de los objetivos de la investigación y por dos subáreas contenidas en cada una que a su 

vez contienen las preguntas específicas, que más que recolectar datos pretenden ayudar a 

entender la complejidad del contexto social. En términos muy amplios, una entrevista se 

podría llamar exitosa en cuanto explore la forma en que el entrevistado vivencia las 6 

subáreas de interés. 

Como se mencionó anteriormente, las tres áreas se construyeron tomando en 

cuenta los tres objetivos de investigación y se encuentran dentro de la guía de entrevista 

que se encuentra en los anexos. La primera área va de acuerdo con el objetivo “conocer 

la identidad social de los grupos de la población de Kosñipata desde sus dimensiones 

espacial y temporal”, dentro de la cual se exploran los grupos presentes en el territorio. 

La segunda área responde al objetivo “conocer las relaciones de poder que tienen los 

grupos inmersos en el tejido social de Kosñipata” y sus subáreas son indagar en cómo es 

la membresía hacia grupos de alto y bajo estatus y explorar las actitudes de un grupo 

hacia los miembros de otros grupos. Por último, la tercera área responde al objetivo 

“conocer las apropiaciones simbólicas del territorio que tienen los grupos inmersos en el 

tejido social de Kosñipata” y busca conocer cómo los distintos grupos valoran el 

territorio. 
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Juicio de expertos 

El juicio de expertos fue el primer criterio de rigor metodológico al cual fue sometido la 

guía de entrevista. El primer participante del juicio de expertos es psicólogo, docente y 

tiene una maestría en psicología clínica. Además de la docencia, ha ejercido en la 

dirección de proyectos sociales comunitarios con poblaciones marginales en las regiones 

andinas del Perú. Él recomendó limitar los constructos abordados en la investigación, 

sobre todo enfocarse en los aspectos identitarios y en los conflictos relacionados, al igual 

que limitar el constructo de territorialidad que hace referencia a sistemas sociales muy 

amplios. Además, recomendó incluir constructos sobre la configuración de grupos en un 

espacio social, específicamente el tejido social pues muchas veces conductas como 

causarle daño al medio ambiente no son completamente adjudicables al grupo, sino que 

son un tema sistémico de tejido social y de sociedad. Otro comentario fue que el abordar 

una jerarquía es tratar con dinámicas de poder, pero menciona que estas van más allá de 

la identidad que es el tema principal. Además, sugirió abordar otros aspectos de la 

jerarquía como la estadía en el poder, las reglas formales y las no formales.  

 La segunda participante es psicóloga, magister en psicología social en México y 

docente con experiencia en proyectos sociales comunitarios. Ella no dejó mayores 

correcciones para la guía de entrevista más allá de cambiar de orden algunos ítems o de 

revisar la ortografía. El tercer participante es magister en ciencia en el Reino Unido y 

doctor en psicología, ejerce la docencia y se especializa en la investigación científica en 

torno a constructos de psicología social. Este señaló que es importante indagar en qué 

grupos se perciben como exogrupos rivales y si esta rivalidad ha generado una mayor 

identificación dentro del endogrupo. Así mismo, explorar en torno al estatus alto de un 

grupo, qué responsabilidades o prerrogativas les son asignadas con esta posición 

jerárquica. También mencionó la necesidad de indagar primero en la presencia de 

prejuicios o discriminación hacia algún exogrupo antes de detectar el grado en que está 

presente. Por último, propone hacer una diferenciación entre la autoeficacia grupal y la 

autoeficacia participativa, la percepción de contribución personal a los objetivos de un 

grupo.  

La Entrevista Piloto  

Según Hernández y Mendoza (2018), de especial importancia para el proceso de 

recolección de datos cualitativos es la inmersión inicial o entrevista piloto pues permite 



  

31 
 

acercarse a la problemática para orientar el resto del proceso de entrevista y recopilación 

de datos. La participante que colaboró con este piloto fue Flor y se realizó por medio de 

la plataforma Zoom. Flor logró responder a los temas de mayor interés y en general fue 

de bastante utilidad para reestructurar la guía de entrevista. A partir de esta se vio la 

necesidad de reducir el número de preguntas y condensarlas para que el entrevistado se 

explaye y llene los temas de interés con su experiencia, en vez de indagar en cómo esta 

experiencia puede encajar con los modelos teóricos.  

 

4.4 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos fue el proceso más complejo y limitante de la investigación 

debido a la necesidad de realizar una inmersión en campo y un contacto directo con los 

entrevistados en el contexto nacional de la pandemia del Covid-19. El diseño 

fenomenológico utiliza entrevistas individuales para comprender el carácter sistémico del 

contexto social que engloba a los participantes, por lo que fue posible llevar a cabo la 

investigación sin un proceso de inmersión prolongada en el campo como lo exigiría la 

etnografía. Sin embargo, no deja de ser crucial en toda investigación cualitativa conectar 

con las formas de expresión de cada participante o informante y llegar a entender el 

contexto cotidiano en el cual se desenvuelven (Hernandez Sampieri & Mendoza Torres, 

2018; Maggs Rapport, 2000; Recasens, 2007). 

 Gran parte de las entrevistas de la recolección de datos se dieron de manera 

presencial en el distrito de Kosñipata entre los meses de agosto y septiembre del 2021. 

Aún así, desde abril del mismo año se vino realizando una inmersión en el territorio para 

comprender las dinámicas psicosociales del distrito, las problemáticas presentes y para 

generar alianzas claves con actores del territorio que además apoyarían más adelante con 

la recolección. Esto permitió realizar algunas entrevistas de manera virtual previamente 

a la recolección de datos presenciales, como ocurrió con la entrevista piloto. Cabe resaltar 

que este proceso se dio respetando todas las normas sanitarias y después de haber recibido 

la aprobación de la institución educativa para realizar actividades presenciales en caso se 

contara con la vacuna contra el Covid-19. 

 Las entrevistas presenciales tuvieron que acordarse o coordinarse al momento de 

llegada al territorio, pues muchos de los entrevistados tienen horarios de trabajo y 

actividades que dificultan el poder fijar su realización de antemano. El acercamiento para 
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algunas personas fue hecho previamente por teléfono, pero con varias se dio estando en 

el distrito. Al comienzo de cada entrevista se leyó un consentimiento informado junto con 

los participantes, que figura en el Anexo 3. En resumidas cuentas, este da a entender que 

la entrevista es confidencial de modo que nadie podrá identificar su participación en la 

investigación, que estaría grabada la voz pues las verbalizaciones serían transcritas y que 

en cualquier momento podría parar el proceso o decidir no responder una pregunta si lo 

pensaba necesario. Las alianzas realizadas en las visitas previas fueron muy favorables 

en este proceso, pues ya habiendo establecido cierta confianza fue más fácil que 

accedieran a una entrevista o que incluso facilitaran el contacto con más actores, dándose 

un efecto de bola de nieve. Pero sobre todo fue la alianza con la ONG Patronato de 

Cultura Machupicchu la más importante pues fue la que introdujo al investigador en el 

territorio y le permitió establecer contacto con actores claves. 

La Validación de Resultados 

Por último, luego de haber finalizado con el análisis de las entrevistas y la redacción de 

los resultados de la investigación, se optó por complementar el proceso de recolección de 

datos con uno adicional de Validación de Resultados. Este implicó volver a entrevistar a 

ciertos participantes de la investigación para saber qué pensaban de las categorías y 

propuestas teóricas obtenidas del análisis de la información. Este proceso buscó asegurar 

la validez del trabajo que, según Martínez Miguélez (1998), es la fuerza mayor de la 

investigación fenomenológica cualitativa pues implica que los resultados sean 

representativos de la realidad investigada. A esta también se le llama validez interna, 

diferente de la validez externa que implica la capacidad de generalizar las conclusiones 

de un estudio a otras realidades o grupos similares.  

 La triangulación es uno de los métodos más útiles para lograr la validez interna y 

puede darse desde una triangulación de métodos, de datos, de investigadores, de teorías 

y de tiempos o momentos de recolección. Todas estas ayudan a corroborar que no se han 

omitido datos o que no se tiene una visión distorsionada de la realidad (Leyva y Proenza, 

2021). Por lo tanto, estas se deben realizar después de recolectar la información o, en el 

caso de esta validación de resultados, después de haber realizado la codificación y 

categorización (Cisterna Cabrera, 2005).  

 La validación de resultado realizada implicó la triangulación de tiempos de 

recolección que Martínez Miguélez (1998) considera importante pues permite cotejar la 
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información en diferentes momentos del proceso, entre los cuales puede haber habido un 

cambio notable en el contexto de estudio. De igual modo, se están triangulando los datos 

obtenidos inicialmente con nuevos datos que ya no son únicamente la experiencia 

individual subjetiva de los participantes; al contrario, implican analizar y contrastar el 

contexto social en el cual se hallan inmersos con una estructura abstracta construida por 

el investigador que busca darle explicación. También hubiera sido de gran utilidad en 

esta investigación el realizar una triangulación de investigadores; sin embargo, se está 

considerando que los participantes de la validación de resultados son conocedores 

expertos de este contexto social y son tan capaces como cualquier investigador de dar 

constancia de la validez interna de las conclusiones obtenidas.  

 

Tabla 2 

Información de los participantes de la validación de resultados 

Seudónimo Datos demográficos 

Flor Mujer, 56 años, educación superior completa, casada 

Rebeca Mujer, 39, educación superior completa, casada 

Celia Mujer, 21 años, educación superior en proceso, soltera 

Natalia  Mujer, 23 años, educación superior en proceso, soltera 

Fuente: elaboración propia. 

 Esta validación se dio dentro de una visita adicional a Kosñipata en el mes de 

enero del 2022 en la forma de entrevistas a cuatro participantes cuya información se 

encuentra en la Tabla 2 aquí expuesta. Las tres primeras participantes de la validación de 

resultados fueron personas previamente entrevistadas y la última fue una nueva 

participante. Las entrevistas constaron de dos momentos. En primer lugar, la validación 

de resultados implicó la presentación de la información recolectada siguiendo el formato 

incluido en el Anexo 6, en el cual se exponen los objetivos de investigación, se explican 

los constructos utilizados (para facilitar la comprensión de los entrevistados) y finalmente 

se exponen los resultados de manera condensada. En segundo lugar, se indagó en la 

opinión de los participantes acerca de la información presentada. El objetivo de este 

proceso fue lograr una mayor validez en los resultados, en que se pretendía que personas 

que conozcan de primera mano las dinámicas sociales presentes en el distrito puedan 

confirmar la pertinencia de la estructura de información que compone los resultados.   
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

La discusión de los resultados que se desarrolla en el presente capítulo está ordenada por 

medio de Temas y Subtemas creados a partir de la estrategia de análisis de la información 

denominada análisis temático reflexivo.  

 El análisis temático es una familia de métodos que analizan los contenidos de 

investigación cualitativos ajustándose a distintas perspectivas teóricas y guardan el 

potencial de codificar la información de manera inductiva o deductiva y de origen tanto 

explícito como latente (Braun & Clarke, 2006). Dentro de estos métodos se encuentra el 

análisis temático denominado reflexivo pues valora la subjetividad, creatividad y 

actividad reflexiva del investigador como aquello que le otorga la riqueza al proceso de 

inmersión en la información y generación de resultados, que no emergen pasivamente de 

la data. En el análisis temático reflexivo, el investigador cumple un rol central en la 

producción del conocimiento al ejercer una reflexividad transparente y teóricamente 

informada del proceso. Se trata de un proceso flexible y recursivo que no sigue un proceso 

riguroso y sistemático de codificación, por lo que se opone a otros dos tipos de análisis 

temático que siguen procesos más estructurados y que las autoras denominan codificación 

según la confiabilidad y según el libro de códigos (Braun & Clarke, 2019; 2012).  

 En contraste con las otras formas de codificación que permite el análisis temático, 

el método reflexivo y la presente investigación se caracterizan por usar una aproximación 

inductiva a la creación de categorías (Díaz Herrera, 2018). Mientras que la codificación 

deductiva parte de la teoría, la codificación inductiva genera categorías que “emergen de 

los datos” o, más que emerger pasivamente, que el investigador va construyendo al 

procesar la información (Braun & Clarke, 2019). El método inductivo que proponen 

Braun y Clarke (2021) para el análisis temático reflexivo consta de seis pasos: (I) 

familiarización, (II) codificación, (III) generación de temas iniciales, (IV) revisión y 

desarrollo de temas, (V) definición y nombrado de temas y (VI) escritura del reporte. 

 Braun & Clarke (2021) señalan que el análisis temático reflexivo no carga con un 

marco teórico y epistemológico determinado, siendo necesario especificarlo en cada 

investigación para no aprovecharse de la flexibilidad del método y caer en la ambigüedad. 

El presente trabajo se sitúa dentro del realismo crítico, según el cual nuestra experiencia 
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subjetiva se encuentra en un nivel empírico que se distingue de otro nivel con los eventos 

que nos rodean (incluidos los que no experimentamos) y de un tercer nivel de mecanismos 

que causan los eventos y que provienen de los sistemas heterogéneos que componen la 

realidad objetiva (Houston, 2001). Vincent & O'Mahoney explican que el realismo crítico 

busca superar el dualismo objetivo-subjetivo al concebir que el conocimiento es relativo 

y está determinado por el lenguaje y la cultura, pero que uno puede acercarse más a la 

realidad ontológica a través de métodos de investigación adecuados y preguntas claras. 

La labor del investigador que utiliza el análisis temático desde el contenido temático 

reflexivo es tratar de llegar a la explicación que mejor se ajuste a la realidad por medio 

de su experiencia subjetiva y la de los participantes.  

 Mieles et al. (2012) recalcan que existe gran complejidad en sistematizar la 

información recogida de percepciones, actitudes, sentimientos y modos de vida, siendo 

necesaria la mayor claridad posible a la hora de organizar y procesar los datos. Por ello, 

los objetivos de la investigación fueron claves en la creación de la estructura temática 

presentada en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Temas y Subtemas en relación con los objetivos 

Objetivos Temas Subtemas 

Objetivo 

III 

Identidad social espacial 

de un territorio con 

narcotráfico 

Un distrito cocalero: identidad social 

espacial ambivalente 

Categorización social según la vinculación 

y el prejuicio hacia el narcotráfico 

Objetivo 

II 

Identidad social espacial e 

instituciones del PNM 

Un distrito olvidado: gobernanza estatal 

e identidad espacial en el PNM 

Prejuicios hacia las ONGs y 

patrimonialización del territorio 

Objetivo  

I 

Dimensión espacial y 

temporal de dos 

identidades sociales 

espaciales 

Apropiación simbólica del territorio como 

patrimonio y recurso 

Identidad temporal migrante: futuro 

cocalero y presente extractivista 

Fuente: Elaboración propia 
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 La estructura de los resultados está ordenada en tres Temas y seis Subtemas 

elaborados a partir de la información obtenida de los catorce participantes. El primer tema 

explora cómo se percibe el impacto del narcotráfico en las relaciones grupales y 

espaciales en Kosñipata y corresponde al tercer objetivo de la investigación. El segundo 

tema explora cómo se percibe el impacto de la presencia de instituciones como 

SERNANP y ACCA que buscan proteger el PNM en las relaciones grupales y espaciales 

en Kosñipata y corresponde al segundo objetivo de la investigación. El tercer tema 

describe la dimensión espacial y temporal de las dos identidades sociales espaciales 

identificadas en Kosñipata y corresponde al primer objetivo de la investigación. 

 

5.1. Tema I: Identidad social espacial de un territorio con narcotráfico 

Este primer tema explica el impacto del cultivo de coca y la llegada de grupos vinculados 

al narcotráfico a Kosñipata sobre la identidad social espacial construida por los 

entrevistados. El primer subtema explora la relación ambigua que existe con la hoja de 

coca: por un lado, tiene gran valoración simbólica y económica y por el otro, su estigma 

que dificulta la construcción de una identidad social espacial positiva en Kosñipata. El 

segundo subtema explica la existencia de prejuicios hacia los grupos que migraron a 

Kosñipata por el Boom de la hoja de coca, a los que se relaciona con el narcotráfico. 

También se introduce la  categorización de la población kosñipatina en dos grupos con 

identidades sociales espaciales distintas en Kosñipata: el endogrupo de entrevistados que 

ve con prejuicio el narcotráfico y el segundo que mantiene mayor contacto y similitud 

con el movimiento cocalero. En la Figura 2, se encuentra la información sintetizada en 

una red analítica. 
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Figura 2 

Red Analítica de resultados. Tema I. Objetivo III. 

Fuente: elaboración propia 

 

5.1.1. Subtema: Un distrito cocalero: identidad social espacial ambivalente 

El grueso de los entrevistados estuvo de acuerdo en que actualmente la hoja de coca es el 

único producto en Kosñipata que asegura la subsistencia y permite el desarrollo 

económico. La lejanía del valle de Kosñipata dificulta la comercialización de los 

productos agrícolas tradicionales, que no son tan rentables, requieren más tiempo y 

presentan más riesgos durante la producción y venta. En cambio, la hoja de coca produce 

hasta tres cosechas al año y no se echa a perder con tanta facilidad. 

No pues, no hay otras alternativas. ¿Cuánto tiempo demoras en cosechar la yuca, 

en cosechar plátano? ¿Cómo lo sacas? (…) no lo sacaste en el día, se golpeó, 
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llovió un poquito mientras cosechabas, mientras transportabas y ese plátano 

finalmente va a mancharse y no vas a vender así. Pero si pudieras tener máquinas 

industrializadas para hacer chifles, harina de plátano, bolsas, platos reciclables.  

(Rebeca, trabajadora de la municipalidad, creció en Kosñipata y retornó por 

trabajo con su familia) 

Al final del testimonio de Rebeca, se evidencia la carencia de infraestructura para 

sacar provecho de los productos tradicionales. En contraste, como señala Fulgencio, otro 

empleado municipal, la hoja de coca tiene toda una estructura social que lo hace seguro 

pues “está garantizado el cultivo por la empresa ENACO (…) y bueno están organizados 

por bases, tienen ahí sus presidentes que ellos coordinan con la empresa”. Sobre todo, 

es un producto rentable que ha generado un “boom” económico, lo cual ha sido razón 

suficiente para que muchas personas migren hacia Kosñipata. Mariela, que trabaja en la 

ONG ACCA, señala que “Patria ahorita está poblándose más por el tema de la coca, 

¿no? Ahí está en crecimiento y hay gente que también está migrando de otros lugares. 

Hay gente Ayacuchana.” Los sueldos por recoger y procesar la coca son mucho mejores 

que en la agricultura tradicional y significan una forma de ganar dinero rápido. 

Inevitablemente, la transformación productiva de Kosñipata tiene un impacto en 

su identidad social espacial. Esta se define como la identidad que construye un grupo al 

identificarse con un espacio geográfico y derivar cierta autovaloración de dicha 

pertenencia socioespacial; en este caso, una identidad grupal de pertenencia a Kosñipata 

(Valera, 1997; Valera & Pol, 1994). La identificación simbólica y afectiva con un 

territorio depende en gran medida del potencial económico de dicho territorio para 

satisfacer las necesidades de sus grupos humanos. El “boom de la hoja de coca” libera a 

Kosñipata de ser percibido como un distrito con productos de bajo valor o alejado de 

todos los mercados. Sin embargo, la rentabilidad del cultivo de coca se debe sobre todo 

al narcotráfico. Ernesto, miembro de una comunidad nativa, comenta que la venta de hoja 

de coca al narcotráfico “estaba 200 la arroba y ENACO (Empresa Nacional de la Coca) 

te seguía comprándote a 90-100 soles. Todo lo vendían al mercado negro”. 

A pesar de los beneficios económicos, a nivel simbólico, resulta problemático que 

el narcotráfico esté profundamente estigmatizado pues genera que la identidad social 

espacial asociada a Kosñipata se mantenga negativa. En el proceso de inmersión y 

recolección de datos, fue común encontrar reticencias al hablar del narcotráfico, por lo 
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que era necesario tener cuidado de tocar el tema únicamente cuando ya se ha establecido 

confianza. Por ejemplo, Fulgencio, que es originario de Kosñipata y trabaja en el área 

social de la Municipalidad, buscó omitir su presencia en el distrito, pero finalmente 

justificó que la hoja de coca “no llega a costar ni 100 soles en la empresa ENACO y a 

veces muchos dicen que es una zona cocalera, una zona de narcotráfico, pero donde 

siempre hay coca siempre va a haber narcotráfico.” En este esfuerzo por encubrir o 

racionalizar la presencia de esta actividad ilegal se encuentra una necesidad por proteger 

la identidad social espacial de Kosñipata y el autoestima que se deriva de ella.  

El narcotráfico como actividad negativa es un elemento perjudicial a nivel 

identitario, que rompe las normas de lo que un buen distrito debe ser, por lo que se rechaza 

mediante un efecto oveja negra que protege la membresía a la identidad social espacial 

de Kosñipata. La norma implícita que subyace a este efecto oveja negra, siguiendo el 

testimonio de Fulgencio, es que un kosñipatino no debe ser asociado con el narcotráfico, 

aunque esto no significa que se rechace por completo la hoja de coca como medio de 

trabajo.   

Por más que hay un rechazo identitario al narcotráfico, existe una defensa de la 

hoja de coca y su rol en el territorio. En un primer nivel, existe una justificación de la 

necesidad de la hoja de coca, como muestra el funcionario municipal Aurelio al decir 

“andamos a nuestra suerte (…) si nadie me da plata, si nadie me apoya cultivaré coca 

pues”. La hoja de coca ha generado una bonanza económica en Kosñipata de la cual 

gozan muchos grupos, incluso algunos de los entrevistados, pero en un segundo nivel la 

hoja de coca también juega un papel muy importante a nivel simbólico en el distrito. Por 

ejemplo, Ernesto, miembro de una comunidad nativa, comenta que algunos miembros de 

las comunidades nativas también están cultivando coca y justifica que “la coca es una 

actividad ilegal, sí, pero también es ancestral”. Se trata de un mecanismo de 

mejoramiento de la identidad social denominado creatividad social, que en este caso 

invierte la valoración negativa de un aspecto identitario como ser agricultor cocalero para 

convertirla en una valoración positiva (Abrams & Hogg, 1990a). 

Este proceso de creatividad social es común en diversos territorios de narcotráfico 

como el VRAEM, donde la hoja de coca ha pasado a representar un símbolo de identidad 

espacial y el motor de círculos económicos legales (Vizcarra, 2018a; 2018b). Existen 

diversas “Coca Raymi” o fiestas de la coca que se celebran por todo el Perú, incluido en 
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Kosñipata. La identidad social espacial construida por los entrevistados en torno a 

Kosñipata como un distrito cocalero es ambivalente; puede ser negativa cuando se 

consideran los circuitos ilegales de la hoja de coca, pero también se presenta de manera 

positiva cuando es necesario cuidar la imagen social del distrito. Sin embargo, esto no 

quita que la percepción de los demás exogrupos presentes en el distrito hacia el 

narcotráfico sea más positiva. 

 

5.1.2. Subtema: Categorización social según la vinculación y el prejuicio hacia el 

narcotráfico 

La consolidación del movimiento cocalero en Kosñipata ha atraído a diversos 

grupos migrantes y ha causado una transformación del tejido social que casi todos los 

entrevistados ven con preocupación. En la entrevista que se hace a Raquel, otra 

trabajadora de la municipalidad que lleva más de dos décadas trabajado por el desarrollo 

productivo de Kosñipata hace, ella señala que mucha gente del VRAEM llegó a 

Kosñipata en busca de nuevos territorios para desarrollar el narcotráfico y que “no es 

gente que venga a aportar con una cultura positiva (…) donde hay Narcotráfico va a 

haber inseguridad social, conmoción social, que dicho sea de paso lamentablemente 

Patria está en ese camino de convulsionarse socialmente”.  

El presente subtítulo profundiza en uno de los aspectos fundamentales de toda la 

discusión: que los entrevistados perciben dos categorías de grupos en Kosñipata, un 

endogrupo dentro del que se perciben como lejanos al movimiento cocalero y un 

exogrupo de migrantes que perciben con prejuicio por tener cercanía al narcotráfico. En 

el proceso de inmersión en Kosñipata y de acercamiento a los entrevistados, se dio 

preferencia a entrevistados sin vínculos al movimiento cocalero. Esta fue una medida de 

seguridad y facilitó el proceso de recolección de datos, pero también llevó a que exista 

un sesgo poblacional con menor presencia de dicha población migrante y mayor prejuicio 

hacia los vínculos sociales con el narcotráfico. 

Como explica Tajfel (1982), todo proceso de categorización en endogrupos y 

exogrupos genera prejuicios intergrupales y conlleva a que uno desarrolle sesgos al 

percibir la realidad. No cabe duda de que sí existe un impacto real del narcotráfico sobre 

el tejido social y sobre el territorio de Kosñipata, pero los entrevistados pueden cometer 
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errores al asociar negativamente a todas las personas que han migrado a Kosñipata con 

el narcotráfico y con el VRAEM. Este prejuicio contra los migrantes también puede 

deberse a que la mayoría de los entrevistados, al derivar autoestima de su identidad social 

espacial kosñipatina, ven como una amenaza que su identidad sea asociada con el 

VRAEM, un territorio estigmatizado que hace pensar en violencia y desorden social. Para 

defender esta identidad social, se recurre a otra categorización social de pertenencia al 

centro poblado más tradicional: Pilcopata. Pilcopata es la capital de Kosñipata, a la que 

pertenecen gran parte de los entrevistados y se valora más por tener menor población 

migrante y menor movimiento comercial nocturno. Mientras tanto, Patria es el centro 

poblado más grande del distrito, que ha tenido un fuerte crecimiento económico y 

demográfico gracias a la hoja de coca y que, como se evidencia en el testimonio de 

Raquel, se le asocia con el prejuicio del narcotráfico.  

 La gravedad del prejuicio hacia los migrantes, conectado con la categoría de 

identificación espacial con Patria, se evidencia al decir los entrevistados que no se puede 

saber quién trabaja o no trabaja para el narcotráfico. Los entrevistados perciben al 

exogrupo vinculado al narcotráfico de manera extensa y difusa, lo cual causa que en 

Kosñipata exista una desconfianza general entre ciudadanos. Luz menciona que “no 

sabes si esa persona también está involucrada en eso (…) no puedes hablar abiertamente 

así”. En respuesta, muchas personas opten por aislarse y ya no involucrarse con los 

asuntos de la ciudadanía.  

 Para el endogrupo de los entrevistados, los espacios públicos pueden entenderse 

como espacios inseguros que muestran un deterioro de las redes ciudadanas que según 

Chávez & Falla (2004) componen el tejido social: la red de sociabilidad se ha fracturado 

por la disminución de relaciones cercanas entre habitantes del territorio; la red de 

comunicación, por una disminución en los diálogos que deben darse sobre problemas 

importantes; y la red de transacción, por la disminución de personas que ponen en juego 

sus recursos para mejorar colectivamente. Es en Patria donde el espacio público se 

percibe con mayor prejuicio, pues se dice que hay una proliferación de problemas sociales 

como la violencia, el consumo de sustancias y el descontrol nocturno en bares y 

discotecas.  

 Otro síntoma del prejuicio existente es lo que Raquel denomina “endiosamiento 

de la plata”,  la necesidad cada vez más común en Kosñipata de adquirir mayor cantidad 
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de bienes materiales de lujo como carros, ropa y aparatos tecnológicos en detrimento de 

otros elementos de valor tradicional que aseguran mayor cohesión social. Valenciana 

(2009) confirma que el crecimiento económico comúnmente genera fracturas en el tejido 

social que vuelven a una población incapaz de responder efectivamente a sus necesidades 

y problemas, dando cierto grado de justificación a este prejuicio. Pero sobre todo, existe 

una preocupación alrededor de que este endiosamiento haya sido adoptado en mayor 

medida por los jóvenes kosñipatinos, que se ven atraídos por el bienestar material del 

narcotráfico y al integrarse en dichos grupos asimilan sus prácticas. Según Luz, muchos 

jóvenes incluso abandonan sus proyectos de vida pues perciben que el narcotráfico es 

más sencillo y rentable. 

“En un patio tienen su auto, tienen su esto, tienen aquella. Es imposible, ¿no? Ni 

a uno mismo que le cuesta trabajar tanto, (…) pero también los jóvenes están en 

esto ¿no? Quieren hacer lo mismo. Ven a un chico que está con unas buenas 

zapatillas, un buen celular, bien vestido. ¿Dónde has ido, cómo has conseguido? 

Yo no tengo, mira tengo un celular así bajito, vamos a decirlo, ¿no?, pero tú 

tienes uno de estos, ¿no? Entonces ven, vamos, ahí está. Entonces desde los 

mismos jóvenes lo pasan.” 

(Luz, servidora pública, vive con su familia en Kosñipata hace casi dos décadas)  

 Esta dinámica de acercamiento de los grupos de jóvenes hacia los grupos 

narcotraficantes puede entenderse como una estrategia de movilidad social, en que los 

individuos abandonan un grupo de bajo estatus para entrar a uno de mayor estatus, 

renunciando a las costumbres kosñipatinas que se asocian al atraso y accediendo a grupos 

vinculados al narcotráfico de mayor poder económico y social (Tajefl & Turner, 1979). 

En cambio, el endogrupo de adultos kosñipatinos al que pertenecen los entrevistados, 

debido a que tienen normas de comportamiento identitarias más claras que se oponen a 

las de los grupos narcotraficantes, son más propensos a trabajar por mejorar el autoestima 

endogrupal. La TIS propone dos vías para mejorar el estatus grupal: (I) la creatividad 

social que utiliza estrategias psicológicas para percibirse más positivamente y (II) la 

competición social que implica luchar con los otros grupos para mejorar sus recursos, lo 

cual resulta difícil cuando grupos como el narcotráfico tienen una ventaja abismal en 

torno al manejo de recursos económicos (Abrams & Hogg, 1990a).  
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 En las entrevistas, se evidencia una clara tendencia hacia la creatividad social 

cuando Socorro dice “Yo prefiero que esté así. Yo estoy feliz haciendo un poquito de 

negocio, pero con mi esfuerzo”, o cuando Ana comenta “Incluso aquellas personas que 

están con el narcotráfico no les va a gustar mucho estar en ese ambiente”. El endogrupo 

de kosñipatinos genera nuevas dimensiones de comparación en que se ven como 

superiores al exogrupo vinculado a los narcotraficantes; por ejemplo, asociar el boom de 

la coca con todos los problemas que se vienen mencionando. Lo mismo sucede al 

otorgarle más valor a la categoría de pertenencia espacial a Pilcopata por ser más 

tradicional que Patria, de modo que se busca proteger el autoestima de los miembros y 

fortalecer la valoración de las normas vinculadas a su identidad social espacial. Al no 

poder competir materialmente en torno a los recursos económicos, otra forma en que se 

muestra la creatividad social es en haber revertido el valor simbólico del dinero para 

percibirlo como un elemento problemático en la sociedad. Esto puede verse tanto en el 

testimonio de Socorro como en lo que Raquel denomina “endiosamiento de la plata”. Por 

último, en las entrevistas no se evidencia el uso de la segunda estrategia mencionada, la 

competencia intergrupal, pues para que pueda darse serían necesarias actividades 

económicas alternativas que puedan competir en rentabilidad o sostenibilidad con el 

comercio ilegal de coca. 

 

5.2.  Tema II: Identidad social espacial e instituciones del PNM 

Este segundo tema aborda el impacto que tiene la presencia de instituciones públicas y 

privadas del PNM en la identidad social espacial que construyen los grupos sociales de 

Kosñipata. El primer subtema explica cómo se ha configurado una identidad social 

espacial negativa en torno a Kosñipata como un distrito lejano y sin importancia debido 

a que no perciben que la municipalidad ni las instituciones presentes en el PNM tomen 

en cuenta sus necesidades. El segundo subtema profundiza en los prejuicios contra las 

ONGs como grupos sociales de muchos recursos que protegen el PNM, pero que son muy 

distantes de la población y sólo buscan beneficiarse a sí mismas. Aquí se expande la 

caracterización de ambas categorías de kosñipatinos; el endogrupo al que pertenecen los 

entrevistados ha incorporado en sus identidades la patrimonialización del territorio que 

promueven las ONGs, mientras que los exogrupos son percibidos con menor 
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preocupación hacia el cuidado del medio ambiente. En la Figura 3, se encuentra la 

información sintetizada en una red analítica. 

Figura 3 

Red Analítica de resultados. Tema II. Objetivo II. 

Fuente: elaboración propia 

 

5.2.1.  Subtema: Un distrito olvidado: gobernanza estatal e identidad espacial en el 

PNM 

Debido a que Kosñipata forma parte de la Zona de Amortiguamiento del PNM y además 

es un distrito donde está permitida la producción de hoja de coca, existen diversas 

instituciones estatales que ejercen una gobernanza activa sobre la población: está el 

Servicio Nacional de Protección de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP 

Manu), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Municipalidad 
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Distrital de Kosñipata y la Empresa Nacional de la Coca (ENACO). Sin embargo, en las 

entrevistas se encuentra bastante prejuicio hacia ellas en comentarios sobre que estas 

instituciones son un obstáculo para el desarrollo de la población, en vez de que dinamicen 

el territorio como es su labor. Según Rebeca “hay una ausencia del gobierno nacional en 

general no solamente en los temas de conservación, sino que somos un distrito que está 

a más de ocho horas del Cusco”. Finalmente, esto conduce a que se perjudique la 

identidad social espacial de Kosñipata, siendo percibido como un distrito muy lejano y 

como carente de interés por estar en el limbo entre Cusco y Madre de Dios, por lo cual 

nadie se encarga de él.  

 El autoconcepto que tienen los ciudadanos de pertenecer a un distrito olvidado 

parece no ir de acuerdo con que Kosñipata forma parte de un territorio con una 

biodiversidad tan importante como es el PNM. Todo parece señalar que no solo 

SERNANP (2019) ha fallado en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible que ha 

propuesto para su población, sino que la población misma no se siente parte del PNM. 

Por ejemplo, Fulgencio dice que Kosñipata no tiene nada que ver con el PNM, “pero la 

están digamos tomando en consideración como una Zona de Amortiguamiento”. La 

mayoría de habitantes de Kosñipata nunca ha ingresado al PNM pues no existe una 

facilitación de precios ni un trabajo de concientización de su importancia. Pero además, 

siguiendo los testimonios de Aurelio y Raquel, hay una percepción de que instituciones 

como SERNANP y  SERFOR no le dan importancia a las necesidades de la ciudadanía. 

“estamos en pobreza, en extrema pobreza, en condiciones nada decentes, ¿de qué 

sirve que tengas semejante patrimonio mundial? (…) No me sirve títulos tan 

grandes si no contribuyen al desarrollo de esta población.” 

(Aurelio, servidor público de Kosñipata, originario de Pilcopata) 

“SERFOR como es una institución de conservación no quiere que hagamos más 

ancha la vía, entonces ahí tenemos un conflicto otra vez entre desarrollo y 

conservación.” 

(Raquel, trabajadora de la Municipalidad, viene trabajando en Kosñipata desde 

hace más de 20 años) 

 Rodríguez (2018), en una tesis de antropología, confirma las declaraciones de 

Aurelio y Raquel al mostrar que los funcionarios de SERNANP que gestionan el PNM 
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perciben cualquier presencia humana como una amenaza para la conservación de la 

naturaleza, por lo que las únicas políticas presentes son de control social y económico. 

De esta investigación, puede entenderse que el prejuicio por parte de los entrevistados 

hacia las instituciones tiene base en la carencia de políticas que fortalezcan la consciencia 

de pertenecer al PNM, la gobernanza ambiental y el desarrollo sostenible. Por el otro 

lado, Mariela, una estudiante universitaria nacida en Kosñipata, cuenta que “las personas 

también estamos acostumbradas en muchas oportunidadaes a recibir y no a mejorar, 

¿no? Recibimos y creemos con que recibimos creemos que a la próxima nos tengan que 

volver a dar”. De modo que además de un prejuicio hacia el Estado por no importarle el 

territorio de Kosñipata ni su población, la ciudadanía misma tampoco encamina acciones 

autónomas. Tellez Murcia (2010) y Reyes Guarnizo (2014) explican que las instituciones 

del Estado no pueden fortalecer por sí mismas un tejido social ni la apropiación simbólica 

de bienes patrimoniales, sino que resulta necesario que los diferentes grupos se organicen, 

dialoguen y propongan metas territoriales.  

 Los grupos de ciudadanos de Kosñipata no trabajan por proteger su patrimonio o 

por construir un desarrollo sostenible, lo cual muestra una falta de cohesión y 

colaboración que Hogg y Reid (2006) explican desde la carencia de normas grupales 

prescriptivas que condicionen la identidad social positiva de sus miembros al tener que 

actuar proactivamente por mejorar su territorio. Toda identidad social tiene normas que 

condicionan su membresía, pero en el caso de Kosñipata no resultarían sobresaliente las 

normas que les demanden actuar colectivamente por cuidar el medio ambiente de 

Kosñipata. Lo mismo puede decirse de las instituciones del Estado, que como grupos 

sociales tampoco tienen normas identitarias que les conlleven a actuar por la ciudadanía 

de Kosñipata. En otras palabras, la diferenciación grupal en torno a la categoría identitaria 

de protección del territorio no resulta sobresaliente, salvo tal vez en los endogrupos de 

entrevistados que se perciben a sí mismos como más activos en el cuidado ambiental.  

 En Kosñipata, una categoría de diferenciación más sobresaliente parece ser el tipo 

de producción económica pues resulta más activo el reclamo al Estado por promover 

alternativas económicas a la hoja de coca. Por ejemplo, Rebeca comenta “acá este era un 

valle donde se producía arroz que no se les ha industrializado, no se ha promovido, no 

se les ha articulado a nuevos mercados, a la exportación (…) no se industrializa la yuca, 

la piña”. Además de la industrialización de productos agrícolas, se percibe que la 

industria agroforestal y turística son actividades que permiten aprovechar los bienes 
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materiales y patrimoniales de manera sostenible. De implementarse, estas industrias 

pueden despertar una mayor competencia intergrupal contra los exogrupos vinculado al 

narcotráfico pues permiten tener alternativas reales o cognitivas de control económico y 

simbólico sobre el territorio que no sean las del narcotráfico (Tajfel y Turner, 1979). La 

industrialización de la hoja de coca es una última alternativa que se reclama activamente 

a la institución ENACO que sigue manteniendo un control sumamente rígido sobre su 

utilización, siendo ilegal hacer productos como la harina de coca.  

 En conclusión, a la identidad social espacial construida en torno a Kosñipata se le 

puede añadir diversas valoraciones negativas por ser un territorio que no es de 

importancia para el Estado. Se percibe que es un territorio alejado en donde ni las 

instituciones del PNM están presentes, donde no se promocionan las industrias formales 

y donde las instituciones del Estado ejercen un control opresivo cuando no violento y 

corrupto como se acusa a la PNP. La ciudadanía tampoco se identifica ni le da mayor 

importancia a la proximidad del PNM, de modo que rige la concepción popular hacia los 

distritos rurales que describe Vides (2015) como territorios de poco interés, atrasados e 

incapaces de responder a sus propias problemáticas. Inevitablemente, esta identidad 

social espacial debilita a los grupos de mayor formalidad y fortalece los grupos 

vinculados a lo informal e ilegal. Los entrevistados muestran una clara disconformidad 

hacia las instituciones del Estado por su inanición, pero se puede entender que los grupos 

de ciudadanos son parte del problema al no otorgarle importancia al fortalecimiento del 

territorio desde sus normas identitarias. 

 

5.2.2. Subtema: Prejuicios hacia las ONGs y patrimonialización del territorio  

En la mayoría de las entrevistas se ha identificado un fuerte prejuicio hacia las ONGs 

presentes en el territorio. La razón de ser de la mayoría de ONGs en Kosñipata es proteger 

el PNM y ser un apoyo a su población. Sin embargo, para los entrevistados, estas 

instituciones que cuentan con muchos recursos y propiedades se benefician 

principalmente a sí mismas y no le dejan nada a los kosñipatinos ni al distrito. Según 

Socorro, que lleva más de 10 años en Kosñipata con su familia, las ONGs “vienen a 

engañarnos, se llevan unas firmas a cambio no sabemos de qué”; y para Aurelio, quieren 

apropiarse geográficamente del territorio kosñipatino para implementar agencias de 

turismo que traigan extranjeros al PNM sin proveerle ningún ingreso a Kosñipata. Incluso 
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Ana y Julia que pertenecen a la ONG más importante y afamada en Kosñipata, ACCA 

(Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica), reconocen que la población 

tiene una percepción muy negativa de su institución.   

“nos ven a nosotros como que gringos extranjeros que están ahí, tienen una 

propiedad y no nos dejan que entremos (…) que tienen bastante terreno y que 

nosotros, entonces no. Hay bastante conflicto, en realidad Pilcopata no quiere 

trabajar mucho con las ONGs”.  

(Julia, lleva años investigando toda la zona de Paucartambo y actualmente dirige 

las estaciones biológicas de ACCA en Kosñipata) 

 En la cita de Julia, se evidencia la percepción de las ONGs como exogrupos muy 

distantes que no se vinculan con el resto de la población ni se sabe lo que están haciendo, 

pero que tienen gran cantidad de recursos económicos logrados por métodos injustos. Sin 

embargo, a pesar de los prejuicios, no hay ningún conflicto directo de la población con 

las ONGs. Según Tajfel y Turner (1979), no existe competencia intergrupal debido a que 

no existen similitudes con dicho exogrupo, que está compuesto por “gringos” y utiliza 

mecanismos a los que ningún otro grupo tiene acceso, de modo que se percibe como una 

jerarquía segura o estable. Siguiendo lo que explican los autores, tampoco se esperaría 

encontrar niveles altos de agresión y discriminación hacia las ONGs debido a que son 

exogrupos tan disímiles y distantes, como sí se podría encontrar hacia grupos ciudadanos 

más similares.  

 Según Julia, en ACCA están “viendo estrategias de cómo acercarnos más un poco 

esa parte de la población y que vean que (…) queremos apoyarlos”. ACCA se ha 

propuesto mejorar la imagen que tienen como institución ante los grupos kosñipatinos y 

promover el cuidado del patrimonio ambiental. Cammarata (2006) le llama 

patrimonialización del territorio al proceso de enseñarle a los grupos de ciudadanos que 

sus elementos materiales e inmateriales deben de valorarse como patrimonio. En el caso 

de Kosñipata, la patrimonialización ha estado más enfocada hacia las comunidades 

nativas de Queros y Santa Rosa de Huacaria, pues sus prácticas culturales son vistas 

como patrimonio inmaterial. Por esta razón, las comunidades nativas han recibido 

grandes apoyos económicos y productivos que el resto de la población kosñipatina no ha 

recibido. Según Sidanius y Peterocik (2001), es común que instituciones como las ONGs 

y SERNANP se identifiquen con grupos específicos de mayor valor simbólico como lo 
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son las comunidades nativas para el PNM y que dejen de actuar dirigidas a la sociedad 

en general. Mientras tanto, el resto de grupos desfavorecidos suelen rechazar la identidad 

y los valores promovidos por dichas instituciones; en este caso, hacia la 

patrimonialización del territorio y hacia los discursos de cuidado del medio ambiente, 

que se perciben como muy ajenos al no traerles ayuda alguna.  

 Según Ana, la narrativa construida por ACCA es que las ONGs y SERNANP 

luchan contra los grupos narcotraficantes e informales a modo de “lucha entre el bien y 

el mal y está ahí en el centro la población ahí diciendo a ver a dónde voy”. Esta imagen 

es bastante similar a lo que propone la TIS acerca de que los miembros de un grupo de 

bajo estatus conllevan acciones para acercarse a grupos de mayor estatus, eligiendo entre 

grupos de poder a los cuales aspirar como individuos o como grupo. Se encuentra que un 

buen número de entrevistados, a pesar de tener críticas hacia ONGs como ACCA, 

reconocen sus buenas intenciones y ven con más preocupación la presencia del 

narcotráfico en el territorio. Por lo tanto, puede que bajo divisiones categoriales más 

amplias del territorio similares a la del “bien y el mal”, algunos entrevistados se sientan 

en un mismo endogrupo que las ONGs y que sus críticas hacia ACCA estén dirigidas al 

endogrupo, por lo cual deben ser tomadas como constructivas (Reiman y Killoran, 2003). 

 En conclusión, los entrevistados pertenecen a un endogrupo de kosñipatinos que 

no se relaciona directamente con el narcotráfico y que se categoriza desde la protección 

del territorio que también define a las ONGs. El proceso de patrimonialización del 

territorio que ACCA quiere impulsar idealmente conllevaría a que más grupos integren 

esta categoría en su identidad social espacial como kosñipatinos y que modifiquen sus 

comportamientos. Por un lado, implicaría la redefinición de las normas de 

comportamiento que tienen los miembros de estos grupos y a un efecto de oveja negra 

que rechace la membresía de quienes no actúen en favor de la protección del territorio. 

Por otro lado, esta patrimonialización puede despertar un proceso de creatividad social 

en que se mejore la identidad social espacial al derivar mayor estatus simbólico de las 

conductas de cuidado del ambientales al compararse con las conductas de los grupos de 

kosñipatinos cercanos al narcotráfico (Tajfel, 1982).  

 

 

 



  

50 
 

5.3.  Tema III: Dimensión espacial y temporal de dos ISE 

El tercer y último tema termina de explicar las identidades sociales espaciales que 

identifican los entrevistados en su endogrupo de kosñipatinos y el exogrupo vinculado al 

narcotráfico. El primer subtema explica el origen andino de la población que habita la 

selva de Kosñipata y las diferentes formas de apropiación simbólica del territorio. El 

segundo subtema explica que la extracción caracteriza a una identidad social espacial con 

temporalidad centrada únicamente en el presente. Kosñipata tiene una población migrante 

con constantes cambios poblacionales que han impedido la transmisión y valoración del 

pasado histórico; además, para los migrantes, no existe una visión a futuro en Kosñipata 

pues todos buscan dejar el distrito para acceder a territorios de más prestigio. En la Figura 

4, se encuentra la información sintetizada en una red analítica. 

Figura 4 

Red Analítica de resultados. Tema III. Objetivo I. 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.1.  Subtema: Apropiación simbólica del territorio como patrimonio y recurso 

Hasta el momento, en las entrevistas se han identificado dos categorías sociales de 

kosñipatinos; una corresponde al endogrupo al que pertenecen los entrevistados y la 

segunda, a los exogrupos que son percibidos prejuiciosamente como más cercanos al 

narcotráfico. No parece existir una barrera cultural o étnica que los diferencie pues ambos 

están compuestos por migrantes o “colonos” que dejaron sus distritos de la sierra para ir 

a la selva de Kosñipata. El distrito de Kosñipata ha sido por mucho tiempo un distrito de 

migrantes que buscan ganarse la vida, siendo la mayor diferencia identitaria aquella con 

la población nativa que lleva ahí desde mucho antes. Las diferencias entre colonos y 

nativos son las más claras en Kosñipata. Citando a Flor, los migrantes andinos ven “la 

tierra y el territorio como recurso, no como seres con vida como hay en la cosmovisión 

de los pueblos originarios”. Las comunidades nativas de Queros y Santa Rosa de 

Huacaria conocen cómo subsistir a partir de la selva sin causarle un daño a su hogar. 

Mientras tanto, los andinos utilizan los recursos sin conocer cómo darle un 

aprovechamiento sostenible que esté en armonía con los otros grupos humanos y con el 

resto de las especies que habitan la selva. 

  En esta comparación de comunidades nativas e inmigrantes de la sierra se 

distinguen dos formas de apropiación del territorio, la cual se define como la construcción 

de significados compartidos por grupos que habitan un espacio geográfico y que genera 

una manera de relacionarse material como simbólicamente con este (Fernández & 

Borgonhoni, 2018). Esta apropiación implica un proceso de construcción de relaciones 

identidad-territorio que constantemente transforman tanto la propia identidad como el 

territorio en sí (Reyes Guarnizo, 2014). Los colonos que llegan a Kosñipata no 

demuestran haber transformado las normas que cargaban con su identidad espacial de 

origen, sino que su relación con el territorio kosñipatino sigue siendo la de un colono. 

Siguiendo el testimonio de Flor, no parecen haber asumido los conocimientos que las 

comunidades nativas poseen sobre el uso sostenible de la selva. Al contrario, la 

ciudadanía de Kosñipata, en su mayoría colona, tiene una mayor tendencia hacia formas 

de apropiación del territorio como recurso a extraer y lucrar.  

Por ejemplo, un amazónico (…) va a ir a cazar al monte y va a cazar lo que 

necesita para él y para la gente que tiene. Una persona que viene del ande (…) 
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también va a cazar para obtener un beneficio que está más allá, que es para 

vender. No va a pensar de que el animal también tiene una vida independiente y 

de que puede servir a otras personas que puedan necesitarlo. 

(Flor, lleva más de diez años viviendo en Kosñipata con su esposo) 

 A partir de esta apropiación simbólica instrumental del territorio kosñipatino, los 

colonos migrantes desarrollan una identidad social espacial que no tiene normas claras 

de aprovechamiento sostenible de la selva de Kosñipata (Berroeta, 2007; Vidal et al., 

2005). Como señalan Reyes Tovar y Martínez (2015), en territorios que carecen de 

valoración positiva como ya se explicó que es Kosñipata, lo más común es que un grupo 

migrante mantenga su identidad espacial previa y sus formas culturales, sin modificarlas 

para adaptarse a su nuevo territorio. Incluso, en el proceso de recolección de datos se 

encontró que muchos habitantes de Kosñipata se siguen denominando colonos antes que 

kosñipatinos. Abrams (2015) explica que la categorización social es un proceso 

multidimensional en que una persona puede pertenecer a diversas categorías de mayor y 

menor importancia. Desde esta identidad social espacial que percibe a Kosñipata como 

un territorio secundario, se entiende que no exista mayor preocupación por cuidar su 

medio ambiente. Y con una identidad social espacial importada de territorios como el 

VRAEM, la extracción y depredación son formas de apropiación esperadas.  

 Según se encontró en las entrevistas, esta identidad social espacial tan ajena con 

Kosñipata no es universal a todos los migrantes de origen andino, sino que los 

entrevistados perciben que caracteriza principalmente a estos exogrupos que han migrado 

debido al “Boom” de la coca. Mientras tanto, el endogrupo de migrantes al que pertenecen 

los entrevistados tienen una identidad social espacial que le otorga un valor incomparable 

a la selva de Kosñipata, muy superior a cualquier ciudad. La apropiación simbólica que 

el endogrupo de los entrevistados ejerce les lleva a sentirse más kosñipatinos, de modo 

que encuentran relevante el generar un impacto tanto en el tejido social como en la 

conservación del medio ambiente. En la validación de Resultados, Celia confirma la 

existencia de estas dos identidades sociales espaciales que permite diferenciar a dos 

grupos: unos que se categorizan como kosñipatinos y otros que se siguen pensando como 

migrantes. 

“Sí, hay kosñipatinos que realmente se identifican, que viven realmente acá en 

Kosñipata, sea por sus tradiciones, costumbres, etc. Y también hay personas 
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migrantes que vienen solamente por un instante, luego se van, y eso también 

conlleva a lo que es el grupo de los narcotraficantes porque vienen a eso, después 

se van (…) Y también de las instituciones públicas y privadas, tienen razón en los 

resultados. Sí, realmente buscan ellos, pero, tal vez buscan más lo que es 

conveniente a lo que son ellos su bienestar, lo que son las ONGs.” 

(Celia, estudiante universitaria nacida en Kosñipata; entrevista de validación de 

resultados en su casa) 

 La familia de Celia también migró de la sierra a Kosñipata hace al menos tres 

generaciones, pero comparte esta identidad social espacial kosñipatina con migrantes que 

llevan poco más de diez años y que se identifican con pertenecer a un territorio de 

patrimonio tan importante como Kosñipata. Por ejemplo, Celia habla de una asociación 

civil a la que pertenece y de la cual dice “somos jóvenes que en sí queremos que nuestro 

Kosñipata esté limpio, que ande bien. Hacemos, vamos a los ríos más que todo porque 

los ríos están totalmente contaminados, vamos a recoger basuras”. Sin embargo, muchas 

personas que son nacidas o que también llevan generaciones en Kosñipata desean salir 

en busca de mejores oportunidades, lo cual Salcedo (2020) interpreta como una necesidad 

de mejorar su identidad social espacial, que les lleva a abandonar un territorio que les 

genera baja autoestima e identificarse con territorios de mayor estatus. Estas personas 

también son más propensas a adaptarse a la identidad social espacial importada por los 

grupos narcotraficantes. 

“al revés es la vida. Las personas que son de acá casi un poco que esconden su 

origen, pero los que somos de afuera es una maravilla Pilcopata para nosotros, 

es bonito” 

(Socorro, su esposo es Kosñipatino y lleva 10 años viviendo en el distrito) 

 Diversos entrevistados concuerdan en que es la experiencia de vida de las 

personas, y no tanto dónde naces y creces, lo que hace que valoren su territorio y que 

construyan una identidad social espacial positiva hacia Kosñipata. Específicamente, 

influye la posibilidad de recibir una educación superior o que puedan salir a conocer otras 

realidades para aprender a valorar lo propio. Como se mencionó anteriormente, también 

influye el tener cercanía con las instituciones que cuidan del PNM y que gestan la 

patrimonialización de Kosñipata (Ellison y Martínez Mauri, 2008). El apropiarse de los 

valores patrimoniales positivos hacia Kosñipata es una forma de creatividad social en que 
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se modifica la identidad social espacial de los kosñipatinos y se incluye la pertenencia al 

PNM. Todos estos factores pueden conllevar a la creación de agrupaciones que deriven 

autoestima alta de pertenecer a Kosñipata, como la asociación a la cual Celia pertenece, 

y cuyas normas de comportamiento los conduzcan a cuidar más activamente del territorio. 

 

5.3.2.  Subtema: Identidad temporal migrante: futuro cocalero y presente 

extractivista 

Como último subtema, se encontró en las entrevistas diversas actitudes frente al futuro y 

al pasado en Kosñipata que pertenecen a la dimensión temporal de las dos identidades 

sociales espaciales a las cuales se viene haciendo referencia. Palacio y sus colaboradores 

(1997; 2003) indican que la identidad es un proceso complejo de articulación con la 

memoria o reconstrucción del pasado y visión a futuro que se da desde las prácticas 

culturales del presente. Muchos grupos que migran a Kosñipata mantienen una identidad 

social espacial cuyas visiones de futuro y pasado son las que construyeron en sus 

territorios de origen. Al migrar a Kosñipata, sus metas a futuro y su valoración del pasado 

siguen siendo las mismas, lo cual explica que busquen extraer los recursos de un territorio 

sin pasado y regresar a sus hogares donde sí ven la posibilidad de construir algún futuro.  

 En Kosñipata, la población se transforma rápidamente y la memoria histórica del 

distrito sólo es valorada por unos pocos; principalmente, por los kosñipatinos de segunda 

o tercera generación que aún viven en el distrito, además de las comunidades nativas, que 

no obstante están viendo cómo desaparecen sus tradiciones y conocimientos ancestrales. 

Fulgencio, cuyo padre trabajó desde los 60s en Kosñipata, dice que le gustaría transmitir 

a las nuevas poblaciones “algo que le llene de satisfacción ver cómo fue Kosñipata antes 

y ahora para que haya un cambio, una reflexión. Qué podemos hacer con Kosñipata, 

cómo podemos recuperar lo que fue antes”. Valera (1997; Valera & Pol, 1994) explica 

que la existencia de grupos consolidados que buscan distinguirse de los nuevos grupos 

migrantes se debe a que guardan una memoria colectiva y un sentimiento de continuidad 

temporal propio. Esto se encuentra únicamente en las comunidades nativas, pues la 

mayoría de colonos que históricamente han habitado el territorio finalmente se fueron y 

no pudieron transmitir una memoria colectiva.  

 Históricamente, Kosñipata fue y sigue siendo un distrito de migrantes con 

orientación temporal centrada en obtener beneficios a presente sin preocuparse por 
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construir un futuro en el territorio ni por reconstruir el pasado. Siguiendo las propuestas 

de la identidad social espacial, es un territorio que sirve de escalón para luego acceder a 

otros de mayor prestigio siguiendo el mecanismo de movilidad social. Aurelio comenta 

que “no hay una visión a futuro, este valle necesita tener una visión a futuro y necesita 

tener no proyectos cortoplacistas”, mientras que Socorro hace la pregunta retórica 

“¿Habrá futuro? Mira yo estoy aquí 10 años. Y veo igualito, igualito veo Kosñipata”.  

 En la percepción a futuro, casi todos manifiestan mucha incertidumbre 

socioeconómica, la cual también es una repetición del pasado histórico de Kosñipata, 

pues en diversas ocasiones los productos de mayor importancia en el territorio de pronto 

desaparecieron. Fulgencio comenta que hubo un boom de la madera, del caucho y del 

café, pero ninguno fue sostenible. Hoy, la población tampoco sabe si el cultivo de hoja 

de coca va a desaparecer o si va a seguir incrementando. Si desaparece la coca, muchos 

colonos tienen que abandonar Kosñipata. Sin embargo, para los entrevistados que se 

identifican con Kosñipata ocurre lo contrario, pues de mantenerse el precio de la coca 

gracias al narcotráfico, lo más seguro a futuro es que ellos también tengan que abandonar 

Kosñipata. 

El tema es ese, acá después de la escuela secundaria, ¿qué hay? El instituto de 

Salvación, puedes estudiar carreras relacionadas con la zona, pero (…) vas a 

otros lugares y claro Cusco brinda otras opciones. Acá por eso faltan muchas 

actividades para gente joven porque después salís de la secundaria y no sabes 

muy bien. Tal vez, bueno, voy a payar coca que es la plata más fácil.  

(Nancy, extranjera que trabaja en turismo, vive en Kosñipata hace 6 años) 

 Para los entrevistados, la preocupación a futuro más grandes se da en torno a la 

juventud. Socorro y Luz, que tienen hijos jóvenes en Kosñipata, consideran que no 

pueden permitir que sus hijos se queden en el distrito porque no le ven ningún futuro 

prometedor. Quedarse en Kosñipata implica seguir trabajando en la chacra, mientras que 

los jóvenes deben de salir para conseguir una educación superior o un mejor futuro 

laboral. No obstante, la preocupación más grande es que los jóvenes puedan asimilar estas 

prácticas traídas por el narcotráfico en un territorio que según Luz llegará “al paso que 

vamos de repente al mismo VRAEM”.  

 Resulta interesante lo encontrado en la última visita a Kosñipata con el objetivo 

de realizar la validación de resultados que se dio a fines de enero del 2022. Se encontró 
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que la caída de los precios de la hoja de coca había hecho que gran parte de los migrantes 

y de los grupos vinculados al narcotráfico dejasen Kosñipata y regresaran a sus territorios. 

El poblado de Patria quedó vacío, los agricultores que reemplazaron sus frutales por coca 

ya no venden nada y el futuro es aún más incierto sin saber si es el fin del Boom de la 

coca. Flor dice que “la gente de aquí no quiere volver a los trabajos que hacía antes. 

Incluso, muchos pobladores de aquí están dándose un plazo de 6 meses o de un año para 

mirar si no mejoran las cosas” y de lo contrario, dejar el territorio. Esta crisis económica 

es también una crisis identitaria para muchas personas, que podría ser aprovechada por 

las instituciones para ofrecer otras visiones a futuro. Sin embargo, es probable que no 

ocurra y que los precios de la hoja de coca vuelvan a subir eventualmente. 

 Como conclusión de este último subtema, se entiende que la identidad social 

espacial está entretejida con la dimensión temporal que otorga valor a un territorio, de 

manera que se deriva autoestima positiva de un territorio en cuanto se valore su pasado 

histórico y las opciones a futuro que ofrece. Existe un claro estigma hacia el VRAEM 

como un territorio con un futuro amenazante para Kosñipata, que se manifiesta en los 

grupos migrantes vinculados al narcotráfico. En contraste, como imagen utópica de 

Kosñipata se tiene el fortalecimiento del desarrollo sostenible en torno al PNM, que se 

logra por medio del turismo ecológico y de la industrialización de productos 

agroforestales. Esta es la visión a futuro que se configura en la identidad social espacial 

de los entrevistados y que aparentemente comparten con instituciones como ACCA. 

Citando a Ana, SERNANP y las ONGs “dicen no me meto con el narcotráfico, pero estoy 

aquí y voy a estar y estoy protegiendo la naturaleza porque es el Parque Nacional del 

Manu, una de las zonas más ricas del mundo”. Sin embargo, son necesarias acciones 

concretas que encaminen dicho futuro y que lo vuelvan más cercano a la mayoría de la 

población, de manera que esta se apropie y empiecen a construir sus propias identidades 

sociales espaciales con mayor importancia hacia el patrimonio ambiental en Kosñipata. 
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Luego de haber presentado todos las temas y subtemas que estructuran la información 

analizada, se procederá a presentar en la Figura 5 la red analítica que esquematiza los 

resultados más relevantes para tener una comprensión rápida de todo lo mencionado.  

 Como constructo madre y central de la red analítica se tiene a la identidad social 

espacial, la cual se deslinda del objetivo principal de la investigación que es conocer los 

dos grupos de ciudadanos que desarrollan identidades diferenciadas. A la izquierda se 

tiene el endogrupo de entrevistados y a la derecha los exogrupos de migrantes, cada cual 

con las dimensiones espacial y temporal que permiten entender qué tipo de identidad 

social espacial es la que les caracteriza. Bajando por el centro, se explica que la población 

de Kosñipata deriva un bajo estatus de la pertenencia a su territorio por diversos factores 

que se hallan a ambos lados; entre ellos, la desidia de las Instituciones Estatales y ONGs 

y el estigma que genera la presencia de Grupos Narcotraficantes. Por último, estos dos 

grupos sirven de mecanismo de mejoramiento de la identidad social para el endogrupo 

de entrevistados y el exogrupo de migrantes, respectivamente.  

 Esta red semántica no presenta los resultados en su totalidad, pero sirve para tener 

un primer vistazo del tipo de relaciones grupales y de identidades sociales espaciales que 

caracteriza al distrito de Kosñipata. 
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Figura 5 

Red analítica de resultados. Red general 

Fuente: elaboración propia. 
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Para concluir con los resultados, es necesario señalar las limitaciones y sesgos de la 

investigación, presentados a continuación.  

 En primer lugar, existieron algunas limitaciones en el proceso de recolección de 

datos que pueden haber llevado a que no se logren resultados determinantes o saturados 

de información. Algunas entrevistas tuvieron que darse con mayor rapidez por 

situaciones particulares a cada participante. Encontrar participantes para las entrevistas 

tampoco fue tarea fácil, pues algunos se mostraban reacios a realizar una entrevista y 

entrevistar a cualquier persona era imposible debido a lo delicado que resulta el tema de 

estudio. Esto llevó a que se tenga un sesgo de género en que la mayoría de entrevistadas 

fueron mujeres, lo cual condiciona el tipo de información que se obtuvo.  

 Tal como se mencionó en la discusión, este sesgo poblacional aumentó en la 

medida que sólo se pudo entrevistar a la población sin vínculos al narcotráfico y que 

tienen una mayor identificación con el territorio; en cambio, no se pudo entrevistar a la 

población que recientemente había migrado por el Boom de la coca. Si bien no se tuvo 

una muestra representativa del distrito de Kosñipata, sino de un endogrupo de personas a 

las que se pudo acceder por medio del método de muestreo bola de nieve, esta medida 

ayudó a la seguridad del investigador y facilitó el desarrollo de la confianza o rapport 

necesario para llevar a cabo la entrevista. Con todos los entrevistados, se buscó incitar el 

interés en la temática para implicarlos activamente en la construcción mutua de 

conocimientos; en algunos casos, esto tan sólo se logró conforme iba avanzando la 

entrevista pues en un inicio se mostraban reacios a hablar abiertamente.  

 También jugó un rol la falta de literatura académica o estadística referente al 

contexto y a la población de Kosñipata, lo cual causó que no exista una visión clara y 

objetiva del contexto a partir del cual empezar a construir la investigación. Maggs 

Rapport (2000) y Recasens (2007) mencionan que una importante amenaza a la validez 

de los estudios cualitativos es que se dé más peso a la interpretación contextual y teórica 

que a la data real. Se entiende que todo investigador tiene sesgos que influyen al 

estructurar la información, como son las limitaciones cognitivas y los deseos de confirmar 

la propia hipótesis. Sin embargo, el método de análisis utilizado fue el análisis de 

contenido temático, que Braun y Clarke (2012, 2019) explican como un proceso 

altamente reflexivo y constructivo en que la capacidad del investigador de vivenciar e 

interpretar la realidad no es una limitación, sino un factor importantísimo que enriquece 
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el estudio. El investigador es un sujeto consciente de sus acciones y de los procesos 

internos como externos que ha seguido desde que empieza la inmersión en campo hasta 

que redacta las conclusiones.  

 En cuanto a las limitaciones materiales, estas tuvieron un impacto importante en 

el desarrollo del trabajo. La salud fue una gran limitante pues, en el marco de la pandemia 

del Covid-19, acceder al distrito de Kosñipata para hacer la investigación implicaba un 

riesgo para el investigador y sus participantes. Se tomaron todas las medidas de salud 

necesarias para asegurarse de no contagiar a nadie, pero aún así el proceso de inmersión 

tuvo que ser más corto y se tuvo que contar con la aprobación de la Universidad de Lima 

para realizar el recojo de datos una vez que se contó con la vacuna del COVID-19. El 

acceso y la estadía en el distrito también implicó una dificultad en lo económico, pues 

fue necesaria la movilidad, alimentación y alojamiento. En este aspecto, se contó con el 

apoyo del Patronato de Cultura Machu Picchu, la ONG en la cual el investigador realizó 

sus prácticas preprofesionales y que tiene proyección a trabajar en la zona. Sin este apoyo, 

el proyecto de tesis no pudo haberse realizado. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Como conclusión de los resultados antes mencionados y en respuesta a los objetivos de 

investigación propuestos, se concluye lo siguiente: 

• Objetivo I. Explorar las categorías de identidad social espacial construidas 

por los ciudadanos que habitan el distrito de Kosñipata  

Se encuentra que los entrevistados realizan una categorización social de la 

población de Kosñipata según dos identidades sociales espaciales 

correspondientes a su endogrupo y a los exogrupos migrantes. Se percibe que los 

exogrupos de migrantes andinos que llegan a Kosñipata a trabajar la hoja de coca 

no se identifican espacial ni temporalmente con el distrito pues siguen sintiendo 

pertenencia hacia sus distritos de origen, a donde retornarán luego de lucrar en 

Kosñipata. La pertenencia al distrito se asocia con bajo estatus y lleva a la 

construcción de una identidad social espacial negativa, por lo cual los individuos 

lo perciben tan sólo como un escalón para luego movilizarse a territorios con 

identidades de mayor estatus.  

La segunda identidad social espacial la han construido los miembros del 

endogrupo de entrevistados, gran parte también migrantes o hijos de migrantes 

andinos, que sí ejercen una apropiación simbólica del territorio que les lleva a 

sentirse más kosñipatinos y a valorar el futuro y el pasado del distrito. El 

endogrupo de entrevistados percibe que posiblemente el futuro de Kosñipata sea 

consolidarse como otro valle de narcotráfico, ante lo cual incluso ellos tendrían 

que abandonar el territorio. Sin embargo, se percibe como alternativa que más 

personas identificadas con el territorio trabajen por fortalecer un desarrollo 

sostenible desde el turismo ecológico en torno al PNM y la industrialización de 

productos agroforestales. 

• Objetivo II. Describir el rol de las instituciones gestoras del PNM en la 

construcción de la identidad social espacial en Kosñipata 

La identidad social espacial construida por los ciudadanos de Kosñipata es la de 

una ciudadanía que habita un distrito lejano sin interés o presencia del Estado, sin 

que resulte relevante pertenecer a la Zona de Amortiguamiento del PNM. Hay un 
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fuerte prejuicio hacia instituciones estatales como SERNANP y ENACO pues, en 

vez de fomentar el desarrollo de la población, generan políticas de control social 

y económico que no responden a sus necesidades. La población ni siquiera percibe 

formar parte del PNM. De igual manera, existe un prejuicio hacia las ONGs que 

con el propósito de cuidar el medio ambiente, toman grandes extensiones de 

terreno y únicamente generan beneficios para sí mismas, olvidándose de la 

población de Kosñipata. Todas ellas promueven un discurso de 

patrimonialización del medio ambiente que es rechazado por gran parte de los 

grupos migrantes pues no ven beneficio alguno. Únicamente las comunidades 

nativas reciben apoyos institucionales al ser vistas como los auténticos habitantes 

de Kosñipata y del PNM. El endogrupo de entrevistados, a pesar de ser críticos, 

sienten mayor cercanía hacia las prácticas y discursos de patrimonialización y 

cuidado del medio ambiente de dichas instituciones, pues les resultan útiles al 

competir simbólicamente con los grupos narcotraficantes mediante estrategias de 

creatividad social.  

• Objetivo III. Describir el rol de los grupos vinculados al movimiento cocalero 

en la construcción de la identidad social espacial en Kosñipata 

La identidad social espacial construida por los ciudadanos de Kosñipata es de bajo 

estatus, pues se perciben como un distrito pobre sin medios de desarrollo 

económico, en el cual la hoja de coca genera un estigma territorial por asociarse 

a la presencia del narcotráfico. El endogrupo de los entrevistados evidencia 

prejuicios hacia los exogrupos de migrantes que han llegado a Kosñipata a lucrar 

del Boom de la coca, pues se les vincula negativamente con una procedencia del 

VRAEM y con un aumento de la violencia y el desorden social en el centro 

poblado de Patria que ha permeado sobre todo en los jóvenes, quienes mediante 

el mecanismo de movilidad social buscan acceder a los grupos narcotraficantes 

de mayor poder económico y prestigio social. Además, se encuentra un efecto 

oveja negra que busca proteger la identidad social espacial de Kosñipata y excluir 

a los exogrupos vinculados con el narcotráfico. Mientras tanto, el endogrupo de 

entrevistados utiliza el mecanismo de creatividad social para revalorar la propia 

identidad tradicional kosñipatina y quitarle valor simbólico al dinero 

argumentando que genera discordia con el objetivo de competir simbólicamente 

con los grupos narcotraficantes.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda en base a los resultados parciales o no concluyentes que surgieron en la 

presente investigación, que próximos estudios aborden las siguientes problemáticas: 

• Realizar un proceso de inmersión más prolongado en el distrito de Kosñipata, con 

un mayor número de participantes y que tengan más rigor en describir o explicar 

los fenómenos abordados en esta investigación exploratoria. A su vez, se 

recomienda el uso de métodos de investigación más vivenciales como aquellos 

que pertenecen a la etnografía para tener una comprensión más profunda de la 

realidad kosñipatina.  

• Establecer rapport con un mayor número de grupos sociales para poder obtener 

información de una muestra con mayor representatividad poblacional. De lo 

posible y sin poner en riesgo la seguridad personal o de los participantes, elegir 

un grupo que tenga un contacto cercano con el narcotráfico de modo que se pueda 

descubrir las dinámicas sociales que caracterizan a la consolidación del 

movimiento cocalero en un valle como Kosñipata. 

• Enfocarse en las diferencias intergeneracionales de kosñipatinos y la percepción 

que los jóvenes tienen de los cambios sociales que se están dando, además de la 

llegada de nuevos grupos migrantes y las aspiraciones personales que perciben en 

sí mismos y en la diversidad de grupos circundantes. 

De igual manera, se recomienda en base a los resultados y su relevancia en las dinámicas 

sociales del distrito de Kosñipata, que se consideren las siguientes acciones: 

• A los kosñipatinos y demás personas que se identifiquen con el territorio, se 

recomienda generar estructuras de organización social para llevar la 

reconstrucción del tejido social a largo plazo. Esto puede traducirse en acciones a 

corto plazo como participar más activamente de las asambleas de interés público 

organizadas por instituciones como la Municipalidad y SERNANP, al igual que 

en las jornadas de acción ciudadana y acciones culturales o artísticas. Resulta 

importante que los mismos kosñipatinos generen sus propias acciones con líderes 

que sepan guiar al resto de la población y transmitir a las siguientes generaciones 
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la importancia de proteger Kosñipata. El momento es oportuno para esto pues, al 

retirarse los grupos vinculados al narcotráfico, están dejando un vacío de poder 

económico y cultural.  

• A las instituciones públicas como la Municipalidad Distrital de Kosñipata, 

SERNANP y SERFOR, al igual que las ONGs, se les invita a tomar consciencia 

de que cumplen el rol de grupos de poder con gran influencia en la población y 

en el territorio. Esto significa que manejan una gran cantidad de recursos cuya 

disposición va a impactar directamente en la vida y en las costumbres del resto de 

personas presentes en Kosñipata. Hasta el momento, se evidencia que los 

objetivos de conservación del medio ambiente no están siendo logrados porque 

no hay una consideración de las variables sociales involucradas. Y la población 

percibe estas instituciones como distantes o incluso como un obstáculo para sus 

necesidades económicas y sociales. Urge que se muestren más involucradas con 

la población para que logren un impacto positivo en el territorio desde su posición 

como grupos de poder e influencia, sirviendo como modelos de protección del 

medio ambiente para la población. 

• A las instituciones gestoras del PNM se les invita a encaminar procesos de 

investigación social propia para explorar la mejor forma de actuar frente a las 

dinámicas socioambientales tan complejas. Se entiende que algunas instituciones 

como ACCA o SERNANP cuentan con los recursos y el personal adecuado para 

cumplir con mayor capacidad con este propósito, mientras que la Municipalidad 

distrital puede tener más dificultades por la falta de personal capacitado y por el 

limitado presupuesto del que dispone. El trabajo conjunto de todas estas es una 

posible salida a este problema y puede aportar a la consolidación de alianzas que 

hagan frente a las dinámicas amenazantes para el medio ambiente que el 

narcotráfico refuerza.  
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Anexo 1: Guía de Entrevista 

 

0. Explorar la historia personal y la relación del entrevistado con Kosñipata. 

0.1. Nombre, género, edad, estado civil, ocupación, grado de instrucción  

0.2. Determinar el tiempo que lleva viviendo en Kosñipata, la naturaleza de su estadía, su lugar de 

residencia y las personas con las que vive 

0.3. Indagar en el sentimiento de pertenencia a Kosñipata 

0.4. Indagar en la percepción de pertenencia a uno o más grupos presentes en Kosñipata 

 

1. Conocer la identidad social de los grupos de la población de Kosñipata desde sus dimensiones 

espacial y temporal 

1.1. Explorar la clasificación de grupos sociales existentes en el territorio  

1.1.1.  ¿Qué grupos sociales existen en Kosñipata? ¿Cómo se diferencian? 

1.1.2.   ¿Hay grupos que participan más de la vida sociopolítica de Kosñipata? ¿En qué espacios 

se puede encontrar a los distintos grupos? 

1.1.3. ¿Hay grupos con mayor y menor poder? ¿Qué elementos definen este estatus? ¿Es una 

jerarquía fija? 

 

2. Conocer las relaciones de poder que tienen los grupos inmersos en el tejido social de Kosñipata 

2.1. Indagar en la experiencia de pertenencia a un grupo de alto y bajo estatus 

2.1.1.  ¿Qué se requiere para pertenecer a cada grupo? ¿Hay algunos más difíciles de ingresar? 

2.1.2.  ¿Cómo se siente y actúa alguien que pertenece a un grupo de alto y de bajo estatus?  

2.2. Explorar la percepción y actitud hacia los exogrupos 

2.2.1.  ¿Hay grupos que aspiran a ser como otros grupos? ¿Cuáles y por qué? ¿Hacen algo al 

respecto?´ 

2.2.2.  ¿Hay grupos que rechazan o tienen prejuicios contra otros? ¿Cuáles y por qué? ¿Hacen 

algo al respecto? 

 

3. Conocer las apropiaciones simbólicas del territorio que tienen los grupos inmersos en el tejido 

social de Kosñipata 

3.1. Conocer la valoración del territorio por parte de los distintos grupos 

3.1.1.  ¿Hay grupos que valoran a Kosñipata como parte de su identidad? ¿Se asocia con alto o 

bajo estatus? ¿Para el resto, qué significa Kosñipata?  

3.1.2.  ¿Qué visión a futuro tienen los distintos grupos de Kosñipata? ¿Hay intereses opuestos 

entre grupos? 

3.1.3.  ¿Hay conflictos en torno a cómo tratar el medio ambiente de Kosñipata? ¿Quiénes son los 

que lo defienden?  
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Anexo 2: Documentos de Validación por Expertos de la Guía 

de Entrevista 

1er EXPERTO Especialista en: Investigación 

Valore las siguientes áreas y preguntas: 

1: Área/ Tema  

muy poco aceptable 

2: Área/Tema  

poco aceptable 

3: Área/Tema regularmente 

aceptable 

4: Área/Tema aceptable 5: Área/Tema 

 muy aceptable 

 

ÁREA 1 – CONOCER LA ORGANIZACIÓN LOS GRUPOS EN KOSÑIPATA 

1.1. Conocer los grupos sociales presentes en el 

territorio 

Valoración Observaciones 

1 2 3 4 5 

1.1.1 Definir los grupos sociales       

1.1.2 Detectar hacia qué grupos sociales siente una 

pertenencia el entrevistado. 

      

1.1.3 Agrupar los grupos de acuerdo a similitud para 

facilitar su análisis 

      

1.1.4 Detectar qué grupos sociales serían más relevantes 

si se hiciera un análisis de Kosñipata 

      

1.2. Explorar la jerarquía de estatus de los grupos 

1.2.1 Detectar qué grupos son los que tienen más estatus       

1.2.2 Definir los elementos valorados que otorgan estatus 

o poder a un grupo 

      

1.2.3 Indagar en si si se percibe la jerarquía como rígida        

1.2.4 Indagar en si si se percibe la jerarquía como legítima       

1.3. Explorar la experiencia individual de pertenencia a un grupo 

1.3.1 Indagar en cómo se siente alguien que pertenece a 

un grupo de alto y bajo estatus 

      

1.3.2 Indagar en cómo actúa alguien que pertenece a un 

grupo de alto y bajo estatus 

      

1.3.3 Indagar en la percepción de permeabilidad 

(movilidad) entre grupos 

      

 

ÁREA 2 – CONOCER LOS CONFLICTOS SOCIALES EXISTENTES EN KOSÑIPATA 

2.1. Conocer los intereses de cada uno de los grupos Valoración Observaciones 

1 2 3 4 5 

2.1.1 Definir los intereses individuales de los grupos       

2.1.2 Detectar si existen intereses globales o 

compartidos 

      

2.2.  

2.2.1 Detectar los conflictos de interés entre grupos       

2.2.2 Detectar los puntos de alianza o confluencia entre 

grupos 

      

2.2.3 Indagar en el grado de discriminación o rechazo 

entre los miembros de los grupos 

      

2.3. Explorar la relación entre los miembros de un grupo 

2.3.1 Indagar en el nivel de cohesión y uniformidad 

dentro de los grupos 

      

2.3.2 Indagar en el nivel de colaboración de los grupos       

2.3.3 Indagar en la percepción individual de autoeficacia 

en el logro de metas como grupo 
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2.3.4 Detectar los conflictos más comunes entre 

miembros de un mismo grupo 

      

 

ÁREA 3 – CONOCER LA INTERACCIÓN DE LOS GRUPOS CON EL TERRITORIO DE KOSÑIPATA 

3.1. Explorar la identificación de los grupos con el 

territorio 

Valoración Observaciones 

1 2 3 4 5 

3.1.1 Indagar en si los grupos sienten una identificación 

con Kosñipata 

      

3.1.2 Indagar en las visiones a futuro de Kosñipata que 

tienen los grupos 

      

3.1.3 Definir si cada grupo tiene una apropiación 

simbólica o utilitaria del territorio 

      

3.2. Explorar los comportamientos y actitudes grupales de cuidado del medio ambiente 

3.2.1 Indagar en qué grupos causan mayor perjuicio al 

medio ambiente y de qué manera 

      

3.2.2 Detectar si hay grupos con prácticas o actitudes de 

cuidado del medio ambiente 

      

3.2.3 Detectar qué grupos son los más afectados por los 

problemas de medio ambiente 
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Anexo 3: Consentimiento Informado  

 

Yo, ………………………………………. acepto participar voluntariamente en esta 

investigación conducida por Joaquín Guerrero Chabaneix, actividad que forma parte 

del curso Metodología de la Investigación Cualitativa de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Lima. He sido informado (a) de que concederé una entrevista cuya 

duración aproximada es de 60 minutos y en la cual las preguntas pretenden recabar 

información acerca del comportamiento intergrupal en el tejido social de Kosñipata y 

la identificación de los grupos con el territorio kosñipatino.  

La entrevista en la que participaré es individual, la información que yo provea es 

estrictamente confidencial y doy mi autorización para que sea filmada y grabada mi 

voz. Asimismo, reconozco que la información que yo brinde en el curso de esta 

entrevista será anónima y no será utilizada para ningún otro propósito fuera de lo 

mencionado sin mi consentimiento. 

Además, he sido informado (a) de que puedo hacer preguntas en el transcurso de mi 

participación, que puedo abstenerme de responder cuando así lo decida y que me puedo 

retirar en cualquier momento si así lo deseo sin que todo esto me perjudique. 

También, doy mi consentimiento para que algunas de mis verbalizaciones sean 

transcritas y aparezcan en el informe final junto a las de otras personas con la finalidad 

de que se muestren los resultados. Me han garantizado que mi nombre no aparecerá en 

ninguna parte y que nadie podrá identificar que esas transcripciones me pertenecen.  

Finalmente, de tener preguntas sobre mi participación en este proceso, puedo contactar 

a la Profesora del curso, María del Carmen Espinoza (mcespino@ulima.edu.pe). 

 

Cusco, ….. de ………… del 2021 

 

 

 

Nombre del participante                Firma del participante
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Anexo 4: Libro de Códigos 

 

 
TEMAS SUBTEMAS DESCRIPCIÓN 

IDENTIDAD 

SOCIAL 

ESPACIAL DE 

UN TERRITORIO 

CON 

NARCOTRÁFICO 

Un distrito 

cocalero: identidad 

social espacial 

ambivalente 

La venta de hoja de coca al narcotráfico representa la única 

forma viable de subsistencia y desarrollo económico para la 

población de Kosñipata, por lo que se defiende la práctica como 

cualquier mecanismo de crecimiento económico. La hoja de coca 

destaca por sobre cualquier otro producto por su facilidad de 

producción, su seguridad en la compra y su precio de venta 

elevado en el mercado ilegal. 

Categorización 

social según la 

vinculación y el 

prejuicio hacia el 

narcotráfico 

La integración de personas vinculadas con el narcotráfico al 

territorio se ha dado con facilidad y ha conllevado a cambios en 

la cultura y las costumbres, sobre todo en el sector de Patria y 

entre los jóvenes. Ha habido un aumento en la violencia e 

inseguridad, en el consumo de sustancias, en la vida nocturna y 

un “endiosamiento de la plata”. Del mismo modo, existe mayor 

miedo y desconfianza entre las personas pues mucha gente 

resulta desconocida y no se sabe quienes están vinculados al 

narcotráfico. 

IDENTIDAD 

SOCIAL 

ESPACIAL E 

INSTITUCIONES 

DEL PNM 

Un distrito 

olvidado: 

gobernanza estatal 

e identidad espacial 

en el PNM 

La población percibe que el estado no provee de proyectos 

productivos que permitan aprovechar los recursos del territorio y 

tener un desarrollo con alternativas económicas a la hoja de coca, 

como el turismo y la industria. Tampoco ven apoyos al desarrollo 

sostenible ni beneficios por pertenencia al PN del Manu, de 

modo que no se sienten parte de este. Al contrario, se percibe que 

la carencia de servicios sociales adecuados como educación y 

salud se debe a que no hay interés en un territorio tan lejano ni en 

su población. 

Prejuicios hacia las 

ONGs y 

patrimonialización 

del territorio 

La población percibe que las ONGs no se vinculan con el resto 

de los grupos del tejido social ni aportan a su desarrollo, 

buscando tomar posesión de grandes extensiones del territorio 

para generar ingresos privados sirviéndose de la narrativa de la 

conservación. Estas se unen con agencias de turismo para lucrar 

del territorio sin dejar nada para el distrito. También se percibe 

que los apoyos que dan son muy pequeños, cuando no 

insignificantes, y que su verdadero objetivo aprovecharse de los 

grupos para llevarse los beneficios más grandes. 
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DIMENSIÓN 

ESPACIAL Y 

TEMPORAL DE 

DOS 

IDENTIDADES 

SOCIALES 

ESPACIALES 

Apropiación 

simbólica del 

territorio como 

patrimonio y 

recurso 

Gran parte de los kosñipatinos son personas migrantes de origen 

andino que pueden apreciar la belleza de la selva, pero mantienen 

las costumbres e identificación de sus territorios de origen. Los 

colonos consideran que las tradiciones e identidades kosñipatinas 

son las de las comunidades nativas, por lo que no valoran los 

conocimientos que estos tienen sobre el territorio ni se 

involucran en su conservación. Desde los andes, la selva baja se 

ve como una oportunidad de ganar dinero rápido para luego ir a 

otros territorios donde hay más oportunidades. 

Identidad temporal 

migrante: futuro 

cocalero y presente 

extractivista 

El pasado histórico de Kosñipata no es algo que mucha gente 

conozca y valore, debido a que gran parte de la población es 

migrante y los colonos originales han salido el territorio. Hay 

mucha incertidumbre hacia el futuro del territorio en relación con 

el narcotráfico, si van a incrementar los problemas sociales y 

medioambientales o si va a desaparecer y se abrirá paso a un 

desarrollo sostenible desde el turismo. Muchos kosñipatinos 

tienen como visión abandonar el distrito en busca de mejores 

oportunidades en educación y trabajo para sus hijos y para evitar 

que estos se queden en la chacra o se vean influenciados por el 

narcotráfico. 
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Anexo 5: Matriz de análisis de información 

 

Tema – Identidad social espacial de un territorio con narcotráfico 

Un distrito 

cocalero: 

identidad social 

espacial 

ambivalente 

Flor Ana Rebeca Aurelio 

Y claro, también elevan… a nivel 

de economía un jornal estaba 

aquí a 35 soles y luego de la 

noche a la mañana subió a 50, 

subió a 80. Por ocho horas de 

trabajo a diario. ¿Pero quién va 

a querer trabajar ahora? No se 

encuentra mano de obra así 

nomás porque los jóvenes, los 

que están en adolescentes y 

jóvenes, los que están en colegio 

y los que salieron, no les interesa 

estudiar no les interesa hacer 

otra cosa. ¿O sea para qué, si yo 

puedo ganarme 100 soles por 

dos horas pisando coca o puedo 

ganar más payando coca? Con 

menos tiempo, me queda todo el 

día para hacer mis cosas y yo 

trabajo en la noche dos horitas o 

tres horitas y me llevo 100 soles, 

120 soles. ¿Para qué me mato 

trabajando 8 horas por 80, por 

50 soles? 

 

Yo creo que la mayoría va por 

necesidad económica se va, pero 

si vamos más profunda seguro es 

también un poco de ambición. Yo 

gano más dinero más rápido 

recogiendo coca y ni modo me 

uno a esto porque me pagan 

aunque quisiera estar al otro 

lado porque hace bien las cosas. 

Entonces yo creo que estas 

personas tienen una lucha 

interna por las cosas. Hace poco 

yo me enteré que bastantes 

jóvenes de Chayabamba están 

yendo hacia para trabajar aquí, 

están migrando bastante al valle 

de Patria, de Kosñipata. De 

Chayabamba, de Paucartambo, 

de Calca. Incluso se van familias 

porque dicen que ahí me pagan 

bien, solo recojo coca o piso 

coca y claro cuando yo analizo 

las cosas digo no les gusta 

trabajar tal vez más, ganan un 

poco menos pero es más sano. 

Esta consciencia todavía no está 

y así es y así seguro que triene 

Claro, de hecho. Tienen más 

recursos, la misma gente ya no 

quiere trabajar. Para conseguir 

obreros para la municipalidad 

es más complicado porque el 

sueldo es mínimo, es bajo. La 

gente prefiere ir a la chacra 

porque gana más dinero 

payando coca, de cocineros, 

cocineras. Entonces ahí ganan 

más dinero y se van porque el 

pago es en efectivo, vas y te 

pagan en el día 

No pues, no hay otras 

alternativas. ¿Cuánto tiempo 

demoras en cosechar la yuca, en 

cosechar plátano? ¿Cómo lo 

sacas? La selva finalmente y 

hablando de la merma por 

ejemolo, tú cosechas plátano, no 

lo sacaste en el día, se golpeó, 

llovió un poquito mientras 

cosechabas, mientras 

transportabas y ese plátano 

finalmente va a mancharse y no 

vas a vender así. Pero si 

Además hay que ver algo acá. 

En Kosñipata está creciendo 

muy fuerte el tema del cultivo de 

coca. Entonces andamos a 

nuestra suerte. Entonces qué 

haces si nadie me da plata, si 

nadie me apoya cultivaré coca 

pues. Y al final la coca es como 

un banquito todo el año. (…) 

Que tiene problemas, sí tiene 

problemas porque por último 

ENACO no quería comprar, que 

había quebrado, malos manejos. 

Mira en la coca se usa mucho 

producto químico. Lo botas ahí. 

Y no solo el envase, sino el 

mismo producto está saliendo 

contaminado. Por ejemplo, en la 

coca, a veces masticamos 

nuestra coquita, se nota la coca 

que está con harto químico es 

medio picante, no es como una 

coca orgánica 
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que ser. Porque lo 

aparentemente malo también es 

bueno. Somos una sociedad que 

está en evolución 

pudieras tener máquinas 

industrializadas para hacer 

chifles, harina de plátano, 

bolsas, platos reciclables. Qué 

se yo, tánto de lo que ahora 

hablan pero no hay nada de eso. 

Fulgencio Socorro Celia Raquel 

Hay trabajo en los cultivos, por 

ejemplo la yuca y bueno la piña. 

Entonces la coca también porque 

bueno está garantizado digamos 

el cultivo por la empresa 

ENACO, Empresa Nacional 

Comercializadora de la Coca y 

bueno están organizados por 

bases, tienen ahí sus presidentes 

que ellos coordinan con la 

empresa. Y bueno es una 

empresa bien formal y sí bueno 

entregan la hoja de coca y lo 

restante digamos pueden 

venderlo al clandestino, ¿no? 

Entonces es un negocio que está 

dando digamos un ingreso 

económico a las familias y por 

ahí que la gente se viene 

también, ¿no? 

Claro se dedican a la agricultura 

también la gente que viene, 

siembran su hoja de coca y 

aprovechan ahí para hacer el 

narcotráfico. 

Sí, ahora la gente tiene bastantes 

extensiones de coquita. Como 

verán nosotros no necesitamos ni 

riego ni nada, entonces tenemos 

aquí bastante vegetación y ya 

pues es una opción tener 

coquita. O bueno de cualquier 

forma cuando tienen grandecito 

cosechan y ya pues son para 

sobrevivir, ¿no? Ese es el 

objetivo. 

Claro porque también lo que es 

hacer chacra: yuca, arroz, 

también no ayudan los animales. 

Los animales se lo comen, 

digamos tu yuca está muy bien, 

ahí viene la huangana que 

camina por tropas y de pasadita 

se lo barre. Es difícil de cuidar. 

Entonces eso es la flojera de 

hacer chacra. Difícil y sino 

haces arroz ya también los 

pajaritos. Bien ellos caminan 

por manadas. Entonces eso es 

Sí, con la llegada de Narcos. Sí, 

también tiene algo que ver con 

eso [el Boom de la coca]. 

[Se vinculan] Por el dinero, 

básicamente por el dinero. 

Porque ganas más rápido de lo 

que vas a vender tu coca 

 

El tema, hace como unos 12 

años Kosñipata ha recibido 

mucha gente de otros lados, ha 

habido una migración 

inesperada, en el 2007, en el 

2008. Jamás pensabas que iba a 

venir tanta gente para este lado. 

(…) Gente del valle del Ene 

porque en el valle del Ene hay 

mucho control del tema de la 

coca y acá había menos control 

y esa gente se vino para acá. 

Y por otro lado la población se 

ve muy dependiente del tema de 

la coca. Es un ingreso 

económico, la mayor parte de la 

gente que siembra coca es por el 

tema de que la coca es un cultivo 

realmente como economista 

cuando yo he conocido la coca, 

si la agricultura no es 

subvencionada, la coca va a ser 

la mejor alternativa: siembras 

una sola vez y cosechas tres a 
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 también es por otro lado, 

entonces no hay otra. Mientras 

que la coquita entra el gusano, 

pero es controlado, le fumigas y 

ya 

cuatro cosechas al año, ese 

producto no es perecible, ese 

producto tiene un mercado 

seguro porque en el peor de los 

casos lo compra ENACO, a ese 

producto te pagan antes de 

cosecharlo. 

Daniel Ernesto Mariela Nancy 

Aquí en esta selva nunca van a 

reclamar porque es un sitio te 

puedo decir todavía donde hay 

plata. Como te digo, chibolos 

están con 100-200 soles 

Bueno la pallada de coca, te 

diré, si yo tuviese mis hijos, con 

gusto que me digan papá voy a ir 

a trabajar, pero menos que se 

dediquen a la borrachera, a la 

delincuencia. (…) Claro o sea 

qué más quisiera yo que mi hijo 

lo entretengan trabajando, 

pallando coca, que le paguen a 

que esté vagueando. ¿Sí o no? 

 

 

Bueno, ahorita estamos viviendo 

de lo que es la agricultura, 

piscicultura y la coca. Mis 

hermanos están empezando a 

producir coca, en cantidad. 

La coca es una actividad ilegal, 

sí, pero también es ancestral. 

Pero hoy en día se ha visto más 

comercial lo que es este tema. 

Pero ahora con la pandemia ha 

bajado, ahorita está tela lo que 

es la coca. 

Todos se están llevando coca 

creo ENACO porque ENACO 

está comprando 100 soles la 

arroba, pero el mercado negro te 

compra 50. Pero más antes, 

antes de la pandemia era lo 

contrario, creo que estaba 200 la 

arroba y ENACO te seguía 

comprándote a 90-100 soles. 

Solo en el movimiento y bueno 

porque Patria ahorita está 

poblándose más por el tema de 

la coca, ¿no? Ahí está en 

crecimiento y hay gente que 

también está migrando de otros 

lugares. Hay gente Ayacuchana 

más o menos. 

Sí, también, sí. Bueno hay en 

Patria más movimiento por el 

tema justo de la coca pues. 

Porque hay lugares de 

expansión donde pueden ellos 

sembrar, ¿no? Y luego cultivar. 

Claro, aparte que ahorita lo 

están viendo como una parte de 

negocio también porque las 

personas también tienen 

necesidades y obviamente en 

nuestro tiempo más aún que el 

trabajo ha paralizado para 

muchas personas. Entonces 

obviamente se han ido 

Yo lo que veo es que bueno, la 

gente necesita vivir de algo 

entonces tiene que cultivar coca 

y la coca que el estado compra 

la compra barata y claro la 

gente se dedica a hacer cocaína 

paga más. Entonces al final todo 

el mundo termina cultivando 

para la cocaína, es terrible. 
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Todo lo vendían al mercado 

negro. 

adoptando a muchos trabajos de 

agricultura, ¿no? 

 Julia Luz  

 

Narcotráfico más por la parte de 

Patria. Tú vas a Patria y ya ves 

personas, ya de otros lugares, no 

ves nadie conocido. 

 

Sí, por eso es que te decía que la 

mayoría se está dedicando a la 

hoja de coca, porque a veces yo 

veo que prefieren venderlas a 

esas personas que vender a 

ENACO por la vía legal. Porque, 

por decir, acá si no solea la hoja 

de coca no seca para poder 

venderlo al mercado, ¿no? Y 

tiene que secar de un color verde 

y tiene. Si la has visto el 

procedimiento como hacen secar 

la hoja de coca, tienen que 

mover no moverlos en un sol. Y 

si eso se te malogra entonces 

echaste a perder todo lo que has 

trabajado. Lo más fácil es 

venderlas esas personas que sí 

se lo van a comprar al precio 

que ellos buscan 

 

 

Categorización 

social según la 

vinculación y el 

prejuicio hacia el 

narcotráfico 

Flor Ana Rebeca Aurelio 

Sí, definitivamente sí. Tú sabes 

que el tráfico de coca o cocaína 

o pasta básica atrae mucha 

gente. Y justamente por ese 

pensamiento de que éxito es 

Ellos estarían allí y por otro 

lado también la población no los 

respeta, sino que los tiene miedo. 

Claro, de hecho que ha traído 

delincuencia, ha traído 

inseguridad, eso es 

completamente evidente. En 

Patria se han abierto un montón 

Creo que se van contagiando, se 

van asimilando. Al menos la 

juventud es así, tú sabes cómo es 

entre jóvenes, pero eso también 

cuando hemos estado trabajando 
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 igual a dinero, de que progreso 

es igual a dinero. Entonces yo 

veo que viene un turista con un 

carro, con un guía que puede 

elegir dónde dormir, qué comer 

más o menos de lo que hay o 

sino se trae su cocinero. Ah ya 

para mi éxito entonces tener 

tanta plata y tener un carraso y 

tener una casota como tiene ese 

pero muchas veces no se fijan o 

no piensan en la persona que 

viene  de fuera como una 

persona que también trabaja y se 

esfuerza o se esforzó para tener 

lo que tiene. Quiere todo rápido, 

todo ya. Entonces esta gente que 

viene de fuera no busca el 

progreso del sitio, busca su 

beneficio personal o de su 

organización. Entonces eso 

encarece todo. 

Pocas, porque son pocos los que 

se atreven a ir en contra. En 

muchos casos el querer ir en 

contra… pueden hablar en 

contra de esto cuando no están 

estos presentes. Cuando esta 

gente está presente no se habla, 

es peligroso para ti y tu familia. 

Tanto así que cuando tú indagas 

Entonces por eso van a ceder a 

muchas cosas. 

He visto que en Patria están 

construyendo bastante pero 

podríamos decir es que tienen 

mayor poder adquisitivo, ¿pero 

a cuesta de qué? Porque al 

hacer estas cosas primero estas 

personas no son felices, 

aparentemente sí pero no son 

felices. Están siempre con este 

miedo de qué pasará, qué me 

harán. Cuando converso con 

personas de Chayabamba me 

dicen que tienen miedo porque 

hay mucha delincuencia, hay 

muchos secuestros 

 

de discotecas, todas ellas sin 

licencia de funcionamiento a las 

discotecas. Porque en el distrito 

no se entrega licencia de 

funcionamiento a las discotecas. 

Entonces hay violencia, si tú ves 

las casas, las casas tienen la 

ventana abierta. Con la mallita 

para que no entren los moscos, 

el techito de calamina ni 

siquiera bien clavado porque tú 

podías irte de acá, dejar tu casa 

un día, dos días, tres días y 

nadie va a entrar a tu casa. No 

pasaba nada en realidad. Pero 

ahora no. Ahora por ejemplo 

roban motos, roban los 

accesorios, hay un montón de 

denuncias de gente que dice que 

le han robado su plátano, su 

dinero de su casa, que entró a su 

casa y le han robado el dinero. 

Entonces hay un montón de ese 

tipo de denuncias. El tema del 

alcoholismo es brutal. Mucho 

mucho alcoholismo en adultos, 

adolescentes, en niñas. Vamos a 

las discotecas y en las discotecas 

vemos sentados, encontramos 

menores de edad. Niñas, niños. 

Igual en los parques en las zonas 

este trabajo de desarrollo 

concertado en los indicadores, 

en Kosñipata de chicas o 

mujercitas de 12 a 18 años, de 

100, 36 tienen embarazos 

prematuros. De 100 niñas de 12 

años a 18 años, más o menos un 

promedio de 36 embarazadas, es 

sumamente alto. Es un indicador 

alto. Imagino que está creciendo 

entonces eso es preocupante. Es 

muy preocupante porque ¿qué 

haces ahí? Hay problemas en la 

familia, a veces los muchachos 

ya se ponen rebeldes, ya los 

papás ya no les obedecen, le 

dicen sabes qué, me dices algo y 

yo me voy a defensoría. Un 

problema también es que se les 

ha quitado autoridad a los 

padres y a los docentes. A la 

escuela de antes era otra cosa, 

tú no hacías caso al papá y te 

ponía en brete o el colegio, pero 

ahora no pues. Los muchachos 

dicen no, si me dices algo o 

metes la mano, yo me voy a 

defensoría y te denuncio. Y lo 

saben ellos 
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más allá o tu cuentas cosas te 

dicen ah por si acaso yo no te he 

dicho nada. Tú dices por qué y 

ellos te dicen esa pregunta no la 

puedes hacer o si la haces se va 

a quedar sin respuesta. 

oscuras están consumiendo 

bebidas alcohólicas 

Fulgencio Socorro Celia Raquel 

Eso precisamente se da cuando 

los pueblos crecen, eso es lo que 

yo siempre les digo por la radio 

entonces no es cuestión de 

asustarse. Cambian los pueblos 

cuando crece el pueblo entonces 

si hubo en aquella época cuando 

Patria y Kosñipata eran hace 

unos 30 años atrás era una 

población 800 o 1000 

pobladores, ahora se ha 

quintuplicado entonces de hecho 

si hay más población y hay más 

muerte y dentro de ellos hay 

gente de buen vivir y de mal vivir 

también entonces las gentes, 

personas, cultivos les parece 

algo raro que haya algún 

muerto, que venga algún 

delincuente. Siempre les 

preocupa pero no se ponen a 

pensar que cuando crece un 

pueblo, en las ciudades también, 

Mira eso, todo se ve lo que es en 

Patria. Como nosotros vivimos 

aquí en Pilcopata, casi no los 

conocemos. (…) solo lo que es 

concerniente, aquí a Pilcopata y 

casi no vemos, no vemos casi. En 

acá es bien tranquilo, no hay 

nada. A excepto unas cuantas 

cantinas, pero casi que están 

controlados entonces no se ve, 

no se ve, de noches sales 10 de 

la noche está silencio. Bueno al 

menos esta parte, ¿parte de 

arriba cómo será? Entonces no 

vemos casi. Es todo creo es 

Patria. Patria sí es población 

Su carro, lo más principal es su 

carro. Cada persona aspira 

primero un carro. No es cierto, 

en cambio yo ya también digo yo 

quiero un techo donde meter mi 

cabeza. Después puedes venir 

pues, si es que se puede. (…) 

Claro, el dinero, el lujo, la ropa. 

Hay personas que tienen muy 

Claro, es así o sea un ejemplo, 

en la pampa la minería lo que 

trae. Alcohol, la trata de 

personas, todo ello, matanzas, 

asesinatos, es así (…) Yo creo 

que por el momento, por ahora 

creo que está bien esto. 

Sí eso sí [la gente no quiere 

hablar de narcotráfico]. Yo creo 

que miedo, también puede haber 

miedo pero meterse 

 

Entonces lamentablemente no es 

gente que venga a aportar con 

una cultura positiva, es triste 

decirlo pero es la verdad, es 

gente que de pronto ha llegado 

para ampliar los cultivos de 

coca y acá tenemos el 

narcotráfico que es un problema 

muy delicado. Donde hay 

Narcotráfico va a haber 

inseguridad social, conmoción 

social, que dicho sea de paso 

lamentablemente Patria está en 

ese camino de convulsionarse 

socialmente 

Es porque nunca han tenido 

grandes cantidades pero no se 

dan cuenta de lo ricos que han 

sido y son porque de pronto la 

gente que ama la plata deja de 

vivir muchas cosas, yo siempre 

le digo la plata es necesaria 
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va a haber delincuencia. 

Siempre. Hay una preocupación 

por esa parte también. 

¿Frustrados? Mmmm. Molestos, 

sí molestos  porque quieren 

mejorar su economía, mejorar 

digamos sus cultivos. Claro que 

la hoja de coca porque muchos 

hablan que la hoja de coca es 

digamos un ingreso digamos 

económico muy bueno para las 

familias pero el precio de la hoja 

de coca es económico y irrisorio, 

no llega a costar ni 100 soles en 

la empresa ENACO y a veces 

muchos dicen que es una zona 

cocalera, una zona de 

narcotráfico, pero donde 

siempre hay coca siempre va a 

haber narcotráfico. Por ahí que 

las personas que son de otro 

lugar tienen esa idea de que 

Kosñipata es una zona de 

narcotráfico que no es, en 

absoluto no es. Sí, como 

cualquier lugar sí hay un poco y 

va a haber. La población neta de 

acá de Kosñipata no lo es 

realmente, hay personas que 

vienen. 

bonitas ropas, pero si entras en 

su casa no lo ves. No hay 

comodidad. 

 

pero no es el fin último de la 

vida. 
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Daniel  Ernesto Mariela Nancy 

Claro. Al 100% nunca vamos a 

decir que son buena gentes, tú 

sabes cómo son del VRAEM, los 

ayacuchanos. Prácticamente 

Kosñipata se está volviéndose y 

eso tampoco es un poco difícil 

que lo difundas, ¿no? 

Estás viendo nomás tú en las 

noches cómo es Patria, las 

borracheras, puta, hasta da 

miedo caminar. Todo es puta que 

te voy a dar vuelta, todo es te voy 

a meter plomo entre ellos. Ahí 

pues en tantas cantinas que hay. 

Hasta el profesor está dueño de 

esas cantinas de los chicos. 

Puta en nada aquí, lo que es 

orientación sexual, puta creo 

hasta preñadas van al colegio. O 

sea, nada. ¿No te digo? Ni 

escuchan al director, puta el otro 

cojudo, ya es tarde no van a 

entrar ya, lo cierro. Profe has 

cerrado, dónde está tu ganado, 

le vamos a dar veneno. Ya 

muchachos entren nomás 

 

 

Claro, uno es miedo porque en 

cualquier momento pueden 

capturar a alguien y pueden 

echarme como cómplice porque 

nosotros sabiendo no avisamos. 

Eso se ha prohibido, se ha 

hablado, pero es, como no es 

territorio del ande es un poco 

difícil controlar. De todas 

maneras de otro sitio puede ser 

que estén ingresando, no 

sabemos. Van varias cosas. 

También, ahorita está paralizado 

(la invasión de su terreno). Son 

cocaleros que quieren más y han 

visto en la Aramba han visto que 

ese terreno está libre, pero en 

realidad no está libre, nosotros 

lo hemos 

(La gente de su comunidad) 

Quieren más pues, ¿no te digo 

que se ha contagiado el tema de 

la coca? Y están sembrado ahí 

pues, yo todavía no siembro ni 

una mata pero pienso, pienso 

Claro. Sí, pero también hay 

muchos problemas pues porque 

como que genera también de que 

hayan mucho, bueno, es que 

usted sabe que el dinero 

corrompe a las personas, 

entonces obviamente se han 

abierto más locales donde 

venden bebidas alcohólicas, 

entonces ha habido crecimiento 

para algunas personas que 

trabajan en ese rubro, pero 

también ha habido cómo le digo, 

así consecuencias como de 

muerte así 

Claro y los chicos también 

cuando tienen una etapa de 

adolescencia y optan por que 

ganaron un dinero y creen que 

pueden sustentarse tal vez 

puedan dejar el colegio, ¿no 

 

Como de denigración social. 

Como denigración social a 

partir de eso. Mucho dinero, 

gente. Porque si solo tu visión es 

hacia el dinero, están un poco 

vacías. Tienes el dinero en 

mano, vas a querer gastarlo en 

lo que sea, casi siempre es como 

en derivado de lo que es la 

diversión y que al final es algo 

que en realidad no es tan 

nutritivo para la persona, pero 

bueno la persona lo elige. 
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 Julia Luz  

 

yo he escuchado la gente así 

como conversando con ellos, que 

ya cada vez se hace un poco más 

peligroso estar acá. Uno ya tiene 

que ir al mismo Pilcopata con 

cuidado. Siempre tenemos de dos 

porque ha habido robos, 

exactamente asaltos. Y ha 

habido hace unos meses, hace un 

año por terreno en que ha 

matado. Hay arma también que 

circula por aquí. 

 

Por el mismo hecho que hay 

mucha población allá es más, 

hay más movimiento allá. Acá 

hay poca gente, por ejemplo, acá 

las 8 de la noche ya está vacío 

todo, casi no ves nada, pero en 

Patria 8 de la noche recién 

empieza la cosa. Recién empieza 

la gente a caminar, hay más 

movimiento y se ha vuelto 

también bastante peligroso por 

el mismo hecho que hay muchas 

cantinas, bares, discotecas. Y 

también se está encontrando 

menores de edad en esas cosas, 

¿no? Entonces está habiendo 

mucha, hay disparos. Está 

volviéndose más peligroso en sí 

No se trata mucho porque como 

te digo, o sea, yo puedo tener 

por ejemplo una reunión con mis 

padres de familia en el aula. Y 

no sé si yo te hablo oye sabes 

qué la droga esto, la droga 

aquello, la coca esto, la coca 

aquello, pero no sabes si esa 

persona también está 
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involucrada en eso. Pero no 

puedes hablar abiertamente así 

Tema – Identidad social espacial e instituciones del PNM 

Un distrito 

olvidado: 

gobernanza estatal 

e identidad 

espacial en el 

PNM 

Flor Ana Rebeca Aurelio 

Ahora, instituciones del estado: 

el municipio, servicios del 

estado, servicios de educación. 

Pero todo llega lento, los 

procesos si bien es cierto son 

lentos en la ciudad aquí son 

mucho más lentos, como si el 

tiempo no transcurriera. Como si 

el hacer un trámite en cualquiera 

de esos sitios no implicara un 

costo económico en la persona. 

Está nuestra sede en Pilcopata y 

no importa si la persona se tiene 

que venir de Chontachaca, si la 

persona se tiene que venir de 

San Pedro o si persona se tiene 

que venir de Queros o de algún  

sector diferente. No hay esa 

consideración. Quienes tienen 

vehículo propio pueden hacer el 

esfuerzo de ir y venir, hacer 

seguimiento de sus trámites. 

Pero quienes no, les implica un 

gasto fuerte extra porque tú 

sabes que aquí no hay un 

transporte público que sea 

habitual. ¿Cuánto te cuesta un 

expreso para ir de los sectores 

peor aún estos agroquímicos 

estaban dañando a las personas 

que cultivaban esta coca. Las 

personas que eran agricultores 

de esta parcela tenían artritis, 

reumatismo y el profesor que era 

un alemán vio unos envases que 

eran de unos agroquímicos y les 

preguntó ¿esto le ponen? Y le 

dijeron el ministerio de 

agricultura nos da 

Cuando fue alcalde quiso llevar 

el cedro rosado. No puedes 

llevar el cedro rosado a un lugar 

que es tan diverso que tiene 

tantas cosas buenas, el cedro 

rosado se va a convertir en una 

plaga, vas a llevar 

enfermedades. Felizmente el 

PNM le puso una especie que 

viene de Asia, le ha puesto su 

pare y le ha dicho no aquí no 

vienes con eso 

 

Sí, yo sí siento que hay una 

ausencia del gobierno nacional 

en general, no solamente en los 

temas de conservación sino que 

somos un distrito que está a más 

de ocho horas del Cusco. En 

otros distritos que están más 

cercanos existe el programa 

Tambo, parte del programa 

País, que es un programa 

desarrollado, diseñado para 

atender a poblaciones lejanas, 

dispersas. Tú entras a internet y 

te dice eso. Y acá no atienden, 

no existe el programa acá. El 

programa juntos que es un 

programa de atención a los más 

pobres tiene hasta el mes pasado 

20 beneficiados en el distrito de 

Kosñipata. Para este mes han 

aumentado a 25 beneficiarios. 

No existe un centro de 

emergencia mujer o no existe 

una oficina descentralizada de la 

fiscalía o de un letrado por 

ejemplo para que la gente o las 

mujeres víctimas de violencia 

Claro el Manu. Yo siempre he 

reclamado, siempre he sido muy 

contestatario aquí porque digo 

de qué me sirve tanto título 

rimbombante, parte del Parque 

Nacional, Reserva de Biosfera 

del Manu, reconocidos por la 

UNESCO y pero la pregunta es 

¿somos patrimonio mundial, no? 

No solo somos patrimonio del 

Perú. Nosotros contribuimos, 

somos una maravilla que se 

imparte, contribuimos a lo que 

es el tema de toda la 

biodiversidad que tenemos, 

tenemos la mayor biodiversidad 

del mundo. Contribuimos al 

secuestro del CO2 en fin. ¿Pero 

tú crees que los países que se 

benefician de esto nos dan un 

sol? No nos dan absolutamente 

nada. Nada entonces nosotros 

trabajamos, cuidamos. A veces 

hasta nosotros mismos 

discutiendo por preservar todo 

esto pero no hay esa retribución 

para nosotros 
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hacia Patria o hacia Pilcopata 

no es tan sencillo? 

 

por ejemplo puedan acceder a 

justicia 

Acá este era un valle donde se 

producía arroz, que no se les ha 

industrializado no se ha 

promovido, no se les ha 

articulado a nuevos mercados, a 

la exportación finalmente porque 

es arroz orgánico. Es más, el 

estado ha promovido, justamente 

estaba mirando en las noticias, 

la importación del arroz chino 

pudiendo haber promovido acá. 

Acá se produce yuca, no se 

industrializa la yuca, la piña 

finalmente no 

 

la población misma de 

Kosñipata que hecho de paso la 

economía de este valle es 

agropecuaria, antes era forestal. 

Porque este valle tiene actitudes 

forestales. Pasados los años, se 

extrajo la madera no ha habido 

una política forestal maderera 

para poder ir reponiendo esos 

árboles que no es tanto culpa de 

madereros sino que la política 

de estado no ha sido clara. 

Tampoco hasta la fecha no ha 

sido clara 

 

Fulgencio Socorro Celia Raquel 

¿Qué le gustaría? Digamos así 

apoyos del gobierno pues. Por 

ejemplo, en mejoramientos de 

sus cultivos de yuca, 

investigaciones ahí para cómo 

digamos tratar las enfermedades 

de las plantaciones de yuca y 

otros. Es lo que quiere la gente, 

los agricultores en Patria. Es lo 

que yo veo y creo que recién 

están, hablo del apoyo por parte 

del gobierno regional, así con el 

apoyo de las investigaciones del 

proyecto de la mosca de la fruta 

No hay. El alcalde solo hace las 

trochas, las trochas, trata de 

tapar los huecos y para él ya es 

proyecto, no tiene ni idea de 

proyecto el alcalde. Sí, de 

verdad yo reniego de esa parte, 

pero como te digo, ¿qué hago yo 

renegando, si sé que el otro o 

nadie me va a apoyar?  Nada, 

simplemente hay que 

conformarnos, trabajar cada día 

a día nosotros mismos para 

nosotros, nada más 

Sí es cercana, con SERFOR sí es 

cercana. Aquí justo es la oficina 

de SERFOR. (…) Sí también, sí 

hay también esa comunicación 

con SERNANP. De hecho tiene 

que haber. 

mucho con el municipio pues. 

Tienen que ver, tienen que hacer 

gestiones para que, para que 

tengamos un bienestar más que 

todo. 

El ancho de la vía es el mismo y 

nosotros reclamamos y decimos 

el ancho de la vía tiene que ser 

amplio porque nosotros nos 

vamos a matar en el camino si 

corremos. Entonces qué dice el 

proyecto, dice no, es que 

SERFOR como es una 

institución de conservación no 

quiere que hagamos más ancha 

la vía, entonces ahí tenemos un 

conflicto otra vez entre 

desarrollo y conservación. 

Sentémonos, expliquémosle a 
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del cual has escuchado para que 

te des una idea. Creo que está 

dando algún resultado para que 

te des una idea y también este 

proyecto también pues da 

trabajo a los jóvenes técnicos 

que bueno trabajan para ver 

esos temas importantes 

Entonces esa partecita 

necesitamos un apoyo de lo que 

es el municipio: Por ejemplo, 

municipio debería de buscar un 

mercado. Ya, yo tengo mi yuca, 

ya no hay carro, si solicito carro 

me va a cobrar por saco, cuánto, 

¿no? Entonces, ¿Qué hago? 

Debe tener municipio un carro 

para apoyarlos, no gratis, pero 

un precio moderado. Entonces 

nosotros llevamos al Cusco. 

Sabiendo que tenemos mercado, 

llevamos al Cusco. 

 

 SERFOR que esa carretera sí o 

sí tiene que ser más amplia, no 

se va a dañar en hacerle algo 

más de ancho a la vía porque la 

población necesita accesos 

adecuados para poder trabajar 

el tema de comercialización y 

promocionar sus productos. 

 

Daniel Ernesto Mariela Nancy 

Estás viendo aquí, como yo 

siempre digo, aquí para los 

accidentes deberían de ser 

responsables la municipalidad y 

la policía. Tantas motos sin 

placa y sin documento, están 

parando al frente de la policía, 

están pasando por su puesto de 

control, se sacan la mugre, se 

sacan la mugre y muchas veces 

hacen pasar como si, por el SIS 

Claro, otra cosa que las 

autoridades no ejecutan obras, 

no ves nada. Porque para mí es 

Claro, una está ayudando el 

Ministerio de Cultura, está 

ayudando también un poco lo 

que es la Federación Nativa por 

el tema (del consejo indígena 

huachipaeri). 

(A Santa Rosa de Huacaria) les 

han introducido una un proyecto 

con el objetivo de hacer un 

atractivo ecológico con 

animales. No sé quién estaba 

haciendo ese proyecto, pero 

estaba mal. Ahí iban a haber 

animales en cautiverio, que 

nadie quiere ver ¿no? Y el 

mismo bosque está cerrado. No 

Mmm ya, eso sí, la 

municipalidad tiene un área de 

infraestructura en la cual esto 

hay una oficina de desarrollo 

económico local, ¿qué hacen? 

Es incentivar al agricultor o al 

productor en que tengan 

mejoras. Pasa que ellos ayudan, 

les dan donaciones como esto, 

digamos, hortalizas, puede ser 

semillas de piña, por ejemplo 

también hacen piscicultura, 

¿no? Los pacos. Y bueno todo 

ese tipo de apoyos, ¿no? Pero, o 

sea, cómo se dice, todas las 

personas no, no sé si es por falta 

de conocimiento o qué, pero 

En mi punto de vista tal vez se 

me pierde algo en el medio, pero 

digo casi nadie tiene permiso 

para cortar madera, pero al 

mismo tiempo el municipio 

requiere de mucha madera. Si la 

gente le abastece al mismísimo 

municipio que va y te dice que la 

madera tiene que tener guía, 

pero no es tan fácil sacar una 

guía, no es que el municipio 

promueva tengan su guía porque 

hay diferentes casos, no es que 

tú de tu terreno solo sacas la 

madera. Entonces me parece un 
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el peor distrito que hay a nivel 

nacional. Mira, cuántos años de 

creación de ese parque de 

mierda que están haciendo de 

punta y recién están 

remodelando la plaza. 

Por ejemplo, esas instituciones 

(SERNANP) que crean no 

debieran de existir. Esas están 

más a favor creo de los ricos, 

como ellos tienen sueldo, es 

igualito de acá a un tiempo, 

muchas veces se oponen a que 

asfalten, mientras que las 

agencias están bien puestos, ¿y 

nosotros? 

había lógica en ese proyecto, 

incluso se han hecho bonitas 

malocas y al fin s están cayendo. 

Claro, fuera de nuestro territorio 

tenemos una reserva comunal 

ecológica Aramba. Aramba 

significa donde hay grave, un 

graval.se llama. Ahí tenemos 

6000 tantos hectáreas. Tenemos 

un contrato con el estado por 40 

años, ya estamos en el 7mo o 

10mo, ya no me acuerdo. 

FENAMAT es la Federación 

Nativa de afluente del Río Madre 

de Dios, que pertenecemos ahí 

también nosotros a esa base. 

Entonces tengo ahí una reunión 

sobre el territorio para ver ese 

tema de mi territorio, de la 

invasión, cómo proseguir, qué 

hacemos. Claro, me ayuda a 

hacer la gestión. También igual 

en el tema de cómo se llama, en 

el tema de gestión también hay 

otra entidad que es el EKRC, es 

un ente técnico que voy a tener 

otra reunión para ver el tema, lo 

mismo, para ver el tema de mi 

territorio y ahí 

falta tecnificar las cosas. Pero 

este año todos sembramos piña y 

no hay mercado. Y los productos 

si todos sembramos piña, el 

producto y la demanda va a caer 

bastante y obviamente vas a 

tener que bajar los precios 

porque al final se malogra. Uno. 

Dos también que las personas 

también estamos acostumbradas 

en muchas oportunidadaes a 

recibir y no a mejorar, ¿no? 

Recibimos y creemos con que 

recibimos creemos que a la 

próxima nos tengan que volver a 

dar. Y creo que un ente que 

apoya no debería estar... 

poco incoherente, sí se pide 

mucho mucho del municipio. 

 Julia Luz  

  El estado en sí lo único que hace 

es enviar, por ejemplo, el 
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programa Contigo que es para 

los discapacitados, Pensión 65 

para los mayores, Kaliwarma 

que es lo que yo son los que yo 

monitoreo. Y Juntos que también 

solamente la mayoría son los de 

las comunidades nativas 

Yo pienso que, mira, por la 

lejanía. Porque pienso, como te 

darás cuenta, Pilcopata para 

venir acá es tomarse un día, no 

es como por ejemplo ir a Calca, 

a Urubamba o Paucartambo es 

voy y vuelvo un par de horas ya. 

En cambio, acá son ocho horas y 

dependiendo si es que no hay un 

derrumbe 10 horas, 

dependiendo. cosas de esas no 

sé, demoran a veces días. 

Aunque pienso que ahora la 

carretera va a estar mucho 

mejor. Ojalá, estamos esperando 

todos 

Prejuicios hacia 

las ONGs y 

patrimonialización 

del territorio 

Flor Ana Rebeca Aurelio 

Tampoco cohesionado porque 

mucha gente los ve como 

extraños. Por ejemplo, ACCA, ah 

ya son esos que también trabajan 

con gringos y hacen cosas pero 

son para su bienestar. O 

Pronaturaleza, ellos se han 

En un principio, no fue muy 

buena y no solo en este lugar 

sino en muchos lugares porque 

tenían esto de que las ONGs se 

aprovechan de la población. Que 

a ellos les llega dinero y eso no 

hacen llegar a donde debe 

No, son instituciones que están 

acá. El tema que yo sí lo siento y 

sí lo percibo es que las ONGs no 

sé si han hecho el esfuerzo tal 

vez, el suficiente esfuerzo en 

todo caso de establecer 

efectivamente acá en Kosñipata 

ha habido presencia de ONGs 

precisamente porque estamos en 

un área natural protegida como 

Reserva de Biósfera han estado 

dando vuelta muchas ONGs. 

Hubo una temporada han estado 
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adueñado de terrenos y entonces 

vienen porque tienen otro interés 

más allá 

También hacen campañas de 

reforestación, campañas de 

limpieza, de cuidado del agua, 

del suelo entonces es interesante 

esto. Y esto justamente fue 

apoyado por una ONG, por 

Frankfurt. Mucha gente ya dice 

Frankfurt nos han ayudado en 

esto, pero ¿qué han ganado 

ellos?, se han llevado lo 

principal. Entonces, siempre hay 

miramientos, no todos tienen ese 

fin bueno y se abocan a lo que se 

abocan 

llegar. Pero eso ahora ya no es. 

Desde cuando yo entré en eso 

del 2010, cuando se hace el 

trabajo con las personas y tú 

eres transparente con ellos y tú 

les explicas cómo son las cosas 

entonces es diferente. Ah 

entonces ellos te dicen nosotros 

pensábamos y no es así. Cuando 

haces partícipes a las personas 

de tu trabajo y les muestras con 

transparencia todo lo que tú 

haces las cosas cambian. Yo 

creo que ahora ya mejoró. De 

todas maneras como trabajamos 

tanto tiempo, ya 20 años 

conservación y claro las 

personas pasamos pero la 

institución queda. Yo pienso que 

ahora es mejor que antes 

algunos deben decir eso, 

perciben, pero ACCA no es que 

se agarra los terrenos, ACCA los 

compra. Ni siquiera es ACCA 

quien los compra, quizás falta 

hacer un trabajo de información. 

En toda la institución como 

alguien decía no sabemos 

vendernos, hacemos cosas 

buenas y a veces no las decimos, 

trabajamos calladitos pero 

personalmente ni siquiera me 

gusta mostrarme en las 

fotografía 

relaciones con los pobladores o 

de ver finalmente el mundo 

desde la perspectiva de los 

pobladores. Porque yo sí siento 

que hay una mirada o un 

comportamiento desde las ONGs 

de que vienen, hacen 

conservación lindo maravilloso 

precioso, ganan premios o 

reconocimientos, pero no hablan 

con los vecinos, no vienen ni 

siquiera al gobierno local a 

decir qué están haciendo en el 

territorio de Kosñipata. Eso por 

supuesto sí genera conflictos, yo 

sí pienso y lo digo, no es la 

población la que tiene que ir a 

buscar a la ONG a preguntar 

qué haces en mi territorio sino 

es la ONG de que por ser la 

institución la que tienen que 

establecer los mecanismos, la 

estrategia de hacer una relación 

con la comunidad 

Entonces es como que a mí me 

digan oye sabes qué ya no 

trabajes en eso porque es malo y 

ahora dedícate no sé pues a otra 

cosa que es bueno pero yo ya 

estoy acostumbrada a ganar 

dinero trabajando en la 

presentes como 30 o 40 ONGs 

que ni sabíamos quienes eran 

con el cuento del desarrollo, del 

medio ambiente conseguían 

dineros de afuera pero nunca 

hemos conocido y gente que se 

ha llenado de plata con las 

ONGs. Hemos tenido problemas 

con algunas ONGs hasta ahora 

es una ONG que tiene 

muchísima plata, pero al final, 

¿qué han contribuido al distrito 

de Kosñipata? Absolutamente 

nada, los beneficiados han sido. 

Ahora ya no es ACCA, es una 

empresa privada, es una 

operadora de servicio que no es 

ACCA. No sé qué se llamará 

ahora. Y es así como hay varias 

ONGs que han entrado a 

Kosñipata que después han 

terminado siendo operadoras de 

turismo. Es como en la zona de 

San Pedro, hay lodges que han 

entrado como ONGs y ahora son 

operadoras de turismo. Entonces 

todas esas cosas a la gente le 

han fastidiado. 
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 municipalidad. Eso que yo sé 

hacer, es mi medio de 

subsistencia, de vida entonces lo 

propio. Viene la ONG sin tratar 

de entender, sin brindar 

alternativas finalmente porque 

no le muestra al poblador oye 

mira más bien si pones ahí tu 

casa de rescate, tu mirador de 

picaflores, o sea qué sé yo. Que 

hay otros que tienen los 

emprendimientos, vas a poder 

generar mejores recursos o los 

mismos recursos y con eso vas a 

poder mantener a tu familia. 

Realmente la discusión no es 

solo de conservación. Estamos 

hablando de medio ambiente, 

pero también de subsistencia. No 

puedes decir a la gente que deje 

de hacer eso porque con eso 

gana dinero con lo que alimenta 

a su familia 

 

Fulgencio Socorro Celia Raquel 

Y hay otras ONGs que la 

población no les tienen buen 

afecto porque no aportan en 

nada. La población quiere 

Sí, bastante frecuentan aquí a 

Kosñipata por el hecho del 

Parque Nacional. Entonces 

turistas pasan más no se quedan, 

a nosotros los turistas no nos 

ONGs, creo que no [apoyan en 

crear una consciencia 

medioambiental]. Bueno antes se 

veía lo que es ACCA; llevaban lo 

que es educación ambiental a los 

Mmm a ver, de ACCA qué puedo 

decirte. Es una institución que 

trabaja el tema de conservación, 

pero a mi me gustaría que ACCA 
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digamos un apoyo que les den 

apoyos grandes, ¿no? Digamos 

un ejemplo por decir en cultivos, 

asesoramientos grandes. 

Solamente lo único que hacen es 

algunos apoyos pequeños. 

Capacitaciones. Es muy 

importante eso, ¿no? Pero no lo 

toman así la población, lo que yo 

veo es lo que falta es digamos 

sensibilizar a la población más. 

¿Las ONGs? No les tienen 

ningún buen afecto porque como 

te digo no aportan en nada, son 

digamos personas que solo ven 

su porvenir para ellos. Solo 

jalan agua a su propio molino 

 

dejan nada, pero ese es culpa del 

gobierno local, porque quien 

debe de hacer algo por el pueblo 

es el gobierno local. Entonces 

mínimo a los turistas deberían 

de cobrarle una entrada. Aparte 

quien se lleva los jugosos este 

pagos son los agencias de 

turismo, porque al final no son, 

no nos sirve para nosotros para 

nada, todo dejarán en el Cusco, 

Cusco a nosotros nos mandan 

nada. Es más ni siquiera se 

pagan para comprar un dulce 

hasta el dulce lo traen del 

Cusco. Sí las agencias se llevan 

todo. Entonces las agencias 

deberían de dejarnos un poco 

acá en la población mínimo, una 

agencia que viene por lo menos 

debe hacer un tour aquí en 

Pilcopata, ¿no? Ver nuestros 

ríos que son cristalinos, por lo 

menos el único atractivo es esa. 

Pero también tiene la culpa el 

alcalde porque  no tenemos 

sitios atractivos. 

Entonces, ¿quién debe de 

apoyarnos ese lado, quién debe 

enseñarnos? Vienen ONGs, 

supuestamente nos dice vamos a 

hacer esto vamos a hacer 

carburo, vamos a hacer digamos 

naranja no más. Nos engañan. 

El municipio aceptas convenios. 

colegios. Pero bueno, eso era 

antes. Ahora creo que no está. 

No está vinculándose. 

¿Los de Frankfurt? Sí dan así 

también capacitaciones. Sí, pero 

de trabajo así en campo todavía. 

La única que he visto era de 

ACCA, pero es fue hace tiempo 

de educación ambiental de los 

tachos, de las basuras 

orgánicas, inorgánicas, de los 

vidrios para reciclar. Sí. 

 

esté un poco más vinculado con 

el tema social. No podemos 

creer que hacer conservación, 

nosotros solos como institución 

porque tú te matas por conservar 

pero si el pueblo sigue 

destruyendo lo que tú quieres 

conservar, lo que quieres 

conservar igual no vas a poder 

conservar si el pueblo no te 

ayuda. Tiene que ser una 

alianza, entonces a ACCA le 

falta esa parte de vincularse con 

el pueblo, armonizar, alinear 

objetivo. 

Como la vez pasada, hace poco 

tuve una entrevista con el 

gerente de Amazon Journeys, 

que es el brazo financiero de 

ACCA y hablaba de todas esas 

cosas y me dice sí es parte de 

nuestros intereses actualmente: 

vincularnos un poco más con la 

población, vincular objetivos, 

ayudar al desarrollo pero de 

manera armónica porque si el 

pueblo no se da la posibilidad de 

ver el desarrollo de otra manera, 

van a seguir destruyendo 

Ahora la afluencia turística que 

tenemos acá no es nacional, es 

internacional entonces me 
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Un tiempo hubo nos han dado 

algo de 150 plantones de 

naranja y ¿qué pasó? Nunca ha 

salido, ha crecido, nunca ha 

salido su producto el fruto, es un 

engaño. Entonces de ONGs no 

quiero nada. Había una ONG 

que había de no me recuerdo si 

es Dris, este ¿no? Venimos bien 

y recibimos charlas, que vamos a 

hacer esto. Al final de tiempo en 

tiempo aparecen, nos llaman a 

una reunión, nos invitan 

comidita. Nos dan machete un 

polito y de eso estamos 

firmando. De lo que hemos 

recibido. Entonces feliz pues, dos 

machetes un polo 

 

pregunto ¿está negado conocer 

esta reserva patrimonio de 

nuestro país, está negado al 

peruano, al cusqueño? No se 

hace la publicidad adecuada, los 

paquetes turísticos están 

adecuados a economía 

extranjera. No hay información, 

es mucha falta de información 

que las instituciones privadas y 

públicas no se han preocupado. 

No sé si es porque quieren 

desarrollar un monopolio de 

turismo internacional porque yo 

creo que si mandamos 

información a Cusco y 

promocionamos Kosñipata y el 

Manu 

 

Daniel Ernesto Mariela Nancy 

Yo creo que las ONGs, ¿con qué 

fines están? Eso a ti no te van a 

regalar plata, pues dirás señor 

estoy apoyando en un distrito, 

estoy apoyando. 

No, pero hay muchos, por 

ejemplo el ACCA que justamente 

ese dinero pe, por más que sea 

Hemos empezado con una 

iniciativa que había una ONG 

que ha dado creo que era 

ProManu, hizo un módulo 

entonces de ahí un poco se ha 

críado. Se ha críado carpia, 

tilapia, pero después 

introdujeron el paco y ahí la 
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protección del medio ambiente, 

por lo menos deberían de venir 

señor puta le vamos a, haremos 

esto pe, haremos esto pe, 

invertir. ¿Pero dónde está pues 

ese dinero? Sin embargo, están 

sacando el dinero, yo sé que 

estarán sacando a nombre de 

Kosñipata. 

gente dijo el paco es precoz, le 

das comida y rápido crece. 

 Julia Luz  

 Pilcopata es un buen punto, 

tenemos tres estaciones: 

Wayqecha, Villa Carmen y los 

Amigos. Wayqecha y los Amigos 

sí hacemos más proyectos de 

investigación conservación. 

Pilcopata como estamos más 

cerca de la población y como 

pueden ver nuestro área está 

dedicado más a la parte, 

digamos de agricultura, 

forestería. Acá en la parte 

porque tenemos un área grande, 

tenemos Pilcopata ahí nomás 

tenemos nuestros vecinos 

entonces estamos intentando sí 

trabajar con ellos, con los 

colonos digamos Pilcopata 

pueblo, pero también trabajamos 

mucho con las comunidades 

nativas Huacaria y Queros. Sí, 

desde años han venido 

trabajando con varios proyectos 

Ahora ONGs, las ONGs más que 

todo vienen a colaborar con lo 

que son las comunidades nativas, 

pienso que está mal desde mi 

punto de vista. Y, este, ¿qué 

más? 
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como las piscigranjas con la 

producción de paco y siempre se 

les apoya, digamos en varios 

proyectos. Están haciendo 

iniciativas de ecoturismo, 

siempre trabajamos con ellos. 

Entonces tenemos muy buena 

relación con las comunidades 

nativas, pero un punto débil es 

los mismos colonos, son más 

como que no quieren apoyar 

tanto no ven. Nos ven a nosotros 

como que gringos extranjeros 

que están ahí, tienen una 

propiedad y no nos dejan que 

entremos entonces o algo 

Sí, que tienen bastante terreno y 

que nosotros, entonces no. Hay 

bastante conflicto, en realidad 

Pilcopata no quiere trabajar 

mucho con las ONGs. Esta es la 

parte que estamos viendo 

estrategias de cómo acercarnos 

más un poco esa parte de la 

población y que vean que en 

realidad nosotros no estamos 

aprovechando de ellos. Al 

contrario, queremos apoyarlos 

 

Tema – Dimensión espacial y temporal de dos identidades sociales espaciales 

Apropiación 

simbólica del 

territorio como 

Flor Ana Rebeca Aurelio 

Aquí por ejemplo en 

Chontachaca te voy a hablar 

también están los colonos, la 

mayor parte de ellos los colonos 

Antes cuando yo era niña yo sí 

sentía con mayor claridad esa 

E s natural que hay gente que 

viene con otras intenciones. Hay 
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patrimonio y 

recurso 
más hay un grupo de personas 

que han retornado que nacieron 

aquí, aunque sus padres no eran 

de aquí, nacieron aquí. Y ahora 

a la mala quieren hacerse 

dueños de. Muchos de ellos viven 

del turismo que no implica 

solamente turismo nacional sino 

también turismo extranjero. Y sin 

embargo, reniegan de los 

extranjeros y están en contra de 

los extranjeros y fuera 

extranjeros 

Para algunos sí. Algunos 

revaloran las danzas, revaloran 

los pueblos originarios que hay 

en ese territorio, se ha creado un 

plato típico que no existía, que se 

llama el kosñipaco. Es el paco 

preparado de una manera muy 

particular 

Es toda una visión que aquí se 

dice que es occidental que aquí 

se dice que es occidental pero no 

sé si es totalmente occidental. La 

tierra y el territorio como 

recurso, no como seres con vida 

como hay en la cosmovisión de 

los pueblos originarios. Por 

ejemplo, un amazóncio que no 

solamente haya nacido aquí sino 

con raíces amazónicas va a ir a 

cazar al monte y va a cazar lo 

que necesita para él y para la 

y ellos ya son andinos, entonces 

los andinos tienen otra forma de 

manejar el territorio, otra forma 

de pensar también y no son como 

los amazónicos. Los nativos ellos 

son más conservacionistas, no 

son muy extractivos. En cambio 

los colonos llevan eso de sacar, 

de cortar madera, de cosechar, 

de ser más. Y bastantes personas 

de la zona de Puno han 

ingresado, ellos son más 

extraccionistas. Ellos sacan más 

madera, son más de comercio. 

Son ese tipo de sociedades que 

yo puedo percibir ahí. 

Porque si aquí tienes un topo de 

terreno que es 3300 metros y no 

la puedes manejar ¿cómo me vas 

a asegurar que allá que está más 

lejos lo vas a manejar bien? 

¿cómo te voy a creer? 

Demuéstrame con lo que tienes 

haz bien las cosas, es como en la 

Biblia si eres fiel en lo poco te 

voy a dar más, pero si no lo eres 

entonces cómo te voy a confiar 

más. No sean así un poco 

sinvergüenzas de querer entrar 

así en el bosque a destruir y 

después dejarlo así 

Sí, ellos tienen su identidad, 

nosotros somos nativos de aquí, 

somos hijos del bosque y tienen 

diferencia de los indígenas, de 

las comunidades nativas, pero 

ahora yo siento que ya no. Hay 

muchos colonos que han hecho 

familia igual que nativos que 

han hecho familia con colonos, 

entonces ya todo eso se ha 

mezclado. Ahora sí en realidad, 

a veces sí veo que mucho toman 

el tema de los foráneos, los que 

vinieron antes que ya viven años 

acá o ya tienen dos o tres 

generaciones acá. 

No, me parece que no se admira. 

ME parece que sí falta la 

valoración del conocimiento no 

solamente de aca sino el 

conocimiento indígena en 

general. Yo siempre digo qué 

plantita para la inflamación y 

para tantas cosas. Incluso en el 

mismo tema de la cocina, acá 

dependemos mucho de lo que 

viene de afuera en vez de 

aprender a comer las cosas de 

acá, no comemos todas las cosas 

de acá, desperdiciamos muchas 

veces. Me sorprende la cantidad 

de papa que se vende aquí en el 

mercado, habiendo yuca, 

pijuallo, pero comemos bastante 

papa de la sierra. Buscamos 

bastante el tema de los 

condimentos, de los adesesos de 

afuera cuando aquí tenemos 

otra gente con la intención de 

desarrollar y quedarse, hay 

mucha gente que ya tiene familia 

acá, tienen sus hijos que van al 

colegio. Pero tú sabes que no 

todos son sanos, hay unos con 

buena fe, hay otros que vienen 

para otras cosas. Es lo natural, 

no podemos exigir que el 100% 

tiene que enmarcarse en una 

línea de desarrollo. Vienen a ver 

cómo consiguen el recurso más 

fácil y el cómo no les interesa. 

Pero hay mucha gente 

establecida que tiene sus hijos, 

que tienen sus casas, entonces 

esa gente bienvenida. Y a veces 

los que están de paso también 

son gente que están con buenas 

intenciones, que a veces están un 

año, dos años, unos meses. A 

veces conversamos y preguntan 

¿qué hacemos si estamos un 

tiempo en el distrito? Y yo creo 

que esa debe ser la tónica de 

toda persona, estés donde estés. 

la identidad es fundamental. 

Población que no tiene identidad 

no apunta a ningún lado. El 

cusqueño tiene que tener 

identidad como cusqueño desde 

sus ancestros. El Kosñipatinos 

tiene que tener. Yo siempre les 

he dicho, si no tenemos una 

comunidad como Kosñipatinos, 
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gente que tiene. Una persona 

que viene del ande va a cazar 

para él, para la gente que está 

con él, pero también va a cazar 

para obtener un beneficio que 

está más allá, que es para 

vender. No va a pensar de que el 

animal también tiene una vida 

independiente y de que puede 

servir a otras personas que 

puedan necesitarlo. Entonces es 

una visión diferente 

 

sus leyendas, sus mitos, están 

muy arraigados en ello y eso 

está muy bien. Saben de plantas 

medicinales, de su artesanía, 

están bien empoderados. En el 

caso de los colonos, ellos 

también dicen Kosñipata es una 

oportunidad para nosotros 

 

plantas y semillas para adereso 

que podríamos utilizar pero no 

lo utilizamos 

Exacto, cómo si vives 30 años, 

40 años acá. No se sienten de 

Kosñipata, que ese es un 

problema también porque 

finalmente si no estás haciendo 

las cosas no pensando donde 

estás sino pensando en otro 

lugar. El problema que se tiene 

acá finalmente es que mucha 

gente vive años acá pero no vota 

acá. Entonces eso es una locura, 

vienen acá años de años pero su 

DNI no es de acá 

 

entonces ¿de qué hablamos? La 

identidad es fundamental, si no 

tienes identidad estás caminando 

por el vacío. Y eso hay que 

meterle en la cabeza a esa la 

gente. Si eres kosñipatino o vives 

acá tienes que tener la identidad 

de tu distrito, de tu zona. SI has 

nacido, mejor. Y si trabajas acá, 

asume la identidad de tu lugar 

donde estás trabajando, donde 

estás desarrollando 

 

Fulgencio Socorro Celia Raquel 

Bueno lo ven de otra manera, un 

Kosñipata desolado, un 

Kosñipata así destrozado porque 

ellos vienen con la intención de 

ver a una selva intacto, muestra 

de ello de la naturaleza intacta 

de Kosñipata ya lejos, a unos 

20km, a unos 3-4 horas de 

camino, 5 horas. Ven esa 

realidad y esta y dicen no, esto 

No, no, no, yo soy sicuaneña. Me 

gusta Kosñipata, pero que yo me 

sienta así como otras personas 

dicen de corazón yo soy 

Kosñipatina, no. No, mi lugar de 

mi origen es Sicuani. Mi esposo, 

es de acá de Pilcopata. Yo creo, 

él sí. Es que todo es un niñez, lo 

llevado. Yo no puedo cambiar mi 

lugar por el otro lugar que he 

ido. No, no creo 

Sí, como te digo Pilcopata 

vivimos, Kosñipata vivimos puro 

Sí porque son diferentes por el 

tipo de persona. Porque se ve en 

las tradiciones, porque al lado 

acá hay bastantes personas de 

Ayacucho, en Patria se puede 

ver eso y son diferentes. Al hacer 

nomás los carnavales te hablo, 

ellos tienen otra forma diferente 

de hacer los carnavales que en 

acá. En cambio ellos escuchan 

sus carnavales Ayacuchanos de 

allá. Nosotros ya lo que son 

cusqueños 

la necesidad tiene cara de perro. 

Si yo soy poblador, tengo hijos, 

no tengo con qué mantenerlos y 

tengo un bosque, ¿qué hago? 

¿mantengo el bosque o le doy a 

comer a mis hijos? Es una 

disyuntiva fuerte. Entre tus hijos 

y los árboles… yo no tengo hijos, 

solo árboles, pero si los tuviera 

lo tendría que pensar. Eso le 

pasa a mucha gente, yo tampoco 

soy absolutista, yo soy amante 

de la naturaleza, pero no le 

puedo pedir a un padre de 



  

109 
 

es un lugar ya que han explotado 

indiscriminadamente 

Deciden quedarse y prueba de 

ello cómo la población ha 

crecido bastante. En menos de 

cinco años la población de 

Patria al menos que era un 

poblado pequeño, Pilcopata es la 

capital, Patria es un poblado 

pequeño pero ahora se muestra 

que Patria tiene el triple, quizás 

el cuádruple de población, 

mucho 

El SERNANP que me estabas 

hablando, que es el Parque 

Nacional del Manu. Esta zona 

que no tiene nada que ver pero 

la están digamos tomando en 

consideración como una Zona de 

Amortiguamiento, una Zona 

también de Recuperación así. 

colonos. No hay casi ya 

originales, nuestros originarios 

serán nuestros que tenemos aquí 

en Huacaria, ni ellos, ellos 

también están 

De hecho, de hecho. Por ejemplo 

han venido a hacer de otros 

lugares papaya. Han venido a 

sembrar papaya, ¿qué pasó? 

Ellos han traído ya todo 

inyectados, fumigados, o sea 

curando con químicamente. Lo 

han malogrado nuestro 

ambiente. Por ejemplo, tú haces 

papaya ya en tu terreno, 

entonces ya está entrando en la 

edad, ya no es natural. En acá la 

papaya verdecito, dulce y 

maduro, pero ahora está 

amarillando pero la carne está 

medio duro. Y todavía chuma, 

feo 

 

Sí esto es zona de 

Amortiguamiento, desde entrada 

de Acjanaco, desde Tres Cruces. 

(…) Yo creo que no [son 

conscientes de ser parte del 

Parque Nacional del Manu]. Sí, 

así es. 

Bueno yo creo que se 

comportaría primero sobre la 

contaminación, hablando. Otro 

es también sus calles, las calles 

acá, pero bueno ya están 

avanzando con la 

pavimentación, todo ello, porque 

es también un pueblo que es así, 

que tiene sus calles ordenadas, 

se plasma pues eso en la gente, 

en su misma población, en el 

mismo pueblo también de 

Kosñipata. 

Es por decir, por ejemplo 

estamos nosotros ahora con los 

cítricos. Tienen miedo creo de 

invertir, a invertir y después que 

no les produzca. Han invertido 

todo su tiempo y de ahí que no. 

Es por eso también que la gente 

se dedica sobre todo a la coca, 

otra vez regresando, porque en 

sí la coca te da cuatro veces al 

año, cuatro o cinco veces al año 

familia que piense en la 

conservación y luego en su 

familia 

: No necesariamente porque 

mucha gente no sabe ni siquiera 

que esto es zona de 

amortiguamiento. Este tema del 

Manu, del parque más lo 

conocen los extranjeros que el 

Cusco mismo o el Perú porque 

la experiencia mía cuando he 

estado en ACCA, que la mayor 

parte de compañeros o turistas 

que venían a la selva eran 

extranjeros 

hasta hace un tiempo el turismo 

estaba vedado, acá en Kosñipata 

mismo si tú preguntas a gente 

que conozca el parque mismo, la 

zona reservada, no vas a 

encontrar a nadie. Los chicos 

que trabajan para las empresas 

conocen, los chicos que hacen 

cocina, hay chicos que van de 

cocina o de tanganeros, ellos 

conocen porque son los 

trabajadores, pero alguien que 

se de el gusto de ir porque 

quiero ir porque para mí 

kosñipatino me han dado los 

accesos cómodos porque soy de 

la zona, no existe eso. Yo no 
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en producción. En cambio otras 

producciones, otros árboles 

frutales te da dos veces, una vez 

año, sí de esa parte. Pero yo 

pienso que tenemos que tener 

acá la gente de Kosñipata, 

tenemos que tener otra visión de 

ver, otra visión de ver. Por 

ejemplo acá el kion, la vainilla, 

ahora que está en un boom lo 

que es la pitajaya. Es un boom la 

pitajaya, aquí da muy bien 

también la pitajaya 

entiendo también por qué las 

autoridades no lo piden porque 

los kosñipatinos por derecho 

deberían conocer el Parque. 

 

Daniel Ernesto Mariela Nancy 

Eso ya, nosotros los kosñipatinos 

sabemos quiénes somos 

mayormente de aquí pues, y de 

ahí hay gente es como si viniera 

a tu barrio alguien nuevo, ¿no?, 

tú sabes es gente nueva. 

En sí ahorita gente de Kosñipata 

no seremos ni el 5%, ya hay 

gente nueva, estás viendo ya 

todos los antiguos, ya los hijos. 

Ya gente nueva hay aquí 

prácticamente, ahora quién sabe 

ellos hasta pueden sacar su 

partido y o sea nadie, pero 

Mira, tenemos comuneros 

pasivos y activos. Los activos 

somos los que normalmente 

están en faena, reuniones y los 

pasivos son las personas que 

tienen mayor de 18 años pero 

que ellos no tienen mucha 

responsabilidad de participar en 

faenas, hacer todo de manera 

formal. Esos son los pasivos, los 

que están ahí estudiando, ellos 

son los pasivos. 

Bueno, con Santa Rosa de 

Huacaria somos como el agua y 

el aceite, no nos juntamos. Al 

final tienen, tienen algunas 

diferencias. (…) Cada uno 

Pero es que no, no. Es como 

dices colonos, como que no hay 

como algo que te pueda 

identificar al 100%, ¿no? Por 

ejemplo, de aquí por ejemplo 

adaptamos todo tipo de cultura 

porque nosotros podemos hablar 

quechua y mis papás hablan y no 

es como que tengas algo así que 

te pueda identificar al 100% 

porque nosotros por ejemplo 

hablamos quechua, hablamos 

castellano y no tenemos una 

costumbre por el hecho que 

estamos en la selva, no es como 

que tengamos esa costumbre de 

comer animales silvestres. 

Si tú vives del día a día en la 

urgencia económica no sé qué 

visión puedes tener porque veo 

que sí, que se vive bastante. 

Igual hay gente, también estoy 

conociendo gente que uy no sé 

cómo hace pero hace el negocio 

acá, hace el negocio allá, es 

super organizada en ese sentido. 

Maneras de desarrollar la 

cultura. Si yo te digo, ir a la 

cantina, vas a conocer parte de 

la cultura del lugar. Pero yo no 

sé si considero una salida 

cultura, lo puede ser en ese 

sentido. En cierto modo sí 

porque vas a conocer la cultura 



  

111 
 

mientras, mientras haya hagan 

bien no hay ningún problema 

Patria no debería de tener 

barrenderos que el Municipio 

paga, tanta gente ociosa está y 

así son muchos. Oe mira tú estás 

sentado todo el día aquí, todo 

quieren gratis, hay que cuidar lo 

que es, yo vivo ahí arriba donde 

no hay gente, pero ustedes ni en 

tres minutos vas a limpiar toda 

esa basura que hay en el centro 

de la carretera. Entonces, ¿sí o 

no? Debería ser así, están 

esperando que el municipio. 

Kosñipata está para aprovechar 

para el turismo. Estás viendo 

nomás, tú vas a Quillabamba, la 

catarata la aprovechan más para 

el turismo y aquí lindas 

cataratas abandonadas hay. Este 

cerro Apukañaway que has visto 

tantas veces, ese debería de estar 

generando millones de soles. 

Claro el peruano no escalará 

pero vendrán ingleses, italianos, 

eso les gusta pues. ¿Sí o no? 

piensa diferente, no somos casi, 

no es el mismo pensamiento. 

Incluso se ha formado un 

consejo Coriwa, consejo 

indígena Huachipaeri, está 

conformado por las dos 

comunidades, pero nunca se ha 

consolidado ese consejo 

Mira te diré que esto mis 

actividades ancestrales se ha 

perdido mucho, pero también un 

gran parte nos ha servido el 

turismo que nos ha hecho 

recuperar algunas cosas. Por 

ejemplo, conocimiento de 

plantas medicinales hemos ido 

recuperando, nosotros habíamos 

dejado de lado. Al final la 

pastillas te hace daño también. 

Hemos visto eso, por 

conveniencia y además hoy día 

la medicina natural es 

recomendada, cualquiera lo 

quiere. Ahora vendes, por 

ejemplo sangre de grado es 

comercial 

la gente dice muchas veces oye 

ustedes teniendo tanto terreno, 

¿por qué no trabajan? También, 

pero nosotros como nativos 

siempre hemos sido dueños y 

protecotres de nuestro planeta, 

nunca hemos depresdado, solo 

hemos cultuivaod lo necesario, 

Comemos pollo, carne, todo tipo 

de eso 

Mmhm. En cambio ellos, por 

ejemplo, hay un grupo en la cual 

ellos sí sí consumen carne del 

monte, por ejemplo ellos tienen 

una bebida que ellos consumen. 

En cambio, nosotros no, ¿no? 

No comemos algo que o sea, no 

es como una identidad así asl 

100%. 

Bueno, claro, cada persona tiene 

diferente forma de pensar. Yo 

puedo pensar así, ¿no? Pero 

bueno como es, como somos 

muchos, no se podría hacer 

respetar así. No hay un líder, 

hay esas personas que sí 

protegen, que eso debería de ser 

así, no se debería de permitir, 

pero por la extensión de 

personas es difícil manejar. No 

es como una comunidad, ¿no? 

Es un líder y son pocos y es 

cerrado. Esto es un acceso libre, 

entonces es vía principal, 

entonces por ende no hay 

alguien que diga. Claro, como 

personas puedo decir sí esto se 

debería de respetar o este lugar 

se tendría que respetar así, pero 

nosotros mismos a veces no 

somos parte de eso, ¿no? 

de aquí. Entonces por eso qué 

interpretamos por cultura, ¿no? 

Porque antes tal vez iban todos 

por un mismo camino de 

costumbres y demás. Adoptas 

más costumbres, más 

diversificado. Pero compartir 

con ellos obviamente es 

diferente, ellos tienen otro tipo 

de visión, tal vez, otras maneras, 

formas de vivir 
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pero muchas veces otras 

personas que nos ven dicen esos 

vagos no hacen nada, están ahí 

en su terreno. Y así están 

Claro, ellos su pensamiento es 

más lucro nomás, lucro, lucro y 

ya. Pero no piensan en los 

demás, pues porque el nativo 

siempre ha pensado en sus hijos, 

en sus neitos, quienes se van a 

quedar con el terreno 

 

 Julia Luz  

 

No, pero acá en Pilcopata, al 

menos en la parte de la selva hay 

bastantes colonos, la mayoría 

son personas que vienen de los 

andes, de la parte alta. Y suena 

raro, pero digamos es como que 

la las personas andinas son más 

trabajadores. La parte alta es 

difícil de conseguir digamos 

alimento. Tienes que trabajar, 

sino no tienes para comer. La 

parte baja es más fácil de 

conseguir todo porque tienes el 

bosque que te provee animales 

que puedes casar o tienes las 

frutas. La gente es un poquito 

más relajada, no trabaja mucho. 

Y vas a ver en las comunidades, 

casi no trabajan. Casi no 

trabajan, son más relajados. La 

comunidad andina viene de la 

La feria era este de los 

productos que se producen aquí 

en Pilcopata y parece mentira, 

la señora se empezaron a traer 

bastantes productos que ni 

nosotros pensábamos que podían 

producir acá como por ejemplo 

el ají limo, el pimentón, los 

zapallos grandes. Cosas así, o 

sea, ni nosotras mismas 

habíamos experimentado, pero 

ese día trajeron las que vivían en 

los otros sectores. Y trajeron 

todos esos tipos de productos y 

fue muy muy bueno, porque ahí 

nos dimos cuenta que no 

solamente Kosñipata vive de la 

coca o o o de la yuca, ¿no? O 

sea, como se dice, también 
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oportunidad de que el territorio 

es grande y se ponga a trabajar. 

Ellos la parte andina siempre 

busca oportunidades. Hay un 

territorio acá que cultivo mi 

yuca mi plátano, pero también 

son personas que no han vivido 

en la parte baja entonces no 

saben cómo, este no saben cómo 

es el bosque, cómo interactuar. 

Queman todo, talan todo, hacen 

roc 

Sí, toda la selva acá, Puerto, 

esta parte. Más que todo se van 

a la zona de Puerto Maldonado y 

también a esta parte ya están 

empezando a venir. Entonces es 

eso porque vienes a cosechar 

hojas de coca y por día puedes 

hacer 100 soles 200, 300 soles y 

luego haces tu dinero uno dos 

meses, vuelves nuevamente y 

tienes dinero para educarte, 

¿no? al menos tus estudios. Igual 

con la minería, vas un par de 

meses, haces un poco de dinero. 

Pero yo otra gente ya ve con 

otros ojos visiones y ahí se 

encuentra territorio, la tierra 

que es más barato que comprar 

digamos en Cusco. Entonces ya 

empiezan su cultivo de coca o 

simplemente se vienen, se 

relaciona con bastante fácil creo 

yo. He escuchado por otros que 

producen otro tipo de de cosas 

aquí 

Sí. Están ahora por Puerto 

Maldonado, Cusco, se fueron 

mucha gente. Somos pocos los 

que hemos quedado, de los 

antiguos somos pocos los, que 

quedamos. 

Por mejores oportunidades creo 

yo. 

Supongo. Algunos se quedan un 

tiempo y después se van o 

compran su terreno ahí por 

Savaluyoc y ahí se quedó y acá 

vienen, esa es su rutina. Pero el 

cambio que he podido hacer acá 

será pues que, no sé. Antes, se 

dedicaba más a lo que era la 

madera y empezaron a depredar 

los bosques a diestra y siniestra 

y ahora se dedican a la hoja de 

coc 
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los mismos de acá tiene un poco 

de recelo ellos porque como te 

digo son más trabajadores ellos, 

lo consiguen más rápido en lo 

que es 

Sí, se integran, todo acá ya es 

una mezcla, ¿no? Tú preguntas y 

son muy pocos los primeros 

colonizadores, la mayoría son ya 

de Cusco, Puno, como me dices 

Ayacucho y ya 

Identidad 

temporal 

migrante: futuro 

cocalero y 

presente 

extractivista 

Flor Ana Rebeca Aurelio 

Mira, muchas personas creen 

que la economía es el camino. Si 

yo tengo mayor poder 

adquisitivo, yo voy a ser alguien. 

Incluso cuando muchos padres 

cuando te dicen yo quiero que mi 

hijo sea alguien en la vida, 

algunos padres se refieren a la 

educación pero algunos jóvenes 

lo perciben como ah ya, mi 

padre quiere que sea exitoso 

entonces mi padre quiere que yo 

tenga dinero. 

Hay gente que sí y hay gente que 

cree todavía en el cambio y que 

cree que se pueden lograr cosas, 

pero hay gente que no. Y hay 

gente que se deja llevar por la 

inercia y hay gente que sí intenta 

entonces yo lo único que digo es 

pedir en mis oraciones que estas 

personas que no hacen bien ni a 

la naturaleza ni a la sociedad en 

algún momento se puedan 

retirar. Yo creo que eso va a 

suceder, tal vez no ahora pero en 

unos años sí porque las energías 

ya no dan para que ellos estén. 

En mis sueños ellos se iban, se 

retiraban los que se dedican al 

Narcotráfico, ojalá así sea 

realmente 

nuestro presidente Fernando 

Belaunde cometió ese gran error 

pensando que era bueno abrir la 

carretera a la selva. Abrieron 

tremendas carreteras, pusieron 

ganadería, sacaron la madera y 

Mejores ingresos, mejor 

vivienda, servicios, salud, 

educación. Yo siento que sí hay 

esa necesidad pero que también 

es parte que no se ha visualizado 

algunas problemáticas. Cuando 

voy a la reunión y hablo del 

tema del agua, que se necesita 

consumir el agua clorada, que es 

importante, me miran así. Y les 

digo que sus hijos si no cloran el 

agua van a tener parásitos y 

tienen parásitos, van a tener 

desnutrición y anemia y es como 

la nueva noticia de la vida y tú 

dices como que wow. Si no tienes 

la información completa no 

sabes. Entonces eso yo creo que 

lo que se tendría que trabajar 

fuertemente es el tema de 

No hay una visión a futuro, este 

valle necesita tener una visión a 

futuro y necesita tener no 

proyectos cortoplacistas. Hay 

que tener proyectos a largo 

plazo, programas que son a 

largo plazo y solo así vamos a 

poder hacer las cosas. Tenemos 

que saliendo de esa visión de 

mirar en chiquito y de estar 

haciendo cositas ahí pequeñitas, 

que sí son buenas pero al final 

no te están resolviendo, te están 

resolvienod las cositas en el 

momento 

Ahora el tema de la muchachada 

en Patria es preocupante. 

Resolverlo de un día para otro 

no es tan fácil pero sí se puede 
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activamente hacer cambios. 

¿Pero los cambios son posibles? 

Yo soy profesora y yo pienso que 

sí, que los cambios son posibles. 

Pero en sociedades como esta 

los cambios son posibles a largo 

plazo, ni corto ni a mediano. 

Para mí es a largo plazo y es en 

una cuestión transgeneracional, 

no es en una cuestión tan 

sencilla. 

ahora son desiertos en plena 

selva que cuesta carísimo 

recuperarlos 

de ahí. Incluso aquellas 

personas que están con el 

narcotráfico no les va a gustar 

mucho estar en ese ambiente. 

Por lo menos a sus hijos van a 

mandarlos a otros lugares, no 

estés ahí 

comunicación, de infromación, 

de sensibilización y que la gente 

también vea qué cosa es 

importante realmente. Cuando 

converso yo en las reuniones, 

con los vecinos, con las 

poblaciones: ¿qué quieres, para 

qué trabajas? Todos dicen que 

trabajan por sus hijos. ¿Qué 

quieres, que les vaya mejor? 

Que mi hijo sea mejor que yo y 

para eso necesitas trabajar 

agua, desnutrición, el tema de 

violencia, de oportunidades. Un 

joven acá, un adolescente 

termina el colegio, no hay 

ninguna oportunidad de 

educación superior acá y no 

hablamos solamente de 

universidad, de un instituto 

tecnológico. No hay, no te 

muestra, tu único futuro es 

pallar coca. 

Muy cómodo puede ser hablar 

desde que tenemos formas de 

ganarnos la vida diferente. Yo 

me voy de acá y voy a conseguir 

trabajo en Kosñipata. Esa es la 

verdad pero no pasa lo mismo 

con muchos de los pobladores 

acá que desde niños son 

campesinos. Sólo saben trabajar 

acá, a dónde van a ir 

creo que trabajar algunos 

programas, algunas 

capacitaciones y rescatando a 

los muchachos. En 

capacitaciones, mantenerlos de 

repente en actividades, 

ocupados. Porque esa es una 

forma de irlos sacando, de que 

se dediquen al alcoholismo, que 

estén a la drogadicción o que 

estén pensando todos los días en 

la discoteca 

Kosñipata tiene también un 

potencial turístico. Que es un 

potencial muy fuerte que hay que 

aprovecharlo y eso puede ser y 

si se trabaja bien, puede ser uno 

de los ingresos que puede tener 

esta población y sostenible pero 

hay que manejarlo. Entonces hay 

mucha gente que desde afuera lo 

ve a Kosñipata como un sitio de 

relax, de venir a pasear, a ver la 

naturaleza, a ir a bañarse a los 

ríos, como un sitio muy bonito 

para pasar pero hay que mejorar 

muchas cosas. Es una actividad 

que hay que mejorarla, que hay 

que potenciar y que genera 

plata. 
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Fulgencio Socorro Celia Raquel 

Sí ha cambiado bastante. 

Kosñipata era netamente una 

zona cafetalera, mi padre en los 

años 70 tuvo cultivos de café y 

por entonces no había digamos 

apoyos por parte del gobierno, 

era una zona vírgen que se 

cultivaba en esa época, por el 

año 60 café, té. No era una zona 

cocalera como es ahora. Y 

posteriormente ya cambió esto, 

la gente de este lugar se 

dedicaron al corte de madera, a 

la explotación de la madera 

como tú te puedes ver, ver todo 

este panorama ha cambiado 

bastante. 

En mi familia y casualmente lo 

estoy escribiendo todo en 

memoria y me está atrasando 

para seguir escribiendo el estar 

acá en la radio. Pero bueno lo 

tengo ahí, estoy escribiendo 

historias,  estoy escribiendo 

cuentos, tengo 5 cuentos muy 

bonitos originarios de acá de la 

selva y bueno, esta era una zona 

virgen 

Por supuesto, no solamente la 

gente de Kosñipata, sino la gente 

Si tú ves la perspectiva de acá 

Pilcopata estar acá para un 

joven que está estudiando a 

veces pienso que es un atraso 

porque acá no hay nada, no hay 

nada. Simplemente de acá es la 

chacra, la casa, es un lugar 

silencio, pero bonito para vivir. 

Pero si tienes tu familia, quieres 

educarlos, sí o sí tienes que 

llevarle afuera. Y cada mamá 

vemos que mi hijo tiene que ser 

mejor que yo ¿no? Entonces eso 

es lo que veo porque Pilcopata 

es bonito para vivir, pero para 

una educación es muy mala. 

Aquí no hay buena educación, 

los niños de tercero cuarto año 

no saben ni leer, no leen 

fluidamente. Entonces, bueno, yo 

lo veo por este punto 

¿Habrá futuro? Mira yo estoy 

aquí 10 años. Y veo igualito, 

igualito veo Kosñipata. Sus 

carreteras, la gente nomás ha 

aumentado un poco, las casas 

que han construido de concreto y 

ya no casi de maderita. Es que 

también es beneficio porque la 

madera se malogra, entonces 

uno hace un esfuerzo, te deudas 

para poder construir. Entonces 

eso yo digo, al futuro yo pienso 

Pero yendo así a los años ya que 

van a pasar, tal vez no va a 

desaparecer pero va a ser en 

poca cantidad lo que se va, la 

coca. (…) Sí y por eso hay que 

dar alternativas a los. 

El suelo. Es que con el tiempo 

era así, con el boom de la 

madera. Antes era el boom de la 

madera acá, ahora ya no se ve 

como antes, ahora es poco. Acá 

hubo el boom del café, del 

caucho, de la siringa. Es así, 

cada ese tiene su tiempo. 

Bueno primeramente yo creo que 

es sobre la sobrepoblación, es 

muy esto. Hablando de tiempos 

atrás, no era así Kosñipata, ha 

tenido un cambio muy muy 

radical lo que es en las 

poblaciones, ahora no se 

abastece también lo que es el 

agua, eso también, yendo más 

también lo que es siempre, ¿no? 

Cuidar nuestras cuencas, 

nuestras cuencas cabeceras, sino 

no tendríamos agua, no 

tendríamos con que beber 

porque es muy vital el agua 

Este pueblo no conocía el tema 

de finanzas, acá no había 

créditos pequeños ni grandes, no 

había ingreso financiero. Y para 

mí como economista 

particularmente la herramienta 

financiera es algo muy 

importante para el desarrollo 

Amo con locura este pueblo y me 

da miedo como te comento y me 

gustaría que gente que va a 

venir a futuro o esta gente que 

está naciendo acá aprenda a 

amar esto aquí, aprenda a 

cuidar para los que vienen y que 

puedan gozarlo. Esto no 

significa mirar y que se quede 

así, no hay que tocarlo. Significa 

aprovechar pero reponer lo que 

estás tocando para que los otros 

puedan también en su momento 

coger y poder reponer eso. 

Entonces hay muchos 

muchachitos, muchachitas así 

que han estudiado, Dios 

mediante las gestiones políticas 

del mañana aprendan a valorar 

a sus profesionales y no estén 

trayéndose mucha gente de otro 

lado porque tiene mucho más 

experiencia. (…) A mí me alegra 

mucho que el capital humano en 
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que viene de otras partes, los 

nuevos colonos. Interesante sería 

porque ellos tendrían otra idea 

de lo que fue Kosñipta. (…) creo 

que sería algo que le llene de 

satisfacción ver cómo fue 

Kosñipata antes y ahora para 

que haya un cambio, una 

reflexión. Qué podemos hacer 

con Kosñipata, cómo podemos 

recuperar lo que fue antes 

mi futuro quedarme aquí en 

Pilcopata. Tengo ya un pequeño 

techito que de repente puedo 

vivir por unos cuantos 

alquileres, entonces eso es mi 

futuro de mí, pero el futuro de 

Pilcopata, ¿cómo será? De 

repente si en caso muchas 

personas dicen que va a 

desaparecer la coca, que no va a 

haber, van a sacar 

Así dicen [que ya no va a haber 

coca]. Bueno con este presidente 

todavía no se puede decir nada, 

con él nomás creo que va a 

seguir porque es un campesino 

que viene de las alturas. Trabajó 

con coca, entonces creo que con 

él todavía no va a haber cosas. 

(…) Sí piensan en el futuro no va 

a haber coca, no sé. ¿Cuántas 

familias se van a? 

Lo material claro. El dinero 

pero no piensa en las 

generaciones que van a venir 

Lo que ven, esperan acá en 

Kosñipata. Lo que es el, lo que 

ha salido ahora nuevo, lo que es 

el ACR, va a haber lo que es más 

el turismo, el turismo, lo que es 

este, yo creo que más que todo el 

turismo. (…) Más turístico, sí yo 

creo que sí turismo porque 

también hay bastante por 

Atalaya, tenemos mucho acá en 

Kosñipata para saber explorar 

más que todo 

Kosñipata se esté formando. Hay 

mucho por hacer todavía, pero si 

los jóvenes están avanzando de 

esta manera y muestran lo que 

pueden hacer, va a ser 

maravilloso, este pueblo algún 

día va a a cambiar y yo tengo la 

fe, la esperanza de que así va a 

ser, convencida de ello. 

A ver el narcotráfico de un día 

para otro no va a desaparecer, 

pero estoy completamente 

segura de que si la gente está en 

este camino de tratar de cambiar 

de mente, cambiar este tema de 

darse cuenta de que la plata no 

lo es todo hay un problema en la 

mayoría de las poblaciones 

rurales, el endiosamiento de la 

plata 

Daniel Ernesto Mariela Nancy 

O sea, prácticamente ya se 

perdió todo acá. Mis 

compañeros que son profesores 

de la mala educación que hemos 

tenido, puta no pe 

Mira yo te diré, cuando tenía 8, 

12 años, Kosñipata era lindo 

antes no se permitía eso que 

podamos casarnos con colonos, 

pero hoy en día las 

circunstancias de la vida 

también de que mi comunidad 

está conformada por 2, 3 

familias. En una nos hemos 

unido y ya, ya no nos podemos 

Sí, claro hace diez años atrás 

era muy diferente, ¿no? Aparte 

que no había la productividad, el 

turismo tampoco era tan 

publicitario, no había mucho, 

¿no? 

El tema es ese, acá después de la 

escuela secundaria, ¿qué hay? 

El instituto de Salvación, puedes 

estudiar carreras relacionadas 

con la zona, pero claro, 

creciendo en un pueblo es como 

muy común que te enteras así 

también, vas a otros lugares y 
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pero no había dinero. Tenía que 

esperar un año la yuca para 

vender, pero mientras ahora tú 

quieres 10 soles vas a un cocal, 

en cualquier sitio vas a pallar 

coca y hay plata. No lo 

aprovechan. 

Puta te digo, hace 15 años no 

esto era tranquilo pe. 

vivir entre primos, entre 

hermanos, por ahí se busca 

mayormente colonas porque 

están más cerca y las otras 

comunidades están más lejos. 

Para mí irme a conseguir una 

mujer a horas al Manu me 

parece más fácil conseguir.  

Claro eso ha funcionado cuando 

había plata y cuando ya no 

había plata, lo han abandonado. 

Es lo malo, ¿no? de las 

comunidades nativas. Cuando 

plata hay, baila el mono, así. 

Todo funciona así hoy en día por 

el tema de las necesidades. 

Antes, pero, no era así. Nos ha 

cambiado un poco el dinero, 

conocer e dinero, claro. Ahora 

tenemos más necesidades, 

nuestros hijos también tienen 

que estudiar, necesitan propina. 

Por ahí creo va un poco ese 

tema de que cambia todo porque 

antes se hacía todo en aynis que 

se dicen, o sino en apoyos ya. 

Lo que nosotros estamos ahorita 

apuntando a más adelante, al 

menos tú sabes que hoy en día ya 

se habla del bono de carbono, 

queremos que esa parte de 

nuestra concesión se considere, 

No, hace cinco años sí ya había, 

bastante. Aparte que la gente 

que trabaja siempre es para el 

día a día prácticamente porque 

aquí no es que los productos 

salgan y puedas vender, no hay 

mucho movimiento. Tendrías que 

tener primero tu carro para 

llevar y exportar, entonces hace 

cinco años era más pobre. 

claro Cusco brinda otras 

opciones acá y por eso faltan 

muchas actividades para gente 

joven porque después salís de la 

secundaria y no sabes muy bien. 

Tal vez, bueno, voy a payar coca 

que es la plata más fácil. Y para 

independizarse, la familia 

también. 

Y teniendo familia, también. 

Aquí, ¿no? Bastante tienen de 

jóvenes 

Claro sobre todo esas decisiones 

un poco incoherentes. ¿Vas a 

hacer una plaza? Genial. ¿Pero 

realzar los seres más antiguos 

del pueblo? Unos árboles y 

además que la imagen de 

Kosñipata, que la conservación y 

que no se qué. Siempre es la 

cuestión de qué dicen si sigue. 
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90 bonos de carbono. Creo que 

sería genial, ¿no? 

 

 Julia Luz  

 

Me imagino que ya se están 

acostumbrando. Y lo que hacen 

también es trabajar acá 

bastante. Lo que hacen es irse ya 

también para Cusco, mirar para 

Cusco y si ves a Cusco te das 

cuenta de que ya está creciendo, 

si ves hace 8 o 10 años solo era 

el pueblo de Cusco. Pero ahora 

que que va pasando el tiempo, tú 

ves que ya entre pueblos 

alejados ya todo está, ya hay 

casas, o sea todos los cerros ya 

que están poblando. Entonces es 

eso, de los Andes van migrando 

o bien al Cusco o se van a la 

parte de abajo y los de la parte 

baja igual tiene más 

oportunidades y tienen. Todos 

buscan irse a la ciudad, a la 

capital porque hay más 

oportunidades de trabajo, tanto 

para educación, para sus hijo 

Sí ya se dan cuenta. Hay gente 

que antes cortaba, talaba y 

ahora se han dado cuenta que no 

era lo ideal y que ahora hay que 

 

Me gustaría que si haya un 

futuro para este lugar. Pero 

viendo cómo están las cosas 

avanzando, en vez de que de 

repente retroceda lo que es esto 

de narcotráfico, vamos a decirlo, 

así está avanzando. Están 

empezando a poblar en todo 

lugar. Antes uno iba, podía irse 

de paseo al campo, al río, 

vámonos a tal lugar esto no. 

Pero ahora no sabes si en ese 

lugar o por ahí cerca están 

haciendo algo o puedes ver 

alguna situación. A eso estaban 

llegando. 

Sí, ahí está la cosa en esa parte 

entonces yo viendo a futuro. 

Tengo familia en por Calca y me 

dicen, ¿qué haces ahí? Porque 

mira cómo está la situación ahí, 

¿qué cosa? NO hay nada, vente 

acá vendelo todo y vente porque 

por tus hijos. Y sí, también estoy 

considerándo algo así porque 

tengo hijos que están ya en la 
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reforestar, por ejemplo. Pero son 

digamos las personas ya 

mayores que han vivido lo 

suficiente para darse cuenta del 

cambio que ha ocurrido, no? Y 

los jóvenes que son como la 

nueva generación que puede 

ayudar. Ahora la gente del 

medio va a ser la que va a ser 

más reacia siempre.s 

adolescencia. Gracias a Dios a 

veces digo no está habiendo 

labores en el colegio y no se 

están involucrando, porque en el 

colegio en la temporada que mi 

hijo estaba una de las aulas que 

estaba bien involucrado con ese 

tema. 

Sí, Al paso que vamos de repente 

al mismo VRAEM como se está 

viviendo la realidad. 
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Anexo 6: Ficha de Validación de Resultados 

 

Estimado(a) participante, 

 

Se le agradece su colaboración en el proceso de validación de los resultados de la tesis 

de psicología titulada “Identidad social espacial en ciudadanos del distrito de Kosñipata, 

Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu”. Los resultados por validar se 

obtuvieron del análisis crítico de 13 entrevistas a personas de distintos grupos inmersas 

en las dinámicas sociales del distrito. 

El objetivo de la validación es evaluar los resultados que el investigador construyó a partir 

de los datos obtenidos y determinar la credibilidad del trabajo. A continuación, se 

presenta un resumen de los resultados generales obtenidos y una explicación de los 

procedimientos realizados junto con sus limitaciones. Luego de haber comprendido estos 

resultados, se le dará un espacio a usted para que brinde aportes, críticas u observaciones 

de mejora de acuerdo con su experiencia como habitante inmerso en las dinámicas 

sociales de Kosñipata.  

 

Al igual que en las entrevistas previas, se pide su autorización para que su voz sea filmada 

y grabada, la cual no será utilizada para ningún otro propósito más allá de ser analizada 

y transcrita para mostrar los resultados. Se le asegura que la información es estrictamente 

confidencial y anónima, de modo que su nombre no aparecerá en ninguna parte ni nadie 

podrá identificar que usted participó del proceso. Usted es capaz de abstenerse de dar la 

información que desee y se puede retirar en cualquier momento. 

 

Cusco, ….. de ………… del 2022 

 

 

 

Nombre del participante                Firma del participante 

 

 

 



  

122 
 

PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

I. 

 

II. 

 

III. 

Explorar las categorías de identidad social espacial construidas por los ciudadanos que habitan el distrito de 

Kosñipata  

Describir el rol de las instituciones gestoras del Parque Nacional del Manu en la construcción de la identidad 

social espacial en Kosñipata 

Describir el rol de los grupos vinculados al movimiento cocalero en la construcción de la identidad social 

espacial en Kosñipata 

Constructos. 

* Identidad social - autoestima grupal creada al compararse con otros grupos. 

* Apropiación del territorio - forma de identificación con el medio geográfico y social. 

* Tejido social – redes de grupos e individuos que accionan un territorio. 

RESULTADOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

A. 

Para facilitar el análisis de la investigación, se han construido 4 macro grupos de interés en Kosñipata: (I) 

Kosñipatinos que se identifican con el territorio, (II) Migrantes sin identidad hacia el territorio, (III) Instituciones 

públicas y privadas y (IV) Grupos narcotraficantes. 

* Las comunidades nativas no se han tomado como grupo independiente por implicar fenómenos 

de estudio muy amplios que no aborda la investigación. 

B. 

La población de Kosñipata se ha categorizado en dos macrogrupos de apropiación del territorio. 

(I) Los Kosñipatinos que se identifican con Kosñipata tienden a preocuparse por cuidar su territorio, 

por valorar su pasado y asegurar su futuro, aunque cada vez son más los que dejan el distrito por 

otros con mejores oportunidades de vida.  

(II) Los migrantes sin identidad hacia el territorio ven el territorio como una fuente de recursos y solo 

se preocupa de aprovecharlo en el presente. Son cada vez más en el territorio por la migración que 

ha producido el narcotráfico. 

C.  

Se han identificado dos macrogrupos de poder en Kosñipata que influyen en la población y buscan cada uno 

atraer a la población hacia sí.  

(III) Las Instituciones del Estado (p.e. SERNANP) y las ONGs buscan cuidar el patrimonio, pero son 

percibidas como no favorables para el desarrollo de la población. Los grupos que ven las 

instituciones con cercanía suelen fortalecer su identidad kosñipatina con la mayor valoración de 

su patrimonio.  

(IV) Los Grupos narcotraficantes generan el único medio de desarrollo viable para la población, por 

lo que diversos grupos han adoptado sus prácticas e identidades. Su entrada ha fracturado tejido 

social causando desconfianza, desvinculación sociopolítica, violencia, consumo de sustancias y 

riesgos juveniles. 
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