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El propósito del trabajo de tesis es discutir las interpret

aciones sobre la violencia politica que se han elaborado en la 

región andina, para los casos de Colombia y Perú. De manera 

particular, interesa discutir la relevancia del concepto de 

violencia estructural para dar cuenta de la emergencia y 

desarrollo de los procesos de violencia politica en dos regiones 

de éstos paises: el Cauca colombiano y en el altiplano puneño, 

en el Perú. 

El examen de las similitudes y de las diferencias encontradas en 

las caracteristicas sociales y politicas de ambas regiones, 

resul ta relevante para demostrar algunos de los factores que 

pueden incidir en la emergencia y el desarrollo de procesos de 

violencia politica, y que no son tomados en cuenta, al menos de 

manera suficiente, por los estudios informados por la perspectiva 

de la violencia estructural. 



Introducción 

El propósito del trabajo de tesis es discutir las interpretacio

nes sobre la violencia po11tica que se han elaborado en la región 

andina, para los casos de Colombia y Perú. De manera particular, 

interesa discutir la relevancia del concepto de violencia 

estructural para dar cuenta de la emergencia y desarrollo de los 

procesos de violencia po11tica en dos regiones de éstos pa1ses: 

el Cauca colombiano y en el altiplano puneño, en el Perú. 

Esta tesis no se propone generar una teor1a de las causas que 

or ig inan la vi olenc ia poli t ica. Está interesada ante todo en 

explorar las condiciones que favorecen el desarrollo de la 

violencia politica en escenarios regionales especificos. Se 

sugiere aqu1 la importancia de distinguir entre las condiciones 

de la emergencia y las condiciones de desarrollo de la violencia 

po11tica, una vez que ella se ha hecho presente ya. Las primeras 

tienen mucho de azaroso, dependiendo en gran medida de las 

voluntades de los actores, y en ese sentido son impredecibles. 

Las segundas en cambio, tienen que ver más con las interacciones 

entre contexto, coyuntura y actores; o en otras palabras, las 

articulaciones dinámicas entre estructura, coyuntura y sujeto. 

Se propone aqu1 que la teor1a de la violencia estructural no da 
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cuenta de estos procesos interactivos que favorecen o no el 

desarrollo de la violencia politica. 

La noci6n de violencia estructural está vinculada a Johan 

Galtung, para quien la violencia se define por sus resultados 

negativos al producir una diferencia entre realizaciones 

efectivas y realizaciones potenciales del ser humano. Es decir 

que la violencia 

"está presente cuando los seres humanos se 
ven influidos de tal manera que sus realiza
ciones efectivas, somáticas y mentales, 
están por debajo de sus realizaciones 
potenciales"1 

Para Galtung la violencia estructural se diferencia de la 

violencia personal y de la institucional, porque la primera está 

edificada dentro de las estructuras sociales y se manifiesta como 

un poder desigual y como oportunidades de vida distintas 2 
• 

El argumento de la violencia estructural, asi como el de la 

violencia institucional, para explicar la emergencia en el area 

andina entre los sesenta y los ochenta de actores organizados e 

ideologizados con una or ientaci6n radical de izquierda, con 

proyectos y estrategias politicas orientadas a disputar el poder 

y el control del estado, ha tenido una amplia difusi6n en los 

ambientes académicos y poli ticos latinoamer icanos que han buscado 

interpretar estos fen6menos J 
• La emergencia de grupos armados en 

varios paises latinoamericanos en las décadas pasadas, se 

explicaria fundamentalmente como una respuesta a determinadas 

configuraciones estructurales caracterizadas por la pobreza y la 

marginaci6n. 

Esta perspectiva se halla también en la base de gran parte de la 

producci6n intelectual, polltica y periodistica peruana sobre la 

violencia polltica, desde los inicios de la década pasada t 
• Para 

los autores influenciados por ella, habr ia que encontrar las 

causas de la emergencia de grupos armados como Sendero Luminoso, 

en las condiciones hist6rico estructurales de la secular 



situaci6n de marginaci6n cultural y social y de opresi6n 

econ6mica de grandes porciones de la poblaci6n peruana; as1 como 

también en el autor i tar ismo poli tico, los desgarramientos étnicos 

y el racismos. Se sugiere también que las disfunciones del 

sistema politico seria otro factor explicativo, ya que la 

democracia se ha mostrado incapacitada de representar la 

pluralidad y permitir el libre ejercicio de los derechos de 

todos. 

Hay alli una relectura de la historia politica y social desde la 

violencia, en la cual ésta constituye un factor permanente; se 

trata de una visi6n de continuidad de la violencia. La 

explicaci6n del fen6meno de la violencia politica en la década 

de los 80 en el Perú, se remite asi a una causa primigenia 

situada en el hecho colonial; de alli la inevitabilidad de la 

violencia en el devenir hist6rico'. 

Entre otros problemas, esta visi6n presenta el de no permitir 

diferenciar la naturaleza especifica de las expresiones de 

violencia, el contexto general en que ellas se producen, el 

carácter de los protagonistas y las motivaciones u objetivos que 

las suscitaron. Estas diferencias resultan de fundamental 

importancia e introduce la idea de ruptura mas que de continui

dad, en las formas y expresiones de violencia. 

Esta tesis argumentará que el concepto de violencia estructural 

resulta insuficiente e inadecuado para explicar los procesos de 

violencia pol1tica que tienen lugar en la regi6n andina a lo 

largo de las últimas décadas. En primer lugar, porque no permite 

diferenciar la naturaleza especifica del fenomeno de la violencia 

politica de otras formas de violencia. En segundo lugar, porque 

sugiere una relaci6n causal entre condiciones sociales de 

inequidad y desigualdad, y los procesos de violencia politica; 

al hacerlo, no toma en cuenta otros factores intervinientes 

derivados de las caracter1sticas de las sociedades locales, de 

las instituciones politicas y estatales y de las articulaciones 

entre los actores alli presentes. En tercer lugar, porque deja 

"7 



de lado un análisis dinámico de los procesos en el que resultan 

relevantes las interacciones entre estructuras, coyunturas y 

actores 7. Pretendemos llamar la atenci6n sobre la importancia de 

tomar en cuenta las orientaciones de los actores, sus interaccio

nes con el contexto y la coyuntura. 

Proponemos as 1 una aproximaci6n al fen6meno de la violencia 

polltica que ponga atenci6n a la interacci6n entre la agencia 

humana y la estructura. Es decir, una aproximaci6n que nos 

permita captar c6mo la acci6n humana transforma y es transformada 

por el marco estructural en el cual ella ocurre. 

La categorla central de este tr~bajo es la de violencia polftica. 

Para distinguirla de otras formas de violencia -violencia social, 

delincuencial, de género, entre otras expresiones de violencia-, 

la usaremos en un sentido restringido para con ella designar, 

"conductas pollticas cuya particularidad es 
lade estar informadas por unas demandas 
sociales sin que por ello se conjuguen 
concretamente con una acci6n social. La 
violencia polltica, desde este punto de 
vista, descansa sin soluci6n de continuidad 
en las aspiraciones o vivencias de figuras 
sociales-proletariado, campesinos,etc.- o 
traduce la inquietud o la impotencia de unas 
capas sociales amenazadas, aunque es relati 
vamente aut6noma de ellas"', 

La conceptualizaci6n de violencia polltica que proponemos acá, 

se informa de las teorlas pollticas de la violencia civil'. A 

diferencia de otras perspectivas te6ricas en las que la acci6n 

violenta es explicada como un comportamiento irracional, la 

perspectiva polltica de la violencia civil ve la acci6n militante 

como racional y orientada a fines para quienes se involucran en 

ella. Los asuntos que impulsan a las personas a involucrarse en 

la acci6n violenta, están ligados a las luchas por el poder; los 

participantes en los hechos de violencia son representantes de 

grupos sociales que no pueden participar de otra forma; sus 

causas entonces son pollticas, 
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En esta perspectiva te6rica1o 
, la acci6n violenta es una forma de 

acción colectiva; sus or1genes no se encuentran en estados 

s1quicos individuales compartidos en una poblaci6n dada ll 
, ni su 

emergencia está necesariamente asociada con estados especiales 

de debilidad moral o fallas de una sociedad po11tica (por ejemplo 

ausencia de legitimidad). Frente a la tendencia de asimilar la 

acci6n violenta a lo irracional y de reducirla a intereses 

ind iv iduales 12, esta perspect i va subraya la presenc ia en la 

acci6n violenta de un interés colectivo. Intencionalidad y 

cálculo son rasgos centrales de la violencia en tanto acci6n 

colectiva; el actor po11tico economiza sus recursos y actúa con 

cálculo. 

Siguiendo a TillyU, cinco ser1an los componentes de la acci6n 

colectiva. Además de los intereses -que para este autor resultan 

inherentes a la posici6n socioestructural del actor-, la 

organ i zac i6n para alcanzar los, la mov i 1 i zac i6n de recursos 

control colectivo sobre recursos necesarios para la acci6n- y 

finalmente, la oportunidad po11tica adecuada -tal como la 

debilidad del regimen o la presencia de grupos aliados-o 

Este enfoque te6r ico se diferencia también de teor las de la 

violencia colectiva en las que ella es explicada en términos de 

efecto de una situaci6n de crisis y/o de frustraci6n u • As1, las 

teor1as del agregado psico16gico según la clasificaci6n propuesta 

por Skocpol15, enfat izan en los m6v i les ps ico16gicos de la 

protesta social; la agresi6n, o la acci6n violenta, aqu1 es vista 

como una necesaria consecuencia de la frustraci6n. En esta 

perspectiva la violencia colectiva surge, de manera automática, 

de un desajuste del orden social que genera una brecha entre las 

aspiraciones de los individuos y los medios que disponen. La 

conciencia de esta brecha provoca sentimientos de frustraci6n y 

angustia que conducen a actitudes agresivas y a conductas 

violentas. 

Esta condici6n de discrepancia entre expectativas y potencialidad 

es conocida como privación relativa. En esta persectiva te6rica 



se ubican los trabajos de T.R.Gurr para quien la distancia entre 

expectativas y posibilidades de satisfacerlas es generadora de 

ansiedad, frustración y cólera; sentimientos de indignación que, 

a partir de cierto nivel de tensión, pueden conducir a conductas 

v í oLerrt as?". Cuanto más grandes estos sentimientos, más 

ampliamente compartida por una población, más intensa es la 

violencia. 

En este trabajo de tesis, entenderemos la noción de violencia 

po11tica como un tipo espec1fico de acción colectiva dirigida 

contra el régimen po11tico, que contiene de manera central 

acciones destructivas y para cuyo desarrollo se' requiere el 

liderazgo de un actor organizado e ideologizado. 

Aqu1 se asume que la violencia po11tica está asociada a un 

conjunto espec1fico de hechos; supone ataques colectivos al 

interior de una comunidad po11tica contra su régimen, sus 

autoridades o sus instituciones po11ticas. Sin embargo, el 

descontento no es suficiente para empujar a la acción po11tica 

violenta, se requiere de la existencia de grupos m1nimamente 

organizados y con acceso a ciertos recursos. 

Perú y Colombia tienen en común la presencia de grupos 

insurgentes de izquierda en actividad; estos grupos son Sendero 

Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en el Perú, 

y las agrupaciones guerrilleras en Colombia 1 1 
• Si bien los grupos 

insurgentes son actores protagónicos de la violencia po11tica, 

ella constituye un fenómeno más complejo que involucra la acción 

de los estados 18 
, particularmente de sus aparatos de control y 

represión; involucra también a los grupos extrainstitucionales 

que privatizan la función del orden público ll 
; y a la sociedad 

civil con sus diversas formas de respuesta a un contexto de 

creciente militarización 20 
• 

En ambos pa1ses, sus respectivos gobiernos priorizaron respuestas 

mi 1 i tares contrainsurgentes, informadas de una concepción de 

segur idad nacional en la que los grupos alzados en armas son 
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visualizados como enemigos internos. En ambos paises también el 

narcotráfico juega como un factor de agudización de las 

condiciones del conflicto interno. 

La combinación de las estrategias y tácticas de estos actores 

orientadas a la prosecusión de sus objetivos, al superponerse a 

las dinámicas y conflictos sociales preexistentes en los 

contextos especificos en que ellos actúan, dibujan diferentes 

escenarios regionales y locales. Los actores modifican y son 

modi f icados a su vez por el contexto en el cual su acción 

transcurre. 

Es entonces el espacio regional la unidad de análisis de este 

trabajo exploratorio; en él se asume que la región no solamente 

es una realidad geográfica y económica dada, sino sobre todo, es 

un espacio social y politico en constante proceso de constitu

ción. Lo que constituye el interés de este trabajo es dar cuenta, 

desde una perspectiva de politica comparada, de los procesos de 

violencia polltica en dos regiones, Cauca y Puno; y la forma como 

estos se articulan con otros procesos, económicos, sociales y 

pollticos en curso en estas sociedades. 

Cauca y Puno son regiones que presentan varias caracterIsticas 

similares. Ambas se ubican entre las regiones de menor desarrollo 

relativo al interior de sus respectivas sociedades nacionales 

mayores; los indicadores socioeconómicos utilizados para medir 

los niveles de desarrollo nos muestran efectivamente dos regiones 

muy pobres, con altas tasas de mortalidad infantil, analfabetismo 

adulto, precaria cobertura de servicios, asi como reducido aporte 

a la formación del PBI y en general, una situación de estanca

miento productivo y retraso tecnológico. De otro lado, tanto Puno 

como Cauca son regiones predominantemente rurales y con un alto 

componente indigena en su población; caracteristicas significati 

vas en paises que experimentaron décadas atrás acelerados 

procesos de urbanización. En las dos regiones existen fuertes 

conflictos sociales vinculados a los sistemas de tenencia, 

propiedad y uso de la tierra, que originaron importantes 
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movimientos sociales de campesinos y de indigenas. Por óltimo, 

Cauca y Puno son dos escenarios de conflicto interno, por la 

presencia de grupos alzados en armas, como se les denomina en el 

Peró, o de la guerrilla como se denomina en Colombia. 

No obstante, Cauca y Puno presentan también diferencias 

sustanciales. Estas provienen de las caracteristicas especificas 

de sus sociedades locales; las caracteristicas de las organiza

ciones politicas y de las instituciones estatales; la presencia 

o la ausencia de la economia ilegal asociada con el narcotráfico; 

el significado y la importancia del control de sus territorios 

al interior de las estrategias politico militares de los grupos 

guerrilleros. El examen de estas diferencias puede resultar 

relevante al mostrar algunos de los factores que pueden incidir 

en la emergencia y el desarrollo de procesos de violencia 

poli tica que no son tomados en cuenta, al menos de manera 

suficiente, por los estudios informados por la perspectiva de la 

violencia estructural. 
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Capítulo I 

Las Interpretaciones sobre 

la Violencia Política 

Existen diferentes interpretaciones acerca del surgimiento y el 

desarrollo de la v iolenc ia poli t ica en la reg i ón and ina. Nos 

refer iremos aqui a algunas de las más importantes. En este 

trabajo de tesis se ha realizado una exploración inicial de la 

literatura producida, salvo algunas excepciones, por cientificos 

sociales peruanos y colombianos desde 1980. Se trata de un 

conjunto variado compuesto por investigaciones publicadas, 

ensayos y articulos. Asumiendo que se trata de una exploración 

y su carácter inicial, podemos sin embargo reconocer en esa 

exploración la presencia de una u otra de las perspectivas 

teóricas antes esbozadas, sin que ello sea necesariamente 

explicito o consciente en los diferentes trabajos revisados. 

Se propone a continuación un ordenamiento tentativo del conjunto 

de la literatura revisada de acuerdo a los énfasis encontrados 

en los diferentes trabajos. 
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Los trabajos que focalizan en factores politicos, pueden situarse 

dentro de los enfoques que podemos llamar sistémicos; éstos 

relievan las caracteristicas exclusionarias y autoritarias del 

régimen y del sistema politico. Los enfoques socio estructurales 

destacan las condiciones sociales de marginación y pobreza de 

vastos sectores de la población en la región andina. Vinculados 

a éstos se encuentran los análisis sobre los conflictos agrarios 

tradicionales y los aparejados con procesos más recientes de 

colonización. Se encuentran también los análisis enfocados en los 

desequilibrios estucturales que el tipo de modernización 

dependiente genera en la región andina, con sus consecuencias de 

descomposición social particularmente en el ámbito rural; aqul 

se ubican los estud i os reg i onales de la violenc ia refer idos 

bás icamente a zonas rurales. Estan por úl timo los anál is i s 

pollticos centrados en los "actores de la guerra" y en sus 

estrategias; aqul se ubicarlan los estudios que destacan el 

voluntarismo polltico. Estos últimos tienen la virtud de 

presentar una visión dinámica de proceso, en el cual la violencia 

obedece a decisiones de los actores -planteamiento de objetivos, 

medios y cursos de acción-, que van modificando sus comportamien

tos interactuando con el contexto mediato e inmediato. No está 

demás mencionar la perspectiva "conspirativa", aunque de menor 

importancia en los estudios realizados en la región, sugiere la 

incidencia de los factores internacionales en los procesos 

nacionales y regionales de violencia polltica. 

Naturaleza del régimen y tipo de Estado 

El inicio de una nueva fase de la violencia polltica en Colombia 

en los ochenta, aparece como uno de los componentes de la crisis 

polltica colombiana iniciada a fines de los setenta, con el 

término del régimen del Frente Nacional (1958-1978). Se tratarla 

de una crisis de credibilidad y de legitimidad de las institucio

nes pollticas del estado, incapaces ya de expresar y de canalizar 

las diferentes expresiones pollticas que fueron emergiendo a la 

par de los profundos cambios exper imentados por la soc iedad 

colombiana. Estas nuevas expresiones pollticas darlan cuenta de 
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un proceso de radicalización de sectores urbanos y rurales por 

el abandono y la ausencia de reformas por parte el estado. 

Para muchos autores, la causa de la violencia politica fue el 

caracter excluyente del régimen consociacional del Frente 

Nac í ona L". El monopol i o b ipart id ista 1 iberal-conservador y el 

aplastamiento de las organizaciones campesinas y sindicales, 

implicaron el cierre del espacio politico a otras expresiones de 

opos í c í n". Este cierre del espacio politico generó unaó 

acumulación de demandas politicas y socioeconómicas que hubieron 

de expresarse por fuera de los canales institucionalesJ¡ de alli 

las formas que asumió la oposición condenada a la ilegalidad·. 

La emergencia de la guerrilla expresaria las disfunciones del 

sistema politico y la debilidad de la sociedad civil. La ausencia 

de un polo popular organi zado y representado poli ticamente, 

condujo a su sustitución por los grupos guerrilleros. En los 70 

coinciden una reconstitución del polo popular y un declive 

simultáneo del movimiento insurgente¡ en los años posteriores se 

da un nuevo periodo de auge guerrillero junto con la ausencia de 

un polo politico alternativo a los partidos tradicionales, que 

canal i zara el descontento contra la poli t ica gubernamental, 

abriéndose de esta manera un camino para las expresiones 

politicas radicales 5 
• 

otros autores sostienen en cambio, que no puede atribuirse 

únicamente a las restricciones del Frente Nacional el desliza

miento hacia la violencia generalizada en los ochenta. En esta 

otra perspectiva, la democracia excluyente fundada por el pacto 

frentenacionalista significó restricciones al sistema politico, 

pero no el cierre del sistema, ni supuso un control de la 

sociedad civil por el estado. Antes bien, el régimen debió 

coexistir con espacios que escapan a su control debido a la 

precariedad del aparato estatal y al dominio restringido que el 

estado pod í a ejercer sobre su contexto'. La violencia de los 

ochenta entonces habria que asociarla a factores corno la 

formac ión previa de los actores sociales y poli t icos y los 
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recursos que tienen a su disposici6n, y que ponen en acci6n al 

intentar un tipo de respuesta a la crisis institucional; asi como 

a las estrategias desplegadas por los diferentes actores para 

acceder a los excedentes generados por la bonanza de la droga. 

En el Perú en cambio, la emergencia de Sendero Luminoso en la 

escena nacional ocurre en 1980 al mismo tiempo que se inicia la 

apertura democrática. Después de doce años de gobierno militar 

el sistema se "abria", reinstaurándose el régimen democrático que 

incorpor6 a las fuerzas de la izquierda más importantes, 

representaciones pol1ticas de un movimiento social amplio, activo 

y organizado. 

Sin embargo, las expectativas de democratizaci6n del Estado y de 

la sociedad peruanas se vieron pronto frustradas por el 

restablec imiento de práct icas poli ticas tradicionales de 

autoritarismo y exclusi6n frente a la oposici6n politica y al 

creciente descontento social debido a los efectos recesivos de 

la politica econ6mica'. La izquierda que habia desplazado parte 

importante de sus energias de la esfera social a la "escena 

oficial", fue debilitando su enraizamiento en el movimiento 

social que resentia el "abandono" de sus lideres. Se fue asi 

gestando una crisis de representaci6n politica de importantes 

sectores sociales y de legitimidad del régimen en su conjunto; 

a las que se sum6 el agravamiento de la crisis econ6mica. 

El estado responde a la tensi6n entre expectativas y derechos con 

politicas de inclusi6n o exclusi6n, que a su vez generan una 

tensi6n entre las politicas de marginaci6n de amplios sectores 

sociales y la voluntad de participaci6n de éstos; las formas y 

el nivel de exclusi6n estatal y el nivel de aspiraciones de los 

excluidos a participar. Para algunos autores, éste último es un 

factor decisivo en la generaci6n de violencia, sea ésta social 

o politica8 
• La fusi6n de este juego de tensiones genera 

coyunturas de cr is is globales -econ6micas, poli t icas y soc iales-, 

que pueden desembocar en ciclos de violencia politica o en 

"incursiones democratizadoras", dependiendo fundamentalmente de 
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la apertura de las el i tes a incorporar las demandas de los 

sectores movilizados y de la presencia de una organización 

po11tica decidida a desatar la acci6n violenta'. 

De esta breve exposici6n se puede concluir que la emergencia en 

Perú y en Colombia de actores politicos que desafian la 

legitimidad del sistema y el monopolio del uso de la fuerza por 

parte del estado, si bien ocurre en coyunturas diferentes el 

elemento estructural es s imi lar; s iendo éste e 1 carácter 1 imi tado 

del Estado y el rasgo excluyente del régimen. 

Los desequilibrios internos 

Se ha enfatizado mucho sobre los desequilibrios internos 

producidos en ambos paises por el tipo de modernizaci6n impuesta, 

sobre todo sus efectos en la acelerada d es compoe Lc Lón de las 

soc iedades r uraf es?", Esta descompos ic i6n habr í a expulsado a 

masas migrantes a las ciudades o habrian constituido los 

contingentes de colonizadores en la frontera agricola; ésta 

habria sido la base de la guerrilla comunista de los sesenta en 

co Lomb í a!". El deterioro de la sociedad andina habria causado 

fracturas profundas entre integrados y no integrados; la base 

potencial de Sendero Luminoso en el campo seria la poblaci6n 

"desindianizada" y "des campee Ln í zeda"!". 

En el Perú estas olas migrator ias del campo que dejaron sus 

lugares de origen en parte expulsados por la pobreza y en parte 

por las expectativas que generaba la ciudad, se dieron en los 

años 50 y 60. Pero estos primeros migrantes no constituyeron las 

bases sociales de propuestas insurgentes; más bien fueron los 

"caballos de troya", relativamente exitosos en sus esfuerzos de 

conquista e integración en un nuevo espacio. Las migraciones que 

se produjeron a lo largo de las décadas posteriores en cambio, 

si fueron netamente traslados ciudades. Sin posibilidades de 

progreso ni de inserci6n en el mercado laboral, y con el cierre 

de los anteriores canales de movilidad social como la educaci6n, 

estos sectores sobre todo los más j6venes, en su enorme 
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frustrac i ón const i tui r 1an una base soc ial permeable a una préd ica 

radical lJ 
• 

Más que la pobreza, que se revela como condición necesaria mas 

no suficiente, la modernización frustrada y frustrante ser ia 

desde cierta perspectiva, la causa de la violencia polltica. La 

estructura de la modernización incide directamente sobre los 

niveles de estabilidad y violencia en una sociedad. As1, el 

adelanto de las var iables soc iales y culturales (educac ión, 

alfabetismo) sobre las variables económicas de la modernización, 

desata expectativas desproporcionadas en la población con 

relación a La capacidad de una sociedad de satisfacerlas. Se 

produce entonces una tensión entre expectativas, conciencia de 

derechos y capacidad de satisfacerlas, que afecta sobre todo a 

las capas más jóvenes y más o menos ilustradas lt 
• 

Este habr1a sido el contexto regional del surgimiento de Sendero 

Luminoso; una combinación de pobreza y atraso en Ayacucho con 

elevamiento de los niveles de educación e información a partir 

de la reapertura del centro universitario en Huamanga, en un 

contexto de transformaciones económico estructurales de la 

región. Sendero Luminoso seria el producto del encuentro de una 

elite intelectual provinciana mestiza con jóvenes provincianos 

y mestizos en proceso de desarraigo, a quienes el grupo 

insurgente ofrece una nueva identidad basada en el marxismo

leninismo maolstau 
• 

Conflicto agrario y violencia politica 

Los conflictos en el campo originados fundamentalmente en los 

problemas de propiedad y tenencia de la tierra, han dado lugar 

desde hace tiempo a episodios de mucha violencia social; 

tradicionalmente entre hacendados y comuneros o campesinos. 

Entre las guerrillas colombianas sin embargo, sólo una, la 

guerr i lla comunista y poster iormente las FARC, parecen vincularse 

directamente con el problema agrario y tener un asiento rural. 
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En el Perú, ninguno de los grupos armados actuantes desde los 80 

nace con una revindicación campesina y mucho menos indlgena. 

Sendero Luminoso inició sus acciones en el campo, pero debido a 

una razón eminentemente ideológica, el postulado estratégico de 

la "guerra popular y prolongada del campo a la ciudad". No es 

claro entonces el nexo existente entre el llamado "problema de 

la tierra" en las sociedades andinas y la emergencia de los 

grupos guerrilleros de los 60-70 en Colombia y de los 80 en el 

Perú. 

Lo que se ha podido observar en el caso peruano es que 

efectivamente los conflictos por la tierra constituyen focos de 

mucha tensión en la sociedad rurall&; y que al yuxtaponerse éstos 

con el curso de la guerra interna por la presencia de los grupos 

guerrilleros en esos contextos, es muy probable que estos 

conflictos tradicionales se resuelvan de manera violenta, al ser 

incorporados a la lógica de la guerra l1 
• Este punto nos conduce 

a un aspecto medular de nuestra def inición de violencia po Lí t ica; 

¿qué representa socialmente la guerrilla? la guerrilla de los 

ochentas se asemeja más a una guerra ideológica. 

A diferencia de la guerrilla colombiana de los cincuentas que 

consti tuyó una guerra de resistencia y autodefensa, la que emerge 

durante la década pasada no representa un factor de resistencia 

masiva de ámbito nacional y democrático -como lo fue el FSLN en 

la Nicaragua pre revolucionaria ó el FMLN·en El Salvador-; apenas 

si logra representar intereses locales ó sectoriales (por 

ejemplo, los colonos y las FARC;ó los maestros radicalizados y 

Sendero). La siguiente afirmación se aplicarla tanto para el caso 

peruano como al colombiano: 

"nunca la clase obrera ni el campesinado, en 
cuanto tales, se sintieron representados por 
el movimiento guerrillero. En este sentido, 
los niveles potenciales de representación y 
movilización de la guerrilla eran en extremo 
reducidos. Salvo en determinadas capas de la 
población urbana movilizable en gracia a una 
adhesión ideológica (estudiantes, intelec
tuales, empleados de capas medias),y en 
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zonas rurales circunscritas en las cuales la 
guerrilla pod1a contar con un apoyo local 
(intereses sectoriales circunscritos), el 
resto de la población escapaba a su capaci
dad de convocatoria"lI. 

De all1 el carácter marginal de la guerrilla en Colombia, uno de 

los factores que permitir1a comprender la convivencia de 

violencia pol1tica, crecimiento económico y estabilidad pol1tica 

en este pa1s. Sendero Luminoso no resulta en cambio marginal a 

la vida polltica, económica y social de los peruanos, al menos 

hasta la captura de su máximo líder en 1992. 

La sociedad y la violencia pol1tica. 

¿La sociedad está sufriendo pasivamente los embates de fuerzas 

en confl icto? ¿se encuentra en medio del fuego cruzado del 

ejército y de los grupos alzados en armas? ¿es el conflicto un 

elemento exterior que les introducido desde fuera por los 

contendores? En una imagen bastante difundida la sociedad es as1 

imaginada en contextos de conflicto armado. Ella es vista además, 

como un ente homogéneo, una superficie lisa, sin nudos, 

contradicciones ni conflictos. El conflicto es supuestamente 

impuesto desde fuera de la sociedad por los actores de la guerra; 

guerra que por lo demás le es ajena. 

Aqul se quiere sugerir por el contrario, que las poblaciones 

producen constante y dinámicamente diferentes respuestas a la 

presencia de· los grupos insurgentes 1 9 
• Algunas de ellas serán más 

pasivas, otras en cambio serán más activas; más defensivas unas, 

más ofensivas otras; unas evidenciarán mayor autonom1a frente a 

otras más subordinadas. Unas serán más exitosas que otras en 

términos de preservar la sobrevivencia individual y la 

reproduce i ón del grupo soc ial. Pero aún las más pas i vas deben ser 

tomadas como formas de respuesta que requieren ser explicadas. 

La capacidad de respuesta de la población frente a la violencia 

pol1tica depende de varios factores que interactúan: a. de la 
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importancia que tenga un determinado espacio social y/o 

geográfico para los objetivos politicos y militares del grupo; 

b. de la tradición organizativa, de las caracteristicas de los 

liderazgos sociales y politicos presentes en una sociedad 

particular, de su capacidad de convocatoria y movilización, asi 

como de los niveles de articulación en otros espacios sociales 

mayores; c. la forma que adquiere la presencia del Estado, 

part icularmente las esferas encargadas de la segur idad ci udadana. 

Se configuran complejas tramas de relaciones -cambiantes y 

movibles- entre los grupos alzados en armas y las poblaciones. 

La presencia y la acción de éstos modifica los comportamientos 

sociales, institucionales e individuales; pero también los 

movimientos armados deben muchas veces adecuar sus propósitos a 

los comportamientos no previstos de las poblaciones en relación 

a ellos. 

Las contradicciones presentes en una sociedad particular, los 

intereses grupales muchas veces en confrontación, son factores 

que interactúan con las estrategias de los otros actores. Asi, 

no existe un so 10 es cenar i o, sino var i os escenar i os que se 

superponen: el de la guerra, el de la politica, el de la vida 

cotidiana, el de la economia. 
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Cap í t.ul.o 11 

Transformaciones en la Sociedad 

Puñena y Violencia Política 

Situado al sur oriente del Perú, Puno es uno de los veinticinco 

departamentos que componen el mapa poli t ico administrat i vo de ese 

pa1s. Con sus once provincias y cientocuatro distritos, es uno 

de los departamentos de mayor extensi6n (72012.27 km2). Con una 

poblaci6n de algo más de un mil16n de habitantes, muchos de ellos 

ind1genas, forma parte del sur andino, la regi6n más deprimida del 

pa1s. 

A fines de la década de los ochenta, Puno era aún eminentemente 

rural (60% de la poblaci6n), siendo la agricultura y la ganader1a 

las act i vidades econ6micas que absorven la mayor parte de la 

poblaci6n econ6micamente activa (60\ de la PEA); el sector 

servicios es la segunda actividad econ6mica en importancia, que 

ocupa el 15% de la PEA. Sin embargo, Puno no constituye una 

economia integrada debido fundamentamente a la falta de v1as de 
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comunicaci6n que vinculen los dife~entes espacios econ6micos al 

inte~io~ del depa~tamento. 

La mayo~1a de los p~oducto~es del campo son campesinos, 

p~edominando las unidades ag~1colas familia~es de menos de cinco 

hect~~eas. Las condiciones de p~oducci6n de los campesinos son 

eno~memente deficientes sin emba~go, sumiéndo a la mayo~ pa~te 

de ellos a econom1as de supe~vivencia. Las causas son múltiples: 

~et~aso tecno16gico, falta de c~édito y de asistencia técnica, 

~~eas cultivables limitadas, tie~~as ~elativamente pob~es, 

limitados r ecuz s os como el agua. Todos ellos, facto~es que 

~edundan en los bajos niveles de p~oducci6n y de p~oductividad 

ag~opecua~ial; debido a ello, el peso de la p~oducci6n 

aqr opecuaz ia en la f o r mac i6n del pz oduct o bz u t o nt ez no delí 

depa~tamento ha ido en cont1nuo descenso. 

2.1 Los cambios en la sociedad puneña 

Puno es uno de los depa~tamentos m~s pob~es del Pe~ú. Cualquie~a 

que sea la fuente consultada y los indicado~es que ésta 

conside~e, Puno ocupa los niveles más c~1ticos en los mapas de 

la pob~eza en el Pe~ú a nivel depa~tamenta12. Las condiciones de 

vida de la mayo~ pa~te de la poblaci6n se ca~acte~izan po~ los 

bajos niveles de ing~esos, alimentaci6n y nut~ici6n; el limitado 

acceso a los se~vicios de salud, saneamiento y educaci6n. Bajos 

ni veles al men t ar ios y al tos 1nd ices de d e s nu t r ic i6n se pz e s errt aní 

de fo~ma d~amática en las zonas ~u~alesi la desnut~ici6n c~6nica 

afecta al 51% de la poblaci6n infantil. El se~vicio educativo es 

deficita~io debido a la escasez de equipamiento e inf~aest~uctu

~a, as1 como po~ la fo~maci6n pedag6gica de los maest~os ~u~ales. 

Los siguientes indicado~es sociales g~afican suficientemente lo 

que venimos afi~mando: tasa de mo~talidad infantil 105 po~ mil; 

es pe r anza de vida, 54 años; 21.8% de analfabetismo; 87% de 

viviendas sin elect~icidad; 86% sin agua potable); 0.9 médicos, 

2. 5 en ñ ezmer as y 7.5 camas hospi t a l ar ias poz cada diez mi 1 
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habitantes t
• El ingreso promedio mensual del departamento es de 

los más baj os en el pa 1s; según cifras correspond i entes al 

perIodo 1985-1986, el 59\ del ingreso provenla del autoconsumo, 

el 30% del trabajo independiente y el 9% del trabajo asalariado!. 

En Puno se pueden distinguir cuatro zonas, atendiendo a criterios 

econ6micos y sociales de continuidad territorial, cierta 

homogeneidad econ6mica, eco16gica y cultural. 

La primera zona, ubicada al norte de Puno, en los pisos 

eco16gicos intermedios y altos del altiplano; zona eminentemente 

quechua, comprende las provincias de Azángaro, Melgar y Carabaya. 

En esta zona los problemas básicos tienen que ver con las agudas 

contradicciones alrededor de la tenencia de la tierra y la 

productividad agr1cola. Aqul se presentan deficiencias de 

infraestructura y atenci6n de servicios sociales básicos por 

parte del estado. 

Ubicada al noreste de Puno se encuentra la segunda zona, de ceja 

de selva con caracter1sticas subtropicales; comprende las 

provincias de Huancané, San Antonio de Putina y Sandia. Esta zona 

es rica en producci6n agropecuaria de sus valles y en ella se 

desarrolla la actividad minera aur1fera. La zona está débilmente 

integrada a la economla del departamento debido a la falta de 

vlas de comunicaci6n adecuadas. 

La meseta altiplánica conforma la tercera zona, que comprende las 

provincias de San Román y Lampa. Las áreas rurales son 

eminentemente ganaderas y su centro urbano más importante, la 

ciudad de Juliaca, concentra una actividad comercial e industrial 

muy importante. Es una zona de intenso intercambio econ6mico 

tradicional con la costa, favorecido por las vlas de comunicaci6n 

que la une a las ciudades de Arequipa, Ilo y Tacna. 

La cuarta zona, eminentemente aymara, está formada por las 

provincias de Puno, Chucuito y Yunguyo¡ se ubica en las áreas 

media y alta del altiplano sur. Esta zona se encuentra también 
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fuerte y tradicionalmente vinculada a la costa sur peruana. En 

ella se desarrolla la ganaderia para la producción de carne y de 

lana, y por ser fronteriza con la vecina Bolivia, se desarrolla 

en ella una intensa actividad comercial, formal e informal. 

La sociedad y la polltica en Puno 

Puno no está al margen de los profundos procesos de cambio que 

acontecen en la sociedad peruana desde mediados del presente 

siglo. Estos están vinculados a los fenomenos de urbanización, 

migración y crecimiento de centros urbanos, expansión de la 

educación, emergencia de nuevos sectores sociales y de nuevas 

identidades politicas. La sociedad rural peruana de la que Puno 

forma parte, ha atravesado por transformaciones orientadas hacia 

una mayor participación en el mercado, en el sistema politico y 

en la sociedad'. Estos procesos de cambio significaron una mayor 

democratización de las sociedades y sistemas de ordenamiento 

social y politico tradicionales. 

El escenario rural serrano estuvo dominado por la gran hacienda 

tradicional y por el gamonalismo como sistema de dominación 

social y politico. Ambos empezaron a resquebrajarse a mediados 

de este siglo, debido tanto al estancamiento productivo del 

sector agricola7 como al cuestionamiento de las bases de poder 

tradicional, en gran medida producto de los fenómenos de 

movilización social ya mencionados. 

La sociedad rural serrana en proceso de transformación, estaria 

caracterizada por ciertos rasgos que se fueron perfilando a lo 

largo de ese per iodo'. Pr imero, los cambi os culturales en el 

mundo del campesinado serrano provenientes de la experiencia 

urbana y la migración de un lado, y el bilinguismo y la 

alfabetización por el otro. Segundo, la densificación de la 

economia rural por la preponderancia del campesino parcelario, 

y la democratización de las comunidades campesinas con la 

incorporación de sistemas de elecciones para la renovación de 

cargos a su interior. Tercero, los cambios a nivel de los actores 
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econ6micos y sociales rurales vinculados con la reconquista 

campesina de la tierra y la consolidaci6n de las formas y niveles 

organizativos gremiales que la posibilitaron. Por último, los 

cambios en los sistemas de ejercicio del poder y en sus bases de 

legitimidad -protecci6n y mediaci6n po11tica-, producidos con la 

liquidaci6n de la hacienda tradicional por la reforma agraria de 

1969. 

¿Qué particularidades cobraron estos procesos de cambio y a qué 

dinámicas dieron lugar en Puno? La confrontaci6n entre 

comunidades campesinas y la gran propiedad vinculada a la 

exportaci6n de la lana, caracterizaron la dinámica social puneña 

desde principios de siglo, cuando se da un fuerte proceso de 

expansi6n de la hacienda sobre las tierras comunales. Levanta

mientos y rebeliones espontáneas y aisladas fueron sofocadas 

entonces duramente. 

El sistema de dominaci6n adscrito a la gran propiedad terrate

niente se sosten1a en tres pilares; control de los v1nculos con 

el mercado, subordinaci6n étnica y monopolio de la representaci6n 

po11tica. Hacia los años cincuenta este sistema de dominaci6n 

empieza a dar señales de resquebrajamiento; de un lado, el 

estancamiento productivo del agro de la regi6n; de otro la 

emergencia de una red de comerciantes locales y foráneos que 

manten1an flu1dos v1nculos con pueblos y caser10s que, a decir 

de Rénique, habr1an jugado un papel importante como agentes de 

cambio al consti tu irse en elementos cuestionadores del orden 

social tradicional'. 

En los años sesenta, como expresi6n local de la emergencia de 

nuevos sectores medios y de las corrientes reformadoras de la 

época, se constituye en Puno una burgues1a comercial con un 

pensamiento de corte "campesinista". La expresi6n po11tica de 

esta corriente llamada "cacerismo", promueve la organizaci6n de 

sindicatos campesinos, busca constituirse en su representaci6n 

po11tica, y accede al control de las esferas locales del estado. 

Los gobernantes de entonces, inspirados en ideas modernizantes, 
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crean para tal fin estructuras estatales a nivel departamental 

destinadas a desarrollar proyectos en los ámbitos rural y urbano; 

las Corporaciones de Desarrollo, CORPUNO, en este caso. Para 

Rénique estos procesos emergentes implicaron una relativa 

apertura de la estructura de poder regional lO 
• 

En efecto, parece importante indagar sobre la importancia del 

crecimiento y consolidaci6n de la ciudad de Juliaca como centro 

urbano, comercial e industria1 1 1 
• Juliaca es la principal ciudad 

del departamento, dos veces más densamente poblada que Puno la 

ciudad capital (69.46 hab./km2)¡ experiment6 un rápido 

crecimiento urbano en las décadas pasadas y una acelerada 

expansi6n e informalizaci6n de actividades econ6micas, 

comerciales e industriales. 

Queda planteada la interrogante acerca de las dimensiones 

pollticas de estos procesos de cambio (urbanizaci6n, comerciali

zaci6n, informalizaci6n y terciarizaci6n de la economia), y sus 

implicaciones para la dinámica global del departamento. Resulta 

interesante anotar por ejemplo, c6mo son Puno y las pequeñas 

ciudades del inter ior, pero sobre todo el campo puneño, los 

pr incipales lugares de asiento y desarrollo de determinados 

actores sociales como las ongs, la iglesia, los partidos 

politicos de izquierda y el apra¡ Juliaca lo es menor medida, 

siendo más relevante aqul la importancia del cacerismo. 

En 1969 las antiguas haciendas del departamento fueron 

convertidas en unidades productivas bajo el modelo empresarial 

asociativo en virtud de la Ley 17716 de Reforma Agraria del 

gobierno mi 1 i tar de Velasco Alvarado. Las formas asoc iat i vas 

fueron las Sociedades Agrarias de Interés Social -SAIS

Cooperativas Agrarias de Producci6n -CAPs-, y Empresas Rurales 

de Propiedad Social -ERPS-. Con la introducci6n de estos modelos 

de producci6n se pretendia superar el retraso y la pobreza del 

agro, afectando la estructura de tenencia de la tierra y las 

relaciones de producci6n serviles propias de la hacienda 

tradicional. Se buscaba de esta manera modernizar el agro. 
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En el departamento de Puno la reforma agraria afectó casi dos 

millones de hectáreas de tierras y pastos naturales expropiados 

a 743 fundos; casi el 90% de ellas se entregaron a las cuarenta 

y cuatro empresas asociativas que se crearon en el departamento: 

23 SAIS, 16 CAPs y 5 ERPS. Las comunidades campesinas en cambio 

fueron beneficiadas con apenas el 2.5% del total de tierras 

expropiadas 12 
• 

La reforma agraria tuvo un significado politico y social enorme 

que hay que entender al interior de la corriente de los procesos 

de cambio que la precedieron y que mencionamos más arriba. Ella 

termina por quebrar desde sus propias bases una forma de 

encuadramiento social y politico de una parte significativa de 

sociedad rural. 

No obstante, la reforma agraria no tuvo el efecto distributivo 

que sus mentores esperaban, sino un carácter altamente 

concentrador que generó nuevos y mayores conflictos en el agro. 

Esta vez ya no entre comunidades y hacendados sino entre empresas 

asociativas de un lado, y comunidades y parcialidades campesinas 

marginadas de la reforma agraria, del otro. 

Los movimientos campesinos que cobraron auge en las décadas del 

cincuenta y sesenta en todo el pais, giraron en torno a los 

derechos básicos como tierra y educación. La población rural 

demandaba mayor participación en el mercado, en la sociedad 

nac ional y en el sistema poli t ico; los movimientos soc iales 

rurales en aquel periodo se caracterizaron entonces por su 

carácter democratizador e incluyente1 J 
• Los efectos concentrado

res y excluyentes de la reforma agrar ia incidieron en los 

movimientos reivindicativos de campesinos que demandaban una real 

distribución de la tierra; en la década de los setenta se desata 

otra ola de movilizaciones y de tomas de tierras. 

En ambos momentos, Puno parecia quedar al margen de aquellos 

movimientos. ¿Cómo explicar éste rezago? Algunos autores 

sugieren que en Puno venia dándose un proceso de parcelación 
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interna de las haciendas puneñas que habria jugado como un freno 

a las acciones directas de tomas de tierras. De otro lado, otros 

lugares de la sierra del pais como en Junin, Cuzco y Andahuaylas, 

fueron escenarios de importantes movimientos de tomas de tierras 

hasta fines de los setenta; en esos lugares tuvo lugar una 

temprana experiencia de sindicalizaci6n agraria y de presencia 

de la nueva izquierda; esta experiencia es posterior en Puno ya 

que se da mas bien en los ochenta. 

Además de su carácter concentrador de la tierra, la reforma 

agraria adoleci6 de muchas irregularidades en su implementaci6n; 

de alli el reclamo por la revisi6n de las adjudicaciones. Pasado 

el periodo de la reforma militar, durante el gobierno de Belaúnde 

Terry se dictaron disposiciones legales con un carácter muy 

limitado que permitian la reestructuraci6n de algunas empresas; 

éstas estaban orientadas a abrir el mercado de tierras y promover 

la inversi6n privada en la costa del país. 

En la sierra, como en Puno, esta situaci6n permaneci6 básicamente 

inalterada incubándose asi serios conflictos que estallarian a 

mediados de los ochenta bajo la demanda de la reestructuraci6n 

de las empresas asociativas y posteriormente la demanda por la 

1 iquidac i6n de las mismas. Este movimiento se dar i a en un 

contexto trastocado por la presencia de Sendero Luminoso en Puno. 

El estallido de la crisis econ6mica y después un elemento del 

azar, los efectos de una desastrosa sequia en el año 1983 y de 

inundaciones en 1985 que afectaron a la regi6n sur andina, 

potenciarian la protesta campesina que se veian dando en el 

departamento. 

El discurso populista del presidente Alan Garcia parecia revelar 

una especial atenci6n por el desarrollo del agro serrano. Plante6 

una politica de promoci6n del Trapecio Andino que comprende las 

áreas serranas de mayor pobreza del pais, entre ellas Puno; cre6 

las microrregiones para la implementaci6n de pequeños proyectos 

de inversi6n para el desarrollo; el fomento del crédito cero para 

la compra de insumos y fertilizantes; y una serie de medidas de 
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corte populista como la entrega directa de cheques a las 

comunidades. Todas estas medidas alentaron la expectativa 

comunera de una soluci6n a su demanda por la reestructuraci6n de 

las empresas asociativas. 

Estas sin embargo tuvieron un reducido impacto para los pequeños 

productores serranos ya que estuvieron bAsicamente orientadas al 

desarrollo de la agricultura comercial de la costa y la ceja de 

selva. De otro lado, se contradecla con la polltica alimentaria 

que tendla a cubrir la demanda interna con la importaci6n de 

alimentos. A estos elementos se aunaba la aceleraci6n de la 

crisis econ6mica agudizando el estancamiento econ6mico de las 

areas serranas altoandinas. Todo ello incrementaba la presi6n de 

las comunidades campesinas por la tierra. Finalmente, y luego de 

infructuosas acciones legales, entre diciembre de 1985 y los 

primeros meses del año siguiente, se desat6 un enorme movimiento 

de tomas de tierras, que recuperaron para las comunidades 

campesinas alrededor de 500 mil hectAreas. 

Estas acciones apuraron la conformaci6n de comisiones reestructu

radoras por parte del gobierno central, que deblan redimensionar 

las empresas asociativas en favor de las comunidades. Fueron 

frecuentes los conflictos y la descoordinaciones entre la 

comisi6n designada por las autoridades centrales y los 

funcionarios públicos locales del sector encargados de ejecutar 

las recomendaciones de la comisi6n. Finalmente, como resultado 

del trabajo de la comisi6n, se liquid6 un número de empresas y 

quedaron reestructuradas el resto, procediendo a su titulaci6n; 

de esta manera el gobierno daba por concluldo el proceso de 

reestructuraci6n de la tierra en Puno. 

En el proceso de reestructuraci6n predomin6 la entrega de tierras 

a las comunidades campesinas. Sin embargo un complejo cuadro de 

nuevas contradicciones abiertas por la forma en que se procedi6 

en la reestructraci6n, generarla nuevos movimientos de tomas de 

tierras en 1987 y 1989. Ahora los conflictos apareclan en las 

tierras reestructuradas, entre comunidades beneficiadas de un 
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lado, y entre comumeros y feudatarios (ex trabajadores de las 

empresas asociativas), del otro. Como también conflictos en las 

tierras no reestructuradas, entre comunidades campesinas y las 

empresas que permanecieronu • 

Un nuevo escenario se fue gestando; de luchas, confrontaciones, 

acuerdos y negociaciones. Caballero 15 anota que en este escenario 
I 

los grandes ausentes fueron el gobierno nacional y las 

autoridades del sector en Puno; en él se enfrentaban los actores 

en conflicto sin mediaci6n alguna. Este escenario se procesa en 

el contexto del término de la etapa populista del apra en el 

gobierno y las medidas de ajuste tomadas en 1988 y el consecuente 

abandono de las poli ticas de atenci6n agrar ia que se habian 

ensayado. Es precisamente en ese escenario que Sendero Luminoso 

buscará una inserci6n buscando radicalizar el curso de los 

acontecimientos. 

La reforma agrar ia signific6 una pr imera transformaci6n del 

escenario rural puneño al liquidar la hacienda tradicional y 

reemplazarla por formas productivas més "modernas". Una segunda 

transformaci6n empez6 a mediados de la década pasada con el 

p~oceso de reestruturaci6n que implic6 la liquidaci6n del modelo 

asociativo empresarial. Lo que está en curso desde entonces es 

la tendencia predominante a la parcelaci6n y a la propiedad 

famil iar. 

Cambios y nuevos actores en la sociedad puneña 

La alternativa de la "via campesino comunera" al modelo 

asociativo empresarial creado por la reforma agraria, fue 

sostenido por los lideres politicos y gremiales del movimiento 

campesino. La Federaci6n Departamental de Campesinos de Puno 

FDCP- y la organizaci6n politica a ella vinculada, el Partido 

Unificado Mariateguistal&, plantearon la liquidaci6n de las 

empresas asociativas y la entrega de las tierras a las 

comunidades y parcialidades, asi como la formaci6n de empresas 
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comunales y multicomunales. Esta propuesta constituia, para sus 

mentores, el soporte del desarrollo agrario y regional. 

La FDCP constituyó efectivamente el liderazgo del movimiento 

campesino por la reestructuración de las tierras de las empresas 

asociativas. Ella lideró en efecto los movimientos de tornas de 

tierras desde 1985. 

Concluido el proceso de reestructuración sin embargo, la 

tendencia natural de los pobladores rurales parace ser la 

parcelación y la tenencia familiar de la tierra. Caballero17 

sostiene que las empresas comunales no fueron asumidas por la 

mayoria de las comunidades campesinas corno alternativa a las 

empresas asociativas; antes bien, la alternativa elegida por la 

comunidad parece hacer sido la parcelación interna para cada 

familia. ¿Qué ocurrió entonces? 

Una hipótesis es que el liderazgo politico y gremial no supo 

interpretar la heterogeneidad al interior del mundo campesino. 

Un elemento de esa heterogeneidad es la diferencia de expectati

vas entre comuneros y feudatarios¡ entre los campesinos comuneros 

y los pequeños productores independientes. La propuesta de la 

FDCP pretendia homogenizar una heterogeneidad de expectativas. 

otra hipótesis sostenida por algunos autores alude a los procesos 

post reforma agraria que implicaron la creación de productores 

independientes ll El creciente predominio de estos sectores en• 

la sociedad rural involucra la pérdida de representatividad de 

los gremios campesinos, cuya base se encuentra fundamentalmente 

construida entre los pequeños agricultores y campesinos 

propietarios de sus parcelas. Si este mismo proceso se ha venido 

dando en Puno y pudiéramos identificar estos productores 

idependientes con los feudatarios y los parceleros, entonces 

podernos s uqez Lr algo sobre las dificultades de la FDCP de 

expresar una alternativa real para los campesino~. 
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Detengámonos un momento en las posibles dinámicas suscitadas por 

la reforma agraria en Puno. Sobre todo interesan aquI aquellas 

que dieron lugar a cambios en la configuraci6n social de la 

regi6n con la emergencia de nuevas elites. La reforma agraria no 

s610 alter6 la estructura agraria sino que también signifi6 el 

trastocamiento -o el desplazamiento- de las el i tes de poder, 

politico y econ6mico. 

Pr imero, ¿qué pasa con los antiguos dueños de las haciendas 

expropiadas? Según Rénique, algunos emigraron a otras ciudades, 

sobre todo a Arequipa y a Lima; los que quedaron en Puno, unos 

se convirtieron en funcionarios del sector agrario; otros, se en 

comerciantes. Segundo, ¿quiene;s son los nuevos gerentes, los 

administadores y los dir igentes de las empresas asociati vas? 

Según este mismo autor son los ex mayordomos de las haciendas 

adjudicadas; estos están ahora representados a nivel nacional en 

la Central de Empresas Campesinas -CENECAMP-. Tercero, los 

funcionarios locales de agricultura. Cuarto, el gobierno militar 

promovi6 la formaci6n de ligas y federaciones agrarias, como la 

Confederaci6n Nacional Agraria; quiénes se agruparon acá? qué 

representan del complejo y heterogéneo mundo serrano puneño? 

De otro lado, cuáles son las implicaciones de los procesos de 

expansi6n de la educaci6n, alfabetizaci6n, organizaci6n y 

sindicalizaci6n, y presencia y desarrollo de la nueva izquierda; 

sus implicaciones para la consti tuci6n de nuevas identidades 

poli tica en Puno en los setentas? Es pos ible cuestionar la 

afirmación de Rénique acerca de las emergentes identidades 

pollticas fueron incorporadas por la nueva izquierda? Qué quedó 

incorporado o representado y qued6 fuera de esa representaci6n 

en Puno? Estas son algunas interrogantes que merecen ser 

abordadas en futuros trabajos de investigaci6n. 

Entre los años sesenta y ochenta se van perfilando en Puno un 

conjunto de nuevos actores, muchos de los cuales provenian de 

otros lugares del Perú y de otros pa s e s , Fueron las zonasí 

rurales del departamento y las poblaciones campesinas e indigenas 
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las principales receptoras de promotores sociales, profesionales 

y técnicos, asesores legales, agentes pastorales, mi 1 i tantes 

politicos de izquierda y otros nuevos agentes que fueron haciendo 

de Puno su nuevo lugar de residencia. Estos agentes fueron 

importantes propulsores de proyectos educativos, de capacitación 

y formación, asi como de organización y agremiación; poniendo en 

marcha una serie de recursos, como medios de comunicación 

especialmente radio, programas de educación bilingue, promoción 

de comisiones de derechos humanos, de frentes de defensa, entre 

muchos otros. 

Entre estos agentes aqui se quiere destacar el papel la iglesia 

católica, cuya práctica y discurso la colocaba en una posición 

de avanzada muy visible y reconocida en el resto del pais. Desde 

su trabajo pastoral los agentes buscaban enraizar su mensaje y 

su acción en medio de los que consideraban los "más pobres entre 

los pobres", los campesinos sin tierra. A partir de una linea 

pastoral muy identificada con la promoción del campesinado 

puneño, impulsaron la apertura de centros de educación, 

capacitación y de promoción de este sector social; este trabajo 

estuvo acompañado de un discurso critico sobre la realidad y las 

posibilidades de revertir esa situación en base a la organiza

ción. As1 por ejemplo, nacieron las Vicarias de la Solidaridad 

a mediados de los ochenta dedicadas a la promoción de los 

derechos humanos. 

otro agente cuyo discurso y práctica debió tener un impacto en 

las nuevas configuraciones que se daban lugar en Puno, son los 

organismos no gubernamentales y algunos organismos del estado, 

que se asentaron en Puno para el impulso de proyectos de 

desarrollo rural. En la misma perspectiva, se debe mencionar a 

los lideres de la izquierda, muchos de ellos provenientes de Lima 

y de Arequipa comisionados para apoyar la organización de 

sindicatos y federaciones provinciales de campesinos. El impulso 

a la organización tuvo como escenarios principales las provincias 

del norte de Puno, como son Melgar y Azángaro en las que se 

ubicaban más de la mitad de las empresas asociativas del 
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departamento, y por ende las provincias en donde se presentaban 

las mayores tensiones por la tierra. 

La acci6n desarrollada por este conjunto de nuevos agentes 

redundarla en el surgimiento de un nuevo liderazgo campesino. 

Queda sin embargo planteada la necesidad de explorar con más 

detalle y profundidad los contenidos de ese trabajo pegag6gico. 

Asl también, analizar el tipo de interacciones que se suscitaron 

entre estos actores y el medio campesino, puede ayudar a 

descubrir los tipos y formas de relaciones e identidades a que 

dieron lugar. campesino en el cual actúan. 

A pr imera vista, se podr la concluir que uno de los efectos 

indudables de estas "presencias" y sus medios de acci6n, alejan 

rápidamente la visi6n de Puno como la de un lugar "marginal", "un 

rinc6n olvidado del Perú". De otro lado, es probable que estos 

agentes promovieran, al margen de su conciencia, la conformaci6n 

de redes sociales, de comunicaci6n e interacci6n de diferentes 

espacios sociales del departamento, 10 que constituirla materia 

de una futura investigaci6n. 

2.2 Tierra, regi6n y violencia polltica en Puno 

La violencia polltica constitula a comienzos de la presente 

década uno de los pr incipales problemas del departamento de Puno; 

inicialmente focalizada al norte del departamento, ésta se 

extendi6 significativamente en la segunda mitad de los años 80. 

Este incremento se debi6, en primer lugar, a la creciente presi6n 

de Sendero Luminoso por controlar espacios territoriales y abrir 

nuevos frentes para el desarrollo de la "guerra popular". 

Las provincias de Melgar y Azángaro al norte de Puno, fueron el 

principal escenario de las acciones armadas desde los primeros 

años de la década pasada. Posteriormente, prácticamente en todo 

el territorio que comprende el centro y norte de Puno, desde el 
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limite con las provincias altas de Cuzco hasta la frontera con 

Bolivia, se desarrolló el conflicto armado. 

Tabla 1 Atentados terroristas 
(1980-1990) Puno* 

IIIIlIIlIIIIlIDDIJDODIJIIJIIIDIIII~lIIIIIIIftllllJlJlJlllJlllDDlnDUIOIDIIDmmmn~\UIlIIIIlIIIlIInIIllIIDIID1IUIIIII_1IIIIImOO 

PerÍl PunoAño
------"\-------

219 3 
---.-t--,----tI 

715 24------_.._
1982 891 12 

1983 1123 25 

1:760 591984._--------1------------ 
1985 2050 63
 

._..._ ..... .. _ ....._ .. •__.. _ ...._.__.. _._......._. 00'__'--"--'
 

1986 2549 277-_._-_.__..... -----_...._-- --_._--
1987 2489 63 _.__._---1--------- 
1988 2415 52 

,----1' ,--+-------
1989 3147 103 ------_._------_. ----_._---+---_.---- 

1990a\ 2431 97 

a\ al 6 de noviembre 
.;::=-.:::....::::------=::.~:=::."':=::=::::::=::-.::::=:::===:..-

t Reqistrados por la Dirección de Inteliqencia 

Puente: Ministerio del Interior. Dirección de Estadistica. 
Tomado de ·CUANTO. Per6 en N6meros 19911 
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Los actores de la guerra en Puno 

El conflicto armado en en el periodo 1989-1991 presentaba las 

siguientes caracteristicas. En primer lugar, se ubicaba en el 

desarrollo de una fase nueva de Sendero Luminoso. Esta se daba 

sobre la base de la consolidación el control territorial de la 

zona de tradicional presencia de Sendero, al norte de las 

provincias quechuas de Melgar y Azángaro, de un lado; y de otro, 

la creación de nuevos escenarios de conflicto armado en las 
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ciudadades de Puno y Juliaca y en pequeñas capitales de 

provincias. En segundo lugar, el intento del Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de abrir un frente guerrillero 

en la ceja de selva de Puno. En tercer lugar, la incorporaci6n 

de las fuerzas armadas del ejército en la estrategia contrainsur

gente, a partir de la declarator ia del estado de emergencia 

polltica en varias provincias puneñas. 

En el perlodo de diez años de presencia activa de Sendero 

Luminoso en Puno, es posible distinguir hitos en su proceso de 

desarrollo, momentos de repliegue e inicio de nuevas campañas. 

En una primera etapa se trat6 de acciones armadas dispersas y 

esporádicas centradas en atentados dinamiteros en las ciudades 

de Puno y Juliaca, algunos ataques contra locales policiales y 

asaltos a fundos de empresas asociativas en Azángaro y Melgar. 

Paralelamente Sendero iniciaba un trabajo politico de adoctrina

miento y captaci6n a través de algunas escuelas populares en el 

campo. 

Desde 1989 sin embargo, Sendero Luminoso di6 inicio a una nueva 

etapa en el proceso de asentamiento en Puno. La acumulaci6n de 

fuerzas lograda durante los años anteriores le posibili taria 

iniciar una ofensiva con el prop6sito de "barrer el Estado" del 

campo puneño. En 1991 era posible afirmar que Sendero habla 

logrado conquistar un relativo control territorial en el 

"corredor", una ampl ia zona que se extiende al norte de las 

provincias de Melgar y Azángaro y se proyecta hacia Huancané, San 

Antonio de Putina y el sur de Sandia, al este de Puno. 
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Luminoso intentó ganar una presencia en el departamento a partir 

de atentados dinamit~ros dispersos y esporádicos en la ciudad de 

Puno; y en el campo, mediante ataques a fundos de empresas 

asociativas en Melgar y Azángaro. Paralelamente, los cuadros 

senderistas fueron desarrollando un trabajo politico ideológico 

mediante la formación de escuelas populares en comunidades 

campesinas de estas provincias. 

Esta primera acumulación de fuerzas le permitió dar un salto 

cuantitativo en 1986, al triplicar el número de sus acciones 

armadas respecto al año anterior, concentradas en las provincias 

mencionadas. Para entonces Sendero habria consolidado una columna 

armada que se desplazaba por las comunidades campesinas de esta 

zona, contando con una fuerza local reclutada para acciones 

especificas. 

Esta curva ascendente tuvo un punto de inflexión en abril de 1987 

cuando importantes mandos politico militares de la columna 

cayeron por la acción de inteligencia policial; esta acción 

producirá un largo repliegue de Sendero Luminoso hasta el 

siguiente año. En mayo de 1988 una acción armada simbolizaria la 

recomposición de la columna sender ista; el ataque al puesto 

policial de Crucero en la provincia de Carabaya, en donde 

murieron siete guardias civiles y un juez de paz. En 1989 el 

grupo experimenó nuevos saltos cuantitativo y cualitativo, 

iniciando asi una nueva fase en su proceso de asentamiento en 

Puno. 

La agud i zac i ón de la pres i ón de Sendero por consol idar su 

presencia en unos territorios y por expandir su control hacia 

nuevas zonas en Puno, era parte de una ofensiva mayor que el 

grupo desplegaba en todo el pais. La coyuntura politica en la que 

esta ofensiva se situaba fue la realización de tres procesos 

electorales a nivel nacional entre noviembre de 1989 y abril de 

1990 19 
; en noviembre de 1989 se celebraron elecciones de 

autoridades municipales a nivel distrital y provincial y las 

primeras elecciones de autoridades regionales 2 0 
; en abril de 1990 
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las elecciones para Presidente de la República y congresistas 

nacionales. 

La importancia cada vez mayor que fue cobrando Puno en la 

estrategia nacional senderista, la expres6 el propio Sendero al 

hacer un balance de la guerra popular en la coyuntura de las 

elecciones municipales de noviembre de 1989. En el sur del pa1s 

sefialaba entonces el grupo ma01sta, "la guerra popular se 

desarrolla principalmente en el departamento de Puno"21; en 

efecto, sitiaron poblados, atacaron puestos policiales y 

asesinaron a polic1as, autoridades distritales, jueces y 

dirigentes gremiales. 

Se pueden distinguir las siguientes caracter1sticas en la forma 

de actuar de Sendero Luminoso en esta nueva fase; primero, un 

incremento significativo en el número de acciones armadas; 

segundo, la focalizaci6n de su objetivo po11tico en "barrer el 

Estado del campo"; tercer, una capacidad de enfrentamiento mayor 

con las fuerzas de seguridad, particularmente las fuerzas 

especiales de la polic1a (DOES)¡ cuarto, el incremento numérico 

del contingente armado, lo mismo· que de la llamada fuerza local, 

compuesta por pobladores movilizados como apoyo en acciones 

armadas. 

En efecto, el objetivo po11tico central de las acciones armadas 

fueron las instituciones del estado, fundamentalmente en las 

provincias de Azángaro, Melgar, Huancané y San Antonio de Putina. 

Concentradas en la coyuntura electoral, su m6vil era impedir que 

se llevara a cabo el sufragio y luego presionar a la renuncia de 

las autor idades electas 2 2 En esas elecciones municipales el• 

frente Izquierda Unida gan6 en la mayor1a de las capitales 

provinciales; la ofensiva de Sendero Luminoso motiv6 que este 

frente po11tico se pronunciara públicamente denunciando· el 

genocidio senderista dirigido a castigar a las nuevas autoridades 

elegidas y a las dirigencias comunales y gremiales que no 

acataron sus 6rdenes. 
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La otra caracterlstica de la nueva fase fueron las incursiones 

de mayor envergadura a centros poblados mayores, como capitales 

provinciales o distritales con alta concentraci6n poblacional. 

La acci6n era ejecutaba por un contingente armado de mayor número 
uque movilizaba a una masa de apoyo m~s numerosa . 

La modal idad más frecuente en los atentados fue la carga de 

dinamita, seguida del incendio, los coche bomba y los disparos. 

El blanco de estas acciones fue en casi todos los casos, locales 

de dependencias gubernamentales y oficinas públicas, tales como 

el Banco Agrario, las sedes de los gobiernos municipales, 

microrregiones y oficinas del gobierno regional y los locales de 

las Unidades de Servicios Educativos e Institutos Pedag6gicos, 

coincidiendo con huelgas del sector magisterial. 

La otra caracter lstica del comportamiento de Sendero en la última 

fase, fue su mayor capacidad de enfrentamiento con las fuerzas 

de seguridad del Estado, particularmente las fuerzas especiales 

antisubversivas de la Policla (DOES). Emboscadas yenfrentamien

tos con patrullas de la DOES y con unid.ades móv í les del ej érc i to, 

frecuentemente en las zonas de mayor asentamiento de Sendero 

Luminoso al norte de las provincias de Melgar y Az~ngaro, 

pareclan evidenciar un incremento en su capacidad de ofensiva 

militar. El objetivo politico de esta ofensiva contra las fuerzas 

de seguridad, parecla ser la generaci6n de las condiciones para 

el ingreso a una nueva fase del confl icto en Puno, lo que 

efectivamente ocurri6 al declarar el gobierno el estado de 

emergencia en varias provincias puneñas en octubre de 1990. 

El otro grupo armado, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

(MRTA) tuvo, a diferencia de Sendero Luminoso, un escaso nivel 

de presencia en Puno. Acciones de propaganda ideo16gica en las 

ciudades de Puno y Juliaca y cierto trabajo politico organizativo 

en algunas zonas campesfnas aymaras. En 1991 el MRTA fracas6 en 

su objetivo de abrir un frente guerrillero en la pronvincia de 

Sandia, en la selva de Puno; la r~pida intervención del ejército 

desmante16 aquel intento. Algunos medios de comunicación 
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informaron errt orices t", que el grupo guerrillero se encontraba 

procurando desarrollar una ofensiva nacional conmemorando el "Dia 

del combatiente tupacamarista"u. 

El comportamiento que el ejército desarrolló en Puno desde la 

declarator ia del estado de, presentó caracter i st icas que lo 

diferenciron claramente de los otros mandos politico militares 

a cargo de otras zonas de emergencia del pais. A diferencia del 

que tuvo la fuerza armada en Ayacucho y en la sierra y selva 

central, en donde ocurrieron abundantes hechos de violaciones a 

los derechos humanos sobre todo de campesinos e indigenas, en 

Puno los mandos militares priorizaron la acción de inteligencia 

y la llamada acción civica orientada a ganar la confianza de la 

población, manteniendo un control sobre la acción represiva 

reduciendo significativamente la ocurrencia de acciones 

violatorias a los derechos humanos. 

El ejército all! actuó mostrando una capacidad de iniciativa 

desplegando sus fuerzas por el territorio y ocupándolo de manera 

permanente; no fue un ejército "acuartelado" cuyo comportamiento 

es por lo general reactivo y defensivo. La acción de inteligencia 

militar posibilitó la localización de las redes logisticas de los 

grupos alzados en armas. Las "acciones civicas" por las cuales 

se brindaba asistencia médica dental, asesoria legal, y 

reparación de carreteras secundarias, cambiaban la imagen del 

ejército acercándolo a las necesidades de las comunidades. 

Los organismos de derechos humanos, eclesiales y civiles, 

reconocian un comportamiento cauteloso con la población de parte 

del ejército; señalan la disminución significativa de los casos 

de abusos y violaciones a los derechos humanos en general. La 

mayoria de las denuncias canalizadas por estos organismos, habian 

estado refer idas a acciones de la policia nacional, especialmente 

de la División de Operaciones Especiales antisubversivas, DOES2&. 

Lo novedoso en el comportamiento militar era la voluntad de la 

autor idad mili tar de frenar los abusos contra la población 
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cometidos por los miembros de las fuerzas policiales o de las 

fuerzas armadas; los casos denunciados merecieron la orden del 

comando general militar de investigar y sancionar, asI como de 

reparar a los afectados. 

Los escenarios de conflicto 

El estado de la violencia po Lí tica en un determinado espacio 

regional puede ser entendido como la expresión de una correlación 

entre diferentes actores y sus estrategias en un momento dado. 

Puno parecIa tener una significación geopolltica particular al 

interior de la estrategia de expansión de la "guerra popular" de 

Sendero Luminoso. Situado en la sierra sur del Perú, se ubica al 

final del corredor de las zonas de control territorial de los 

andes peruanos. Comunicado con Ayacucho y la sierra central a 

través de las provincias altas de Cuzco y Arequipa, Puno ha sido 

visto tradicionalmente por diversos analistas como un lugar de 

tránsito de las columnas de Sendero Luminoso hacia la frontera 

bolivianan • La acción de Sendero Luminoso en la zona norte de 

Puno estuvo entonces orientada a lograr el control territorial 

de este espacio geográfico del campo puneño. 

Esta decisión pol1tica se t r aduc í a en una estrategia nacional que 

contenla en etapas, planes y campañas militares, cada una con un 

objetivo politico e s pec í f c o?", Los escenarios se van configuraní 

do a ~artir de la respuesta del estado y de la reacción de la 

institucionalidad social local as1 como de las fuerzas pollticas 

presentes. 

En el ámbito de Puno se distinguIan escenarios de conflicto 

diferenciados por los siguientes elementos; el grado y tipo de 

presencia de los grupos alzados en armas; el objetivo polltico 

y militar de cada espacio al interior de la estrategia militar; 

la presencia o ausencia del estado asI como de instituciones y 

organizaciones civiles. 
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Señalamos la configuración de cuatro escenarios en Puno. El 

primer escenario de conflicto en la región se ubica en el centro 

del ex departamento de Puno, en las provincias de Melgar y 

Azángaro. Sendero Luminoso buscó asentarse en este espacio y 

controlar el territorio desde inicios de la década pasada. Su 

ubicación geográfica le otorga una importancia estratégica, por 

ser el "corredor" hacia Ayacucho y el centro del pals a través 

de la provincias altas de Cuzco. El control territorial de este 

espacio resulta pues clave para asegurar el desplazamiento de las 

columnas y su proyeccción hacia la frontera boliviana. 

Esta era una zona pr i or i tar i a de desarrollo de la "guerra 

popular". A mediados de la déc~da pasada, en el contexto de la 

movilización de las comunidades campesinas por la tierra, Sendero 

intentó cooptar esa lucha social en la dinámica de la guerra. Es 

en razón de ello que entonces incrementó sustantivamente el 

número de acciones armadas, dirigidas muchas de ellas contra las 

empresas asociativas. El enfrentamiento con los dirigentes 

pollticos de la izquierda y con los dirigentes gremiales de la 

Federación Campesina, se dió en la medida que éstos constitulan 

un obstáculo para el proyecto de militarización. 

El segundo escenario se ubica en la zona comprendida entre las 

provincias de Huancané, Sandia y San Antonio de Putina; en esta 

zona la presencia de Sendero Luminoso se registraba desde 

mediados de 1980, en los años siguientes intentaba crear aqul un 

escenario de guerra. 

En ambos escenarios Sendero buscó "barrer con el estado", 

presionando a las autoridades locales para que renuncien a sus 

funciones o simplemente asesinándolas; producto de ello fueron 

los numerosos distr i tos que permanecieron sin autor idades 

durante tiempo prolongado. En estos lugares, Sendero habla 

logrado imponer la consigna de no votar impidiendo asI que se 

realizaran las elecciones municipales de noviembre de 1989. En 

otros casos, las autoridades locales se hallaban imposibilitadas 
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de permanecer en sus lugares debido a las amenazas del grupo 

maoista. 

Este repliegue del estado fue reemplazado en algunas localidades 

por comités populares u otras formas de organización acordes con 

los objetivos de Sendero Luminoso. Los comités populares eran 

conformados de manera compuls i va e inclus i ve algunos estaban 

integrados por miembros de organizaciones poli ticas de izquierda, 

como unica manera de poder permanecer en sus zonas. Sin embargo 

en algunas comunidades Sendero habria ganado cierta base social. 

Este amplio territorio presenta una complejidad y una densidad 

politica y social. El es el "teatro principal de la guerra" 

senderista en Puno y concentra la presencia de los destacamentos 

militares por la emergencia politica¡ en él se despliega una 

importante red eclesial constituIda por equipos pastorales con 

diversos proyectos de promoción del desarrollo y de defensa de 

los derechos humanos; en ese terr i tor io se desarrollan var ios 

proyectos y programas de organismos no gubernamentales y 

públicos; la federación de campesinos tiene en esta zona varias 

de sus bases más sólidas; en el periodo que abarca este estudio, 

se presentaban alll todavla fuertes confl ictos por la tierra 

entre las empresas no reestructuradas y comunidades campesinas 

asI como entre estas últimas. 

El tercer escenario está constituido por la zona de San Juan del 

Oro en la provincia de Sandia, en donde El Movimiento Revolucio

nario Túpac Amaru intentó crear un frente guerrillero. La 

presencia del MRTA estuvo focalizada en esta zona de selva de 

Puno, muy cercana a la frontera boliviana. Aqui no se registró 

en cambio la presencia de Sendero Luminoso. 

El cuarto serIa el escenario urbano formado por las ciudades de 

Puno y Juliaca. Sendero Luminoso habia conquistado un nivel de 

presencia en algunos sindicatos, gremios universitarios y de 

productores agrarios y algunos colegios profesionales. Una 

estación radial de alcance local transmitia diariamente 
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contenidos de un discurso muy cercano a los intereses del grupo 

armado. En la universidad la presencia de Sendero Luminoso no era 

abierta sino que se daba a través del discurso radical de algunos 

dirigentes de agrupaciones pollticas que tenlan el control de 

gremios e instituciones; lograban ciertas simpatlas sobre todo 

entre quienes se sentlan frustrados frente a organizaciones 

pollticas más tradicionales. 

Los institutos pedagógicos de formación de maestros de escuelas, 

eran lugares importantes de captación de jóvenes. Muchos 

estudiantes del Pedagógico de Puno por ejemplo, al igual que los 

universitarios, provienen de localidades en donde tuvieron 

anteriormente alguna experiencia con Sendero Luminoso que generó 

en ellos simpatla por el grupo. 

Sendero Luminoso fue ganando una presencia en el gremio 

magisterial; en gran medida este avance fue posibilitado por la 

falta de capacidad de movilización del sindicato del sector ante 

los graves problemas de inmoralidad entre los funcionarios del 

sector público de educación. 

El movimiento social frena al terror 

Es posible distinguir dos etapas en la evolución de la violencia 

poli tica en Puno, en base a los procesos de cambio de los 

factores predominantes que configuraron un escenario inicial y 

que habrlan actuado como barreras de contención al desarrollo de 

una espiral de violencia en Puno a lo largo de la primera mitad 

de los años 80. Estos factores se modi f icaron poster iormente 

configurando un nuevo escenario para el desarrollo de la 

violencia polltica Z9 
• 

Los intentos de Sendero Luminoso por asentarse en Puno se dieron 

en un contexto de importante movilización en el campo. La demanda 

por la reestructuración de las tierras de las empresas 

asociativas creadas por la Reforma Agraria, articuló a un 
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conjunto de actores sociales y politicos en una fuerte 

contradicci6n con el estado. 

En ese contexto, Sendero Luminoso desarrol16 una estrategia de 

radicalizaci6n de la lucha por la tierra, saqueando los bienes. 

de las empresas y planteando la defensa armada de las tomas de 

tierras. Pretendia asi conquistar la hegemonia del movimiento, 

desarrollando en el curso de su estrategia contradicciones con 

el liderazgo politico, entonces del Partido Unificado Mariate

guista. 

Durante los gobiernos de Acci6n Popular y del Apra, la estrategia 

contra insurgente repos6 en la policia particularmente en la 

Divisi6n de Operaciones Especializadas Contrasubversivas (DOES) 

y en el Ej érci to que empez6 a actuar en las provincias de 

Azángaro y Melgar, var ios años antes que se declarara la 

emergencia politica en ellas. La acci6n de inteligencia policial 

obtuvo significativos logros al capturar integrantes de Sendero 

Luminoso y desmantelar células urbanas y rurales. 

En el escenario de la lucha por la tierra y la estrategia de 

incursi6n de Sendero Luminoso en ella, las fuerzas de seguridad 

cooptadas en muchos casos por los poderes locales que giraban en 

torno a las empresas asociativas, agudizaron el clima de 

violencia politica al reprimir indiscriminada y equivocadamente 

a los lideres gremiales y politicos del movimiento campesino. 

Durante el gobierno de Alan Garcia surgieron en Puno como en 

otros lugares del pais los llamados grupos paz amí Lí t ar e s?". La 

vinculaci6n de ciertas acciones atribuidas a estos grupos con 

algunas autoridades locales y politicos vinculados al partido de 

gobierno, parecia poner en evidencia que su actuaci6n formaba 

parte de la estrategia contra insurgente del entonces Ministro del 

Lrrt e r o r I".í 

La lucha por la tierra, consti tuy6 el eje articulador del 

movimiento comunero, las instituciones eclesiales, las 
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organizaciones pollticas de izquierda y parte de la red de 

organismos no gubernamentales; esta lucha ten 1a entonces un 

referente gremial en la Federaci6n Departamental de Campesinos 

de Puno, y un liderazgo polltico de Lzqu í e r de?". Es posible 

sostener que si bien Sendero Luminoso sosten1a una iniciativa en 

el campo mi 1 i tar, la pr esenc ia de este "bloque popular" que 

ocupaba el campo y sectores importantes de la opini6n pública en 

las ciudades, le rest6 adhesi6n social y polltica. 

El trabajo pastoral de la iglesia cat61ica en Puno, fuertemente 

asentado en el mundo rural andino, la ubicaba como el principal 

referente social con solidez ética y moral; ella fue también 

impulsora de la "via campesino comunera"u, reconociendo que el 

el pr~blema de la tierra era un factor de violencia en el campo 

H. De otro lado, las Vicarias de la Solidaridad, tanto como el 

Comité de Derechos Humanos, desarrollaron una acci6n permanente 

de denuncia de los hechos de violencia polltica que se agudizaban 

conforme avanzaba la década. 

Hacia fines de la década pasada este escenario se modific6 por 

los cambios producidos en la sociedad, en la politica y en los 

actores de la guerra. Estos obedec1an a una l6gica local y al 

mismo tiempo se inscribian en las nuevas tendencias nacionales 

abiertas entonces, y son los que a continuaci6n exponemos. 

Como se expuso más arriba, Sendero Luminoso buscaba consolidar 

sus zonas de asentamiento estratégico en Puno en las provincias 

de Melgar y Azángaro, aplicando la estrategia de "batir el campo" 

con el consecuente repliegue del estado en muchos distritos y de 

la actividad gremial y politica en esas zonas. En las ciudades 

de Puno, Juliaca y las capitales provinciales más importantes, 

Sendero desarrollaba un trabajo politico ideo16gico buscando 

copar las dirigencias de sindicatos estatales como el Sindicato 

Unico de Trabajadores de la Educaci6n, SUTE, y la Central 

Intersectorial de Trabajadores del Estado, CITE. De otro lado, 

la zona de conflicto se extendi6 abriendo nuevos frentes de 

guerra. 

52
 

t 

j 



La nueva ofensiva de Sendero Luminoso estaba inscrita sin duda, 

en el curso de la "campafia de impulsar el desarrollo de bases de 

apoyo"U iniciada en agosto de 1989. A lo largo de los afias 80, 

Sendero habrla acumulado fuerzas que le permitirlan dar un salto. 

El incremento de las acciones armadas fundamentalmente de Sendero 

Luminoso, condujo al reciente gobierno del Ingeniero Fujimori a 

declarar la emergencia politica por primera vez en cuatro 

provincias punefias en octubre de 1990. 

El inicio de esta etapa encontr6 a los actores poli t icos y 

sociales, antes articulados en torno a la propuesta agrar ia, 

debilitados por una serie de factores. Primero, por las tensiones 

poli ticas que se generaron al inter ior de los partidos de 

izquierda en torno a la autodefensa como respuesta a la violencia 

proveniente del estado u • Segundo, por la dificultad de plasmar 

una alternativa de desarrollo global que incorporara una 

propuesta productiva para el agro. Tercero, por las contradiccio

nes que se generaron alrededor del nuevo gobierno regional. 

A fines de los 80, el debate sobre la autodefensa armada en el 

seno del Partido Unificado Mariateguista influy6 de manera 

determinante en el posterior curso de los acontecimientos. Esta 

confrontaci6n interna en una de las fuerzas pollticas de 

izquierda de mayor influencia en el campo punefio, precisamente 

en las zonas donde Sendero buscaba un asentamiento, concentr6 sus 

energias dejando un vacio de iniciativa politica, en el cual 

Sendero encontr6 posibilidades de crecimiento. 

Este debate tuvo un impacto sobre las relaciones entre los 

componentes del "bloque comunero", produciéndose tensiones y 

distanciamientos que generaron su dispers6n. Rénique anota que 

esta tensi6n, debilit6 el papel pacificador del bloque 

favoreciendo al avance senderista y la agudizaci6n de la 

violencia en el campo. 

La escasa autonomia -politica y econ6mica- del gremio frente al 

partido politico, hizo a la Federaci6n de Campesinos de Puno muy 
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vulnerable a las crisis que procesó el PUM. Esto se sumó a los 

problemas internos en el gremio, que se pusieron de manifiesto 

en la debilidad de la FDCP para convocar a paralizaciones y 

movilizaciones en los últimos años. 

No es posible sin embargo aislar los acontecimientos politicos 

en Puno de la crisis generalizada que por entonces atravesaba la 

Izquierda Unida a nivel nacional. Este frente politico fundado 

en torno a las elecciones municipales de 1983, aglutinaba al 

conjunto de los sectores independientes y organizados de 

izquierda; en su corta vida sorteó varias crisis hasta 

fraccionarse seis años después de su fundación, en tres sectores. 

Localmente, la crisis de la Izquierda Unida estaba ligada al 

agotamiento de los ejes programáticos de las luchas que habia 

liderado en Puno a lo largo de los 80. Estos estuvieron centrados 

en tres aspectos: la regionalización, la reestructuración del 

agro y el desarrollo impulsado mediante los proyectos energéticos 

y la integración intrarregional. 

El problema de la tierra no constituia ya hacia fines de la 

década, un motor movilizador y aglutinante de un conjunto social 

y politico. La reestructuración parcial de las empresas 

asociativas ejecutada durante el régimen aprista, cambió el 

terreno de la lucha por la tierra; de las tomas y movilizaciones, 

al de las negociaciones con las autoridades. En ese terreno el 

gremio habia perdido capacidad de conducción y liderazgo. 

Aunque la mayor parte de las tierras fue transferida a las 

comunidades camnpes inas, el proceso de r eestructurac i ó n dej ó 

planteados nuevos problemas en el campo puneño. De un lado, 

conflictos entre comunidades y entre éstas y feudatarios 

derivados en gran parte de los errores e irregularidades 

cometidos en el proceso reestructurador y que motivaron nuevas 

tomas de tierras. De otro, conflictos de comunidades campesinas 

colindantes con algunas de las empresas que no fueron reestructu

radas. 

54 



Iniciados los años noventa, el nuevo escenario puneño aparecia 

entonces carente de un nuevo bloque de poder; la base económica 

de los anteriores poderes locales que giraba en tono a las 

empresas asociativas fue prácticamente liquidada, pero no logró 

consolidarse un grupo social y económicamente alternativo. 

En ese contexto se conforma el primer gobierno regional liderado 

por la izquierda, suscitando enormes expectativas sobre la 

solución de las reivindicaciones con las que la izquierda ahora 

triunfante, se habia comprometio. En la cabeza del gobierno 

regional, el PUM procesaba una contradicción interna entre ser 

gobierno y su orientación insurreccional antiestatal. Pronto se 

generalizó una critica a ese f~ente politico que culminó en la 

remoción de algunos de sus integrantes de sus funciones en el 

gobierno; posteriormente la tensión interna en el PUM estalló en 

una ruptura, produciéndose la renuncia del presidente del 

gobierno regional a su filiación politica y la escisión del 

frente en dos fracciones que pasaron a ser oposición al gobierno 

regional. 

Estos avatares politicos, consumieron gran parte de las energias 

del nuevo gobierno en momentos en que Sendero desarrollaba una 

ofensiva en Puno y se cernia el peligro de la militarización con 

la declaración de la emergencia politica en varias provincias 

puneñas. Estos conflictos politicos internos afectaron la 

legitimidad del gobierno regional y le restaron posibilidades 

para llevar adelante politicas innovadoras y alternativas de 

enfrentamiento a la violencia polltica. 

En efecto, con una concepción integral del problema de la 

violencia politica el gobierno regional explicitó una voluntad 

de intervenir en el conflicto armado buscando modificar su curso. 

Las autor idades regionales conformaron comisiones especiales para 

el diseño de estrategias que se sostenian en la preminencia de 

la autoridad civil sobre la militar, la construcción de consensos 

sociales y politicos amplios y los objetivos de la seguridad 

ciudadana, el desarrollo y la democracia. 
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Las autoridades del gobierno regional tomaron algunas iniciativas 

en el campo del diseno de instrumentoi especiales y en el de 

propiciar un diálogo social y politico. Estos instrumentos fueron 

las orientaciones generales contenidas en los documento 

"Estrategia Integral de Pacificación" y el "Plan de Acción para 

el Desarrollo y la Pacificación"l'¡ los documentos, en calidad de 

propuesta, debian ser sometidos a consulta de manera de fomentar 

un amplio debate social, a un conjunto de instituciones y 

organizaciones de cierta gravitación local. El propósito del 

gobierno regional era la conformación de una Comisión de Paz 

regional y la apertura de espacios de diálogo entre las 

autoridades regionales, las instituciones dedicadas a la defensa 

de los derechos humanos y las autoridades militares. 

Estas iniciativas resultaron prematuras en cierta medida porque 

el gobierno regional no habia explicitado aún los objetivos que 

perseguia ni las pollticas que pensaba desarrollar. Un actor de 

gran importancia e influencia en la región como la iglesia 

católica, compartia una visión critica frente al gobierno 

regional. En esta visión, las autoridades regionales careclan de 

credibilidad y de legitimidad, sobre todo por la lentitud en 

solucionar los conflictos agrarios ya mencionados. 
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capítulo 111 

Sociedad, política y violencia 

en el Cauca 

Ubicado al suroccidente de Colombia, el departamento del Cauca 

aparece en los primeros años de la década de los 90 como uno de 

los espacios regionales más conflictivos del país. Una 

confluencia de factores -y de actores-, explicaria esta 

condición: guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo surgen en 

el marco de tradicionales movimientos sociales indígenas y 

campesinos. Estos movimientos reivindican la cultura y el 

territorio y sus intereses resultan ser por lo general 

contradictorios, no solamente con los de los poderes locales 

trad i c inal es, s i no con los de los grupos guerr i leras y de 

narcotraficantes. 

La particular situación de esta región colombiana es descrita de 

por la Comisión de Superación de la Violencia de la siguiente 

manera, 

" ... grupos armados insurgentes, que adelantan 
allí sus acciones y su proselitismo; cuerpos 
armados regulares y grupos de contrainsur
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gencia de carácter privado¡grupos llamados 
de "limpieza"o de"saneamiento social"-de 
origen y con apoyo aún no esclarecidos a 
plenitud-dedicados a perseguir y exterminar 
a sectores urbanos marginados¡amplios 
sectores ind1genas pugnando por recobrar 
antiguos dominios de sus antepasados y por 
lograr,a través de las movilizaciones y los 
paros, servicios públicos que nunca han 
tenido y condiciones más decorosas de 
vida¡y,como si algo faltara, núcleos de 
campesinos e ind1genas,cada vez más numero
sos,que se dedican,por cuenta de los 
carteles de la droga o de los grupos 
guerrilleros,al cultivo de la coca y la 
amapola. ,,1 

3.1 La problematica general de la regi6n caucana 

El departamento del Cauca está poblado por cerca de un millón 

de habitantes¡ con una extensión mayor a los treinta mil 

kilómetros cuadrados, lo conforman treinta y ocho municipios. Más 

del 66% de la población se encuentra en zonas rurales y de ellas, 

el 12% son ind1genas que ocupan un 16% de la superficie del 

departamento. En siete municipios, más del 50% de la población 

es ind1gena¡ as1, el Cauca es el departamento que concentra la 

mayor cantidad de población ind1gena en Colombiaz • 

Las condiciones de vida de un alto porcentaje de caucanos son 

deficientes¡ el promedio analfabetismo en zona urbana es 8% y 

alcanza el 24% en zona rural¡ hay menos de una enfermera, una 

cama y un médico por cada mil habitantes¡ la mortalidad infantil 

es de 57.5 por mil niños nacidos vivos. Estos indicadores 

muestran niveles dramáticos en el caso de la población ind1gena: 

el 1ndice de mortalidad infantil es de 233 por mili la esperanza 

de vida es de 34 años mientras que para el promedio de los 

caucanos es de 54 años; el 1ndice de escolaridad a nivel primario 

es de 3% y es secundario de 0.1%; la mitad de los ind1genas no 

tiene ningún nivel de escolaridad. 

Más de la mi tad de las viviendas carece por completo de los 

servicos básicos. El déficit de electrificación es muy elevado 
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en el área rural (72%); lo mismo que el servicio de agua potable 

siendo que el 83% de las viviendas en el area rural y el 5% en 

el area urbana carecen de este servicio; y el déficit de servicio 

de alcantarillado es aún mayor. Los municipos más pobres son 

Jamba16, Timbiqui, Páez, Almaguer, Argelia, Inzá y Cajibio J 
• 

El departamento del Cauca presenta s in embargo una heterogeneidad 

econ6mica y social. Una parte importante de la poblaci6n caucana 

está excluida de los procesos politicos y econ6micos, y los 

recursos estatales y locales se concentran en sectores 

privilegiados de la meseta de Popayán, la ciudad capital, y del 

norte del departamento. Esta mayor riqueza relativa contrasta 

fuertemente con la pobreza de las comunidades indigenas y 

campesinas del sur, nororiente y centro del departamento, asi 

como con la de los colonos del litoral pacifico caucano. Asi, 

"el Cauca se caracter i za por un extremado 
fraccionamiento que ahonda las dificultades 
de integraci6n,cohesi6n e identidad regio
nal ... La mayoria de las zonas se encuentran 
más integradas a territorios vecinos que a 
Popayán ... ,,4. 

Una visi6n de la realidad socioecon6mica del departamento por 

subregiones permite apreciar estos desequilibrios internos que 

presenta el Cauca. 

La subregi6n central, comprende los municipios de Popayán, 

Piendam6, Sotará, Rosas, El Tambo, Timbio, Cajibio, La Sierra, 

Morales, La Vega, Totor6, Silvia, Jamba16 y Puracé. Una amplia 

extens i 6n de la reg i 6n se encuentra dentro de 1 e i ntur6n cafetero, 

siendo este producto la principal fuente de ingresos para la 

poblac i ó n . Es la reg i6n de mayor dens idad poblac ional (44.5 

hab.por km2), con poco más del 40% de la poblaci6n ubicada en las 

cabeceras municipales, especialmente en Popayán que concentra la 

prestaci6n de servicios y actividades comerciales. Es también la 

regi6n que presenta la mayor concentraci6n indigena (47\ de la 

poblaci6n indigena departamental), y los resguardos ocupan el 15% 

de la superficie. 

52 



La región presenta una alta concentración de la tierra en grandes 

propiedades lo que, unido a la baja calidad de los suelos empuja 

a la migración de campesinos hacia las zonas de ladera. 

La subregión norte, comprende los municipios de Buenos Aires, 

Caldono, Caloto, Corinto, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, 

Santander de Quilichao y Toribio. Constituye la parte más 

modernizada del Cauca por su grado de integración productiva al 

mercado nacional. La calidad de los suelos permite producir una 

variedad de cultivos de alta productividad; y su economia se 

encuentra fuertemente articulada a la agroindustr ia pr incipalmen

te cañera del vecino departamento del Valle. Predomina la 

población rural (64.6%), y la"pqblación indigena ocupa el 24% del 

territorio subregional. 

La subregión sur, comprende los municipios de Patia, Bolivar, 

Argelia, Almaguer, Mercaderes, Balboa y San Sebastián. Es una 

región netamente rural, pero con una reducida población indigena 

de economias campesinas de subsistencia de muy baja productivi

dad, centrada en el café y otros granos. La desintegración vial 

y aislamiento de las poblaciones favorecen la producción de coca 

y la amapola. En esta región se producen agudos procesos de 

concentración de la propiedad de la tierra, particularmente en 

Patia y región del Macizo, vinculados a inversiones en tierras 

de parte de narcotraficantes. 

La subregión de oriente, comprende los municipios de Páez e Inzá 

en donde la actividad económica principal es el cultivo 

tradicional del café y de productos de panllevar. La mayorla de 

la poblac i ón está const i tu ida .por i nd i genas paeces (70% de 1 

total) y más de la mitad del territorio corresponde a 

resguardos, que coexisten con extensas propiedades terratenientes 

dedicadas a la explotación ganadera, cultivos y reforestación 

comercial. 

La subregión occidental, comprende los municipios de Guapi, 

Timbiqul y López de Micay. Es la región más extensa, eminentemen
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te rural y poco poblada, débilmente integrada a la economla del 

departamento. 

La subregi6n Bota Caucana está compuesta por el municipio de 

Santa Rosa que alberga a menos del 1% de la poblaci6n departamen

tal, dedicada fundamentalmente a la actividad agr1cola. 

No obstante ser un departamento mayor i tar iamente rural y la 

agricultura una de sus principales actividades econ6micas, éste 

acusa muy bajos niveles de crecimiento y productividad; ello 

incide en los marcados niveles de desempleo y subempleo y por 

tanto de pobreza de la poblaci6n indlgena, campesina y colona. 

Repercute también en la fácil captaci6n de la.mano de obra en 

actividades relacionadas con cultivos illcitos. Desde inicios de 

la presente década, comunidades ind1genas, colonos y campesinos 

se van dedicando al cultivo de la amapola en diversos territorios 

del departamento. De otro lado, la cercanla de los territorios 

indlgenas a los centros de procesamiento y tráfico de droga lleva 

al asedio de los capitales del narcotráfico sobre estos 

te:rritorios. 

Para algunos investigadores, las caracterlsticas anotadas, a las 

que se añaden su ubicaci6n geográfica y las condiciones 

topográficas y climáticas de las subregiones, as1 como su 

aislamiento de los centros poblados, hace de la regi6n caucana, 

"un espacio estratégico frente a puntos 
claves de comunicaci6n con la regi6n 
amaz6nica, ·con el océano Pac 1 f ico, con el 
Ecuador y el Valle del Cauca, lo convierten 
en un lugar que ofrece condiciones geopo11
ticas que favorecen las actividades de 
núcleos que se mueven al margen de la 
institucionalidad existente: contrabando, 
guerrillas y de modo destacado, la inserci6n 
de una economla ilegal dentro de la cual los 
cultivos i11citos envuelven al elemento 
poblacional asentado en los lugares más 
inexpulgables del territorio."' 

No obstante la presencia de elites regionales, la debilidad y en 

algunos casos la inexistencia de sectores dirigentes con visi6n 
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estratégica para el desarrollo económico del departamento, llevó 

al estancamiento de buena parte de las actividades productivas, 

especialmente de la agricultura que se caracteriza por la 

presencia del latifundio improductivo. Estos vacios de una clase 

dirigente local y regional, favorecen también el desplazamiento 

y la instalación de nuevos poderes vinculados al narcotráfico. 

La problemática básica del Cauca gira entonces en torno a la 

tenencia y a la productividad de la tierra. Alrededor de estos 

problemas se articulan conflictos que oponen a terratenientes, 

part icularmente narcotraf icantes, e i nd i genas de un laIdo; a 

indigenas y campesinos colonos de otro; como también a ind1genas 

de diferentes grupos étnicos. 

Tabla 4 Indicadores de Cauca 
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fo~do de Roque Rold~n Orteqa, Comisi6n de Superaci6n de la Violencia. 
Inforte al Gobierno Cacional, capItulo Los Indlqenas, p.S. 

De un lado está el problema de la tenencia de la tierra derivado 

de la falta de saneamiento, titulación y adjudicación de 

resguardos a las comunidades ind1genas. Esto genera una serie de 

conflictos; al interior de una misma comunidad étnica por la 

del imi tac ión de linderos entre resguardos ind 1genas'; entre 

distintas étnias tradicionalmente en disputa 7 
; entre ind1genas y 
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campesinos derivados de las tomas de tierra realizadas por los 

primeros; finalmente, conflictos entre comunidades ind1genas y 

narcotraficantes que compran haciendas cuya propiedad estaba en 

litigio entre los antiguos ocupantes y los ind1genas·. 

De otro lado, está el problema de la productividad. La pobreza 

de los suelos, los limi tados recursos de producci6n de la 

econom1a campesina, y la ineficiencia de las grandes haciendas 

para impulsar el desarrollo productivo del departamento, 

caracterizan el desarrollo de la actividad agr1cola en el Cauca. 

Siendo su poblac i 6n emi nentemente agr 1cola rural, esta act i vidad 

se desarrolla mayormente en condiciones artesanales, con muy poca 

tecnolog1a incorporada y en ~edio de una pobreza general de 

recursos. 

Un indicador de este retraso econ6mico del Cauca en relaci6n a 

otras regiones del pa1s, es la participaci6n decreciente del 

departam~nto en la formaci6n del PBI nacional: de 5.6% en los 

años 50, al 1.6% en 1975 y al 1.3% en 1988'. 

Durante la primera mitad de la década de los 70 se realizaron 

exitosas movilizaciones de recuperaci6n de tierras por parte del 

movimiento ind1gena en todo el pa1s. En el Cauca éstas tuvieron 

lugar particularmente en el oriente y norte del departamento l 
•• 

Sin embargo, a pesar de estos procesos de recuperaci6n, el Cauca 

presenta aún una alta concentraci6n de la tierra pero de baja 

productividad. 

En el agro coexisten as 1 una agr icul tura capi tal ista de alta 

productividad en el norte, con una agricultura minifundista de 

subsistencia en el oriente, centro y sur del departamento, y la 

gran propiedad tradicional. El siguiente cuadro sobre la 

distribuci6n de la tierra en 1993, ilustra lo que venimos 

af irmando ll 
; 
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" ... el Estado nacional legis16,a principios 
del siglo XX,para que a 105 resguardos les 
fueran segregadas "Areas de poblaci6n" 
destinadas a colonos, propietarios privados, 
acostumbrados mentalmente a considerar 
"baldlas" las tierras de 105 indios. Lo que 
se aceler6 efectivamente fue la implantaci6n 
de haciendas de terraje y la parcelaci6n de 
105 resguardos, cuando no su extinci6n por 
iniciativa de 105 pollticos caucanos."12 

Asl, comerciantes y terratenientes fueron avanzando sobre 105 

territorios indlgenas a 10 largo del siglo. La disoluci6n de 105 

resguardos formaban asl parte, como también ahora, de la idea de 

progreso y modernizaci6n de 105 sectores dominantes del Cauca y 

de 105 gobernantes de Colombia. 

Esta avanzada encontr6 resistencia entre 105 indlgenas; uno de 

105 levantamientos mAs importantes fue el del indio terrajero 

Quintln Lame en 105 años veinte ll
• El proceso de marginaci6n de 

105 resguardos indlgenas 105 habla reducido a pequeños espacios 

colindantes con las grandes propiedades terratenientes. Muchos 

indlgenas hubieron de migrar; otros se fueron vinculando como 

peones en la recolecci6n de materia prima para la exportaci6n: 

fique, café,coca y ahora amapola. Muchos indios fueron integrados 

como servidumbre permanente en las haciendas de terraje. 

Entre 105 años sesenta y setenta convergieron una serie de luchas 

en el nororiente del departamento. Acciones de recuperaci6n y 

luchas por la tierra de terrajeros en Silvia y Caloto; y 

conflictos de asalariados agrlcolas de 105 ingenios de Corinto. 

Estas se dieron en el contexto nacional de luchas campesinas por 

la tierra, que encontraron en el reformismo llerista un terreno 

favorable lt 
, debido a las pollticas destinadas a la agilizaci6n 

de la reforma agraria y fomento de la organizaci6n de usuarios 

campesinos. 

En el Cauca, las luchas indigenas de recuperaci6n de tierras se 

dieron vinculadas a la reconstituci6n de 105 resguardos indlgenas 

y de la autoridad de 105 cabildos. Estas transcurrieron entre 105 

años sesenta y ochenta, en el marco de la violenta reacci6n de 
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los terrateni entes que encargaban a s icar ios, "pájaros", la 

represión y el desalojo de las tierras recuperadas. Centenares 

de lideres indigenas fueron victimados en esos años a manos de 

ases i nos a sue1do ll 
• En f in de la etapa de la Vi olenc ia y la 

pacificación de Frente Nacional parecla no haber llegado a esta 

parte de Colombia. 

Pocas regiones colombianas albergaban tantas contradicciones y 

tensiones a su interior derivados de la tenencia y uso de la 

tierra, como el Cauca en los años sesenta. La mayor parte de los 

resguardos hablan sido parcelados, disueltos o hablan perdido la 

mayor parte de sus territorios, replegándose a las zonas altas 

y menos productivas. La mayorl~ de los indlgenas t~abajaba como 

terrajeros en las tierras de las haciendas, la mayor de las veces 

asentadas en terr i tor ios que los ind 1genas reclamaban como suyos. 

La ampliación del terraje a mediados del siglo habla significado 

el reforzamiento del sistema de dominación de la hacienda, y con 

ella, de los mecanismos de sujeción partidistal&. Los indlgenas 

eran sujeto de movilización electoral, disputado entre liberales 

y conservadores; aunque algunos autores señalan la inclinación 

liberal mayoritaria de los indlgenas, algunos de los cuales 

habrlan participado de las guerrillas liberales. 

En el contexto del reformismo de los sesenta, los indlgenas del 

Cauca revitalizaron su lucha por la recuperación de los 

resguardos y el no pago de terraje. Paralelamente se fue dando 

un proceso que, no sin tensiones y contradicciones, expresaba una 

tendencia de afirmación de autonomla polltica y organizativa de 

parte del movimiento indlgena del Cauca. La emergencia de un 

movimiento indlgena en el Cauca cristalizó en los años setenta 

en la constitución del Consejo Regional Indlgena del Cauca -CRIC

; y en los ochenta se formará una segunda agrupación indlgena, 

el Movimiento de Autoridades Indlgenas del Suroccidente -AISO-. 

Una serie de procesos gestados en las décadas del cincuenta y del 

sesenta, van a dar lugar a este proceso organizativo. De un lado, 
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la Violencia que sacudi6 a Colombia a mediados de siglo, provoc6 

el desplazamiento de campesinos provenientes de otros departamen

tos que ingresaron a los resguardos indlgenas del norte del 

Cauca. Parecidos movimientos migratorios hacia las zonas 

indlgenas del Cauca se produjeron por la expansi6n de la gran 

propiedad latifundista y agroindustrial en el vecino departamento 

del Valle. 

De otro lado, la aparici6n por las mismas décadas de un liderazgo 

ind1gena resultante de los movimientos de resistencia a las 

campafias de "conservatizaci6n" del Cauca. En tercer lugar, la 

creaci6n a comienzos de los afios 60, de la Divisi6n de Asuntos 

Indlgenas adscrita al Ministerio de Gobierno y del INCORA, y la 

real izaci6n por ellos de algunos proyectos que tuvieron un 

inegable impacto. En cuarto lugar, la aparici6n al finalizar la 

década de los 60, de la Asociaci6n Nacional de Usuarios 

Campesinos, ANUC, como movimiento integrador de los campesinos 

sin tierra. Finalmente, la aparici6n en el oriente y norte del 

Cauca a mediados de los 60, de movimientos campesinos locales con 

prop6sitos reivindicativos o de resistencia al ensanchamiento 

terrateniente. 

El Partido Comunista habla promovido la formaci6n de Ligas 

Campesinas, numerosas en el Cauca precisamente en la zona 

indlgena donde los militantes encuentraron a los indios 

organi zados por cabi Idos o comun idades1'. La ilegal i zac i 6n del 

Partido Comunista y la represi6n conservadora posterior al 9 de 

abril del 48, condujo a la creaci6n de los comités de autodefensa 

del PC en el campo, para la resistencia campesina contra la 

violencia oficial; éstos se desarrollaron de manera importante 

en los vecinos departamentos de Huila y sur de Tolima. 

Las pollticas gubernamentales agrarias hablan dado lugar a la 

formaci6n de cooperativas agrarias y empresas comunitarias. Asl 

se formaron las Cooperativa Agraria de Paniquitá y la Cooperativa 

Indlgenas de Las Delicias. Los campesinos del norte se agruparon 

en el Frente Social Agrario -FRESAGRO-. Sin embargo, la idea de 
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las cooperativas y de las empresas impulsadas por el INCORA, no 

tenian consenso dentro de la organización de los indigenas¡ 

representaban otra racionalidad económica y respondian a una 

lógica organizativa distinta de la tradicion politica indigena. 

Estas alternativas aparecian en contraposición a la búsqueda de 

afirmación de la autoridad de los cabildos indigenas 18 
• 

El CRIC nació en 1971 durante la Asamblea Indigena de Toribi0. 

La plataforma de lucha de la naciente organización contemplaba 

siete puntos. Uno, recuperar la tierra de los resguardos; dos, 

ampliar los resguardos; tres, fortalecer los cabildos; cuatro, 

no pago del terraje; cinco, hacer conocer las leyes indigenas y 

exigir su justa aplicación1'¡ seis, defender la historia, la 

lengua y las costumbres indigenas; siete; formar profesores 

bilingues para educar de acuerdo con la situación de los 

indigenas. 

El CRIC experimentó un rápido desarrollo que lo convirtió en una 

de las organizaciones indigenas más gravitantes de Colombia en 

los años ochenta. Constituyó el liderazgo gremial y politico de 

una parte significativa del movimiento indigena del Cauca. Lideró 

los movimientos de recuperación de tierras en el periodo 1970

1974. En los años posteriores se dedicó fundamentalmente a la 

organización de la producción en territorios recuperados, 

impulsando redes de tiendas comunales y cooperativas; y 

simultáneamente al afianzamiento de su estructura administrativa 

y económt ce?". 

Esa misma fuerza colocó a sus d ir igentes en el centro de la 

represión oficial que lo tachaba de subversivo; de los 

terratenientes y de la guerrilla, como veremos más adelante. El 

crecimiento del movimiento indigena del Cauca implicó la 

necesidad de confrontar a una serie de actores armados. De un 

lado, las ya mencionadas "bandas de pájaros" promovidas por los 

intereses politicos y económicos tradicionales de la región. De 

otro, la represión oficial durante los gobiernos de Misael 

Pastrana, Alfonso López y Turbay Ayala. Esta alcanzó niveles muy 
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altos entre 1979 y 1981 bajo el gobierno de Turbay quien promulg6 

el Estatuto de Seguridad que ampli6 el estado de sitio y declar6 

subversivo al CRIC. 

En 1978, en la regi6n de la guambia se empezaron a dar los 

primeros pasos para la constituci6n de la asociaci6n de indigenas 

guambianos a partir del reconocimiento por ellos mismos de la 

defensa de sus propias autor idades. En el desarrollo de ese 

proceso de autoafirmaci6n, ocurrieron acciones de recuperaci6n 

de las tierras de haciendas, a partir de 1981. Es precisamente 

a raiz de la entrega por parte del INCORA a comunidades indigenas 

de tierras recuperadas por ellas, que la po1itica oficial agraria 

pas6 de la entrega de tierras a las coorperativas y empresas 

comunitarias, a la entrega directa de éstas a los cabildos y su 

administraci6n. En noviembre de 1980 se rea1iz6 la Marcha de 

Gobernadores en "defensa de los derechos"21, como una manifesta

ci6n de oposici6n al Estatuto Indigena creado por el presidente 

Turbay Aya1a22. Esta acci6n di6 origen a Gobernadores en Marcha 

que se const i tuy6 luego como Movimiento de Autor idades del 

Surocc í de rrt e?", 

Las poli t icas de r e1ac i 6n con los ind 1genas inauguradas por 

Be1isario Betancur, de reconocer a las comunidades como 

interlocutoras de la autoridad nacional, no tuvieron eco a nivel 

regional. Los poderes locales, con el concurso de la policia y 

las autoridades locales, reprimian las acciones de las 

comunidades. El tradicional sistema clientelar partidista seguia 

primando como via de acceso a recursos, desconociéndose asi la 

autoridad del cabildo. 

Al igual que el caso de las luchas de recuperaci6n de los paeces, 

lideradas por el CRIC, las de los indigenas de esta parte del 

departamento también tuvieron que enfrentar la violencia de la 

reacci6n de los poderes locales. También la de los diferentes 

grupos guerr i lleras que abr ieron en el Cauca sus frentes de 

acci6n armada a partir de los ochenta, especialmente en las zonas 
t 

indigenas del departamento. 
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3.2 Territorios y violencia 

Es en el escenario de la organización y movilización de las 

comunidades indlgenas del Cauca, que van a hacer su aparici6n las 

organizac iones armadas de izqui erda. Es importante si tuar el 

proceso de movilización indlgena al interior de otro que le da 

significado; la manifestación de crecientes niveles de conciencia 

de autonomla y de autodeterminaci6n por parte de los indlgenas. 

El el movimiento indlgena en Colombia emerge entonces en los 

años setenta y ochenta, como nuevo sujeto social capáz de 

impactar a la sociedad nacional abandonando su caracter 

localista. 

La dinámica que se va produciendo resulta fruto del encuentro de 

varios actores. El movimiento indlgena por la recuperación de los 

resguardos y la reestructuraci6n de los cabildos; las diferentes 

organizaciones guerrilleras que deciden abrir en la regi6n 

frentes de lucha armada; las pollticas y las decisiones 

gubernamentales para enfrentar tanto la presenc ia de la guerr i lla 

como las movilizaciones indlgenas; las decisiones y las acciones 

de los poderes econ6micos y poll ticos locales, que persiguen 

diferentes objetivos. Los capitalistas del vecino Valle que 

desarrollan una agroindustria expansiva sobre el Cauca; los 

hacendados tradicionales que resisten a la demanda de las 

comunidades indlgenas; los capitales vinculados a la expansi6n 

de los cultivos de la amapola a fines de la década de los 

ochenta. 

La dinámica de la violencia polltica que se desarrolla en el 

Cauca a lo largo de los ochenta, particularmente en las regiones 

rurales de alta composición indlgena, va a estar dada por la 

lucha cruzada entre diferentes actores, alrededor de diferentes 

ejes de confrontaci6n. 

De un lado, la lucha intraguerrilera por el control de 

territorios. Como se verá más adelante, ello obedecerla ante todo 
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a decisiones de orden estratégico militar de las organizaciones 

guerrilleras. En la estrategia de control de territorios y 

poblaciones, inherente a la vla armada para la disputa por el 

poder del estado, las diferentes organizaciones guerrilleras van 

a desarrollar relaciones diferenciadas con los sujetos sociales 

y con sus intereses. En. ese proceso, irán surgiendo niveles de 

confrontaci6n con la opci6n de autonomla y autodeterminaci6n que 

las comunidades indlgenas venlan desarrollando desde la década 

anterior. 

La presencia de la guerrilla en territorios indlgenas y la 

disputa intraguerrilla por el control territorial gener6 

conflictos con la poblaci6n in?lgena derivados de la ocupaci6n 

de sus territorios y de la violaci6n a la autonomla de sus 

autoridades tradicionales. Los movimientos armados empezaron a 

hacerse presentes en el norte y or iente del departamento del 

Cauca a fines de la década de los setenta. 

La lucha por la recuperaci6n de las tierras de los resguardos, 

oponla no solamante a indlgenas y hacendados, sino a indlgenas 

y a campesinos colonos; éstos hablan comprado parcelas de tierras 

a los hacendados y ocupaban por tanto tierras de los resguardos 

demandadas por los ind 1genas. Los campes inos colonos por su 

parte, desarrollaban su propia lucha por la obtenci6n y 

titulaci6n de tierras. 

En los inicios de los movimientos indlgenas de recuperaci6n de 

tierras de resguardo, las FARC brindaron niveles de apoyo en lo 

que se refiere a la autodefensa frente a la violencia de los 

"pájaros". Las organizaciones guerrilleras en su mayorla sin 

embargo, no asumieron la reivindicaci6n de los indios. Mas bien, 

éstas se vincularon a las luchas campesinas por el usufructo 

individual de la tierra; de alll se deriva una de las razones de 

la confrontaci6n violenta entre los grupos guerrilleros, 

particularmente las FARC, y las comunidades indlgenas. 
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Asi, las organizaciones guerrilleras fueron uno de los actores 

armados, además de los "pájaros", la represi6n estatal y los 

grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, que intentaron 

destruir o captar al movimiento indigena; 

" ... los grupos guerrilleros que han operado 
en el Cauca, particularmente las FARC, que 
atraidos por el potencial politico que 
representaba el movimiento indigena, 
intentaron infructuosamente apropiarse de él 
y adecuarlo a su estructura."u 

A la pugna intraguerrillera por el control territorial, se agrega 

la disputa por los beneficios econ6micos derivados del control 

del tráfico ilegal. En dicha p~ga resultarán envueltos también 

los propios grupos guerrilleros. A mediadosde la década pasada, 

esta era la situaci6n en la regi6n, 

"Actualmente, el Cauca es el Unico departa
mento del pais que tiene en su territorio 
dos frentes de las FARC -el VI y el VIII-, 
la columna más importante no s610 del M-19 
sino del Ricardo Franco y, como si fuera 
poco, los atropellos de que son victimas los 
indigenas han motivado el surgimiento de un 
cuarto grupo armado, esta vez de autodefen
sa: el Quintin Lame."25 

Todos los frentes en el Cauea 

La creciente importancia politica que el movimiento y la 

organizaci6n indigena fue cobrando en el Cauca en este periodo, 

lo convierti6 en blanco de enfrentamiento de diferentes actores. 

Esta fue la motivaci6n de la formaci6n, inicialmente espontánea 

de grupos de autodefensa, que posteriormente daria paso a la 

constituci6n del Movimiento Armado Quintin Lame. 

El Comando Quintin Lame surgi6 en 1985 como un grupo de 

composici6n eminentemente indigena y con un programa de acci6n 

especifico sobre la reivindicaci6n indigena. Tuvo sus origenes 

en los primeros cuadros que se vincularon al PC-ML, al EPL y al 
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M-l9 durante 1a década anter i or , buscando organ i zar la 

autodefensa en el clima de la violenta represi6n a los 

movimientos de recuperaci6n y de militarizaci6n del pais, durante 

el gobierno de Turbay Ayala. 

Efectivamente, habria sido el incremento de la represi6n contra 

los lideres indigenas y los promotores de su organizaci6n con un 

saldo creciente de detenciones arbitrarias y asesinatos, lo que 

llev6 a la formaci6n de grupos de autodefensa, que seria la base 

del futuro MAQL. El asesinato del dirigente Gustavo Mejia en 1974 

marc6 el inicio de la represi6n abierta contra dirigentes del 

CRIC, y di6 lugar a la formaci6n de grupos de autodefensa. De 

forma parecida, uno de los hech~s más violentos del periodo y que 

constituye el precedente inmediato a la constituci6n del CQL, fue 

el desalojo de ciento cincuenta familias en L6pez Adentro que 

dej6 quince muertos entre ellos el asesinato del sacerdote Alvaro 

Ulcué. 

Posteriormente las comunidades indigenas tuvieron que enfrentar 

la violenta respuesta de las FARC a su negativa de ceder a sus 

demandas. En el periodo 82-84 las FARC lanzaron una ofensiva 

dirigida a consolidar su presencia en el departamento; esto 

ocurri6 en el contexto del repliegue del M-19 y del encarcela

miento de dirigentes de organizaciones indigenas, dejando asi un 

espacio po1itico vacio que la FARC intent6 copar. 

Esa decisi6n imp1ic6 desconocer a las autoridades indigenas y 

coaccionar a las comunidades con cobros de "impuestos revolucio

narios" y el control militar de sus territorios. El enfrentamien

to entre las comunidades indigenas y el Sexto Frente de la FARC, 

se dio de manera particularmente aguda en los municipios del 

nororiente, Santander de Quilichao, Corinto y Toribio. Durante 

ese periodo ocurrieron decenas de asesinatos, llamados por los 

guerrilleros "ajusticiamientos" de indigenas y de algunos de sus 

lideres; masacres como la de Los Tigres en febrero de 1981 en 

donde perecieron más de veinte nd í qenaa!". La pugna entre laí 
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organización guerrillera y las comunidades indlgenas permanecerá 

durante los años siguientes; 

"En ese sentido el grupo que va a dar lugar 
al surgimiento del Comando Quintln Lame, se 
presenta como un defensor de las comunidades 
indlgenas frente a sus enemigos tradiciona
les: terratenientes y pájaros; pero también 
como una respuesta a la presencia de otros 
grupos guerrilleros, de los cuales reclaman 
respeto e independencia"Z7 

Tradicionalmente el norte del departamento habla sido una zona 

de exclusi vo domini o de las FARC. Los habi tantes de estas 

regiones eran sometidos a diferentes sistemas de control, como 

el "toque de queda" y el adoctrInamiento ideológico. A partir de 

1979 el M-19 hace su aparición en las zonas indlgenas del Cauca, 

con sus columnas móviles; en contraste con la disciplina y el 

control militar de las FARC, el M-19 desarrolló otro tipo de 

relación con la población, buscando ganar un espacio; 

"El M-19 también adelanta labores de 
adoctrinamiento entre los habitantes de la 
región, les hace fiestas, juegan partidos de 
fútbol y les compran sus productos al precio 
de venta en las plazas de mercado, lo que 
hace más fácil su aceptación, en contraste 
con la disciplina militar de las FARC." 2 8 

Posteriormente se irán procesando las discrepancias entre los 

grupos guerrilleros por el control territorial. En 1979, el 

departamento fue mi 1 i tar izado y se produj eron detenc iones 

masivas de dirigentes indlgenas, acusados de colaboración con la 

guerrilla. En un periódico de la época se encuentra el siguiente 

comunicado de las FARC a propósito de un enfrentamiento con el 

grupo Ricardo Franco, 

"En el Cauca el grupo Franco vienen amena
zando de muerte, despojando de sus parcelas, 
quemando las viviendas de los indlgenas y 
campesinos de las FARC, y éstas no han hecho 
otra cosa sino defenderse legltimamente." z9 

77 



En medio de la disputa se encontraban los indigenas, victimas de 

los con f 1 ictos i nterguer J: i ller os y tambi én de la acc i n r epr es i vaó 

del estado. Ante el enfrentamiento entre las FARC y el grupo 

Franco alud ido más arr iba, se r euni eron cuar enta y cinco cabi Idos 

ind igenas del departamento con el propós i to de reaf irmar su 

autonomia¡ 

" ... la presencia militar, tanto del Ejército 
y Policia como los grupos armados ajenos a 
nuestras comunidades, no tiene que ver mucho 
con nuestros problemas y tiende a agudizarse 
en la medida en que puede desencadenar una 
guerra entre las partes en conflicto."JO 

En cierta forma, el comportamiento de la guerrilla en el Cauca 

parece explicarse mas por razones de politica nacional, que por 

razones de la propia dinámica socioplitica local. Dos hechos 

parecen sugerir tal aseveración. Primero, las FARC desarrollaban 

una ofensiva acentuando la intensidad de sus acciones armadas, 

en momentos en que las dirigencias nacionales, a mediados de los 

ochenta, par ec í an estar dispuestas a aceptar una negociación 

politica con el gobierno y hablaban de iniciar una transición 

hacia convertirse en partido politico. Segundo, en 1980 el M-19

se lanzó en la "guerra del Caquetá" que le llevó a abandonar 

prácticamente la zona del Cauca¡ en 1983 inició conversaciones 

con el gobierno y en ese contexto, planteó un nivel de oposición 

a cualquier acción armada por parte del movimiento indigena Jl 
• 

Municipios y presencia guerrillera en el periodo. 

Un análisis de los "Mapas de la violencia" sobre la presencia de 

la guerrilla por municipios durante el periodo 1985-1991, sugiere 

lo siguiente J2 
• 

Al principio del periodo se registra la presencia de tres grupos 

guerrilleros, las FARC, el ELN y el M-19¡ siendo más importantes 

en términos de áreas de influencia, el M-19 y las FARCJJ¡ en el 

mismo periodo el ELN tenia presencia en el vecino departamento 
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de Huila; aqui la zona de presencia del ELN colinda con una zona 

de presencia de las FARC. 

Para 1986 esta presencia se redujo a dos grupos: FARC y M-19, 

experimentando éste último una notable expansión desde el centro 

al nororiente del Cauca. El ELN "desaparece" de algunos 

municipios (Puracé) en donde ahora se registra la presencia del 

M-19, y "desaparece" de otros en los que no se registra ahora 

ninguna presencia guerrillera (San Sebastián). Las FARC se 

concentraban hacia el centro sur occidental, ampliando su 

presencia en nuevos municipios (Patia), antes "ocupados" por el 

M-19 (Bolivar). Esta lectura de los "mapas" sugiere una disputa 

por el control territorial entre los diferentes grupos 

guerrilleros. 

Posteriormente el ELN parece haber sido desplazado del Cauca y 

haber pasado a zonas antes controladas por las FARC en el Huila 

en el limite departamental. 

En 1987 se registra la presencia de tres grupos nuevamente: ELN, 

FARC y M-19, Y se puede apreciar un avance de las FARC del centro 

occidente hacia el centro norte desplazando al M-19 (El Tambo y 

municipios aledaftos). El M-19 "pierde" territorios que quedan 

"libres", y su presencia queda focalizada en municipios del 

nororiente en el limite departamental. El ELN aparece el Popayán 

y "recupera" San Sebastián expandiéndose a Santa Rosa; al tiempo 

que en el Huila, las FARC han avanzado en la zona fronteriza 

desplazando al ELN. 

En 1988 el mapa nuevamente se modifica considerablemente; siguen 

tres grupos presentes en el Cauca: FARC, se "re-asienta" 

retirándose de El Tambo y Buenos Aires que en el afto anterior 

aparecian como territorios de presencia del M-19, y van a 

quedar"libres"; se desplazan hacia López y Mercaderes hasta 

entonces no tocados por la guerrilla y permanece en La Sierra. 

El ELN se retira de Santa Rosa y San Sebastián y ocupa 

territorios antes ocupados por FARC (Bolivar) y ocupa Almaguer 
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y Rosas, hasta ahora"libres"¡ se expande a Totoró. El M-19 

mantiene presencia en el nororiente desplazándose de Páez e Inzá¡ 

se retira manteniéndose en Puracé, hacia el sur occidente de este 

departamento. 

En 1989 hay un cambio significativo del mapa: sólo se registra 

la presencia de FARC y ELN. El ELN "recupera" San Sebastián que 

se expande hacia el centro occidente a zonas lim1 trofes a 

territorios de presencia de FARC y abre un frente en el 

nororiente. Las FARC aparecen replegadas¡ se retiran de 

Mercaderes, Balboa y Argelia que quedan "libres"; mantiene 

"islas": Rosas, Caloto y Caldono y ocupan Santa Rosa. 

En 1990 hay un avance del ELN al recuperar presencia en Santa 

Rosa y controlar un continum territorial que va del sur al centro 

norte (El Tambo, Popayán, Puracé, Argelia). En el centro de ese 

cont1num, las FARC mantienen presencia. Las FARC aparecen en 

Patia, Balboa y en el norte. 

En 1991 el mapa cambia: reti~o de ambas guerrillas de .Santa Rosa, 

San. Sebastián¡ avance de la FARC hacia territorios del ELN de 

donde es desplazado y ocupa nuevos territorios al noroccidente 

y centro. El ELN mantiene dos focos de presencia ,separados por 

zonas controladas por FARC. 

Pareciera pues que se tratara del significado estratégico de los 

territorios dentro de estrategia militar de las guerrillas, el 

factor clave para entender la dinámica de la expansión o del 

repliegue de los grupos guerr ileros. El segundo factor gravi tante 

en esa dinamica seria la pugna por el control de las ganancias 

producidas por los cultivos ilegales. 

Tengamos un acercamiento a las subzonas al interior de la región. 

El occidente caucano no parece ser una zona de disputa por el 

control territorial; solamente se registra la presencia de la 

FARC en el centro y norte, dentro de una tendencia a una fuerte 

expansión de este grupo en centro-sur colombiano. Esta zona es 
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de las zonas menos pobladas del departamento, de dificil acceso; 

y la act iv idad econ6mica es extract i va, de pan llevar y la 

presencia de compañias mineras ha desplazado a pequeños 

extractores ar tesanales. No se reg istran cul ti vos de amapola, 

pero si de laboratorios para el procesamiento de látex, lo que 

se explica por la cercania de Puerto Buenaventura y la conexi6n 

con mercados internacionales. 

La regi6n de la Bota caucana, situada entre la cordillera central 

y la regi6n amaz6nica, es un territorio más bien selvático con 

activa colonizaci6n desde el Huila, Caquetá y Putumayo. Santa 

Rosa es uno de los municipios más grandes en extensi6n y con 

menor poblaci6n; actividad agricola de panllevar y cultivos de 

amapola en la parte alta del municipio y coca en partes media y 

baja. La Bota pareciera ser un territorio de repliegue de los 

distintos grupos desalojados de territorios aledaños por pugnas 

interguerrillas. 

Esta regi6n aparece en el 87 como una zona de fuerte influencia 

del ELN, posteriormente se configura claramente como una zona de 

disputa FARC-ELN, pasando por periodos "libres" de presencia 

guerrillera. En relaci6n a zonas limitrofes del pais y la 16gica 

de expansi6n de la guerrilla: Caquetá, Putumayo y Nariño son 

zonas de presencia fuerte de FARC al inter ior de tendencia 

nacional a expansi6n de este grupo, sobre todo centro-sur del 

pais. El EPL fue desplazado primero por el ELN y después por FARC 

del Putumayo y Nariño. En 1989-90 debe haber acontecido una 

avanzada fuerte de FARC que sac6 al EPL de estas zonas, como pudo 

haber sido también producto de la desmovilizaci6n o de la 

represi6n. 

La zona centro aparece claramente como una zona de disputa 

interguerrillera: M-19, FARC, ELN, FARC. Constituye la segunda 

regi6n más extensa después de la occidental, en ella se 

desarrolla una agricultura de bajos rendimientos y una amplia 

extensi6n de la regi6n está comprendida dentro del cintur6n 

cafetero que dinamiza la economia regional. Es la regi6n de mayor 

densidad poblacional y la de mayor porcentaje de poblaci6n 
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ubicada en cabeceras municipales. Es también la regi6n de más 

alta concentraci6n ind1gena (47% de la poblaci6n indigena 

departamental); el 15% de la superficie regional corresponde a 

resguardos ubicados en Popayán, El Tambo, Jamba16, Silvia, 

Sotará, La Vega, Totor6 y Puracé. 

Aqui aparece con fuerza el problema de la alta concentraci6n de 

la tierra; la presencia de la gran propiedad sumada a la baja 

calidad de los suelos empuja a la migración campesina hacia zonas 

de ladera. 

La zona norte es la más modernizada del Cauca por su integraci6n 

productiva al mercado nacional en base a una agricultura 

comercial de alta productividad ligada a la agroindustria, en la 

parte baja (Corinto y Santander). Es una regi6n de cambios 

econ6micos y sociales acelerados debido a la dinámica agroindus

trial y la atracci6n que ejerce el capital del Valle¡ rápidos 

procesos de urbanizaci6n y proletarizaci6n del campesinado. El 

64.6% de poblaci6n rural y 12% de poblaci6n ind1gena ocupa el 

23.6% del territorio. 

En la zona se registra primero la presencia de las FARC, después 

hacia el 86 expansi6n del M-19 en esta parte del pais¡ hacia el 

88 el M-19 va perdiendo importancia en el Cauca y en esta parte 

del pais¡ desde entonces las FARC van ocupando territorios del 

norte, al interior de rápida expansi6n nacional, particularmente 

en el centro-sur colombiano¡ la presencia del ELN es muy limitada 

en el norte. Existen cultivos de amapola en Corinto, Miranda y 

Torib10. 

El sur es una regi6n netamente rural con escasa poblaci6n 

ind1gena básicamente asentada en Almaguer y San Sebastián. Se 

combinan una economla campesina de subsistencia de baja 

productividad, con la ganaderia extensiva y los cultivos 

comerciales. La zona presenta una débil integraci6n territorial 

con el resto del departamento, aislamiento que presenta una 

ventaja comparativa para la producci6n de coca y amapola. Hay 
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fuertes contrastes en el régimen de propiedad de la tierra; el 

proceso de cooncentraci6n de la propiedad es un fen6meno que se 

acentúa en algunas partes de la zona sur, como el Pat1a y el 

Macizo, y coincide con la presencia de empresarios ilegales que 

han invertido en tierras parte de sus ganancias; constituye una 

regi6n geopo11ticamente importante para la dinamizaci6n de la 

econom1a ilegal H 
• 

La zona oriental ha sido la receptora del desplazamiento 

hist6rico de los ind1genas desde las zonas altiplánicas, 

produciéndose p~ocesos de colonizaci6n interna y expansi6n de 

comunidades campesinas e ind1genas. La actividad econ6mica 

fundamental es la agr icul tura de tipo tradicional de café y 

panllevar y en las zonas elevadas hay cultivos de amapola. 

Actores armados y economla ilegal por subregiones y municipios'! 

En 13 de 14 municipios de la subregi6n centro, se registra 

presencia de grupos guerrilleros; y en 7 de ellos hay cultivos 

ilegales (coca, marihuana y amapola). En 11 se registra presencia 

de FARC de los cuales, en siete se producen cultivos ilegales. 

El ELN está en dos municipios,s610 en uno hay cultivos ilegales; 

igual sucede con el EPL. Se registra la acci6n de paramilitares 

s610 en un municipio, en donde no hay econom1a ilegal. 

En la subregi6n norte el único grupo guerrillero presente son las 

FARC que están en 5 de los 9 municipios, en tres hay cultivos 

ilegales; en 6 municipios hay presencia de paramilitares, en 

cuatro de los cuales hay cultivos ilegales; en total en 5 de los 

9 municipios has cultivos ilegales. La violencia estar1a 

vinculada a las inversiones del narcotráfico en tierras, 

utilizando para ello mecanismos de presi6n para lograr la compra

venta de los predios o directamente v1as violentas de expropia

ción (mafias del Valle). 
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En los 7 municipios de la subregi6n sur hay cultivos ilegales, 

fundamentalmente coca y amapola; las FARC están presentes en 6 

de ellos, el ELN en 3 y el EPL en 1; hay presencia de paramilita

res en 2 de ellos.La violencia estaria má asociada a la acción 

de bandas delincuenciales. 

En los dos municipios de la subregión oriente están presentes las 

FARC, s610 en 1 hay cultivos ilegales (Páez, amapola). En la 

subregión occidente no se registra presencia ni de guerrilla, ni 

paramilitares ni de cultivos ilegales; se tiene conocimiento de 

la existencia de laboratorios debido a las condiciones favorables 

para el tráfico de insumos con el Ecuador y el comercio de 

ilicitos. En el único municip~o de la subregi6n Bota Caucana 

están presentes las FARC y el ELN en el único municipio y 

presenta cultivos de marihuana y amapola. Aparece una reactiva

ci6n de la colonizaci6n y cambios fuertes en el proceso de 

poblamiento a raiz de las expectativas abiertas con la 

explotaci6n petrolera en la zona de la Baja Bota, lo que 

probablemente modificará el mapa de violencia y conflicto del 

departamento en el resto de la década. Asi, la creaci6n de los 

escenarios de violencia estaria más vinculada con los procesos 

de emergencia de procesos de enriquecimiento- conflicto por la 

apropiaci6n de esa riqueza-, que a situaciones estructurales de 

pobreza. 

Los años 1989-1992 corresponden al periodo de inicio y 

consolidaci6n de los cultivos de amapola. En esos años se da un 

incremento de las acciones bélicas a nivel departamental sobre 

todo en 1989-1991. Este hecho coincidi6 con la dinámica de 

negociaci6n del M-19, EPL, Quintin Lame y PRT, grupos que 

tuvieron una relativa influencia en esta regi6n del pais. Hacia 

1992 se experiment6 un descenso significativo del número de 

acciones protagonizadas por esos gruposJ6. 

Tres subregiones concentran la actividad guerrillera en ese 

periodo: norte, centro y sur. En todas las subregiones decrece 

el número de acciones bélicas en el periodo 91-92, a diferencia 
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de la subr eg i 6n norte en donde s e mant i ene e incl us i ve cr ece 

ligeramente en 1992 en relaci6n a 1991)1. En los 7 municipios del 

sur hay cultivos ilegales, en 6 de los cuales están las FARC, en 

3 ELN Y en 1 EPL; s610 en dos hay paramilitares; 

" ... y por tanto el comportamiento de la 
guerr i lla en el Sur def ine en últimas la 
situaci6n de los municipios con narcoculti 
vos y su relaci6n con las acciones 
bél icas. "JI 

El 60.5% de las acciones bélicas en el departamento se 

desarrollaron en municipios con producci6n significativa de 

amapola. De 27 municipios donde se contabilizaron acciones, 15 

se consideran productores de ilicitos; pricipalmente Bollvar, 

PatIa, Balboa y Corinto, municipios con tradici6n de violencia 

guerrillera. En los cuatro municipio se concentra la actividad 

guerrillera en el periodo 1969-1992, dado que en ellos se dio la 

tercera parte de las acciones guerrilleras. Parece haber asI una 

coincidencia entre la significaci6n que guardan tales áreas a 

nivel de la economla ilegal y la presencia de la guerrillaJ9 
• 

En 1979-1966 fueron calificados como municipios extremadamente 

violentos ToribI0 y Jamba16, según tasa de homicidios. Estos 

Indices estarian relacionados con el conflicto suscitado por la 

presi6n del VI Frente de FARC por controlar territorio y 

poblaci6n; este hecho generaliza las contradicciones con los 

cabildos, y en general con las autoridades indIgenas. En efecto, 

hacia 1979 se inicia un proceso conflictivo que tiene su primera 

expres i 6n violenta en el año 1981 con la masacr e de siete 

indIgenas, incluyendo dos dirigentes, en la vereda de Los Tigres 

de Toribio tG 
• El conflicto se agudiza durante los años 1964-1985 

extendiéndose a Jamba16 y Silvia, en la subregi6n central, y a 

Páez e Inzá en la regi6n de Tierradentro. En el año 85 fueron 

asesinados dirigentes indIgenas, médicos tradicionales, maestras 

bilingues y en general miembros de los resguardos. Esta tendencia 

10gr6 neutralizarse por la demanda de las comunidades de un 

respeto a su territorio y a sus autoridades. Como resultado de 

ese proceso de negociaci6n entre los lIderes indIgenas y los 
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grupos guerrilleros se 10gr6 una fuerte disminuci6n de la tasa 

de homicidios en los años siguientes u • 

En el caso de otros municipios, como Bollvar, Patla y Balboa, que 

mantuvieron en el perlodo 1979-1991 niveles muy elevados de 

violencia, mientras mostraban una menor incidencia relativa de 

la acci6n guerrillera, surge la hip6tesis de una prolongaci6n de 

la violencia como derivaci6n de los impactos de la economla 

ilegal en la subregi6n sur. El incremento a nivel departamental 

de los lndices de homicios obedece a la agudizaci6n de la 

violencia en zonas productoras de illcitos¡ siendo el caso de la 

zona sur el caso más crltico debido a que cuenta con producci6n 

de illcitos en todos los munic~pios que la conforman 6 2 
• 

Las subregiones norte, centro, bota caucana y oriente experimen

taron un grave incremento en tasas de homicidios en el perlodo 

1990-1991. 

Tres municipios presentan desde fines de la década pasada ritmos 

sostenidos de violencia, según incremento de las tasas de 

homicidios, Corinto, Mercaderes y Almaguer. Son municipios 

deprimidos con producci6n de marihuana, amapola y coca¡ y no son 

áreas de presencia significativa de acciones bélicas. La 

violencia aqul obedecerla entonces a causas distintas a las que 

motivaron el conflicto bélicou • 

La zona norte es la que presenta una mayor complej idad de 

escenar ios por el entrecruzamiento de confl ictos relac ionados con 

el tráfico de illcitos. Las mafias del Valle ejercen presi6n 

territorial sobre norte del Cauca - importancia estratégica de 

la zona para el comercio de cocalna, marihuana y herolna. Las 

FARC obligan a los campesinos a vender materia prima a bajos 

precios que es revendida a empresarios de la droga¡ las FARC 

promueven entre los campesinos los cultivos illcitos, activa 

participaci6n de la guerrilla en la comercializaci6n de las 

mezclas. El contexto de cr i s is de las comun idades ind 1genas 

presionadas por los empresarios del Valle, empuja una dinámica 
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