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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 
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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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