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Las acciones propiamente 
guerrilleras de Sendero Lu 

minoso se concentraron en Aya 
cucho, Huancavelica, Paseo, Ju 
nín, San Martín y la selva de 
Huánuco. En estas acciones, 
Sendero combinó las embosca 
das a patrullas militares y poli 
ciales con masacres de ronderos 
en diversas comwúdades andi 
nas. Finalmente, los asesinatos 
selectivos de autoridades loca 
les y miembros de las fuerzas 
del orden, otra de las prácticas 
tenoristas de Sendero, siguie 
ron ocurriendo en Lima y varios 
pueblos de las serratúas. 

Según El Diario, vocero del 
senderismo, en el mes de oc 

tubre, el partido de Abimael 
Guzmán festejó el "63° Aniver 
sario del PCP" con un "paro ar 
mado" en Ayacucho y con em 
bandera.mientas en La Oroya y 
Chic\ayo, reafinnando la "victo 
riosa vigencia del marxismo" en 
nuestro pafs (N' 610). "El Ejérci 
to Guerrillero Popular afirmó 
sostuvo hasta 5 enfrentamientos 
sucesivos en Ayacucho, ocasío 
nándole más de 25 bajas al Ejér 
cito entre muertos y heridos y 
62 bajas a las mesnadas de ron 
deros.entre ellos el cabeza negra 
ex jefe de las rondas campesinas 
de Quinua, Patricio García Oon 
zález". 

Este mismo diario demostró 
el plan de acción senderista 

en esta coyuntura centrando sus 
actividades en "los cinturones 
de miseria que estrangulan la 
capital". Asimismo manifestó 
su desagrado a "los Zazzali, 
Moyano, Paredes Vargas, Quin 
tanilla y similares" (autoridades 
ediles de los distritos populares 
deSanJuande Lurigancho, villa 
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El Salvador, Comas, y El Agus 
tino, respectivamente; todos de 
Izquierda Unida), acusándolos 
de "gendarmes de la reacción y 
defensores de los intereses de la 
gran burguesía". En estos dlstrí 
tos, precisamente, Sendero Lu 
minoso ha venido intentando 
infructuosamente la infiltración 
en los movimientos obrero, ma 
gisterial y banial �611). 

Adicionalmente, El Diario 
anunció que "la ocupación 

fascista será aplastada", alu 
diendo a la presencia de las 
"fuerzas armadas en el campo, 
barrios, fábricas y universida 
des". E incluso informó sobre 
"las batallas de San Marcos: uni 
versitarios combaten y resisten 
contra la ocupación fascista", 
por un lado, y, por otro, sobre la 
derrota de la "ocupación militar 
fascista de los barrios", citando 
el caso del asentamiento huma 
no "Raucana" donde "no se 
cumplió dice la cadena de ocu 
pación. fichaje . entrega de ali 
mentas  formación de rondas" 
y que "el que la resistencia sea 
en muchos casos clandestina, no 
quita que se esté vertebrando y 
avanzando con dimensión me 
tropolilana". Luego vino, el 21 
de octubre, la captura del secre 
tario general de Raucana, Valen 
tín Cacha Espiritu, que resultó 
ser senderísta. Se considera que 
hay por lo menos 20 senderistas 
infiltrados en este asentamiento 
humano. 

En el terreno de la respuesta 
popular a la infiltraciónsen 

derista en los barrios margina 

l 
les, el acontecimiento más signi\ 
ñcatívo del mes se produjo el 27 
de octubre cuando se movilizó 
toda la poblacióndeSanJuande 
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Lurigancho, agitando las con 
signas de "¡queremos vida, que 
remos paz! ¡ Basta ya de hambre 
y de temor!", en rechazo a las 
acciones del terrorismo en su lo 
calidad. La movilización fue 
convocada por las organlzacío 
nes populares e instituciones 
cristianas, clubes de madres, co '\_ 
mi tés del Vaso de Leche y otros, 
agrupados en el Frente Amplio 
por la Paz y el Desarrollo de San 
Juan de Lurigancho, presidido 
por el alcalde Pedro Zazza.li Pe/ 
ña (IU). En la víspera de la mar 
cha de unos diez mil poblado 
res, se repartieron volantes sen 
deristas que amenazaban la vi 
da y la integridad física de 
quienes concurrieran a esa mo 
vilización. Pese a todo, la pobla 
ción de San Juan de Lurigancho 
dijo un rotundo no al terroris 
mo, indicandoasf,como antes lo 
hizo Villa El Salvador (véase In 
fonnalivo Deseo, N01 5, Setiembre 
de 1991), el camino a seguir en 
la respuesta al terror: negarse al 
chantaje de la violencia y el mie 
do. 

Mientras tanto, en la madru 
gada del 7 di? octubre, la 

Dirección Contra el Terrorismo 
{DIRCOTE) Capturó en una vi• 
vienda de la avenida La Paz en 
el Callao a los integrantes de un 
comando de aniquilamiento de 
Sendero Luminoso. Los deteni 
dos serían autores de los asesi 
natos del comandante EP Arte 
mio Collado Gómez y del ex mi 
nistro de Trabajo del régimen 
aprista Ores tes Rodríguez, entre 
otras acciones. A uno de ellos se 
le encontró el carné universita 
rio que le fuera arrebatado al 
comandante EP Collado Gómez 
y una larga lista con nombres y 
direcciones de personas civiles y 
de las Fuerzas Policiales. A tra 
vés de ellos, se precisó que hay 
cinco zonas limeñas para los CO· 
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mandos senderistas de aniquila 
miento: zona este (La Victoria, 
El Agustino, AteVitarte y La 
Malina), zona norte (San Mart[n 
de Parres, Rímac, Independen 
cia, Comas, Carabayllo, Puente 
Piedra y San Juan de Lurigan 
cho), zona centro (Lima Cerca 
do, Breña, Jesús María y Lince), 
zona s_ur (San Isidro, Miraflores, 
Surquillo, Barranco, Chorrillos, 
Surco, San Juan de Miraflores, 
vrna,Maria del Triunfo, Villa El 
Salvador, Pachacamac y Lurin) 
y zona oeste (Ventanilla, Callao, 
San Miguel, Magdalena y Pue 
blo Libre). Cada zona tiene su 
comando propio cuyos miem 
bros viven normalmente en 
otras zonas. Enla zona norte,sin 
embargo, por excepción, hay 
dos comandos independientes 
de aniquilamiento y uno de 
ellos tenía una vivienda moder 
na y respetable de dos pisos en 
la avenida La Paz. en el Callao 
(wna oeste). 
�r otro lado, Sendero, a tra 
.l vés de su diario, afirmó por 
enésima vez su voluntad de de 
fender los .. derechos del pue 
ble" (¡La rebelión se justifica!} 
contra los "derechos humanos: 
andanzas del sirviente (Fujimo 
ri), su amo (Bush), comisiones 
(de DD.HH. de la OEA en visita 
y del Senado) y revisionistas (los 
alcaldes IU y los organismos de 
defensa de los DD.HH.)" que 
ocultan el "hambre y genocidio 
contra el pueblo". En este mis 
mo sentido, atacó duramente a 
los "ONGs como agencias del 
imperialismo" enel campo de la 
informalidad, "trabajo informal 
o desempleo encubierto, eufe 
mismo del capitalismo burocrá 
tico". También se refirió a los 
organismos de defensa de los 
derechos humanos, domo "gen 
darmes de la paz de los explota 
dores". 

En realidad, los organismos 
de derechos humanos están 

en medio de fuegos cruzados. 
Son blanco de la violencia arma 
da de Sendero Luminoso y de 
los grupos paramilitares, y tam 
bién reciben los dardos verbales 
del presidente Fujimori (véase 
Informativo Deseo, N11 5, Setiem 
bre de 1991). Durante la ceremo 
nia conmemorativa del Día de la 
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Marina de Guerra, el 8 de octu 
bre, el presidente de la Repúbli 
ca volvió a hablar de la nueva 
poUtica antisubversiva y cues 
tionó severamente a "los terro 
ristas infiltrados en seudo 
organizaciones humanitarias y 
defensoras de los derechos hu 
manos". En vísperas de la insta 
lación del Consejo por la Paz, 
estas expresiones presidencia 
les, ya repetitivas, Je quitaron to 
da credibilidad al Ejecutivo que, 
supuestamente, pretendía pro 
mover una acción dvica amplia, 
participatoria y democrática 
frente al terrorismo. 

A pesar de todo, el 12 de oc 
tubre, se instaló el Consejo 

Nacional por la Paz con asisten 
cia del entonces presidente del 
Consejo de Ministros, Carlos To 
rres y Torres Lara, del cardenal 
Juan Landázuri, del presidente 
de la Conferencia Episcopal Pe 
ruana, monseñor José Dammert 
Bellido, y otras personas repre 
sentativas de la sociedad. Rápi 
damente se generó un consenso 
para que el presidente del Con 
sejo fuera monseñor Dammert, 
cuya trayectoria pastoral le da 
una imagen seria y confiable. 
Sin embargo, posterionnentc, la 
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Iglesia Católica decidió declinar 
la presidencia, pese al clamor 
unánime de organizaciones po 
líticas y sociales que reclamaban 
que dirija ese organismo. Esta 
decisión.fue sorprendente, pues 
era casi la única opción viable 
para darle un liderazgo social 
mente significativo y fuerte a di 
cho Consejo. Luego vino 
rápidamente un desánimo y de 
sencanto generalizados frente a 
este proyecto del gobierno. Para 
muchos ciudadanos, el organis 
mo recién creado corre el riesgo 
de convertirse una vez más en 
una iniciativa frustrada. 

Octubre fue también un mes 
de atrocidad y de inhuma 

nidad contra los inocentes: pri 
mero, t¡!I 10 de octubcc, una 
joven periodista del semanario 
�. Melissa Alfara Méndez., 
murió despedazada Iras explo 
tar, en sus manos, un "sobre 
bomba" con 200 gramos de 
dinamita, enviado por un grupo 
paramilitar. Posteriormente, un 
niño de apenas nueve años de 
edad fue utilizado como detec 
tor de minas por elementos sen 
deristas que iban a dinamitar 
una tone de alta tensión en las 
pampas de San Juan de Miraflo 
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cual Sendero afirmó haber lo 
grado un "equilibrio estratégl 
ro" (véase lnformalioo Deseo, Nº 
1, Mayo de 1991). 

No puede descartrarse, en. 
tonces, éste sea un momen 

to de preparación, por ejemplo, 
para el mes de diciembre que se 
inicia con el cumpleaños del 
"presidente Gonzalo, el mancis 
ta más grande de nuestros tiem 
pos" y que termina con la ya 
acostumbrada "celebración" 
senderista del año nuevo en os 
curidad. 
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Sin embargo, este tono defen 
sivo y de desánimo del pcrió 

dicosenderista no hay que verlo 
únicamente como un supuesto 
repliegue. Como sucedió en los 
meses de febrero, marzo y abril 
del presente año, luego del alla 
namiento de la casa de Chacarí 
Ua del Estanque, el 31 de enero, 
seria simultáneamente un mo 
mentode perfil bajo y de planea 
miento para un "gran salto". 
Recordemos que luegeo vino 
una espectacular ofensiva sen 
derista en el "mes rojo" con la 

res. El niño murió, luego de ha 
ber pisado una mina de seguri 
dad instalada por la policía. 

El primero de estos hechos 
significó la reaparición de la 

modalidad terrorista de los "so 
bresbomba" destinados, el prí 

......_ mero, al director de un seman 
ario ligado al MRTAy, el segun 
do, a un diputado del PUM. To 
das las características materiales 
de la carga y la ejecución del 
crimen conducen a suponer que 
se trata de un nuevo acto de te 
rrorismo de Estado. Sin embar 
go, como de costumbre, en los 
dias que siguieron, las autorida 
des del gobierno no dieron res 
puesta a la exigencia ciudadana 
de dilucidar el caso. Hay que 
recordar que está pendiente to 
davfa. la respuesta sobre lo ocu 
rrido, el 15 de marzo último, 
bajo similar procedimiento, con 
el abogado Augusto Zúñiga 
Paz. 
1:)or último, da la impresión de 
l.- que El Diario, vocero delsen 
derismo, mantiene un perfil 
muy bajo desde el número 608 
del 13 de setiembre de este año. 
Parecéria que por el momento 
no hay una decisión trascenden 
te en el seno de la dirección cen 
tral de Sendero Luminoso en su 
quehacer revolucionario. Se no 
ta que hay indecisión y rutina 
después de múltiples y enérgl 
ces manifestaciones de rechazo 
por parte del pueblo frente a los 
acontecimientos del mes de 
agosto y de las primeras sema 
nas de setiembre, como los ase 
sinatos de misioneros extranje 
ros, alcaldes y dirigentes barria 
les. 

Esta vez, nuevamente, Sende 
ro se equivocó; atacar a gen• 

te querida por el pueblo como 
párrocos y dirigentes populares 
le está costando enormemente y 
para mucho tiempo. ¿Acaso la 
dirección sendetista estaría re 
planteando el camino a seguir 
en el futuro inmediato después 
de tantos fracasos en sus esfuer 
zos por conseguir y consolidar 
el apoyo popular? Este podría 
ser ese momento de un cierto 
repliegue reflejado en los últi• 
mos tres o cuatro números de El 
Diario. 
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del capitán Iván Lagos, degollaron 
a 5 pobladores de Pueblo Nuevo, 
Aucayacu. 

Por otro lado, la actividad de 
los grupos paramilitares  hasta 
ahora impune y bien cubierta  se 
dejó sentir esta vez en Ayacucho: 
intentaron asesinar a un asesor del 
gobierno regional, Juan Pérez Coro 
Nido y volvieron a enviarle un.a car 
tabomba. Los periodistas ayacu 
chanos son el blanco favorito de es 
tos paramilitares: desoonocidos ase 
sinaron al presidente del circulo de 
periodistas de turismo de Ayacu 
cho, Antonio Huacachi,en la puerta 
des u domicilio. En la misma ciudad 
mataron al pc?riodista Gri1o Oré, co 
rresponsal del diario Expreso y, an 
teriormente, en la misma ciudad 
hablan intentado asesinar al perio 
dista Dpidio vargas Palomino, que 
resultó herido. 
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murieron 17 personas (3.9 % ): un 
soldado, 8 policías y 8 civiles pero 
ningún terrorista muerto. En la ca 
pital, se produjeron 7 muertos 
(1.6%) mientras que el surandino,se 
regislraron 6 vfclimas{l.4%): cuatro 
autoridades civiles y 2 presuntos 
subversivos fallecidos. 

El Ej6rcito peruano abltió a 204 
presuntos subversivos (otros 15 
murieron durante varios enfrenta 
mientos enlre Sendero y el >.ffi.T A en 
el departamento de San Martín) Pe 
ro también mató a 16 civiles; en Li 
ma, mataron a un conductor ebrio 
que cruzó una de las tranqueras de 
seguridad en la Avenida Arequipa 
frente al Comando Conjunto y en 
Los Olivos mataron a un guardaes 
paldas del llamado "Chíto .. Ríos y a 
su conoviviente en un rastrillaje. Pe 
ro, además, en la provincia de l..eon 
c.io Prado, Huánuco, �jo el mando 

Durante el mes de octubre, se 
han registrado 149 atenta 

dos terroristas y 432 muertos 
por violencia politica.Desde 
1985 el departamento de Ayacu 
cho dejó de ocupar el primer lu 
gar respecto al número de aten 
tados senderistas; el departa 
mento de Lima (la capital) y el 
departamento de Jun1n lo han 
desplazado. Esto no debe llevar 
a la conclusión de que la situa 
ción ha sido menos grave en 
Ayacucho; de hecho este depar 
tamento superó ampliamente a 
los otros en cuanto al número de 
muertos. 

Ahora bien, en el mes de octu 
bre, la región Los Libertadores Wa 
ri (reducida por esta veza Ayacucho 
y Huancavelica ) encabeza tanto el 
n6mero de atentados como las ci 
fras sobre muertos. Allí hubo 47 
atentados (31.5%), mientras que en 
Lima metropolitana se produjeron 
34. (22.8%). Sigue la Región Andrés 
Avelino Cáceres (departamentos de 
Jwún, Paseo y Huánuco) con 24 
atentados (16.1%). En el norte del 
país las acciones scnderistas se dis 
persan en un amplio y desigual te 
rritorio: en el sur de Caja.marca, el 
este de La Libertad, el callejón de 
Huaylas en Ancash, y en el norte 
chico(provincias de Huaura y Hua 
ral) ocurrieron 32 atentados 
(215%). En los departamentos sel 
váticos de San Martín y Loreto se 
registaron 9 atentados (6.0% ), mien 
tras que en las Regiones del sur an 
dino (Apurlmac, Cusco, Puno), sólo 
hubo 3 ati?nlados (2.0% ). 

En cuanto a las victimas de la 
violencia política en octubre, como 
ya se ha dicho, hubo 432 muertos. El 
número de victimas fue inusual 
mente alto en relación a L1 cifra de 
alentados; sólo el mes de junio JXl· 
sado, con 537 fallecidos, sobrepasa 
a esta cifra en lo que va del presente 
año. Sólo en Ayacucho y Huancave 
lica se produjeron 224 victimas 
(51.9%); 119 civiles, 103 presuntos 
subversivos y 2 soldados muertos. 
En la Región Andrés Avelino Céce 
res Uurún. Paseo y Hu.ánuco), se re 
gistraron 104 muertos (24.1%), 58 
civiles, 44 presuntos subversivos y 
2 policías fallecidos. Sigue la WNI 
selvática de San Martín y Lo reto con 
74 victimas (17.1%): un civil y 70 
presuntos subversivos muertos m.35 
2 soldados y un policía. En el norte, 
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B mismo día, volaron una ca 
mtoreta con una mina que colo 
caron en la carretera Huenca 
veliclt • Pisco, en el lugar deno 
minado Chonta; murieron sus 
dos ocupantes. El último día de 
octubre, se produjo otro enfren 
tamiento entre Sendero y una 
patrulla del Ejército y ronderos 
en el anexo de lsjana, distrito de 
Santiago de Pischa, provincia de 
Huamanga; murió un soldado, 
Luis Revilla Calderón, y 8 sub 
versivos. Este mismo día, otro 
grupo subversivo incursionó en 
fa localidad de Uchumayo, com 
prensión del distrito de Chun 
gui, provincia de La Mar, en la 
selva ayacuchana, y en el en 
frentamiento murieron dos ron 
deros y dejaron cinco heridos. 
T)or otro lado, en la provincia 
1 selvática de Satipo, se pro 
dujeron tres enfrentamientos 
con los natil{?Si primero, el JO de 
octubre, los senderistas ataca 
ron a los miembros de la comu 
nidad nativa de los Asháninkas 
a orillas del rio Tambo; intenta 
ban enrolara los más jóvenes de 
la comunidad en sus filas; luego, 
el 21 de octubre, Sendero se en 
frentó con una patrulla militar 
que realizaba un operativo en la 
zona de la Misión de Cutivireni 
y del Valle Esmeralda, encon 
trando alli una base senderista. 
En el choque murieron 38 sub 
versivos ye! Ejército rescató a 35 
nativos y 15 colonos que se en 
contraban cautivos; finalmente, 
el 27 de octubre, un grupo de 
senderistas incursionó en los 
poblados de San Martín de Pan 
goa y de Poyeni, ubicado a 150 
kilómetros al este de la ciudad 
de Satipo y mataron a 28 pobla 
dores nativos; en el enfrenta 
miento murieron también6sub 
verstvos. !' 

En la zona selvática de San 
Martín, el 24 de octubre, un 

grupo del lYIRTA emboscó a una 
patrulla del Ejército en el sector 
llamado "'Eslabón" en la provin 
cia de Bellavista; murieron por 
lo menos 50 subversivos y dos 
cabos del Ejército. El MRTA, en 
comunicado, desmintió esta 

.ty«c><cJ.o Y 
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dujo un entrentamiento entre 
un grupo de senderistas y las 
fuenas combinadas del Ejército 
y la Policía; murieron por lo me 
nos 70 subversivos. El 7.8 de oc 
tubre, Sendero enfrentó a las 
rondas campesinas en la comu 
nidad de Cangari, ubicado a 5 
kilómetros al este de Huanta; 
murieron 15 senderistas y un 
rondero. Este mismo día, se pro 
dujo un enfrentamiento entre 
un grupo de senderistas y una 
patrulla combinada en las afue 
ras de la dudad de Huancavell 
ca; capturaron a 17subversivos. 
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�= Emboscadas y enfrentamientos 

La verdadera guerra de movi 
mientos de tipo guerrillero 

se desarrolla desde 1984 princi 
palmente en los departamentos 
de Ayacucho, Huancavelica, Ju 
nio, Paseo y San Martín. Otra 
zona de intensa violencia es la 
selva de Huánuco donde se pro 
ducen masacres atroces ejecuta 
das tanto por los grupos subver 
sivos como por las fuerzas del 
orden. 

El 16 de octubre, en el ceno 
Razuhuillca, Huanta, se pro 
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Ronderos, blarico senderista 

La violencia senderista se en 
saña con los campesinos ron 

deros. Las víctimas en octubre 
fueron sobre todo los ronderos 

"de las provincias norteñas de A 
yacucho: Cangalla, Huamanga, 
Huanta y La Mar. El 6 de octu 
bre, por ejemplo, un grupo de 
senderistas incursionó en el ane 
xo de Rumihuasi y mató a 9 
miembros de las rondas de de 
fensa civil. Momentos después 

versión y alertó sobre una posi 
ble matanza de ciudadanos ino 
centes. Mientras tanto, Sendero 
emboscó, el 20 de octubre, a un 
ómnibus de transporte que ve 
nia de Huánuco a Lima en un 
lugar denominado Pachi, en el 
distrito de Aquia,a siete kilóme 
tros al este de la ciudad de Chi 
quián, en la provincia de Bolo 
gnesi, Ancash; resultaron muer 
tos un soldado, Isaac Cornejo 
Castillo, y un civil no Identifica 
do. También emboscó, el 18 de 
octubre, a una patrulla policial 
en la zona de Condebamba, a 18 
kilómetros de Cajabamba, Caja 
marca; murieron 8 policías. 

Asesinatos selectivos 

Otro tipo de víctimas de Sen 
dero son las autoridades lo 

cales y los miembros de las 
fuerzas del orden. Se trata de 
asesinatos selectivos de perso 
nas es cogidas por su vincula 
ción con el Estado. El 1° de 
octubre, asesinaron a los alcal 
des de los distritos de Huayllo, 
Ubaldino Quyinto, de Soraya, 
Jesús Torres, y al gobernador de 
HuayUo, Gabriel Aybar, todos 
de la provincia de Aymaraes, 
Apurímac. El dfa 21, en la pro 
vincia de Recua y, Ancash, mata 
ron a ex candidato municipal de 
Cambio 90 en Ca tac, Ernesto Ra 
mirez y su hermano. El 27 de 
octubre, en el distrito de Mata 
huasi, provincia de Concepción, 
Junfn, fueron asesinados Rubén 
Campos Cossio y Javier Ma\do 
nado Oré, presidente y secreta 
rio de la junta vecinal del 
distrito. 
Dorotra parte, el 4 de octubre, 
.L asesinaron al coronel E.P. (r) 
Artemio Collado Gómez en la 
Urbanización Elio, en el Cerca 
do de Lima, cuando salía de su 
domicilio. El día 17 mataron al 
ex director de la Policía de Segu 
ridad (GR), general (r) Julio Ni 
ño Ríos en la puerta de su casa 
ubicada en Surco, Lima. El 24 de 
octubre, en Huancayo, Sendero 
asesinó al sargento P.S. Moisés 
Rodríguez en el barrio de lncho. 
Por último, en la selva de San 
Martín, el dia 13, el MRTA se 
cuestró al sargento de la Policía 
de Seguridad José Tuesta Flores 
y lo asesinó. 

Huamanga, y mató a 39 campe 
sinos de defensa civil. 

En cambio, en la Región An 
drés Avelino Céceres (de 

partamentos de Junin, Paseo Y 
Huánuco), Sendero utiliza siste 
máticamente la modalidad de 
"ajusticiamiento", es decir el 
asesinato selectivo de las autori 
dades locales. Sin embargo, hu 
bo, esta vez, un caso de asesina 
to de ronderos en el pueblo de 
Santo Domingo del Prado, en la 
provincia de Concepción; mata 
ron, el 12 de octubre, a 4 miem 
bros de una familia que forma 
ban parte de ungrupo de ronde 
ros. 

l "' 

una patrulla militar acudió en 
auxilio de los ronderos y en el 
enfrentamiento murieron un sol 
dado y 6 subversivos. El mismo 
dia, en la comunidad de Huin 
chospata, Huamanga, mataron 
a 5 campesinos. El 8 de octubre, 
en Ronguyocc Alto, en la pro 
vincia de Hu.anta, asesinaron a 8 
campesinos. El 16 de octubre, 
emboscaron a un grupo de ron 
deros en el disbito de San Fran 
cisco,en la provincia de Hu.anta, 
y asesinaron a 5 de ellos. Este 
mismo dia, en un tramo de la 
carretera Huanta  San Francis 
co, Huanta, hallaron 10 cadáve 
res asesinados por sendcristas. 
El 21 de octubre, una columna 
de ciensenderistas atacó la loca 
lidad de Nañahuaycco en el dis 
trito de Vischongos, en la pro 
vincia de Cangalla; esta incur 
sión terrorista dejó como saldo 
17 ronderos muertos y tres heri 
dos. La misma columna atacó 
posteriormente Patahuasi, ase 
sinando a otros 8 campesinos, 
en su mayoría ancianos. El 26de 
octubre, un grupo de sendeds 
tas asaltó los pueblos de Carca 
marca y Llusita, en provincia de 
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LA INFILTRACION SINDICAL Y BARRIAL: 

HISTORIA DE FRACASOS SENDERISTAS 

Toda organización militar necesita de una 
amplia base social para tener posibilidades de 
victoria en medio de una guerra. Esto es más 

cierto aún para el caso de los movimientos 
guerrilleros, porque suelen enfrentarse a 

fuerzas estatales que los superan en recursos 
materiales y capacidad de fuego. Por tanto, el 

objetivo estratégico número uno para la 
dirección guerrillera es la conquista de un 

gran respaldo social. Con ello podrá generar) 
un vacío en torno a las fuerzas estatales y 

compensar sus desventajns en los aspectos 
materiales de la guerra. 

En el caso de Sendero Luminoso, los esfuerzos 
iniciales se concentraron en la búsqueda de 

apoyo social entre el campesinado de los andes. 
Aparentemente iban a seguir puntualmente el 
esquema maoista ortodoxo: guerra del campo a 

la ciudad. 
Los resultados fueron negativos para Sendero. 

Sus propios métodos ultraautoritarios, por 
una parle, y la existencia de importantes 

organizaciones agrarias y comuneras, por otra, 
fueron los principales obstáculos que le 

impiÁieron captor la adhesión campesina a lo 
largo de los años 80. Otro factor adverso fue la 

especial brutalidad de la guerra sucia en el 
campo. Las estadísticas muestran que el 
campesinado es el sector social que más 

víctimas ha sufrido por la acción de Sendero y 
las fuerzas armadas. 

Por otro lado, muchas evidencias muestran ) 
que la expansión de Sendero en todos estos 
años ocurre()OY el reclutamiento de jóvenes 
citadinos estudian!es y desempleados, y no 
tanto de campesinos. 
Ahora bien, Sendero sigue considerando el J/ 
campo del ande o de la ceja de selva como el '- 
escenario principal de sus aperaciones. lAs 
acciones más propagandi:z.adas por El Diario, 
vocero del senderismo desde febrero de 1988, 
son las emboscadas y ataques a las fuerzas del 
orden en esas regiones, y es en ellas que se 
ubicarían los primeros "comités populares 
abiertos" o embriones del nuevo poder 
senderista. 
Aún así, desde la segunda mitad de los 80 
Sendero comeiizó""'ií"iñteñsificar sus accumes en 
los centros urbanos. Pasó de los clásicos 
.sabotajes y asesinatos �ectivos a la 
infiltraci6n de organizaciones y movimientos 
sindicales y barriales. 
Luego del ajuste económico del año pasado, 
Sendero ha ihtentado aprovechar el 
descontento popular y comienza a realizar 
acciones más audaces y abiertas en los pueblos 
jóvenes y algunos sindicatos. Comenzó a 
hablarse del inminente ., cerco senderi.sta" 
sobre Lima. En el presente número, 
intentaremos revisar algunos detalles del 
trabajo senderista en los sindicatos y en los 
asentamientos humanos marginales. 

2. SENDERO Y LOS SINDICATOS 
rm.+·P' > 1N'\l'M4 Wr?lW422iM!lm¼41'1W&I& i •· w 

En sus orígenes, Sendiro Lumí- 
naso concentró su trabajo gre• 
mial en d sector Educac,.'6n, en 
los sindicatiisáelos·11u:esf:ros, 
y broo una influencia relatiua- 
mente importante en les maes 
tras ayacuchanos. Pero 
también intentó penetraren 

-otros sectores del movimiento 
sindical sin obtener resultados. 

Sendero Luminoso frente al 
movimiento minero 

Uno de los primeros intentos 
fue en el movimiento minero en el 
departamento de Paseo al final de la 
década de 70. Revisando rápida 
mente la historia de la llamada 
"nueva Izcuíerda" en el país, se en • 
Rcproducdén prohibida 

cuentran referencias como las si 
guientes. 

En 1978, Vanguardia Revolu 
cionaria sufre una de sus tantas es• 
cisiones. Un grupo liderado por 
Eduardo Figa.ri y Julio C.ésar Mez 
zich forma tienda aparte con una 
denominación resonante: Vangua.r• 
dia Revolucionaria Proletario Co 
munlsta, yse llevan a la mayor parte 
de los activistas presentes desde 
1969 en las minas de Centromín, en 
el departamento de Paseo. 

En 1979, Luis Kawata Makabe, 
entcrces miembro de la dirección 
ayacuch.1na de Sendero Luminoso, 
llega a Paseo para reclutar a la frac 
ción mM radical de VRPC que ya 
estaba cuestionando al propio Figa 
ri por su repentina inclinación a par• 
tidpar en las elecciones de 1980. 
Poco tiempo después Kawata apa• 

Circulación restringiáa 

rece junto a J�e1.zich y 
organiza unaescuela sindkirpaiii 
captar cuadros; pero su trabajo en 
los asientos mineros fracasa rápida 
mente; los mineros rechazan la 
ideologiznciónde sus reivindicacio 
nes laborales inmediatas. KawaDs 
regresa a Ayacucho, y más tarde de 
cide apartarse de Sendero Lumino 
so. . 

Mientras tanto, en Paseo, Sen 
dero comienza a crecer en el campo, 
en Yanahu.anca, provincia de Daniel 
A. Carrión; desde allí, se inician in 
cursiones a los campamentos mine 
ros, sabotajes a sus instalaciones, 
"ajusticiamientos" de autoridades 
locales y asesinatos de miembros de 
J.as fuerzas del orden (Véase, Raúl 
Gonz..á.lez, "'Los mineros de Pasco:el 
talón de Aquiles de Sendero", en 
Qudt= NV4Q, pp.19·29). 
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Asesinato de dirigentes 
y "paros armados'" 

En años más recientes, Sendero 
¡se infiltra en las bases de la podero 

<. saFederaciónMlnera.Presionaa las 
dirigencias mediante amenazas de 
muerte y asesinatos para que las 
huelgas deriven en situaciones de 
confrontación directa ron las fuer 
zas del orden. 

Obviamente, por este camino, 
Sendero nunca llegó a conseguir un 
apoyo significativo de los mineros; 
fue un fracaso más para el "prest 
dente Gonzalo", pero pudo crear 
muchos problemas para la dirigen 
da sindical. La dolorosa historia de 
asesina� de los dirigentes mineros 
está ligada a la orientación de las 
huelgas nacionales de la Federación 
minera. Por ejemplo, los días 3, 19 y 
Zl de man.o de 1986, en Cerro de 
Paseo y La Oroya, durante una 
huelga, fueron asesinados tres diri 
gentes sindicales de Centromín. Looü dirigentes mineros asesinados en 
esta ocasión firmaron a nombre de 
sus bases el acta del levantamiento 
de huelga. 

He aquí un recuento de los he 
chos principales: el 19 de mar:ro de 
1986, durante una manifestación de 
protesta,. fue asesinado Tomás Mi 
randa por el scnderista Florentino 
Ceccnes; el 18 de octubre de 1988, 
asesinan a Fidencio Coronel, ex di 
rigente del sindicato de La Oroya; 
17 de octubre, en Moroaxha, matan 
a Alejandro Patiño Flores, militante 
aprista y ex dirigente del slndicato 
de Morococha;el 16deabril de 1989, 
Seforino Requis, secretario general 
del sindica lo de Cerro de Paseo, ba 
se de Centromrn: es asesinado en 
plena Asamblea ensu local sindical; 
el 7 de mayo, asesinan a Antonio 
Cajachagua, secretario general del 
sindicato de Mcrccocha, base de 
Ccntromin. La mayoría de estos di 
rigentes asesinados intentaban 
abrir caminos de solución para 
huelgas muy duras y prolongadas. 
Pero el Interés de Sendero, en estas 
u otras luchas sindica.les, es provo 
car desenlaces sumamente violen 
tos sin importarles el éxito o fracaso 
de la huelga en sf misma. 

( Otra modalidad de las acciones 
scnderistas en el terreno sindical 
son los llamados "'paros armados". 
Ellos se hacen frecuentes también 
en los últimos años. Mediante ellos, 
Sendero no convoca sino conmina a 
los trabajadores y pobladores a pa 
ralizar sus actividades. Para con.su 
mar el paro no se apoya en la soli 
daridad de los explotados u oprimi 
dos sino en el terror que inspira co 
mo grupo armado. Tampoco loma 

en cuenta alguna petición concreta intensifica sobre todo en los años 
y sentida por los trabajadores. Para 1988 y 1989 (Véase, Emilio Roldán. 
Sendero el paro armado sólo tiene "'Sendero Luminoso. Cerco de san 
sentido a>mo muestra de adhesión gre sobre Lima"', en Trtr.JC;{a, Nº 3, 
asu"'guerrapopular". octubre 1991, pp. 109-1'2:l; Anóni 

Luegodevarioséxilosiniciales, mo, "'El gran en.sayo de Rauca.na. 
los "'paros armados"' han ido per 'Gonzalo' ·a la caza de Lima", en 
diendo paulatinamente su efecto te Qudi=, Nll 73, setiembreoctubre 
rrorista en las ciudades y centros de 1991, pp. 3034). \ laborales y sólo tienen exito en po AleVitarte tiene unsitiode pri 
blados pequeños y algunos centros mera en la tradición sindical perua 
mineros í�dles de controlar y des na desde los orígenes del movl 
provistos de resguardo policial o miento obrero a comienzas de siglo. 
militar. En Lima, por ejemplo, los Enañosmásrecienlesfueunadelas 
últi.mos .. parosarmados" hanfraca zonas industriales donde tuvo ma 
sado claramente. yor fuerza el Uamado "'movimiento 

Además del terror senderista, clasista", integrado por sindicalis 
los mineros han sufrido otro tipo de tas de izquierda radical En junio de / 
terror.Losgruposparamilitares.Es 1976, un "'Comité de Lucha de la 
los asesinaiona Sa6fCantoral Hua ea'.rrelera Central" representativo 
man(, secretario general de la de los sindica.tos de esta gran zona., 
FNlMMSP, y Con.suelo Garcfa,el 13 realizó moviliz.acioncs y un contun 
de febrero de 1989; Víctor López, dente paro de solidaridad con los 
dirigentedeToquepalayAnexosde huelguistas de la fábrica Nylon. 
la Souili= Peru G,pper c.orporaiion Aquella vez, miles de pobladores de 
también fue secuestrado y asesina AleVit:arte y los trabajadores ble 
do por un grupo paramilitar (Véase quearon varios kilómetros de la ca 
CArJ05 Chuquimantari, "La doble rrctera central con piedras, palos y 
lucha de los mineros", en Qudiaca, llantas quemadas. Una suerte de cn 
N060, pp. '7283).ComoresJuestaaJ sayo local para el paro nacional de 
asesinato de Sa.úl CantoraL a..&de.:. julio de 1977 (Véase Carlos Basom 
rac16n de Trabajadores...Mineros brio, El movimienlo obrero. HisloritJ 
�nvoc:ó a un paro de 24 horas Y. �áfica, N9 6. 1968-76: 1imrpru de re. 
plan!�: •¡a � Jomu:, Lima, Tarea, 1987, pp. 6Ui3). 
� defcñcJ r nuestras org� En el intento de controlar la or� dones•. Los sindicalos mineros se ganiz.aciónpopulardelazona,Scn 
Fiallan entre los dos fuegos de la deroempezósu trabajo tratando de 
violencia, han experimentado un exciotar la historia del movimiento 
cierto desgaste por las largas huel popular de la carretera central y de 
gas en el 61timo año del gobierno AteVitarte. 
anterior y se ven a/ect:ados por la .l.J.l.ego..de .. 1.m�ttabajaJnlcial di? 
crisis actual del sector minero, pero IB,("tltración.,.enJ �88.parti<;J�ron en 
mantienen su autonorrúa frente al la lorm:,,ción de una Coordinadora 
proyecto senderist:a. Sind!,_cal de la Carretera Ceñffiíl Y_$11. 

No se sabe, a \a ciencia cierta, 1989, Scncmollegó a copar su diri 
qué lección ha sacado la dirección gi?ima.Paralelameñte'con lo ante 
de Sendero Luminoso de su fracaso rior,ipareció en la zona una base 
respecto al movimiento minero. Sin del Movimiento Revolucionario de 
embargo, algo ha cambiado en su Dclensa del Pueblo (MRDP). Ague 
percepción del sector minero. En lla vez, entre los sindicatos iufiltra 
�..!!fiente.:charla!.del.::presicíeñ" dos estaban los de Nylon, FAM, 

• le Gonzalo", se escuchó, EQr ej_em Atlas, COPE, Tabacalera Nacional, 
plo, que "el Perú es un país min:ro • ( Bata, Tejidos '"La Unión" y Pclikan. 
y no agrano; hay que prever la vin I Veamos más de cerca. 
CUlacW'n con rcpñ?Stmtante57: e · �=; 
·peqaeña y mediam.minetiJ,.p..oo. Sendero y Paro Nacional 
ruen o evitar la ronfrontación con El 26 de enero de 1988, el Paro 
este sec1or de empresar.ios:.;.pero.no Nacional convocado por ía CGTI> se menciona al proletariado organiza 1 d 
do, al movimiento minero (cossdle ;��i�t��Tcta�ª:ne�l\��rfo��i'.:i rr;:: 
grabadaennoviembrcdd990ydifun- presión deja un saldo de tres 
dida el 24 de febrero de 1991 en el muertos. Durante la movilización 
programa En P== del ca.ni 4). se produce la infiltración de ungru 
infll;'acló�� po senderista, ocasionando un inci 

dente entre activistas senderistas y 
en la capital militantes del PCPUnidad (mosco 

Otra :rona priorizada por Sen vita ortodoxo), entre ellos Jorge del 
dero Luminoso �ra su trabajo sin Prado, senador de TU. "Y a los reví 
dical ha sidofAteVitart� especial sionistas no le quedó más remedio 
mente a partii)i1?"1� trabajo se que refugiarse en su guarida de la 
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CGIP", recordó más tarde el redac 
tor de El Diario� 545, 26.4.88.). 

Creación del CLOTCCC 

�1 :> ªe abril de 19si}m ccote 
nar e "delegados" de diversas ba 
ses gremiales de la zona Este de 
Lima MetropoliJana se reunieron en 
la IOC3Udad de Naña. para participar 
en el Primer Plenario de Trabajado 
res O asistas de la Carretera Central 
y conformar ue se conoc:e lu o 
como el , mité de Luc e Obre 
ros y rabajadores Clasistas de la 
Carretera Cen 

SegúnElDiario(N'°S43, 12.4.89, 
p.6), "a través de este plenario se 
logró dotar de una linea de clase y 
una dirección correcta a laorg:utlz.a 
ción. A través de dura lucha las po 
siciones revisionistas que saltaron a 
la palestra fueron combatidas tm 
placablemente. La creación del 
CLOTCCC ll'\3.tCil un hilo en la his 
toria del movimiento obrero y po 
pular del pals, ya que estas luchas 
están enmarcadas dentro de las que 
libra nuestro pueblo para con.seguir 
su emancipación". 

Huelga general de COPE 
Una semana despuésde la erea 

ción del CT.OTCCC, el 11 de abril de 
1988, los trabajadores de la Compa 
ñia Peruana de Envases (COPE) 
agrupados en su Frente Unico Co 
munero Sindical, entraron en la 
huelga general Indefinida que por 
espacio de dos meses sostuvieron 
en defensa de su derecho al trabajo, 
"demostrando ejemplarmente al 
decir de El Diario-a sus compañeros 
de clase que la única forma de de 
fender el derecho al trabajo es com 
batiendo y resistiendo, así como 
rechazando el paralelismo sindi 
cal". Otra acción sorprcsiva fue la 
marcha par el Primero de Mayo de 
ese mismo año en pleno centro de 
Lima, desafiando a las íuerzas del 
orden. 

"Pare combativo'" de Sendero 
en la Capital 

Para los días Zl, 28 y 29 de se 
tiembre de 1988, el CLOTCCC ccn 
vocó a un "pare combativo" de 72 
horas "desenmascarando dijo des 
pués El Diario- los simples paros 
que organiza la cúpula revisionista 
de la CGTP, usurpadora de la linea 
de clase que diera a la central su 
fundador José Carlos Mariátegui. 
Este paro combativo hiw remecer 
las estructuras del viejo Estado". 

.. Por su parte, ccntinúa el go 
bierno aprista de Alan García movi 
lizó a todas sus fuerzas represivas, 
acantonándose a lo largo de !a Ca 
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rretera Central, militarizando com 
p!etamente la zona con la finalidad 
de impedir que se realice esta medi 
da clasista. Pero el gobierno aprista 
y sus fuerzas reaccionarias no pu 
dieron contener a ta masa trabaja 
dora que con decididas acciones en 
diferentes partes de la capital hizo 
sentir su fuerza y voluntad de lu 
cha. Jpdudablemente se trató del 
primer paro clasista y COfubaliv 
9Ue se realizo en la ca 1til en e 
cua e�roe na opusosuse o 
clase o la direcc10ñ""d�Ha: 

Segundo "'Paro clasista" en la 
Capital 

Posteriormente, Sendero inten 
tó llnpulsar la constitución del Co 
mité de Lucha de Obreros Clasistas 
de la Avenida Argentina (CLO 
CAA). E.stecoaúté convocó, el 19 de 
enero de 1989, al segundo "paro cla 
sista" en la capital.Este paro convo 
cado por Sendero Luminoso en las 
wnas industriales de Lima, Callao 
y carretera central fue un fracaso. 
Las actividades laborales se desa 
rrollaron en forma normal. Se infor 
mó que fueron muertos dos presun 
tos subversivos en Canto Grande y 
capturados otros once. 

"'Paro armado" en Chosica 
El 25 de mayo de 1989, en el 

primer día de un "'paro armado" 
senderista de 48 horas, las activida 
des comerciales en la ciudad de 
Chosica se desarrollaron en forma 
resbingida pero luego se normali 
zaron. Efectivos de la policía Nacio 
nal habían estado patrullando las 
calles de Chosica desde el 24. 

Infiltración senderist.a en mar 
chas 

Una de las tácticas de provoca 
ción favoritas de Sendero Luminoso 
es la de arrojar petudos o bombas 
en medio de marchas de huelguis 
tas. Et 6 de julio de 1989, durante 
una marcha de obreros de construc 
ción,, senderistas infiltrados hicie 
ron detonar un petardo. La provo• 
cación tuvo éxito. Los polidas reac 
cionaron violentamente contra los 
huelguistas, dejando el saldo de Wl 
trabajador muerto y otros cuatro he 
ridos, entre eUos un dirigente sindi 
cal. Unos 300 policías habían cer 
cado el local sindical de construc 
ción civil y dispararon contra los 
trabajadores. 

Otro .. paro armado" en Lima 
El 20 de julio de 1989, seis pre 

suntos senderistas muertos, dos pe 
riodistas levemente heridos y más 

Cimdadón restrinsida 

Marcha senderist.a en La Vic 
toria 

El 1° de noviembre de 1989, w 
produjo un enfrentamiento entre 
elementos de Sendero Luminoso y 
polidas en las inmediaciones de la 
Plaza Manco Cápac, en La Victoria; 
el saldo fue tres personas muertas, 
otras quince heridas de gravedad, y 
ciento cincuenta detenidas. Ante es 
te hecho, el gobierno dispuso que 
las Fuerzas Armadas se encarguen 
del orden interno en Lima y C.allao, 
en el marco del estado de emergen 
cia. 

"Paro armado" senderista y 
"Marcha por la Pu'" 

Un día antes, El Diario (31.10. 
89) había convocado mediante un 
titular: "Pare armado clasista y 
combativo. 3 de Noviembre. Contra 
el genocidio electorero y la repre 
sión generalizada", mientras que 
un comunicado del Movimiento Re 
volucionario de Defensa del Pueblo · 
(MRDP) mani6estaba lo siguiente: 
"No votar, sino potenciar la guerra 
popular para conquistare! poder en 
todo el país. Votaresavalarelg1.no 
cidio electorero. Muerte a 1l rata 

lnformt1to
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de ocho mil sospechosos detenidos 
es el saldo del nuevo 'paroannado· 
convocado en Lima por Sendero 
Luminoso. Pero los trabajadores, e 
Inclusive los escolares utilizaron to 
da clase de vehículos para asistir a 
sus centros de labor y de estudios, 
pues el temor de perder sus vehícu 
los por algún atentado disuadió a 
los microbuseros de salir a trabajar. 

Asesinato del dirigente Casti 
lla �nares 

(m.3 eoctubrede1989,Sende 
ro Lumin gen e 
sin ical textil Enrique Castilla Lina• 
res, secretario general del Síndícatc 
d�aiores de la fa.bd,c:a de Ie 
jiaos" nión" en AteVitarle y_ 
miembro deLCo.mité_Central ae1 

"P�niíicado_Mlr@.Jgg.Y!W 
(PUM). El dirigente textil contaba 
con'ef"reconocim.iento general en su 
sector y en la clase obrera organiza 
da del país. Era conocida su posi 
ción de rechazo a Sendero y se pre 
paraba una vez más a enfrentar a 
ese grupo en la zona fabril de la 
carretera central ante el "paro arma 
do* convocado por Sendero para el 
3 de noviembre de ese año. 

El entierro del dirigente se con
virtió en un acto de protesta contra 
la violencia senderista con la parü 
cipa.ción de la población de Vi tute, 
obreros textiles y dirigentes de Iz 
quierda Unida. 



• 

aprista Abrahm Macis.o (candidato 
a alcalde en Ayacucho, N de R)". En 
las horas siguientes la policía detu 
vo a quince trabajadores y periodis 
tas de El Diario, durante un alla 
namiento a su local. De otro lado, 
grupos armados de Sendero Lumi 
noso intervinieron varios microbu 
ses y vehku105 de transporte inter 
provincial,. amenazando a los pasa· 
jeros para que acaten el paro anun 
ciado. 

• Iruned..iatamenle, los candida 
tos de la plancha presidencial de JU 
para las elecciones generales de 
1990, Henry Peese, Agustín Haya y 
Gustavo Mohme, convoca.ron a una 
marcha para rechazar el paro con 
vocado por Sendero Luminoso en 
Lima. A la marcha se adhiril?ron 
Mario Vargas Llosa, candidato pre 
sidencial del Fredemo, y otras orga 
nizaciones políticas y cívicas. Y, con 
una multitudinaria concurrencia y 
con delegaciones de organizaciones 
e instituciones de todo tipo, se reali 
zó la Marcha por la Paz como una 
expresión de rechazo a la violencia 
y la necesidad de lograr la justicia y 
la paz. El fracaso de Sendero quedó 

claro que nunca. 

Bases rechazan paralelismo 
Desde sus inicios, diversas ba 

ses de las zonas fabriles de la carre 
tera central habían rechazado el 
paralelismo sindical alentado por 

Sendero. El estilo autoritario y de 3ionanteaclarabaqueelerro�a I confrontación total del CLOTCCC consistidoenmatarloantesaetiem 
no Je pellfUtió ganar bases sindica po, ruando aún las nusas lo gpe · 
les significativas. Por el contrario, a rlan:(Qudíaca N" 73, setiembre 
parle de haber destruido su propia octubre de 1991, p.31). 
base sindical en COPE, posterior En los !tltimos meses Sendero 
mente fue rochazado masivamente LuminoSO ha dejado de lado sus 
por las bases de sindicatos como llamados a los "paros annados" en 
Alias y Tejidos '"La Unión". las ciudades o «ntros industriales.,,

Cuando ya se hizo conocida/ Es un reconocimiento implkito de 
pC.blicamenle la infiltración sende�it que la sobrevaloración de sus fuer 
rísta en la dirección del CLOTCC zas los estaba llevando a repeudos 
y del 0.0CAA, estos !tltimos que 11 fracasos. Pero también es una evl 
daron totalmente aislados. Y en s \,., dencia de que, aún cuando Sendero 
lugar, de nuevo, apareció el viej persistacninfiltraralgunossindica 
MOTC (M:ovimiento de Obreros tos o huelgas, el movimiento si.ndi 
Trabajadores Oasislas), la tradici cal no se va dejar arrastrar por sus 
nal organización de fachada de Sen métodos terroristas. 
dcro en la capital. En lo que sf ha tenido algún 

Ultimamente, en el mes de ju "éxito" Sendero es en algunas Ju 
nio de 1991, el MOTC intenta con chassindicalesquepudohaberlide 
vertirTejidos "'La Unión" ensu has rado, como las de COPE o Peli.kan. 
tión a fuerza de asesinatos de fun Allí, sus tácticas de provocación y 
clonarlos de la empresa. Este sindi confrontación total llevaron hasta la 
cato atravesaba. una situación muy virtual destrucción de la organiz.a 
conílictiva, incluso desesperada ción sindical. En medio de la violen 
porque enfrentabo.n el problema del cia de estos conflictos quizá 
inminente cierre de la fábrica. Pero reclutaron unos cuantos trabajado 
el recuerdo del asesinato del sindi res, pero los sindicatos como tales 
ca.lista Enrique Castilla y la fuerza fueron aplastadoo. En este sentido 
deotrascorrientesdeizquierdades lo que es éxito para.Seii.l.ero esce 
barataron los planes senderistas en rrota para el D)ºvimjeoto organiza. 
esta base. clodr!os : . ..tr:;r,h4jAdores. Esta 

� 

Respe,:to al iJ5f;Sinato de Casti¡ bifurcación de intereses es la clave ' 
la un afio después del swesa, El 1 1 del fracaso señdér'iStn!'rrlossindi 
imjo aceptó que había sido un · os. 

C!]!!r. •�lo_Quecoocinismolmpre  

l{Eproducdótt proJ,ibida 

l 

' 
1 

1 
1 

]o:si Cát,...=, \li,¡n, de Lc,,,du 
N"� E.,.....,.,,Ul. Ti,l,IAJ., de 1..,,,,·,, 

;).,...�'?'(I'� 

CirculaciOf, rt!Strit1gida 

\' "'[/ S.,/,-Jo, 
So:or\lll. J 

SENDERO EN LOS ASENThMIENTOS HUMANOS DE LIMA 
E1 Pl'Of""'O lU .«tor; 
s.,,,¡_,, s1m,,m, ¡aw ""·� P� C..,,,, Al.to lll. rv, V. �-=-� ú, Cn,.: ikJ.fot,,� 

Lo,°?r , "' "�z; 

JO !11/c..,.,,udil.}O/ Df5CO 



3. PRESENCIA SENDERISTA EN "LOS CINTURONES 
DE MISERIA"" (1) 
ftdt&Mit'5'ifi"'''0'82 i?@l 

1A primera acción conocida de 
Sendero Lumilloso en los dis- 

....._,__ tritos P'?. es de Lima tiene 
lugarel 3dejJtnio e 
cuando incen'it munici- 
palidad de San Martín de Po- 
rree; Organismos sertderistas 
como el Movimiento de Obre• 
�.!3- T rabajJJdores Clasistas y, 
eTM.ovimiento Revolucionario 
de D:{¡ensa riel Pue� convo- 
can � teoría a l.os _ _J,res de 

·1as chula.des a unirse a su 
rra. in embargo, en la prácti- 
ca, al igual que en el 
campesinado y los st'ndicatos, 
Sendero ha venido aplicando 
la poütica del ten-ar frente a 
las diversas organizaciones 
que existen en los barrios po- 
pelares. 

/ 
Aún cuando las organiza.clones 

barriales rechazan al terror serde 
. rista, los seguidores del "camarada 

Gonzalo" podrían tener en los pue 
blos jóvenes un mayor éxito en rela 
ción a sus tropiezos en el 
campesinado y los sindicatos. La ra 
zón es la existencia de una enonne 
cantidad de pvenes desempleados 
y medianamente ilustrados, rnr un 
fado, y, por Ot:io,li1ruillrao n sen 
derista. planificada desde varios 
anos atrás en el gremio magisterial 
en las zonas populares más margi 
nados. Por ellos es previsible que 
Sendero priorizará su trabajo en es 
te sector social, abora ganado abru 
madoramente por el escepticismo 
hacia toda forma de actividad polt 
tic:a. Veamos algunos detalles sobre 
el trabajo senderista en los pueblos 
jóvenes de Lima. 
Ataques a locales de los par 
tidos de gobierno 

Una de las primeras (omus de 
acción contra pobladores de los be 
rrícs pobres han sido los ataques a 
los locales de los partidos que esta 
ba.n en el gobierno. 

Durante el gobierno del erquí 
teerc Belaúndc (1980·1985), varios 
locales de Acción Popular fueron 
objeto de atenl:!.dos pero en su m3.• 
yoría se ubicaban en !os distritos 

I residenciales de la capital. Hubo 
tres ataques sangrientos, el 11 de 
julio y 22de octubre de 1983 y 19 de 
diciembre de 1984, al local central 
de Acción Popular, de !a avenida 
Paseo Colón. Sin embargo, sobre to 
do en el contexto de las elecciones 
generales de abril de 1985, hubo va 

Rq,roducciém prohibida 

rios alC!ntados a los locales partida 
rios de AP, PPC, PAP e IU (19 de 
diciembre de 1984, 21 de febrero de 
1985, 12 y 13 de abril, 1° de mayo, 
10, 17, 19 de julio, etc.). 

A partir del 28 de julio de 1985, 
con el Partido aprista en el poder, 
Sendero multiplicó los mismos ope• 
rativos pero sobretodo en los que El 
Diario denomina "cinturones de} 
miseria que estrangulan la Clpital",J 
el 7 de agosto, por ejemplo, din.arru 
taron el local del Partido Aprista 
Peruano (PAP) de Villa El Salvador. 

El 7 de octubre del mismo año, 
volvieron a atacar varios locales 
PAP en Villa El Salvador, Tablada de 
Lurin y Canto Grande, como res 
puesta al sangriento debelamiento 
del moUnsenderista producido, el4 
de octubre, en el CRAS Lurigancho 
donde fallecieron quemados 32 pre• 
suntos terroristas. 

Durante tcxfo el año 1986 se 
regi.$traronJ;iñlo menos 37 aJe.�• 
dos (y en os casos, repetida 
mente) .a estos loc:ales partidarios 
del S2biemo, casi todos ulitcaaoseñ 
los "cinturones de la miseria .. , de 
;iMo a veces Las s1gL1SiléCTCI1 
(Ej{rcito G�del Pueblo).p.a:. 
ra uenoha · una.dudasobre 
sU. auto . 

t) Asesinatos de trabajadores 
dePAIT � 

Otro blanco del terror senderis 
ta fueron los trabajadores del Pro 
grama de Apoyo al Ingreso 
Temporal (PAll), programa aprista 
de corte asistencia.lista para crear 
empleo temporal no productivo 
(limpieza de pistas, arreglos de ca 
rreteras) para los pobladores de los 
pueblos jóvenes o asentamientos 
humanos marginales, sin trabajo. El 
PAIT empezó a funcionar a partir de 
setiembre de 1985 a través de 1a Qfi. 
cina Nacional de Cooperación Po 
pular y con el correr del tiempo íue 
utilizado como un mecanismo de 
cllentelaje electoral por el Partido 
Aprista. 

El 10 de julio de 1986, Sendero 
atacó dos locales del PAIT, resultan 
do dos personas heridas; el 1º de 
agosto, un comando senderista ata 
có con ráfagas de metralleta a un 
grupo de trabajadores del PAIT que 
salían de una reunión realizada en 
el Hospital Hipólito Unanue; uno 
de los ttabajadore:s, Ricardo Valera, 
murió y otros dos quedaron grave• 
mente heridos;el lOdeoctubre,ele• 
mentas senderistas asesinaron a 
dos trabajadores del PAIT y dejaron 

Ci,n,úu:i6n r�tringidQ 

heridas a siete personas en el asenrs 
tamiento humano Horacio 2.evaj!_os e 
Cámez. en Santa Clara, en la Carre 
tera Central. 

1 Asesinatos de dirigentes po 
pulares aprístas 

Los dirigentes apristas de las 
organizaciones barriales también 
han sido atacados por Sendero Lu 
minosos. El hostigamiento sende 
rista contra los pobladores de 
Asentamientos Humanos en Lima 
empieza, como ya se ha dicho, con 
los ataques a los locales del partido 
del gobierno de esas zonas popula 
res. Y cuando, el 25 de Julio de 1986, 
fue asesinado un dirigente aprista 
del Asentamiento Hwnano "Huay 
cán", en la puerta del comedor ¡»  
pular "Víctor Raúl Haya de la 
'I'orre",il atentadofue rcibidosó 
klt.amo un� 
do Aprista aaocomo el inicio de los 
intentos se erutas para copar las 
'ji§gencias bimales. 

P"ostenonnente, el 18 de octu 
bre de 1986, atacaron también a un 
dirigente aprista de Santa AnitJ. y el 
19 de febrero de 1987, asesinaron al 
gobernador aprista de Inde 
pendencia, Pedro Moreno R. 
Ataque al u asistencialismo" 
revisionista 

Desdes u culto fanático a la vio 
lencia, Sendero Luminoso no tolera 
ninguna preeuca de cooperación 
popular, de asistencia social, de 
ayuda mutua. Elautofina..nciamien 
lo, la autogestión, o 1a autodefensa 
son términos inexistentes en el \!O 
cabulario senderista. El temor inna 
to del "presidente Gonzalo" frente 
a la organización popular autóna. 
ma con una dirigencia democrática 
mente elegida se traduce en su 
rechazo vehemente a cualquier for 
ma de organización autónoma de 1 
población. ,. 

Durante la época de la gestión 
municipal de Izquierda Unida 
(19841986), Sendero rechazó tajan 
temente todo programa autogcstia. 
nario de sobrevivencia. Por eso, el 
22 de junio de 1986, por ejemplo, 
arro)ilron bombas en un comedor 
popular del pueblo joven San Cre 
gorio en la Carretera Central; el 16 
de julio, atacaron el comedor popu• 
lar en un pueblo joven del Callao; el 
31 de julio de 1986, atacaron tres 
loca\c:s comunales; el u, de febrero 
de 1987, atacaron uno de los come 
dores populares en El Agustino. La 
lista es larga ... 
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Audaz aparición senderista 
en barrios populares 

Desde esa época.. la presencia 
senderista tomó otro cariz. Ya no 
er.msólo los .. mil ojos y mil oídos" 
del Partido sumido en la clandesti 
nidad. Lo nuevo fue que comenza 
ron aparecer los senderislas de 
carne y hueso. Aunque todavía anó 
nimos y erunascarados con pasa 
montañas, grupos de jóvenes de 
clara extracción popular y prcvín 
ciana comenzaron a presentarse en 
los barrios populares de la periferia. 
El 24 de marzo de 1986, por ejemplo, 
a plena luz. del d[a, tomaron el cen 
tro comercial en el distrito de Co 
mas y lanzaron arengas en favor de 
la lucha armada; el 2 de febrero de 
1987, en diversos asentamientos hu 
manos, sinaonizadamenle, propa• 
gandizaron la lucha armada con 
volantes y afiches. Rápidamente, 
los pobladores c:omenz.aron a pereí 
birla amenaza y lace rea rúa física de 
la presencia senderist:a. 

Luego aparecieron la.s incursio 
nes y marchas de los jóvenes sende 
ristas en los mercados, en las plazas 
centrales y en las principales calles 
de la zona periférica donde viven la 
ma yoria de los limeños. Por lo gene 
ral la población no puede identificar 
a estos Jóvenes porque no son de la 
zona; vienen de otras zonas perífé 
ricas, o de algunas universidades. 

 

Por ello es presumible que exis 
ta una regla senderista que disp:me 

ue los integrantes de una base de 
poyo pueden realizar movili..zacio 
es sólo en zonas distintas a aque 
as en la que viven. 

¿Dónde están o dónde apa• 
recen? 

Si se examinara cu.id adosamen 
te las páginas barrial y laboral de 
cada número de El Diario a partir de 
1988, se podria observar algunos 
nombres de asentamientos huma 
nos repetidamente mencionados en 
ellas comoe¡·emplos a seguir por un 
.. pueblo en ucba". Se habla de "co 
mité de lucha", '"Comité lnterzoral 
de Huaycán"', "Frente de Defensa 
de Intereses de Cerabayllo", tcxlos 
loscualesseguirian una .. nueva Ior 
ma de lucha" barrial. Los ascnta 
mientos humanos nwginales más 
citados por El Diario son los sjguíen 
tes: 
.rHuaycán 2.onn "E"', Horado Ze 
/ valles Gámez 2.ona "F", Javier 

Heraud, San Gregario, San Anto 
nio, y El Trébol en la Carretera 
Central; 
los cerros de El Agustino en su 
ronjunto y sobre lodo en su parte 
alta contra el proyecto IU de "Mi 
croárea.s de D>..sarrollo .. ; 
los Asentamientos Humanos La 
Cruz de Motu pe, Enrique Monte 
negro, Esmeralda de los Ancles 
(Huanta II y I),José Carlos Martá 
legui, Sane Maria, Las Galeras, 
&yóvar I y Il, en Canto Grande 
del distrito de San Juan de Luri 
gancho; 

 en el cono sur, Villa El Salvador 
(sector Vil y 1), José Gálvez, Nue 
va Esperanza, Tablada de Lurín, 
Virgen de Lo urdes, Pamplona Al 
ta, San Gabriel Alto, José Carlos 
Mariátegui, Villa Los Angeles 
en el cono norte, San Juan Bautis 

ta m (Mz "D") en Comas, Jesús 
Alberto Páez. Afio Nuevo, Car· 
men Alto, n, ID, rv y V wnas de 
CoUique, Los Olivos Pro, m scc 
tordel EJ Progreso de C.arabayllo, 
Raúl Porras Bamechca, La Flor; 
NestcrCembetta, Bocanegra, en 
el Callao, Oasis, Las Esteritas I, 
Los Ro.sales en Ancón y Laderas 
del Chillón; 
Hay que agregar aquí, aunque no 
aparecen citados en El Diario, 
asentamiento.; humanos en OlO 
rrillos, tales romo San Genartl, 
Héroes del Pacifico y el pueblo 
joven Buenos Aires de Vill.a.. entre 
otros. 

No se puede identificar, sin más 
trámites, los barrios mencionados 
como focos de Sendero, pero con 
otras evidencias concretas, tales co 
mo frecuentes incursiones, pintas, 
volantes, atentados, asesinatos, co 
metido.; por Sendero, se: puede es.ta· 
blecer y m 1 zar d os.ma'pas:.un.map3. 
�ún los intereses de Sendero, ma• 
ru estados en el periódko..senderis 
ta, y otro mapa..trazado..segwL@ 
acciones concretas de..term�e 
d!'§nfuñlent�nderistas. 

· En este sentido, sin pretender
ser exacto ni exhaustivo, se pueden 
seña.lar los siguientes asentamien 
tos humanos como posibles áreas 
írecuentados por grupos senderís 
tas. En esta edición nos limitaremos 
sólo a las zonas del Cono Este (El 
Agustino, AteVltarte y San Juan de 
Lurigancho); esperamos poder de 
sarrollar posteriormente los demás 
conos de Lima: Cono Norte, Cono 
Sur y Cono Oeste (Callao y Ventanl 
!la). 

(1) EL AGUSTINO 
�% i¼&&&?ht:: WiiPPW#& 

En los anos & ys9,E1 Dit:rio 
acusará varias veces a los dirigentes 
"revisionistas de ru� por sus inten 
tos de organizar los comedores po 
pulares, los comités del programa 
del vaso de leche y otros proyectos 
autogestionarios y de remodelacio 
ocs o de mkroáreas en su distrito. 

obreros heridos de bala. §e dice QJ.IJ!...
desde El A tino salieron varios dirigentess�erislas 

hacia Ate:Vi: 
tiü'le en la"Carrelera Central. 

distrito fue blanco senderist:a con 
dinamita; luego, el 26 de octubre, 
asaltaron el local del Registro Elec 
toral y quemaron la.s fichas de relns 
cr¡ pclón electoral, dejando un 
manifiesto en contra de las eleccio 
nes }� finalmente, el 4 de diciembre, 
asesinaron a dos policías (GR) en 
este distrito. El 1e de mayo de 1985, 
en el contexto electoral, Sendere d ¡. 
r.amitó los locales de PPC y de IU 
del distrito. El 17 de mayo, a tacaron 
e incendiaron la fábrica papelera 
ubicada en El Agustino, dejando 5 

El Agustinoesundistritoestra 
tégicamente ubicado en la capital y 
donde la presencia senderista es no 
toria. 

El dla ahora lejano del 18 de 
mayo de 1984 un grupo de sende 
ristas iluminaron uno de los cerros 
de El Agustino con la hoz y el mar 
tillo. Luego, el 15 de octubre de 
1983, intentaron incendiar el muni 
cipio de El Agustino. Enel curso de 
1964, primero, dinamitaron el local 
distrital de Acción Popular; de nue 
vo, el 3 de julio, el municipio del 

(2) CARRETERA CENTRAL 
m"�i;zm=:��� 

Anteriormente ya se ha men 
cionado la infiltraciónsenderista en 
los sindicatos obreros de esta zona, 
pero hayotrossectoressocialcs tam 
bién escogidos por la infiltración 
senderista. Po, ejemplo, el megtste 
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rio, las comisiones y asambleas lo 
cales de los partidos pollticos de iz 
quierda y las organi:..aciones de 
pueblos jóvenes y asentamientos 
humanos. 

En este último caso, los sende 

Circufad611 rutringida 

ristas tratan de intervenir en una 
�edeas�tosd e...lav idadeJOS 
pobladoreSe los asenfumien1óS 
Kümanos. Interv1enco.á:Vl!�a 
O�aruzación de las invasiones, la P aruhmlórfae las obras in!ra°es" 
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tructurales, los controles de gredos 
en los tñettádillos, la formación de 
COiegios con sus �rotlos maestros, 
e]s. Es decir1 un a tiV mn cada vez 
más audaz. 

Sus militmtes, disfrazados de 
contratistas, pueden inclusive Uc• 
gar a presentarse en las licitaciones 
de obras de agua, desagüe, o electri 
ficación del barrio con pres u pues tos 

150% menores a los ele cu:ilqwerotro 
p:ostor.wrffi1ld para lograr el acoe 
soala'airigenda barrial. 

Con maniobras romo éstas 
hacen p3Sar como defensores de !os 
intereses del pueblo, y tratan luego 
de asumir funciones de auloridad 
en otros terrenos: imponen un nue 

 vo orden en el barrio, :LSesinan a 
elincuentes comunes y drosadic tos, amenazan a los comerciantes 

a6Ustvos;y N!_!adecretin.togue de 
quei:la en el · Su ·etivo es 
cons r ula.tinamcnte n 
ocal7 rreamente controlado. 

Sendero ttimmoso Ullci"O la pe 
neb".lciónen la Carretera Central en 
el asentunien!o humano marginal 
(AHM) San Antonio, ubicado muy 
cerca de la Municipalidad de Ate 
Vitarte, y extendió sus células, por 
un lado, hacia arriba enel AHMSan 
Gregorio, Asociación de Viviendas 
Ricardo Palma y la cooperativa de 
vivicndasMANILSA y, por otro, ha 
cia abajo lograron entrar en la Aso 
ciación de Viviendas Nuevo Vi tute, 
la A.sociación de viviendas Santa 
Cruz Barbadillo, la Cccpcrauva de 
viviendas Alfa y Omega, el Afilv1: 
Micaela Bastidas I y II, y la Pro Vi 
vienda Los Angeles. Sendero se li� 
normalmente a �� de provin 
cianos en los cua Csíeiza su labor 
de iñnttrac16n. 

Los nuevos moradores infiltra 
dos por Sendero en AtcVitarte vi 

nieron de El Agustino, y tuvieron 
vínculos anteriores con los comedo 
res populares. Actualmente se en 
contrarían rcinidiü'ifü;"la �ne&a 
c16n en El !üfuilíño,.d.E:Pu S delia 
b:?__1_gatii° J:!rcsenda en la Carrete 
ra Un . Comienzan otra vez en 
El Agwtinosobre todo en los Ji mi tes 

en la zona alta. La modalidad que 
estan usando en El Agustino es la 
misma que han utilizado en la zona 
de AleVitartc; se convierten en gen 
darmes de estos pueblos infiltrados, 
ponen orden, y protegen a la pobla 
ción de los delincuentes y droga.die 

'"'· En cuanto al sector Educación 
en AteVitarte, es en el gobierno 
aprista (19851990) donde entran 
más maestros afines a la ideología 
violentista en los colegios de la zo 
na, llegando a controlar el gremio 
magisterial mediante la USE delco 
no este. En este distrito empieza una 
coordinación, �e después se ex 
tiende a toda taCarretera C.wtraL 
eritnUNIRBolcheviquÍJ Sendero 
Lutnlfü::íS0; ex1S!e igua ente una 
coordinación con los de Puka Llac 
�sabido que también.i pa.rtirde 
eslas coordinaciones se impulsó en 
1988 y 1989elcomite de luchad e los 
obreros y traba.jadorcs clasistas de 
la Carretera Central. Anteriormente 
estos grupos se enfrentaron hasta 
eliminarse físicamente, pero en los 
últimos tiempos Sendero ha busca 
do llegar a acuerdos pclnícce. Esose 
aprecia sobretodo en el sector Edu 
cación y en el nivel de la dirigencia 
poblacional. 

Por otro lado, en el período 
preelcctoral de 1990, en el proceso 
de reorganización de Izquierda 
Unida, Sendero intentó infiltrarse 
en las reuniones de este frente elec 
toral. El caso extremo sucedió en 

Ñaña cuando la rr_i.ayoriade los asis 
tentes a la constitución de la Comi 
sión Política Obrera de IU eran 
simpatizantes de Sendero; se esti 
maron simpatizantes casi el 85 por 
ciento de la comisión. Inclusive el 
local de reunión fue conseguido por 
Sendero y toda la reunión se difun 
día hacia afuera mediante parlan 
tes; este hecho fue denunciado al 
CDN de IU por sus militantes. Un.a 
versión señaló que el PUM, enton 
ces todavía miembro de IU, tenía 
gente ganada ¡x>r Sendero. 

Huaycán 
El Asentamiento Humano Mar 

ginal Huaycán se encuentra en la 
margen lz.quierda o flanco sur del 
río Rúnac, 17 km. al este de Lima y 
a 1.5 km a1 interior de la Carretera 
Central. 

Huaycin fue concebido como 
un proyecto planificado del Munici 
pio Provincial de Lima bajo la ges 
tión de Izquierda Unida. El 3 de 
mayo de 1984, IU lanzó, mediante el 
decreto de alcaldía N'1 04084, un 
programa especial de habilitación 
urbana del área de Huaycan, "pro 
grama no convencional de vivien 
da, de carácter Integral, progresivo 
y partíctpativo destinado a desarro 
llar la infraestructura de servicios 
(saneamiento, energta, etc), equi 
pamiento urbano (salud, educa 
ció,l, recreación., etc.) y apoyar la 
iniciativa popular para la autocons 
trucción, para una población esti 
mada en 135 mil habitantes de bajos 
y muy bajos recursos económicos" 
(Véase Municipalidad de Uma Me 
tropolitana, Boldín Programa Espe- 
cial Hu.aycán ... Una experiencia 
all=liua de gestión dcmocnilica e in- 
novación lecnolégica para. la vivienda 
pqpWIJT", Lima, s/f; Marina Irigo 
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yen, Teresa Chipoco, Alberto 
O,eng, Planific11t:ión con d pueblo. 
Una estraJegia d,: gestión municipal 
Ate-Viurrle, Lima, IDEA, 1988; Julio 
Calderón y Luis Olivera, Municipio 
y poblndore:s en la hfJbililm:ión iabana. 
Huaycán y Ladaru dd OtiUón, Urna, 
DESCO, 1989). El 15 de agosto de 
19S4, se procedió a la ocupación 
provisional en la que participaron 2 
mil familias de las 12 mil inscritas; 
en agoslO del mismo año ya ocupa• 
ban Huaycán 4 mil familias. 

Hubo problemas de diversa. [n 
dole. Como se sabe, los gobiernos 
cenlrales, primero el de APPPC y 
Juego el de APRA, estuvieron poco 
dispuestos a apoyar los proyectos 
del municipio ru. Otro oonflicto, 
frecuente en estos cases, se produ}o 
entre la tr.ldicional orientación a la 
autoconstrua:ión de los pobladores 
y las innovaciones técnicas pro 
puestas por los profesionales de la 
municipalidad. Pero también hubo 
problemas derivados de la ubica 
ción misma del asentamiento hu 
mano, muy alejado de toda la 
actividad laboral y económica, y 

� con transporte insuficiente. Ade 
más, la aparición de supuestos pro 

>lpietarios del terreno dificultó la 
ejecución de una pronta titulación 
de los lotes. 

Enj11lin de 1985, los s.eguidores 
de Abimael Guzmán intentaron gg• 
nefrar en el Primer Congn::so Ordi 
nario de Pobladores, evento elljjue 
se fundó la Asoc1aci.5n del Asenta 
rruento Humano de HUilyc:án. La 
pobiaa0n exigía al gobierno central 
entrante (APRA) su reconocimiento 
Iegal y la instalación de los servicios 
básicos, situación que Sendero in 
tentó aprovechar. 

• Dos años después, durante el 
Primer Congreso Estatutario de 
Huaycán, realizado el 12de setiem 
bre de 1987, un grupo de senderis 
tas armados con metra lle t3S"ingres6 
a la reunión y luego de lanzar sus 
arengas obligó a la asamblea a repe 
tir consignas subversivas. Inmedla 
lamente después quemó los 
docwnentos donde se delineaba el 
perfil de la naciente "'Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Huay 
can". 

Sendero intenta ahora contro 
lar la población en las zonas menos 
desarrolladas, las partes más altas y 
más pobres. Por ejemplo, en la zona 
"E·, el dirigente Israel Penaud, de 
mocráticamente elegido, ha sido 
desconocido por los senderistas y 

( éstos han impuesto a su propio di 
'\_ rigente. Este grupo también ha fer 

mado en la zona "'E• un comité de 
electrificación y ha prometido a los 
pobladores instalar el servicio de 
tl'\ergía eléctrica "'sincostoalguno y 
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sin participación de ningún orga 
nismo del Estado". 

El Diario, vocero del senderis 
mo, menciona frecuentemente las 
zonas "'E"' y "'F"' de Huaycln como 
las de mayor oposición a la dirigen• 
cia central de Huaycán, y a sus pro 
yectos de autogeslión y de 
autodefensa, He aquí algunos CX• 
tractos: 

El pa$1140 12 dt fcbrr:ro (dt 198'9} 
pobladores tk la ::o/ID "E", m ""ª mu/· 
titudinaria aSlJmb/ta poblacional, 
cuutionando la polfli= pacifista y 
conciliadora dd rmsionisnw,pu. t:rtrfi• 
a: con lAS na;ui;l;,du del ¡nublo, a,:or. 
daron real� una movili=dfm hacia 
d cor tro dt Üm4 aigkndo la inmdUl la 
libmad tú lM pobladoru tnbitrarÜl• 
mcil.t dtUnidos y 11.0l$11Aos falsa.,nn1Lt 
como "sub;,a:rivos"', l/1. impl,mu:nlAl:ién 
in�irita ,k los scruicios dt agur, po- 
tablt y Ir, conclusión dtl proy«to int.t• 
gr.il dtcnergiri die tria: 'fl« ril.conui las 
184 >mul4du romunalu dt vit:Knda, 
"'tre otros pvnlos.- 

l.os reuisim,ist.as litnor ti objttivo 
dt haa:r dt Il,u:yclin una �da ciu• 
dad riutogutionarul (la pri,naa es Vi/lA 
El Sa(wulor} tNtm11lo 1k cumplir los 
dictados ,kl socialimpai,alismo sovié- 
tiaJ, aibca dd tntisionismo cont.onpo- 
14 neo. Los pobladores nuevamente 
rat1f ic;uon m didso plaiario su redi=o 
a tst a:m.ino oporbmist/1., ,pu. con la 
=ta de "'PJ.in ,k Des,,n,ollo ln�&ll" 
prdault ser impuesto a las ba.sc:s con "" 
control vatiad y c:orpon:,t,ivo; en esta 
lfllni6n 'Oeci11al st danostr6 tmnbihi 
'fl« d dtl$i.<:ma u 14 bandera ,U les 
opinnidos para con,¡uisW y deforder 
los daubos dd pi,cbl.o. 

Fé/U: Navarro, presidente del Co- 
miti de El«trifiazción de la Zona "'E�, 
señaló tp,ie "'11.nlt la sobru,,:p/otació,, 
'fllt 110s tp,iiac. impon a ti rigimen apris• 
ta co11 ti cua,to del riutofinaru:üimiarto, 
tambib, fomaitado por Ws revisionis- 
tas dt lU, ,¡IU!Slra poblaci6n ha decidido 
ludiar para .!I"e d gob:trno AStanQ el 
ciñto dtl 100r¡;-4r101 gasfus qut___ih• 
mandnda la tltdñfll'Mi6ñl0iaf dt 
Il�Nn 1:,aJ,ca11do su a]m11oci611 ti 
d1rigentt mnrcionó 'f"C "'niu.stra movi• 
liuuió,, dtl 17 de ftbrr:rodt 1988 demos- 
tró lo justr..A dt nuutTos r«lamos, 
dtStdiando fo tesis rttJisionista dtl au• 
tofinanciaci6n lota/ para ro/«11.r los 
cablts dt a]t,a tntsi6n, obra prklica- 
men lt yo concluida, f al tau do los de baja 
tcisi6n, ra:611 por la '[Ut pró:cima,ncnte 
nos ,novili:.arnnos hacia Pa/Acio#, dijo 
Navorro (f\"' 53$, S.J.69, p.4). 

Más adelante, Sendero encon 
tró otra oportunidad para poner en 
práctica $u !,[adicional táctica de 

.erovocaci6n. El 20 de setiembre de" 
198'9;eíemcntos senderista.s infiltra 
dos en dos marchas de pobladores 
de Huaycán y Canto Grande desa 
taron una violenta escalada dina mi 
lera, en el distrito de AteVitarte y 
en el centro de la capital, dejando el 

Cirmladón restri11gid.: 

saldo de cuatro trabajadores herí 
dos. 

Por otro lado, entre agosto y 
diciembre de 1989, el secretario ge 
ncralde la Comunidad Urbana Au 
logestionaria de Huaycán (CUAH), 
]U3n Lara· Casaban.a, fue detenido 
por la policía acusado de pertenecer 
al t1RTA. Este hecho provocó un 
vacíe de poder en la dirigencia cen 
tral porque muchos de los miem 
bros de la junta directiva 
renunciaron a sus cargos. 

Este último acontecimienlo fue 
bien aprovechado por Sendero para 
crear una "Coordinadora Interzo. 
nal" de Huaycán en reemplazo de 
la CUAH y en abierta trasgresión a 
los estatutos que aprobó democr.S.ti 
c:amente la población. los senderis· 
tas también quisieron aprovecharse 
de las nuevas Invasiones, las que 
estuvieron prácticamente al margen 
de la comunidad de Huaycán. Sen 
dero se apoyó en toda esta situación 
de debilitamiento organizativo de 
los pobladores para insistir en que 
la autoge:stiónes un fracaso. 

Periódicamente díce El Diario 
(Nº 577, enero de 1990, p.11)· los 
pueblos marginales enarbolan la ln 
mediata solución a sus demandas 
que generalmente se slnteli:zan en 
reconocimiento a los as.cntamientos 
humanos, solución al problema del 
transporte,instalación de agua y luz 
eléctrica, entre otros puntos. Son l� 
organismos de nuevo tipo los que 
de manera contundente han demos 
trado que sólo con acciones se con 
quistan y defienden derechos 
Como parle de este proceso de de 
sarrollo, en numerosos pueblos jó 
venes nacen los Comités de Lucha: 
estos organismos establecen su ac 
cionar desenmascarando a las posl 
ciones revisionistas que entraban la 
bcligerencia de las masas más po 
bres. As! se han llegado a forjar or 
ganismo como la Coordinadora 
lnlez.onal de Huayc.án, combativo 
gremio que en los hechos viene 
reemplazando al burocrático conse 
jo ejecutivo de dicha localidad. 

===iu 
Congreso y plebiscito: derro 
Las para Sendero 

Durante el Segundo Congreso 
Estatutario de la CUAH, realizado 
entre el 15 )' el 17 de abril de 1991, 
los senderistas lograron infiltrarse 
en una de las principales comisio 
nes de trabajo, la que debía deímir 
si seguía o se rechazaba la autoges 
tióny logró vencer. Sin embargo, en 
la asamblea plenaria del evento la 
propuesta senderista fue amplia 
mente derrotada por la mayoria de 
los delegados. 

Este mismo evento acordó ade 
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rrús la .. autodefensa de masas" co 
mo un instrumento para desterrar 
la drogadicción, los robos, la prosu 
tución y también la violcncil sub 
vcrsi va de Hucyeén. Y para 
legitimar la trascendental decisión, 
los delegados acordaron convocar a 
un plebiscito para que la población, 
a tavés del voto secreto y universal, 
exprese su acuerdo o rechazo. 

Como respuesta al plebiscito, 
Sendero embanderó con cientos de 
trapos rojos las principales calles de 
Huayc.in, colgó muñecos con las fi 
guras del presidente Fujimori y su 
esposa en un local donde se iba a 
realizar un foro sobre autogestión, 
detonó explosivos mientras el comi 
té electoral propalaba instrucciones 
para que la población participe en 
los comidos y, para completar su 
jornada, convocó a un ... paro arma 
do" para los días 29 y 30 de abril de 
1991. B único resultado que obtu 
vieron es que los aternorizadcs mi 
crobuseros no ingresaran a 
Huaycán. 

El 2de abril de 1991, lossendc 
ristas tomaron dos radios comuna 
les de las zonas "A" y "'e con el 
objeto de intimidar al Comité Elec 
toral y convencer a la población de 
la "'farsa" de los comicios. Inmedia 
tamente el Comité Electoral los in 
vitó a polemizara través de la radio 
del propio comité. No hubo res 
pue:.tu de !os subversivos ante tan 
democrática y sorpresiva actitud, 
excepto que un grupo de simpati• 
zantes amenazaron de muerte a los 
miembros del Comité Electoral. 

E!Sde mayo de 1991,másde60 
ntil pobladores dieron una valiente 
lección de democracia y denotaron 
a Sendero Luminoso. Asistieron 
masivamente a las ánforas para ele 
gir libremente a sus dirigentes, por 
un lado, y, por otro, para pronun 
ciarse masivamente en favor de una 
comunidad urbana autogestiona 
ria. 

En anteriores jornadas, con 
oportunidad de los congresos veci 
nales yde las asambleas zon.ales, ya 
la población de Huaycán había de 
mostrado que era capaz de vencer 
el miedo y aislar a los grupos sende 
ristas. En previsión de que los sub 
versivos cumplieran sus amenazas 
y cometieran actos criminales y de 
sabotaje, solicitaron garantías a !a 
Policía Nacional. 

El cuartel general de la jornada 
democrática fue un precario local 
comunal de quincha, esteras y gua 
yaquiles que funcionaba en la es 
quin,1 de las avenidas 15 de Julio y 
José Carlos Mariátegui, en la zona 
"'E". Precisamenle en esa zona, Sen 
dero había logrado infiltrarse ende 
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tenninado momento de la lucha por 
el control de los órganos de gobier 
no vecinal. Los últimos aconteci 
mientos de mayo han demostrado, 
sin embargo, que ni siquiera en este 
lugar tiene arraigo su prédica de la 
violencia y el caos. 

El Proyecto "Raucana" 
Se ha hablado mucho última 

mente sobre el Asentamiento Hu 
mano Marginal "Félix Jorge 
Raucana" y aquí mismo ya hemos 
presentado un informe sobre la� 

<�da dcl�agosto del presente 
año donde b\oqiiearorrcuatro kiló 
metros de la Carretera Central con 
árlx:lles, piedras y Uantas quema 
das. Esta vez nuestras anotadores 
serán muy breves (Véase Informali- 
vo Df.SCO N' 4, Agosto de 1991; Ca- 
rdas, Nº 1172, 12.8.91; Emilio 
Ro\dán,, arl.dt., en Tnnit=Sía, N' 3). 

/':: Ocho sectores, de aproximada 
mente 60 familias cada uno, inte 
gran el mencionado poblado, 
situado a la altura de kilómetro 12.5 
de la Carretera Central. Un último 
empadrona.miento realizado por el 
Ejército dio como resultado que 
existen 1,200 personas mayores de 
10 años. Con los menores, la pobla 

\.._ ción supera los dos mil habitantes. 
Desdesufonnación, el 28 de 

junio de 1990, con el nombre de 
asentamiento humano La Estr�a, 
los senderislas trata.ron de convert 
irlo en su feudo, creando un clima 
de violencia propicio para sus inte 
reses. Al dla siguiente, el 29 de julio 
de 1990, muere, durante un intento 
de desalojo, el poblador Félix Jorge 
Raucana, del que el asentamiento 
humano tomó el nombre como ho 
menaje póstumo. 

El inicio de la experiencia de 
Raucana comenzó con la convoca 
toria a la gente más pobre, exceden 
tes de los asentamientos humanos 
aledaños, para tomar el terreno cul 
tivable,11bicado al costado del fundo 
Barbadil\o. Un requisito para ser 
aceptados era censarse. Luego Sen 
dero los agrupa a su manera y deci 
de quien es el delegado de cada 
grupo. Sendero maneja en este 
asentamiento das dirigencias: una 
dirigencia política (del partido) y 
otra hacia a!uera (de la organiza 
ción vecinal). Los miembros de Sen 
dero son los únicos que saben 
quienes son las dirigentes reales de 
Raucana. 

Los pobladores se mantienen 
en las mismos grupos bajo amena 

l za. Como ya estaban censadas, losj 
senderistas conocían de donde ve 
nían y cual era su rutina; conocían 
prácUcamente la historia personal 
de cada poblador. 

Cirnd.4ci6n rutn'11gi,u> 

Otro requisilo para ser admiti 
dos en este proyecto de Raucana era 
que no fueran individuos solos, ya f::::" 
que el que tengan familia permite 
que Sendero pueda mantener ccac 
tivamente dentro de todas sus ac 
ciones a la población censada. 
Personas que quieren salir de Rau 
ca.na son siempre advertidas por lo 
que puedan hacer o decir fuera del 
asentamiento; Sendero Luminoso 
los amenaza con los que quedan 
dentro del asentamiento. A de lemti 
nada hora del dfa todos los pobla• 
dores de Raucana están obligados a 
encontrarse. 

La historia de la movilización 
de las pobladores de Raucana en 
agosto último es ampliamente co 
nocida. Las dLls previos a este he 
cho y el mismo dla aparecieron i:;' gentes de otras partes, provenientes 
de alrededores de Raucana, pero 
también desde el cono norte, las 
universidades de San Marcos y de 
la Cantuta. La mayoría de ellos por 
taban moclÜlas y estaban a la expec 
tativa paseándose inclusive por las 
zonas más céntricas de ,Vitarte y a 
pocos metros de ta comisaría del 
sector. 

Asistencialismo militar 
El 6 de setiembre de 1991, en la 

tarde, tropas del Ejército incursio 
naron pacllica.mente en Raucana 
para aJX)yar con planes de acción 
cívica. Alertados por la llegada de 
los miembros del Ejército, los sub 
versivos abandonaron sus chozas 
con propaganda subversiva, as( co 
molos explosivos que tenían escon 
didos en los alrededores. Una 
semana después, el 11 de setiembre, 
el secretario general de Raucana,/ 
Valentín Cacha Espíritu, presentó a 
la oficina de la presidencia de la 
Cámara de Diputados una denun 
cia contra el Comando Conjunto de 
las Puerzas Armadas por haber co 
metido uro serie de abusos en ese 
asentamiento humano, tales como 
detenciones arbitrarlas y secuestros 
en agravio de la población civil, 
amedrentamiento mediante dispa 
ros contra viviendas y estallido de 
granadas e introducción de sujetos 
de mal vivir para que corrompiesen 
a los jóvenes y abusasen de las mu 
jeres. Como las denuncias no tenían 
mucho fundamento, y más bien los 
indicias de una eventual presencia 
subversiva en dicho asentamiento 
cobraban cada vez mayor fuerza, 
Cacha comenzó a ser observado. 

Posteriormente, el 21 de octu ¡¿ bre, el dirigente Cacha fue interve 
nido, junto con su resposa, Bertha 
Rivera, en un.a operación policial en 
el distrito de San Luis, llevando dos 
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expansión demográfica, a julio ele 
1987, se identificaron 141 pueblos 
jóvenes y/ o asent:unientos huma 
nos marginales, 31 urbcrilzacioncs, 
42 asociaciones provivienda y 35 
cooperativas de viviendas, y los 
anexos 2. 17 y 22de la Comunidad 
Campesina San Antonio de jtcc 
marca, en los que 69.5% caredande 
agua y el 426% de luz. Hoy en día, 
cuatrocientos veinte clubes de ma 
dres operan en el distrito, con 60 
socias aproximadamente cada uno 
y bajo la conducción de un comHé 
coordinador distrital. Este hecho 
muestra la magnitud del empobre 
cimiento y, al mismo tiempo, los gi 
gantescos esfuerzos de la población 
para organizarse autogestfonaria 
mente. 

Otro punto importante? es l<1. es 
tructura poblacional que se caracte 
riza por tener una población 
eminentemente jovcndonde el sru· 
po menor o igual a 2A años repre 
senta el 63% del total. Eslo se da 
como consecuencia de una pobla 
ción originada principalmente por 
migrantes de famiüas recientemen 
te constituidas y jóvenes proceden 
tes del interior del país 

Esmeralda dt lo 
A.ndcs (Jl�nta L I 
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PRESENCIASENDERisrAEN SAN JUAN 
DE LURIGANCHO 

i 

COMA 
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¡ 
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E1 distrito de SanJuande Luri 
gancho fue creado en 1967. Se en 
cuentra detrás del cerro San 
Cristóbal, entre el rfo Rfmac y la 
cuencadel Oullón con una superñ 
cie estimada de 17 mil 400 hectáreas. 
Limita por el norte ron el distrito de 
Carabayllo y la Provincia de Canta, 
por el sur con los distritos de El 
Agustino, Lima Cercado y Rúnac, 
por el oeste con los distritos de In 
dependencia y Comas y por el este 
con eldistrito de Lurigancho (Cho 
sica). San Juan deLurigancho es el 
distrito municipal de mayor con 
centración y mayor crecimiento de 
mográfico del ámbilo de Lima 
Metropolitana. Su población ha te 
rudo un vertiginoso aecimiento en 
las dos últimas décadas (12.8% 
anual). As{.. de 86 mil 173 habitantes 
en 1972pasaa 2.60 mil en 1981,a 480 
mil en 1986 y a 780 mil en 1990, 
presentando una cierta homogenei 
dad social, pues la mayorú son ml 
grantes andinos que. vinieron a 
engrosar los estalas inferiores de la 
desigual sociedad limeña. 

las dos primeras zonas urbaní 
zadas fueron Zárate y Azcammz,. 
luego am la expansión urbana y la 

(3) CANTO GRANDE 

costililJos con 21 bombas caseras o 
"'quesos rusos", tres granadas tipo 
.. piña", planos y manuscritos serue 
rist:as, entre otro material. Trató de 
justificar la tenencia del material 
subversivo, diciendo que los terro 
ristas lo habían abandonado en 
Raucana y que él estaba llevándolo 
a un basural para quemarlo. Esta 
justificadón no era lógica ya que en 
este caso bastaría s6lo indicar el he 
cho al Ejército acantonado en el lu 
gar sin ningún temor. 

En sus pertenencias, se encon 
tró manuscritos respecto a una rela 
ción de personas ligadas a Sendero 
Luminoso encargadas de realizar 
diversas "tareas" que no son más 
que atentados de diverso tipo. 
Agentes de la DIRCOTE detectaron 
que Valentín Cacha terúa como mi 
sión elevar un informe general a al 
tos mandos de Sendero Luminoso 
que operan en la zona este de la 
capital; se precisó que entre los de la 
lisia se encontrarían otros 20 pobla 
dores de Raucana, en donde existe 
una especie de caballeriz.as instala 
das para adoctrinar futuros militan 
tes de su agrupación subversiva. 

Como señaló el semanario Co- 
n:las CN°J.183, 28.10.91), "para Abi 
mael Guzmán, Raucana era el 
asentamiento modelo. Su Idea era 
formar un enclave en pleno Vitarte 
que luego pudiera extender sus ten 
táculos a toda la Gran Lima. La fór 
mula había cambiado desde su 
experiencia con Huaycán: les resul 
taba indudable que ese esquema • 
participar en el libre juego polftico 
mediante la infiltración no funcio 
naba, pues en cuanto los pobladores 
se sabían dueños del lugar y busca 
ban lo que realmente les convenía y 
encontraban el camino para obte 
nerlo, el senderismo era barrido o 
arrinconado. De ahí que el nuevo 
planteamiento pasara por copa.r las 
diligencias y la cobertura total del 
poblado". EnRaucana, no todos son 
seneristas pero conocen quienes 
son. Si no hay denuncia alguna es 
que están bajo la amenaza. 
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Zona Alta 
Las zonas más criticasen la par, 

te alta de canto Granc!.e, en el dlstri 
to de San Juan de Lurigancho, son 
principamentc los asentamientos 
hwna.nos de Enrique Montenegro, 
Cruz de Motupe y José Carlos Ma 
riátegui y los que se encuentran a 
sus alrededores (300 a 400 metros 
sobre el nivel del mar). Estrategica 
mentees una buena zcra de escape 
ya que por tos cerros (600 metros) se 
conecta con el cono norte (Comas) y 
\3 Carretera Central (Vl!:arte vía Ji 
camarca). Algunos pobladores de la 
zona alta que tienen que viajar a 
cualquiera de los dos conos mencio 
nados, lo hacen por esta vía, que les 
resulta más rápida. 

En esta parte alta de Canto 
Grande, la presencia senderist:a es 
notoria; en Montenegro y Cruz de 
Motupe se producen embandera 
mientos cotidianos por parte de 
Sendero. Cuando Sendero convoca 
a "paro armado", varios militantes 
senderistas van casa por casa en al 
gunos pueblos de la zona alta del 
dlstrito, repartiendo volantes y or 
denando el acatamiento de la medi 
da. 

La penetración de Sendero en 
(estos asentamientos humares se hi 

zo mediante el copa.miento de las 
dirigencia.s vecinales. En Montene 
gt'(" y en Cruz de Motu pe, por ejem 
plo, ,:uando han encontrado algún 
nivel de resistencia, han aoarecido 
muertos; se registraron. por lo me 
nos, dos dirigentes vecinales asesi 
nados. Existen hoy mismo amena 
zas de muerte a dirigentes del pue 
blo de Montenegro y de José Carlos 
Mariátegui. 

En la zona alta del distrito se 
ubica también un asentamiento hu 
mano que se llama Esmeralda de los 
Andes Nro.2(Huanta 2) yen la zona 
intermedia Esmeralda de los Andes 
Nro.1 (Huanta l). Son poblaciones 
formadas por migrantcs que vienen 
de la zona de emergencia ayacucha 
na. Se cree que en estos asentamien 
tos humanes existe gente simpati 
:za.nte de Sendero. Y existen versio 
nes según las cuales algunos grupos 
de los migrante:; fueron organiza 
dos por Sendero en el propio Aya 
cucho. 
� i·e·•,&.oVQl\1":,,....,,...·111 
Zona intemedia 

En la zona intermedia de San 
Juan de Lurigancho como Bayóvar, 
Huáscar, Proyectos Especiales, 
Arriba Perú y otros barrios, existen 
columnas de Sendero que se movi 
lizan frecuentemente. Son colum 
nas de 30 ó 40 personas que mar 
chan y pasan por los barrios aleda 

Rqn-odua:ú5n prohibida 

ños gritando arengas y vivas. Estas 
movilizaciones se producen más o 
menos cada dos semanas. En el sec 
tor "A" de Huáscar (sobre todo en 
el sector denominado "la beca del 
diablo"), aparecieron en varias 
oportunidades delincuentes asesi 
nados; los pobladores atribuyen 3 
Sendero estos hechos. En la zona de 
Proyectos Especiales también se ha 
producido muertes de delincuentes 
en circunstancias parecidas. Como 
otro tipo de actividad senderista, en 
Huáscar, desde el paquetazo de 
agosto DE 1990, Sendero ha asalta 
do en varias oportunidades camio 
nes con gaseosas y alimentos y los 
disbibuyeron entre la población. 

Por otro lado, en la zona inter 
media se producen muchas veces 
incursiones senderistas a colegios, 
sobre todo al colegio Bologncsi que 
se encuentra detrás de Huáscar. 
También se han producido estas in 
cursiones en Arriba Perú y Bayóvar. 
El magisterio en la zona alta y la 
zona intermedia se encuentra infil 
trado por senderistas, mucho más 
que en la zona baja. 

En las movili:taciones que reali 
za Sendero en 13 zona intermedia 
participan muchos jóvenes y ado 
lescentes (de 14 a 18 años de edad) 
que provienen de los colegios de 
estas zonas. 

En la entrada de Huáscar(para 
dero l0de Canto Grande) la detona 
ción de explosivos y el ataque a 
agencias baocarias son frecuentes. 
Inclusive ene! paradero 1 de Huás 
car se ha producido el asesinato de 
polic!as. 

El reciente asesinato de dos di 
rigentes de Juan Pablo II, el 14 de 
setiembre último, se ha efectuado 
en uno de los asentamientos huma. 
nos que cuenta con una organiza 
ción vecinal muy sólida. También 
en la zona intermedia del distrito se 
produce con mucha frecuencia el 
incendio de unidades de transporte 
público sobre todo de los Enatru. 

¡Las primeras quemas de estas uni 
dades se iniciaron en la zona alta, en 
la actualidad se producen con más 
frecuencia enla zona intermedia lle 
gando inclusive a la zona baja (zona 
más urbana del distrito a S minutos 

\ del centro de Lima). 
De otro lado, las fuerzas del or 

den no aseguran la seguridad ciu 
dadana en esta parte de Canto 

<Grande; en toda la zona alta e inter 
media del distrito no existen locales 
de la Policía General (Gq. Las dos 
comisarias que existía en esas zonas 
han sido varias veces atacadas y vo 
ladas. Después de estos hechos sim 
plemente cerraron. Lo que existe 
hoy es un loca1 de la Policía Técnica 
(PIP) que se encuentra en la zona 

Cim.ladón restringida 

intermedia pero ya muy cerca a la 
zona baja. Por su parte, el Ejército, 
como lo recuerdan algunos pobla 
dores, ha efectuado una sola vez la 
operación de rastrillaje, casa por ca 
sa, en José Carlos Mariátegui en la 
parte alta. Por otro lado, en las zo 
ros alta e intermedia la presencia 
del MRTA es nula. Sendero le lleva 
la delantera. 

Zona Baja 
Las zonas b:i.jas de San Juan de 

Lurigancho son en su mayoría las 
urbanizaciones, la parle más desa 
rrolladadel disbito como Tres Com 
puertas, Caja de Agua, Chacarilla 
de Otero, Zarate, Las Flores, San 
Hilarién, Santa Eliz.abeth. Se sabe 
que tanto Sendero como el MRTA 
mantienen una cierta presencia en 
la zona. Desde los primeros años de 
la década pasada, Sendero atacó re 
petídamente a los puestos policiales 
de esta parte. Sin embargo, sólo en 
estos últimos años, Sendero hace 
sentir su presencia de manera más 
directa entre los pobladores. 

En el pueblo joven San Hila 
rión, por ejemplo, el 23 de junio úl 
timo, incursionó un grupo de 
senderista; una vez alli, se sientan 
alrededor de las murallas de la pa 
rroquia y lanzan arengas e inician 
un cierto adoctrinamiento a la po 
blación que se encontraba por el lu 
gar, todavía sin obligar a la gente a 
salir de sus casas. En el mismo mes 
de junio, llega un ómnibus repleto 
de senderistas y obligan a la gente a 
salir de sus casas para Iniciar adoc 
binamiento. Amenazan a la pobla 
ción y lanzan arengas. finalmente 
incendian el ómnibus. Han incur 
sionado ya en el mercado tres veces 
con volantes; en otra oportunidad 
ponen ... quesosrusos" e incendian 
algunas partes del mercado. 

De otro lado,sc señala que en la 
Urbanización Las Flores hay una es 
pecie de nido senderist'l sobre todo 
vinculado al magisterio de la zona. 
Seria una zona de dormitorio y de \ 
contacto de grupos senderistas, / 
donde inclusive ha detenido a va 
rios de ellos en algunas ocasiones. 
En una movilización sendcnsta 
producida el 1º de noviembre de 
1989, en el distrito limeño céntrico 
de La Victoria, cerca 3 la Avenida 
Manco Capac, cayó abatida una 
adolescente que vivía en Las Flores. 
Esta presunta subversiva tenía vin 
culación con un grupo de danza 
Eolklórica, grupo cultural que tenía 
medios de comunicación artesana 
les donde apoyaban abiertamente a 
Sendero. En la tercera zona de Las 
Roces se aprecia el contacto de gen 
le ligada a Sendero con el alumnado 
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de los colegios, vía el magisterio de 
la zona y activistas que llegan a 1a 
localidad. 

Un grupo de excedentes del ba 
rrio de Tres Compuertas se ha insta .¡ lado en la zona alta de Caja de Agua 
y sobre todo es gente que proviene 
de Ayacucho. Esta zona está dirigi; 
da por gente que se inició en el PCJ> 
Patria Roja y que luego se volvió 
senclerista. La mayoría de esta po 
bla.dón no tiene nada que ver en el 
asunto pero hay algunos de esta zo 
na que estudian en la Universidad 
de Huamanga. Existe una suerte de 
pequeño aparato Ideológico. Las 
costumbres de esta población son 
muycecradas, los dirigentes no p?r 
miten el � de extraños fácil 
mente. La polida detuvo a pobla 
dores de Caja de Agua vinculados a 
ScxorroPopular. Pareciera que exís 

'"7 te allí una 'escuela popular" adon 
de inc:lusive han llegado gente 
desde Puno para clases de edcctrí 
namiento. En varias oportunidades 

reparten volantes de Sendero casa 
por casa. En alguna oca sión caen 
detenidos por la polida varios de 
ellos. 

Por último, en Chacarilla de 
Otero, el magisterio de la wna se 
encuentra inflitrado por Sendero y 
en Zarate detuvieron a sencleristas; 
la zona seria también lugar de dor 
mitorio y rontacto senderista. 

C.on el asesinato del subsecreta 
rio general del asentamiento huma 
noJuanPab\oD,��to� 
Crispin, y del secietariocleprensa y 
progapanda, M(red!Lhguirre Be 
mxal, el 14 de setiembre pasado, 

"'señaero cometió otro de sus fre 
cuentes errores. La población notar 
dó en reaccionar y se movilizó 
integramenteencontra de la prepo 
tencia senderista y en repudio a su 
in tenlo de usurpar la dirigencia ba 
rrial democráticamente elegida; 
empezó a definir su posición frente 
al terrorismo. 

Venciendo el miedo, el domin 

go 'XI de octubre, gran parte de la 
población del distrito de San Juan 
de Lu.riganchosalióa la. calle agitan 
do las consignas de "'¡Queremos vi 
da, queremos paz.! ¡Basta ya de 
hambre y de temor!". La moviliza 
ción multitudinaria por la vida y la 
paz fue convocada por el Frente e" 
Amplio por la Paz. y el Desarrollo de 
San Juan de Lurigancho que inte 
graban todas las organizaciones po 
pula.res de ese distrito. En la noche 
anterior, se escucharon explosiones 
y en la madrugada una columna 
senderistase desplazó por las ca.lles 
de la parte alta,colcx:ando piedras y 
quemando llantas en las arterias 
principales para tratar vanamente 
de bloquear el paso de los vecinos 
del distrito por las avenidas Bayó 
va.r yWiese, pero la Polida Nacional 
limpió las vías y puso en marcha un 
intenso operativo de patntllaje por 
la z.ona. 
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ATENTADOS TERRORISTAS EN EL MES DE OCTUBRE 
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l. LIMA METROPOLITANA (Zonas urbanas de Lima y Callao) 

oe.'10 CaAao 

Acción ObJtUYO 

A 9 ri:egrartes ele IN fami.a. al paroocr activisla$ de Sen:Sero, ai.t«es 
cle lois �� del 0M'llndatu EP Artainio Colado Gómez y del ex 
mimtrode Tra»jodel régimcf'la¡:,rista Oestes Rodriguez. eme Ob'aS 
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11/10 Callao 

15/10 CaRao 
23/10 Callao 

........ 
La Marina cle Guerra Al'uneftOS, rneefcirw, ropa y IQUB. eocftYersos pueblos Jóvenes, 

"""' ll"Cef'd":an 
lro.niona 

local de ua \itKic,, ledy ptOYOCa/1 d&lios ma!eriales. 
8 e¡éra'.o en el l5Cftamierto h.ma/10 "Bocanegra'. Captisan a 12 $0$ """'� 

01/10 Lima.Ce� """""' 
01/10  Coloc:in axplo:sM) 
02/10 Um,.C..W, _, 

"""' 00/10 Urna. Cercado r- 

03/10 Lima, ln::utionan 
Villa El Salvador (y saquean) 

"'" Um,, """"' "'"""" 
00/10 Urna, SanJuande ln::i.nionan 

Mira6o<es ¡y..,...,,¡ 
05/10 Lm,,Coow '""'"'°"' ¡y-• 
05/10 Urna. Vll!.IE> lrc.nionan 

"""°' ¡y,.. 
05/10 Lima. El Aj¡l.(;liro lna.niona.1 
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IJ il'leñor de la ciu!a:I lJ'iverwri,¡ de San Mareo:s y bloc;uean las piras 
· de las avtrióas adyac:er(es. � el rtlito del Ejercito y lanzan aren 

9a.$ serderisw. 
Ene! puefte pritopal de la Ml.ncipalidad de &rraroo. Fue óesactivado 
A 1.r1 c:on:fu::tor c¡ue en eslaóo de ebriedad cruzci IN de las trarqueras 
de segtlidad en la Av. Arequipa frerte aJ C<imardo QltjlX1o. 
tes of.ei!'la.S de rad",o Agrio..tt11a y obli;all a lois ope1adores a p,asai men 
saje. Oorde eftdua/'I varias .. 1'1!1"óUi1$ la rr..is fuerte de todas cortra 
Maria Elena l.byll'l), lerierfe alcaldes& de Vdla El Salvac!or. 
E., ll'la parad�.a e irú.aJI Ita población al saqueo de 1.r1eamion 
cf� de gaseo=. La poíio'a con ta ayu!.a de 1.1"1 hcf,oop'.ero 
c:a;itl.n a 4 St.0VfflM>5 de lois 20 que iro¡resa:on aJ merado. Momerto 
erees otrogru;,o de slbYe:sMl5 habia.'l lanzado eJo;)losMl'S cortra 1.r1 
�ro. 
.AJ COl'onel E.P.(I) MemioColladoGomez enla l.kb. Elio, cus1'do sai:a 
de SIi domicilio. 
En el mercado "Sa,'Ca Rosa• (y ctros tres meic:ados de cí"Ne!l0:5 distrilos 
limen:)$) y sa::¡i.ean varios putslOS de C:Omeloarte!.. Oeian votartes. 
End meft3do '12de júio·y saquean varios pue5t05 de� 

En e! mercado 'Pnmcro de Mayo'y �varios pueSI0:5 de 
comert:ia.rtes 
En\a Cooperalr.a 1ua.may:i y .,'Tlef\Uafl e!� muer.e a las �as ved· 
nales. Le.s amenaus \a$ óeja.'lpirladas ffl las paredes y e11 �es. 
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o;/10 Um,.Coma, lrtena.'l /l'Wd".a. Po, ti C<$(n'.o de Comas doroe �.aN/1 plll'ICado é!f'.am.'laf k:>caie$ 
C0fflts\alt$ e iw trapos rojos. Pof.c:'a se 1rova'iza y t>.:1011 fu;ar • los $1.b 
\'el'Sl.'OS. 

c,;/10 Lima. la Vdoria Atrojan uplo:¡M) En !S'Q de los depÓSilos de e.lqi.ilet de � en La Patada. Es el 
tereer alertado a:ittra la brrJia Ramitez. 

c,;/10 
Um,. """'"'  AJ $Obrino del cf,p..(ldo Ws Delgado Apaticio, Gl.:SaYO Delgado Ap,aricio. 

c,;/10 Urna, La Vdoria lnr;erd"l!l1 Grifoeti laeuadraZl de la av. Méldeo. 
00/10 Li<N. ,,_� VelÍc:IJodeSodap.al 1la.':tndelkilómew7 delaav. T�lvrwv. ,_ 
10110 üna. l...iroe Envían ºsobre<OOff'Oaº AJ d"� del semanario Carrcio, Cf.llos tw:,yo. ceec no se eOOOl'traba 1 

en momerto el sobre kl ,eobio lajele de inbmaciores, Mef:ssa.A1.an 
Merde? qu'.en rrue,e despedeuc!a por la expbsión. Se p.esune de � 

""""'· 14/10 Lima. S!St'O Oetor.an e�ivJ En !.N. de la.s puertaS del lipódtomo !!e Moturrico. 
1<4/10 Uma. Mra.'lores o�.1:1 e,;,losiYo Ene! &ltgl.l) local del Consejo de Guemi de la FAf'y en la fim'l.a Seiko. 
14/10 Lima, Magda.ler.a """" lk, �•��·a la cfOl'eacndel colegio IJ;gue,I Grau. 
15110 Uma, El Agl..5tino OetoNn explosr,,J Enel o::ime<1ot p::>pl.W "Ana S&rbi:s' de el Cerro El Piro. 
15110 litN, Cercado !rcenfa., Local de la.Academia ��::af,¡ ée 1a Wla.rTeal. 
16/10 Umo. """"' Envian 'sobre.oo,rrba' AJ cf,pwdo Ricatdo Letts. El sobre U c!e'.o:tado a tiempo por ir.a seee 

lalia de la ofx::iN del Parlamerwlo en u,o de los loeeJes del CorKJre$0. 
Pol'Ci � v;,losM) en ta. llZDtea. 

17/10 Lima. Suc:o "'""� AJ ex cf� de la Pofieia de Sb,¡t.ridad, gfflefal (1), Jú10 N:ño P.'.os, en la 1 
puerta.dosucasa. 

21110 Lima. SanLW c.,.,., AJ � � del a.sfflamierto l'oTwo.? 'Rau::ara', ValertÍll Cactli 
· · Fue c:tptu1IÓO leYardo c:ost&fi',os o::,n e,;ilc)s¡.;,_,,, ITllrioores y 

"""""""" " 22110 LI<N.""""" """" U, laho ·so«ebornba' PfCIYOCÓ parico enlas oficiras de le.Asociación 
Pro O«ech:,s Hunar0S. 

2'/10 Lima, SanJIJ:lflde UtiTIUn A tJ'I rifo de IUIYC aros en !SI herto de volar t.n11, lom, de f.'ta teosión. 1 

""'""' los len'oristas � qu, d rirl> les !TlO$M el carrir0 por doroe 
COOW explo$ivo$. El rifo qV!m heti6o pJ«¡u, la torre eJtaba mirada. 
Muere en el h:i:5pitaJ. 

24/10 Lima, Los 0Nos "" Ali.is AJber.o 'Oilo' � porp,est,'"m � con elComardo 
�Frarm. 

25/10 Ü'M. Los OÑos lncusioran fuetUS combinada., del Ejéf,::lo y la pcfcil. en Los Olivos y mataron 111 2 
�dd b,rn¡dQ 'Cl'ito" � y I su COtWiwette. Bdal'io 
��quo la víctima era 1.11tem:irista y que eo::ortrwon 1.11 
anai,.l en su c:ua. Se preJune <¡u, la vÍctimli este� con · 26/10 Uma,0"05ic:a lr11!rtanvoCu Torres de alta teosiónen Sarta Euafla. � 1 uisUMrSr.o. 

26/10 Lima. San Juan do Dttooan � En®'fflOS�dec.rtoG�:111\4l0Sdeserderi:stasteaizaron ,__,, rnard.u 'reiamplgo'y � en la pllte ella de Ce.rto 
Gl'll"Óe pata amec!l'fflM a la población. 

27/10 Lma. San Jt.an de Marchan P« todo el á!Strilrl las org� pop:Ja/eJ a;� en el Frerte  Amp6o pot la Paz y el DesarTo,'lo de San .luln de Luig&rd,o. 8a 
mowia6ón se e� en cortra de la.1 ac6one:s tenorista.1 en � ZONL 

26110 Lima. San Juan de Se a!l'in:tttan En el pabellón� del penal Castro Castro allededor de 500 presos de 
Lt.rigan:::lio SenSero y ,e opot'lel'1 11 eenso pe«.en::iario. · 

29/10 Lima, Jesús Maria Hallan U, �rel do armas de luego y e�M;,5 en el irtcrior de dos wo 
mówes en el C11f90 de Marte. la policia. uñala que pretenlían atacar 
1.Noficirlade deffd1os h.rnan0is. 

>l/10 lima Re.allza., rr.archa En pcotesta por los a.sesitlalo5 de peóoáistas. la medk!a M ccrM)Cada 
por el Cdegio de Peñocfistas. 

2. REGION ANDRES A. CACERES (FRENTE MANTA RO Y HUANUCO) 
• "'"  _,,.,,... ... .. ,,,, __ 
"'"' ,,,., Acc:lón 

01/10  lnlertanasesiNr 

01/10 ,._.,. """" 
o,/10  Oetoran ei,p&o,NO 

00/10 . ..,, ,_ 
05/10  lm.nioran 

�asesirw,J 
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,IJ capitán P.G. JO!.e 8ac:a 1,1�._ jek! 6elde$� de Villa. 
PQ.OJedaherido. 
En el álSlrl(I de Sano D0mirqo de � 11 proiesOf Maño Meza. 
lo dejan herido. P« llW lado I poc:i.1 lnu e$ &Se:Sn!ÓO lll polida. 
En el colegio Sarta 1ubel. el 1112$ utig\.O de 1liareayo. Produ:en daÑ:IS · P.ad°ICI ".AJti..ras' en Cetro de Pasoo y áruden mensaje. 
En el pJbl¡cio de AD y f!lllan • u,a irac!re y I su muor hje. Dejan caitt: : 
� muefefl los soplones'. 



"'"' '""' """" ObjoU., FA FP Clvll Svb'I. 

06/10  Detonan e,;,bsMI En bs 5el"Vic::ios tigfflCO$ del Co!,:,glo Sarta babel u, ai.od!'iar que<!.& 

"""' 07/\0 ,._,  A 8 prll$l.R)$ Kb.enMlS en la locefdad de Ambo, tllaru:o. Cobreban 

"""' "'" .....  Con mlenbti5 de la (Xl(lllridad nativa de lo5 kharinka.s a orin&s del río 
Tamb:). l.0:$ � querianO{lolaf • 1os mas� c1e 1a·COfflU1. 
dad flO IUS filas. Ouedaltlo 4 � � 

12/10 ....,,,.,, "'"""" Al m..diarto de la l..WYer5ldlddel Cettm, MiguelCristóbalJini.nez. La 
w:&na eta el (rico testigo ooJar del aimen del lfflcrwrio Jorpe L.ús , 
C«ronAcosla(Xli'OO), ,,,,, 

"""""°"' '""'"'"" En el pueblo de s.rt) � del Pr.do y ll'8Wl l 4 mief!'ltros de ira 4 
famiia que iom'&!>an paM de 111 Qll.pO de rordoct'Js. las VÍl;timas '°'1 
2 � y 2 � ,.,,, Leoncio Prado  AS� de Pueblo NIJew, � y secuestran a ctros tres. 5 
Teófanes a.ivez, potudoide la ?l)CW,. IICUl&de estos hed'm al qéfcilll 
y I su jefe millttc:apltan lvanUIQOS. 

15110   Al trabaiad«, Cat1o.s Clsliilo en el d'tWio de B Tambo. Fue torti..ndo. , 
21/10   Con tn\ pa!nJll n1iilr que reúzo 111 openüYo en CJivi'eri y eo::ortró 38 

webese � Ene! choque IT'ILMRlll38 RbYfflivos. c,étcito 
n:sealó 135/'0'0$ y 15o:ilonc5qu,ae eno::nrabancai.O.o.s. Ef1Je bs 
iberados se halaban � ln4Cft:S. 

22/10  Detonan e,pio!Mli5 En d tdogio SMia babel � dil'latrilan lrador de la .. 
de Chlca y t.n 6nvibus de 111 � agraño. 

Zl/10  OiMrrilan Loc::al de la Cnc:cióo Oepar1amertal de Edu:aóón de .hnn. 
Zl/10  lraniomn En el pueblo de Leonor Oroóñez (artes Huanc:eré) y rratan a! alcalde y 2 

al � del 6osbio. 
2'/10  """""" Al wgerm P.S. Mcxsés Rodriguez en el barrio de lrdl::I. 1 
27/10 """""°"' lnanionan 
(y1Se$ioafi En M.itah..esi, pn:,,icia de Con:epciol'\ dsare a� 30 kl'lóm:ros al norle de la cil.dad de 2 

� y� a do:s Wotidades eomi.nale:s. 
27/10 ....... ln::i.nionan &11.n1. bia oornlTBlde lAame:yo, lbieado a 140kiomesllo5 de la 12 

cíu:lad de Juin, ymalln a 12 � ertre M5 ctiolere:$ ycomor 
ciartes.. También h::ierdian ciR:o camiones. US pe� � 
estaban en ira relación de lo5 wrderistas. 

Zl/10  lnanionan En los poblados de San Martín de P&f'904 y de Poyeii, i.bicado a 150 28 6 
kiómettos al t$1e de la ciwad de Sa!ipo, y rnmn a 28 p:>bladores nalivc 
de esta, locafidaoe:s. En el erltertamierto nuieron 6 W!YtM'O$. 

""º  .......,, Al estu:flll1e, .bé Velisquez � p,e:siderte de la  
de la Facu'tad de AQrcnom'.a de la 1.JrMrlidad del c«vo. , 

3. REGION LOS LIBERTADORES WARI (Ayacucho, Huancavelica) 

""" .... , """" ObJttlvo FA fl' CMI SubV. 

01/tO  lrwtanasesir.at AJ period'l51a llpid'.o ¼.'V'$ PaJocni'o. Loembo$caron.:;,erai, 1 su 
domicilio. lo dejan herido. 

Ol/10  """" Tres torres de 11:a tensión en la localidad de Chaco:> 1 20 Km. de la 
cit.dad de Ayar:v:h:¡. 

05/10  Ertrertarnieru Con u,a pa!ntapo6cial enla.Urb. "W.ariaPara6o ee Be!ido". Dos 
1ran$eu'i1:$ quedan heri6ois de g<avedad y los 5l.0Yel"$M)$ tvfen 

06/10 ·  AJ ex ¡eie de las � de la OJml..ridad de 01.if"Ul, Pa!ric:io Gucia. ' o,/10 """°"".,... """'"" AJ �e de ta 1.U� Juan� Roju eo el barrio de Sarta Arra. 1 
La victima lalToerl eta profesor de 1.11 colegÍQ. 

""'º ....... ""'"" CUe1ro IOO"I:$ de alta tensión eo la lirea Cobriza./4.yaru:rO en et tf15tritod� 
Fnrocod,a en la= de P,mpay, c:irc:o kir:.me'.ios e! rone de 1i..arU. 

06/10  '"'"'� U, ómribus detrwpo,te in.� Lima./4.yac,.xh, ele la Cllllfl:$1 
Om\eño, e! mbrro tiempo, iru"daron las calles de 1liamarga y atU"'lcia 
la eomoca:oria a 1.11 ·paro e.rnwlo. de 46 teas para. el 7 de Odi.ixe 
('&mfflan()• de la fl.rcaci6ndel PCP por José Carlos 11.arialegu). 

06/10 · lro.nior.ln En la � de Hl.in:n:)Spa!a y ma!an a 5 campe$ino,s. 5 
(y asl:$lra.'lj 

06/10 · lro.nionan En el ..:o de � y tr.J!an 1 9 miembros de W tordas de · deleraaCM. Momertos de:5pue$ u,a palnf.a milr.ar aci.de en IUl<lOO 
de los ronderos y en el ffifrertamierto muete 1.11 solda6o y 6 prcsi.rto, 
wderisla$. tes � tarnbién'fOlaron. Yal"W looes ele a/la. t 1 ' 6 
ension y 1.11 9riloen San.lo:5.i de Tda.s. 

07/10  ""'"""' A1.11 "¡wo IIINÓO, de '8 l'uas. N3 lled6 las� oomerc:ia1es 
pe!O paralizaron el �potle plbío::o. 

00/10 >un, lro.nioMn En�A'toy matan a 6 �dela Cl:IITllrida:I. I� ' · sus '/Menda$. 
10/10 """'"'ª Oinarr.� Puef(e de Palea e irtemr.,;,en comi.rica.."'ÍÓn i»n Hua:cayo. Ta.mt,:én 

�qi..ean �mie/'Cos � Fet0 eoim..neros de Pucayo, 

20 Informativo/ DESCO Cin:uladón restringida Rr¡rroduccitm prohibida 


