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L 
os principales escena
rios dode Sendero Lu
mi naso y el MRT A, re

alizaron acciones de 
importancia durante 1995 se 
ubicaron en los de la selva pe
ruana. 

Esto llevó a que los princi
pales operativos contrasub
versivos por parte de las fuer
zas del orden, se desarrollaran 
en el Alto Huallaga, la selva 
central y la ceja de selva ayacu
chana. 

En el caso de Lima, Sendero 
Luminoso se restringió mayor
mente a una actividad de tipo 
político y a la ejecución de accio
nes de agitación y propaganda, 
y en menor medida a acciones 
de sabotaje y atentados selecti
vos. En 1995 la capital fue esce
nario de un debate ideológico 
entre las fracciones que apoyan 
a Abimael Guzmán con el 
acuerdo de paz y los que apo
yan a Osear Ramírez Durand 
con la continuidad de la lucha 
armada. 

En Lima, al parecer la si
tuación muestra un gran des
censo en la detonación de los 
cod,es bomba. En el año que 
termina, Sendero detonó tres 
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coches bomba en Lima. Uno en 
la casa del congresista ofidalista 
Victor Joy Way, en el distrito de 
La Malina; otro en el hotel mira
florino "María Angola y un ter
cero, frente a la delegación po-
1 icial del distrito d e 
Independencia. 

Pero uno de los hechos 
más impactant~s, junto con l~s 
anteriormente mencionados, 
se produjo a fines del mes de 
noviembre, cuando la Policía 
Nacional logra detectar y de
sactivar un plan de acciones 
del MRTA que incluía un aten
tado contra el Congreso de la 
República. 

En estos hechos, junto con 
el denominado número 2 del 
MRTA, Miguel Rincón Rincón 
cayó una veintena de emerre
tistas que se habían desplaza
do de la selva central para dar 
cumplimiento al plan elabora
do por la dirección del /1.IRTA. 

Pero Sendero Luminoso 
también .sufrió golpes · impor
tantes por parte de la Poliáa 
Nacional,el principal fue la cap
tura de Margie Clavo Peralta y 
Juan Olivares del Carpio, junto 
con otros mandos senderis~ 
en el centro del país. 

Con este golpe, Sendero 
Luminoso en Lima perdió la 
relación con las comités regio-

. nales principales del país, so
bre todo el Alto Huallaga, que 
en la práctica, se consolidó co
mo el comité regional más im
portante para Sendero. 

El objetivo del gobierno, 
durante el presente año esturn 
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dirigido a lograr la detención 
de Osear Ramírez Durand, 
"camarada Feliciano", para 
tratar de cumplir con su pro
mesa de la desarticulación ple
na de Sendero Luminoso. Sn 
embargo este objetivo no pudo 
cumplirse y constituyó una 
fít!Stración para las fuerzas del 
orden. 

LOS COMITES 
REGIONALES DE 

SENDERO LUMINOSO 

Comité Regional de la 
Selva (San Martín, 
Loreto, Huánuco) 

A partir del 12 de setiem
bre de 1992, Sendero Lumino
so se vio obligado a cambiar en 
muchos aspectos. Las capturas 
de sus dirigentes nacionales y 
regionales por parte de la Poli
óa Nacional, forzó a que los di
rigidos por "Feliciano" intenten 
recomponerse en aquellos luga
res donde habían sido menos 
golpeados y que les asegurara 
mejor protección. 

En el territorio nacional ese 
e:5-:enario es la sel va. Sobre todo, 
el A.Ita Huallaga. No es casual, 
·por eso, que, en los últimos dos 
años, las principales acciones 
subversivas se ejecuten en estas 
localidades y que esta zona se 
ubique como el territorio prin
cipal del senderismo. 

En los primeros días de ju
lio del presente año, el Comité 
Central de Emergencia de Sen-
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dero según informaciones de 
inteligencia policial, se reunió 
en el Alto Huallaga, en la loca
lidad de Venenillo, provincia 
de Leoncio Prado, departa
mento de Huánuco. 

En dicho evento el comité 
central senderista y sus princi
pales mandos, según la DIN
COTE llegaron a declarar al 
Comité Regional del Alto H ua
llaga, como prioritario. 

En el citado evento, según las 
informaciones policiales, partici
paron "Ciro", "Vallejo", "Clay", 
"Lázaro", "Arternio", "Rita" y 
según las mismas fuentes, una 
persona que rengueaba de una 
pierna con barba y lentes que se 
hacía llamar "Gerórúmo". Este 
taJ "Gerórúmo" ha sido síndica
do por la Policía Nacional como 
Osear Ramírez Durand. 

En el seno del Alto Hualla
ga se cobijan los principales 
mandos y cuadros mfütares de 
Sendero Luminoso. Dentro de 
estos mandos los más impor
tantes son Ciro y Clay. 

Bajo las órdenes de estos 
mandos se movilizan las co
lumnas senderistas del Alto 
Huallaga, que según las infor
maciones policiales, tendrían 
como una zona de posible des
canso la región de Alto Pacae, 

· en la provincia de Leoncio Pra
do, departamento .de Huánu
co. 

Los últimos emfrentamien
tos, del mes de diciembre, en la 
provincia de Tocache, entre las 
fuerzas del orden y columnas 
senderistas en el AJ to H uallaga, 
confirmaron estas hipótesis. 

A su vez, capturas recientes 
de senderistas como el del de-· 
nominado "camarada Farfán" y 
de varios jefes de "firmas" del 
narcotráfico han mostrado una 
vez más los pactos que mantie
nen estos grupos en la selva 
peruana. 
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En 1995 apareció con ma
yor claridad la estrecha rela
ción entre los narcotraficantes 
y Sendero, tanto así que a los 
"narcos" capturados, en el úl
timo tiempo, les ha sido com
probado, no sólo su contribu
ción económica, sino el apoyo 
a la subversión en la parte de 
logística. 

Si bien la relación de Sen
dero y ciertos miembros de las 
fuerzas del orden con el narco
tráfico se basa en la protección 
que estos dos grupos le dan a las 
actividades de la droga a cam
bio de cupos en dólares, Sende
ro aprovecha del mejor modo 
esta relación, porque a traves de 
los narcotraficantes obtiene in
formación de primer orden so
bre los desplazamientos de las 
fuerzas del Estado, que les sir
ve para planificar las embosca
das, los hostigamientos y las 
acciones de aniquilamiento. 

De otro lado, a mediados 
del mes de julio del presente 
año, la población del Alto Hua
llaga asistió al enfrentamiento 
entre miembros de la Policía 
Nacional y el Ejército. Fueron 
choques que incluso trajeron co
mo consecuencia la muerte de 
varios suboficiales de la Poli
cía Nacional. 
· · Estos hechos ocurrieron en 
el distrito de Aucayacu, en la 
provincia de Leoncio Prado. 
Las patrullas enfrentadas dis
putaban la defensa de sus 
"protegidos", es decir, narco
traficantes que estaban ligados 
tanto a sectores del Ejército y la 
Policía Nacional. 

Comité Regional 
Principal (Ayacuch o, 

Huancavelica y 
Apurímac) 

En 1995, el gran objetivo del 
gobierno en materia de lucha 
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antisubversiva en esta re
gión, fue el tratar de conse
guir la captura de Osear Ramí
rez Durand, "camarada Feli
ciano". 

Las informaciones de in
teligencia indicaban la pre
sencia de "Feliciano" en la 
zona de Viscatán. Hasta cin
co operativos contrasubver
sivos del Ejército se ejecuta
ron, eñ el año, con este pro
pósito. 

Estos intentos no tuvie
ron exi to en e l objetivo de 
capturar a Ramírez Durand, 
sin embargo, está totalmen
te comprobado que una de 
las zonas de reiugio del deno
minado " camarada Feliciano", 
es la zona selvática de Visca
tán, en la provincia de Huanta 
en el límite con la provincia de 
La Mar. 

Pero los operati\·os contra
subversi vos han conseguido 
que lo queda de Sendero en 
Ayacucho, se repliegue a es~as 
dos provincias. Las pocas ac
ciones que Sendero ha realiza
do en el año han tenjdo como 
escenario estas regiones. 

Las columnas de Sendero 
Luminoso se encuentran refu
giadas en estas zonas porque 
les permite un escape rápido 
hacia la zona del Valle del Ene, 
o hacia el valle del Urubamba, 
cuando son perseguidas por 
las fuerzas del orden. 

La fuerza principal de Sen
dero no se encuentra perma
nentemente instalada en estos 
lugares, sólo son puntos de re
fugio dentro de los desplaza
mientos regulares que realizan 
a lo largo del valle del Ene, el 
valle del Apurímac y la zona de 
Urubamba. 

Según los especialistas, el 
Frente Huamanga, dirigido 
por el general Tomás Marky y 
que tiene su centro de opera-
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dones en el conocido cuartel 
"Los Cabitos" de Ayacucho, 
tiene una decisión tomada: la 
captura de "Feliciano" tiene 
que ser obra del Ejército. 

Esta es una meta que la tie
nen interiorizada oficiales y 
personal subalterno de esa 
guarnición militar. El objetivo, 
según las conversaciones enta
bladas con miembros del Ejér
cito, es que esta institución lo
gre capturar a "Feliciano" con 
sus propias fuerzas y de ese 
modo equiparar lo logrado 
por la Policía Nacional, con la 
captura de Abimael Guzmán. 

No obstante, la ventaja 
comparativa de "Feliciano" es 
su conocimiento del terreno. 
Por ello el dirigente senderista 
ha logrado escapar en varias 
oportunidades. 

Las visitas realizadas a pro
vincias, como Cangallo, Víctor 
Fajardo o Lucanas, nos han mos
trado que todas estas zonas con
vulsionadas anteriormente por 
Sendero Luminoso, se encuen
tran prácticamente pacificadas. 

Sendero tiene presencia en 
las provincias selváticas del 
departamento y muy leve
mente en la ciudad de Hua
manga, donde su presencia es 

- insignificante, _por --lo .que · no . 
trasciende a la vida cotidiana 
de los ayacuchanos. . 

Comité Regional del 
Centro (J unín, 

Oxapampa, provincia de 
Huarochirí) 

En esta zona del país existe 
una suerte de compartimentos 
estancos, divididos entre Sen
dero y el MRTA, aunque los 
dos grupos siguen asentados 
en lo que se conoce como la 
selva central. 

Sendero Luminoso se en
cuentra relativamente asenta-
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do en la provincia de Satipo, 
en el departamento de Junín, 
en todo lo que es el valle del 
Ene. 

Decimos relativamente 
porque los grupos senderistas 
en estas zonas suelen despla
zarse, hacia el valle del Apurí
mac o hacia la provincia de 
Atalaya, ya sea para eludir los 
operativos contrasubversivos 
de las fuerzas del orden, o para 
buscar nuevas bases donde 
asentarse. 

La movilidad senderista lo 
ha impedido en la mayoría de 
los casos que puedan ser de
tectados fácilmente por las 
fuerzas del orden. Sin embar
go, en este año informaciones 
proporcionadas por nativos 
ashaninkas señalan que Sen
dero prosigue realizando ac
ciones de hostigamiento con
tra algunas de sus 
comunidades. 

Estas fuentes de informa
ción señalan que existen gru
pos de Sendero en la cuenca 
del Ene y el Tambo. Es una 
zona aledaña a la cuenca del 
Urubamba. Los nativos de la 
zona, también creen que, lo 
más probable es que.Feliciano 
se hallaría escondido en esta 
zona. Los miembros de estas 
comunidades hablan de ata
ques a los pobladores refugia-

. dos en estas localidades. 
La organización de Sende

ro Luminoso en esta parte de 
la selva esta formada por co
mités, integrados por algunos 
asháninkas y con población 
que es traída de otras provin
c_ias sobre todo de la sierra. 

Sin embargo, hay eviden
cias de que Sendero Luminoso, 
en la zona del valle del Ene está 
en una situación crítica en lo que 
se refiere a alimentación y me
dicamentos. Muchos de los que 
escapan de sus filas llegan a las 
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comtmidades nativos en un es
tado de desnutrición y enfer
mos. 

De los 12 comités que man
tenían en la zona, los senderis
tas se han visto obligados a 
reorganizarlos y reducirlos. En 
1993 se reagrupan en 6 comités 
y en febrero de 1994 en cuatro. 
Estos comités senderistas son: 
Unión de Selva, Rico Manan
tial, Estrella Roja y Continua
dor. Cada uno con un prome
dio de 130 personas. 

En el último mes de 1995, 
las fuerzas del orden reinicia
ron un operativo contrasub
versivo en la selva central que 
terminó con la captura de por 
lo menos SO presuntos subver
sivos del MRT A y de Sendero 
Luminoso. 

ELMRTA 

En lo que se refiere al 
MRTA, su último bastión se ubi
ca en territorios que son cerca
nos entre sí, las provincia de 
Chanchamayo y Oxapampa. 

En Chanchamayo, el 
MRTA se halla ubicado cerca a 
Pichanaqui, sobre todo en lo 
que se conoce como Alto Pi
chanaqui. También en San Luis 
de Shuaro y desde allí existe 
un pequeño corredor hasta la 
zona de Villa Rica, en la pro
vináa de Oxapampa. 

Es de esta zona de la selva 
central, que el MRTA trasladó 
un contingente de más de 20 
hombres hacia Lima para ini
ciar a fines de año un presunto 
plan de ataques que incluía la 
toma del Congreso de la Repú
blica. 

Por otro lado, puede decir
se que desde Bajo Pichanaqui 
(Chanchamayo) hasta Puerto 
Ocopa (Satipo) y desde allí 
hasta el valle del Ene, es zona 
de Sendero Luminoso. 
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Comité Regional del 
Norte (La Libertad, 
Ancash, Cajamarca, 
Piura, Lambayeque) 

En el norte, Sendero Lumi
noso mantiene una presencia 
en las localidades de Huanca
bamba, Morropón y la sierra 
lambayecana, así corno en la 
región de Huarnachuco. 

En estas zonas los militan
tes senderistas han establecido 
corredores que vinculan la 
provincia de Lambayeque con 
Huancabamba, y de esta con la 
provincia cajamarquina de 
Jaén. 

La vigencia de Sendero en 
Huancabamba se debe a que 
aprovecha la mala relación que 
tiene la población con las fuer
zas del orden, principalmente 
el Ejército. Según versiones de 
trabajadores de ONGs de lazo
na, en Huancabamba se repro
duce una suerte de convivencia 
entre los senderistas y la pobla
ción. 

Sin embargo, es dificíl que 
la población informe a las fuer
zas del orden sobre los sende
ristas debido a la aludida rela
ción y, porque también, los 
pobladores de estas zonas no 
quieren sufrir las represalias 
de los senderistas. · 

Las zonas en las que Sen
dero se encuentra en la provin
cia de Huancabamba son 
Huarmaca, Sondor, Sondorillo 
y Sapalache. 

En tal sentido, existe una 
columna que se encuentra 
asentada en la zona de Huar
maca y Sondorillo. Este contin
gente subversivo inclusive ha- · 
bría abierto un corredor que lo 
conecta con la provincia de 
Jaén 

Esta ruta corre desde 
Huarmaca hacia la provincia 
de Jaén, y sirve como un I ugar 
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de escape y para buscar nue
vas bases en esa zona del pais. 

Lima Metropolitana 

La actividad senderista en 
Lima siguió restringida a una 
labor eminentemente política. 
Fue un año donde no predomi
naron las acciones armadas en 
la capital. 

Estos desplazamientos ha
cia Jaén hizo que Sendero inicia
ra una serie de incursiones en 
los pueblos de esta provincia. 

Los militantes senderistas 
de esta columna, después de 
realizar sus atentados, fraccio
nan sus fuerzas, una parte se 
esconde entre la población \· 
otro contingente se desplaz~ 
hacia Jaén. 

Un balance del accionar 
senderista en el último año en 
la provincia de Huancabamba 
muestra que en el mes de abril 
de 1995 Sendero Luminoso re
a I izó la mayor cantidad de 
atentados: 12 acciones que 
provocaron la muerte de5 per
sonas. 

Dichas acciones fueron, 
principal mente, incursiones 
guerrilleras en diversas zonas 
de esta provincia. Algunos de 
los caseríos de Huancabamba 
donde Sendero Luminoso eje
cu tó acciones subversivas y 
que se repiten hasta la fecha 
como escenarios de la acción 
senderista son: Ingano Gran
de, Paltapampa, Tocto, San 
Martín, Naranjo, Hualapampa, 
Córdova, Los Lirios, Suchirca, 
Succhil, Palo Blanco, Ulmapa
che y Rodríguez de Mendoza. · 

En líneas generales se 
puede decir que en los últi
mos 12 meses, Sendero Lumi
noso mantuvo un nivel regu
lar de presencia política y de 
acción guerrillera en esta pro
vincia. 

Pero en la región Norte no 
sólo es Huancabamba la que 
cuenta con presencia sencleris
ta. 

Algunas incursiones sen
deristas, incluso han llegado 
hasta Chulucanas, Morropón, 
en Piura. 
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Pero el principal fenómeno 
en Li[na fue el debate en el que 
se enfrascaron las dos f raccio
nes senderistas: los que apo
yan la propuesta del acuerdo 
de paz que plantea Abimael 
Guzmán, y los que se adhieren 
a "Feliciano", con su propues
ta de seguir con la guerra po
pular. 

Es conocido que la frac
ción de "Feliciano, el denomi
nado "Sendero Rojo", ha teni
do la adhesión de la mavoría 
del PCP, sin embargo en Lima 
enfrenta problemas de direc
ción, de organización v de 
ejecución de acciones a·rma
das. 

Para Guzmán y sus segui
dores, las cosas aparecen como 
más fáciles. Tienen un único 
objetivo político: ir consoli
dando un nucleo que espera 
una coyuntura favorable para 
reaparecer. 

Los distritos limeños donde 
Sendero Luminoso continúa es
tando. pres~nte son Los Olirns, 
San Juan de ·Lurigancho, Ate 
Vitarte y parte de El Agustino. 
En el cono sur hace pocos me
ses intentaron revitalizar su 
presencia en Villa El Salvador, 
pero varias capturas policiaJes 
los obligaron a retroceder. 

El tipo de actividad no ha 
variado. Sigue siendo de tipo 
político, sumergida dentro de 
la vida cotidiana de los asenta
mientos humanos. 

El gran descenso de las ac
ciones armadas de la fracción 
de Feliciano se debe a varios 
factores. Uno de ellos es que el 
llamado Sendero Rojo no logra 
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El MRTA en Lima afirmar una dirección política 
para esa organización, hecho 
que no le permite plantearse 
objetivos y metas en su lucha 
armada. 

En 1995, la Policía descu
brió que durante mucho tiem
po, luego de la captura de Guz
mán, el centro del país era el 
espacio por donde la militan
cia senderista de Lima mante
nía su ligazón con el resto del 
país. 

Un hecho aparte merece lo 
acontecido a fines de noviem
bre con la captura de Miguel 
.@neón Rincón, dirigente del 
MRTA. 

Al respecto, es muy prob
able que a consecuencia de la 
captura de Rincón y de miem
bros de su frente militar, exista 
la decisión de las fuerzas del 
orden de darle el puntillazo fi
nal a esa organización subver
siva. 

Desde Huancayo, el grupo 
de "Feliciano" intentaba cada 
cierto tiempo tender un puen
te hacia Lima, pasando por la 
zona de Huarochirí. La última 
captura de importancia que re
alizó la Policía siguiendo esta 
ruta fue la de Margie Clavo 
Peralta Y Jorge Olivares del 
Carpio, junto a otros cuadros 
senderistas. 

Las estadísticas de 1995, 
sobre la presencia de Sendero 
en Lima son muy reveladoras. 
Existe un notorio descenso. En 
San Juan de Lurigancho, uno 
de los distritos de mayor inci
dencia senderista, registró en 
1993 casi medio centenar de 
atentados, en 1994 bajó a 20 y 
en 1995 apenas llega a los diez 
atentados. 

Las modalidades de estas 
acciones más frecuentes son 
las acciones de agitación y pro
paganda, Y aún esos hechos 
son escasos. Es decir, "pintas", 
volanteos y colocación deban
derolas con artefactos explosi
vos simulados. 

Sin embargo, los atentados 
de mayor impacto en Lima 
fueron la detonación de co
ches bomba y el asesinato se
lectivo de dirigentes popula
res, acciones que muestran 
que la peligrosidad senderis
ta no ha sido neutralizada por 
completo. 
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Los hechos de La Malina 
de alguna manera han mostra~ 
do los últimos intentos del 
t-¿RTA y de Nestor Serpa por 
eJecutar acciones de impacto 
ante la opinión pública. 

Serían parte de este objeti
vo los operativos contrasub
versivos efectuados en Chan
cha~yo, Oxapampa y Satipo 
a mediados del mes de diciem
bre. 

De otro lado, los documen
tos del MRTA, incautados por 
1~ Policía en La Malina y difun
didos por los medios de comu
nicación, hablan de la posibili
dad de un acuerdo con 
Sendero Luminoso. 

Ya en los mejores momen
tos del MRTA, con Polay en su 
dirección, había una fracción 
dura que era liderada por Ser
pa, precisamente, y que aros
taba por una a lternativa de es
te tipo. Por otro lado no 
podemos dejar de recordar 
que en el proceso de la violen
cia política, ya se habló de la 
senderización del MRTA. 

Todo parece indicar que la 
evaluación del MRTA respecto 
de la coyuntura política le in
dicaba que estaban en un mo
mento propicio para reapare
cer Y de ese modo ubicarse 
como el grupo subversivo de 
mayor impacto. Sin emb~o 

b I e! trabajo de inteligencia poli-
c1aJ frustró dicho intento. 

La captura de los emerre
tistas en La Malina, no ha de
sarticulado por completo a es
te grupo. Todavía cuentan con 
un promedio de 70 hombres en 
la selva central, así como con la 
presencia de Nestor SerF-ª· A 
~es3: ~e las informaciones pe
nod1sticas que lo ubican en Bo
livia, los informe de inteliaen
cia policial señalan que e~ el 
momento de los sucesos de La 
Molina se hallaba en Lima. 
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Perspectivas 

El mapa de la violencia tra
zado en esta líneas, permite 
apreciar que el camino de Sen
dero Luminoso, con proble
mas de dirección y sin o~ani
zación sólida, es cada vet más 
complicado ysu sobrevivencia 
continuará cuestionada. 

Sendero Luminoso se en
cuentra completamente reple
gado Y aparece con sus accio
nes en contadas ocasiones 
sobre todo en las zonas dond~ 
tienen más fuerza: el Alto Hua
llaga Y el resto de la selva pe
ruana. 

En esta situación pueden 
permanecer por un tiempo 

. prolongado. Cuentan a su fa
vor con el conocimiento del te- -
rritorio y sólo están expuestos 
ª algunos operativos contra
sub,-ersivos por parte de las 
fuerzas del orden, y que suelen 
ser ocasionales. Estos operati
vos, a l parecer, se enmarcan en 
acciones de respuesta que den
tro de una estrategia integral 
de ofensiva y control de terri
torio_ 

Por otro lado el MRTA 
después del duro golpe sufri~ 
do en La Molina, ha vuelto a 
replegarse ante la iniciativa de 
las fuerzas del orden. o 

&producciér: prolábid,, 



VIOLENCIA POLÍTÍCA EN CIFRAS 
1995 

n el año que pasó las 

E acciones subversivas 
continuaron su ten

dencia descendente, pero no de 
una manera tan acentuada co
mo sucedió entre 1993 y 1994. 

Sí en 1994 los grupo sub
versivos realizaron 684 atenta
dos, que dejaron como secuela 
la muerte de 609 personas; en 
1995 los atentados fueron 610 
y las víctimas 516. 

La mayor cantidad de ac
ciones subversivas ocurrieron 
en las reg iones de la Selva, Li
ma y Principal, con 164, 126 y 
108 respectivamente. 

En 1995, Lima, a diferencia 
d e lo que ocurrió en 1994, ce
dió su lugar a la región de la 
Selva, confirmando de este 
modo, que, esta zona, es hoy 
en día el escenario principal de 
Sendero Luminoso. 

Muchos de estos hechos 
fueron enfrentamientos con 
las fuerzas del orden en diver
sos operativos contrasubversi
vos. Sin embargo, en algunos 
de ellos, Sendero preparó y eje
~u tó emboscadas contra las · 
fuerzas dei Estado. 

En el caso de Lima, la ma:.. 
yoría de las acciones son he
chos de agitación y propagan
da, así corno atentados tipo 
sabotaje. En tres contadas oca
siones del año Sendero logró 

· d etonar igual número. de co
ches bomba en la capital. A pe
sar de estos hechos y de algu
nas acciones de 
aniquilamiento, la sensación 
genera lizada en la población 

· limeña es que la pacificación 
nacional es una realidad. 

En el tercer lugar, en cuan
to a los atentados, se ubicó el 

R.,producd6n prohibid,, 
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ATENTADOS POR REGIONES 
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Nortemed.io 

Surmedio 

Sür 4% 
Sur Med. 1% 

7 

2 

8 

2 

27 32 13 
: '.i-{;;-

9 9 4 4 ~ 4 2 1·'"º"' .. , 
11 10 2 1 1 4 1 Í 

! 

:: ': 2 : , 1 21 

3S 19 2 3 12 1 2 ! 

14 36 4 

11 11 24 

1 6 

25 40 6 

12 49 6 10 8 4 g 3 1 
2 

¡ 
3 

:?. 

None15% 

Norte Med. 1% 

comité regional denominado 
Principal. 

Sendero Luminoso a pesar 
de los debilitado que se halla 
en Ayacucho, se halla replega
do en la zona selvática de las 
provincias de Huanta y La 
Ma r. Las acciones de este año 
fueron en su mayorfa operati
vos contrasubvers ivos em-

Circulaci6n restringid4 

prendidos por las fuerzas d el 
orden y que tenía n el objetivo 
de capturar a "Feliciano". 

Respecto a las víctimas, la 
reg ión donde s e concentró 
más del 60% de personas falle
cidas, fue en la Selva. En esta 
región, casi se mantuvo el mis
mo nivel de 1994. En ese año 
las víctimas registradas en la 
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VICTIMAS POR REGIONES 

Lima 5 3 6 4 

Norte 2 19 20 

Centro 5 

Sur 

Selva 17 27 32 16 

Principal 3 5 

Nortemedio 

Surmedio 

7 2 

3 

13 14 

3 

27 31 

5 5 

2 

15 1 

7 3 

84 5 

16 1 

3 

3 1 

7 43 

1 8 

4 

3 · 

Centro 9% 

Lima 7% 

Sur 1% 

Principal 9% 

Sur Med. 1% 

selva fueron 323, en 1995, las 
I 

personas muertas sumaron 
319. 

La mayoría de estas ,..,di
mas fueron bajas en las filas de 
la subversión a consecuencia 
de las acciones contrasubversi
vas por parte de las fuerzas del 
order>-

En el segundo lugar se ubi
có el comité regional del Norte 
con 63 acciones. Hasta 1995, el 
Norte era uno de los escena
rios principales de Sendero 
Lumi.., oso. Sin embargo, en es
te mismo año el gobierno tomó 
la decisión de terminar con la 
estru::tura senderista de esa 
zona. 

Las provincias del Norte 
por lo tanto fueron escenarios 
de ce ntinuos operativos con
trasubversivos por parte del 
Ejército y de acciones de inteli
gencia que buscaban ese obje
tivo. _.; pesar de ello, Sendero 
Luminoso llevo a cabo incur
siones de tipo guerrillero y re
alizó algunos aniquilamiento s 
o ase:oinatos selectivos. 

En el tercer lugar practica
ment: Se produjo un empate 
entre los comités del Centro y 
el denominado Principal, con 
48 y 47 atentados, respectiYa
men:::e. :i 

.. '- - . _-

V I CTI MAS Y ATENTAD O S DE LA VIOLENCIA P OLITICA 

19S0-1968 292 566 4,900 5,292 11,31: H,5SS 

1989 109 229 1,365 1,175 2,81. 3,147 

1990 135 163 1,531 1,879 3,74:: 2,7i9 

1991 174 213 1,282 1,375 3,0+; 2,144 

1992 199 197 1303 934 2~3 1952 

1993 85 96 535 471 ns-;, 1021 

1994 61 20 253 281 &..'"9 684 

1995 100 40 207 191 516 751 
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,, 
BALANCE DE LA VIOLENCIA POLITICA 

MES DE DICIEMBRE 
1 mes d e diciembre 

E siempre es un tiempo 
donde se suelen espe

rar cambios, sobre todo en las 
a ltas esferas del gobierno. Fue 
un mes, por lo tanto, de mu
chas especulaciones, pero en el 
camino se fue avizorando los 
cambios que se iban a ejecutar. 

Por otro lado, el gobierno 
solicitó al Congreso el otorga
miento de facultades extraor
dinarias para legislar en ocho 
temas, las mismas que le fue
ron concedidas, pero para 6 de 
los 8 temas solicitados. Uno de 
los temas, por los cuales el Eje
cutivo tendrá 120 días para le
gislar será todo lo referente a la 
problemática del narcotráfico. 

En el primer caso, el presi
dente Fujimori, en un primer 
momento había manifestado 
sus repaldo pleno a la jefatura 
de la Policía Nacional, así co
mo al ministro d el Interior 
Juan Briones, en el caso de la 
adjudicación, a mandos poli
ciales, de bienes inmuebles in
cautados al narcotráfico. 

Si bien el presidenteFujim~~ 
ri había expresado p úblicos re~ 
conocimientos a los sectores in
volucrados, hacia fines de 
diciembre, vira un poco y anun
cia el retiro de la Fuerza Armada 
de la lucha contra el narcotrá
fico, encargo que quedará en 
manos de la Polida Nacional. 

Previo a este anuncio, el pre
sidente Fujimori practicamente 
retiene en el país al general An-. 
tonio Ketín Vidal Herrera, que ya 
tenía la orden de instalarse en 
Panamá como agregado policial. 

Fujimori le encarga el dise
ño de un plan estratégico para 
la seguridad ciudadana y el 
transito vehícular en la capital. 

Rq,roducci6n prohilrid.i 

Esta tarea si bien fue elaborado 
por el general Vidal, fue tma for
ma de retener en Lima, al oficial 
que capturó a Abimael Guzmán, 
preparando de este modo su 
nombramiento como director 
general de la Poliáa Nacional. 

Lo que se sabe, respecto a 
la salida de Víctor Alva Plas
cencia de la Dirección de la Po
licía Nacional, es que en el mo
mento que Fujimori, anuncia 
su respaldo al comando poli
cial y al ministro del Interior, 
ya había solicitado a los diver
sos oficiales que pongan su 
cargo a disposición. 

El cambio en la jefatura po
licial era cosa d e días. Junto 
con la remoción de Alva de la 
dirección general de la Policía 
Nacional, esta institución ha 
sufrido el cambio de casi todos 
sus órganos de d irección a ni
vel nacional, así como de sus 
cuerpos especializados. 

Como una forma de corro
borar el anuncio presidencial 
de que la Policía Nacional será 
la encargada de la lucha contra 
e l narcotráfico, el general An
tonio Vida! Herrera, se há pro
puesto, y lo ha dicho publica
men te, recuperar a los 
principales oficiales que parti
ciparon en la captura de Abi
mael Guzmán, para el diseño y 
posterior ejecución de un plan 
policial contra el narcotráfico. 

En lo que se refiere al otor
gamiento de facultades ex
traordinarias al Ejecutivo, el 
Congreso dentro del paquete 
de estas facultades habilitó al 
Ejecutivo para que norme en 
materia de narcotráfico. 

Son dos los temas, donde, 
según los voceros del gobierno 
se van a centrar los decretos 

Circul,ici6n rdrüigid,, 

legislativos que emita el go
bierno en este campo. 

El primero tiene que ver 
con la posibilidad de imple
mentar un mecanismo legal, 
único a nivel internacional, 
que busque el "arrepentimien
to" de los narcotraficantes o 
personas vinculadas a esta ac
tividad. Se trata, según los vo
ceros oficiales, de buscar un 
trato especial en las sentencias 
judiciales, a cambio de infor
mación que permita la desarti
culación de las organizaciones 
de narcotraficantes. 

El segundo aspecto por 
donde el Ejecutivo legislará, se
rá por el lado del fuero judicial 
encargado de los procesos de 
militares y polióas involucra
dos con el narcotráfico. La ten
dencia es que en futuro el fuero 
militar será el encargado de es
tos procesos. 

En lo que se refiere al pro
ceso de la violencia política, en 
el mes de diciembre, hubo un 
notorio descenso en cuanto a 
los atentados, sin embargo el 
hecho más significativo se pro-

. dujo en el Alto Huallaga. 
Después de un enfrenta

miento entre las fuerzas del or
den y una columna de sende
ri s tas en la p rovincia de 
Tocache, el Ejército disparó co
hetes desde el aire contra el 
poblado de Víctor Andrés Be
launde, donde se habían pro
ducido los enfrentamientos 

Luego d el operativo, un 
fisca l junto con las patrullas 
del Ejército informaron del ha
llazgo de dos cadáveres de 
presuntos senderistas a conse
cuencia del ataque militar. 

Al parecer, la col urnna sen-
derista logró escapar. O 
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E 
n el documento titula
do Informe Político 
Abril 1995 CEN-

MRTA, el MRTA reconoce que 
su organización "ha sufrido 
serios reveses y en determina
do momento estuvo en peligro 
su continuidad". Niega, sin 
embargo, que ellos estén com
pletamente desarticulados. 

Los dirigentes del MRTAre
conocen también haber cometi
do errores que los obligaron a 
buscar nuevas formas organiza
ción. "Las estructuras semilega
les y abiertas fueron un blanco 
fácil del enemigo ( ... ) las ofensi
vas, luego de la salida de cua
dros del túnel de Canto Grande. 
ocasionaron un desgaste excesi
vo de cuadros que afectó seria
mente las estructuras". 

/ La mayor parte de miem
bros que escaparon de Canto 
Grande en junio de 1990, inclu
yendo Víctor Polay Campos y 
Lucero Cumpa fueron captu
rados rápidamente. 

\__ La diligencia del MRTA se-
ñala también que el Frente No
roriental fracasó por contar con 
un escenario muy extenso y po
seer unidades demasiadas pe
sadas. "Fuimos lentos en ade
cuarnos a una estructura ágil y 
combativa. Nos faltó también 
tomar medidas ·más enérgicas 
en la preservación de los man
dos y estructuras de dirección". 

Por otro lado, respecto a 
Abimael Guzmán sostienen " ... 
Lejos de aprender de sus errores 
y rectificarlos los profundizó; 
cuando sus planes de' equilibrio 
estratégico fracasaron', trasladó 
(Guzmán) su eje de acción a Li
ma (habiendo predicado toda 
su vida que la guerra sería del 
campo a la ciudad) ... su defor
mación ideológica_y su incapa
cidad militar lo llevó a realizar 
el más salvaje terrorismo que 
fue una de las mejores estrate
gias contrarevolucionaria". 
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EL MRTA HABLA DE SUS 
ERRORES 

Los documentos más recientemente elaborados por la 

dirección nacional del MRTA fueron incautados por 
agentes de la DINCOTE cuando se capturó a Miguel 

Rincón Rincón y otros miembros del MRTA el 
pasado primero de diciembre. Estos documentos 
revelan, entre otras cosas, la crisis interna de su 

organización así como también una opinión 
favorable respecto a la línea seguida por el líder 
senderista "Feliciano". Abundante propaganda 

política del MRTA fue encontrada por agentes de la 

DIVICOTE-II en la casa de La Malina Vieja. Entre 

ellos diversos ejemplares del boletín uvoz Rebelde" 
y dos informes políticos redactados en abril y agosto 

del año pasado. 

El documento, por otro la- el Sauce departamento de San 
do, sostiene que gran parte de Martín. 
los gol pes sufridos por las En una parte de su informe 
fuerzas de seguridad se debe a político, el MRTA considera 
la traición de algunos miem- que "Sendero Luminoso se en-
bros de su dirigencia especial- cuentra en una etapa decisiva 
mente del grupo "MIR-Voz pues (Sendero Luminoso) ha 
Rebelde. conseguido resistir la capitula-

"EI MRTA también sufrió ción y traición de la mayoría 
los efectos del oportunismo y de sus dirigentes". 
la traición. Compañeros que se · "También hemos visto al-
suinaron· a nuestro partido,·- - ·günos intentos -tímidos de ce-
fundamentalmente con el gru- rregir viejos y gravísimos erro-
po "MIR-Voz Rebelde". De sus res de terrorismo anti-popular, 
filas surgieron un puñado de sin embargo sigue atado aún 
traidores, pasaron al lado del atado a la vieja estructura ideo-
enem igo, actuaron directa- lógica que le construyó Guz-
mente orientando y partid- mán", sentencia el documento. 
pando en sus operativos, a esa El dictamen final respecto 
laya de personajes pertenecen al actual Sendero Luminoso no 
Cistero García ("Ricardo") y es condenatorio. Mas bien, de-
Andrés Mendoza ("Grillo")". ja entrever sutilmente la posi-

Tanto Andrés Mendoza y bilidad de una futura alianza 
Cistero García Torres, fueron política si la agrupación sen-
parte durante varios años del derista cambia de métodos. 
Comité Ejecutivo Nacional del ''Para que SL pueda convert-
MRTA. Cistero García se aco- irse en una fuerza que empuje 
gió a la ley de arrepentimiento la lucha revolucionaria, debe 
y actualmente se encuentra en replantearse el fondo de su 
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concepción ideológica, rectifi
car radicalmente sus métodos 
de terrorismo y autoritarismo 
antipopular, debe romper con 

su viejo sectarismo, si lo consi
gue se habrá convertido en 
una fuerza que junto con to
dos los que _anhelamos la re-

El descalabro del MRTA 
Los golpes mortales a la organi
zación del MRTA se remontan 
desde el 92, ai\o en que la Divi
sión contra el Terrorismo (DM
COTE-II),una de las cinco divi
siones que contaba la 
DINCOTE, emprende al mando 
del entonces Comandante Juan 
Gonzales Sando:3!_! el operatf:' 
vo "Alacran 11" c on el objetivo 
de desarticular a los principales 
cabecillas del lvfRTA. La labor 
de seguimiento e identificación 
a los principales nexos fue larga 
y tediosa pero dió su fruto es
pectacular al afio siguiente. 

El 14 abril de 1993, ese gru
po especializado captura a ~ 
ter Cardenas Shulte, uno de los 
miembros principales del Co
mité Ejecutivo Nacional del 
l'-.1RTA. Dos meses más tarde, el 
18 de julio se captura a Yehude 
Simons Munaro, hombre nexo 
entre el grupo subversivo y al
gunas facciones de la izquierda 
legal. En ese momento, el 
tv1RTA ya se encontraba vuln
merable, se había desbaratado 
su fachada legal y la lista con 
nombre de personas vínculadas 
al grupo subversivo ya era de co
nocimiento de la DIVICOTE. So
lamente era cuestión de tiempo. 

A irúcios de 1993, el coman
dante González inicia otro operati
vo denominado esta vez "Alacrán 
93". En aquella oportunidad la Di
\ Ícote c:aptura a Américo Gilvonio 
Conde "Johnny" o "Juan Carlos" y 
al chileno Jaime Castillo Petruz.zi 
camarada "Sergio", otros impor
tantes miembros de la dirigencia 
del lvfRTA Un tercer operativo Ha-. 
mado "Alacran 94" permitió la 
identificación y captura de Emilio 
Villalobos Salas "Polo" y Juan 
Carlos León Montero, "Perseo". 

En 1995 se detiene a Juan 
Miguel Tupalaya Velásquez, 
miembro del MRTA y conside-

&producci6n prohil,id,, 

rado en ese momento uno de los 
reorganizadores de la organiza
ción subversiva. Ese año las 
capturas a mandos medios e in
tegrasntes de las fuerzas espe
ciales se hace regular. La capaci
dad militar del MRTA se reduce 
al mínimo en la capital mante
niendo regular accionar en la 
provincia de Chanchamayo. 

Sin embargo, para la DTh1CO
TE Il, los objetivos principales 
eran los dirigentes del l\!KfA: 
Nestor Serpa Cartolini, Hugo 
Klein Samanez y .l'vfiguel Rincón 
Rincón. La captura de este último 
ha producido un nuevo golpe, se
gún dice la policía, casi mortal. 

En la lucha contra el MRTA, 
ha resaltado siempre la figura 
protagónica del ahora coronel 
Juan Gonzales Sandoval. Es el 
principal artifice de las continuos 
golpes al .l'v1RTA. Natural de Mo
yobamba y con un bagaje político 
indispensable para conocer al 
enemigo, pasó tiempo estudián
dolo y conociendo sus trayecto
rias políticas. Es el único de los 
jefes de la DINCOTE que se man
tienen en su cargo desde la crea
ción de esta unidad especializada. 
El terúente general Ketín Vida( y 
luego los coroneles Benedicto Ji-· 
ménez Bacay Marro Myashiro 
fueron trasladados a otras depe
dencias policiales apartándolos 
de su principal especialidad: la 
inteligencia policial. 

El coronel Gonz.ales Sando
val, pese a haber tenido algunas 
"llamadas de atención" con sus 
superiores inmediatos por asu
mir precisamente, un rol protag6-
nico, casi periodístico, él se man
tiene en su cargo, exisitiendo un 
consenso general respecto a su 
ferrea voluntad de combatir la 
subversión. No por gusto se le 
llama el "Chacal", sobre nombre 
que mantiene desde su promo
ción policial. 
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volución pueda marchar jun
tos a abrir las puertas del ma
ñana de nuestra patria". 

Finaliza el documento re
afirmándose en su posición 
política. "Si bien fuertemente 
golpeado, pasar con éxito la 
etapa más difícil de nuestra lu
cha, hemos conseguido dar 
continuidad al combate de 
nuestro pueblo, estamos desa
rrollando con éxito la etapa de 
defensa activa de la lucha re
\·olucionaria de nuestro pue
blo". 

El segundo Informe Polí
tico Agosto 1995 CEN-MRTA 
se concentra esencialmente en 
condenar la gestión del gobier
no de Fujimori entre 1990 y 
1995. Se trata de una larga crí
tica a las medidas del gobierno 
en todo ese período. En rela
ción a la polírtica antisubversi
,·a señala que "si bien es cierto 
que Fujimori consiguió victo
rias importantes en la guerra 
sucia contra los revoluciona
rios, .:.los hechos comienzan a 
mostrar que que las organiza
ciones alzadas en armas no 
han sido aniquiladas, que su
pimos enfrentar con éxito la 
etapa más aguda de la ofensi
va de la dictadura y adecuar
nos a· las nuevas condiciones 
de· guerra . .los· senderist~ al 
parecer se han recompuesto y 
han lanzado su primera ofen
siva de gran envergadura". 

El documento es de agosto 
de 1995. Se equivocó al presu
mir una ofensiva senderista y 
la captura de Rincón ha vuelto 
a demostrar que el gran error 
de este grupo no es un detalle 
cualquiera de la lucha armada 
sino esta misma en su conjun
to. Solo la usual ceguera ideo
lógica de sus pocos líderes pa
rece explicar que persistan en 
una aventura tan carente de 
perspectivas. Q 
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P 
ara que un civiÍ cual
quiera pueda com
prar un arma en el 

país, es necesario tener una li
cencia otorgada por el Ministe
rio del Interior. La responsabi
lidad de entregar licencias o 
transferir la posesión de un ar
ma de una persona a otra recae 
en la DICSCAMEC, una ofici
na dependiente del Ministerio 
del Interior. 

La DICSCAMEC es un en
te encargado de regular la ven
ta de armas a nivel nacional así 
como disponer de aquellas 
que no tienen licencia de uso o 
son incautadas. Sin embargo, 
esta dirección no regula las ar
mas de las fuerzas del orden. 

"Existen 120 mil armas 
registradas en el país" 

De acuerdo al General EP 
Ronald Zerga Romero, direc
tor de la DICSCAMEC, el nú
mero de armas registradas a 
nivel nacional por esta unidad 
supera los 120 mil entre armas 
largas y cortas. "DICSCAMEC 
es el único ente del Estado que 
permite a civiles, la tenencia de 
armas" sostiene el general. 

Del total de armas con re
gistro actualizado por la DICS
CAMEC, hay 40 mil armas pa
ra el uso de defensa personal. 
alrededor de 22 mil para el 
deporte y más de 58 mil armas 
para la seguridad de personas 
o instituciones. 

Demanda de armas 

Durante la lucha contra la 
subversión, el porcentaje de 
armas cortas (pistolas y revól
veres) requeridas por civiles 
representaba un 65% mientras 
que un 35% eran escopetas o 
carabinas. Desde hace dos 
años esta figura ha cambiado. 
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CIRCULACION DE 
ARMAS EN EL PAIS 

La constante amenaza a nuestra seguridad ha 
obligado a personas e instituciones a protegerse 

y especialmente a proveerse de armas en los 
últimos años. ¿Que tipo de armas y que civiles 
solicitan estas armas y quienes regulan estas 
compras?. De eso trata el siguiente informe. 

Ahora los requerimientos por 
poseer armas largas alcanza 
un 75% del total de armas soli
citadas, mientras que alrede
dor de un 30% son solicitudes 
para armas de cañón corto1

• 

Quienes usan armas largas 
son típicamente usuarios ligados 
a la caza, al turismo o al trabajo 
artesanal.Cuandolasubversión 
era una constante amenaza la de
manda era por armas más ma
niobrables y eficientes. 

Algunos expertos en la 
compra y venta de armas de 
uso civil confirman que la soli
citud de armas ha descendido 
en un 40% a 50% respecto a 
años anteriores. 

Quiénes y qué tipo de 
armas se compran 

Según Rafael Loayza, res
ponsable de la importación de 
armas de uso civil para una 
conocida tienda comercial afir
ma que la importación de ar
mas de seguridad ha descendi
do notablemente mientras que 
las utilizadas para caza y de
porte han experimentado un 
leve aumento. Lo que si ha lo
grado mantenerse es la solici
tud de armas para defensa per
sonal. 
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Las armas para defensa 
personal se diferencia de las 

. armas de seguridad porqué es
tas .úJ timas precisamente, son 
soliétadas por empresas que 
ofrecen seguridad y en canti
dades no menor de cuatro uni
dades. 

Respecto a la actual venta 
de a.-mas, Rafael Loayza afir
ma que antes se vendía men
sualmente unas 1SO armas pe
ro ahora se vende alrededor de 
30 armas en cualquier tienda 
deannas. 

La edad de las personas 
que .solicitan armas es varia
ble. Pero mayormente son per
sonas entre 40 a 50 años las que 

.: se acercan :a las tiendas .inda- . 
gando sobre algún tipo de ar
mas. La mayor parte son per
sonas interesadas en el depor
te o en coleccionar armas. 

1. ~ armas están clasificadas se
gi:::n su función: para seguridad, 
caza o deporte, defensa personal 
y ::.:>lección. Las de caz.a son ar
II'~ largas: escopetas, carabinas 
y :-.1Siles. Las de colección son por 
su valor histórico antigüedad o 
diseño. 

Continúa en la página Nº 17 
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Banco de Datos y Documentación Noviembre - Diciembre 1995 

El poder del narcotráfico en 1995 

La actividad ilícita del tráfico de drogas continúo en 
1995, con su poder corruptor en diversas esreras de la 
vida nacional. Lamentablemente es un tema donde la 
transparencia de !os diversos agentes del Estado siempre 
estuvo en duda. 

Sin embargo, esta imagen oficial en la lucha contra 
el narcotráfico estuvo compensada relativamente por el 
trabajo de detección y captura, de algunas importantes 
organizaciones nacionales dedicadas a esta actividad. 

La interdicción 
En el presente año las organizaciones de narcotrafi

cantes del Peru, suírieron duros reveses. Los principales 
golpes fueron los que afectaron a la banda de los herma
nos López Paredes, !a organización de Abelardo Cachi• 
que Rivera y al narcotraficante conocido como "Barón". 

El 9 de enero, la Dinandro logró capturary desarticu
lar, la banda de narcotraficantes de los hermanos López 
Paredes. En Piura, Tarapoto, Lambayeque, Trujillo y Lima 
fueron detenidos 13 hombres y 6 mujeres. 

A esta organización, la Policía le incautó más de tres 
toneladas de domidrato de cocaína 

Las consecuencias de estas capturas volvieron a 
mostrar las vinculaciones que los narcotraficantes logran 
tener con algunos agentes del Estado. Uno de los impli
cados más importantes en estas relaciones con los López 
Paredes, fue el actual viceministro del Interior, Edgard 
Solís Cano. 

. . . A diferencia. de lo ~e sucedió con Demetrio Chávez 
. Peñaherrera, e-ste ca.so fue visto en el-fuero civil, ·porqÚe 
las investigaciones no llegaron a comprobar las vincula• 
ciones de los López Paredes con el MATA en la zona de 
San Martín. 

Por otro lado, el 6 de junio, Abe lardo Cachique Rivera 
fue capturado por la policía colombiana en la ciudad de 
Bogotá. Desde el comienzo de !as investigaciones policia
les, Cachique Rivera, admitió su colaboración con Sende
ro Luminoso y el MATA en la zona de Huánuco. 

Estas afirmaciones del narcotraficantes pusieron el 
caso en el fuero militar, por lo que las vinculaciones que 
esta organización delictiva mantenía con funcionarios del 
Estado no fueron del todo conocidas: 

Dos meses después de su captura en un proceso rápido, 
como suelen ser los que neva el tribunal mirrtar, este fuero, 
impuso a Cac:hique Rivera, la pena de cadena perpeb.Ja 

Esta sentencia rue cambiada por el tribunal militar 
supremo, por una sentencia de 30 años porque consider
aba que Cachique Rivera sólo era un líder "narcoterrorista 
zonal". 

Otro narcotraficante conocido como 'Ministro", sufrió 
por el trabajo de intercicción policial, cuando a medados 
del mes agosto, la Dir.andro incautó más de tres toneladas 
de cocaína, en la cilX:ad de Piura. 

Finalmente, el narcotraficante Santos Vásquez Tru
jillo, "Barón", fue Cé!f::Urado en los primeros días det mes 
de setiembre. Lo rr.ismo que en el caso de Cachic;ue. 
"Barón" , admitió sus vinculaciones con los grupos sub• 
versivos. con apoyo =nómico, por lo que fue procesa<:o 
en el ñ.-ero militar. 

La corrupción del narcotráfico 
Más allá de estas importantes capturas, en el balan

ce anual también es importante mencionar el poder co
rruptor del narcotrá5co. 

Entro los hechos más relevantes se encuentran el 
decomiso de más de tres toneladas de droga de un av'.ón 
de la empresa Aercool -Bolivia- y el reparto de bienes 
inmuebles incautaclos al narcotráfico entra 8 altos manclos 
de la Policía Nacional, entre los que se encontraba el 
director general de esta institución. 

8 caso del avión A.ero bol todavía es un caso que se halla 
en proceso de ÍlYeslig:ación. Incluso la comisión de Fiscaiz.a
ción del Congreso, fcrrnó un subgrupo de trabajo para que 

termine por álucidarb:b lo concemienta a esta hecho. 

La presunta irregularidad que se cuestiona en el caso 
de la incautación de más de tres toneladas de droga es 
que en por lo menos en una tonelada de droga, esta se 
encontraba mezclada con almidón . 

La duda devier.a en que resulta ilógico que en una 
operación intemacio4-.al que tenía como destino México, 
se altera la pureza de una droga que podría llevar a 
enfrentamientos armados entre la organización que ven
de y la que compra el producto. 

Pero las investigaciones del subgrupo parlamentario 
sobre el avión Aerobol. no podrán avanzar más allá de las 
especulaciones por la decisión poílCiaJ de incinerar la 
carga incautada en menos de 10 días. 

La rapidez con la que actuaron las autoridades pe
ruanas para la ilcineración de la droga. también despertó 
la sos~echa de algtria irregularidad relacionada con la 
adulteración de la carga. 

Estas sospechas se han acentuaclo porque las expfi
caciones dadas por la Oficina de control de drogas {Ofe
cod) para la incineración de la droga no fueron del todo 
satisfactorias. 

En una reunión del subgrupo de babajo del caso 
Aerobol, el coronel del Ejército Amaclor Millones, ;ere de 
la Ofecod, afirmó qua "se dispuso la incineración da la 
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droga porque los depositos da la Ofecod, no son muy 
grandes y tienen una proporción muy limitada". 

Pero estas explicaciones son relativas. la Ofecod, en 
el presente año dispuso la quema de droga en cinco opor
tunidades. En todas estas decisiones no existió un criterio 
de tiempo o de espacio en alamacenamiento de la droga. 

Por ejemplo, en la última semana del mes de dicie"m
bre, se produjo una incineración da por lo manos 20 
toneladas da droga que estuvieron almacenadas en la 
Ofecod desda al mas da setiembre. 

Otro da los escandales develados por los medios de 
comunicación fue la adjudicación de bienes inmuebles, 
incautados al narcotráfico, a 8 altos mando policiales. 

Las razones esbozadas por al responsable polilico 
da estos hechos, el ministro Brionas, fue qua talas adju
dicaciones fueron hechos bajo el criterio de seguridad qua 
la Policía Nacional debía brindar a sus mandos. 

Sin embargo esta comprobado que astas propieda
des sirvieron para reuniones sociales. 

En el presente año, por otra parta, hubo indicios 
suficientes del compromiso da algunos miembros de las 

_ fuerzas dal orden, con las organizaciones o "firmas" de 
narcotraficantes. En este sentido se encuentra en proceso 
investigatorio en el fuero civil los vínculos de los generales 
E.P. Jaime Sobrevilla y Mac Donald Pérez, det'-Frente 
Mantaro con la "firma" de Cachique Rivera. 

A mediados del mas da jutio en la localidad de Auca
yacu, se produjo un enfrentamiento entre patrullas del Ejér
cito y la Policía Nacional qua defendían a lo jefes de firmas 
conocidos, como "Champa" y "Cñstar, respectivamente. 

Fue una disputa de territorios por parte de estas 
organizaciones da narcotraficantes, donde los dos grupos 
de las fuerzas del orden actuaban como sus miembros da 
seguridad. Un miembro de la Policía Nacional muñó en 
estos enfrentamientos. 

Finalmente, el general Tomás Marl<y,jefe del Coman
do Político-Militar del Frente Huamanga, resultó muy com
prometido con la desaparición de un maletín conteniendo 
más da 200 mil dólares en una incautación de droga que 
realizó el Ejército. 

Perspectivas 
El próximo año, al parecer, la lucha antidrogas va a 

tener como actor protagónico a la Policía Nacional. Junto 

con la decisión polilica 03 poner a esta institución como 
la encargada de esta lucha, el nuevo árector general de 
la Policía Nacional, gel'l€:ral Antonio Ketín Vida! Herrera. 
ha manifestado su dispocisióo de prioñzar asta tarea. 

lnduso el groera! Vida!, está pensando reaglutinar a 
los oficiak!s que formaron el equipo de la Dincota que 
capturó a Abimaa Guzmán, para que diseñen un plan 
nacional contra el narcolraf!CO. 

Sin embargo existen varios prerequisitos para que la 
labor policial sobre este ~ma sea eficaz. 

Uno de elles tiene c;ue ver con la búsqueda de una 
legislacié., adeci.ada qu& lije con transparencia las potes
tades de ta Poli.:ia Nacional. en las zonas territoriales 
declaradas en err,ergenc:a. respecto a las Fuerzas Arma
das y los comanoos politicos militares. 

Junto con esto, se deberia precisar el papel de la 
Policía Nacional y el Ejército en la conducción de la la 
Oficina de Contrd de Drcgas, organismo del Ministerio del 
Interior, para cor::pletar ,a,I encargo gubernamental de la 
lucha antidrogas. Parta de esta lucha es poder tener claro 
el registro y el arnacena.-niento de los bienes muebles e 
inmuebles incau~dos al :.arcotráfico y difundirlo con cier
ta perioé:•~dad a 'a opini.t.n p~blica. 

Sin embarp.,, en H?96, pueda surgir un entrampe 
legal entra la vo►Jntad polilica del presidente Fujimori de 
encargar a la PoEcia Nacional de la lucha contra el narco
tráfico y la apro::ación en la próxima legislatura de ta 
nueva Ley Orgárica de dicha institución. 

En relación a la sustitución de cultivos, el proximo 
año, no sa ve en el corto plazo un incremento del apoyo 
internacional. La tender.cía en cuanto a la cooperación 
financiera internacional sobre esta rubro seguirá, por lo 
tanto, manteniér:dosa €Cl el 1.8% del total del apoyo 
internacional para busca: el desarrollo alternativo en las 
zonas cocaleras :!el país. 

Res.>eeto a este últir.io asunto también, un tema que 
no apare,ció con claridad en 1995 al parecer no será 
tocado por el gobierno as lodo lo referente al plan nacional 
antidrogas en~do por el gobierno a una comisión 
oficial, prasidida ¡:or el general Velarda. 

Esto se ex,:ficaria ;::>orque el plan antidrogas y la 
cooperación intemacional van de la mano y se comple
mentan, y como en al mediano plazo no se percibe un 
cambio e<i el apcyo inler.iacicnal, la ejecución de un -plan 
de esta ;ipo pasa a úñ segundo plano. Pues ahora se 
privilegia las accxmas de tipo represivo. 

CAPTURAS Y HECHOS DE VIOLENCIA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 
1995 

Capturas 
2 suboficiales da la Policía Nacional, Lim~.05/11 

4 narcotraficantes en el distrito de Comas, Lima: 03/11 

9 narcotraficantes, en ciudad Constitución, Oxapampa: 

07/11 

1 mujer, aeropuerto Jorge Chávaz, Callao: 13/11 

6 naICotraficantas, aeropuerto, Callao: 18/11 

2 narcotraficantes, Vílla El Salvador: 16/11 

15 narcotraficantes, San Martín y Huánuco: 01/12 

2 narcotraficant.;s, aeropuerto, Callao: 11/12 

8 narcotraficantes, San Martín y Huánuco:12/12 

1 narcotraficante. aeropu:rto, Callao: 16/12 

1 narcotraficante. aeropoarto, Callao: 24/12 

1 narotrañcanta, Maynas, Loreto: 28/12 

Actos de violencia 
Derriban una aviooata colombiana que transportaba dro

ga, Loreto: 13/11 
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CRONOLOGIA DEL NARCOTRAFICO NOVIEMBRE DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

05/11 /95 La Dirección Nacional Antidrogas de la PNP (Di· 
nandro-PNP) puso al descubierto a dos suboficiales corruptos 
de la Policia Nacional que participaban directamente en el 
tráfico de drogas. Fueron identificados como los suboficiales 
Alejandro Florentino Falcón Chávez, miembro de la jefatura 
provincial de Tingo Maria, Huánuco; y Marco Antonio Escalan• 
te Locumbel, que prestaba servicio en una dependencia del 
Cercado de Lima. 

03/11/95 En Comas fue descubierto un laboratorio de e!a• 
boración de clorhidrato de cocaína en un inrrueble de ese 
óistrito. Se detuvo a cuatro integrantes de una organízación de 
narcotraficantes y se decomsó 12 kilos 600 gramos de cocaí:la 
El laboratorio funcionaba en la casa ubicada en el jirón Las 
Relamozas Mz. K, lote 9, en la urbanización La Alborada. 
Comas. Se supo que el grupo de narcotraficantes elaboraba 
ólCha droga en esa casa desde hace seis meses atrás. 

03/11/95 Una tonelada 948 kilos de pasta básica de cocaf• 
na, armas, municiones y explosivos decomisó la policía anti· 
drogas en dos incursiones. en los departamentos de Ucayali 
y San Martí:l. La Dirección Nacional Antidrogas de la PNP 
informó que el 3 de noviembre, en el tundo San Maleo, distrito 
de San Pablo, provincia de Bellavisla. se encontró un depósi• 
lo, donde había mil 399 kilos de PBC lavada. 

06/11/95 El Poder Judicial dispuso la delencíón inmediata 
de once oficiales del Ejército, entre ellos dos generales, por 
su presunta vinculación con el confeso narcotraficante Abelar• 
do Cachique Rivera 'El Negro', bajo el cargo de tráfico de 
drogas y otros delitos. Fue a través del juez penal César 
Herrera Casina, del Vigésimo Quinto Juzgado de Lima, quien, 
al decretar el inicio del proceso contra los encausados, solicitó 
a l comando de las Fuerzas Armadas la entrega de los accio
nados, quienes, desde la semana antepasada, estarían arres
tados en una guarnición militar, debido a la causa que se les 
sigue en el fuero castrense por transgredir el Código de 
Justicia Militar. Los encausados son: El general EP Mac 
Oonald Pérez Silva. el general EP David Jaime Sobrevilla, 
coronel EP David Antonio de Vinatea Cornejo, el teniente 
coronel EP José Federico Peralta Salas Guevara, el mayor 
EP Hugo Dante Córdova Asuy y el capitán EP Guillermo 
Femando Poretal Ponca. Asimismo, el ox teniente EP Luis 
Roborto Plasencia Solelo, teniente EP Héctor Huml:ierto Uriol 
Ríos, el teniente EP Mario Jesús Flgueroa Rodoreda y el 
alférez EP Jorge Eduardo Ponce Andrade. 

11/11/95 En el Parte N9 980-tt-95, que elaboró la OINAN• 
ORO, a solicitud del Fiscal General del Consejo Supremo de 
Justicia Militar, se exculpa de toda vinculación con el narco• 
tráfico a los generales de brigada Jaime Sobrevilla y Mac 
Oonald Pérez Silva. dos de los t 1 militares comprometidos en 
el proceso abierto por el Poder Judicial por supuestas vincu
laciones con el narcotraficante Cachlque Rivera. El parte dice 
en sus conclusiones que 'se determinó quo no exísllan impu
taciones que involucraran a los generales do brigada EP 
Jaime Sobrevilla y Mac Oonald Pérez Silva, en hechos ilícitos 
relacionados con tráfico i icito de drogas u otros, motivo por el 
cual dichos oficiales generales no han sido sujetos a investi
gación poílcial'. Se sabe que el parte no fue enviado por la 
Dinandro al Juez César Herrera Cassina, sino que és1e fue 
remitido por el CSJM. 

10/11/95 8 presidente Fujimori sostuvo que la orden de 
detención contra 11 oficiales del Ejército por presunta vincu
lación en narcotráfico, tO(l(iria justificación sólo si se comprue
ba que los involuaados cobraron cupos. •Pero si, como ha 
lnfoonado la DINANDRO, se trata del desplazamiento de una 
base de un lugar a otro, en1onces, un poco prejuzgando, la 
detención no tendría sustento y estarian libres de responsabi• 
lidacr, subrayó. 

&produa:i6n pro/rwülJJ 

10/11/95 Una organización de narcotraficantes fue desba
ratada por la policía anUdrogas en Lima y Paseo, nueve 
integrantes de dicha mafia, conocida como 'los Pachos'. 
fueron de1enidos. La OINANDRO-PNP inle!Vrlo enüna ci1co 
inmuebles de es1a organización, incluida una casa de cambto 
de moneda extranjera del centro de Urna y tres fundos en 
Puerto Bcrmúdez. Paseo. El cabecilla Armando Qui'oz Ruiz 
(39) resida on Colombia, pero venía a Urna ocasionalmente 
a efectuar sus contactos, fue detenido en una resoencia de 
la urbanización 'Las Lagunas' de La Moina. Era el nexo entre 
la organización peruana y el 'Cártel de Cali". La banda venia 
operando desde 1992 en Pichis Palcazú, Ciudad Constitución. 
San Ramón, Ox.c;,ampa. nngo María y otros luga.-es de la 
cuenca del HuaDaga 

13/11/95 La FAP derribó una avioneta de matrícula colOln
biana err'(lleada por narcotraficanles para el transporte de 
droga del Perú a Colombia. La aeronave Piper Sroeca. de 
matrícula N" HK-402, fue interceptada por cuatro aviones caza 
de la FAP en las cercanías del ri:) Tigre, en el depa,tamonlO 
de Loreto. 

16/11/95 Un coronel. un mayor, dos capitanes yun tenien
te, lodos oficiales en actividad del Ejército. fueron puestCtS a · 
disposición del Poder Judicial para ser procesados por pre
sunto defilo de tráfico ílicito de drogas. Se trala del coronel 
David An10nlo De Vinatea Cornejo, el mayo< Agustil Tafur 
Urbina, los capitanes Guillermo Femando Portal Pooce y 
Héctor Humberto Uriol Ros, y el teniente Mario Jesús Figue
roa Rodoreda. 

16/11/95 Dos personar fueron heridas al estalla- un labo
ratorio clandestino para elaborar cocah a. El hecho ocurrió en 
un inmueble ubicado en el sector uno de Villa 8 Salvador. 
Hilario Carnasi Paz y Leonilda Contreras Pariona preparaban 
el estupefaciente, ruando manipulaban los lngreóenles quí
micos se inllamó uno de tos fogones y el nislico laboratorio se 
destruyó y ambos resuna,on con graves quemaduras. 

19/11/95 El director general de la Poicía Nacional. general 
V ctor Alva Plasencia, fue Involucrado en el supueskl reparto 
de vivíendas y departamen1os de lujo que peftenecieron a la 
banda de narcotraficantes de los hermanos Lópoz Paredes, a 
ravor de altos mandos de la mencionada institución, se infoonó 
en el progama La Revista Dominical. Según el reportaje, al 
generar A1va Plasencia se le asignó el departameolo más 
suntuoso de Lima. uliicado en la cuadra 8 de la avenida Pezet 
en el díslrr.o de S.m Isidro. Asimismo, se dio cuenta que los 
otros generales que aceptaron departamentos corresponóeo-· 
tes a las propiedades incautadas, son el general Carlos Do
mínguez Solis, jefe de la OINCOTE; el general Alfonso Vila
nueva Chm os, jel2 de la Dirección do Inteligencia Nacional; 
general Femando Gamero, jefe de la Dirección de Investiga
ción Criminal; general Gustavo Bravo; jefe de la Oinandto; 
general Josa Alvarez Caballero, jefe de la Sétima Región 
Policial y el gener.:!.l Eudosio Vega Pérez. jefe de SE!fVicios 
Estratégicos. Según el Reglamento de la Oficina de Control 
de Drogas. OFECOD, las propiedades incautadas a los nar• 
cotrafteanles pueden ser asignadas a terceras personas, co
mo las Fuerzas Armadas o Po6clalcs, siempre y cuando sean 
para uso di! servicio oficial. 

20/11/95 8 Consejo Directivo aprobó debatir en el Pleno. 
una moción en la epa se invita al minis1ro del ln1erior, general 
Ju.an Briones Oávila. para que informo en tomo a la asignación 
de viviendas incautadas a narcotraficantes a lavor de altos 
mandos de la Poficia Nacional. 

2~11/95 La Po6c:ia Nacional emitió un comunicado en e l 
que rechaza las denuncias sobre presuntas adjuócaciones 
indebidas de bienes inmuebles incautados al narcotráfico 
entre attos oficiales de ficha lnsmución. 
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24/11/95 El jefe de la Oficina Ejecutiva dé Control da 
Drogas (OFECOD), coronel PNP Julio Míllones sei'ialó que la 
asignación de inmuebles decorrisados a narcotraficantes fue 
realizado por 'órdenes superiOl'es'. 

29/11/95 El presidente Alberto Fujimori reiteró su respaldo 
al ministro del Interior, Juan Briones OávBa, en el tema de las 
'narcocasas', pero prefirió no pronunciarse sobre la situación 
del director general de la PNP. 'De AZva Plascencia aún no he 
dicho nada', dijo esa.Jetamente. 

DICIEMBRE 

01/12/95 Las fuerzas del orden destacadas en el Frente 
Huallaga capturaron los últimos días en San Martn y Huánuco 
a dos terroristas y 15 narcotralicantes, a la vez que decomi
saron 14 kilos de droga, vehículos motorizados y armas. 

05/12/95 El ministro del Interior, Juan Briones envió al 
Congreso una detallada relación, en doscientas páginas, de 
los bienes incautados a narcotraficantes. Recibió la informa
ción la comisión de Fis<;aJización, que vio frustrada su sesión 
semanal por ausencia de la mayoría de sus miembros. 

06/12/95 La Decimotercera Sala. Penal de Lima modificó 
el mandato de deteoción por el de comparecencia restringida 
a los generales EP David Jame Sobrevilla y Mac Donald 
Pérez Silva quienes están acusados de colaborar con el 
narcotraficante Abelardo Cachique Rivera El fallo de la Sala 
Penal fue derivado al 25 Juzgado Penal de Lima, que despa
cha César Herrera Cassina. 

07/12/95 El ministro del Interior, general Juan Briones 
Dávaa, solicitó al Congreso de la República la modificación de 
la Ley de Control de Drogas. vigente desde 1978, especial
mente en lo que respecta a la administración de los recursos 
incautados al narcotráfico. Fue durante su intervención en el 
pleno del Poder Legislativo, al que asistió voluntariamente, 
antes que se debata la moción de interpelación presentada 
por los grupos opositores, a fin de qu e explique la asignación 
a altos oficiales de la Policía Nacional de varios departamentos 
incautados a bandas de narcotraficantes. Durante su exposi
ción, el ministro justificó esta entrega por 'razones de seguri
dad e inteUgencia', pero no detalló el uso que los jefes policia
les dieron a los inmuebles. 

11/12/95 Una joven norteamericana y su acompai'iante de 
nacionalidad argentina fueron detenidos el 11 de diciembre en 
el aeropuerto Jorge Chávez por personal de Resguardo Adua
nero cuando pretendían viajar a Miami (EE.UU) con más de 
ocho kilos de clorhidrato. de cocaína~ Se-trata··de Ellzabelh 
Sigler (20) y Hernán Adolfo Eduardo Varando (26), quienes 
transportaban dos maletines con ocho kilos 300 gramos de 
clorhidrato de cocana. 

12/12/95 El l'Ñlistro de Agricultura, Absalón Vásquez Vi
llanueva, cafificó de 'hipócrita' a la ayuda destinada a la lucha 
contra el narcotrálico en la zona del Alto Huallaga, porque 
considera que 'quiere erradicar el problema sin aportar dinero'. 
Fue durante la PrimeraJomada Nacional de ReHexión Agraria, 
que reunió a los principales productores agropecuarios. Vás
quez se mostró enérgico al alirmar que la erradicación del 
narcotráfico no se logra con discursos, 'sino con dinero', 
reiterando la corresponsabifidad entre países consumidores y 
productores de droga. 

12/12/95 La Unidad de Operaciones Tácticas Antidrogas 
de la Po6cia Nacional de Tingo Maria y persona! del Proyecto 
Especial CORAH erradicaron tres hectáreas de marihuana de 
una zona que, aparentemente, servia de despensa de dicho 
alucinógeno para los consumidores de Lima Efectivos pofi• 
ciales y óiez operarios contratados por CORAH, sacaron de 
rafz dichas plantas sembradas en esa chacra de marihuana 
ubicada en el sector de Pampamarca, provincia de Pachilea 
(Huánuco). Las plantas fueron deshojadas y encostaladas en 

429 envases depolietileno. queáeronunpeso de4,21i2kios. 
valorados en unos 350,000 soles. 

14/12/95 Un conjunto de congresislas de la oposición 
presentó ante la Mesa Directiva del Congreso una moción de 
censura contra el ministro del Interior, general Juan Briooes 
Dávia Los 34 fimantes de la moción cuestionan et i1forme 
del titular del interior, presenlado el 7 de dicierrbre ante el 
pleno, a propósito de la conlrovertida a~u<icación a generales 
de la PNP de inrruebles incautados en la lucha contraeltráfico 
ilK:ito de drogas. Los congrasislas firmantes pertellea!íl a las 
bancadas de UPP, IU, APRA, PPC, FNTC, OBRAS y RM. 

14/12/95 El p~no del Congreso rechazó una moc:ióo que 
solicitó la conformación c!.e una comisión investigadasa sobre 
el destino y uso de los !:lienes incautados por la PNP en 
acciones legales contra el lráfico ~K:ito da drogas. La nciativa 
fue presentada pcr los legisladores de Unión por el Peru. 
Daniel Estrada Pérez, Henry Pease, Alfonso GradosBertomi 
y Róger Guerra García, con el propósito de esdaiecer los 
pormenores de la distribución entre algunos generales de las 
casas c;ue fueron incautadas a los narcotraficantes. 

16/12/95 Agentesantir .arcólicos de la Unidad de Resguar
do Aduanero apresaron M el aeropuerto internaciooal Jorge 
Chávez a un suje:o que intentó sacar del pais, dos tios de 
clorhidra:o de cocaÜlaliqui•:la, contenidos en frascosmcham
pú para cabello. Luis Gue<Ta Asparia, fue intervenido por las 
autoridades cuando se ¡¡;,restaba a abordar un avión. ruyo 
destino era Alerrenia. 

21/12/95 El prasidente Fujimori anunció que las Fuerzas 
Armadas serán rc!evadas de la lucha contra el naltXllráfico 
debido a que se ha logrado la estabiidad en el pai5, y que 
dicha labor será responsa:iilidad exdusiva de la Pcicía Na
cional. Fue en el discurso que pronunció al ctausaar el aro 
acadérrico de la Escuela Militar de Chomllos. 

24/12/95 Droga valorizada en cerca de un millón de dóla
res decomisó la Unidad de :'!esguardo Aduanero del aeropuer
to a un ciudadano per=o, quien intentó nevar la. ilegal 
mercancia con destino a Mi:ami. Estados Unidos, denttJ de un 
maletú, con doble !ando. Guillermo Felipe Montero GonzaJes.. 
Orbegozo, de 28 años, fu,e intervenido a la una y ciez de la 
madrugada. La carga ten fa un peso total de 4,200 kiograrnos. 

26/12/95 El ~sidente Fuµmori, informó que eneJ trans
curso del año que termina se quemó 30 toneladas de <raga. 
cuyo vahr en el mercado de los Estados Unidos es de 500 
millones de dólares y de mli 200 millones en el europeo. Segúl 
detalló el propio };¡fe de Estado, en 1991 se quemó seis mi 
200 kilos. cifra QJe aurr'3fltó a siete mil 700 kilo& al año 

.' siguiente. Luego ffi 1993 se incineró nueve mil 300 kils y 11 
mil 600 en el aJ\o 1994. 

26/12/95 Duraite el ú:t imo año, la DINANDRO l&Jizó 6 
mil 812 i'ltervenóones en Lima. la selva y en otras .egooes 
del Perú. Duran\e esas in'.-;)l'Venciones fueron captia.idas 10 
mil 17 4 ~o nas iwolucrcdas con el narcotráfico. De ese tola! 
3 mil 460 fueron oonunciados POf tráfico lícito de drogas. 6 ml 
512 se les capturo por =umo y 202 menores fue,cn ~ 
nidos por posesién de dro;;as. Además, la DINANDBJ legó 
incautar. a diferentes bancas de narcotraficantes, 1 '0 innue
bles y 128 aulOmóviles. También fueron incautams doce 
avionetas y ocho fueron o,,..struidas. Finalmente fueRln des
manteladas 254 i1stalacicC'les, entre ellas, 193 pozas de ma
ceración, 61 pis'as clanoostinas de alerrizaje y 19 laboralo
rios. 

28/12/95 En ~itos, en las i'lstalaciones del emb;in:adero 
municipal, a orillas del br220 izquierdo del Amazon~ Marcos 
Erazo Erazo (27) fue desnido con casi ocho kilo9Q1110s de 
PBC cuando intentaba via'at en una embarcación ftlMll hasta 
la frontera con Colomb¡¡ El sujeto había camunam 8.345 
kilogramos de POC de ata pureza en la base do 1i1 nl.Jeble 
de madera que k!nía dobe fondo. !J 
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Viene de la página Nº 12 

11 Aumenta el número de 
mujeres que solicitan 

armas" 

El 90% de 1~ armas solici
tadas para defensa personal 
son compradas por los hom-

Las armas 

Según el director de la DICS
CAMEC, general EP Ronald 
Zerga Romero el número de ar
mas incautadas a la subversión 
y la delincuencia es cada vez 
más alto a causa-de la disminu-

. ción de la· violencia. 

En operativos policiales y 
rastrillajes realizados en 1994 a 
nivel nacional por las fuerzas 
del oraen, se logró incautar 
3,128 armas, un 50% más del 
año 93 (ver cuadro). En 1995 se 
registraron 2,683 armas. "Mu
chas de estas armas son escope
tas o fusiles domésticos sin per
miso, utilizadas por miembros 
de comunidades de la selva", 
afirma el general Ronald Zerga 
Romero. 

"Hay 20 mil armas 
robadas" 

_Por otro lado, hay un gran 
. ·porcen'taje de armas registradas 

pero que fueron robadas siste
máticamente a miembros de las 
fuerzas del orden o civiles en 
actos subversivos o delicuen
ciales. "Se calcula -dice el gene
ral-en 20 mil las armas robadas 
y perdidas durante los últimos 
cinco-años. 

Aproximadamente un diez 
por dento de las armas sustraídas 
se utilizan para actividades ilíci
tas del narcotráfico. "Los narco
traficantes le borran la marca y lo 
ingresan al sistema vendiéndolas 
a otras personas envueltas en el 
tráfico de drogas", indica el Ge
neral EP Zerga Romero. 

Reprod11a:ién prohibida 

bres, aunque un 10% son mu
jeres. Sin embargo, tal situa
ción tiende a cambiar. Muchas 
mujeres han empezado a ar
marse. 

Según Loayza, muchas de 
ellas son amas de casa que han 
tenido una mala experiencia y 

incautadas 

Las otras armas 

Para la DICSCAfvfEC sola
mente habría un 2 6 3% de ar
mas en el Perú que provienen 
de contrabando. "No llegan a 
mil las armas por contraban
do", asegura el director de la 
DICSCAMEC. 

Sin embargo, a pesar de la 
versión oficial sobre un porcen
taje insignificante de armas 
provenientes del contrabando, 
se ha demostrado que gran par
te de su arsenal de guerra in
cautado al MRTA en La Molina 
provenía del exterior a tra\·és 
de una empresa importadora 
de vehículos. Estas armas en
traban escondidas en los vehí
culos "combis" desde las fron
tera de Ecuador Y Bolivia. Se 
logró introducir fusiles AKM y 
FAL provenientes de Nicara
gua y el Salvador. 

Eso ha confirmado la ex
istencia de armas y municio
nes que ingresan al país ya sea 
a pedido de subversivos otra
ficantes de drogas. Las cifras y 
quienes lo hacen se desconoce, 
lo que aumenta el temor en la 
población. Incluso armas re
gistradas por el Estado Perua
no son utilizadas para acciones 
delictivas o subversivas. En la 
medida en que se logre reducir 
el nivel de la delincuencia en 
Lima y provincias, la demanda 
de armas disminuirá notable
mente, lo que contribuirá a 
crear un clima de seguridad 
que ya hace buen tiempo se ha 
perdido. 

Circu!,ici6n restrir.g-idJJ 

mujeres que han asumido car
gos importantes dentro de 
compañías. También hay mu
jeres comeráantes que traba
jan en zonas de alto índice de
lictivo. 

"También hay una gran 
demanda por parte de comu
neros y campesinos por com
prar armas largas como es
copetas y carabinas para 
preservar sus animales o 
productos agrícolas. En 
cambio, hay personas aficio
nadas a comprar armas que 
recién ingresan al mercado y 
la solicitan rápidamente", re
fiere Loayza. 

Controles 

A raíz de la disminución de 
la violencia subversiva, el go
bierno consideró necesario 
desautorizar cierto tipo ae ar
mas para civiles. 

Una de esas armas es la 9 
mm. Parabellum considerada 
como un arma de guerra (se
mi-automática)2. La importa
ción de este tipo de arma estu
vo permitida hasta mediados 
de 1993. Otra es la 357 Mag
nun, desconociéndose la razón 
de su prohibición. También fi
gura en la lista de armas prohi
bidas la Magnün 44. Las nor
mas dictadas por el gobierno 
inJuyen a las municiones yac
cesorios de estas armas. 

Pero los civiles tampoco 
pueden hacer uso de armas au
tomáticas como en otros paí
ses. Según la legislación perua
na referida a la posesión de 
armas y normas dictadas por 
el ~-Hnisterio del Interior, está 

2. La diferencia entre un arrna semi 
automática y una automática, es 

que la primera dispara tiro por 
tiro mientras que la última dis
para varias por segundo. 
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solamente permitido para uso 
civil la importación de armas 
ligeras, de menor calibre. "So
lamente los institutos militares 
tienen la potestad de importar 
armas de guerra", adara un al
to oficial del ejército. La DICS
CAMEC puede autorizar la 
importación de armas hasta 
semiautomáticas. 

Los trámites para solicitar 
permiso toman tiempo. La ob
tención de una licencia de uso 
demora 60 días. Pero si el tipo 
de arma solicitada no se en
cuentra en el país toma mayor 
tiempo. 

Las armas solicitadas que 
llegan del exterior primero de
be pasar un minucioso control 
aduanero. Efectivos de la Poli
cía Nacional deben verificar 
minuciosamente si las caracte
rísticas de aquellas armas 
coinciden con la factura de 
venta emitida. 

Ac~almente, las empresas 
que ofrecen servicios de segu
ridad solicitan una licencia 
mancomunada para varios vi-

gilantes. Es decir, un arma 
puede ser utilizada en turnos 
por dos o más personas. 

Situaciones irregulares 

Pero para el general Ro
nald Zerga Romero, director 
de la DICSCAMEC, algunas 
de las empresas que prestan 
servicios de seguridad "sacan 
licencia de pocas armas para 
alternarlas con todo su perso
nal, y cuando el arma es roba
da o "perdida" por el vigilante, 
recién solicitan otra licencia de 
armamento". 

"También es cierto que 
muchas armas son robadas 
por los vigilantes decepciona
dos de su sueldo y luego ven
didas a delincuentes" afirma el 
general. El mismo caso sucede 
con armamento procedente de 
las instituciones castrenses. 
Militares y policías han repor
tado pérdidas en sus armerías. 
"Los policías o militares co
rruptos venden por ejemplo 
una UZl sub ametralladora a 3 

6 4 mil dólares", dice el gene
raL 

El comercio formal de 
armas 

La Dirección de Control de 
Armas y Municiones, DICS
CAMEC, tiene registradas 22 
tiendas comerciales vendedo
ras de armas en Lima. Algunas 
tiendas comerciales pueden 
ofrecer armas de seguridad, 
cartuchos, accesorios y otras 
solamente armas de caza y de
porte. Las armas proceden ge
n~almente de USA, Brasil, Ca
na 3á y Europa. Muchas de 
e_s:as t-iendas, son repre
sentantes locales de famosas 
fábricas de armamentos como 
Wmchester y Browning. 

A pesar de las restricciones 
de importación, los exigentes 
trc:.mi tes y la disnúnución de la 
compra, la venta de armas si
gu.e siendo una actividad ren
table para las tiendas importa
d o ras por la permanente 
demanda de armas. CJ 

Anuas incautadas por el Estado Peruano 
durante los años 1990-95 

Arra.is 1990 . - 1991 . . 19'?2 · 199$ ·--1. 199-1 . . 1~_95_ • . -

Revólveres S20 1067 1412 1450 

Pistola 190 318 260 3ó6 497 450 

Carabineros 30 40 54 .f8 92 58 

Escopetas 112 62 103 1·-~ 193 231 

Parabellum 182 215 258 172 411 218 

Armas Fusiles 203 253 215 171 324 202 

Fusiles 28 23 38 23 102 --, :,_ 

Pistolas-Ametralladoras 19 20 16 16 97 22 

TOTAL 764 931 17ó4 2008 3128 2683 

Fuente: DICSCAMEC 

18 Rq,ortcEspecial/DESCO Circulad6n restringiwz Rq,roducdlm prohibid.2 



E 
pasado 11 de noviem
bre, el empresario 
Santiago Graña Mon

Itero fue interceptado 
por delincuentes en momentos 
que ingresaba a su domicilio 
de San Isidro. Estuvo en cauti
verio por más de tres horas. 
Durante ese lapso se mantuvo 
en el interior de uno de los au
tos. Poco después fue liberado 
en una urbanización de Cho
rrillos, previo pago de dinero a 
los secuestradores. 

Esta forma de secuestro ha 
ocurrido frecuentemente du
rante el transcurso del año. La 
policía especializada en este ti
po de delito los ha clasificado 
como "secuestros al paso". 
Llamado así porque al contra
rio de los plagios prolongados 
donde se requiere mayor orga
nización y recursos logísticos, 
el llamado 'secuestro al paso' 
reduce los riesgos y es más 
práctico para el delincuente, 
aunque las ganancias sean me
nores. Se puede decir que el 
secuestro a Santiago Graña 
Montero presenta las caracte
rísticas precisas de estos se
cuestros relámpago. 

_Un ~secue~tró al paso_': 
Caso Graña Montero 

Poco después de ser libera
do por sus captores, Santiago 
Graña presentó la denuncia a 
la delegación policial de 
Orrantia. La denuncia presen
tada fue por asalto y robo. No 
lo hizo por secuestro a pesar de 
poseer las características de un 
plagio. De acuerdo con el testi
monio del ejecutivo de la com
pañía Constructora Graña & 
Montero, el número de los 
asaltantes que intervinieron 
ascendía a diez. Llegaron en 
tres automóviles y lo introdu
jeron a uno mientras que a su 

P.rproáuaión prohibida 

AUMENTO DE 
ISECUESTROS AL p ASO' 
Los secuestros cometidos durante el mes de 

diciembre en la ciudad contra un empresario y 
un comerciante han llamado la atención de la 

ciudadanía por la forma como se han realizado. 
Sin embargo, no son los únicos producidos. Hay 

otros que se mantienen en reserva por los 
propios afectados. El siguiente informe señala el 
modo de operar de estas bandas y los casos más 

recientes de 'secuestros al paso'. 

esposa en otro. Luego se diri
gieron a diferentes puntos de 
la ciudad deteniéndose sólo 
por breves minutos. 

Se determinó que los pla
giadores mientras se desplaza
ban en los vehículos comenza
ron a indagar sobre sus 
pertenenciás y dinero al que 
pudieran acceder fácilmente. 
El empresario fue conminado 
a decirles en que banco esta
ban cólocados sus ahorros. 
Ellos lograron extraer de un 
cajero automático la suma de 
800 dólares americanos. 

- - .... _. ___ -. 

"Coordinan los 
secuestros a través de 

celulares" 
Disconformes con el poco 

dinero obtenido comunicaron 
por celular al otro automóvil 
para que su esposa se comuni
cara con su hijo para que con-

. siguiera dinero u otros objetos 
de valor. Los otros delincuen
tes ubicados en el tercer vehí
culo fueron a recoger el dinero 
al Parque de Los Bomberos, en 
el distrito de Lince acordado 
previamente con el hijo de los 
plagiados. 

CircuL:ci6n rtslringida 

Alrededor de medio kilo 
de objetos de \'alor -entre joyas 
y adornos- le fueron entrega
dos a los secuestradores que, 
según versión de agentes de la 
División de Secuestros, bor
dearía los 30 mil dólares. 

Dos horas después de pro
ducido el plagio, la esposa del 
ejecutiyo Graña Montero fue 
soltada en la cercanía de su re
sidencia. Posteriormente fue 
liberado el empresario en las 
inmediaciones de la Urbaniza
ción Matellini, muy cerca de la 
Escuela Militar de Chorrillos. 

· La.familia del empresario 
no quiso dar mayor explica
ción sobre lo sucedido y se 
conformaron con asentar la 
respectiva denuncia. Igual ne
gativa recibió el grupo opera
ti,·o de la Di,·isión de Secues
tros de la DININCRI, quienes 
están en la capacidad de iniciar 
la identificación y captura de 
los responsables del 'secuestro 
al paso' . 

Para algunos miembros de 
la DIVISE, el rechazo a colabo
rar de Graña Montero obvia
mente .es por no revelar públi
camente sus lazos con demás 
empresas o institucione~ fi-
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nancieras. Esto permitiría que 
los delincuentes se animen a 
realizar otros intentos contra él 
u otros miembros de su fami
lia, incluso otros empresarios 
ligados a la misma actividad. 

En este caso ya no se trata
ría -de un "secuestro al paso" 
pues este último se comete de 
un momento a otro y sin ma
yor información sobre la posi
ble víctima que la obtenida en 
el momento mismo de la ac
ción delictiva. 

A esto se agrega que no es 
el primer secuestro del empre
sario Montero Graña. De niño 
ya fue secuestrado, debiendo 
pagar sus familiares una cuan
tiosa suma que finalmente fue 
recuperada. 

11 A veces la víctima no 
desea denunciar el 

secuestro" 

La falta de colaboración 
por parte del plagiado no ayu-

dó mucho a la DIVISE. En un 
primer momento se pensó en 
la posibilidad de un secuestro 
por parte del MRTA pero se 
descartó por la propia versión 
de la víctima. Se logró determi
nar, sin embargo, que el plagio 
a Santiago Montero Graña se 
realizó fácilmente porque no 
tenía personal de seguridad y 
subestimó la posibilidad laten
te de un secuestro. 

Según un agente de la DI
VISE, a diferencia de otros em
presarios de la misma familia, 
él no ocupaba un puesto muy 
importante. Eso explicaría cl 
por qué no portaba seguridad 
privada. 

No es el único 'secuestro 
al paso' 

Sin embargo, el secuestro a 
Santiago Graña no es e1 único 
cometido por los delincuent~. 
Hace dos meses el propio vice
ministro de Industria y Turis-

Otros "secuestros al paso" cometidos en el año 1995 

Fecha Distrito Acción Objetivo 

08/(Jl Pueblo Ubre Secuestran A empresario japonés, accionista de la 
firma NI COSA en la avenida Brasil. La 
familia de Roberto Tumita Villafuerte 
debió pagar 21 mil nuevos soles. 

- . . . 

05/08 U.ma Secuestran A gerente administrativo de la Caja 
Municipal de Crédito y a su familia 
Logran apoderarse en breve lapso de 
tiempo de 144 mil nuevos soles. 

21/08 San Martín Secuestran En su domicilio al administrador de 
de Porres y asaltan un grifo. Los cinco delincue:ites se 

llevaron 20 mil nuevos soles e!.? la caja 
fuerte. 

19/10 Chorrillos Secuestran A empresario norteamericano Donald 
Crosp Loop. Los delincue:ites se 
llevaron alrededor de 50 kilos de oro. 
Según la policía poseían buena 
información sob~ la compafúa. 

20/11 Los Olivos Secuestran A hija de un cajero de grifo. El padre 
debió pagar 30 mil nuevos soi2s para 
la liberación de su hija 

23/11 Chorrillos Secuestran A tres cambistas de dólares diez 
y asaltan hombres fuertemente armados. 
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mo, Jaime García Díaz, fue in
terceptado el 17 de setiembre 
por dos automóviles y seis su
jetos que lo retuvieron por al
gunas horas. En ese lapso de lo 
obligaron a extraer su dinero 
de los cajeros automáticos. 
Después lo liberaron sin solici
tar ningún rescate por su Ifüe
ración. 

En el mes de octubre se 
p rodujo el secuestro de un in
tegran~e de la familia Miró 
Quesada. Según un agente 
operativo de la División de Se
cues tros, el plagiado cuyo 
nombre lo mantuvo en reser
\·a, fue interceptado por delin
cuentes en Lurín logrando Ue
varse alrededor de 20 mil 
dólares. El fue liberado des
pués de algunas horas en San 
Isidro. 

En un comienzo la familia 
i\üró Quesada no quiso coope
rar con la policía pero luego lo 
a.:eptó no sin antes solicitar 
que su caso fuera mantenido 
en reserva mientras durara las 
inv estigaciones. Era posible 
que los plagiadores no supie
rana qué personaje habían ele
g:do. La \"aliosa información 
permitió identificar a algunos 
de los participantes del secues
tro. 

- . --Fueron captu.rados· 'dos· 

ho mbres quienes presumible
mente eran responsables. De 
acuerdo a las investigaciones 
se determinó que los integran
tes son en su mayor parte, pro
Yenientes de otros puntos de 
Lima. Solamente algunos eran 
reclutados de la misma locali
dad de Lurín. 

El 15 de noviembre un em
presario y su hija fueron se
cuestrados por delincuentes 
presuntamente miembros de 
la banda de "Los Injertos". El 
empresario de nombre Villavi
cencio y ligado a una compa-
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ñía constructora fue intercep
tado por cuatro delincuentes 
en la cuadra tres de la avenida 
Cerro Azul, en el distrito de 
Surco. Horas después fueron 
liberados en Santa Anita luego 
de apoderarse de una consid
erable suma de dinero. La fa
milia mantuvo el caso en reser
va sin prestar ningún tipo de 
declaraciones. 

El pasado 17 de diciembre 
el empresario Premio Olano 
Cerdán, fue secuestrado cuan
do salía de su residencia en el 
distrito de San Borja por delin
cuentes que lo interceptaron 
en dos automóviles1 

Los plagiadores lograron 
desarmar rápidamente al per
sonal de seguridad que lo acom
pañaba, entre ellos un oficial de 
la poliáa en actividad. Los de
lincuentes estaban provistos de 
armas, fusiles AKM y protegi
dos con chalecos antibalas. El 
comerciante fue mantenido 
cautivo durante una hora y 
media, suficiente para que la 
banda se adueñase de seis mil 
soles entregados por la propia 
familia. Luego del secuestro, el 
empresario no quiso presentar 
formalmente denuncia por te
mor a represalias. 

"Les basta saber _que es 
dueño de 'algo' para 

secuestrar" 

La polióa presume que los 
delincuentes lograron recabar 
información poco antes de pla
giarlo. Es muy seguro que fue 
objeto de un disimulado segui
miento por varias horas. "Les 
bastó saber que era dueño de 
'algo' para secuestrarlo" 
apunta un oficial de la DIVISE. 

Modus Operandi 

La mayor parte de secues-

Rq,roduccwn prohibida 

tros al paso perpetrado por de
lincuentes son bastante simila
res en la forma como se llevan 
a cabo. Los delincuentes van 
de un lado a otro buscando al
gún empresario incauto. El se
cuestro es muy rápido, lo nece
sario para conseguir un monto 
de dinero aceptable. Los obje
tivos son casi siempre empre
sarios o comerciantes mayoris
tas quienes rechazan colaborar 
con la poliáa. 

El modo de actuar de los 
'secuestradores al paso' no es 
complejo. No requiere una cui
dadosa organización ni el uso 
de medios. Solamente requie
ren armamento, armas y la ne
cesaria coordinación entre 
ellos antes de ejecutar el pla
gio. Normalmente los sujetos 
no poseen información valiosa 
ni conocen muy bien a su víc
tima. Suelen recorrer a pie o en 
carro las zonas residenciales 
esperando encontrar personas 
cuya apariencia -vehículo, ves
timenta- demuestre riqueza. 

"La victima es obligada 
a informar sobre su 

situación económica" 

Las personas que presen
tan tales características son po
sibles objetivos para ·las- ban.: 
das organizadas. La persona 
que es secuestrada es obligada 
bajo influencia psicológica a 
responder sobre sus activida
des familiares, situación eco
nómica, cuentas bancarias, 
propiedades, números telefó
nicos. Evalúan la información 
obtenida y luego deciden si li
·beran a la víctima o prosiguen 
con el secuestro. 

Labor de la policía 

En el transcurso del año, el 
personal de la DIVISE logró 

Circulaci6n rtslringida 

desactivar a la banda de los 
"Tico-Tico", integrada por de
lincuentes de mediana jerar
quía. Ellos eran responsables 
de varios secuestros dirigidos 
especialmente a comerciantes 
y otras personas provistas de 
dinero u objetos de valor. Aun
que muchas veces esto es esen
cialmente un delito por asalto 
y robo. 

Otra banda de delincuen
tes fue la liderada por "Cane
vo", aunque más elemental, 
actuaba secuestrando por bre
ves momentos a personas en 
las calles para apoderarse de 
sus pertenencias. 

Hasta hace poco la labor de 
la DIVISE se limitaba a recibir 
casos domésticos sin que por 
medio la vida de alguien estu
viera en peligro. 

Ahora, la prensa ha infor
mado sobre cuatro 'secuestros 
al paso' en los dos últimos me
ses. ¿Cuántos más se habrán 
producido, pero por temor o 
falta de interés se han ocui:;;
do?. No se sabe. Cobra c.1•-1 :: 
vez mayor fuerza la hipótes:s 
sobre la actividad permanente 
de dos o más bandas d ed:,~::
das al 'secuestro al paso' cu~·o 
campo de acción y obié!i•:•:·s 
son variables, lo que !,,,sta : 
momento impide la ráp; :: , 
identificación de las organizo
ciones delictivas. 

Sin embargo, los secue~
tros señalados anterk)rmen~:: 
son una clara señal que 1., Ó::'· 

lincuencia organizada ha cr::::1 -
do otra forma de acn:~:- má~ 
eficaz para sus fines. ::i 

1. Premio Olano Cerdán es du.::f:u 
de la compañía a,·ic::l,; ~:?:-.::; 
María Cruz de Mayo, t::,,: ·.::.: i"',: 
principales distribuidor::~ ce 
aves de corral en la ciudad -:e 
Lima. 



Panorama de la Violencia Juvenil en 1995 
Durante este año la prensa inform6 casi cotidianamente sobre hechos violentos protagonizados por 

adolescentes y jóvenes. Broncas callejeras entre grupos rivales de banios, de colegios o de barras 
deportivas y actos delincuenciales directos, fueron el centro de la noticia. 

Delincuentes juveniles: "Canebo" es el men 
Resalta el casodeJuanAguilar Chacón MCanebo" de 17 ai\os de 
edad quien cuent:i con tres homicidios en su haber, de los cuales 
dos fueron miembros de la PNP. El y su banda son responsables 
de asaltos a transeuntes y establecimientos comerciales, robos de 
vehículos y violaciones sexuales a jóvenes mujeres. Luego de su 
captura "Canebo" fue internado en el albergue tutelar de Ma
ranga de donde fugó al poco tiempo, no sin antes organizar un 
motín de internos para hacerlo. A los pocos días fue recnptura
d o y esta v ez enviado al penal de Lurigancho porque en el 
transcurso cumplió la mayoría de edad. 

Juan Aguilar no es sólo el símbolo y expresión de un sector 
social de nuestro país y particularmente de Lima como ciudad 
capital. Es producto de la prolongada crisis económica y social 
que el país ha vivido con particular intensidad en los ultimos 
quince a1'\os. "Canebo" tiene en edad lo que dura ya este 
proceso que ha arrojado a miles de niftos y adolescentes de 
hogares pobres a la calle y los ha empujado a resolver sus 
problemas d e subsistencia por sus propios medios. Un:i de 
est.is form.is es la delincuencia tempran:i a partir de bandas de 
niños y adolescentes de la calle. 

Si bien este es un c;iso ilustrativo de deüncuencia juvenil 
desbocada, en Lima, principalmente en sus conos y barrios 
populares, la irrupción d e bandas de jóvenes delincuentes 
pareciera haber roto los últimos diques de contención, pues el 
círculo vicioso de represión-libertad y la inimputabilidad de 
menores impide acciones d e control más eficaces. 

Esquineros y Pandillas 
La mis común y cotidiana de estas formas de violencia 

que sin llegar necesariamente a lo delictivo es la de los esqui• 
ne ros. Los adolescentes y jóvenes de barrio ahora ai'\aden a su 
natural eclosión de energías y normas de socialización urbanas, 
el consumo masivo de alcohol y drogas que genera en ellos 
conductas violentas, dirigidas no sólo a "manchas" rivales,sino 
a transeuntes y vecinos. Barrios y distritos de sectores medios 
son escenarios de la actuación de estos jóvenes. 

Sin embargo, el límite entre violencia juvenil y delincuen
cia encuentra en las pandilfa.s una expresión peligrosa de 
organización juvenil en sectores urbanos marginales de Lima y 
aún de sectores medios. Como toda organización la pandilla 
es tablece una estructura de liderazgo, de cultura propia, de 
identidad, de lealtades y sanciones. 

Según la PNP en Lima actúan alrededor de 100 pandillas 
integradas por jóvenes de entre 11 y 23 aros de edad y cada 
p:indilla tendría entre 8 y SO miembros, mayormente compuestas 
por varones, aunque también se han detectado grupos mixtos y 
de mujeres.Se ha comprobado la presencia de pandillas en Cho
rrillos, Los Olivos, San Germán, Callao, Bellavist:a, Rímac, Már
quez, Pachacamac, Av. Argentina,. entre o~ lugares de Lima y 
Callao. Las formas de violencia que practican van desde los 
gra.fitis yla violencia verbal hasta el vandalismo, mientras que las 
motivaciones que mueven a estos grupos tienen que ver con la 
defensa del territorio (" del barrio") , el honor del colegio, la 
defensa de sus mujeres, la primacía en la zona, etc. El consumo 

\de licor y drogas es parte d e su comportamiento. 

Barras bravas: algo m ás que caras pintadas 
Otra forma de expresión violenta con actores juveniles son 

la:i barras deportivas, llamadilS también "&rras Bravas" que 

últimamente han llenado de zozobra con su accionar a barrios 
enteros en Breña y en La \'ktori.l, principalmente. Generalmen
te de enfrentami~tos dire:tos entre grupos rivales - en más de 
una ocasión con resultados fatales• pasan al vandalismo abier
to. El uso de súr.bolos y los nombres mismos de las barras 
denotan que más allá de la práctica violentista, ciertos asp.?Ctos 
de la identidad jlr.·enil, ¿.! sus paradigmas y modelos también 
se encuentran en ~a crisis. 

Escolares violentos 
Pero lo que mis preo...--upa por su intensidad y frecuencia 

son los enfrentamientos .-:iolentos entre escolares - fundamen
talmente de centros educ;¡tivos públicos - que de las tradicio
nales rivalidades é!lltre c-.:ilegics animadas por competencias 
deportivas, desfL..s escob::-es o la dispub por las prerencias de 
colegios de muj=, han ?as..-.do a la constitución de grupos 
organizados en pandillas e inclusive de band.is que asclt:m a 
transeuntes, ambclantes v a otros escolares. 

Según la PI\'? en 1..ic-J. Metiopolitana más de treinta cole
gios tienen un alto indice je \iolencia y las pandillas práctica
mente se ha adtlel'lado de las zonas circundantes a dichos 
colegios. En alg=os e= estas pandillas han derivado en 
band.is de delicu.?ntes ju,·eniles que asaltan exclusi\·:unente a 
otros escolares. E.~ año s.? ha registrado tres casos de escolares 
asaltados r mue:-:os por otros escolares en Chorrillos, San 
Isidro y Ate-Vitar.e. 

Qué hacer 
El problema .ie la v:olencia juvenil se suscita no sólo en 

sectores urbanos f<lpulares, sino también en sectores más aco
modados. Trasci.:,de a = e."<plicación que la limite a las 
consecuencias de :.1 crisis ~onómica y social que vive el país y 
reflejada en la criss familiar. En tal sentido su natur.lleza es de 
orden más estruc!"=I y f':JI' lo cual su solución no puede darse 
solamente en los marces de Ll institución fumiliar, o de la 
institución educa:va, coco tampoco en los marcos represivos 
que el Estado ~>!da a¡:-3car, legisfación de por medio. Su 
tratamiento debe ::wolu= una acción conjunta del Estado y 
la sociecfad civil, tanto más c-..:anto se observa una falb de 
autoridad notable .!n los :uveles intermedios y de base de la 
sociedad donde lzs instil'~on.!S vinculadas a la fonn.ición de 
la juventud. aJ ig-;ii que las demás instituciones, también se 
encuentra."\ en criss. 

Crisis que ir.;,ide de un lado, reconstruir un sistema de 
autoridad democ-itica, sccialm,?nte aceptada y reconocida por 
todos, a partir de l:is inse:iciones intermedias y de base; y de 
otro lado, sirve d.? caldo óe cultivo al desarrollo de formas de 
violencia no sólo ¡..:veniles, sino de violencia social generaliza• 
da en un marco de ausencia de seguridad ciudadana. 

¿Se empezó a tocar el tema? 
Una iniciati\-a que~ o menos se enmarca en esta~-

tiva fue pwlt~da por el e1ecto alcalde Lince quien propuso el ) 
establecimiento dei Toque óe Queda para los jóvenes menores de 
18 allos en su distrito. La reacción mte la propuesta generó 
posiciones e:ncon..~as y aunque legalmente las autoridades 
locales no tienen p:testad para llevara cabo estas medidas, el solo 
hecho de plante..u!o tuvo el mérito de poner sobre el tapere un 
problema aítico c.ue afroota la ciudad de manera pennanente. 
A partir de esta iniciativa diversas instituciones, entre ellas el 
Congreso de la República. han entrado a trabr el tema. O 
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Reseña bibliogáfica 

Traduciendo al Perú 

nLa imagen del Perú en el extranjero" ha sido en 
el año que fenece y seguramente por algunos 
más, una frase que resume uno de los tópicos 
prioritarios en la política gubernamental. Lo que 
se intenta es sugerir un país presentable a la 
inversión foránea, sensible al factor riesgo-país, 
asegurando que el escenario libanizado de tiem
pos recientes ya ha sido superado. 

Sin embargo, el objetivo trata de ser alcanzado 
sin superar la promoción de catálogo, abundante 
en la conocida combinación de paisajes, recursos 
naturales y facilidades al inversionista como me
dio para buscar turistas y empresarios. Es decir, 
solo se trata de dar lo que el foráneo presunta
mente quiere buscar. Pero poco se dice sobre la 
gente que habita y da forma a este espacio. 

Esta deficiencia es contraproducente con los 
intentos de inserción dentro de un mundo glo
balizado. Al incidir en el aspecto folk solo ahon
darnos el profundo abismo que separa el "noso
tros" del "ellos" y la forma de superarlo radica, 
precisamente, en exponer y discutir las maneras 
en que los factores universales han sido recrea
dos para incorporarse como parte de nuestro ser 
nacional. Esto, claro está, no puede vislumbrar
se haciendo abstracción de los hombres y muje
res que pueblan el Perú. 

Una respuesta a esta limitación en la infor
mación- -Y· la reflexión. par.a . el lector ~xtranjero . ... · 
sobre el Perú, es la tarea editorial emprendida 
por Orin Stam, Carlos Iván Degregori y Robín 
Kirk, bajo el sello de Duke University Press1

• 

Partiendo de la premisa que el mundo de habla 
inglesa no posee elementos precisos para cono-
cer a los peruanos, se propusieron traducir y 
condensar en un volumen las voces de los cons
tructores del Perú. Ahora bien, es cuestión de 
sopesar la inmensa tarea que busca organizar un 
material que aparece dislocado y heterogéneo, 
en un texto que finalmente otorge claridad y 
sensación de totalidad. 

Como toda antología, siempre habrá moti
vos para estar en desacuerdo con lo que se inclu
yó y excluyó. Pero a decir verdad, el volumen 
que comentamos, cumple a cabalidad los objeti
vos que se propone. Las quinientas y pico de 
páginas han sido divididas en diez partes que, 

Eduardo Toche lvf. 

recorriendo desde los albores del Estado en los 
Andes hasta los hechos que marcan nuestra con
temporaneidad, hace desfilar nada menos que 
setenta autores cuyo común denominador es la 
importancia que la mayoría de ellos han tenido 
para la formación de nuestra conciencia nacio
nal, a los que se ha sumado una puntuaJ selec
ción de intelectuales norteamericanos que han 
producido textos muy serios sobre nuestra reali
dad. El resultad o no puede haber sido mejor. la 
frescura y la lec:ura placentera, sin descuidar las 
necesarias invitaciones a la reflexión, se ven ase
gurados media.'lte una audaz combinación de 
reportes periodísticos, extractos de libros analí
ticos y partes escogidas de litera tura, todo lo cual 
no se dirige a ofrecer una visión particular sobre 
el Perú, sino a aJcanzar materiales suficientes 
como para que el lector elabore él . mismo su 
propia idea. En otras palabras, es uno de esos 
libros algo raros en donde la última parte, la 
fundamental, no está escrita, esperando sea sin
tetizada por aqt:ellos que leen sus páginas. 

Ver a Garcilaso y la cocaína, Ricardo Palma 
y la violencia o Guamán Poma y Fujimori com
partiendo el mismo espacio debe resultar impre
sionante para personas que no están familiariza
d os con nuest ro derrotero histórico. Sin 
embargo, es una pena que este trabajo no aspire 
a ser traducido a m:estro idioma, dada la finali 
dad expresa de los editores. Y decimos esto por
que la sensación de lejanía y extrañamiento que 
produce nuestro país en el norteamericano pro
medio, no es un sentimiento ajeno a los propios 
peruanos. Finalmente, el Perú no deja de ser en 
alguna medida una entidad distante para noso
tros, no deja de mostrarnos manifestaciones di
fíciles de asumirla como propias. El exacto punto 
donde finaliza el volumen en mención, entonces, 
corresponde al lector cerrarla, y éste puede con
cluir asumiendo que nuestro país genera con sus 
voces ya sea un descomunal "ruido" o, por el 
contrario, una profunda "sinfonía". Lo que sí 
está fuera de toda duda es que, en última instan
cia, no podremos dejar de reconocer que estamos 
inmersos dentro de un espacio social común. O 

1. Orin Stam, Carlos lván Degregori y Robín 
Kirk (ed.): The Per.i. Reader. Duke University 
Press, 1995. 
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VIOLENCIA POLITICA EN CIFRAS: 

Diciembre de 1995 

E n el mes de diciem
bre el registro de las 
acciones subversi

vas siguió mostrando una 
tendencia descendente. Hu
bo 7 a tentados. Estos hechos 
provocaron la muerte de 29 
personas. En relación al mes 
pasado, los atentados baja
ron en casi el SOo/o. El rubro 
de víctimas se incremento 
en más de 20 personas 
muertas. 

De acuerdo a esta irúor
mación, en el primer lugar 
en cuanto a los atentados se 
produjo un triple empate 
entre las regiones de Lima, 
el Centro y la Selva con 2 
(28.5%) acciones subversi
vas. 
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Las acciones de Lima 
corresponden a dos accio
nes tipo sabotaje. La pri
mera contra el Congreso de 
la República y la segunda 
contra la vivienda de un ofi-

Ciro,loci6n rtstringida 

cial de la Fuerza Aérea del 
Perú. 

En el Comité del Centro, 
una de las acciones fue eje
cutada porelM.RfAyla otra 
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por Sendero. En el primer 
caso, una columna del 
MRTA atacó la base militar 
de Sanchirio Palomar en la 
provincia de Chanchama
yo. Por otro lado, en la pro
vincia de Daniel A. Carrión, 
un grupo de senderistas 
emboscó a un convoy poli
cial que conduáa a un gru
po de detenidos de esa orga
nización. 

En el denominado comi
té de la Selva, hubo un en-

frentamiento y una embos
cada en la provincia de To
cache. En el primer hecho, 
una patrulla C;tel Ejército se 
enfrentó con W1a columna 
senderista en el poblado de 
Víctor Andrés Belaunde. En 
el segundo caso, un grupo 
de senderistas atacó a una 
patrulla policial en el distri
to de Nuevo Progreso. El 
ataque fue repelido. 

En el segundo y último 
lugar se ubicó el;Comité Re-

VICTIMAS Y ATENTADOS POR REGIONES 
EN D ICIEMBRE 

@QZ@M~~v,iarwX'sHWifü" 
lffi'Át~ ,fF:@s '.t'mñ:'Esi \sornisw"· ~ 1 .'. 

Lima 4 2 

Centro 3 2 

Norte 1 

Selva 8 21 29 2 
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gional del Norte con 1 
(14.2%} atentado. Se trata 
del secuestro del teniente al
calde de Huancaspata, 
Efren 1icona Condori, en la 
provincia liberteña de Pa
táz. 

En lo que se refiere a las 
víctimas, el único comité re
gional con personas muer- , 
tas es, el de la Selva con 29 
(100%). 

Ocho de estas bajas co
rresponden a miembros de 
las Fuerzas Armadas y el 
resto a senderistas muertos 
en los enfrentamientos con 
las fuerzas del orden. 

La mayoría de estas víc
timas fueron consecuencia 
del enfrentamiento de una 
patrulla del Ejército y una 
columna senderista en el 
poblado de Víctor Andrés 
Bel a unde, en la provincia de 
Tocache. En esta acción mu
rieron 8 efectivos del Ejérci
to y por lo menos 19 presun
tos senderistas. 

Las otras .99? _yíctimas 
fueron, según las autorida
des, presuntos senderistas 
que murieron a consecuen
cia del ataque con cohetes 
que realizó el Ejército en el 
poblado de Víctor Andrés 
Belaunde, buscando acabar 
con la columna senderista 
que se había escondido en 
esa zona. 
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ACTOS DE LA VIOLENCIAPOLITICA: DICIEMBRE DE 1995 

Fecha Provincia 

10/12 Lima 

11/12 Lima 

13/12 Lima 

14/12 Lima 

15/12 Lima, Cercado 

17/1 2 Lima, Surquillo 

27/12 Lima 

28/12 Lima 

3 1/ 12 Lima, Comas 
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Acción 

Liberan 

Capturan 

Liberan 

Denuncia 

Colocan 

Detonan 

Presentan 

Condenan 

Hallan 

Objetivo F.A. F.P. 
Civil. Subv. ~~, 

AJuan Orozco Barrientos, "camarada Fran

co", quien según e1 progP-IT1a la Revista 
Dominical fue uno de los que colocó el 

coche bomba en Tarata. 

A Maximiliano Rojas Fernández, a quien la 

Policía señala como miembro de las deno
minadas 'foerzas es;,eciales del MRTA". 

Al reportero gráfico del ser.anario Carrbio, 

Miguel Angel Alegre Salazar. Un trounal sin 
rostro lo declaró inocente d:Í delito de terro

rismo. 

La Dincote por delito de trabón a la patria 
a Miguel Rincón Rincón y a una veintena de 
emerretistas entre la que se encuentra Lory 

Berenson. 

Un sobre bomba en el tercer piso del Con
greso. La Policía Nacional desactivó la car• 
ga explosiva. 

Un explosivo frente a la casa de un of:cial 
de la Fuerza Aérea cel Perú, que trabaja en 

el Servicio de lnteli~ncia. Provocan daños 

materiales. 

Un video en la telev-:sión, donde un mando 

de ·socorro Popular pide c;ue el ;¡obief!lo 
muestre a Abimael Guzmán en ur.a confe

rencia de prensa pa.ra que iunda.-nente el 
pedido del acuerdo ::lefinitivo de paz con el 

gobierno. El mando senderista leyó un rr.en• 
saje de Guzmán que or~na "a."Tasar la 

linea revisionista y demoler el blcx;ue esci
sionista de Osear Ra.mirez Durand". 

A 30 años de prisión al licer.-ciado del Ejér
cito, Keiver Domins-uez St-.upinga.'iua. por 

brindar apoyó logístco a la subversión. 

Dos granadas antitanques. tipo instalaza y 
un cacerina para fus.il AKM. en la puerta del 
hospital Sergio Berr.ales. 
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··2. REGION NORTE 

~t~s~h~~~~1l.!l~E!2.~L.1~E~~,,Sll1!.Y~W~~~t~eI~,e~.,,~l~':l=~~.s!l...~LI~~l 
Fecha Provincia Acción Objetivo F.A. F.P. Civil. Subv. 

;_ , 04/12 Pataz Secuestran Al teniente alcalde de Huancaspata. Efren 
Ticona Condori. No se dio mayor informa
ción. 

) 

28/12 Trujillo Hallan Quince granadas de guerra e~terra:fas en 
la playa de Buenos Aires. 

3. REGIONAL DEL CENTRO 

JI~! .. K~s2-Gy_PEQY,,i129J;N~l}}:!,!!:9N~ ""™'"'='~=-r~-"°''%~.,==_,,~-am-,=~"'4~·,%==-mw 

Fecha Provincia Acción 

01/12 Chanchamayo Atacan 

07 /12 Daniel A. Carrión Fugan 

19/12 Huancayo Captur.an 

Objetivo 

La base contrasubversiva de: Ejé~::ito de 
Sanchirio Palomar, en el distrito de ?erené. 
Un sargento del Ejército resultó herido. 
MATA. 

Ocho senderistas que eran traidcs hacia 
Lima. Los subversivos recién ca;::turados 
eran traídos a la capital para la a~liación 

.de investigaciones. Uno de los pclicias re
sulto herido. 

A por lo menos 50 sospechosos ce estar 
vinculados a la subversión en Huancayo. 
Se decomisó al mismo tiempo una cantidad 
importante de pertreches militares. 

F.A. F.P. Civil. Subv. 

Fecha Provincia Acción Objetivo F.A. F.P. Civil. Subv. 

05/12 Tocache 

16/12 Tocache 

19/1 O San Martín 

Rq,roducci6n prol,icid4 

Emboscan Una patrulla de la División ée Pclicia de 
Carreteras, que se movilizaban en cuatro 
vehículos hacia et distrito de N:.:evo Progre
so. Las fuerzas del orden repe!:ercn el ata
que. 

Enfrentamiento Entre una patrulla del Ejército y una colum
na senderista en el sector denominado V'.::
tor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo 
Progreso. Ocho soldados mur.eren y por lo 

menos 19 senderistas. 

Condenan A penas de 30, 25 y 20 años de prisión a un 
grupo de 12 subversivos de Sendero lumi

noso. 
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Fecha Provincia Acción Objetivo F.A. F.P. qvil. Subv. 

20/12 Tocache Ataca El Ejército con cohetes el caserío de V~tor 2 
Andrés Belaunde, tratando de obligar a salir 
a la columna senderista que atacó a una 
patrulla militar. Previamente los mifrtares re-
alizaron un proceso de evaCtJación de toda 
la población civil de esa zona El ataque con 
cohetes duró varios días, luego de lo cual 
un fiscal informó del hallazgo de dos cadá-
veres de dos presuntos senderistas. 

29/12 Leoncio Prado Recapturan A tres presuntos senderistas que lograron 
fugar de un convoy policial. los subv~rsivos 
son Juan Rodríguez, Andeison Hidalgo y 
Nicolás Barrueta. 

5. REGION PRJNCIPAL 

... ~~~"'sb2í«l1~~s2,,y;~~~r.,.~~~.~~,,;,;~,~~,l Otin~~r,,~~~~~ 
Fecha Provincia Acción Objetivo F.A. F.P. Civil. Subv. 

27/12 Ayacucho Condenan A 30 años de prisión a Ercaa Prado Pino, 
mando poli\ico y militar de Sendero. 

6. REGIONAL DEL SUR 

,(6~L~~&.Y,E:lw.2.~s;,(1:~s2~YM~~il.~ct~J2!g~,Y.-~9~Ee.k~~c¡,~~~.,YX<lé!~~ 
Fecha Provincia 

03/12 Tacna 

13/12 Tacna 

Acción 

<?apturan 

Hallan 

Objetivo 

Al senderista, lsrrén Quispe Gamarra. en la 
ciudad de Tacna. 

Un arsenal con armas y municiones en las 
faldas del cerro Aruba Voceros poS::iales 
señalaron que el arsenal per.enecia a un 
mando senderista. 

7. REGIONAL SUR MEDIO 
i~_l~~;,9~ci~~,~~os LS~~ e;ilima)=== 

F.A. F.P. Civil. Subv. 

Provincia Acción · Objetivo F.A. F.P. Civil. Subv. 

Cañete Incautan Una gran cantidad ~ explosivos en los 
almacenes de un ómnibus interprovir.cial de 
pasajeros en la garita d: control de Bl.:jama. 

Total: 7 actos de violencia política y 29 muertos en el mes de diciemlx'e de 19'95 

28 Rq,oru Es¡uc:ial/DESCO Ciradad6n r(Slrinsida. 
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