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- Es como si hubiera una enorme casa de hierro, sin 

ventanas y prácticamente indestructible, llena de 
hombres dormidos. Tú sabes que van a morir 
enseguida asfixiados, pero pasarán del sopor a la 
muerte sin sentir el dolor de la agonía. Entonces tú te 
pones a gritar, despiertas a algunos, los de sueño más 
ligero, y esta desgraciada minoría va a sufrir las 
angustias de una muerte inevitable. ¿Crees que les 
haces un servicio obrando así? 

 
- Desde el momento que hay hombres despiertos, tú 

no puedes asegurar que no existe la esperanza de 
destruir la casa de hierro.  

 
Lu - Sin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

EXORDIO………............................................................................................................   10 

ADVERTENCIA..............................................................................................................   11 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

I.1. FUNDAMENTACIÓN.............................................................................................   13         

I.2. BALANCE BIBLIOGRÁFICO...............................................................................   14 

I.3. MOTIVACIONES....................................................................................................   18 

I.4. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO...................................................................................   20  

I.5. MARCO TEÓRICO.................................................................................................   21 

I.6. VARIABLES.............................................................................................................   22 

I.7. OBJETIVOS.............................................................................................................   23 

I.8. METODOLOGÍA.....................................................................................................   24    

I.9. AGRADECIMIENTOS...........................................................................................   28 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 
LA “BASE DE APOYO” EN LA CONCEPCIÓN DE 

GUERRA POPULAR 

 

El Perú antes de 1990: situación política, social y económica……………………….   30 

I. El concepto de “base de apoyo” durante la guerra popular en China....................   35 

 I.1. Breve resumen de la guerra civil y la guerra contra Japón en China.............   35 

 I.2. Las estrategias militares del Partido Comunista de China (PCCH)  

durante las guerras civiles chinas y la guerra contra el Japón.......................   37  

 I.3. Las bases de apoyo del PCCH.............................................................................   40 



 5

 I.4. Análisis de la estrategia militar de Mao Tse tung..............................................   45 

 

II. La definición de base de apoyo en la concepción del Partido Comunista  

     del Perú (PCP).............................................................................................................   47              

II.1. Breve reseña del PCP y sus preparativos para la lucha armada...................   47 

II.2. El inicio de la guera por el PCP contra el Estado peruano: descripción de  

        sus estrategias.....................................................................................................   53 

II.3. La concepción de “base de apoyo” según el “pensamiento Gonzalo” y  

        su aplicación en el Perú.....................................................................................   59 

II.4. Las primeras bases de apoyo en el Perú..........................................................   61 

 

III. El desarrollo del PCP en las zonas periféricas de las ciudades, en función  

 del establecimiento de sus bases de apoyo…...........................................................   65 

 III.1. La contradicción entre el campo y la ciudad.................................................   65 

 III.2. Lima y su importancia estratégico-militar para el PCP..............................   68 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 
LA FORMACIÓN DE UN “NUEVO PODER” 

 

I. Cuestiones preliminares: evaluación y análisis para desarrollar  el “nuevo poder”  

    en un determinado espacio físico...............................................................................   77 

I.1. Situación nacional e internacional....................................................................   77 

I.2. Área geográfica y antecedentes.........................................................................   79 

I.3. Lugar de procedencia de la nueva población...................................................   83  

I.4. Demografía..........................................................................................................   86 

I.5. Nivel socio-económico.........................................................................................   87 

I.6. La preparación del terreno................................................................................   88 

 

II. Las primeras acciones para tomar posesión del terreno........................................   91 

II.1. Acciones durante la toma de los terrenos de la familia Ísola........................   91 

II.2. Defensa del territorio........................................................................................   95 

II.3. Acciones legales.................................................................................................   98 



 6

II.4. Análisis de la ejecución del proyecto...............................................................   99 

 

III. Desarrollo y construcción del poblado..................................................................   100 

III.1. Dificultades para  su desarrollo....................................................................   100 

III.2. Superando las adversidades………..............................................................   104 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 
UN NUEVO SISTEMA: UNA NUEVA ORGANIZACIÓN 

 

I. Estructura orgánica: organización, planificación y dirección...............................   115 

I.1. Planificación urbana.........................................................................................   116 

I.2. Organización política........................................................................................   117 

I.3. Organización social del pueblo........................................................................   126 

I.4. Organización económica...................................................................................   137 

 

II. Disposición de normas: deberes y derechos...........................................................   137 

II.1. Evaluación de proyectos propuestos por la población.................................   138 

II.2. Evaluación de los proyectos propuestos por la junta directiva central......   139 

 

III. El trabajo de espionaje...........................................................................................   141 

III.1. Estructura del aparato de inteligencia del PCP..........................................   141 

III.2. Las formas de operar en Raucana................................................................   144 

 

IV. La materialización del proyecto.............................................................................   145 

IV.1. Raucana: Una ciudad posible........................................................................   145 

IV.2. La implementación de un nuevo sistema......................................................   151 

 

V.  No todo es perfecto...................................................................................................   159 

 V.1. ¿Los derechos humanos o los derechos del pueblo? ....................................   159 

      V.2. Caso de la enfermera y la detención de un miembro del PCP.....................   161 

 

 



 7

CAPÍTULO CUARTO 

 
RAUCANA AL DESCUBIERTO: LAS FUERZAS 

ARMADAS Y EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA IMPERANTE 

 

I. Raucana se hace notar...............................................................................................   164 

I.1. Celebración y lucha...........................................................................................   165 

I.2. Sueño logrado…................................................................................................   173 

I.3. El servicio de inteligencia del estado peruano en Raucana...........................   178 

 

II. Primera fase de la guerra de baja intensidad en Raucana...................................   184 

 II.1. Amaneciendo con los tanques: “acción cívica” y rastrillaje........................   185 

 

III. ¿Qué ocurrió en Raucana?.....................................................................................   191 

III.1. La aplicación de la guerra de baja intensidad en el Perú...........................   192 

III.2. Etapas de la guerra de baja intensidad en Lima.........................................   194 

 

IV. Segunda fase de la guerra de baja intensidad en Raucana..................................   205 

 IV.1. La instalación de la base contrasubversiva..................................................   206 

 

                                                                                                                             

CAPÍTULO QUINTO                                          

 
LA LUCHA DEL PUEBLO DE RAUCANA POR SU LIBERACIÓN 

             

I. Raucana: ante más represión, más fortaleza...........................................................   208 

I.1. El despertar........................................................................................................   208 

 

II. Tercera fase de la guerra de baja intensidad en Raucana....................................   215 

      II.1. Trabajo abierto................................................................................................   215 

 II.2. Trabajo encubierto..........................................................................................   221 

   A.- El inicio del acoso.......................................................................................   221  

  B.- Golpes y contragolpes: La desarticulación de las  

        juntas directivas.........................................................................................   224 

1. Secuestro de René Subia, subsecretario general y de  



 8

      Valentín Cacha, secretario general.....................................................   225 

          2. Arresto y tortura del secretario general Valentín Cacha...................   226 

           3. Secuestro, tortura y asesinato del poblador Jhon Vélez.....................   229 

           4. Arresto y tortura del secretario general Félix Cóndor.......................   237 

        5. Raucana: tiempo de divisiones.............................................................   255 

          6. Raucana en el transcurso del tiempo...................................................   259 

 

III. El fin de la GBI: las secuelas para toda la vida y el retiro de las FFAA............   262 

  III.1  Conociendo los años que no quisimos conocer..........................................   262 

  III.2 El retiro de las Fuerzas Armadas................................................................   270 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 
LA APLICACIÓN DE LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD EN LAS 

BARRIADAS DE LIMA: una visión panorámica del conflicto  

 

I. Las bases de apoyo del PCP vs las bases contrainsurgentes..................................   272 

II. La formación de las barriadas.................................................................................   273 

III. La guerra de baja intensidad…………………………………………………….   274 

 III.1 En el campo................................................................................................   274 

 III.2 En la ciudad: la GBI en las zonas periféricas de  

         Lima metropolitana..................................................................................   275 

 

 

CONCLUSIONES..........................................................................................................   304 

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................   314 

FUENTES PERIODISTICAS………………………………………………………...   325 

 

ANEXOS……………………………………………………………………………….   333 

Capitulo II: Planos y gráficos.......................................................................................   333 

Capitulo III: Planos y gráficos de Raucana................................................................   338 

Capitulo IV: Cronología periodística………………….……………………………..   341 

Capitulo V: Cronología  periodística...........................................................................   349 



 9

Capitulo VI: Cronología histórica de los acontecimientos en Raucana...................   387 

Fotografías panorámicas de Raucana en la actualidad (2005)..........   390 

 

FUENTES TESTIMONIALES....................................................................................   392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

EXORDIO 

 

Octubre de 2000: la polvareda dejó de sentirse, el temor acabó ya. 

 

Después de muchos años las Fuerzas Armadas del Perú se retiraron del 

asentamiento humano Félix Jorge Raucana. Este acontecimiento quedó marcado en la 

memoria de este pueblo. Significó el fin de una historia muy dura y el inicio de otra. Aún 

permanece en sus habitantes el sufrimiento y el dolor de recordar aquellos momentos que 

muchos quieren olvidar pero nunca podrán, ya que esta historia se presenta como una 

huella muy profunda y con secuelas que tendrán que enfrentar a lo largo de sus vidas. 

 

El presente trabajo está dedicado a cada una de las personas que vivió en Raucana 

en plena guerra civil: en el más grande proceso de enfrentamiento interno que hemos 

vivido a lo largo de nuestra historia. Hoy sus testimonios contribuyen a esclarecer lo 

ocurrido en la formación del primer plan piloto de base de apoyo que, como parte de su 

guerra al Estado peruano, realizó en Lima el Partido Comunista del Perú. 

 

El valor de los habitantes de Raucana es un ejemplo de lucha continua para las 

siguientes generaciones de este pueblo que fue capaz de escribir su propia historia. 

Muchas veces esta historia se ha cambiado y mutilado, pero sus pobladores están ahí para 

contarla y decirle al mundo cómo se hizo y cómo se escribió con lágrimas, sudor y sangre. 

 

Esta investigación recoge el legado de ese pueblo que forma parte de la historia de 

nuestro país, y es un recordatorio y una llamada a las generaciones venideras para que 

nunca más nos volvamos a tapar los ojos y nunca más dejemos de escuchar a nuestros 

hermanos. 

 

 

El autor 
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ADVERTENCIA 
 

El presente trabajo ha enfrentado la tarea de organizar un conjunto muy amplio y diverso 

de material impreso, lo mismo que de fuentes orales, registradas a través de entrevistas 

personales. Por ello, con el afán de facilitar la diferenciación  entre una cita textual de un 

medio impreso, y de una cita que reproduce las expresiones orales de las personas 

entrevistadas, he visto por conveniente poner el texto citado de estas últimas en cursivas y 

entrecomillado. También en este mismo caso omito colocar sic ante cada forma singular 

de expresión, porque se entiende que la cita recoge el modo coloquial de cómo el pueblo 

peruano se expresa cotidianamente.  

 

Con relación al nombre de Mao Tse tung, el dirigente de la revolución china, he optado 

por esta forma de escribirlo (modo inglés ideado por Wade y Giles) y dejé de lado el modo 

de escritura según el pin yin, Mao Zedong, porque la primera es la de uso corriente y 

general en el Perú. Lo mismo Pekín y no Beijing, etc. 

 

Por último en la elaboración del capítulo sexto he descubierto que mucha de la 

información periodística recabada para sustentar el capítulo en mención no se encuentra 

en las hemerotecas de las bibliotecas públicas del país. La razón, como nos comentó el 

encargado del área de la hemeroteca de la biblioteca nacional del Perú (BNP), se dio 

porque muchos de esos archivos fueron requisados durante el gobierno de Fujimori, 

debido a la información que era contraproducente para el gobierno (múltiples genocidios 

cometidos por las FF.AA). Por otro lado diversas ONG´s de DD.HH. como nos 

comentaron sus directores recopilaron esas informaciones periodísticas que en algunos 

casos tuvieron que ser enterradas juntos con las denuncias de sus defendidos por la 

represión estatal de aquellos años. Es por esto que gracias a la documentación 

periodística obtenido en los archivos de estas ONG´s, hemos podido realizar dicho 

capítulo; labor muy exhaustiva y titánica ya que la mayoría de estas ONG´s no tiene sus 

archivos periodísticos completamente sistematizados o catalogados, encontrándose por 

ende abundante documentación periodística en cajas de cartón, sin las medidas requeridas 
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para su mantenimiento y cuidado. En la bibliografía dejo los nombres de los periódicos 

que no se encontraron en la BNP.   

 

Esto es sólo una pequeña muestra que las dictaduras siempre quieren ocultarnos la verdad 

de los hechos, para querer contarnos su historia, es por eso que el pueblo debe ser el 

encargado de salir de la pasividad existente y buscar la verdad; no hacerlo es condenar 

nuestro futuro. 

 

Por último, si, pese al esfuerzo por evitarlos, se encontrasen errores, son de mi entera 

responsabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

I.1. FUNDAMENTACIÓN 

 
En 1980, el Partido Comunista del Perú (PCP) —apodado “Sendero Luminoso”1— 

emprendió la lucha armada con el objetivo principal de tomar el poder. Con tal propósito 

utilizó diversas estrategias. Una de las más importantes fue la instalación de las llamadas 

bases de apoyo, que no son otra cosa que experiencias embrionarias de cómo estaría 

organizada la futura república que se buscaba implantar. Esas bases de apoyo se 

desarrollaron en pueblos cuya pauperización, secular postergación y olvido eran sus 

características principales, y donde, consecuentemente, el Estado no tenía presencia. En 

ellos formó el llamado “nuevo poder”: una nueva economía, una nueva política y una 

nueva cultura.  

 

En estos pueblos se desarrolló una labor de adoctrinamiento y reclutamiento de su 

población, y fueron importantes por su ubicación territorial, por su población —futuros 

militantes del PCP— y por el material logístico que pudieran proporcionarle para el 

fortalecimiento y desenvolvimiento de su lucha insurreccional. 

 

El PCP desarrolló, además, una experiencia singular: creó en los extramuros de uno de los 

conos de Lima metropolitana un poblado piloto llamado Raucana. Se trata de la primera y, 

a la postre, la única experiencia en su género, y ella es el tema de nuestra investigación. El 

estudio no sólo permite analizar la formación de una base de apoyo como cualquier otra, 

sino también abordar su doble singularidad: 1) la de ser un poblado fundado 

específicamente para tal fin, y con el objetivo de ser replicado en el cinturón de pobreza de 

Lima, y 2) la de constituir, al fundarse en las cercanías de la ciudad capital del Estado que 

decide combatir, la concreción de un salto cualitativo en su concepción maoísta, que en su 

versión primigenia dice: las bases de apoyo deben desarrollarse solamente en el campo. 

En este mismo sentido, la investigación nos permite responder ¿hasta qué medida los 

                                                 
1 El apelativo “Sendero Luminoso”  ha sido recogido por estudiosos, medios de comunicación y militares, y 
viene de una consigna pública que el PCP usaba: “Por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui”. 
Véase: Granados, Manuel. El PCP: aproximaciones a  su ideología. 2da edición. Lima. 1999. p. 8. 
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pueblos que el PCP fue formando alrededor de las ciudades se inscribieron dentro de esta 

categoría, y qué papel cumplieron en el conflicto armado? 

 

He reconstruido lo que fue esta base de apoyo con el fin de mostrar la organización de su 

vida económica, social, política, educativa y cultural, así como el impacto psicológico en 

sus habitantes, entre otros aspectos. 

 

Analizo, además, la maquinaria institucional que desplazó el estado peruano para 

contrarrestar el accionar del PCP que amenazaba su vigencia. Esa maquinaria incluyó la 

imposición de mecanismos político-psicosociales y militares o lo que se conoce como 

“guerra de baja intensidad”. 

   

Intento desarrollar una historia que explique por qué el discurso y la práctica del PCP 

encontraron eco en este pueblo, y las diversas transformaciones que realizó para 

mantenerse en el lugar. Del mismo modo, abordo el papel que asumió el estado peruano al 

defenderse y cómo fue alterado el estado de derecho. 

 

Así, la finalidad de la investigación es contribuir al esclarecimiento de nuestro pasado 

reciente, y a que se tome conciencia de lo vivido por un pueblo que, como muchos, sufrió 

en carne propia la guerra civil. 

 

I.2. BALANCE BIBLIOGRÁFICO 

 

A diferencia de trabajos relacionados con la violencia política, éste investiga los diversos 

aspectos del proceso teniendo como punto de análisis lo ocurrido en el pueblo de Raucana 

y en concatenación a su contexto histórico. De esta manera busco remontar otros estudios 

que han tenido como regla metodológica la investigación general de todo el conflicto 

armado como son: la del Ex-Coronel de la PNP Benedicto Jiménez cuyo libro: Inicio, 

desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú. II Tomos. Lima, 2000, es una descripción de 

todo el proceso que llevo acabo el PCP, tanto en el ámbito nacional como internacional, si 

bien el trabajo tiene una abundante documentación de primera mano,2 material que muy 

                                                 
2 Nota: El Ex-Coronel de la PNP Benedicto Jiménez, fue el autor de la captura del presidente del PCP, 
Abimael Guzmán Reinoso, producto de lo diversos allanamientos realizados durante la búsqueda de la 
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pocos investigadores tienen acceso, a pesar de ello, el trabajo es muy pobre en el análisis e 

interpretación, llevándose a la subjetividad.  

 

Otro trabajo de investigación a gran escala es el desarrollado por una comisión especial del 

Senado en el año 1989, bajo la dirección del Ex–senador  Enrique Bernales, cuyo trabajo 

se titulo: Violencia y Pacificación / comisión especial del Senado sobre las causas de la 

violencia y alternativas de pacificación en el Perú. Lima, 1989, trabajo muy interesante ya 

que es la primera vez que el gobierno hace un estudio minucioso para comprender, el por 

qué de los nueve años del conflicto armado, este tuvo el aporte de muchas ONG´s 

defensora de los derechos humanos. Un ultimo trabajo que vale la pena resaltar es el 

desarrollo por el ex-comisionado de la CVR, Carlos Tapia cuyo libro: La fuerzas Armadas 

y Sendero Luminoso: dos estrategias un final. Lima, 1997, nos da una visión macro de 

cómo se fue desarrollando el conflicto y el final de éste.  

 

Si bien es importante la realización de estudios a nivel macro de la violencia política, estos 

deben generarse dentro de procesos en los cuales trabajos en menor escala se ensamblen 

formando un complemento mayor, ya que al querer realizar, diversos autores trabajos tan 

amplios conciben una investigación muy general y difusa, ya que al abarcar periodos 

íntegros del conflicto y espacios geográficos muy amplios no permite un adecuado estudio 

del tema.  

 

En contraposición a ello se encuentran trabajos de autores que hacen estudios de aspecto 

parcial tomándolos generalmente aislados del conflicto, como el caso del investigador 

Gonzalo Portocarrero que en su libro Razones de Sangre. Lima, 1998, nos da una lectura 

de los mas importantes acontecimientos que se dieron durante el conflicto armado, pero no 

lo enmarca dentro de un aspecto general, un ejemplo de ello es cuando hace el estudio de la 

masacre en los penales de 1986, tomando este hecho sin el contexto el cual este se 

desenvuelve, lo mas resaltante de su investigación es que al tomar un hecho, este lo 

muestra desde diversos ángulos, ya sea desde la visión de la gobierno, de la sociedad civil 

o de miembros del PCP.   

Otro investigador Carlos Iván Degregori en su libro: Ayacucho 1969-1979: El surgimiento 

de Sendero Luminoso. Lima, 1990. Nos da una lectura de cómo se fue desarrollando el 

                                                                                                                                                    
captura del presidente del PCP, tuvo acceso a importantes y abundante documentos que inclusivo hasta hoy 
(2004) no se están al acceso del publico.  
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surgimiento del PCP años antes de iniciar su lucha armada, centrando su investigación en 

los sucesos universitarios en la década del 70 en la Universidad de Huamanga lugar donde 

se gestaría dicha agrupación, de la cual Abimael Guzmán será uno de los promotores de 

dicho cambio.3  

 

Por último tenemos a la Investigadora Marie Buró Jo. Cuya investigación llamada Sendero 

Luminoso y la batalla decisiva en las barriadas de Lima: El caso de Villa el Salvador en 

Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad 1980-1995. Lima, 1999. Es una 

investigación muy parcial sobre el conflicto que se llevo acabo en el distrito de Villa el 

Salvador, centra su investigación en los diversos grupos políticos que se desarrollaron en 

dicho distrito y su interrelación con los grupos insurgentes.   

 

Este último bloque de autores si bien refleja una clara diferencia con los primeros en la 

forma de llevar sus investigaciones, en el manejo y en el uso apropiado de las fuentes, no 

quita que su trabajo al ser parcial deje vacíos que no permiten generar una idea general de 

todo el panorama de la guerra, por ello se hace necesarias otras investigaciones que a largo 

plazo contribuyan a una comprensión mayor, si no total, de la guerra que vivió el Perú 

durante las ultimas dos décadas del siglo XX. 

 

Eso no borra el merito de algunos de ellos y de otros no mencionados, y que han sido 

reconocidos como importantes investigadores sobre violencia política. Entre ellos destaca 

el historiador y sociólogo Nelson Manrique cuyo el libro El tiempo del miedo. Lima, 2002, 

ha sido catalogado como uno de los mejores en su genero, y algunos llamados 

“senderólogos” como el antropólogo Carlos Iván Degregori (Ex – comisionado de la 

CVR), cuyo libro más resaltante se llama: Que difícil es ser Dios: Ideología y violencia 

política en Sendero Luminoso. 1993. Y también hay otros importantes investigadores pero 

que han centrado su investigación a estudiar al PCP para comprender sus concepciones 

ideológicas como son: Julio Roldán. Gonzalo El mito, apuntes para una interpretación del 

PCP-SL en 1990 y el investigador Manuel Granados: El PCP-SL: Aproximaciones a su 

ideología escrito en 1987. Sin obviar el importante libro de Luis Arce Borja. Guerra 

popular en el Perú: El Pensamiento Gonzalo. Bruselas, 1989, la cual es una compilación 

de texto oficiales escritos por el Abimael Guzmán y el Comité Central del PCP. 

                                                 
3 Nota: Es importante señalar también que autor de ese libro ensañaba en dicho claustro cuando se produjeron 
estos procesos, siendo catedrático también en esos momentos el señor Guzman. 
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Con respecto a investigaciones realizadas sobre Raucana podemos decir que por el 

momento solo hay una, la cual se encuentra en el tomo V, el capitulo II del informe final 

que presento Comisión de la Verdad y Reconciliación4 cual fue llamado: Raucana: un 

intento de comité político abierto5, en la cual nos muestra esbozos de todo el proceso que 

vivió dicho pueblo, realizado básicamente a base de entrevistas y periódicos de la época, es 

importante señalar el merito que tiene, ya que muestra el interés del gobierno de buscar la 

verdad en los pueblos olvidados, hay que resaltar que dicha investigación fue dirigida por 

señor Eduardo Toche, investigador y profesor en la Unidad de Post-grado de la facultad de 

Ciencias Sociales de la U. San Marcos. El cual tuve la oportunidad de entrevistarlo al 

termino de mi investigación (2005) y que me sirvió para comprender los lineamientos 

básicos que se utilizaron para llevar acabo dicho informe.  

 

Con respecto a investigaciones que analizan la experiencia de un pueblo inmerso en el 

conflicto interno. Podemos resaltar como único trabajo el titulado: Ayahuanco bajo la 

sombra de Sendero. Un testimonio de parte sobre la violencia6, que nos da una 

descripción narrativa de la experiencia de esta localidad que se encuentra en el 

departamento de Ayacucho, basándose en el testimonio de sus pobladores y del propio 

autor; y hace eco de la tesis de las organizaciones no gubernamentales para la defensa de 

los derechos humanos, que sostiene: la población estuvo atrapada entre dos fuegos: por un 

lado los militares y por otro los subversivos, ambos responsables del accionar violento e 

indiscriminado contra la población y sus organizaciones.7   

 

 
I.3. MOTIVACIONES 

 
El interés que tuve para realizar la presente investigación se remonta a la época en que 

cursaba el tercer año de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el 
                                                 
4 Nota La Comisión de la Verdad  fue creada por el gobierno de transición del Doctor Valentín Paniagua 
Corazo en el año 2001, posteriormente con la elección del nuevo presidente Doctor Alejandro Toledo (2001 
– 2006), es ampliada con el nombre de Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. El informe final 
fue presentado 28 de agosto del 2003. Para mayor información léase:  
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php (23-01-2005)  
5 CVR. Informe final de la CVR, TOMO 5, CAPITULO II:   2.14. Raucana: un intento de comité político 
abierto. CVR, Lima, 2003. pp.437-464.  
6 Oré Cárdenas, Edilberto. Ayahuanco bajo la sombra de Sendero. Un testimonio de parte sobre la 
violencia. Instituto de Defensa Legal.  Lima. 1998. 
7 Para mayor información véase: Youngers, Coletta. Violencia política y sociedad civil en el Perú; Historia 
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, IEP,  Lima, 2003. pp. 163–174.   
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2001. A mediados de ese año, me concentré en la investigación sobre el conflicto político 

peruano que llevó al enfrentamiento armado a partir de 1980. 

 

A pesar de ser una historia tan cercana y reciente que tocó a toda la población peruana, 

directa o indirectamente, en el ámbito nacional y en el académico había un preocupante 

hermetismo sobre este tema. En las aulas universitarias, donde el temor existente limitaba 

la investigación y hasta la discusión al respecto, era evidente la contradicción entre lo que 

se decía que era un Estado democrático, basado en la libertad de expresión, y lo que 

realmente era: un Estado que reprimía toda discusión que cuestionara su versión de los 

hechos. 

  

Por esta razón, cuando un profesor comenzó a romper el silencio sobre el tema, despertó en 

mí la curiosidad y el afán por indagar más. Era la primera vez que en los claustros 

universitarios se hablaba en forma abierta y sin miedo de la guerra civil que habíamos 

vivido. 

 

Para entonces tenía diecinueve años y las ganas de investigar un tema que muchos habían 

etiquetado como “prohibido”. Bajo esas condiciones me dispuse a iniciar este proyecto; y 

el esfuerzo, dedicación y empeño puestos hicieron que el profesor Carlos Lazo me tomara 

en serio y, consiguientemente, me enseñara a canalizarlos satisfactoriamente.  

 

Así, en el 2002, en la Universidad de Tarapacá (Chile), durante el II Encuentro 

internacional de estudiantes de historia logré presentar mi primera ponencia sobre la 

guerra civil que vivió el Perú, titulada: Presentación, búsqueda y crítica de fuentes sobre 

el movimiento político-social del PCP y su impacto en el Perú. En el mismo año, en el 

marco del aniversario de la Escuela Académico-Profesional de Historia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, presenté una segunda ponencia que abarcaba un panorama 

de investigación más amplio que la primera. Algunos de los docentes–organizadores del 

evento se opusieron a que empezara mi ponencia, bajo el argumento de que era un tema 

muy delicado y “afectaría” a la institución. Gracias a la presión que ejercieron diversos 

estudiantes–organizadores pude presentarla, y se tituló: Búsqueda y crítica de fuentes 

sobre la violencia política en el Perú (1980-1990).  
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Estas exploraciones me motivaron a elaborar un proyecto de tesis referente a la violencia 

política vivida en el Perú durante las dos décadas pasadas, bajo la asesoría del profesor 

Carlos Lazo García. El proyecto, presentado en el 2003 a la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, tuvo los méritos suficientes para hacerme acreedor de una beca del 

Instituto Superior de Investigación para un trabajo de un año. Fue la primera vez que la 

Universidad San Marcos apoyaba una investigación de este tipo, abriendo así un espacio a 

futuras investigaciones sobre el mismo tema u otros similares. En ese mismo año pude 

presentar un avance de la presente tesis en la Universidad de la República (Montevideo -

Uruguay), durante el II Encuentro latinoamericano de estudiantes de historia, bajo el 

titulo: Las zonas liberadas del Partido Comunista del Perú: en pos del entendimiento de 

la lucha armada. Ya en el Perú,  fui asaltado y sufrí el robo de una gran parte de toda la 

documentación recopilada para la investigación, que me impidió terminarla ese año. A 

retomarla un par de meses después, dediqué todo el 2004 a volver sobre mis pasos y a 

mejorar y avanzar mi trabajo. A fines de ese año, los organizadores del III Encuentro 

internacional de estudiantes de historia (Lunahuaná - Perú) me invitaron como ponente en 

el área de violencia política, y expuse un avance del capítulo III de la tesis, llamado: El 

desarrollo de una base de apoyo por parte del PCP en la capital del Perú. (1990-1992): 

Raucana, centro de disputa. Este año 2005, al estar en la fase final del trabajo, fui invitado 

por la Universidad Nacional Autónoma de México para exponer un avance de mis últimos 

capítulos en el III Encuentro latinoamericano de estudiantes de historia (Taxco - México), 

que presenté bajo el título: La guerra contrasubversiva en el Perú: Las formas de operar 

de las FFAA durante el conflicto armado en la capital, (1989-1992). Gracias a los 

recursos teóricos y metodológicos aprendidos en estos últimos años en la maestría en 

Sociología con mención en Estudios Políticos (Facultad de Ciencias Sociales de la U. San 

Marcos) y a lo aprendido en la nueva investigación que actualmente realizo en Bogotá 

(Colombia), para la culminación de la tesis de maestría por una beca otorgada por la Red 

de Macro – universidades es que doy por terminada esta investigación.      

  

Ahora, a pesar de las múltiples dificultades —entre éstas las políticas—, me he esmerado 

para que el trabajo cumpla sus objetivos, a contracorriente de quienes quisieron silenciarlo.  
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I.4. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

 

Primera.- Una de las condiciones básicas para que el PCP ejerciera su poder político en 

determinados pueblos fue el hecho de que las instituciones del estado no tenían la 

capacidad de integrarlos, ni desarrollarlos, y eran pasto de total abandono y pobreza.  

 

Segunda.- La red de control social que tejió el PCP dentro de esos pueblos fue necesaria 

para la implantación del llamado “nuevo poder”. Eso quiere decir que al no funcionar la 

difusión del sistema dominante en el colectivo de la gente, se impuso, por tanto, el discurso 

de dicha agrupación. 

 

Tercera.- La constitución de nuevas normas para el desarrollo de la nueva sociedad es el 

primer paso característico del accionar del PCP, que luego tejió una red experimental 

organizativa e institucional entre la población, con el fin de encaminar su sistema y 

hacerlo atractivo para ella, enseñándole los resultados que se obtendrían cuando la nueva 

sociedad se aplicara en todo el ámbito nacional.   

 

Cuarta.- La experiencia vital de cada individuo del colectivo, si se circunscribe dentro de 

las concepciones ideológicas del PCP —marxista-leninista-maoísta-pensamiento 

Gonzalo—, será utilizada para reforzar su sistema institucional y para justificarlo como el 

más correcto.  

 

Quinta.- La integración de todos los aspectos de la vida colectiva al nuevo sistema fue 

vital para la destrucción del llamado “viejo sistema” que, de este modo, quedó sin espacios 

donde reproducirse. Para lograrlo, el PCP tomó medidas en los planos económico, social, 

político, cultural y educativo: instaló granjas comunales, talleres, fábricas, construyó 

ambientes culturales y recreativos, calendarios cívicos, sistema de autodefensa de justicia, 

entre otros. 

 

Séptima.- El PCP concibió su trabajo en Raucana como parte del proceso total de la 

revolución peruana en curso (plan nacional). La generalización de experiencias similares 

en todo el territorio nacional significaría el triunfo, luego de un largo proceso, de la 

revolución peruana, y esta revolución triunfante sería su aporte a la revolución mundial 

(plan internacional).  
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Octava.-  La población Raucalina si bien fue una creación del PCP, demostró con el 

tiempo una independencia democrática, libre y soberana por la cual sus habitantes 

demostraron su capacidad de manejo del pueblo al solucionar ellos mismos sus problemas 

en beneficio de toda su colectividad. E igualmente frente a los atropellos cometidos por las 

fuerzas armadas demostró su férrea independencia y empuje frente al yugo latente. 

Rompiendo así la teoría acuñada por las  ONG´s, defensoras de los derechos humanos cual 

estipula que las diversas poblaciones que se situaban en los escenarios de guerra se 

encontraban entre dos fuegos (el fuego senderista y el fuego de las fuerzas armadas).  

 

I.5. MARCO TEÓRICO 

La investigación es abordada desde una perspectiva de historia total. El análisis micro 

histórico (el estudio de la base de apoyo de Raucana) se ha combinado con el estudio de 

los vectores económicos y socio-ideológicos macros. A esta novedad se ha agregado la 

apreciación teórica de que la violencia resultó de una situación histórico-social crítica 

preestablecida, que, sumado a otros factores, predispuso aún más a los grupos integrantes 

de la sociedad peruana al conflicto armado, al presumir cada cual que sus intereses se 

encontraban en riesgo. 

 

Esa situación fue particularmente crítica. Desde los años sesenta del siglo pasado, una 

corriente de reivindicación social surgida en el campo vino a agudizar un orden histórico-

estructural que anidaba contradicciones sociales pluriseculares. Un factor externo vino a 

sumarse: la tercera globalización económica bajo el control de las grandes potencias y sus 

empresas transnacionales. Esta trajo consigo la gradual imposición de la visión 

posmoderna de la sociedad (visión subjetivamente edulcorante) y una angustia existencial 

producto del cuestionamiento de los valores rectores de la vida. Esta crisis, aunada a una 

ruptura generacional, formó un telón de fondo que hizo aún más nebuloso el ambiente de 

anomia que se vivía en el Perú. En los hechos, esto se explicitó en una coyuntura política 

en la cual el liderazgo tradicional de imitación y de difusión perdió su capacidad de 

dirección, y dio paso a un contexto que sirvió de catalizador para el accionar de la 

violencia armada.  

 

A ello vino a sumarse el ejercicio de un poder en donde se terminaría por combinar una 

visión neofuncionalista y violentista del poder, combinación que permitió a las partes en 
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conflicto (FFAA y PCP) establecer un diálogo con la población y neutralizar sus 

concepciones preestablecidas y ganar en algún grado sus conciencias.  

I.6. VARIABLES8  

 

Variables independientes 

a.- Los procesos políticos, económicos, sociales y culturales durante las décadas de los 

60 y 70 

Producto de las marcadas desigualdades entre los actores de las relaciones político-

sociales, en la colectividad peruana se fue gestando una profundización de las 

contradicciones entre diversos sectores. Además, las rupturas generacionales y una 

apertura a la necesidad de un cambio social que encontró respuestas en las teorías 

revolucionarias fueron el marco para la formación de una segunda generación que vio y 

asumió la lucha armada como un camino para el desarrollo de los pueblos.  

 

b.- La teoría ideológica del PCP para desarrollar la guerra 

Entre los basamentos ideológicos del PCP, el maoísmo fue una de sus principales 

banderas, y para iniciar la lucha armada echó mano a sus enseñanzas sobre estrategia 

militar, entre las que se destaca la creación de las llamadas bases de apoyo, formación 

básica para la gestación de la anunciada “Republica de Nueva Democracia”. 

 

Variable Dependiente 

a.- Salto ideológico 

Al considerar al maoísmo como una teoría universal y para demostrarlo al mundo, el PCP 

emprendió la lucha armada bajo sus lineamientos y postulados. Mas el PCP se propuso dar 

un salto cualitativo tanto en el campo militar como en el ideológico: al intentar crear una 

base de apoyo en una zona periférica de la ciudad. Este hecho daría sustento a la premisa 

de que toda teoría está en constante evolución. 

 

 

                                                 
8 Nota: Entendemos por variables a una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible a 
medirse. La variable adquiere valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras 
(formar parte de una hipótesis o una teoría). En este caso se les suele denominar “construcciones hipotéticas”. 
Existen dos tipos de variables: La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una 
relación entre variables; es la condición antecedente, y al efecto provocado por dicha causa se le denomina 
variable dependiente. Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación. Mc Graw-Hill, México, D.F. 
1998. p.75, 108.  
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b.- El desarrollo de Raucana 

La lucha por concretar el desarrollo y sostenimiento del pueblo de Raucana, significo una 

muestra de interpretación para poder comprender como se puede ver interrelacionar 

mecanismo de soluciones que de vengan por un lado desde la población mediante 

mecanismos autónomos, y por otro lado los mecanismos jerárquicos del PCP.    

 

I.7. OBJETIVOS  

 

1. Objetivos prácticos 

� Analizar las principales características de la construcción y desarrollo de Raucana por 

el PCP para el ejercicio del “nuevo poder”: ¿Cómo se inserto? ¿Cómo logró desarrollar 

mecanismos de permanencia y de repliegue? ¿Cuáles fueron estos mecanismos y cómo 

fueron puestos en práctica?  

� Determinar las relaciones de poder que se tejieron dentro de este poblado para entender 

cómo se desarrolló el control del PCP en la zona  

� Explicar el desarrollo del primer plan piloto de base de apoyo en Lima metropolitana, y 

extraer las leyes que regirían el proceso de establecimiento de las futuras bases en la 

capital y alrededor de otras ciudades. 

� Analizar los mecanismos ideológicos, militares y políticos que desplegó el gobierno 

peruano, para destruir a esta agrupación alzada en armas.  

 

2.   Objetivos teóricos 

• Analizar el modelo teórico de Estado creado por el PCP, teniendo como referencia el 

pueblo de Raucana. 

• Proponer una metodología para la investigación y sistematización de este tipo de 

temas. El trabajo quiere ser un modelo de estudio de la confrontación entre el PCP y el 

estado peruano en ámbitos locales.  

• Dar a conocer una síntesis histórica que contribuya a que futuras investigaciones 

tengan una base de donde partir, y, de esa manera, ayuden al conocimiento de este 

fenómeno en el ámbito nacional. 
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I.8. METODOLOGÍA 

 

1. Procedimiento metodológico 
 

a) Recojo de información 

• Documentos del PCP relacionados con su concepción ideológica, política, militar y con 

su participación en Raucana, recopilados en entrevistas con sus miembros, en páginas 

web o en bibliotecas especializadas en violencia política.  

• Recolección de material en la biblioteca, hemeroteca y videoteca de la Asociación Pro 

Derechos Humanos (Aprodeh), otras en bibliotecas especializadas en violencia política, 

y en las bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

• Banco de datos del autor, basado en los archivos de las siguientes bibliotecas: 

UNMSM: Biblioteca Central Pedro Zulen y la de Ciencias Sociales;  Aprodeh y la 

Biblioteca Nacional. 

• Entrevistas de muestreo a un promedio de sesenta personas, entre pobladores, 

dirigentes y miembros del PCP. 

 

Estas entrevistas fueron divididas en: 

1. Pobladores de Raucana: simpatizantes del PCP, ya sean dirigentes o pobladores, 

personas neutrales y opositores. 

2. Los miembros del PCP en Raucana: Los ideólogos que eran los encargados de 

garantizar que lo planificado en la teoría sea aplicado fielmente en la realidad concreta; 

y los operadores que participaron activamente en la realización de dicho proyecto.  

3. Miembros de las fuerzas del Estado en Raucana (PNP y FFAA). 

4. Organismos estatales que trabajaron en la zona, en especial el Ejército. 

 

b) Heurística documental o estado de la fuente 

• Fuentes escritas, que luego de clasificadas han sido objeto de un fichaje por catálogos y 

temas. 

• La información oral se ha obtenido por medio de encuestas y entrevistas, y se ha 

seguido el siguiente patrón9: 

 

- Calidad de la información; de expresión individual o colectiva. 
                                                 
9 Ander Egg, Ezequiel. Técnicas de investigación: La entrevista. 
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- Observación de ciertos aspectos conductuales (opiniones, sentimientos, 

comportamientos). 

- Formalidad e informalidad de la entrevista. 

- Y los términos previos propios de la concertación, a saber:   

 1.- Presentación del encuestador. 

2.- Concertación de la entrevista por anticipado. 

3.- Conocimiento previo del tema. 

4.- Contacto previo con los líderes (si fuese el caso). 

5.- Acuerdo del lugar donde celebrar la entrevista, según se encuentre en libertad,  

     detenido o requisitoriado.  

6.- Determinar si las versiones son de primera mano o de segunda, es decir, si los  

      hechos fueron presenciados por la persona entrevistada. 

- La técnica de la entrevista fue hecha de acuerdo a preguntas, réplicas y dúplicas que 

indagaron sobre los hechos y la participación de los actores, y el juicio que se han 

formado sobre las instituciones que, en los últimos años, han recopilado información 

referida al tema. 

 

c) Hermenéutica documental o análisis de la fuente 

Para contrastar la veracidad de las fuentes, empecé la investigación por un manejo 

metodológico no tradicional, no fui a las fuentes ya escritas para no tener una concepción 

preconcebida de los hechos, sino que opté por la versión de las fuentes de primera mano: 

pobladores, miembros del PCP e inclusive los miembros del ejército peruano que habían 

realizados servicios en la área que estaba investigando. Con esa información comencé el 

trabajo, y utilicé las fuentes escritas como apoyo en la investigación y me llevé una gran 

decepción al comprobar que la mayoría de los medios de prensa que deberían informar con 

veracidad desinformaban e, incluso, inventaban. Al contrastarlos entre sí y hacer un 

análisis profundo de estos medios de comunicación se encuentran diferencias entre los que 

eran abiertamente pro gobierno como El Peruano, y los que tenían un cariz de 

independientes pero que en el fondo también eran pro gobierno como El Comercio, y los 

que decían que no estaban con el gobierno pero que al final demostraban su verdadera 

línea política como La República y otros como El Expreso, Última Hora, y otros más que 

andaban siempre dubitativos entre informar y desinformar. Todos estos diarios, a grandes 

rasgos, siguieron una misma línea editorial. 
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d) Análisis cuantitativo y cualitativo 

Se han elaborado matrices y descripciones estadísticas a partir de los resultados de las 

entrevistas y de las encuestas. Mediante esta modalidad de análisis se ha podido conocer 

tanto las características sociales de los actores y espectadores del conflicto, como el 

número de personas afectadas y las repercusiones en la población, en los aspectos 

económico, social y psicológico. 

 

e) Sistematización de la información  

En la sistematización de la información escrita y oral, cuantitativa y cualitativa, se ha 

utilizado a la vez el método hipotético-deductivo y el empírico-inductivo; y en la redacción 

de la tesis se ha utilizado tanto las reglas de la síntesis histórica (parágrafos teórico-

científicos, hipotéticos y conjeturales), como las normas de interpretación del discurso 

histórico.  

 

f) Síntesis y discurso histórico:  

El trabajo aborda tanto el análisis descriptivo como explicativo, y se ha recurrido a 

recensiones hipotéticas y conjeturas. 

 

2. Plan de investigación  

 

La tesis se divide en: 

 
Introducción.- Presenta las pautas que dieron estructura a la investigación: elección del 

tema, metodología, marco teórico, objetivos, variables, entre otros; asimismo las 

motivaciones que dieron inicio al trabajo y el agradecimiento a las personas que ayudaron 

a concretarlo. 

 

Capítulo primero.- Expone un recuento teórico de las concepciones del Partido 

Comunista de China sobre estrategia militar, las que puso en práctica para instaurar la 

República Popular China. En esta perspectiva, se ofrece una explicación detallada del 

concepto de “base de apoyo,” acuñado por Mao, y su utilidad en el proceso de 

enfrentamiento. Este marco nos permite abordar las estrategias militares emprendidas por 

el Partido Comunista del Perú (PCP) durante su autodenominada “guerra popular” y, 

dentro de esas estrategias aplicadas a la realidad peruana, abordar la concepción de “base 



 27

de apoyo”. Ambas concepciones, tanto la china como la peruana, son importantes 

herramientas metodológicas que nos servirán para analizar y comprender la gestación del 

primer plan piloto de base de apoyo en Lima.    

 

Capítulo segundo.- Nos acerca detalladamente al proceso, a fin de determinar cómo se 

llevó a cabo el primer plan piloto de base de apoyo en Lima metropolitana. Se tocan 

aspectos como la planificación de la estrategia para la toma, la defensa y el control de un 

determinado territorio. Además, se describe las innumerables dificultades que tuvieron que 

pasar los militantes de PCP y la población luego de tomar posesión de terreno, así como su 

lucha e ingenio para salir adelante. 

 

Capítulo tercero.- Analiza el establecimiento de normas y reglamentos como parte del 

plan piloto, que a simple vista parece un intento propio de la población de la zona, pero 

que la investigación revela como parte de un proyecto estructurado, planeado y dirigido 

por el PCP. Describe la organización social y política que se puso en práctica en dicho 

pueblo, y explica cómo se hizo posible la realización de obras públicas y la instauración de 

una nueva forma de vida bajo los parámetros del PCP. 

 

Capítulo cuarto.- Relata el proceso de lucha llevado a cabo por la población de Raucana 

para no perder su territorio; cómo se gestó la intervención del servicio de inteligencia y la 

posterior incursión militar por parte del estado peruano. Luego describe la política 

impuesta por el gobierno en los pueblos donde posiblemente hubiesen acercamientos con 

los subversivos, y relata las formas cómo procedió en dichas zonas al aplicar su llamada 

guerra de baja intensidad, de la que se hace un análisis descriptivo.  

 

Capítulo quinto.- Describe las formas de lucha de la población y del PCP para la 

expulsión de las FFAA acantonadas en Raucana, y analiza detalladamente el cómo 

pusieron en práctica la guerra de baja intensidad en este pueblo.   

 

Capítulo sexto.- Detalla el desarrollo de la guerra de baja intensidad alrededor de las 

barriadas de Lima, su dinámica de acción y sus principales protagonistas,  así como toma 

referentes de lo sucedido en estos pueblos para tener una visión macro del fenómeno en el 

área de Lima metropolitana. 
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Conclusiones  

 

Bibliografía  

 
Anexos.- Donde aparecen los anexos de los capítulos correspondientes y testimonios de 

pobladores Raucalinos. 

 

En conclusión, en la búsqueda de una diferenciación con la sociología interpretativa, este 

estudio pone énfasis en las entrevistas y fuentes orales cuyo uso la historiografía 

contemporánea ya reconoce como plenamente válido. Espero que la lectura permita 

conocer este exhaustivo trabajo, que se sustenta en todas las fuentes que me ha sido posible 

recabar, y cuya misión es lograr la objetividad histórica en pos de un aporte a la 

historiografía de nuestro país. 

 

I.9. AGRADECIMIENTOS 

 

Empezar estas líneas me resulta muy significativo porque expresa mi agradecimiento 

público a muchas personas que me ayudaron y tuvieron fe en que este proyecto saldría 

adelante, y confiaron en mí. 

 

En primer lugar quiero agradecer a mi familia: a mi madre, pues con esfuerzo y sacrificio, 

ella me ha enseñado a cultivar lo que creo.  

 

En segundo lugar al historiador Carlos Lazo García, mi maestro, que, a pesar de las 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

LA “BASE DE APOYO” EN LA CONCEPCIÓN 

DE GUERRA POPULAR 

 

 

 

…Las bases de apoyo es lo medular de la 
guerra popular, sin ella no se la puede 
desenvolver (…) y el conjunto de éstas son 
la República Popular de Nueva Democracia 
en formación… (sic)  

 

Abimael Guzmán Reinoso, presidente del 
Partido Comunista del Perú.10  

 

 

 

Perú antes de 1990: situación política, económica y social 

 

Para comprender mejor la investigación que estamos desarrollando nos es importante 

examinar la situación política, social y económica que envolvía al país antes de la década 

del noventa, por ello haremos un análisis desde 1970 para comprender como sé sitúa y 

como llegó a encontrarse el Perú cuando se inicio el proceso de Raucana.  

 

Para fines de la década del sesenta, diversos procesos estaban desarrollándose. Grandes 

oleadas de campesinos inmigraban a la capital por la pobreza y el abandono en que se 

encontraban sus lugares de origen; la clase media comenzaba a germinar sostenidos 

mayormente por el aparato burocrático del gobierno, y se producía la derrota de diversos 

grupos insurreccionales, que tuvieron como bases ideológicas las concepciones marxistas-

leninista y también la  influencia de la revolución cubana (1959).  
                                                 
10 Borja, Arce. Reportaje del siglo. Presidente Gonzalo rompe el silencio. El Diario, Lima, 1989. p. 34.   



 31

Para ese entonces gobernaba el Perú, Fernando Belaúnde Terry (1963-1968), el cual 

faltando un año para que acabe su periodo, será derrocado por una junta militar encabezada 

por el General Juan Velasco Alvarado (1968-1975)11, quien llamó a su gobierno: Gobierno 

Revolucionario de la fuerza armada, el cual decía tener un corte nacionalista, declarándose 

“revolucionario y antiimperialista”. Sustentó su economía en el sector de empresas en 

manos del Estado (capitalismo de Estado). 

 

Impondrá como idioma oficial el quechua, tomará la imagen de Tupac Amaru II como 

símbolo de su “revolución”, estatizará diversas empresas como la IPC (Internacional 

Petroleum Company), tomando los campos petrolíferos de la Brea y pariñas de propiedad 

de dicha empresa norteamericana. Producto de las diversas estatizaciones creo empresas 

como: PetroPerú, EnapuPerú, CentromínPerú, MineroPerú, PescaPerú, entre otros.  

 

Realizó la reforma agraria (1969), con la cual eliminó los latifundios y dispuso el 

establecimiento de cooperativas campesinas. El gobierno expropió alrededor de 16 mil 

fundos agrícolas, que fueron entregadas a 360 mil campesinos que se organizaron en 

cooperativas agrarias (536) y SAIS (54).12 La reforma que realizó Velasco removió los 

cimientos de toda la estructura concebida hasta ese entonces, al dar al campesinado tierras 

y logrando generar una gran expectativa de desarrollo en ellos. Consiguió un fuerte 

respaldo entre los desposeídos que vieron en su “revolución” una salida y un cambio a 

tantos años de abuso y explotación por los llamados mistis o dueños de los latifundios.  

 

Sin embargo fue muy criticado. Una investigación realizada por Hugo Cabieses y Carlos 

Otero13 demostró que la deuda externa paso de 797.4 millones de dólares en 1968 (15.4% 

del PBI) a 3,169.3 millones de dólares en 1975 (22.2% del PBI) y también señalaron que la 

inversión directa norteamericana e ingreso de capitales por endeudamiento público externo 

en la época velasquista fue de 1,638.1 millones de dólares. Los mismos economistas 

                                                 
11 Nota: No es nada extraño que se den golpes de estado en el Perú, habiéndose realizado innumerables 
quiebres desde la creación como republica independiente, sólo que los golpes que se dieron en el siglo XX 
diferían con los del siglo XIX porque estos no eran  propiciados por caudillos, sino que respondían a un 
interés generalizado de las fuerzas armadas, es decir que se manifestaban en nombre de toda la institución. 
Esto se ve en mayor medida en los gobiernos de Manuel Odría (1948-1956) y del general Juan Velasco 
Alvarado (1968-1975); el caso del golpe de estado Luis Sánchez Cerro (1930-1933) contra Agusto B. Leguía, 
se puede asumir que no tiene el cariz y la fuerza de los anteriores, pero que puso los cimientos para los que se 
desarrollaron después.    
12 Diario: Peru 21. Lima, 01.02.2006. p. 9 
13 Hugo Cabieses y Carlos Otero. Economía peruana: ensayo de interpretación. Desco (Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo), Lima. 1977. 
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afirman que en 1968 se pago 140.4 millones de dólares por concepto de amortización e 

intereses de la deuda. Este pago subió en 1975 a 492.2 millones de dólares. Señalan 

también que en el periodo 1968-1975 el flujo neto de capitales por endeudamiento externo 

fue de 1,908.2 millones de dólares, y que en el mismo periodo salieron del país, por 

concepto de amortizaciones e intereses de la deuda, la suma de 2,473.8 millones de 

dólares. Esto comienza afectar fuertemente la economía nacional siendo los mas afligidos 

la gente de escasos recursos, generando un clima desfavorable que se manifestará en 

diversas protestas y críticas que llevará al gobierno a reprimir con fuerza y ha ejercer un 

control estricto de los medios de comunicación, lo que al final propiciará su caída.    

 

Por otro lado en el plano internacional durante las décadas de los sesenta, setenta y parte de 

los ochenta, en casi todas las repúblicas latinoamericanas se producen golpes de estado, 

dictaduras de derecha, auspiciadas por Estados Unidos, sectores adinerados y avalados por 

la iglesia católica, que tenía como eje la “seguridad nacional” y la lucha anticomunista. Y 

era habitual que bajo el pretexto de detener la “amenaza soviética” se reprimía 

violentamente cualquier protesta popular y se establecían regimenes corporativos y 

fascistas sostenidos por los Estados Unidos. 

 

Para el año 1975, el general Velasco será destituido por la junta militar, encargando el 

mando de la nación al general Francisco Morales Bermúdez. El nuevo dictador comenzará 

un lento proceso de reformas el cual tenía como único fin el regreso económico y político 

al Perú de 1968. Se empezaron a quitar los subsidios, a vender algunas empresas, a traer 

capitales extranjeros y a pedir nuevamente más dinero a los organismos internacionales. 

Esto originó un mayor enfrentamiento social, cuyo punto culminante fue el masivo paro 

general del 17 de julio de 1977, que estremeció al país y obligó al gobierno militar a 

preparar su retiro del escenario político y a convocar, para 1978, las elecciones para 

conformar una Asamblea Constituyente que tenían como conclusión los comicios generales 

de 1980.   

 

La tormentosa relación entre el proceso civil y militar llegaba a su fin, sin embargo dejaba  

una secuela muy grande en la estructura peruana, ya que el Gobierno de Velasco originó un 

proceso de germinación y en otro de evolución de varios grupos anti-sistemicos que 

tuvieron campo para desarrollarse, y un tiempo prudencial para prepararse y enfrentar la 
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lucha armada. El proyecto de Velasco fue el querer romper a su manera, las abismales 

diferencias entre clases sociales, y lo único que logró es que continuara la segregación de 

una sociedad capitalina (excluyente y racista) a su par indígena (explotada y vilipendiada).           

   

Llegada la década del 1980, muchos grupos izquierdistas que propiciaron la lucha armada 

décadas atrás se insertaron al sistema, postularon a la cámara de senadores y de diputados. 

Por otro lado grupos como el Partido Comunista del Perú bajo la dirección de Abimael 

Guzman, y el grupo Pukallacta, verán este momento favorable para iniciar la lucha armada. 

El entonces, presidente Fernando Belaúnde de Terry, no le dará la debida importancia 

dejando a la policía nacional la labor de derrotarlos. Será recién en 1983, cuando llama al 

ejercito para contrarrestar la amenaza existente. La razón de la demora fue el no querer 

reconocer la necesidad de las FF.AA. dentro de un proceso de democrático. Recordemos 

además que las FF.AA. eran las que derrocaron a Belaúnde en 1968.       

 

El periodo de Belaúnde fue una época afectada por grandes crisis económicas. La recesión 

mundial que se estaba originando, los grande pagos de la deuda externa, una inflación muy 

fuerte, y desastres naturales como el fenómeno del niño y las sequías, unidas al inicio de la 

lucha armada por el PCP, que tendrá su foco de irradiación en el departamento de 

Ayacucho y sus zonas periféricas en los andes; además de los grandes desaciertos en el 

modelo económico ortodoxo y las recetas dadas por el Fondo Monetario Internacional  que 

no produjeron los cambios para un país que no contrastaba con la realidad que ellos 

percibian.  

 

Acabado el periodo de Belaúnde, la derecha estaba muy golpeada, generando que la 

Izquierda y el APRA recepten una gran mayoría de votos para gobernar el país. Y será 

elegido como nuevo presidente Alan García Pérez, joven militante del partido Aprista, 

delfín del extinto Haya de la Torre.     

 

Este nuevo gobierno que prometía mejoras económicas mediante la instauración de un 

modelo económico heterodoxo y de justicia social, generó todo lo contrario, una de las 

mayores crisis políticas y sociales en la historia republicana; una guerra abierta con el PCP, 

dando el control político y social de múltiples zonas al ejercito, que parecían  pequeñas 

dictaduras tuteladas por generales, cometiendo los mayores matanzas en todo el proceso de 
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la guerra; asimismo la masacre en los penales14 (1986), que aun hoy 2006, son temas de 

investigación.       

 

En el plano económico, la deuda externa creció 13.000 millones de dólares, en su primer 

discurso a la nación dijo solo iba destinar el 10% de ingresos en divisas provenientes de la 

exportación al pago de la deuda externa, y que no iba a seguir los dictámenes del FMI, 

prefiriendo las negociaciones directas y puntuales con los gobiernos y bancos proveedores. 

Lo que lo llevo a que el FMI declarara al Perú como país inelegible, lo que supuso en la 

práctica la interrupción de los créditos tanto de la citada organización como del Banco 

Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 

El 28 de julio de 1990 García termina su periodo presidencial y deja el país en quiebra 

(aquel año la producción decreció otro 6% y la hiperinflación marcó la cota máxima del 

7.500%),  y con el orden público destrozado por la guerra interna que generaba una fuerte 

preocupación para el país y también con la totalidad de las instituciones del estado 

cuestionadas por los casos de corrupción e igualmente por las diversas denuncias llevadas 

a cabo por violaciones a los derecho humanos durante la lucha contrainsurgente. García 

dejó hecho trizas el legado de un partido que por larga data se había propuesto realizar 

cambios profundos en beneficio del campesinado indígena, de los obreros y las clases 

medias y que sin embargo durante su gestión estos fueron los más golpeados.  

 

A inicios de la década de 1990, el país se encontraba con una economía devastada, con una 

crisis social muy fuerte, encima de ello un desconocido nisei Alberto Fujimori Fujimori es 

elegido presidente, generando que el sector empresarial sea renuente a invertir y que 

innumerables personas emigren a países vecinos o desarrollados en busca de un mejor 

porvenir. Todo ello con una guerra que comienza azotar las ciudades y al mismo tiempo un 

país envuelto en un gran pesimismo y una tremenda carga social que aun revela sus taras 

ancestrales: desigualdad, pobreza y racismo.  

 

                                                 
14 Nota: En junio de 1986, miembros encarcelado del PCP, realizan  simultáneos motines en los penales de 
Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara (los dos últimos en Callao) que fueron sofocados brutalmente por la 
Guardia Republicana y el Ejército. 
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Es en este periodo de inicios de 1990 en la cual situamos esta investigación, ubicándonos 

en un pueblo periférico de Lima llamado Raucana, que no estaba exento de todo este largo 

proceso. 

 

II. El concepto de “base de apoyo” durante la guerra popular en China.  

 

Presente capitulo esta divido en tres partes, en la primera parte se habla sobre los conceptos 

maoístas de una base de apoyo, herramienta necesarias para poder comprender el tipo de 

investigación que estamos llevando acabo. Empezando el análisis de ello desde su creación 

durante la revolución china. En la segunda parte proseguiremos el análisis de dichos 

conceptos pero analizándolas desde la óptica del PCP, basándonos para ello desde el inicio 

del proceso revolucionario que llevaron acabo hasta la culminación de éste. En el último 

punto abordaremos la situación en que se encontraba la capital y la lógica de lucha que 

desarrollo el PCP en Lima. Capitulo muy importante para poder tener la herramientas 

necesarias que nos permitan comprender la creación del “primer plan piloto de base de 

apoyo” en las puertas de la capital del Perú. 

 

I.1. Breve resumen de la guerra civil y la guerra contra Japón en China  
 
China, país de cultura milenaria, durante siglos estuvo cerrado a toda influencia externa, 

hasta que a fines del siglo XIX despertó el apetito de las grandes economías foráneas que 

anhelaban sus recursos naturales y su posición geopolítica estratégica, entre otras ventajas. 

Entonces se produjo la incursión de las potencias extranjeras y como consecuencia sus 

puertos fueron usurpados y muchos de sus territorios seccionados. A la postre estos hechos 

constituyeron los principales factores para el colapso del sistema imperial.   

 

A principios del siglo XX se desarrollaron diversos movimientos insurreccionales contra el 

sistema imperial de la dinastía Ching (1616-1911), que finalmente fue derrocada y pasó a 

ser, así, la última dinastía china. En 1911 se instauró la república, presidida por Yuan 

Shikai; y en 1916, Sun Zhongshan, conocido comúnmente como Sun Yat-Sen15, tomó el 

poder al mando del Kuomintang, partido de corte nacionalista que posteriormente pactó 

una alianza con el partido comunista de China (PCCH). 

 

                                                 
15 Viajes por los centros de la revolución china (compilación de art.). Guoji Shudian, Beijing, 1985. p. 15.  
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El Tercer Congreso del Partido (Comunista de China) tuvo lugar en Cantón 
en 1923 y tomó la histórica decisión de entrar al Kuomintang, de colaborar 
con él y formar un frente único contra los militares del norte.16  

 

En enero de 1924 el PCCH dio inicio a un período de cooperación con el Kuomintang y 

juntos emprendieron una guerra civil (1924-1927) contra los grandes terratenientes17 (que 

tenían bajo su poder grandes ejércitos, que los convertía en verdaderos señores feudales) 

que impedían el desarrollo del país. El resultado de esta guerra no fue satisfactorio para 

ambos partidos. 

 

Años después el Kuomintang volvió a tomar el poder mediante un golpe de estado en 

alianza con los grandes terratenientes —sus anteriores enemigos— y se desencadena, entre 

1927-1937, una segunda guerra civil que esta vez enfrentó a ambos partidos. El 

Kuomingtan emprendió una cacería implacable contra los comunistas: 

 

El 21 de mayo (1927) tuvo lugar en Hunan la sublevación de Hsu Ko-
hsiang. Decenas de campesinos fueron asesinados por los reaccionarios. 
Poco después, la “izquierda” del Kuomintang anuló su acuerdo con los 
comunistas en Wuhan y los “expulsó” del Kuomintang y de un gobierno 
que dejaba de existir rápidamente. Muchos dirigentes del Partido recibieron 
la orden de abandonar el país, de asilarse en Rusia o en Shangai, o en otros 
lugares…18 

 

En 1931 Japón invade China. Ante la agresión externa, el PCCH propugna una tregua con 

el Kuomintang para enfrentarla, pero es rechazada tajantemente, y, en contraposición, este 

continúa con las campañas de cerco al Ejército Rojo y su aniquilamiento:  

 
En este momento, los imperialistas japoneses intensificaron su agresión 
contra China. En menos de cuatro años a partir del incidente del 18 de 
septiembre de 1931, invadieron y ocuparon las tres provincias del nordeste 
de China y Yeje, y luego diversas provincias del norte: ¡casi la mitad del 
territorio chino! Ya en enero de 1933, el Partido Comunista de China había 
publicado una declaración, en la que expresó su deseo de unirse con los 
otros ejércitos del país para combatir juntos contra la agresión 
japonesa, a condición de que cesaran de atacar las bases de apoyo 
revolucionarias y el Ejército Rojo, dieran libertades y derechos al pueblo y 
lo armaran. Pero los reaccionarios kuomintanistas cerraron sus ojos ante el 

                                                 
16 Tse-tung, Mao. Autobiografía de Mao Tse tung. China. 1937. p. 37.  
17 Viajes por los centros de la revolución china (compilación de art.). Guoji Shudian, Beijing, 1985. p. 15 
Véase también: Larousse, Diccionario Enciclopédico. Larousse, Quinta edición, Colombia, 1999. p. 1222. 
18 Tse-tung, Mao. Autobiografía de Mao Tse tung. China. 1937. p. 40.  
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peligro que amenazaba la propia existencia de la nación, se rindieron a los 
invasores japoneses y traicionaron a la patria. Al mismo tiempo, enviaban 
continuamente tropas para realizar campañas de “cerco y aniquilamiento” 
contra el Ejército Rojo, tratando en vano de liquidarlo del todo.19 (el 
subrayado es mío.)   
 

Ante la capitulación del Koumintang a rechazar al ejército invasor y teniendo que enfrentar 

la arremetida de ambos, el PCCH emprende largas marchas de combate por el territorio 

chino. La más famosa abarcó toda China y pasó a llamarse: “La Gran Marcha”, y sus 

éxitos permitieron tomar posesión de todo el norte del país. Este triunfo abrió un período 

de tregua (1937-1945) entre el PCCH y el Kuomintang; este reconoció su derrota y dejó de 

perseguir al PCCH, pasando más bien a integrar el frente nacional que tanto pedían los 

comunistas a todo el pueblo chino para luchar juntos por liberar a su país de la invasión 

japonesa20. Posteriormente, entre 1945-1949, el ejército japonés fue expulsado tras perder 

la segunda guerra mundial. 

Finalmente, los ejércitos del Kuomintang y del PCCH se enfrentaron de nuevo por el 

control del país. En rápido combate que duró tan sólo un año (1949) el Ejército Rojo 

venció a su oponente e instauró la República Popular China. 

 

I.2.  Las estrategias militares del Partido Comunista de China (PCCH)  

        durante las guerras civiles chinas y la guerra contra el Japón. 

 

Los diversos conflictos que vivió China durante la primera mitad del siglo XX obligan, en 

primer lugar, a realizar un análisis de las propuestas de su ideólogo y revolucionario más 

connotado por su protagonismo: se trata de la figura emblemática de Mao Tse tung.21 Mao, 

                                                 
19 La Gran Marcha – Reminiscencias. Lenguas Extranjeras. Pekín, 1979. p. 19. 
20 En la reunión de Wayaopao que se dio casi al finalizar la gran marcha, Mao Tse tung da un informe 
llamado “Sobre la táctica de la lucha contra el imperialismo japonés” (veáse: Obras escogidas de Mao 
Tse tung, T. I.), en el cual dice cómo se debe desarrollar la política partidaria del PCCH, y plantea el 
problema de establecer un frente único nacional antijaponés, y, además, resume las experiencias básicas 
obtenidas en la primera y la segunda guerras civiles revolucionarias, y formula la línea fundamental de su 
partido para el período de la revolución democrática. 
21 Poeta, filósofo, político y teórico revolucionario, gran estratega militar, Mao Tse-tung fue uno de los 
líderes más carismáticos del siglo XX. Nació el 26 de diciembre de 1893 (Shao Shan) y murió el 9 de 
septiembre de 1976 (Pekín). En busca de conocer el porqué de los dos modos de escribir el nombre de Mao 
hallé todo un tema relativo a la revolución lingüística china: el Pûtônghuà ('lenguaje común') es la variedad 
elegida como estándar para el conjunto de China después de instaurarse la República Popular de China en 
1949. También conocida como 'mandarín' incorpora la pronunciación de Beijing; la gramática de los 
dialectos del mandarín y el vocabulario de la literatura china familiar. En 1956, se convirtió en el medio de la 
instrucción en todas las escuelas y comenzó una política de promover su uso. Es el programa más ambicioso 
del planeamiento idiomático que el mundo haya visto jamás. El programa apunta a: (i) simplificar los 
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como generalmente se le llama, encabezó dos guerras civiles y una tercera guerra contra 

fuerzas militares extranjeras, y así como la gran tarea de transformar un país semi-feudal 

en una república popular y, a partir de esta tremenda experiencia en el proceso de lucha 

interna y de liberación de su país, desarrolló una teoría política que se difundió al mundo. 

 

No es preciso que este trabajo aborde con profundidad las innovaciones teóricas legadas 

por Mao y del viraje que experimentó el curso de la vida de este profesor de escuela que 

llegó a ser el presidente de la república que fundó al triunfar esa lucha heroica que duró 

décadas. El presente estudio se centra en explicar de qué manera el PCCH, al mando de 

Mao, desarrolló estrategias y tácticas militares tan valiosas e importantes para su época que 

sirvieron para conseguir el objetivo trazado: la liberación de China de las fuerzas 

extranjeras y el establecimiento de una república popular en su suelo. En este sentido, el 

acercamiento a dichas tácticas y estrategias es fundamental en la medida que guiaron la 

planificación y el accionar del Partido Comunista del Perú en el conflicto que emprendió 

contra el Estado peruano.  

 

En sus escritos, Mao relata las diferentes tácticas que fueron utilizadas durante la guerra 

civil contra el Kuomintang, así como durante la guerra de liberación contra el ejército 

japonés. Basándose en esta diferenciación, presentamos la siguiente descripción: 

 

I.2.1. Las estrategias militares en la guerra civil en China 

 

    Mao divide esta etapa en dos períodos estratégicos: 

 

� La guerra de guerrillas de tipo provisional, que debía ser superada por la ejecución de 

la guerra de movimientos.  

 

                                                                                                                                                    
caracteres del chino escrito clásico, reduciendo en su número, y reduciendo el número de movimientos para 
escribir un carácter; (ii) proporcionar los medios de la comunicación hablada a través del conjunto de China, 
popularizando la variedad Beijing, que se ha elegido como estándar; (iii) introducir un alfabeto fonético, que 
substituiría gradualmente los caracteres chinos de uso diario. El pin yin ('deletreo fonético') es el sistema de 
la escritura de 58 símbolos que finalmente fue adoptado en 1958, después de varias tentativas de escribir 
chino con el alfabeto romano; busca facilitar la extensión de Pûtônghuà, y aprender los caracteres de 
“Chine'se”. Hoy su uso es extenso. Ejemplo de escritura inglesa Wade-Giles y de pin yin: Pekín=Beijing; 
Canton=Guangzhou; Mao Tse-tung= Mao Zedong. 
Véase: http://acc6.its.brooklyn.cuny.edu/~phalsall/texts/chinlng2.html (Texto en ingles. 05.08.2005). 
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� La guerra regular de tipo chino, que significaba la concentración de las fuerzas para 

hacer una guerra de movimientos. Esta modalidad se caracterizó por cierto grado de 

centralización y planificación en el mando y en la organización. Era parte del proceso 

que debía desarrollar una guerra de guerrillas en camino a un nivel superior.22 

 

I.2.2. Las estrategias militares en la guerra de resistencia contra el Japón 

 

De la misma manera, son divididas por Mao a partir de dos grandes rasgos: 

 

• Etapa defensiva estratégica en la que hay una ofensiva estratégica del enemigo y una 

defensiva estratégica como respuesta de parte del pueblo chino. Posteriormente, se 

desarrolla la etapa del equilibrio estratégico que significa la consolidación estratégica 

del enemigo y preparación del pueblo chino para la contraofensiva. 

 

Entre esos dos momentos, el PCCH desarrolla la guerra de guerrillas que pasa a ser su 

principal forma de lucha, la que difiere considerablemente de la guerra civil, puesto que 

las fuerzas guerrilleras del PCCH pasan a conformar el VIII Ejército Regular con el que 

realiza sus acciones guerrillas, en orden disperso. 

 

• Etapa de contraofensiva estratégica, en la cual el pueblo chino contraataca a sus 

enemigos y realiza una contraofensiva para recuperar los territorios perdidos, con lo que 

provoca la retirada estratégica de sus enemigos. 

 

En este momento el PCCH se ocupa del desarrollo de una guerra regular, a diferencia 

de lo que sucede en la guerra civil. Para enfrentar al enemigo externo se cuenta con un 

mejor armamento, y se experimenta un cambio significativo, como lo explica Mao: 

 

El ejército alcanzará entonces un alto grado de centralización y 
organización; sus operaciones adquirirán un elevado nivel de regularidad y 
perderán mucho de su carácter guerrillero; lo inferior se transformará en 
superior, y la guerra regular de tipo chino pasará a ser de tipo 
universal.23   

 

                                                 
22  Tse-tung, Mao. Seis escritos militares del presidente Mao Tse  tung. Del Pueblo, Pekín, 1972. p. 372.   
23 Ibíd. p. 373   
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Debate sobre las estrategias 

No se puede asumir que sus estrategias fueran aceptadas tan rápidamente dentro de su 

partido, ya que por ser nuevas traían ciertas suspicacias entre sus militantes; fue la entereza 

de sus planteamientos lo que logró que se pusieran en práctica. Mao relata que cuando se 

realizó el primer cambio se tropezaron con grandes dificultades y se vieron enfrentados a 

una doble tarea: por una parte combatir contra lo que Mao llamaba la tendencia 

derechista del localismo, y por otra al guerrillerismo, facción derechista de su partido que 

él decía, que se aferraba al método de guerrillas y se negaba a pasar a la regularidad, 

que surgió debido a que algunos cuadros subestimaban los cambios producidos en la 

situación del enemigo y en sus propias tareas; además tuvo que luchar contra la tendencia 

“izquierdista” que acentuaba en demasía la regularización y se manifestaba en pro de 

la centralización excesiva y el aventurerismo; dicha tendencia había nacido porque una 

parte de los cuadros dirigentes sobreestimaron los cambios en la situación del enemigo, se 

plantearon tareas demasiado amplias y aplicaron mecánicamente las experiencias 

extranjeras sin tener en cuenta las condiciones particulares que se presentaban.24  

 

I.3. Las bases de apoyo del PCCH 

 
a. Importancia.- 

Dentro de las estrategias militares que Mao plantea durante la “guerra prolongada”, da un 

papel preponderante a la creación de la base de apoyo, cuya misión era justamente servir 

de apoyo a las fuerzas guerrilleras para que éstas puedan lograr sus objetivos, que 

básicamente eran conservar y desarrollar sus fuerzas para aniquilar o expulsar al enemigo. 

Su importancia reside en que sin tales bases, la guerra de guerrillas no podría sostenerse ni 

desarrollarse; pues constituyen su retaguardia.25 Mao estaba en contra de que las guerrillas 

careciesen de una “base de apoyo” y sostenía que las insurrecciones errantes no llegaban a 

un buen fin, basando su afirmación en la experiencia de pueblos que, habiéndose levantado 

a lo largo de la historia, habían sido aplastados.26 Pues bien, estas lecciones como muchas 

otras, sirvieron para que Mao no cometiera dichos errores, como dice él: 

                                                 
24 Ibíd. p. 374 
25 Tse-tung, Mao. Obras escogidas de Mao Tse-Tung, tomo II. Lenguas Extranjeras, Pekín, 1968. p. 91. 
26 Un ejemplo de “insurrecciones errantes” según Mao, se halla en lo sucedido durante la guerra 
revolucionaria campesina, a mediados del siglo XIX, en contra de la dominación feudal y la opresión 
nacional de la dinastía Ching. Como nos relata Mao: “En enero de 1851, un grupo de dirigentes encabezaron 
un levantamiento en la aldea de Chintien, distrito de Kuiping, provincia de Kuangsí, y proclaman el Reino 
Celestial Taiping. En 1852, el ejército campesino partió de Kuangsí y, en 1853, luego de atravesar Junán, 
Jupei, Chiangsí y Anjui, tomó Nanking. Una parte de sus fuerzas continuó hacia el norte y llegó hasta las 
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Hoy existe entre los campesinos arruinados la mentalidad de “insurrectos 
errantes”, cuyo reflejo en la conciencia de los mandos de la guerra de 
guerrillas viene a ser la idea de negar la necesidad de las bases de apoyo, 
subestimar su importancia. Por lo tanto, liberar de dicha mentalidad la 
conciencia de los mandos de la guerra de guerrillas constituye el requisito 
previo para determinar la política de creación de bases de apoyo (…) por 
consiguiente la lucha ideológica contra la mentalidad de “insurrectos 
errantes” es un proceso indispensable. Solo cuando esta mentalidad haya 
sido totalmente desarraigada y se haya formulado y puesto en práctica 
la política de establecer bases de apoyo, se presentarán condiciones 
favorables para mantener una guerra de guerrillas por largo tiempo.27 
(el subrayado es mío.)  

 

b. Tipos de bases de apoyo 

 Según describe Mao, las bases de apoyo se pueden desenvolver fundamentalmente en tres 

tipos de zonas:  

 
• En las montañas.- Su inaccesibilidad y su difícil geografía convierten a estas 

zonas en el lugar más idóneo para establecer una “base de apoyo”, que servirá a su 

vez  para desarrollar más bases en las zonas montañosas colindantes, siempre detrás 

de las líneas enemigas.28 

 
• En las llanuras.- Son menos propicias por su ubicación geográfica, por lo que se 

consideran temporales, y se debe tener en cuenta que sirven especialmente para 

unidades pequeñas o de tipo estacional, pues de producirse una ofensiva del 

enemigo, no tendrían fuerza suficiente para resistir, lo que provocaría que los 

cuerpos guerrilleros se trasladen a las montañas, o hacia otros lugares donde sí se 

realizaría una guerra de guerrillas estacional.29   

 

                                                                                                                                                    
inmediaciones de Tientsin. Sin embargo, el ejército Taiping no estableció sólidas bases de apoyo en los 
territorios que ocupaba, y su grupo dirigente, después de haber hecho de Nanking su capital, cometió 
muchos errores políticos y militares. Por ese motivo, el ejército Taiping no pudo resistir los ataques 
conjuntos de las tropas contrarrevolucionarias de la dinastía Ching y los agresores ingleses, 
norteamericanos y franceses, y fue derrotado en 1864, Shi Ta-kai (1831-1863) fue uno de los principales 
generales del Reino Celestial Taiping. En los momentos críticos del Reino, por propia cuenta condujo a sus 
más de cien mil combatientes a separarse de las fuerzas principales del Reino. Él y sus tropas, combatiendo 
aislados en diversos lugares, terminaron aniquilados por completo al lado del río Tatu, situados en la 
provincia Sechun, en mayo de 1863”. Véase: “La Gran Marcha. Reminiscencias”. Lenguas Extranjeras, 
Pekín, 1979. pp. 16-17.   
27 Tse-tung, op. cit. p. 91-92. 
28 Ibíd. p. 92 
29 Ibíd. p. 93 
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• En las zonas fluviales, lacustres y de estuarios.- Estas zonas son importantes 

porque ofrecen vías naturales de transporte de alimentos y pertrechos, entre otros; 

son bases que se desarrollan en menor medida que en las montañas, pero en mayor 

medida que en las llanuras, con probabilidades de mantenerse en forma duradera.30  

 

c. Tipos de  zonas: “bases de apoyo”, “zonas guerrilleras” y “bases del Estado”  

Existe una división interesante entre lo que es una “base de apoyo” y lo que es una “zona 

guerrillera” o “bases del Estado”:  

 

• Las zonas bajo control del PCCH, llamadas bases de apoyo estables, y que se 

encuentran mantenidas por las unidades guerrilleras y sus órganos de poder. 

 

Una “base de apoyo” se conforma cuando la gran mayoría de las fuerzas estatales han 

sido aniquiladas o derrotadas y como consecuencia ya no funciona el estado de cosas e 

instituciones preexistentes. Es ahí cuando se moviliza a las masas para que tomen 

conciencia de estas nuevas condiciones y participen de la instauración del nuevo poder, 

que hará posible el surgimiento de nuevas organizaciones populares y el desarrollo de las 

fuerzas armadas del pueblo. Como parte del proceso, la nueva “base de apoyo” se anexa 

a las otras bases ya existentes.31 

 

• Las zonas intermedias, que se encuentran en disputa entre ambos bandos, que son 

las llamadas zonas guerrilleras. 

 

Un espacio geográfico se convierte en una zona guerrillera cuando el ejército guerrillero 

mantiene el control territorial y utiliza la zona como “retaguardia temporal” o “base de 

apoyo temporal”, según las denomina Mao. Esa característica de temporales (bases de 

corta duración) se debía a que no existen todavía los mecanismos ni las condiciones 

suficientes para mantenerlas bajo el control del PCCH. En un momento dado se tienen que 

replegar y en ese momento el territorio vuelve a ser controlado por el estado. 

 

• Las zonas que se encuentran bajo el poder del Estado. En ellas generalmente se 

encuentran las grandes ciudades. Mao señala que la modalidad de guerra de 

                                                 
30 Tse-tung, Mao. Seis escritos militares del presidente Mao Tse  tung. Del Pueblo, Pekín, 1972. p. 173   
31 Ibíd. p. 174  
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guerrillas sólo se puede dar en sus alrededores, ya que las fuerzas enemigas tienen 

importantes contingentes al interior de ellas, y dice que el enfrentamiento habrá de 

necesitar de otro tipo de tácticas, pero no las especifica. 

 

En cuanto a las ciudades, las estaciones ferroviarias y ciertas zonas de 
llanura que el enemigo controla con fuerzas importantes, la guerra de 
guerrillas sólo puede extenderse hasta sus alrededores y no al interior 
de dichos lugares, donde el régimen títere es relativamente estable. 
Este es otro tipo de situación.32 

 

• Interacción entre dos tipos de zonas.-  Por otro lado, el control de una zona y la 

estrategia a seguir en ella puede variar, eso quiere decir, que una “base de apoyo” 

estable se puede transformar en una zona guerrillera, y esta, a su vez, en una zona 

bajo ocupación del estado; pero podría suceder lo contrario, es decir, que una zona 

bajo el control del estado pueda ser convertida en zona guerrillera y devenir en una 

“base de apoyo”. A esta singularidad el maoísmo le llama procesos inversos.  

 

d. Condiciones para la realización de una “base de apoyo” 

Primera: Contar con fuerzas armadas desarrolladas durante un proceso en el que han 

devenido de unidades guerrilleras, en cuerpos guerrilleros y han llegado a formarse, 

finalmente, en agrupaciones regulares. 

Segunda: Que estas fuerzas armadas, con el apoyo popular, inflijan derrotas al enemigo, y 

de esta manera puedan tomar posesión de los lugares abandonados por las fuerzas del 

estado en retirada, con el objetivo de instaurar allí las bases de apoyo. 

Tercera: Organizar al pueblo frente al poder del estado, en cuerpos de autodefensa y de 

guerrillas. Además, desarrollar “organizaciones de masas”, constituidas por elementos de 

la clase obrera, del campesinado, jóvenes, niños, niñas, mujeres, comerciantes, 

profesionales.  

 

…a medida que crezca su grado de conciencia política y su entusiasmo 
combativo, en las diversas organizaciones necesarias para la lucha contra el 
Japón, y ampliar éstas en forma gradual. Sin organización, la fuerza de las 
masas populares no puede hacerse sentir en la lucha contra el Japón.33        

 

                                                 
32 Ibíd. p. 176 
33 Ibíd. p. 178  
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Esos son los tres requerimientos básicos para el establecimiento de las bases de apoyo, 

pero simultáneamente a estos se deben dar otras condiciones. Dentro de ellas, Mao señala 

las geográficas y económicas: 

 

• Condiciones geográficas: Como ya fue explicado, los lugares donde se desarrollan 

las bases de apoyo son: las montañas, las llanuras y los lugares fluviales; pero un 

requisito indispensable para su desarrollo es que sean extensos, de forma tal que, en 

caso de un ataque enemigo, sea posible el desplazamiento hacia zonas cercanas y 

más seguras.    

 

• Condiciones económicas: El establecimiento de bases de apoyo se da en zonas 

donde haya población que ha desarrollado una economía de auto subsistencia. La 

política económica aplicada en este contexto ha de basarse en principios de frente 

único (conformado por obreros, campesinos, pequeña burguesía y gran burguesía), 

tales como la distribución racional de las cargas (quien posee dinero contribuye con 

dinero) y la protección del comercio (que no se incaute arbitrariamente productos 

de ningún establecimiento comercial, salvo de aquellos que sean propiedad de 

comprobados colaboracionistas del Gobierno.  

 

e. Consolidación y expansión de las bases de apoyo 

 
• Para lograr la consolidación de la “base de apoyo” se hizo necesaria la 

movilización y organización de las masas, en busca de conseguir su identificación 

con el proceso y su incorporación a sus formas organizativas, y que sirvan a la vez 

para el adiestramiento de las unidades guerrilleras y de las fuerzas locales. Esto fue 

básico por el tipo de conflicto que estaba en curso, pues la guerra prolongada hacía 

imprescindible consolidar el control permanentemente sobre esas zonas. 

 

• La expansión se refiere básicamente a la ampliación de la zona guerrillera y al 

engrosamiento de las fuerzas guerrilleras.  

 

Pero la expansión y consolidación son relativas, dependen de las circunstancias en que se 

desenvuelve el ejército guerrillero; eso quiere decir que cada unidad guerrillera es libre de 
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determinar su accionar en la zona donde se despliega, y debe combinar estrategias 

ofensivas y defensivas.34 

 

I.4. Análisis de la estrategia militar de Mao Tse tung 

  
Es interesante resaltar la forma en que Mao eleva el nivel de la guerra de guerrillas al nivel 

estratégico de guerra de movimientos, que será el eje en torno al cual girará la derrota del 

ejército japonés y del Kuomintang en China. De todas las estrategias y tácticas impulsadas 

por Mao, la creación de bases de apoyo recibió una atención especial, puesto que las 

consideraba de vital importancia para el desenvolvimiento de la guerra. En general, la 

teoría revolucionaria de Mao resalta por diversas características; entre las principales 

tenemos:  

 

En primer lugar, por el análisis que hace de la guerra que se iba a emprender contra el 

Japón. Mao concluye que el tipo de guerra sería distinto al de las guerras convencionales, 

partiendo de la premisa de que cada guerra tiene su particularidad, según las condiciones 

objetivas y subjetivas. 

 

Y en segundo lugar, las tácticas empleadas y el permitir que cada unidad de combate 

determine los modos específicos de su aplicación, nos hace apreciar tácticas de guerra de 

movimientos y estrategias militares, como la guerra de desgaste, mediante las cuales se 

hace posible la llamada guerra prolongada.   

 

Influencias y diferencias 

Se podría decir que Mao poseía una vasta cultura y conocía el tema de las estrategias 

militares y, como marxista que era, aplicó dichas estrategias a su realidad. Hay que 

recordar que tuvo influencia de estrategas militares extranjeros como de Karl von 

Clausewitz35; que sostenía: “la guerra es la continuación de la política con otros 

medios”. Mao confirma esta tesis al decir lo siguiente: “la política es la guerra sin 

                                                 
34 Ibíd. p. 182  
35 Karl von Clausewitz (1780 – 1831),  general prusiano, se convirtió en un teórico de estrategias de guerra 
muy respetado durante el siglo XIX. Se le considera el fundador de la doctrina militar moderna por las teorías 
que acuñó (la guerra total, la guerra es la continuación de la política con otros medios), las cuales están 
recogidas en su obra De la guerra, teniendo gran influencia en la teoría del estado mayor alemán en el siglo 
XX y en la concepción marxista de la guerra. Véase: Clausewitz, Karl von. De la guerra. Del Solar, Buenos 
Aires, 1983.  
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derramamiento de sangre, en tanto que la guerra es la política con derramamiento de 

sangre”.  

 

Clausewitz sustenta en su teoría la importancia de la guerra de aniquilamiento, que es la 

contienda entre dos grupos de la misma magnitud, donde uno aniquila a su adversario. Mao 

concibe la misma teoría, pero al tratarse de un ejército como el suyo que actuaba en 

desventaja desarrolló la guerra de desgaste, eso quiere decir que su concepción de la 

guerra prolongada propicia la guerra de desgaste como un recurso del débil contra el 

fuerte, utilizado para poner al débil al mismo nivel que el fuerte y, una vez debilitado 

este, proceder a aniquilarlo como planteaba Clausewitz.  

 

Por otro lado, Mao fue un seguidor de Sun Tzu —conocido estratega chino, que vivió hace 

más de 2 500 años—, cuyos preceptos se pueden leer en el libro “El arte de la guerra”, 

donde resalta la siguiente tesis:  

El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de 
atacar, ha de aparentar incapacidad; cuando las tropas se mueven, aparentar 
inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos; si 
está lejos, aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. 
Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando 
está seguro en todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. 
Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es 
arrogante, trata de fomentar su egotismo. Si las tropas enemigas se hallan bien 
preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, 
siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está 
preparado, y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria 
para el estratega.36 (subrayado es del autor) 

 

Al hacer una guerra prolongada, Mao se basa en muchas de las teorías de Sun Tzu, sin 

embargo, rompe con algunos de sus esquemas:  

 

La victoria es el principal objetivo de la guerra. Si tarda demasiado en llegar, 
las armas se embotan y la moral decae. Cuando las tropas ataquen a las 
ciudades estarán en el límite de sus fuerzas. Si el ejército emprende 
campañas prolongadas, los recursos del Estado no alcanzarán (…) y si se 
conocen casos de precipitaciones desafortunadas en la guerra, nunca hemos 
oído hablar de una operación hábil que se prolongase (…). Porque nunca 
se ha visto que una guerra prolongada beneficiase a ningún país.37 
(subrayado es del autor) 

                                                 
36 El arte de la guerra. Capitulo I  http://www.gorinkai.com/textos/suntzu2.htm. (5.2.2005). 
37 Sun  Tzu, El arte de la guerra. Fundamentos, Madrid, 1974. pp. 58-59.  
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Esta concepción de Sun Tzu se debe a que la guerra sobre la que él teoriza es la guerra 

convencional, es decir, aquella entre ejércitos regulares. Él no pudo abordar la modalidad 

guerrillera. En parte tiene razón, ya que aún ahora, muchos siglos después, un ejército 

convencional no puede realizar guerras de desgaste por lo costoso de una empresa de tales 

características, pero, a diferencia de ellas, las guerras no convencionales (guerrillas) sí 

pueden utilizar esta estrategia y mantenerla por muchos años, como lo postulaba y 

demostró Mao.  

 

Otra de las estrategias que Mao idea es la de iniciar la revolución en el campo, con 

dirección a las ciudades. Esta es una clara diferencia con la estrategia de la primera 

revolución socialista, llevada a cabo por los bolcheviques bajo la dirección de Lenin, que 

se inició en las ciudades y se prosiguió en el campo.  

 

La guerra prolongada, según parece, fue puesta en práctica por el PCCH con la intención 

de obtener los recursos necesarios y robustecerse, de modo tal que, acabada la guerra 

contra el Japón, esos mismos armamentos y experiencia fueran utilizados para aniquilar a 

su enemigo que era el Kuomintang, e imponer posteriormente el sistema que propugnaba el 

PCCH. 

 

Luego de esta visión panorámica de las estrategias militares maoístas y dentro de ellas la 

importancia de las bases de apoyo, es preciso explicar la estrategia del PCP, extraída del 

análisis de estos postulados teórico–ideológicos del maoísmo, que utilizó al declararle la 

guerra al Estado peruano. En esta perspectiva, se define cómo esta agrupación concibe las 

bases de apoyo dentro de su lucha revolucionaria. 

 

II. La definición de base de apoyo en la concepción del Partido Comunista del Perú  

     (PCP) 

 

 II.1. Breve reseña del PCP y sus preparativos para la lucha armada  
 

El origen del PCP se remonta a la segunda década del siglo XX cuando, en octubre de 

1928, José Carlos Mariátegui funda el Partido Socialista del Perú, que luego de su muerte 

—en abril de 1931— pasa a llamarse Partido Comunista del Perú. 
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El PCP nace al calor de intensas luchas proletarias y campesinas por las que atravesó el 

país a fines del siglo XIX y principios del XX, entre las que destacan las emprendidas por 

los trabajadores en 1919 en pro del aumento del salario, por la jornada laboral de ocho 

horas y por mejores condiciones de trabajo; las luchas campesinas por el derecho a la tierra 

(en la sierra sur) y la lucha de los estudiantes universitarios que devino en la reforma 

universitaria de 1918.38 

 

Mariátegui tenía la firme convicción de que el Perú pasaba por un momento maduro para 

instaurar el comunismo, lo que asumió como una tarea de su partido de ideología marxista-

leninista, con una particular línea clasista opuesta al “valcarcelismo” y cualquier otra 

tendencia “filoindígena” de la “pequeña burguesía intelectual”39. Al morir Mariátegui en 

1930, las bases del partido ya estaban establecidas, pero no consolidadas. Hasta ese 

momento el Partido Socialista del Perú se mantenía uniforme, pero más adelante vendría el 

rompimiento y con ello la creación de diversos partidos que se reclamarán seguidores de la 

senda de Mariátegui. Estos, sin embargo, según el PCP en su práctica dejarán los 

lineamientos básicos establecidos por el Amauta, como el de la violencia revolucionaria 

para la toma del poder, y asumirán un cliché de “innovadores de su época”, tergiversando 

el aporte teórico de Mariátegui.    

 

En ese marco (1960–1970), el PCP liderado por Abimael Guzmán, inicia los preparativos 

para la lucha armada que llevará al cambio del sistema en el Perú, y que tomaba los 

lineamientos de Mariátegui que justifican la violencia revolucionaria del pueblo. Por ello 

esta agrupación define sus períodos de existencia y acción revolucionaria en tres etapas:  

 

PRIMERA ETAPA  

Llamada: “Señalamiento y esbozo del camino” (1895-1945)40 

 

Como se ha dicho, se inicia cuando el pueblo proletariado y campesinado peruano a fines 

del XIX y a principios de siglo XX, comienza a exigir una series de reivindicaciones como 

el respecto, igualdad y oportunidad en los diversos ámbitos del territorio nacional, llegando 

                                                 
38 Documento del PCP. Línea Militar. p. 5. 
39 Citado en Rénique, José Luis. La voluntad encarcelada: las “luminosas trincheras de combate” de 
Sendero Luminoso de Perú. Lima, IEP. pp. 31-32. (La cita proviene de un documento del PCP de los años 
treinta, citado en J.L. Rénique, Los Sueños de la Sierra, p.137. (cita de cita)  
40 Documento del PCP. Línea Militar. p. 5 
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a su cúspide el 7 de octubre de 1928, cuando José Carlos Mariátegui funda el Partido 

Socialista del Perú. El hecho de llamarse del Perú y no peruano está determinado por una 

concepción internacionalista de la revolución, como explica el propio José Carlos 

Mariátegui en el siguiente documento a citar:  

 

2.- El carácter internacional del movimiento revolucionario del 
proletariado. El Partido Socialista adapta su praxis a las circunstancias 
concretas del país, pero obedece a una amplia visión de clase, y las mismas 
circunstancias nacionales están su 
 
bordinadas al ritmo de la historia mundial.41 (el subrayado es mío) 

Tras la muerte de Mariátegui, las bases ideológicas partidarias serán transformadas y 

reinterpretadas. En este período Eudocio Ravines Pérez asume la conducción del Partido 

Comunista del Perú y en ese momento desplaza la teoría de la violencia revolucionaria 

para la toma del poder dentro de los parámetros del sistema (participación en elecciones). 

En esta etapa se castigaba con la expulsión a quien disentía de la línea partidaria oficial. 

 

SEGUNDA ETAPA  

Llamada: “definición y bases del camino” (1945-1980)42  

 

La consta de dos momentos:  

• El primero, de 1945 a 1963, llamado “Nuevo impulso por el desarrollo del Partido e 

inicio de la lucha armada contra el revisionismo”.  

• El segundo, de 1963 a 1980, que corresponde al “Establecimiento de la línea política 

general y reconstitución del Partido”.  

 

1er momento.- 

En esa época los acontecimientos nacionales (la dictadura de Odría en 1950) como los 

internacionales (la revolución cubana) repercutieron en el PCP. Las ideas de las dos vías 

para la transformación de la sociedad, la pacífica y la violenta son asumidas como 

realizables en el Perú (IV Congreso del Partido Comunista, 1962). Asimismo se acepta la 

                                                 
41José Carlos Mariátegui; “La organización del proletariado”; Comisión Política del Comité Central del 
Partido Comunista Peruano (eds.). Bandera Roja, Lima, 1967.  
Nota: El Programa del Partido Socialista Peruano fue redactado por José Carlos Mariátegui en octubre de 
1928, y aprobado por el comité central de su partido a comienzos de 1929.  
42 Documento del PCP. Línea Militar. p. 6 
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posición de que la revolución puede seguir el camino de cercar las ciudades desde el 

campo y viceversa. 

 

2do momento.- 

Durante este proceso se da una lucha por retornar a las bases fundacionales de Mariátegui 

y retomar el carácter original del partido. Es por eso que, en los años sesenta, el PCP 

escribe un texto llamado “Retomemos a Mariátegui y reconstituyamos su Partido”, 

cuyo eje central, como lo dice su nombre, es que no se pierda la senda iniciada por el 

Amauta. 

 

En el transcurso de este período se va gestando lo que sería el resquebrajamiento del PCP, 

a partir del cual se abren dos facciones: de un lado la tendencia marxista-leninista, de corte 

soviético (llamada “pro moscovita” o “pro bolchevique”), que respaldaba la vía soviética 

del tránsito pacífico al socialismo, y que sostenía que el trabajo político debería orientarse 

como prioridad a la clase obrera; y, del otro, la tendencia marxista-leninista-pensamiento 

Mao Tse Tung, de corte chino (llamada “pro pekinés”), que sostenía que la toma del poder 

debía hacerse mediante la lucha armada (guerra popular) y  que orientaba el trabajo 

político principalmente a favor del campesinado.  

 

En 1964, como consecuencia de los problemas originados durante la realización de la IV 

Conferencia nacional, se produce la división del PCP en dos: una liderada por Jorge del 

Prado y Raúl Acosta Barrios, cuyo vocero oficial era el periódico Unidad (pro 

moscovita); y la otra, liderada por Saturnino Paredes Macedo, José Sotomayor Pérez y 

Abimael Guzmán (quien era uno de los representantes del Comité Regional de Ayacucho), 

cuyo vocero oficial era el periódico Bandera Roja (pro pekinés).  

 

En setiembre de 1967, surge dentro del PCP-BR una facción autodenominada “Patria 

Roja”, que critica a la jefatura de Saturnino Paredes, esta facción plantearon propuestas 

dadas por  tres puntos básicos para el desarrollo partidario: 

1. La base ideológica para la  unidad partidaria (marxismo-leninismo-pensamiento 

Mao Tse tung-pensamiento de Mariátegui).    

2. La línea política general. 

3. La reconstrucción del partido. 
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Propuestas tomadas de los lineamientos del Comité Regional de Ayacucho. En enero del 

1968, Saturdino Paredes impide la concurrencia de "Patria Roja" a una reunión 

extraordinaria, lo que precipitó la salida del PCP-BR 

 

En enero del 1969 se realizó la VI Conferencia Nacional del PCP-PR; en ella la jefatura 

plantea como lineamientos a seguir los tres puntos anteriormente mencionados, 

ocasionando que Saturnino Paredes, secretario general, se oponga al primer y tercer punto, 

tratando así de marginar de lo que quedaba de la facción "Patria Roja".  

 

En febrero de 1970, una facción de "Bandera Roja" que convoca al II Pleno del comité 

central del PCP-BR. En el mes de julio, Saturnino Paredes, que estaba en desacuerdo, 

convoca a otro evento denominado el verdadero II Pleno, en el que se acuerda, entre otros 

puntos, la expulsión de Abimael Guzmán Reinoso y sus seguidores por “traición a la línea 

proletaria y deserción de las filas del partido, liquidadores de izquierda”. 

 

A partir de 1970 Abimael Guzmán, como líder del comité regional de Ayacucho, asume la 

dirección del PCP (tendencia maoísta), y retoma como lineamientos básicos los tres puntos 

planteados en la VI Conferencia Nacional del PCP. Entre sus objetivos a corto plazo 

estaba el trabajo dirigido a las masas, hacia el movimiento barrial y campesino, para ello 

crea distintos organismos como el movimiento femenino, cultural, entre otros; a la vez que 

son incorporados otros como el Frente Estudiantil Revolucionario (FER)43 de la facción 

ayacuchana, que concibió e hizo pública en sus volantes y pintas la simbólica consigna: 

¡Por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui, iniciar la lucha armada! 

 

En julio de 1973 y con el liderazgo de Abimael Guzmán, el PCP organiza el III Pleno que 

acuerda establecer las bases políticas para su reconstitución, y en octubre de 1974 se lleva 

a cabo el IV Pleno que, a su vez, acuerda desarrollar el trabajo de masas, como la actividad 

partidaria central. En noviembre de 1975 el V Pleno acuerda impulsar la reconstitución 

partidaria y define al comité regional de Ayacucho como el principal centro de la 

organización partidaria y a Lima como comité metropolitano. En diciembre de 1976 se 

realiza el VI Pleno que, tras analizar la situación internacional y nacional, acuerda la 

                                                 
43 Nota: La FER, formada por diversos sectores políticos universitarios, con diversas posiciones ideológicas 
que tenia como fin el oponerse a la dictadura de Odría en la década del 1950, logrando tener una presencia 
nacional en la gran mayoría de universidades publicas del país, con el tiempo se formaran diversas facciones 
con distintas tendencias, generando el rompimiento y división de esta.    
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reconstitución partidaria en función de la lucha armada. Desde el 10 de julio de 1976 hasta 

el 2 de septiembre de 1976 se lleva a cabo el VII Pleno ampliado, con el propósito de 

culminar esa reconstitución y sentar las bases de la lucha armada. Es a partir de ese pleno 

que el PCP ingresa a la clandestinidad.  

 

El VIII Pleno del PCP, en julio de 1978, aprueba, como punto de partida,  “El esquema 

para la lucha armada”, en el que se afirma que la guerra popular que se daría en el Perú 

deberá desarrollarse como una guerra en una unidad tanto en el campo como en la 

ciudad, pero teniendo siempre en cuenta que el campo es el teatro principal de las acciones 

armadas, desde donde se avanzaría a cercar las ciudades. 

 

Desde el 19 de mayo hasta el 5 de julio de 1979 se desarrolla el IX Pleno ampliado del 

comité central que acuerda iniciar la lucha armada en la brevedad posible.   

 

En síntesis todo el proceso de reconstitución nos deja un Partido de nuevo 
tipo preparado para iniciar la guerra popular y dirigir[la] hasta la conquista 
del poder en todo el país, proceso en el cual se forjó el contingente histórico 
que con la ideología del proletariado y bajo la dirección del Presidente 
Gonzalo [está] presto a asumir la conquista del Poder a través de la guerra 
popular.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Documento del PCP. Línea Militar. p. 9 
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Cuadro evolutivo del Partido Comunista del Perú 

Partido Socialista del Perú (1928-1931) 
José Carlos Mariátegui 

 

Partido Comunista del Perú (1931– ...) 
Eudoxio Ravines 

 

PCP-UNIDAD 
Jorge del Prado  

 PCP-BANDERA ROJA 
        Saturdino Paredes 

 
 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.2. El inicio de la guerra por el PCP contra el Estado peruano: descripción de 

sus estrategias militares: 

 

TERCERA ETAPA 

Llamada: “Aplicación y desarrollo del camino” (1980 – 1993)45 

 

Terminadas las dos primeras, y una vez consumado el rompimiento con los grupos 

reformistas que plantean el cambio del sistema político mediante la participación en las 

elecciones, el PCP liderado por Abimael Guzmán inicia una lucha armada para la toma del 

poder, la cual consta cuatro momentos llamados “Planes de desarrollo estratégico de la 

guerra popular”: 

1. “Primer plan: definición” 

                                                 
45 Ibíd. p. 9 

PCP – 
Bandera Roja    

PCP- 
Patria Roja 

PCP Liderado 
por  A. G.  

1964   

1968  

1970 



 54

2. “Segundo plan: preparación” 

3. “Tercer plan: inicio” 

4. “Cuarto plan: desarrollo de la guerra de guerrillas” 

 

1. Primer plan: definición  

El IX Pleno ampliado del PCP (junio de 1979) acuerda iniciar la guerra popular en el Perú, 

construir sus fuerzas armadas y formar cuadros militares para combatir a las fuerzas del 

Estado. 

 

2. Segundo plan: preparación 

El 3 de diciembre de 1979 el PCP acuerda el programa partidario, la línea política general 

de la revolución y los estatutos partidarios, así como las estrategias políticas referentes al 

uso de la violencia revolucionaria y el desarrollo de la guerra popular. La preparación de la 

lucha armada aborda dos cuestiones:  

 

a) Los problemas de estrategia política cuyos objetivos en la guerra son prioritarios e 

inmediatos, así como analizar las directrices que tendrá la misma en los planes militares y 

la construcción de los tres instrumentos de su llamada revolución y su ligazón con su 

proyecto de “Nuevo Poder”. 

 

 b) El inicio de la lucha armada propiamente dicha mediante un plan establecido por el 

presidente del PCP, llamado “Plan de Inicio”, que comprendía:  

 

Primero.- Las tareas políticas a cumplir:  

1. Iniciar la lucha armada para la conquista de la tierra. 

2. Sentar las bases de un nuevo sistema sobre la base de un “Nuevo Poder”. 

 

Segundo.- Formas de lucha guerrillera:  

1. Sabotaje.   

2. Agitación armada.   

3. Propaganda.  

4. Aniquilamiento selectivo. 
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Tercero.- Formas orgánicas y militares:  

1. Destacamentos armados, con armas modernas si las hubiere.  

 

Cuarto.- El cronograma: 

2. Día del inicio y duración del plan. 

3. Acciones simultáneas para fechas específicas. 

 

Quinto.- Las consignas, entre las que se destacan:  

1. “Lucha armada”. 

2. “¡Gobierno de obreros y campesinos!” . 

3. “¡Abajo el nuevo gobierno reaccionario!” 

 

La preparación se dio en la lucha contra las posiciones derechistas que 
negaban condiciones y decían que el Partido no estaba preparado o que las 
masas no nos iban a apoyar, [descabezando a] estas posiciones, las cuales 
fueron aplastadas.46  

 

3.- Tercer plan: inicio 

El inicio de la lucha armada trajo consigo la militarización del PCP, que dispuso la 

preparación militar de sus militantes. El “plan de inicio” definió la lucha armada como la 

forma principal de lucha, y a los destacamentos y pelotones como la forma principal 

de organización.  

 

El 17 de mayo de 1980, el PCP inicia la guerra; y este comienzo se prolonga hasta 

diciembre. Entre las primeras acciones realizadas en el campo se encuentran las acciones 

guerrilleras de Ayabamba y de Aysarca. Más, es el boicot a las elecciones en el distrito de 

Chuschi (en la provincia de Cangallo del departamento de Ayacucho, en la sierra del Perú), 

mediante la irrupción armada y violenta en el pueblo, la acción emblemática que simboliza 

el inicio de la llamada guerra popular para y por el PCP.  

 

Este plan se cumplió derrotando las posiciones derechistas que decían que 
el Plan era “hoxhista”47 y que las acciones se centraban en la ciudad, pues 
potenciaban la apariencia y confundían la esencia, ya que la propaganda 

                                                 
46 Ibíd. p. 9 
47 Término que alude a tácticas inspiradas en los postulados del histórico dirigente albanés Ember Hoxa que  
    concitó las simpatías de un sector del PCP. 
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reaccionaria daba grandes titulares a los sabotajes en ciudades y minimizaba 
las acciones en el campo. Es una especificación de la guerra popular en 
el Perú hacer del campo el teatro principal de las acciones y de las 
ciudades complemento necesario”.48 (El subrayado es mío) 

 

4.- Cuarto plan: desarrollo de la guerra de guerrillas  

Este cuarto y último plan se divide, a su vez, en planes estratégicos operativos, que son 

llamados “Grandes Planes Militares”49 y que, como veremos, se crearon en función de 

desarrollar “las bases de apoyo para construir el nuevo poder”: 

 

a) Gran plan militar de inicio (17 mayo – diciembre de 1980): Ya mencionado líneas 

arriba y que corresponde, a su vez, al “Tercer plan de inicio”. Termina con 1 342 acciones 

y se dividió en dos períodos:  

– Período de inicio de la lucha armada, más conocido con las siglas ILA.  

– Período de impulso de la guerra de guerrillas. 

  

b) Gran plan militar de desplegar la guerra de guerrillas (enero 1981- enero 1983):  

Con un período previo de tres campañas, tiene como resultado 5 350 acciones. Su objetivo 

fue abrir zonas guerrilleras en función de construir las bases de apoyo y sus respectivos 

comités populares clandestinos de “nuevo poder”, y fue, además, concebido como un plan 

para todo el país:  

 

Conquistando armas y medios, removiendo el campo con acciones armadas 
y batir para avanzar hacia las Bases de Apoyo planes parciales cumplidos, 
siendo el último “batir” el eslabón con el siguiente plan; se avanzó en 
arrasar las relaciones feudales de producción apuntando contra el 
gamonalismo y combatiendo los operativos policiales conjuntos; se 
cumplieron multitud de asaltos a puestos policiales y aniquilamientos 
selectivos al poder gamonal, generándose una gran movilización de masas 
campesinas, que se incorporan a las milicias, dando lugar a un vacío de 
Poder de la reacción y surgen así y se multiplican los Comités Populares. 
Aparecen así y se especifica las Bases de Apoyo” (sic).50 (El subrayado es 
mío)  

 

                                                 
48 Documento del PCP. Línea militar. p. 9 
49 Según Benedicto Jiménez, los grandes planes militares son una combinación de la estrategia con la táctica,  
    y su importancia reside en ser la parte más importante dentro del período de ofensivas realizadas por el   
    PCP para la toma del poder. Esto nos demuestra el lado racional y el trabajo macro planificado en la  
    elaboración de sus planes. Véase: Benedicto Jiménez. Inicio, desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú.  
    Servicios Gráficos SANKI, Lima, 2000. pp. 150-262.    
50 Documento del PCP. Línea militar, p. 10 
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c) Gran plan militar de conquistar bases de apoyo (mayo 1983 -septiembre 1986): 

consta en un primer momento de dos campañas y un subplan. Sus acciones ascienden a 28 

621. El plan desarrolla bases de apoyo, zonas de operaciones y puntos de acción. 

 

d) Gran plan militar de desarrollar bases de apoyo (noviembre 1986 - julio 1989): 

aplica inicialmente un plan piloto y desarrolla tres campañas. La última, que se divide en 

dos partes, corresponde al desarrollo de su partido, la constitución del Ejército Guerrillero 

Popular (EGP) y la plasmación de su “Nuevo Poder”. Se concretaron 63 052 acciones. 

Dentro del EGP, considerado la forma principal de organización en la guerra, existen tres 

tipos de fuerzas: una fuerza principal, otra local y una tercera de base, que quiere decir que 

no se trata de una milicia independiente sino de una que se halla en la “base de apoyo” 

desarrollada.  

 

e) Gran plan militar de bases de apoyo en función de la conquista del poder (agosto 

1989 – agosto 1992): en un inicio, se desarrolló la denominada “Primera Campaña”, que 

concluyó con 23 090 acciones, luego de cuatro meses, a fines de 1989. Luego vino la 

“Segunda Campaña”, con la que lograron el control de los comités populares abiertos y, en 

1991, el ansiado llamado equilibrio estratégico. 

 

f) Gran plan militar de construir la conquista del poder (septiembre de 1992 hasta la 

actualidad): Tiene como objetivos construir la conquista del poder con su campaña: “¡Unir 

al pueblo contra la dictadura genocida, fascista y vende patria!” Esta etapa corresponde a 

los años que siguieron a la captura de su líder el doctor Abimael Guzmán y a los 

principales cuadros del PCP, en septiembre de 1992. Según datos estadísticos del Instituto 

Nacional de Defensa, entre 1992 y 1993 el PCP realizo 807 acciones subversivas: 375 en 

un primer período que cubre de octubre a diciembre 1992; y 432 de enero a marzo de 1993.  
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Las tres etapas del desarrollo del Partido Comunista del Perú 
 

I. Inicio y fundación del PCP (1895-1945). 

• Luchas reivindicativas del proletariado y campesinado peruano fines  
del siglo XIX y principios del siglo XX.. 

• Fundación del Partido Socialista del Perú posteriormente llamado Partido 
Comunista del Perú. 

 
II. División en dos partes (1945-1979). 

• “Nuevo impulso por el desarrollo del Partido e inicio de la lucha armada  
        contra revisionismo”  (1945 a 1963). 
• “Establecimiento de la línea política general y reconstitución del Partido”.  
        (1963 a 1979). 

 
III. Aplicación y desarrollo del camino, llamado “Planes de Desarrollo  

Estratégico de la guerra popular” (1979-hasta la actualidad), que constan: 
 

1. Definición 
2. Preparación 
3. Inicio    
4. Desarrollo de guerrillas. Dividido en seis planes militares: 

 
a) Gran plan militar de inicio (17 mayo – diciembre 1980). 
b) Gran plan militar de desplegar la guerra de guerrillas (enero 81– enero 83). 
c) Gran plan militar de conquistar bases de apoyo (mayo 83 –  septiembre 86). 
d) Gran plan militar de desarrollar bases de apoyo (noviembre 86 – julio 89). 
e) Gran plan militar de bases de apoyo en función de la conquista del poder.   
      (agosto 89 – agosto 92). 
f) Gran plan militar de construir la conquista del poder (septiembre 92 –  ... ). 

 
 

Estrategias militares  

En todo el proceso de su lucha, el PCP adaptó, a su manera,  las tácticas aplicadas por Mao 

(durante largos períodos de combate en China contra el enemigo interno y la invasión 

japonesa) a las particularidades de nuestro país. A este modo particular de tomar la 

ideología y prácticas maoístas, el propio PCP le llamó “pensamiento Gonzalo”. Y en 

cuanto a estrategias militares planteó lo siguiente:  

 

• Cercar las ciudades desde el campo. 

• Tener como ejes medulares las bases de apoyo en el campo.  

• Realizar una guerra prolongada.  

• Construir el “Ejército Guerrillero Popular” en función de la creación del “Ejercito 

de Liberación Nacional”. 
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Estos fueron, en resumen, los hitos del programa que el PCP concibió para iniciar la guerra 

en el Perú. 

 

II.3. La concepción de “base de apoyo” según el “pensamiento Gonzalo” y  

        su aplicación en el Perú 

 

Como se vio, las bases de apoyo fueron primordiales para la realización de la guerra 

emprendida por el PCP, pues constituyeron el centro en torno al cual se desenvolvería la 

guerra popular. El texto citado a continuación expone, en las palabras del presidente del 

PCP, su concepción sobre las bases de apoyo: 

 

La base de apoyo es lo medular de la guerra popular, sin ella no se la puede 
desenvolver. Me he referido antes a cuál fue la circunstancia específica que 
se nos presentó [en la] segunda mitad del año 82. Desarrollamos la parte 
final de la campaña de desplegar, apuntamos a destruir relaciones semi-
feudales de explotación, apuntamos contra el gamonalismo que es la base 
del poder del Estado y lo será en tanto no lo barramos; seguimos golpeando 
y le dimos contundentes y humillantes derrotas a las fuerzas policiales…51 

 

Bases de apoyo chinas, bases de apoyo peruanas 

El concepto de “bases de apoyo” que tiene el PCP se nutre del modelo maoísta, eso quiere 

decir que deben establecerse en el campo, al que se considera el centro principal de las 

luchas por ser el lugar donde se encuentra la inmensa masa campesina que según él habrán 

de unírsele por los objetivos que plantea su lucha. Como dije líneas arriba, sobre las bases 

de apoyo se sostendrán las fuerzas guerrilleras para cumplir sus tareas estratégicas y lograr 

los objetivos de conservar y aumentar sus fuerzas, así como de aniquilar y expulsar al 

enemigo. Como lo dice su líder Abimael Guzmán, sin tales bases estratégicas no habría 

sobre qué apoyarse para ejecutar cualquier tarea trascendental y alcanzar el objetivo de la 

guerra. 

 

Vale especificar que el tipo de “base de apoyo” concebida para el Perú se desenvolverá 

bajo parámetros propios, de acuerdo al lugar donde fueren desarrolladas, teniendo en 

cuenta las características geográficas, las condiciones políticas y sociales, la tradición de 

lucha y el desarrollo del PCP, de su ejército y de la población. El mismo proceder fue 

                                                 
51 Borja, Arce. Reportaje del siglo. Presidente Gonzalo rompe el silencio. El Diario, Lima, 1989. p. 34 
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empleado en China. La meta fundamental era, como se recuerda, cercar las ciudades desde 

el campo teniendo como soporte a las bases de apoyo. Recordemos que Mao afirmaba que 

sin las bases de apoyo el Ejército Guerrillero Popular no tendría la retaguardia que lo 

sustentase, haciéndose imposible la construcción del nuevo poder. 

 

Por último, queda especificar que en las bases de apoyo en el Perú, como en China, se 

concibe la creación de fuerzas guerrilleras, que abarcaría tres niveles: 

 

1. La fuerza principal, cuyo plan de acción abarca distintas áreas, en las cuales 

enfrentarían al enemigo, en este caso al Ejército.  

2. La fuerza local, de carácter defensivo y vinculada a una área donde se encuentran 

diversas bases de apoyo.   

3. La fuerza de la base de apoyo, una milicia surgida en la población que será 

entrenada en la defensa de la “base de apoyo” y posterior abastecimiento a las otras 

fuerzas.    

 

Influencias y diferencias 

Pero la diferencia fundamental entre la base de apoyo del PCCH y la creada por el PCP 

radica en que ésta tuvo un carácter clandestino. De esa manera, si alguna fuerza armada 

entraba a la zona donde se encontraba una base, ésta automáticamente volvía a 

desenvolverse dentro de los marcos del sistema imperante, cambio que duraba hasta el 

retiro de los intrusos; recordemos que la base de apoyo china simplemente se retiraba.   

 

... Entonces habiendo generado un vacío de poder en el campo se nos 
planteó ¿qué hacer? y resolvimos crear comités populares, o sea dictaduras 
conjuntas, un Nuevo Poder; nos planteamos hacerlos clandestinas, 
porque luego tendrían necesariamente que ingresar las fuerzas 
armadas, eso lo sabíamos. Esos comités populares se han centuplicado, los 
que están en un área forman una “base de apoyo” y el conjunto de éstas la 
República de Nueva Democracia en formación. De esta manera es como 
surgieron los comités, las bases y estas en formación la República Popular 
de Nueva Democracia. Cuando ingresó la fuerza armada, tuvimos que 
desarrollar una dura lucha: ellos aplicaron el restablecimiento del viejo 
poder, nosotros aplicamos el contra-restablecimiento para volver a levantar 
el Nuevo Poder (sic).52 (el subrayado es mío).    

 

                                                 
52 Ibíd. p. 34 
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Es importante explicar hasta qué punto se puede hablar de la existencia y más aún del 

desarrollo de una “base de apoyo”. Como quedó dicho, Mao y Abimael Guzmán conciben 

las bases de apoyo bajo ciertas condiciones y ciertas circunstancias, en función de la 

guerra. Mao las concibe circunscritas a las zonas rurales, llegando a los límites de las 

ciudades, hasta donde se multiplicarían para cercarla. Luego de esta etapa, ya en las 

ciudades, Mao abre la posibilidad de otro tipo de lucha, pero, como ya quedó dicho, no 

especifica cuál. En el caso de Abimael Guzmán sigue la misma teoría, sin embargo, existe 

una diferencia fundamental: él está a favor de realizar acciones de sabotaje y acciones 

armadas dentro de las ciudades, simultáneamente, y como complemento de las del campo.53 

 

… Pero además el Presidente Gonzalo específica que en las ciudades, 
como complemento, se deben llevar adelante acciones armadas ya que 
como lo demuestra la experiencia internacional y la nuestra, esto es factible; 
y, saca lección de, por ejemplo, lo que pasó a la guerrilla en Filipinas, que se 
refundió en el campo y dejó quietas las ciudades, especialmente la Capital, 
provocando el aislamiento de las guerrillas. En Brasil, los revolucionarios 
también aplicaron acciones armadas en el campo y la ciudad, sólo que no 
especificó cuál era principal. En Vietnam se han hecho importantes acciones 
armadas también en las ciudades. Asimismo, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de las ciudades en América Latina, donde el porcentaje del 
proletariado y de masas pobres en ciudades es elevado, las masas están 
prestas a desarrollar acciones de complemento a las del campo; solo que en 
las ciudades no se construye el nuevo Poder, “base de apoyo”, sino 
Frente, concretando en Movimiento Revolucionario de Defensa del 
Pueblo con Centros de Resistencia que hacen la guerra popular y 
preparan la futura insurrección, que se dará cuando las fuerzas del 
campo asalten las ciudades en combinación con la insurrección desde 
dentro (sic).54 (el subrayado es mío) 

 

II.4. Las primeras bases de apoyo en el Perú  

 

Las primeras ideas en torno a las bases de apoyo en el Perú se remontan a 1977. En junio 

de ese año, el PCP pone en marcha el llamado “Plan Nacional de Construcción”, que 

plantea que decenas de sus cuadros se desplacen al campo en función de las necesidades 

estratégicas de la guerra popular y de construir los “Comités regionales”. Estos comités, en 

                                                 
53 En el VIII Pleno del PCP, en julio de 1978, se establece como punto de partida “El Esquema para la lucha 
armada”, en el cual se explica que la guerra popular que se va a dar en el Perú debe desarrollase como una 
“guerra como una unidad tanto en el campo como en la ciudad”, pero teniendo siempre en cuenta que el 
campo es el teatro principal de las acciones armadas, para seguir el camino de cercar las ciudades desde allí.    
54 Documento del PCP. Línea Militar. p. 18 
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un futuro y progresivamente, contarían con bases de apoyo que se irían formando en su 

territorio en el curso de la guerra popular.55  

 

En 1982, dentro del “Plan de Guerra de Guerrillas”, en el punto “batir al enemigo”, el PCP 

sostiene lo siguiente:  

 

…apuntar a arrasar las relaciones feudales de producción, de asaltar puestos 
policiales, de aplicar aniquilamientos selectivos del poder gamonal y de las 
fuerzas policiales para abandonar el campo y que se replieguen en las 
capitales provinciales; haciendo que las autoridades renunciasen 
masivamente, generándose el vacío de poder logrando que decenas de miles 
de masas sean movilizadas e incorporadas a las milicias, en estas condiciones 
surgirán las Bases de Apoyo que se especifican en los Comités Populares 
clandestinos.56 (el subrayado es mío) 

 

Como ya vimos, en 1983 el PCP puso en marcha su tercer plan militar: “Gran Plan de 

Conquistar Bases”. Allí se afirma que este plan se desarrollaría entre mayo de 1983 y 

febrero de 1984, con el objeto de transformar las estructuras locales de poder estatal o 

tradicional y reemplazarlas por su nuevo sistema. Se dispusieron para ello cuatro tareas 

políticas:  

 

1. La reorganización general del PCP.  

2. La formación del “Ejército Guerrillero Popular”. 

3. La formación del comité organizador de la “República Popular de Nueva 

Democracia”. 

4. El “Frente Revolucionario de Defensa del Pueblo”. 

 

En el Comité Central Ampliado de marzo 83, el Presidente Gonzalo desarrolla 
más la línea de construcción del Frente-Nuevo Estado. Plantea los niveles en 
que se organiza el nuevo Estado: Comités Populares; Bases de Apoyo y 
República Popular de Nueva Democracia. Las funciones de las Bases de 
Apoyo y del Comité Organizador de la República Popular de Nueva 
Democracia son de dirección, planificación y organización; y cada Base debe 
elaborar su propio Plan específico. Establece que los Comités Populares 
son concreciones del nuevo Estado, son Comités de Frente Único; dirigidos 
por Comisarios que asumen funciones estatales por encargo, elegidos en las 
Asambleas de Representantes y sujetos a remoción. Son hasta hoy, 
clandestinos, marchan con Comisiones, dirigidos por el Partido aplicando 

                                                 
55 Ibíd. p. 9 
56 Ibíd. pp. 11-12. 
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los "tres tercios": un tercio de comunistas, un tercio de campesinos y un tercio 
de progresistas y sostenido por el Ejército; aplican la dictadura popular, la 
coerción y la seguridad ejerciendo con firmeza y decisión la violencia a fin de 
defender al nuevo Poder contra sus enemigos y proteger los derechos del 
pueblo. El conjunto de Comités Populares constituyen la “base de apoyo” y el 
conjunto de Bases de apoyo es el collar que arma la República Popular de 
Nueva Democracia, hoy en formación.57 (el subrayado es mío) 

 

Este documento es muy importante pues, como vemos, da cuenta de los detalles de la 

constitución de las bases de apoyo, la independencia que tendrían al elaborar sus propios 

planes, los comisarios por encargo, elegidos democráticamente y sujetos a remoción, el 

trabajo en forma clandestina mediante la formación de comisiones, todo bajo la dirección 

del PCP. 

    

Por otro lado, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sobre las 

primeras bases de apoyo dice:  

 

Las comunidades de la provincia de Huancasancos —Sancos, Lucanamarca 
y Sacsamarca— constituyeron una de las primeras "zonas liberadas" del 
PCP58, que desde octubre de 1982 había comenzado a construir allí su 
"nuevo poder", obligando a todas las autoridades a renunciar bajo amenaza 
de muerte. El PCP fue aceptado por sectores de la población porque 
proponía un nuevo orden, donde todos eran "iguales": ¡Carajo! Esas gentes 
de plata a barrer las calles, bien ordenaditos, nada de sacavueltera, a esos 
que eran waqras, no había eso, a esos al toque castigo (...), todo bien 
limpiecito era pues esas veces (comunero de Sancos, 70 años) 
 
En la memoria de los comuneros queda el castigo a los poderosos que 
habían cometido abusos, y la aparente abolición de las diferencias entre 
pobres y ricos. El orden que traía el PCP aparece simbolizado por la 
limpieza del pueblo, que debían realizar los viejos notables de la comunidad.  
 

Los "comités populares" en Huancasancos estaban integrados por jóvenes, 
que tenían entre doce y treinta años, quienes mantenían el orden y 
controlaban los movimientos de la población. Fueron captados por un 

                                                 
57 Documento del PCP. Línea de construcción de los tres instrumentos de la revolución. 1988. Véase: Comité  
    Central de PCP. Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial. Bandera Roja, Lima,  
    1986. pp. 46-47. 
58 Nota: Tanto la Comisión de la Verdad así como muchos senderólogos afirman que las zonas donde el PCP  
    tuvo el control eran llamadas “zonas liberadas”, por el contrario, el PCP les das un nombre de acuerdo al  
    grado de desarrollo de sus estrategias en dicha zona, así pueden llamarse: “Comité popular clandestino”,  
    “comité popular paralelo”, “comité popular abierto” y el conjunto de estos forman una “base de  
    apoyo” y el conjunto de bases de apoyo forman la republica de nueva democracia en formación. Su  
    existencia da lugar a que en ellos se desenvuelva el nuevo poder, que desarrolla tres factores  
    fundamentales: nueva política, nueva economía y nueva cultura. 



 64

discurso que les ofrecía el poder y la igualdad. Estos jóvenes, varones y 
mujeres, empezaron a sentir el enorme poder que les había conferido el 
Partido; la ilusión de ser siempre escuchados les fascinaba.59 (el 
subrayado es mío)  

 

Como lo dicen estos párrafos muchos de los planteamientos teóricos del PCP sí se llevaron 

a cabo, como el de dar el poder al pueblo. Al respecto, Abimael Guzmán decía que cuando 

el pueblo probara el sabor del poder, nunca lo iba dejar, e iba a luchar para retenerlo: 

 

Para las masas de nuestro pueblo, esas heroicas masas, principalmente para 
el proletariado, clase dirigente que siempre reconoceremos, por primera vez 
asumen el poder y han comenzado a saborear la miel en los labios, no se 
quedarán ahí, querrán todo y lo tendrán.60  

 

En el año 1983 se realiza la III Conferencia del comité central, que aprueba la fase 

denominada "El Gran Salto", que debía cumplirse a partir de junio de 1984. Comprendió 

cuatro campañas:  

 

Primera: Construir el Gran Salto (junio-noviembre de 1984)                                      

Segunda: Desarrollar el Gran Salto (diciembre de 1984-abril de 1985)                      

Tercera: Potenciar el Gran Salto (junio–noviembre de 1985)                                      

Cuarta: Rematar el Gran Salto (diciembre de 1985-septiembre de 1986)  

 

Pues bien, durante el período de enfrentamiento armado que se vivió en el país, el PCP 

tenía la firme convicción de que para desarrollar y extender la guerra, se necesitaría, 

además de la cuestión ideológica y política, consolidar el aspecto militar que solo sería 

posible a medida que se desarrollasen las bases de apoyo en todo el Perú.  

 

 

 

 

                                                 
59 CVR. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; “Tomo II Primera parte: El proceso, 
los hechos, las víctimas, sección segunda: Los actores del conflicto, Capítulo 1: Los actores armados 1.1.3. 
PCP 1983 -1985”. Lima, 2003. 
60 Borja, Arce. Reportaje del siglo. Presidente Gonzalo rompe el silencio. El Diario, Lima, 1989. p. 47 
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III. El desarrollo del PCP en las zonas periféricas de las ciudades, en función del 

establecimiento de sus bases de apoyo. 

 

 III.1 La contradicción entre el campo y la ciudad  

 

Lima, la ciudad capital del Perú, padece de una hipertrofia con relación al resto de 

capitales de departamento y, en particular, al campo debido n que en ella se concentran los 

principales centros de decisión políticos y económicos y los servicios administrativos del 

Estado, asimismo es el centro de la vida cultural del país. En la actualidad, pese a la 

reforma del Estado en curso, en especial la descentralización política y administrativa por 

regiones, esta realidad  apenas ha mejorado.61  

 

En el marco de la guerra civil, mientras se desarrollaban las bases de apoyo en el campo, 

Lima y las principales ciudades del país seguían siendo meros espectadores del conflicto, 

pues recién tocará sus puertas a unos años de iniciado éste, especialmente las de la capital 

que sintetiza de modo incontestable las profundas contradicciones y desigualdades entre el 

campo y la ciudad. Sobre este asunto particular veamos primero el análisis que hace el 

PCP. 

 

En una evaluación general del conflicto, el PCP examina las acciones y medidas puestas en 

práctica. Asimismo analiza el conflicto desde las magnitudes cualitativas, es decir, 

considerando las repercusiones políticas de sus acciones, y desde las magnitudes 

cuantitativas que son las estadísticas que las cuantifican. Al hacerlo da suma 

preponderancia a las primeras, las que necesariamente abarcan las debacles, con el 

propósito de rectificarlas. 

 

Así, el PCP sostiene que el conocimiento del “problema ciudad-campo” se hace 

imprescindible para evaluar su trabajo político en Lima. La contradicción entre la ciudad y 

el campo se genera por la concurrencia de “tres factores afines”: la semifeudalidad, el 
                                                 
61 Nota: Al 2003, población urbana, 72,3%; de ella, en Lima viven 7,9 millones de habitantes; en Arequipa: 
681 600; en Trujillo: 622 700.  Y con relación a los indicadores de pobreza, al 2002: el 54,3% de población 
es pobre; el 23,9% vive en pobreza extrema, pero en el campo sube a 50,3. En cuanto a desigualdad: el 
31,9% del ingreso lo concentra el 10% de los hogares (2000). En el 2001, la tasa de analfabetismo llega a 
12,1%, y sube para la mujer de la sierra rural a 32,4%.  La tasa de mortalidad infantil estimada para el 
quinquenio 2000-2005 es de 33 por cada 1 000 nacidos vivos; la desnutrición infantil llega a 22,9 para 
menores de cinco años, según tamaño y edad (2000). Véase: Crabtree, John. Retrato del Perú, su historia / 
sus desafíos / su gente. Oxfam – IEP, Lima, 2004. 
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capitalismo burocrático y el imperialismo, principalmente estadounidense. Estos conceptos 

los desarrolla en los siguientes documentos:  

 

 Semifeudalidad y semicolonialidad 

 
...la sociedad peruana, desde el siglo XIX, ha evolucionado de una sociedad 
feudal a una semifeudal y de una sociedad colonial a una semicolonial. En 
este largo proceso tres potencias la han dominado y explotado: Primero 
España hasta 1824 (…). Posteriormente Inglaterra que más sutilmente nos 
dominó; que hasta nos fabricó partidos políticos de corte burgués y un mejor 
aparato estatal, para sujetarnos mejor con un dominio solapado, más 
encubierto pero no menos explotador. Finalmente, EE.UU. que aún nos 
oprime y explota; imperialismo que, pese a todo lo que se diga, nos domina en 
todos los planos.  
 
Cuando éramos un país colonial teníamos dos problemas: el problema de la 
tierra y el problema nacional. Bajo el dominio inglés éramos una sociedad 
semifeudal y semicolonial, mucho más elemental que la actual evidentemente, 
y teníamos dos problemas: [el] de la tierra y el nacional; porque la tierra 
seguía en pocas manos y la servidumbre seguía campeando en el país y 
porque Inglaterra nos dominaba. En este siglo nos domina EEUU, seguimos 
siendo una sociedad semifeudal y semicolonial, mucho más evolucionada que 
la anterior, indudablemente, pero los problemas básicos del país siguen siendo 
dos: el de la tierra y el nacional. El problema de la tierra, porque aún las 
modalidades feudales de explotación superviven y tiñendo toda nuestra 
sociedad: nuestra mentalidad acientífica y supersticiosa, nuestra ideología en 
general, así como nuestras relaciones sociales y políticas tienen mucho de 
feudalidad. El problema nacional porque somos una nación oprimida; 
aparentemente libre, pero en el fondo sujeta a las mil formas [de 
dominación].62  

 

Según el PCP el capitalismo burocrático es el capitalismo estatal monopolista que se 

desarrolla en el país atado a la semifeudalidad y sometido al imperialismo. La 

característica que lo singulariza y por la que lo califica de “burocrático” es que usufructúa 

el poder y los medios económicos del Estado, que, a su vez, en lo político contribuye a que 

maduren las condiciones revolucionarias.63 

 

 
 
 

                                                 
62 Nota: Fragmento del discurso pronunciado por Abimael Guzmán en 1974, en el Sindicato de docentes de 
Huamanga, fue titulado: “La problemática nacional”. 
63 Documento del PCP. Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial.  II.- Un año de 
gobierno aprista. Sobre las llamadas “tres injusticias”. p. 52 
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Capitalismo burocrático  
 

…El capitalismo se desenvuelve y va a ligar a los grandes capitales 
monopolistas que controlan la economía del país, capitales formados como lo 
dice el Presidente Mao, por los grandes capitales de los grandes terratenientes, 
de los burgueses compradores y de los grandes banqueros[;] así, se va 
generando un capitalismo que es burocrático, atado, reitero, a la feudalidad, 
sometido al imperialismo y monopolista, y esto hay que tomarlo en cuenta, 
monopolista. Este capitalismo llegado a cierto momento de evolución se 
combina con el Poder del Estado y usa los medios económicos del Estado, lo 
utiliza como palanca económica y este proceso genera otra facción de la gran 
burguesía burocrática; de esta manera se va a dar un desenvolvimiento del 
capitalismo burocrático que era ya monopolista y deviene a su vez en estatal, 
pero este proceso lo lleva a generar condiciones que maduran la revolución; 
éste es otro concepto importante, políticamente hablando, que el Presidente 
[Mao] plantea sobre el capitalismo burocrático. Si comprendemos el 
capitalismo burocrático, podemos muy bien entender cómo en el Perú se da 
una situación semifeudal, un capitalismo burocrático y un dominio 
imperialista, principalmente yanqui; eso es lo que podemos comprender, lo 
cual permite entender y manejar la revolución democrática. 64 
  

De ello deducen que el capitalismo burocrático es perjudicial para el desarrollo de la 

sociedad peruana, debido a que las grandes empresas monopólicas imponen las reglas y no 

permiten el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias, de modo que su desarrollo se 

ve frenado, y encima son subyugadas asimismo por las grandes empresas transnacionales y 

sus intereses. 

 

 El imperialismo,  principalmente yanqui 

 

Respecto a la dominación estadounidense, el PCP plantea que los países atrasados, como 

es el caso de los latinoamericanos, presentan una macrocefalia, es decir, que cada país es 

como un cuerpo cuya cabeza (la capital del Estado) tiene un desarrollo desproporcionado, 

una hipertrofia, a expensas de su cuerpo (el resto del país) que no presenta un desarrollo 

proporcional sino bastante limitado, es decir sufre de atrofia. 

 

Esto se da, desde su perspectiva, porque la gran burguesía compradora y burocrática, unida 

con los grandes banqueros, industriales, comerciantes y terratenientes inmobiliarios, 

concentra junto con estos la propiedad de los medios de producción, a los que se suman 

los enormes intereses imperialistas también concentrados en Lima. Asimismo sostiene 

                                                 
64 Borja, Arce. Reportaje del siglo. Presidente Gonzalo rompe el silencio. El Diario, Lima, 1989. p. 54 
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que esta realidad, el poder económico de estas clases y del imperialismo,  es ocultada a la 

población, se encubre el poder de las grandes clases explotadoras.65  

 

Este sistema facilita que el imperialismo estadounidense se posesione en estos países para, 

desde allí, defender sus intereses y a la vez absorber todos los recursos naturales 

explotables; hechos que tienen como denominador común todos los países 

latinoamericanos.  

 

El análisis anterior describe el problema entre la ciudad y el campo, frente al cual la lucha 

armada aparece como salida, y la capital es un objetivo importante para ganar la guerra.  

 

III.2. Lima y su importancia estratégico - militar para el PCP  

 

a) Características de Lima metropolitana para el trabajo político  
 
La importancia que tiene la capital en este conflicto responde a que en ella se encuentran 

los centros de administración y movimiento político y económico. El PCP al analizar Lima 

encuentra que esta urbe concentra inmensos conglomerados humanos, y es un lugar donde 

los pobladores organizan su existencia según su clase social. En suma, la importancia 

estratégica de Lima para el PCP, radica en que:  

 

1. Es la capital 

2. Es el centro obrero y de las masas pobres 

3. Es un centro de gran influencia  

 

1. Lima, capital del Perú: en esta se concentra el poder económico, político, ideológico, 

administrativo, burocrático, militar de las clases dominantes (capitalismo burocrático). 

Desde Lima se maneja todo el país, y en Lima se concentra la riqueza y los medios de 

producción. Lima, resulta, por tanto, bastión fundamental para la dominación del país. 

 

2. Población y clases: En Lima se concentra la mayor proporción de la población 

nacional, y, a la vez, se encuentra el más grande proletariado industrial del país; es, 

                                                 
65 Documento del PCP. Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial. II.- Un año de 
gobierno aprista. Sobre las llamadas “tres injusticias” p. 54  
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además, el lugar donde radica la mayor cantidad de población urbano-marginal: una 

gran masa de población, venida principalmente de las provincias del resto del país, se 

asienta en las barriadas, que con el tiempo pasaron a llamarse pueblos jóvenes, 

asentamientos humanos, cooperativas de vivienda, etc.). Estas barriadas que de modo 

amenazante concentra la capital son un cinturón de pobreza y miseria que la atisba y 

ciñe o, como diría Carlos Marx, “son un cerco de hierro”.  

 

Esta característica de las barriadas (ser los lugares urbanos que concentran las capas más 

pobres de la ciudad) fue el elemento que allanó el accionar político del PCP, centrado en la 

población más humilde.66  

 

3. Centro de gran influencia: Los sucesos más importantes que acaecen en Lima 

repercuten en el país y se conocen en el mundo. Por ello el PCP la llama: “estratégica 

caja de resonancia”. En una entrevista realizada en el 2003, un dirigente del PCP, hace 

referencia a esta valoración de la capital del Perú: 

 

Ahora el Presidente [Abimael Guzmán] está iniciando una huelga de hambre 
y eso se está viendo en todo el mundo, sin embargo si nosotros iniciáramos 
una huelga al interior del país, nadie se daría cuenta.67 

 

B) Estrategia para el establecimiento de Comités Populares en Lima en pro del 

establecimiento de Bases de Apoyo hacia la constitución de la República Popular de 

Nueva Democracia en formación 

 

El desenvolvimiento del PCP en la capital se rige bajo parámetros progresivos que versan 

así: 

 
PRIMERA FASE (movilización) 

El PCP estudiaba y determinaba hacia qué grupo dirigirse y cuáles eran sus necesidades 

como tal, para con ellas elaborar el petitorio de exigencias que deberían presentarse al 

                                                 
66 Véase  el documento del PCP. Línea de Masas. s/f. 
67 Entrevista realizada a un dirigente del PCP, en la que nos habla de la huelga de hambre que emprendió 
Abimael Guzmán a fines de julio del 2003, con la que pedía el retiro de los locutorios para recibir visitas. La 
misma acción había sido realizada con anterioridad y volvió a llevarse a cabo en momentos en que pretendían 
recortarle derechos como sostener conversaciones confidenciales con sus abogados. En todos los casos, los 
demás miembros del PCP se sumaron a la medida en los diversos penales del país. Véase en los periódicos de 
circulación nacional la información sobre las huelgas de hambre en 2003 y 2004. 
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estado. Pues bien, como ya hemos dicho, su trabajo en la ciudad se centraba en los 

pobladores pobres, y especialmente en las zonas donde habitaban los obreros, creándose 

para ello los “organismos generados”, que tenían como misión captar militantes. Entre 

estos organismos se encuentra: el Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (Motc), 

Movimiento Clasista Barrial (MCB), el Movimiento Femenino Popular (MFP), entre otros. 

No olvidemos que, con anterioridad, esta misma dinámica se llevó a cabo en el campo, 

donde el trabajo con el campesinado se encaró generando organizaciones como, por 

ejemplo, el Movimiento de Campesinos Pobres (MCP). 

 

Estos organismos generados organizaron a las masas pobres en función de sus 

reivindicaciones surgidas por los fenómenos propios de la crisis, tales como:   

 
1. Fenómeno de la ciudad: consiste en la escasez de tierras para vivir, puesto que la 

ciudad estaba muy poblada. Frente a esta problemática, el PCP decide apoyar la 

conquista de la tierra. 

 

2. Explotación laboral contra el proletariado; el PCP lucha junto con la clase obrera por 

aumentos de salarios y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Esta línea de 

acción se encuentra dentro de los programas de “las tres banderas” que son: aumento 

del salario, cumplimiento de la jornada de ocho horas, y mejores condiciones de 

trabajo.  

 

3. Acceso a servicios elementales, ante las necesidades básicas de agua, electricidad y 

alimentación de las barriadas, el PCP organizó a la población para luchar por la 

satisfacción de estos requerimientos mínimos para la vida; pero, además, buscó que 

ella misma formara parte de la solución. 

 

4. Falta de recursos económicos, ante esta carencia buscó que se estableciera un control 

de precios, impidiendo que el vendedor lucre con las ventas. A la vez se lucha por los 

subsidios, puesto que se requería que los productos fuesen baratos y que tuvieran el 

mismo precio en todos los lugares. Esto esperaba hacerse realidad con la construcción 

del Nuevo Poder en todo el ámbito nacional, pero lucharon por que se pudiera 

conseguir aun dentro del sistema imperante, como parte del proceso hacia el cambio. 
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5. Reivindicación de derechos políticos, bajo su concepción, el PCP dirigirá a las masas 

para restablecer sus derechos políticos68: 

 

Ellos decidirán lo que quieren y eso se logra con una lucha (protesta, 
huelgas o quizás acciones armadas si amerita el caso), y por eso tiene que 
organizarse. Ejemplo: vasos de leche, comedores populares.69 

 

Respuesta del Estado: Mediatizar a la población 

Recordemos que las huelgas y marchas son mecanismos que utiliza el pueblo para ser 

escuchado, ante la pasividad e indiferencia de los que ejercen el poder. Por otro lado, como 

lo afirman diversos científicos sociales y analistas políticos, el Estado analiza los 

problemas que aquejan a la población y los ve como posibles focos de alzamiento, es por 

eso que los contrarresta realizando campañas cívicas para mediatizar a la población.70 Esto 

es visto como una falsa ayuda por el PCP 

 

...sirve para compensar mínimamente la falta de salario que genera este 
sistema y empeora este Gobierno; actúa como contenedor de la 
explosividad y consiente a las masas la sumisión a un orden de explotación 
a estos planes de subsistencia concurre la presencia del Ejército peruano 
(fuerzas armadas) y encuentra allí una forma de penetrar en las barriadas y 
en las zonas campesinas para aniquilar la guerra popular.(sic)71  

 

SEGUNDA FASE (organización) 

Lineamientos que guían al PCP al relacionarse con la población:  

 
Aspecto político: 

Tener el control político de las masas fue una prioridad para el PCP, ya que de esta manera 

conseguiría la ejecución de su sistema. Los pasos que normalmente seguía el PCP fueron: 

 
a. Al tomar posesión de un objetivo, se daba una lucha interna por la dirección de la zona 

(pueblo, fábricas, etc.). Esta es una lucha a través del tiempo. 

                                                 
68 Nota: Estos mecanismo de reinvidicacion sociales datan desde la formación del PCP, que tanto la izquierda 
legal como la anti-sistemica llevaron adelante, habiendo siempre debates entre ambas por decir que eran 
mecanismo político para captar a la población y no buscar el desarrollo de estas.    
69 Entrevista a un dirigente del PCP (15.08.2003).  
70 Léase: Mercado Jarrín Edgardo. Un sistema de seguridad y defensa sudamericano. CONCYTEC.  
    2 Edición. 1990.  
71 Comité Central del PCP. Sobre las dos colinas. 1991. 
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b. Ordenar la cuestión interna, es decir fortalecer la organización del grupo al que se 

incorpora. 

c. Vertebrar, desarrollar y construir los objetivos en función del desarrollo de su 

revolución, y que todo su desarrollo esté en función de la toma del poder en el país. 

 

Como uno de los medios para obtener la dirección de determinada población e incorporarla 

a la lucha, el PCP apostaba por los frentes, que consideraba “correas de transmisión”. En 

sus diversas modalidades, estos frentes sirvieron muchísimo al PCP ya que le permitieron 

transmitir su teoría revolucionaria como una herramienta de interpretación de la realidad a 

ser utilizada por el pueblo para exigir sus derechos. Algunos frentes fueron creados por sus 

militantes y, en otras ocasiones éstos, se incorporaban a los ya existentes. Los frentes 

estaban conformados por jóvenes, mujeres, intelectuales, entre otros; y podían pertenecer a 

ellos tanto militantes como personas afines al PCP.  

 

 

 

Los mecanismos que normalmente se utilizaron al interior de los frentes, fueron: 

 

1. Lucha política 

 a.- Participar en las manifestaciones de protesta que se realizaban (marchas, huelgas, 

entre otras.) 

   b.- Influenciar a las masas con su concepción ideológica. 

 

2. Proceder a tomar la dirección  

El problema es cuando hay gente que tiene múltiples ideas y está en la otra 
línea, ahí las ideas del PCP se deben imponer [al proletariado], y con esto 

     I. PCP: planifica las directivas y   
     acciones a llevarse a cabo.   
 

II. Organismos generados 
llamados “frentes”: son los 
encargados de  llevar las 
directivas a las masas. 
 
III. Masa: población que   
lleva la teoría a la práctica. 
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unir a otras clases del pueblo. Ya se ha dado el caso que de mil personas 
que participan en una invasión, solo diez pueden ser del Partido y este 
puede influir en las demás personas por las posiciones e ideas que tiene.72 

 

El objetivo de estos frentes era formar un frente único de obreros, campesinos, pequeña 

burguesía (profesores, estudiantes, trabajadores independientes), burguesía nacional 

(grandes propietarios, empresarios y comerciantes). Esta unión se daba en función de 

transformar esta sociedad luchando contra el imperialismo y la gran burguesía nacional, 

sostenedores del sistema imperante.73 

 

“… se logró tener contactos con todos estos miembros del frente único (…), 
a diferencia de otros partidos que solo concebían la unión entre obreros y 
campesinos (…). Organizábamos a las masas pobres y de ahí se entablaba 
un diálogo con la burguesía (pequeña y grande), ya que estos son un poco 
reacios al proceso de lucha, pero en la medida que la lucha estaba a 
nuestro favor ese sector se pone de nuestro lado, es por eso que se entabla 
un diálogo con estos miembros (…).  La burguesía nacional no participa en 
esta alianza”.74 

 

Aspecto económico.-  

Organizar a la población en varios grupos para un objetivo común, sobre todo para en un 

primer momento garantizar la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

Aspecto democrático.-  

Consistía en desarrollar y vertebrar una democracia que podemos llamar “participativa”, 

fundamentalmente con dos objetivos: 

 

a. Ejercer el derecho de la población a designar a sus propias autoridades, que a veces 

podían ser miembros del PCP, lo que era básico para sus fines, pues mediante estas 

designaciones se unía con el pueblo; y si la población no aceptaba su presencia, se 

imponía la misión de ganarlo. 

 

b. Implementar normas de disciplina; como no robar, no abusar de las mujeres ni de los 

niños y niñas. Estas fueron llamadas leyes básicas. A principios de los noventa se 

                                                 
72 Entrevista a un dirigente del PCP (Lima, 6.7.2003) 
73 Para mayor información véase. Documentos fundamentales. pp. 8, 18.                                                     
74 Entrevista a un dirigente (Lima, 6.7.2003). 
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estaba a punto de plasmar leyes generales, pero debido al curso de los acontecimientos 

(la captura de su máximo dirigente y de dos tercios de sus principales cuadros) este 

objetivo no se llegó a concretar.  

 

Aspectos sociales.- 

Resolver la alimentación básica de la población.  

A pesar de los problemas económicos existentes, el PCP buscó crear formas para la 

distribución de la comida y atender los problemas de salud; y además, designaba 

comisarios encargados de dirigir diversas tareas como producción, agricultura, etc.  

 

TERCERA FASE (“El Nuevo Poder”) 

Al tener el control total de una zona, en este caso en las barriadas de Lima, se inicia la 

construcción de una nueva sociedad y una nueva forma de vida de corte social-

comunitario, al influjo ideológico del marxismo, leninismo, maoísmo – pensamiento 

Gonzalo.  

 

En esta “nueva vida” resaltan ciertos reglamentos y leyes estipulados como patrones de 

conducta que se aplicaron en estos pueblos y la forma en que lo hicieron.  

 

Son conocidas las asambleas populares y las elecciones de comisarios encargados de 

cuidar el orden. Asimismo resultan interesantes los mecanismos utilizados por el PCP para 

el ejercicio de la justicia a través de los llamados juicios populares, cuya secuencia, a 

grandes rasgos, son los siguientes: 

 
1. Se investiga al acusado o acusada 

2. Se le detiene 

3. Se le presenta ante la población y se le designa un castigo 

4. El pueblo opina si está de acuerdo con el castigo impuesto; estas penas pueden ir desde 

castigos leves (llamadas de atención) o penas más severas como la muerte. 

 

De esta manera se evidencia cómo el PCP planificaba su estrategia de lucha, tanto en el 

ámbito político, económico, ideológico y militar, con el único objetivo de sustituir el 

sistema imperante por el sistema que buscaba implantar, la llamada nueva democracia.  
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c) El trabajo barrial en pos de la construcción de una nueva sociedad 

 
El trabajo barrial se remonta a muchas décadas atrás. Como ya lo sostuve, el PCP dio 

importancia a las zonas urbanas porque en ellas se iban a formar las futuras insurrecciones 

en concordancia con el cerco del campo a la ciudad.  

 

El trabajo barrial fue desarrollado más rápido en algunos lugares que en otros, sobre todo 

en zonas aledañas a fábricas donde el PCP tenía un trabajo político con los obreros, a 

través del cual lograba que éstos se incorporen a sus luchas. 

 

Uno de estos distritos fue El Agustino, lugar donde se inicia el fenómeno de las barriadas 

limeñas, cuya población mayoritariamente originaria de la sierra, tomó los cerros aledaños 

como su lugar de residencia debido a su proximidad natural a donde empezaba la Carretera 

Central, y que, además, ofrecía particulares bondades para el comercio de artículos de pan 

llevar traídos de la sierra por esta vía al mercado limeño. El Movimiento Clasista Barrial 

(organismo generado por el PCP) captó a pobladores que residían en zonas como Nocheto, 

los cerros San Pedro y San Cosme, alrededores de los mercados mayoristas, entre otros. 

Ocurrió lo mismo en Ñaña y en otros asentamientos colindantes a la Carretera Central.  

 

Otro distrito emblemático sería el de Ate-Vitarte, colindante con El Agustino y 

considerado la periferia de Lima. Ese distrito fue un distrito obrero por excelencia, pues en 

él se asentaron las viviendas del proletariado que trabajaba en las fábricas instaladas a lo 

largo del tramo de la Carretera Central próximo a Lima. Su población que en su mayoría 

procede de la sierra central, eligió estos lugares debido a diversos factores: primero, para 

evitar vivir en los tugurios de Lima y, segundo, eran los únicos lugares disponibles que 

había al llegar a la capital, además como ya se vio, es uno de los más importantes centros 

fabriles del país. 

 

En ese entonces (1990) el proletariado estaba altamente politizado debido a la presencia 

por décadas de grupos de izquierda en dicho lugar.  

 

Para 1984, funcionaba en Lima el comité metropolitano del PCP, que estaba constituido 

por una célula de dirección y tres zonales: este, oeste y centro; y  dos destacamentos: el 

más importante, que realizaba sus acciones en la zona este de Lima, y el segundo 
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concentrado en el centro de Lima metropolitana. Como “organismos generados” existían el 

Movimiento de Intelectuales Populares (Mip), Movimiento de Obreros y Trabajadores 

Clasistas (Motc), Movimiento Clasista Barrial (MCB) y Movimiento Juvenil (MJ), entre 

otros.  

 

Al iniciarse la lucha armada, de los tres aspectos organizativos contemplados (partido, 

ejército y frente), el concerniente al frente fue el que mayor interés concitó por 

desarrollarse en ámbitos más amplios. Se impuso como tarea la captación de la población 

por medio de los organismos generados, que fueron creándose de acuerdo a los sectores de 

la población y sus objetivos. Asimismo se formó “Socorro Popular”, inicialmente 

concebido para encargarse de lo concerniente a la salud y al apoyo legal a sus militantes. 

 

Para fines de la década de los ochenta, el PCP se planteó como objetivo la reorganización 

total de su estructura partidaria, entre otras razones por la poca eficacia del Comité 

Metropolitano, y con el propósito de impulsarlo por medio de un plan de crecimiento de 

zonales, subzonales, destacamentos especiales, centros de resistencia, organismos 

generados y grupos de apoyo. El mandato era militarizar totalmente el partido en función 

de la guerra. 

 

Sin embargo, preciso es decir que para el PCP Lima no era una prioridad a principios de 

los noventa, según las referencias brindadas por diversos miembros del PCP, como en el 

siguiente testimonio 

 
“Eso es un informe que da la otra colina (en referencia a la importancia del 
PCP sobre Lima) simplemente para tergiversar la información. Un ejemplo 
de esto es que se actúa en Lima solo con gente de Lima y no se trajo gente de 
la sierra, más bien fue al revés: hubo casos en que jóvenes de Lima se iban al 
campo ya que estos estaban perseguidos (…). En el campo ya teníamos 
batallones (una compañía estaba compuesta por 60 hasta 120 personas, esto 
es, más de la mitad o el doble de una compañía del ejército). A la vez 
teníamos batallones pequeños y grandes”.75 

 

Por otra parte, si bien el trabajo en Lima se había iniciado desde décadas atrás, éste 

adquiriría mayor resonancia cuando el PCP desplegara todo su aparato militar en sus zonas 

periféricas.  

                                                 
75 Entrevista a un dirigente del PCP. (Lima. 6.7.2003) 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 
ESTABLECIENDO UN “NUEVO PODER” 

 
 

 
¡Nosotros no somos topos para vivir en los 
cerros, ¿por qué solo los ricos tienen que 
vivir en lo llano? ¡Ahora nosotros vamos a 
vivir en lo llano! 
 

Miembro del PCP explica a los futuros 
pobladores de Raucana que no vivirán 
en cerros sino en terrenos llanos. El 
Agustino, 25.7. 1990.  

 

A partir de ahora nadie se llamará vecino, 
[vecina], todos somos compañeros [y 
compañeras] y los niños [y las niñas] son 
pioneros [y pioneras] de esta nueva 
sociedad]. 

  
Miembro del PCP, Raucana, 28 de julio 
de 1990. 

 

 

I. Cuestiones preliminares: evaluación y análisis para desarrollar el “nuevo poder” en 

un determinado espacio físico 

 
Para construir su nuevo sistema en Lima, el PCP hizo un análisis minucioso con el fin de 

definir el lugar y la forma en que emprendería su plan piloto. La situación vigente, la 

población que sería parte del proyecto y los mecanismos que se utilizarían fueron puestos 

bajo la lupa.  

 

I.1. Situación nacional e internacional 

 
Hacia 1989, el PCP se encontraba en el punto más alto de su lucha armada. Tenía el 

control de varias zonas del país y una logística de gran magnitud que le permitía acciones 
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en todo el territorio nacional, lo que puso al gobierno en una situación de inestabilidad. 

Esto trajo como consecuencia que las FFAA interviniesen con mucha más fuerza en el 

conflicto, no obstante que ya desde 1983 se habían instalado comandos políticos militares 

en diversas zonas del país, que se fueron extendiendo en el transcurso de la guerra en gran 

parte del territorio nacional, preferentemente en la sierra sur y centro.   

 

El 14 y 15 de setiembre del año 1989, el presidente del PCP, Abimael Guzmán Reinoso, 

dio una entrevista periodística que fue titulada “Reportaje del siglo, Presidente Gonzalo 

rompe el silencio”76. Ahí se mostraba a un Abimael Guzmán fuerte y confiado en que la 

lucha armada la ganaría su partido, dejando entrever varias de las pautas que dirigirían sus 

acciones futuras.  

 

Dos meses atrás de dicha entrevista, el PCP finalizaba su campaña militar llamada: “Gran 

plan militar de desarrollar bases de apoyo” (nov. 1986-julio 1989), y empezaba una 

nueva, llamada: “Gran plan militar de bases de apoyo en función de la conquista del 

poder” (ag. 1989-ag. 1992)77 que tenía como meta cercana el desarrollo de los comités 

populares abiertos y, para la siguiente década, la de alcanzar el “equilibrio estratégico”. 

 

No hay que olvidar que, en el plano internacional, el derrumbe de la Unión Soviética y la 

caída del muro de Berlín fueron hitos que pusieron fin a una época y abrieron paso a otra. 

Al dar por concluida la larga guerra fría entre EEUU y la URSS, se produjo una 

encrucijada histórica que devino en la llamada “crisis de los paradigmas” y el posterior 

repliegue de la concepción ideológica comunista. De esta manera, el modelo soviético, 

como era concebido hasta ese momento, llegó a su fin; y con ello diversos grupos alzados 

en armas en varias partes del mundo, que se regían bajo esta concepción, fueron privados 

de su sustento ideológico. Por otro lado, se dieron las condiciones para que EEUU se 

impusiera como la única potencia hegemónica mundial y pasara a ser una especie de 

gendarme del capitalismo, cuya misión era —y es— defender sus intereses y aplastar 

cualquier levantamiento que propugne cambiar el sistema. 

 

Los diversos acontecimientos ocurridos en el plano mundial propiciaron que el PCP, en 

vez de sentirse derrotado, se fortaleciera aún más, ya que a los “revisionistas” como 

                                                 
76 Borja, Arce. Reportaje del siglo. Presidente Gonzalo rompe el silencio. El Diario, Lima, 1989. 
77 Léase el capítulo I, de la presente tesis. 
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llamaba a las agrupaciones de izquierda se les derrumbaba su modelo soviético; y 

posteriormente a la izquierda de tendencia china (pos Mao) también le pasó lo mismo 

cuando China fue lentamente cambiando al sistema capitalista. Además, como las 

contradicciones se exacerbaban en el plano mundial, el PCP se sintió el abanderado de la 

lucha contra el imperialismo y una luz en la revolución mundial. Este fue el marco 

histórico que contribuyó a que el PCP se creyera en la capacidad de plantar su bandera de 

lucha en la capital. 

 

 I.2. Área geográfica y antecedentes   

 
El lugar elegido para desarrollar el primer plan piloto de base de apoyo se ubicó en las 

inmediaciones de Lima, en Ate; uno de sus primeros distritos.78 En 1990 Ate contaba con 

una gran población obrera de estrato social bajo, en su mayoría de origen andino, que 

pertenecía a las últimas oleadas que lo poblaron a fines de la década del ochenta. Estas 

características pueden considerarse beneficiosas para el PCP y su trabajo político, pero la 

investigación descubrió un dato más importante aún: el lugar elegido colinda 

estratégicamente con tres vías de acceso vitales a Lima que corren paralelas, veamos:  

 

1. La Carretera Central, la principal vía para el aprovisionamiento de Lima con 

productos de primera necesidad provenientes del valle del Mantaro.  

 

2. El Ferrocarril Central, que conecta a Lima con los principales departamentos 

mineros del país (Junín: La Oroya; y Pasco: Cerro de Pasco) y es la vía que llega hasta 

el puerto del Callao, desde donde se exportan los minerales, actividad que representa 

importantes divisas para el país.79 

                                                 
78 Nota: El distrito de Ate fue fundado por el general José de San Martín el 04.08.1821, a una semana de 
haber declarado la Independencia del Perú. Distrito con una larga tradición de lucha obrera, sus habitantes 
fueron fundadores del movimiento sindical obrero y gestores con sus luchas de la ley N° 3010 (16.12.1918) 
que suprime el trabajo dominical y de la conquista de la jornada laboral diaria de 8 horas (hoy perdida, pues 
los trabajadores, a menos de un siglo de esa conquista histórica, han vuelto a trabajar 10, 12 y hasta 14 horas) 
por ley del 15.1.1919. Ambas leyes se dieron durante el gobierno de José Pardo.  
http://www.muniate.gob.pe/webate/view.jsp?idc=4 (27.2.2005). 
79 Nota: Durante el gobierno de José Balta (1868-1872) se inicia la construcción de Ferrocarril Central para 
unir Lima con el valle del Mantaro y sacar al puerto del Callao los minerales de La Oroya, Cerro de Pasco y 
Huancavelica. El proyecto fue diseñado por Ernesto Malinowski y construido por Enrique Meiggs, e 
inaugurado el 1 de enero de 1870. El curso de la obra pasó por una serie de contratiempos: crisis económica, 
la guerra del Pacífico, el fallecimiento de Enrique Meiggs (30.9.1877). Las líneas férreas se construyeron 
hasta el pueblo de Chicla. El 10.1.1893 la línea llegó hasta La Oroya, el 25.2.1905 el gobierno aprueba su 
prolongación hasta Huari, y el 16.2.1906 las líneas continuaron hasta Huancayo. El 22.9.1908 se inaugura el 
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3. El río Rímac, importante río que abastece a Lima metropolitana del vital elemento del 

agua. 

 

Estas vías de acceso son los más importantes caminos de entrada a Lima desde la sierra 

central, y al PCP le era vital el control de esas rutas, puesto que en zonas de la sierra tenía 

una gran fuerza político-militar y reservas suficientes para afianzar la guerra en la capital. 

Cabe recordar que históricamente esta parte de la sierra es considerada como la despensa 

de Lima. El objetivo era claro: establecer en el distrito de Ate bases de apoyo para poder 

formar un cordón con las futuras bases que también se desarrollarían en las zonas 

periféricas de Lima, y que después todas ellas formarían parte de un cinturón mayor que se 

gestaría alrededor de la provincia de Lima, todas ellas comunicadas con las bases ya 

creadas en la sierra central, con el único fin a largo plazo de estrangular la capital, 

mediante acciones guerrilleras en sus importantes vías de acceso80 para controlarlas y así 

privar a esta ciudad de su principal fuente de alimentos, llegando el día en que la 

desabastecería y, según su plan, crearían internamente focos de insurgencia que llevaría a 

tomarla. 

 

Pero este trabajo no se inicia desde ese momento. Como lo explico en el capítulo anterior, 

el PCP ya había realizado trabajo político en dicha zona hacía décadas, preparándolas 

como posibles focos de alzamiento. La diferencia entre épocas pasadas y el momento de 

llegada del PCP era que el contexto de guerra era una realidad y el PCP se encontraba en 

una posición favorable para realizar su plan. 

 

Otro punto importante es que el PCP, dentro de sus consignas de lucha, ya había apoyado 

la toma tierras y el manejo de estas mediante sus organismos generados, pero era la 

primera vez que trataría de implantar todo su sistema de un solo golpe.  

 

                                                                                                                                                    
servicio de pasajeros entre Lima-La Oroya-Huancayo. Es el ferrocarril más alto del mundo. Para mayor 
información:  
http://www3.larepublica.com.pe/SUPLEMEN/ANDARES/1998/1411/andares1.htm (15.1.2005) 
80 Nota: Si bien no se dieron acciones guerrilleras generalizadas y de magnitud en estas vías de acceso, 
eventualmente sí se desarrollaron algunas acciones de sabotaje, como el caso de poner dinamita en las líneas 
férreas. Léase: Diario: Última Hora. Sediciosos provocan choque con el Ejército. Lima, 24. 09.1991. 
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El lugar específico de esta zona fue el kilómetro 8.8 de la Carretera Central, en el distrito 

de Ate-Vitarte, en Lima81. Así lo revela un artículo publicado por el Comité de apoyo a la 

revolución en el Perú (EEUU), que en 1995 afirma: 

 

Luego de un reconocimiento minucioso, la dirección determina 
confiscar la tierra siguiendo la política del Partido. El lugar estaba 
ubicado en Vitarte y estaba en venta para una zona turística; era una 
regular extensión de tierras, de propiedad de un italiano de apellido 
Ísola.82 

 

Como lo dice la cita, estos terrenos pertenecían a la familia de origen italiano Ísola de 

Lavalle, como muchos terrenos de los alrededores.83 Ísola padre era dueño de múltiples 

hectáreas a la redonda, que abarcaban, según versión de los pobladores, desde el actual 

parque Cánepa en La Victoria (distrito capitalino) hasta los límites con Huaycán (en Ate-

Vitarte). Uno de sus nueve hijos, Antonio Ísola, fue quien heredó los terrenos localizados 

dentro del valle del Amauta, llamado en ese entonces fundo “Haras de Santa Clara”, de 

clima seco y geografía abrupta, suelos cultivables y rodeados de cerros, colindantes con el 

asentamiento humano San Gregorio, que también había pertenecido a Isola.84 

 

Terrenos dentro del valle de Amauta 
Terrenos de propiedad de Antonio Ísola de Lavalle 

(Antes de juicio con el AH San Gregorio) 
 

 

 

 

 
 

                                                 
81 Nota: Para tener una ubicación espacial del Raucana y del distrito de Ate,  váyase a anexos: Capitulo II.  
82 www.csrp.org/espanol/e_batalla.htm 
83 Malpica, Carlos. Los dueños del Perú. Editorial Peisa. Lima, 1973. pp. 136-145. 
84 Nota: Por décadas, San Gregorio tuvo muchos problemas con Ísola. Originalmente los terrenos fueron 
ofertados para la construcción de fábricas en lotes de 500 m². Sin embargo, el agente inmobiliario los lotizó 
en 200 m² para vivienda, y sus cláusulas estipulaban la construcción de un solo piso, con un metro de 
profundidad para los cimientos, y su modificación implicaba un previo pago. Así, una posible zona industrial 
se convirtió en habitacional y, siguiendo los criterios urbanísticos, se proyectaron colegios, plazas, zonas de 
recreación, posta médica, entre otros. Además, como el agente vendió el lote de 200 m² al valor de uno de 
500 m², los nuevos dueños exigieron a Ísola los terrenos que consideraban les adeudaba, y que se destinarían 
a la construcción de espacios públicos. Ante su negativa, incoaron lo que sería un largo juicio. 
Aproximadamente treinta años más tarde, se falló a favor de los pobladores de San Gregorio, e Ísola se vio 
obligado a ceder tres hectáreas de su fundo “Haras Santa Clara”, donde efectivamente se edificó lo 
proyectado. Sin embargo, con un nuevo juicio, Ísola recuperó media hectárea de las tres perdidas. Este 
proceso llevó a que el fundo “Haras Santa Clara” tuviera un área de 109 981,34 m2.  
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Terrenos de propiedad de Antonio Ísola de Lavalle 
(después del juicio con el AH San Gregorio) 

 

 

 

 

 
 

 

En 1990, el señor Ísola de Lavalle puso en venta su fundo “Haras de Santa Clara”, una 

vieja caballeriza utilizada para el entrenamiento de caballos, que fuera lotizada en parcelas 

para su venta. En este lugar es donde se gestaría el plan elaborado por el PCP. 
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  I.3. Lugar de procedencia de la nueva población 

 
¿Hacia qué población dirigirse? 

El PCP, en un primer momento, tuvo mucho cuidado en la selección de quiénes habitarían 

dicho lugar y, en consecuencia, hay entre sus habitantes ciertas características básicas: 

Primero: personas jóvenes de estrato social bajo, que buscaban un lugar donde vivir 

(punto que detallaré más adelante). 

Segundo: principalmente simpatizantes o familiares de miembros del PCP. 

Tercero: un gran número provenía de sectores sindicados por las FFAA como “zonas 

rojas”, donde entraban a matar a cualquier sospechoso sin averiguar si era subversivo o no 

lo era85.  

Cuarto: gran parte de esta población procedía de zonas donde el PCP había desarrollado 

planes piloto de formación de su “nuevo poder”, llamados comités populares (sectores con 

un número pequeño de habitantes) o bases de apoyo (conjunto de comités populares, 

sectores con mayor cantidad de habitantes). 

 

Estas características que encuentro son corroboradas por el testimonio de un miembro del 

PCP, que dice: 

 
Raucana fue establecido por una necesidad de darles un terreno a los 
familiares y simpatizantes del partido, ya que muchos venían de zonas rojas 
y otros eran familiares de compañeros ya muertos.86 

 

En un segundo momento vendrá otro grupo de personas, al enterarse ya sea por los medios 

de prensa, o por conocidos y parientes. En este segundo ingreso el PCP no puso 

restricciones, pero fue de menor número. 

 

Motivos de la población para participar en dicho proyecto 

 

 1. Necesidad migratoria 

Como ya hemos dicho la motivación principal era la búsqueda de un refugio ante el 

hostigamiento militar en las zonas rurales donde habitaban; pues sus testimonios señalan la 

                                                 
85 CVR. Un pasado de violencia, un futuro de paz. 20 años de violencia. 1980–2000. CVR, Lima, 2003, p. 
11. Véase además: Conclusiones generales de la CVR; B) La actuación de las Fuerzas Armadas. CVR, 
Lima, 2003. pp. 19-21.  
86 Entrevista a un miembro del PCP (Lima, 24.8.2003). 
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Población bajo los lineamientos del PCP 
 
La población oriunda 
de la sierra se organiza 
de la misma manera, 
pero ahora en Lima. 

violencia desatada por las FFAA en contra suya al sindicárseles como colaboradores de los 

“terroristas”. En las Conclusiones Generales del Informe de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación  se lee: 

 
54. La CVR ha encontrado que las FFAA aplicaron una estrategia que en un 
primer período fue de represión indiscriminada contra la población 
considerada sospechosa de pertenecer al PCP-SL. En un segundo período, 
esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando 
numerosas violaciones de derechos humanos.  
 
55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos la actuación de 
miembros de las FFAA no sólo involucró algunos excesos individuales de 
oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o 
sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyeron 
crímenes de lesa humanidad, así como transgresiones de normas del 
Derecho Internacional Humanitario”.87  

 

Un militante del PCP, entrevistado en el 2003, relata:  

 
“… [Los nuevos habitantes son] desplazados, vienen de lugares de la sierra 
donde la guerra está en su punto más elevado, estos por venir de esos 
lugares ya tienen una concepción del partido y muchas influencias de este, 
por eso al enterarse que hay determinados compañeros establecidos en un 
área, ellos se suman porque saben la forma de vida que se desarrolla bajo el 
partido…”88  

 

 

 

    Sierra           Lima                 

                                           

                                    Desplazados    

  

  

 

 2. Necesidad de vivienda en una Lima con muchos tugurios 

La población que vivía en los numerosos tugurios de Lima y Callao era una población en 

su mayoría endógena: viejos corralones, quintas, solares estaban repletos por el propio 

crecimiento vegetativo. Los barrios obreros, conjuntos habitacionales, unidades vecinales, 

la ciudad-satélite, no alcanzaron a resolver el déficit habitacional para la propia gente de 
                                                 
87 CVR. Conclusiones generales de la CVR. CVR, Lima, 2003. pp. 19-21.  
88 Entrevista a un miembro del PCP (Lima, 24.8.2003). 
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Lima y Callao. A esto vino a sumarse la afluencia constante de la masa migratoria 

provinciana que terminó de repletar el viejo casco urbano y los primeros cerros aledaños a 

La Victoria, El Agustino, El Rímac, hasta llegar a ocupar distritos hasta entonces con baja 

densidad poblacional y hacer que nazcan otros y formar lo que hoy conocemos como los 

conos norte, este, sur, con los distritos: Comas (1961), Carabayllo (1821), Los Olivos 

(1989), Puente Piedra (1927), San Juan de Lurigancho (1967), El Agustino, Ate-Vitarte 

(1821), San Juan de Miraflores (1965), Villa María del Triunfo (1961), Villa El Salvador 

(1983), y ahora al sur se está poblando Lurín (1857), en la provincia del Callao - Ventanilla 

(1969). Todo este proceso empezó a reclamar soluciones a los distintos gobiernos desde 

finales de la década del 30 hasta la actualidad, y todos han sido sobrepasados largamente 

por este fenómeno que en palabras del historiador Antonio Zapata es “... el hecho 

demográfico más importante de la historia del Perú, por lo menos desde la destrucción de 

una buena parte de la población nativa a raíz de la conquista…” En suma, este colosal 

proceso ha convertido a Lima en una megalópolis de más de 8 millones habitantes y como 

también lo señala el doctor Zapata  “… a lo largo del siglo XX (…) ha modificado el 

patrón histórico de ocupación del territorio peruano, que de básicamente rural y serrano ha 

pasado a ser urbano y costeño.”89 

 

Así, en 1990, a una década de que empezara la guerra civil, entre la gente que invade 

terrenos, al no tener dónde vivir, estaban los hijos de antiguos invasores y también gente 

desplazada por esta guerra. Aquí otro testimonio: 

 

“Me dijeron que estaban invadiendo, así que rapidito nomás me vine, a mí 
me avisó mi hermana, y muchos vinimos de diversos lugares”.90 

  

 3. Inmigrantes 

A este grupo corresponden las personas que habían llegado a Lima para buscar un futuro 

mejor, es decir, por motivaciones ajenas a la violencia política y vinculadas más bien con 

el afán de progreso. Evidentemente, eran personas que no tenían un lugar fijo donde vivir.91  

                                                 
89 Zapata, Antonio. El joven Belaúnde. Historia de la revista El Arquitecto Peruano, 1937-1963. Minerva, 
Lima, 1995. p. 14 
90 Entrevista a don Pedro (Lima, 04.11.2003) 
91 Nota: Las primeras migraciones vienen de mucho tiempo atrás, y en los 50 y 60 de la centuria pasada se 
fueron acentuando más y más. Esta novísima población toma terrenos de manera ilegal. Así, producto de ello 
y con el transcurso del tiempo, toda la periferia de Lima es habitada por inmigrantes, y la ciudad se hizo de 
un panorama nunca visto a lo largo de su historia: un cinturón de lúgubre pobreza la rodeaba y representaba 
al Perú olvidado que por siglos no se había querido ver. El famoso escritor peruano Arguedas reflejó el sentir 
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Esta población, en su gran mayoría de origen andino, migraba desde décadas anteriores 

principalmente por variables que tienen vigencia hasta la actualidad: la pobreza y el 

atraso de sus pueblos, que se unen a la frustración de no lograr un desarrollo individual o 

familiar allí donde nacieron; y, en consecuencia, creían —y creen— en una Lima de 

oportunidades donde realizar sus sueños. A todas las causas de esta presencia migratoria 

proveniente de la sierra, Antonio Zapata, en su obra ya citada, agrega razones de 

salubridad, como el control del mal de yungas por medio del DDT, que afectaba a la gente 

proveniente de la sierra. Producto de estas migraciones, Lima se presentaba a fines de la 

década de los años ochenta y principios de los noventa, socioeconómica y territorialmente, 

como una capital de caos y desorden, con una gran población marginal. 

 

 I.4. Demografía  

El PCP sabía que mientras más jóvenes fueran los futuros pobladores de este nuevo lugar 

todo sería mucho mejor, pues sería más fácil que se adaptasen a las nuevas formas de vida 

y al nuevo sistema que se emprendería. Conseguir este tipo de gente no fue difícil, debido a 

que la mayoría de la población peruana es relativamente joven; de tal manera que hubo 

muy pocas personas mayores en su convocatoria, claro está que la edad no fue un requisito 

indispensable, pero sí fue un buen complemento para que el proyecto saliese de acuerdo a 

lo planeado.    

 

La juventud de quienes se radicaron en Raucana lo confirma el último censo nacional 

realizado en el 1993, a tan solo tres años de creada. Así, según este censo, el promedio de 

edades existentes en el distrito de Ate-Vitarte, donde queda este joven pueblo es: 

 

                                                                                                                                                    
de aquella población en su himno-canción A nuestro padre creador Túpac Amaru: “… Hemos bajado a las 
ciudades de los señores. (…) Hemos bajado como las interminables filas de hormigas de la gran selva. (…) 
en tu tiempo éramos aún dueños, comuneros. Ahora, como perro que huye de la muerte, corremos hacia los 
valles calientes. Nos hemos extendido en miles de pueblos ajenos, aves despavoridas.… Estoy en Lima, en el 
inmenso pueblo, cabeza de los falsos wiraqochas. En la Pampa de Comas, sobre la arena, con mis lágrimas, 
con mi fuerza, con mi sangre, cantando, edifiqué una casa. El río de mi pueblo, su sombra, su gran cruz de 
madera, las yerbas y arbustos que florecen, rodeándolo, están palpitando dentro de esa casa. (…) Somos 
miles de millares, aquí, ahora. Estamos juntos, nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por 
nombre, y estamos apretando a esta inmensa ciudad que nos odiaba, que nos despreciaba como a excremento 
de caballos. Hemos de convertirla en pueblo de hombres que entonen los himnos de las cuatro regiones de 
nuestro mundo, en ciudad feliz, donde cada hombre trabaje, en inmenso pueblo que no odie y sea limpio, 
como la nieve de los dioses montañas donde la pestilencia del mal no llega jamás…” Lima, 1962. José María 
Arguedas, ¡Kachkaniraqmi! ¡Sigo siendo! Textos esenciales. Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 
2004. pp. 466-470. 
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Distrito de Ate92 
intervalo de edades (por años) Cantidad de habitantes 

de 0 a 14    91 024 
de 15 a 34 1 08 567 
de 35 a 54    48 586 

de 55 a más    18 218 
población total 2 66 395 

 

Como se puede apreciar, aproximadamente el 41% de la población del distrito de Ate-

Vitarte es joven (15-34 años). Estos mismos resultados pueden ser revalidados por la 

última encuesta realizada en dicho pueblo en el 2003, la que demuestra que el 50% de la 

población de este lugar tiene entre 31 a 50 años. De esto se infiere que diez años antes 

tenía entre 21 y 40 años.93  

 

 1.5 Nivel socio-económico 

Por el censo de 1993 se conoce que la población del distrito de Ate-Vitarte se dividía 

principalmente en tres grupos, según su ocupación: obreros, empleados y trabajadores 

independientes, siendo este último el más numeroso, como podemos apreciar a 

continuación: 

 
Distrito de Ate 94 

Ocupación (variable) Habitantes (frecuencia) 
Obrero 25 302 

Empleado 25 854 
Trabajador independiente 26 645 

empleador o patrono   2 674 
trabajador familiar no remunerado   4 172 

trabajador del hogar   4 063 
no especificado   5 135 

buscando trabajo por primera vez   3 099 
población total 96 944 

 

Además, dicho censo nos muestra cuántos pobladores mayores de 6 años tenían un oficio y 

cuántos no, como podemos observar en el siguiente grafico: 

 

                                                 
92 Resultados Definitivos de los Censos Nacionales de Población y IV de Vivienda-1993. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (Inei). 
93 UNMSM: “Diagnóstico situacional de la asociación Raucana”. Lima, 2003, p. 5 
94 Resultados Definitivos de los Censos Nacionales de Población y IV de Vivienda-1993. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (Inei). 
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Distrito de Ate95 
población de 6 años y más, según profesión u oficio 

tienen una profesión u oficio    53 286 
Sin profesión u oficio 175 703 

total pobladores de 6 años a más 228 989 
 

Esto nos detalla el alto grado de desocupación que existía en dicho distrito y por ende en el 

pueblo de Raucana; y esto ha acarreado, con el tiempo, una involución acrecentada a 

medida que pasaron los años. Como resultado, al contar con muy poca infraestructura fue 

considerado el cuarto distrito más pobre de Lima en el año 2003.96 Esta realidad es una 

característica más para que el proyecto de una “nueva sociedad” calara con fuerza en dicha 

población.  

 

La cifra exacta de la población que se estableció para Raucana varía según las diversas 

fuentes: cálculos iniciales señalan unas 1 200 personas, pero posteriormente, hacia 1991, 

oscila entre 1 600 y 2 00097, y según los dirigentes en un momento determinado la cifra 

llegó hasta 3 600 personas.  

 

 I.6. La preparación del terreno 

 

Los preparativos 

Para lograr su objetivo el PCP planificó durante un año la estrategia a seguir. Se organizó a 

la población para que supiera defenderse y desenvolverse ante un eventual ataque, ya sea 

de agentes contratados por el dueño del terreno (posible desalojo) o bien, ante una 

intervención policial o militar. Se enseñó cómo preparar y lanzar bombas molotov, cómo 

utilizar palos y huaracas98, cómo hacer la guardia y cómo protegerse y organizarse por 

turnos, entre otras formas de seguridad. Un texto del PCP habla al respecto 

                                                 
95 Ibíd. Nota: Hay que advertir que es el  INEI, que pone como base la edad de 6 años para que un individuo 
pueda trabajar o ejercer un oficio.    
96 Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ate 2003-2015. Lima- Ate, 2003.p. 14 
97 Tomado de Abimael Guzmán Reinoso, Sobre las dos colinas. Lima, 1991, p. 99. Véase también Reimpreso 
del PCP, p. 1. Además léase, periódico El Escándalo, julio del 2003 p. 10 
98 Nota: “Honda usada desde tiempo inmemorial por los guerreros y los cazadores indígenas. Solían llevarlas 
ceñidas a la frente, y a veces portaban otras adicionales en la cintura y en la mano. Es un cordón largo y    
grueso, tejido de lana o cabuya, que a la mitad presentaba un ensanchamiento compacto o reforzado con 
cuero. Colocada en este una piedra, hacían girar varias veces la huaraca en torno a la cabeza y al soltar uno   
de los extremos salía la piedra con fuerza y precisión notables, durante la conquista los proyectiles así 
lanzados dieron muerte aun a los caballos, y hendieron los cascos y las armaduras de los conquistadores”. 
Véase: Tauro del Pino, Alberto. Enciclopedia Ilustrada del Perú. Peisa, Lima. Tomo 8. p. 1216 
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La dirección cohesionó firmemente al Ejército Guerrillero Popular (EGP) 
con el programa del Partido y las citas del Presidente Mao. La misma 
situación determinó realizar en las masas previamente organizadas en 
sectores, cada uno de los sectores con su propio responsable; se organizó el 
Movimiento Clasista Barrial, y se realizó una remoción en toda la masa 
reafirmándole en la violencia revolucionaria, en la disciplina proletaria y 
sujeción a la dirección del Partido. Se procedió a tomar las tierras, y luego 
organizar la defensa activa. Puesto que el Partido nos había advertido y 
planteado estar preparados para cualquier contingencia, las masas con 
armas elementales, con llantas, hondas, huaracas, piedras, palos, ají 
molido para quemarlos, y ácidos; se produjo tres enfrentamientos.99 (el 
subrayado es mío) 
 

La planificación 

Se realiza una coordinación central previa a la invasión que fue dirigida en su mayoría por 

jóvenes militantes del PCP que, según la versión de los pobladores, eran universitarios, 

entre los que figuraban uno llamado Rubén —detenido en 1996, bajo los cargos de 

pertenecer al Comité de Socorro Popular—100, y otro Santiago. A la par había señoras y 

señores que, junto a los anteriores, formaron lo que se llamó el Comité Central que era 

conocido como la Central, y que siguió con sus labores durante y después de la toma de 

terrenos.  

 

Andahuaylas, un barrio de El Agustino, fue el lugar donde se realizaron las 

concentraciones previas a la invasión, y allí se llevaron a cabo reuniones solamente con los 

delegados. A partir de dichas reuniones los delegados informaban a sus grupos lo que 

sucedía. Cada grupo tenía un delegado y un subdelegado. Eran en total siete grupos, que 

luego pasaron a llamarse “sectores”; estos sectores provenían de diversas partes de Lima. 

Hasta ese momento la gente convocada no sabía a ciencia cierta que la invasión la 

organizaba el PCP, debido a que como ya dije este no tuvo contacto con los pobladores de 

manera oficial; además, ningún sector tenía conocimiento de la existencia de otros grupos, 

y se enteraron recién al producirse la invasión 

 

Nunca nos dijeron que eran del partido [PCP] antes de la invasión a Raucana, 
pero después dijeron que eran parte del partido; esto se debe por los soplones 

                                                 
99 www.csrp.org/espanol/e_batalla.htm  
100 Nota: Rubén Gálvez Borja, será presentado (18.11.1996) por la Dirección Nacional contra el Terrorismo 
(Dincote), como importante miembro del Comité de Socorro Popular y cabecilla de diversas invasiones de 
terrenos situados cerca de la Carretera Central, entre ellos el de Raucana. Fuente: Diario El Comercio, p. A9. 
28.7.1998.    
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Plano de Raucana y sus alrededores 

(Prototipo del modelo que fue presentado a los pobladores) 
 

 
 

        
 
 

(que podían delatarlos). Puede ser que los delegados supieran que ellos eran 
del partido ya que con ellos coordinaban todo. 101 

 

Hasta el mismo día de la toma de tierras el PCP no había difundido información sobre el 

lugar ni la magnitud de la operación; la futura población de la invasión sólo sabía que el 

objetivo era tomar terrenos para habitar. 

 

Después de un mes de haberme inscrito me dijeron que vaya, que iba a haber 
reunión, y que llevara mi frazada porque nos íbamos a quedar hasta tarde y 
como yo vivía lejos ya no podía regresar porque en esa época había toque de 
queda. Resulta que cuando llegamos a las nueve de la noche, nos dijeron que 
íbamos a ingresar hoy día mismo, ahí nos sacaron un plano donde nos 
mostraron el lugar donde sería la invasión, y luego nos sacaron otro plano 
donde nos mostraron por dónde íbamos a ingresar y posesionar. Mi grupo era 
de Los Ángeles, hasta ese momento no sabíamos que había otros grupos, yo 
después me entero que éramos siete grupos.102   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
101 Entrevista a don José (Lima, 17.8.2003).  
102 Entrevista a doña Segundina (Lima, 15.8.2003). 
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II. Las primeras acciones para tomar posesión del terreno 
 

II.1. Acciones durante la toma de los terrenos de la familia Ísola 
 

La noche del 27 de julio de 1990, el PCP se encargó de indicar a los delegados a qué hora 

y en qué lugar se iba a iniciar el ingreso, y el lugar en que tenían que ubicar a sus grupos. 

En la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio de 1990, los invasores procedieron al 

ingreso desde distintos flancos. Los sectores I, III, IV, V, VI y VII procedieron a hacer los 

boquetes de 1m. x 50 cm., en diversos puntos del perímetro del fundo, para ello utilizaron 

comba y picos. El sector II ingresó por la puerta principal, que daba a los establos y a las 

casas de los trabajadores y vigilantes. Un poblador describe los hechos de la siguiente 

forma: 

 
Cuando el sector II ingresa, estaba el capataz y su familia y los demás 
trabajadores, yo me entero después por la versión de ellos que cuando 
quisieron llamar a Ísola el teléfono les habían cortado. A ellos no les hicimos 
nada y no hubo resistencia de su parte, es más, se quedaron ahí por meses, e 
inclusive cuatro de ellos se asociaron a Raucana, lo que yo sé es que hasta el 
2000 había dos familias.103 

 

Los del sector VI ingresan por la puerta que conducía al estadio de San Gregorio, cruzan el 

estadio y saltan el muro que divide al fundo y toman posesión del lugar. 

 

I

II

III
IV

V
VI

VII

INGRESO AL FUNDO “EL HARAS DE SANTA CLARA”

 
                                                 
103 Entrevista a don Valentín Cacha Espíritu, ex secretario general de Raucana (Lima, 09.7.2003). 
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En el presente cuadro se puede apreciar el ingreso de los diferentes grupos, cuyos nombres 

son los siguientes:  

 
Sector nombre Procedencia 

sector I La Esperanza avenida La Esperanza 

sector II Nuevo Vitarte distrito de Vitarte 

sector III Andahuaylas distrito El Agustino 

sector IV El Éxito (No identificado) 

sector V Los Ángeles Los Ángeles de Vitarte 

sector VI Los Machetos Distrito el El Agustino 
(un lugar llamado “Los Machetos”) 

sector VII Nocheto cerro Nocheto-El Agustino 

 

En vista de que Raucana se encuentra a metros de la Carretera Central, los nuevos 

pobladores hicieron zanjas para no permitir el ingreso de vehículos, tanto así que por la 

descoordinación, el camión contratado por ellos que contenía materiales importantes para 

ese día (como esteras, palos, medicamentos, entre otros), fue retenido a la altura de la 

Municipalidad, y no logró ingresar. Estos hechos fueron narrados por algunos de los 

pobladores 

 

 Pobladora del sector II: 
“Para los gastos de la toma se realizaron diversas actividades, cuyo dinero 
era para la compra de materiales: esteras, palos, medicinas, para la 
invasión, formamos comisiones para comprar las cosas que necesitábamos, 
aparte pagamos cinco soles para la inscripción”.104 
 

Pobladora del sector IV: 
“Ese día de la invasión ya estaban todos los instrumentos para realizarla: 
había palos, fierros, vinagre, medicamentos, etc. Ellos nos dijeron que no 
trajéramos nada, solo lo necesario, que ellos nos iban a proporcionar 
todo”.105 
 

Poblador del sector VI: 
“Luego yo me entero, así conversando días después con los demás 
compañeros... [Preguntando] cómo habías ingresado tú, y tú, y me entero 
que los de construcción civil habían traído los fierros, esos que no 
utilizaban y estaban tirados ahí”.106 

                                                 
104 Entrevista a doña Juana (14.9.2003). 
105 Entrevista a doña Jacinta, (Lima, 14.9.2003). 
106 Entrevista a don José, (Lima, 17.8. 2003). 
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Lugares donde los sectores tomaron posesión en el fundo Haras 

 

SECTOR
I

SECTOR
II

SECTOR
III

SECTOR
IV

SECTOR
V

SECTOR
VI

SECTOR
VII

 
 
 

Poblador del sector V 
“Mi grupo se llamaba “Los Ángeles”, éramos alrededor de 170  personas, 
una parte de mi grupo se encontraba en (el asentamiento humano) Javier 
Heraud, y otros estábamos a la espalda de la Municipalidad y teníamos que 
tomar un carro que nos llevara hasta Amauta, nos teníamos que hacer pasar 
como pasajeros, pero antes de que el carro llegara a Amauta, nos 
bajaríamos en San Andrés y entraríamos a Raucana. Los del sector II tenían 
que entrar donde se encontraban los vigilantes y los caballos, y los de sector 
VI tenían que tomar posesión a la altura del estadio”.107 

 

Luego de haberse instalado, comenzaron los enfrentamientos con la policía: 

 

El primero sucedió entre las 4:00 y las 5:30 de la madrugada del 28 de julio. Una vez 

tomado el terreno, un grupo de policías intentó el desalojo pero fueron repelidos con los 

instrumentos previstos. En vista de la situación, los uniformados deciden retirarse en busca 

de un mayor contingente. 

 

El segundo enfrentamiento se realizó entre las 6:30 y 7:00 de la mañana. El rasgo 

distintivo de este enfrentamiento, según la versión pueblerina, es que la policía dejó de 

disparar al aire y comenzó a disparar a quemarropa. Fue entonces cuando el impacto de 

ocho balas le quitó la vida a Félix Jorge Raucana, joven de veinticuatro años de edad que 

                                                 
107 Entrevista a Camilo, (Lima, 24.8. 2003). 
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tenía mujer y dos hijos. Esa mañana se registraron 46 heridos aproximadamente, con 

lesiones de bala en diferentes partes del cuerpo.108 Un poblador, en su testimonio a la CVR, 

dice: 

 

 ...[A Raucana] no le interesó que la policía le apuntara con un arma. (…) 
Ese día murieron como tres, el que murió primero fue Raucana. Toda la 
gente decía que ése es un hombre valeroso que defendió nuestro terreno, lo 
trajimos acá, hicimos su misa y pusimos [al terreno] el nombre de Raucana. 
Este [fue] el hombre héroe de la invasión y de aquí en adelante se llamará la 
tierra Félix Raucana. (PJ, 17/07/2002)109 

 

Otro poblador también nos relata la misma escena: 

 

“...Raucana muere a diez minutos después que le tiraron las balas, nosotros 
lo trasladamos a otro sitio, para que puedan atenderle, para prestarle 
auxilio, pero ya estaba muerto”.110 

 

Un medio periodístico lo comenta años después: 

 

Lo velaron esa noche. Víctor Caccha construyó un rápido ataúd de madera 
con tablones de cajas de frutas (…) Pintaron el cajón de negro y le pusieron 
velas alrededor (…) “Felix Raucana” gritó Víctor Caccha en la oscuridad de 
velas consumidas. (El pueblo respondió) “Presente”.111 

 

La difusión 

A raíz de este suceso, alrededor de 200 personas optaron por retirarse definitivamente y 

abandonar la toma del terreno, mientras que otras denunciaron lo sucedido en los medios 

de prensa, sobre todo en radio y televisión. Así, a partir de la difusión de la noticia de un 

terreno que se invadía, varias personas llegaron al nuevo asentamiento humano para 

instalar sus viviendas y se incorporaron a los sectores ya organizados. Esto no fue 

impedimento para que el PCP siguiera adelante con su proyecto, y pese a su carácter de 

plan clandestino no puso trabas para el ingreso de estas personas, y más bien esto 

contribuyó a reforzar la idea de una típica invasión. 

 

                                                 
108 Entrevista a don Valentín Cacha Espíritu, ex secretario general de Raucana (Lima, 09.7.2003).     
109 CVR. Capitulo V, p. 440. 
110 Entrevista a don José (Lima, 17.8. 2003). 
111 Periódico. Ayllu. 2.9.1991. 
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El tercer enfrentamiento se realizó a las 8:00 de la mañana del mismo día, cuando varios 

policías de diversas comisarías se aproximaron hasta el lugar, pero no pudieron avanzar 

más allá de la entrada, ya que las zanjas y el resguardo que encontraron se lo impidieron.  

Terminadas estas acciones y enfrentamientos, se acordó perennizar al joven Raucana 

poniendo su nombre al naciente pueblo. Era el primer mártir de una lista de pobladores que 

dejaron su vida en este proyecto. 

 

Un dato interesante es la fecha elegida para realizar la invasión. Fue una decisión política 

premeditada por parte del PCP hacerla el 28 de julio de 1990, día del aniversario patrio y 

de la juramentación del nuevo presidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori, de tal modo 

que mientras se desarrollaba esta ceremonia, a hora y media de distancia de la casa de 

gobierno, el PCP ponía en marcha su “Primer plan piloto de bases de apoyo”, camino a 

lograr el ansiado “equilibrio estratégico”.112 

  

II.2. Defensa del territorio 

 

Como se ha explicado, para el día de la invasión se habían cavado zanjas en las calles 

circundantes a fin de bloquear el ingreso de los vehículos policiales; al mismo tiempo el 

terreno se encontraba protegido por una muralla de unos 2,5 metros, construida por Ísola, y 

por una acequia de 1,5 metros de ancho y 50 centímetros de profundidad, que bordeaba 

parte del pueblo. Durante los siguientes días, los pobladores pusieron torres de vigilancia 

en las cuatro esquinas del perímetro, y un piquete de control en la entrada, a fin de 

propiciar una mejor defensa del terreno. 

 

La labor de vigilancia se realizaba las veinticuatro horas del día. La población se había 

repartido los turnos, de tal modo que cada sector ya constituido vigilara un lugar 

determinado. Los grupos eran de diez personas por sector, en un horario de dos a cuatro 

horas. Cada encargado de vigilar el terreno contaba con los siguientes implementos: un 

chullo o gorra, una chalina, una chompa o cafarena (estilo Jorge Chávez), un palo con una 

punta en la parte posterior, una huaraca con municiones de piedras depositadas en una 

“bolsita guerrillera” y una honda pequeña. 

 
                                                 
112 Para mayor información, véase los escritos del PCP: ¡Que el equilibrio estratégico remeza más el país! y  
Sobre las dos colinas. Lima, 1991. 
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Torreón de vigilancia113 

Fotografía del pueblo Jorge Félix Raucana (1991), se puede observar la pequeña muralla 
que rodeaba al pueblo y una de las torres de vigilancia; fueron construidas por los 

pobladores y sirvieron para guarecer a los vigías. 

                                                 
113 El Comercio, sección policial. Lima, 9.9 1991.   
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------------------------------------ 
Nombre y apellido completo 
 
----------------------------- 
           Estado civil 
 
----------------   ----------- 
Nº  Lote             Sector 

 

 

No se permitía que nadie se retirara de Raucana sin que antes dejara a un reemplazo que 

asumiera sus tareas. Con esto se pretendía garantizar que permaneciera el mayor número 

de personas dentro del poblado para así repeler una posible retoma del terreno. Del mismo 

modo, solo podían ingresar las personas inscritas en los padrones de cada sector 

confeccionados antes de la invasión. En los días sucesivos se confeccionaron carnés para 

cada poblador, para cada pobladora, con sus datos: nombre, estado civil, número de lote 

que le correspondía y sector en el cual vivía; era de color rosado, escrita a máquina y, en 

algunos sectores, comentan los pobladores, incluía la foto de la persona. El carné tenía esta 

apariencia: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante esta modalidad cada persona que se retiraba de Raucana tenía que dejar este 

carné en el control de la entrada, así se sabía cuántas personas estaban en el poblado y 

cuántas no, cuántas eran de Raucana y cuántos eran “reemplazos”; e igualmente, ante una 

posible represión policial o una retoma del terreno, ya sabían con cuántas personas 

contaban para defenderse. Al retornar al pueblo se les entregaba sus carnés.   

 Aquí algunos testimonios: 
 
 

Los primeros días cuando llegué no nos dejaban salir, nos habíamos quedado 
por miedo a que nos desalojaran, si te ibas tenías que dejar a tu “reemplazo”, 
un familiar, era así…114 
 

“Yo entro a Raucana el 29 de julio de 1990, vivía en el sector III; al 
principio no dejaban salir a nadie cuando fue la invasión, ya que, el que 
salía tenía que dejar a alguien... Yo expliqué a los compañeros [miembros 

                                                 
114 CVR. Informe Final de la CVR. CVR, Lima, 2003, Tomo V, p. 447  



 98

del PCP] que era madre soltera y que no tenía a quién dejar, ellos lo 
entendieron y me dejaron salir a trabajar”.115 
  

“Yo como era madre soltera y trabajaba todo el día, venia cansada y mi 
grupo me ayudaba a que no vigilara, pero les traía su cafecito o tesito para 
que se calienten los que se quedaban cuidando”.116 

 

Según la versión del PCP, lo concerniente a la seguridad se hizo de la siguiente manera: 
 

En cuanto a la defensa activa se construyeron muros de defensa, barricadas y 
una estricta vigilancia de cuatro puntos las 24 horas, y en la entrada principal. 
No podía entrar cualquiera, tenían que tener su contraseña. Se armó a la masa 
con lo elemental y se desarrolló el adiestramiento militar.117  
 

II.3. Acciones legales 

 

Si bien todo el proceso de la invasión y posesión del terreno fue realizado relativamente en 

forma satisfactoria, todavía faltaba mucho por hacer. En primer lugar, se buscaría el 

reconocimiento de los pobladores como propietarios de los terrenos; tarea que recayó en el 

secretario general (secretario elegido por los delegados luego de la toma del terreno), que 

debía de hacerse cargo del trámite para ser reconocidos como asociación de vivienda. Uno 

de los pasos era inscribirse en los registros públicos, para ello se tenían que cumplir ciertos 

requisitos como: 

 
1.- Que el terreno invadido no tenga dueño o esté deshabitado.  

2.- Tener un padrón comunal legalizado. 

3.- Contar con un libro de actas y acta de instalación legalizados 

4.- Contar con estatutos. 

5.- Haber realizado la elección del consejo de administración. 

6.- Contar con un comité electoral. 

 

Que el terreno invadido no tenga dueño o esté deshabitado 

Uno de los argumentos legales que sostuvieron para tomar posesión del fundo “El Haras de 

Santa Clara” es que éste no le pertenecía a Ísola, sino que se asentaba en tierras de 

                                                 
115 Entrevista a doña Hermelinda (Lima, 18.1.2004).  
116 Entrevista a doña Micaela, (Lima,18.1.2004). 
117 PCP. Un mundo que ganar. N°. 21, 1995.  www.csrp.org/espanol/e-batalla.htm  
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propiedad de antiguos pobladores peruanos a los que Ísola padre se las arrebató poco a 

poco. Este argumento afirmaba que, al llegar al Perú, el empresario italiano se dedicó a dar 

crédito a los pobladores originales del valle Amauta y alrededores para el sostenimiento de 

sus terrenos, a la vez que les compraba sus productos y les vendía otros como fertilizantes, 

abonos, etc., para el mejoramiento de los cultivos. Al principio, la relación entre el 

propietario de la tierra e Ísola fue buena, pero el mal mantenimiento de las cosechas y la 

baja productividad hacían que el dueño se fuera endeudando con su proveedor, para 

finalmente perder la tierra, porque Ísola se las arrebataba como forma de pago. Por este 

mecanismo usurero, el campesino quedaba supeditado a su acreedor, para quien pasaba a 

trabajar la tierra con la esperanza de recuperarla al pagar la onerosa deuda. 

  

Lo cierto es que Ísola hijo no pudo mostrar la documentación que sustentara que fuese 

dueño de estas tierras.118 Un dirigente de Raucana informó a la prensa extranjera lo 

siguiente: 

 

Este gran propietario vino después de la segunda guerra mundial, y 
fraudulentamente se apropió de las tierras por sí mismo… La gente sólo 
recobró lo que le pertenecía por derecho.119 

 

Con respecto a los demás requisitos, el pueblo los obtuvo rápidamente, y así cumplió con 

todos los requerimientos necesarios para convertirse en una asociación de vivienda. Con 

este logro se neutralizó posibles desalojos y, más bien, se buscó el diálogo con Ísola para 

ver la manera de comprar el terreno, pero él respondió mediante una acción legal que 

buscaba recuperarlo. 

 

 II.4. Análisis de la ejecución del proyecto  

 

La evaluación de la lucha en los primeros días puede considerase exitosa. Sin embargo, no 

hay que olvidar las secuelas de esta acción, según un informe que realizó el PCP: 120  

                                                 
118 Nota: Los casos de luchas por terrenos se vivieron en estos lugares por muchas décadas. Antiguos 
dirigentes me relatan que se iban al Archivo de la Nación a buscar documentación que demuestre que esas 
tierras eran de campesinos y no de la familia Ísola, y de este modo ganaron en diversas oportunidades varias 
extensiones de tierra. 
119 Prensa Proletaria Internacional. Movimiento Popular del Perú de Norte América y La Nueva Bandera, 
diciembre de 1991 (texto original en idioma inglés). 
120 Documento inédito del PCP. Sobre barrios y barriadas. Canto Grande - Perú, 2003, pp.4-6 
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– Un muerto: Félix Jorge Raucana, quien dejó viuda y dos hijos. 

– Decenas de heridos y lisiados: más de 40 personas perdieron una pierna o un brazo, 

ojos, heridas en diversas partes del cuerpo, entre otros; violencia que no fue denunciada 

por temor a las represalias.121  

– Una veintena de detenidos: una veintena de personas que fueron liberadas 

posteriormente, ocasionándoles la pérdida de sus empleos, inestabilidad económica y 

abandono de sus hogares. 

 

Acerca de los equinos de propiedad de Ísola se sabe que ordenó su traslado a su hacienda 

en Santa Clara, donde tenía una caballeriza de crianza y reproducción, mientras que los 

otros caballos que no eran suyos fueron recogidos por sus dueños, e inclusive algunos se 

quedaron por varios meses en Raucana. 

 

III. Desarrollo y construcción del poblado 

 

Después de esta primera fase, que va de la elaboración hasta la ejecución del proyecto, se 

pasó a una segunda, que consistió en hacer viable y sostenible el proyecto. Con las 

dificultades del caso, tanto por los problemas internos como externos, se puso a prueba el 

ingenio y esfuerzo de los militantes del PCP y de la población para hacer realidad sus 

objetivos: su base de apoyo y su futuro pueblo, respectivamente.               

 

III.1. Dificultades para su desarrollo 

 

Se sabe, por las múltiples versiones de los pobladores y la documentación legal  

consultada, que hubo un lapso de por los menos tres meses, es decir, entre agosto y 

noviembre de 1990, en el que la población experimentó un gran desconcierto debido a que, 

por motivos internos y externos, pasó muchos padecimientos.  

 

 

 

 
                                                 
121 Nota: En el informe final que presento la CVR,  con respecto al caso de Raucana, señala que solo hubo un 
muerto, no mencionando el caso de herido o lisiados. Para mayor referencia léase: CVR. Informe final de la 
CVR, CVR. Lima, 2003.  Tomo V, capitulo II. pp. 440-441.    
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A.  Factores internos: 

 
Los principales problemas que afectaron al poblado fueron cuatro:  

Primero, de orden institucional, que se produjo cuando el secretario general se dio a la 

fuga con todo el dinero recolectado para la inscripción del poblado.  

Segundo, de orden material, referido a la supervivencia: carencia de agua, alimentos, 

entre otros.  

Tercero, de orden sanitario, sobre las condiciones insalubres en que se vivía.  

Cuarto, de orden legal que vendría con el tráfico de tierras.  

 

A continuación relataremos estos problemas:   

  

1.- De orden institucional: La fuga del secretario general   

La primera junta directiva fue elegida por los delegados de los sectores en el proceso de la 

invasión. Cuando se tomó posesión del terreno, por razones que no se han logrado 

documentar, el secretario general se dio a la fuga llevándose consigo todo el dinero 

recolectado por concepto de inscripción (cada poblador o pobladora había aportado cierta 

cantidad de dinero para los trámites de inscripción). En consecuencia, se paralizó el trámite 

legal (el prófugo contaba con una carta poder para realizar dicho trámite en nombre del 

nuevo Asentamiento Humano122).  

 

 2.- De orden material: problema del agua 

El problema del agua es un problema que afecta a Lima casi siempre, pues esta ciudad se 

asienta sobre un desierto, sólo cruzado por tres ríos: el Rímac, el Chillón y el Lurin, de los 

cuales solo el primero tiene la capacidad de abastecerla. El Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima (Sedapal) —la estatal empresa del agua— no tiene una política que 

dé prioridad a los sectores más pobres, de tal modo que su ausencia es clamorosa en 

aquellos asentamientos que no cuentan con tuberías para el traslado de agua, ni 

alcantarillado, ni mucho menos en pueblos que recién se estaba formando como era caso 

                                                 
122 Nota: Tratamos de buscar algún documento oficial que nos facilite saber algo sobre estas personas, 
lamentablemente como nos comenta diversos dirigentes, la División Contra el Terrorismo (DINCOTE) se 
llevo toda la documentación existente del pueblo.  
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de Raucana.123 Ni siquiera los camiones cisternas de Sedapal llegaban a dichas zonas. Este 

es un testimonio ante la CVR:  

 

Buscábamos agua en San Antonio, la gente de allá nos negaba, sufríamos 
bastante. No había a veces qué comer… comíamos camote sancochado y su 
agüita nos tomábamos. La gente de San Antonio no nos quería dar, nos 
negaba a veces sacábamos a la media noche, a la tres de la mañana para poder 
siquiera cocinar algo… los primeros días no teníamos ni para lavar la ropa, 
andábamos todo sucios… (Señora VI, 19/07/2002).124 

 

El otro problema era el agua, no teníamos agua, nos íbamos a San Gregorio 
por un poronguito de agua, me acuerdo mucho de la higiene de mis hijos, los 
traje porque no tenía con quién dejarlos, siempre tuve en la mente que vivir 
pobre no es vivir sucio, con dos tazas de agua los bañaba. ¿Cómo hacía?, con 
una taza mojaba un trapo, lo jabonaba bien y con eso les pasaba todo el 
cuerpecito y otra taza los enjuagaba, siempre me acuerdo de eso (…) Para 
lavar la ropa, como no había agua, nos teníamos que ir al río, de acá saliendo 
por la avenida Esperanza de frente salías al río… (CA, líder femenina, 
18/07/2002).125 

   

 3.- De orden sanitario 

La falta de servicios básicos elementales —agua, desagüe, etc.— trajo consigo la 

propagación de diversas enfermedades debido a las deplorables condiciones de vida. 

Algunos de los testimonios que sustentan esta situación son citados a continuación:  

 

“... dormíamos básicamente en el piso, bajo nuestra esterita en forma de 
tortuga, era una época muy fuerte ya que no había agua, no había qué comer 
y por esto muchas personas se fueron”.126 

 

... justo era el mes de julio, con un frío atroz, con la llovizna, imagínate 
dormir bajo esas chocitas, nosotros le decíamos nuestro nicho, como nichos 
de cementerio. Lo que más nos hacían sufrir eran las pulgas, esto era una 
caballeriza y había pulgas, pero así teníamos que estar... (18/07/2002).127 

 

 

 

                                                 
123 Nota: Para el año 2002, se instalaron las redes de agua y desagüe que según testimonios de los dirigentes 
estuvieron al servicio de los pobladores en el año 2003. 
124 CVR. Informe final de la CVR, CVR. Lima, 2003.  Tomo V, capitulo II. p. 445 
125 Ibíd. p. 445 
126 Entrevista a don José (Lima, 14.8 2003). 
127 CVR. Informe final de la CVR, CVR. Lima, 2003.  Tomo V, capitulo II. p. 444. 
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4.- De orden legal: el tráfico de tierras 

La falta de una junta directiva general hizo posible la realización del tráfico de tierras, algo 

común en las invasiones, que ni el PCP en un primer momento pudo detener.  

 

“…cuando entramos a asumir el cargo [la nueva junta directiva] 
comenzamos a pasar lista a todos los inscritos, muchos no se encontraban 
en la zona y nunca venían, a la vez descubrimos que muchos delegados 
habían puesto nombres fantasmas en diversas zonas, y nosotros dijimos que 
acá no íbamos a permitir el tráfico de tierra, acá el que la lucha la 
consigue”.128 

 

B. Factores externos 
 

Uno de los mayores problemas que tenía el país a principios de los noventa era el 

económico, reflejado en la hiperinflación y en el alejamiento de los principales 

inversionistas extranjeros, siendo éste el legado del gobierno del abogado Alan García 

Pérez al nuevo gobierno del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, que lo llevó a iniciar una 

transformación liberal a pedido de los organismos multilaterales y los EEUU, a fin de 

otorgarle el respaldo necesario para que regresaran las inversiones y el Perú deje de verse 

como “un país moroso que no cumplía sus compromisos” o en una palabra técnica 

“inelegible”.  

 

El gobierno de Fujimori inició así la aplicación del modelo neoliberal en su forma más 

radical. Uno de los primeros pasos fue el cierre de todas las fábricas del Estado, que a decir 

de los privatizadores “en vez de generar recursos y fomentar la industrialización producían 

pérdidas”, y también de empresas estratégicas como AeroPerú129, y a esto siguió el despido 

masivo de una inmensa masa de trabajadores del Estado y del sector privado. Como dice 

Youngers: “…de la noche a la mañana, aproximadamente cuatro millones de peruanos se 

unieron a las filas de los siete millones de peruanos que ya vivían por debajo de la línea de 

pobreza”130.  Luego vino la reestructuración del gasto fiscal (gastar solo lo necesario), y el 

fin de la hiperinflación, cosa que logra con el shock en agosto de 1990, también llamado 

“Fuji-shock”. Estos cambios económicos afectaron de manera catastrófica a la población 

                                                 
128 Entrevista a don Fermín, miembro de la nueva junta directiva (Lima, 17.8.2003). 
129 Véase: Wiener, Raúl A. Y el cielo peruano se hizo extranjero. Aeroperú: De la privatización  fraudulenta 
a la recuperación de la actividad aerocomercial nacional. Mundo Nuevo, Lima, 2004. 
130 Youngers, Colletta. Deconstructing Democracy: Perú Under President Alberto Fujimori. Washington, 
D.C.: The Washington Officce on Latin America, 2000. p. 11 
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con menos recursos económicos y, entre ella, a la de Raucana. Diversos pobladores dan su 

versión: 

 

Comíamos lo que había, pero fue tan doloroso y justo en eso días el 
paquetazo, el shock, no había de dónde comer, las tiendas se cerraron, los 
mercados también se cerraron y lo único que podíamos conseguir era atún y 
el arroz… no había nada, así lo pasamos…131   
“…había un momento en que estábamos como cuatro días comiendo solo 
pan, comprábamos pan y lo repartíamos entre todos, cuando vino el “shock” 
yo recuerdo que tenía como treinta soles para mi menú para siete días, 
resulta que al día siguiente veo que todos los costos de la semana se 
convirtió para un menú, y entonces no tenía dinero, y muchas familias no 
tenían nada, y encima no tenían trabajo...”132 

 

Fotografías tomadas a niños y niñas de Raucana133 

Foto 1                                                       Foto 2 

       

 

III.2. Superando las adversidades 

 

Pero a pesar de todos estos inconvenientes, el trabajo emprendido por el PCP continuó. Por 

una parte, los comisarios designados siguieron trabajando y los delegados designados por 

los pobladores continuaron asumiendo las tareas. Ante la crítica situación, los delegados 

decidieron reunirse en una asamblea general extraordinaria a realizarse el día 4 de 

noviembre de 1990, para elegir una nueva junta directiva; pero antes de la fecha se 

                                                 
131 CVR. Informe final de la CVR, CVR. Lima, 2003.  Tomo V, capitulo II. p. 446 
132 Entrevista a don Pedro ( Lima, 14.8. 2003) 
133 Gráfico 1: El Nacional, sección policial, 24.8.1991. p. 11  
      Gráfico 2: La República, sección especial, 7.9.1991. p. 14 
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reunieron internamente para proponer como secretario general a un joven dirigente que 

recién estaba asumiendo su cargo de delegado de sector. 

 

Finalmente, la asamblea cubrió las expectativas de los delegados al nombrar al secretario 

general que ellos habían propuesto: don Valentín Cacha Espíritu, y como subsecretario 

general a don René Subia Flores. Esta nueva junta tenía como prioridades fundamentales 

garantizar los requerimientos básicos para la vida, el desarrollo del pueblo y dar con el ex 

dirigente fugado. 

 

“Yo había asumido recién mi condición de delegado del sector, pues el que 
se encontraba anteriormente se había ido, entonces nos reuníamos con todos 
los delegados de los siete sectores, y empezamos a ver el problema del 
secretario general que estaba desaparecido y se había ido con todas las 
inscripciones, a raíz de eso empezamos a debatir, y ver cómo podíamos 
resolver eso, y es ahí que me proponen como secretario general, y 
acordamos llevar una asamblea extraordinaria para nombrar nuevos 
dirigentes, para eso ya habíamos propuesto entre la junta de delegados quién 
va a ser, entonces ahí antes de ir a la asamblea general, es cuando me 
proponen a mí y bueno yo acepté, entonces se propuso todo una junta 
directiva, de delegados, de secretarios de organización, etc., que eso está en 
el libro de actas, que se debe encontrar en la Dincote”.134 

 

La gestión de esta junta estuvo programada para un período de dos años, sin embargo 

muchos de los miembros no lograrían terminar su período por motivos que explicaremos 

más adelante.  

 

 A. De orden Institucional: encuentro con el primer dirigente 

 

Al retirarse el primer secretario general, el cargo fue asumido por un miembro de la junta 

directiva, que continuó haciendo diversos trámites para el reconocimiento de Racauna, 

pero este nuevo secretario, al no ser elegido por la población, era ilegítimo y más adelante 

dejaría su puesto por problemas de salud. Dadas las circunstancias, los delegados 

asumieron la tarea de reestructurar toda la junta directiva. Como resultado, se formó una 

nueva junta que tuvo entre sus prioridades la búsqueda del primer secretario general, para 

                                                 
134 Entrevista a don Valentín Cacha Espíritu ex-dirigente general del asentamiento humano Félix Raucana  
     (Lima, 24.8.2003). 
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ello se organizó una comisión presidida por el nuevo secretario general entrante, don 

Valentín Cacha Espíritu.  

 

Después de una intensa búsqueda, la comisión logró encontrar al prófugo, pidiéndole que 

traspase la carta poder para la inscripción del asentamiento humano. Al principio se negó, 

pero finalmente aceptó, puesto que era una prioridad para la continuación de las gestiones 

legales que habían quedado inconclusas. La nueva junta era consciente de que el dinero no 

iba a recuperarse y se abocaron al objetivo prioritario de conseguir una carta poder del ex 

dirigente a los representantes de la nueva junta directiva, para hacer los trámites 

necesarios.  

 

“Yo lo ubico a él (secretario general fugado) porque vendía pescado acá 
por el pesquero, primeramente por ahí me dieron unos datos, nos dijeron 
que por ahí vende pescado me fui no lo encuentro, a la semana me 
encuentro a un familiar suyo, y me voy a su casa [a buscarlo, y] tampoco, 
quince días, veinte días, estaban pasando y de ahí nos enteramos que su 
familia [vive por] la Molina, yo una mañana me fui con uno de mis primos 
que me encontré. [Cuando lo veo], él pensaba que yo lo había denunciado, 
que le voy a llevar preso, yo le dije, sabes que ya sucedió todo, nosotros no 
vamos a esperar que tú respondas, queremos nosotros resolver [esto], para 
eso solamente queremos tu firma en la carta de poder, para que yo pueda 
ejercer los trámites legales (…), él no quiso, su esposa le dijo anda a firmar, 
cómo van a hacer su trámites, su esposa influyó bastante para que él acepte, 
entonces hemos ido a Arenales, hemos entrado, hemos hablado con la jueza, 
era una doctora, nos hemos presentado [con]la carta poder y la firmamos 
los dos y de ahí por delante ya todo solucionado, de ahí ya nunca más lo he 
vuelto a ver”.135 

 

A pesar de estos avances, todavía faltaba lo más difícil: ser reconocidos por las autoridades 

ediles, para poder realizar los trámites como asociación. 

 

 B. De orden material: cubriendo las necesidades básicas 

  

Las primeras acciones que emprendió la nueva junta directiva así como los delegados 

fueron respuestas a las principales carencias: 

 

 

                                                 
135 Entrevista a don Valentín Cacha Espíritu, ex secretario general de Raucana (Lima, 24.8.2002). 
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 1.- En cuanto al problema de la escasez de agua: 

Fue una prioridad la obtención de agua en el mismo pueblo, ya que lo alejado del terreno 

impedía que se la trajera de otros lugares. Para esto, se tenía referencias de que en el 

asentamiento humano San Antonio, ubicado frente a Raucana, existían pozos que se 

encontraban secos. Así, la población pensó que podría replicarse la experiencia en su 

territorio y acordó cavar huecos para buscar agua dentro de Raucana, a sabiendas de que la 

altura en este terreno era mayor que en San Antonio. Así se empiezan a realizar trabajos 

comunales para el cavado del pozo y, a la par, se buscaba albañiles en Raucana para que 

ayuden en esta tarea. Se utilizó la técnica de “chicoteo”, esto quiere decir que mientras se 

excavaba se ponía cemento alrededor de las paredes que iban dando forma al pozo. 

 

Tierras de cultivo

Capa de arcilla

Otro tipo de tierra 

de cultivo

Piedras de rio y 

arena

Agua

3 m
0.8 m

4.2 m

6 m

4 m

2 m

1,8 m

20 m

ÁREA DE PROFUNDIDAD DEL POZO

 

 

Las primeras capas de arcilla que se descubren son utilizadas para que ceramistas que 

vivían en Raucana —que procedían de Cusco, Huancavelica y Ayacucho— realizaran 

trabajos de cerámica en frío y enseñaran sus técnicas a la población, y los objetos fueron 

obsequiados a los centros penitenciarios. 

 
A catorce metros de profundidad, la población tenía esperanza de hallar agua, ante la 

presencia de piedras de río y arena, pero fue grande su decepción al encontrar que debajo 

de estas seguían capas de tierra de cultivo. El desaliento les hizo pensar en dejar todo el 

trabajo; sin embargo, las labores continuaron hasta darse con una sorpresa, de lo que estos 

testimonios dan cuenta: 
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“Entonces empezamos a hacer huecos, cuando ya estábamos a más de quince 
metros, la población decía ´ya no hay’, pero también algunos decían [que] 
ya estábamos a quince metros, hay que seguir nomás, entonces llegamos a 
veinte metros de profundidad, y comenzamos a encontrar agua, ese fue el 
primer pozo que encontramos, entonces cuando bajamos, fíjate que solo 
podíamos estar diez minutos adentro, porque uno se asfixiaba y tenías que 
salir rápido era muy profundo que ya no llegaba el aire. De ahí la población 
estaba feliz, ahora solo sacaba [el agua] con sogas y con baldes y ya tenían 
para lavarse”.136 
 

Como relata este poblador, se encontró agua a una profundidad de veinte metros, luego 

ésta fue analizada en laboratorios y se demostró que era apta para el consumo humano. 

Posteriormente se abrirán más pozos, lo que permitió que hubiese abundante agua en dicho 

lugar y que muchas personas del distrito de Ate llegasen a Raucana, para abastecerse en 

períodos en que Lima sufría de escasez. 

 

 2.- Alimentación 

Otra necesidad básica que tenía que resolverse era la alimentación. Como he dicho líneas 

arriba, el país sufría una gran crisis económica que afectó a la gran mayoría de la población 

peruana, y como es obvio a la de Raucana. Hay que recordar que el PCP daba mucha 

importancia al auto-sostenimiento, que es una de las características básicas de la base de 

apoyo. 

 

En una reunión entre delegados de los sectores y la junta directiva, se propuso realizar ollas 

comunes en cada sector, para lo cual cada persona tenía que aportar en beneficio de todo el 

poblado. Con este criterio se impondrían dos modalidades de aporte sobre la base de los 

dos grupos existentes: uno de trabajadores y otro de desempleados. Así, los primeros se 

encargarían de aportar productos envasados como fideos, azúcar, arroz, leche, etc.; 

mientras que los otros, debían traer productos de pan llevar como cereales, tubérculos, etc., 

y preparar la alimentación comunal. De esta manera, la medida fue acordada en una 

asamblea general, y como resultado se procedió a organizar la alimentación, como nos lo 

relata un poblador 

 

                                                 
136 Entrevista a David, poblador de Raucana. (Lima, 5.1. 2004). 
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 “...los pobladores iban y traían cantidad de verduras, cuando en algún 
lugar estaban cosechando papa, el dueño de ese lugar le decía a la 
población que vayan a llenar papas a los costales, y en la tarde les decían: 
‘¿Saben qué? sáquense dos raíces’, y doce, quince, veinte (personas iban) y 
cada uno traía dos o tres costales de arroba de papa, entonces de esa 
manera se resolvía la olla común”.137 

 

Formas de repartición de los alimentos 

Un método particular de reparto de comida se instauró en Raucana, y su práctica 

institucionalizó que primero coman los niños y las niñas; en segundo lugar los ancianos; 

luego, las mujeres; después, los pobladores hombres; y por último, los dirigentes. 

 

“… ya que [de] muchos de los niños sus madres trabajaban todo el día y 
nosotros qué decíamos, si sus padres de ellos traen cosas hay que atenderlos 
primero, y luego a los ancianos, así se estableció, todo salía por opinión y 
luego se definía en la asamblea”.138 

 

El modelo de organización sirvió para la preparación del desayuno y del almuerzo, incluso 

se extendió hasta la cena. De esta forma los pobladores que salían a trabajar en las 

mañanas se iban desayunando. Esto propició un sentimiento de solidaridad al interior de la 

población, debido a que compartían sus alimentos y las personas que se iban a trabajar 

dejaban a sus hijos sin preocuparse de que pasaran penurias para alimentarse, pues sabían 

que sus tres comidas estaban garantizadas. Por otro lado, algunos pobladores aportaban 

más productos debido a que ya no gastaban en la compra de sus cenas, por la sencilla razón 

de que cenaban en el pueblo 

 

“Entonces empezamos a ver que todos juntos resolviendo nuestros problemas 
era mejor, al ver que por un lado unos comían y por otro no y por eso esto 
fue una necesidad, y los dirigentes lo logramos hacer cumplir esa tarea con 
honestidad”.139 

 

 C. De orden sanitario: solucionando el problema de salud 

 

La insalubridad existente era un peligro permanente. Por eso fueron dos las medidas 

tomadas para evitar las consecuencias: prevención y curación. 

                                                 
137 Entrevista a José, (Lima, 8.1. 2004). 
138 Entrevista a don Pedro (Lima, 1.11.2003). 
139 Dirigente de Raucana en 1990 (Lima, 14.11.2003). 
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La prevención: basada en una higiene elemental para cuidarse de las enfermedades. 

Se tomaron las siguientes medidas: 

a. Se eliminaron los focos infecciosos, mediante la limpieza de todo el pueblo. Quedó 

prohibido botar basura en los lugares públicos. 

b. En cada sector se construyeron tres silos: uno para niños y niñas, otro para mujeres y 

otro para varones; e inodoros (en una esquina de cada manzana), que se desinfectaban 

una vez al día con ácido muriático y cal viva. Llama la atención la forma en que 

estaban construidos, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 
 

 

 

 

(Como vemos el pozo séptico tuvo un diseño e ingeniería singulares, de modo que los 

desechos, depositados inicialmente en una bocatoma abierta al vecindario, se derivaban, a 

unos cuantos metros, por un sifón subterráneo en declive hasta el pozo, que estaba 

completamente sellado y sin contacto con el exterior en ese punto, o mejor dicho estaba 

totalmente fuera del paisaje, de tal forma que al construirse la pista nadie imaginaba que 

transitaba sobre un pozo séptico.) 

 

c. La fumigación se realizaba una vez al mes en todo el pueblo.  

d. Se erradicó un canal abierto, de por los menos un kilómetro de longitud, por donde 

corrían aguas servidas desde hacía unos treinta años. Este foco infeccioso había 

cobrado -como nos relata diversos dirigentes- muchas vidas por enfermedades como 
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fiebre tifoidea; y, además, ocasionaron problemas en la piel como hongos, sarna y 

otros.  

 

Cabe recordar que ese canal fue construido por la fábrica de productos lácteos Milkito para 

evacuar sus desechos. El canal empezaba en la fábrica y llegaba casi hasta la 

Municipalidad, donde era depositado en un desagüe subterráneo. Una vez que los 

pobladores de Raucana lo taparon, la fábrica lo volvió a abrir, pero los pobladores 

volvieron a taparlo, por lo que la fábrica desistió de su uso. Un dirigente me comentó: 

 

“Tapamos la acequia de varios kilómetros, primero lo hicimos nosotros, 
siendo por lo menos dos pobladores para el tapiado por metro y luego nos 
contactamos con otros dirigentes de otros asentamientos por donde pasaba la 
acequia y los tapamos en conjunto. Después de eso vino la alcaldesa con la 
prensa, con camiones para recoger la basura y dijo que ellos lo habían hecho 
la tapiada de la acequia”.140 

 

Estas obras, como lo relata este dirigente, fueron hechas por los pobladores mediante tareas 

comunales, por grupos conformados en sus respectivos sectores. 

 

El aprovisionamiento de medicinas para el botiquín  

Se dotó al pueblo de un botiquín y para surtirlo de medicinas se hicieron actividades con la 

participación de todo el asentamiento. A la vez, hubo estudiantes de medicina y de 

enfermería que dieron su contribución, previa aprobación en una asamblea general. El 

impacto fue positivo para toda la población y reforzó el lema: “tener deberes implica 

también tener derechos”. 

 

 d. De orden legal 

 

1. El acceso a las viviendas 

Debido al tráfico de tierras existente, se efectuó un mecanismo por el cual todos tenían 

derecho a tener un terreno propio, así fueran jóvenes o madres solteras, debido a que no se 

pusieron requisitos para ocupar los terrenos como ocurría normalmente en cualquier 

invasión. Incluso a los jóvenes que no tenían dinero ni trabajo, se les apoyaba dándoles un 

terreno con la condición de que ayudasen en el pueblo, ya sea en la defensa de este o en las 

                                                 
140 Dirigente de Raucana. (Lima, 9.7.2004). 
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tareas comunales. A partir de entonces no se permitió que los pobladores llevasen a otras 

personas para que cuiden sus terrenos, para no despertar suspicacias sobre un posible 

trafico de terrenos, inconcebible en la concepción comunitaria de este pueblo; veamos este 

testimonio 

 

“El que la lucha la consigue, por eso, así se tuviera catorce o quince años, 
ya tenían su terreno, madres solteras también tenían su terreno, a diferencia 
de otros lugares que si no eras casado no te daban terreno, nosotros nunca 
preguntamos si eras casado, si tenías hijos o no, nunca hemos preguntado 
eso, solo lo que hacíamos le preguntábamos cómo se llama y bueno, 
pasábamos relación así, y a veces descubríamos que ellos venían a cuidar 
terrenos y ellos nos decían que estaban cuidando el terreno, y nos decían que 
les estaban cuidando a su tío o algún  familiar entonces nosotros le decíamos 
´así sea tu tío, tu padre, tu hermano, sea quien sea; tú necesitas el terreno´, y 
él nos decía que sí, entonces se lo dábamos, a veces descubrimos que había 
gente que pagaba a otras personas para que se quedaran a cuidar el terreno, 
y nosotros no permitíamos eso, acá no vamos a explotar a nuestro prójimo, 
porque eso significaba quitarnos un derecho como muchos que se tiene, a 
comer, a la salud, a la educación, y por eso la vivienda también es parte de 
un derecho que nos corresponde”.141 

 

2. Ordenamiento de las construcciones  

Otra necesidad de la población fue la de contar con viviendas dignas. Al principio, todos 

los pobladores tenían sus esteras en forma de tortuga sobre el suelo, ubicadas 

desordenadamente en cada sector. Para resolver este caos se acordó que las esteras se 

ordenasen y se hiciese un trazado inicial del futuro pueblo, incluyendo los espacios para 

los parques y plazas. Un poblador relata: 

 

“… y luego de eso dijimos ¿por qué no ordenamos nuestras chozas?, 
nosotros cuando más tarde construyamos nuestras casas será ordenado, 
tendrá calle, su parque, y ¿por qué no hacemos desde ahora eso? Entonces 
eso fue lo que hicimos, paramos nuestras esteras rectas, ordenaditas, 
entonces cuando tú subías al cerro veías desde arriba, era como una ciudad 
[todo] ordenadito, sus chozas, su plaza...”.142 

 
 
 
 
 

 

                                                 
141 Entrevista al ex dirigente general de Raucana, don Valentín Cacha Espíritu (Lima, 24.8.2002).  
142 Entrevista a doña María (Lima, 9.12.2003). 
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Primera formación 
Cuando se ingresó a Raucana, cada sector se posesionó de un lugar en forma 

desordenada, por eso en cada sector las viviendas estaban puestas 
según el criterio de cada habitante, de modo caótico. 

 
Gráfico Nº 1143                                       Gráfico Nº 2144 

 

 

Segunda formación.  
En vista del desorden, cada sector ordenó sus chozas en forma paralela y simétrica,  

todos construyeron un local para la venta de esteras, y dejaron un espacio para su plaza.  
Una vez ordenado cada sector debió verse así: 

 
Gráfico Nº 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
143 Tomado del libro: Tácunan Bonifacio, Santiago. Comas y su historia. Un modelo de historia distrital. 
BNP, Lima, 2000. p 286 
144 Gráfico 2 y 3, realizados por el autor. 
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Análisis del plan piloto de base de apoyo 

 

Hasta donde hemos podido ver, muchos pobladores sabían de la presencia activa del PCP 

en Raucana, pero no le dieron una reticencia en contra debido a que la mayoría venía por 

un sueño: lograr la tan ansiada casa propia. Por esta razón, es posible afirmar que la 

mayoría de la población de Raucana no era militante de ese partido, decir lo contrario sería 

una afirmación errónea; como tampoco se puede decir que la mayoría de sus dirigentes 

eran miembros de esa agrupación, porque, si bien hubo presencia activa del PCP, ésta no 

fue impuesta y no contradijo la voluntad de sus pobladores, por lo menos hasta donde se ha 

podido conocer. Además, en las múltiples entrevistas, los pobladores afirmaron que nunca 

se les obligó a pertenecer al PCP, o como un poblador nos dijo: “el que quería participaba 

y el que quería no”. 

 

“Los compañeros siempre fueron amables y corteses, nunca nos obligaron 
a hacer nada que no queríamos, todo lo resolvíamos en asambleas 
generales y nunca nos obligaron a formar parte del partido, ellos nos 
hablaban sobre el partido, pero nunca nos obligaron a pertenecer a este, 
hubo algunos que simpatizaron con ellos y siguieron sus líneas, en cambios 
otros no y no los obligaban ni presionaban.” 145   

 

El mecanismo desarrollado en Raucana siguió modelos preestablecidos de toma de tierras, 

comunes a los 80 y fines de los 70, que alcanzaron un relativo éxito debido a la dirección 

que tuvieron: miembros de agrupaciones de izquierda, cuadros preparados para realizar las 

tomas de tierras. En el caso de Raucana se encuentra una diferencia, debido al hecho de ser 

una experiencia emprendida por militantes del PCP, del que su accionar no sólo denota una 

clara diferenciación con los otros grupos de izquierda, sino que, por añadidura, este partido 

se encontraba envuelto en una guerra contra el Estado. Por esta razón es importante 

profundizar en el mecanismo de desarrollo de este pueblo, observar su constitución —

deberes y derechos—, su organización y sus actividades, lo que a su vez servirá para 

intentar una profunda comprensión sobre esta plan piloto que estaban desarrollando PCP. 

 

 

 

 

                                                 
145 Entrevista a doña Maria, fundadora de Raucana (Lima, 16/08/2004).  
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CAPÍTULO TERCERO 
 

UN NUEVO SISTEMA: UNA NUEVA ORGANIZACIÓN 
 

 

 

El área que ocupa, de unas 215 hectáreas, 
está distribuida en orden. Todos trabajan 
para todos. La colaboración mutua y 
organizada perfectamente es increíble. El 
sistema de trueque no falla. Todos tienen su 
huerta y en cada una se siembra diferentes 
verduras, así se consigue un total variado 
de producción, que cubre las necesidades 
alimenticias, para ser luego intercambiada 
entre el grupo. Tienen campos deportivos. 
Hacen adobes. Todos están unidos. 

 
Última Hora, reportero de este diario limeño 
narra su sorprendida percepción de Raucana, 
a un año de fundada.146 

 
 

 
 
I. Estructura orgánica: organización, planificación y dirección 

  

En este capítulo en primer lugar, explicaremos cómo fue concebida y aplicada la 

planificación urbana, es decir, la construcción del poblado de acuerdo a la urbanística y 

conceptos arquitectónicos, la división interna y el número de habitantes que conformaron 

cada sector de Raucana. El siguiente punto trata de la organización política de la 

dirigencia, para ello presento un recuento de los cargos desempeñados por los dirigentes, 

así como una descripción de sus funciones, a partir de lo cual se puede tener una visión 

más clara de la forma en que se concibió y se puso en práctica la organización del poblado. 

En el tercer y cuarto punto se exponen las principales características de la organización 

social y económica del pueblo en formación.  

                                                 
146 Diario: Última Hora. Ejército ayuda a Raucana.  Lima, 12. 9.1991. 
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Un sector, integrado por 

20 a 25 grupos 

Cada grupo tiene un jefe y 
subjefes 

Un grupo, compuesto de 17 
a 19 integrantes 

I.1. La planificación urbana  

 

La planificación urbana fue un tema de vital importancia para el desarrollo del pueblo, 

pero, como es comprensible, la posibilidad de perder los terrenos preocupaba más a la 

población y esto retrasaba la tarea. Sin embargo, se avanzó en lotizar el terreno de forma 

igualitaria mientras duraron los trámites de inscripción, para lo cual se contactó con un 

topógrafo y con ingenieros. De esta manera se logró realizar un total de ocho planos de 

lotización, zonificación y ubicación.  

 

Durante este período la población estuvo dividida en siete sectores, como ya se ha hecho 

mención; más adelante se crearía un nuevo sector llamado “sector de alojados”, que 

después pasaría a llamarse sector VIII. El PCP notó que había un gran número de personas 

que necesitaban terrenos, por esta razón la Junta Directiva Central en la medida de las 

posibilidades procedió a dárselos, pero los nuevos propietarios tenían que cumplir con 

ciertos requisitos, como el de ser disciplinados y respetar las normas que se estaban 

aplicando. Los nuevos habitantes habían sido recomendados por pobladores del mismo 

Raucana, exactamente diez personas por cada sector, es decir, un total de setenta personas, 

lo que hizo de este sector el de menor número de miembros. 

 

 

División dentro de los sectores  

(grupos) 
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Con estos factores resulta el siguiente número de habitantes: 

 
Nº de personas =   un grupo 

19 personas = un grupo 
Nº de grupos = un sector 

25 grupos x 19 personas que integran cada grupo = 475 personas 
que hacen un sector. 

Nº de sectores = habitantes de Raucana 

475 personas x 7 sectores = 3 325 pobladores 
3 325 pobladores + el nuevo sector VIII (70 personas) 

Total máximo: 3 395 habitantes 
 

             I.2. Organización política  

 

 a) Organización de la dirección del PCP 

 

El PCP, al realizar el trabajo político en Raucana, se basó en una organización 

especializada, igual a la que se efectuaba allí donde gestaba su nuevo poder; con las 

particularidades del caso. Así, este fue el organigrama de los cargos partidarios:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisario político  

• Dirige todo el desarrollo del pueblo. 

• Coordina el manejo de todas las áreas de la vida comunal. 

• Recibe las directivas dadas por su organización y las lleva a la práctica en el pueblo.  

 

Comisario político 

Comisario de seguridad o 
mando militar Comisario de 

Comisario de asuntos 
comunales 

Comisario de asuntos 
populares 
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Comisario de seguridad o mando militar 

� Garantiza, como tarea primordial, la seguridad de todo el pueblo. 

� Enseña a la población a realizar la vigilancia, dentro y afuera del asentamiento, con 

rondas diurnas y nocturnas organizadas. 

� Es responsable de proteger el perímetro del asentamiento contra un posible desalojo 

con tranqueras, zanjas y otros obstáculos. 

� Adiestra a la población en la defensa del terreno: se le enseñan técnicas para el manejo 

de palos, fierros, piedras, bombas molotov, hondas, a la vez en la quema de llantas. 

� Enseña las formas de comunicación para detectar la presencia de miembros del 

Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Policía Nacional del Perú, FFAA, entre otros. 

 

Como se puede comprobar en el siguiente testimonio, la movilización y el trabajo de las 

masas era una de las labores más importantes para el trabajo desarrollado:  

 

“Todo el pueblo asumía la defensa del poblado, desde los niños hasta los 
ancianos tenían una tarea, se les enseñó a no comentar ni una palabra 
sobre la seguridad del poblado, porque si se comentaba algo les daban 
pistas al Servicio de Inteligencia y el golpe contra ellos sería devastador 
porque ellos mismos perderían sus terrenos…”147. 

 

Todo esto se hacía en función de la formación de una fuerza guerrillera de base.148 

 

Comisario de producción 

♦ Garantiza el trabajo productivo. En coordinación constante con el Área de economía 

elabora proyectos para mejorar la producción interna. 

♦ Ejecuta los proyectos: biohuertos, granjas comunales, venta de alimentos, entre otros. 

Estos proyectos son previamente debatidos en los sectores y en asambleas generales 

antes de ser puestos en práctica. 

♦ Lleva adelante el control de los proyectos, su respectivo cumplimiento y propone los 

cambios y reajustes que fueren necesarios.  

♦ Forma las cuadrillas encargadas tanto de elaborar los proyectos como de presentar la 

relación del número personas necesarias por cada sector para su ejecución. 

♦ Presenta proyectos de gran proporción para realizar a largo plazo. 

                                                 
147 Entrevista a un miembro del PCP (Lima 14.12.2003). 
148 Para mayor información léase: el capítulo I, punto II.3.    
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♦ Distribuye la producción entre los sectores de acuerdo a un plan previamente evaluado 

y aprobado, que garantizaba el intercambio de productos entre sectores, teniendo en 

cuenta que cada sector cultivaba determinados productos. 

♦ Solicita donaciones de víveres y de frutas a los productores de la sierra y la selva, 

garantizando el reparto de lo recibido en forma equitativa. 

♦ Supervisa que los productos adquiridos sean inmediatamente entregados a los sectores, 

para su posterior repartición entre la población, dado que quedó prohibido el 

almacenamiento de los productos en todo el poblado. 

 

Comisario de asuntos comunales 

Encargado de la salud, el bienestar y la recreación, sus tareas eran: 

� Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas para que toda la población goce 

de buena salud física y, de esta manera, pueda desempeñar eficientemente las tareas 

encomendadas. 

� Velar porque cada sector tenga un encargado de salud, que formará parte de la junta 

directiva del respectivo sector. 

� Organizar, en forma coordinada, planes de trabajo para el área de salud. Una vez 

aprobado el plan en los sectores, éste es elevado para ser incluido dentro del plan 

general. Luego, previa verificación, se aprobaba y bajaba a los sectores para su 

aplicación. 

� Coordinar y organizar con los sectores las actividades económicas para cubrir los 

requerimientos de salud; así como realizar charlas y clases de atención en salud, con 

temas tan disímiles como primeros auxilios y cirugía mediana. 

� Realizar fichas clínicas de cada miembro de la comunidad y empadronarla por 

sectores. 

� Establecer horarios de atención de consulta y curación. Las emergencias se atendían 

las veinticuatro horas del día. 

� Garantizar la adquisición de medicamentos e instrumental médico básico. 

� Contactarse con profesionales de la salud para la enseñanza de las diferentes 

especialidades, garantizando un ambiente adecuado y la concurrencia de la población a 

las clases. 

� Establecer los turnos de aprendizaje. 
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Junta directiva central 

Secretaría general 

Secretaría de organización 

Subsecretaría general 

Secretaría de economía 

Sec. de actas y archivo 

Sec. de educación, prensa y 
propaganda  

Secretaría de disciplina 

Comisario de asuntos populares 

� Encargado de preparar las actividades artísticas, ya sea para las actividades cívicas o 

para los días de descanso (domingo), con el objetivo de concienciar a los pobladores en 

general.   

� Encargado de la formación de los frentes de intelectuales, mujeres, madres, jóvenes, 

etc.     

� Esta organización, si bien tenía objetivos propios, se relacionaba con la junta directiva 

del pueblo. 

 

 b) Organización de la dirección comunal de Raucana 

La junta directiva, elegida democráticamente por los pobladores en una asamblea general, 

estaba encargada del manejo del pueblo y su desarrollo. Esta fue su estructura orgánica149: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Nota: Se ha hecho la reconstrucción de los diferentes cargos y funciones que tenia la Junta Directiva 
Central, mediante los testimonios de los diversos dirigentes que desempeñaron en dichos cargos, documentos 
oficiales que puedan corroborar dicho testimonio, no han sido posibles recabar ya que la información aun las 
tiene la DINCOTE y no esta permitido el acceso de dicha documentación.  
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Secretaría general.- Tenía a su cargo las siguientes funciones:  

• Cumplir y hacer cumplir el estatuto. 

• Elaborar una propuesta de plan de trabajo. 

• Realizar el seguimiento, compartido con el secretario de organización, de los tres 

trámites legales: 1) reconocimiento de Raucana como asociación de vivienda; 2) la 

demanda incoada por ellos, que se encontraba en el 20avo juzgado civil de Lima; y 3) la 

demanda incoada por el señor Ísola contra ellos, que se encontraba en el 43avo juzgado 

penal de Lima. 

• Informar constantemente sobre los trámites legales (municipales y judiciales) y sobre 

el desarrollo del asentamiento.  

• Resolver los problemas que no han podido solucionarse en una primera instancia en 

los sectores. 

• Elaborar y dirigir la difusión de documentos para esclarecer y dar a conocer sus 

actividades, al mismo tiempo que se desmintiera la contra campaña que los acusaba de 

terroristas.   

• Dirigir reuniones constantes, principalmente para evaluar el cumplimiento de las 

tareas aprobadas en los sectores y en las asambleas generales. En caso de que la tarea 

hubiera sido aprobada sólo en sectores y no en asamblea general, este hecho se 

informará a todo el asentamiento a través de los delegados. 

• Dar prioridad al aspecto económico y mantenerse alerta sobre cualquier incidente de 

tráfico de tierras y de posibles robos de los fondos, por parte de los dirigentes de los 

sectores.  

• Comunicar cualquier información dentro de los ocho días de conocida, como máximo, 

en cada reunión de la Junta Directiva Central. En la asamblea general, realizar un 

recuento de los acontecimientos producidos cada dos meses. 

• Informarse a toda hora de las actividades realizadas por los delegados en sus 

respectivos sectores. 

 

El mismo orden de responsabilidades se aplicaba para todo tipo de comisión que fuera 

creada. 

 

Secretaría de organización.- Esta secretaría tenía mayor jerarquía que la subsecretaría 

general, ya que tiene el poder de definir diversos problemas que se puedan generar en el 
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momento que no se encuentre el secretario general, cosa que no lo podía realizar el 

subsecretario, sus funciones eran.  

� Coordinar con el secretario general para la agilización de los trámites legales. 

� Dar información a la junta directiva en pleno, si fuera necesario a los delegados, o en 

una asamblea general, sobre lo sucedido en los trámites legales. 

� Verificar la organización, en lo que respecta a seguridad, disciplina, economía, 

producción, etc.  

� En caso de ausencia inesperada del secretario general, tiene la potestad de definir las 

prioridades, pero informando siempre sobre las implicaciones de su decisión. 

 

Subsecretaría general.- 

o Apoyar al secretario general en las acciones encomendadas. 

o Asumir el cargo de secretario general, en ausencia de este. 

o Evaluar los informes que venían de diversos sectores y discernir entre aquellos 

problemas cuyas soluciones competían a la Junta Directiva Central (JDC) y los que 

competían a los mismos sectores. En caso de que un sector requiriese del apoyo de la 

JDC para solucionar sus problemas internos, el subsecretario general debía informar al 

secretario general a fin de que la JDC interviniera. 

o Verificar el cumplimiento de la entrega de tierras. 

 

Secretaría de economía.-  

� Elaborar una propuesta de presupuesto económico y, una vez aprobado, garantizar su 

cumplimiento. 

� Garantizar el aporte económico de los pobladores en las actividades realizadas. 

� Preparar el balance económico de cada actividad, teniendo como plazo un máximo de 

dos días, para que luego sea discutido por la junta directiva, delegados y en asamblea 

general, dentro de los ocho días desde la ejecución de la actividad. 

� Presentar su informe económico al resto de la JDC, cinco días antes de que ésta 

presentare su balance general (bimensual). 

� Recibir las cuentas de todas las áreas, entre ellas, las de producción y alimentación.  
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Secretaría de actas y archivos.- 

� Registrar el desenvolvimiento de las asambleas, ya sean ordinarias, extraordinarias o 

de otro tipo, llevadas a cabo para tratar asuntos de interés general de todo el 

asentamiento. 

� Llevar la documentación de los acontecimientos más trascendentales del pueblo, entre 

ellos las actas de las asambleas generales y las reuniones de la junta directiva. Además, 

debe llevar los inventarios de los bienes del asentamiento. 

� Asumir la secretaría general, subsecretaria general o la de organización cuando sus 

responsables se ausenten para asistir a sus comisiones. 

� Asumir la secretaría general en caso de que las otras dos secretarías jerárquicamente 

superiores estuviesen imposibilitadas de hacerlo, teniendo para ello que asumir 

transitoriamente la conducción general, con cargo a convocar y resolver el caso en una 

asamblea general. 

� Apoyar la labor de prensa y propaganda. 

 

Secretaría de educación, prensa y propaganda.- 

� Hacer propaganda dentro del asentamiento, en el distrito, en Lima, en el Perú y en el 

extranjero, sobre el proyecto Raucana. 

� Educación: organizar la enseñanza con profesores y estudiantes de la zona, para el 

dictado de cursos y especialidades que eduquen a la población en el cuidado de la salud 

y su desenvolvimiento social. 

� Educación: buscar que la población tome conciencia de los acuerdos arribados tanto en 

las asambleas de sectores como en las asambleas generales. 

� El encargado de esta área tenía un programa enmarcado dentro del plan general para el 

asentamiento y tenía que coordinar con los delegados las directivas de cada sector, 

previamente debatidas y aprobadas al interior de estos.  

 

Secretaría de disciplina.- 

� Resolver las denuncias de actos de indisciplina tanto del ámbito laboral como del 

familiar que hubieren sido enviadas a la JDC, siempre en coordinación con los 

delegados de los sectores. El procedimiento básico era: al no resolverse en los sectores, 

la denuncia era elevada a la JDC que emitía un informe. Si aun con esto no se resolvía 

el problema, se determinaba derivarlo a una asamblea general. 
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� Coordinar la vigilancia de todo el poblado, conformando para ello una comisión con la 

participación de todos los sectores. 

� Garantizar el cumplimiento de las normas estatutarias sin violentar aquellas que 

estipulan la convivencia entre los pobladores; y, ante la necesidad de otras, debía 

hacerse dentro de los parámetros del estatuto. 

�  

 c) La junta directiva de cada sector y los comisarios de sector 

 A la par de la junta directiva central, y de la dirección del PCP, existía una junta en cada 

sector llamada junta directiva del sector, que se encargaba esencialmente de la 

organización del sector y de recibir los pedidos de la población y ejercer con autonomía la 

ejecución de los proyectos y el cuidado de la disciplina dentro de  su área. Este es el 

comentario de un delegado: 

 

“En cada sector propusieron la disciplina, pusieron una especie de reglamento 
que luego en la junta directiva lo discutimos y luego lo aprobamos, ya cada 
sector tenía un solo reglamento, y dentro del estatuto estaban las funciones de 
la junta directiva, de los delegados, ahí también se especificaban sanciones, que 
eran tres: primero conversábamos con él, luego lo amonestábamos, y por último 
organizábamos una asamblea para darle su castigo, todo esto se encuentra en 
la Dincote, ellos tienen todos nuestros reglamentos”.150 

 

Por último, las juntas sectoriales coordinaban con la JDC, de tal forma que se regían bajo 

lo establecido en el estatuto. 

 

Los comisarios de cada sector.- 

Su misión era la ejecución de lo programado por los comisarios generales, quienes los 

designaban. Además, debían supervisar y vigilar las tareas encomendadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
150 Entrevista a un dirigente de Raucana (Lima, 7.5.2003).  
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Militarización de la organización en función de la guerra 

 

Además de estos niveles de organización, los pobladores se refirieron a que incluso se 

formaron grupos más reducidos, de ocho a diez personas, que se llamaban milicias y que 

tenían un jefe. Según un testimonio, en cada milicia participaba un miembro del PCP, que 

si bien no trabajaba con ellos en las tareas encomendadas, era el encargado de supervisar y 

vigilar que todo salga según lo establecido.151 

 

Este tipo de organización responde a una doble necesidad. Por un lado la del PCP que 

buscaba la formación del pueblo, y que llegara a reunir todos los requisitos necesarios para 

ser una base de apoyo. Por otro lado, la organización popular que era dirigida por 

pobladores, personas a fines a dicho grupo y miembros del PCP, que buscaban suplir las 

necesidades básicas de toda la población.152  

                                                 
151 Como se puede apreciar, esta forma de organización demuestra el carácter maoísta del PCP, si no leamos 
este principio elemental del maoísmo “Antes del estallido de una guerra, la forma principal de lucha, es la 
preparación de la guerra y las formas de militarización del partido para desenvolver durante la guerra”. Por 
ello el PCP estaba en todos los lugares, en función de la militarización de toda la organización y que todo 
forme parte de la estructura de la guerra en curso. Léase: Mao Tse tung. Seis escritos militares del Presidente 
Mao Tse tung  Lenguas Extranjeras, Pekín, 1972. p. 418 
152 Nota: Recordemos que el PCP manejaba la teoría de los tres tercios para la conducción de un poblado: un 
tercio de comunistas, un tercio de campesinos, un tercio de progresistas, y todo dirigidos por su partido y 
sostenido por su ejército. (Documento del PCP: Línea de construcción de los tres instrumentos de la 

Sec. de 
disciplina 

Sec. de economía 
 

Subdelegado 

Delegado 

Junta Directiva Central 
           

Comisarios del PCP en 
los sectores 

Comisario político 

Comisario de 
seguridad 

Comisario de 
producción 

Comisario de asuntos 
comunales 



 126

 

Como vemos, podría decirse que el proyecto establecido en Raucana adquirió una 

modalidad distinta, debido a que la conducción del pueblo se llevó bajo dos liderazgos, que 

no se interferían sino que se complementaban, con el objetivo común de hacer viable su 

construcción y desarrollo.153 

 

El funcionamiento de dos liderazgos paralelos se enmarca en los preceptos del PCP, que 

señalan que este tipo de trabajos se debía realizar en forma clandestina. El caso de Raucana 

no fue la excepción, pues los comisarios nunca revelaron sus nombres ni apellidos 

originales, solo eran conocidos por sus alias; no asumieron funciones públicas, pues, como 

lo hemos visto, sus mismos reglamentos así lo estipulaban, por tanto nunca figuraron en 

ningún documento en calidad de dirigentes o delegados; y a pesar de ello tenían una 

presencia activa en todo el pueblo. En Raucana fueron muy respetados y queridos por los 

pobladores y así lo testimonian las diversas conversaciones que sostuve con los 

pobladores. Entre los más recordados sobresalen el llamado camarada Rubén, mando 

político; y el llamado camarada Santiago, mando militar en Raucana. Una pobladora nos 

comenta 

 

“Cuando llegué había mucha unión, todos se ayudaban, a mí me sorprendió 
mucho eso, Rubén y Santiago nos apoyaban mucho, ellos decían hay que 
hacer esto, hay que trabajar en lo otro, nos enseñaban con su ejemplo, nos 
decían: ¡a ver las señoras no trabajen, vayan a alimentar a sus hijos!, 
¡Jueguen con los niños! Siempre nos ayudaron.”154  

 

Esto corrobora la singularidad de esta modalidad de dirección paralela; esto quiere decir, 

como lo estipula en los documentos del PCP155,  que en los lugares donde se desarrollaron 

bases de apoyo del PCP, la dirección partidaria y la del pueblo se llevaba de modo 

conjunto, es decir entre el PCP, personas del campesinado y personas progresistas. En el 

caso de Raucana, podemos ver que el trabajo de la dirección partidaria y la directiva del 

pueblo fue separado hasta cierto límite y no tan abierto como en las típicas bases de apoyo.  

                                                                                                                                                    
revolución. P. 11). En este caso por ser una zona que se encuentra en la periferia de la Ciudad se asume que 
no existe una cantidad considerable de campesinos capaz de reunir un tercio de la población. Pero no 
desmerece tampoco que se allá dado organización equilibrada para el manejo del pueblo entre sus 
pobladores.    
153 Por obvias razones omito referir el origen de las fuentes. 
154 Entrevista a doña Julia. (Lima. 7.8.2003) 
155 Nota: Léase el documento del PCP: Línea Militar.  
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 I.3. Organización social del pueblo 

 

Como lo explico en el capítulo tercero, el desenvolvimiento de la población dependió 

básicamente de la forma en que se había planificado la construcción de la nueva sociedad. 

Por tal razón, la población estableció normas básicas que llegaron a ser la clave del 

desarrollo. Así, el estudio permitió conocer que esas normas fueron cumplidas 

cuidadosamente por la población en general. Y, como ya lo mencioné, la llamada 

democracia participativa impartida en el pueblo sirvió para que la población decidiera en 

asambleas generales los mecanismos y formas de vida que se iban a desarrollar en 

beneficio del colectivo en general. Es preciso, sin embargo, señalar que todo el desarrollo 

poblacional fue llevado a cabo dentro de la concepción del PCP. 

 

Con su práctica paradigmática, el PCP consiguió que tanto la institucionalización de esa 

normativa como su cumplimiento por parte de la población tuvieran un carácter voluntario 

y conciente, pues la animaba la certeza de que era necesaria para continuar su desarrollo. 

El análisis de ese conjunto de normas hace evidente que nace de dos aportes básicos: el 

primero, del PCP; y, el segundo, de los pobladores. 

 

Aporte del PCP  a la normativa de Raucana 

 

En el marco de su lucha por instaurar un nuevo orden de igualdad y de justicia, el PCP 

llevó a Raucana un aparato conceptual, ideológico, moral y ético que estaba en la base de 

su disciplina partidaria y buscó hacerlo extensivo a su población. 

 

En congruencia con estos ideales, encontramos en Raucana diversas manifestaciones de 

convivencia igualitaria, por ejemplo la repartición equitativa, ya sea de trabajo o de 

beneficios, así como también prácticas de justicia rápida, sencilla y ordenada.  

 

Empero, ese marco ideológico unido a su moral revolucionaria no hubiera llegado a 

ninguna concreción de no ser por la puesta en práctica de su enorme capacidad de trabajo y 

su vida disciplinada. Y fueron estas cualidades las que difundió en Raucana buscando que 

su población las asimilara y las pusiera en práctica.  
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Así, no sorprende encontrar que las normas básicas de disciplina con las que instruyó al 

pueblo tenían una fuerte influencia ideológica maoísta. Es más, un conjunto de normas que 

se conocieron en Raucana era una preceptiva creada por Mao Tse tung durante la 

revolución china y que, literalmente transcrita, se enseñó a la población: 

 

“Las Tres Reglas Cardinales de Disciplina y las Ocho Advertencias”.156 

Las así llamadas tres reglas cardinales de disciplina son las siguientes:  

      1) Obedecer las órdenes en todas las acciones.  

      2) No tomar de las masas ni una sola aguja ni un solo trozo de hilo.  

      3) Entregar todas las cosas obtenidas como trofeos.  

 
 Las ocho advertencias son las siguientes:  

1) Hablar con cortesía.  

2) Pagar con honradez lo que se compre.  

3) Devolver toda cosa solicitada en préstamo.  

4) Indemnizar por todo objeto dañado.  

5) No pegar ni injuriar a la gente.  

6) No estropear los sembrados.  

7) No tomarse libertades con las mujeres.  

8) No maltratar a los prisioneros.  

                                                 
156 “´Las tres reglas cardinales de disciplina y las ocho advertencias´ fueron reglas de disciplina formuladas 
por el camarada Mao Tse-tung para el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos de China, durante la Segunda 
Guerra Civil Revolucionaria. Constituyeron parte importante del trabajo político del Ejército Rojo y 
desempeñaron un gran papel en la formación del ejército popular, en la solución correcta del problema de las 
relaciones internas del ejército, en la unión de éste con las masas populares y en el establecimiento de la 
política acertada del ejército popular respecto a los prisioneros. Desde los primeros días del Ejército Rojo, el 
camarada Mao Tse-tung exigió de los soldados que hablaran cortésmente con las masas, pagaran con 
honradez todas sus compras, no hicieran levas para trabajos forzosos y no pegaran ni injuriaran a la gente. En 
la primavera de 1928, cuando el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos se hallaba en las montañas 
Chingkang, el camarada Mao Tse-tung estableció las Tres Reglas de Disciplina: 1) Obedecer las órdenes en 
las acciones; 2) No tomar nada de los obreros y campesinos, y 3) Entregar a las autoridades toda cosa 
confiscada a los déspotas locales. En el verano de 1928, elaboró las Seis Advertencias: 1) Restituir las 
puertas utilizadas como tarimas para dormir; 2) Restituir la paja utilizada como colchones; 3) Hablar con 
cortesía; 4) Pagar con honradez lo que se compre; 5) Devolver toda cosa solicitada en préstamo, y 6) 
Indemnizar por todo objeto dañado. Después de 1929, el camarada Mao Tse-tung introdujo las siguientes 
modificaciones: la segunda regla tomó esta forma: ‘No tomar de las masas ni una sola aguja ni un solo trozo 
de hilo’; la tercera regla fue primero modificada así: ‘Entregar todo el dinero colectado’, y luego: ‘Entregar 
todas las cosas obtenidas como trofeos’. A las Seis Advertencias agregó dos más: ´No bañarse a la vista de 
mujeres’ y ‘No arrebatar a los prisioneros sus efectos personales’. Tal fue el origen de las Tres Reglas 
Cardinales de Disciplina y las Ocho Advertencias". Tse-tung, Mao. Obras Escogidas de Mao Tse-tung. 
Pekín, 1976, Tomo IV, pp. 157-158. 
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Aportes de la población para el desarrollo del pueblo 

La población, debido al devenir histórico-cotidiano de su existencia, tiene concepciones 

que se ven plasmadas en su modo de vida. Y, además, en muchas personas resalta el 

sentido de la vida comunal, debido a que la mayoría de la población viene de la sierra 

donde el trabajo en el campo es imposible y no se concibe sino con base en la reciprocidad 

y la solidaridad, todo lo contrario a lo que pasa en las urbes, entre ellas Lima. 

 

De estas dos vertientes surgieron las siguientes normas que se establecieron en Raucana: 

 

– Normas de convivencia 

1) Guardar respeto a todas las personas: 

� Entre todos los miembros de la familia.  

� De dirigentes hacia sus representados y viceversa.  

� Entre integrantes de todos los niveles. 

� Saludar dándose la mano. 

Un dato relevante es que todos los miembros de la población se saludaban llamándose 

“compañeros” y “compañeras”, a las niñas se las llamaban “pioneras” y a los niños 

“pioneros”.157 Este trato fue llevado inicialmente por los miembros  del PCP, pues como 

narran ellos mismos, el respeto y el saludo a las masas eran normas del Partido.158  

 

2) El principio de igualdad:    

� Concebir de manera estricta el valor de la mujer. 

� Atender a la niñez. 

� Atención al desarrollo de la juventud.  

� Respeto estricto a la ancianidad. 

 

3) La erradicación de las enfermedades sociales, tales como:  

� Lenguaje soez.  

                                                 
157 Nota: El llamar pioneros a los niños viene también de la influencia china, después de la revolución, en 
China se comenzó a llamar a los niños: “los jóvenes pioneros”, pues ellos eran la nueva generación de la 
revolución, y se les inculcó mediante historias (cuentos, fábulas, piezas de teatro) el comportamiento que 
debían tener como tales en el desarrollo de este nuevo sistema. Para mayor referencia léase: Tianyi Zhang 
Cuentos de jóvenes pioneros chinos. Lenguas Extranjeras, Beijing, 1959.  44 pp.     
158 Entrevista a un miembro del PCP (Lima 14.12.2003). Para mayor información léase el documento del 
PCP: Bases de Discusión. Línea de Masas. 
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� Ocio. 

� Delincuencia. 

� Alcoholismo. 

� Drogadicción y prostitución (en todas sus modalidades.) 

 

– La disciplina propiamente dicha 

Una de las medidas que el PCP emprendió desde un inicio en Raucana fue cultivar la 

disciplina, entendida como el cumplimiento riguroso y sistemático de las normas; aunque, 

propio de su línea férrea, en un principio la impuso. Así, con el tiempo, la disciplina llegó a 

arraigarse en la población, que también aportó planteamientos sobre cómo educarse en este 

valor, lo que a su vez contribuyó a afianzar el lazo entre ella y la organización partidaria. 

Este asunto de la disciplina podría ser considerado un tema de menor importancia, pero 

para la población fue todo lo contrario, pues gracias a su metódica y jerarquizada 

organización pudo cubrir rápidamente sus expectativas de alcanzar mejores niveles en su 

calidad de vida tanto personal como comunal. En consecuencia, la gente comprendió que 

en forma comunitaria muchas cosas se pueden lograr si, una vez impartidas, las directivas 

y las tareas acordadas de modo democrático son cumplidas disciplinada y concientemente.  

 

Estas normas fueron transmitidas mediante los siguientes mecanismos: 

� Charlas.  

�  Diálogos desarrollados en los espacios colectivos que les eran propios, por ejemplo 

los trabajos comunales. 

 
Al entender que el establecimiento de normas para desarrollar la vida en Raucana era una 

necesidad, la población se esforzó en seguir las reglas, comprendiendo que no hay otro 

medio que la práctica para comprobar la teoría.159 Cabe recordar que todas las leyes 

realizadas en Raucana fueron previamente debatidas en asambleas generales, para su 

respectiva aprobación. Por lo testimonios recabados se puede constatar que el PCP al llevar 

a la práctica su concepto de Nuevo Poder dio una participación abierta a la población. 

 

Finalmente, muchas de las reglas impartidas por el PCP recogieron el aporte en materia de 

justicia popular practicada en el Perú desde hace siglos, paralelamente a la impuesta por el 

Estado. En esa justicia ejercida por el pueblo están, por ejemplo, los juicios populares 

                                                 
159 Entrevista a un dirigente de un sector de Raucana. (Lima. 19.07.2003) 



 131

realizados desde inicios de la república como castigo impuesto a los abigeos160, y que 

incluso se practica en nuestros días. 

 

– Formas de castigo  

Cuando no se cumplían los acuerdos y las normas vigentes, se procedía a imponer castigos 

regeneradores cuya proporción dependía de la gravedad del caso. Sin embargo, nunca se 

instituyó qué clase de castigo se debía asignar a la persona que cometiera determinada 

falta, pero sí se establecieron penas como las siguientes:  

 

� En caso de hurto: 

Para faltas como el robo, los ladrones eran amarrados a un poste, desvestidos y rapados. 

Además, se les colgaba un letrero a la altura del pecho y otro en la parte de la espalda, con 

estos mensajes: 

 

1. “No voy a venir a robar, no voy a robar nunca más”. 

2. “Soy un ladrón”. 

3. “Así Raucana castiga a los lúmpenes”. 

 

Según testimonios, normalmente los ladrones capturados provenían de asentamientos 

humanos de los alrededores, pues los que alguna vez habían existido en Raucana fueron 

expulsados del poblado. Estos ladrones eran paseados por todo el pueblo de Raucana y por 

los asentamientos de los alrededores: 

 

“Ahora que si este caso era muy grave, se llevaba hasta la Central, estos 
realizaban lo siguiente: primero una amonestación y le hacíamos ver que 
estaba equivocado y que no [lo] vuelva a hacer.  Si lo volvía a hacer se le 
daba un golpe y se le decía que si se iba a corregir o si iba a seguir en las 
andanzas; ya si no hacía caso se le llevaba a una asamblea general, porque 
a este señor primero se le hablaba de buenas maneras, luego se le emplazaba 
y de ahí ya lo llevábamos a una asamblea general para determinar qué 
castigo se le daba, pero este no era un castigo para denigrar a las personas, 
sino [que] eran castigos como ejemplo.161 
 

                                                 
160 Diversos trabajos nos hablan sobre las tradiciones y las prácticas comunales durante nuestra etapa 
republicana. Entre estos podemos citar el libro: Heraclio Bonilla (compilador). Informes de los cónsules. 
Gran Bretaña 1826–1919. IEP, Lima, 1975. V Tomos, en el se puede apreciar, desde una mirada externa, las 
formas de proceder del poblador comunal, respecto a las normas de disciplina creadas por ellos mismo, y los 
juicios populares que practicaron, como el impuesto a los ladrones de ganado (Tomo I, p. 239).  
161 Entrevista a Pacheco, encargado del área de disciplina en Raucana en 1990. (Lima, 24.8.2003).  
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� En caso de ebriedad u otras faltas afines: 

Los pobladores que llegaban al pueblo en estado de ebriedad o golpeaban a sus mujeres, 

hijas e hijos, o hablaban palabras soeces, o faltaban el respeto a su familiares y vecinos, se 

hacían merecedores de llamadas de atención, pero si eran reincidentes pasaban por un 

proceso que podía llegar a un juicio popular en el cual la población determinaba qué 

castigos aplicarles, y usualmente consistían en trabajos físicos, como el cavado de silos, la 

construcción de zanjas o trabajar más horas de las establecidas, y eso quería decir: hacer 

más horas de vigía, de cocinero, etc. Un miembro del PCP, me informo que estos 

procedimientos les eran llamados “trabajos meritorios”. 

 

“[Los castigados] pueden quedarse en el comedor cocinando tres o cuatro 
horas; o cada cierto tiempo cambiamos los silos, se enterraba y se echaba 
cal viva, entonces los castigábamos para que cavaran dos metros de 
profundidad para que se haga ese silo”.162  
 

– Las denuncias 

Se implementó una modalidad para que toda la población denunciara los actos que podían 

cometerse, es así que hasta los más pequeños podían realizar denuncias con la seguridad de 

ser escuchados. Por ejemplo, si sus padres o madres les pegaban podían denunciarlos a los 

delegados de su sector; también podían denunciar a sus padres en caso de que no 

cumplieran los acuerdos establecidos, es decir, cuando llegaban en estado de ebriedad, 

cuando golpeaban al o a la cónyuge, o cuando hablaban palabras soeces: 

 

“Era tanto así que los niños reclamaban a sus padres si estos hablaban 
lisuras, por ejemplo: ¨papá, en la asamblea se ha dicho que no se hable 
lisuras¨; ¨papá, en la asamblea se ha acordado que no puedes llegar 
borracho¨”, etc.163 

 

Para consolidar dicho objetivo los dirigentes pusieron dos pizarras en la entrada del pueblo, 

en las cuales cualquier persona podía hacer las denuncias pertinentes. Este procedimiento 

fue realizado durante la revolución cultural en China, por los años 70, y coincide 

nuevamente con esa característica del PCP de tener a ese proceso como paradigma. Fue 

utilizado por este partido en los pueblos que estaban bajo su control, pero esta vez los que 

escribieron en las pizarras no fueron sus miembros, sino los dirigentes de Raucana. Y 

                                                 
162 Entrevista a doña María (Lima, 27.7.2003).  
163 Entrevista a Pacheco, encargado del área de Disciplina en Raucana en 1990. (Lima, 24.8.2003). 
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cuando se hacía una denuncia los dirigentes tenían la obligación de resolverla lo más 

pronto posible, en caso contrario los denunciaban en las pizarras164, y si no podían 

resolverlos entonces la dirigencia del PCP en Raucana se encargaba de hacerlo. A la vez, 

se utilizó dazibaos165 y volantes conocidos comúnmente como mosquitos, para informar de 

lo que ocurría, entre otros. 

 

 – Los juicios populares 

Los juicios populares, como ya hemos dicho, son formas de justicia popular que se fueron 

definiendo a lo largo de la historia peruana. Se usan en pueblos donde la justicia es 

impartida por las propias personas del lugar a falta de una administración de justicia estatal 

o, de existir, por la secular inoperancia que la caracteriza, que acarrean mucha frustración e 

impotencia entre la población al saber que los culpables no serán sancionados 

debidamente. Además, es  preciso señalar la diferencia entre un juicio popular y la acción 

aislada que realice, por ejemplo, una turba. En palabras del sociólogo Nelson Manrique 

 

...La justicia supone un mecanismo que se realiza siguiendo el debido 
proceso. No es un acto de venganza. En estos casos, la turba actúa con ira y 
se presta para que un día confundan a cualquier transeúnte con un ladrón y 
lo maten.166   

 

Así, queda claro que cuando una población realiza una acción contra una persona 

delincuente o agresora, desbordada por emociones violentas, su acción puede calificarse 

como la de una “turba”, pero si la acción se enmarca dentro de un debido proceso, deja de 

serlo, y, a pesar de que es la misma población la que la lleva a cabo, pasa a ser un acto de 

justicia comunitaria.  

 

Con estos elementos de juicio veamos cómo era el funcionamiento de un juicio popular: Al 

producirse una falta, el caso debía pasar primero por diversas instancias, puesto que un 

juicio popular era la última instancia de resolución, y se ponía hincapié en que este 

procedimiento tenía un carácter regenerador. Cuando se castigaba a una persona, la sanción 

dependía de la falta que había cometido, pero, como ya quedó dicho, nunca se instituyó 

                                                 
164 Nota: Era muy común que en las pizarras los pobladores pusieran sus dazibaos (papel escrito que después 
era pegado con goma), donde expresaban lo que pensaban. 
165 Nota: Inmensas pancartas, con grandes caracteres utilizadas en las campañas de concienciación de la 
población sobre los asuntos propios de la Revolución cultural china. 
166 Diario: Perú 21. 08.01.2005. Sección especial. p. 9  
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qué clase de castigos se tenían que dar por una determinada infracción, esto se resolvía en 

el mismo momento. 

 

El método aplicado solo a los pobladores de Raucana era el siguiente: 

 

–Primer paso: en los sectores  

1) Falta cometida por vez primera: recibía un llamado de atención por parte del 

delegado de disciplina de su sector. 

2) Falta cometida por segunda vez: el delegado principal del sector era entonces el 

encargado de llamarle la atención. 

3) Falta cometida por tercera vez: la junta directiva del sector lo emplazaba.  

4) Falta cometida por cuarta vez: se realizaba una asamblea general del sector, en la 

que el delegado informaba lo sucedido y el acusado daba su descargo de los hechos; 

finalmente, los pobladores en conjunto determinaban cómo resolver el problema. (Esta 

era la última instancia de resolución.) 

 

– Segundo paso: en la instancia del pueblo 

5) Si por alguna razón volvía a suceder la falta, el caso se derivaba a la JDC; instancia 

que veía la manera de resolverlo con la intervención del secretario de disciplina, que 

escuchaba las versiones de ambas partes, es decir, tanto del inculpado como de la junta 

directiva del sector, además del informe que presentaba un tercero, una especie de 

tukuy rikuq167 delegado por la JDC para que asistiera a la asamblea general del sector y 

luego comunicara cómo se desenvolvieron ambas partes.  

6) Algunos casos se podía tocar en una asamblea general, y era la población la que 

determinaba el castigo que debía darse, el que dependía de la gravedad de la culpa. 

Hubo muchas clases de castigos, pero siempre en función de su carácter reeducador.  

 

Como vemos, el uso de la fuerza, no obstante que estaba contemplado, se utilizó como 

último recurso de solución de problemas, y no hubo necesidad de practicarlo con 

regularidad debido a que se realizaron pocos juicios populares. En este mismo sentido, 

según cuentan los raucaninos, hubo muy pocos casos en los que sí se llegó a utilizar la 

                                                 
167 Nota: Nombre quechua (“el que todo lo ve”) que en el Tahuantinsuyo designaba al familiar del inca, que 
por encargo suyo, visitaba un suyo, para que el monarca tuviese un informe recogido in situ sobre la marcha 
de ese territorio en todos los aspectos de la  organización estatal y comunitaria, e inclusive administraba 
justicia. De un suyo podía pasar a otro a seguir con su misión.  
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fuerza. Se deduce de los testimonios que la práctica de este tipo de justicia tuvo 

consecuencias positivas, pues ideas como el orden y la disciplina calaron favorablemente 

en la población, con las consecuencias benéficas para el desarrollo tanto colectivo como 

individual. Un poblador relata: 

 

“Se procedía a un juicio popular, donde se disponía el castigo, cuando se le 
castigaba a una persona, todo el pueblo lo realizaba. Eso quiere decir que si 
le mandaban diez chicotazos, diez personas tenían que dárselo, se sacaba a 
una persona por sector, generalmente los más ancianos que son los más 
respetados, y si faltaban otros que se elegían al momento. Hubo un caso, 
que una vez un abuelo le dio pena darle chicotazos, y le pegó despacio, la 
abuela que le seguía se molestó, le quito la correa y le tiró una al abuelo y 
otro bien fuerte al ladrón, esto nos dio mucha risa, ya que al que no tiraba 
fuerte le caía también”.168 

 

– Aplicando la ley a las personas foráneas 

Cuando una persona foránea cometía una falta, el procedimiento era otro. Se obviaban los 

criterios anteriores, para pasar al juicio del particular. Así sucedió en el caso de dos 

personas: 

 

� Primer caso: 

Sucedió que un drogadicto de un asentamiento cercano a Raucana casi mata a su madre con 

un ladrillo, por quererle quitar su dinero. Detenido por sus vecinos, ellos lo llevaron hasta 

Raucana; conocedores de la disciplina que allí se ejercía. Llegaron en un auto con el 

muchacho alterado, lo que provocó que llevaran el caso a una asamblea. La población se 

mostró indignada al saber lo sucedido y acordó darle veinte correazos en público: se eligió 

dos personas por cada sector más otras seis designadas en ese momento. Además, la 

asamblea acordó que no se le debía echar de Raucana, ya que si lo hacían podría repetir la 

agresión a su madre, así que la Junta Directiva acordó, mediante el delegado de disciplina, 

que esta persona trabajase en el área de producción de ladrillos. A la vez se acordó que se 

comiera junto con él, que haga deporte con los demás pobladores, que viera televisión con 

ellos, en busca de que sintiera que no estaba solo; y que no se le marginaba. Al cabo de un 

mes, la madre, al enterarse de lo ocurrido, se acercó a Raucana:  

 

                                                 
168 Entrevista al poblador Felipe (Lima, 11.2.2004) 
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“...encuentra a su hijo y este se arrodilla ante ella, y le pide perdón llorando 
(...) y ahora su madre llorando nos agradeció a nosotros y a la Junta 
Directiva, y su madre le comenzó a traer cosas a este chico, acabado el mes 
el chico no quería irse, y quiso quedarse un mes más. Ya que él dijo que aún 
no se había regenerado completamente y tenía deseos de fumar, y [decía] ´ya 
no quiero seguir en ese mundo´. Nos dijo algo que siempre recordaré: 
´Gracias a ustedes he cambiado y no por los veinte látigos que me dieron´. Él 
mismo reconoció que el látigo no lo hizo cambiar, pero sí el trato que se le 
dio: jugar con los niños, hacer su deporte, sentirse en familia”.169 

 

� Caso segundo: 

Fue un caso similar al anterior, se trataba de un chico que drogado intentó violar a una 

muchacha. Gracias a la intervención de los pobladores, se puso a salvo a la joven. Algunos 

pobladores querían matarlo porque era un violador, mas la Junta Directiva acordó 

regenerarlo, bajo la idea de que si a un drogadicto lo habían rehabilitado ¿por qué no podían 

hacerlo con este sujeto?  

 

“Hicimos el mismo procedimiento como al anterior muchacho y para qué, 
su recuperación fue positiva. (...) La última vez que los vi, uno de ellos 
trabaja en Tacna con su hermano, y el otro trabaja con su tío en negocios 
de zapatos”.170 

 

Al analizar estos dos casos y la información sobre otros juicios populares, se puede llegar a 

la conclusión de que sirvieron para el acatamiento de la disciplina impuesta, y que, por este 

medio, se consiguió eliminar totalmente los malos hábitos y costumbres. Producto de ello, 

los raucaninos se ganaron el respeto de sus vecinos y el de las autoridades locales. La fama 

de justicia tejida alrededor de Raucana, hizo que los pobladores me comentaran diversas 

anécdotas, como el caso de una persona que fue a denunciar a la policía del distrito sobre 

un robo y la policía, al saber que el individuo vivía cerca de Raucana, le recomendó que 

fuera allá y buscara a sus dirigentes, pues ellos resolverían el incidente con mayor rapidez. 

Estas razones y muchas otras sirvieron para que el pueblo de Raucana sea visto con respeto 

y que sus pobladores sean también respetados por el hecho de serlo. 

 

“Antes éramos mal vistos los pobladores de Raucana, ya que éramos muy 
pobres y pensaban que éramos terroristas, pero luego se enteran de que acá 
no hay rateros, ladrones, ni fumones; lo que ocasiona que los pobladores de 
otras zonas traigan a los delincuentes o llamen a personas de Raucana para 

                                                 
169 Entrevista a Pacheco, encargado del área de disciplina de Raucana, en 1990. (Lima, 24.8.2003). 
170 Ibíd.  
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que detengan a los delincuentes de su zona, todo esto para que se imparta 
justicia mediante la metodología [que existía en] Raucana, a partir de ahí, 
todos los pobladores le tienen respeto a Raucana”.171 

 

 

 I.4. Organización económica 

 

La organización económica desarrollada en Raucana surgió de la relación comunitaria 

entre los pobladores y sus dirigentes. En  beneficio de pueblo se pusieron en práctica 

diversas modalidades de economía y de producción: 

 

1. Aporte de los pobladores para el desarrollo del pueblo.- cada habitante daba una 

pequeña suma de dinero cuyo monto era voluntario. Quienes no podían dar dinero, hacían 

aportes voluntarios, como el trabajo comunal. 

 

2. Producción colectiva en beneficio del pueblo.- Se realizaban diversas actividades, 

como parrilladas (“pollada”, si lo que se ponía a la parrilla era pollo; y si se ofrecía 

anticuchos172, “anticuchada”, u otro tipo de venta de comidas, con fines y objetivos 

diferentes: 

 

a) Recabar fondos para cubrir los gastos de pasajes, documentación y otros, todos propios  

    de la JDC.  

b) Recabar fondos internamente en los sectores, para los gastos propios de cada sector.  

 

3. Participación colectiva en beneficio del individuo: Esas actividades pro fondos que 

podían ser para el beneficio particular o colectivo se hacían luego de gestionar un permiso 

con una o dos semanas de anticipación ante la JDC, todo ello para evitar el cruce de 

reuniones sociales. Por esta razón la JDC establecía un cronograma que usualmente era 

intercalado, y programaba una sola actividad por día, de tal forma que no coincidieran. 

Este procedimiento se dio para que la población en su conjunto apoyara una actividad en 

ese momento y otra en distinta fecha. 

 

                                                 
171 Entrevista a don José (Lima, 27.07.2003). 
172 Nota: Típico plato de la cocina peruana hecho de carne de corazón de vacuno que se corta en pequeños 
trozos y, previamente aderezados, se ensartan en un “palito” de caña (de unos 25 cm de largo) que luego se 
asa en la brasa. 
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II. Disposición de normas: deberes y derechos  
 

Los mecanismos que se adoptaron para la aprobación de leyes así como los procedimientos 

para que un poblador sea partícipe de las decisiones del pueblo, fueron importantes para un 

desarrollo ordenado. Por esta razón la democracia política llamada democracia 

participativa (que desplazó a la democracia representativa) era el telón de fondo en la vida 

de los pobladores de Raucana. Las dos formas de proceder para aceptar un proyecto eran: 

 

 II.1. Evaluación de proyectos propuestos por la población 

 

La metodología para la aprobación de proyectos propuestos por la población contaba con 

su participación activa, pues tenía derecho a proponer proyectos en cualquiera de los 

aspectos (económico, social, cultural, disciplina, etc.), a discutirlos y a determinar su 

aprobación. 

 

Primera fase.- Propuestas 

a. La población daba a conocer una propuesta y la junta directiva central era la 

encargada de analizarla y debatirla. 

b. Luego era debatida por los delegados del sector, con pautas hechas por la JDC.  

 

Segunda fase.- Debate y aprobación de la propuesta 

c. Los delegados del sector entregaban un informe a la JDC, que se encargaba de 

analizarlo y debatirlo, y que luego devolvía con los ajustes que consideraba necesarios. 

d. Se procedía a la exposición frente a todos los delegados del sector. 

e. Estos emitían un informe y la JDC se encargaba de analizarlo y hacer las 

modificaciones que creyera conveniente. 

f.   Finalmente, los delegados exponían el proyecto definitivo en sus sectores. 

 

Si se trataba de una propuesta grupal entonces era debatida por el delegado y los miembros 

del PCP en el sector, y las conclusiones se las hacían conocer a los demás sectores con la 

idea de que pudiera ser aplicada también en ellos, y, a la vez, eran elevadas como 

propuesta a la JDC, para unificar el proyecto al nivel de todo el pueblo.  
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Toda propuesta de las bases era defendida por el delegado del sector y, al mismo tiempo, 

era flexible a los reajustes que pudieran hacerse. En caso de que un proyecto fuera 

prioritario, se convocaba de frente a una asamblea general donde era expuesto por el 

secretario general. Para ser aceptado se requería la aprobación de la mayoría. 

“Luego de esto, si no había ninguna objeción, se procedía a su aplicación 
conciente y voluntaria, con la convicción de que beneficiará a todo el 
asentamiento, sin excepción alguna”.173  

 

El proceso para que el proyecto fuera aceptado demoraba un lapso de veinte a treinta días, 

esto es, desde el momento en que se proponía hasta el inicio de la ejecución misma.  

 

 II.2. Evaluación de los proyectos propuestos por la Junta Directiva Central  

 

Asimismo existía otra metodología para hacer viables los proyectos que eran propuestos 

por la JDC. La metodología era la siguiente. 

 

Primera fase.- Informe y debate  

1) La JDC propone un proyecto determinado. 

2) El secretario general lo expone a los delegados de los sectores. 

3) Los delegados lo exponen a los jefes de grupo de sus respectivos sectores, quienes 

previamente lo discuten entre ellos, y posteriormente lo discuten en sus respectivos 

grupos. 

 

Segunda fase (acuerdos).- Reajuste de la propuesta con aporte de los delegados y 

las bases 

4) La JDC recibe los informes de todos los sectores, los analiza y, de ser necesario, 

hace modificaciones.  

5) Hechas las modificaciones pertinentes, los delegados realizan una asamblea general 

en su sector y exponen los cambios.  

6) Ejecución del proyecto. 

 

Pero si por algún motivo había disconformidad en los acuerdos tomados en algún sector, se 

procedía a realizar una asamblea general, en la cual el secretario general explicaba las 

                                                 
173 Ex miembro de la junta directiva central (Lima, 19.08.2003).  
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razones que tuvieron para aprobar el proyecto definitivo y/o por qué se rechazaron otras 

propuestas. 

 

Este proceso de debates hasta lograr a un acuerdo, está dentro de la lógica maoísta 

conocida como: unidad–lucha–unidad, según la cual el análisis de una situación debe ser 

responsabilidad de todos los miembros, pues el debate propicia una posición única y bien 

sustentada.    

 

Todo este proceso, desde la propuesta del proyecto hasta la implementación del mismo, 

duraba unos quince días. 

 

Asambleas 

Las asambleas tenían diversas modalidades, podían ser sobre asuntos legales, o sobre el 

desarrollo del pueblo. Eran conducidas por la dirigencia de la instancia respectiva; así las 

de los sectores las dirigían sus delegados. Las asambleas eran abiertas, las de los sectores 

se realizaban en sus locales y la general en la plaza. Aparte de ello los comisarios 

realizaban asambleas generales dirigidas por “el camarada Rubén” y “el camarada 

Santiago”, que, como nos comenta la población, se hacían de noche: empezaban a las ocho 

y terminaban a las doce o una de la madrugada, debido a que la gran mayoría de la gente 

llegaba de trabajar caída la noche. Un poblador nos comenta: 

 

“Los compañeros llegaban mayormente en las madrugadas, y 
automáticamente comenzaba la asamblea general, ahí se explicaba cómo iba 
a ser la lucha por el terreno”.174  

   

Cabe anotar que las asambleas generales eran la máxima instancia y que todo lo aprobado 

ahí tenía carácter de ley. Asimismo vale poner énfasis en que todos los pobladores podían 

participar de las asambleas, sin excepción, eso quiere decir que hasta los niños y las 

madres de familia podían asistir. ¿Por qué resalto esto? Porque era común que en otras 

tomas de terrenos sólo se permitiera la asistencia de los varones mayores de edad, o en 

todo caso los propietarios o propietarias del terreno. 

 

                                                 
174 Entrevista a José (Lima, 09.06.2003). 
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El que participaran todos los pobladores en general se debía a la idea de que todos 

formaban parte del poblado y, por tanto, también del cambio que se estaba operando en él. 

Por esta razón había una necesidad de que comprendieran que formaban parte de ese 

proceso.  

“Producto de estas asambleas logramos que si el padre se olvidaba, el niño 
le hacía recordar, por eso tenemos una lección que es muy positiva, y que 
sirvió a unirnos a todos en conjunto...”.175 
  

Gracias al establecimiento de normas y a la convicción de la lucha que unió a los 

pobladores de Raucana, bajo la dirección del PCP, es que consiguieron un desarrollo 

rápido y notable. Esto llevó a que la prensa internacional, realizara entrevistas in situ e 

informara en sus países de la labor que se estaba realizando en un poblado tan cercano a 

Lima, y a la vez tan lejano y olvidado por el gobierno peruano.176 

 

III. Trabajo de espionaje 

 

III.1. Estructura del aparato de inteligencia del PCP 

 

Para instaurar un nuevo sistema y por ende una nueva sociedad, el PCP, como es sabido, 

utilizó diversos mecanismos. Uno de ellos fue su aparato de inteligencia. Es evidente que 

se sepa muy poco sobre este asunto, debido a que era una organización clandestina y, por 

tanto, en el momento de guerra este método de seguridad se exacerbó aún más. Fue muy 

difícil para el Estado peruano conocer la forma en que se organizaba dicho aparato. 

 

De las fuentes recolectadas se puede determinar que el PCP dividió su trabajo de dos 

formas: el abierto y el cerrado, y privilegió el segundo en todos los niveles de 

organización. En este sentido, el PCP tuvo mucho cuidado y aplicó una especial 

rigurosidad al escoger a sus militantes; y para esto se sirvió de un trabajo de inteligencia 

que era utilizado en acciones o en trabajos con las masas, en los llamados frentes. 

 

                                                 
175 Entrevista a un miembro de la JDC de Raucana (Lima, 24.08.2003). 
176 Nota: El PCP se encargó de que sus acciones fueran documentadas e incluso filmadas y expuestas en el 
extranjero como muestra de sus logros. Uno de ellos fue Raucana. Para mayor información, véanse los 
documentales “The people of Shining Path”, Serie Disatches, producción y dirección de Yezid Campes y 
More de Beaufort, 1992; y “Fire in the mind, revolution and revolutionarie”, Serie Ameritas, PBS. 1993. 
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Su estructura básica organizativa eran las células, similares a las ideadas por Lenin durante 

la revolución rusa. Cinco militantes formaban una célula cerrada y sólo uno de ellos, el 

responsable, se vinculaba con los responsables de otras células, junto a quienes 

conformaba un comité local, zonal o distrital, dependiendo del lugar donde se 

desenvolvían y del número de células que se requiriese para conformarlas. Cada una debía 

cumplir una misión. Cada célula estaba compuesta por los siguientes militantes:  

 

1. El ideólogo, que era el encargado de explicar el carácter de la acción, por qué se 

realizaba y su importancia en el marco de la guerra. 

2. El militar, encargado de señalar cuáles eran la estrategia y los planes a seguir. 

3. Los encargados de ejecutar la acción, a quienes se les podrían llamar los soldados. 

 

La organización fue diseñada de tal manera que si alguno de los miembros era detenido, la 

única información que pudiera dar fuese el seudónimo de los compañeros de su célula y, si 

se trataba de la cabeza de grupo —el ideólogo—, diría, además, los seudónimos de sus 

contactos. La intención era, evidentemente, proteger la organización, dotándola de 

seguridad, lo que, a su vez, la hacía sostenible. 

 

– Organización interna general. Esta información nos ha sido fácil recolectar por los 

múltiples documentos que el estado incautó al PCP en el proceso de la guerra interna. A 

partir de ese material y con lo recogido en las entrevistas sostenidas con miembros de 

dicha agrupación, la conformación de la estructura partidaria era: 

 

Primero: El comité central estaba formado por veinticinco miembros, según el acuerdo 

tomado en la tercera sesión del I Congreso de junio de 1989. Entre ellos, diecinueve eran 

titulares; tres suplentes, y otros tres candidatos. Su organización se estructuraba en forma 

de círculos concéntricos, es decir, los integrantes del comité permanente, también eran 

parte del buró político y del comité central y los del buró político, a su vez, formaban parte 

del comité central.  

 

Para tener una idea más clara de la organización interna, veamos el siguiente organigrama: 
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Estructura partidaria177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo: Esa estructura orgánica del PCP se basaba en “Los tres instrumentos de la 

revolución" que contempla la doctrina de Mao y fueron dándose a conocer a medida que se 

desenvolvía la lucha armada. Para su militancia, el PCP era visto como el instrumento 

encargado de delinear y trazar el rumbo a seguir, produciendo doctrina y elaborando 

programas, planes, campañas, etc. 

 

 

 

 

                                                 
177 Tomado del libro: Jiménez, Benedicto. Inicio, desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú. Servicios 
Graficos SANKI, Lima, 2000 p. 528 
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III.2. Las formas de operar en Raucana 

  

El funcionamiento y tareas que tenía el aparato de inteligencia en Raucana básicamente 

consistían en inspeccionar que todo saliera como se había planificado y que haya 

conformidad con todas las acciones en curso. Estas acciones, como se detalla en la 

investigación, estaban destinadas a la instauración del llamado “Nuevo Poder”. Para 

lograrlo, miembros de este partido se encargaban de vigilar y supervisar las actividades y 

el trabajo de los diversos grupos que se crearon en Raucana, es decir, en los sectores y en 

las células. 

 

“El Partido se encargaba de vigilar a todos los grupos, [por ello] siempre 
había personas del Partido en cada grupo, ellos no realizaban ningún 
trabajo, simplemente observaban, eran como un servicio de inteligencia.”178 

 

Primero: Una de las labores básicas era recolectar información de lo que sucedía en los 

sectores y en las diversas áreas (producción, salud, etc.).  

Segundo: Investigar el manejo organizativo y el desenvolvimiento de Raucana en sus 

diversas instancias (junta directiva central, comisiones, etc.) y cuál era el desempeño de los 

diferentes encargados (delegados de los sectores, etc.) 

 

Se servían de diversas fuentes: dirigentes y pobladores que les informaran de lo que ocurría 

en los sectores donde vivían, 

 

“Mayormente estas personas eran las más activas, [eran] conocidas de 
estos miembros; su función no era perenne. A la vez que había informantes 
como el caso de mujeres y niños, etc., que comunicaban lo que estaba 
ocurriendo en un determinado lugar”.179 

 

Esa información le servía al PCP para conocer el manejo de las diversas juntas directivas 

de los sectores. Si los comisarios generales tenían que evaluar un caso, por ejemplo de 

disciplina, se valían de los informes dados por estas personas. De esa manera se evaluaba 

el normal funcionamiento y desarrollo del poblado. Se puede deducir, a partir de los 

testimonios, que dentro del poblado el trabajo de inteligencia era primario y básico.  

 

                                                 
178 Entrevista a doña Yolanda (Lima, 14.12.2003). 
179 Entrevista a un miembro del PCP (Lima, 11.7.2003). 
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IV. La materialización del proyecto  

 

IV.1. Raucana: Una ciudad posible  

 

Como es sabido, el PCP tenía como meta la creación de una base de apoyo donde sustentar 

su nuevo poder, y que además, contribuyera en el proceso de lucha contra el estado 

peruano, es decir, desde donde se pudiere reclutar futuros guerrilleros, y lanzar acciones 

políticas o armadas, entre otras funciones. 

  

Raucana tuvo un proceso de rápido avance urbanístico y social a diferencia de otros 

asentamientos de la zona, lo que demostraba que su plan piloto daba resultados, y por ende 

se consolidaba la relación entre los guerrilleros y los pobladores. Los elementos que 

hicieron posible este desarrollo fueron:  

   

El autosostenimiento en función del desarrollo de la base de apoyo 

Este autosostenimiento era una necesidad básica, pues, como mandan los preceptos 

maoístas, una base de apoyo tiene que desarrollarse y autogestionarse para combatir al 

estado. Por otro lado, el PCP utilizó el autosostenimiento para demostrar a la población que 

el estado no cumplía con su responsabilidad de garantizar una calidad de vida mínima, por 

tratarse de un estado colapsado y que, además, le impedía desarrollarse. Tuvieron asidero 

estas aseveraciones al concretarse diversas obras, por ejemplo: 

 

1. Pozos de agua 

Después de construir el primer pozo de agua, el pueblo de Raucana comenzó a cavar otros 

pozos en diversas puntos del lugar, en vista de que las necesidades de líquido elemento no 

eran cubiertas por uno solo. La propuesta fue hecha por los delegados de cada sector y 

aprobada en una asamblea general. De esta manera se cavó un pozo en cada sector. Una 

raucanina nos cuenta la génesis de la iniciativa: 

 

…“[Pensamos] ahora que estábamos ubicados así, ¿por qué no hacemos 
nuestro pozo de agua en cada sector, en vez de estar llevando del sector II? 
(lugar en donde se construyó el primer pozo), y en asamblea general se 
aprueba que en cada sector se haga un pozo”.180  

                                                 
180 Entrevista a doña Maria (Lima, 16.12.2003). 
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Para hacer el pozo se formaron cuadrillas de trabajadores como era usual en la ejecución 

de los trabajos comunitarios. Al mismo tiempo se buscó albañiles para el trabajo 

especializado que demandaba. 

 

2. Compra de cocinas 

Mientras se resolvía el problema de la alimentación general para todo el pueblo, se 

procedió a la compra de cocinas. Para esto cada sector realizó actividades (“anticuchadas”, 

“polladas”, etc.), y todos los pobladores de Raucana concientemente asistían para 

contribuir a lograr su objetivo. De esta manera cada sector pasó de las ollas comunes a una 

cocina semi-industrial, compuesta de un horno y tres hornillas. Este procedimiento se hizo 

rotativamente, y una vez por sector. Así lo publicó Expreso, cuyos periodistas llegaron al 

pueblo, en el momento en que se estaba dando dicho proceso: 

 

En cada sector funciona una olla común que está a cargo de ocho personas 
por semana. Un ejemplo de la decisión de alimentar lo mejor a sus hijos, se 
da en el Sector Cinco, donde las madres, gracias a sus actividades propias, 
cuentan con una cocina semi-industrial.181 

 

3. Los biohuertos y las granjas comunales 

  

Los biohuertos 

En vista de la necesidad de abastecerse de productos para el consumo diario, la población 

de Raucana emprendió la tarea de agenciarse productos de diversos lugares para su 

manutención. Pero con el correr del tiempo y como el terreno era cultivable, los pobladores 

decidieron sembrarlo, y meses después tuvieron excelentes frutos. A partir de este suceso 

se emprendió la delimitación de las áreas de cultivo y, a la vez, se acordó que todas las 

casas contaran con un pequeño biohuerto. Esto también es recogido por el diario Expreso, 

en los siguientes términos: 

 

... cerca de gran parte de las viviendas, levantadas de esteras o adobe, puede 
apreciarse huertos cultivados por los vecinos. Camote, zapallo, habas y hasta 
plátanos que han sido sembrados en los terrenos.182   

 

                                                 
181 Diario: Expreso. Retirada senderista de asentamiento humano. Autor: Aída Meza y Percy Buendía. Lima, 
1.10.1991. Sección locales. p. 9 
182 Ibíd. p. 9 
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Planificación  

Para garantizar el abastecimiento de alimentos del conjunto de la población, en las 

asambleas de los sectores se especificaba qué se iría a sembrar y, a fin que no se cultive lo 

mismo en los diversos sectores, los delegados se reunían con el área encargada de 

supervisar dicho trabajo y encargada de evaluar qué productos necesitaban sembrarse. 

Finalmente, los delegados se encargaban de debatir en torno a la necesidad general y 

definían qué productos se sembrarían en cada sector.  

 

Pero los niveles de organización no quedaban aquí. En cada sector se establecieron “zonas” 

dentro de las cuales se definían los productos que se iban a sembrar y se determinaba 

algunos productos para cada zona (por ejemplo: coles y papas en la zona  X, cebollas y 

lechugas en la zona Y, colliguas en la zona Z, y así sucesivamente.) La cosecha se dedicaba 

íntegramente a abastecer a los comedores de cada sector. 

 

“Cuando hemos instalado las esteras, dejamos un espacio para los 
biohuertos, y estos abastecían de verduras a los comedores, y ya no salían a 
buscar verduras a otros sectores ni fuera de Raucana, ahora todos 
trabajábamos para nosotros”.183 
 

Las granjas comunales 

Una parte del terreno del pueblo fue destinado para la construcción de granjas comunales, 

donde se criaban aves y porcinos, entre otros animales. Posteriormente se construyó una 

granja comunal general para todo el pueblo. Esta se encontraba dividida en siete partes, 

una para cada sector, distribuidas las partes en forma paralela; y el mantenimiento diario 

era realizado por cuatro pobladores por sector. 

 

Las granjas individuales 

En algunos casos se permitió la crianza particular de ganado por parte de los habitantes, 

pero tenía que ser cuidado en la granja de su respectivo sector. 

 

4. Área de producción 

En vista de que muchas necesidades de la población requerían de dinero para satisfacerlas, 

se creó un área para generar ingresos. Una de las actividades que se instituyó fue la venta 

                                                 
183 Entrevista al joven Félix (Lima, 23.7.2003). 



 148

de comida, en forma rotativa y por grupos para que no haya cruces.. A la vez, se inició la 

producción de ladrillos que servían básicamente para la construcción de las casas, y para 

ello se creó un equipo de ladrilleros por cada sector, conformado por un grupo de catorce a 

dieciocho personas. Los ladrillos eran elaborados con barro y agua, y toda la producción se 

repartía equitativamente en los sectores. 

 

5. Construcción de las viviendas  

Como hemos explicado, en un principio las viviendas fueron construidas con palos y 

esteras, pero más adelante se utilizó ladrillos de barro. La organización de cada sector 

permitió que los ladrillos fueran distribuidos equitativamente entre los pobladores. Según 

la versión de algunos de ellos se logró que en un año el 70% de las casas estuvieran 

construidas con dicho material. Por supuesto, las viviendas no adquirieron una sola forma 

y tamaño, puesto que la cantidad de personas que vivían en ellas no era siempre la misma. 

Por ello, las casas se construyeron según dos modelos:  
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La comisión de producción, previa evaluación,  puso como meta que cada familia tuviera 

su casa de dos pisos, construida con material noble. Para ello se necesitaría que un 

porcentaje de dinero proviniese de las áreas de producción y otro de la propia población, 

según sus posibilidades. Pero este proceso quedó truncado. 

 

 6. Alumbrado eléctrico 

Una de las metas que se cumplió en forma parcial fue la de dotar de electricidad al 

poblado, y lo hicieron por medio de conexiones clandestinas con la del asentamiento 

humano San Antonio. Este servicio hizo posible que en Raucana se pudieran ver en 

público programas televisivos. Para esto se instaló un televisor en plena plaza, y frente a 

este aparato se reunían los pobladores en las noches a ver los noticiarios y otros programas. 

Las mañanas solían estar reservadas para que niños y niñas vieran dibujos animados. 

Asimismo se instalaron algunas conexiones dentro de las casas, e incluso se comenzó a 

construir postes de luz artesanales. 

 

“La electricidad la sacábamos clandestinamente de San Antonio,  se logró 
poner alumbrado eléctrico, cada casa tenía su foco interno y uno que daba a la 
calle, así todo el pueblo estaba alumbrado, se había hecho el pedido para la 
compra de madera para hacer los postes en forma rudimentaria, ya teníamos 
los cables, y llaves de control, pero cuando llegan los militares ya no pudimos 
concretarlo, inclusive el Ejército al ver los cables dijeron que era material 
para la preparación de explosivos y que eran de los terroristas”.184 

 

Este testimonio es reafirmado por un medio de prensa extranjero: 

 

Hombres, mujeres y niños cavan huecos delicadamente y de una manera muy 
detallosa, cada 80 metros (260 pies) en el pueblo. En algunos sitios ya se han 
instalado postes eléctricos, con sus bases llenas de concreto...”. 185   

 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, estos postes de alumbrado público fueron hechos 

con varas de madera que llevaban un fluorescente en la punta y a la vez se anexaba con un 

foco incandescente que daba al interior de las casas, y entre cada poste había una distancia 

de diez a veinte metros. El parque principal  también estaba iluminado. 

 
                                                 
184 Entrevista a un ex–dirigente de Raucana. (27.8.2003). 
185 Prensa Proletaria Internacional. Movimiento Popular del Perú y de Norteamérica y la Nueva  
    Bandera. EE.UU, diciembre de 1991. p. 1 
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Alumbrado eléctrico fuera y dentro de las viviendas  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Proyectos en formación 

Además de los trabajos a realizarse en el corto plazo y en el mediano, en Raucana se 

desarrollaron otros proyectos de mayor proporción, pensados para el largo plazo. Veamos 

en qué consistían dichos proyectos:  

 

El mercado modelo 

Se proyectó la construcción de un mercado de dos pisos. Para abastecerlo se pensaba 

comprar alimentos directamente a los productores campesinos, sin intermediarios (tanto en 

la costa como en la sierra). De la misma forma se procedería con la compra de los 

productos procesados, es decir, se comprarían directamente de fábrica.  

 

El anfiteatro 

Dentro del plano urbanístico se cedió un espacio para la construcción de un anfiteatro, 

destinado a actividades culturales (teatro, música, danza, etc.), con proyección a que la 

población infantil formara sus propios grupos de expresión artística y cultural. 

 

Mini hospital 

Hasta la llegada de las FFAA estuvo en construcción un mini hospital de adobe. Según 

cuenta un dirigente del área de salud, en Raucana se planeaba construirlo más adelante con 

material noble (ladrillo y cemento) y contaría con todos los ambientes básicos de una 

estructura hospitalaria: sala de espera, sala de emergencias, sala de operaciones, sala de 

maternidad, etc.  
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Apoyo del nuevo cambio 

Mientras construían el mini hospital de adobe se dedicaron al abastecimiento de la sala de 

operaciones. Con ese propósito se gestionaron solicitudes al Ministerio de Salud y a otros 

hospitales con la finalidad que donaran algunos instrumentos y enviaran personal médico 

que pudiera prestar servicios en la zona. Asimismo se presentaron solicitudes a la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que brindara apoyo 

mediante la asistencia de sus profesionales. 

 

Este proyecto partió de una necesidad vital, pues se había identificado que enfermedades 

curables no podían ser atendidas por la falta de dinero, y eran incluso causa de muerte, 

siendo la población infantil la más afectada. Así lo explica un responsable del área de 

salud:  

 

“Porque murieron varios niños que llevamos al cementerio de Vitarte, 
Huaycán; y evaluábamos que la principal causa de las muertes era que sus 
padres no tenían dinero para llevarlos a los hospitales, y por eso quisimos 
elevar el grado de atención médica mediante las curaciones y 
suturaciones”.186  

 

También se dejaron espacios para la construcción de talleres de trabajo manufacturado 

como panadería, zapatería, sastrería, ebanistería, artesanía, entre otros. En algunos casos ya 

se tenía avanzadas las construcciones. 

 

IV.2. La implementación de un nuevo sistema 

 

Además de estas formas de organización, el PCP, siguiendo sus planteamientos de 

establecer un nuevo sistema, desarrolló formas de vida social. Por ejemplo las 

manifestaciones artísticas tenían un fuerte contenido de realidad peruana, especialmente de 

la lucha interna y de la importancia que tenían los pobladores raucaninos dentro de este 

proceso (desde la visión del PCP.). A continuación las principales formas íntersubjetivas 

de las que se valió el PCP para transmitir su ideología: 

 

 

                                                 
186 Entrevista a un dirigente, encargado del área de salud en Raucana en 1990 (Lima, 24.8.2003).  
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1. Calendarios cívicos 

 

Una de las principales actividades que el PCP implantó en el pueblo fue el calendario 

cívico, en el que había fechas tanto internacionales como nacionales. Eran comúnmente 

celebraciones, aniversarios, cumpleaños, o conmemoraciones de hechos donde habían 

muerto miembros de este partido. Explicaré brevemente el siguiente calendario cívico, 

hasta donde sabemos esas fechas fueron conmemoradas en Raucana: 

 

Fechas Conmemoraciones 
8 de marzo Día Internacional de la Mujer 
22 de abril Celebración por el natalicio de Lenin 
1 de mayo Día del Proletariado 

17 de mayo Aniversario del Inicio de la Lucha Armada 
18 y 19 de junio Día de la Heroicidad 

03 de diciembre 
Aniversario de la Fuerzas Armadas 

Revolucionarias 
26 de Diciembre Natalicio de Mao 

Otros natalicios como el de Marx o de Mariátegui187. 
 

En el caso de las celebraciones todo el pueblo concurría. La responsabilidad en la 

preparación de la actividad se repartía días antes entre todos los sectores. Las tareas 

consistían en el arreglo del poblado y la preparación de los alimentos y bebidas. No 

obstante, como se recordará, estaba prohibido el consumo de toda clase de bebidas 

alcohólicas, solo la chicha de jora188 estaba permitida en esta clase de celebraciones; y 

tampoco estaba permitido escuchar cualquier tipo de música: únicamente podían 

escucharse canciones referente al proceso de transformación que se estaba llevando a cabo 

en un estilo andinos o costeños y que hablasen sobre el PCP y el conflicto interno o sobre 

las luchas del proletariado en el mundo, e himnos como La Internacional. Los pobladores 

han  comentado:  

 

“Las [actividades las] organizaba el partido, bailábamos ´El baile 
combativo´, los sicuris venían a tocar (…); a la vez que había teatro, danza, 

                                                 
187 Nota: Algo que hay que recordar es que el PCP nunca celebraba los onomásticos de sus miembros. 
Únicamente lo hacía cuando se trataba de personajes forjadores de la revolución mundial y del Perú. Sin 
embargo, el 3 de diciembre, día en que se celebraba el aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
es el mismo día del cumpleaños de Abimael Guzmán; fecha en que se daban grandes celebraciones en 
diversas partes del país. 
188 Nota: Se denomina chicha de jora a la bebida alcohólica obtenida por fermentación de la materia 
azucarada contenida en el mosto de malta de maíz (Vásquez, 1979). 
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un concurso inter-manzanas, el que ganaba se llevaba su balde de chicha de 
jora.189 
 

“Se organizaban campeonatos, era una diversión sana, con chicha de jora y 
sin cerveza, una de las celebraciones era el cumpleaños de Abimael Guzmán 
Reinoso, nosotros mayormente no sabíamos por qué eran las celebraciones, 
simplemente ellos nos decían que iba a haber una celebración y nosotros la 
organizábamos.”190 
 

Queda añadir que a las actividades asistía gente de otros lugares invitada por el PCP; y en 

algunos casos, según los pobladores, hasta se filmaron. Asimismo narraron que durante 

una de las actividades se inflaron globos estampados con la hoz y el martillo. 

 

En las obras de teatro escenificadas, a los niños y a las niñas se les enseñaba que debían 

llamar a los militares y policías con el sobrenombre de “perros miserables”, y a los 

miembros del PCP con el de “compañeros”. A causa de esto niños y niñas incluyen en sus 

juegos estos apelativos; así, en el juego de la guerra: “los compañeros combaten a los 

perros miserables”. Esta modalidad no solo fue aplicada en este poblado, sino en la 

mayoría de los pueblos donde el PCP tuvo presencia. 

 

2. ¿Escuelas populares en Raucana? 

Aparentemente no se realizaron escuelas populares, debido a que no se contaba con un 

ambiente adecuado para implementarlas y no existían, aún, las condiciones de seguridad 

requeridas para la enseñanza ideológica. Pero esto no evitó que se realizaran dictados de 

clases a la población tanto en el nivel de primaria como en el de secundaria, las llamadas 

“escuelas básicas”. Para ello, se buscó personas que tuvieran formación pedagógica o un 

nivel superior de educación, o de lo contrario se invitaba a jóvenes estudiantes para que 

enseñaran, y el dictado se hacía principalmente en alguna casa. Se impartían comúnmente 

clases de matemáticas, lenguaje, filosofía y materialismo dialéctico. 

  

Numerosos estudiantes universitarios asistían a ayudar al pueblo de distintas maneras. 

Además se dictaron talleres de teatro, música, danzas, e inclusive de educación. Se le dio 

                                                 
189 Entrevista a doña Patricia (Lima, 14.10.2003). 
190 Entrevista a don José (Lima, 14.9.2003); él pudo equivocarse, pues como se ha dicho en la nota sobre el 
calendario cívico, el PCP no celebraba onomásticos, ni siquiera de su fundador. La confusión pudo surgir de 
que en esa fecha, coincidentemente, se celebraba el aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
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prioridad a la formación académica e ideológica, política y cultural de la niñez en las 

llamadas escuelas de pioneros, con miras a formar los futuros cuadros del PCP. Un medio 

periodístico relata: 

 

...los senderistas captaban a los niños y les enseñaban a cantar lemas 
subversivos. Un niño de nueve años llegó a decir que el presidente del Perú 
era “el camarada Gonzalo” y que la bandera peruana era “de color rojo, con 
la hoz y el martillo.”191  
 

Sujetos desconocidos agrupaban a los niños y les enseñaban a entonar himnos 
subversivos. Grande fue la sorpresa de los soldados cuando (...) descubrieron 
que los pequeños se trataban de “compañeros”. Inclusive creían que el 
presidente de la República era un tal camarada “Gonzalo”. Desconocían el 
nombre de Alberto Fujimori (...) de acuerdo a las versiones de la misma 
población venían de La Cantuta...192   
 

... gran parte de los infantes entendían que el presidente de la República era el 
“camarada Gonzalo”, que la bandera del Perú era el trapo rojo senderista y que 
el país se hallaba sumido “en una guerra popular de liberación” (...) Hace 
varios años, la subversión trabaja día y noche en escuelas populares (...) Así 
muchos niños de la periferia de Lima aprenden a leer y a escribir...193  

 

Una estudiante, que hacía labor de educadora en los talleres de arte y expresión social, 

relata: 

 

“…Yo estaba activando en la Carretera Central, en Raucana. Era la 
encargada de un grupo de danza y teatro popular, que llamamos “La gran 
marcha”, y trabajábamos con niños para formarlos en la fortaleza 
ideológica del partido; y nuestra tarea era sacudirles de la cabeza toda la 
mentalidad alienada que le ponían la televisión y las escuelas del Estado y 
sus profesores revisionistas dizque de izquierda…”194 

 

 

 

                                                 
191 Diario: Expreso. Hallan planos para atacar empresas. Lima, 3.10.1991.  
192 Diario: Expreso. Raucana perdió el miedo. Lima, 16.10.1991. Sección Locales. p. A9 
193 Diario: Expreso. Sendero adoctrina a niños. Lima, 25.10.1991. Sección Locales. p. A7  
194 Testimonio de un miembro del PCP en Raucana. Véase en: Sandoval López, Pablo G. El olvido está lleno 
de memoria: Juventud universitaria y violencia política en el Perú: la matanza de estudiantes de la Cantuta. 
Tesis para optar al grado de bachiller. UNMSM. Lima. pp. 6-7. Nota: Para mayor información sobre los 
estudiantes universitarios que participaron en el PCP, léase: Sandoval, Pablo, El olvido está lleno de 
memoria: la matanza de estudiantes de la Cantuta, en Degregori, Carlos Iván (editor), Jamás tan cerca 
arremetió lo lejos; memoria y violencia política en el Perú. IEP, Lima, 2003. pp. 175-222. 
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A la vez un poblador que tenía a sus hijos en dicha escuela relata: 

 
“Yo recuerdo que mi hijo paraba todo el día ahí en las clases de taller, ahí le 
enseñaban a cantar y bailar, pero nunca se les obligaba, los que querían 
iban y los que no, no iban, además cada niño podía elegir lo que quería 
aprender y lo dejaban, nunca le imponían haz esto tú y tú haz lo otro…195 
 

3. Implantando la ideología 

Como nos enseña la historia, los grandes gobiernos tienen como una de sus tareas 

principales la construcción de monumentos y obras que permitan perennizar su régimen, 

esto no fue una excepción para los propulsores de este nuevo sistema. A pesar del poco 

tiempo que tuvo para desenvolverse abiertamente en Raucana, el PCP apuntó a hacer 

propaganda a su ideología por medio de la construcción de obras. Así, fue el parque central 

una de las más comentadas por la población, puesto que poseía la particularidad de tener 

inscrito con piedras el símbolo de la hoz y el martillo.  

 

Para realizar dicha obra se organizaron trabajos comunales. La población se dividió las 

tareas por comisiones. Cada comisión se encargaba de una sola actividad, como la de traer 

piedras desde el río; otra se encargaba de cortarlas, otra de sembrar el pasto, por dar un 

ejemplo. Como nos explica una mujer de Raucana que participó en esta construcción, 

muchos de los pobladores no sabían cuál sería el resultado final de aquello que estaban 

construyendo: 

  

“Nosotros mismos hicimos el parque, cuyo símbolo era la hoz y el martillo, 
los compañeros nos hicieron hacer este parque, trajimos piedras del río (…), 
estaba bien bonito el parque, yo no me di cuenta que el parque tenía el 
símbolo de la hoz y el martillo, yo recién me di cuenta cuando lo filmaron 
desde los aviones militares, y dijeron que Raucana era senderista”.196 

 

Pero hubo quienes sí sabían de la construcción de esta obra y estuvieron de acuerdo en 

llevarlo a cabo. Como se evidencia en el siguiente testimonio, hubo muestras de la 

aceptación que tenía el proyecto arquitectónico del PCP: 

 

“… el Partido nos indicó y nos guió para hacer el parque, yo sí sabia de lo 
que estábamos realizando, a mí un compañero me enseñó los planos y me 

                                                 
195 Entrevista a don José (Lima 14.9.2003). 
196 Entrevista a doña Manuela (Lima, 14.10.2003). 
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pareció bien, fueron milicos que después pasaron con sus helicópteros y lo 
filmaron, nos dijeron terroristas, luego nos obligaron a borrar nuestro 
parque”.197 

 

Se entiende que, a primera vista, el parque no mostraba nada fuera de lo común. Sin 

embargo, desde el aire, se tenía la siguiente vista 

 
 

  

 

4. Propaganda del PCP 

Esta organización, al no tener acceso a los medios de comunicación masivos y legales, 

realizaba intensas campañas clandestinas de prensa y propaganda, cuyo único fin era 

informar a la población de los principales acontecimientos de la guerra declarada por ellos 

contra el estado peruano: “la lucha contra el viejo sistema que tenía como fin la imposición 

del comunismo en la sociedad peruana, y la lucha por la instauración del comunismo en el 

mundo”. 198 

 

La prensa y propaganda iba dirigida tanto al interior como al exterior del país. En el caso 

de Lima metropolitana fue intensa en los lugares donde habitaba la población proletaria, es 

por eso que su trabajo se concentró en las barriadas que la circundaban. Para realizar dicha 

                                                 
197 Entrevista a don Pablo (Lima, 14.10.2003). 
198 Nota: Para mayor información léase los Documentos del PCP: Línea Militar, Línea de Construcción de los 
tres instrumentos de la revolución, Línea de Masas, y el reportaje del Siglo. 
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tarea se hicieron pintas en las paredes y se distribuyeron panfletos, en incursiones 

clandestinas, que convocaban a la población. 

 

Resulta paradójico, sin embargo, el hecho de que en Raucana jamás hubo pintas alusivas al 

PCP, a pesar de que este poblado fue concebido por dicha agrupación. La respuesta a este 

hecho —según la versión de sus miembros— es que no había necesidad de realizar pintas o 

repartir volantes debido a que tenían el control total del poblado. En su lugar, se utilizaron 

otra clase de mecanismos de información y concienciación, como asambleas, charlas, 

eventos artístico-culturales, entre otros. 

 

Como ya mencioné, los dirigentes pusieron dos periódicos murales en las entradas del 

pueblo para que los pobladores grandes y pequeños, mujeres y hombres, pudieran 

denunciar diversos problemas. De darse el caso que los dirigentes no pudieran enmendar la 

falta, el PCP tomaba cartas en la solución del asunto. A la vez, se utilizaron banderolas 

para informar acerca de cualquier evento. 

 

Sin embargo, en vista que Raucana era un poblado amurallado, el PCP sí utilizó los muros 

exteriores para hacer pintas sobre la lucha armada y sobre su papel en esta. Además, se ha 

registrado con claridad que en estos muros externos no se hizo mención sobre el trabajo 

político que se estaba llevando internamente. Este hecho es explicado por uno de los 

pobladores: 

 

“… Afuera sí había pintas del Partido en los murales que rodeaban al 
pueblo, eran las mismas que los compañeros ponían en toda la ciudad, 
ninguna de estas señalaba algo sobre Raucana. Adentro del poblado no 
había ninguna propaganda del partido”.199 

 

Además de las típicas pintas que hizo el PCP en los muros de Raucana, la población puso 

en la parte superior del muro, que daba al frontis, la siguiente leyenda: 

 

 

“Real igualdad para la mujer, la niñez, la juventud y la ancianidad” 

                                                 
199 Entrevista a don José (Lima, 09.10.2003). 



 158

Esta frase tiene mucha similitud con un escrito del PCP que reza así: “Real igualdad para 

la mujer; un futuro mejor para la juventud; protección para la madre y la niñez; respeto y 

apoyo para la ancianidad”. 200 

  

Un par de años después, en 1992, el periódico Expreso reveló que el PCP “no comete 

acciones sobre los lugares en donde realiza su labor política.”201 Esto refrenda el hecho de 

que el PCP, en los lugares donde ejercía su control, no hizo daño a la población como se 

podía pensar, en vez de eso buscó los mecanismos para su desarrollo. 

 

Pero lo que este análisis tardío (1992) dice resulta obvio, puesto que, si una agrupación 

está implantando un sistema diferente, lo mejor que puede hacer es garantizar el bienestar 

de la población en los aspectos social, cultural y económico, entre otros. Pero habría que 

tratar de comprender porqué se hace esta afirmación tan tardía, quizá se deba a que este 

medio de prensa, aun sabiendo que esto era así hacia mucho tiempo, decidió ocultarlo por 

la sencilla razón que era mejor satanizar y desprestigiar al PCP que informar y esclarecer 

los hechos. Como se verá más adelante, el Gobierno contrarrestó la labor del PCP, pero 

nunca informó públicamente el trabajo del PCP en dichas zonas. 

 

Un documento del PCP, publicado en 1995, da la versión oficial sobre su actividad en 

Raucana. Dice lo siguiente: 

 

“La dirección del Partido estableció desarrollar el trabajo colectivo. Para 
ello se resolvió la lotización de terrenos con ayuda de compañeros 
arquitectos y se dejó algunas parcelas para el cultivo de cereales y 
hortalizas para la alimentación de las propias masas. Nuevas relaciones 
sociales que implicaba[n] nueva política, nueva economía y nueva cultura. 
Se avanzó a que cada sector tenga su comedor, su granja de cuyes, aves y 
conejos. Se organizó la recreación de las masas los días domingos. Como 
parte de la politización de las masas se desarrollaban reuniones donde se 
planteaban la posición del Partido. Los niños hacían juegos relacionados a 
la guerra popular. También se hacia la justicia popular, las masas ya no 
acudían a las autoridades del viejo Estado sino al Partido, cuestiones como 
robo, adulterio y drogadicción”.202      

 

                                                 
200 PCP: “Documentos Fundamentales: el punto III. Programa y Estatutos: 2. Programa General de 
Revolución Democrática. Punto 11. p. 19 
201 Diario: Expreso. 22.7.1992. 
202 Selección de Un Mundo Que Ganar. Reimpreso del PCP. 1995. p. 2 
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Al analizar este documento podemos concluir que el trabajo realizado por el PCP tuvo un 

relativo logro político para esta agrupación, a pesar del curso que tomaron posteriormente 

los acontecimientos. 

 

V. No todo es perfecto 

 

V.1. ¿Los derechos humanos o los derechos del pueblo?  

En el curso de la guerra el gobierno puso a funcionar el inmenso aparato informativo que 

tenía a su disposición para hacer prevalecer su versión de los hechos y satanizar al PCP; sin 

embargo, ese hecho no libra a este partido de sus responsabilidades en la guerra civil que 

inició. Es por esta razón que es necesario analizar qué errores cometió efectivamente el 

PCP en el pueblo, y sus repercusiones. 

 

En primer orden veamos cuál es su concepción sobre los derechos humanos. 

  

“En cuanto a que nosotros violemos los derechos humanos. Partimos de que no 
nos adscribimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tampoco 
a la de Costa Rica; pero sí utilizamos sus dispositivos legales para 
desenmascarar y denunciar al Viejo Estado peruano, a sus instituciones y 
organismos, a sus autoridades, comenzando por quien lo encabeza, funcionarios 
y subordinados que los violan negando sus propios compromisos 
internacionales. Para nosotros, los derechos humanos son contradictorios con 
los derechos del pueblo porque nos basamos en el hombre como producto 
social, no en el hombre abstracto con derechos innatos. Los "derechos 
humanos" no son sino los derechos del hombre de la burguesía, posición que 
fue revolucionaria frente a la feudalidad; así, la libertad, la igualdad y la 
fraternidad fueron avanzados criterios burgueses en el pasado. Pero hoy día, 
desde la aparición del proletariado y más como clase organizada en Partido 
Comunista, con experiencias de revoluciones triunfantes, de construcción del 
socialismo, nueva democracia y dictadura del proletariado, se ha probado 
históricamente que los derechos humanos sirven a las clases opresoras y 
explotadoras que dirigen los Estados imperialistas y terrateniente-
burocráticos. Estados burgueses en general. En tanto que, los derechos del 
pueblo son los derechos que el proletariado y las inmensas masas populares 
conquistan con su propia lucha y sangre, y que los estudian como principios 
rectores del Nuevo Estado en función de los intereses de las clases que 
conforman el pueblo: los derechos del pueblo son obligaciones y derechos de 
clase, superiores a los llamados derechos humanos, al servicio de las masas, 
pobres principalmente, del Nuevo Estado, del socialismo y del futuro 
comunismo; derechos del pueblo que sólo la República Popular del Perú, en 
nuestro caso, podrá garantizar, reconociendo y sobre todo protegiendo el 
derecho a la vida y la salud, el derecho a la educación, a la cultura y al propio 
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desarrollo, el derecho a trabajar y al bienestar, los derechos sociales y políticos 
y, principalmente, el supremo derecho a conquistar el Poder y ejercerlo, a 
transformar el viejo orden existente, opresor y explotador, y a construir un 
Nuevo Estado y una Nueva Sociedad para el pueblo y el proletariado. (...) Estas 
son nuestras posiciones y nadie ha podido ni podrá refutarlas. Así, 
diferenciamos derechos humanos de derechos del pueblo. Además, luchamos 
porque el Viejo Estado cumpla con los derechos fundamentales arrancados por 
el pueblo y plasmados en su Constitución, leyes y normas.203 (el subrayado es 
mío) 

 

Como vemos, el PCP afirma en sus propios textos que los derechos colectivos prevalecen 

sobre los derechos individuales. Y con esta concepción procedió en Raucana. Se deduce, 

además, que a causa de este modo de pensar, durante la guerra no se rigió por las normas 

elementales del Derecho Internacional Humanitario aprobado por los Protocolos 

Adicionales de la Convención de Ginebra, a diferencia de muchos grupos marxistas 

insurgentes en Latinoamérica, que sí lo hicieron.  

 

Esto propició una especie de declaratoria de guerra a los organismos no gubernamentales 

de derechos humanos, que tienen como bandera los derechos innatos de ser humano, que 

en ese momento trataban de ayudar a equilibrar la guerra para volverla menos cruel e 

inhumana. El PCP los combatió allí donde pudo, pues según su concepción estos 

organismos ponían impedimentos para la toma del poder; al no ayudar a agudizar las 

contradicciones contra el estado, sino que contribuían a paliar el sufrimiento popular con 

prácticas asistenciales y políticas de desarrollo alternativo que impedían que los pobladores 

tomaran conciencia de la causa revolucionaria y la hicieran suya. Un documento  del PCP, 

nos detalla su visión sobre las organizaciones no gubernamentales:    

 

Finalmente, [sostenemos] que el imperialismo yanqui dentro de su guerra de 
"baja intensidad" apunta a "ayudar" a gobiernos "legitimados", de ahí los 
malabares que sobre los derechos humanos desenvuelve Fujimori y el papel de 
las ONGs que actúan en este campo al servicio del mismo amo. Hoy cuando la 
política norteamericana es imputar las supuestas violaciones de los derechos 
humanos a los guerrilleros, las ONGs difunden que el Partido (PCP) viola los 
derechos humanos; sus miembros bien financiados por el imperialismo sirven 
conscientemente a sus planes. La defensa de los derechos humanos de la 
burguesía es la moda que les imponen sus patrones; de ahí las múltiples 
publicaciones tras las que actúan como ideólogos contrarrevolucionarios. Estos 
organismos son parte del orden imperante aunque, pretenden aparecer por 
encima de la guerra; de ahí algunas posiciones ambiguas, basarse sólo en los 

                                                 
203 Documento del PCP. Las dos colinas, 1991. pp. 30-32. 
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"datos oficiales", acoger "denuncias" de las fuerzas represivas ocultando mas 
que ignorando la realidad e infamar a la guerra popular imputándole hasta 
genocidio. Por otro lado, sus denuncias y deslindes con algunas acciones del 
gobierno y las fuerzas armadas y policiales, enarbolando los derechos humanos. 
Los hacen en función de buscar la ansiada legitimación del gobierno y el 
desenvolvimiento de la guerra contrarrevolucionaria de baja intensidad, 
según las orientaciones del imperialismo y para la defensa de la subsistencia 
del orden demoburgués dominante. Por lo demás no hemos encontrado hasta 
hoy, entre las ONGS, un organismo que abierta y valientemente defienda los 
derechos de los más pobres, menos aun posiciones revolucionarias avanzadas; a 
lo más se encuentran posiciones humanitaristas burguesas, pero la gran 
mayoría son lacayos conscientes o inconscientes del imperialismo.204 (el 
subrayado es mío) 

 

Ahora es preciso analizar las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por el 

PCP en Raucana. Antes es preciso recordar que muchas ONG tenían trabajo con partidos 

de izquierda, pues muchos de sus directivos provenían de sus filas e impulsaban programas 

de desarrollo alternativo que se hicieron preferentemente en la periferia limeña, donde el 

PCP tenía planeado expandirse.  

 

En el caso de Raucana, por ser un proyecto gestado por el PCP, la labor de estas ONG fue 

nula, pues tenían fuertes diferencias.  

  

 IV.2. Caso de la enfermera y la detención de un miembro del PCP 

 

Como parte de su política, el PCP no contemplaba la violación de los DDHH 

fundamentales dentro de Raucana, aunque se dieron casos. Para documentar los hechos, 

hice una reconstrucción minuciosa con versiones de diversos testimonios sobre un hecho 

que ocurrió en pleno proceso. 

 

Antecedentes del hecho  

Discusiones: 

“Las reuniones eran cuando ellos venían y se empezaban a veces discusiones porque no 

estaban de acuerdo con ellos. Nunca se llegó a que el Partido realizara acciones aisladas, 

todo castigo era revisado por una asamblea general”.205 

 
                                                 
204 Ibíd. p. 30-32. 
205 Entrevista anónima (Lima. 9 10 2003). 



 162

Las detenciones: 

“Lo mismo le pasó a una señora (la tenían detenida), y dijeron ellos que la mandaron a 

otro sitio. Nunca les hicimos preguntas por temor. Hubo una vez que una señora le tiró 

una cachetada a un compañero (miembro del PCP), el compañero no le contestó y 

tampoco hubo represalias contra ella”.206      

 

La reconstrucción de los hechos 

Primera versión: El PCP 

Miembros del PCP venían de un enfrentamiento con el Ejercito y uno de ellos estaba 

herido, lo llevaron a un lugar indeterminado fuera de Raucana, posteriormente solicitaron 

ayuda a la población. Hicieron una asamblea y preguntaron si había una enfermera o algún 

doctor que pudiera atenderlo, una chica que era enfermera se ofreció, ellos la condujeron 

donde se encontraba el guerrillero herido, y la dejaron atendiéndolo. 

 

Segunda versión: La enfermera 

“Ella denunció en una asamblea general en Raucana, que el compañero herido la obligó a 

hacerle sexo oral e intentó violar, ella logró escapar y llegó al pueblo, luego de ello los 

pobladores nos comentan  que el Partido encerró al compañero herido en una 

“chocita”.207 

 

Tercera versión: La vigilante 

La señora encargada de cuidar al detenido dentro de la choza nos relata: “A un hombre lo 

tenían detenido los compañeros, no era ratero ni ladrón, los mismos compañeros lo 

habían traído, lo pusieron en una choza; se decía que era un soplón; luego los 

compañeros le obligaron a hacer trabajos forzados y a cavar zanjas”.208 Como refieren 

los pobladores las zanjas servían para enterrar a los perros vagos que morían envenenados. 

 

Cuarta versión: un testigo 

Un poblador relata: “...ese día llegaron los compañeros y ordenaron que todos se vayan a 

sus chozas e inclusive los que estábamos cuidando al prisionero, al día siguiente la zanja 

estaba tapado y el sujeto ya no estaba, se dice que lo enterraron vivo. Él decía que lo iban 

                                                 
206 Pobladora Juana, fundadora de Raucana (Lima, 18.9.2004). 
207 Entrevista anónima 1 (Lima, 9.10 2003). 
208 Entrevista anónima 2 (Lima, 9.10 2003). 
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a matar, que lo soltáramos, que si los compañeros no lo matan lo mandarán a la selva, lo 

mandarán  a un enfrentamiento armado y que por ley iba a morir, se dice que le había 

traicionado a los compañeros, el sujeto era joven, tenia aproximadamente treinta y cinco 

años”.209 

 

Las distintas versiones dan una pista para analizar el hecho; pero ¿qué pasó con el 

susodicho? Hay por lo menos dos hipótesis: o lo enterraron vivo o se lo llevaron a la selva, 

como él mismo relataba. Indagando al respecto, un dirigente del PCP nos da una respuesta: 

 

“Jamás el partido armaría a gente que no era firme y segura en su concepción 
ideológica (en alusión a la hipótesis de que hubiera enviado a la selva), y 
además no es política del Partido sentenciar a las personas a ocultas, más bien 
se debe hacer un juicio, para sancionar la gravedad del caso (se refiere a la 
posibilidad de haberlo castigado sin haberle hecho un juicio popular)”.210  

 

Como vemos, este fue un caso muy reservado y poco comentado entre los pobladores, ya 

que si algunos saben, no se atreven a contarlo, quizá porque guardan un gran aprecio a los 

militantes del PCP, o quizá por temor. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
209 Entrevista anónima 3 (Lima, 11.10 2003). 
210 Entrevista a un dirigente del PCP (Lima, 08. 04.2004). 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

RAUCANA AL DESCUBIERTO: LAS FUERZAS ARMADAS Y EL 

RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA IMPERANTE 

 
 
 
 
 

“… ¿por qué protegen a la gente de dinero y 
no a nosotros? (...) porque somos pobres, y en 
vez de protegernos nos vigilan…”  

 
Poblador de Raucana a miembros del 
Sin capturados por la población. 

 
 
“Nosotros somos como los peces, mientras 
más grande es la cacería, más profundas son 
las aguas, y en este caso, nos adentramos en 
las aguas profundas de la población.” 

 
Miembro del PCP, sobre el ingreso de 
los militares a Raucana. (27.8.2003). 

 
 
 
 
 
I. Raucana se hace notar 

 

Desde la toma del terreno y a un año de trabajo arduo y dedicado, Raucana presentaba, 

ante los ojos de la población aledaña y de los llamados “conos” de Lima, una nueva, 

exitosa e inocultable forma de convivencia y desarrollo de corte comunitario. 

 

Evidentemente Raucana, no obstante su singular origen y proceso, no era una isla. Lo que 

allí pasaba en algún momento tenía que trascender. Sea por este curso lógico de las cosas o 

por un error político del PCP (hacer pública la aplicación de su sistema, y es imposible 

precisar si debido a una decisión partidaria o al accionar individual de algunos de sus 
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miembros), lo cierto es que a la larga despertó en el Estado peruano cierta voluntad de 

saber qué pasaba en Raucana. También la coyuntura sirvió, a su vez, para investigar los 

hechos —el intento de desalojo y la forma cómo fue repelida—. Entonces la prensa 

nacional y extranjera comenzó a escribir sobre lo que sucedía en Raucana (formas de vida, 

organización y desarrollo). 

 

I.1. Celebración y lucha 

 

Todo comenzó el 28 de julio de 1991. Raucana celebraba su primer aniversario con 

múltiples fiestas, todas con un corte andino producto de las costumbres típicas de las 

serranías de donde procedía la mayoría del pueblo: se bebió chicha de jora y se comieron 

potajes andinos y también costeños, hubo teatro y danzas alusivas a la fecha que se 

conmemoraba, y a la guerra emprendida en el interior del país, se izó la bandera del PCP y 

se entonaron sus cánticos; llegaron comisiones de varios lugares de la capital a felicitar la 

lucha de la localidad por el terreno donde habitaban, y dieron su respaldo a la 

confrontación que realizaban entonces los guerrilleros del PCP contra el Estado peruano en 

el resto del país. No quedó de lado, por supuesto, el reconocimiento a la contribución 

solidaria que daba este pueblo “esclarecido e inmerso en esta lucha”. Se soltaron globos 

impresos con la hoz y el martillo, y toda la festividad fue filmada por algunos de sus 

militantes. 

 

Se puede afirmar que hasta ese momento el tener el control total de todo un poblado en 

Lima metropolitana fue un logro importante para el PCP, más aún dentro de la situación de 

guerra que desarrollaba en país. 

 

Situación nacional 1990-1991 

A medida que transcurría la década de los noventa la guerra fue tornándose cada vez más 

feroz y se agudizaron sus modos operativos: de una parte las acciones genocidas cometidas 

por las fuerzas del orden (matanzas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, 

torturas, entre otras modalidades)211, y de la otra las acciones armadas realizadas por el 

                                                 
211 Nota: En su informe final la CVR ha constatado que las FFAA cometieron las más graves violaciones a 
los derechos humanos como las mencionadas en el texto. La CVR condena y repudia la impunidad con la que 
se permitió y encubrió estos hechos. Ver: CVR. Informe Final, Conclusiones generales. CVR. Lima, Agosto 
del 2003, punto 57. p. 19. 
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PCP (acciones armadas: paros armados, voladuras de torres eléctricas, aniquilamientos 

selectivos, entre otros). Estos hechos se volvieron cotidianos en el Perú e incluso en la 

capital, donde la guerra ya se sentía con más fuerza, produciéndose la radicalización de los 

enfrentamientos.  

 

En ese momento, tanto en círculos políticos como intelectuales, se voceaba un posible 

golpe de estado por parte de los militares. El PCP esperaba que dicha medida llegara a 

darse porque,  en su lógica, las contradicciones se agudizarían y harían posible que la 

población en general opte por alguna posición en el conflicto. Además, un golpe de estado 

daría legitimidad a su lucha insurreccional: recordemos que la Constitución de 1979, que 

por ese entonces regía, contemplaba el derecho a la insurrección frente a la violación del 

estado de derecho, lo que permitiría llevar a cabo una guerra frontal contra el aparato 

militar del Estado.212  

 

Marco local  

Organizando la defensa 

Raucana enfrentaba aún problemas en el ámbito legal. Un par de meses atrás, en mayo de 

1991, el juez Rubén San Miguel Mancilla, del 43° juzgado penal de Lima, había emitido 

un fallo a favor de Antonio Ísola: ordenaba que se le entregara el terreno y se desalojara a 

los pobladores. Pese a la apelación presentada por la junta directiva central, el nuevo fallo 

no les fue favorable. Finalmente, el 18 de julio, conforme al procedimiento, fue emitida 

una orden para que se ejecutara el desalojo el día 9 de agosto de 1991213. Además, Raucana 

aún no había sido reconocida como asociación y por ende sus dirigentes no estaban 

acreditados para representarla legalmente. 

 

Ante esa orden, la población de Raucana se organizó y acordó elaborar un plan que 

consistió en la difusión de los hechos y la sensibilización de la opinión publica, con el fin 

de lograr el reconocimiento como asociación y presionar a las autoridades para que no se 

                                                 
212 Nota: La táctica utilizada por el PCP para que los militares intervengan en el conflicto y a largo plazo, este 
partido tome la conducción del país, consistió en la realización de acciones armadas y de aniquilamientos 
selectivos a miembros de las FFAA, acciones que fueron llevadas a cabo en los años posteriores a 1990. Cabe 
recordar que, conforme pasaba el tiempo, el enfrentamiento dejó de ser contra las fuerzas de orden público, 
es decir, la policía, para pasar a ser contra las instituciones que lo combatían frontalmente, esto es: el 
Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra. Para más información léase: Manrique, Nelson. “La década 
de la violencia” en Revista Márgenes: Encuentro y Debate  N° 5/6. SUR, Casa de Estudios del Socialismo, 
Lima, 1989.         
213 Revista: El Escándalo, Año 05, N° 36, Huaycán, julio 2003. p. 10 
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produjera el desalojo. Con este propósito se desarrollaron diversas tareas como las de 

prensa, propaganda, movilización y agitación. 

 

PRIMERAS ACCIONES 

 

Propaganda  

El pueblo se organizó en grupos para informar a los pobladores de todo el distrito sobre lo 

que ocurría en Raucana y las acciones que iban a emprender. La señora Manuela recuerda 

lo sucedido de esta forma: 

 

“Para que la gente tome conciencia de lo que estaba ocurriendo (…) en 
Raucana, todo el pueblo se hizo la tarea de informar casa por casa, puerta 
por puerta214, en todo el distrito de Ate comunicando lo que iba a ocurrir en 
Raucana  y [para que se] solidaricen con el pueblo”.215 
  

Don Jacinto, que también fue partícipe de la tarea, narra cuál fue su papel en esta:  
 

“A mí me mandaron a informar a la población lo que iba a ocurrir, a veces 
llegaba a una casa y me trataban bien, otras veces me decían que (en 
Raucana) solo había terroristas, hubo una vez que fui a la casa de un señor 
y resulta que este era policía, yo le dije que nos ayudase y él no quiso, me 
dijo que está bien que nos boten, porque ese lugar estaba lleno de terrucos, 
yo le dije que no era así que nos ayudase, él me botó, al siguiente día toda 
su casa estaba pintarrajeada con consignas del Partido.”216  

 

Movilización 

Una vez lograda la difusión del problema en todo Ate-Vitarte, el segundo paso fue la 

realización de una movilización: con dirección a la municipalidad del distrito para hablar 

con las autoridades y pedirles que intercedan como negociadores y reconozcan a Raucana 

como asociación y a su junta directiva.  

    

La fecha elegida fue el cuatro de agosto, día en que el distrito de Ate-Vitarte celebraba su 

170 aniversario. Esta fecha no podía ser más oportuna y estratégica, pues ese día la 

                                                 
214 Nota: Este método de informar de persona a persona y casa por casa de viene de una práctica maoísta: los 
comunistas chinos durante la revolución no tenían acceso a los medios de comunicación y se vieron 
precisados a usar esta forma de difusión. Pero esto no nos lleva a asumir que los maoístas fueron lo que 
dieron origen a dicho modelo.  
215 Entrevista a doña Manuela (Lima 14.10.2003). 
216 Entrevista a don Jacinto (Lima 08.11.2003). 
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municipalidad de Ate realizaría diversos actos conmemorativos, que contarían con la 

asistencia de mucho público, y tendría cobertura periodística. 

 

Agitación 

El grupo que se dirigió a la municipalidad fue encabezado por el secretario general, 

Valentín Cacha Espíritu. Su misión era conseguir que la alcaldesa Consuelo Azurza los 

atendiese y los apoyase en su pedido. Los hombres y mujeres de Raucana llevaban 

banderolas, pancartas, y realizaron agitaciones. Los pobladores comentan: 

 

“Era el aniversario de Ate, el 4de agosto, hubo una marcha, de todos los 
asentamientos del distrito, nosotros fuimos, pero como no éramos 
reconocidos como asentamiento, no nos dejaban marchar, nosotros 
gritábamos lemas:¡Queremos desfilar, Azurza no nos deja!”.217 

 

“Tanto insistir al final nos dijeron que desfilaríamos, pero al último, 
cuando estábamos esperando dieron por terminado la marcha, la Dinoes 
nos cerró [el paso] y nos comenzó a tirar bombas lacrimógenas, al final 
hubo un enfrentamiento y a pesar de todo llegamos hasta la municipalidad, 
pero ya no había nadie por todas las bombas lacrimógenas que tiraron, 
pero logramos nuestros objetivos y le entregamos un petitorio a la 
alcaldesa”.218 

 

El 5 de agosto, la alcaldesa entra en conversaciones con Raucana. Al respecto, el 

presidente de la comitiva del pueblo, encargado de conversar con las autoridades, relata: 

 

“ Y cuando llegamos a la alcaldía, la alcaldesa nos hace pasar con su 
[personal de] seguridad, ahí había muchos dirigentes que estaban 
esperando para hablar con la alcaldesa, entre ellos Pascuala Rosado219, 
estos protestaron por dejarnos pasar primero, pero al enterarse que 
nosotros éramos dirigentes de Raucana todos se quedaron callados, yo les 
expliqué que lo mismo que ellos estaban pasando ahora, los mismo yo lo 
pasé, les dije que muchas veces yo había venido y nunca me hicieron caso, 
pero ahora que protestamos recién nos escuchan, luego yo pasé a la oficina 
de la alcaldesa y le conté lo sucedido, le dije del proceso y que yo siempre 
estaba esperando y nunca me daban respuesta, después la alcaldesa dijo 
que nunca le había llegado el expediente y lo mandó buscar y resulta que 

                                                 
217 Entrevista poblador Joaquín (07.06.2003). 
218 Entrevista poblador Marco (09.07.2003). 
219 Pascuala Rosado fue una dirigente de este distrito, según la información recabada fue aniquilada por 
miembros del PCP, tiempo después el Estado la erigió como una heroína del pueblo de Huaycán. Para mayor 
información léase: “Huaycán historia y amor”, distrito de Ate (sin fecha), auspiciado por la municipalidad de 
Ate.     
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este ya estaba archivado, ahí recién me enteré que Ísola había comprado a 
los que realizaban los trámites y por eso nunca llegó el oficio para el 
reconocimiento de nuestro poblado a la oficina de la alcaldesa …”220   
 

La alcaldesa, una vez al tanto de lo sucedido, se comprometió a ayudarlos.  

 

SEGUNDA ACCION   

 

Paralización en la Carretera Central: Movilización y agitación 

Posteriormente se acuerda realizar para el 7 de agosto, a dos días de ejecutarse el fallo 

judicial, en el que las autoridades distritales no tuvieron injerencia. Esta nueva marcha 

buscaba que las autoridades pertinentes tomaran cartas en el asunto y presionaran para que 

se anule el fallo. La acción de lucha, propiamente dicho tenía por objetivo bloquear la 

Carretera Central, para impedir el tránsito en esta importante vía. 

 

Esta vez no hubo propaganda previa, pero sí una buena preparación: se planificó 

estratégicamente los lugares que se iban a ocupar y cómo se distribuirían los sectores. A 

cada sector le correspondió un determinado lugar: el sector 1 y el sector 2 los tramos entre 

la municipalidad y Raucana; el sector 3 en la retaguardia (en la avenida Esperanza); el 

sector 4 en un tramo de la carretera a la altura de la municipalidad; y el sector 5 en el cruce 

de la carretera con la avenida Esperanza; y los otros dos sectores estarían dispersos en 

diversos tramos de la carretera. Cada persona portaba un equipo con diversos instrumentos 

de defensa y ataque: hondas, huaracas, bombas molotov (hechos por la misma población 

en forma rudimentaria y artesanal), piedras; y vinagre y alcohol para repeler el humo de las 

bombas lacrimógenas y vomitivas. Estos elementos contrastaban, obviamente, con los 

equipos que tenía la guardia de asalto de la Policía Nacional del Perú, como: armas de 

fuego, cascos y ropas especiales, mascarillas, bombas lacrimógenas y vomitivas, 

transporte, entre otras cosas. Una dura lucha desigual se veía venir entre los pobladores —

hombres y mujeres— contra hombres preparados para dichas acciones. 

 

Pero los pobladores nunca se amilanaron, tenían fe en ganar. Les animaba la defensa de sus 

terrenos que estaban en juego, y pensaban que su dura lucha no sería en vano: 

                                                 
220 Entrevista a don Valentín Cacha Espíritu, ex secretario general de la asociación de vivienda Felix Jorge  
Raucana (Lima, 08.02.2004). 
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“Nos preparamos días antes, esa noche nadie durmió y acordamos reunirnos 
a las cinco en punto en la mañana, ahí cada sector sabía qué posición iban a 
tener en la marcha, habíamos cavado huecos enormes de dos metros de ancho 
y tres de profundidad en las entradas al pueblo para que no entre ningún 
tanque, salimos del pueblo hacia nuestras posiciones”.221 

   

Llegado el día, la población salió de Raucana. Eran alrededor de tres mil personas, además 

de otras que participaban en actitud solidaria, y un destacamento del ejército del PCP, 

enviado para esta ocasión. Los niños y las niñas muy menores y gente anciana 

permanecieron en Raucana, quedándose en un pequeño local del pueblo para su protección. 

 

Partieron a las seis en punto de la mañana, con el sonido de dos explosiones de avellanas al 

aire y coreando consignas y cantando lemas contra las autoridades de turno: “¡Alcaldesa 

Azurza no te bañes con la sangre de pueblo!”, “¡Abajo el desalojo para el 9 de agosto!”, 

entre otras. 

 

Al instalarse en los lugares previamente acordados y reconocidos, los pobladores tomaron 

importantes tramos de la carretera, e impidieron la circulación de los vehículos mediante la 

quema de llantas, bloqueos con piedras y troncos de árboles. Fue en esos momentos 

cuando la policía especializada hizo su aparición, los pobladores con los rostros tapados y 

miembros del PCP, comienzan a enfrentarlos, los policías deciden tirar bombas 

lacrimógenas y vomitivas, aquellos las agarraban con sus polos y se las devolvían. Muchas 

personas nos comentaron que el viento corría hacia los policías, llevando el humo de las 

bombas hacia estos. Después de horas de enfrentamiento, con una acción muy veloz, que le 

proveía de suministros rápidamente desde el poblado hasta los diversos tramos de la 

carretera, lograron contener al fuerte contingente de la policía, por lo que esta tuvo que 

retroceder de sus posiciones. Sin embargo, cuando Raucana ya creía ganada la lucha, hizo 

su aparición rauda grandes contingentes de las FFAA que con sus retrocargas comenzaron 

a disparar a quemarropa. Entonces el ejército del PCP se apostó frente a ellos y comenzó el 

tiroteo entre ambas fuerzas. Ante esta situación, el sonido de avellanas al aire fue el aviso 

para la retirada de la población: lo hicieron lentamente y con arengas, y se parapetaron en 

el pueblo, esperando resistir allí. Este es el testimonio de una pobladora: 

 

                                                 
221 Entrevista a doña Juana. (Lima., 04.07.2003). 
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“… nosotros salimos dos días antes a diferentes lugares, lo más difícil fue a 
los que nos tocó en la Carretera Central, ahí estaba la policía, nosotros 
estábamos con nuestros palos y toda la cara tapada, por las bombas que 
tiraban ellos, los compañeros (miembros del PCP) nos ayudaron mucho ese 
día, le dimos duro a la policía, hasta lo hicimos retroceder, hubiéramos 
ganado si no fuera porque vino el Ejército y comenzó a tirar bala, ahí sí 
tuvimos que correr…”.222 
 

Destacamentos combinados de las FFAA enfrentan a los pobladores de Raucana223 

 
 

Sobre el mismo enfrentamiento, un miembro del PCP dice: 
 

“Cuando se hace una manifestación en defensa de Raucana, el Partido 
participa y viene gente de muchos lados y se toman varios kilómetros de la 
Carretera Central. Hubo fuego cruzado ya que esas fuerzas reaccionarias 
empiezan a disparar y nosotros también, nuestro ejército, los más 
ranqueados [(experimentados)] empiezan a disparar y otros empiezan a 
dispersar a las masas (…) Los compañeros más ranqueados del ejército 
estaban a la cabeza, ya que ellos podían repeler el ataque y eran los 
primeros en dar la cara”.224 
 

 

 

                                                 
222 Entrevista a doña Olga (Lima, 7.8.2003). 
223 Diario: La República.4 heridos graves al estallar coche bomba frente a fábrica, Lima, 08. 08.1991. 
Sección policial. p. 26  
224 Entrevista a un miembro del PCP. (14. 08.2003). 
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Un texto publicado por el PCP en el extranjero, relata: 
 

Y en la noche y este día 7 de agosto llegaron los representantes de los 
diferentes asentamientos como San Antonio, Monterrey, Amauta, etc., y traían 
la posición de las masas por escrito y solidarizándose con la lucha y una 
reafirmación conjunta de seguir combatiendo. Llegaban víveres, frutas, dinero, 
en apoyo la lucha del pueblo. También llegaron representantes de los 
sindicatos y correctamente participaron en la confiscación de luz, como 
(trabajadores) de Sedapal y la CTP.225 

 

Al caer la tarde Raucana dio una conferencia de prensa. Se hicieron  descargos y se 

informó a la opinión pública sobre lo ocurrido horas antes. Paralelamente a esta 

conferencia, a las 19:50 hrs., un coche-bomba con 30 kilogramos de anfo y dinamita 

explotó en la fábrica textil Perteger S.A., de propiedad de los Ísola de Lavalle, dejando 

como resultado cuatro obreros heridos.226  

 

Producto de estas movilizaciones más de veinte personas saldrán heridas y cuarenta y 

nueve serán detenidas. Por su parte la municipalidad de Ate, ese mismo día sacará una 

resolución de alcaldía, en la que se reconoce a Raucana como asociación de vivienda de 

dicho distrito y acredita a sus dirigentes elegidos por el pueblo. Por su parte, el señor Ísola 

mandará un escrito el día 9 de agosto al juez Mancilla para suspender el desalojo y llegar a 

un acuerdo equitativo.227   

 

El Comité de apoyo a la revolución en el Perú (con sede en EEUU) en 1995 publica un 

documento donde habla sobre los sucesos del 8 y 9 de agosto de 1991: 

 

“El 9 de agosto en la madrugada todos estaban en sus puestos de combate y 
no llegaron. Sólo a las 9 a.m. aparecieron dos regidores de Cambio 90 
(partido político de Fujimori) mandados por la alcaldesa. Vinieron de 
intermediarios dizque para negociar y se suspende. Las masas son 
convocadas a una reunión y allí se reafirman en combatir y que Ísola tenía 
deuda de sangre y nada que negociar. Entonces se produce un acuerdo 
entre Ísola y las masas de compra-venta para alargar el desalojo. Hubo 
una reafirmación colectiva en la dirección colectiva. Más aún se sumaron 
masas de otros asentamientos, como Maria Parado, Micaela y Niño Jesús. Y 
todas las masas de Vitarte (estaban) en alerta esa noche [del] 9 de agosto. 

                                                 
225 PCP: Un Mundo Que Ganar. No. 21, 1995  www.csrp.org/espanol/e-batalla.htm (07.05.2003). 
226 Diaria: La República.4 heridos graves al estallar coche bomba frente a fábrica. Lima, 08.08.1991. 
Sección policial. p. 26 
227 Revista: El Escándalo; Año 05, Número 36, Huaycán, julio 2003. p. 10 
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Combatientes del Ejército Guerrillero Popular colocan un coche-
bomba en la fábrica de Ísola para presionar que retire su denuncia de 
desalojo”.228 (el subrayado es mío) 

 

I.2. Un sueño logrado 
 

A partir de la suspensión de la ejecución del fallo judicial por parte de Isola y de ser 

reconocida como asociación por las autoridades municipales, Raucana empieza las 

negociaciones para la compra-venta del terreno en litigio. Están presentes el señor Antonio 

Ísola y sus abogados (Eusebio Vicuña Vásquez y Pedro Carrasco Toro), la comisión de 

defensa legal de Raucana, presidida por su secretario general, don Valentín Cacha Espíritu 

(acompañado por los vecinos Lener Valeriano Almirante y Francisco Vega Baylón), y por 

la municipalidad de Ate la alcaldesa, Consuelo Azurza de Contreras, que presidía las 

reuniones, y una abogada.229  

 

Se realizaran tres reuniones: la primera el 16 de octubre, la segunda el 18 y la última el 30 

del mismo mes. En la primera reunión se acuerda realizar un cronograma de trabajo y 

detallar los términos de las negociaciones. La segunda, de carácter extraordinario, fue 

anulada por la denuncia del secretario general de Raucana, respecto a la infiltración de un 

agente del Servicio de Inteligencia Nacional en dicha sesión. El secretario general Valentín 

Cacha recuerda:  

 

[Hubo] intervención del Sin en las conversaciones que se desarrollaba en 
dar solución sobre las tierras de Raucana (…) la alcaldesa convoca una 
reunión extraordinaria el 18 de octubre a pesar que el 16 se había iniciado 
las conversaciones, allí es donde un sujeto interviene airadamente, cuando 
no se le permitió su griterío y se [le] exigió que se identifique, dijo: “Yo soy 
representante del Ministerio Público, vengo por encargo del presidente 
Fujimori, porque está preocupado, si resuelven cuanto antes se les va a 
construir tres lozas deportivas”, frente a ello se le desenmascaro de que era 
del Sin y se pidió a la alcaldesa suspender la reunión, porque no podíamos 
aceptar los chantajes de los enviados de los delincuentes del japonés 
Fujimori y traidor de la patria, Montesinos. Allí denuncié sobre el riesgo de 
mi vida, frente a ello el doctor Eusebio Vicuña se levantó furioso y dijo: 
“Tu vida corre riesgo el diez por ciento y la mía el noventa por ciento. Este 
sujeto al quedar desenmascarado, en la salida me dio una dirección para ir y 

                                                 
228 PCP. Un Mundo Que Ganar. No. 21, 1995  www.csrp.org/espanol/e-batalla.htm (07/05/2003) 
229 Ver: Acta de Transacción, Municipalidad de Ate, 16 de octubre de 1991.  
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me diera algún apoyo, pero una comisión fue y no encontraron tal 
dirección.230 

 

Realizada la última reunión, el 30 de octubre, y pese a las diversas dificultades que se 

presentaron se llegó a este acuerdo: 

Primero: El terreno es de 109. 981,34 m2, a un costo de US$ 274. 953,35 (120 m2 por cada 

socio o socia). 

Segundo: El pago se realizaría con una cuota inicial y facilidades de pago para los 540 

asociados inscritos en Registros Públicos. 

Tercero: El nombre sería Asociación de vivienda “Raucana”. Y los documentos de la 

compra-venta de todo el terreno saldrían con ese nombre, por tratarse de una compra 

conjunta y no de individuos.  

 
Por último, Ísola incluyó una cláusula en el contrato en la que comprometía a la 

Asociación de vivienda Raucana a otorgar lotes de terreno a los antiguos trabajadores de su 

caballeriza. Estas personas formaron el Asentamiento humano Virgen de Fátima, contiguo 

a Raucana.231 Algunos pobladores comentan: 

 

“Un ejemplo de esto es cuando el hacendado Ísola quiso negociar la venta 
del terreno, muchos pobladores aceptan porque ya no querían más 
enfrentamientos, en cambio los compañeros (miembros del PCP) no 
quisieron que fuese tan fácil, ya que ellos dijeron que no habíamos luchado 
tanto y derramado tanta sangre para que al final tengamos que pagar un 
precio tan elevado por el terreno, ya que el hacendado quería $5.00 por 
metro cuadrado y quería que fuese al contado, en cambio los compañeros 
propusieron que fuese $.2,00  y en un plazo de dos años”.232 
 

“Al final llegaron a un acuerdo con el hacendado de pagar $2,50 el metro 
cuadrado a dos años de plazo, con una cuota inicial de US$ 120 (…) Yo 
agradezco mucho a los compañeros [miembros del PCP] ya que por ellos 
tengo esta casa, ellos siempre nos ayudaron y siempre nos asesoraron para  
la compra del terreno. Además el dueño ya estaba traumado por todo lo 
que estaba pasando.” (La pobladora habla con referencia a las amenazas 
que recibió Ísola y al coche-bomba que le pusieron en su fabrica)”.233  

 

 
                                                 
230 Resumen del testimonio de un ex secretario general del asentamiento humano (hoy asociación) “Félix 
Raucana”. Vitarte – Lima – Perú, Canto Grande, febrero del 2003, p. 6. 
231 CVR. p. 461 
232 Entrevista a don Fermín (Lima, 7.6.2003). 
233 Entrevista a doña Ester (Lima, 27.8.2003). 
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Análisis de estas medidas 

Producto de esas movilizaciones y acciones de lucha se lograron los objetivos planteados, 

lo que fue posible gracias al esfuerzo conjunto y coordinado de los pobladores y del PCP. 

A partir de esta experiencia la población adquirió conciencia sobre la necesidad de  

priorizar la exigencia de sus derechos, aunque ello implicara muchas veces asumir un 

costo, como pérdidas lamentables. 
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Resolución de Alcaldía 0989 del 7.8.1991, que reconoce a la nueva junta directiva de Raucana, 

según obra en el archivo central de la Municipalidad de Ate 
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ACTA DE TRANSACCIÓN DE TIERRAS 

(Documento de la Municipalidad de Ate, 16.10.1991) 
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 I.3. El servicio de inteligencia del Estado peruano en Raucana 

 
Después de estos acontecimientos, o tal vez mucho antes, el Servicio de Inteligencia 

Nacional (Sin) comenzó a investigar a los pobladores de Raucana, a sus dirigentes o 

personas afines al pueblo. Cada acción que realizaban dentro o fuera del poblado era 

vigilada e informada. Como era un poblado que se encontraba totalmente amurallado y 

vigilado, le era difícil saber lo que sucedía en dicho lugar, debido que al ser vistas como 

personas extrañas no podían ingresar, es por esta razón que se asume que mucha de la 

información que recopilaron fue a base de soplos. 

 

  – Amaneciendo con el enemigo 
 

La mañana del 21 de agosto de 1991, a semanas de haberse producido las movilizaciones 

contra el desalojo, tres personas que viajaban en un taxi, y que se hicieron pasar en primer 

momento por vendedores de fruta y luego por periodistas, fueron detenidas cuando una de 

ellas tomaba fotos alrededor de Raucana. El grupo encargado de vigilancia, comunicó a la 

junta directiva central de lo sucedido. La versión de los pobladores es la siguiente: 

 

“… los vigilantes los detuvieron y les pidieron sus documentos, ellos no les 
dieron los documentos, lo que ameritó que los detuvieran dentro de 
Raucana. Luego en la noche llegaron los compañeros [miembros del PCP], 
generalmente llegaban a las doce o una de la madrugada y convocaban a 
asamblea general; en esta oportunidad los compañeros encerraron a los 
detenidos, la población pidió que los dejaran ir, en cambio los compañeros 
querían darle vuelta [matarlos], pero al final se hizo caso a la población, 
pero no sin antes averiguar dónde vivían y saber quiénes eran sus 
familiares, para luego amenazarlos: por si pasaba algo, sus familiares 
cobraban”.234 
 

“En esa asamblea estos miembros del SIN estaba tapadas sus cabezas que 
a diferencia de los compañeros que andaban descubiertos. Les pedíamos 
protección a ellos y no que nos estuvieran vigilando: “por qué protegen a 
la gente de dinero y no a nosotros, porque somos pobres y en vez de 
protegernos nos vigilan”.235 
 

 

                                                 
234 Entrevista a don Manuel (Lima, 15.8.2003). 
235 Entrevista a doña María (Lima, 18.7.2003). 
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“Los compañeros decían que ellos vienen a reprimirnos. Uno de los 
detenidos dijo que la policía los iba a proteger, y en cierta parte tuvo razón 
porque a la semana siguiente vino el Ejército…”.236 

 

Un dirigente histórico del PCP responde a la versión de supuestas amenazas que recibieron 

los agentes del Sin, en los siguientes términos:  

 

“Sobre la amenaza que los miembros del PCP le hicieran a los miembros 
del Sin, al capturarlos en Raucana, es falso; pues no es nuestra política 
tomar represalia contra los familiares de las personas que combatíamos, se 
han dado casos pero estos fueron aislados”.237 

 

Un miembro del PCP que estuvo en esos momentos, pero que no realizaba un trabajo 

político en dicha zona, dice: 

 

“Fue una tarde cuando una milicia que se encontraba en la puerta, 
vigilando, detecta a dos personas que estaban tomando fotografías en un 
taxi. La milicia al observar todo esto procede a detenerlos y una señora 
acercándose a ellos les pregunta que están haciendo, ellos le dijeron que 
eran periodistas, la señora amablemente los invita a pasar para que hablen 
con sus dirigentes, a lo cual ellos aceptan, una vez adentro, son dirigidos a 
un local donde tienen que esperar para hablar con los dirigentes, se les 
pide que entreguen sus documentos; los periodistas entregan sus 
documentos, y se dan cuenta ellos que todo era una trampa, entonces la 
milicia comunicó a la junta directiva acerca de lo sucedido, a lo que la 
directiva procedió a detenerlos; la directiva informa al partido acerca de lo 
ocurrido. El partido discute internamente qué hacer con los detenidos y se 
plantea la ejecución de estos, lo cual no se realiza ya que la población del 
asentamiento humano San Antonio, que es colindante con ellos, se dio 
cuenta de lo ocurrido y hubiera sido muy notorio la desaparición de estas 
personas”.238 

 

Otro miembro del PCP refiere: 
 

“Este caso no pudo haberse realizado en una asamblea general ya que esto 
lo tenía que resolver la directiva y no la población por ser niveles que se 
tienen que tocar. Antes que estos miembros del Sin fueran liberados, ellos 
fueron tratados como prisioneros de guerra, fueron detenidos en las 

                                                 
236 Entrevista a don César (Lima, 15.6.2003). 
237 Entrevista a un miembro del PCP (Lima, 5.1.2004). 
238 Entrevista a un miembro del PCP (Lima, 4.22.2004). 
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caballerizas, se les proporcionó comida y nunca se les maltrató ni se les 
agredió. Luego de producido esto se realiza la incursión militar…”.239 

 

Los pobladores, a la vez, narran que uno de ellos tenía miedo, pues pensaba que los iban a 

matar, el sujeto le dijo que “su comando ya sabía que estaban ahí, y si les pasaba algo les 

pesaría a ellos”. A pesar de esas amenazas y como corresponde, los pobladores les dieron 

alimentos diarios, y en ningún momento los amenazaron ni maltrataron, sin embargo, estos 

no querían probar sus alimentos ya que presumían que estaban envenenados. 

   

Producto de estas detenciones se realizó una asamblea general para que la población 

decidiera qué hacer con los agentes del Sin. Se acordó que fueran liberados ante la prensa 

nacional e internacional el 23 de agosto —a tres días de haberlos detenido—, y asimismo 

denunciar ante los medios el acoso del Estado peruano contra su pueblo. Llegado el día, los 

presentaron encapuchados a estos miembros del Sin, y luego los liberaron. Además, les 

devolvieron, frente a los medios periodísticos, todo lo incautado: pistolas, planos 

perimétricos del asentamiento, carné de identidad militar y policial, dos carnés que 

acreditaban que eran trabajadores de Centromín y, por último, la nota informativa No. 192-

EMFF.AA-ICS-PR, fechada el 20 de agosto de 1991, que decía al final de la hoja 

“Secreto” y estaba sellado por el estado mayor del CFA240. Al ser interrogados por la 

prensa con referencia al trato que recibieron y cómo se sentían, respondieron: 

 

“... Vílchez Vera dijo que durante su estancia en el lugar había comprobado 
que la población de Félix Raucana era gente humilde que no mostraban 
evidencias de participación con ninguno de los dos grupos subversivos (en 
alusión al PCP o al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru). “Hay una 
mala información y para esto he sido comisionado por mi comando”, 
manifestó. Más adelante indicó que durante los días en que él y sus 
compañeros estuvieron en cautiverio, recibieron un buen trato y que, por 
parte de las madres de familia del asentamiento, recibieron sus tres comidas 
diarias, aclarando de paso que todo lo que estaba diciendo lo hacía sin 
sentirse coactado.”241     

 
 
 
 

 

                                                 
239 Entrevista a un miembro del PCP (Lima, 04.15.2003). 
240 Diario: La Republica. Ronderos detienen 50 horas a tres presuntos militares en Raucana. Lima, 24.8.199. 
Sección Policial. p. 27 
241 Ibíd. p. 27  
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Agentes de la policía y del ejército presentados a la prensa durante su liberación242 

 
 
 

Los nombres de estos agentes, de izquierda a derecha, son:  
 

– Capitán de infantería del Ejército Peruano: Luis Alberto Vílchez Vera. 

– Capitán de la Policía Nacional del Perú: César Aníbal Basauri García. 

– Suboficial del Ejército Peruano: Richard Daniel Mesmer Talledo.243         

 

Y con respecto a lo incautado, lo que más sobresalía era el documento con el sello de 

“secreto” que se ve a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
242 Ibíd. p. 27 
243 Nota: Por la información periodística, se sabe que el suboficial EP Mesmer Talledo formaba parte del 
destacamento Colina y tenía como misión, hasta 1992, ser el nexo entre Colina y sus agentes infiltrados en el 
PCP. A pocos años de este hecho en Raucana, será detenido por las fuerzas del orden con el cargo de 
colaborar con la subversión, y será enviado al penal de Yanamayo (a 4 000 m.s.n.m); y en el año 1998 
denunciará que se le encarceló injustamente por denunciar los malos manejos que se daban en el Sin. 
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 Documento incautado por los pobladores a los miembros del Sin, luego de capturarlos 244 

 

                                                 
244 Diario: El Nacional. Sorprenden a 3 oficiales con planos y fotos de AH. Lima, 24.8.1991. Sección policial. 
p. 11 
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El texto del documento, como es sabido, fue escrito con el propósito de que los agentes del 

Sin emitieran un informe sobre lo que pasaba en Raucana; y su contenido recogía las 

diversas fuentes que tenía su comando: tanto de infiltrados que se encontraban dentro de 

Raucana como de quienes hacían labor de seguimiento fuera del poblado. 

 

Pero como podemos ver, el documento tiene una serie de irregularidades y datos falsos, 

empezando por la afirmación de que el terreno era de propiedad de la Marina de Guerra del 

Perú. Como hemos explicado en el tercer capítulo, esta información no concuerda con la 

realidad. En segundo lugar la existencia de un túnel nunca pudo ser demostrada y, en 

consecuencia, no podía estar flanqueado por banderas rojas. Y, en tercer lugar, sobre el 

supuesto letrero donde se amenazaba a los pobladores de zonas aledañas, nuestra 

investigación no ha encontrado indicios de la existencia de tal letrero y, por último, nunca 

pudo ser comprobada por el Sin, ni por la prensa. El único dato cierto, como se pudo ver a 

lo largo de este trabajo y contrastar con otras fuentes, es el de la presencia de miembros del 

PCP, que el documento nombra como “DDTT-SL”; pero llama la atención que diga que 

los guerrilleros del PCP llevaban uniformes, pues tal cosa nunca fue referida durante este 

estudio. 

 

Al día siguiente, el comando de la Zona de Seguridad Nacional del Centro envió un 

comunicado oficial a los medios de comunicación en el que informa que había procedido a 

hacer una denuncia penal a los dirigentes de Raucana, ante el fiscal provincial de Lima, por 

haber detenido indebidamente a tres de sus miembros245; y esta es su trascripción textual: 

 
Comunicado N 09 DIR/C-ZSNC: El comando de la Zona de Seguridad Nacional del 
Centro pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: 1. Ante informaciones 
insistentes de algunos medios de comunicación sobre la presencia de presuntos elementos 
terroristas que estarían provocando acciones de violencia en el Asentamiento Humano 
“Felix Raucana” en el distrito de Ate-Vitarte-Lima, el comando de la Zona de Seguridad 
Nacional del Centro dispuso la verificación de las informaciones. 2. El miércoles 21 de 
agosto 1991, aproximadamente a las 11:30 horas, tres miembros de las fuerzas del orden 
fueron secuestrados a inmediaciones de dicho asentamiento por una masa enardecida 
provista de armas punzo cortantes y otros objetos contundentes. 3. No obstante haberse 
identificado con sus documentos pertinentes fueron vendados y conducidos al interior del 
asentamiento donde permanecieron durante más de 48 horas. 4. En todo momento los 
miembros de las fuerzas del orden mantuvieron la serenidad del caso y evitaron hacer uso 
de sus armas para no poner en peligro la integridad física de los pobladores. 5. Teniendo en 

                                                 
245 Diario: El Comercio. Denuncian por secuestro a dirigente de AA.HH. Lima, 25.08.1991. Sec. Policial.  p. 
A-10. Diario: La Republica. Ronderos detienen 50 horas a tres presuntos militares en Raucana. Lima, 
24.8.1991. Sección Policial. p. 27 
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cuenta que la dirigencia del asentamiento humano al haber instigado acciones de esta 
naturaleza se ha arrogado atribuciones propias de la autoridad legalmente constituida y ha 
cometido actos tipificados como delitos; el comando de la Zona de Seguridad Nacional del 
Centro ha procedido a denunciar los hechos ante el fiscal provincial de turno en lo penal de 
Lima. Departamento de Informaciones de la SRM. Gustavo Morales Paiva. Comandancia 
de la ZSNC.246       
 

Y esta es la versión del ex secretario general Valentín Cacha: 

 

“ B) Detectado a tres miembros del Sin, verificando un plan y plano de 
genocidio contra el pueblo de Raucana, elaborado por VII Región Militar y 
derivado para su verificación y ejecución a la II Región Militar (fuerte 
Rímac). (…) Richard Mesmer Talledo es detenido en el 93 
aproximadamente, ha estado recluido en el Penal de Yanamayo, este 
reconoció ser miembro del “Grupo Colina” a la vez reconoció su 
participación en actos terroristas no solo uno, sino muchos. Por tanto, 
¿Acaso no fueron los tres del grupo colina?” ¡Cierto, cierto!, lo que iban 
arrasar a Raucana sin importarles las vidas de los niños, mujeres, 
ancianos, etc, así como arrasaron en Barrios Altos, estudiantes y 
catedrático de Cantuta, como a pueblos enteros en diferentes zonas del 
País. Ahora el mundo hubiese estado recordando con triste lamentación de 
tantas vidas segadas en el genocidio”.247 
 

Las preguntas que se puede formular son estas: ¿por qué el Estado peruano envió a sus 

agentes a investigar al pueblo?, ¿qué buscaban? y ¿qué información querían?. Como se 

sabe, las fuerzas de seguridad del estado ya tenían información sobre lo que sucedía en 

dicho lugar, pero no era del todo detallada, por tanto, quizá necesitaban conocer 

exactamente cómo estaba organizado el pueblo de Raucana, su sistema de seguridad: torres 

de vigilancia, rondas, entre otros. Como vemos, el objetivo era claro: preparar una futura 

intervención militar en dicho lugar. Pero la otra pregunta es: ¿el PCP estaría preparado 

para contrarrestar tal incursión? 

 

II. Primera fase de la guerra de baja intensidad en Raucana 
 

“Días antes que venga el Ejército, los dirigentes nos reunieron y dijeron que 
iba a haber cambios, que ya no nos íbamos a llamar compañeros, ahora 

                                                 
246 Diario: La República. Denuncian a dirigentes de Raucana. Lima, 24.8.1991. Sección Local. p. 17 
247 Cacha Espíritu, Valentín. Resumen del testimonio de un ex – secretario general del asentamiento  
    humano “Félix Raucana”. Vitarte- Lima – Perú, Canto Grande, febrero del 2003. p. 6 
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todos nos vamos a llamar vecinos, a los niños ya nos les teníamos que decir 
pioneros y bueno cambiaron muchas cosas”.248 

 

II.1 Amaneciendo con los tanques: “acción cívica” y “rastrillaje” 

 

El 6 de septiembre de 1991, alrededor de las once o doce del medio día, varios camiones 

porta-tropas y 14 tanquetas avanzaban por la Carretera Central. El objetivo de tal 

despliegue: tomar posesión del pueblo de Raucana. A pesar de la defensa y barricadas que 

habrían preparado los pobladores, jamás imaginaron la magnitud de la operación se haría 

para tomar posesión del pueblo. Las tanquetas ingresaron, y, en acción coordinada, 

alrededor de 1 000 soldados de la primera división de las fuerzas especiales del Ejército 

Peruano se atrincheraron al interior de Raucana y otros 1 000 realizaron un cerco externo.   

 

        Ingreso de las tanquetas a Raucana249             Soldados apostados en muros de Raucana250 

            

 

Un poblador relata:  

 

“Fue a las seis de la mañana, tempranito, ese día todo el cerro estaba de 
color negro por todos los militares que estaban ahí, estaba repleto, en todas 
las paredes estaban sentados los militares apuntándonos, tu salías de tu 
casa y al toque un militar que te apuntaba, (los) soldados estaban por todos 
lados, estaban con tanquetas, algunos con caballos, y todos te 
apuntaban”.251     

                                                 
248 Entrevista a una pobladora. (Lima, 15.7.2004). 
249 Diario: Expreso. Un muerto y docena de heridos en choque entre moradores de Raucana y  
      soldados. Lima,  29.04.1992. 
250 Diario: El Comercio. Murió otro morador de Raucana tras enfrentamiento instigado por Sendero. Lima, 
30.4.1992. Sec. Policial. p. A-12 
251 Entrevista a Don Pablo (Lima, 15.08.03). 
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Posteriormente sacaron a todos los pobladores de sus casas y los ubicaron en la plaza del 

pueblo. Los militares les dijeron a los pobladores que estaban realizando una acción cívica, 

que consistía en darles alimentos, ropa, asistencia médica y clases de civismo (izamiento 

de la bandera nacional mediante la entonación de himno, entre otras actividades), y que no 

tuvieran miedo. 

 

Repartición de víveres a la población de Raucana252 

 

 

                  Pobladores en la cola253                           Capitán hablando con los niños254 

              
 
 

                                                 
252 Diario: La República. Ejercito tiende la mano a Raucana. Lima, 07.09.1991.  Sección especial. p. 15 
253 Ibíd. p.15 
254 Diario: El Peruano. Raucana perdió el medio. Lima, 16.10.1991. Sección Locales. p. A8. 
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La acción fue supervisada por el general EP César Ramal Pesantes, que se dirigió a la 

población y a los medios de prensa que ahí estaban reunidos diciendo lo siguiente: 

 

El Ejército viene a fortalecer las relaciones humanas entre pobladores y 
militares y realizar, juntos, actividades que logren los objetivos principales 
de llevar acentuar el civismo peruano y elevar la moral. Queremos que se 
entienda que esta acción de ninguna manera significa un intento de desalojo, 
sino que vamos a realizar tareas de apoyo que nos ha encomendado el 
gobierno central.255  
 

Desde ahora y siempre, porque así ustedes lo desean, sólo la bandera 
peruana flameará en el asentamiento humano. Estoy seguro que jamás 
permitirán que un sucio trapo rojo sea izado en su lugar…256  

 

 
A la izquierda, el general Pesantes257 

    
 
 

Lo que informó la prensa 
 
Sobre el curso de los acontecimientos, los principales medios de prensa escrita del país 

(periódicos El Comercio, La República, El Peruano, El Nacional) darían cuenta  en grandes 

titulares de la labor que realizó las FFAA en Raucana, en titulares que versan así:  

 
- El Nacional: “Ejército brinda ayuda en AA.HH Jorge Raucana”; sábado 7.9.1991. 

- La República: “Ejército tiende la mano a Raucana”; sábado 7.9.1991.   

                                                 
255 Diario: La República. Ejercito tiende la mano a Raucana. Lima, 07.09.1991. Sección especial. p. 15 
256 Diario: La Republica. Raucana jura defender la patria. Lima, 08.09.1991. Sección Local. p. 14   
257 Diario: Expreso. Ejercito repartió alimentos en Huaycán. Sección Policiales, A8.    
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- El Comercio: “Pobladores de asentamiento Raucana apoyan la labor cívica del  

                          Ejército”; domingo 8.9.1991. 

- La Republica: “Raucana jura defender la patria”; domingo 8. 9.1991.  

- El Peruano: “Raucana reafirma opción por pacificación nacional”; lunes 9.9.1991. 

 
A continuación unas breves reseñas de cada uno de los artículos: 

 

El Nacional: 
Personal del Ejército Peruano repartió desde las primeras horas de la 
mañana de ayer gran cantidad de alimentos y artículos de primera 
necesidad; así como también prestaron atención médica a los pobladores del 
asentamiento humano “Jorge Félix Raucana” ubicado en la zona de Ate 
Vitarte.258 
 

La República: 
Unos 1 500 efectivos armados (…) llegaron hasta el lugar al promediar las 
tres de la tarde y extraoficialmente se supo que permanecerán en el lugar 
dos semanas. (...) Los alimentos entregados consistían en bolsas que 
contenían arroz, trigo, aceite, harina, menestras, azúcar y leche en polvo. 
Entre los beneficiarios se notaban expresiones de algarabía y satisfacción, 
especialmente entre las madres de familia que de esta manera se vieron 
aliviadas de gastos económicos por algunos días (…) Por su parte, 
efectivos del Ejército efectuaron labores de acción cívica similares (…) 
en los asentamientos humanos Huaycán, Horacio Zevallos Gámez, 
Pamplona Alta y San Juan, en  San Juan de Miraflores. Asimismo estas 
acciones se extendieron a las universidades Enrique Guzmán y Valle, 
de la Cantuta; San Marcos; Ingeniería y del Callao”.259 (el subrayado es 
mío) 

 

El decano de la prensa escrita, El Comercio:260 

En el asentamiento humano “Félix Jorge Raucana” de la Carretera Central, 
que presuntos miembros de Sendero Luminoso pretendieron convertir en 
refugio para sus actividades sediciosas, flameaba ayer la bandera roja y 
blanca del Perú, que fue izada a las diez de la mañana, por tropas de la 
Primera División de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano, durante una 
ceremonia que contó con la participación de la población. (…) Mientras 
tanto, algunos efectivos permanecieron emplazados en los torreones de 
vigilancia que los pobladores construyeron en puntos estratégicos del 
asentamiento, donde, según se tiene conocimiento, había terroristas 
hasta hace poco. (...) El jefe del operativo militar declaró que su 
permanencia en el asentamiento durará algunos días más, sosteniendo 

                                                 
258 Diario: El Nacional. Ejercito brinda ayuda en A.H. Jorge Raucana. Lima, 7. 9.1991. 
259 Diario: La Republica. Ejercito tiende la mano a Raucana. Lima, 07.09.1991. pp. 14 -15. 
260 Nota: Para mayor información sobre el papel de la prensa peruana en el contexto de la guerra civil léase: 
Peralta, Víctor. Sendero Luminoso y la Prensa 1980-1994. CBC, Cusco, 2000; véase también: Chávez 
Espinosa, Justo (compilador). Sendero de Violencia; Testimonios Periodísticos 1980-1989. Lima, 1989.  
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que sus tropas están cumpliendo con la tarea de acción cívica 
encomendada por la II Región Militar (…) Finalmente, admitió que se 
han practicado algunas detenciones. Pero éstas han sido efectuadas por la 
Policía Nacional que sigue algunas pistas de posibles disociadores.261 (el 
subrayado es mío)    
 

Lo que llama la atención en este último artículo es que informa que el plan aplicado en 

Raucana haya sido elaborado y ejecutado por la II Región Militar. Dicha información dio 

sustento a la denuncia pública que realizara el ex secretario general de Raucana, Valentín 

Cacha Espíritu, sobre la misión que tenían los tres miembros del Sin que habían sido 

capturados en las inmediaciones de su pueblo. Recordemos que estos tenían bajo su poder 

un plan y planos que este dirigente llamó “de un posible genocidio contra el pueblo de 

Raucana”262, que según su versión habría sido elaborado por la VII Región militar y 

derivado para su verificación y ejecución a la II Región militar (fuerte Rímac), lugar 

desde donde procedían los destacamentos que incursionaron en Raucana. 

 

Por último, el diario oficial El Peruano se manifestó recién el día lunes, a tres días de 

haber sucedido el hecho. En su primera plana publicó el siguiente titular: 

  
En emotivo y patriótico homenaje a la bandera 

Raucana reafirma opción por la pacificación nacional263 

 
A grandes rasgos, el artículo elogiaba la ayuda de los militares en este pueblo joven y la 

política que estaba realizando el estado para ayudar a los pobladores, y ponía énfasis en la 

“voluntad patriótica” que tenía la población al apoyar a sus fuerzas armadas y defender a 

su pueblo contra los terroristas. Las palabras textuales fueron: 

 

 La campaña de acción cívica emprendida por el Ejercito Peruano en el 
asentamiento humano “Félix Jorge Raucana” en Ate-Vitarte, ha logrado 
desplazar los brotes de violencia senderista en ese sector. Así lo 
demostraron ayer decenas de pobladores quienes mediante un homenaje 
al Emblema Nacional manifestaron su opción por la pacificación del 
país. Luego de permanecer tres días en dicho asentamiento, los miembros 
del Ejército han conseguido que se restablezca la tranquilidad y la 

                                                 
261 Diario: El Comercio. Pobladores de asentamiento Raucana apoyan la labor cívica del Ejército. Lima, 
09.09.1991. Sección Policial. p. A-11   
262 Cacha Espíritu Valentín. Resumen del testimonio de un Ex – Secretario General del Asentamiento 
Humano “Félix Raucana”. Vitarte - Lima – Perú, Canto Grande, febrero del 2003. p. 6. 
263 Diario: El Peruano, Raucana reafirma opción por pacificación nacional. Lima, 09.09.1991. Sec. Policial. 
p. B-10 
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actividad normal en este pueblo, el cual venía siendo azuzado por 
elementos subversivos, quienes pretendían hacer de “Félix Raucana” 
una zona liberada. La presencia del Ejército ha sido saludada por la 
población, que resaltó la ayuda recibida por el cuerpo castrense desde su 
llegada, pues además de brindarles seguridad, repartieron víveres y 
vestimentas (…) Asimismo se encontró material subversivo gracias a las 
denuncias de los propios pobladores, quienes cansados de la presión 
terrorista han optado por la paz y el desarrollo de su pueblo (…) la 
Acción Cívica en el asentamiento el cual se viene extendiendo en otros 
poblados marginales de la capital.264 (sic) (el subrayado es mío) 

 

Análisis de los diarios 

¿Hasta qué medida se puede dar como verdadera la información que dan los periódicos? Si 

bien es cierto que la acción realizada por los militares tenía el objetivo declarado de ayudar 

a la población, en el trasfondo había otros: primero: lograr publicidad a favor de ellos y 

crear, por ende, una opinión pública favorable; y, segundo: dar inicio a la aplicación de su 

guerra de baja intensidad en la ciudad. 

 

Además, la prensa, prácticamente por completo, omitió informar sobre los arrestos. La 

versión de los pobladores con respecto a este asunto es otra: al momento de ingresar, los 

miembros del Ejército realizan detenciones con ayuda del Sin y de la División Nacional 

contra el Terrorismo (Dincote), que ya tenían preparada una lista de nombres de personas 

que iban a detener; y que, en ningún caso, fue la Policía Nacional del Perú (PNP) la que 

realizó dichas detenciones. Esto daría sustento a que el Sin ya habría estado en Raucana 

antes de los últimos hechos para detener a posibles subversivos, y a que, anteriormente, 

también ya recibía informes (soplos).  

 

Se produjeron un total de once arrestos, de los cuales algunos fueron liberados 

posteriormente y otros encarcelados y acusados de terrorismo. El caso que llama más la 

atención es de Fausto Fernández Contreras, ya que será desaparecido y aún hoy se 

desconoce su paradero,265 a pesar de las denuncias, ningún medio de prensa las publicó. El 

señor Fernández Cotera fue detenido por la Dincote al allanar su casa y encontrar 

documentos del PCP transcritos por él.266.  

                                                 
264 Ibíd. p. B-10 
265 Cacha Espíritu, Valentín. Resumen del testimonio de un Ex – Secretario General del Asentamiento 
Humano “Félix Raucana”. Vitarte - Lima – Perú, Canto Grande, febrero del 2003. p. 4. 
266 Nota: Al dar el autogolpe de estado en 1992, Fujimori disolvió el Congreso e intervino los principales 
órganos de gobierno y el Poder Judicial. Impuso leyes draconianas para reprimir toda acción que atente 
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Otro hecho que llama la atención es que algunos diarios informan que los militares se 

quedaran un par de días, e incluso semanas; pero es otra la verdad, ya que permanecerán 

ahí durante nueve años. 

  

En el caso de los dirigentes del PCP en Raucana, se podría asumir que ya estaban al tanto 

de lo que podía suceder, pero, obviamente, no sabían el momento exacto de la intervención 

militar. En el momento de la incursión militar muchos se encontraban allí, junto con los 

mandos principales, comisarios políticos y militar. Fue la acción combinada entre estos y 

los pobladores, lo que hizo que pudieran evadir el cerco tendido y lograran salir con las 

madres y los niños. 

 

III. ¿Qué ocurrió en Raucana? 

 

Para poder comprender lo que se sucedió en Raucana, tenemos que entender primero qué 

es lo que aplicó el gobierno peruano en este pueblo, y, para ello, es necesario referir la 

génesis de este proceso. Este pueblo se convirtió para el gobierno peruano en una 

preocupación debido a que, después de un año de que se fundara, se dio cuenta que el 

sistema político del PCP le tocaba sus puertas, y que la población que vivía bajo ese 

sistema lo veía con agrado, pues satisfacía las necesidades más elementales, mientras que 

el estado y los gobiernos nunca lo hicieron. Lo más preocupante para el Estado era, tal vez, 

que esto se estaría difundiendo en las demás barriadas que rodeaban Lima. 

 
La intervención en Raucana no es un hecho nuevo ni sui generis, es un proyecto 

emprendido años atrás por el estado como parte de todo un gran proceso dentro de la lucha 

antisubversiva que tuvo sus inicios en el campo. 

  

                                                                                                                                                    
“contra el estado peruano”, entre ellas se encuentra el Decreto Ley N 25475 (la ley de apología al 
terrorismo), que estipula en su articulo 7: “Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis 
ni mayor de doce años, el que públicamente a través de cualquier medio hiciere la apología del terrorismo o 
de la persona que lo hubiere cometido. El ciudadano peruano que cometa este delito fuera del territorio de 
la República, además de la pena privativa de libertad, será sancionado con la pérdida de la nacionalidad 
peruana”. Estas leyes se mantuvieron durante toda la década del 90 y, recién en el 2000, con el nuevo 
gobierno llamado de Transición, a mando de Valentín Paniagua, fueron retiradas. A causa de esa ley, muchas 
personas que tenían algún documento de algún grupo alzado en armas —entiéndase terrorista— podían 
fácilmente ser acusadas bajo cargos de “apología al terrorismo” y recibir este tipo de condenas. Pero algo 
que resta acotar es que cuando el Ejército detiene a Fausto Fernández Contreras (1991), esas leyes todavía no 
habían sido promulgadas. Es decir, que esta persona fue detenida sin que estuviera estipulado el delito de 
apología al terrorismo, y probablemente el Sin, sabiendo que no podía retenerlo por mucho tiempo, lo 
desapareció.    
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III.1. La aplicación de la guerra de baja intensidad en el Perú 

 

Antecedentes 

Hacía tiempo atrás, el estado peruano, asesorado por la Central de Inteligencia Americana 

(Cía), puso en marcha un programa que ya venía implementándose en países 

subdesarrollados. Y debe su singularidad a que fue puesto en práctica en lugares donde 

había grupos guerrilleros o políticos  en acción “con capacidad potencial de alterar el 

equilibrio estratégico global o introducir variaciones en las respectivas zonas de influencia 

de las grandes potencias”, según palabras de un ex alto oficial del Ejército peruano, en 

1989: 

  

...la administración Reagan, confiando superar los errores del pasado, 
concibió y aplicó esencialmente una ofensiva contra revolucionaria de 
desgaste en Centroamérica, cuyo empleo es susceptible de hacerse 
extensivo a los países del Tercer Mundo en donde insurja un 
movimiento armado o político con capacidad potencial de alterar el 
equilibrio estratégico global o introducir variaciones en las respectivas 
zonas de influencia de las grandes potencias. En síntesis, la “Guerra 
Revolucionaria al revés”, porque en ella subyacen las estrategias y las 
tácticas utilizadas por los movimientos insurgentes marxistas.267 (el 
subrayado es mío) 

    

Como nos lo explica este general, dicha estrategia era llamada “Guerra de Baja 

Intensidad”, que tenía como particularidad el hecho de desarrollar una guerra 

contrainsurgente desde la lógica de los guerrilleros, utilizando sus mismos mecanismos 

para combatirlos. En el caso del Perú, la estrategia fue utilizar la misma metodología de los 

insurgentes, bajo ese argumento y para el caso del Perú, basarse en la metodología maoísta, 

o sea implementar remedos de bases de apoyo, con el objetivo de ganarse los corazones y 

las mentes de la población, y para ello impulsarían “una ayuda en su desarrollo”, con el fin 

de reinstaurar el sistema imperante en las zonas donde se aplicara. En contraparte los 

pobladores ayudarían a las FFAA a combatir a los grupos alzados en armas, no solo en el 

plano militar sino también ideológico y político. Según la teoría de la Cía, estos planes se 

realizan con las minorías étnicas, raciales, religiosas o sociales de un grupo de la 

población, para que sirvan como punta de lanza de sus objetivos. Como lo explica el 

mismo ex general Edgardo Mercado Jarrín: 

                                                 
267 Mercado Jarrín, Edgardo. Un sistema de seguridad y defensa sudamericano. Instituto Peruano de Estudios 
Geopolíticos y Estratégicos (Ipege), Lima, 1990. 2da. Edición. p. 53 
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Una de la característica sobresaliente de la GBI (Guerra de Baja Intensidad) 
es su naturaleza eminentemente política, por lo que la estrategia 
preponderante es la política, debiendo las demás, incluyendo la estrategia 
militar, ser concebidas y aplicadas en complementación y subordinación a 
ella. Tales son los patrones normativos de la llamada GBI; por lo tanto, en 
la acción contra subversiva contra SL, se requiere hacerle frente, no sólo 
con una estrategia militar, sino, además, con estrategias de orden 
económico, psicosocial y político.268 (el subrayado es mío) 
  

Un documento publicado por el PCP, en el año 1991, da una explicación sobre lo que 

significa dicha estrategia: 

 

Dentro de su Guerra de Baja Intensidad, los norteamericanos plantean que 
los gobiernos reaccionarios deben introducir reajustes de diversa índole, 
entre ellos la modificación de la conducta de las fuerzas armadas frente a la 
población; recordemos lo que dicen: "el objetivo es fundamentalmente 
político, dirigido a ganar las mentes y los corazones del pueblo. Un 
instrumento es la acción cívica, pero otro sustancial es la humanización de la 
guerra". (...) Así, tal "humanización" (en referencia al caso del Perú) es 
imposible porque su guerra contrasubversiva es reaccionaria e injusta, y sólo 
es otra condición imperialista tanto para su guerra de baja intensidad como 
para su "reinserción". El imperialismo yanqui en su guerra de baja 
intensidad concibe como factor de esa guerra el control de la población 
y recursos, cuyo objetivo es desmontar la infraestructura de apoyo al 
movimiento revolucionario y evitar nuevas adhesiones a su causa. Para 
lograrlo conjuga acciones de inteligencia, operaciones sicológicas, asuntos 
civiles y otras medidas de carácter militar. Los proyectos de "pacificación" 
contemplan incorporar estos elementos y apuntan a ganar las mentes, 
los corazones de los campesinos, mejorar las aldeas y lograr la 
seguridad económica y política de las mismas (subrayado porque es la 
misma palabra que usó Fujimori el 28/VII/90 —en su discurso de 
inauguración de su mandato—). Implica reasentamiento forzoso, formación 
de aldeas estratégicas y la incorporación obligada del pueblo a las tareas de 
defensa por medio de la constitución de fuerzas o patrullas de autodefensa 
civil.269 (el subrayado es mío) 
 

Esta guerra de baja intensidad fue puesta en práctica en el Perú en la década de los ochenta 

en el campo y a principios de los noventa en las ciudades, expresamente en los conos de 

Lima, o sea en las barriadas. 

 

 

 
                                                 
268 Ibid. p. 52 
269 Texto del PCP: Las dos colinas. 1991. pp. 14-15 
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III.2. Etapas de la guerra de baja intensidad en Lima 

 

El plan desarrollado para las barriadas de Lima, buscaba focalizar el accionar 

contrasubversivo en aquellos lugares donde se encontraban los insurgentes y las posibles 

zonas donde pudieran desarrollarse. Como vemos, el objetivo era adecuar el plan a los 

planteamientos estadounidenses, que daban prioridad al componente “humano”, 

consistente en buenas relaciones entres militares y pobladores. Para la Cía, este proceder 

era esencial para ganar la guerra. A partir del estudio realizado, he dividido en tres fases 

esta llamada GBI y a continuación se explica su realización empírica, que, como se verá, 

fue diferente al programa planeado en teoría por la Cía. 

 

Primera fase 

 

– Acción cívica  

 

Ayudar a la población con campañas cívicas puestas en práctica por las FFAA, 

entregándoles víveres, vestidos, material de estudio y atención médica, y, a la par, cultivar 

el espíritu patriótico mediante clases de civismo, cantos del himno nacional, marchas del 

Ejército, entre otros. Todo esto financiado por el estado mediante el Programa de 

Asistencia Directa (Pad),270 y el apoyo de organismos internacionales principalmente 

estadounidense como la Agencia Internacional de Desarrollo (AID). Un modelo de todo 

esto es el plan desarrollado en Raucana. 

 

– Los rastrillajes 

En paralelo a las acciones cívicas se realizaban rastrillajes, un mecanismo para hacer pasar 

como legal lo que en realidad era ilegal. Los soldados sabían que el Ejército tenía plena 

libertad de entrar en cualquier casa y detener a los posibles “terroristas”, sin importar que 

para ello se haya destruido toda la casa, se haya golpeado a los que vivían en ella y 

detenido al sospechoso o, si se daba el caso, a toda la familia. La modalidad era realizar las 

detenciones y allanamientos en las madrugadas, entrando estos miembros encapuchados y 

                                                 
270 Nota: El Pad fue gestado durante el gobierno del Partido Aprista Peruano (1985-1990) con la finalidad de 
otorgar subsidios, equipos y apoyo técnico a las organizaciones de base. Para mayor información sobre los 
más importantes organismos estatales de ayuda a la población en las cuatro últimas décadas del siglo XX, 
léase: Parodi Trece, Carlos. Perú 1960-2000; políticas económicas y sociales en entornos cambiantes. 
Universidad del Pacifico, Lima, 2004. 1ª edición. p. 464   
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hablando con códigos y llamándose por seudónimos para que la población no los 

identificara y no pudiera denunciarlos. Un poblador de Raucana comenta: 

 

Teníamos miedo porque en la noche entraban y podías desaparecer, el que 
no ha hecho nada no teme nada, pero de todas maneras la gente comentaba 
que a los inocentes se los estaban llevando, que esto, que el otro, teníamos 
miedo de que en la noche podían entrar y nos podían desaparecer cuando 
empezaron a llevar a otros vecinos, a los vecinos los llevaban, ya no 
amanecían, nosotros con temor dormíamos también (…) (19/07/2002).271     

 

Forma elaborada de rastrillajes que el Ejército realizó en Raucana: 

 

En el caso de Raucana, los militares practicaron una nueva modalidad de rastrillaje. A 

diferencia de otros, en Raucana los rastrillajes no eran esporádicos sino permanentes. 

Además, idearon un mecanismo para que la población no saliera a defender a los que eran 

detenidos. Cuando iban a realizar la intervención en una casa cuatro militares se ubican 

alrededor de ella, dos de los cuatro militares entraban a la casa y los otros dos se quedaban 

afuera, además de poner un soldado en cada puerta de las casas de la cuadra, para que, en 

caso que el poblador saliera a ver lo que esta pasando, automáticamente el militar entraba 

en su casa y se lo llevaba. Es por eso que un militar se ubicaba en la puerta de cada casa, y 

uno en el cada extremo de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               = Casa 

 
 

 

O = Militares 

 

     O 

O       O 

     O 

                                                 
271 Nota de nota: Informe Final de la CVR. p. 456 

Una manzana del asentamiento humano Raucana 
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Dando sustento a lo ilegal 

Para darles un sustento a sus acciones, en el caso de Raucana, antes de hacer los rastrillajes 

los miembros del Ejército hacían una señal con tizas en las puertas de las viviendas, como 

un mecanismo para seguirle el paso a las personas que vivían en ellas. Se determinaba, por 

ejemplo, si la persona venía frecuentemente o no, para así poder allanar su casa. A la vez, 

se dejaron en las entradas de las chozas casquillos de balas regados por todo el lugar, como 

un símbolo de que en ese lugar habitaban “terroristas”. 

 

“Sufrimos con los militares porque conversábamos con alguien y ya te 
decían que eras terrorista, los militares entraban a las casas y hasta 
robaban dinero, una vez entraron a mi casa con delator y se llevaron a mi 
esposo y de esto le quedó un trauma a mi hija, porque ella cuando ve a un 
uniformado le da miedo…”.272  

 

“El Ejército vino y se instaló haciendo una base, hacían rastrillaje, venían 
con perros y hacían búsqueda en todo el pueblo, si encontraban cualquier 
objeto rojo preguntaban por qué lo teníamos. Hubo muchos abusos de los 
militares y violaron a muchas chicas muchas de ellas no hablan de esos 
casos, pero se sabe que tuvieron hijos con estos militares, que nunca los 
reconocieron y algunos de estos nacieron con enfermedades: retraso 
mental, parálisis cerebral, deformaciones, por el trauma que habían 
vivido”.273 

 

Queda acotar que estos rastrillajes podían darse en zonas donde no se había desplegado las 

diversas fases de la GBI, pero estos fueron rastrillajes esporádicos; y en algunos casos, 

simultáneos a las acciones cívicas, en otros, independientes. Estos rastrillajes por su 

modalidad se harán durante todas las fases de la GBI. 

 

Segunda fase  

Consiste en asentarse en la zona por medio de la creación de guarniciones o bases 

antisubversivas que vendrían a ser, como Mao dijo, bases de apoyo del Estado. 

 

– Las bases contrasubversivas 

En estas bases se asentaría personal de tropa, cuya misión sería realizar operaciones de 

búsqueda y vigilancia de los supuestos terroristas, y, además, para que el Sin desplegara su 

aparato y reclutara gente para el mismo fin. 

                                                 
272 Entrevista a doña Ángela (Lima, 12.03.2004). 
273 Entrevista a doña Delia (Lima, 12.03.2004). 
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En el caso de la sierra, la GBI fue llevada a cabo desde la segunda fase, combinándola 

esporádicamente con acciones cívicas, que forman parte de la primera fase. Su dinámica 

fue algo distinta a la desenvuelta en las ciudades, pues en estas últimas la vigilancia de la 

opinión pública era continua, lo que hacía el trabajo de los militares más dificultoso. 

Además, las bases militares que se instalaron en las ciudades durante todo el proceso de la 

lucha serán muy pocas, en comparación con las de la sierra. 

 

Tercera fase 

Comprendía la desarticulación del “Nuevo Poder”: desmontar toda base social sobre la 

cual se desarrollaba y fortalecía el movimiento insurgente. Esta fase se aplicó para la 

imposición del sistema imperante mediante dos vías: la abierta y la encubierta, la primera a 

cargo del Ejército y la segunda específicamente a cargo del Sin. 

 

– Imposición del sistema imperante 

Modalidad abierta: Tenía como propósito generar una opinión a favor de los militares, 

por medio de acciones cívicas para luego desarrollar un trabajo político, que consistía en 

desplegar toda su maquinaria institucional para enfrentar a ambos sistemas y desarticular el 

aparato del PCP (por ejemplo: incentivar el trabajo competitivo en contraposición al 

trabajo comunal, poner al individuo como medio de su desarrollo y no al conjunto para 

conseguir ese desarrollo). Y, simultáneamente, la práctica de los rastrillajes mientras 

desplegaban su aparato militar mediante la vigilancia de la zona y el arresto de los posibles 

subversivos, y lo que culminaría con la realización de rondas urbanas que tendrán como 

misión combatir a la subversión. 

 
Modalidad encubierta: A cargo del Sin, que se encargaría de desarticular, por la vía 

ilegal, toda la organización comunista mediante la soplonería y vigilancia o desapariciones, 

llegando a violentar el estado de derecho, que decía defender. 

 

Trabajo abierto en  el caso de Lima 

En este trabajo básicamente no se vio grandes avances. Si bien se basó en ayudas 

asistenciales como repartición de agua, alimentos o materiales de estudio, no se vio planes 

concretos para impulsar el desarrollo de estos pueblos; ya que su único objetivo era 

ganarse a la población a corto plazo. Por otro lado la población con la ayuda de organismos 
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no gubernamentales gestó proyectos que buscaron romper con la dependencia estatal, que 

en algunos lugares rindieron frutos.  

 

Trabajo encubierto en el caso de Lima 

Si bien el Sin era experto en este tipo de estos trabajos, la anuencia del gobierno le fue de 

mucha ayuda. El Decreto Supremo No. 171, emitido en diciembre de 1990, refiere que 

cualquier crimen que cometan las FFAA o policiales, queda en completa impunidad en los 

fueros castrenses, por el hecho de que son considerados como delitos de función. Sin 

embargo, la ciudadanía logró, con el tiempo, que a varios agentes del estado se les inicie 

juicios penales. Como resultado hoy en día muchos de los comandos e ideólogos están tras 

las rejas, purgando condena por las innumerables violaciones a los derechos humanos que 

cometieron. Entre las acciones que emprendieron podemos resaltar: 

 

Modalidades de las desapariciones y torturas por parte del Estado 

Sobre la base de los testimonios recolectados, y respaldado en anteriores estudios, he 

podido determinar las modalidades y los pasos que se realizaban durante las detenciones. 

Así, podemos decir que las personas detenidas, luego de los rastrillajes o capturas, 

cualquiera haya sido la modalidad, sufrieron innumerables y crueles torturas, y fueron 

sometidas a tratos inhumanos enmarcados todos dentro de una violencia sistemática. Los 

pasos y los métodos que se implementaron, o inclusive en los lugares donde “solamente” 

se realizaban labores cívicas fueron:   

 

Cuando se detiene a la persona en su lugar de residencia, en este caso Raucana: 

Primero.- Cuando detienen a la persona sospechosa, ya sea por indocumentada, 

seguimiento o bajo la modalidad de rastrillaje era trasladada a la base antisubversiva, en el 

caso de Raucana, a la base instalada por ellos, allí recibía innumerables torturas físicas y 

sicológicas, que iban desde amenazas de muerte, hasta golpizas. Era común amarrarle las 

manos y pies e introducirla en un pozo donde los metían para que “confiese” su 

pertenencia al PCP. Esta detención demoraba un par de días.         

 

Siguiente paso que dependía del cono donde se pacticaría (en este caso tomaremos 

como referencia el cono este) 

Segundo.- Luego de la detención, las personas detenidas eran conducidas a la División de 

Fuerzas Especiales (Dife), en Chorrillos. Allí se encontraban diversas personas que habían 
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sido detenidas por el delito de terrorismo y provenían ya sea del cono este, de las bases 

instaladas en otras zonas, o de los rastrillajes esporádicos que se hacían en determinados 

lugares. Nuevamente las personas en cautiverio eran torturadas, esta vez con más saña y 

crueldad, sin importar que las contusiones dejaran huellas, pues podían aducir que la 

persona “opuso resistencia” y tuvieron que utilizar la fuerza para capturarla, o, por último, 

decir que se encontraba en ese estado en el momento de la captura; todo esto, ante una 

posible denuncia, contra su institución o contra el perpetrador. 

 

En la Dife era el momento en que se decidía si estas personas sospechosas serían 

trasladadas a la Dincote acusadas de ser terroristas o en su defecto serían liberadas. Para 

que las personas sospechosas fueran liberadas, tenían que haber resistido las torturas físicas 

y sicológicas sin autoinculparse, y además sus familiares tenían que pagar fuertes sumas de 

dinero. Las personas que se autoinculpaban al no soportar las torturas eran trasladadas a la 

Dincote, junto con que aquellas que, autoinculpadas o no, igual sus captores acusaban.   

  

Queda acotar que en este lapso —del traslado del Dife a la Dincote— las personas 

quedaban bajo detención policial durante quince días274 y sin derecho a que sus abogados 

los vean, oportunidad en que podían infligirles diversas torturas, como estas: 

 

El círculo: Se ponen alrededor de la persona en cautiverio, propiciándole salvajes golpes. 

Esta tortura era frecuente al momento de la captura, luego se aducía que las contusiones 

eran producto de la captura. 

 

La ruleta: Vendándole los ojos, le ponían un revólver en la frente, (asumiendo que tiene 

una bala), jalaban del gatillo para asustar a la persona y amenazarla con matarla, esto 

sucedía por varios días.    

 

Ahogada: Las manos amarradas sobre la espalda, frente a él o ella ponían un balde con 

agua que contenía heces y ajíes, en el que metían la cabeza de la persona y la golpeaban en 

el estómago para que tragara las heces y además abriera los ojos para que el ají se 

introduzca en ellos.  

 

                                                 
274 Nota: La detención por quince días recién se puso en práctica con las nuevas leyes antiterroristas en 1992. 
Léase: Decreto Ley Nº 25475.  Artículo 13. 
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Detenciones en Lima y provincias 

Luego de ello, las personas que eran acusadas bajo cargos de terrorismo eran trasladadas a 

la Dincote, junto con la mayoría de detenidos provenientes de toda Lima metropolitana y 

en algunos casos de otras zonas del país. 

 

Tercero. Los miembros de la Dincote eran los especialistas en realizar diversos tipos de 

torturas, tan graves que en algunos casos llegaron hasta la muerte, y tenían como finalidad 

sacar información a las personas detenidas. Se hacían los atestados, sea que se hubieran 

conseguido confesiones o no, y eran pasadas a juicio como reos o reas en cárcel, a cargo 

del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). En las cárceles, la policía, que las tenía bajo su 

control, continuaba con las torturas, que serán menos notorias (pero igual de salvajes).275 

Son innumerables las torturas que se realizan contra los presos o presas sentenciados por 

terrorismo: 

 

La playa: Consiste en llevar a la persona vendada a la playa y dispararle alrededor del 

cuerpo con una metralleta, después “ahogarlo” en el mar (“solo para asustarlo”). 

 

La colgada: Consiste en hacerle subir a una banca, luego le ataban los brazos a la espalda 

con cintas de jebe para luego pasarlo con una soga que estaba amarrada a un dintel, y 

después patear la banca y dejar al preso suspendido en el aire. Luego el torturador se 

vendaba las manos, para que esta tortura no dejara marcas, y le propinaba golpes al 

detenido, calculando el tiempo para que no se desmaye. Como comenta un prisionero, se 

trataba de un dolor infernal. El proceso de tortura e interrogatorio era supervisado por un 

médico que verificaba el estado de la persona, y calculaba cuánto tiempo podía durar el 

tormento de modo tal que el dolor no lo desmayase o lo dejase inconsciente por mucho 

tiempo. Controlaba también, la frecuencia y la intensidad de los suplicios con el fin de que 

la persona torturada no falleciera. 

 

Electricidad: Les mandaban descargas eléctricas en los genitales, en el caso de las mujeres 

en sus pezones y vagina. Durante todas estas torturas las personas hechas prisioneras eran 

                                                 
275 Castillo Vargas, Carlos. Presentación: Búsqueda y critica de fuentes sobre el movimiento político – social  
     del PCP y su impacto en el Perú (1980-1990). Tarapacá, 2002. p. 17   
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vendadas y amarradas. Existen otras clases de tortura, las que me abstengo de mencionar 

para no herir la susceptibilidad del público lector.276 

 

Lo que no quisimos ver 

Todo lo dicho evidencia que las torturas, desapariciones y genocidios fueron realizados 

bajo una política de Estado. Por lo demás, sería difícil creer que los mismos métodos de 

desapariciones y torturas realizados en un determinado poblado se hayan empleado de la 

misma forma en otro por pura casualidad y a pesar de que entre ambos existía una distancia 

de muchos kilómetros. Por tanto, estas violaciones no pueden ser casos aislados sino que 

formaron parte de una política de Estado, inculcada a los militares para que procedan de 

esa forma con la población civil.277 Sobre el particular, existe, además, una variada 

documentación que recoge las denuncias de las mismas personas afectadas o sus 

familiares. Dicha información se encuentra documentada en diversos archivos de 

organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos y, últimamente, 

también ha sido recogida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación que creó el 

gobierno de Transición de Valentín Paniagua Corazao (2000 – 2001), justamente para 

investigar estas sistemáticas y graves violaciones de los derechos humanos reñidas con el 

estado de derecho y, además, formular una política de reparaciones a las víctimas y/o a sus 

familiares.278 Y en ámbito internacional estos hechos son materia de denuncias y juicios 

ante los organismos pertinentes de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

Como se ha descrito, esta práctica perpetrada por agentes del Estado fue ejecutada también 

en Raucana, ya que fue una de las primeras veces que las fuerzas armadas tenían el control 

de un territorio dentro de Lima, a diferencia de los parajes alejados del territorio nacional 

sobre los cuales ni la prensa y ni la opinión pública sabían nada de lo que sucedía y la 

información era dada solo por fuentes oficiales. Recordemos que después de que fueran 

asesinados ocho periodistas en las inhóspitas serranías de Uchurakay, la prensa ya no se 

preocupaba por buscar información más detallada de lo que venía sucediendo. Así, se 

                                                 
276 Nota: Estos métodos de torturas que se dieron en el Perú fueron aprendidos de los franceses y 
norteamericanos, los primeros las emplearon contra los revolucionarios argelinos para reprimir su lucha de 
independencia del dominio de Francia. Para mayor información sobre los procesos de tortura contra los 
argelinos léase: Fanon, Frantz (prefacio de Jean Paul Sartre). Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura 
Económica,  México. 1994.   
277 Castillo Vargas, Carlos. Búsqueda y crítica de fuentes sobre la violencia política en el Perú (1980-1990). 
Lima. p. 14.  
278.Nota: Para mayor información léase los expedientes de Aprodeh, Paz y Esperanza y de la CVR, entre 
otros.  
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configuró un espacio de impunidad, que permitía que estos crímenes fueran cometidos por 

las FFAA en la misma capital del Perú, sin temor a que sean denunciados, puesto que tenía 

el manejo de la información.  

 

Esto lleva a concluir: primero, que la prensa, al igual que muchos intelectuales en esos 

momentos, no quisieron investigar estos temas ni muchos menos opinar, solo les bastaron 

las versiones que daba el Estado; y, segundo: que había una falta de voluntad, de parte de 

la ciudadanía en general y de la elite peruana en particular, por saber la verdad, 

indiferencia que era alimentada principalmente por el miedo, el egoísmo, y el racismo, 

porque finalmente importaba poco o nada a la “blanca”, opulenta y centralista Lima lo que 

le pasaba a la población pobre, mestiza e india del interior del país y, sobre todo, de las 

serranías y la selva peruanas. 

 

Finalmente, estas modalidades de crueldad superlativa y muerte, como la desaparición 

forzada, torturas y genocidio y otras, que cometieron agentes del Estado son tema de una 

polémica que continúa hasta nuestros días: unos afirman que fueron casos particulares, 

mientras otros dicen que fue una decisión política del Estado, ejecutada por los tres 

gobiernos que combatieron a la subversión. Cabe precisar que las FFAA se exculpan de 

estas responsabilidades, y sostienen que fueron excesos de algunos miembros de su 

institución, pero que tuvieron que pagarse por el beneficio de la pacificación del país.  

 

Las formas de operar: división de Lima 

Para desplegar la GBI en la capital, las fuerzas armadas dividieron la ciudad en cuatro 

sectores: norte, sur, este y oeste. El sector sur y este estuvo a cargo del general de división 

del Ejército Peruano César Ramal Pesantes y, luego, a cargo del general Ejército Peruano 

Luis Pérez Documet; y el sector norte y oeste fue dirigido por el general del Ejército 

Peruano de apellido Rojas.279 

 

El aparato legal para realizar dichas tareas fue amparado por el artículo 231 de la 

Constitución Política del Estado, y en uso de la atribución del Decreto Supremo Nº 038 

que específicamente determina que las FFAA fortalecen el orden en todos los lugares de la 

                                                 
279 Diario: La República. Soldados de barrio. Autor Morales, Antonio. Suplemento Domingo. Lima, 
19.07.1992. 
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República, para así evitar que se constituyan zonas de extraterritorialidad (zonas liberadas, 

fuera del control del Estado). 

 

Las primeras bases antisubversivas que creó el Ejército se ubicaron en el cono este de 

Lima, donde están las barriadas como Huaycán, Horacio Zevallos y Raucana, en una 

primera etapa; y más adelante en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y la Valle —La 

Cantuta—. 

 

Cabe resaltar que en el caso del cono sur de Lima, en barriadas como San Juan de 

Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, la dinámica fue un poco distinta, 

pues, en un principio, la guerra de baja intensidad se realizó solo en su primera fase, eso 

quiere decir que se llevaron a cabo acciones cívicas y rastrillajes realizados por fuerzas 

regulares, las que extendieron un aparato de infiltración en dichas zonas. Posteriormente se 

desarrollará en algunos lugares la segunda fase, esto es, la instalación de bases.  

 

En caso del cono norte, la GBI será menos intensiva y solo se desarrollará en su primera 

fase, y será intensa en el AH Laura Caller (Los Olivos). En caso del Callao, que forma 

parte de la zona oeste de Lima, la GBI también será de menor medida y se quedará en la 

primera etapa, a excepción de AH Bocanegra donde se desarrollarán las tres fases. Hay que 

acotar que en Lima la GBI nunca la pudieron desplegar en su totalidad, debido a que las 

FFAA no pudieron crear rondas urbanas, a diferencia del campo donde sí la aplicaron a 

fondo, debido a otras dinámicas distintas de la vida rural. El único caso conocido en Lima 

es el de la comunidad autogestionaria de Huaycán, pero en este caso también se debe a un 

asunto de seguridad de tipo policial, antes que de un combate a la subversión. En el 

capítulo VII, punto 3, presento una visión más completa sobre el desenvolvimiento de las 

FFAA al desplegar la GBI en las áreas periféricas de Lima. 

El análisis que hace el PCP sobre esta llamada guerra de baja intensidad en las 
ciudades. 
 
Hemos extraído extractos de dos documentos importantes del PCP, que hablan sobre dicho 

problema, documentos que si bien son escritos en distintas épocas mantienen una visión 

homogénea.    

 

 Documento redactado en el 2003: 
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Sus “acciones cívicas” formaban parte de esa llamada guerra de baja 
intensidad para preparar condiciones en función de represión y genocidio, 
su objetivo político era apuntar contra la guerra popular, contener la 
explosividad de las masas; su objetivo económico era compensar rebaja 
de salarios, con filantropías, usando esos planes de “filantropía 
burguesa” para atar a las masas a sus nefastos planes de 
neoliberalismo, ideológico, político y económico del imperialismo 
yanqui.280   

 
 
 Documento escrito en 1991: 

Estas acciones cívicas son parte de encarcelamientos, desapariciones, de 
formación de soplones, de redes de infiltración de estructuración de 
rondas o comités de autodefensa, de la conformación de ese ejército 
contrarrevolucionario que están formando en el campo para que actúen 
como carne de cañón. Desenmascarar, arrancar todo velo rosado con que se 
cubren y volar la acción cívica siniestra.281 
En síntesis; su plan de control de población y recursos es una acción militar 
de ocupación e instalación de bases contra subversivas en las barriadas de 
Lima para establecer el viejo Estado y “pacificar” (…) Nosotros debemos 
persistir en desenmascararlos, en educar a las masas en su esencia y 
volarlo desde dentro y desde fuera, aplicar el dar vueltas para golpearlos 
como si se tratara de una especie de ocupación de bases de apoyo en el 
campo.282 (el subrayado es mío). 

 

El análisis de las FFAA sobre esta guerra de baja intensidad en las ciudades 

Un periódico limeño reproduce la versión de un militar con respecto al objetivo militar de 

estas acciones: 

 
Altos mandos castrenses coincidieron en manifestar que la acción cívica del 
Ejército consiste en lograr el desarrollo económico, social y cultural en un 
área, región o zona oprimida, lograr un impacto psicológico sobre la 
población y fortalecer la imagen del Ejército. Los oficiales a cargo de la 
organización y ejecución del trabajo de acción cívica, tienen bien cimentada 
las condiciones de conductor, particularmente en la práctica de ejemplo y la 
ética profesional, a fin de posibilitar un acercamiento y apoyo a la 
población.283   

 

 
 

                                                 
280 Documento del PCP. Sobre barrios y barriadas. Canto Grande - Perú, febrero de 2003. p. 3 
281 Documento del PCP: Sobre las dos colinas: Acción Cívica. En campo y ciudad; barriadas.   
     Raucana –Mimeo. Perú, 1991. p. 99 
282 Documento del PCP: Sobre las dos colinas: Control de la población. Rondas Rurales y Urbanas.    
      Mimeo, Perú, 1991. p. 101 
283 Diario: Expreso. Retirada senderista de asentamientos humanos. Sección Local. autor Aída Meza y Percy 
Buendía. Lima, 01.10.1991. p. A9 
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IV. Segunda fase de la guerra de baja intensidad en Raucana  
 

Al haber detallado el proceso de la GBI en Lima metropolitana, pasaremos a ver como fue 

realizada en Raucana, con las particularidades que esta conllevó. Por ahora solo hemos 

visto el primer paso de la GBI en Raucana, que consistió en la acción cívica y rastrillajes.  

  

IV.1. La instalación de la base contrasubversiva 
 

El ingreso de los militares fue un duro golpe al desarrollo que había gestado el PCP en el 

pueblo de Raucana, su base de apoyo se desmoronaba frente a ellos y la formación de una 

nueva base antisubversiva se gestaba frente a sus ojos. 

Como ya lo expliqué, el segundo paso de la guerra de baja intensidad es la instalación de 

bases antisubversivas, para que posteriormente el Estado tomara el control del poblado. En 

el caso de Raucana no fue la excepción: 

 
Llegaba la noche y no se retiraban, nosotros nos preocupábamos por qué no 
se van, la acción cívica ya terminó deben irse, pero nada. Llegó la noche y, 
justo aquí en el sector 5, había un sitio desocupado para hacer un parque, los 
militares empezaron a armar sus carpas, antes de eso, en la zona donde 
ahora es hospital, era un sitio bien lindo, había grass, era el estadio de San 
Gregorio, y allí empezaron los militares también a armar sus carpas. Los 
camiones abrieron una entrada y allí se quedaron y en la puerta donde 
hacíamos guardia también se apostaron. Lo mismo que en los torreones, 
quedamos bajo el mando de los militares. (18/07/2002).284  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
284 Cita de cita: Informe Final de la CVR. Lima. 2003. p. 453 

Soldados del Ejército desempacando para instalarse en Raucana 
 

 



 206

Acto seguido, las fuerzas especiales tomarán el control de toda la zona, y se instalarán 

guardias en las torres de vigías y en las entradas del poblado. Con ese mismo propósito se 

instaló un piquete en las entradas para inspeccionar a las personas que salían y entraban, 

quienes eran revisadas minuciosamente. Se hizo costumbre el registro de todos los objetos 

personales: bolsos o libros e, inclusive, los pañales de los infantes. 

  

“… En las puertas controlaban seis soldados y cuatro del Sin vestidos de 
militar, comandado por un oficial (teniente o capitán) no se llamaban por 
sus nombres ni apellidos, sólo se decían oficial y suboficial”l.285   
 

Ese día comenzaron a rodearnos, nos pidieron documentos, ellos al toque se 
organizaron e hicieron su base, se pararon en cada esquina donde nosotros 
hacíamos guardia, entraron de frente, se cuadraron y decían “documentos 
señores, de acá nadie va a salir, terroristas desgraciados”, al que no tenía 
documentos se lo levantaban, algunos lloraban y decían “¿Qué pasa?,¿cree 
que somos terroristas?” (18/07/2002).286 
 

“El Ejército ingresó con el general Ramal Pesantes que era jefe de la 
intervención a Raucana, recorrimos todo el lugar para demostrar que no 
había ciento cincuenta terroristas armados como se decía que habían, o 
había un túnel.”287 

 

Miembros del Ejército tomando posesión de uno de los torreones del cerco de Raucana288 

 

                                                 
285 Cacha Espíritu, Valentín. Resumen del testimonio de un Ex – Secretario General del Asentamiento 
Humano “Félix Raucana”. Vitarte- Lima – Perú, Canto Grande, febrero de 2003. p. 7 
286 CVR. p. 455 
287 Entrevista a don Valentín (Lima 04.08.2003). 
288 Diario: Expreso. Raucana perdió el miedo. Lima, 16.10.1991. Sección Locales. p. A8. 
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Ante los hechos, la población realizó asambleas para determinar qué hacer. Había mucha 

indignación y un odio que parecía que en cualquier momento iba a explotar. 
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CAPÍTULO QUINTO 

 
LA LUCHA DEL PUEBLO DE RAUCANA POR SU LIBERACIÓN  

 
 
 
 
 

El estruendo provocado por las ráfagas de 
casi un centenar de soldados fue 
ensordecedor. La columna de soldados se 
extendía como un cordón humano a lo largo 
de 400 metros, que comenzaba en la parte 
baja y terminaba en el cerro. La orden de 
alto llegó segundos después cuando ya el 
lugar parecía un campo de batalla con una 
decena de heridos que se retorcían de dolor.  

 

Reportero del diario Expreso narra con espanto 
la masacre acaecida en Raucana. Abril de 
1992.289 

 
 
 

 

I. Raucana: ante más represión, más fortaleza 

  

 I.1 El despertar 

 

Respuesta de la población 

A días de producirse la tan publicitada acción cívica, el 11 de septiembre de 1991, el 

pueblo de Raucana, a nombre de su secretario general, señor Valentín Cacha Espíritu, 

presentó a la oficina del presidente de la Cámara de Diputados una denuncia contra el 

comando conjunto de las FFAA y la primera división de las Fuerzas Especiales del 

Ejército, acusándolos de cometer una serie de abusos en agravio de la población civil: 

                                                 
289 Diario: Expreso. Un muerto y docena de heridos en choque entre moradores de Raucana y soldados. 
Autor: Enzo Vattuone. Lima, 29.04.1992. 
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detenciones arbitrarias, secuestros, amedrentarla mediante disparos contra las viviendas y 

estallidos de granadas e introducción de sujetos de mal vivir para que corrompiesen a los 

jóvenes y abusasen de las mujeres.290 Ante la denuncia, la presidencia de la Cámara de 

diputados, llegó a tramitar un oficio al Ministerio de Defensa pidiendo un esclarecimiento 

de lo ocurrido. 

 

Paralelamente, se había interpuesto un recurso de hábeas corpus, por los mismos cargos, 

ante el noveno juzgado de instrucción de Lima, que posteriormente fue declarado 

improcedente.  

 

“Yo hice innumerables denuncias a los medios de prensa y a la fiscalía 
pero nunca ocurrió nada, el fiscal de turno nos decía: ‘Nosotros vamos 
cuando hay muertos.’ ”291 (el subrayado es mío) 

 

El  pueblo se pronuncia 

En esos días aparece en el pueblo de Huaycán un comunicado escrito por pobladores de 

Raucana donde se denuncia la intervención de las FFAA, la desaparición de diez 

pobladores durante la operación de ingreso al pueblo, así como la destrucción y robo de sus 

pertenencias: destrucción de sus casas, robo de alimentos, ollas, enseres, etc. Y, además, 

piden ayuda al pueblo de Huaycán para que se solidarice y denuncia el probable plan 

genocida que se estaría preparando por parte de las FFAA contra la población.292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
290 Revista: Caretas. Desenmascarado. Lima, 28.10.1991. p.  30 
291 Entrevista a don Valentín Cacha Espíritu (Lima, 22.08.2004). 
292 Diario: La República, Suplemento Domingo. Lima, 15.9.1991. p. 11 
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Volante que fue difundido en el pueblo de Huaycán por pobladores de Raucana293 

 

                                                 
293 Ibíd. p. 11. 
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Respuesta del PCP 

Frente a estos hechos, el PCP analiza dicha situación y llega a la conclusión que no se 

encontraba en igualdad de condiciones para combatir a las fuerzas del Estado. Por tanto, de 

una posición ofensiva en la que se encontraba, cambiará a una defensiva, que constó de las 

siguientes acciones:  

 

Primero, retirarán a sus fuerzas de la zona, y solo se quedarán miembros poco conocidos 

por la población en misión de infiltración. Todos sus comisarios se retirarán y el PCP 

pasará a realizar un trabajo de catacumbas: monitoreo y dirección. Un dirigente del PCP 

comenta: 

 

“Algunos tuvieron que retirarse porque eran más visibles, es que estos ya 
eran identificados como miembros del partido, se retiran de Raucana ya 
que la FFAA los pueden detener o desaparecer. Los que se quedan son los 
menos conocidos, estos se meten entre las aguas más profundas de las 
masas. El partido sí se quedó en Raucana a pesar que estuvieron los 
militares ahí, pero fue en una forma más difícil y más clandestina”.294 

 

Otro miembro de este partido dice: 
 

“Al producirse la incursión de los militares, todos los comisarios 
designados por el partido estaban ya marcados, por lo cual proceden a 
retirarse de Raucana, y se quedan las personas menos visibles (…)  ya que 
cuando entra el Ejército, cambiarán algunos nombres, ya no se llamarán 
“comisarios” sino “delegados” y la junta se reestructura”.295 

 

Segundo, realizarán acciones simbólicas para demostrar a las FFAA y a la población que 

no se habían ido y que se mantenían firmes en la zona.  

 

Pero estos dos pasos no darán tan buenos resultados para el PCP, debido a que la acción de 

las FFAA fue tan rápida que muchas personas son delatadas y apresadas, entre ellas varios 

miembros del PCP. Por otra parte, las acciones simbólicas fueron básicamente anecdóticas 

ya que no se logró cambios importantes dentro de la correlación de fuerzas en Raucana.  

 

 

                                                 
294 Entrevista a un dirigente del PCP (Lima, 14. 03.2004). 
295 Entrevista a un miembro del PCP (Lima, 05. 03.2004). 
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Una de las llamadas “acciones simbólicas” fue realizada el 09 de septiembre de 1991, con 

el estallido de cinco artefactos explosivos cerca de dicho poblado, exactamente en el 

kilómetro siete de la Carretera Central (recordemos que Raucana queda en el kilómetro 

siete y medio). Ante lo ocurrido los militares responderán con disparos al aire como 

medida disuasiva.296 

 

El rechazo conjunto: movilización 

Días después, el 23 de septiembre de 1991, se realizan dos marchas paralelas, ambas 

integradas por la población de Raucana, pobladores de asentamientos humanos de 

alrededores y miembros del PCP. Las dos partieron de una zona cercana a Raucana, una de 

ellas con dirección a la Carretera Central para bloquearla, y la otra con dirección a dicho 

poblado (movilización que no se podía realizar en Raucana, puesto que estaba ocupada por 

las FFAA). El objetivo de estas dos marchas era la sensibilización de la población de 

distintos lugares, a fin de generar una opinión pública favorable a su presión para que los 

militares se retiraran. Se podría decir que aplicaron los mismos métodos que usaron para 

enfrentar el desalojo, pero subestimaron el hecho que esta vez se enfrentaban al aparato 

militar del Estado. La prensa informó de esta forma sobre los sucesos del día: 

 

- Expreso: “TERRORISTAS SL MARCHARON POR LA CARRETERA CENTRAL”. 

Ejército rechazó el ataque a La Raucana. 

Encapuchados y agitando trapos rojos unos 50 terroristas de Sendero 
Luminoso realizaron ayer una sorpresiva marcha a la altura del kilómetro 
12 de la Carretera Central sembrando piedras y explosivos en esa transitada 
vía (...) Casi simultáneamente, otro grupo terrorista fue rechazado a 
balazos por miembros del Ejército cuando intentaba incursionar en ese 
asentamiento humano. La valerosa acción de los soldados fue aplaudida y 
elogiada por los moradores de la zona, quienes promueven acciones de 
condena y rechazo a los grupos extremistas.297 

 

- Expreso: “Senderistas intentaron atacar La Raucana”.  

Fuerzas del Ejército y de la policía rechazaron ayer, en acciones simultáneas, 
a grupos de senderistas, un grupo de senderistas que intentaba atacar el 
asentamiento humano La Raucana, donde hace varios días personal militar 
realiza intensa labor cívica.298  

                                                 
296 Revista: Caretas. Desenmascarado. Lima,  28.10.1991. p. 30  
297 Diario: Expreso. Terroristas SL marcharon por la carretera central.  Lima, Sec. 24.09.1991. Sección 
Local. p. A-9. 
298 Diario: Expreso. Senderistas intentaron atacar La Raucana. Lima, 24.09.1991. 
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- El Nacional: “Pobladores de Raucana bloquean Carretera Central”. 

Nuevamente elementos desconocidos que se identificaban como 
miembros del asentamiento humano”Jorge Félix Raucana” de Vitarte 
bloquearon cuatro kilómetros de la Carretera Central y todas las vías de 
acceso que conducen al referido asentamiento. (...)  El bloqueo de la 
carretera Central se originó a las 6 de la mañana, desde la Plaza de armas de 
Vitarte situada en el kilómetro seis de la mencionada autopista hasta el 
kilómetro nueve. Asimismo todas las entradas que desembocaban al 
asentamiento humano Raucana fueron bloqueadas con piedras, troncos y 
toda clase de objetos contundentes (...) así como también banderolas que 
habían colocado a lo largo de la Carretera Central donde decía: “Fuera 
FFAA, genocidas de Vitarte... 299   
 

- La República: “Pobladores de asentamiento humano Raucana exigen retiro de 

soldados”. 

Pobladores de varios pueblos jóvenes, azuzados por presuntos elementos 
subversivos de Sendero Luminoso, convirtieron el extenso tramo de la 
Carretera Central en un verdadero polvorín y bloquearon el tránsito 
vehicular, exigiendo el retiro de las fuerzas del Ejército de las 
instalaciones del asentamiento humano Félix Jorge Raucana. (...) 
Durante cerca de cinco horas, los manifestantes cerraron el tránsito vehicular 
con troncos, piedras y llantas quemadas y regaron en el trayecto artefactos 
explosivos y cazabobos, entre los kilómetros 8 y 17 de la Carretera Central 
(...). Por lo menos mil personas participaron en los actos de barbarie, 
convirtiendo el sector en un verdadero caos (...). Fueron movilizados 
cerca de cien efectivos policiales que más tarde tuvieron que ser apoyados 
por soldados de la División Aerotransportada del Ejército para imponer el 
tránsito vehicular en la zona.300 (el subrayado es mío) 

 

- El Comercio: “Terroristas infiltrados en protesta originaron actos de violencia”. 

Elementos terroristas, infiltrados entre un grupo de pobladores de diversos 
asentamientos humanos que realizaban marchas de protesta, desataron actos de 
violencia ayer en la Carretera Central, originando la intervención de la policía 
que capturó a 20 individuos. (...) La intervención policial derivó en la 
detención de veinte personas, entre ellas dos menores que fueron heridos y 
quienes fueron conducidos al hospital del sector. Mientras tanto, el resto de los 
detenidos fue llevado a Seguridad del Estado para su calificación y posterior 
pase a la Dircote, para las investigaciones del caso.301 
 
 
 

                                                 
299 Diario: El Nacional. Pobladores de Raucana bloquean Carretera Central. Lima, 24.09.1991. Sección 
Policial. p. 14 
300 Diario: La Republica. Pobladores de asentamiento humano Raucana exigen retiro de soldados. Lima, 
24.09.1991. Sec. Policial. p. 22 
301 Diario: El Comercio. Terroristas infiltrados en protesta originaron actos de violencia. Lima, 24.09.1991. 
p. A-10 
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- El Peruano: “Infiltrados obstruyen la pacificación en Raucana”.  

Con el fin de desestabilizar el proceso de pacificación que el Ejército Peruano 
viene logrando en asentamiento humano “Félix Raucana” de Ate –Vitarte, un 
grupo de pobladores, manipulados por elementos terroristas, ocasionaron 
ayer serios disturbios en el kilómetro 6 de la Carretera Central, donde 
bloquearon las pistas desde tempranas horas de la mañana. (...) Sin 
embargo, lo ocurrido ayer no contó con la masiva presencia de los 
moradores, pues fue un pequeño grupo de ellos que apoyados por gente 
“ajena” al asentamiento, protagonizaron los bloqueos, los cuales fueron 
secundados por cuatro detonaciones.302    

 

- Última Hora: “Sediciosos provocan choque con el Ejército”.  

Pobladores del asentamiento humano “Félix Raucana” se enfrentaron 
ayer violentamente con efectivos del Ejército, luego de bloquear con 
piedras y troncos quemados varios kilómetros de la Carretera Central, 
exigiendo el desalojo del personal del Ejército de sus terrenos.303 

 

Como vemos, las versiones varían: según algunas fuentes la marcha la realizaron 

miembros del PCP, y, según otras fueron pobladores azuzados o manipulados por los 

primeros. Poniendo su cuota de versiones contradictorias en esta información, algunos 

medios periodísticos dirán que la movilización fue numerosa, mientras que otros dirán todo 

lo contrario; y otras fuentes relatan que para repelerla la PNP tuvo que solicitar refuerzos a 

las FFAA.304  

 

Por otro lado el PCP, grupo que participó en dicha manifestación, expone en un documento 

lo siguiente:  

 

El 5 de septiembre las FFAA genocidas en número aproximado de 1.500 en 
la coartada de acción cívica toman Raucana e instalan su base pero la masa 
se reafirmó en la dirección del Partido y cumplía todas sus tareas. Se 
desarrolló volanteo, expresión de agravios. Por el desalojo de las FFAA que 
llevaba consigo la degeneración de la vieja sociedad, estos genocidas 
amenazan de muerte a las masas. Y en septiembre el Partido desarrolló 
una cohesión en el EGP (Ejército Guerrillero Popular) y masas, puesto 
que el enfrentamiento tenía que llevarse adelante para expulsar a las 
FFAA. Se bloquearon un largo trayecto de la Carretera Central con 
llantas, piedras, y claro está el apoyo y solidaridad de otros asentamientos 
que participaron activamente, compaginado con el plan de defensa interna 

                                                 
302 Diario: El Peruano. Infiltrados obstruyen la pacificación en Raucana. Lima, 24.09.1991. Sec. Policial. p. 
B-10 
303 Diario: Ultima Hora. Sediciosos provocan choque con el Ejército. Lima, 24.9.1991.  
304 Diario: La Republica. Pobladores de asentamiento humano exigen retiro de soldados. Lima, 24.09.1991. 
Sec. Policial. p. 22 
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de Raucana. La lucha fue desigual pero por delante [se desenvolvió] el 
heroísmo y la férrea resistencia de las masas donde fueron asesinadas cuatro 
masas, dos del Ejército y varios heridos y esa heroica lucha prosigue.305 (los 
subrayados son míos) 
 
 

Movilización y bloqueo en la Carretera Central 306 

 
 

II. Tercera fase de la guerra de baja intensidad en Raucana 

 

Estos hechos hicieron ver que la tarea encomendada al Ejército en dicha zona no le sería 

tan fácil, pero no impidieron que el Estado peruano, continuara con los pasos planeados 

para desplegar la tercera fase de la GBI, que comprendía dos espacios: 

 

  II.1.  El trabajo abierto 

  II.2.  El trabajo encubierto  

 

II.1. El trabajo abierto  

El objetivo en esta tercera etapa era enfrentar el sistema de los guerrilleros con el del 

Estado, para ello desplegarán todo su aparato en las distintas modalidades. En esta primera 

parte actuarán de dos formas y con dos objetivos claros: 

 

                                                 
305 PCP. Un mundo que ganar. N°. 21, 1995.  www.csrp.org/espanol/e-batalla.htm  (01.03.2004). 
306 Diario: El Nacional. Pobladores de Raucana bloquean carretera central. Lima, 24.09.1991. Sec. Policial. 
p. 14 
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Primero, crear una opinión pública favorable para los militares, acercándose a la 

población del lugar mediante las acciones cívicas, ya iniciadas desde el primer paso de las 

GBI. 

Segundo, la creación de organizaciones de autodefensa —rondas urbanas— que actuarán 

ante posibles rebrotes de la subversión. 

 

Primer paso: opinión favorable 

Las acciones cívicas realizadas en Raucana y en diversos lugares le dieron un nuevo rostro 

a las FFAA, y, claro está, obtuvo la cobertura esperada de los medios de prensa que 

informaban detalladamente sobre lo que ocurría. Los analistas políticos sirvieron, además, 

para difundir y elogiar la campaña. 

 

La prensa pondrá énfasis en la lucha frontal que dirigía las FFAA contra el PCP, sus 

acciones cívicas y las bases contrasubversivas que se estaban instalando en los alrededores 

de Lima. Fueron publicados titulares como: 

 
– Expreso:  

- “Ejército libra batalla incruenta y pacífica: Retirada senderista de asentamientos 

humanos”; 1.10.1991.  

- “Ejército y población de Raucana: Juntos somos invencibles”; 2.10.1991. 

 

– El Comercio:  

- “Moradores del asentamiento humano “Horacio Zevallos” piden presencia    

militar”; 8.10.1991. 

- “Instalan nueve bases contrasubversivas en Lima”; 11.10.1991. 

- “Ejército peruano detuvo avance terrorista en zonas marginales. Con acciones 

cívicas ha desestabilizado las “bases senderistas”; 11.10.1991. 

 

– Expreso: “Dejó de ser foco potencial del terrorismo: Raucana perdió el miedo”; 

16.10.1991.  

 

A las primeras planas en los periódicos de la capital se sumaron, como dije, los analistas 

políticos, así, el reconocido periodista Manuel D´ornellas escribió en su columna de 

Expreso lo siguiente:  
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Los pobladores de Huaycán piden que el Ejército instale allí una 
guarnición. Los de Raucana reciben con aplausos a los camiones de 
soldados que les traen asistencia para aliviar en algo su pobreza. (...) La 
prédica senderista no prende en estos sitios a pesar de la paupérrima 
condición de vida de sus vecinos, lindante con la miseria. Cuando tienen 
oportunidad de hacerlo, ellos se zafan del yugo que les ha impuesto el 
terrorismo. A pesar de la proliferación de “escuelas populares” 
senderistas, su mensaje no ha calado hondo. Al menos, no en los adultos. 
Aunque los niños sí tienen que ser “desconcientizados”, que es lo que ya 
está haciendo allí el Ejército.307 (el subrayado es mío) 

 

Un punto interesante es que, para darle fundamento a sus informaciones, los articulistas y 

analistas de estos periódicos utilizaban las que les proporcionaban las FFAA, además de 

entrevistas a pobladores “agradecidos” por la presencia militar y por su ayuda. Asimismo 

relatan la crueldad terrorista a la que eran sometidos los pobladores, poniendo a las FFAA 

como liberadores de estos pueblos. 

 

Tropas del Ejército, comandadas por sus más brillantes oficiales, libran 
una batalla incruenta, pacífica y sin terror en asentamientos humanos, 
donde ha comenzado la retirada de elementos infiltrados de Sendero 
Luminoso (...) para sus acciones cívicas, la fuerza militar ha comenzado a 
destruir la acción socavada de la delincuencia senderista. Ahora, los 
pobladores de la Raucana piden la presencia permanente del Ejército en esa 
zona, “porque nos han dado tranquilidad” afirman.308    
  

La presencia de los efectivos, que ingresan a su cuarta semana, trajo 
tranquilidad y seguridad para los moradores del citado poblado (Raucana). 
Inicialmente miembros del Ejército, que llevaron como lema “Juntos somos 
invencibles” (...) Periódicamente los miembros del Ejército reparten víveres 
entre la población. El último fin de semana los vecinos asistieron a una misa 
celebrada al aire libre, en su propio asentamiento luego del izamiento del 
pabellón nacional.309     
 

Su temor no ha desaparecido que, cuando el Ejército abandone la zona, serán 
presas nuevamente del terrorismo. (en referencia a los pobladores de 
Raucana) (...) apenas se produjo la invasión los senderistas aprovecharon 
para pretender convertirse en dirigentes. Bajo amenazas y presiones, 

                                                 
307 Diario: Expreso. El arraigo de Sendero. Autor: Manuel de D´ornellas. Lima, 28.9.1991. Sec. Política. p. 
A-2  
308 Diario: Expreso. Retirada senderista de asentamientos humanos. Autores Aída Meza y Percy  
    Buendía. Lima, 01.10.1991. Sección Local. pp.  A8-A9. 
309 Diario: Expreso. Juntos somos invencibles. Autores Aída Meza y Percy Buendía. Lima, 02.10.1991. 
Sección Local. pp. A8-A9. 
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organizaron a la población, no para buscar su desarrollo sino para enfrentarse 
contra el Ejército y las fuerzas armadas [y] policiales.310     
  

Informaron (las FFAA), no obstante, que el grueso de la población —
aproximadamente 1,800 familias— colabora activamente con la acción 
cívica, mediante las charlas populares y el izamiento del pabellón nacional 
cada fin de semana.311    

 

Una fuente castrense dijo que la intervención de las Fuerzas Especiales del 
Ejército en Raucana (...) se debió a que allí se descubrió una base terrorista 
muy fuerte que hasta había llegado a dominar a la población. El Ejército 
intervino allí, no sólo en acciones contra subversivas, sino además con 
acciones cívicas, es decir, llevando alimentos, agua, medicinas y asistencia 
médica y educativa a la población. Las cosas ahora están cambiando 
paulatinamente.312     

 

Una realidad distinta 

Estas noticias contribuían, en gran medida, a crear una nueva imagen de las FFAA; sin 

embargo la tarea le sería difícil, pues para la población la realidad era otra: había una gran 

impotencia frente al orden estatal impuesto. Había indignación por lo que publicaban los 

medios, que solo daban cuenta de “lo bueno” que realizaba las FFAA, como las acciones 

cívicas que constaban de la entrega de alimentos y atención médica; pero no decían nada 

de los rastrillajes realizados que terminaban en sistemáticas violaciones de los derechos 

humanos. Los medios solo relataron lo que sucedió el primer día, pero no lo que continuó 

después. En las mañanas —como narran muchos pobladores— los soldados marchaban por 

el pueblo, mientras arengaban consignas contra los “terroristas”: “¡Viva el Perú carajo, 

muerte a los terroristas!”. Y realizaban simulaciones y entrenamientos en la plaza 

principal, dando muestras a la población de la fuerza, disciplina y obediencia jerarquizada 

de los militares. 

 

 

 

 

                                                 
310 Diario: Expreso. Hallan planos para atacar empresas. Autores Aída Meza y Percy Buendía. Lima, 
03.10.1991. Sec. Locales. pp. A –10. 
311 Diario Expreso. En Raucana, alistan rondas vecinales antisubversivas. Lima, 27. 09.1991. Sec. Locales. 
p. A-8 
312 Diario: El Comercio. Instalan nuevas bases contrasubversivas en Lima. Lima, 11.10.1991. Sec. Policial. 
p. A-10 
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Soldados marchando en Raucana313
 

        

 

Más adelante, se continuó con la entrega de alimentos como parte de la acción, pero, a 

diferencia de la primera vez y en ausencia de cobertura periodística, los alimentos estaban 

podridos, por lo que la población hizo la denuncia de estos hechos, pero ningún medio la 

recogió. 

 

Nosotros hemos pedido siempre que haya acción cívica, que nos apoyaran 
pero lo que nos indigna era que nos manden alimentos podridos, eso era un 
abuso, dañaron nuestra moral, cómo se juegan así. Porque ni nuestros 
animalitos, ni el pollo quería el trigo que nos traían. Eso era una burla… 
Todos los alimentos estaban vencidos…314 
 

Incluso una vez no les quisimos recibir, daban cosas en mal estado. Más 
también no les querían recibir porque se habían llevado a la gente, se habían 
muerto, nos sentíamos impotentes, no era igual enfrentarse con una persona 
que estaba desarmada y una persona que estaba armada y que podía 
involucrarte en lo que le daba la gana, no le podías decir nada, si le decías 
algo ya te acusaba…315   
 

“Entraron como acción cívica, nos daban víveres, pero era arroz 
malogrado (verdeado), trigo con gorgojos”.316 

 

                                                 
313 Nota: Tomado del archivo fotográfico de la Comisión de la Verdad: Diario La República, Lima. 1991. 
314 Informe Final de la CVR.  p. 454 
315 Ibíd. 
316 Entrevista a la pobladora Matilde. (Lima, 8. 2.2004). 
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Durante la investigación he hallado un solo periódico (y en un solo artículo, que en casi su 

totalidad se refiere a la acción favorable de los soldados), que incluye declaraciones de un 

poblador que denuncia lo siguiente: 

 

... que la presencia del Ejército sólo ha traído problemas, que nunca hubo 
terroristas en tal zona y que los periódicos publican cosas tergiversadas. 
Equivocadas. Por eso no los queremos. Nunca nos escuchan. (...) que terroristas 
son los que nos matan de hambre, los que no nos suben los sueldos... esos son 
los terroristas.317           

  

Esto resalta, aunque se trate de cuatro líneas, pues la primera vez, desde la llegada de los 

militares, que la prensa recoge esta pequeña declaración de un poblador de Raucana que 

desmiente la versión oficial y la línea periodística que le hacía eco. Por lo demás, dar una 

versión para todo el país de las bondades de las FFAA se enfrentaba a cuestionamientos, 

puesto que sobre estas pesaban innumerables violaciones a los derechos humanos 

cometidas en su mayoría en zonas rurales. 

 

Segundo paso: creación de “rondas urbanas” 

Luego de haber generado una corriente de opinión pública nacional favorable sobre las 

acciones de las FFAA, en las zonas consideradas “rojas”, el segundo paso será la creación 

de rondas urbanas o vecinales.  

 

Rondas vecinales  

Dentro de este clima “favorable” se inició la experiencia de rondas antisubversivas, que 

según las FFAA neutralizarían cualquier intento de infiltración “terrorista”, que podría 

rebrotar cuando se retirase. Esta es la versión de un oficial a un medio de prensa: 

 

Se está realizando algunas coordinaciones con dirigentes de cinco sectores 
(en referencia a los sectores que se encuentran en Raucana) aún cuando se 
resisten a apoyar la acción militar. “Son dos o tres personas que manipulan 
al resto”, indicó uno de los oficiales. 318  

 

A la vez, los militares difundieron la versión en el sentido de que la población pedía 

que ellos instalen un cuartel en dicha zona:   

                                                 
317 Diario: Expreso. Hallan planos para atacar empresas. Autores Aída Meza y Percy Buendía. Lima, 
03.10.1991. Sec. Locales. p.  A –10 
318 Diario: Expreso. En Raucana, alistan rondas antisubversivas. Lima, 27.9.1991. Sec. Locales. p. A-8 
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Un efectivo militar dijo haber hablado con una señora, vecina del lugar 
quien quiere enviar un memorial firmado, con otras amigas suyas, al 
presidente de la República, para que se instale un cuartel en el asentamiento 
“Raucana”, porque no están de acuerdo con la ideología del “Camarada 
Gonzalo (en alusión a como era llamado el presidente del PCP- Abimael 
Guzmán Reinoso).319  

 

Pero lo dicho por los militares no se ceñía a la realidad, puesto que no se formaron rondas 

vecinales antisubversivas ni consiguieron que la población los viera con aprecio, a pesar de 

que la prensa escrita decía todo lo contrario. El tiempo demostró la verdad de los hechos.  

 

II.2. El trabajo encubierto 

 

El Ejército y el Servicio de Inteligencia Nacional (Sin) se ponen en faena 

En este punto tanto el Ejército como el aparato de inteligencia del Estado (Sin) tendrían 

como misión desarticular toda la dirigencia de Raucana y articular los mecanismos de 

control de su población. Para lograr tal objetivo se realizará un trabajo conjunto entre las 

FFAA y el Sin, cuyos primeros paso será que agentes de este servicio se hagan pasar por 

miembros del Ejército, con el objetivo de analizar el desenvolvimiento del pueblo y los 

mecanismos sobre los cuales se organizaba, para luego desarticular toda posible influencia 

del PCP y sentar las bases del Estado. A continuación una descripción profunda de cómo 

fue este procedimiento en el pueblo:   

 

A.- El inicio del acoso 

Luego de haberse posesionado, el Ejército emprende una campaña sistemática de acoso a 

la población, destruye sus plantaciones, roba su ganado, y falta a las reglas mínimas de 

convivencia convirtiendo al pueblo en muladar, con acciones como botar basura en 

cualquier lugar, hacer sus micciones en las calles, molestar y provocar a la población e, 

inclusive, llega a violar a jóvenes mujeres que por temor a las represalias nunca lo 

denunciaron. 

 

Por otro lado, la misión del SIN era investigar a cada habitante, a través, por ejemplo de un 

pretendido censo, que la población no aceptó. 

                                                 
319 Diario: El Comercio. Denuncian que Senderistas se han infiltrado en PL Raucana. Lima, 04.05.1992. Sec. 
Policial. p. A-12 
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“… comenzaron a empadronar a la gente, pero lograron que solo en un 
sector empadronaran 14 personas, y en otros solo 5, 6 hasta 7 personas. En 
mi sector se inscribió a 2 personas que eran unos ancianos, que luego me 
dijeron que no tenían la culpa y que se habían equivocado (…). La 
población no quiso empadronar a menos que ellos primero dieran sus 
nombres por eso fue que se rehusaron al empadronamiento”.320 
 

Al no lograr su primer objetivo, el Sin optó por el mecanismo de la delación para 

investigar a cada poblador, a cada pobladora, y sus supuestos nexos con el PCP. Los 

militares arrestaron a mucha gente en los rastrillajes, y con ello dio inicio a una serie de 

detenciones, desapariciones, etc. El acoso psicológico y físico eran cotidianos, luego 

empezaron los toques de queda, que solo se hacían para Raucana, a la vez que pasaban con 

helicópteros a ras de las casas, causando el pánico entre la población.  

 

“Si no presentabas tus documentos, te decían que eras terrorista, los 
soldados insultaban a la población y les gritaban, disparaban en cualquier 
momento. Los soldados andaban en grupos de 5 a 3 soldados juntos por 
toda Raucana”. 321 
 “… vivimos atemorizados por las FFAA, disparaban desde las siete o ocho 
de la noche, todas las noches hasta la madrugada, si alguien salía a las 10 
de la noche te decían terrorista, el toque de queda era desde las 10 p.m. 
Pasaban camiones porta tropas o caminando, llevaban alto parlantes y 
decían: “Entren a sus casas que si alguien salía a las 11 o 12 de la noche 
seria detenido. Que hay terroristas, que es por su bien…”.322 
 

“Realizaban ráfagas de disparos en las noches directo al cerro, esto 
producía un eco mayor que parecía que fueran bombas, y mientras decían: 
“Muerte a los terroristas”, y otros insultos más, además que movían sus 
tanques de un lugar a otro”.323 

 

El Sin llegó a la conclusión que toda la estructura del poblado se centraba en sus 

dirigentes, por tal razón concentró su labor en torno a ellos, su objetivo era destituirlos a 

todos, especialmente a los que ocupaban los cargo más importantes que eran el secretario 

general y subsecretario general. Las diversas acciones que emprendieron contra ellos serán 

detalladas en el punto B de este capitulo.    

 

                                                 
320 Ex dirigente de Raucana (Lima, 18.08.2004). 
321 Entrevista a ex dirigente del sector 5. (Lima, 04.03.2004). 
322 Entrevista a  don Pedro. (Lima, 02.03.2004).  
323 Entrevista a Felipe. (Lima, 03.03.2004). 
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En el caso de los dirigentes locales, las FFAA comenzaron a implementar el terrorismo 

psicológico —insultos y humillaciones— como algo cotidiano. Frente a esto muchos 

dirigentes dejarán sus cargos, por temor a las represalias. Esto provocará una 

desestabilización en el funcionamiento del pueblo. Una delegada de un sector me comenta: 

 

“Los militares una vez llamaron a reunión, y yo reclamé eso porque mucho 
nos hicieron esperar, ahí me metieron a la base para asustarme, a mí los 
vecinos me decían: “vecina váyase, vecina le puede pasar algo, váyase”, y yo 
les decía: ¨pero si yo no he hecho nada porque me voy a ir¨. Yo me quedé, 
porque yo luché por tener este terreno.”324  

 

A pesar de esto, la forma de vida comunal de Raucana continuó. Se continuó cultivando 

alimentos, criando ganado y con las demás labores comunales. Las asambleas generales 

tampoco fueron dejadas. Hasta se realizaron dos juicios populares: 

 

El primer caso: se trató  de dos jóvenes, llamadas Hilda Tapullima y Cindy Jobita 

Baltasar Coronel, sindicadas como meretrices. Se las castigó y se las expulsó, con la 

salvedad que este acto fue realizado en el local comunal y no en la plaza principal donde se 

acostumbraba hacerlo antes de la instalación los militares. Años más tarde (2004), el señor 

Benedicto Bravo Gallegos, será acusado de haber participado en la realización de estos 

juicios populares y de pertenecer al comité zonal este del PCP.325   

 

El segundo caso: fue cuando detuvieron a dos ladrones en unos de los asentamientos 

humanos colindantes a Raucana. Los pobladores llevaron a uno a Raucana para que “se 

haga justicia”; se realizó una asamblea general y, frente a los militares, lo castigaron 

desnudándolo y colocándole un cartel en el pecho que decía: “Así Raucana castiga a los 

lúmpenes”. Pasado un tiempo, los militares, bajo la modalidad de rastrillajes, detuvieron a 

varias personas sindicadas de haber realizado tal juicio, entre ellas a un miembro de la 

familia Vélez, que me dio esta versión:  

 

“A mí me detienen cuando la policía hace rastrillaje y antes de eso el 
pueblo había detenido a dos rateros y luego de esto me echan la culpa de 
que he sido yo, me detienen quince días, luego estuve preso tres meses 
(…) cuando me encontraba detenido a mi hermano lo asesinan.” 326 

                                                 
324 Entrevista a pobladora Juana. (Lima, 15. 02.2004). 
325 Diario: Perú 21. Capturan senderista en Ate. Lima. 04.12.2004. Sección Política. p. 7  
326 Entrevista al hermano de Jhon Rafael Vélez.  
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Pero el hecho de que pudieron llevarse a cabo estos casos de justicia popular no quería 

decir que la organización autónoma de Raucana no se hubiera mellado y vuelto muy 

precaria, puesto que nada menos que el aparato militar del Estado se había instalado en 

pleno pueblo. Y fueron precisamente los militares, en cuya presencia se realizaron los 

llamados juicios populares, los que se encargaron de reprimir a quienes participaron, por 

considerarlas personas vinculadas al PCP.  

 

Por esos días la población realizó una asamblea general y en ella se exigió a los militares 

“que expliquen de una vez” cuál era su objetivo al estar en Raucana y cuánto tiempo iban a 

permanecer allí. El comandante, resguardado por miembros del Ejército, escuchó los 

reclamos y les dijo que no dirán sus nombres por las posibles represalias contra ellos de 

parte de los “terroristas”, y que se irán cuando encuentren a todos los extremistas, y que 

están para cuidarlos. 

 

Frente a ello, la población les increpó las diversas acciones que cometían en su contra. El 

comandante escucha y acuerda respetar ciertas normas, entre ellas que los soldados no tiren 

basura en cualquier lugar sino en los tachos que había en diversas partes del pueblo, que 

utilizaran los inodoros y los silos para hacer sus necesidades fisiológicas y no las hagan en 

cualquier parte del pueblo. Al final, se lograron medidas básicas de entendimiento, y nada 

más. En otras palabras, la epidermis fue limpiada, pero el hueso seguía corroyéndose.  

 

De esta manera se logró que lo dirigentes continuaran siendo respaldados y apoyados por 

la población. En contraposición, los militares con su estrategia de acciones cívicas, 

rastrillajes y violaciones a los derechos humanos no lograron ganar los corazones y las 

mentes de la gente de Raucana. 

 

B.- Golpes y contragolpes: la desarticulación de las juntas directivas 
 

En este punto presento un análisis cronológico de cómo se fue destruyendo toda la 

dirección comunal mediante la ejecución de un plan que incluye el secuestro, el asesinato y 

un sinnúmero de acciones propias de la concepción genocida puesta en marcha también en 

Raucana. 
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El primer paso, como ya quedó dicho, será el acoso e intimidación contra los dirigentes. 

Fue a la junta directiva central de Raucana adonde los militares enfilaron sus baterías. Esta 

carga sobre la directiva central del pueblo tenía por fin desmembrarla. No les fue fácil, sin 

embargo. 

 

En un primer momento se presionó a la población para que los retirasen de sus cargos y los 

denunciasen como terroristas. Para conseguirlo, las FFAA iniciaron una campaña de 

descrédito contra estos dirigentes, mediante el reparto de volantes o afiches que distribuían 

en el pueblo acusándolos de terroristas, y con megáfonos en mano, a diario, decían: 

 

• “Pueblo de Raucana, su dirigente es terrorista, no se dejen engañar”.  

• “Tienen que cambiar su directiva, si cambian en 20 días el gobierno de Fujimori 

les va entregar sus títulos de propiedad de sus tierras”. 

 

En un segundo paso las FFAA con lo agentes infiltrados del Sin comienzan a agudizar aún 

más las acciones, que ya no iban a ser públicas, dentro del poblado, sino por el contrario, 

clandestinas y selectivas. 

 

1. Secuestro de René Subia, subsecretario general y de Valentín Cacha, secretario 

general. 

 

Las primeras acciones de represión selectiva fueron contra la cabeza de la junta directiva: 

el secretario general y el subsecretario general del pueblo de Raucana, cuyos secuestros se 

practicaron de la siguiente manera: 

 

A unas cuantas semanas de haberse producido la incursión militar, fue secuestrado el señor 

René Subia (subsecretario general). Fue en horas de la mañana, cuando se encontraba con 

su hijita de tres años de edad. En el forcejeo con los militares el padre soltó a su pequeña, y 

momentos después la población ve a la niña llorando por las calles, y no sabe cómo 

explicarse lo que pasaba, hasta que un niño testigo lo contó. Simultáneamente, los militares 

detuvieron al secretario general, el señor Valentín Cacha Espíritu. Este es su testimonio: 

 

“Yo estaba ese día con mi hijo, los militares me empujan contra la pared, 
me golpean, luego me llevan a la base, ahí el comandante me dice: “así que 
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tú eres terruco concha-tu-madre”, me meten a un jeep, si no fuera porque 
los pobladores se dieron cuenta me hubieran llevado, pero la población se 
da cuenta, y ejerce presión hasta casi queman una tanqueta es ahí cuando 
ellos dicen que me tienen arrestado y luego nos liberan”.327 

     

Como lo relata Cacha, la presión ejercida por la población impidió que sean llevados a la 

Dife (Chorrillos). Sin embargo, no se evitaron las torturas que sufrieron estos primeros 

pobladores detenidos en la base de Raucana. Entonces, el Sin se da cuenta de su error al 

subestimar a la población, al pensar que no defendería a sus dirigentes. Así, ideará una 

nueva forma de detención, que aparentará legalidad, no obstante ser ilegal. 

 

2. Arresto y tortura del secretario general Valentín Cacha 

 

La detención del secretario general de Raucana se produjo el 21 de octubre de 1991, 

cuando se trasladaba con su esposa Bertha Rivera Ordóñez a su trabajo en el mercado 

mayorista. El dirigente fue interceptado por agentes del Sin y conducido a la Dincote. 

Desde su detención  pasó por una serie de violaciones a sus derechos humanos. Un 

poblador relata dicho episodio a la CVR: 

 

… A Valentín no se lo llevaron de aquí, Valentín se iba a trabajar con su 
esposa al mercado de frutas (…) a él lo detuvieron en un taxi rojo, eso salió 
en primera plana de los periódicos al día siguiente. Decían que lo habían 
agarrado con volantes, con estatuas de Mao o de Abimael, algo así, de allí 
se lo llevaron...328      

 

La versión oficial publicada en los medios informó que este señor era miembro activo del 

PCP329 y que en el momento de la detención   

 

...se encontraba toda una gama de productos –que iban desde municiones, 
granadas y fulminantes, hasta pólvora, dinamita y polvo de aluminio, 
pasando por planos de ataque a diversos lugares, folletos senderistas y una 
relación de supuestos miembros o vinculados a Sendero Luminoso.330 

 

                                                 
327 Entrevista a Valentín Cacha Espíritu (Lima. 17.02.05).  
328 CVR. Informe final de la CVR, CVR. Lima, 2003.  Tomo V, capitulo II. p. 459 
329 Diario: Ultima Hora. Raucana base de Sendero. Lima, 23.10.1991. 
330 Revista: Caretas. Desenmascarado. 28.10.1991. p. 30 
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A la vez, se le acusa a Cacha de ser el autor intelectual de la captura de los miembros del 

Sin en Raucana. Recordemos que el secretario general y el subsecretario general todavía 

eran procesados por estos cargos. Pese a la fuerte represión, Raucana hará sentir su rechazo 

a esta captura con movilizaciones en pro de la libertad de su dirigente. La prensa informó: 

 

En la asamblea general en el mencionado lugar, la población en pleno 
denunció al personal del Ejército de haber sido los que introdujeron el 
abundante material subversivo en el domicilio del secretario general.331 

 

Pasado un par de días, la 19 fiscalía de Lima dispone el traslado del inculpado a su 

domicilio para que participe en la inspección ocular. El pueblo, al enterarse, acude a darle 

su respaldo y a la vez repudia a los militares y pide que se vayan de Raucana. Reporteros 

del diario Expreso escribieron:  

 

“Lemas como: ‘Valentín tu pueblo te ama’, ‘Queremos la libertad de 
Valentín’ eran coreados insistentemente (...) que esto lo hacían senderistas 
infiltrados para exaltar los ánimos de la población aduciendo maltratos y 
violación a los derechos humanos”.332 

 

El  secretario general Valentín Cacha (izquierda) durante la diligencia; nótese el fuerte 
resguardo del Ejército para impedir que los pobladores se le acerquen. 

 
       Gráfico Nº 1 333              Gráfico Nº 2 334 

       
 
                                                 
331 Diario: El Nacional. Raucana acusa al Ejército de introducir material subversivo. 23.10.1991. 
332 Diario: Expreso. Intentan atacar al Ejército en Raucana. Lima,  23.10.1991. Sec. Terrorismo. p. A-10 
333 Ibíd. p. A-10 
334 Ibíd. p. A-10 



 228

Este secretario me refiere: 
 

“… cuando a mí me detiene [el Ejército], el pueblo salía a protestar y 
arrestaron a muchos por pedir mi libertad, y yo les pedí a ellos que ya no 
salgan, por su seguridad”.335 

 

Todo esto se produce cuando faltaban pocos días para la última reunión que se iba a llevar 

a cabo para la transacción con relación al terreno que ocupaba Ruacana, fijada para el día 

30 de octubre, entre el señor Ísola y los dirigentes de este asentamiento humano. Además, 

el día jueves 24 de octubre, a tres días de haberse producido la detención, el Congreso 

aprobó la Ley de Expropiación de Tierras. Esta ley se podía utilizar para presionar al señor 

Ísola a que agilice los trámites y, a la vez, pedir el retiro del Ejército; nada de esto se pudo 

hacer debido a la detención de este dirigente. Finalmente,  a Cacha le realizaron un juicio 

el siguiente año, en el que lo juzgaron por el delito de terrorismo y secuestro: 

   

“… Sin haberme conocido, en ausencia, ya me habían sentenciado, –nos 
dice este secretario– lo que jueces sin rostro hicieron es simplemente 
lecturarme la sentencia ¿Cómo podría defenderme, si en 15 minutos con 5 
preguntas dieron la lectura? Así quedó oleado y sacramentado hasta hoy 
(2003)” .336  
 

Efectivamente, el juicio a Valentín Cacha fue seguido con las nuevas leyes antiterroristas 

(1992). El DL 25728, Art. 1, dice: “...los órganos jurisdiccionales correspondientes están 

facultados para condenar en ausencia a quienes sean responsables de la comisión de actos 

ilícitos penales”. La sentencia para el señor Cacha fue de 15 años de pena privativa de la 

libertad, siendo cumplida hasta el 2004, año en que sale en libertad.  

 

El nuevo secretario general    

Luego de la detención, los demás dirigentes convocaron a una asamblea general, en la que 

informaron lo sucedido y convocaron a la elección de un nuevo secretario general interino, 

cargo que recayó en el señor Félix Cóndor Huamán, y del subsecretario general, el mismo 

señor René Subía. Al respecto el señor Félix Cóndor, en su testimonio dado a la CVR 

(2002), dice: 

 

                                                 
335 Entrevista a don Valentín. (Lima, 22.02.2004). 
336 Resumen de Testimonio de un Ex – Secretario General del Asentamiento Humano (hoy asociación) “Feliz 
Jorge Raucana”. Canto Grande. Febrero del 2003.  
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… ha sido la detención de nuestro secretario general, que actualmente se 
encuentra preso, señor Valentín Cacha Espíritu. A raíz de esto muchos 
temían tomar responsabilidades dentro de la población, pero el que no debe 
no teme. Era delegado de un sector, el sector cuatro y una asamblea de 
delegados me nombró como secretario general, en presencia de los señores 
miembros del Ejército, comandados por el señor Manolo (¿Manuel?) 
Gonzáles Calderón,... conocido como el comandante Pedro.337   
 

Don Valentín Cacha me da su opinión sobre Cóndor: 
 

“…Cóndor era un poblador progresista que apoyaba en todo lo que se 
necesitaba, y me acompañaba siempre cuando iba a los juzgados y 
hacíamos los trámites, cuando yo llegaba en la noche de trabajar Cóndor 
me informaba todo lo que habían hecho los militares y luego yo hacía las 
asambleas con todos los delegados para evaluar la situación. Luego de que 
me detienen, él asume el cargo de secretario general”.338 

 

Un miembro del PCP comenta: 
 

“…cuando cae Valentín lo reemplaza Cóndor, era de confianza del Partido, 
con él se potencia la disciplina, y se gana la moral al Ejército, ya que no se 
permite que el Ejército entre a las asambleas y deteniéndolas si estos 
intentaban ingresar (…), a él los soldados le tenían mucho respeto y se 
llevaba de igual a igual con el comandante…”.339     

 

Como vemos, Cóndor no era una persona inexperta en la dirección de la comunidad, tenía 

experiencia tanto como dirigente y como colaborador del ex secretario general. Este nuevo 

secretario tenía sobre sí una tarea muy difícil. En primer lugar, evitar que los militares 

sigan desplegando la tercera fase de su GBI, que para la población de Raucana significaba 

la destrucción de los trabajos iniciados y soportar su acoso permanente; y en segundo 

lugar, mantener la organización que se había desarrollado antes de la llegada de los 

militares.   

 

3. Secuestro, tortura y asesinato del poblador Jhon Rafael Vélez 

A pocos días de producidos los hechos referidos, otro incidente llenará de horror y 

conmoción al pueblo de Raucana. El 4 de noviembre de 1991, Jhon Rafael Vélez salía del 

local del sector 2 a las diez de la noche, y en ese instante fue interceptado raudamente por 

                                                 
337 CVR. Informe final de la CVR, CVR. Lima, 2003. Tomo V, capitulo II. p. 458. 
338 Entrevista a don Valentín. (Lima. 22.2.2004) 
339 Entrevista a un miembro del PCP. (Lima. 25.1.2004) 
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sujetos que lo detuvieron. Luego no se supo su paradero, por lo que la población denunció 

la desaparición, que no tuvo la atención de la prensa. Cuatro días después, agricultores de 

una zona agrícola de Santa Clara (pueblo cercano) encontraron el cadáver de una persona 

bajo las ramas secas de un árbol, en medio de una acequia sin agua, a la altura del jirón San 

Martín, en el denominado sector Jardín Azul. El occiso fue trasladado a la morgue central 

donde fue internado como NN.340 

 

Al enterarse de este hallazgo, el padre de Vélez llegó a la morgue y con espanto encontró a 

una persona con el rostro desfigurado e innumerables torturas en su cuerpo, dislocación en 

los brazos, clavículas emergentes hacia atrás, sin dientes y con dos disparos en la cabeza: 

uno por la boca y otro por la sien. Aunque en un principio su padre no lo pudo reconocer, 

posteriormente el señor Vélez reconocerá a su hijo, Jhon Rafael Vélez. Cuando entrevisté 

al hermano de Jhon, me refirió: 

 

“...a mi hermano lo detuvieron, lo torturaron y le desfiguraron el rostro, 
tanto que tenía 35 cortes, lo mataron y no tenía uñas, ni lengua, lo botaron 
y luego lo encontraron tirado. La gente comenzó a protestar y a agredir a 
los soldados, por la televisión solo dijeron que encontraron un muerto. (…) 
luego de eso me dejan libre y [desde ese momento] ya no acosan a mis 
padres”.341 

 

Recordemos que a Jhon Vélez lo habían detenido bajo cargos de llevar a cabo el juicio 

popular por el caso de dos ladrones capturados en los aledaños de Raucana. Como en la 

entrevista realizada a sus padres, personas de avanzada edad, el señor Vélez tiene 

dificultad para oír, la madre de Vélez me relató:  

 
“Él estudiaba la secundaria por las noches y en la mañana trabajaba 
vendiendo su pancito, tenia 20 años y vivíamos en el sector 2, él vivía con su 
papá y su hermano mayor, yo estaba en la selva (Satipo), yo era de allá y 
tenía familia allá, antes de que pase eso yo le dije que vayamos a la selva, él 
no quería ir porque no sabía qué iba a hacer, yo le dije que acá habían 
cachacos y que te podía pasar cualquier cosa, él me dijo: “si me matan me 
matan pue”, yo me fui tres días después y cuando pasaron dos días me llega 
la noticia, yo cuando regresé lo encontré en el cajón, nadie me decía nada, 
yo preguntaba ¿quién había matado a mi hijo, entonces me dijeron que 
fueron los cachacos, se lo llevaron, yo les preguntaba, todos se echaban la 
culpa, luego alguien vino y me contó la verdad tu hijo estaba en un basurero 

                                                 
340 Diario: La Republica. Pobladores de Raucana acusan al Ejército por asesinato de un menor. Lima, 
09.11.1991. Sección Policial. p. 27 
341 Entrevista a Vélez (hermano). (Lima, 25.9. 2003). 
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y luego le habían metido bala, tenía casquillos dentro de la boca, (...) los 
periodistas vinieron en cualquier cantidad, nosotros teníamos miedo a 
hablar, a decir que lo habían asesinado, ya que lo acusarían de terrorista. 
(...) “yo soy mayor y estoy sola... la presencia de mi hijo la necesito, yo”, las 
fuerzas armadas obligaban a que hablara y que digan que son 
terroristas”.342 

 

Momentos en que fue encontrado Jhon Rafael Velez 

         gráfico 1343                                                   gráfico 2344 

           

 

Según la versión de los militares, el asesinato fue realizado por miembros del PCP, que 

acusaron a este joven de delator y de trasmitir información al Ejército.345 En 

contraposición, el padre de Vélez, en declaraciones a la prensa dijo lo siguiente: “creo que 

el Ejército haya sido el homicida de mi hijo, por cuanto el muchacho era tranquilo y no se 

metía con nadie; todo lo contrario, contaba con el aprecio de todos los que lo 

conocían”.346 Asimismo, una pobladora vecina de Vélez relata a la prensa lo que el joven 

le dijo un día antes de haber sucedido el crimen: 

 

Él (Jhon) me dijo la tarde del domingo que uno de los oficiales lo había 
llevado a una tienda para invitarle gaseosa y lo sindicó como terrorista. 

                                                 
342 Entrevista a la madre de Vélez. (Lima. 15.7.2003). Nota: meses después el señor Vélez padre falleció.   
343 Diario: El Nacional. ¡Hallan cadáver de muchacho con tres balazos en la cabeza!. Lima, 09.11.1991. 
Sección Policial. p. 8  
344 Diario: La Republica. Pobladores de Raucana acusan al Ejército por asesinato de un menor. Lima, 
09.11.1991. Sección Policial. p. 27 
345 Diario: El Nacional. ¡Hallan cadáver de muchacho con tres balazos en la cabeza!. Lima 09.11.1991. 
Sección Policial. p. 8  
346 Ibíd. p. 8 
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Luego le exigió que delatara a sus supuestos cómplices porque si no 
colaboraba lo iban a desaparecer.347 
 

Una muerte anunciada que, sin embargo, no pudo evitarse; Luego del asesinato, la 

población organizó una marcha interna contra los militares reclamándoles por la muerte de 

este joven de 20 años, que luego se enrumbó a la municipalidad a exigir a la Alcaldesa el 

retiro de los militares de Raucana, produciéndose en ambos momentos enfrentamientos con 

la policía y el ejército, días después se le pudo velar  y enterrar. 

 

        Momentos en que se realiza el sepelio348    Marcha de pobladores en protesta 
                                        contra el asesinato de Vélez349 

       
 

Durante el sepelio un medio periodístico extranjero recogió el discurso que pronunció el 

secretario general de Raucana, Félix Cóndor:  

 

“Ellos dicen que nosotros somos terroristas porque, en este país, aquellos que 
tienen dinero rigen, y aquellos que no tienen nada no valen nada. Las leyes y 
la Constitución del Estado solo ayuda a aquellos con dinero, pero no a 
aquellos que no lo tienen, justicia no es justicia, es una gran injusticia. Los 
verdaderos terroristas son aquellos que nos están matando de hambre todos 
los días. Terroristas son aquellos que nos pagan un reducido salario (si 
nosotros lo encontramos), lo cual no es suficiente para siquiera comprar 
nuestro nicho, no es suficiente ni para una miserable comida, ¡Aquellos 
quienes causan toda esta injusticia son los verdaderos terroristas!. —Luego 

                                                 
347 Diario: La Republica. Pobladores de Raucana acusan al Ejército por asesinato de un menor. Lima, 
09.11.1991. Sección Policial. p. 27 
348 Diario: El Nacional. ¡Hallan cadáver de muchacho con tres balazos en la cabeza!. Lima, 09.11.1991. Sec. 
Policial. p. 8 
349 Diario: La Republica. Pobladores de Raucana acusan al Ejército por asesinato de un menor. Lima, 
09.11.1991. Sección Policial. p. 27. 
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de ello gritarán algunas consignas—: ´¿Jhonny Rafael Vélez, quien lo mató? 
Contestan: ¡El Ejército genocida! ¿Quién lo mató? ¡La genocida fuerza 
armada! ¿Quién hará justicia para él? ¡El pueblo peruano! ¿Quién hará justicia 
para él? ¡El pueblo peruano!".350 

 

Posteriormente, los dirigentes de Raucana escribieron un comunicado que en líneas 

generales decía: “Esta es la tan llamada ´acción cívica´[:] más represión y genocidio en 

contra de la gente. El responsable es el gobierno de Fujimori y su armada y las fuerzas 

policiales, quienes en pacto con la reacción están cumpliendo los planes del imperialismo 

yanqui, y están tratando de parar el incontrolable avance revolucionario de nuestra 

gente, el cual esta brillando en la luz del día”.351  

 

Los pobladores nos relataron que importantes medios periodísticos extranjeros como: 

CCN, Eco, France Press, atendieron sus denuncias, y narraron lo sucedido en el extranjero, 

contrariamente a los medios del Perú, donde solo algunos narraron lo sucedido.  

 

Preparando el terreno 

Las investigaciones sobre la gestación de este crimen indican que algunos medios de 

prensa fueron preparando el terreno, realizando campañas de acoso días antes del 

asesinato, diciendo que en estos lugares “formaban terroristas”, y aduciendo que la 

presencia del Ejército era algo necesaria en dichas zonas, además de aseverar que los que 

denunciaban abusos contra los militares eran “terroristas” o simpatizantes de estos, todo 

ello con el fin de crear una sensación de repudio a escala nacional hacia estos lugares. De 

esta manera se dejó el terreno libre para que si, en una futura intervención, algunos de estos 

“terroristas” morían, esas muertes fuesen bien vistas por la opinión pública.  

 

Entre estos medios, como refiere la población, sobresale el canal 2 o “frecuencia latina”, 

cuya reportera Mónica Chang hizo un informe sobre “los niños y jóvenes terroristas”, 

donde entrevistan a un muchacho llamado Jhon, a quien sindican como “terrorista”, y a 

quien le preguntan si es: ¿un niño subversivo?, Este tipo de “informe” hizo que la 

población rechazara a esta periodista y la expulsara de Raucana y, además, le exigiera que 

dejara de acusar de terroristas a sus habitantes. 

                                                 
350 Genocidal army get out from Raucana”, en Prensa Proletaria Internacional. Movimiento Popular Perú de 
Norte América y The New Flag. Dicember 1991. pp. 3-4.  
351 Ibid. pp. 3-4.  
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Como podemos apreciar, no es la primera vez que la gran mayoría de los medios de 

comunicación realizan una campaña de desprestigio que prepara el terreno para una futura 

violación de los DDHH. Este tipo de información tergiversada y tendenciosa buscaba que 

la opinión pública avalara cualquier acción violatoria de estos derechos por parte de las 

FFAA o la policía. 

 

El trasfondo  

Pero, ¿quién realizó este crimen y con qué fin? Por las fuentes recabadas y la forma como 

fue realizado el asesinato de Jhon Vélez se llega a determinar que fue perpetrado por 

agentes del Estado, y que tenía como trasfondo los siguientes motivos:  

 

– Primero: enviar un mensaje al PCP para que dejara de operar en dicha zona, y 

demostrar lo que podían ser capaces si atrapaban a alguno de sus militantes. Hipótesis 

que cobra asidero si pensamos que si lo hubieran querido desaparecer lo hubieran 

hecho, pero como ese no era el objetivo sino que el PCP viera lo que les podía suceder 

a sus militantes (o no militantes) lo matan de ese modo horrendo. Al matar a Jhon 

Vélez no sólo se amedrentó al PCP, sino a todo el pueblo de Raucana, para que no se 

atreviera a denunciar ningún abuso ni defendiera a sus dirigentes. 

 

– Segundo: escogieron a este joven pues resulta fácil pensar que, en una zona ocupada 

por militares, cualquier poblador podría ser sindicado como miembro del PCP, además 

que su hermano en esos momentos estaba detenido bajo cargos de terrorismo entonces 

sería fácil decir que el también era parte de dicha agrupación. De ese modo, Jhon 

resultó ser el candidato ideal para esta “violencia ejemplificadora”.  

 

Por último, queda por anotar que el día del secuestro del joven Vélez se producirá también 

la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y 

Valle, conocida como “La Cantuta”, universidad que se encuentra también en el cono este 

de Lima, donde el Ejército asimismo instaló una base antisubversiva, encontrándose 

tiempo después parte de los cuerpos de los desaparecidos, enterrados en una fosa común en 

un lugar desolado de Cieneguilla (Lima). Las investigaciones determinaron que los autores 

de dicho crimen fueron miembros del destacamento del Ejército llamado “Colina”, por 

encargo de altos jerarcas del gobierno de Fujimori. A pesar de la ayuda que recibieron 
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como la controvertida Ley de Amnistía, algunos de estos asesinos actualmente se 

encuentran en prisión, pero es muy posible que salgan en libertad en un par de años.352  

 

Cómo revertir los errores 

Para revertir sus errores, los militares usan la táctica de continuar con el apoyo asistencial a 

la población para contener su descontento por las muertes que se producían. La presente 

investigación encontró que al día siguiente de haberse hecho público el descubrimiento de 

la muerte de Vélez, el Ejército realizó una intensa campaña cívica, pero esta vez en el cono 

norte de Lima, específicamente en el distrito de Los Olivos, donde se repartieron 186 

toneladas de alimentos, entregados por el Programa de Emergencia Alimentaría del 

Programa de Asistencia Directa (Pad), a más de ocho mil familias de 18 asentamientos 

humanos. Dicho reparto fue asistido por el Ejército que, como era costumbre entonces, se 

encargó del transporte, la seguridad y la entrega.353 El objetivo real de esta acción cívica era 

que la ciudadanía en general olvidara el asesinato del joven estudiante Vélez y le diera más 

atención a las labores de apoyo alimentario realizadas por el Ejército que, con la ayuda de 

los medios periodísticos, tuvieron una gran cobertura en todo el territorio nacional, 

mientras esa misma prensa callaba ese horrendo crimen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
352 Nota: Con respecto a este asesinato, el periodista Ricardo Uceda narra los hechos desde los testimonios de 
algunos de los perpetradores en: Muerte en el Pentagonito; Los cementerios secretos del Ejército Peruano; 
Capítulo 14: “Las muertes que nadie ordenó”. Planeta, 2004. pp. 320-342. Para fines del 2005 aun se 
muestras en todos los medios los entretelones del juicio a miembros del destacamento “Colina”. Como es 
caso del agente de inteligencia operativo (AIO) del SIE, Julio Chuqui, uno de los perpetradores, quien afirmó 
ante la sala que lo juzga que “los mandos recibimos una recompensa de US$ 50 mil cada uno por ejecutar a 9 
estudiantes y un profesor de La Cantuta.”, y que (el grupo paramilitar Colina intervino también en el caso 
Santa, el periodista Pedro Yauli, Barrios Altos, Chanchamayo. Véase: Diario: La República 15.09.2005, pp. 
1,2,3. 
353 Diario: El Peruano. Ejército y PAD Llevan Víveres A Los Olivos. Lima, 11.11.1991. Sec. B. p. 9 
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El general Pezantes repartiendo útiles a menores durante una acción cívica 354 

 
 

Semanas después se realizó otra acción cívica de mayor escala llamada “Operación paz”, 

que puso fin a las campañas cívicas realizadas en los asentamientos humanos durante ese 

año. Fue realizada una semana antes de la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, 

instituida como el Día de Ejército Peruano, y se repartieron más de 201 toneladas de 

alimentos, diez mil cuadernos, cuatro mil libros, dos mil plantones de árboles y medicinas 

por un valor de 40 mil soles, todo esto fue entregado en los asentamientos humanos de los 

diversos conos de Lima como Lurín, Villa el Salvador, Surco, Villa María del Triunfo, 

Pachacamac y Ate-Vitarte.355 La prensa, como hemos dicho, calló la muerte de Jhon Vélez 

y publicitó la “loable labor del Ejército”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
354 Diario: El Peruano. Ejercito logra respaldo del pueblo contra la subversión. Lima, 09.12.1991. Sec. 
Locales. p.7  
355 Ibíd. p.7 
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                   El Comercio: 9.12.1991356                                 El Peruano: 9.12.1991357 

       

 

El trabajo realizado por las FFAA en su llamada GBI no logró, hasta ese entonces, el 

respaldo que hubieran deseado, debido a que a la par de asistir a la población y ayudarla 

cometieron gruesos errores que la población no olvidó. Por esta razón el Ejército evaluará 

la situación al finalizar el primer año de iniciadas sus acciones, las que, a pesar de los 

anticuerpos que generaron en la población, tenían un saldo positivo para el Ejército, 

lograron desbaratar la estructura del PCP en varias zonas de Lima; y en el caso de 

Raucana, que era su núcleo más compacto, lograron en parte desestabilizar su 

organización. Para el siguiente año se propusieron la tarea de realizar una estrategia más 

agresiva para destituir a Cóndor, su nuevo secretario general, y con él a todos los dirigentes 

que les habían generado problemas al denunciarlos públicamente como asesinos. 

  

4. Arresto y tortura del secretario general Félix Cóndor Huamán 

En 1992 el Perú vivía una de las etapas más difíciles de su historia republicana, pues ni la 

guerra del Pacífico involucró a tanta gente en un conflicto que iba a definir los destinos del 

país. La guerra seguía radicalizándose y en muchos lugares se pensaba que el PCP podría 

ganar,  y es que en esos momentos  estaba desplegando su segunda etapa, llamada 

“Equilibrio Estratégico”. Además, un golpe de Estado sonaba con más fuerza y se sentían 

que las cosas pronto iban a estallar. 

                                                 
356 Nota: Ver el texto completo en anexos del capitulo V. 
357 Nota: Ver el texto completo en anexos del capitulo V. 
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En las barriadas de Lima el Ejército reactivó las campañas cívicas en todos los 

asentamientos aledaños a la Carretera Central —Huaycán, Horacio Zevallos, Villa Fátima, 

Raucana— en combinación con el Programa Nacional de Apoyo Alimentario —con ayuda 

norteamericana—. El Ejército tuvo a su cargo el reparto de un total de 25 toneladas de 

alimentos. Esta campaña que se realizó en febrero, para Raucana será la primera del año y 

la última. Sin embargo, una vez más, esto no ayudó a mejorar las relaciones entre la 

población y los militares, pues ella sabía que con la ayuda vendría la represión, esto es los 

rastrillajes, las desapariciones y torturas de pobladores, que se harían con más saña. La 

nueva tarea de los militares será destituir al señor Cóndor de la secretaria general, y esa 

misión recaerá en el SIN. Este es el relato del señor Cóndor a la CVR: 

 

En ese entonces, le reclamamos (a los militares) por la pérdida de un 
vecino, los dirigentes y la población. Sin embargo, a raíz de esa denuncia 
los dirigentes sufrimos persecución, humillación, sufrimos el terror en esta 
población. Nosotros teníamos que ingresar como si estuviéramos en una 
base militar. No respetaron a nuestras madres, a nuestros niños, a nuestros 
ancianos. Yo reclamé eso (18/ 09/2002).358 

 

Un ejemplo de la aversión que había entre la población y los militares se puede ver en un 

incidente que se produjo cuando una pareja de novios regresaba de una fiesta. El novio 

comenzó a insultar al soldado encargado del control en la entrada al ver que faltaba el 

respeto a su prometida, y a la vez le imprecaba que se vayan de Raucana, por lo que se 

produjo una trifulca que no llegó a mayores debido a que la población retiró al muchacho 

dándole una reprimenda. Sin embargo, el PCP al referirse a este caso concluye que las 

FFAA tenían que sentir ese rechazo por parte de la población que debería dejarse 

subyugar.359 

 

Entre tanto, en un clima tan tenso, a Cóndor lo tenían vigilado, mientras el Sin maquinaba 

una forma nueva para detenerlo, pues sabía que no podía ser igual a la detención del 

secretario anterior. Como Cóndor ya había tomado sus precauciones, tendría que ser 

entonces dentro del pueblo, pero de tal forma que la población no se enterase, porque sino 

se levantaba contra ellos. Cuatro meses después les llegó la solución.  

 

                                                 
358 CVR. Informe final de la CVR, CVR. Lima, 2003.  Tomo V, capitulo II. p. 458 
359 Relato narrado por un miembro del PCP. (Lima. 19.7.2003). 
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Según la versión de un miembro del PCP, la detención se produce cuando, el 27 de abril de 

1992, en una acción errónea, Cóndor sale del poblado por una puerta que era exclusiva 

para los militares y luego entra por la misma puerta; los soldados que vigilaban le 

advierten que eso no está permitido, como él no les hace caso lo detienen y lo conducen a 

la base para que hable con el comandante, entonces se produce una discusión que llevará a 

su detención. Cóndor relata: 

 

“Yo tuve muchas conversaciones con el comandante, capitán, encargado de 
este lugar, pero, sin embargo, lo único que he podido conseguir es una 
persecución, y al final, el 27 de abril del año 1992 fui secuestrado, 
aproximadamente a la una y treinta, dos de la tarde. No tengo miedo en 
decirlo... No tengo porqué temer. Ese día fui vilmente torturado en la 
caballeriza del fondo. Me amordazaron, me pusieron grilletes, entre otras 
cosas más. Solo la valentía y el coraje de querer estar con mi pueblo, voy 
hablar... Me detienen, entonces, desde el 27 de abril, me llevan a una base 
militar después de torturarme así. Antes de llevarme a la base militar, antes 
de salir, en la puerta de atrás, logré quitarme la mordaza y pedí auxilio. 
Escucharon muchos de los pobladores, el compañero Pedro Heredia 
Torres... (18/09/2002)”.360   

 

Luego de ser torturado en la base, al momento de ser trasladado en horas de la madrugada 

a la División de Fuerzas Especiales, pudo retirarse la mordaza y pedir auxilio, lo que 

permitió que varios pobladores lo escucharan y comenzaron a gritar ¡Alerta!, ¡Alerta! 

(consigna que habían acordado para cuando se produjeren abusos por parte de los militares. 

Así, cuando un poblador gritaba esta voz de alarma todos los demás también lo hacían,  a 

la vez que salían de sus casas). Fue así como la población se enteró que habían capturado a 

su secretario general y también a otro dirigente, Pedro Heredia Torres.  

 

Los mil doscientos pobladores del asentamiento humano Raucana (...) 
comenzaron a agruparse. Las esposas de los detenidos con una comitiva, se 
dirigieron al campamento militar para hablar con el oficial al mando y 
pidieron la libertad de los dos pobladores, el capitán les indicó que los 
habían trasladado a la División de Fuerzas Especiales, y que el martes en la 
mañana a más tardar 11:00 horas estarían en libertad.361  

 

Ante esto la población se retiró y pasó a planificar las acciones que haría al día siguiente. 

En esa madrugada la población logró, mediante sus exigencias, que una posible 

                                                 
360 CVR. Informe final de la CVR, CVR. Lima, 2003.  Tomo V, capitulo II. pp. 458-459. 
361 Diario: Expreso. Un muerto y docena de heridos en choque entre moradores de Raucana y soldados. 
Autor: Enzo Vattuone, Lima, 29.04.1992. 
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desaparición por parte de las FFAA se convirtiera en una detención. Mas todavía le faltará 

lo más difícil: conseguir su liberación. Mientras se producían estos hechos, el secretario 

general Félix Cóndor, nuevamente sería torturado, como parte de la metodología 

implementada por el Sin, las FFAA  y la División Contra el Terrorismo (Dincote): 

 

¿Qué hicieron los señores miembros del Ejército? Nos acusaron de 
terroristas, nos acusaron de muchas cosas. Me llevaron a una base militar, a 
un cuartel militar, según… era el Pentagonito. Allí sufrí la tortura, señores. 
Esa noche no dormí, esa noche sufrí la tortura, lo más terrible que puede 
sufrir un ser humano. Me golpearon, me dieron vuelta los brazos, me 
aventaron a un cuarto de un metro que a la justa daba vuelta mi cuerpo, 
había ratas muertas, orines podridos y otras cosas más. Volvieron a pasar y 
me obligaban a decir cosas, ¿qué cosas podía decir si yo no sé? Al final, 
¿saben lo que hicieron señores? Me metieron ají a los ojos, a los miembros 
inferiores, me metieron ají al ano, no tengo vergüenza de decirlo, no tengo 
miedo, señor…362          

 

El pueblo se levanta 

En la mañana siguiente toda la población de Raucana se dirigió a la base a pedir la 

liberación de los detenidos, mediante una marcha interna y entonando consignas por la 

liberación de sus dirigentes y en pro de la expulsión de los militares de Raucana. Eran las 

doce del medio día y no obtenían respuesta alguna; entonces “el comandante del Ejército 

se dirigió a los dirigentes y les sugirió que calmaran a la población pues él se iba a 

comunicar con la base de Las Palmas (lugar donde se encuentran las Fuerzas Especiales), 

para indagar sobre el paradero de los detenidos, y les solicitó 30 minutos de plazo para 

darles una repuestas”363. Pero los hechos indican que en realidad lo que buscaba era ganar 

tiempo esperando la llegada de las fuerzas especiales para reprimir y dispersar a la 

población.  

 

Mientras tanto algunos medios de comunicación nacionales y extranjeros hacían su llegada 

a Raucana. Cuando dieron las 12:30 horas, al no obtener respuesta, la población comenzó a 

expulsar a los militares que se encontraban dentro del poblado, especialmente a aquellos 

que se encontraban en las entradas y en las torres de vigilancia, esto hizo que se parapeten 

en su base al interior de Raucana. Un medio periodístico que estuvo en esos momentos 

relata: 

                                                 
362 CVR. Informe final de la CVR, CVR. Lima, 2003.  Tomo V, capitulo II. p. 461 
363 Diario: Expreso. Un muerto y docena de heridos en choque entre moradores de Raucana y soldados. 
Autor: Enzo Vattuone, Lima, 29.04.1992. 
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... los pobladores con palos y piedras avanzaron hacia la zona rígida gritando 
que nos les importaba morir por justicia. Trataron de atravesar el muro (...) que 
delimitaba el poblado de la zona militar. El comandante salió y les pidió que 
retrocediesen hasta detrás del muro, pero uno de los dirigentes le hizo saber que 
no darían marcha atrás. El oficial les informa que los detenidos habían sido 
puestos a disposición de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la 
Policía Nacional”.364  
 

Esto originó —como lo comenta una pobladora— que las consignas se escucharan con más 

fuerza: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos! ¡No al genocidio!  Mientras se producía 

esta acción, llegaron los refuerzos, efectivos combinados del ejército y de la policía, que 

cercaron todo el perímetro, tomaron posesión de las entradas del pueblo e impidieron la 

salida de un grupo de moradores que tenían preparado realizar una marcha hacia la 

prefectura de Lima, a la vez que no dejaron ingresar a los medios de prensa que recién 

llegaban.365 Poco a poco las fuerzas policiales y militares retoman el control de Raucana. A 

pesar de ello la población seguía cercando la base de los militares y exigiendo la liberación 

de su secretario general. 

 

Momentos de tensión entre los militares y pobladores366 

      

 

 

 

 

                                                 
364 Ibíd. 
365 Diario: La Republica. Un muerto y 15 heridos en Raucana. Lima, 29.4.1992, 21. Sec. Policial. 
366 Diario: Expreso. Un muerto y docena de heridos. Lima, 29.04.1992. 
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El ametrallamiento a la población civil inerme de Raucana: una matanza aislada o un 

eslabón del genocidio puesto en marcha en todo el territorio nacional 

 

Mientras tanto los soldados pusieron sus armas en ristre y apuntaron a la población en 

espera de una señal para disparar. Varias personas refieren que algunos de los militares 

estaban totalmente encapuchados y eran los que mandaban a los demás:  

 

“El encapuchado al alzar la ametralladora, los demás lo seguían, luego él 
nos apuntaba y los soldados nos apuntaban, fue en ese momento, cuando le 
tiraron una piedra al encapuchado y él no tenía miedo, simplemente apuntó 
a la población y comenzó a disparar a quemarropa, yo lo vi clarito”.367 

 

Como narra este poblador, esto ocasionó que los demás soldados lo secundaran. Un 

reportero relata consternado lo sucedido: 

 
El estruendo provocado por las ráfagas de casi un centenar de soldados fue 
ensordecedor. La columna de soldados se extendía como un cordón humano 
a lo largo de 400 metros, que comenzaba en la parte baja y terminaba en el 
cerro. La orden de alto llegó segundos después cuando ya el lugar parecía un 
campo de batalla con una decena de heridos que se retorcían de dolor.368  

 
 

Una pobladora que estaba presente en esos momentos cuenta lo siguiente: 
 

“Cuando ocurrió el accidente, yo veo que una niña que gritaba, porque un 
soldado estaba disparando cerca de ella, entonces yo le tire una piedra, 
entonces yo agarré a la niña y me fui corriendo pero el soldado se dio 
cuenta y me disparó, había personas muertas y parecía una guerra. Me 
metieron un balazo en el brazo, la bala entro y salió, me llevaron al 
hospital, me mandaron al Hipólito Unanue, y me comenzaron a hacer 
preguntas”.369 

 

“Yo estaba siempre en primera fila en las marchas y en todas las 
movilizaciones, ese día nos enteramos lo de Cóndor, comenzaron a gritar 
¡Alerta, alerta! y yo salí, ahí me comentan lo que había pasado, estábamos 
protestando y en eso yo me regreso a mi choza porque dejé la candela 
prendida por mis lentejas que tenía miedo que se quemen, ahí escuché los 
disparos y vi a la señora Olga Nahupari con su brazo ensangrentado, 
parecía una bola, hinchada estaba, luego seguí y vi a la señora Berta 
Rivera, y decía que habían matado a su esposo, y ahí he visto al señor 

                                                 
367 Entrevista a un poblador raucalino  
368 Diario: Expreso. Un muerto y docena de heridos. Lima, 29.4.1992. 
369 Entrevista a la pobladora Olga (Lima, 15.02.2004).   
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Silverio Quispe cómo se arrastraba y gritaba de dolor, su esposa lo vio 
también, su hijo nació mal, con defectos orgánicos, es sordomudo. Seguro 
por el trauma que tuvo al ver  a su esposo”.370 

 

Fuerzas combinadas de PNP y FFAA reprimen a pobladores de Raucana 

gráfico Nº 1371                                               gráfico Nº 2372 

                 

gráfico Nº 3373                                               gráfico Nº 4374 

      

 

El saldo de esa masacre fue la muerte de cuatro habitantes de Raucana: Pablo Agüero 

Garamendi (28), casado y padre de dos menores hijos (6 y 9 años)375, Ernesto Romero 

                                                 
370 Entrevista a la pobladora Maria. (Lima, 11.03.2004). 
371 Diario: Expreso. Un muerto y docena de heridos en choque con el ejército. Lima, 29.04.1992. 
372 Ibíd.  
373 Ibíd.  
374 Diario: El Nacional. Salvaje enfrentamiento deja dos muertos y veinte heridos. Lima, 29.04.1992.  
375 Diario: El Comercio. En medio de gran tensión se cumplió diligencia en Raucana. Lima, 01.05.1992. Sec. 
Policial. p. A-12 
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Osorio (21) residía con su conviviente que tenía nueve meses de embarazo, Máximo 

Jiménez González (28) y Adelina Gamboa Castro (63).376  

 

Luego del enfrentamiento en Raucana: cuatro personas muertas por los militares 
 
    Gráfico Nº 1377                                                   Gráfico Nº 2378                                      

     
 
                                      Gráfico Nº 3379 

 
 

A ese resultado fatal en cuanto a pérdidas de vidas, se suman las 40 personas heridas, entre 

las que figuraban: Mario Flores Ríos (25), Silverio Quispe Pandos (33), Olga Vivas 

Nahuripa (28), Leodoro Conchalla Morales (60), Pedro Paulín Miranda (39), Julia Cuya 

Huiza (23) y Luis Ferro Chavarría (39). El hospital de la Seguridad Social adonde se las 

                                                 
376 Diario: El Nacional. Luego de dos días aparece dirigente de A.H. Raucana. Lima, 01.05.1992. Sección 
Policial. p. 11 
377 Diario: Expreso. Un muerto y docena de heridos entre moradores de Raucana y soldados. Autor: Enzo 
Vattuane. Lima, 29.4.1992. 
378 Diario: El Nacional. Confirman: Cuatro muertos y tres desaparecidos en Raucana. Lima, 29.04.1992. 
Sección policial. p.11 
379 Diario: El Nacional. Periodistas de  El Nacional estuvieron entre dos fuegos. Lima, 29.04.1992. p. 9 
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trasladó informó que todas presentaban heridas de bala y contusiones diversas. Otro grupo 

de heridos cuenta a: Teodoro Cachay, Pedro Palacios, Juan Ramos y otros dos que se 

negaron a identificarse fueron atendidos por los bomberos.380 Y otras personas que, ante el 

temor de ser secuestradas, no dieron su identificación.  

 

Y en cuanto a personas detenidas, se supo de 18 que fueron privadas de su libertad bajo el 

cargo de terrorismo.  

 

Al día siguiente de haberse producida esta matanza, el Ministerio de Defensa del Perú 

publicó un comunicado en los principales diarios del país que daba su versión de los 

hechos: 

          

 

                                                 
380 Diario: Expreso. Un muerto y docena de heridos en choque con el ejército. Lima, 29.04.1992.  
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El documento demuestra que dicho “accidente” repercutió en tal medida que las FFAA 

tuvieron que sacar un pronunciamiento, puesto que ni la prensa que era su caja de 

resonancia y le apoyaba sus campañas pudo ocultar el tremendo crimen que los soldados 

cometieron en Raucana. Esta sangrienta operación, además, les dio a las FFAA una 

lección: que sus matanzas en Lima no podían quedar impunes, a diferencia de lo que 

pasaba con los que venían cometiendo en los parajes alejados del Perú.381 

 

Estos hechos llevan a pensar que el Estado no estuvo preparado para relacionarse con la 

población civil en su combate contra el PCP, y que, contrariamente, contribuyó con sus 

acciones a que un grueso porcentaje de ella viera con agrado al grupo insurgente.    

 

Luego de estos hechos luctuosos, el pueblo de Raucana convoca una conferencia de prensa 

el 30 de abril, en pleno velorio de uno de sus muertos, el señor Ernesto Romero. El pueblo 

dio sus descargos y denunció a las FFAA por lo ocurrido y, además pidió públicamente 

que se vayan las tropas acantonadas en el asentamiento humano. En momentos que se 

realizaba la conferencia apareció un fuerte contingente militar de unos 300 efectivos del 

Ejército y detectives de la Dirección de Lucha Contra el Terrorismo (Dircote), 

acompañados de una fiscal adjunta de la 44 fiscalía provincial penal y los dos dirigentes 

detenidos para realizar una inspección ocular en sus casas.382    

 

La población, acompañada de la prensa nacional e internacional, al enterarse de la 

presencia de sus dirigentes, trató de hablar con ellos, y al no conseguirlo se pusieron a 

gritar: “¡Cóndor, el pueblo está contigo!,¡Tu pueblo te apoya!, ¡Raucana está en pie de 

lucha!”. Un medio periodístico escribe: 

 

El Secretario General estaba con el semblante demacrado (...) Cuando 
intentó subir a la camioneta, lo hizo con mucho esfuerzo lo que intentó 
disimular ante su población que le pedía que hable, que denuncie. Ello 
permitió observar algunas huellas de las torturas. Tenía cicatrices 
amoratadas en las muñecas de las manos, hematomas en el brazo derecho. 

                                                 
381 Nota: Hoy después de muchos años se van conociendo una gran cantidad de los crímenes de las FFAA. En 
algunos casos se ha castigado a los culpables, pero en otros aún no. Un caso representativo es el que ocurrió 
en Cayara, donde el Ejército después de torturar y asesinar a varios pobladores al ser sindicados como 
miembros de PCP, también asesinó a todos los que denunciaron las primeras muertes. A muchos  años de 
haberse comprobado dichos asesinatos, sus perpetradores aún gozan de impunidad. Léase: Entrevista al fiscal 
del caso Cayara en: http://alangarcia.itgo.com/Caso_Cayara.htm (05.04.2004). 
382 Diario: El Peruano. Policía inspeccionó casa de dirigentes de Raucana. Lima, 01.05.1992. Sec Local. p. 
A-17. 
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Fue obligado a permanecer sentado en la parte trasera del vehículo dando la 
espalda a los medios de comunicación...383 

 

Otro medio también relata el hecho: 

 

Cóndor Huamán, un esmirriado joven de 35 años de edad, tenía el rostro 
desencajado y se le veía desaliñado. De pronto, sobreponiéndose a la férrea 
vigilancia, alzó las dos manos y replicó con fuerza: “Queremos que se nos 
haga justicia compañeros”.384      

 

      Pobladores en la conferencia de prensa,                   Félix Cóndor levantando 
       en pleno sepelio de Ernesto Romero385             las manos  mientras pide justicia386 

      

 

Se les imputó a los dos sospechosos la:  

– Presunta participación en el asesinato Julio César Liza Robles (45), ocurrido en 

Jicamarca.387 

 

Y  sobre esta acusación, la policía dijo a la prensa:          

 
El Comercio 
La DINCOTE reiteró que Cóndor Huamán, junto con otros cuatro 
pobladores más, habrían participado en el asesinato del taxista Julio Cesar 
Liza Robles (45) (...) fue muerto el 20 de abril, habiéndosele colocado en 

                                                 
383 Diario: El Nacional. Luego de dos días aparece dirigente de A.H. Raucana. Lima, 1.5.1992. Sec. Policial. 
384 Diario: La República. Sendero infiltrado en Raucana. Lima, 01.05.1992. Sección Policial. p. 25 
385 Diario: Expreso. Acusan por dos crímenes a dirigentes de Raucana. Lima, 01.05.1992.  
386 Diario: El Nacional. Luego de dos días aparece dirigente de A.H. Raucana. Lima, 01.05.92. Sec. policial. 
p. 11 
387 Diario: El Peruano. Policía inspeccionó casa de dirigentes de Raucana. 01.05.1992. Sec. Locales. p. A-17 
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esa oportunidad un explosivo debajo del auto, el cual al explotar destrozó el 
auto y el cuerpo.388 

 
El Peruano 
Ambos (en referencia a los dos detenidos) vienen siendo investigados 
exhaustivamente por la DIRCOTE por su presunta participación en el 
asesinato de Julio César Liza Robles (45), quien es (sic) afiliado a las 
Asociación de Ruteros Lima-Chosica-Ricardo Palma, el pasado 20 de abril. 
La víctima tras recibir varios impactos de bala en el cuerpo fue 
dinamitada.389    
 

Además, la policía informó a la prensa que los detenidos serían acusados de: 

 

– Haber confesado ser militantes del PCP,390 (versión que expuso la policía luego del 

interrogatorio). 

– Portar cinco kilos de dinamita y un trapo rojo.391  

– Haber flanqueado los linderos de la base militar, y haberle hallado un plano del 

mencionado destacamento.392 

– Ser responsables del asesinato en “juicio popular” de dos pobladores acusados de 

adulterio.393 

 

Luego de haberse retirado la fiscalía y los detenidos, en la tarde la población continuó con 

las honras fúnebres de Romero Osorio y Agüero Garamendi, dos de los cuatro fallecidos, 

y,  a la hora pertinente, marchó en forma multitudinaria hacia el cementerio local de 

Vitarte para enterrarlos.394  

 

 

 

 

                                                 
388 Diario: El Comercio. Murió otro morador de Raucana tras enfrentamiento con el ejército. Lima, 30. 
04.1992. Sec. Policial. p. A-12 
389 Diario: El Peruano. Policía inspeccionó casa de dirigentes de Raucana. Lima, 01.05.1992. Sec. Local. p. 
A-17 
390 Diario: El Comercio. En medio de gran tensión se cumplió diligencia en Raucana. Lima, 01.05.1992. Sec. 
Policial. p. A-12 
391 Diario: El Peruano. Policía inspeccionó casa de dirigentes de Raucana. Lima, 01.05.1992. Sec. Locales.  
p. A-17 
392 Diario: El Nacional. Luego de dos días aparece dirigente de A.H. Raucana. Lima, 01.05.1992. Sec. 
Policial. p. 11 
393 Diario: Expreso. Acusan por dos crímenes a dirigentes de Raucana. Lima, 01.05.1992. 
394 Diario: El Nacional. Luego de dos días aparece dirigente de A.H. Raucana. Lima, 01.05.1992, Sec. 
Policial. p.11 
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Campaña de desprestigio 

La prensa, en su mayoría, retomó la usual campaña de desprestigio contra Raucana; y esta 

vez se agregaba la necesidad de opacar las denuncias hechas por su población contra los 

militares. Los medios dirán que en el pueblo hay “terroristas". 

  

El Comercio 
Sendero Luminoso se ha infiltrado en el asentamiento humano “Félix Jorge 
Raucana”, manifestaron ayer miembros de las fuerzas especiales del 
Ejército, tras los últimos enfrentamientos que dejaron el saldo de dos 
moradores muertos y varios detenidos, entre ellos dos dirigentes acusados 
de terroristas.395 (el subrayado es mío) 

 

El Comercio: 4.5.1992                                 El Comercio: 5.5.1992 

      

 

El mismo periódico, conocido como el “decano de la prensa nacional”, dice que el PCP: 

“ha establecido sus propias normas sanguinarias en el lugar. Asesina a quien da muestras 

de estar en contra de su posición (...) muchas familias se sienten amenazadas y 

atemorizadas”396. Unas semanas después, el mismo decano de la prensa escrita, publica 

esta vez algo sorprendente: el hallazgo de fosas comunes encontradas por las FFAA en un 

cerro colindante a Raucana, junto con una entrevista que realizan a miembros de PCP 

“arrepentidos”, en la que afirman que han sido engañados y dicen algo revelador: Que el 

                                                 
395 Diario: El Comercio. Denuncian que senderistas se han infiltrado en P.J. Raucana. Lima, 04.05.1992. 
Sec. Policial. p. A-12    
396 Ibíd. 



 250

PCP mató a un muchacho llamado Jhonny (recuérdese que así era llamado Jhon Vélez) por 

el simple hecho de que conversaba con soldados.397 Recordemos que es la misma versión 

que da las FFAA sobre el asesinato de este joven, ¿coincidencia o una forma de los 

militares de limpiarse de aquel horrendo crimen?  

 

Finalmente, el asesinato de un soldado una semana después y la posterior captura de dos 

pobladores por esta causa398 serán los últimos hechos relativos a desapariciones, torturas o 

muertes en 1992 en Raucana. Tanto el Ejército, como la población y el PCP se mantendrán 

en una tensa calma.  

 

                                                      El Comercio 21.5.1992 

 
                                                 
397 Diario: El Comercio. Terroristas arrepentidos denuncian tratos inhumanos de senderistas. Lima, 
22.5.1992. Sec. Policial. p. A-14 
398 Diario: Expreso. Por asesinato de soldado arrestaron a dos moradores de Raucana. Lima, 01.06.1992. 
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El Comercio 22.5.1992 

 

 

En el transcurso de los meses y en el siguiente año, el conflicto continuó agudizándose. El 

PCP preparaba una gran escalada de acciones dentro de las ciudades por ese tiempo. Y en  

las barriadas se seguían produciendo conflictos. Además, el PCP realizó diversas 

ejecuciones a importantes dirigentes sindicales, a quienes los acusaba de trabajar con el 

gobierno y por enfrentárseles a ellos. Estos asesinatos selectivos significaron un revés para 

esa organización, pues los medios de prensa utilizaron estas ejecuciones para demostrar 

que esta organización era terrorista y sanguinaria, y realizaron una campaña masiva de 

repudio, de repercusión nacional, sobre estos casos.  

 

Por su lado, las FFAA seguirán sus sistemáticas e innumerables violaciones a los derechos 

humanos, muchas de ellas silenciadas y otras sin la caracterizada propaganda de los medios 

de prensa, llegando al extremo del mutismo. Con respecto a Ate – Vitarte, la alcaldesa 

Consuelo Asurza, en el aniversario del distrito, hará de conocimiento público su posición 
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Titulares Alias Identificados Situación 

C 

O 

M 

 I               

BU 
RÓ 

COMITÉ 
PERMA 
NENTE 

“GONZALO” ABIMAEL GUZMÁN REYNOSO PRISIÓN 

“MIRIAN” ELENA IPARRAGUIRRE REVOREDO PRISIÓN 

“FELICIANO” OSCAR ALBERTO RAMÍREZ DURAND PRISIÓN 

POLÍTICO 
“GERMÁN” HUGO DEGDATO JUÁREZ CRUZATI MUERTO 

“AURORA” ELIZABETH CÁRDENAS HUAYTA PRISIÓN 
 T  

 É 

 

 C 

 E 

 N 

 T 

 R 

 A 

 L    

“NANCY” MARGIE EVELYN CLAVO PERALTA PRISIÓN 
“DORIS” MARÍA  PANTOJA SÁNCHEZ PRISIÓN 
“SARAH” YOVANKA PARDAVÉ TRUJILLO MUERTA 
“RENEÉ” LAURA ZAMBRANO PADILLA” PRISIÓN 

“NICOLÄS” OSMAN MOROTE BARRIONUEVO PRISIÓN 
“NOEMÍ” MARGOT LIENDO GIL PRISIÓN 

“MARCELO” NN CLAND. 
“JUANA” ELVIA NILA SANABRIA PACHECO MUERTA 

“REMIGIO” NN CLAND. 
“RAMIRO” MOISÉS SIMÓN LÍMACO HUAYASCACHI PRISIÓN 

“ARTEMIO” MACARIO GABRIEL ALA (POSIBLE) CLAND. 
“FEDERICO” EDMUNDO DANIEL COX BEUSEVILLE PRISIÓN 
“CLAUDIO” CARLOS A. HIDALGO (POSIBLE) CLAND. 

“LUIS” PEDRO QUINTEROS AYLLÓN PRISIÓN 

SUPLENTES 
“EUSTAQUIO TITO VALLE TRAVESAÑO MUERTO 

“AGUSTO” FELIPE TENORIO BARBARÁN PRISIÓN 
“OMAR” NN CLAND. 

CANDIDATOS 
“RITA” MARÍA RODRÍGUEZ VDA. DE LA MATA PRISIÓN 

“ELIZABETH” VICTORIA ORDULIA TRUJILLO AGURTO PRISIÓN 
“VALIA” BRENDA PEREZ ZAMORA MUERTA 

 
 

de hacerle frente a la violencia subversiva, con la ayuda de los 157 asentamientos que se 

encuentran bajo su jurisdicción.399 

 

5. Raucana: tiempo de divisiones  

 

5.1. El PCP y su división  

¿Qué ocurría mientras tanto en el plano nacional? La lucha armada que el PCP iniciara en 

1980, una década después pasaba a la segunda etapa conocida como la del “equilibrio 

estratégico”. Pero, a fines de 1992, será capturado el presidente del PCP, Abimael Guzmán 

Reinoso, y el 75% de su comité central estará muerto o arrestado. En prisión, Guzmán 

concluye que en esas condiciones no se puede continuar la guerra, y, por esta razón, en 

1993, el PCP pide un acuerdo de paz al gobierno.400 

 

Cifra total de los dirigentes del PCP capturados, muertos o en clandestinidad401 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
399 Diario: El Peruano. Municipio los apoyará con el serenazgo. Lima, 05.8.1992. Sec. Sociedad. p. A-5 
400 Entrevista a un dirigente del PCP (Lima, 17.08.2003). 
401 Fuente: Jiménez, Benedicto. Inicio, Desarrollo y ocaso de Sendero Luminoso. Lima. 2000. Nota: Los 
nombres que aparecen  en este cuadro corresponden a miembros que, según Jiménez, fueron identificados en 
el I Congreso del PCP. 
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“Luego, el problema fue el repliegue y la salida política; es por eso que 
luchamos desde esa época hasta la actualidad por un acuerdo de paz,... 
[por]  la solución política de los problemas derivados de la guerra; 
resguardando una acción política del partido en función del futuro”.402 

 

Sin embargo, un bloque del PCP se opone y decide proseguir la guerra. Este bloque, que 

en el argot político peruano pasa a ser llamado “proseguir”, es encabezado por Óscar 

Ramírez Durand (miembro del comité permanente, N° 3 del PCP), conocido como el 

“camarada Feliciano”. Su campo de acción era la selva peruana y las partes altas de la 

sierra, donde el Estado, durante todo el proceso de la guerra (1980–1992) no pudo quitarle 

el control. Sus militantes también realizaron acciones aisladas en diversas ciudades y en 

Lima metropolitana. En esta última, hicieron variadas acciones que, si bien no fueron 

decisivas para el proceso de la guerra, sí fueron simbólicas.403 

 
Acciones que realizó la línea “proseguir” en 1996 404 

 

                                                 
402 Entrevista a un dirigente del PCP (17.8.2003). 
403 Para mayor información léase: 1. - Unir al pueblo contra la dictadura fascista, genocida y vende patria, 
desarrollemos más la guerra popular. 2.- Contra la dictadura genocida y vende patria, persistir en la guerra 
popular. 3.- Informe político del Comité Central (1996). 4. - Nota sobre la situación política (1997).    
404 Revista: Caretas. 09.05.1996 - N° 1413. www.caretas.com.pe/1413/sendero/sendero.htm 
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Este bloque seguirá con los mismos preceptos del PCP, asumidos desde un inicio, pero ya 

no reconocerá a Abimael Guzmán como su máximo líder, sino a “Feliciano”. En 1999, 

Ramírez Durand es capturado y se acoge a los beneficios de la Ley de Arrepentimiento y 

propiciará un acuerdo de paz con el gobierno. Actualmente (2000–2005), los grupos 

guerrilleros del PCP que se encuentran en la clandestinidad tienen entre sus principales 

líderes al “camarada Artemio” (miembro del comité central, N° 16 en el PCP), que si bien 

en un primer momento apoyaba la línea de “proseguir”, se sabe que actualmente ha 

cambiado su posición. La razón la relata un dirigente del PCP:  

 

“… el camarada Artemio, mando armado de la selva, ha hecho un 
pronunciamiento diferenciándose de Feliciano (…), para él, el acuerdo 
de paz (1993) fue correcto para la época, aceptando la nueva gran 
estrategia que es seguir luchando hasta que se solucionen los 
problemas políticos derivados de la guerra, mientras tanto seguiremos 
en armas, hasta que se solucionen estos problemas, porque si nos 
rendimos caeremos presos…”.405 
 

En otras palabras continuar la guerra, pero en función de buscar soluciones al conflicto; lo 

que quiere decir: acabar la guerra con la guerra, como diría Mao. 

 

5.2. La línea “proseguir” en las barriadas 

 

Pero remontémonos a fines de 1993 y principios de 1994, cuando Ramírez Durand 

(Feliciano) no se pliega a los acuerdos estipulados por Abimael Guzmán. Feliciano vio la 

importancia de proseguir el rumbo de la guerra, y su agrupación, llamada por las fuerzas 

del Estado “Sendero Rojo”, se reestructura para la formación de un nuevo comité central, 

que puso énfasis en lo que dio en llamar la “reconstrucción del partido para reiniciar la 

guerra popular". He aquí los pasos:406 

 

1. Reiniciar el "trabajo de masas" (particularmente en zonas marginales de Lima 

metropolitana.) 

2. Elevar el nivel de las acciones militares.  

3. Repotenciar la compartimentación (estructura de las células) en todos sus niveles.  

                                                 
405 Castillo Vargas, Carlos. Presentación: Búsqueda y critica de fuentes sobre el movimiento político –  
      social del PCP y su impacto en el Perú (1980-1990). 2002. Tarapacá. p. 10   
406 Diario: Expreso. 02.05.1994.  
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4. Acentuar la clandestinidad.  

El objetivo se orienta a proseguir con la aplicación del llamado “Sexto Gran Plan”, 

interrumpido en septiembre de 1992 con la captura de Abimael Guzmán.407     

 
Luego de tener encaminada la fórmula para proseguir su lucha, y sabiendo la importancia 

estratégica de las barriadas de Lima, Feliciano se concentró en reagrupar a los militantes 

que pensaban como él, que en realidad fueron muy pocos, pero realizaron acciones 

importantes que harán sentir que el PCP no se había rendido. Estas acciones se 

desarrollaron principalmente en los asentamientos humanos de los conos norte, sur y este, 

en lugares donde habían tenido una gran fuerza, como la Carretera Central —Félix 

Raucana, Huaycán y Morón—, además de los barrios marginales del Callao. Según las 

versiones que el Sin diera a conocer a los medios periodísticos, esas acciones armadas eran 

un intento de alcanzar el "equilibrio estratégico".408 

 

La línea “proseguir” en Raucana 

El proceso anterior también se vivió en Raucana: como en muchos otros pueblos de los 

demás conos de Lima, los simpatizantes y los miembros del PCP acataron el pedido de 

Abimael Guzmán de detener la guerra, pero igual que en el resto del país, grupos reducidos 

la continuaron o contribuyeron para que prosiguiera. Esto de que Raucana no fue la 

excepción tuvo su correlato: antes de la publicación de aquello de detener la guerra, un mes 

antes, podría decirse que se desarrolló una de las acciones del grupo de Feliciano. 

 

– Caso: Carlos Lavalle Gonzáles 

En 1994, después de una serie de sucesos dentro de Raucana, y con una correlación de 

fuerzas favorable al Estado, las FFAA se sintieron más seguras para continuar la tarea que 

habían emprendido, esto es la extensión de la GBI.  

 

A la sazón, ya desde el año anterior (1993) los militares contaban con una junta directiva 

impuesta por ellos: uno de sus objetivos más importantes, que era contar con una directiva 

títere en la dirección del Raucana lo habían conseguido. Esta junta, que en todo momento 

fue transitoria, ejerció el cargo de 1993 a 1994. Fue la encargada de cobrar las cuotas de 

dinero a la población para pagarle a Ísola, de acuerdo a lo estipulado en el acta firmada con 

                                                 
407 Ibíd. 
408 Diario: Expreso. Feliciano ha planeado su escalada terrorista. Lima, 17.05.1994. p. A6  
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este señor. Es en torno al manejo de esa mediación entre la población e Ísola que se 

producen una serie de irregularidades, que llegan hasta el hurto y tráfico en la compra y 

venta de terrenos, y que son denunciadas innumerables veces por la población ante la 

pasividad de los militares, pues no hacían nada al respecto. Esto creó un clima de rechazo 

hacia la junta que, además, no rendía cuentas de su gestión pues, al tener el consentimiento 

de los militares, le eran indiferentes los reclamos de la población. Dos pobladores cuentan 

al respecto: 

 
 (Lavalle) se agarró una buena parte de dinero, como hicimos el trance con 
el dueño, comenzamos a pagar mensualmente cada socio 20 dólares y 
entonces se dijo, por comentarios, yo no lo vi personalmente, que el señor 
Huamán y el finado Lavalle se daban la gran vida, tomaban, cuando iban al 
bar sacaban los dólares y gastaban, entonces los vecinos comenzaron a decir 
eso.409 
 

Otro poblador comenta: 
  

Chocolate (así le decían a Lavalle) necesitaba dinero para ir a un 
campeonato de box en Cuba. Como no lo tenía sacó de la caja. Cuando lo 
denunciamos, él dijo que había sacado pero no todo lo que faltaba allí. 
Como algunos vecinos siguieron acusándolo, él agarró y empezó a pegarles. 
Era boxeador pues…410  

 

Además de estas irregularidades con respecto a la dirigencia, la delincuencia, el pandillaje 

y la prostitución se asentaron en este pueblo, y la anomia reinó a pesar de estar controlado 

por el Ejército. Frente a ello, la población le pidió a la junta que rindiera cuentas y que 

explicara por qué estaba permitiendo el caos social y económico en Raucana. Como era de 

esperarse, la junta no respondió como la población precisaba y, todo lo contrario, se negó a 

esclarecer responsabilidades y se puso a  proferir amenazas como acusar de terroristas a 

quienes reclamaban y hasta expulsarlos del pueblo con la ayuda de los militares. 

 

Acción presuntamente realizada por “Sendero Rojo” en Raucana  

Se presume que entonces y bajo estas circunstancias habría hecho su aparición “Sendero 

Rojo”. El grupo liderado por “Feliciano” habría analizado la situación, debatido y resuelto 

dar un castigo ejemplar a la junta, con una acción que sería dirigida contra quien ocupaba 

                                                 
409 CVR. Informe Final de la CVR. CVR, Lima, 2003. p. 462 
410 Ibíd. p. 162 
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la secretaría de economía: Carlos Lavalle —campeón nacional de box—411, pues sobre él 

recaían más las críticas. La fecha para “el castigo ejemplificador” fue el 15 de abril de 

1994.  

 

Esa mañana el señor Lavalle, al salir de su sector, fue interceptado por miembros que se 

presume eran de “proseguir” del PCP, quienes lo balean, para posteriormente ponerle una 

carga de dinamita en el cuerpo. Al escuchar los disparos algunas personas salen de sus 

casas, entre ellas familiares de Lavalle, que aún con vida logra tirar la dinamita al pozo que 

estaba próximo a él, para, acto seguido, fallecer.  

 

Según la información de los lugareños, uno de los atacantes fue detenido por los 

pobladores, pero al darse cuenta que era del PCP lo dejaron en libertad. Un miembro de 

este partido de la línea de “proseguir la guerra” relata: 

 

“En 1992 los militares convocan nuevos delegados por sectores y estos 
convocan nuevas asambleas para nuevas elecciones, y gana la lista de la 
reacción y los compañeros no mandan su lista. Esa lista ganadora se roba 
la plata y no pagan los terrenos, la población acuerda expulsarlo y es ahí 
donde matan al tesorero, este decía: “Yo no tengo plata pé, les voy a pagar 
cuando tenga”, la población estuvo feliz cuando lo aniquilaron”.412 (el 
subrayado es mío) 

 

Una versión dispar 

Si bien, por los datos recopilados, se podría decir que ese asesinato se enmarcaría dentro de 

las acciones aisladas cometidas por la facción “proseguir” del PCP, nuevas hipótesis 

surgen de dos nuevas entrevistas con personas que tuvieron información directa del hecho, 

y dan un giro a la investigación: 

 

(Con referencia a Lavalle:)“Murió por hipócrita, cuando estaban los 
militares hablaba bien de ellos y encima delataba a los compañeros 
[miembros del PCP] y cuando venían los compañeros hablaba mal de los 
militares y los delataba, de esto se dieron cuenta los soldados.  El día que 
murió fue en la mañana, él iba a sacar agua del pozo, en eso viene un 
encapuchado y le tira una ráfaga de fuego, luego de eso lo trata de tirar al 
pozo, [y] él puso resistencia, le tiraron una bomba y este la agarra y quiso 
tirarla a un costado y estaba al frente de su casa y al otro lado estaba la 

                                                 
411 Diario: Expreso. Asesinos de Lavalle integraban sicarios de Sendero Luminoso. 27.04.1994. Sec. Policial. 
p. A-12 
412 Entrevista a un miembro de PCP-facción “proseguir” (Lima, 17.08.2003). 
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casa de Cóndor, así que la tiró al pozo, un niño vio todo eso, ya que él fue 
también a sacar agua, este le contó a su madre y ella me lo contó a mí, 
nadie más vio el incidente”. 413 
 

“Yo vi cuando el encapuchado cruzó el parque y saltó la muralla, una 
moto la esperaba y se fue, era alto con porte militar y, sin embargo, ningún 
soldado se acercó y ningún soldado vio nada. La esposa de Lavalle lloraba 
y pedía que lo ayuden, nadie la ayudaba, todos tenían miedo; luego de eso 
todos nos metimos a nuestras chozas esperando que el rastrillaje 
empezara, pasaron un día, dos días y nunca llegó un cachaco (soldado) a 
preguntar o inspeccionar lo sucedido, la prensa tampoco no vino”.414 

 

Analizando las dos versiones  

De estas dos versiones resultan los siguientes datos: 

Primero, que estas versiones no son de testigos del ataque a Lavalle (igualmente que en la 

hipótesis anterior). No pude entrevistar a nadie que haya presenciado el incidente.  

Segundo, en las entrevistas para esta investigación, los militantes del PCP, de la línea 

“proseguir” no niegan, ni reivindican como suyo el referido asesinato, simplemente dicen 

que fue una acción correcta. 

Tercero, cometer un asesinato en la mañana y en la calle, dentro de un poblado 

intervenido por militares, donde existía una base y patrullas a toda hora, e inclusive había 

tanques y seguridad perimétrica, es un riesgo muy alto para sindicarlo como una acción del 

PCP. Además, el Ejercito nunca detuvo a nadie y, oficialmente, tampoco se han 

encontraron responsables. 

Cuarto, al averiguar la cobertura periodística de este asesinato, se hace evidente que esta 

noticia fue dada a conocer a la opinión pública por muy pocos medios, debido a que los 

militares no permitieron el ingreso del periodismo a Raucana, y a que ninguna persona del 

pueblo quiso testificar por temor a represalias. Lo cierto es que los militares dieron la 

versión que el atentado había sido obra de la facción del grupo proseguir llamado “Sendero 

Rojo”. 

   

Como queda visto, esos elementos no permiten afirmar como cierta tal o cual versión. 

Empero, cualquiera sea la verdad, lo que sí puede afirmarse es que tubo gran impacto en la 

población la posibilidad de que fuera el PCP, pues hacía pensar que volvía con 

determinación y fuerza para obtener el control del pueblo; sin embargo, con el tiempo se 

                                                 
413 Entrevista a la pobladora Maria (Lima, 03.02.2004). 
414 Entrevista a doña Luisa (Lima, 03.02.2004). 
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daría cuenta que fue solo una acción aislada. Mientras que otra interpretación acerca de la 

comisión de un hecho de tal naturaleza y de esas características afirmaba que las acciones 

de las FFAA se hacían con total descaro e impunidad. 

 

6. Raucana en el transcurso del tiempo 
 

6.1. La población y las nuevas juntas directivas 

A partir de ese momento las cosas cambiarán rotundamente en Raucana, la población ya no 

realizará asambleas, nadie aceptará ser dirigente, las personas tendrán temor a que las 

torturen o desaparezcan, ya no se realizarán obras colectivas y la violencia se generalizará. 

Los infiltrados y el Sin se diseminaron, de tal modo que las personas tenían incluso temor 

de hablar entre ellas. Esta situación continuará hasta el 2000, año en que las capturas eran 

aún más selectivas. Un poblador expone: 

 

“te pasteaban (vigilaban), eso porque decían que eras del partido, hasta el 96 
era bien fuerte la represión, de ahí bajó, eran ya selectivos hasta el 2000”.415 

 

Como ya dije, el Ejército auspiciará una nueva junta directiva, que tendrá a Máximo 

Cahuana como secretario general (1992–1994), y procede del mismo modo con Facundo 

Barrantes, el siguiente secretario general por dos períodos consecutivos (1994-1996 y 

1996-1998).  

 

Irregularidades con la junta de Cahuana 

Diversos pobladores narran que después de todas las penurias y luchas vividas para obtener 

sus terrenos, vieron con dolor e impotencia cómo la nueva junta, en un trabajo 

sistemáticamente perverso y con la anuencia de los militares, desbarató todo cuanto habían 

avanzado en la construcción de su pueblo: hizo reubicaciones para el trazado final, trasladó 

a la población de una ubicación a otra, presionó a quienes suponía simpatizantes de los 

“terroristas” y los obligó a pagar el contrato acordado con Ísola, traficó con los terrenos y 

llevó gente de otros lugares para destruir la forma de vida anterior. 

 

Estas dos juntas no tendrán el respaldo de la población y solamente serán reconocidas 

como “transitorias”. Entre sus objetivos estaba resquebrajar la organización comunitaria 

                                                 
415 Entrevista al poblador Jacinto. (Lima, 18.7.2004). 
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desarrollada por los pobladores, y con ello romper todo tipo de lucha contra las acciones de 

los militares. Un poblador relata: 

 

“La instalación de una base militar del Ejército Peruano lamentablemente ha 
sido para nosotros un retrazo general, realmente no nos dejaban avanzar, no 
nos dejaban organizarnos. Todos nosotros los pobladores (hemos recibido) 
un trato humillante, con un trato de sobra, un trato de amordazamiento, ¿no? 
Y ha habido torturas, detenciones, rastrillaje a cada momento, tenían que 
empadronar injustamente a mucha gente. Empadronar cada cierto tiempo y 
después de anotar los nombres, no pasaba ni una semana, creo que 5, 10 
vecinos ya no estaban, desaparecían se los llevaban tal vez a Las Palmas, tal 
vez a alguna base militar o algún lugar, y algunos que salían, salían pues 
totalmente golpeados, totalmente con torturas y hasta a horita se están 
viendo algunas secuelas…416   
 

Las juntas directivas de Raucana (1990-2000): 

 

1990 - 1991:  

Valentín Cacha (secretario general) 

 

1992 - 1993:  

Félix Cóndor (secretario general) 

 

1993 - 1994:  

Máximo Cahuana (secretario general) 

Agustín Huamán  

Vega Baylón 

Freddy Araníbar (economía) 

Carlos Lavalle (deportes, luego pasa a economía) 

 

1994 – 1996 y 1996 – 1998 (segundo período): 

Facundo Barrantes Liga (secretario general)  

Alfredo Lazo (tesorero)   

 

Los pobladores refieren que Facundo Barrantes armó una campaña contra Máximo 

Cahuana, el secretario general de ese entonces, por el robo del pago a Ísola, y la utilizó 

                                                 
416 CVR. Informe Final de la CVR. CVR, Lima, 2003. p. 464 
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como campaña electoral, y una vez instalado como dirigente, con la anuencia de los 

militares, se volvió igual que el anterior. Esta junta fue antiestatutaria, pues se había 

constituido a dedo, de igual modo ejerció ilegalmente un segundo período consecutivo, 

prohibido por sus normas. 

 

1998–2000: 

Alfredo Lazo (secretario general)  

(También fue ilegal, al no haberla elegido la población: fue puesta por su propio grupo y 

con la anuencia de los militares. En el 2000, al producirse el retiro de Raucana de las 

FFAA, también esta junta fue retirada por la población de los cargos que detentaba.) 

 

2001–2003:  

Freddy Araníbar (secretario general) 

2003–2005: 

Freddy Araníbar (secretario general)  

(Reelegido a pesar que el estatuto no estipula la reelección, como ya lo precisé.) 

 

2005–2007: 

Agustín Fanola (secretario general)      

 

Centralización de los comedores populares 

Uno de los objetivos de los militares fue tener el control de las formas organizativas que la 

población había creado para solucionar diversas necesidades. En esa línea cierran los 

comedores de los sectores que funcionaban al impulso de la misma población e 

impusieron, en contraposición, un comedor popular que daría alimentación a toda la 

población. Este se crea bajo el control político de la junta directiva (1992–1993), afín a los 

militares, y recibe el nombre de comedor “Corazón de Jesús”, y su presidenta es la 

hermana de Carlos Lavalle. Cuando acaba el período de esta junta directiva, el comedor se 

paraliza durante un mes, luego, a la entrada del nuevo secretario, es reactivado. Para 

entonces, Lucy Aguirre, la nueva presidenta, hace las gestiones con el Programa Nacional 

de Apoyo Alimentario (Pronaa) y logra la dotación de alimentos una vez por mes y ya no 

eventualmente.  
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En el caso de las dirigentes no se han encontrado irregularidades públicas. Actualmente se 

ha creado un nuevo comedor llamado Ricardo Palma, con el que se suman tres comedores 

(dos populares y uno para minusválidos). El cargo de la  administración es elegido cada 

dos años. 

 

III. El fin de la GBI: las secuelas para toda la vida y el retiro de las FFAA 

 

III.1 Conociendo los años que no quisimos conocer  
 

Un nuevo escenario: 1995-2001 

En 1995 se realizaron las elecciones presidenciales, en las que Alberto Fujimori postula a 

la reelección. Si ganaba afianzaba la captura del Estado para continuar su “proyecto 

político” de esquilmar al país, por medio de la consolidación de su fuerza en los 

estamentos estatales. El eje de su campaña electoral fue la lucha contra la subversión y la 

derrota de PCP, mostrando como una victoria el acuerdo de paz propugnado por la 

dirección de esa agrupación, además de la derrota de otro grupo guerrillero como es el 

Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), con las capturas de sus máximos 

líderes. 

 

En torno a la figura de Fujimori se creó el mito del “salvador” y “único capaz de derrotar a 

los grupos alzados en armas”, se usaron mecanismos sicosociales para azuzar a la 

población y presentarse como el único capaz de enfrentar los peligros y que si él dejaba el 

gobierno, la subversión podría retornar. Se levantó fantasmas sobre supuestos “rebrotes” y 

muchos analistas sirvieron para exacerbar el mito. El resultado fue que la población se 

dividió entre quienes estaban a favor de las medidas del gobierno y quienes estaban en 

contra. Finalmente con unas elecciones de dudosos resultados, señalados por la oposición 

como fraudulentos, Alberto Fujimori Fujimori volvió a ceñirse la banda presidencial.   

 

Reelegido para el período 1995-2000, Fujimori continuará la lucha frontal contra el PCP, 

combatiendo los rezagos de esta agrupación armada. En el caso de Raucana, la presencia 

militar continuará, convirtiéndose en un símbolo del triunfo del Ejército al derrotar a los 

insurgentes en la misma ciudad. Hacia 1998, comenzará a producirse un escenario adverso 

para el gobierno. En el ámbito nacional saldrán a luz diversos capítulos del historial 

asesino del régimen: crímenes de lesa humanidad realizados en distintas partes del país, 
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cuya evidencia generará repudio a la fuerte presencia militar que existía aún en diversas 

zonas del país: universidades y pueblos de la sierra y de la selva. Paralelamente, las crisis 

externa: la asiática (septiembre del 97), la de Rusia (agosto del 98), y la reaparición en 

grado fuerte del Fenómeno del Niño 97-98,417 azotaron con fuerza al país. Estas sacudidas 

políticas y económicas crearon un clima adverso para el Gobierno y pusieron su cuota para 

resquebrajarlo: el régimen ya no pudo seguir con su mascarada triunfal. 

 

La infancia discapacitada de Raucana: niños y niñas víctimas inocentes de la GBI  

Conforme pasaba el tiempo, Raucana se presentaba frente a los demás poblados como un 

lugar pobre, asolado, con militares que aún vigilaba a la población desde torreones y 

tanquetas; en resumen un drama desolador. Y en medio de él, empezaron a aparecer las 

víctimas inocentes: niñas y niños con enfermedades múltiples, deformaciones congénitas, 

minusvalidez, epilepsia, parálisis, mudez, hidrocefia, sordera, parálisis general, labio 

leporino, retardado mental, asma, ceguera, síndrome de down, entre otros. 

 

Según la versión de la población estos males fueron las secuelas de la intervención militar. 

El argumento de tal afirmación se centra en que todo este segmento infantil enfermo y con 

deformaciones congénitas nació en circunstancias que comprometieron la salud de la 

madre y consiguientemente de sus niños al ser involucradas o vivir directa o 

indirectamente las permanentes acciones  cometidas por los militares, ya sea maltratos 

físicos o sicológicos o presenciaron maltratos contra otras personas o familiares, o acosos 

sicológicos colectivos, o fueron torturadas durante su gestación (en algunos casos se han 

documentado hechos de violación sexual), y en fin todo tipo de crímenes perpetrados 

dentro de la política genocida del régimen en todo el territorio nacional, y, de modo 

particular, en Raucana. La investigación ha podido recopilar diversas entrevistas a señoras 

que sufrieron estas violaciones a sus derechos cuando estaban embarazadas.   

 
Por otro lado, la versión de la prensa escrita señala que dichos niños nacieron con 

diversos impedimentos por causa de las secuelas dejadas por los grupos subversivos 

asentados en dichas zonas, como se cita a continuación: 

 

 

                                                 
417 Parodi Trece, Carlos. Perú 1960 – 2000. Políticas económicas y sociales en entornos cambiantes. 
Universidad Del Pacifico, Lima, 2004. p. 329 
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La República: 
No hay que comer. Abundan los niños enfermos, tebecianos, desnutridos, 
los alcohólicos y las madres solteras. Raucana, el poblado donde Sendero 
Luminoso instaló su primer comité popular abierto en la capital, es el 
infierno en la Tierra. (…) Pero desde hace ocho años el Haras sufrió un 
cambio radical y se convirtió en el asentamiento humano Jorge Félix 
Raucana, una de las barriadas más miserables y tristes de Lima. A lo lejos 
subiendo por un camino de basura y tierra, los siete torreones de 
vigilancia y la gran muralla de adobe, levantada durante los años de 
terror senderista mantiene en vivo el recuerdo de la violencia 
política.418 (el subrayado es mío)  
 

El Comercio: 
Niños impedidos padecen infortunio en Raucana. (…) Fueron concebidos 
cuando en Raucana actuaba el senderismo y sus dirigentes habían 
impuesto un régimen de terror que afectó a los pobladores, especialmente a 
las mujeres embarazadas. Esta situación empezó a cambiar con el ingreso 
de un contingente del Ejército en 1992.419 (el subrayado es mío)  

 
 

 Fotografía de uno de los más de 80 menores con impedimentos físicos, 
que nacieron durante la ocupación  de las FFAA en Raucana420 

 

                                                 
418 Diario: La Republica. Esta gente se muere de hambre. Autora Adriana León. Suplemento del Domingo. 
09.08.1998. pp. 20-21. 
419 Diario: El Comercio. Niños impedidos padecen infortunio en Raucana. Autor Samuel Lizana. Lima, 
28.07.1998. 
420 Diario: La República. Esta gente se muere de hambre. Autor Adriana León. Lima, 09.08.1998. 
Suplemento Domingo. pp. 20-21. 
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Sobre lo sucedido, El Comercio recoge la opinión del senderólogo Carlos Tapia: 

 
En opinión del sociólogo y estudioso del fenómeno de la violencia, Carlos 
Tapia, el caso de los menores en Raucana es un testimonio dramático de 
los efectos del estrés del terror que padecieron sus padres por la 
violencia terrorista. “Es el deplorable resultado de la violencia, que afecta 
principalmente a los niños, que son los que más sufren”, recalcó. Dijo que en 
zonas del departamento de Ayacucho y en  distritos limeños del Cono Este, 
como El Agustino y San Juan de Lurigancho, en los cuales hubo 
infiltración terrorista se encontró niños con diversos problemas 
sicológicos, entre ellos autistas.421 (el subrayado es mío).    

 

En búsqueda de la respuesta al problema de la infancia discapacitada de Raucana 

Al realizar investigaciones con especialistas y ver las posibles causas que pudieran dar 

origen a este tipo de enfermedades, se encontraron tres tipos de motivos o causas, a la vez 

que se tuvo en cuenta los factores congénitos o hereditarios. 

 

1.- Por efectos del lugar (ambiente insalubre)  

Es muy posible que las víctimas contrajeran la meningitis debido al medio en que se 

desarrollaron, puesto que esta es una enfermedad producida por bacterias que se 

encuentran en el polvo y tienden a desarrollarse por la insalubridad en dichos lugares, 

casos que es muy frecuente en asentamientos humanos. Además se presenta como 

consecuencia de las bajas defensas de los niños. La meningitis se propaga fácilmente en 

menores de edad, y tiene como consecuencia la parálisis cerebral e, incluso, la muerte en 

algunos casos. 

  

2.- Deformaciones y minusvalías generadas durante la gestación 

La epilepsia, la sordera, la mudez, la invidencia, son producidas, entre otras causas, porque 

el feto sufre alteraciones, ya sea por golpes físicos o impactos sicológicos fuertes en la 

mujer gestante. Es preciso considerar que estos daños se dan durante los primeros meses 

del embarazo —primera etapa de gestación—, eso quiere decir que cuando el feto se está 

formando, mas no en las etapas subsiguientes. 

 

 

 

                                                 
421 Diario: El Comercio. Niños impedidos padecen infortunio en Raucana. Autor Samuel Lizana. Lima, 
28.08.1998. pp. A8-A9. 
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3.- Planificación familiar 

La hidrocefalia, retardo mental, síndrome de Down y labio leporino, son producto de la 

ingesta de drogas durante el proceso de gestación, o aun antes. 

 

Como señalan las pobladoras, drogas como la taridomina fueron suministradas por el 

Gobierno a las mujeres como método anticonceptivo, como parte de campañas masivas de 

su política de control de la natalidad. La desinformación que signó estas campañas, negó a 

las mujeres la necesidad de conocer que esas drogas anticonceptivas (como la taridomina) 

se mantenían en el torrente sanguíneo femenino aun cuando ya se habían dejado de tomar, 

produciendo que sus futuros niños nacieran con defectos. Inclusive, en algunos casos, los 

anticonceptivos fueron suministrados en forma de inyectables, igualmente sin informar a 

las mujeres de qué sustancia se trataba ni de sus consecuencias nocivas, método que hacía 

imposible suspenderse pues ya se encontraba dentro del organismo femenino. La década de 

Fujimori, en materia de anticoncepción, no quedó solo en uso de esas drogas sino que llegó 

inclusive a practicar la esterilización forzosa mediante la ligadura de trompas y para 

obtener el “consentimiento” se le obsequiaban víveres a la víctima: son numerosas las 

denuncias por muerte materna a causa de malas prácticas médicas al usar este método422. 

 

Finalmente, este estudio ha determinado que muchas drogas como la taridomina fueron 

suministradas en todo el territorio nacional a una población particularmente campesina y 

urbano-marginal ubicada en el mismo centro de la guerra, y Raucana no podía ser la 

excepción, estando como estaba totalmente bajo control de las FFAA. ¿El motivo de esta 

“política”? Se puede pensar que fue una estrategia para evitar que nacieran futuras 

generaciones que se unan a la causa revolucionaria y combatan al Estado, tema de suma 

importancia que merece ser analizado y ser tomado en cuenta para realizar una futura 

investigación.  

 

La tergiversación de la información 

A partir de una explicación científica sobre las causas de las enfermedades y 

malformaciones congénitas de este grupo infantil, es por lo menos criticable la 

argumentación aducida por los periódicos, por estos dos argumentos:  

                                                 
422 Nota: Este asunto fue tan dramático que llegó a tener repercusión internacional. Por ejemplo, al momento 
de editar este trabajo leí el artículo de de Barthélemy, Francoise. Esterilización forzada de indígenas en el 
Perú. Le monde diplomatique Colombia  (revista mensual) No 23, mayo 2004. pp. 6-8. 
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1. Que los responsables del atraso y la miseria que vivió Raucana durante casi toda la 

década del 90 son los militares, que luego de haber impuesto su sistema, no fueron capaces 

de crear mecanismos para que este pueblo saliera adelante. Lo que indica que su objetivo 

no era buscar el desarrollo del pueblo, sino únicamente la destrucción del PCP. Este 

argumento lo podemos sostener con los innumerables testimonios y entrevistas que hemos 

recopilado para hacer la presente investigación.  

 

2. Los medios de prensa informan que estos niños y niñas nacieron con problemas físicos e 

incluso mentales como resultado de la violencia ejercida durante el tiempo que el PCP 

estuvo ahí y no cuando estuvieron los militares, argumento criticable, por dos razones:  

a. La primera: la población, como ha quedado documentado, fue víctima por varios años 

(9) de la ocupación y los crímenes de las FFAA, cometidos durante el régimen de 

Fujimori.  

b. La segunda: que todo este grupo infantil fue concebido y gestado durante esa etapa de 

ocupación, que produjo traumas en sus madres, argumento corroborado por el siguiente 

cuadro, donde muestro el nombre del niño o de la niña, su patología y el año de su 

nacimiento:  

Nombre enfermedad fecha de nacimiento 

Ángela del Milagro Ramos Hilario meningitis 1992 
Aracelli Garfias Rojas hidrocefalia 12.6.1995 

Carlos Luján Baca toxoplasmosis 1993 
Efraín Quispe Rivera sordomudez 1995 
Elvira Marín Garay tumor en la vista 1992 
Enrique Luján Baca toxoplasmosis 1992 
Éver Venero Olivera meningitis 31.5.1998 

Jorge Alarcón Berrocal meningitis 1994 
Jorge Alvarado Alfaro parálisis 7. 3.1999 

José Luis Huamán Vivanco retardo mental 1992 
José Luis Vivanco Tapia retardo mental 1992 
Juan Carlos Rojas Rafael mielomeningocele 1.1.1991 
Juan Medrano Gonzáles síndrome de Dawn 1995 
Juan Unocc Raimundo mudez 1992 
Julián Ramos Hilario labio leporino 7.2.1992 

Luz Amparo Alonso Llactas focomelia bilateral 1996 
Luz Milagros Raymundez Berrocal microcefalia 1995 

Maribel Unocc Raimundo parálisis general 1994 
Martín Maldonado Jiménez síndrome de Dawn 1995 

Sandra Vítor Alania parálisis cerebral 1995 
Víctor Quilca Romaní mudez 1996 

Vladimir Quicaño Tudelano labio leporino 1995 
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Como vemos, sin excepción, se gestaron y nacieron durante la ocupación militar. 

 

Desmintiendo al “decano de la prensa” 

Es costumbre del diario El Comercio manejar la información de acuerdo a la coyuntura 

nacional, por eso adapta sus versiones al régimen de turno. Raucana no podía escaparse de 

ser víctima de esta “política” empresarial del decano de la prensa nacional. Por eso después 

de que en 1998 responsabilizara al PCP de los daños causados en Raucana y diera loas a 

las FFAA como gestoras de su emancipación del yugo subversivo, en el 2002 (a cuatro 

años del informe sobre la infancia con patologías, comentado líneas arriba) dice:  

 

Durante la década pasada el temor paseó por la comunidad (en referencia 
Raucana). Primero fueron los dirigentes pro senderistas que asumieron el 
control de la organización vecinal, luego, en septiembre de 1991, el 
ingreso de las fuerzas del orden y sus intempestivos allanamientos de 
moradas fueron la principal causa de las desapariciones en el lugar. En 
esa zona se instaló una base militar, la misma que permaneció hasta el 
2000, a pesar de que la influencia de Sendero se apagó a mediados de 
1994.423 (el subrayado es mío) 
 

Como es evidente, en el artículo de 1998 El Comercio no menciona las acciones genocidas 

que cometieron las FFAA también en Raucana, sino que las mostró como emancipadoras 

de un pueblo arrasado por la subversión; y no obstante que muchos pobladores lo 

denunciaron en esa época, este diario los silenció totalmente. También sabía que la 

presencia del PCP ya era nula en 1998, sin embargo tampoco dice nada al respecto. La 

razón es que al gobierno de Fujimori no le hubiera gustado que estos vergonzosos hechos 

se conocieran y El Comercio, a lo largo de su historia, no ha querido tener problemas con 

los gobiernos de turno. Pero todo cambia, en el 2002 su línea editorial vira con el nuevo 

gobierno de Alejandro Toledo. Entonces El Comercio sí publica los actos cometidos por 

las FFAA, demostrando con ello que el decano de la prensa escrita es acomodadizo y 

parcializado. 

 

De otra parte, La Republica no se queda atrás: hace ver que toda esa pobreza es por culpa 

del PCP; sin embargo, en ningún momento habla sobre la presencia militar, verdaderos 

                                                 
423 Diario: El Comercio. En Raucana las heridas no cierran. Autor Luis Choi. Lima, 28.08.2002. 
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gestores de mantener esa pobreza y de dejar a muchas jóvenes embarazadas que se 

convirtieron en madres solteras, pero esto tampoco lo dice.424 

 

Saliendo adelante: el comedor de niños y niñas con discapacidad 

Como es costumbre en este pueblo, después de una larga lucha con derrotas y triunfos, las 

madres de familia se levantaron frente a todo ese dolor, sin importarles qué les podía pasar 

pues más les preocupaba cómo resolver las carencias de sus niñas y niños. Así se 

organizaron y juntas levantaron un comedor.  

 

“El comedor empezó en una casa, luego nos donaron una cocina semi 
industrial y ollas, Eugenia de Cruz nos regaló un primus, Teresa Otidiano 
asesora de Laura Bozo, a través de... Solidaridad y Familia nos ayudó 
mucho, donándonos medicinas y trayendo especialistas, en 1998, le pusimos 
Comedor de discapacitados Laura Bozo”.425  

 

Posteriormente el nombre fue cambiado por el de “Comedor infantil de niños especiales de 

Raucana”. Para colmo, durante la gestación del comedor vino la represión. Sobre esta 

arremetida, una de sus dirigentes me relata: 

 

“Todo sucedió cuando vinieron los reporteros de Hildebrant a 
entrevistarme, ellos fueron muy amables y yo les conté lo que ocurría acá y 
por qué razón había tantos niños con discapacidad, le dije que era por la 
culpa de los militares, luego de eso Hildebrant dice, en su programa que 
tenía en el [canal] 11, que yo era terrorista. Luego de eso detienen a 
Facundo y Francia, los dirigentes, y los llevan a la Dincote, y a mí me 
vienen a buscar, una vez vinieron a las 4:00 de a.m. con el argumento de 
querer ver el Vaso de Leche, yo sin pensarlo, los atendí no pensé mal, pero 
me parecía extraño que vengan tan tarde, entonces llamé a otra dirigente y 
bueno no me pudieron hacer nada, pero otra vez volvieron, esta vez 
entraron a mi choza me taparon la boca y me quisieron sacar a la fuerza, 

                                                 
424 Nota: Pero esto no nos debe de resultar extraño, pues el hecho de que este periódico mueve su línea 
editorial de acuerdo a sus arreglos y conveniencias, sin investigar lo que publica. Un ejemplo de esto sucedió 
en el mes de noviembre del 2004, -mientras realizaba esta investigación-, levantó toda una campaña contra 
los estamentos de estudiantes y un gran porcentaje de docentes de la facultad de Ciencias Sociales de la 
U.N.M.S.M sindicándolos de NEOSENDERISTAS, y fue caja de resonancia de las versiones antojadizas de 
un profesor que dijo a todos los medios de prensa tal locura, para enfrentar la oposición de la mayoría de 
profesores y alumnos que no apoyaban su autoritarismo y corruptela. Así, a este profesor de mente tan 
menuda no le importó manchar las honras de docentes y respetables estudiantes con el objetivo de 
mantenerse en el gobierno de dicha facultad, pues estaba en plena proceso electoral para la elección del 
decano. Y fue La Republica el periódico que se prestó a esta locura quijanesca, publicando primeras planas 
durante varios días con los disparates del profesor en campaña electoral. Esto es solo un ejemplo de como se 
maneja la prensa en el Perú, lo que demuestra que tampoco en esta materia somos originales, libres, 
independientes.       
425 Entrevista a una dirigente del comedor de discapacitados de Raucana. (Lima, 07.02.2004). 
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pero me aferré a mi cama y no dejé que me llevaran, la población salió y 
tuvieron que irse. De ahí hice gestiones en el abogado, fui a la Dincote y ya 
no me molestaron.”426  
 

Este es un pequeño fragmento de un testimonio, que sin embargo es una gran muestra de 

coraje y sacrificio por los suyos y su pueblo.  

 

Como hemos podido apreciar, la tercera fase de la GBI no pudo desarrollarse por 

completo: las fuerzas del Estado lograron diversos objetivos con acciones que causaron 

pérdidas irreparables y que contribuyeron a mellar aún más la imagen de las FFAA, y a 

generar un rechazo total a quienes concibieron y avalaron dicha estrategia y a sus 

ejecutores. 

 

III.2. El retiro de las Fuerzas Armadas  
 

En el 2000, el pueblo peruano comenzará un ciclo de duras luchas contra el gobierno de 

Fujimori y su pretendido continuismo mediante la tercera elección. La gran reacción que 

provocó la re-reelección en marcha afluyó a un caudal de rechazo que ya enfrentaba el 

régimen de Fujimori, una corrupción de proporciones impensadas corroía su gobierno y 

hundía en el abismo al Perú. Ese rechazo gestó un proceso de movilizaciones en todo el 

territorio nacional de diversos grupos sociales, entre los que resaltó el estudiantado 

universitario. Este despertar de la lucha social produjo también un sentimiento de 

confrontación nacional por el cual la sociedad peruana comenzó a preguntarse qué había 

ocurrido en el país durante la década anterior. 

 

Mientras se desmoronaba la estructura del poder (que vino a acelerarla con el famoso video 

Kouri–Montesinos, grabado por el jefe fáctico del Sin y asesor principal de Fujimori, 

mientras compraba al congresista Kouri), el asesor se daba a la fuga, al día siguiente de 

producido el escándalo las tropas acantonadas en Raucana se retiraron. El motivo exacto 

no lo he podido establecer, pero como hipótesis se puede pensar que fue el mismo 

Vladimiro Montesinos que mantuvo al Ejército en dicho lugar, y, una vez que estuvo 

prófugo no le quedó al Ejército otra cosa que regresar a sus cuarteles. Unos meses después 

el Presidente del Estado peruano siguió los pasos de su asesor y también se dio a la fuga.  

                                                 
426 Ibíd. 
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Como correspondía, el pleno del Congreso de la República nombró como presidente 

transitorio al que fuera en esos momentos presidente del Congreso, Valentín Paniagua 

Corazao. Entre sus primeras medidas, Paniagua ratificó el retiro de la FFAA de la 

asociación de vivienda Raucana y la posterior creación de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación para el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el más grande 

proceso de guerra vivido en el Perú. La CVR fue también una conquista del pueblo 

peruano que apoyó con sus firmas la iniciativa presentada al Congreso para su creación. 427  

Después de nueve años, la población de Raucana ya no ve soldados en sus predios, ya no 

escucha el detonar de las balas, ni teme las persecuciones o rastrillajes, anhelando que 

nunca más haya vecinos muertos o heridos.  

 

Hoy Raucana es un pueblo que lucha y se supera, un pueblo que aprendió de sus heridas y 

que tiene un temple que se ve en su gente. Que sus luchas y sacrificios sirvan de ejemplo 

para que nunca más repitamos la historia y nunca más dejemos de escuchar a nuestros 

hermanos.  

 

 

 

                                

“La polvareda dejó de sentirse, el temor acabó ya”. 

 
 
 
 
 

                                                 
427 Nota: A tres años de que emitiera su Informe Final, con un Plan de Reparaciones para las víctimas y con 
la polémica cifra de 69 280 muertes que, según la CVR, ocasionó la guerra civil sigue provocando 
discusiones y cuestionamientos. Polémicas que nos dice que todo no está dicho ni cerrado en este camino en 
pos de la verdad, la justicia y la reparación imprescindibles para remontar este capítulo trágico de nuestra 
historia, ya que la verdad, la justicia y la reparación son todavía objetos en el claroscuro. Algo parecido que 
aun sucede en el resto de países de América del Sur que también vivieron similares procesos de violencia 
política: Uruguay, Chile y Argentina, son solo por nombrar a países de esta parte del continente, pues por 
ejemplo también está México. Todo esto me recuerda las palabras del premio Nóbel argentino Adolfo Pérez 
Esquivel: “El pueblo no puede vivir en la ignorancia, en el ocultamiento y en la mentira, y por ello debe 
conocer la verdad, como única manera de construir un proceso democratizador.” 
El debate sobre las cifras de víctimas de la CVR a dos años de haberse presentado el Informe se encuentra en 
Google, 27.9.2005. Véase: 
[1] CVR no dijo que FFAA hayan aniquilado. La Primera – Lima. 6.9.2005.  
[2] Informe de Ricardo Alvarado sobre mesa redonda Carlos Tapia-Agustín Haya, 10.10.2003 
[3] La CVR: el número de víctimas mortales. Carlos Tapia. La República 20.9.2005  
[4] Respuesta a un belicoso artículo de Carlos Tapia. Ricardo Alvarado. Septiembre de 2005. 
[5] Un deber con la Verdad I. Mis observaciones a los datos de la CVR. Raúl Wiener. 12.10.2003 
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CAPÍTULO SÉXTO 

 

LA APLICACIÓN DE LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD EN LAS 

BARRIADAS DE LIMA: Una visión panorámica  

 

 

En las ciudades existen las barriadas, las 
inmensas masas barriales. Nosotros desde 
el año 76 tenemos una directriz para el 
trabajo en las ciudades. Tomar barrios y 
barriadas como bases y proletariado 
como dirigente, ésa es nuestra directiva y 
la seguiremos practicando, ahora en 
condiciones de fuerza popular. A qué 
masas apuntamos, claramente se ve. (...) 
las inmensas masas de barrios y 
barriadas son como cinturones de hierro 
que van a encerrar al enemigo y que 
retienen a las fuerzas reaccionarias.   
 

Abimael Guzmán Reinoso: 
presidente del PCP.428 

 

 

 

I. Las bases de apoyo del PCP vs. las bases contrainsurgentes 

 

Las bases de apoyo en Lima  

El intento de desarrollar bases de apoyo en las zonas periféricas de Lima se empezó a 

gestar con la aparición de Raucana; sin embargo, se puede encontrar un trabajo político 

anterior desarrollado en varias barriadas de la capital como el asentamiento humano Laura 

Caller (Los Olivos), Bocanegra (Callao), entre otros. Estas experiencias, que podemos 

llamar piloto, sirvieron de preparación para lo que posteriormente sería la formación de 

Raucana. Los organismos generados (organismos de fachada del PCP, por medio de los 

cuales se daban las directivas del PCP) fueron vitales para dicha tarea y, siempre bajo la 

                                                 
428 Borja, Arce. Reportaje del siglo. Presidente Gonzalo rompe el silencio. El Diario, Lima, 1989. p. 35 
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dirección del Comité Metropolitano, sirvieron en gran medida para determinar hasta qué 

punto podía desenvolver su accionar y si podía o no aventajar al Estado en la implantación 

de su nuevo sistema.  

 

En resumen, esta práctica contribuyó a la realización de los comités populares: abiertos, 

semi-abiertos o clandestinos. La historia determinaría que no se llegase a desarrollar el 

“nuevo poder” en estos otros lugares, debido a diversos factores internos y externos que 

caracterizaron el conflicto. 

 

Las disputas por el control de una zona eran muy fuertes debido a la presencia política de 

agrupaciones de izquierda o del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que  buscaban 

aplicar su método e ideología. Pues bien, en dichos lugares el PCP desplegó toda su 

maquinaria y el combate fue reñido, aunque fue distinto que en Raucana, donde estuvo 

solo. Al trabajo político de agrupaciones con una ideología y un liderazgo definidos se 

aunó las rápidas acciones de las Fuerzas Armadas (FFAA) que intervinieron y desbarataron 

dichas zonas al menor indicio de un germen del PCP.      

 

La intención de este capítulo es ahondar en la forma en que las FFAA desplegaron la 

guerra de baja intensidad (GBI) en las barriadas, específicamente en las zonas que 

estuvieron bajo la ocupación de los grupos subversivos alzados en armas —en el caso de 

Raucana bajo el liderazgo del PCP—. Este análisis nos permite una visión más amplia del 

proceso en sí y, a la vez, desbroza una ruta para que futuras investigaciones se puedan 

realizar en mayor escala sobre todas esas zonas.  

 

II. La formación de las barriadas 

 

Las barriadas son los poblados marcados por la pobreza que se ubican en los suburbios de 

las ciudades. Surgen bajo el imperio de las necesidades básicas sin satisfacer de una 

población que proviene principalmente del interior del país y, al encontrar una ciudad 

cerrada que a lo más le ofrece tugurios, elige y ocupa sus zonas periféricas en busca de un 

lugar donde vivir. En Lima, al principio las barriadas coparon los cerros que la circundan, 

y posteriormente los valles, donde esa masa migratoria originaria del campo, sobre todo 

serrana, encontró fundos, haciendas o lugares baldíos. Como ya hice referencia en el 
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capítulo I, las primeras invasiones vienen de mucho tiempo atrás. Hicieron su aparición 

hacia los años cuarenta, cincuenta, y para las décadas siguientes ya habían tomado toda la 

periferia de Lima, creando un panorama nunca visto en la capital: un cinturón lúgubre de 

pobreza que la rodeaba toda429. Pero el Perú no es la excepción, pues el fenómeno es 

regional, y el problema mayor consiste en que esa migración no vino aparejada con una 

industrialización suficiente que pueda dar empleo a los habitantes de las barriadas de 

nuestro país, de las callampitas en Chile, de las fabelas en Brasil, comunas en Medellín – 

Colombia, etc. 

 

El hecho que esta población, en su gran mayoría de origen andino, opte por migrar se debe 

a diversos factores, y en todos subyacen causas que atraviesan todas las décadas, variables 

que se concatenan y que tienen vigencia hasta hoy: en primer lugar la pobreza y el atraso 

en que se hallaban —y se hallan— sus pueblos, y como consecuencia, la frustración de no 

lograr un desarrollo individual o familiar. Así, Lima aparecería en el imaginario 

provinciano como el lugar donde los sueños se podían hacer realidad. 

 

Como resultado de ese proceso de inmigración, en la década de los noventa Lima se 

presentaba como una capital caótica y desordenada, con una gran población marginal que 

vivía en esas barriadas y asentamientos ubicados en su periferia, además de la existencia de 

una guerrilla que tenía como meta tener el poder en ese cinturón de pobreza. No olvidemos 

que para el PCP esos lugares fueron terrenos fértiles para sembrar teorías revolucionarias 

que germinarían durante el proceso de la lucha armada y darían sus frutos cuando se 

volvieran partícipes de la “la gran batalla final”, es decir, el cerco de Lima desde las bases 

de apoyo. 

 

III. La guerra de baja intensidad (GBI) 

  

 III.1 En el campo:  

 

Bases contrasubversivas en el campo 

Si bien en un primer momento el Estado no supo responder adecuadamente al fenómeno de 

crecimiento de bases de apoyo subversivas en el campo, con el paso del tiempo incursionó 

                                                 
429 Léase la novela de Julio Ramón Ribeyro. Gallinazos sin plumas. Lima, 1955. 
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en el uso de tácticas impartidas por la Central de Inteligencia Americana (Cía), que las 

había usado en países dónde habían ocurrido procesos similares.  

 

La estrategia fue llamada guerra de baja intensidad y había dado resultados parciales en el 

campo, con un gran costo de hombres y dinero que puso a estos lugares bajo el control 

político y militar de las FFAA, en especial del Ejército. La estrategia fue sencilla, consistió 

en la instalación de bases contrasubversivas. Su instalación trajo una suma de violaciones a 

los derechos humanos sin precedentes: muertes, detenciones, desapariciones, torturas, y 

otras, eran pan de cada día; y quedaron, hasta el día de hoy, la mayor parte de ellas en una 

absoluta impunidad que llama la atención. Los medios de prensa casi no existían para 

cubrir estos sucesos, salvo que se tratase de gente reconocida como los periodistas 

asesinados en Uchuraccay. Por otro lado, se había institucionalizado el miedo, bajo la 

consigna: “O estás con nosotros o con los terroristas”. No había medias tintas en esta 

guerra.  

 

Al extenderse a las ciudades, las FFAA desplegaron la misma táctica empleada en el 

interior del país, con las particularidades del caso. En Lima se empezó a utilizar el  método 

de la dependencia asistencial, para ganar a la población con dádivas, entre otras acciones.  

 

Pero la gran interrogante era: ¿Cómo aplicar los mismos métodos para conseguir en la 

capital el mismo control que tenían en las provincias, y con el mismo manto de impunidad 

de siempre? 

 

III.2 En la ciudad: La GBI en las zonas periféricas de Lima metropolitana 

 

Se puede deducir de los testimonios de los militares que al principio les fue difícil aplicar 

la GBI en la capital, pero finalmente lo consiguieron. La historia ha demostrado, a través 

de los innumerables testimonios recogidos, que la práctica seguida en el campo continuó 

en las zonas periféricas de Lima, con la diferencia que en estas zonas la combinaron con el 

apoyo asistencial,  —ya citado—. Fue la actuación importante de los medios de 

comunicación: la prensa, que los militares creyeron que les sería adversa, con el tiempo se 

convirtió en su gran aliada. También con el tiempo, llegó a ser de dominio público que la 
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gran mayoría de medios de comunicación habían sido comprados por el régimen430, de tal 

forma que se hizo evidente que no solamente los unía  la causa común de la lucha contra la 

subversión, sino su asociación para delinquir y mantener al gobierno corrupto de turno 

como ha quedado demostrado a la caída del régimen.  

 

Pero ¿cómo lograron tal tarea los militares? ¿Cómo lograron que la opinión pública viera 

con agrado al Ejército? La respuesta fue: inflar la guerra. Este fue un punto central y el 

PCP contribuyó a que sea posible, sea con conocimiento de causa o no. Al “inflar la 

guerra” ambos bandos radicalizaron su accionar y se creó una especie de presión social 

para con la población, en busca de que “tomara una posición”. A la larga, esto hizo que se 

formara una población a-histórica que dejó pasar por alto las acciones punitivas que 

realizaba el Ejército en determinado lugar o con determinada persona. Se convirtió al 

“ciudadano promedio”, léase también en femenino, en un mero espectador del conflicto sin 

derecho a opinar, pues los medios de comunicación que orientaban a la opinión pública 

fueron cajas de resonancia, de un momento a otro, de las consignas y versiones del Estado, 

y así, millones de peruanos y peruanas pasaron a ser sordos y ciegos frente a los atropellos 

que los diversos aparatos estatales, con las FFAA a la cabeza,  cometían como parte del 

conflicto. 

 

Lo más resaltante de esta estrategia de GBI es que las FFAA lograron sus objetivos. 

Primero estuvo la desarticulación de los organismos generados del PCP que, por tanto, 

barrió con la fuerza que tenía esta organización. El segundo paso fue poner a la población 

en una especie de sujeción condicionada por la entrega de productos de primera necesidad. 

El tercer paso era filtrar cualquier avance que quisiera realizar el PCP y a la vez 

contraatacarlo con el desarrollo de bases contrasubversivas o, como en algunos casos, hasta 

con la imposición de rondas vecinales, que no era otra cosa que una manera de armar a la 

población para que combata a los subversivos (lo que el PCP dio en llamar “masas contra 

masas”). 

 

 

 

                                                 
430 Nota: Varios de los directivos y dueños de las televisoras del país aún tienen procesos judiciales en curso, 
unos cumplen condena y otros están prófugos (como el caso del empresario televisivo Shultz, que en 
septiembre de 2005 fue ubicado en Ginebra llevando una vida lujosa).  
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Las formas de operar en Lima metropolitana 

Una “mano blanda” y otra dura 

Para ver cómo se fue gestando el desenvolvimiento de las FFAA evaluemos su accionar en 

todo los asentamientos humanos periféricos de Lima, en los que desarrollaron su GBI. 

Mediante una intensa recopilación periodística se ha logrado documentar el accionar de las 

FFAA desde que empezó, hacia 1991, hasta cuando fueron acciones esporádicas en el 

marco de lo que se consideraba una guerra ganada, en 1995. 

 

Si bien existe una reticencia, por parte del autor, a utilizar los periódicos como única fuente 

sin contrastarla con otras como entrevistas u otros documentos, el uso de esta metodología 

se debe al alto costo monetario y de tiempo que significaría viajar a cada pueblo y 

familiarizarse con él en busca de información sobre las acciones de las FFAA.  

 

Ya les tocará a quienes emprendan futuras investigaciones realizar tal labor y esclarecer los 

hechos en las barriadas de Lima, puesto que, de hacerse, aportarán una visión panorámica 

del problema total en la capital y que, a largo plazo, se podría realizar en todos los pueblos 

del Perú. 

 

Para hacer esta sistematización de las fuentes se han utilizado cuadros, por medio de los 

cuales se describen (en gran escala) las áreas donde se desarrolló la GBI, para luego pasar 

a especificar más detalladamente las zonas, y posteriormente dar la relación del número de 

acciones de GBI que desarrollaron los diversos cuerpos de las FFAA: ejército, marina, 

aviación  y asimismo la policía.  

 

Con el fin de conocer las modalidades de las acciones realizadas, he tomado como pautas 

los casos más emblemáticos y los he reconstruido históricamente: y, además los he 

relacionado con acontecimientos paralelos producidos en las barriadas de Lima en la época 

estudiada, todo, como ya dije, con las fuentes periodísticas. Esta metodología permite 

observar el tipo de política que el Estado aplicó en las zonas vulnerables, durante el 

proceso de lucha que se desarrolló en el país. Por último, en los anexos están expuestas 

todas las fuentes periodísticas utilizadas, material que espero sirva para futuras 

investigaciones que enriquezcan este trabajo. 
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Cuadro I 

 
Recuento panorámico de las principales acciones realizadas por las FFAA en toda el 

área que circunda a Lima metropolitana (1990-1995)431 

distritos acciones cívicas Rastrillajes bases contrasubversivas 

TOTAL DE 
ACCIONES EN EL 

CONO NORTE 

 

52 

 

10 

 

--- 

Ancón y Puente Piedra 16 -- --- 

Santa Rosa -- -- --- 

Carabayllo -- -- --- 

Comas 1 4 --- 

San Martín de Porres 14 -- --- 

Los Olivos 21 5 --- 

Independencia -- 1 --- 

TOTAL DE 
ACCIONES EN EL 

CONO ESTE 

 

28 

 

24 

 

3 

San Juan de 
Lurigancho 

 
8 

 
16 

 
1 

Lurigancho -- -- --- 

Ate-Vitarte 14 3 2 

El Agustino 1 7 -- 

Santa Anita / 
Cieneguilla 

 
5 

 
-- 

 
--- 

 
Sigue… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
431 Fuente: Cuadro realizado por el autor, sobre la base de fuentes periodísticas. Las fuentes pueden 
encontrarse en la bibliografía. 
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…viene 
 
 

TOTAL DE 
ACCIONES EN EL 

CONO SUR 

 

91 

 

20 

 

3 

Villa María del 
Triunfo 

3 5 --- 

San Juan de 
Miraflores 

38 11 1 

Chorrillos 6 3 --- 

Villa el Salvador 11 1432 2 

Pachacamac, Lurín y 
Pucusana 

 
33 

 
-- 

 
--- 

TOTAL DE 
ACCIONES EN LA 

PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO 

 

26 

 

16 

 

1 

Callao 20 10 1 

Bellavista 1 -- --- 

Carmen de la Legua 
Reynoso 

-- 1 --- 

Ventanilla 5 5 --- 

La Punta -- -- --- 

La Perla -- -- --- 

TOTAL DE 
ACCIONES 

197 70 7 

 
 

Como podemos apreciar, las acciones ejecutadas en el marco de la GBI no se dieron en 

igual medida en todos los conos de Lima, sino en distritos específicos; y, al cerrar más el 

campo de acción, quedan objetivados los lugares de mayor incidencia:  

 

                                                 
432 Nota: Los rastrillajes en Villa El Salvador se circunscribieron a los lugares donde se acantonaron las bases 
contrasubversivas, por esta causa fueron, aparentemente, muy pocos, y tuvieron escasa cobertura periodística.   
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Cuadro II 

 
Distritos donde más se desarrollo la guerra de baja intensidad 

 acciones cívicas rastrillajes bases contrasubversivas 

Cono norte, distrito  
Los Olivos 

 
21 

 
5 

--- 

Cono este, distritos 
Ate – Vitarte 

San Juan de Lurigancho 

 
14 
8 

 
3 

16 

 
2 
1 

Cono sur, distritos 
San Juan de Miraflores 

Villa El Salvador 

 
38 
11 

 
11 
1 

 
1 
2 

CALLLAO 
distrito Callao 

 
20 

 
10 

 
1 

 

Como se puede apreciar, estos lugares guardan cierto parecido con Raucana, puesto que, 

como en ese pueblo, la GBI también se desenvolvió en ellos completamente, con todo y 

base contrasubversiva. En estos distritos podemos delimitar aún más el accionar de las 

FFAA y ver dónde acantonan sus bases antisubversivas. 

 

• Lugares donde se instalaron las bases antisubversivas 

 

CONO ESTE 

1.- Distrito de Ate-Vitarte: 

– Asociación de vivienda Raucana. 

– Comunidad autogestionaria Huaycán.  

2.- Distrito de San Juan de Lurigancho: 

– Asentamiento humano Juan Pablo II. 

 

CONO SUR  

1.- Distrito de San Juan de Miraflores: 

– A la altura del puente Alipio Ponce. 

 

2.- Distrito de Villa el Salvador: 

– Asentamiento humano de Pachacamac. 

– Primer sector “Ciudad Mensaje de la Paz”. 
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PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

1.- Distrito Callao: 

– Asentamiento humano ex - fundo Bocanegra 

 

Otra información relevante que se ha obtenido está referida a las acciones específicas que 

cada cuerpo de las FFAA ejecutó en la GBI, es decir, cuáles fueron las acciones que 

estuvieron a cargo de cada una de ellas. Así, el cuadro III indica: 

 

Cuadro III 

 
NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS FFAA  

Y DE LA PNP 
 acciones cívicas rastrillajes 

bases contrasubversivas 

Ejército Peruano 
135 57 6 

Marina de Guerra del 

Perú 

27 14 1 

Fuerza Aérea del Perú 4 1 --- 

Policía Nacional del 

Perú 

48 60 --- 

TOTAL 214 132 --- 

 

Este resultado es mayor al del cuadro I, debido a que en algunas ocasiones las acciones 

fueron realizadas por las FFAA y la PNP, como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro IV 

 
Acciones conjuntas entre las FFAA y la PNP 

 
 acciones cívicas Rastrillajes 

Ejército Peruano y PNP 
12 54 

Marina de Guerra y PNP 5 8 

TOTAL  17 62 
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Haciendo la respectiva operación de resta entre ambos —el número de acciones realizadas 

por las FFAA menos las acciones conjuntas—, el resultado total es el mismo al de las 

acciones llevadas a cabo en todas las zonas periféricas de Lima (cuadro I). 

 

Algo que me queda decir es que esas acciones fueron ejecutadas mayormente en los 

distritos que se encontraban en el entorno geográfico de cada arma, esto es una especie de 

jurisdicción o área de influencia por estar históricamente localizada en ella. Por ejemplo, la 

Marina de Guerra del Perú mayormente desarrolló la GBI en todas las áreas que sus altos 

mandos consideraron importantes para sus intereses, eso quiere decir en el Callao, con 

mayor énfasis en los asentamientos humanos adyacentes a sus instalaciones. 

 

En el caso de la Fuerza Área sucede lo mismo: su área de acción fue principalmente donde 

están ubicados sus bases y aeropuerto: el distrito periférico de Ancón. 

 

El Ejército y la Policía, que contaban con mayor capacidad para combatir a la subversión, 

tanto en logística como en recursos humanos, se encargaron de desarrollar la GBI en todas 

las zonas periféricas de Lima. Es a causa de este mayor radio de acción, que estos cuerpos 

llevan a cabo el mayor número de operaciones, tanto rastrillajes como acciones cívicas. Por 

supuesto esto no fue obvio para que igualmente accionaran en los asentamientos humanos 

adyacentes a sus bases e instalaciones, por ejemplo el cuartel La Pólvora ubicado en el 

cerro El Agustino, para el caso de los militares; o en asentamientos aledaños a la Escuela 

de oficiales de la Policía Nacional en Chorrillos, para el caso de los policías.     

 

Casos emblemáticos: cronología de acciones  

De la documentación recolectada, analizada y sistematizada, he tomado como punto de 

referencia tres asentamientos humanos —uno por cono— y un distrito, que sobresalen 

porque en ellos se desarrolló la GBI en todas sus fases. Además, son importantes porque se 

sitúan en cuatro áreas distintas que circundan Lima, que, coincidentemente, se definen 

como áreas estratégicas. 
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PRIMER CASO: Cono Norte 
 

Distrito Los Olivos: Asentamiento humano “Laura Caller” 

 

La importancia de este asentamiento radica en su ubicación geográfica, pues se encuentra 

en la entrada a Lima, al venir del norte. Está localizado apenas a pocas cuadras de la 

carretera Panamericana Norte, lugar de ubicación estratégica para lo que sería una futura 

base de apoyo, para que desde allí el PCP consiga apuntalar el cerco que se había 

propuesto construir en el largo plazo. El accionar del PCP en Laura Caller —por lo que se 

sabe— tuvo características similares al que desarrolló en Raucana y, si bien no fue de la 

misma magnitud, dejó los fundamentos para que se desarrollara de la misma forma. A esto 

se debe que las FFAA desplegaran la GBI en dicho lugar con características que no 

tuvieron comparación con ninguna del cono norte de Lima.         

 

Secuencia cronológica basada en datos periodísticos: asentamiento humano Laura 

Caller 

 

Desenvolviendo la primera fase de la guerra de baja intensidad: 

- Acciones cívicas y rastrillajes 

El 17 de mayo de 1991 se hizo la primera acción cívica en Lima metropolitana a cargo 

del Ejército Peruano: se entregaron víveres en el asentamiento humano Laura Caller. Pero 

sucedió un hecho inesperado para los militares: la población buscó impedir la acción 

cívica.433 Un mes después el 18 de junio, el Ejército y la Policía Nacional realizaron una 

“incursión” (rastrillaje) en ese mismo lugar y detuvieron a 175 personas, que fueron 

llevadas al Fuerte Rímac.434 Paralelamente, cuatro meses después (6 de septiembre de 

1991), se instala la primera base antisubversiva en la asociación de vivienda Raucana.435   

 

Muerte y alimentación 

El 17 de octubre, una veintena de efectivos del Ejército disparan a quemarropa al 

presidente del asentamiento humano “Los Olivos de Pro”.436 Dos días de producido dicho 

asesinato (19.10.91) el Ejército, en coordinación con el Programa de Asistencia Directa 

                                                 
433 Diario: El Peruano. A la Espera. Lima, 18.05.1991. Sec B. p. 9 
434 Diario: El Nacional. Lima, 19.06.1991.  
435 Diarios Diversos, Lima, 07.09.1991.   
436 Diarios: Expreso. Ejército distribuye ropa y alimentos en Raucana. Lima, 18.10.1991. Sec. Locales. p. A-
18 
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(Pad), realiza una acción cívica en treinta asentamientos humanos de San Juan de 

Miraflores y reparte 98 toneladas de alimentos a cerca de 3 500 familias.437 El 25 de 

octubre, fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional incursionan nuevamente en 

“Los Olivos de Pro” y matan de dos balazos a Carlos Bramont Ripa (30) en el interior 

de su vivienda, detienen a 20 moradores, entre ellos, a varios dirigentes de ese pueblo.438                          

 

Sorpresivamente, dos días después (27.10.91), diversas organizaciones representativas del 

distrito de San Juan de Lurigancho marchan por las calles de su localidad con lemas 

alusivos a la vida y de condena a la violencia sediciosa.439 El 29.10.1991 el periódico La  

República informa que las FFAA se habían impuesto “incrementar la acción cívica” que 

desarrollaban en diferentes pueblos del país, y abarcar los asentamientos humanos 

capitalinos y otros del interior.440 Al día siguiente, efectivos del Ejército, en coordinación 

con el Pad, reparten 51 toneladas de alimentos a una diez mil familias residentes en el 

Cono Sur de Lima.441 Semanas después, el 8 de noviembre, los pobladores del 

asentamiento Félix Raucana se enfrentan con los militares que se encontraban acantonados 

en ese lugar, y exigieron su inmediato retiro por su presunta responsabilidad en el asesinato 

de un joven de 20 años (Jhon Vélez), cuyo cadáver fue encontrado en una chacra de Santa 

Clara, en Ate-Vitarte.442  

 

Obviando el asesinato en Raucana  

Dos días después (10.11.1991), el Programa de Emergencia Alimentaría del Pad repartió 

186 toneladas de alimentos entre ocho mil familias de dieciocho asentamientos humanos 

del distrito limeño de Los Olivos. La ayuda se entregó con el apoyo del Ejército.443 

Nueve días después (19.11.91), nuevamente el Pad y el Ejército repartieron a tres mil 

familias de catorce asentamientos humanos de los distritos de Puente Piedra y Ancón más 

de setenta toneladas de alimentos.444                                   

 

                                                 
437 Diario: Expreso. Ejército Repartió Víveres En San Juan De Miraflores. Lima, 20.10.1991. Sec. Local. p. 
A-13 
438 Diario: La República. Soldados Matan de 2 balazos a guardaespaldas de Chito Ríos. Lima, 26.10.1991. 
Sec. Policial. p. 22 
439 Diarios diversos. Lima, 28.10.91. 
440 Diario: La República. Lima, 29.10.1991. 
441 Diario: El Peruano. Ejército reparte 51 toneladas de alimentos en el cono sur. Lima, 31.10.1991. Sec. B. 
p. 9 
442 Diario: La República, El Nacional. Lima, 09.11.1991.  
443 Diario: El Peruano. Ejército y Pad llevan víveres a Los Olivos. Lima, 11.11.1991. Sec. B. p. 9 
444 Diario: El Peruano. Ejército organiza Operación de la paz. Lima, 20.11.1991. Sec. B. p. 9 



 285

Gran campaña cívica “Operación de paz” 

 

El 2 de diciembre de 1991, el general de brigada Ejército Peruano, Jorge Ferreyros 

Seguín, jefe de informaciones de esa arma, anuncia el inicio de una intensa jornada de 

labor cívica por parte de su institución durante esa semana, denominada 'Operación de 

paz', previa a la conmemoración del 167 aniversario de la batalla de Ayacucho, instituido 

como 'Día del Ejército del Perú'.  

 

Esta campaña de labor comunitaria que se realizará en diversos pueblos 
jóvenes y asentamientos humanos de Lima está orientada a mostrar a la 
población civil, principalmente a la juventud del país, que contamos con 
un Ejército profesional, que trabaja al servicio del pueblo y 
está preparado para brindarle seguridad.445                                   

 

El 3 de diciembre, en Lurín, el Ejército desarrolla labores cívicas en el marco de la 

'Operación por la paz', previas a la celebración su aniversario. Bajo el lema 'El Ejército es 

el pueblo', aproximadamente unos ochenta efectivos militares de la División de Fuerzas 

Especiales del EP se concentraron en ese distrito para llevar a cabo una ceremonia cívico-

patriótica, al término de la cual iniciaron tareas de forestación.446 Al día siguiente 

(4.12.91), el Ejército repartió alimentos a cerca de quinientas familias del asentamiento 

humano 'Rodrigo Franco', en el distrito de Surco.447 Dos días después (6.12.91), el Ejército 

repartió alimentos en el pueblo joven 'Julio C. Tello' del distrito de Lurín.448 El 8.12.91 se 

repartió alimentos a cinco mil familias de los asentamientos humanos Huaycán, Villa El 

Salvador y Raucana.449                     

 

Después de las acciones cívicas, vienen los rastrillajes  

El 7.2.92, trescientos efectivos del Ejército y la Policía, apoyados por helicópteros, 

realizaron operativos antisubversivos en los asentamientos humanos 'Laura Caller' y 

'Confraternidad' del distrito de Los Olivos, en el ex fundo Bocanegra del Callao, y otros 

cuatro en el distrito de Comas. La República publicó: “Se allanó varias viviendas que 

habían sido señaladas por el Servicio de Inteligencia como guaridas de subversivos y las 

llamadas 'escuelas populares'. El número de apresados sobrepasa los 20, entre 
                                                 
445 Diario: El Peruano. Acciones Cívicas une a Ejército con el Pueblo. Lima, 04.12.1991. Sec. A. p. 7 
446 Ibíd. 
447 Diario: El Peruano. Pad y el Ejército distribuyen 10.5 toneladas de víveres. 05.12.1991. Sec. B. p. 9 
448 Diario: El Peruano. Ejército reparte en Lurín 16 toneladas de alimentos. 07.12.1991 Sec. A. p. 7 
449 Diario: Expreso. Ejército Repartió Alimento en Huaycán. Lima, 09.12.1992, Sec. Policial. p. A-8 
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sospechosos e indocumentados. Los efectivos del Ejército y la Policía realizaron el 

operativo”.450         

 
El 16.9.92 fue el día de la captura del presidente del PCP, Abimael Guzmán, dos días más 

tarde, el 18.9.92, efectivos del Ejército realizan una labor de acción cívica en el 

asentamiento humano Laura Caller.451 Al día siguiente, el 19.9.92, la Policía Nacional 

realiza una acción cívica en beneficio de unos tres mil pobladores del asentamiento 

humano Amauta I, del distrito de Ate-Vitarte, que les llevó atención médica gratuita en 

postas médicas portátiles, en el campo de la atención preventiva y primaria de la salud.452  

 

Asesinato de un poblador  

El 29.3.93, en el asentamiento humano 'Laura Caller', muere acribillado por efectivos del 

Ejército un poblador llamado Freddy Canazas. La muerte se produjo durante una marcha 

de protesta de la población del asentamiento humano, que fue reprimida a balazos por 

efectivos del Ejército.453 Dos días después el diario El Comercio escribió: “La misteriosa 

muerte de un poblador del asentamiento humano 'Laura Caller' de Los Olivos es 

investigada por la DINCOTE, aunque los pobladores acusaron a las fuerzas del orden de 

haberle disparado. El morador Freddy Canazas Pizarro (32) fue encontrado muerto a las 

05:00 horas con un balazo en el tórax, otro en la pierna izquierda y un último en el 

glúteo”.454  

 

Limpiando a los asesinos  

Días después (4.4.93), el presidente del comando conjunto de las FFAA, Nicolás de Bari 

Hermoza, declaró que “las FFAA y la Policía Nacional cautelan la estricta vigencia de los 

DDHH, tanto en las detenciones como en los operativos de 'rastrillaje' y acción cívica en 

los asentamientos humanos infiltrados por el terrorismo”.455  

 

El 11.4.93 continúan los rastrillajes, esta vez en forma conjunta entre el Ejército y la 

Policía, en la comunidad de Santa Cruz de Cajamarquilla, donde son detenidas 31 

                                                 
450 Diario: Última Hora. Lima, 08.02.1992. 
451 Diario: El Peruano. Ejército sigue con su labor cívica en AAHH. Lima, 19.09.1992. Sec. A. p.7 
452 Diario: El Peruano. Policía Nacional Cumple Labor Cívica En Vitarte. Lima, 20.09.1992. Sec. A. p. 4 
453 Diario: La Nación. Lima, 31.03.93.                         
454 Diario: El Comercio. Investigan Extraña  Muerte De Poblador. Lima, 01.04.1993. Sec. Policial. p. A-13 
455 Diario: Expreso. Fuerza Aérea y Policía ratifican y respaldan medidas tomadas el 5 de abril”. Lima, 
05.04.1993, Sec. Política. p. A-2 



 287

personas. Se registraron quejas de los comuneros respecto a la pérdida de dinero y valores 

durante la intervención.456 Ese mismo día se realizaron rastrillajes en dos asentamientos 

humanos de Huachipa, y fueron capturadas alrededor de cien personas. Este operativo duró 

de cuatro a diez de la mañana.457 Al día siguiente se realizó otro en El Agustino;458 y el 

13.5.93 en tres asentamientos humanos del distrito de Surquillo, en estos participaron 

trescientos efectivos del Ejército y de la Policía, con el saldo de cincuenta personas 

detenidas.459 A continuación, el 30.9.93, se realizó un rastrillaje y posterior acción cívica en 

el pueblo joven “El Paraíso” de San Juan de Miraflores.460 Al día siguiente, 1.10.93, tropas 

combinadas del Ejército y de la PNP (700 efectivos) efectuaron una sorpresiva operación 

de rastrillaje en el asentamiento humano Laura Caller: revisaron cada una de las 

viviendas, empadronaron a sus habitantes y detuvieron a 84 personas. 461                                                                  

 

Análisis de la GBI en el cono norte  

El caso del asentamiento humano “Laura Caller” nos sirve para analizar cómo se 

desenvolvió la GBI en el cono norte de la capital, aunque no lograra completar todos sus 

componentes. Lo que resalta de manera especial es que a un par de días que en sus predios 

se perpetraran los asesinatos, se hicieron acciones cívicas de grandes magnitudes en otras 

áreas de Lima. 

 

 

SEGUNDO CASO: a) Cono este 

Distrito de Ate-Vitarte: comunidad urbana autogestionaria de Huaycán. 

 

Este es quizá uno de los pueblos más importantes que habría que estudiar, puesto que 

geográfica y socialmente tuvo gran importancia para el PCP. Su cercanía a Raucana hacía 

que compartiesen ciertas características como ser colindantes con la Carretera Central, su 

proximidad al Ferrocarril del Centro y con el río Rímac. Además, Huaycán presenta una 

extensión asentada sobre todo el valle, comparada con Raucana que solo formaba parte de 

un valle (Amauta). Por último, la gran población que radicaba en Huaycán fue uno de los 

                                                 
456 Diario: Expreso. En Rastrillaje Detiene A 3 Presuntos Mandos De Sendero. Lima, 12.4.1993, Sec. 
Policial. p. A-12 
457 Diario: La Nación. Lima, 12.04.93.                                          
458 Diarios diversos. Lima, 13.05.93. 
459 Diarios diversos. Lima, 14.05.93. 
460 Diario: ONDA. Lima, 01.10.93.                                            
461 Diario: Expreso. Lima, 02.10.93. 
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objetivos de la labor política del PCP, lo que trajo como consecuencia que este pueblo 

también fuese elegido por el Estado como un lugar donde aplicar la GBI.  

 

Secuencia cronológica basada en datos periodísticos: comunidad autogestionaria de 

Huaycán  

 

Desenvolvimiento de las tres fases de la guerra de baja intensidad  

Primera y segunda fase de la GBI 

Huaycán y Raucana fueron dos de los primeros lugares en Lima donde se instalaron bases 

contrasubversiva462. El 25 de septiembre de 1991, a dos días de una marcha de rechazo de 

la población de Raucana a la instalación de una base contrasubversiva, los militares 

emprenden una acción cívica en Huaycán. Según El Comercio recibió un apoyo masivo 

de parte de la población463 para posteriormente instalar una base contrasubversiva. Tres 

meses después, el 8.12.91, se inicia la “Gran Campaña Cívica ‘Operación de Paz’ ” en la 

que el Ejército repartió alimentos a cinco mil familias, entre las que se encontraban 

familias de Huaycán.464 Meses después, el 12.02.92, el Programa Nacional de Apoyo 

Alimentario (Pronaa), repartió con el apoyo del Ejército, veinticinco toneladas de 

alimentos a los pobladores de los asentamientos humanos 'Félix Raucana', 'Huaycán', 

'Horacio Zevallos' y 'Villa Fátima', todos ubicados en la Carretera Central.465  

 

Sobre acciones de destacamentos clandestinos 

Paralelo a lo narrado, la revista Cambio informó que extrañas muertes venían ocurriendo 

en Lima, y daba a conocer la aparición de un nuevo grupo que formaría parte del aparato 

policial-militar del Estado y que estaría preparando escuadrones de la muerte para ejecutar 

personalidades gremiales y políticas en la capital. En este contexto, en el pueblo joven 

llamado “Dos de Agosto”, del distrito de Comas, irrumpió un grupo de sujetos que asesinó 

a cuatro personas e hirió a otras tres.466 

 

 

 

                                                 
462 CVR. Informe final de la CVR, CVR, Lima, 2003. p. 418  
463 Diario: El Comercio. En Huaycán Rechazan Terrorismo Y Reciben Acción Cívica Del Ejercito. Lima, 
26.09.1991. Sec. Locales. p. A-3  
464 Diario: Expreso. Ejército repartió alimento en Huaycán. Lima, 09.12.1991.  Sec. Policial. p. A-8 
465 Diario: El Peruano. Ejército y PRONAA reparten alimentos. Lima, 13.2.1992. Sec. A. p. 7 
466 Revista: CAMBIO, Lima, 13.02.92.                                        
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Tercera fase de la guerra de baja intensidad 

Un intento de crear rondas urbanas 

El 7 de junio de 1992, Augusto Vega Rioja, prefecto de Lima, declaró que la 

Municipalidad de Lima proyectaba formar las `brigadas vecinales de seguridad', que 

movilizarían a más de cincuenta mil vecinos con la finalidad de contrarrestar los atentados 

y otras acciones delictivas. Este organismo actuó en 42 distritos y diferentes pueblos 

jóvenes de la capital, con el apoyo de la Policía.467 Al día siguiente, el diario El Peruano 

informó que: 

 

La comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán ha creado una especie 
de  ronda urbana denominada `Cuerpo de autodefensa', constituido  
¡íntegramente por sus pobladores, que tiene la misión de combatir no sólo 
la infiltración subversiva, sino también cualquier otra actividad 
delincuencial!468  

 

Dos días después, el 9.6.92, el comandante general de las FFAA, Nicolás de Bari 

Hermosa Ríos, declaró que  

 

            “la formación de rondas urbanas es uno de los objetivos estratégicos que 
busca el Gobierno con la participación voluntaria de la población dentro del 
proceso de pacificación del país. Al igual que el proceso de creación de 
rondas campesinas, el cual ya se encuentra casi consolidado, en la urbe, la 
ciudadanía, en forma espontánea, ha iniciado la organización de rondas 
urbanas en algunos asentamientos humanos. Estas organizaciones participan 
como elementos de su propia seguridad, contribuyendo con la PN y las 
FFAA en la pacificación”.469 

 

¿Rondas antisubversivas en Huaycán? : dimes y diretes 

 

Comunidad urbana autogestionaria de Huaycán – Ate Vitarte 

Un mes después, el 15.7.92, Fujimori afirmó que “Huaycán es un ejemplo de la toma de 

conciencia del pueblo peruano en la lucha contra la subversión. De continuarse en este 

camino —aseguró—  el Perú pronto quedará libre del flagelo de la violencia”. Formuló sus 

apreciaciones al oficializar la puesta en servicio del primer contingente de ronderos 

                                                 
467 Diario: El Peruano. Lima organiza hoy sus brigadas de seguridad. Lima, 08.06.1992. Sec. A. p. 2  
468 Diario: El Peruano. Gobierno alista reglamento para rondas urbanas. Lima, 10.06.1992. Sec. A. p. 1 
469 Diario: El Peruano. Lima organiza hoy sus brigadas de seguridad. Lima, 08.06.1992. Sec. A. p. 2  
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urbanos de Huaycán, que sumaron 350 voluntarios.470 Posteriormente, la dirigente 

Pascuala Rosado, secretaria general de la comunidad de Huaycán, declaró: 

 

....el objetivo principal del Cuerpo es combatir la delincuencia común. 
No somos una ronda  urbana y por lo tanto no tenemos armas; sólo 
usamos linternas para ver de noche, silbatos para comunicarnos entre 
nosotros y sogas para atar a los ladrones que  encontramos. Nuestro local 
cuenta con un botiquín y con extinguidores para hacer frente a los 
incendios…Nuestra tarea es ante todo la defensa de la misma población. 
No tenemos ninguna función militar. Somos autónomos y nuestra labor es 
eminente cívica y vecinal.471 

 

El Peruano escribe que los comités de autodefensa urbana no son un fenómeno reciente 

en nuestro país, pero sociológicamente constituyen una problemática nueva, diversa y 

heterogénea. Bajo condiciones diferentes, las formas de organización para la autodefensa 

urbana tienen también objetivos distintos: la lucha contra la delincuencia común y la lucha 

contra el tráfico ilícito de drogas, y, por último, la defensa de la autonomía de las 

organizaciones populares que el senderismo pretende infiltrar. Tal es el caso de la 

Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán en Ate-Vitarte, fundada en 1984 como 

proyecto municipal.472 

 

Al día siguiente, el 04.08.92, Aniceto Cervantes Maraví, vicepresidente del Comité de 

autodefensa del asentamiento humano de Huaycán señala [que]: 

 

... este comité, fue creado con la finalidad de combatir los desórdenes 
causados por algunas personas de malos hábitos en la zona. Esta 
organización está conformada aproximadamente por cuatrocientas 
personas, tanto hombres como mujeres, que diariamente protegen y 
mantiene el orden y las buenas costumbres en Huaycán.473 (sic) 

 

El 19.3.93, el Ejército y la PNP incursionaron en la última zona de Huaycán. Se detuvo a 

un total de sesenta indocumentados y se revisó unas dos mil viviendas. La operación 

rastrillaje se inició a las 5:30 horas, con un total de setecientos efectivos de la Dife y 

trescientos de la PNP. Al promediar las 10 de la mañana se dio inicio al reparto de veinte 

                                                 
470 Diario: El Peruano. Rondas urbanas anulan a la subversión. Lima, 16.07.1992. Sec. A. p. 4                                    
471 Diario: Expreso. Lima, 26.07.1992.                                        
472 Diario: El Peruano. Huaycán autodefensa basada en cooperación. Lima, 04.08.1992. Sec. A. p.6               
473 Diario: El Peruano. Pobladores de Ate lideran pacificación. Lima, 05.08.1992. Sec. A. p. 5 
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toneladas de alimentos donados por el Pronaa, para las dos mil familias empadronadas.474 

Cinco días después, la madrugada del 24.3.93, fuerzas combinadas del Ejército y la PNP 

realizaron un operativo de rastrillaje en el asentamiento humano Carmen Alto.475 El 

25.3.93, estas mismas fuerzas efectuaron una operación de rastrillaje al sur de Lima, en el 

asentamiento humano Tacala, cerca de la escuela de oficiales de la PNP, en la 

campiña de Chorrillos. Alrededor de las 03:00 horas, más de medio millar de soldados y 

policías acordonaron las principales vías que conducen al referido asentamiento humano. 

Durante la inspección, realizada casa por casa, fueron detenidas 38 personas, en su 

mayoría, indocumentadas, con requisitorias judiciales y drogadictas. La operación finalizó 

a las 07:00 horas, momento en que los miembros del Ejército hicieron entrega de unos 

boletos que debían ser canjeados por alimentos.476            

 

Puesto policial de Huaycán 

El 13.9.94, el dirario Expreso informa: 

 

“el presidente Alberto Fujimori, inauguró un puesto policial en lo que antes 
fuera considerado uno de los enclaves subversivos de la capital: Huaycán. 
Dijo graficar de esa manera la derrota de la subversión, el avance de la 
pacificación y la presencia del Estado en zonas antes abandonadas.No es 
una simple ceremonia de inauguración de una delegación policial; este 
hecho tiene una significación especial: la presencia de la PN en los rincones 
más apartados del país, en contraste con el abandono del que eran objeto los 
puestos policiales y las comunidades, hace algunos años, debido a la 
subversión”.477 

 

Análisis de la GBI en el cono este: Huaycán 

Como vemos, en Huaycán la GBI se desarrolló con mucha más fuerza que en otros lugares 

de la capital, por razones que precisé, entre ellas su localización. Huaycán fue, además, el 

único lugar en Lima metropolitanadonde el desarrollo de la GBI fue completo. Este hecho 

se debe al apoyo que recibió por parte de los dirigentes del pueblo (de filiación de 

izquierda) y, como vimos, a la conformación de rondas urbanas. Es cierto que estas últimas 

fueron negadas en varias oportunidades, pero el tiempo demostró la verdad de los hechos. 

Es importante señalar que durante todo el proceso estuvo presente la fórmula: una mano 

                                                 
474 Diario: El Peruano. Pobladores de ate lideran pacificación. Lima, 05.08.1992.  Sec. A. p. 5 
475 Diario: Expreso. Ejército y policía detiene a 40 indocumentados en AAHH Carmen Alto. Lima, 
25.03.1993. Sec. Policial. p. 14                     
476 Diario: Expreso. Rastrillaje en campiña: 38 detenidos. Lima, 26.03.1993. Sec. Policial. p. A-15 
477 Diario: Expreso. Fujimori inaugura Comisaría. Lima, 13.09.1994. Sec. Política. p. A-2 
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blanda (apoyo asistencial) y una mano dura (violaciones a los derechos humanos) en la 

relación de los militares con la población civil. Por último, la GBI culminó con la 

instalación de un puesto policial. 

 

 

SEGUNDO CASO: b) Cono este 

Distrito San Juan de Lurigancho, asentamiento humano “Juan Pablo II” 

 

El asentamiento humano Juan Pablo II, al ser considerado por las FFAA como una de las 

zonas ocupadas por el PCP, fue centro de la GBI. Su importancia recae en la ubicación 

estratégica que tiene por su proximidad al penal de máxima seguridad Miguel Castro 

Castro, con la mayor población carcelaria de prisioneros políticos del PCP. La población 

de JPII puso una fuerte resistencia frente a la guerra de baja intensidad. 

 

Secuencia cronológica basada en datos periodísticos: asentamiento humano Juan 

Pablo II 

Desplegando la guerra de baja intensidad 

 

Primera fase de la GBI 

El 11 de octubre de 1991, efectivos de la Marina de Guerra del Perú repartieron víveres de 

primera necesidad a los pueblos jóvenes Ventanilla Alta, Juan Pablo II, Néstor Gambeta y 

Sarita Colonia, como parte del programa 'Acción cívica a favor de la comunidad'.478 Dos 

días después, el 13.10.1991, el Ejército realizó otra acción cívica, ahora en Villa María del 

Triunfo479. A tres días de dichas acciones, el (16.10.1991), el PCP lleva adelante un 

“volanteo” en todos los asentamientos humanos: su mensaje pide a la población que apoye 

su causa.480  

 

 

 

 

                                                 
478 Diario: La República. Marina reparte a1imentos, medicinas y ropa en pueblos jóvenes. Lima, 12.10.1991. 
Sec. Local. p. 17 
479 Diario: La República. Pobres recibieron víveres gratis sin distinción de ninguna clase. Lima, 14.10.1991. 
Sec. Local. p. 16 
480 Diario: Expreso. Sendero tiene cercado Canto Grande. Lima, 17.10.1991. Sec. Local. p. A-8 
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Segunda fase de la GBI 

El 22 de febrero de 1992, la PNP realizó otra acción cívica en el asentamiento humano 

‘Ampliación de San José Obrero’ de San Juan de Lurigancho.481 Tres días después, el 25 de 

febrero, en el mismo distrito, el Ejército Peruano toma posesión del asentamiento Juan 

Pablo II e instala una base contrasubversiva. 

 

Rechazo a la base contrasubversiva del Ejército 

La instalación de la base militar generó el rechazo de la población, que lo expresó cinco 

días después, el 1.3.92, durante una asamblea de pobladores de Juan Pablo II, realizada en 

su local comunal. En ella se hizo palpable el rechazo a la presencia del contingente del 

Ejército,482 como lo expresa la dirigente de Juan Pablo II, Ángela Morales: 

 

“Nosotros estamos totalmente en contra de formar rondas urbanas con el 
Ejército, y este domingo último en una asamblea en la que participó toda la 
población hemos tomado el acuerdo de exigir a los militares que se retiren 
de nuestro AAHH. No es posible que hayamos construido el local comunal 
con tanto esfuerzo para que ahora venga el Ejército y se instale en él de esta 
manera”.483 

 

Tercera fase de la GBI 

Conforme a su plan, el Ejército intenta seguir con el despliegue de la GBI, esta vez, 

mediante la instalación de rondas urbanas en dicho pueblo. 

 

Dando versiones  contrapuestas 

El 6 de marzo el diario oficial El Peruano publica: 

 

“... pobladores del Asentamiento Humano Juan Pablo II de Canto Grande 
y otros aledaños en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho pidieron 
al Ejército su participación, colaboración y asesoramiento en la 
creación de rondas urbanas con la finalidad de defenderse de los 
grupos terroristas o delincuentes comunes”.484 (el subrayado es mío) 

 

                                                 
481 Diario: El Comercio. Lima, 23.02.92. 
482 Diarios diversos. Lima, 02.03.92. 
483 Revista: Cambio. Lima, 05.03.92.                                      
484 Diario: El Peruano. En Juan Pablo II piden que Ejército los apoye. Lima, 06.03.1992. Sec. A. p. 8 
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Meses después, el 23 de junio de 1992, se realizó un gigantesco operativo antisubversivo 

en Juan Pablo II, encabezado por fuerzas combinadas de la PNP y el Ejército.485 Cuatro 

días después, el 27 de junio, la Marina de Guerra realizó una acción cívica en el 

asentamiento humano Néstor Gambetta (parte alta).486 El cuatro de septiembre, el Ejército 

y la PNP empadronan a las familias de Juan Pablo II, luego les reparten dieciséis toneladas 

de alimentos provenientes del Pronaa, programa del Ministerio de la Presidencia.487 Dos 

días después, el 6 de junio, la Marina de Guerra realizó una acción cívica en el 

asentamiento humano La Ensenada, en el distrito de Puente Piedra..488 

 

Alcalde de San Juan de Lurigancho 

El 12.9.92, Pedro Zazzali alcalde de San Juan de Lurigancho, declaró al diario Expreso: 

 

...las zonas de San Juan de Lurigancho en las que tiene mayor presencia 
subversiva son en las zonas altas de Canto Grande. Es allí donde ellos 
realizan sus marchas. Están en Huáscar, José Carlos Mariátegui, Bayovar, 
Cruz de Motupe y Juan Pablo II, entre otros. Tenemos buenas relaciones 
con la Policía Nacional. Lamentablemente, con el Ejército no hay 
coordinación. Las fuerzas militares que están en Canto Grande, por 
ejemplo, en el asentamiento humano Juan Pablo II, no tienen una 
visión integral para enfrentar el problema de la violencia. Entran a las 
casas y maltratan a la gente.489 (el subrayado es mío)  

 

Análisis del desenvolvimiento de la guerra de baja intensidad: 

A pesar de la escasa documentación a la que he podido acceder al investigar este hecho, es 

evidente que el Ejército intentó desarrollar la GBI en todos los planos en Juan Pablo II, 

pero sin éxito. Tal como sucedió en el caso de Raucana, la población se movilizó y 

protestó contra la imposición de esta fuerza amada.  

 

 

 

 

                                                 
485 Diario: El Comercio. 24.06.92.                                  
486 Diario: El Comercio. Con 300 efectivos, Marina brindó apoyo cívico en Gambeta Callao. Lima, 
28.06.1992.  Sec. Policial  p. A-15 
487 Diario: Expreso. Ejército y PNP  empadronan pueblo vecino a penal. Lima, 05.09.1992. Sec. Policial. p. 
A-12 
488 Diario: La República. Piden retiro inmediato de soldados de Pachacamac. Lima, 03.03.1992. Sec. 
Policial. p. 17                                  
489 Diario: Expreso. Lima, 13.09.92.                            
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TERCERA ETAPA: Cono sur 

Distrito de Villa el Salvador 

 

El caso del distrito de Villa el Salvador es muy emblemático. La participación y 

organización política que existe –y existía- allí es dinámica, motivada, sobre todo, por 

posiciones de izquierda. Ello originó que se desencadenara una dura lucha entre el PCP y 

las organizaciones de izquierda ahí establecidas. En este sentido, la labor el PCP se 

preocupaba por “concienciar” a la población, con miras a tener el control del distrito. Se 

hace evidente la importancia geopolítica de Villa el Salvador, puesto que se ubica en la 

entrada a la Lima por el sur (carretera Panamericana Sur), y el PCP buscaba incluir a esa 

zona en el gran cerco a Lima, como parte de su estrategia.  

 

Además, es un distrito demográficamente sostenible. Todo ello lo hizo “ideal” para el 

intento de desarrollo de una futura base de apoyo. Por estas características el Ejército no 

tardó en desplegar la GBI, que comprendió la instalación de dos bases antisubversivas.Por 

ser considerado como un todo en los medios de comunicación, no ha sido posible 

determinar diferencias entre los barrios de Villa el Salvador, por esto se procede a un 

análisis total del distrito. 

 

Secuencia cronológica basada en datos estadísticos: distrito de Villa el Salvador 

 

Desarrollando la guerra de baja intensidad 

Primera fase 

El 24.10.1991, un grupo de dirigentes de la Comunidad Autogestionaria de Villa el 

Salvador  —CUAVES— denunció la campaña que venía realizando el Ejército en esa 

jurisdicción, la que consistía, básicamente, en sistemáticas incursiones en los barrios, 

donde se empadronaba a la gente, y se repartían algunos alimentos de primera necesidad: 

 

...esta campaña que está dentro de la lógica contrainsurgente, que atenta 
contra la autonomía de la organización barrial y popular de Villa El 
Salvador, donde siempre hemos sido ejemplo de organización y 
verdadera democracia popular.490 

 

                                                 
490 Revista  Amauta. Lima, 25.10.1991. 
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El 24 de enero de 1992, las fuerzas combinadas del Ejército Peruano y la PNP  realizaron 

un operativo rastrillo en todos los pueblos jóvenes del distrito de Villa El Salvador y 

capturaron alrededor de medio centenar de presuntos subversivos, también se allanaron 

varias viviendas.491 

 

Instalación de la primera base antisubversiva 

 

Protesta de la población 

El 2 de marzo de 1992, unos trescientos pobladores de Pachacamac, asentamiento 

humano del distrito de Villa El Salvador, marchan de modo pacífico en demanda del 

inmediato retiro de los efectivos del Ejército acantonados en una base contrasubversiva 

dentro de los predios de la comunidad autogestionaria.492  

 

Justificación oficial 

Ese mismo día, el presidente Fujimori justificó la presencia de un contingente de las FFAA 

en diversos asentamientos humanos de la capital, y señaló que su labor de ninguna manera 

consistía en reprimir a la población o actuar con violencia sino, por el contrario, ofrecerle 

seguridad y protección contra la infiltración en sus zonas de algunos pequeños grupos 

subversivos.493  

 

Apoyo asistencial  

Semanas después, el 14 de marzo, la PNP repartió entre los pobladores del distrito de 

Villa El Salvador once toneladas de alimentos y veinticinco mil litros de agua, en una 

acción cívica que incluyó una campaña contra la polio y el dictado de charlas sobre 

planificación familiar.494 De forma paralela, el 21 de marzo, alrededor de tres mil 

pobladores del asentamiento humano Horacio Zevallos de Ate Vitarte se beneficiaron con 

una acción cívica de parte de la PNP.495  

 

 

                                                 
491 Diario: Ultima Hora. Lima, 25.01.1992. 
492 Diario: La República. Piden retiro inmediato de soldados de Pachacamac. Lima, 03.03.1992. Sec. 
Policial. p. 17 
493 Diario: Expreso. Lima, 03.03.92.                                       
494 Diario: Expreso. Lima, 15.03.92.                                         
495 Diario: Expreso. Lima, 22.03.92.                                       
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Instalación de la segunda base antisubversiva  

El 3 de abril de 1992 el diario El Peruano informó:  

 

“A fin de redoblar la seguridad de los dirigentes y pobladores, así como 
organizar las rondas urbanas en los distritos de Villa El Salvador y 
San Juan de Miraflores, dos nuevas bases militares fueron instaladas 
en esas jurisdicciones en estos últimos días por orden del comando 
conjunto de las FFAA. Con la instalación de la base militar en el primer 
sector de la "Ciudad Mensajera de la Paz", en la zona del "Bosque” 
en (Villa el Salvador) (...). El destacamento militar en la zona del 
"vivero", altura del Puente Alipio Ponce en San Juan de Miraflores, se 
instaló hace más de 15 días por orden del comando conjunto”.496  

 

Complementando la guerra de baja intensidad:  

Un intento de crear rondas urbanas  

El siete de junio de 1992, Augusto Vega Rioja, prefecto de Lima, declaró que la 

Municipalidad de Lima, proyectaba formar las `Brigadas Vecinales de Seguridad', para lo 

que se movilizaría a más de cincuenta mil vecinos, con la finalidad de contrarrestar los 

atentados y otras acciones delictivas. Este organismo actuó en 42 distritos limeños y en los 

diferentes pueblos jóvenes de la capital, con el apoyo de la Policía.497 Al día siguiente el 

diario El Peruano informó que:  

 

“La comunidad urbana autogestionaria de Huaycán ha creado una 
especie de rondas urbanas denominada `Cuerpo de autodefensa', 
constituido ¡íntegramente por sus pobladores, que tiene la misión de 
combatir no sólo la infiltración subversiva, sino también cualquier otra 
actividad delincuencial!”498  

 

Dos días después (9.6.92), el comandante general de las FFAA, Nicolás de Bari 

Hermosa Ríos, declaró que:  

 
“...la formación de rondas urbanas es uno de los objetivos estratégicos 
que busca el Gobierno con la participación voluntaria de la población 
dentro del proceso de pacificación del país. Al igual que el proceso de 
creación de rondas campesinas, el cual ya se encuentra casi consolidado, 
en la urbe, la ciudadanía, en forma espontánea, ha iniciado la 
organización de rondas urbanas en algunos asentamientos humanos. 

                                                 
496 Diario: El Peruano. Instalan en el cono sur nuevas bases militares. Lima, 04.04.1992. Sec. A. p. 8 
497 Diario: El Peruano. Lima organiza hoy sus brigadas de seguridad. Lima, 08.06.1992. Sec. A. p. 2 
498 Diario: El Peruano. Gobierno alista reglamento para rondas urbanas. Lima, 10.06.1992. Sec. A. p. 1 
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Estas organizaciones participan como elementos de su propia seguridad, 
contribuyendo con la PN y las FFAA en la pacificación”.499   

 

Dos meses después, el diario Expreso informa que en el distrito de San Juan de Miraflores 

algunos ex miembros de las FFAA policiales formaron el sábado 1 de julio un comité de 

defensa o ronda urbana en la zona B de ese distrito. “Nació por iniciativa de unos sesenta 

vecinos que, cansados de la indiferencia de la policía y la proliferación de drogadicción y 

asaltantes decidió salir a las calles a poner orden”.500  

 

El dos de septiembre del mismo año, el señor Mario Velásquez Milla, presidente del 

Pronaa informó que “Un total de 1 200 familias del asentamiento humano Mártir Edilberto 

Ramos, del distrito de Villa El Salvador, fueron beneficiadas ayer con la distribución de 11 

toneladas métricas de alimentos”.501 El 16 de septiembre, día de la captura de Abimael 

Guzmán, el diario El Peruano informa:  

 

...un millar de efectivos del Ejército y la Policía cercó el cuarto sector de 
Villa El Salvador, deteniendo a más de un centenar de personas entre las 
que se encontró a varios subversivos y delincuentes requisitoriados, además 
de armas y propaganda subversiva. Más tarde, cerca de cuatro mil familias 
que fueron empadronadas por los efectivos policiales y militares recibieron 
canastas con alimentos además de otros servicios desplegados en una gran 
acción cívica que terminó en una fiesta popular y dejó contentos a los 
pobladores.502 (el subrayado es mío) 

 

Análisis de la GBI en el cono sur  

El distrito de Villa el Salvador es el distrito del cono sur donde se instaló el mayor número 

de bases antisubversivas y donde se intentó a toda costa desplegar todos los componentes 

de la GBI. Parte de este proceso pasaba por la creación de rondas urbanas, pero la acción 

conjunta de la población permitió desenmascarar el significado de la GBI.  

 

 

 

 

                                                 
499 Diario: El Peruano. Lima organiza hoy sus brigadas de seguridad. Lima, 08.06.1992. Sec. A. p. 2  
500 Diario Expreso. Nace la primera ronda urbana en San Juan de Miraflores. Lima. 05.08.1992. Sec. 
Policial. p. A-11 
501 Diario: El Nacional. Lima, 03.09.1992.                                     
502 Diario: El Peruano. Mc Gregor pide acuerdo nacional por pacificación. Lima, 16. 09.1992. Sec. A. p. 4 
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CUARTA ETAPA: Callao 

Distrito Callao: Asentamiento humano ex fundo Bocanegra 

 

Este asentamiento se encuentra frente al aeropuerto internacional Jorge Chávez, al Grupo 

Aéreo Nº 8 y a la base aeronaval del Callao, asimismo el puerto del Callao se encuentra a 

minutos. Como se sabe, tanto el aeropuerto como el puerto son dos lugares importantes 

para el abastecimiento, el comercio nacional e internacional, y con este las exportaciones 

que traen divisas al país. Por esta razón no es de extrañar que las FFAA hayan puesto su 

atención en controlar las zonas donde se presumía operaban miembros del PCP. 

 

Desenvolviendo la guerra de baja intensidad 

Primer paso: 

El 7 de febrero de 1992, alrededor de 300 efectivos del Ejército y la Policía apoyados por 

helicópteros, ingresan a 'Laura Caller' y 'Confraternidad' del distrito de Los Olivos, al ex 

fundo Bocanegra del Callao y a otros cuatro asentamientos humanos en el distrito de 

Comas y realizan operativos antisubversivos.503 

 

“Después de las acciones cívicas, empiezan los rastrillajes 

”El 21 de octubre de 1991, se produce la detención del secretario general de Raucana, don 

Valentín Cacha Espíritu. Al día siguiente los principales dirigentes del asentamiento 

humano, en medio de una asamblea popular, acusaron a los efectivos militares del Ejército 

de ser los directos responsables de haber introducido material subversivo en la vivienda del 

detenido.504 El 23 de octubre, unos trescientos efectivos de fuerzas combinadas del 

Ejército y la Policía realizan un rastrillaje en el ex fundo Bocanegra (Callao) y detienen a 

doce presuntos subversivos del PCP.505 Meses después, el 20.12.91, se realiza otro 

operativo en Bocanegra, en el que cerca de trescientos efectivos de la PNP y de la Marina 

de Guerra cercaron el asentamiento humano e intervinieron a más de un centenar de 

personas vinculadas a la subversión.506 Dos días después, en el mismo asentamiento, 

fueron detenidas siete personas presuntamente subversivas, entre ellas cuatro mujeres, en 

una operación combinada de la PNP y el Ejército.507 

                                                 
503 Diario: Ultima Hora. Lima, 08.02.1992. 
504 Diario: Expreso. Intentan botar al ejercito en Raucana. Sec. Terrorismo. Lima, 23.10.1991. p. A-10 
505 Diario: Expreso, El Comercio. Lima, 24.10.1991. 
506 Revista: Cambio. Lima, 21.12.1991. 
507 Diario: El Comercio. Lima, 23.12.1991. 
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El 7 de febrero de 1992, durante la acción referida anteriormente, se produjo una masacre 

cometida por encapuchados, en el asentamiento humano 'Dos de Agosto' (Km 15 de la Av. 

Túpac Amaru), en el cono norte. El diario La República narra: “Los testimonios 

coincidieron en mencionar la presencia de dos núcleos asesinos en las vivas dadas al 

hasta hace poco inactivo 'Comando RF', comprendía el uso de silenciadores. Todo lleva a 

concluir que nos encontramos ante un escuadrón de la muerte”.508 Cinco días después 

(12.2.92), el Pronaa, con el apoyo del Ejército, repartió veinticinco toneladas de alimentos 

a los pobladores de los asentamientos humanos 'Félix Raucana', 'Huaycán', 'Horacio 

Zevallos' y 'Villa Fátima', ubicados en la Carretera Central.509 Ese mismo día, el diario El 

Comercio publicó que la PNP había informado que toda una familia integrada por una 

madre y sus tres hijos integraban la 'base' que SL tenía en el asentamiento humano 

'Bocanegra' del Callao.510 

 

Segundo paso de la GBI 

Bases contrasubversivas 

 

El Comercio informa: 

 

Los cuatro sectores del ex fundo Bocanegra se encuentran sin dirigentes 
debido al miedo que existe en la población por los atentados efectuados 
por SL (PCP) contra sus líderes, que han dejado ya tres víctimas. Esta 
situación ha originado que desde el 15.03.92 pasado la Marina de Guerra 
haya instalado una base contra subversiva en este asentamiento humano 
que alberga a unos 14 mil habitantes.511 

 

El 26 de agosto, el presidente de la Pronaa, Mario Velásquez Milla, entrega 13.5 toneladas 

de alimentos a tres asentamientos humanos del Callao.512 Ese mismo día, la señora Sara 

Jiménez Angulo, alcaldesa de Carabayllo, expresó que todos los problemas de violencia 

                                                 
508 Diario: La República. Vecinos de Comas atribuyen matanza a organización paramilitar. Lima, 
08.02.1992. Sec. Policial. p. 22 
509 Diario: La República. Ejército llevó medicinas, víveres y alegría a Raucana. Lima, 13.02.1992, Sec. 
Local. p. 14 
510 Diario: El Comercio. Intervienen a familia que era base de sendero en asentamiento humano de 
Bocanegra. Lima, 13.02.1992. Sec. Policial. p. A-4 
511 Diario: El Comercio. Bases contra subversivas de la Marina garantiza la tranquilidad del ex fundo 
Bocanegra. Lima,  21.06.1992. Sec. Policial. p. A-15 
512 Diario: El Peruano. Violencia debe ser enfrentada por comités de seguridad comunal. Lima, 27.08.1992. 
Sec. A. p. 5                                   
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deben ser resueltos por la propia comunidad organizada en comités de seguridad.513 Tres 

días después, 29.8.92, en el asentamiento humano `Hijos de Grau' de Ventanilla y en 

`Bocanegra' del Callao, la Marina de Guerra realizó una acción cívica con personal 

médico y enfermeras, y se entregó medicinas y alimentos.514  

 

El dos de marzo de 1993, una treintena de pobladores del asentamiento humano ex fundo 

Bocanegra fueron detenidos en la madrugada por efectivos de la Marina de Guerra, 

durante una operación de rastrillaje y acción cívica donde participaron 300 marineros y 

unos 20 policías. Se inició a las 02:30 horas y culminó a las 07:30. Alrededor de las 08:00 

horas comenzó la acción cívica, consistente en el reparto de víveres, con lo que se 

benefició a más de cuatro mil familias.515 

 

El porqué de los rastrillajes y las acciones cívicas conjuntas  

El diario El Peruano informa que desde que el PCP iniciara sus acciones, las zonas urbano-

marginales de la capital se convirtieron en lugares estratégicos para llevar adelante sus 

planes de infiltración y formación de cuadros.  

 

"Lugares como Raucana, Huaycán, Villa el Salvador, Cerro el Pino, entre 
otros, se fueron convirtiendo, día a día, en tierra de nadie. Desde hace seis 
meses, cuando el Gobierno actual dispusiera la puesta en ejecución de los 
operativos denominados ‘rastrillaje’, acompañados de una óptima campaña 
de acción cívica que beneficia directamente a los más pobres, el orden y la 
paz parecen retornar a estos sectores".516 

 

Análisis de la GBI en el Callao  

En el caso del Callao, la información es muy escasa, lo que impide hacer una análisis 

panorámico del desarrollo de la GBI en esa jurisdicción, sin embargo, se puede afirmar 

que, como en todos los lugares donde se instalaron las bases contrasubversivas, el rechazo 

de la población fue generalizado.  

 

 

 

                                                 
513 Diario: El Peruano. Lima, 27.08.92.                                 
514 Diario: El Comercio. Personal de la marina llevó medicamentos y víveres a asentamiento de Ventanilla. 
Lima, 30.08.1992. p. A-12                                                              
515 Diario: Expreso, El Comercio. Lima, 03.03.93.    
516 Diario: El Peruano. El nuevo rostro de la pacificación. Lima. 10.03.1993. Sec. A. p.6 
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ANÁLISIS FINAL 

 

Como quedó explícito desde un principio, la reconstrucción de lo sucedido en estos 

pueblos se ha hecho solamente sobre la base de las fuentes periodísticas, y ello da una idea 

parcial del conflicto. Sin embargo, esta situación no impide que tener una idea de cómo fue 

realizada la guerra de baja intensidad en las barriadas. 

 

Un elemento que merece señalarse es que al tomar un plano de Lima metropolitana se ve 

que los tres asentamientos y el distrito de Villa El Salvador, a los que se ha hecho 

referencia, están asentados estratégicamente en lugares cercanos a los intereses del Estado. 

Además, la vista hace evidente que forman un cerco a la capital, y que cada hito está 

separado solo por un distrito, a excepción de Ate y de Villa El Salvador, que están 

separados por dos. Este hecho geográfico puede ser un elemento que explique el 

desenvolvimiento del PCP en las barriadas y las acciones del Estado para contrarrestarlo.  

 

El papel de las FFAA 

Como es evidente, el papel que juegan las FFAA en el conflicto armado fue determinante. 

Cuando el conflicto comenzó en las zonas periféricas de las ciudades, el contacto con la 

población fue una cuestión básica, pero la subjetividad que regía el accionar de las FFAA 

hizo que esta relación se dificultara. El profundo racismo difundido al interior de la 

institución fue determinante para que se tratara con menosprecio  e indiferencia a la 

población oriunda de la serranía peruana que había migrado a la ciudad y formado las 

barriadas de Lima. Esa población, además por ser pobre y “discriminable” vio pisoteados 

sus derechos. Así, argumentos como lugar de procedencia y pobreza se consideraban 

suficientes para vincular a la gente con el PCP, lo que se convirtió en una política 

generalizada de las FFAA. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo no se diseñó una política 

alternativa para modificarla. 

 

Por lo demás, las estrategias para destruir al PCP en las barriadas tuvieron su principal 

motor y fuerza en fomentar en la población la dependencia del apoyo asistencial que el 

gobierno le hacía llegar, ya no por los canales acostumbrados sino por intermedio de los 

FFAA y sus “acciones cívicas” que, no obstante estar asociadas a su presencia represiva, 

buscaban con ellas “conquistar” a la población y desactivar al grupo insurgente. Además, 

conllevaban otra finalidad: introducir posteriormente, y con cierta legitimidad, las 
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instituciones estatales que garantizaran la gobernabilidad de esas zonas. Pero si bien, en un 

primer momento, la percepción de la población respecto de las FFAA pudo ser la de 

“benefactoras”, con el tiempo pasaría a verlas como “invasoras”. Sin embargo, la pronta 

desarticulación del PCP y la represión sistemática hizo imposible que se desencadenase 

una respuesta por parte la población, hacia un sentido o hacia el otro. 
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CONCLUSIONES 

 

SUPERAR LOS ERRORES PARA NO REPETIRLOS 

 

 

 

Grifo Tokio  

(Huayno) 

 

A la altura del grifo Tokio, a la entrada de 
Esperanza, casi casi perdí la vida. En la entrada 
de Raucana, fuego de sangre clama justicia. 
Niños, mujeres y la juventud llevan en alto 
ejemplo de lucha. Así, hermanos de Raucana 
avancemos todos unidos, mirando de frente la 
amarga verdad. 

 
Hoy, mis padres y mis hermanos, nuestro 

camino es espinoso. Avancemos todos unidos 
superando adversidades. 

 

En la plaza de Raucana hay una rosa muy 
bonita; esa rosa en mi pecho florece muy rojita. 

 
Huayno escrito por pobladores de Raucana, 
actualmente recluidos en el Penal de Máxima 
seguridad Miguel Castro Castro (2004). 

 

 

 

I. CONCLUSIONES 

 

Los datos y fuentes recopiladas señalan al PCP como el gestor del proyecto de Raucana 

(tanto por su presencia activa como las características y consecuencias de la misma), vale 

advertir que la investigación ha tenido como eje la síntesis del desarrollo del pueblo en 

general. A partir de lo recopilado, busque ver hasta qué punto se llevó a cabo la 
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construcción del “nuevo poder” inspirado por la organización que nos ocupa, y para ello 

hice necesario conocer el desenvolvimiento de la llamada “nueva sociedad”. 

 

Análisis de las condiciones para desarrollar el “nuevo poder” 

Como se ha visto, el PCP puso mucho cuidado en la forma cómo debía llevar a cabo este 

importante proyecto. Antes de iniciarlo, realizó un diagnóstico situacional meticuloso a 

partir del cual calculó los efectos políticos, sociales e inclusive ideológicos del mismo. 

 

Las acciones encaminadas a la consecución de su proyecto fueron, en primer lugar, 

promover la toma de las tierras necesarias donde ubicar geográficamente el pueblo, y, en 

segundo lugar, participar en ella mediante las siguientes actividades: 

 

• Primero: coordinar las luchas obreras y barriales para la toma de una determinada 

área. 

• Segundo: ser el ente coordinador de la invasión de la tierra por un grupo proletario 

de procedencia obrera, estudiantil, grupos de gente desempleada, etc. 

• Tercero: Desarrollar en dicho lugar la unidad y centralización de la organización y 

de la autoridad, para que desde un primer momento sea una forma preliminar de 

barriada, bajo los términos de una vida colectiva y disciplinada. 

 

Esto quiere decir que las luchas reivindicativas, y otras por ampliar sus derechos, que la 

población realiza para plantear su solución al Estado (derecho a una vivienda digna, en este 

caso) fueron utilizadas por el PCP-SL como argumento social de sus acciones y como eje 

de cohesión de las masas, con el propósito de lograr su dirección y que se rigieran por sus 

parámetros ideológicos. Su finalidad mayor era repetir este esquema en todos los pueblos 

del Perú, con miras a la futura instauración de su sistema político. Así, la toma de tierras en 

Raucana contribuyó a este objetivo en la medida que fue parte del proyecto para la 

instauración del llamado nuevo poder. 

 

Factores que se desarrollaron para la elaboración del plan piloto 

 

En el plano geográfico Raucana no reúne ninguna de las condiciones geográficas que 

plantea el maoísmo, pero absurdo hubiera sido que el PCP, al plantearse el desarrollo de 
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bases de apoyo, no las adaptara a la geografía peruana. En el caso de Raucana, que se 

asienta sobre un valle rodeado, por un lado, de cerros y, por el otro, de áreas libres, era 

posible guarecer unidades pequeñas o de tipo estacional (miembros del PCP localizados 

allí), y en caso de que el enemigo lanzara su ofensiva, no tendrían fuerzas suficientes para 

resistir, lo que provocaría que los cuerpos guerrilleros se trasladen a las montañas.517 

 

Por ser un proceso de corta duración, no se puede afirmar ni negar, que en un futuro 

Raucana hubiera podido pasar, en su accionar militar, de unidades guerrilleras a cuerpos 

guerrilleros, para, por último, formar agrupaciones regulares. Esto se hubiera sabido si su 

proyecto, luego de consolidarse, hubiera podido germinar en otras zonas.518 

 

Otro punto importante es el autosostenimiento del pueblo, que si bien se hace por la 

necesidad básica de sobrevivir, para el maoísmo es muy importante como un requisito para 

que germine una base de apoyo.519  

 

En lo que respecta a la consolidación y expansión de una base de apoyo, estas dependen 

mucho de cómo se hayan desarrollando los métodos de ofensiva y defensiva, que en 

Raucana se centraron más en lograr su consolidación.520 

 

Con relación a los procesos evolutivos que vivieron otras bases se puede afirmar que lo 

sucedido en Raucana fue un proceso inverso. Esto quiere decir que, con la presencia 

                                                 
517 Nota: Según la teoría Maoísta los lugares para desarrollarlas comúnmente son: zonas montañosas, llanuras 
o en zonas fluviales y, como requisito indispensable, deben contar con lugares extensos, para que en caso de 
un ataque enemigo, sea posible el desplazamiento hacia zonas cercanas. 
518 Nota: Según Mao en el proceso militar se  necesita la construcción de fuerzas insurgentes constituidas 
durante un proceso en el que han devenido de unidades guerrilleras en cuerpos guerrilleros, y han pasado, 
finalmente, a constituir agrupaciones regulares. El PCP desarrolla este punto a partir de 1986, en el marco de 
su planteamiento militar de desarrollar las bases de apoyo (1986-1989), y considera que durante la guerra su 
ejército guerrillero es la forma principal de organización, y define los tres tipos de fuerzas que deberá 
desarrollar: una fuerza principal, un fuerza local, y, una tercera fuerza de base, siendo esta última 
desarrollada en la base de apoyo.  
519 Nota: Según Mao una de las condiciones que debe existir para el establecimiento de la base de apoyo es 
que la población de la localidad haya desarrollado una economía de auto-subsistencia y haya conformado un 
frente único con las diversas clases sociales locales. Una vez que esto se haya verificado, las bases de apoyo 
tienen como siguiente paso su consolidación y expansión 
520 Nota: Según el maoísmo la consolidación de una base de apoyo se desarrolla por medio de la movilización 
y organización de las masas, con el fin de conseguir su identificación ideológica y su incorporación como 
parte del proceso de la guerra, y que, a la vez, estos lugares sirvan de base para el adiestramiento de las 
unidades guerrilleras y de las fuerzas locales. La expansión busca básicamente la ampliación de la zona 
guerrillera y engrosar las fuerzas guerrilleras. Pero la expansión y la consolidación son relativas, dependen de 
las circunstancias en que se desenvuelve el ejército guerrillero, y, según ellas, cada unidad guerrillera es libre 
de decidir la acción que ha de realizar en la zona donde se despliega. Estas estrategias conforman el método 
ofensivo y defensivo. 



 307

militar del Estado, la base de apoyo en gestación se transforma en una zona guerrillera: los 

pobladores y el PCP lucharán para su expulsión. Consecuentemente, al no tener éxito esa 

lucha, su derrota da paso a una zona ocupada por las FFAA del Estado (instalación de una 

base antisubversiva).521 

     

Finalmente en Raucana no hubo fuerzas del Estado qué destruir por la sencilla razón de 

que se trató de una suerte de proyecto piloto. Ni bien los guerrilleros se posesionaron del 

lugar, desarrollaron los mecanismos de su nuevo poder y establecieron organizaciones 

populares autónomas, y por medio de ellas llegaron a crear una fuerza de base local para 

defender su territorio. Evidentemente, las FFAA, cuando lo creyeron conveniente, 

intervinieron pese, y justamente, debido a estas condiciones.522 

 

Motivos para desarrollar Raucana 

 

a.- Importancia geoestratégica 

Por su ubicación geográfica Raucana es un lugar estratégico ubicado a las puertas de Lima, 

capital del Perú, que colinda con la entrada de la sierra central a esta ciudad, y donde se 

ubican el río Rímac, el Ferrocarril del Centro y la Carretera Central. El hecho de que esta 

última se encontrara dentro de su área geográfica fue vital para el PCP, pues al tomar el 

control de la zona pudo realizar diferentes acciones de lucha que tuvieron a Raucana como 

una base de apoyo, esto puede ser comprobado en las distintas acciones que realizó el PCP 

en ella y que eran propios de su accionar bélico: “paros armados”, sabotajes, 

aniquilamientos selectivos, agitación y propaganda, entre otros. A esto se aúna que dicha 

                                                 
521 Nota: Según el maoísmo cada base de apoyo tiene diversos procesos evolutivos, pues al estar en una zona 
bajo ocupación del Estado está sometida a un constante enfrentamiento por controlarla, de modo tal que se 
transforma en una zona guerrillera (disputa entre los insurgentes y el Estado para tener el control de esta) y, 
posteriormente, de conseguir imponerse sobre las fuerzas regulares, la zona se convierte en una base de 
apoyo estable. Pero a la vez el maoísmo nos plantea que este proceso puede ser inverso Una zona guerrillera  
—“base de apoyo temporal, como la llama Mao— es el lugar donde el ejército guerrillero tiene el control 
territorial y la utiliza como zona de “retaguardia temporal”, pero por un corto tiempo, mientras no existan los 
mecanismos suficientes para mantenerla bajo un control estable, pues en cualquier momento los insurgentes 
se tienen que replegar, y entonces el territorio vuelve a tener control estatal.  
522 Nota: Según Mao, un requisito importante para el establecimiento de una base de apoyo se cumple cuando 
la gran mayoría de las fuerzas estatales han sido aniquiladas o derrotadas en un territorio y no existe por 
consiguiente una institucionalidad que las respalde. Es en ese momento cuando se llama y moviliza a las 
masas para que tomen conciencia de la nueva situación que les ofrece las condiciones para instaurar el nuevo 
poder, que es el establecimiento de un orden comunal en el que todos los aspectos de la organización social y 
algunos de la vida familiar pasan a regirse por las normas que impone el partido a través de las 
organizaciones populares, a la par que se forman las fuerzas armadas del pueblo. Como parte de este proceso, 
la nueva base de apoyo se anexa a las otras bases formadas con anterioridad.  
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carretera es de una importancia vital para Lima, puesto que es la entrada a la sierra central 

peruana, región rica en minerales y en productos agrícolas y ganaderos, conocida como la 

gran despensa de Lima.  

 

Como podemos deducir, su objetivo a largo plazo era el bloqueo de dicha carretera para 

desabastecer a Lima (cuando se dé el cerco del campo hacia esta ciudad). De modo tal que 

no llama la atención que se hayan realizado bloqueos momentáneos en diversas luchas, 

quizás como una manera de preparación, que devenga en una insurrección popular a 

futuro, en los momentos clave para la toma del país. 

 

b.- Argumento militar 

Raucana está asentada en un valle cuyas características hizo posible la movilización de 

fuerzas guerrilleras. En un inicio Raucana estaba rodeada por inmensas plantaciones que la 

convertían en lugar estratégico para su lucha. Con el paso del tiempo comenzaron las 

invasiones dentro de valle, lo que le dio una ventaja favorable al PCP para difundir en 

dicha zona su ideología por medio del accionar de los organismos que creaba, cuya 

estrategia era la de realizar un trabajo político en toda la zona, a largo plazo, les serviría 

para entrenar y guarnecer a sus fuerzas, que tendrían asegurada una comunicación con la 

sierra central, y, a su vez, les serviría para una retirada estratégica en momentos que la 

guerra no estuviera a su favor. 

 

c.- Argumento demográfico 

En lo relativo a recursos humanos, la población era mayoritariamente joven y de escasos 

recursos económicos, características que resultaron favorables al momento de realizar la 

labor política, ya que fue influenciada con una prédica de igualdad, justicia y solidaridad 

social. Por otro lado, un buen número de la población tenía cierta afinidad con dicho 

partido, ya sea por el lugar de procedencia, como Ayacucho, Huancavelica, u otras como 

las llamadas zonas rojas, o de barriadas donde el PCP hacía tiempo había realizado una 

labor política en pos de un cambio social, y ayudaron en la medida de sus posibilidades al 

desenvolvimiento de esta lucha.  

   

Por ultimo, el PCP, mediante su sistema que cubría todos los ámbitos del desarrollo 

humano, al fundar el pueblo le dio la capacidad para cohesionar y proteger a su población, 
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dejando sin efecto que pudiera desarrollarse algún mecanismo de organización diferente al 

suyo, y logró así destruir en ese plano al gobierno y al sistema imperante.      

 

El resultado  

De acuerdo al desarrollo experimentado por Raucana se podría afirmar que fue una base de 

apoyo. Sin embargo, se produce el debate en torno a que si esto fue así. La duda se origina 

por el lugar donde se desarrolló, en la periferia de la ciudad capital, lo cual, según la 

concepción maoísta, es imposible. Pues, como lo señala Mao, en las grandes ciudades la 

guerra de guerrillas solo se puede dar en sus alrededores, debido a que las fuerzas 

enemigas tienen importantes contingentes al interior de aquellas, y el enfrentamiento ha de 

necesitar de otro tipo de tácticas. Sobre ese punto el PCP seguirá la misma línea estratégica 

y por ello desarrollará zonas guerrilleras alrededor de las ciudades y no bases de apoyo 

estables.  

 

Otro factor importante, a diferencia de las bases de apoyo maoístas, fue que las bases de 

apoyo del PCP tuvieron un carácter clandestino: actuaban bajo su control, pero si las 

FFAA entraban, automáticamente, sus integrantes volvían a desenvolverse con suma 

normalidad, bajo los parámetros establecidos por el sistema imperante, no obstante que 

Mao plantea que había que retirarse de dicho lugar. 

 

Respondiendo a una interrogante: ¿Raucana, fue o no fue una base de apoyo? 

 

Primero: Al responder la pregunta podemos afirmar que sí llegó a darse el desarrollo 

embrionario de una base de apoyo, pues cumplía ciertas características básicas señaladas 

por el maoísmo, pero no puede saberse si hubiera continuado con su desarrollo, esto es si 

hubiera alcanzado las otras características secundarias. 

 

Segundo: Raucana, ubicada en esa época en la periferia de Lima, pudo desarrollar en un 

inicio un embrión de base de apoyo, pero por factores diversos y completamente distintos a 

los convencionales como la instalación una base militar contra-subversiva, impidió que el 

proyecto siga desarrollándose. 
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Tercero: El curso de la guerra que concluyó con la derrota militar del PCP y la 

desarticulación de su aparato político generó un reflujo que impidió retomar el lugar, pues, 

tras la derrota, la acción militar en todas las zonas periféricas de Lima fue demoledora.  

 

Pero esto no opaca el lado simbólico que representaba para el PCP un logro como este: 

crear un pueblo en una de las principales entradas a Lima y desarrollarlo bajo sus criterios 

ideológicos. Para esa organización significó un salto cualitativo a su lucha, pues con este 

intento de bases de apoyo tenía un argumento para decir que el “viejo estado” se 

desmoronaba y no podía contener su “avance revolucionario”. 

 

Raucana fue visto como un laboratorio experimental. Esta experiencia, desarrollada 

minuciosamente, buscaba ser repetida en diversas áreas de Lima, particularmente en sus 

barriadas y de las grandes ciudades del país. Uno de los errores más graves que cometió el 

PCP fue dar a conocer a Raucana como una zona que estaba bajo su conducción, con lo 

que propició que las FFAA desarrollaran un accionar bélico contra sus habitantes y se 

quedaran acantonadas en ese pueblo por más de ocho años. 

 

A sabiendas que el Estado estaba tras ellos, esperando el momento oportuno para 

intervenir, hicieron acciones como lanzar globos estampados con la hoz y el martillo, la 

construcción de un parque con el símbolo de su organización y, por último, la detención de 

tres miembros del Sin, sin obviar la forma cómo enseñaron a la población a combatir y a 

exigir sus derechos. Ello fue suficiente para que el Estado entrara a Raucana. Un miembro 

del PCP me comentó que el trabajo en este pueblo tenía que haber sido un trabajo de 

catacumbas. Pero no fue así y el PCP cometió muchos errores, lo que sirvió para que la 

reacción militar se ensañara con el pueblo. Las consecuencias de estos errores recayeron 

sobre el comisario de política. Pero estos hechos sometidos a las críticas sirvieron para que 

el PCP asimilara sus errores. 

 

Este apresuramiento por dar a conocer esta base de apoyo fue un error producto de lo que 

el PCP llama una posición izquierdista. Recordemos que Mao llama izquierdismo a: toda 

clase de aventurerismo que realizan los miembros de un partido comunista, y a la vez la 

sobreestimación de los cambios de su enemigo, y la aplicación mecánicamente de las 

experiencias dadas en otros lugares.  
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Por otro lado la investigación ha descubierto que los pobladores reconocen los resultados 

de todo el trabajo mancomunado, ya que se lograron importantes cosas que el Estado quiso 

desaparecer para que nadie las vea, pero la población jamás las olvidarán, pues viven en su 

memoria: la ayuda que recibieron, el hecho de tener un techo y una forma de vida en la que 

se sentía partícipe, a la vez que aprendió a conocer sus derechos y exigirlos al Estado, en la 

concepción de que merecen una vida digna. 

 

Análisis de su organización 

 

El estudio analizo cómo se desarrolló la teoría y la praxis del PCP en el proceso 

investigado. Un aspecto, importante en ello fue la participación política de la población 

como punto básico y central en el proceso del desarrollo del pueblo, a la vez, llamo mucho 

la atención como ejercieron desde el principio maoísta conocido como: “Unidad-Lucha-

Unidad”, la solución de diversos problemas por medio del cual análisiban una situación 

que llevaba generar un debate que finalmente daba como resultado una posición única y 

bien sustentada.  

 

Análisis de los medios de comunicación  

 

Como hemos podido apreciar, la prensa escrita jugó un papel muy importante en el 

desarrollo de los hechos, pues como sabemos mucha gente se forma una visión de los 

hechos a partir de lo que se publica. Su tarea vital, de llevar información objetiva, veraz e 

imparcial a muchísimas personas y mantenerlas informadas, fue distorsionada por una gran 

mayoría de medios. El origen de esta orientación fue su posición ante la guerra. Es muy 

fácil manejar la imparcialidad cuando hay una relativa calma en un país, pero en los 

momentos críticos de guerra interna el papel de los medios se potencia, pues saber lo que 

ocurre cobra una tremenda importancia y la tarea de informar recae sobre ellos, es en ese 

momento que la verdad de los hechos tiene que ser debelada. En el Perú hay muy poco 

medios de prensa y muy pocos periodistas serios que buscan la verdad de los hechos. En la 

guerra interna, ni siquiera se les pedía que analizaran los hechos, ni siquiera un comentario, 

tan solo se necesitaba que los narrasen tal como sucedían. Una gran mayoría nunca lo hizo: 

prefirió el cómodo asiento de escuchas y repetidores de las versiones del gobierno, y 

muchos, como es de público conocimiento, estaban literalmente comprados. 
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Estos medios de comunicación, al buscar objetivos como la tergiversación de la 

información y consiguientemente la desinformación y manipulación de la opinión pública, 

consiguieron que la población tome dos posiciones: creer todo lo que ellos decían, o que 

esta clase de hechos se volvieran tan cotidianos, de tal modo que el común de las gentes 

sea indiferente a los hechos que venían sucediendo, castrando el derecho de la ciudadanía 

de pensar y asumir una actitud critica. 

 

Además, diversos medios de prensa nacionales iniciaron una campaña para desprestigiar a 

los pobladores de Raucana, entre los que resalta el canal 2 de Lima, que apoyaba 

abiertamente las acciones de las FFAA. Esta televisora hizo múltiples informes sobre 

Raucana, en los que sindica a este pueblo como una base de terroristas, y la encargada de 

realizar estas notas de prensa fue la periodista Mónica Chang. Era común que los medios 

de prensa dieran notas bajo este formato, acusándolos de terroristas y a los soldados como 

abanderados benefactores del orden.Algo importante que encontré es que muchas de las 

notas de prensa se realizaron a pocos días de que el Ejército consumara acciones contra 

Raucana, que se corrobora con el asesinato de Jhon Vélez explicado en el capítulo VI, o los 

diversos procesos abordados en el capítulo VII. 

 

Esta campaña en contra de Raucana provocó que muchos de sus pobladores perdieran sus 

puestos de trabajo, pues por temor o por represalias sus empleadores los despedían. Igual la 

pasaban quienes intentaban buscar un trabajo: solo bastaba que dijeran que eran de 

Raucana para que se quedaran sin posibilidades de empleo; así, optaron por no decir su 

lugar de procedencia y daban direcciones de algunos de sus parientes, para que no se les 

margine ni se les rechace. 

 

¿Hubo una política del Estado para erradicar toda presencia del PCP en las 

barriadas? 

La respuesta es que sí hubo y que fue muy feroz, y se tradujo en las modalidades de 

desaparición, torturas y genocidio cometidos por agentes del Estado. Aún ahora estos 

hechos concitan polémica: unos afirman que fueron casos particulares, mientras otros dicen 

que fue una decisión política del Estado, ejecutada por los tres gobiernos que combatieron 

a la subversión. Cabe notar que las FFAA se inhiben de estas responsabilidades ya que 
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para ellas fueron excesos cometidos por algunos miembros de sus instituciones, pero que 

tuvieron que pagarse por el beneficio de la pacificación del país. 

 

Las secuelas de la política del Estado 

En Raucana, las secuelas de dicha política se reflejan en su población infantil: 

innumerables niños y niñas con diversas enfermedades congénitas; clamorosa realidad que 

no se puede explicar fácilmente. Un mapeo de este conjunto de niños y niñas (por edades) 

y entrevistas con sus madres ha demostrado que se plantearon medidas para frenar los 

nacimientos en Raucana (ya sea mediante drogas, violaciones o agresiones físicas a la 

madre en proceso de gestación) como una estrategia que buscaba evitar que futuras 

generaciones, nacidas al influjo del PCP, puedan unirse a la causa revolucionaria y 

combatir al Estado. Este asunto es de suma importancia, y merecería un mayor análisis y 

ser tomado en cuenta para realizar una futura investigación. 

 

Sobre la dinámica del accionar militar en todo el Perú 

El Ejército había cometido múltiples errores, no solo en el pueblo de Raucana, sino, en 

general, en todos los lugares donde actuó, quizás porque le era difícil combatir al PCP en 

un terreno que jamás había experimentado y le era extraño tratar de comprender que la 

gente de escasos recursos y de origen andino era tan peruana como lo eran sus miembros, 

y, además, subjetivamente, nunca los dejaron de ver como “terroristas” o simpatizantes de 

estos. 
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