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El Resurgimiento de Sendero 
Luminoso (SL)
Barnett S. Koven

ESTE ARTÍCULO examina los factores 
críticos que han conducido al resurgi-
miento de Sendero Luminoso (SL) 
en el Perú, comenzando con una re-

seña histórica de SL hasta la captura de su fun-
dador, Abimael Guzmán en 1992 (el ‘viejo 
SL’) a fin de proporcionar el contexto necesa-
rio para examinar los cambios organizaciona-
les que dieron tanta efectividad a SL después 
de 1992 (el ‘nuevo SL’). Se logra esto centrán-
dose primero en la caída del ‘viejo SL’, que se 
puede explicar, parcialmente, por ganarse la 
antipatía de los campesinos peruanos y la pér-
dida de su principal fuente de financiación (el 
negocio de narcóticos). A continuación, este 
artículo examina los tres factores principales 
que permitieron el surgimiento del ‘nuevo 
SL’: el cambio en ideología de Maoísta a 
‘narco-capitalista’ que garantizó al ‘nuevo SL’ 
acceso seguro al dinero del negocio de narcó-
ticos; un cambio en las actitudes de SL hacia el 
campesinado en un esfuerzo por ganar su 
apoyo para el ‘nuevo SL’; y la alianza entre SL 
y el movimiento Cocalero, una asociación de 
cultivadores de coca. Esto último ha incre-
mentado grandemente el acceso de SL a di-

nero, armamentos y reclutas, mientras que al 
mismo tiempo ha dado lugar a un incremento 
en el tamaño e influencia de la industria de 
narcóticos en el Perú. Es evidente que el 
‘nuevo SL’ aliado con el movimiento cocalero, 
representa una gran amenaza a la democracia 
peruana que necesita atención inmediata.

Antecedentes:  
La historia del ‘viejo SL’

El ‘viejo SL’ era una organización terrorista 
de corte maoísta fundada a fines de la década 
de 1960 por el profesor de filosofía Abimael 
Guzmán que tenía como objetivo derribar al 
gobierno peruano y reemplazarlo con una 
forma de gobierno que SL describió como 
una ‘utopía maoísta’. Guzmán y sus seguido-
res trataban de lograr esto incitando el levan-
tamiento de los campesinos en las tierras altas 
de los Andes, que al ganar momento y apoyo 
en última instancia abarcaría Lima, donde sus 
actos de violencia tendrían el mayor impacto.

Los orígenes de SL pueden remontarse a 
una división en el Partido Comunista Peruano 
(PCP) en 1964, resultado de las tensiones que 
existían entre las facciones pro-soviética y pro-
República Popular China. El segmento leal a 
Moscú optó por instalar un régimen comu-
nista en el Perú sin violencia y cooperación 
enfatizada con, y cooptación de, la élite gober-
nante.1 En contraste, el segmento pro-Repú-
blica Popular China estaba decidido a la lucha 
armada que buscaba derrocar al gobierno. En 
1967 el segmento pro-República Popular 
China del PCP se separó, principalmente de-
bido a inquietudes de que el PCP no estaba 
tomando las medidas necesarias para provo-
car una revolución de una manera oportuna. 
En 1970 ocurrió una ulterior división en el 
PCP que dio lugar a la expulsión del partido 
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de Guzmán y sus seguidores.2 Es en este mo-
mento que Guzmán forma SL.

En 1971, Guzmán fue nombrado director 
de personal de la Universidad de Huamanga e 
implementó un programa para contratar 
miembros radicales del profesorado quienes 
adoctrinarían a sus estudiantes con la retórica 
de SL y los animarían a volver a sus pueblos 
como profesores llevando con ellos el llamado 
a la revolución de SL.3 Esto permitió que SL 
desarrollara “células de apoyo” en todo el 
Perú mucho antes de que se produjera la revo-
lución violenta.4 

Entre 1970 y 1977 SL se mantuvo involu-
crado principalmente en actividades educati-
vas sin lanzar aún una “llamada a la acción”. 
Guzmán usó este período para desarrollar la 
ideología de SL concentrándose en la filosofía 
maoísta china y los trabajos de José Carlos Ma-
riátegui, el fundador del PCP. Guzmán se 

prestó la idea de una revolución campesina/
agraria de Mao y la combinó con la conclusión 
de Mariátegui que el socialismo ya era evidente 
en la sociedad peruana antes de la época colo-
nial.5 Mariátegui postulaba que una revolu-
ción comunista peruana debía incluir a los 
campesinos y darles derechos políticos porque 
ellos son el segmento más grande de la socie-
dad y porque son el sector más adversamente 
afectado de la sociedad peruana. En parte éste 
es un resultado de la estructura de la tenencia 
de tierras que había persistido desde la con-
quista. Además, Mariátegui describió al cam-
pesinado como ya organizado en “unidades 
comunísticas de producción”. La aceptación 
de esta idea queda evidenciada en la doctrina 
partidaria del PCP. Por ejemplo, una publica-
ción oficial del partido declaraba, “El campesi-
nado es la base de la guerra popular . . .” “. . . 
ésta es una guerra campesina o no es nada 
(Fumerton, 46)”. No obstante, Guzmán optó 
por una revolución dirigida no por el campesi-
nado sino por una vanguardia proletaria, de-
clarando que, “el campesinado [es] la fuerza 
principal en nuestra sociedad mientras que el 
proletariado [es] la clase dirigente . . . .”6 

Como tal, SL implementó una revolución 
que de ninguna manera estuvo dirigida por 
los campesinos, más bien fue resultado de una 
ideología promulgada por académicos de 
clase media.7 Una razón central para la acep-
tación inicial de SL no fue el poder de su ideo-
logía sino la confluencia de inseguridad eco-
nómica y política en el país que había 
marginalizado y empobrecido al campesinado 
y no ofrecía evidencia tangible de que la vida 
en el campo rural pudiera mejorar. Entre 
1977 y 1978 el General Francisco Morales Ber-
múdez comenzó a implementar “medidas de 
austeridad económica” que dieron lugar al 
deterioro del estándar de vida del campesi-
nado, fomentando el estallido de varias re-
vueltas generalizadas. Las fracasadas “medidas 
de austeridad económica” de Morales senta-
ron las bases para una democracia (débil-
mente institucionalizada) y en 1980 un líder 
civil, el Presidente Fernando Belaunde asu-
mió el poder. El Primer Ministro Manuel 
Ulloa, nombrado por Belaunde, comenzó a 
implementar reformas neoliberales con la Afiche de Abimael Guzmán celebrando cinco años de guerra
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orientación de los ‘Chicago Boys’ (discípulos 
de Milton Friedman en la Universidad de Chi-
cago).8 Estas reformas tuvieron efectos desas-
trosos en la economía peruana, “cayeron las 
exportaciones, aumentaron las importacio-
nes, declinó la industria, volvió el déficit co-
mercial y comenzó a subir la inflación”.9 Lo 
anterior produjo un crecimiento negativo del 
PBI per cápita real del Perú de -2,9% entre 
1980 y 1990.10 Las repercusiones de esta de-
presión económica impactaron con más 
fuerza en los pobres de la urbe y en el campe-
sinado de los Andes. En los Andes, el 57% de 
la población vivía por debajo de la línea de 
pobreza mientras que el 32% vivía por debajo 
de la línea de extrema pobreza.11

El énfasis de Guzmán en una revolución 
dirigida por la vanguardia proletaria en lugar 
de una revolución dirigida por el campesi-
nado, permitió la adopción de convicciones 
marxistas-leninistas de que sólo la vanguardia 
era capaz de determinar los “verdaderos inte-
reses del pueblo”.12 Esto a su vez promovió el 
menosprecio de las poblaciones campesinas 
“incultas, primitivas” dando lugar a numero-
sos abusos contra ellos. SL reforzó sus filas 
secuestrando jóvenes y adolescentes, obligán-
dolos a unirse. Asesinó a indígenas ‘sospecho-
sos’ de estar contra SL. De acuerdo con Philip 
Mauceri otros abusos de SL que alienaron 
más a los campesinos fueron el cierre de los 
mercados campesinos, el reemplazo de auto-
ridades indígenas con cuadros de SL, y la 
adopción de diferentes religiones y normas 
culturales por SL.13

El menosprecio que el liderazgo de SL 
mostraba por los campesinos y la violencia 
perpetrada contra ellos en última instancia 
jugó un papel importante en la desaparición 
del ‘viejo SL’. El comienzo del (prolongado) 
fin ocurrió en 1989 cuando el Presidente Alan 
García viajó a Ayacucho para supervisar la en-
trega de armas a las rondas locales, o ‘patrullas 
campesinas’ que se formaron para proteger a 
las comunidades rurales contra los abusos de 
SL. Los militares, a su vez, siguieron el ejem-
plo de García conteniendo la represión en las 
comunidades campesinas, iniciando proyec-
tos de desarrollo de infraestructura y permi-
tiendo que los campesinos jóvenes cumplan 

su servicio militar obligatorio en su pueblo 
junto con las rondas locales. Al hacer esto, los 
militares pudieron aprovechar el creciente 
descontento del campesinado con SL.14 

El Presidente Alberto Fujimori, que reem-
plazó al Presidente García en 1990, prosiguió 
creando nuevas rondas y armando las existen-
tes a menudo entregando personalmente ri-
fles en ceremonias públicas. Fujimori también 
intentó ganar el apoyo de las poblaciones 
campesinas financiando de forma selectiva 
proyectos de infraestructura (donde era polí-
ticamente conveniente). Además Fujimori se 
ganó el apoyo y respeto del campesinado 
adoptando sus culturas y vistiendo y paseando 
en el “Fujimóvil”, una carreta tirada por un 
tractor (que él personalmente diseñó para 
que tenga apariencia rústica). Quizás, la razón 
más importante para que Fujimori pudiera ga-
nar el apoyo del campesinado frente a SL fue 
que durante su presidencia la economía co-
menzó a mejorar. Entre 1990 y 1997 la tasa de 
crecimiento del PBI per cápita real del Perú 
fue de +3,4%, comparada con -2,9% en la dé-
cada anterior.15 Sin embargo, Fujimori tam-
bién puso en práctica varias medidas antide-
mocráticas, decretando que los miembros 
militares no podían ser juzgados en las cortes 
civiles por abusos de los derechos humanos y 
ampliando los poderes de los militares en los 
Andes, lo que permitió que el ejército ingrese 
a prisiones, universidades y otros bastiones de 
SL. Las políticas de Fujimori fueron efectivas y 
el 12 de septiembre de 1992 Guzmán fue cap-
turado en un refugio en Lima. Los servicios 
de inteligencia peruanos también recupera-
ron archivos importantes de SL y como resul-
tado pudieron acorralar al 90% del liderazgo 
de SL para fin de año.16

El surgimiento del ‘nuevo SL’
Varios eventos recientes evidencian el re-

surgimiento de SL. En marzo de 2002, tres 
días antes de la llegada del Presidente Bush a 
Perú, SL realizó un ataque con bomba cerca 
de la Embajada de Estados Unidos. En junio 
de 2003 SL tomó de rehenes a 73 trabajadores 
del oleoducto. Al mes siguiente SL asesinó a 
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cinco soldados y dos agricultores en las afue-
ras de Lima.17 En 2005 SL asesinó a cinco 
agentes de policía. Más recientemente, en 
2008 y 2009, SL perpetró emboscadas estilo 
ataque y fuga contra convoyes militares dedi-
cados a la reducción de los cultivos coca.18

Muchos factores contribuyeron a la apari-
ción del ‘nuevo SL’. Este artículo se centrará 
en los tres factores más importantes. Primero, 
SL ha realizado un cambio en ideología pa-
sando del maoísmo al ‘narco-capitalismo’, fa-
cilitando así acceso a grandes cantidades de 
dinero a SL para financiar sus operaciones. 
Segundo, SL ha adoptado nuevas prácticas y 
actitudes hacia los campesinos. El ‘nuevo SL’ 
parece esforzarse para incorporar a las perso-
nas indígenas, o cuando menos ha repudiado 
las prácticas del ‘viejo SL’ (por ejemplo, la 
práctica de secuestrar jóvenes para incremen-
tar el reclutamiento parece haber terminado). 
Hay indicaciones de que estos métodos han 
sido efectivos para aumentar la participación 
voluntaria del campesinado. Tercero, SL ha 
realizado alianzas con el movimiento cocalero 
uniéndose inicialmente con ellos debido a 
que comparten su oposición a los programas 
extranjeros de erradicación. Esta alianza ha 
continuado creciendo y ha proporcionado a 
SL mayor acceso a nuevos reclutas, financia-
ción adicional y armamentos más avanzados. 
Además, se postula que SL se ha beneficiado 
de las habilidades organizacionales avanzadas 
de los cocaleros. 

Cambio en ideología:  
de maoístas a ‘narco-capitalistas’
El ‘viejo SL’ dependía de alianzas con los 

narcotraficantes en el Valle del Alto Huallaga 
para financiar su rebelión.19 El papel del ‘viejo 
SL’ era ofrecer protección a quienes se dedi-
caban al tráfico de drogas en las áreas de ope-
ración de SL, a cambio de financiación. Esto 
difiere substancialmente con el ‘nuevo SL’ 
que participa directamente en el cultivo, pro-
cesado y exportación de coca y cocaína. Para 
el ‘viejo SL’ la producción de coca se toleraba 
como parte de una ‘alianza táctica’ con la in-
dustria cocalera20 mientras que para el ‘nuevo 

SL’ la producción de coca es una meta central 
de la organización.21

Bruce H. Kay, en escritos a fines de la dé-
cada de 1990 concluye que, “el ámbito y la in-
tensidad de la violencia política en una socie-
dad en proceso de democratización son 
influenciados . . .” “. . . por oportunidades re-
gionales surgidas de la debilidad del estado 
que favorecen la formación de coaliciones 
contra el estado.”22 Kay afirma que el fracaso 
de las cooperativas administradas por el es-
tado en la jungla fértil del Valle del Alto Hua-
llaga (y en otras partes) dejó la región despro-
vista de autoridad estatal.23 Esto combinado 
con el negocio internacional de drogas y el 
aumento del consumo de cocaína en Estados 
Unidos ha creado la oportunidad perfecta 
para la producción de coca. 

Hacia la década de 1980 la producción de 
coca peruana rendía entre 800 y 1.200 millo-
nes de dólares americanos, más de un tercio 
del valor de la economía legal del Perú. En 
ese momento SL pudo ganar control del Va-
lle del Alto Huallaga, y permitió que la indus-
tria de coca funcione bajo su control. SL 
usurpaba muchas funciones del estado en la 
región incluyendo funciones de aplicación 
de la ley, cobro de impuestos y reclutamiento 
de ciudadanos.24 Sin embargo, con Fujimori 
se implantaron programas de prohibición de 
coca en el Valle del Alto Huallaga y se tuvo 
éxito en limitar la producción y exportación 
de la coca, lo que a su vez redujo la fuente de 
financiación de SL. En ese momento la indus-
tria cocalera se fraccionó en áreas de produc-
ción más pequeñas que eran blancos más difí-
ciles para el gobierno. Inversamente, estas 
áreas fraccionadas de producción de coca te-
nían sus propias economías legales, organiza-
ciones cívicas y vínculos al sistema político 
nacional que hicieron difícil que SL vuelva a 
ganar sus bastiones, restringiendo así su ac-
ceso a los fondos generados por la coca.25 A 
pesar de esto, la industria cocalera continuó 
prosperando en su nueva forma fraccionada. 
Sin embargo, como resultado de los factores 
antes mencionados, SL ya no tenía acceso a 
las ganancias. Como SL dependía de la indus-
tria cocalera para su financiación, se postula 
que la falta de fondos en este momento tiene 
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correlación con la disminución de sus ataques. 
Los ataques de SL disminuyeron desde 1.890 
incidentes en 1981 hasta 1.480 incidentes en 
1990.26 El ‘nuevo SL’ se daba cuenta que para 
garantizar una fuente de financiamiento con-
tinua y segura debía convertirse en parte inte-
gral de la industria cocalera. 

El ‘nuevo SL’ ha tenido éxito en estable-
cerse firmemente en el negocio de la cocaína 
en el Perú.27 Opera laboratorios de drogas, 
sembríos de coca y realiza operaciones de nar-
cotráfico.28 En el pasado la industria cocalera 
se reubicaría como resultado de las activida-
des de supresión del gobierno dejando a SL 
sin acceso a la financiación. Esto ya no sucede 
ya que SL lleva a cabo sus propias operaciones 
de cultivo, refinación y tráfico de drogas, ase-
gurándose de que cosechará los beneficios in-
cluso si las actividades de producción son obli-
gadas a reubicarse.29

Como resultado de la participación activa 
de SL en la industria cocalera, el ‘nuevo SL’ se 
ha divorciado de la ideología maoísta, que no 
refleja su naturaleza orientada a las ganancias. 
Las dos facciones de SL, en las regiones del 
Ene y Apurímac han abandonado a Abimael 
Guzmán como su líder ideológico, y aunque 
la facción de la región del Huallaga aún lo re-
conoce como su fundador, los tres grupos han 
adoptado el ‘narco-capitalismo’.30 

Estas actividades ‘narco-capitalistas’ han 
sido sumamente rentables y han permitido 
que SL acumule armas cada vez más sofistica-
das, contrate nuevos reclutas e invierta en me-
jorar sus redes organizacionales. Estas activi-
dades también han suministrado los fondos 
necesarios para financiar la cooptación de 
campesinos, permitiendo que SL repudie sus 
previas actitudes hostiles hacia el campesi-
nado (que se discute a continuación).

Cambio en actitudes: de la 
violencia a la cooptación

SL de las décadas de 1980 y 1990, a pesar 
de su objetivo declarado de reemplazar las ins-
tituciones peruanas con un “régimen revolu-
cionario campesino comunista”, fue suma-
mente hostil con el campesinado peruano. 

Tal como se indicó anteriormente, las nume-
rosas acciones violentas de SL contra el cam-
pesinado hicieron que pierdan el apoyo de 
éstos y muchos se vuelvan contra ellos, en fa-
vor de trabajar con el gobierno de García y 
Fujimori y los militares para formar rondas con 
el fin de protegerse de SL.

Es incierto si SL ha cambiado realmente sus 
opiniones de los campesinos, pero lo que sí es 
claro es que reconoce la importancia del cam-
pesinado para el éxito de su movimiento. Como 
resultado SL ha revisado algunas de sus políti-
cas más injuriosas. Por ejemplo, Antenor Rosas, 
director de la policía antiterrorismo del Perú, 
declaró en una entrevista en diciembre de 2008 
con Reuters que SL ha abandonado su estrate-
gia de reclutamiento mediante el secuestro de 
adolescentes y en su lugar está ofreciendo sala-
rios regulares a los nuevos reclutas, lo que Rosa 
indica es “más atractivo para los jóvenes”. Rosas 
prosigue diciendo que el ‘nuevo SL’, con in-
gentes recursos del negocio de los narcóticos, 
está ganando fácilmente “amigos en las peque-
ñas ciudades . . .” “. . . donde los servicios bási-
cos como agua, cuidado de la salud o electrici-
dad casi no existen”.31

Como indica Rosas, SL ha sido particular-
mente efectivo en las “comunidades más vul-
nerables” proporcionando una amplia gama 
de programas sociales. En Apurímac y Ene, 
donde SL tiene una gran base de apoyo, el 
52,47% de la población se mantiene en la lí-
nea de pobreza, y un 44,48% adicional cae 
por debajo de la línea de pobreza. Además, el 
80% de la población no tiene acceso al agua 
potable y el 77% no tiene electricidad. 51% 
sufre de malnutrición crónica y virtualmente 
nadie vive pasados los 60 años de edad.32 La 
ausencia de los servicios de gobierno más bási-
cos (por ejemplo, el suministro de agua pota-
ble), y la prestación de estos servicios por 
parte de SL, aumenta el atractivo de su men-
saje en estas áreas.

Como resultado del éxito de SL en ganar el 
apoyo del campesinado en Apurímac y Ene, la 
producción de coca ha crecido enormemente 
en estas áreas. Unas 17.000 familias participan 
en el cultivo de unas 20.000 hectáreas de coca 
en estas áreas. Esto representa una tercera 
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parte de la producción de coca en el Perú 
(53.000 hectáreas en total).33 

 La economía de la producción de coca ha 
facilitado el éxito de SL en convencer al cam-
pesinado para que cultive coca. Un kilo de ho-
jas de coca sin refinar rinde al agricultor pro-
medio seis o más dólares americanos, mucho 
más que cualquier otra cosecha. Adicional-
mente, Pablo G. Dreyfus, en escritos de 1999, 
anotó que SL, en colaboración con los narco-
traficantes y los productores campesinos, ha 
sido capaz de “obtener la refinación de las 
drogas”, facilitando así su transporte y después 
“llevar las cosechas a los mercados [de expor-
tación]”. Anteriormente los campesinos no 
tenían acceso a estas redes y era difícil llevar 
las cosechas al mercado dada la escasez de in-
fraestructura (ejemplo, carreteras, etc.).34 

A pesar de estos cambios en ideología y ac-
titudes hacia los campesinos, no hay duda que 
el ‘nuevo SL’ no es tan grande como en la dé-
cada de 1980 (con decenas de miles de miem-
bros). Los cálculos oficiales indican que el 
‘nuevo SL’ tiene menos de 300 miembros; sin 
embargo este número es probablemente una 
subestimación importante. No obstante, este 
estimado no considera la obtención de arma-
mentos avanzados y la mejor organización, 
cada una de las cuales son multiplicadores de 
fuerzas. Algo más importante, este estimado 
no toma en cuenta la relación en ciernes de 
SL con el movimiento cocalero. 

Relación de SL con los Cocaleros
El movimiento cocalero en Perú se ha for-

talecido debido a su oposición manifiesta a las 
políticas de erradicación buscadas conjunta-
mente por Washington y Lima. Entre 300 y 
500 mil peruanos dependen de la producción 
de coca para ganarse la vida. Los narco-trafi-
cantes han creado el movimiento cocalero in-
tentando, en parte, trabajar con otros grupos 
de descontentos tales como las organizaciones 
anti-mineras, los grupos ambientalistas, y 
aquellos que se oponen al libre comercio con 
Estados Unidos. Además están implemen-
tando programas sociales, y realizando otras 
mejoras (por ejemplo, infraestructura) en el 

campo rural. Se ha desarrollado una fuerte re-
lación entre el liderazgo cocalero y SL hasta el 
punto que en algunas áreas el liderazgo coca-
lero y SL se han entrelazado tanto que en 
cierta medida no se pueden diferenciar. Un 
artículo reciente en El comercio confirma esta 
relación. El Comercio del 12 de abril de 2008 
informa que “...[SL] es ahora una nueva orga-
nización que conforma un grupo completa-
mente involucrado en todos los niveles de la 
cadena de producción del narco-tráfico en el 
área”. El artículo afirma además, “el gobierno 
reconoce que SL se parece a las FARC de Co-
lombia, en que tiene una ideología política 
establecida para defender sus operaciones de 
tráfico de drogas”.35

Las similitudes entre las FARC, el ELN y SL 
son instructivas en términos de predecir la 
amenaza potencial de SL a la sociedad pe-
ruana. Tanto las FARC como el ELN se funda-
ron en la década de 1960 después del fin del 
acuerdo de reparto de poder entre los dos 
partidos principales de Colombia. Las FARC y 
el ELN deseaban una revolución comunista 
similar al modelo cubano para Colombia. Al 
igual que SL, las FARC y el ELN afirman “re-
presentar a los pobres del campo contra las 
clases pudientes de Colombia . . .” “. . . la pri-
vatización de los recursos naturales, las corpo-
raciones multinacionales y la violencia dere-
chista”. Asimismo, al igual que SL, las FARC y 
el ELN reciben la mayor parte de su financia-
ción del comercio de narcóticos. Los estima-
dos indican que las FARC obtienen entre 200 
y 300 millones de dólares americanos por año 
y más de la mitad de estos fondos provienen 
del comercio de narcóticos. El ELN, una orga-
nización bastante más pequeña, también re-
cibe la mayor parte de sus fondos del negocio 
de los narcóticos.36

Las FARC y el ELN, controlan actualmente 
grandes áreas del territorio colombiano, que 
en su mayor parte son autónomas del go-
bierno colombiano. El potencial de SL para 
controlar grandes áreas del Perú, es quizás 
hasta mayor de lo que fue para las FARC y el 
ELN durante sus etapas iniciales, en parte 
porque SL no tiene que luchar contra los pa-
ramilitares de derecha por el control de la 
producción de coca. Además, el negocio de 
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narcóticos puede ser más rentable para SL 
que para las FARC o el ELN. Según el informe 
mundial sobre narcóticos de las Naciones Uni-
das de 2007, aunque que las FARC controlan 
el cultivo de gran parte del suministro de dro-
gas en Colombia, no controlan el contrabando 
ni gran parte de la refinación realizada por 
grupos profesionales de contrabandistas y los 
cárteles (respectivamente). 37 En cambio, la 
industria de narcóticos en el Perú está inte-
grada más verticalmente.38 SL participa muy 
activamente en la industria de narcóticos en 
el Perú, especialmente en el Valle del Alto 
Huallaga.39

SL ha sido capaz de garantizar el suminis-
tro de los químicos necesarios para procesar 
las hojas de coca en clorhidrato (HCL) de co-
caína40 lo que ha incrementado sustancial-
mente las ganancias, ya que un kilo de hojas 
de coca rinde 6 dólares americanos mientras 
que un kilo de HCL de cocaína rinde 5.000 
dólares americanos en el Perú (20.000 cuando 
se vende dentro de los Estados Unidos). 
Como resultado Andahuaylas se ha conver-
tido “en el Medellín de los Andes”, donde la 
mayor parte de la coca se refina en HCL de 
cocaína. La ciudad ha experimentado una 
prosperidad económica como lo evidencian 
los grandes proyectos de construcción recien-
temente implementados, financiados por el 
negocio de narcóticos.41 

Así como Bruce Kay postuló una correla-
ción entre la caída de las actividades terroristas 
del ‘viejo SL’ como resultado del menor ac-
ceso a los fondos del negocio de narcóticos, se 
sugiere que actualmente hay una correlación 
directa entre la mayor producción de drogas, 
resultado de la relación provechosa entre SL y 
los cocaleros, y el aumento de ataques de SL.42 
Por ejemplo, SL recibió del liderazgo cocalero 
un estimado de más de 6.200 rifles y casi 870 
unidades de materiales explosivos solamente 
al comienzo de 2007.43 SL ha usado estos y 
otros armamentos para amenazar al gobierno. 
Han aumentado los ataques contra los puestos 
policiales en Apurímac y Ene en septiembre y 
octubre de 2008,44 y también contra bases mili-
tares remotas y convoyes militares en la jungla, 

a menudo usando explosivos para hacer volar 
vehículos militares.45 

Conclusiones
El cambio en la ideología de SL del 

maoísmo al ‘narco-capitalismo’ es importante 
ya que ha permitido la plena integración de 
SL en el negocio de narcóticos, proporcio-
nándole acceso a cuantiosos fondos. Además 
SL ha alterado sus prácticas hacia el campesi-
nado incorporándolos en el movimiento me-
diante la prestación de servicios sociales así 
como una economía viable para la coca. Sin 
embargo, si el historial del ‘viejo SL’ con el 
campesinado, o la experiencia de los campesi-
nos bajo el control de las FARC y el ELN son 
una indicación, SL puede reincidir en abierto 
menosprecio a los campesinos. No obstante, 
en esta etapa continúa aumentando su conso-
lidación de poder en el campo rural. La pro-
pensión de SL a la violencia contra el go-
bierno, combinada con la gran magnitud del 
movimiento cocalero y la gran cantidad de di-
nero generada por el negocio de narcóticos 
sugiere que si SL y el liderazgo cocalero fue-
ran a movilizar cientos de miles de cultivado-
res, podrían presentar una amenaza muy real 
para el estado peruano. Por otro lado, si el mo-
vimiento fuera lo suficientemente grande y 
bien financiado podría lograr una victoria 
electoral. Se puede encontrar evidencia de la 
fortaleza electoral de los cocaleros en la elec-
ción de Nancy Obregón, una de las líderes 
principales del movimiento cocalero, y otros 
nueve cocaleros al parlamento como represen-
tantes del partido Unión por el Perú (UPP).46

En conclusión, ha surgido un ‘nuevo SL’ y 
en su forma reconstituida tiene el potencial 
de ser una importante amenaza para la demo-
cracia peruana, haciéndose necesaria más in-
vestigación para entender su estructura orga-
nizacional y sus relaciones con el movimiento 
cocalero. También se debe estudiar los méto-
dos de reclutamiento y la relación del ‘nuevo 
SL’ con el campesinado. Esto permitirá que 
el gobierno peruano formule e implemente 
estrategias efectivas para contrarrestar al 
‘nuevo SL’.  q
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