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1. Justificación 

Durante el conflicto armado interno peruano (1980-2000), el escenario de violencia del Alto 
Huallaga se caracterizó por múltiples eventos de violencia y una diversidad de actores que 
la ejercieron. Ante ello, el imaginario social peruano ha percibido a la región como un 
territorio libre de reglas, completamente desordenado y violento (Kernaghan 2009; Sotelo 
2003; Van Dun 2009). Sin embargo, el estudio del conflicto en la región ha intuido la 
existencia de instituciones que regularon la vida social, política y económica en la región. 
Las tesis sobre una alianza “narcoterrorista” (Tarazona-Sevillano 1990) y de una 
“interacción compleja entre actores” (Dreyfus 1999) dan cuenta de ello. A pesar de estas 
interpretaciones, aún no se han analizado los procesos de creación y cambio institucional 
dentro del conflicto armado en el Alto Huallaga. 

En ese sentido, el objetivo general de la investigación es identificar qué arreglos políticos 
otorgaron características de orden a la región del Alto Huallaga durante el periodo de 
conflicto. Para ello, los objetivos específicos son i) identificar las distribuciones del poder en 
la sociedad durante este periodo, y ii) analizar cómo estas habilitan la construcción de 
instituciones. 

La investigación se justifica por tres contribuciones principales. En primer lugar, a nivel 
teórico se avanza la literatura que estudia el conflicto armado peruano, la cual 
históricamente ha mantenido un enfoque sesgado al estudio de la violencia, explicando sus 
determinantes de la violencia y describiendo sus eventos (Degregori 2014). El trabajo 
encuentra que durante el conflicto armado en el Alto Huallaga surgieron arreglos políticos 
los cuales, a través de instituciones, otorgaron características de orden a la sociedad por 
determinados durante los periodos de 1980-1989 y 1989-2000. De esta manera, se 
contrapone a la visión extendida socialmente del conflicto armado interno como una 
situación exclusivamente violenta y desordenada, donde no es posible identificar dinámicas 
políticas. 

Segundo, también a nivel teórico, la tesis aporta significativamente a la construcción de la 
teoría de los arreglos políticos al adaptar este marco teórico al estudio de los conflictos 
armados al análisis de los procesos de conflicto, y no solo su terminación, fin para el cual 
fue diseñado inicialmente. El trabajo identifica las particularidades que el contexto de 
conflicto otorga a estos arreglos y señala los factores que, en este panorama, determinan 
el cambio o la permanencia institucional. Además, profundiza sobre factor de la 
‘temporalidad’, aún en proceso de teorización señalando cómo los acuerdos precedentes 
modifican las expectativas sobre los subsiguientes. Finalmente, al apostar por una 
descentralización de los casos en que se emplea la teoría de arreglos políticos, la 
investigación también pone en evidencia la aplicabilidad de este marco al análisis de 
economías ilícitas extractivas. 

Tercero, a nivel empírico, tal como lo indica Justino (2013), el análisis de estas instituciones 
concretadas en conflictos armados permite entender mejor los escenarios institucionales 
que se generan en tiempos de posconflicto. En el caso del Alto Huallaga, el análisis 
realizado por esta tesis puede aportar a la comprensión de las dinámicas y recursos de 
poder actuales de las firmas de narcotraficantes y las remanentes de Sendero Luminoso 
aún presentes en la zona. Con ello, puede contribuir a formular políticas públicas más 
precisas y que respondan a las necesidades de seguridad y desarrollo de la región. 



2. Estado de la cuestión 

¿Cómo se ha estudiado la construcción de instituciones en contextos de conflicto armado 
en el Perú? En el conflicto armado interno peruano no se ha estudiado como tal la 
construcción y transformación institucional. Sin embargo, distintas fuentes dan cuenta de 
instituciones como los Comités Populares de Sendero Luminoso (Tarazona-Sevillano 1990; 
Degregori 2014; Del Pino 1999) y las rondas campesinas (Schubiger 2021; Fumerton 2018; 
Theidon 2006), las cuales surgieron como parte de la estrategia de las organizaciones 
insurgentes involucradas, y también como respuesta de los civiles junto con el Estado 
peruano. 

La documentación de estas instituciones conformadas en el conflicto da cuenta de lo 
sucedido en regiones de la Sierra Central, no obstante, la región del Alto Huallaga ha sido 
estudiada en menor medida. Además, la mayor parte de las investigaciones sobre el Alto 
Huallaga en el periodo del conflicto armado interno se han enfocado en desde los procesos 
de índole de seguridad, como el narcotráfico y la violencia política que experimentó 
(Paredes & Manrique 2018; Raúl González 1987; Felbab-Brown 2010). 

Respecto a la construcción de instituciones y la percepción de características de orden en 
la región durante el periodo del conflicto pueden identificarse tres versiones que 
predominan. La primera, surge desde el imaginario social. De acuerdo con Kernaghan 
(2009), durante los años en que el auge de la coca coincidió con la guerra insurgente y 
contrainsurgente era común oír a los ciudadanos del Alto Huallaga referirse a la región 
como una “tierra de nadie”. Para el autor, sin embargo, no es acertado señalar que en la 
región existe una condición de retiro o disolución de la ley, y sería mejor describirla como 
un lugar y tiempo donde distintas expresiones de soberanía se encuentran y superponen, 
es decir, donde dos o más grupos aspiran a imponer su propia legalidad. 

Una segunda concepción del orden en la región durante el periodo del conflicto es sugerida 
por Tarazona-Sevillano (1990). La autora identifica que, durante este periodo, Sendero 
Luminoso estableció un acuerdo de beneficio mutuo con los líderes narcotraficantes; 
generando el fenómeno del narcoterrorismo. Desde este acuerdo Sendero ofrecía 
protección a los narcotraficantes, además de disciplina por parte de los cocaleros, que 
estaban sujetos a sus instituciones de regulación del mercado. Para la autora, este acuerdo 
es posible gracias a que los actores compartían objetivos comunes: la desestabilización del 
gobierno, la disciplina entre cultivadores y poner fin a las intervenciones de las fuerzas del 
orden. Esta propuesta fue criticada por Dreyfus (1999), quien precisó que sería más 
adecuado describir la interacción como una extorsión por parte de Sendero Luminoso, ya 
que los narcotraficantes solo aceptaron la protección de los insurgentes bajo la amenaza 
del exterminio de los miembros de sus organizaciones. 

Así, Dreyfus (1990) propone una tercera concepción respecto a las características de orden 
en el Alto Huallaga durante el conflicto, señalando la existencia de una red compleja de 
interacciones entre los diversos actores involucrados. En una línea similar, el Informe Final 
de la CVR elabora una crítica directa al término de “narcoterrismo”, ya que “fusiona 
discursivamente a dos grupos o actores de diferente naturaleza simplemente por el hecho 
de operar fuera de la legalidad del Estado peruano” (2003, p.305). Con ello no negó los 
vínculos que Sendero mantuvo con el mercado de la cocaína, sino que reconoció que 
múltiples instituciones del Estado peruano (policía, ejército, fuerza aérea) también los 
tuvieron, a pesar de que solo Sendero logró regularlo. 



3. Marco teórico o conceptual 

Kalyvas (2006) reconoce que en las “guerras civiles” o conflictos armados internos, la 
soberanía del Estado está fragmentada y el apoyo civil se vuelve esencial para el objetivo 
de los actores armados involucrados de obtener el control exclusivo de un territorio. Si bien, 
el control militar es suficiente para garantizar la colaboración en un primer momento, los 
actores armados también establecen el control de los territorios estableciendo instituciones 
para gobernar a las poblaciones locales (Arjona 2014a). Desde estas aplican la violencia 
de manera creíble y estratégica y, con ello, transforman las normas y estructuras sociales, 
políticas y económicas preexistentes (Arjona 2014b). 

En definitiva, los procesos de conflicto armado o guerra civil proponen la creación de nuevas 
instituciones, o la transformación de las instituciones precedentes, por parte de los actores 
involucrados. En este contexto, será importante aplicar el análisis institucional a estas 
nuevas estructuras. Para concretar este objetivo, la teoría de arreglos políticos (political 
settlements) (Khan 2010) resulta de gran utilidad, en tanto provee las herramientas para 
estudiar a profundidad la construcción de instituciones y su relación con el poder a través 
del tiempo. 

De acuerdo con la teoría de arreglos políticos, las instituciones y la distribución del poder 
en la sociedad crean un sistema interdependiente denominado “arreglo político”. Para 
mantenerse en el tiempo, este sistema debe ser ‘compatible’ con la distribución de poder 
en la sociedad. Si las instituciones del arreglo no reparten las rentas o beneficios de manera 
compatible con la distribución del poder entre los grupos de la sociedad, se incrementa la 
probabilidad de que los grupos poderosos no beneficiados se opongan a este. Además, los 
arreglos políticos deben ser ‘sostenibles’ en términos de viabilidad económica y política. 
Esto quiere decir que deben ofrecer mínimos de desempeño económico y político, los 
cuales son definidos en función a las expectativas de la sociedad. 

La teoría de arreglos políticos tuvo como objetivo inicial optimizar los procesos de 
reconstrucción institucional en países post-conflicto (Meehan 2018). Por lo cual, al analizar 
los arreglos políticos en procesos de conflicto deberán tenerse en cuenta tres elementos. 
Primero, que la distribución del poder en la sociedad está en constante cambio (Khan 2018). 
Segundo, que el arreglo político no siempre significará el fin de la violencia en la sociedad, 
sino que incorpora la violencia en su funcionamiento (Para Cheng, Goodhand & Meehan 
2018). Tercero, que deben tomarse en consideración los intereses y estrategias de actores 
internacionales y externos al territorio del estudio (Goodhand & Meehan 2018). 



4. Metodología 

El tema de la construcción institucional en los procesos de guerra civil es parte de una 
discusión reciente, donde intervienen fenómenos que aún se encuentran en la construcción 
de sus propios conceptos y marcos teóricos. Por ello, la presente investigación opta por 
una estrategia de estudio de caso. Esta permitirá, a través de la investigación empírica de 
un solo caso, explorar sus configuraciones y dilucidar características de un conjunto mayor 
de casos similares a él (Ragin 2000, 2007). 

El tipo de estudio es descriptivo, es decir que, realiza una descripción sistemática de las 
instituciones creadas en el Alto Huallaga durante el periodo de conflicto armado interno, su 
proceso de creación y de cambio, con el fin de para identificar los elementos esenciales de 
la naturaleza de este fenómeno (Montoya 2015). En tanto se lleva a cabo una descripción 
rica en detalles (Lafuente y Marín, 2008) se opta por una metodología cualitativa y se aplica 
la técnica de revisión documental de fuentes primarias y secundarias para el recojo de 
información. 

El proceso de recojo de información se llevó a cabo en cuatro etapas: (i) etapa exploratoria; 
(ii) consulta de archivo; (iii) consulta de testimonios; (iv) triangulación con fuentes y archivos 
secundarios. En la etapa exploratoria se revisaron cinco títulos del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (ver Anexo 1). En la segunda etapa de recolección 
se consultaron los documentos de borrador de determinados capítulos del Informe Final y 
las consultorías disponibles en el acervo del Informe Final de la CVR (ver Anexo 2). La 
tercera etapa consideró la consulta a los testimonios de violaciones a los derechos 
humanos reportados a la CVR correspondientes a los departamentos de San Martín y 
Huánuco. 

Finalmente, la cuarta etapa consistió en una revisión bibliográfica de literatura especializada 
que, a través del análisis de otros procesos, también contribuyó a la reconstrucción de la 
historia, y en la consulta de fuentes de archivo adicionales como: el archivo de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); el archivo de actas y 
documentos de los comités del PCP-SL en la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE); y 
el folio N.º 1659 de la sentencia final condenatoria del narcotraficante Demetrio Chávez 
Peñaherrera alias “Vaticano”. 



5. Principales hallazgos y aporte al campo de estudio 

Se observó que en el Alto Huallaga durante el periodo de conflicto armado interno se 
conformaron dos arreglos políticos. El primer arreglo político, durante el periodo de 1980 a 
1989, fue dominado por Sendero Luminoso. Desde la estructura institucional de los comités 
populares, Sendero aplicó reglas que regularon aspectos de la vida en comunidad como 
las normas sociales, la seguridad y la gestión de los recursos. Estas regulaciones se 
sustentaron en su manejo sobre los procesos de cultivo y acopio de la coca mediante el 
cual otorgó mayores beneficios a los cocaleros y protegió a las firmas narcotraficantes de 
las fuerzas policiales. Esto quiere decir, que el éxito económico de sus instituciones legitimó 
a Sendero para ordenar políticamente, con lo cual se creó un arreglo político sostenible en 
términos de viabilidad política y económica. 

Un segundo arreglo político se observa durante el periodo de 1989 a 2000. El cambio a este 
segundo arreglo se debió a la convergencia de los factores de la persecución y el retiro del 
valle de los cárteles colombianos de Medellín y Cali, la difusión del hongo ‘Fusarium 
Oxysporum’, la interdicción aérea y la fumigación con el herbicida aéreo ‘Spike’ configuraron 
un contexto de crisis del precio de la droga que erosionó el poder de Sendero Luminoso. 
Así, el segundo arreglo fue dominado por compuesto por el ejército peruano y las firmas 
narcotraficantes como coalición gobernante. Tras la crisis de los precios de la coca las 
expectativas de resultados económicos positivos desde este mercado se habían moderado, 
además de que la participación de los cocaleros en la lucha contrainsurgente, la cual los 
hizo más indulgentes a algunos resultados contrarios a los derechos humanos. Así, las 
nuevas reglas institucionales del arreglo, entre ellas la apertura del funcionamiento del 
mercado de la coca, reglas respecto a la distribución de los cupos y procesos claros para 
la transmisión de estos conocimientos y normas a las siguientes jefaturas, fueron suficientes 
para satisfacer las expectativas de viabilidad política y económica de los actores. 

El análisis de los arreglos políticos que surgieron en la región del valle del Alto Huallaga 
durante el periodo de 1980 a 2000 también nos permiten extraer algunos patrones que 
caracterizan a los arreglos político dentro de procesos de conflicto armado interno. En 
primera instancia, se concluye que los arreglos políticos son sistemas que pueden surgir en 
cualquier momento del desarrollo del conflicto, y no solo durante su terminación o para dar 
fin a éste. Así, podemos afirmar que la política no es un ejercicio que solo precede y sucede 
al conflicto armado interno peruano, sino que también ocurrió dentro de él y tiene efectos 
en la creación de instituciones, e incluso, en el desenlace del conflicto. 

Una segunda característica de los arreglos políticos en contextos de conflicto armado 
interno es su convivencia con la violencia. El análisis realizado reconoce que la aparición 
de un arreglo político no significa el cese de la violencia en las sociedades. Por el contrario, 
existen múltiples tipos de violencia que suceden dentro de un arreglo simultáneamente, 
aunque la magnitud en que se aplican violencias de uno u otro tipo pueden variar según el 
arreglo y a través del tiempo, dependiendo de cómo se desarrolle el conflicto. 

En tercer lugar, los arreglos políticos dentro de procesos de conflicto armado interno se 
caracterizan por una naturaleza dinámica, donde las distribuciones del poder en la sociedad 
están en constante cambio y, sin embargo, no siempre concretan una modificación del 
arreglo, ya que pueden ser rápidamente revertidas. El caso del Alto Huallaga demuestra 
que si bien las estrategias de determinados actores – como la introducción de los político- 
militares de 1984 con el general Julio Carbajal y de 1989, con el general Alberto Arciniega 
– pueden generar realineamientos del poder en la sociedad, afectando la ‘compatibilidad’ 
del arreglo. Sin embargo, el contexto de cambio dinámico que distingue a un conflicto 
armado plantea que la aplicación de estrategias no sea suficiente para la permanencia de 
una nueva distribución del poder y la concreción de un nuevo arreglo político. Como lo 



demostró la crisis de los precios de la coca, eventos coyunturales a nivel local o choques 
externos a nivel nacional e internacional pueden afectar los elementos de poder de manera 
impredecible. En esa línea, la investigación encuentra que la permanencia de los arreglos 
políticos también estará sujeta a la capacidad de adaptación y respuesta a choques 
externos de los actores, los cuales podrían fortalecer o erosionar el poder retenido 
alcanzado desde su estrategia. En el caso de Sendero Luminoso, este respondió a la crisis 
de los precios de la coca aplicando medidas económicas estrictas para las firmas 
narcotraficantes y coerción contra los campesinos, lo que fomentó su deserción. 

Finalmente, al aplicar el marco de arreglos políticos al análisis de un proceso de conflicto 
armado, la presente investigación representa una iniciativa por descentralizar el uso de este 
marco analítico, el cual anteriormente se ha limitado a casos de reforma institucional y de 
construcción del estado en situaciones de posconflicto. Ello también plantea nuevas 
posibilidades y contextos donde esta teoría puede ser aplicada. Este estudio de caso, 
enmarcado en un conflicto armado, ha demostrado que un análisis institucional desde la 
perspectiva de los arreglos políticos es útil para comprender dinámicas de control territorial 
a partir de la aplicación de instituciones para la organización de determinadas facciones. 
Estos hallazgos abren las puertas para aplicar esta teoría al estudio de las economías 
ilegales extractivas, las cuales también tienen motivaciones de control territorial. De esta 
manera, se favorece el estudio de las dinámicas políticas de economías que han sido 
investigadas, predominantemente, desde su oposición a la legalidad. 

En el caso peruano, el ejercicio de economías ilícitas de carácter extractivo como el 
narcotráfico y la tala ilegal aún se encuentran vinculadas con las remanentes de Sendero 
Luminoso. Sin embargo, eventos como la masacre ocurrida en 2021 en Vizcatán del Ene 
(valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM), la cual fue objeto de múltiples 
especulaciones e interpretaciones políticas en el contexto del proceso electoral, dejaron en 
evidencia el desconocimiento general respecto a estos nuevos actores poderosos, las 
instituciones que efectivamente aplican y los recursos de poder con los que cuentan. 

Así, al igual que el Alto Huallaga, el VRAEM ha demostrado ser una región donde los 
sucesos de violencia son percibidos como parte del constructo histórico natural del territorio. 
La ubicuidad y atemporalidad que se atribuye a la violencia en estas regiones (Mazeres 
2020; Kernaghan 2009) las hace vulnerables a la aplicación de cualquier narrativa que las 
asocie con la violencia y el desorden, ignorando la complejidad de sus dinámicas reales y 
limitando la formulación de políticas que respondan a sus verdaderas necesidades en 
cuanto a seguridad. En este contexto, la versatilidad del marco de arreglos políticos al ser 
aplicado a nuevos escenarios será determinante repensar las estrategias para la lucha 
contra las economías ilícitas y la criminalidad organizada en el país. 
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