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together with Peron are relatively intimate, and illuminate the human side of 
their relationship, capturing informai scenes or gestures at officiai ceremonies 
during the election campaign or in the presidential residence. 

Photos of Evita's well-publicized trip to Europe in mid-1947 show the 
Argentinian First Lady standing next to the Spanish dictator, Francisco 
Franco, on the balcony of the royal palace, posing at the Vatican, and 
dancing with the Swiss Foreign Minister. The coverage of her years of peak 
activity and political influence focuses , of course, on Eva's encounters with 
workers and union leaders. The book concludes with a series of images of her 
decline and death, and of the masses mourning the loss of "the spiritual leader 
of the nation." The ceremonies surrounding her death reveal the Peronist 
regime's efforts to consolidate an image useful for its own legitimization. 

Not only does this wealth of pictures add to the general outline of the 
private and public lives of the second most important figure in Peron's 
Argentina, but it also provides great insight into the painstaking process of 
building the visual image, first of a movie and radio star, and later of the 
political figure that she became, faithfully recording the changes in hairstyle 
and dress that Evita adopted at various stages of her short life, and for the 
benefit of different audiences. 

Raanan Rein Tel Aviv University 

CARLOS IV AN DEGREGORI, JOSE CORONEL, PONCIANO DEL 
PINO Y ORIN STARN: Las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero 
Luminoso. Lima, IEP Ediciones, 1996. 

El 12 de septiembre de 1992 la Direccion Nacional de lucha contra el 
Terrorismo (DINCOTE) capturaba a Abimael Guzman Reynoso, maximo 
dirigente de la organizacion terrorista Sendero Luminoso. Esta contundente 
accion policial fue seiialada unanimemente por los analistas como el inicio de 
la derrota de Sendero Luminoso. El libro que ahora se comenta y que edita el 
Instituto de Estudios Peruanos se propone demostrar que en realidad la 
derrota de Sendero Luminoso ocurrio poco antes, en concreto, cuando tal 
organizacion perdio su influencia en el campo por obra de los campesinos. 
Estos, cansados de una ideologia y una violencia nada comprensivas con la 
racionalidad andina, optaron por enfrentarse a los senderistas organizados en 
comites de autodefensa civil, tambien conocidos como rondas campesinas. 

La sugestiva hipotesis principal del libro es que la masificacion de las 
rondas entre las comunidades campesinas, sobre todo cuando su introduccion 
fue un acto de consenso entre los militares y los propios campesinos, a la vez 
que logro su cometido de aislar a Sendero Luminoso, le hizo perder el amplio 
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control territorial que hasta fines de los anos ochenta tenia sobre las regiones 
serranas del centro y sur peruano (un area comprendida entre los 
departamentos de Junin y Ayacucho ). Lo curioso es que este hecho paso 
desapercibido para la opinion publica, debido a que entre los "senderologos" 
y los periodistas causaron mayores impactos noticiosos el avance senderista a 
las zonas de produccion de coca en la Amazonia y su penetraci6n en los 
barrios populares de Lima. En otras palabras, los analistas politicos y los 
medias de comunicacion contribuyeron a incentivar el mito de un "Sendero 
Luminoso triunfador" de la guerra interna cuando en realidad la coyuntura 
en el escenario donde ocurrio su apogeo, la sierra centro-sur, comenzaba a 
serle adversa. La perdida progresiva de las comunidades campesinas a las que 
Sendero Luminoso consideraba sus aliados naturales en el campo, obligo a la 
agrupaci6n armada a trasladar a principios de los noventa el escenario 
principal de sus acciones terroristas a la capital peruana, incluyendo esta 
decision el traslado de su lider y la mayor parte de su dirigencia a Lima. A la 
larga, esta medida tactica, que los senderistas denominaron como la "fase del 
equilibrio estrategico", fue el mayor error cometido por la organizacion, ya 
que ello facilit6 la labor de los servicios de inteligencia de la policia que, 
finalmente, lograron la captura de su lider. 

El libro explica a partir de dos estudios de caso y tres ensayos c6mo es que 
Sendero Luminoso fue definitivamente perdiendo el apoyo de los campesinos. 
En el primer ensayo, que de paso sirve de introduccion general al tema, 
Carlos Ivan Degregori se propone enumerar los cambios estructurales que 
afronta Ayacucho tras trece anos de una violencia armada cuyo protago
nismo no solo corrio a cargo de Sendero Luminoso, sino tambien de los 
militares y la policia. Los problemas mas evidentes, segun sostiene, son el 
aumento de la extrema pobreza, el derrumbe de su economia y la crisis de la 
estructura social urbana y rural. Pero Degregori tam bien destaca como otro 
legado importante de aquella refriega la generalizaci6n de los Comites de 
Autodefensa Civil (CDC) en todas las comunidades ayacuchanas. Si bien la 
introducci6n de estas organizaciones estuvo asociada al interes de los 
militares de valerse de los campesinos para luchar contra Sendero Luminoso, 
Degregori afirma que en la actualidad las rondas se han integrado a la 
dinamica interna de la organizaci6n social comunitaria. En su entusiasmo por 
el grado de autonomia relativa alcanzada por las rondas , Degregori , 
recurriendo a Alain Touraine, las define como organizaciones de acci6n 
colectiva, es deci r, de actores con voluntad y objetivos propios . Tal 
afirmaci6n se basa en los dos estudios de caso que conforman el libro. 

En un pormenorizado estudio sobre el comportamiento de las comunidades 
campesinas en la region ayacuchana de Huanta, Jose Coronel se propone 
perfilar la evolucion del comportamiento de los campesinos ante la violencia 
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de Sendero Luminoso. Si bien Coronel reconoce tres momentos en la relacion 
entre Sendero y ios campesinos, -primero, de asimiiaci6n pragmatica del 
discurso senderista (1980-1982); segundo, de desencanto y adaptaci6n en 
resistencia (1983-1987) y; tercero, de rebeldia abierta contra el partido 
maoista (1987-1993)-, su estudio constata la reacci6n no homogenea de los 
campesinos. Por ejemplo, constata que las comunidades que primero 
expresaron su desencanto frente a Sendero Luminoso fueron, paradojica
mente, las mas pobres. En contra de lo afirmado por el sentido comun, 
Coronel prueba que no existio una correlacion directa entre pobreza y apoyo 
a la violencia senderista. Curiosamente, fue en las comunidades pobres donde 
los primeros Comites de Defensa lograron derrotar a Sendero Luminoso. 
Pero otra constataci6n importante del estudio de Coronel es que en los 
lugares donde las rondas campesinas se instalaron como resultado de un 
acuerdo entre la voluntad campesina y la politica contrainsurgente de las 
Fuerzas Armadas, las rondas se asentaron lentamente dentro de la 
mentalidad comunitaria. Por el contrario, en los lugares donde las rondas 
surgieron bajo exclusiva compulsion militar, ellas fracasaron o desaparecie
ron. De ahi que Coronel concluya que si bien la experiencia de las rondas se 
asienta en la mentalidad de los campesinos ayacuchanos, estas todavia no han 
llegado a formar parte de su identidad tal como ocurre entre los campesinos 
del norte del pais. 

El segundo estudio de caso preparado por Ponciano del Pino sobre la 
incidencia de Sendero Luminoso en el valle del rio Apurimac, una region 
ubicada al norte de Ayacucho, afiade a las constataciones de Coronel otra 
variable importante: la accion complementaria a las rondas de la predica 
religiosa evangelica en la contenci6n ideologica de la violencia senderista 
entre las comunidades campesinas. La predica protestante en el valle logro 
que los campesinos terminaran identificando a Sendero Luminoso con el 
Anticristo, facilitando la expansion de los comites de defensa civil. Pero del 
Pino advierte que la generalizaci6n de las rondas en el valle, a diferencia del 
caso ayacuchano, se produjo como resultado del entendimiento coyuntural al 
que arribaron los productores de coca y las redes del narcotrafico. A ambos 
actores econ6micos les urgia lograr la completa extirpaci6n de las huestes de 
Sendero Luminoso de la region. Tal objetivo se logro a fines de los afios 
ochenta. 

Los dos ensayos con que el libro concluye se animan a desarrollar una serie 
de hipotesis acerca del fenomeno de las rondas campesinas en Ayacucho. Asi, 
Carlos Ivan Degregori propone que SU arraigo y exito tambien se produce 
como consecuencia de la permanente contradicci6n entre el caracter 
prolongado de ocupaci6n del espacio serrano para ganar bases de apoyo 
concebido por Sendero Luminoso y las formas ritualizadas del tiempo y el 
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espacio mantenidas por la cultura andina. Por su parte, Orin Starn, al 
enmarcar el fen6meno de las rondas campesinas en el terreno de los 
movimientos sociales, advierte que uno de sus limites ha sido el de extender la 
corrupci6n y el caudillismo en la relaci6n entre las autoridades civiles 
campesinas y los militares. En suma, este libro aporta una de las explicaciones 
mas novedosas e importantes aparecidas en los ultimos afi.os sobre el 
fen6meno de la violencia politica en el Peru, tal vez por SU caracter 
desmitificador acerca de la verdadera capacidad de arrastre popular de 
Sendero Luminoso. Su consulta es indispensable para todos aquellos lectores 
interesados en profundizar en el complejo problema de la violencia politica 
contemporanea en el Peru. 

Victor Peralta Ruiz Universidad Antonio de Nebrija, Madrid 

KAREN APEL: De la hacienda a la comunidad: la sierra de Piura, 1934-
1990. Lima, IEP-CNRS-IFEA, 1996. 

Uno de los temas centrales de la investigaci6n antropol6gica, hist6rica y 
econ6mica del Peru desde los afi.os sesenta han sido las comunidades 
indigenas o campesinas. Sin embargo, el empleo de ejemplos provenientes 
exclusivamente de los Andes centrales y surefi.os ha dado lugar a modelos 
dificiles de aplicar a la zona norte del pais. Los pocos estudios que hay sobre 
ella coinciden en que los rasgos "tipicos" de la cultura andina son muy debiles 
y casi inexistentes en la region piurana de Frias, que es el objeto de estudio de 
Karen Apel. El prop6sito de esta autora es analizar las transformaciones 
fundamentales experimentadas por el sector agrario en Piura. Mediante la 
insjstencia y demostraci6n de la particularidad de la sierra norte del Peru, 
intenta reconstruir la situaci6n de los campesinos dependientes de las 
haciendas y su conversion en comuneros. 

Las comunidades de la sierra piurana tienen origenes diferentes y han 
obtenido su reconocimiento legal en coyunturas distintas. Aunque entre las 
decadas de 1930 y 1950 se dio una primera fase en su reconocimiento, la 
organizaci6n de la gran mayoria de estas formaciones sociales respondi6 a 
posibilidades legales creadas por la reforma agraria de 1969. Ante ese hecho, 
son dos las preguntas que articulan el texto. Mientras la primera plantea por 
que los antiguos colonos de hacienda escogieron organizarse en comunidades 
campesinas, la segunda insiste en los motivos que han dificultado su 
disoluci6n. Para dar una respuesta a ambas cuestiones, el libro se organiza en 
cuatro capitulos. 

En el primero de ellos se discute sobre los distintos movimientos 
campesinos que se produjeron en el Peru entre las decadas de 1930 y 1950. 


