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TERCER INFORME 
 

INTRODUCCION 

 
El debate sobre si la extracción de recursos naturales puede utilizarse de manera eficiente para 
generar  desarrollo sostenible a nivel local o regional no es nuevo. Podría decirse que es uno de los 
debates más  antiguos en la industria extractiva. Actualmente hay un consenso sobre la posibilidad 
de tener impactos  positivos a partir del desarrollo de proyectos mineros o extractivos alineados 
con el desarrollo sostenible  local, si estos proyectos toman en consideración la situación de las 
propias comunidades, fortalecen sus  redes sociales y las involucran en procesos de desarrollo 
sostenibles de largo plazo1 . 
  
La materialización de recursos extractivos en desarrollo,  enfrenta grandes complejidades. Para 
empezar, desarrollo sostenible, calidad de vida o bienestar pueden  significar cosas diferentes sobre 
todo cuando las comunidades sujetas de desarrollo tienen sus propios  valores y tradiciones como 
por ejemplo campesinos o indígenas. En esta monografía se pretende dar un marco  para entender 
las lógicas del Departamento del Putumayo, que es uno de los departamentos en  Colombia que ha 
enfrentado históricamente una terrible encrucijada: riqueza extractiva abundante (principalmente 
petróleo) versus altos niveles de pobreza y rezago social.  
 
El Putumayo fue declarado departamento tras la nueva Constitución Nacional de 1991, 
anteriormente era una Intendencia. El Putumayo, limita al norte con los departamentos del Cauca y 
Caquetá, al sur con el departamento del Amazonas y las Repúblicas del Ecuador y Perú y al 
occidente con el departamento de Nariño. El Departamento del Putumayo está ubicado en la 
región amazónica al sur de Colombia, en el extremo noroccidental de la cuenca del río Amazonas, 
en las coordenadas 01º 26´18´´ y 01º 27´37´´ de latitud norte y 73º ,50´39´´ y 77º 4´58´´ longitud 
oeste. Una parte del territorio del Putumayo está en el hemisferio norte y la otra parte está en el 
hemisferio sur2. 
 
9ƭ ǊƝƻ tǳǘǳƳŀȅƻ ŎƛǊŎǳƴŘŀ ƭŀ ǊŜƎƛƽƴ ǇƻǊ Ŝƭ ǎǳǊ ȅ ƭŜ Řŀ ƴƻƳōǊŜ ŀƭ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻΣ ǎǳ  ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ Ŝǎ άǊƝƻ 
ŘŜ ƭŀǎ ƎŀǊȊŀǎέ ȅ ƴŀŎŜ Ŝƴ Ŝƭ ǇłǊŀƳƻ ŘŜ WǳŀƴƻƛΣ Ŝƴ Ŝƭ ƴǳŘƻ ŘŜ ƭƻǎ ǇŀǎǘƻǎΦ  
 
El territorio putumayense se ha caracterizado a lo largo de la historia ς incluso antes de ser 
Departamento- por una gran dinámica y movilidad poblacional ligada a modelos económicos 
extractivistas que se han sucedido unos tras otros a lo largo de centurias.  
 
El Putumayo representa el 2.2% del territorio nacional, con una extensión de 2.600.000 hectáreas, 
esta región se encuentra en un sitio estratégico de desarrollo y centro mundial de protección 
ambiental y una inmensa riqueza en biodiversidad, compartiendo dos regiones geopolíticamente 
estratégicas: la Amazonía y Orinoquía sur3 . 
 

                                                             
1 Natural  Resources Forum 2009 
2 Instituto Sinchi, 2007 
3 Gobernación del Putumayo, 2012. 
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El departamento está constituido por 13 municipios distribuidos en tres regiones. La primera es el 
alto Putumayo o región andina, que hace parte de la cordillera de los Andes y encierra el valle de 
Sibundoy. La segunda es el medio Putumayo o piedemonte amazónico, que comprende el descenso 
de la cordillera, y la  tercera es el bajo Putumayo, o llanura amazónica, que constituye la mayor 
extensión del territorio y se caracteriza por ser terreno  casi llano, ligeramente inclinado y cubierto 
de bosques nativos de selva tropical bañada por numerosos ríos. Corresponde a los municipios de; 
Puerto Caicedo, Orito, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, el Valle del Guamuéz y San Miguel, y es 
precisamente el bajo putumayo, sobre los cuatro últimos municipios donde se hará un análisis de 
riesgos en temas de conflicto armado, conflictos sociales asociados a la minería, la extracción 
petrolera y la infraestructura energética en comunidades de la región y su impacto en la infracción 
de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
 
Un tema relevante de análisis es la situación de los diferentes pueblos indígenas que habitan en el 
Putumayo. Hacia principios del nuevo milenio estos pueblos estaban agrupados en 120 cabildos de 
los 14 grupos étnicos del Departamento del  Putumayo, que cobijaba en ese momento a una 
población aproximadamente de 22.000 personas. 
 
Tal vez una de las conclusiones iniciales de la investigación realizada que permitió escribir el 
presente texto es que en la actualidad los pueblos Indígenas del Putumayo, sufren la violencia de 
manera particular. Obviamente en este punto surgen varias inquietudes, una de ellas, es la 
pregunta sobre si la violencia afecta más a los indígenas que a las otras comunidades presentes en 
el Putumayo. La respuesta debe ser dada con cuidado, pues si bien en términos numéricos no 
parece ser así, los procesos de violencia contra grupos pequeños y culturalmente en peligro de 
extinción, los pone en un mayor riesgo de ruptura de capital social. Basta un homicidio contra un 
guía espiritual, medico tradicional curaca,  mamo, un capitán del cabildo, como ocurrió a mediados 
de este año en el municipio de Puerto Caicedo, para que una parte o toda la comunidad corran 
especial peligro. Por lo anterior, la presentación de la cifras estará mediada por la información 
cualitativa, con el ánimo de intentar captar la gravedad de algunos de los eventos violentos 
sufridos. 
 
En el Departamento actualmente hay 14 pueblos indígenas reconocidos por el Ministerio del 
interior: Cofán, Kamentsá y Siona; adicionalmente los que llegaron productos de migraciones que 
son los Awá, Korebaju, Embera ςKatío y Chamí-, Murui, Inga, Nasa, Uitoto, Pasto, Kichwas, 
Yanaconas y Bora.  
 
De acuerdo con el censo desarrollado por el DANE en el año 2005, la población indígena del 
Departamento era de 37.896; de los cuales 24.151 habitan en zonas rurales, mientras que los 
13.745 restantes, viven en las cabeceras municipales. De este modo, se observa que la población 
indígena representa el 18.8% de la población total del Departamento; donde el 8% de esta 
población vive en condición de desplazamiento. Cabe resaltar que de los Departamentos 
amazónicos (Amazonas, Caquetá y Putumayo) el de Putumayo es el que aporta la mayor proporción 
(61,83%) de población indígena a la región.4 
 

                                                             
4ACCIÓN ESTRATÉGICA 1: Asesoría para la caracterización de los conflictos territoriales en las regiones de Montes de María, Altillanura (Vichada, 
Meta y Caquetá) y Putumayo. SEGUNDO INFORME PARCIAL ς PUTUMAYO ςSeptiembre 2013 
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Así mismo se analizaran datos que nos permitan concluir si la tendencia actual de movilidad de la 
población en el Putumayo, es hacia las cabeceras (como ocurre en el resto del país) o es hacia las 
áreas rurales, al igual que se revisará las tasas e índices de expulsión y recepción de población en 
condición de desplazamiento; donde se pretende conocer cuál es la causa actual de movilidad de la 
población. 
 
Ahora bien, en lo referente a los movimientos sociales, en especial de las comunidades campesinas, 
se podría manifestar que desde el año 2010 se produjo un agravamiento de la violación de 
derechos humanos en varias zonas rurales donde existe un movimiento campesino fuerte. De 
hecho autoridades indígenas y líderes campesinos, manifiestan que a diferencia de lo que ocurrió 
en otras regiones del país la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos, en el año 2010, no 
significó una mejora en la situación humanitaria en esta zona, sino un agravamiento de la violación 
de derechos humanos e infracción del derecho internacional humanitario. 
 
Sus argumentos son variados pero valdría la pena destacar tres de ellos, por un lado; existe un 
fuerte rechazó a las medidas que ha tomado la administración Santos en el tema minero y 
petrolero, para esta serie de líderes, la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, donde se 
afianzo la locomotora minera ǎƛƎƴƛŦƛŎƽ ǳƴ ŀǳƳŜƴǘƻ άŘǊŀƳłǘƛŎƻέ ŘŜ ƭŀǎ ƭƛŎŜƴŎƛŀǎ ƳƛƴŜǊŀǎ ȅ 
petroleras entregadas en esta región del país. De hecho entre el año 2011 y  el 2013 las licencias de 
explotación petrolera y minera se incrementaron, como lo veremos posteriormente, sumado al 
inicio del megaproyecto vial variante Mocoa ς San Francisco. 
 
Esta situación sobre el terreno ha traído la militarización del territorio, el aumento de la presencia 
de grupos armados ilegales que van en busca de dinero derivado de las extorsiones, y sobre todo, 
ha traído un aumento de los conflictos sociales alrededor de la posesión de la tierra. A lo anterior se 
le suma el reinicio de las fumigaciones de la hoja de coca, las muertes selectivas de varios líderes 
sociales, la judicialización de líderes campesinos, la contaminación al medio ambiente resultado del 
trabajo llevado a cabo por las empresas petroleras, el incremento de nuevos grupos armados 
organizados, el aumento de atentados a la infraestructura petrolera, el reclutamiento de menores 
por parte de las Farc y el deterioro de la malla vial por la circulación de más 400 tractomulas; es 
comprensible entonces, que se haya aumentado la protesta social. 
 
En algunos casos esta protesta social ha utilizado las vías de hecho, como bloqueos de vías, las 
cuales mes a mes se incrementan, llegando de manera coincidente a encontrarse con el Paro 
Nacional Agrario que inició el 19 de agosto  y que culmino el 19 de septiembre del 2013. Lo 
interesante de esta situación es que aún bajo la presión de la violencia colectiva y la intimidación, 
parece que el Putumayo se está reorganizado el movimiento social, después de más de una década 
en la que fue destruido.  En el marco de un conflicto armado y social que padece la región este 
movimiento emergente hace resistencia y propuestas de desarrollo alternativo  y ese es otro de los 
objetivos de análisis que pretendemos cumplir en esta investigación. 
 
Una última situación a destacar es que a diferencia de lo que sucede en gran parte de país, en la 
actualidad la violencia se ha recrudecido durante las negociaciones de paz en el Putumayo. La 
situación ha llegado a un punto dramático, en especial en los municipio de San Miguel, donde las 
autoridades están considerando seriamente en pedir participación en los diálogo que se llevan a 
cabo en la Habana para hablar directamente con los guerrilleros y pedirles que no atenten más 
contra la población. 
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1. PRIMERA PARTE 
 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 
 
 

1.2. CONTEXTO REGIONAL 
 
La  extensión del Putumayo, es de 25.000 km2, la componen 13 municipios.  

 

En Putumayo su población según el censo del DANE del 2005 y su proyección al 2013 es la 
siguiente: 
 

Año 
Población 

Total   cabecera Resto 

2000 293.525     

2005 310.132   135.616 174.516 
2013 337.054  161.174 175.320 

 

Dentro del departamento se han establecido tres subregiones que muestran comportamientos 

demográfica, política, económica, social y culturalmente diferenciados. Vale la pena señalar que los 
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mismos pobladores hacen estas diferencias y a ellas atribuyen específicas identidades e historias 

sociopolíticas.5 

 ̧ Alto Putumayo (AP): A esta región pertenecen los municipios de Sibundoy, Santiago, San 
Francisco y Colon, localizados en el Valle de Sibundoy, zona montañosa que forma parte de 
la cordillera de los andes la cual encierra este Valle con cimas de 3,000 a 3,500 metros de 
altura sobre el nivel del mar. Dichos cuatro municipios se asientan a lo largo de la carretera 
que atraviesa el Valle que une a Pasto con Mocoa. 

 ̧ Medio Putumayo (MP): Esta región está conformada por los municipios de Mocoa (capital), 
Villagarzón y Puerto Guzmán, pertenecientes a la zona de piedemonte del departamento. 

 ̧ Bajo Putumayo (BP): El bajo Putumayo, o Llanura Amazónica, está constituido por los 
municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuéz (La Hormiga), San 
Miguel (La Dorada) y Puerto Leguízamo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. CONFLICTO ARMADO E HITOS HISTÓRICOS 

 
La historia de violencia contemporánea del Putumayo se remonta hacia la década de los ochentas 
del siglo pasado, cuando hace aparición transitoria el M-19 (1980-1982); luego, con el EPL (1984-
1991), que tuvo cierto arraigo en determinadas áreas hasta el acuerdo de paz de este movimiento 
con el Gobierno nacional, y finamente las FARC-EP, a raíz del desdoblamiento de sus frentes del 
Caquetá, las cuales permanecen desde finales de los 80 hasta la actualidad, con presencia en varias 
áreas, especialmente rurales. Hacia finales de la década de los ochentas del siglo pasado hicieron 
presencia los grupos paramilitares, principalmente ligados a estructuras del narcotráfico, uno de los 
más famosos fue el grupo de los Maceteros.  Luego a mediados de los años noventa aparecieron 
grupos paramilitares que se ligaron a las AUC.  
  
Desde años atrás se contaba con el asentamiento de multinacionales en labores de exploración y 
explotación petrolera en los municipios del bajo y medio Putumayo y, en otro frente, de manera 
progresiva se fueron extendiendo los cultivos de coca. Estas dos actividades dinamizaron la precaria 
economía local.  Los cultivos de uso ilícito fueron inicialmente controlados por grupos de 
narcotraficantes del Valle del Cauca, los cuales promovieron la producción en la zona. 

                                                             
5 Elecciones, coca, conflicto y partidos políticos en Putumayo 1980 -2007. DOCUMENTOS OCASIONALES No. 75. CINEP, PROGRAMA POR LAPAZ, 
ICANH. María Clemencia Ramírez /Ingrid Bolívar/ Juliana Iglesias/María Clara Torres/Teófilo Vásquez. Bogotá, Agosto de 2010. 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
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Posteriormente, la guerrilla de las FARC-EP consiguieron márgenes de control sobre ellos, y a finales 
de la década de los noventa comienzan también a retomar el control sobre el negocio de la coca las 
Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo propósito, principalmente, fue el control territorial, que 
implicó golpear la presencia y las finanzas del grupo insurgente. 
 
Si bien la presencia de los grupos armados ilegales denominados autodefensas o paramilitares, se 
inició durante la segunda mitad de los años ochenta, en asocio directo con la expansión del 
narcotráfico en la región, es claro que sólo se desarrolló de manera notoria y ofensiva en la 
segunda mitad de los noventa, con la aparición de las AUC  Bloque Sur.  En todo caso, se considera 
que este grupo tiene como antecedente en la región el período de tiempo comprendido entre los 
años 1987 y 1991, cuando se asentaron, con apoyo de narcotraficantes, en inmediaciones del río 
San Miguel y organizaron una base de oǇŜǊŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ ά9ƭ !Ȋǳƭ6. Todo ello en terrenos 
propiedad del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Allí adecuaron laboratorios para el 
procesamiento y exportación de coca, y llevaron a cabo el entrenamiento de hombres de la 
organización armada para desarrollar acciones ofensivas en diferentes puntos del país. 
 
Teniendo como base ά9ƭ !Ȋǳƭέ ŀŎǘǳŀǊƻƴ Ŏƻƴ ŜǎǇŜŎƛŀƭ ŦǳŜǊȊŀ Ŝƴ ƭƻǎ ƳǳƴƛŎƛǇƛƻǎ ŘŜ tǳŜǊǘƻ !ǎƝǎΣ hǊƛǘƻ ȅ 
Valle del Guamuéz,  San Miguel era parte de este último en la época.  Asesinaron campesinos, 
colonos e integrantes de movimientos políticos de izquierda y golpearon los que consideraban 
apoyos de las FARC-EP y del entonces grupo guerrillero EPL. Entre 1991 y 1992, su influencia se 
redujo considerablemente debido a la persecución, captura y muerte de narcotraficantes, entre 
Ŝƭƭƻǎ wƻŘǊƝƎǳŜȊ DŀŎƘŀΣ ŀ ƭƻǎ ŀǘŀǉǳŜǎ ƎǳŜǊǊƛƭƭŜǊƻǎ ŀ ά9ƭ !Ȋǳƭέ ȅ ŀ ƭƻǎ ŀǘŜƴǘŀŘƻǎ Ŏƻƴ ōƻƳōŀǎ ǉǳŜ Ŝǎǘƻǎ 
hicieron detonar en Puerto Asís. 
 
Sin embargo, con estas acciones el grupo ilegal no desapareció. Pero su actividad se vio disminuida 
hasta el año 1997, cuando nuevamente profirieron amenazas y aparecieron panfletos 
amenazantes. Con respecto al resurgimiento de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia  
se presentan dos versiones: una de ellas relaciona a estos grupos con las Autodefensas Campesinas 
de Córdoba y Urabá (ACCU). Otra, señala que fueron creadas directamente por narcotraficantes, 
con el objeto de salvaguardar sus intereses en la región, principalmente vinculadas a las redes de 
alías Macaco, la investigación concluyó que fue una confluencia de ambas situaciones.  
 
Estas versiones no son excluyentes. Por el contrario, se complementan, no es factible sostener que 
las autodefensas sean la extensión de los grupos que actúan en Urabá y Córdoba sin que tengan un 
apoyo en las fuerzas locales. De esta manera, el Bloque Sur hacia parte de una organización con 
carácter que  se denominó las AUC o Autodefensas Unidades de Colombia. Adicionalmente, fue una 
estrategia de las fuerzas locales mostrar que sus autodefensas hicieran parte de un proyecto de 
carácter más amplio. Esto les confiere connotación política y las presentaba como una organización 
con mayor capacidad de intimidación.     
 
En este marco, las Autodefensas Unidas de Colombia, como grupo armado irregular, inició un 
proceso de diálogo con el Gobierno nacional en diciembre de 2002 y posteriormente, 
desmovilizaron sus estructuras armadas.  En estas negociaciones se comprometieron con un cese 
de hostilidades, compromiso que no fue cumplido a cabalidad, teniendo en cuenta que en el 
departamento se registraron cerca de 29 asesinatos cometidos por presuntos miembros de las AUC 

                                                             
6 Sitio ubicado en los límites del Municipio de Puerto Asís y el municipio de San Miguel 
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en el periodo del 2003 al 2005, sin desconocer los casos de desaparición forzada en las cuales 
presuntamente están implicados. La desmovilización del Bloque Sur se produjo el 1 de marzo de 
2006, cuando 504 combatientes entregaron 293 armas en el corregimiento de Santa Ana, Municipio 
de Puerto Asís. 
 

1.3. Hitos Históricos en el Departamento del Putumayo 

 
Para contar con una estimación clara de la situación actual del departamento del Putumayo, es 
preciso señalar de manera más precisa algunos hitos históricos sucedidos entre los años 1996 a 
2013 en lo referente al conflicto armado. 

 

PERIODO HECHO DESCRIPCION 

 
 

1996 
 
 

Inicio de 
fumigaciones 
masivas. 
Marchas 
cocaleras. 

Inician las fumigaciones a los cultivos de hoja de coca en el 
año 96 y comienzo de  toda la campaña de desprestigio 
del campesino cocalero, construyendo una imagen 
mediática de campesino-narcoterrorista; en este mismo 
año se realizan las marchas de campesinos cocaleros 
nunca antes vistas, dejando paralizado el sur del país en 
los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo, 
estas marchas fueron al parecer incentivadas en parte por 
las FARC para que las fumigaciones no continuaran; lo cual 
trajo consigo la retaliación paramilitar en el Putumayo con 
la introducción de las AUC, trayendo consigo una ola de 
violencia sistemática, lo cual incremento la tasa de 
desplazamiento y de homicidios 

1998 Incursión de las 
AUC 

Las autodefensas golpearon desde 1998 principalmente 
en Puerto Asís, Valle del Guamuez (La Hormiga), Orito, San 
Miguel y en general en el bajo Putumayo. Son estos los 
municipios de los que las Farc derivan sus principales 
entradas financieras principalmente a partir de la 
economía de la coca y es explicable que las autodefensas 
buscaran disminuir su poder financiero y en esa medida 
reducir su poder militar y su control sobre esta región. Es 
comprensible por ello que estos municipios registren tasas 
de HOMICIDIOS ELEVADAS para este periodo de tiempo, 
ya que se pasa de un promedio de 200 homicidios a un 
promedio de 1600 para 1999,  y que estos municipios 
hayan tendido al alza en su tasa de homicidios y 
desplazamiento al igual  que sean los principales 
escenarios de los desplazamientos de población. 

2000 Inicio del Plan 
Colombia/Gobier
no Pastrana 

El plan Colombia inicia su laboratorio de guerra en el 
Putumayo, debido a que gran parte de los cultivos de coca 
para producción de pasta base se encuentra en el 
departamento, por otro lado las FARC tienen una fuerte 
presencia en la región y las AUC entran a combatir por el 
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control territorial entre la Hormiga y Orito; de otro lado el 
ejército busca reforzar la red de bases militares alrededor 
de la carretera marginal de la selva y la incipiente 
infraestructura petrolera manejada por Ecopetrol, se 
incrementan dramáticamente las fumigaciones aéreas, 
existe un deterioro total a nivel ecológico, social, de salud 
y de derechos humanos, las principales cabeceras 
municipales están bajo el control de AUC y los caseríos 
bajo control de las FARC. 
 
Durante este periodo se da una caída en la tasa de 
homicidios, pasando de más de 1600  en 1999 a menos de 
200 para el año 2000. De igual forma disminuyen los 
secuestros pero aumenta el desplazamiento. Esto debido 
a la finalización de la expansión paramilitar en algunas 
cabeceras urbanas. 
 
Con la incursión al territorio de un pie de fuerza más 
grande por parte de las Fuerzas Armadas debido al Plan 
Colombia, la presencia paramilitar en los municipios de la 
zona, baja notablemente en el año 2000. Curiosamente el 
porcentaje de la disputa por territorios entre la guerrilla y 
los paramilitares que era del 22% antes del Plan Colombia, 
desciende a un 7%; y se da un repunte en porcentaje de 
las disputas por territorio entre el gobierno y la guerrilla, 
pasando de un 15% a un 31%.  
 
 

2001 Incursión del 
Frente Sur del 
Putumayo, 
adscrito al 
bloque Central 
Bolívar de las 
Autodefensas 
Unidas de 
Colombia ςFSP-
AUCς,  

Las tasas de homicidio y de desplazamiento se elevan 
durante este año debido a que a  partir de agosto de 2001, 
el Frente Sur del Putumayo, adscrito al bloque Central 
Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia ςFSP-
AUCς, incursionó en los perímetros urbanos de Mocoa y 
Villagarzón, y las vías primarias y secundarias que 
comunican con Puerto Guzmán y el bajo Putumayo, 
golpeando principalmente a la población civil por su 
supuesta lealtad con la guerrilla. A la par, el bloque Sur de 
los Andaquíes de las AUC, irrumpió en el sur oriente del 
Caquetá, municipios de Solano, Solita, San José del Fragua 
y Curillo, con el objetivo de cortarle los corredores de 
movilidad que le permite a la guerrilla de las FARC, Frentes 
49 y 15, acceder al departamento del Cauca y al norte del 
Putumayo a través de los ríos Caquetá y Orteguaza. Por el 
municipio de Curillo, penetraron a las veredas ubicadas en 
la cuenca del río Caquetá: José María parte baja, Botuto, 
Calenturas y Fragua Viejo, jurisdicción de Puerto Guzmán, 
asesinando y desplazando a ribereños.  
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2002 Implementación 
de Política de 
Seguridad 
Democrática 

Con la finalidad de recuperar y consolidar el control 
territorial mediante el desarrollo de tres fases se puso en 
marcha la Política de Seguridad Democrática. En primer 
lugar, buscar la recuperación por parte de la Fuerza 
Pública de aquellos lugares donde su ausencia ha 
permitido el libre desplazamiento y accionar de las 
ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŜǎ άǘŜǊǊƻǊƛǎǘŀǎέ ȅ ŘŜƭ ƴŀǊŎƻǘǊłŦƛŎƻΦ {ŜƎǳƴŘƻΣ 
mantener el control territorial con unidades de soldados 
regulares y profesionales, soldados campesinos y 
carabineros, así como estructuras de apoyo de la Fiscalía 
y en tercer lugar, lograr la consolidación de este control 
con la participación activa y permanente de las entidades 
del Gobierno y otras ramas del poder responsables en el 
logro de la seguridad como el sistema judicial y los 
ministerios, porque la Seguridad Democrática es una 
política integral del Estado que no recae exclusivamente 
en la Fuerza Pública.  
 
Como resultado de esta política, durante el 2003, se 
instalaron estaciones de policía en todo el 
departamento; con la intención de complementar los 
patrullajes realizados por el Ejército Nacional, Batallón 
Domingo Rico y el Batallón de Contraguerrilla N° 49, 
responsables de combatir a las FARC en la zona rural y 
sus milicianos en el casco urbano. La Fuerza Pública, en 
una primera fase de acercamiento comunitario demandó 
el apoyo de la población; luego, emplearon una 
estrategia de consolidación en donde algunos miembros 
del Ejército recurrieron a otros mecanismos de presión 
para controlar las actividades de los residentes. Ante los 
excesos de la Fuerza Pública, los lugareños se vieron 
obligados a denunciar ante las autoridades competentes 
los  maltratos físicos de los uniformados, el 
acantonamiento de las tropas en bienes civiles, los 
hurtos en las propiedades de la población, y los 
señalamientos contra los moradores por supuesta 
colaboración con la guerrilla.   
 
La conjunción de las políticas de intervención estatal y 
las acciones de los actores armados ilegales y los 
procedimientos empleados por la Fuerza Pública, 
configuraron unos escenarios de riesgo, los cuales se 
concentraron inicialmente en las subregiones 
consideradas de mayor potencialidad económica para los 
mercados nacionales e internacionales (medio y bajo 
putumayo), y posteriormente se extendieron a los 
espacios de periferia o frontera, tal es el caso de Puerto 
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Guzmán (estratégicamente localizado, con reservas 
naturales, con presencia de pozos petroleros que para 
esa época se encontraban  sin explorar y con rutas para 
conexiones nacionales).  

2003 Segunda Fase del 
Plan 
Colombia/Uribe 

Con la segunda fase del Plan Colombia se da un repunte 
en la tasa de homicidios ya que se inicia un incremento 
vertiginoso en el pie de fuerza, las fuerzas de despliegue 
rápido, la inversión en armamento y transporte de 
tropas de combate, los centros unificados de seguridad, 
la ampliación y construcción de bases militares, el 
discurso antinarcoticos y antiterrorista se fusiona e inicia 
la confrontación directa con las FARC, bombardeos 
indiscriminados a la población civil, inicia la construcción 
de una base militar en el resguardo Cofán de Santa Rosa 
de Guamuéz. 

2004 Plan Patriota Durante el gobierno de Álvaro Uribe, se crea el Plan 
Patriota, que fue una campaña militar de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, implementada desde 2003 
en los departamentos del Meta, Caquetá y parte 
del Putumayo. La etapa inicial del Plan Patriota buscaba 
recuperar las zonas urbanas y las vías de comunicación 
contra la influencia ejercida de grupos ilegales; 
principalmente la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). La segunda etapa denominada 
'Plan Consolidación' comenzó el 17 de septiembre de 
2004 y buscó desarticular las estructuras de las FARC en 
zonas rurales. 
 
Con la incursión del Plan Patriota se comenzó a provocar 
movimientos de mediana intensidad en las tasas de 
desplazamiento, ya que algunos habitantes de los 
municipios, dejaron sus pueblos por la militarización 
debido a que como el Ejército y la Policía se asentaron en 
estos lugares y como esa era zona de influencia de las 
Farc, optaron por salirse. Al parecer las Farc amenazaron a 
los pobladores y los utilizaron como estrategia contra el 
Plan Patriota. Algunos de los desplazados contaron la 
guerrilla los reunió y les dijo que cuando llegaran las 
tropas ellos tenían que irse del pueblo. En 2004 aumenta 
el porcentaje de disputa  de territorio entre gobierno-
guerrilla, pasando de un 15% a un 31% en 2004, de igual 
forma se da una caída de las disputas territoriales entre 
paramilitares-guerrilla. 

2002 a 2006 Consolidación 
del control 
territorial por 

Durante los años 2002 y 2006, el FSP-AUC consolidó a 
sangre y fuego el control territorial de los principales 
núcleos de población y centros de bienes y servicios, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Militares_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Militares_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(departamento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Colombia)
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parte de las AUC además, las principales arterias de comunicación, y 
circuitos de comercialización de narcóticos, lo que le 
permitió establecer negociaciones con el gobierno 
nacional y hacer entrega de sus armas el 1 de marzo de 
2006. La tasa de homicidios no sufre un cambio tan 
radical como la de desplazamiento, que pasa de 
aproximadamente de menos de 5000 personas en el año 
2000 a más de 10.000 desplazados para el año 2002, y 
continua en aumento hasta el 2005, cuando sufre una 
caída vertiginosa al parecer por el anuncio de la 
desmovilización de las AUC. 

2005 Estrategia USAID 
: Estrategia de 
acciones en 
tiempos de Paz 

En este año el accionar paramilitar disminuyó casi 
totalmente y la tasa de desplazamiento se desploma 
pasando de más de 15.000 personas desplazadas a 
menos de 5000. En el 2005 la Usaid como parte de la 
estrategia de acciones en tiempo de paz, bajo doctrina 
del comando sur inicia todo el proceso de inversión 
social como carreteras, puentes, escuelas y puestos de 
salud construidas por marines Estado Unidenses, y se 
inicia la inversión de distintas ong de conservación e 
ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ŜǘƴƻōƻǘŀƴƛŎŀ Ŝƴ άǎŜƎǳǊƛŘŀŘ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛŀέΣ 
άƳŀƴŜƧƻ ŘŜ ǘƛŜǊǊŀǎέ ȅ άƎƻōƛŜǊƴƻ ƭƻŎŀƭέ Σ ŘŀƴŘƻ Ǉŀǎƻ ŀ ƭƻǎ 
proyectos de biopiratería transnacional y expropiación 
ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻǎ ƛƴŘƝƎŜƴŀǎ ǉǳŜ ǉǳŜŘŀƴ ǇŀǊŀ άǎƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ 
ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴέκǇŀǊǉǳŜǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜǎΣ ŜŎƻǘǳǊƛǎƳƻΣ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ 
ambientales y privatización de las fuentes de agua, las 
principales en esta región son WWF, TNC,ACT. 
 

Marzo de 
2006 

Desmovilización 
AUC 

La tasa de homicidios durante el 2005 y principios de 
2006, desciende notoriamente ya que la  desmovilización 
generó un clima de paz, el cual rápidamente fue 
truncado por el  surgimiento de un grupo armado ilegal 
autodenominado άwŀǎǘǊƻƧƻέΣ άwŀǎǘǊƻƧŜǊƻǎέ ƻ 
άaŀŎƘŜǘŜǊƻǎέΣ ƛƴǘŜƎǊŀŘƻ ǇƻǊ ŎƻƳōŀǘƛŜƴǘŜǎ ŘƛǎƛŘŜƴǘŜǎΣ 
desmovilizados que retomaron las armas e integrantes 
de bandas al servicio del narcotráfico, los cuales 
ocuparon los espacios desocupados por el FSP-AUC, 
asumieron la administración de los circuitos económicos 
ilegales y realizaron acciones contrainsurgentes y de 
limpieza social.         

2006 Auge De 
solicitudes de 
títulos mineros 

Se pasa de 997 solicitudes en 2005 a 4711 en 2006. Si se 
hace una comparación con las cifras de desplazamiento en 
la región, se puede apreciar que se dio un repunte de las 
cifras de desplazamiento y de homicidios  en este periodo 
de tiempo 

2006 Aparición del 
grupo armado 

En 2006 se da un aumento de las tasas de homicidio y de 
desplazamiento, productos de dos circunstancias, por un 
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ilegal 
autodenominado 
ƭƻǎ άwŀǎǘǊƻƧƻǎέ 

lado el rearme paramilitar que se dio posterior a la 
desmovilización, y la intención de las FARC de retomar 
ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻǎΦ [ƻǎ άwŀǎǘǊƻƧƻǎέΣ ƭƻǎ ŎǳŀƭŜǎ ŎƻƳŜƴȊŀǊƻƴ ŀ 
realizar labores de inteligencia en la vía que de Villa 
Garzón conduce a Puerto Guzmán; igualmente, en los 
alrededores de sus perímetros urbanos, amenazando, 
extorsionando y ejecutando a las personas consideradas 
afectas a la subversión.  
 

2008 Quiebra de DMG 
y compra de 
tierras por parte 
de los Rastrojos 
y Águilas Negras 

En 2008 todo el Putumayo queda en quiebra por DMG 
(captadora ilegal de dinero), ya que con la crisis cocalera 
todo el departamento invierte en las pirámides como 
forma de tener dinero, en 2008 el gobierno interviene la 
empresa que maneja alrededor de un billón de pesos de 
lavado de activos del narcotráfico, los militares y la policía 
en Mocoa retiran y decomisan todo el dinero, ellos 
recuperan todas sus inversiones, más las comunidades 
quedan sin nada, se generan una serie de marchas por 
todo el departamento que terminan en el centro del país, 
bajo los oídos sordos del gobierno central, todo el 
departamento quedo en bancarrota, se inicia la venta de 
tierras de pequeños campesinos alrededor de la carretera 
y el regreso del cultivo de coca en inmediaciones de la 
Hormiga y Orito a precios muy bajos. 
 
Estas tierras en venta son compradas por población que 
no era originaria del departamento, aparecen en las 
cabeceras municipales los Rastrojos y las Águilas Negras, la 
nueva generación de grupos paramilitares. 
 

2008 Consolidación de 
Puerto Garzón 
como centro 
petrolero 

En inmediaciones de Villa Garzón en la quebrada 
Costayaco se otorga la licencia ambiental, la concesión de 
tres ríos y la perforación de un pozo de aguas 
subterráneas para la explotación de crudo pesado a Gran 
Tierra Energy, transnacional canadiense, este yacimiento 
al parecer es el revitalizador de la extracción petrolera en 
Putumayo convirtiendo a Villa Garzón en el nuevo centro 
petrolero en Putumayo, esta zona y puerto Caicedo 
cercanas al río Caquetá son los reductos de crudo pesado 
de la región que alguna vez fue parte de los llamados 
refugios de pleistoceno, selvas únicas que abarcaban 
desde las cabeceras del Caquetá, atravesando las selvas 
inundables del Mecayá, el Caucayá, el Cuyabeno, Gueppi 
hasta la región del Yasuní en el Napo. 
En el municipio de Villagarzón para el año 2007 se 
registraron 852 desplazamientos forzados y para 2008 
esta cifra disminuyó a 660 desplazamientos, lo que 
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conlleva a una disminución del 29%. 
En cuanto a los homicidios de pasa de 25 homicidios en 
2007 a 11 en 2008, lo que significa una disminución del 
27%. 

2009 Bajonazo de 
solicitudes de 
títulos mineros 

Las solicitudes para la obtención de títulos mineros, era 
 de más de 4000 solicitudes en el año 2008 y pasan a 1582 
para el año 2009 
 

2009 FARC aplican el 
Plan Renacer 
 

Después de la muerte de Raúl Reyes en la operación Fenix, 
se dio a conocer el Plan Renacer, esta estrategia 
comprendía instrumentos políticos, económicos y sociales. 
Según fuentes de Inteligencia, es un documento nuevo 
donde se privilegia el uso de la violencia con minas y 
explosivos para frenar la avanzada militar. Es decir, insiste 
en la guerra de guerrillas. De manera paralela, avanza una 
estrategia política de penetración en las masas que 
permita a este grupo armado recuperar el protagonismo 
perdido. 
 
Con la creación del PC3 (Partido Comunista Colombiano 
Clandestino), de las Milicias Bolivarianas y de la llamada 
Marcha Patriótica, capaz de movilizar huestes desde la 
Guajira hasta los confines amazónicos. A estos sustentos 
políticos se suman hoy, como lo hemos visto en el Cauca y 
otras amplias zonas del Pacífico, los resguardos indígenas 
y las comunidades afrodescendientes bajo su influencia y 
control. De esta manera, donde antes se encontraban 
frentes guerrilleros con el único poder intimidatorio de las 
armas, hoy, gracias a estos brazos políticos, que se 
mueven con mayor amplitud y penetración, se dominan 
municipios y regiones enteras, que se extienden no solo 
en el Pacífico, sino en el Putumayo, Caquetá, Vichada, 
Arauca y Catatumbo. 
 

Enero de 
2010 

Muerte de Edgar 
Tovar, jefe del 
frente 48 de las Farc 

 

En la Operación Fortaleza, fue dado de baja Angel Gabriel 
[ƻȊŀŘŀΣ ŀƭƛŀǎ ά9ŘƎŀǊ ¢ƻǾŀǊέΣ ƧŜŦŜ ŘŜƭ ŦǊŜƴǘŜ пу ŘŜ ƭŀǎ CŀǊŎΦ 
Según  informaciones de inteligencia dan cuenta de que 
en el interior de las Farc se dio una gran consternación por 
su muerte, dado que fue la primera vez que resultó 
muerto en un ataque el comandante de un frente. 
'Tovar' era el encargado del suministro de armas al Bloque 
Oriental de las Farc. La Policía reveló una carta de Edgar 
Tovar que constituye la primera prueba de una relación 
entre las Farc y la pirámide DMG. En la carta a David 
Murcia Guzmán (cabeza de DMG), se señala una inversión 
de 15 mil dólares en la comercializadora DMG, sin 
autorización del Estado Mayor de las Farc. 
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2010 Aumento de 

solicitudes de 
Títulos mineros 

En 2010 se incrementan las solicitudes de títulos mineros, 
pasando de 1500 a 4917. 

2010-2014 Plan 
Consolidación 

Tercera fase del Plan Colombia, en este periodo continúan 
las fumigaciones con glifosato y se acentúa la erradicación 
manual forzada; sin embargo, es poca la incidencia en la 
disminución del área cultivada en coca y, por supuesto, 
escasa la mejoría de las condiciones de vida del pueblo 
putumayense. La tercera fase del Plan Colombia apenas se 
inicia, pues va desde el 2010 al 2014 con el nombre de 
Plan Consolidación. , respecto a este más adelante 
profundizaremos que implicaciones ha tenido en las 
comunidades este programa, las cuales han sido graves, 
desde el punto de vista de vulneración a los derechos 
humanos en especial de confinamiento  como lo veremos 
posteriormente 
 
Se ha dado un reforzamiento del pie de fuera del ejército. 
reforzando la Brigada de Selva No XXVII con sede en 
Mocoa; se dota con tecnología de punta la Base Naval del 
Sur, que despliega el control sobre los ríos Caquetá, 
Putumayo y parte del río San Miguel. Se consolida el 
Batallón Domingo Rico en el municipio de Villagarzón, 
donde también se establece la Base Antinarcóticos y se 
adecúa el aeropuerto Militar. En Puerto Asís se implanta el 
Batallón Energético y Vial No 11, que establece las bases 
militares del Cuembí y Quillacinga en el corredor Puerto 
Vega hasta Teteyé.  
 
También se construyen las instalaciones de la Base Militar 
en el corregimiento de Santa Ana, que actualmente se 
convirtió en el Batallón de Artillería No 27 General Luis 
Ernesto Ordoñez Castillo, y se adecúa la Base Militar en el 
kilómetro 5 de la salida a Mocoa.  

2011 Auge de la 
explotación 
minera y 
extensión de la 
militarización  

En 2011 se da un auge de la explotación petrolera y a la 
par una extensión de la militarización. A comienzos del 
año 2011 entra a operar en Puerto Asís el Batallón de 
Ingenieros Mecanizado No 27. De manera creciente se 
establecen bases militares en Puerto Umbría, Puerto 
Caicedo, Puerto Ospina, Piñuña Negro y La Hormiga. En 
Orito se implanta la Brigada Móvil Contraguerrilla, así 
como bases militares en la zona de Siberia y el Empalme; 
en San Miguel se establecen las Bases Militares en los 
pozos petroleros, la Base Antinarcóticos y actualmente se 
construye el CENAF (Centro Nacional de Atención de 
Frontera) 
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2011 Declaración del 
departamento 
del Putumayo 
como Distrito 
Especial Minero 

La declaración se dio debido a que Putumayo es 
considerado como uno de los proyectos prioritarios para 
el desarrollo de la industria minera y petrolífera del país, 
por ello en todas sus líneas del plan de desarrollo, este 
tema estaría inmerso. 
Desde que se dio esta declaración, al parecer se ha 
registrado un aumento significativo de las empresas 
mineras y petroleras, que se ha dejado sentir en la vida de 
la población civil, debido al daño de las carreteras por 
parte del tráfico de tractomulas (que disminuyo en 2012, 
ya que se cancelaron muchos de los contratos con los 
trasportadores debido al auge de atentados). Además 
estas empresas entran a las regiones custodiadas por 
servicios de seguridad privada, lo que también  
incremento la militarización. 
En conversación con una defensora de los derechos de la 
mujer en este departamento, informo que cuando 
aumento la presencia de hombres armados, de petroleros 
y de mineros, se provocó que las niñas y mujeres 
estuvieran más supeditadas a la violencia sexual, la trata y 
la explotación sexual. 

2011 Incremento de 
atentados a 
oleoductos 

Al parecer algunas de las empresas multinacionales  que 
realizan explotación petrolera en la región habrían hecho 
millonarios pagos mensuales al frente 32 y  48 de las 
FARC, estos pagos  los suspendieron desde que el 
presidente Juan Manuel Santos advirtió que si se 
comprobaba la entrega de dinero a la guerrilla la empresa 
responsable tendría que salir del país. Después de lo 
anterior se dio un incremento de los atentados a los 
oleoductos de la región y el secuestro de 4 ciudadanos 
Chinos que trabajaban en obras del oleoducto. 
 

2012 Recrudecimiento 
de atentados 
contra 
oleoductos /  

Los oleoductos Trasandino, San Miguel-Orito y Mansoya-
Orito, en el Putumayo, registraron 37 atentados con 
explosivos en el 2012, según Ecopetrol. Ante esta 
situación, la petrolera estatal manifestó que que 
mantendria la producción, pese a los reiterados ataques 
contra la infraestructura. 

A pesar de los ataques que la guerrilla de las Farc en 
contra de la  infraestructura petrolera en el Putumayo y 
las amenazas de muerte que hay contra varios empleados 
de la empresa, Ecopetrol tomo la decisión de no 
abandonar sus labores en el departamento del Putumayo. 

En el departamento de Putumayo para el año 2012 se 
extraían 41.000 barriles diarios de petróleo en 99 pozos en 
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las cuentas media y baja. De esta producción el 10 por 
ciento la realiza Ecopetrol mientras el 90  por ciento 
restante la realizan empresas privadas. 

2012 Cambio en el 
sistema de 
repartición de 
regalías 

El cambio en el sistema de repartición de las regalías que 
se dio en diciembre de 2012, dificulta que los mandatarios 
locales permitan que parte de esos recursos llegue a los 
grupos ilegales. En consecuencia, estos se ven obligados a 
incrementar otras formas de financiarse, como la 
extorsión a multinacionales. 

2013 Ajuste de la 
Estrategia 
Espada de Honor 

La creación de nuevos comandos conjuntos en zonas de 
retaguardia de las guerrillas, la adquisición de aeronaves, 
mayor operatividad contra el narcotráfico en la región del 
Pacífico sur, el uso de aviones no tripulados y el desarrollo 
de una "bomba inteligente" son parte de la nueva 
estrategia de las Fuerzas Militares para mantener la 
ofensiva. 

Todavía no se ha precisado dónde, se crearán nuevas 
Fuerzas de Tarea Conjunta en algunas zonas de 
retaguardia de las guerrillas, ya que esta noticia se dio el 
26 de septiembre de este año. Hoy en día  estas fuerzas se  
encuentran en Putumayo, Nariño, Cauca, Guaviare, Nudo 
de Paramillo (entre Antioquia y Córdoba), sur de Tolima, 
Chocó, Norte de Santander y Arauca. Con el objetivo de 
mantener la ofensiva, la Fuerza Aérea adquirió nuevas 
aeronaves de transporte y combate. Ya están en uso 
aeronaves no tripuladas para la vigilancia de 
infraestructura, como la de los oleoductos. 

 
 

1.4. Contexto de la violencia actual departamental  

 
En el transcurso de la  última década, los homicidios en el departamento  se han  concentran ante 
todo en la zona del Bajo Putumayo. Como se observa en el siguiente cuadro y sus tasas por cada 
cien mil habitantes son significativas en Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, y Puerto 
Leguizamo (no se mencionan los municipios de Puerto Caicedo y Orito por no ser objeto de la 
presente investigación) coinciden los altos índices de hechos victimizantes, principalmente el 
desplazamiento, el homicidio y la amenaza, con las zonas que presentan mayor dinámica 
económica, alrededor de las actividades de narcotráfico, el petróleo. 
  
Igualmente estos municipios hacen parte de zona de frontera y allí operan grupos armados ilegales  
entre los que se destacan los Frentes 32 y 48 de las Farc y los neo-paramilitares. En el medio 
Putumayo los índices de homicidio son menores pero no sobra destacar que adquieren niveles 
importantes en Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán. Lo de Mocoa es necesario explicarlo el por 
qué tiene el más alto índice de homicidios, es porque es donde se presenta una mayor recepción de  
declaraciones.  



19 
 

 
 
 

Fuente. Unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas de Putumayo. Año 1997 a octubre 2013 

 

El siguiente cuadro muestra la evolución de desplazamiento en el departamento del Putumayo, 
discriminado por Municipio entre 1997 y octubre de 2013. El municipio expulsor de personas, sigue 
siendo Puerto Asís, seguido por Valle del Guamuez y San Miguel y los municipios receptores de 
población en su orden  son Mocoa, Puerto Asís y Valle del Guamuez.  
 

MUNICIPIOS  
RECEPCION  EXPULSION  

HOGARES  PERSONAS HOGARES  PERSONAS 

Mocoa 7253 30.327 1788 7.407 

Municipios  

Acto terrorista , 

Atentados, 

Combates, 

Enfrentamientos 

, 

Hostigamientos 

Amenaza 

Delitos 

contra la 

Libertad y 

la 

Integridad 

sexual en 

desarrollo 

del 

conflicto 

Armado 

Desaparición 

forzada 

Desplazamiento 

Forzado 

Homicidio, 

Masacre 

Minas 

Antipersonal, 

Munición sin 

Explotar y 

artefacto 

explosivo 

improvisado 

Secuestro Tortura 

Vincuación 

de Niños, 

Niñas y 

Adolescentes 

a actividades 

relacionadas 

con grupos 

armados 

Abandono 

o Despojo 

Forzado 

de Tierras 

Eventos 

Masivos 
TOTAL 

Mocoa 335 46 111 1973 32518 11858 3 242 233 42 384 0 47.837 

Colón 0 14 0 0 1164 46 0 0 0 0 8 0 1.232 

Orito 48 339 0 80 7474 899 3 16 2 0 68 0 8.929 

Puerto Asís 175 583 5 167 28930 1602 39 35 7 2 429 0 31.974 

Puerto 

Caicedo 28 25 0 29 3379 496 2 3 0 0 49 0 4.011 

Puerto 

Guzmán 39 84 0 33 2699 595 1 4 1 0 60 0 3.516 

Puerto 

Leguízamo 0 169 0 28 5305 79 1 3 1 8 34 0 5.628 

Sibundoy 4 16 2 17 4309 123 1 2 0 0 5 0 4.479 

San 

Francisco 4 13 0 11 1044 54 0 5 5 0 1 0 1.137 

San Miguel 77 485 7 80 3662 411 21 5 13 0 565 0 5.326 

Santiago 0 23 0 0 1123 53 0 0 0 0 3 0 1.202 

Valle Del 

Guamuez 98 159 57 100 9524 941 5 43 16 0 270 34 11.247 

Villagarzón 65 11 2 15 6028 706 0 19 1 0 90 0 6.937 

TOTAL  873 1967 184 2533 107159 17863 76 377 279 52 1966 34 133.455 
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Colón 290 1.109 111 387 

Orito 1672 6.882 5151 20.932 

Puerto Asís 6129 26.864 9021 36.202 

Puerto Caicedo 864 3.146 3138 12.639 

Puerto Guzmán 608 2.515 5847 24.574 

Puerto Leguízamo 1048 5.095 2550 10.955 

Sibundoy 931 3.911 175 660 

San Francisco 229 910 94 406 

San Miguel 894 3.330 4527 17.715 

Santiago 251 1.070 283 1.173 

Valle Del 
Guamuez 2300 8.793 8885 34.194 

Villagarzón 1359 5.693 2526 10.627 

TOTAL  23828 99.645 44096 177.871 

Fuente. Unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas de Putumayo. Año 1997-octubre 2013 

 

De los dos cuadros anteriores podemos concluir que la violencia intensa,si es por municipios se da 
en Puerto Asís; y si es por región es el Bajo Putumayo, si se tratara de ver por municipio en todo el 
Putumayo los escenarios de gestión desde la violencia intensa hasta violencia leve en minería serían 
en su orden de gravedad los siguientes: 

 
 

1.5. Papel actual de los Actores Armados Ilegales  

 
Para hacer lectura de las dinámicas sociales, políticas y de seguridad en el Putumayo y su impacto 
en los derechos humanos, resulta importante determinar  el papel de los actores armados ilegales 
en la actualidad.  
 
Para finales del año 2013, grupos neo-paramilitares operan en Puerto Asís, Valle del Guamuez (La 
Hormiga), Orito, San Miguel y en general en el bajo Putumayo, actúan principalmente en las 

MUNICIPIO ESCENARIOS DE GESTION EN MINERIA 

Puerto Asís Violencia Intensa 

Valle Del Guamuez Violencia Intensa 

San Miguel Violencia Intensa 

Puerto Leguízamo Violencia Intensa 

Puerto Guzmán Violencia Intensa 

Orito Violencia Intensa 

Puerto Caicedo Violencia Intensa 

Villagarzón Violencia Intermedia 

Mocoa Violencia Intermedia 

Santiago Violencia leve 

Sibundoy Violencia leve 

San Francisco Violencia leve 

Colón Violencia leve 
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cabeceras urbanas y algunos corregimientos de gran tamaño. Los Rastrojos fueron hegemónicos  
hasta el 2013, cuando comenzaron a ingresar los Urabeños en el bajo Putumayo, de ahí, el aumento 
del homicidio por encargo en el 2013 en el municipio de Puerto Asís.  
 
Las FARC operan en esta misma zona con el frente 48 y hacen fuerte presencia en las zonas rurales. 
Es precisamente en estos municipios donde las Farc derivan sus principales entradas financieras a 
partir de la economía de la coca y es explicable que los nuevos paramilitares ς pese a que la policía 
de Putumayo ha manifestado en diversos escenarios públicos y medios de comunicación regionales, 
que ya no existen, que fueron desmantelados entre el año 2009 y 2010 - busquen disminuir su 
poder financiero.  
 
Es comprensible por ello que estos municipios registren hechos victimizantes muy elevados, siendo 
el año más violento el 2008, seguido del año 2012 y 2002, como se puede apreciar en los siguientes 
cuadros: 
 
 
 

MUNICIPIO 
 
 

2007 2008  2009 2010 2011 2012 
2013 

octubre 

Mocoa 2505 3793 1618 1341 1035 2984 1168 

Colón 98 220 128 52 34 124 98 

Orito 678 2319 1071 464 420 1180 741 

Puerto Asís 2494 5303 2310 1625 1232 3637 1209 

Puerto 
Caicedo 223 850 541 239 362 483 121 

Puerto 
Guzmán 492 538 329 158 136 507 192 

Puerto 
Leguízamo 471 463 383 301 290 768 515 

Sibundoy 407 617 244 139 84 731 327 

San 
Francisco 87 74 114 68 55 195 176 
San Miguel 196 241 377 689 313 1665 671 

Santiago 106 72 76 129 48 102 124 

Valle Del 
Guamuez 727 761 748 700 760 2695 759 

Villagarzón 314 772 423 392 305 604 241 
Fuente. Unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas de Putumayo. Año 1997-octubre 2013 

 

1.6. Aumento de la violencia en el año 2013 

 
Es importante destacar que el aumento del homicidio por encargo o sicariato en el 2013 en Puerto 
Asís obedece a la incursión de los Urabeños al departamento y principalmente a dicho municipio. 
Se espera que  la tendencia continué hasta el primer trimestre del año 2014. 
 



22 
 

Los Frentes 32 y 48 de las Farc son los que presionan con mayor fuerza en el bajo Putumayo y los 
frentes 15 y 49 de las Farc en medio Putumayo y de esta región derivan una significativa cantidad 
de recursos, principalmente de la coca, pero también de la economía petrolera. Aprovechan la 
frontera para el contrabando de armas, municiones y para el tráfico de insumos. Por ello, esta es 
una zona estratégica para la organización alzada en armas y se prevé por esta razón que estarán 
dispuestas a luchar para mantener su influencia. 
 
La infraestructura petrolera ha sido afectada en forma importante mediante la voladura del 
oleoducto transandino, solo en el 2013 se atacó en más de 50 ocasiones al departamento del 
putumayo voladuras. Tampoco se debe olvidar que el Putumayo fue escenario en 1995 y 1996 de 
las denominadas marchas cocaleras, los paros armados en los años 2000 y 2005 detrás de las cuales 
estuvieron en buena medida las Farc intentando neutralizar las fumigaciones e infiltrar el 
movimiento social. 
 

La siguiente gráfica muestra el total de acciones de ataque de las FARC contra la infraestructura 

petrolera del país para el año 2013 entre los meses de enero y diciembre. Nótese como los ataques 

a oleductos fueron la principal herramienta de saboteo de las FARC, para el caso del Putumayo la 

quema de carro tanques fue igualmente importante. Según información levantada en terreno, la 

voladura de oleoductos es el único medio real de presión con el que cuenta el departamento para 

llamar la atención del gobierno y de los medios de comunicación a opinión de muchos pobladores. 

Estos sabotajes llaman la atención del gobierno debido a que las ganancias en  petróleo aportan el 

4% del PIB en Colombia. Debido al primer  ataque  en 2013 -el cual se dio en febrero- a la 

infraestructura petrolera  en Putumayo, la producción de crudo en el país descendió 4,8% a 

896.000 barriles por día, desde los 941.000 barriles diarios de enero. La variación anual, es decir, 

frente a febrero del año pasado, rompió la tendencia de crecimiento superior al 10% y apenas logró 

3,9%7. 

 
 
 

!ŎŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀǎ CŀǊŎ ŎƻƴǘǊŀ ƭŀ LƴŦǊŀŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ǇŜǘǊƻƭŜǊŀΦ 9ƴŜǊƻ-bƻǾƛŜƳōǊŜ нлмоΦ 

 

                    Base de datos Fundación paz y reconciliación 

 

                                                             
7 http://m.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/bajo-produccion-petroleo-febrero-voladura-oleoductos/146149 

http://m.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/bajo-produccion-petroleo-febrero-voladura-oleoductos/146149
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Al discriminar la anterior gráfica por departamentos afectados los resultados son los siguientes.  
 

 

!ŎŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀǎ C!w/ ŎƻƴǘǊŀ ƭŀ LƴŦǊŀŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ǇŜǘǊƻƭŜǊŀ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀŘŀ ǇƻǊ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻΦ 9ƴŜǊƻ-

bƻǾƛŜƳōǊŜ нлмоΦ 

 

                    Base de datos Fundación paz y reconciliación. 

 

/ƻƳƻ ƭƻ ƳǳŜǎǘǊŀ ƭŀ ƎǊłŦƛŎŀΣ tǳǘǳƳŀȅƻ Ŝǎ Ŝƭ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ Ŏƻƴ ƳŀȅƻǊ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ŀǘŀǉǳŜǎ ŀ ƭŀ 

ƛƴŦǊŀŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ǇŜǘǊƻƭŜǊŀ ǇƻǊ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀǎ CŀǊŎ Ŝƴ Ŝƭ нлмоΦ 5Ŝ ƭƻǎ мнп ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ ŘŜ ŀǘŀǉǳŜǎ Ŏƻƴ ƭƻǎ 

ǉǳŜ ǎŜ ŎǳŜƴǘŀΣ ру ǎŜ ŘƛŜǊƻƴ Ŝƴ ŜǎǘŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ΦEn el Gobierno dicen que están haciendo todo lo 

posible que la seguridad no se ha descuidado, que al contrario se ha reforzado. Que unos 16.000 

miembros de las Fuerzas Militares, al menos de manera directa, vigilan que la infraestructura de 

hidrocarburos funcione. Que atrás quedaron cifras históricas como las de 2001, año en que los 

oleoductos fueron  objeto de 170 atentados8. Pero el repunté en el número de sabotajes a nivel 

nacional que se dieron  en el trascurso del año 2013 lo desmiente. 

Número de ataques nacional a la infraestructura petrolera  

 

Fuente: Base de datos Fundación Paz y Reconciliación 

 
 
 
 

                                                             
8 http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-330088-oleoductos-un-viejo-dolor-de-cabeza 

ARAUCA CESAR GUAJIRA META NARIÑO NORTE DE
SANTANDER

PUTUMAYOCAQUETA

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ataques 

Infraestructura 

Petrolera 

170 86 184 98 155 106 53 32 32 31 84 151 196

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-330088-oleoductos-un-viejo-dolor-de-cabeza


24 
 

 
Fuente: Fundación Paz y Reconciliación 
 

Como se aprecia en el mapa nacional de Ataques a Infraestructura Petrolera durante el año 2013, 
sin aspavientos, pero con certeza podemos decir que: Las acciones en contra de la infraestructura 
petrolera por parte de la guerrilla, bien sea Farc o Eln, se están incrementando y el territorio de 
Putumayo ha sido objeto del 37% de estos ataques. El riesgo ha aumentado y es muy elevada la 
cifra de miembros de Fuerzas Militares destinados a cuidar los campos petroleros en comparación 
con el número que se dedica a cuidar la población civil, en Putumayo el 80% de los militares se 
dedican exclusivamente a proteger los campos petroliferos; el 10% cuida las vías del departamento, 
y tan sólo el 10% está destinado a la lucha contra grupos terroristas. Lo cual expone de forma total 
a la población civil. 
 
 
1.6.1. Ataques a la Infraestructura Energética 2013 
 
Durante el 2013, Putumayo sufrió tres ataques a su infraestructura energética, todos ellos 
presentados en territorio del bajo Putumayo, específicamente en el municipio de Orito. Las 3 
acciones fueron llevadas a cabo el mismo día -20 de enero de 2013- cinco días después de la 
finalización de la tregua de fin de año, el actor responsable de los tres hechos fue el Bloque Sur de 
las Farc. 
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La primera acción se dio en la vereda el Yarumo, cuando después de haber atentado contra tres 
partes del oleoducto trasandino, miembros de las Farc derribaron un poste de energía, lo cual dejó 
sin servicio de energía a una parte de la ciudad de Orito. 
 
Como consecuencia de la segunda acción,  Los municipios de Orito, La Hormiga y San Miguel 
quedaron sin el fluido de servicio eléctrico desde las primeras horas del 21 de enero,  debido a la 
voladura de la torre número 70 de conducción de energía en la vereda La Palestina. Por ultimo; en 
la vereda El Upon, miembros del Bloque Sur derribaron una torre de energía. 
 
 Como lo muestra la siguiente gráfica, aunque Putumayo se encuentra entre los departamentos que 
sufrieron ataques a su infraestructura energética en el año 2013, no se posiciona entre los primeros 
lugares nacionales. 
 

 
Fuente: Fundación Paz y Reconciliación 
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1.7.  Situación de orden público durante enero de  2014  

 

En el trascurso del mes de enero de 2014, según el alcalde de Puerto Asís, Jorge Coral Rivas, las Farc 

habrían distribuido un memorial de 46 puntos de carácter obligatorio en los cuales le exige a las 

familias que tengan miembros en la Fuerza Pública salir del municipio, al igual que a la población 

desplazada, para el resto de los habitantes de Puerto Asís se impuso toque de queda9. 

  

Otro tema que aqueja al departamento es la aparente reagrupación del frente 15 de las Farc en el 

sur del Putumayo, lo cual ha traído como consecuencia el aumento de las intimidaciones y 

asesinatos. El homicidio se ha duplicado en el municipio de Puerto Asís, ya que al comparar las 

cifras se vislumbra que en 2013 se reportaron siete homicidios por vendettas, pero en lo corrido de 

2014 se registraron 14, además de que otras personas han sido amenazadas. Esta situación ha 

llevado a que comerciantes, ganaderos  y profesionales se hayan convertido en objeto de extorsión 

a cambio de dejarlos trabajar en la zona. 

La situación de orden público en Putumayo se ha visto alterada en el mes de enero de 2014 debido 
a la llegada de un grupo de urabeños. La disputa que sostienen en el Putumayo el frente 48 de las 
CŀǊŎ ȅ ƭŀ ōŀƴŘŀ ŎǊƛƳƛƴŀƭ Ψ[ƻǎ ¦ǊŀōŜƷƻǎΩΣ ōǳǎŎŀ ŀŘǳŜƷŀǊǎŜ ŘŜ ƭŀǎ Ǌǳǘŀǎ ŘŜƭ ƴŀǊŎƻǘǊłŦico y el comercio 
de armas. Esta situación ha dejado cerca de 20 personas muertas y un grave problema sanitario.  
 
Una de las nuevas bandas que opera en los municipios de San Miguel, Orito y Valle del Guamez son 
ƭƻǎ ά/ƻƴǎǘǊǳŎǘƻǊŜǎέΣ ŀƴǘƛƎǳƻǎ wŀǎǘǊƻƧƻǎΣ ƭƻǎ cuales se reagruparon después de la entrega de los 
hermanos Comba y la captura de Diego Rastrojo, y que al parecer son los responsables del 
asesinato en noviembre de 2013 de Luz Milena Alvarado, gerente del banco agrario sede la 
Hormiga y de su esposo, quien habría intentado cobrar venganza a comienzos de 2014. 
 

1.8 Ataques a la Infraestructura Petrolera durante 2014 

Las primeras acciones contra la infraestructura petrolera llevados a cabo en el país, se llevaron a 
cabo en el departamento del Putumayo y los responsables serian miembros del frente 48 de las 
Farc. 

La primera acción se dio el 15 de enero, cuando  militares lograron detonar de forma controlada un 
artefacto explosivo improvisado, el cual estaba compuesto por cinco barras de pentolita y habían 
sido ubicadas en uno de los tubos que pasa por la vereda Bajo Amaron del municipio de San Miguel.  

El 16 de enero en la vereda La Raya, de la Hormiga, tropas del ejército lograron desactivar cinco 
cargas explosivas de alto poder destructivo, las cuales contenían un total de 16 barras de pentolita 
y habían sido ubicadas en diferentes puntos del oleoducto. Ese mismo día, miembros de la Sexta 
División, en esta vereda, pero unos kilómetros más adelante, encontraron dos artefactos explosivos 
improvisados de alto poder destructivo, compuestos por seis barras de pentolita el cual contaba 
con un sistema de activación por celular. 

                                                             

9 http://miputumayo.com.co/2014/01/30/farc-imponen-su-ley-en-putumayo-dice-alcalde-de-puerto-asis/ 
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En municipio de Orito, en la vereda Azul zona rural, el 17 de enero, fueron descubiertos cinco 
artefactos explosivos compuestos por 16 barras de pentolita y contaban con un sistema de 
activación con temporizador. Ese mismo viernes, en la vereda Tesalia también de Orito, las Farc 
intentaron atentar contra el pozo Burdines, con la ubicación de una carga explosiva de alto poder. 

El mayor desastre ambiental cometido en 2014 hasta ahora, se dio el 20 de enero en la vereda 
Montañita del municipio de Puerto Asis, cuando hombres armados obligaron a 6 tracto mulas que 
transportaban crudo a arrojar el contenido en el rio Guamez. El derrame causó graves daños 
ambientales y contaminó los recursos hídricos de la zona, afectando a los campesinos, agricultores 
y ganaderos de la región. 

La empresa petrolera Amerisur, que opera en el corredor Puerto Asís-Alea, decidió retirar su 
personal del área de operaciones, tras las amenazas de muerte que las Farc, les ha decretado a los 
trabajadores de dicha compañía, y la cual se materializo con el asesinato de uno de los ingenieros 
de la compañía el día 23 de enero en el corredor Puerto Vega-Tetete. El asesinato se dio tras varias 
amenazas, debido a la colaboración del ingeniero con el desarrollo de la apertura de una vía 
variante del tráfico pesado para la ciudad de Puerto Asís10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/amerisur-retira-su-personal-del-putumayo-por-amenazas-de-las-
farc/20140124/nota/2062558.aspx 
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2. SEGUNDA PARTE  
DESARROLLO ALTERNATIVO y COCA EN MEDIO DEL CONFLICTO ARMADO 
 

 
 
2.1. PROYECTO PRODUCTIVOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN LA EXPERIENCIA DEL 

PUTUMAYO, AÑOS 2000 a 2013. 
 

Este es el aspecto que las comunidades perciben como más relevante el fracaso relativo de los 
pactos de erradicación manual y en general del desarrollo alternativo en la región a comienzos del 
año 2000. El compromiso del gobierno entre el año 2000 a 2002, a través de los pactos era que en 
seis meses se identificaban y se financiarían los proyectos de desarrollo integral del cultivo del 
caucho; el apoyo a asociaciones productoras de plátano; el proyecto palmito; la ganadería de doble 
propósito y un proyecto de pimienta. 
 
Los proyectos de ganadería y pimienta se demoraron en ser iniciados. Para los tres primeros se 

ǇǊŜǾƛƽ ǳƴŀ ƛƴǾŜǊǎƛƽƴ ŘŜ ¦Φ{Φ оΩтпмΦпплΣтн ŘƽƭŀǊŜǎ ŘŜ ƭƻǎ ŎǳŀƭŜǎ ǎƽƭƻ ǎŜ ƘŀōƝŀƴ ŜƧŜŎǳǘŀŘƻ ƘŀŎƛŀ 

marzo de 2002  el 11.8% esto es, US 441.220,10 dólares.11  

Es de anotar, dice la Defensoría, que aunque se trataba de iniciativas anteriores, el grado de 

inversión de programas gubernamentales siempre fue reducido. Uno de los ejemplo fue el 

programa Plante. La baja capacidad de ejecución del Plante, el desorden institucional reinante en la 

intervención del Estado en relación con la autosuficiencia alimentaria y las debilidades e 

incertidumbre frente a los proyectos de mediano y largo plazo, llevaron a una crisis en la 

constitución de la contraparte de la cooperación de AID.  

Respecto a los proyectos productivos, entre el año 2002 a 2012, en cada mandato de gobierno se 

comprometían a aportar recursos técnicos y financieros para los proyectos productivos que 

buscaban generar ingresos en el mediano y largo plazo, y, a concertar mecanismos y 

procedimientos de retorno de los recursos desde el productor a la Asociación Campesina, en el 

marco de la creación de fondos rotatorios para los productores. Sin embargo, no hubo proyectos 

identificados durante 13 años, en esta dirección, más allá de los cultivos de caucho y palmito.  

En relación con el palmito, se creó el proyecto denominado Desarrollo de un Complejo 

Agroindustrial del Cultivo de Palmito de Chontaduro, lo ejecutó la Empresa Agropecuaria de la 

Amazonia, Agroamazonia en los municipios de Puerto Asís, sede de la planta procesadora de 

palmito.12  La planta procesadora tiene capacidad para atender una producción de 1300 hectáreas 

de cinco municipios (Orito, San Miguel, Puerto Caicedo y Valle del Guamuéz y Puerto Asís). A 

comienzos de 2002 sólo existían 180 hectáreas en producción y 250 sembradas, para el año 2013 se 

aproximan a las 200 hectáreas en producción de las 300 hectáreas sembradas, las cuales siguen 

siendo insuficientes, lo que significa que los requerimientos para atender la demanda de palmito, 

                                                             
11

 Véase Defensoríŀ ŘŜƭ tǳŜōƭƻΣ wŜǎƻƭǳŎƛƽƴ 5ŜŦŜƴǎƻǊƛŀƭ bŀŎƛƻƴŀƭ bƻΦ лнс ά5ŜǊŜŎƘƻǎ IǳƳŀƴƻǎ ȅ 5ŜǊŜŎƘƻ LƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ IǳƳŀƴƛǘŀǊƛƻ Ŝƴ Ŝƭ aŀǊŎƻ ŘŜƭ 

/ƻƴŦƭƛŎǘƻ !ǊƳŀŘƻ ȅ ŘŜ ƭŀǎ CǳƳƛƎŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭƻǎ ŎǳƭǘƛǾƻǎ ŘŜ ŎƻŎŀ Ŝƴ Ŝƭ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ tǳǘǳƳŀȅƻέΣ .ƻƎƻǘłΣ ƻŎǘǳōǊŜ ф ŘŜ нллнΦ 
12 Este fue un proyecto inconcluso de la administración Samper que generó grandes sobrecostos para ser terminada.  
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donde deberían estar en plena producción 600 hectáreas, para ser procesado hoy después de 12 

años se siguen cubriendo a través de compras al Ecuador13, con la única diferencia que la empresa 

Agroamazonia S.A. paso a ser administrada por una empresa privada llamada Corpocampo, cuya 

sede principal se ubica en Bogotá, una de las razones de esta negociación, entre otras fue por sus 

altos pasivos que estaban a punto llevarla a la quiebra. En síntesis se puede decir que es el único 

producto amazónico que se está exportando a Francia y otros países de Europa. 

 

2.1.1. Contexto institucional en las políticas de cooperación internacional  
 
Para Ricardo Vargas, dado el vacío institucional que se generó en la implementación de las acciones 
de cooperación, resulta sobre el terreno el posicionamiento de AID y la entidad ejecutora de sus 
recursos Chemonics, a través del manejo directo de recursos de cooperación sobre desarrollo 
alternativo del Plan Colombia. Vale la pena recordar que AID ocupó a partir del 2000 el primer lugar 
en montos de toda la cooperación internacional para Colombia.   

 
Recursos recibidos de Cooperación Internacional 

a finales del 90 e inicio del Plan Colombia 

Fuente Período Valores en US$ 
US AID 1999 ς 2005 млпΩослΦллл 

UNDCP 1996 ς 2002     сΩрллΦллл 

R.P. CHINA 1997 ς 1998         719.000 
Fondo Japonés BID 1997         350.000 

JAPÓN ς UNDCP 2001         253.945 

CICAD ς OEA 1998 ς 2002         491.000 

República de COREA 1996         110.000 
PNUD 1997 ς 1999         200.000 

FRANCIA 1998 ς 1999           66.250 

Total  ммоΩлрлΦсфр 
Fuente: DNE La Lucha en Colombia contra las drogas ilícitas, Acciones y Resultados, 2001 

 
De acuerdo con estas cifras oficiales, la cooperación suministrada por AID para Colombia 
representaba entonces el 92% del fondo total de desarrollo alternativo. Entre septiembre de 2000 y 
septiembre de 2005, USAID aportó US$557 millones para apoyar tres líneas14: 
 
 

2.1.2. Distribución de la ayuda no militar de EEUU 2000 ς 2005 (Plan Colombia) 
 

Programa Monto (US millones de dólares) % de la ayuda no militar 

Desarrollo Alternativo $265 47.23 
Desplazamiento $167 29.76 

Fortalecimiento de la democracia $125 22.28 

                                                             
13 La baja producción se explica por la serie de errores cometidos por el Estado al convocar a la siembra sin haber asegurado el funcionamiento de la 
planta. En un comienzo muchos cultivadores se quedaron con la producción y sin su compra. 
14 El Hamzaoui, 2004 
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TOTAL $557 99.27 
Fuente: USAID 
 

Desde el punto de vista de los recursos, el recorrido que tuvo la ayuda para el desarrollo alternativo 
fue el siguiente:15 el Plan Colombia fue aprobado en el Congreso de EU en julio 13 de 2000. En ese 
contexto, el Congreso apropió: U.S. $869 millones como suplemento de fondos para el 
Departamento de Estado. De esos recursos, $123.5 millones fueron a USAID cuya formalización  en 
Colombia se produjo en septiembre del 2000. 
 
De esos $123.5 millones, $42.5 millones fueron para el programa de desarrollo alternativo bajo el 
objetivo estratégico No. 2 ŘŜ άtǊƻƳƻǾŜǊ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ ŜŎƻƴƽƳƛŎŀ ȅ ǎƻŎƛŀƭ ŀ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ƛƭƝŎƛǘŀ ŘŜ 
ŎƻŎŀέΦ {ŜƎǵƴ ¦{!L5 /ƻƭƻƳōƛŀΣ ǎŜ ǘǊŀǘŀōŀ ŘŜ ƎŜƴŜǊŀǊ ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ȅ ŜŎƻƴƽƳƛŎŀǎ Ŝƴ łǊŜŀǎ ŘŜ 
producción de cultivos ilícitos, a través del fortalecimiento de los pequeños productores que 
voluntariamente abandonaran la producción ilícita. Los $42.5 millones se orientaron a esa 
estrategia a través de una enmienda efectuada a un acuerdo que existía con el gobierno 
colombiano. Esta enmienda se agregó al programa CAD- Desarrollo Alternativo a la Coca (Coca 
Alternative Development) de cinco años. 
 
El CAD fue implementado a través de un contrato firmado en marzo 30 de 2001 con Chemonics. En 
sept. 30 de 2001 fueron comprometidos $33.5 millones y $1 millón más fue gastado con una 
organización gubernamental colombiana16.  USAID fue la entidad responsable por los alcances de 
estos egresos. Chemonics implementó el programa concediendo donaciones y subcontratando con 
gobiernos municipales, organizaciones locales y regionales de productores, organizaciones no-
gubernamentales y el sector privado. 
 
En el caso de las ONG, tan sólo para seguridad alimentaria en Putumayo ejecutaron según lo 
contratado 47.865 millones de pesos, es decir 20.83 millones de dólares17. Esta cifra representa el 
43.51% del monto total aprobado para la estrategia de alternativas a la coca, cifra que se hace más 
significativa si se tienen en cuenta que fueron tan sólo cinco organizaciones frente a 165 municipios 
con áreas de coca de acuerdo con el censo de cultivos de coca del año 2001 obtenido por el 
proyecto SIMCI y que correspondían a 22 departamentos. 
 
La AID percibió así la crisis y la redefinición de su intervención en Colombia: 

άEl plan inicial, desarrollado con las contrapartes del Gobierno Colombiano, fue que USAID se centrara en los esfuerzos 
de generación de ingresos económicos a mediano y largo plazo, mientras que la (parte) colombiana de ejecución, se 
centraba en la entrega de asistencia inmediata a los agricultores que firmaban los pactos de reducción de la coca con el 
DƻōƛŜǊƴƻέ  

άA medida que esto se realizaba, la demanda de participación en estos pactos con el gobierno aumentó en un volumen 
inesperado, pero fue políticamente difícil para el Gobierno limitar su oferta inicial. Como resultado, se informó que 
aproximadamente 37.000 familias firmaron 33 distintos pactos entre diciembre del 2000 y julio del 2001. Este gran 
número superó la capacidad del Gobierno Colombiano para entregar asistencia inmediata. Los factores de complicación 
incluían lo remoto y difícil del acceso a las áreas donde vivían los suscriptores de los pactos y una serie de incidentes de 
seguridad que fue generada por conflictos entre las guerrillas de las FARC y los paramilitares de la AUC en la regiónέ.  

                                                             

15
 El recuento del trámite se hace con base en USAID, Testimonio de Adolfo Franco, Sub-Administrador para América Latina y el Caribe 

(www.usaid.gov)  
16 Seguramente el Plante. 
17 Cálculo efectuado con una tasa de cambio de 2.297.26 pesos en diciembre de 2001 

http://www.usaid.gov/
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Desde el año 2000 inició la implantación del Plan Colombia en territorio colombiano directamente 
en el departamento del Putumayo con las fumigaciones aéreas y la erradicación manual forzada, en 
una primera etapa que va a hasta el año 2005, se podría decir que los proyectos sociales de corto 
impacto solo dejaron ganancias para muchas de las ONG ejecutoras de los recursos, entre ellas las 
más importante fueron la CHEMONICS de origen americano y FUNDAEMPRESA una empresa 
colombiana del Valle del Cauca. Sin embargo, para los campesinos en general no hay un resultado 
positivo de dicha intervención.  
 
La Usaid como parte de la estrategia de acciones en tiempo de paz, bajo doctrina del comando sur 
inicia todo el proceso de inversión social como carreteras, puentes, escuelas y puestos de salud 
construidas por marines Estado Unidenses, y se inicia la inversión de distintas ong de conservación 
Ŝ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ŜǘƴƻōƻǘŀƴƛŎŀ Ŝƴ άǎŜƎǳǊƛŘŀŘ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛŀέΣ άƳŀƴŜƧƻ ŘŜ ǘƛŜǊǊŀǎέ ȅ άƎƻōƛŜǊƴƻ ƭƻŎŀƭέ Σ 
dando paso a los proyectos de biopiratería transnacional y expropiación de territorios indígenas 
ǉǳŜ ǉǳŜŘŀƴ ǇŀǊŀ άǎƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴέκǇŀǊǉǳŜǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜǎΣ ŜŎƻǘǳǊƛǎƳƻΣ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜǎ 
y privatización de las fuentes de agua.  
 
El Plan Colombia para la lucha contra las drogas ilícitas se implementó con una combinación de 
actividades de interdicción, aspersión aérea, erradicación manual y proyectos de desarrollo 
alternativo en el periodo que va del año 2000 al año 2010, proyectos que a juicio de varias 
organizaciones sociales no fueron sostenibles porque fracasaron. Sin embargo cabe aclarar que el 
presupuesto de los proyectos de desarrollo alternativo representa solamente el 1.7% del 
presupuesto nacional para proyectos productivos en 2007, cuando en los cuatro años anteriores 
fue de 35% en el periodo comprendido entre los años 2003- 2005.  
 
Para sustentar lo anterior es de importancia tener en cuenta el estudio realizado por  Ricardo 
Vargas M18 , donde hace un Balance de la experiencia piloto del Putumayo dejando entrever un  
problema institucional en el nivel central.19 
 
Para Ricardo Vargas, el programa Plante no logró estructurar una política nacional sólida, mostró 
deficiencias administrativas y de gestión muy notorias en sus primeras actuaciones dentro de Plan 
Colombia. En efecto, la situación del Plante pareció agravarse políticamente al crearse el FIP (Fondo 
de inversiones para la Paz), e iniciar este la reglamentación, focalización y manejo de los recursos 
orientados al desarrollo alternativo. De este modo se estableció una competencia poco deseable 
entre FIP y el Plante, la cual repercutió en las áreas de incidencia del Plante sobre todo en el sur.20 
 
Este escenario, según Vargas, de entidades paralelas promovido desde Bogotá, se profundizó el 
desorden institucional coadyuvado por la baja calificación del Plante como instancia con capacidad 

                                                             
18 Desarrollo Alternativo, Seguridad y Cooperación: conceptos y propuestas hacia un cambio de estrategia, año 2010      
19 5ǳǊŀƴǘŜ ƭŀǎ ǇǊƛƳŜǊŀǎ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎ ǎƻōǊŜ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛƻŜŎƻƴƽƳƛŎŀǎ ǉǳŜ ƎƛǊŀōŀƴ ŀƭǊŜŘŜŘƻǊ ŘŜƭ tƭŀƴ /ƻƭƻƳōƛŀΣ Ŝƭ άtƭŀƴǘŜέ ǊŜŎƻƴŎŜƴǘró la dirección 
política formal del desarrollo alternativo. A través de esta entidad se empezaron a canalizar, como contrapartida nacional, los primeros recursos del 
άŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ  ǎƻŎƛŀƭέ ŘŜƭ tƭŀƴΣ ǉǳŜ ǎŜ ƘŀŎƝŀ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ !L5Φ tŀǊŀ ŀƭƎǳƴƻǎ ǘŞŎƴƛŎƻǎ Ŝƴ Ŝǎǘŀ ƳŀǘŜǊƛŀΣ ŀƭ ŎƻƳŜƴȊŀǊ ƭŀ ƴǳŜǾŀ ŀŘƳƛnistración del 
presidente Pastrana, se observaba un momento único para el relanzamiento político del Programa de Desarrollo Alternativo, el cual parecía 
debilitado, en razón al fracaso de la política y de su gestión al finalizar la decaída administración Samper.  
 
20 Lo anterior sin referir los problemas administrativos que de suyo plantea el modelo del FIP puestos de presente en el informe de la Contraloría 
ǎƻōǊŜ tƭŀƴ /ƻƭƻƳōƛŀΦ 9ƭ CLt άǘƛŜƴŜ ǳƴŀ Ǉƭŀƴǘŀ ŘŜ мт ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭŜǎ ŘŜƭ 5!tw9 ŀŘǎŎǊƛǘƻǎ ŀ ŜǎǘŜ CƻƴŘƻ ȅ ǳƴŀ ƴƽƳƛƴŀ de 592 consultores de todo orden, 
Ŏƻƴ ǳƴ Ŏƻǎǘƻ ǉǳŜ ǎǳǇŜǊŀ ƭƻǎ ϷфΦллл ƳƛƭƭƻƴŜǎ ŀƭ ŀƷƻΦέΧ9ƭ CLt άǎŜ Ƙŀ ŎƻƴǾŜǊǘƛŘƻ Ŝƴ ǳƴŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ŀƭǘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳǇƭŜƧŀΣ ǉǳŜ ŘŜ alguna manera, 
establece un paralelismo con las funciones propias del Dapre, especialmente en maǘŜǊƛŀ ŘŜ ǊŜǾƛǎƛƽƴ ƧǳǊƝŘƛŎŀΣ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ȅ ŎƻƴǘǊƻƭέΦ /ƻƴǘǊŀƭƻǊƝŀ 
General de la República, Ibídem pág.10 
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de gestión, situación agravada por la ausencia de una política de desarrollo alternativo y los 
manejos coyunturales y de fuerte improvisación del mismo Programa.  
 
A este desarreglo institucional se agregó la ausencia de coordinación entre los organismos 
encargados de las fumigaciones aéreas y las entidades responsables del desarrollo alternativo. 
Como se sabe, una de los mayores cuestionamientos a las fumigaciones es su impacto sobre 
proyectos financiados por la cooperación internacional y por el mismo Estado colombiano, como 
ocurrió con la fumigación del palmito en el Valle del Guamuez y Puerto Asís, a finales del 2010. Al 
escenario relacionado con las actuaciones institucionales con niveles de responsabilidad en el tema 
de los cultivos ilícitos, se añade la débil presencia de entidades del orden nacional y regional que 
tienen responsabilidades en la planeación del desarrollo de zonas como la amazonia (tales como 
Corpoamazonia, Corpoica, entre otras).  
 
Finalmente respecto al desarrollo alternativo en Putumayo, hay que anotar que otra estrategia que 
aún sigue implementándose es el programa familias guardabosques, para tener acceso y recibir el 
incentivo económico, que le permita al campesino abandonar la coca, siendo un requisito no estar 
incluido en el Registro Único de Beneficiarios de Desarrollo Alternativo ς RUBDA, es decir no haber 
sido beneficiario de un proyecto productivo de mediano y tardío rendimiento.  
 
No obstante las familias que aparecían en el RUBDA podían recibir acompañamiento técnico-
ambiental y social o participar en el financiamiento y ejecución de proyectos productivos 
alternativos, sin embargo solo tuvo algunos resultados sostenibles en el Valle de Sibundoy, el 
municipio de Mocoa y Villagarzon ya que disminuyó la deforestación, pero en el bajo putumayo 
debido a la que la guerrilla se manifestó en contra de este programa, por considerar que quien 
firmara este programa, el gobierno le expropiaría sus tierras, los campesinos terminaron no 
aceptándolo en su mayoría, salvo las veredas suburbanas, donde prácticamente no había cultivos 
de coca desde años atrás sin haber iniciado este programa, como ocurrió en el municipio de Orito. 
 

2.1.3. Segunda fase de Plan Colombia; Plan Patriota y Tercera Fase de Plan 

Colombia; Plan Consolidación. 2005 A 2013. 

 

La segunda fase del Plan Colombia, que se combinó con el Plan Patriota, va desde el 2005 hasta el 

2010. En este periodo continúan las fumigaciones con glifosato y se acentúa la erradicación manual 

forzada, sin embargo es poca la incidencia en la disminución del área cultivada en coca y por 

supuesto casí nula la mejoría de las condiciones de vida del pueblo putumayense, que en gran 

número se ve obligada a desplazarse del territorio como se mostró en cifras anteriores.  

 

La tercera fase de Plan Colombia se inicia desde el 2010 y va al 2014 con el nombre de Plan 

Consolidación21 al respecto Camilo González Posso, en su documento Plan de Consolidación 

Territorial y resurgimiento de paras y guerrilla dice:  

                                                             
21 De los 54 municipios escogidos en 2011 como integrantes de ocho zonas del Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), se registró amplia 
actividad en 40 de ellos por parte de narcoparamilitares, tres más que los registros del primer semestre de 2011. La zona de Montes de María ha sido 
evaluada por el gobierno como el modelo de avance en la consolidación territorial. Allí, en los cuatro municipios escogidos, el gobierno ha 
ƳŀƴƛŦŜǎǘŀŘƻ ǉǳŜ ǎŜ Ƙŀ ŘŀŘƻ ƭŀ ǘǊŀƴǎƛŎƛƽƴ ŘŜ ǎŜǊ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻǎ άǊƻƧƻǎέΣ ǇƻǊ ƭŀ falta de control estatal, a territorios verdes, seguros para la inversión legal y 
el desarrollo rural. Sin embargo, Indepaz eventos de Rastrojos, Urabeños y Paisas en ellos. Esto significa que, aunque se trata de situaciones 
puntuales, no escapan a la movilidad de los grupos narcoparamilitares incrementada en toda la región Caribe. Situación similar se presenta en los 
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ά[ƻǎ ƛƴŦƻǊƳŜǎ ǎƻōǊŜ ƭŀ ŘƛƴłƳƛŎŀ ŘŜ ƎǳŜǊǊŀ ƻ ŘŜ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ǇŀȊΣ Ŝƴ ƭƻǎ ǵƭǘƛƳƻǎ Řƻǎ ŀƷƻǎ ƳǳŜǎǘǊŀƴ ǉǳŜ ƭŀ 
estrategia central del gobierno y de las fuerzas armadas tiene resultados decrecientes; la razón tiene que ver con el 
agotamiento del enfoque de focalización y por la secuencia de fases que impone, incluso contra algunas directrices 
oficiales, una militarización de todos los componentes del control territorial. La guerra contrainsurgente centrada en la 
búsqueda de la derrota total de las guerrillas no anuncia el fin del fin antes del 2014, como se esperaba en los diseños 
elaborados desde la administración pasada; así las cosas, los Planes Nacionales de Consolidación Territorial, con sus 
CCAI (Centros de Coordinación y Acción Integral) se muestran ineficaces no solo en la desarticulación de la guerrilla sino 
en llegar más lejos en sus objetivos antidroga. En este aspecto de la lucha antidroga, es evidente que una reducción 
mayor de las exportaciones netas de cocaína no depende de las erradicaciones en las zonas de consolidación.  
 
Por otro lado, la definición de los grupos herederos de los paramilitares y narco paramilitares desmovilizados como 
bandas de crimen organizado que no hacen parte del conflicto armado sino de agendas policiales, sigue pesando para 
subvalorar su incidencia en las estructuras de poder regional y local, sus conexiones con la política, los negocios de 
tierras y minería. También se subvalora el impacto de las actividades violentas de esos grupos en la violación de 
ŘŜǊŜŎƘƻǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ŎƛǾƛƭ ȅ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛŘŀŘ ŘŜ ŜƴǘǊƻƴǉǳŜǎ Ŏƻƴ ŀǳǘƻǊƛŘŀŘŜǎ ȅ ƳƛŜƳōǊƻǎ ŘŜ ƭŀ ŦǳŜǊȊŀ ǇǵōƭƛŎŀέ 

 

Alterno a las fumigaciones y a la erradicación forzada, se implementó el denominado Plan 

patriota22, el cual sobre el terreno trajo una militarización de departamento y con ellos el aumento 

de la confrontación armada.   

  

El inicio del Plan Patriota coincidió con la expansión y consolidación del paramilitarismo, esto ha 

llevado a que diferentes líderes en la región vean en dicha situación, algo más que una coincidencia, 

es debido a ello que aun la confianza a la Fuerza pública es baja, aunque cada vez mayor. 

 

En el censo del  año 2005, en muchas veredas del bajo putumayo, no se pudo realizar por la 

situación de intensificación del conflicto armado que se vivía en la región, paralelamente las 

comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes organizadas alrededor de la Asociación 

Campesina del Sur Oriente del Putumayo ς ACSOMAYO23, del corredor puerto Vega-Teteye del 

                                                                                                                                                                                                             
municipios del PNCT se observa en el sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Arauca, Caguán, Nariño y Putumayo. En el caso de las 
guerrillas, hay presencia es cantidades similares: 39 municipios 
 
22 http://argentina.indymedia.org/news/2012/07/817054.php. Inicia reforzando la Brigada de Selva No XXVII con sede en Mocoa, se dota con 
tecnología satelital y marina a la Base Naval del Sur que despliega el control sobre los ríos Caquetá, Putumayo y parte del rio San Miguel. Se consolida 
el Batallón Domingo Rico en el municipio de Villagarzón donde también se establece la Base Antinarcóticos y se adecua el aeropuerto Militar. En 
Puerto Asís se implanta el Batallón Energético y Vial No 11, que establece las bases militares del Cuembí y Quillacinga en el corredor Puerto Vega 
hasta Teteyé. También se instaló en el corregimiento de Santa Ana, jurisdicción de Puerto Asís, el Batallón de Artillería No 27 General Luis Ernesto 
Ordoñez Castillo y se adecuó la Base Militar en el kilometro 5 de la salida a Mocoa. A comienzos del año 2011 entra a operar en Puerto Asís el 
Batallón de Ingenieros Mecanizado No 27. De manera creciente se establecen bases militares en Puerto Umbría, Puerto Caicedo, Puerto Ospina, 
Piñuña Negro, la Alea, la Rosa. Se instala la Base Militar en La Hormiga, Valle del Guamués. En Orito se implanta la Brigada Móvil Contraguerrilla No 
13, así como bases militares en la zona de Siberia y el Empalme; en San Miguel se establecen las Bases Militares en los pozos petroleros, la Base 
Antinarcóticos y actualmente se construye el CENAF (Centro Nacional de Atención de Frontera) en territorio ancestral del Pueblo Kofán, con serios 
tropiezos en el proceso de Consulta Previa. Cabe anotar que varias operaciones sobre el cordón fronterizo con la hermana República del Ecuador, se 
han dirigido desde las Bases Militares de Larandia y Tres Esquinas ubicadas en el departamento del Caquetá, dentro de las cuales existe amplia 
presencia de mercenarios gringos. 
23 la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo ς ACSOMAYO, organización de base conformada por campesinos de 57 veredas, que  
integran el corredor Puerto Vega Teteye, desde el año 2002 y que ha venido denunciando todas las violaciones y especialmente los atropellos de la 
empresa petrolera CONSORCIO COLOMBIA ENERGY. En el año 2005, después de una reunión donde se exigía a la empresa petrolera el respeto por los 
derechos de la comunidad, fue asesinado su primer presidente LUIS ARCELIANO MELO BASTIDAS. En mayo de 2006 la comunidad de ACSOMAYO lleva 
a cabo la primera movilización pacífica sobre el corredor fronterizo para protestar por la violación de sus derechos y la fumigación indiscriminada, 
firmando acuerdos con el gobierno que no se cumplieron. En 2009 realizan la segunda movilización pacífica contra la petrolera, que termina en la 
firma de acuerdos con el gobierno que tampoco se cumplieron. En abril de 2011 la presidenta de ACSOMAYO debió salir del país por amenazas de 
judicialización en su contra, pero retornó para hacer frente a las acusaciones que finalmente no se llevaron a cabo. Entre noviembre y diciembre de 
2011 las comunidades ACSOMAYO volvieron a la movilización para exigir a la petrolera detener la apertura de 34 nuevos pozos y fueron reprimidos 
violentamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, en esta movilización fue detenida la Presidenta de ACSOMAYO y dos campesinos más. A 

http://argentina.indymedia.org/news/2012/07/817054.php
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municipio de Puerto Asís, fue una de las organizaciones en realizar después de varios años de 

invisibilizacion de las organizaciones, la primera movilización pacífica en mayo de 2006, para 

άdefender la vida con la vida, solicitar la consulta previa, inversión social de las regalías, no a la 

fumigación y erradicación manual forzosa de la coca y no más violación sistemática de los derechos 

humanos e infracción al derecho Internacional humanitarioέ. 

 

Con dicha movilización comienza una nueva etapa del movimiento social en el Putumayo, luego de 

una época en el que casi fue barrido producto del accionar paramilitar y de las FARC, así como parte 

de la fuerza pública.    

 
2.2. COCA Y MOVIMIENTO SOCIAL.  

 

Para entrar a analizar la situación actual de la coca, respecto al movimiento social en principio es 

necesario tener en cuenta las cifras del Simci, donde para el año 2011 en Colombia habían más de 

64 mil hectáreas, 2 mil más que las reportadas en el 2010. Desde hace una década, con el Plan 

Colombia, el país empezó a rebajar sostenidamente el número de sembrados ilegales, salvo en el 

2005, cuando se reportaron 6.000 hectáreas más que en el 2004 (86.000 frente a 80.000); en el 

2007, y en el 2011, crecieron nuevamente, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Año Ago. 

2000  

Nov.  

2001  

Dic.  

2002  

Dic.  

2003  

Dic.  

2004  

Dic.  

2005  

PUTUMAYO 66.022  47.120  13.725  7.559  4.386  8.963  

COLOMBIA 163,000 145,000 102,000 86,000 80,000 86,000 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             
finales de marzo de 2012, el vicepresidente de ACSOMAYO fue desaparecido en el territorio de su jurisdicción, altamente militarizado, sin que hasta 
el momento se conozca su paradero y en mayo de 2012 cinco dirigentes de ACSOMAYO fueron vinculados a procesos judiciales. 

 

Año 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

COLOMBIA 77.870 98.899 80.953 73.139 61.812 63.762 47.790 

PUTUMAYO  12.254  14.813  9.658  5.633  4.785  9.921  6.148  
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El 54 % del total de las siembras de coca está concentrado en tres departamentos: Nariño, Guaviare 

y Putumayo. Los dos primeros habían tenido en el 2010 los mayores porcentajes de cultivos ilícitos. 

En el caso de Putumayo, el incrementó en el 2011, no solo es nuevo como se aprecia en el cuadro 

anterior, sino que marca un campanazo, pues fue aquí donde arrancó el Plan Colombia y donde la 

estrategia de fumigación y de programas sociales logró una dramática caída en los cultivos, que se 

desplazaron hacia la Costa Pacífica. 

Para el periódico El Tiempo24, la demora en la publicación oficial de las cifras, del 2011, se debió a 

que el Gobierno y las autoridades antimafia pidieron repasar los análisis del conteo especialmente 

en Putumayo, que pasó de tener el 8 por ciento de concentración al doble.  

Sin embargo en para el año 2013, Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito:  

ά9ƭ łǊŜŀ ǎŜƳōǊŀŘŀ Ŏƻƴ ŎƻŎŀ Ŝƴ /ƻƭƻƳōƛŀ Ŏƻƴ ŦŜŎƘŀ ŘŜ ŎƻǊǘŜ ом ŘŜ ŘƛŎƛŜƳōǊŜ de 2012 es de 48.000 hectáreas, que se 

considera una fuerte reducción respecto a la medición del 31 de diciembre de 2011. De esta manera se alcanza el punto 

más bajo en cuanto a área sembrada con coca desde que UNODC hace mediciones. Solo 3 de los 23 departamentos 

afectados, Norte de Santander, Caquetá y Chocó mostraron incremento del área sembrada con coca y 3 permanecieron 

estables; los demás departamentos muestran tendencia a la reducción. El departamento de Nariño sigue siendo el más 

afectado por la presencia de cultivos de coca, a pesar de una importante reducción en el último año. Las reducciones 

más importantes se presentaron en Nariño, Putumayo, Guaviare y Cauca. Siete departamentos tienen menos de 100 

hectáreas sembradas con coca. No fueron detectados cultivos de coca en Cundinamarca mientras que el departamento 

de Cesar ingresa a la lista de afectados. Cerca de la mitad de todos los cultivos de coca en el país se encuentra en 3 

ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻǎ ȅ Ŝƭ ул҈ Ŝǎǘł Ŝƴ у ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻǎέ 

Ahora bien, pese a la reducción de la coca según el Simci, en el año 2012, respecto al 2011, en cerca 

de 4.000 hectáreas, la situación debe analizarse con calma. Ya que por un lado, la nueva modalidad 

ŘŜ ǎŜƳōǊŀŘƻ ŘŜ ŎƻŎŀ Ŝƴ Ŝƭ tǳǘǳƳŀȅƻ ǎƻƴ ƭƻǎ άŎǳŀǊǘƻǎέΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊ ǎŜ Ǉŀǎƽ ŘŜ ƭŀ ǎƛŜƳōǊŜ ŘŜ ǾŀǊƛŀǎ 

hectáreas o una hectárea se sembrar la 4 parte de esta, con lo que los campesinos aseguran que las 

fumigaciones afectarían solo una parte del cultivo, y el resto lo tiene en otra zona. Este fenómeno 

de dispersión se está masificando en todo el país. 

 Por otro lado, la reducción de cultivos de hoja de coca, no significa una caída proporcional en la 

producción de la pasta base y del clorhidrato de cocaína, tanto el tipo de hoja de coca que se 

ǎƛŜƳōǊŜΣ ǊŜŎƛŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƭŀ άTƛƴƎŀ aŀǊƝŀέΣ ŎƻƳƻ ƭƻǎ ŎǳƛŘŀŘƻǎ ŀƭ ŎǳƭǘƛǾƻΣ ȅ ƳŜƧƻǊŜǎ ǘŞŎƴƛŎŀǎ de 

siembra, han permitido que la producción aunque se ha reducido sigue siendo alta.    

Para las organizaciones sociales de Putumayo se calcula que en el presente año existen cerca de 15 

mil hectáreas de coca. Aclarando que se mantienen los cultivos de coca en diez de los trece 

municipios. Para el año 2000 en el departamento se sembraba más del 40% de coca (66.000 

hectáreas) de la existente en el país (140.000 hectáreas). Por otra parte de las 37 mil familias que 

dependían del cultivo de coca en el año 2000, hoy en el 2013 se aproximan a unas 15 mil familias, 

un promedio de hectárea por familia. 

                                                             
24 Fecha de publicación 25 de junio de 2012 
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A manera de conclusión podemos decir que el comercio de la coca en la zona rural del bajo 

putumayo, sigue controlado por las Farc, en este caso el frente 48 y 32, respecto a los cascos 

urbanos del bajo putumayo, se pude aseverar que pequeños carteles de narcotráfico y los nuevos 

neo-paramilitares están disputándose el control del comercio, sobre todo en Puerto Asís,  eso 

explicaría el incremento de los homicidios de manera selectiva, y así lo ha dejado entrever el 

Alcalde de Puerto Asís, a través de los medios de comunicación regionales. 

Hoy para los campesinos el cultivo, procesamiento y comercialización de la coca no es rentable, en 

principio por los altos costos de los insumos, sumado al control que lleva acabo la policía 

antinarcóticos, los impuestos que hay que pagar a la guerrilla ( $ 150.000 por kilo) y la inseguridad 

que conlleva comercializarla, si nos detenemos a ver cuándo vale hoy un kilo de coca, a noviembre 

del 2013 está a $1.700.000 con tendencia a la baja en el fin de año, sumados todos los gastos cerca 

de $ 900.000, le quedan solo  ganancia unos  $ 800.000, dinero que le permite sostener 

medianamente su familia, en promedio diríamos que una hectárea produce 3 kilos, lo que 

significaría que una familia compuesta por tres personas, tendría de ingresos cercanos a los de más 

de $ 800.000, ya que la coca se cosecha cada tres meses. Es importante tener claro diversas 

variables que pueden darse respecto al valor de la producción de un kilo de coca, en primer lugar la 

variedad, siendo las más conocidas  la Tingo María y Boliviana, por otro lado de si quien la 

transforma o procesa la hoja de coca es el mismo dueño o si la vende,  este último es lo más 

ŎƻƳǵƴΣ άǾŜƴŘŜǊ Ŝƭ ǘŀƧƻέΦ  

Una de las rutas de comercialización de la coca sigue siendo por la frontera con el Ecuador y por vía 

terrestre hacia el interior del país. 

 

 

 

Este mapa pretende demostrar como los territorios indígenas, afros y campesinos, en particular la 

½ƻƴŀ ŘŜ wŜǎŜǊǾŀ /ŀƳǇŜǎƛƴŀΤ άƭŀ tŜǊƭŀ !ƳŀȊƽƴƛŎŀέΣ Ŝǎǘłƴ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎ ǇƻǊ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴŎƛŀ ŘŜ ŎǳƭǘƛǾƻǎ ŘŜ 
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coca, lo que le hacen más vulnerable a la violación sistemática de derechos humanos, es donde más 

hacen presencia la guerrilla, y se está implementando por parte del Gobierno el Plan Consolidación, 

el cual busca mediante acciones cívico militares (brigadas de salud gratuitas, arreglo de vías por 

parte del ejército nŀŎƛƻƴŀƭύ ȅ ŘŜ ƛƴǾŜǊǎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ ǾŜǊŜŘŀƭŜǎ άл ŎƻŎŀέ ƎŀƴŀǊǎŜ ƭŀ ŎƻƴŦƛŀƴȊŀ 

de la institucionalidad, sin embargo los presidentes de juntas de acción comunal que han 

contribuido a este proceso han sido declarados objetivo militar por parte de la guerrilla, donde 

algunos ya han tenido que salir de la región, y en algunos casos han sido asesinados como ocurrió 

en Puerto Asís, en la vereda Carmen del Piñuña en el mes de febrero de 2013 año25. 

La mayor parte de los cultivos de coca se reimplantaron en los lotes cultivados a finales del 2012. 

Las actividades de aspersión aérea a comienzos del de 2013 fueron particularmente intensas, lo que 

llevó a deforestar más selva adentro para sembrar coca, la resiembra y la reutilización de lotes 

antiguos o abandonados compensaron su efecto. 

En el cinturón de 10 Km, a lo largo de la frontera con Ecuador, que cubre alrededor de 550,000 

hectáreas de los departamentos de Nariño y Putumayo, se identificaron que los cultivos 

aumentaron y ahora con el retiro de la demanda ante la Haya, se podría dar una situación donde 

estos cultivos aumenten, en esta franja solo se podría utilizar la erradicación manual, la otra 

alternativa es apoyar la implementación del Plan Integral de Desarrollo Amazónico PLADIA 2032 y 

de hecho ya hay varios pronunciamientos siendo el más reciente el que realizo la Asociación 

Acsomayo: 

ñEl fundamento del acuerdo es mantener en positivo las relaciones diplomáticas con el vecino país del Ecuador y 

prevenir un fallo internacional en contra de la República de Colombia, razón por la cual no estamos de acuerdo con el 

presente acuerdo, por que los 15.000.000.00 ( Quince millones de dólares de los Estados Unidos de América) que 

pagaremos a Ecuador para su desarrollo económico y social en las aéreas de frontera de Esmeralda y Sucumbió, son 

recursos que hubieran podido destinarse a resolver las necesidades básicas insatisfechas de la población fronteriza, que 

se encuentra en total abandono estatal, viviendo en miseria, marginamiento y aislamiento geográfico; como también 

para la formulación y ejecución del PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO AMAZONICO ς PLADIA 2035, propuesta de las 

comunidades rurales, elaborada desde el año 1996, para el control y modificación del uso del cultivo de coca, de una 

manera voluntaria, concertada, gradual y manualέ. 

Por su parte el representante a la Cámara por el departamento del Putumayo Guillermo Rivera 

menciono:  

                                                             

25 Orlando Soto, presidente de la Junta de acción Comunal de Carmen del Piñuña, jurisdicción de Puerto Asís, fue sacado a la fuerza por un grupo de 
hombres armados cuando se realizaba una reunión comunitaria. El asesinato se produjo hacia las 10:00 a.m.,el dia sábado 23 de febrero, aunque los 
armados no se identificaron este daño irreparable con la vida de este líder comunitario es atribuido a la guerrilla de las FARC. La acción armada 
generó rechazó en la comunidad y profundizó el temor que les asiste por el desarrollo del conflicto armado.MEse mismo día, Edwar Castro, 
presidente de la Junta de Acción Comunal, del caserío Bajo Mansoyá, Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, se salvo de sufrir un 
atentado contra su vida e integridad personal. Tres hombres armados llegaron a su lugar de residencia preguntando en tono amenazante por el líder, 
al no encontrarlo se retiraron del lugar.Las dos actuaciones han generado profundo temor en la comunidades y se realiza en un contexto de 
continuidad del conflicto armado y de operaciones empresariales inconsultas para la extracción petrolera de las empresas Vetra Amerisur. Los daños 
sociales y empresariales se han convertido en un factor de riesgo para la vida y la permanencia de las comunidades en la región. A pesar de los 
reclamos y demandas de las comunidades estas operaciones han continuado. Las víctimas de estos hechos habrían tenido algún tipo de relación con 
la empresa. El año pasado la guerrilla de las FARC atento contra la vida de algunos contratistas. 
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[ƭŀƳŀ ƭŀ ŀǘŜƴŎƛƽƴ άLa enorme contradicción del gobierno de Colombia al conciliar con su homólogo de Ecuador, una 

demanda que este había interpuesto ante la Corte Internacional de La Haya porque la Policía Antinarcóticos de nuestro 

País había asperjado con glifosato en la frontera no obstante que entre los dos países existía un acuerdo para que no se 

asperjara con ese químico en 10 km desde la frontera hacia el interior del territorio colombiano y evitar con ello el 

riesgo que dichas aspersiones alcancen el territorio del vecino Paísέ. 

La contradicción, según Rivera, surge porque Ecuador promovió dicho acuerdo bajo el entendido 

que los estudios científicos que poseían indicaban que el glifosato ponía en riesgo la salud y el 

medio ambiente, sin embargo al conciliar Colombia con Ecuador y comprometerse a indemnizar a 

este con 15 millones de dólares está implícitamente dando la razón a los argumentos ecuatorianos 

y a pesar de ello no existe una orden para suspender las aspersiones con glifosato en Colombia. 

El representante a la Cámara, en el marco de un debate de control político, pedirá explicaciones al 

gobierno de Colombia sobre esta situación y recordará en el mismo que desde hace varios años se 

han puesto sobre el tapete de la discusión pública las inmensas dudas que se ciernen sobre los 

efectos del glifosato. 

Así mismo, dado que la política de desarrollo rural para sustituir cultivos de uso ilícito ha brillado 

por su ausencia en el Putumayo, Rivera Flórez pedirá para su departamento una inversión en 

desarrollo rural equivalente al monto de la indemnización que Colombia pagará a Ecuador 

conforme la conciliación realizada. 

A su vez la Anuc Putumayo se pronunció en los siguientes términos: 

άQue es contradictoria la política antidrogas, como es posible que el pasado 12 de septiembre, el presidente Juan 

Manuel Santos anunció como un éxito diplomático la conciliación a la que llegó con el gobierno de Ecuador frente a la 

demanda que el vecino país había interpuesto contra Colombia por el uso de glifosato en las fumigaciones de cultivos 

ilícitos y que afectaron territorio de frontera. En dicha demanda, Ecuador pretendía una millonaria indemnización del 

gobierno colombiano por los daños causados y derivados del uso de herbicidas mediante fumigación aérea, y 

argumentó que hubo muertes y enfermedades de los habitantes en las regiones fronterizas, además de daños al medio 

ambiente. Dicha indemnización a Ecuador se concilio por 15 millones de dólares (más de 30 mil millones de pesos) por 

los daños causados en las fumigaciones aéreas, cifra similar que debería invertirse como cofinanciación en la fase de 

ejecución del PLADIA 2035έ.  

Paralelamente durante el 2013 se siguió implementando el Plan Consolidación mediante, 48 

proyectos de respuesta rápida, así se registró en los medios de comunicación: 

Todos los proyectos fueron identificados y priorizados por la comunidad 

Más de 3 mil 400 millones de pesos invertidos en obras como: construcción de puentes, saneamiento básico, casas de 

la cultura, aulas escolares, polideportivos, parques infantiles entre otros 

Consolidación Territorial llegó al departamento del Putumayo con 48 proyectos de respuesta rápida que fueron 

liderados por su Dirección de Regiones con la participación activa de las comunidades, el Gobernador y los alcaldes de 

los municipios de Leguizamo, Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamuez. 

Desde hoy y hasta el próximo sábado 5 de octubre, el Director Nacional de Consolidación Territorial, Germán Chamorro 

de la Rosa, en compañía del director de Regiones, Fabián Belnavis, recorrerá estos cuatro municipios, donde se reunirá 

http://miputumayo.com.co/2013/09/23/el-glifosato-pareciera-tener-efectos-nocivos-en-ecuatorianos-pero-no-en-colombianos/
http://miputumayo.com.co/2013/10/03/consolidacion-territorial-llego-al-departamento-del-putumayo-con-48-proyectos-de-respuesta-rapida/
http://miputumayo.com.co/2013/10/03/consolidacion-territorial-llego-al-departamento-del-putumayo-con-48-proyectos-de-respuesta-rapida/
http://miputumayo.com.co/2013/10/03/consolidacion-territorial-llego-al-departamento-del-putumayo-con-48-proyectos-de-respuesta-rapida/
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con familias campesinas e indígenas para inaugurar cuatro adecuaciones de casetas comunales, una casa de la cultura y 

un aula escolar. 

Los eventos contarán con la participación del Gobernador del departamento del Putumayo, Jimmy Harold Díaz 

Burbano; y los alcaldes de los municipios de la Hormiga, William Andrés Botina Perez; San Miguel, Carlos Julio Rosas; 

Puerto Asís, Jorge Eliecer Coral Rivas; y Leguízamo, Miguel Ángel Rubio. 

En total, para estos proyectos Consolidación Territorial ha invertido más de 3 mil 400 millones de pesos en el Putumayo 

en proyectos de Respuesta Rápida como: construcción de puentes, saneamiento básico, casas de la cultura, aulas 

escolares, polideportivos, parques infantiles entre otros. 

Consolidación Territorial es una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Departamento para la Prosperidad Social 

(DPS) que hace parte del sector de la inclusión social. 

Desde el año 2011, Consolidación Territorial llega a 58 municipios, ubicados en 13 departamentos de 9 regiones del 

país. Gracias a sus direcciones de Articulación, Regiones y Programas contra Cultivos Ilícitos ha logrado a la fecha 

movilizar más de 2.5 billones de pesos de 28 entidades del país que se traduce en 117 vías, 63 proyectos de agua y 

saneamiento, 2 mil viviendas urbanas y rurales, 7 proyectos de electrificación, 21 bibliotecas y la expansión de la fibra 

óptica a todos los municipios. 

Asimismo, gracias a esta labor más de 60 mil familias se han sumado a la cultura de la legalidad en zonas vulneradas por 

la coca y la violencia; y otros 23 mil millones de pesos han sido invertidos en 263 proyectos identificados y priorizados 

por las comunidades. 

Hoy el Putumayo posee el segundo lugar después de Nariño en cultivos de coca en el país, buena 

parte de sus pobladores parecen obligados a participar de los cultivos para fines ilícitos. El régimen 

económico actual, que confiere pocas posibilidades de acceso al mercado para los productores 

tradicionales y precarios apoyos al sector agropecuario, habría de espolear la producción de coca 

Ŝƴ Ŝƭ tǳǘǳƳŀȅƻ ŜƴŎƻƴǘǊŀƴŘƻ ŀƭƭƝ άǳƴ ǘŜǊǊŜƴƻ ǇǊƻǇƛŎƛƻ ƴƻ ǎƻƭŀƳŜƴǘŜ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ Ǉǳƴǘƻ ŘŜ Ǿƛǎǘŀ 

biofísico, sino soōǊŜ ǘƻŘƻΣ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ Ǉǳƴǘƻ ŘŜ Ǿƛǎǘŀ ŜŎƻƴƽƳƛŎƻ ȅ ǇƻƭƝǘƛŎƻέ26. 

Año tras año de ensayos de políticas antidrogas y contrainsurgentes, mediada por la militarización, 

se sigue violando sistemáticamente los derechos fundamentales, los derechos colectivos y 

especialmente el derecho constitucional de la participación efectiva de los putumayenses para 

decidir sobre el futuro de su territorio y de su vida.  

Después de 13 años de la implementación del Plan Colombia, en sus diversas fases, además de 

persistir el conflicto social y armado, podemos concluir que la debilidad institucional respecto a la 

inversión social no planificada y la descoordinación entre las entidades nacionales y regionales 

frente a los compromisos asumidos en las diferentes movilizaciones que han terminado con firmas 

de acuerdos, hace que se siga pidiendo a gritos: su cumplimiento, más espacios de concertación  y 

participación en el marco de las mesas de dialogo de la Habana, siendo urgente el cese bilateral del 

fuego e implementación del Plan de Desarrollo Integral Andino-Amazónico, ya que en el bajo 

putumayo pesa mucho la influencia de la guerrilla en el campesinado, para cualquier decisión 

gubernamental, en especial en lo relacionado a la sustitución de los cultivos de coca. 

                                                             
26 Ortiz (2004) 

http://miputumayo.com.co/2013/10/03/consolidacion-territorial-llego-al-departamento-del-putumayo-con-48-proyectos-de-respuesta-rapida/
http://miputumayo.com.co/2013/10/03/consolidacion-territorial-llego-al-departamento-del-putumayo-con-48-proyectos-de-respuesta-rapida/
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El siguiente cuadro muestra la actividad de la protesta social durante el año 2013, que como se dijo 

anteriormente coincidió con el paro agrario y ha significado un resurgiendo del movimiento social 

en el Putumayo. Igualmente muestra la violencia contra estas organizaciones, y en general el 

panorama de afectación armada en el Putumayo.    

2.3. AÑO 2013 ς AÑO DE LAS MOVILIZACIONES CAMPESINAS y PERSISTENCIA DEL 

CONFLICTO SOCIAL-ARMADO EN PUTUMAYO 

En abril de 2013 en los municipios de Valle del Guamez y San Miguel, se inició una movilización por 

parte de los campesinos en contra de la erradicación manual, las aspersiones aéreas, el mal estado 

de la cvia que comunica a la Dorada con la vereda El Aguila, por la situación social de la población, y 

por la defensa de la tierra y el territorio de las comunidades campesinas y de los cabildos del 

Pueblo Kofán en Campoalegre, y del Pueblo Awá en Monterrey y La Raya. La protesta se caracterizó 

por el cese de actividades laborales, bloqueo de caminos vecinales y movilización para reclamar el 

cumplimiento del acta firmada el 8 de marzo de 2013 en la ciudad de Puerto Asís en la que se exige 

el acatamiento de los planes de contingencia que determina el Auto 218 de 2006 en su parágrafo 

10 y la implementación del Plan de Desarrollo Campesino para el departamento del Putumayo. Las 

familias no enviaron sus hijos a estudiar y obstaculizaron las actividades de la empresa petrolera 

Platino Energy, operadora de hidrocarburos en el pozo COATI 1, ubicado en el territorio del cabildo 

Monterey. Estas protestas terminaron en acuerdos con la petrolera y en conversaciones con la 

administración municipal y departamental bajo el acuerdo de que a partir del 5 de junio  de 2013 se 

iniciaría el seguimiento a lo convenido, hecho que no sucedió. 

En el municipio de San Miguel, en mayo de 2013 resultado las acciones de erradicación manual 

forzada en las veredas Tres Islas, Candelaria, Mesas del Sabalito, El Sábalo, La Campiña, La Cabaña, 

El Betano, Palmira Mandur, San Antonio del Comboy, El Maizal , Jordán Ortiz, Güísita, San Lorenzo, 

Nueva Esperanza y La Danta, las comunidades tomaron la decisión de desplazarse siguiendo las 

rutas de los equipos de erradicación, y yendo tras ellos construir cambuches alrededor de los 

acampamientos de los policías antinarcóticos con el objetivo de impedir el trabajo de erradicación, 

situación que incrementó el riesgo sobre los civiles ante eventuales ataques de la guerrilla. 

Ante esta problemática y con el objetivo de verificar las políticas públicas desarrolladas por las 

entidades territoriales en la implementación de un enfoque preventivo con las comunidades 

sujetas a erradicación, además de contribuir a disminuir el impacto que se está generando a nivel 

local, la Defensoría del Pueblo Regional Putumayo solicitó la realización de un Comité 

Interinstitucional para la Vigilancia de la Gestión Pública, (CIVIGEP). 17 de mayo de 2013 sesionó el 

Comité y se generaron nuevos acercamientos para trabajar con las comunidades, pero se requiere 

de  un mayor acompañamiento y compromiso del Gobierno Nacional y los entes responsables de 

articular las políticas antinarcóticos a los programas sociales. 

Luego de muchos años, en junio de 2013,  la capital de Putumayo, Mocoa se moviliza, atreves de un 

sector de intelectuales denominado dignidad por Mocoa. Por medio de edicto se informó del 

cambio en las condiciones del permiso para la manifestación pacífica. La Alcaldía de Mocoa envío 
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un oficio a los integrantes del comité por la dignidad de los mocoanos acerca del cambio en algunas 

de las condiciones iniciales para la manifestación pacífica que se lleva a cabo en Mocoa por el 

tráfico de todo tipo de vehículo de carga pesada de las compañías petroleras. 

Entre los cambios que se hacen al permiso inicial emitido por el Secretario de Gobierno ς Oliverio Pérez, se resalta : 

* Se prohíbe ubicar carpas sobre la vía pública, no se podrá bloquear la libre locomoción sobre esta vía nacional. 

* Teniendo en cuenta la constitución y la ley de la administración municipal, concede para la manifestación una 

duración máxima de setenta y dos (72) horas que inician desde las 03:00 horas del día 24 de junio de 2013 hasta las 

03:00 horas del día 27 de Junio de 2013. 

Lo anterior muestra, la priorización que los entes locales le dan a las compañías petroleras. 

El Plan Consolidación se reinicia en julio de 2013 en el marco de del conflicto social y armado y 

violación a los derechos humanos y los diálogos de paz. Este mismo mes Se levanta bloqueo vial en 

Mocoa,Putumayo. Luego de 12 horas de diálogos entre los voceros del Gobierno Nacional y el 

comité dignidad por Mocoa, se logró firmar un acta de compromiso centrado en 4 ejes temáticos 

los cuales el Gobierno Nacional tendrá que cumplir en unos tiempos estipulados. 

En los diálogos de concertación se pactó la construcción de una circunvalar para Mocoa, a la mayor 

brevedad con recursos que aportara el Gobierno Nacional acelerar la licencia ambiental ante la 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), además del aumento de cupos para el 

combustible subsidiado (gasolina y acpm), la construcción de un hospital de tercer nivel y la 

presencia de una universidad estatal para el departamento y compromisos en la parte ambiental. 

Durante este mismo mes, Putumayo recibió la visita del Defensor del Pueblo Jorge Armando 

Otálora Gómez quien  escuchó a los representantes de los 14 pueblos indígenas de Putumayo 

quienes denunciaron que su pueblo está siendo desplazado por culpa de los grupos armados. En 

este departamento hay un total 59.985 indígenas tradicionales, con asentamientos de los pueblos 

Awa, Embera Chami y Nasa, quienes se muestran afectados por los combates entre la guerrilla y el 

Ejército. 

Adicionalmente, en varias ocasiones las comunidades indígenas manifestaron que deben confinarse 

Ŝƴ ǎǳǎ ǇǊƻǇƛƻǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻǎ ǇǳŜǎ ƭƻǎ ƎǊǳǇƻǎ ƛƭŜƎŀƭŜǎ ΨǎƛŜƳōǊŀƴΩ Ƴƛƴŀǎ ŀƴǘƛ-persona. Al no poder salir 

de su territorio, las comunidades sufren desabastecimiento alimentario, razón por la cual, los 

representantes de los indígenas solicitaron con urgencia el desminado humanitario. 

De la misma forma, los voceros indígenas denunciaron la presencia de las bases militares y los 

centros de entrenamiento del Ejército en sus territorios, esta situación, advirtieron los 

representantes de la región, los vuelve objetivo de los grupos subversivos. Según información 

proporcionada por los grupos étnicos del Putumayo, las mujeres son las principales víctimas de 

violación de DDHH. 

De otro lado, el Defensor del Pueblo propuso adelantar una jornada pedagógica sobre la figura de 

ƭŀ ΨŎƻƴǎǳƭǘŀ ǇǊŜǾƛŀΩΣ ƭǳŜƎƻ ŘŜ ǉǳŜ ƭŀ Ƴƛǎƛƽƴ ƘǳƳŀƴƛǘŀǊƛŀ ǊŜŎƛōƛŜǊŀ ŘŜƴǳƴŎƛŀǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ 



42 
 

afrocolombianas sobre el descuido de los recursos hídricos por parte de las multinacionales 

petroleras y la contaminación del agua. 

 

2.3.1. AGOSTO DEL 2013, MES DE CONFLUENCIA DE MOVILIZACIONES 

Sin duda alguna el mes de agosto de 2013 será recordado en Putumayo, como es el mes de una de 

las más grandes  las movilizaciones, después de las marchas cocaleras del 96, por primera vez se 

articuló mediante el movimiento social en todas las tres subregiones del Putumayo, mermándole 

en gran parte la incidencia a la guerrilla como ocurrió en el 96, de allí que en el primer  semestre del 

2013 se hayan registrado varias movilizaciones locales o en corredores estratégicos de transporte 

de petróleo, como en la Alea, Teteyé y Puerto Vega en el municipio de Puerto Asís, Arizona en el 

municipio de Puerto Caicedo, el empalme en el municipio de Orito y en los cascos urbanos de los 

municipios de Villagarzón y Mocoa, sin contar con los bloqueos fluviales sobre los ríos Caquetá 

(municipio de Puerto Guzmán) y Putumayo (Puerto Leguizamo y Puerto Asís) y que de hecho que en 

estos dos últimos influyó las Farc. Todas estas localizadas movilizaciones llegan a confluir en el Paro 

Nacional Agrario el 19 de agosto. 

 

2.3.2. SEPTIEMBRE DEL 2013, CONTINUAN LAS MOVILIZACIONES 

 

Durante el mes de septiembre continúan las movilizaciones. La comisión del Gobierno Nacional 

hace presencia en Villagarzón Putumayo, para iniciar con los diálogos con la mesa departamental 

campesina . Esta comisión a los ojos de los protestantes no es garante para los campesinos de esta 

región. Jorge Coral Rivas, alcalde de Puerto Asís, indicó que la comisión del Gobierno Nacional, para 

el gobierno departamental es de entera validez, pero para los campesinos no lo es, ya que se 

esperaba la presencia del vicepresidente de la República Angelino Garzón y el ministro del interior 

Fernando carrillo. Ya para el día 08 de septiembre, se levanta el paro agrario nacional y se 

desbloquean las vías en Putumayo debido a los acuerdos que se dieron en el desarrollo de la 

reunión presidida en la Gobernación del Cauca, Popayán, por el vicepresidente de la República, 

Angelino Garzón, y con la participación de siete gobernadores, y doce voceros representantes de 

los campesinos de los 17 departamentos movilizados, reunidos en la Mesa Nacional Agropecuaria y 

Popular de Interlocución (MIA). 

En la firma del acta de este principio de acuerdo estuvieron presentes representantes del Programa 

Presidencial para los Derechos Humanos, delegados de las Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, 

los gobernadores del Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Tolima, Guaviare y Meta y otros funcionarios. 

En este documento se registró que en respuesta a la decisión de poner fin a los bloqueos 

ŎŀƳǇŜǎƛƴƻǎ άŜƭ DƻōƛŜǊƴƻ bŀŎƛƻƴŀƭ ƎŜǎǘƛƻƴŀǊł ŀ ƭŀ ƳŀȅƻǊ ōǊŜǾŜŘŀŘ ǇƻǎƛōƭŜ ǳƴŀ ŎƻƳƛǎƛƽƴ ŘŜ ŀƭǘƻ 

http://miputumayo.com.co/2013/09/08/con-firma-de-acta-entre-gobierno-nacional-y-campesinos-se-levanta-el-paro-agrario-nacional-y-el-desbloqueo-de-vias/
http://miputumayo.com.co/2013/09/08/con-firma-de-acta-entre-gobierno-nacional-y-campesinos-se-levanta-el-paro-agrario-nacional-y-el-desbloqueo-de-vias/
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nivel nombrada por el señor Presidente de la República con el fin de dialogar y negociar sobre los 

seis puntos presentados al Gobierno por parte de la MIA. 

Efectos en el sector extractivo 

Algunos de los líderes sociales que participaron en el paro agrario, manifestaron su oposición al 

sector de transporte de hidrocarburos en la región. Como resultado de ello, distintos sectores de la 

economía en Puerto Asís del sector urbano y rural, expresaron su preocupación al respecto debido 

a que este sector  genera más de 10.000 empleos, entre conductores, estaciones de servicio, 

talleres, restaurantes, servicios generales, almacenes de repuestos, hoteles, entre otros. Por tal 

razón las personas quienes manifestaron esta inquietud, hicieron un llamado a la comunidad en 

general para respaldar a las empresas Transportadoras de la región y de esta manera permitir que 

la industria del Transporte de hidrocarburos siga operando en la zona. 

Por otra parte, el día 13 de septiembre un carro tanque que transportaba crudo para la empresa 

Amerisur, fue interceptado por sujetos que le ordenaron bajar del vehículo para implantar 

explosivos. Estos hechos se registraron en zona rural de Puerto Asís. La reacción inmediata del 

equipo de contingencia de la empresa petrolera logro controlar los daños. Pero ese mismo día la 

empresa Ecopetrol puso en marcha el Plan de Contingencia del Oleoducto San Miguel-Orito debido 

a otro atentado que se presentó en horas de la madrugada en el municipio de San Miguel. 

Ecopetrol rechazo enfáticamente estas acciones que afectan el medio ambiente, dañan los cuerpos 

de agua, alteran el bienestar de las comunidades y el normal desarrollo de las actividades 

petroleras. 

Cinco días después del atentado contra el oleoducto en el municipio de San Miguel, se produjo otra 

acción en contra de este, esta vez en el municipio del Valle del Guamez. El atentado genero un 

incendio de gran magnitud que puso en riesgo a la sociedad civil 

 

 

2.3.4. OCTUBRE DEL 2013, TERMINAN LAS MOVILIZACIONES, SE INICIAN MUERTES SELECTIVAS y 

PROSIGUEN LOS ATENTADOS A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA. 

 

Entre los hechos significativos en el mes de octubre de 2013 cabe resaltar el asesinato de la 

directora el Banco Agrario en el municipio del Valle del Guamez, todavía se desconocen los motivos 

y los responsables del hecho. Por otra parte Desconocidos le propinaron varios impactos de bala al 

presidente del concejo municipal de Puerto Asís, cuando este llegaba a su residencia ubicada en el 

barrio Buenos Aires de ese municipio. Chaplatar Rivera, miembro de la comunidad indígena 

Kamentsá, era uno de los concejales que desde el cabildo municipal venia impulsando y apoyando 

el mototaxismo en Puerto Asís y buscaba mediante proyecto de acuerdo la legalización de esa 

actividad en el municipio ubicado en el bajo Putumayo. 

http://miputumayo.com.co/2013/09/09/preocupacion-por-transporte-de-hidrocarburos-en-puerto-asis/
http://miputumayo.com.co/2013/09/09/preocupacion-por-transporte-de-hidrocarburos-en-puerto-asis/


44 
 

En la actualidad en el concejo hay tres concejales con amenazas de muerte quienes reciben 

protección por parte del ministerio del Interior. 

En Puerto Guzman,  Wellington Cárdenas Rodríguez, presidente del concejo de Puerto Guzmán al 

norte del Putumayo, resultó ileso de un atentado del cual fue víctima cuando desconocidos le 

dispararon en momentos en que se movilizaba en su motocicleta por la vía Mocoa Puerto Guzmán, 

a la altura de la vereda La Patria, según lo señalado por el mismo concejal Cadenas Rodríguez, quien 

es miembro del partido Verde. 

Cárdenas, indicó que cuando se movilizaba en su moto a la altura de la vereda La Patria, en un 

sector boscoso sintió como dos impactos de bala cayeron muy cerca de su moto en movimiento lo 

que provocó que este acelerara su velocípedo perdiendo el control del mismo metros más adelante 

y rodando por un barranco casi 10 metros. 

Ataques a la infraestructura petrolera 

El día 7 de octubre, las Farc incineraron dos tracto mulas del municipio de Puerto Asís. Los hechos 

se presentaron en la vereda Montañita, jurisdicción de Puerto Asís y a 4 kilómetros del 

corregimiento de Teteyé, según el reporte de las autoridades en esta zona del país, indicando que 

los vehículos transportaban crudo desde Teteyé hasta la planta de Ecopetrol en Orito 

Las mismas autoridades atribuyen la acción a guerrilleros del grupo armado ilegal de las Farc, que 

opera en esa zona del bajo Putumayo, quienes además obligaron a derramar el crudo de tres 

carrotanques más, provocando una contaminación ambiental 

Incalculables fueron los daños que causo el atentado que se dio el día 8 de Octubre, en el municipio 

de Orito contra el pozo petrolero Mirto Uno, ubicado en la vereda Simón Bolívar, jurisdicción del 

municipio de Orito en el bajo Putumayo. 

 

2.3.5. NOVIEMBRE DEL 2013, PROSIGUEN LOS ATENTADOS A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA Y 

HOSTIGAMIENTOS A LA POLICIA 

 

A través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de San Miguel, Ecopetrol suministro 

apoyo a las comunidades afectadas que fueron identificadas previamente en un recorrido realizado 

por delegados de la Secretaría de Gobierno, Asuntos Indígenas y Umata debido a la emergencia 

ambiental en el rio San Miguel debido al derrame de hidrocarburo del oleoducto de San Miguel por 

parte de las Farc. Con el fin de contener el avance de la mancha, se realizó la instalación de puntos 

de control en Las Brisas y Téteye; adicionalmente, en coordinación con instituciones de Ecuador se 

instalaron tres puntos de control más en este país. 

http://miputumayo.com.co/2013/10/07/farc-incinera-dos-tractomulas-en-putumayo/
http://miputumayo.com.co/2013/11/12/continuan-labores-de-atencion-en-el-rio-san-miguel-putumayo/
http://miputumayo.com.co/2013/11/12/continuan-labores-de-atencion-en-el-rio-san-miguel-putumayo/
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Una fuga de crudo en el Oleoducto Transandino de Colombia (OTA)  se presentó el día 14 de 

noviembre, este daño ha afectado sectores de la ribera ecuatoriana del río San Miguel, que sirve de 

frontera entre los dos países, informó el Ministerio de Ambiente en Quito. 

Esa cartera indicó en un comunicado que se han constatado afectaciones en la zona de General 

Farfán y Puerto Nuevo, situadas a orillas del San Miguel, en la provincia amazónica de Sucumbíos, 

fronteriza con el departamento colombiano de Putumayo. 

9ƭ aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ǎŜƷŀƭƽ ǉǳŜ ǾƛƎƛƭŀ Ŝƭ άcumplimiento de las acciones que se están tomando para 

remediar y compensar los daños ambientales, según la normativa colombiana y protocolos 

ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭŜǎέΦ 

Para mitad del mes de noviembre, Ecopetrol activa Plan de Contingencia en San Miguel, debido al 

atentado registrado el día 14 de noviembre en los pozos de producción Acaé 2, 11 y 6. Al otro día 

de ocurridos estos hechos, integrantes de las Farc detuvieron 18 tractomulas derramaron del crudo 

que transportaban entre el corredor Puerto Vega-Teteyé, jurisdicción de Puerto Asís, lo cual 

provoco una nueva emergencia ambiental en el departamento del Putumayo. Los hechos se 

registraron en la vereda Santa Rosa, en el tramo Carmelita La Cabaña, cuando los guerrilleros 

obligaron la detención de la caravana de los carrotanques obligando a los conductores a vaciar el 

crudo que transportaban en un total de 4 mil 500 barriles. 

 

Pueblos indígenas, campesinos y afros reunidos en el municipio de Mocoa, Departamento del 

Putumayo, para preparar la Estrategia Nacional REDD+ en el marco del taller de la Evaluación 

Estratégica Ambiental y Social ς SESA 

El día 20 de noviembre, en la sede de la Organización Zonal Indígena del departamento de 

Putumayo, se desarrolló la preparación de la Estrategia Nacional REDD+ en el marco del taller de la 

Evaluación Estratégica Ambiental y Social ς SESA, dicho evento inició con la armonización espiritual 

desde la visión indígena del Putumayo en donde el presidente de la OZIP Julio César López, invitó a 

los pueblos indígenas asistentes a preguntar y resolver dudas e inquietudes del tema REDD con el 

Ministerio de Ambiente. 

Los participantes de los pueblos indígenas expresaron la importancia de ampliar la convocatoria a 

actores como las empresas petroleras, entre otras que deforestan y contaminan el medio ambiente 

en el Putumayo. Igualmente hacen el llamado de atención al MADS para que el Estado trabaje 

políticas conjuntas que no vayan en contra vía del tema de REDD, además que se socialicen y se 

complementen con la bases de los pueblos indígenas. 

 

 

 

http://miputumayo.com.co/2013/11/15/fuga-en-oleoducto-transandino-de-colombia-afecta-riberas-ecuatorianas-de-rio-fronterizo/
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http://miputumayo.com.co/2013/11/15/fuga-en-oleoducto-transandino-de-colombia-afecta-riberas-ecuatorianas-de-rio-fronterizo/
http://miputumayo.com.co/2013/11/15/pueblos-indigenas-reunidos-en-el-departamento-del-putumayo/
http://miputumayo.com.co/2013/11/15/pueblos-indigenas-reunidos-en-el-departamento-del-putumayo/
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3. TERCERA PARTE 
 

3.1. Dinámicas sociales, políticas y de seguridad que se despliegan en el departamento 
de Putumayo a partir de la presencia de procesos de extracción minera, petrolera y 
energética. 

 
A medida que avanza la militarización por el Putumayo, también se ha expandido la explotación 
petrolera en los municipios del medio putumayo, como ocurre con Villagarzón y bajo Putumayo, en 
especial de Puerto Asís, lo que ha significado un deterioro de la situación humanitaria en la zona. 
 
Este deterioro es producto de cuatro circunstancias, por un lado las compañías petroleras e incluso 
Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ άŎŀƭŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ Ȋƻƴŀέ ǉǳŜ ǎŜ ƘŀŎŜ ǇǊŜǾƛƻ ŀ ƭŀ ŜƴǘǊŜƎŀ ŘŜ ƭƻǎ .ƭƻǉǳŜǎ tŜǘǊƻƭŜǊƻǎ 
la entrada de los contingentes militares trae consigo la estigmatización de la población de la zona 
más aun cuando esta se opone a la explotación petrolera. En segundo lugar, la llegada de 
compañías petroleras trae consigo el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, y con 
ello aumentan los ataques a las compañías petroleras y contingentes militares, con lo que aumenta 
los riesgos de violaciones en derechos humanos. 
 
En tercer lugar, las afectaciones ambientales han sido grandes, tanto por los ataques a la 
infraestructura petrolera que ha realizado las FARC, así como los bajos controles ambientales a la 
industria petrolera. Por último, la entrada en juego de la industria petrolera lleva a la llegada 
masiva de población foránea, y al incremento de los precios de la tierra, lo cual al no realizarse con 
una planeación mínima, lleva al incremento de los conflictos sociales.  
 
La extracción mórbida y febril del caucho y la quina, inauguraron la inserción del Putumayo al 

comercio internacional generando ganancias multimillonarias a sus empresarios, así como 

esclavitud, desplazamiento, y extinción a los pueblos indígenas del departamento 27 . 

Simultáneamente comunidades del Caquetá y el Amazonas llegaron al Putumayo huyendo de los 

caucheros y, previamente, de los extractores de quina. Por otro lado, en los años 50 se activó el 

movimiento migratorio hacia la región por parte de colonos que se aventuraron hacia la selva de 

Putumayo para trabajar en el próspero negocio de ambos proyectos.  

La implantación del modelo de desarrollo imperante en la Amazonía putumayense fue 

cristalizándose a pasos agigantados, encontrando su mayor despliegue a lo largo del siglo XX. Uno 

de los puntos cumbres se inaugura con el descubrimiento de reservas petroleras en el 

departamento en 1963. Se entregó a modo de concesión un millón de hectáreas a la Texas 

Petroleum Company (hoy Texaco). El campamento se estableció en Puerto Asís, alojando alrededor 

de 1000 empleados con sueldos cuatro (4) veces más altos que los jornaleros agrícolas28. Pronto 

emergieron diversos negocios colaterales a la actividad minera, los de mayor proliferación fueron 

                                                             
27 ACCIÓN ESTRATÉGICA 1: Asesoría para la caracterización de los conflictos territoriales en las regiones de Montes de María, Altillanura (Vichada, 
Meta y Caquetá) y Putumayo. SEGUNDO INFORME PARCIAL ς PUTUMAYO ςSeptiembre 2013 
28 Torres, 2012 
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ƭŀǎ Ŏŀƴǘƛƴŀǎ ȅ ƭƻǎ ǇǊƻǎǘƝōǳƭƻǎΣ ȅ Ŝƴ ƳŜƴƻǊ ƳŜŘƛŘŀΣ ƭƻǎ άŀƭƳŀŎŜƴŜǎ ŘŜ ǾŜǎǘǳŀǊƛƻΣ ǾƝǾŜǊŜǎ ȅ 

ǳǘŜƴǎƛƭƛƻǎέ29  

El movimiento petrolero atrajo numerosas familias provenientes de Nariño, Cauca y Huila 

principalmente, y de otros departamentos como Valle del Cauca y Antioquia30.Al ritmo de una 

curiosa prontitud, Puerto Asís superó en población a los asentamientos del Alto Putumayo como 

Colón, San Francisco, Sibundoy y Santiago, fundados por la misión capuchina a principios del siglo 

XX. De igual modo, Puerto Asís superó a Mocoa, que entonces albergaba la Comisaría del 

tǳǘǳƳŀȅƻΦ ά9ƴ ǘŀƴ ǎƽƭƻ ǳƴŀ ŘŞŎŀŘŀ όмфрт ς 1967), Puerto Asís pasó de ser una población con pocos 

ranchos, a un pueblo grande que albergaba más de 3000 habitantes al punto que el dinamismo 

ŘŜƳƻƎǊłŦƛŎƻ ȅ ŎƻƳŜǊŎƛŀƭ ŘŜǎŀǘŀŘƻ ǇƻǊ ƭŀ ōƻƴŀƴȊŀ ǇŜǘǊƻƭŜǊŀ ǇŜǊƳƛǘƛƽ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƳǳƴƛŎƛǇƛƻ όΧύ 

en el año de 196731Φέ  

Años después, se construye una pequeña refinería en Orito que generó un movimiento migratorio 

inusitado en la zona. Nuevamente, un cúmulo poblacional arribó atraído por la burbuja 

especulativa, generada por los sueldos casi ilusorios del negocio del petróleo; mientras el sueldo 

básico nacional oscilaba entre los $10, un obrero raso de la refinería podía ganar $30 o $40 en las 

alejadas selvas del Putumayo32. 

El caso de Orito es particularmente curioso en tanto la conformación del poblado se genera en los 

bordes de la compañía petrolera, motivada por la informalidad laboral. La Texas Petroleum 

construye un conglomerado urbanístico con pocas reminiscencias al entorno selvático que la 

rodeaba; sin embargo, los únicos empleados que podrían instalarse en esta estructura serían los 

técnicos y administrativos contratados directamente por la empresa y designados desde Bogotá. A 

diferencia de ŜǎǘƻǎΣ ƭƻǎ ƻōǊŜǊƻǎ Ǌŀǎƻǎ ŜǊŀƴ άŜƴƎŀƴŎƘŀŘƻǎέ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ƛƴŦƻǊƳŀƭ ŀ ǘravés de 

subcontratistas, mecanismo que bien le sirvió a la compañía para mermar costos de contratación. 

Dado que no trabajaban formalmente para la empresa, los trabajadores no tenían permitido 

habitar el conglomerado arquitectónico de la Texas Petroleum. Fue así como los obreros se 

ŜǎǘŀōƭŜŎƛŜǊƻƴ άŜƴ ǳƴ ŎŀƳǇŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ōŀǊǊŀŎŀǎ ŘŜ ƳŀŘŜǊŀΣ ǎŜǇŀǊŀŘƻǎ ǇƻǊ ǾŀǊƛŀǎ ŎǳŀŘǊŀǎ ȅ ǇƻǊ ǳƴŀ 

Ƴŀƭƭŀ ŘŜ ŀƭŀƳōǊŜέΦ ά9ƴ ŜǎǘŜ ŀǎŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻ ғǇŀǊŀƭŜƭƻҔ ŀ ƭŀ /ƻƳǇŀƷƝŀ ǎŜ ŜǎǘŀōƭŜŎƛŜǊƻƴ ŎŀƴǘƛƴŀǎΣ 

graneros y prostíbulos, construidos en ranchos improvisados de madera sin pulir, con techos de 

paja o zinc. Este campamento <provisional> dio origen al pequeño centro urbano de Orito. De 

ƴǳŜǾƻΣ ƭŀ ғŦƛŜōǊŜҔ ǇŜǘǊƻƭŜǊŀ ŎƻƴǘǊƛōǳȅƽ ŀ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƳǳƴƛŎƛǇƛƻ όΧύ Ŝƴ мфттέ33 En 1975, 

momento de mayor auge de la explotación de petróleo en Orito, su producción llegó a representar 

el 27% de la producción nacional de crudo34.  

La influencia de la compañía petrolera en el Putumayo motivó la conformación de una serie de 

poblados petroleros, a saber; Orito, La Hormiga, La Dorada, San Miguel, entre otros. Sin embargo, 
                                                             
29 Domínguez, 2005 en Torres, 2012. 
30 Torres, 2012. 
31 Ibid 
32

 Ibid 
33 Ibid 
34 Ramírez, 2011 



48 
 

hǊƛǘƻ ǎŜ ŎƻƴǾŜǊǘƛǊƝŀ Ŝƴ ƭŀ άŎŀǇƛǘŀƭ ǇŜǘǊƻƭŜǊŀέ ǇƻǊ ŜȄŎŜƭŜƴŎƛŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀƴŘƻ ƭŀǎ άƭŀōƻǊŜǎ 

ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀǎ ȅ ǘŞŎƴƛŎŀǎ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎŀǎ ŎƻƳǇŀƷƝŀǎέ35 La explotación petrolera suscitó un flujo 

migratorio sin precedentes que reunió en territorio putumayense población significativamente 

diversa. Se conformó una masa poblacional plagada de diferenciaciones culturales, dado su origen 

andino, regional, étnico (en especial afros), incluso religioso, lo que hace que no haya hasta hoy 

identidad regional.  

 άLas diferencias étnicas y sociales de buena parte de los migrantes iniciales: los <blancos> o <texas> 

que llegaron a dirigir la obra en general y la perforación en particular; los negros tumaqueños que 

fueron contratados para desarrollar los trabajos más pesados; los <rolos> que venían a desempeñar 

oficios técnicos o profesionales especializados, y, los <interiorianos> quienes llegaban en busca de 

oportunidades (desde obreros y colonos hasta vagos, delincuentes y prostitutas)36έ  

Para Roberto Ramírez, el caso de Orito bien podría ejemplificar el imaginario estatal frente a una 

Amazonía colombiana que ha de generar recursos materiales a la nación, además de solucionar con 

su extensión problemas de tipo territorial originados en localidades donde la presión sobre la tierra 

ha sido mayor desde la época de la Colonia. ά9ƴ Ŝƭ Ŏŀǎƻ ŘŜ hǊƛǘƻ ǎŜ ƻōǘǳǾƛŜǊƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǊŜŎǳǊǎƻǎ 

energéticos y se contribuyó a solucionar el problema de descomposición social de resguardos 

indígenas y minifundios campesinos del departamento de Nariño; sin embargo, los efectos sociales y 

ambientales que se produjeron en la zona de extracción petrolera se han convertido en una fuente 

de conflictividad social, al tiempo que los recursos se han ido agotando y se han producido efectos 

ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜǎ ŎƻƴǘǊŀǇǊƻŘǳŎŜƴǘŜǎέ37.  

A la par que los nuevos poblados del Putumayo ayudaron a descongestionar la presión sobre el 

territorio en otros departamentos38y entregaron empleo a una masa de población aventurera que, 

sin garantías ni ataduras en sus lugares de origen, emprendió camino hacia la selva amazónica; la 

explotación petrolera del Putumayo espoleó la creación de poblados caracterizados por la 

informalidad laboral, y la dependencia de un auge económico evanescente.  

Ante la declinación del boom petrolero, algunos colonos procedieron con la conquista de territorio 

rural desarrollando economías campesinas para la subsistencia e implantando la deforestación de 

la selva39. Una masa poblacional inestable se había creado en la zona a la espera de su integración a 

un sistema productivo que garantizase su existencia. En adelante, esta amalgama de habitantes 

diversos se verían asociados a la siembra de marihuana y, posteriormente, al cultivo de la coca, 

fenómeno que se explicó en la segunda parte de esta investigación.   

Igualmente la llegada de esta población, produjo el más fuerte golpe  a las comunidades indígenas 

del Putumayo. Para estas comunidades la historia se partió en dos con la llegada de los colonos. Las 

                                                             
35 Ramírez, 2011. 
36 Lucena 1977 
37

 Ramírez, 2011. 
38 9ƴ Ŝƭ Ŏŀǎƻ ŘŜ bŀǊƛƷƻΣ ƭŀ ŎǊƛǎƛǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŀǎƻŎƛŀŘŀ ŀ άƭŀ ƛƴǎǳŦƛŎƛŜƴŎƛŀ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛǾŀ ŘŜƭ ƳƛƴƛŦǳƴŘƛƻ ȅ ŀ ƭŀ ŘƛǎƻƭǳŎƛƽƴ ŘŜ ǊŜǎguardos indígenas en la 
ǊŜƎƛƽƴ ŀƴŘƛƴŀέΦ όwŀƳƝǊŜȊΣ нлммύ   
39 Ramírez, 2011 
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narraciones históricas de todos los pueblos indígenas son coincidentes en dividir la historia de sus 

pueblos en dos antes de los colonos y después de estos. Un caso destacable es lo ocurrido con el 

Pueblo Siona, que ha sido uno de los más golpeados por la llegada de los foráneos, su lengua, el 

nombre de sus ríos, quebradas y zonas han sido cambiados por el lenguaje que trajeron los colonos.    

Hoy, después de décadas de explotación petrolera, y con ella la contaminación ambiental, hídrica y de 

suelos, sumado a los atentados contra la infraestructura petrolera, como se pudo apreciar en la primera 

parte de esta investigación, se acrecienta la violación sistemática de los derechos humanos, denunciada 

insistentemente desde el año 2006, por las organizaciones sociales a través de sendos comunicados a la 

opinión pública40 

En todo caso a animadversión hacia la explotación petrolera para importan poco a las autoridades 

locales y empresas petroleras, las zonas de explotación se siguen entregando a un ritmo 

importante. Las principales empresas son: VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S.A.S y 

AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITADA, en el municipio de Puerto Asís y GRANTIERRA 

ENERGY COLOMBIA LTDA, en el municipio de Villagarzón.  

Estas compañías continúan abriendo pozos de manera incesante, violando el derecho fundamental 

a la consulta previa con los pueblos indígenas, cooptando lideres para aplacar la inconformidad de 

algunas comunidades, generando escasos empleos de salarios indignos, haciendo señalamientos 

contra dirigentes y contaminando todas las fuentes hídricas de las cuales toman agua las 

poblaciones rurales y los caseríos del Putumayo, afectando los humedales y el ambiente , con la 

complicidad de CORPOAMAZONIA y el Ministerio del Medio Ambiente.  

El siguiente cuadro refleja la cantidad de compañías petroleras que hacen presencia en putumayo, 

por municipio: 

                                                             
40 Ver en anexos 

MUNICIPIOS OPERADORA TIPO DE AREA 

PUERTO ASÍS AMERISUR EXPLORACION 
COLOMBIA LIMITADA 

AREA EN 
PRODUCCION 

Villa Garzón EMERALD ENERGY PLC 
SUCURSAL COLOMBIA 

AREA EN 
PRODUCCION 

Villa Garzón-Mocoa-Puerto 
Leguizamón 

AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 

AREA DISPONIBLE 

Orito AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 

AREA DISPONIBLE 

PUERTO ASÍS AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 

AREA DISPONIBLE 

PUERTO LEGUIZAMÓN AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 

AREA DISPONIBLE 

Mocoa AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 

AREA DISPONIBLE 

SAN MIGUEL-ORITO ECOPETROL S.A. AREA EN 
PRODUCCION 



50 
 

Orito-Puerto Caicedo ECOPETROL S.A. AREA EN 
PRODUCCION 

SAN MIGUEL-ORIT ECOPETROL S.A. AREA EN 
PRODUCCION 

SAN MIGUEL-VALLE DEL GUAMEZ ECOPETROL S.A. AREA EN 
PRODUCCION 

PUERTO CAICEDO-PUERTO ASÍS ECOPETROL S.A. AREA EN 
PRODUCCION 

PUERTO CAICEDO-PUERTO ASÍS ECOPETROL S.A. AREA EN 
PRODUCCION 

ORITO-VALLE DEL GUAMEZ PETROMINERALES 
COLOMBIA LTD SUCURSAL 
COLOMBIA 

AREA EN 
EXPLORACION 

Puerto Guzman PACIFIC STRATUS ENERGY 
COLOMBIA CORP 

AREA EN 
EXPLORACION 

Villa Garzón-Puerto Guzman EMERALD ENERGY PLC 
SUCURSAL COLOMBIA 

AREA EN 
EXPLORACION 

PUERTO ASÍS VETRA EXPLORACION Y 
PRODUCCION COLOMBIA 
S.A.S 

AREA EN 
EXPLORACION 

PUERTO ASÍS VETRA EXPLORACION Y 
PRODUCCION COLOMBIA 
S.A.S 

AREA EN 
EXPLORACION 

SAN MIGUEL-ORITO GRANTIERRA ENERGY 
COLOMBIA LTD 

AREA EN 
EXPLORACION 

Orito GRANTIERRA ENERGY 
COLOMBIA LTD 

AREA EN 
EXPLORACION 

Puerto Guzman PACIFIC STRATUS ENERGY 
COLOMBIA CORP 

AREA EN 
EXPLORACION 

Puerto Guzman VAST EXPLORATION INC AREA EN 
EXPLORACION 

PUERTO ASÍS-PUERTO GUZMAN META PETROLEUM CORP AREA EN 
EXPLORACION 

Villagarzón-Orito GRANTIERRA ENERGY 
COLOMBIA LTD 

AREA EN 
EXPLORACION 

PUERTO ASÍS VETRA EXPLORACION Y 
PRODUCCION COLOMBIA 
S.A.S 

AREA EN 
EXPLORACION 

SAN MIGUEL-VALLE DEL GUAMEZ PETRO CARIBEAN 
RESOURCES LTD 

AREA EN 
EXPLORACION 

SAN MIGUEL-VALLE DEL GUAMEZ PETRO CARIBEAN 
RESOURCES LTD 

AREA EN 
EXPLORACION 

PUERTO ASÍS CONSORCIO AMERISUR 
PLUSPETROL 

AREA EN 
EXPLORACION 

ORITO-VALLE DEL GUAMEZ PETROLEOS 
SUDAMERICANOS 

AREA EN 
EXPLORACION 
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En este punto vale la pena destacar tres asuntos con referencia al tema petrolero. El primero tiene 

que ver con los conflictos por el uso del suelo que se presentan cerca de donde existen pozos 

petroleros, la gran mayoría de las tierra en el Putumayo no tienen títulos de propiedad sino que son 

posesión, además por ley 5 kilómetros alrededor de donde hay un pozo, no se puede titular por lo 

que acceder a créditos agrarios, o el título de propiedad es casi que imposible. Desde ese punto de 

vista los campesinos rechazan la llegada de compañías petroleras.  

En segundo lugar, si bien la mayoría de la tierra se encuentra en disposición, esto no significa que 

no exista un comercio con la misma. La llegada de compañías petroleras ha traído el incremento de 

población flotante, lo que ha llevado a un incremento del precio de la tierra. Adicionalmente la 

expectativa por la llegada de estas compañías ha traído un aumento de los conflictos por linderos 

entre campesinos, ya que muchos campesinos intentan ponerle cerco a sus tierras e incluso 

expanden este cercamiento y los conflictos horizontales entre campesinos explotan. Esto se hace 

con la intención de buscar una indemnización por parte de las compañías petroleras. 

En tercer lugar, y como se verá más adelante, el rechazo al petróleo en algunas zonas del Putumayo 

no es porque se considere una actividad del todo negativa, la gran discusión por el contrario gira 

alrededor de las distribución de las ganancias, las poblaciones quieran participar en estas y desde su 

punto de vista, el petróleo no les ha significado un cambio positivo en su poder adquisitivo. Esto ha 

llevado a una competencia entre diferentes comunidades para quedar en una buena posición a la 

hora de la distribución de estos benéficos, con lo que los conflictos entre comunidades han venido 

incrementándose, a esto se le suma los temas de restitución de tierras, las posibilidades que se 

instauren una zona de reserva campesina adicional producto del proceso de paz en la Habana. 

Ahora bien, las petroleras no se han quedado, quietas frente a los atentados a la infraestructura 

petrolera, de hecho han tomada medidas para el transporte del crudo por Ecuador, mediante el 

oleoducto, así lo anuncio un medio de comunicación de ese país en el mes de agosto de este año: 

Agosto 23. Las empresas que firmaron contrato con Petroecuador son Amerisur, Ecopetrol, Petrominerales, Vetra, 

Southeast Investment Corporation, Pacific Stratus Energy, Grantierra, Petroleum Colombia y Petronova. 

Puerto Caicedo-Orito PETROLEOS DEL NORTE S.A. AREA EN 
EXPLORACION 

PUERTO LEGUIZAMÓN ECOPETROL S.A. 
 

AREA EN 
EXPLORACION 

PUERTO LEGUIZAMÓN GULFSANDS PETROLEUM 
PLC 
 

AREA EN 
EXPLORACION 

Mocoa-Puerto Guzman GRANTIERRA ENERGY 
COLOMBIA LTD 
 

AREA EN 
PRODUCCION 

Mocoa-Puerto Guzman GRANTIERRA ENERGY 
COLOMBIA LTD 
 

AREA EN 
PRODUCCION 
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Nueve empresas petroleras firmaron este viernes en Bogotá, un contrato para evacuar su crudo por el oleoducto San 

Miguel-Lago Agrio, en el norte ecuatoriano, con la estatal Petroecuador, responsable del transporte de petróleo en el 

Ecuador. 

Colombia tiene deficiencias de ductos para transportar el crudo que extrae del sur del Putumayo; por ello han visto la 

necesidad de usar el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que tiene una capacidad de transporte de 450.000 barriles 

diarios, pero que hoy solo utiliza 130.000 barriles para evacuar el hidrocarburo por este sistema 

Así mismo vale la pena tener en cuenta que la producción de petróleo subió en el presente año, 

quizá la más alta de las últimas décadas, Lo que hace algunos años parecía impensable se volvió 

realidad. El Putumayo, hace cuatro años era el séptimo productor de petróleo en el país subió al 

sexto puesto, superó al Huila y a la vez incrementó sus niveles de extracción de crudo de 27.874 

barriles por día calendario (bpdc) en 2009 a 44.882 este año, un 61 por ciento. 

El Putumayo, viene acrecentando su producción de hidrocarburos año tras año de la siguiente 

manera: 27.874 bpdc (2009); 35.636 barriles en 2010; 36.770 barriles en 2011; 35.055 barriles el 

año pasado; y un salto de casi 10.000 barriles por día en el primer trimestre de este año: 44.882 

bpdc. 

En el periodo de estudio pasó de una participación, a nivel nacional, del cuatro por ciento al 4,4 por 

ciento en la extracción de crudo. El Meta, por ejemplo, hace cuatro años producía el 34% del 

petróleo del país y en estos momentos es la zona más promisoria con el 51,4 por ciento.41 

Por otro lado además de la impunidad que envuelve los casos denunciados de homicidios, 

masacres, desplazamientos forzados masivos, desapariciones forzadas, acuerdos incumplidos y 

demás crímenes de estado, el pueblo putumayense enfrenta casos de extinción de dominio de 

pequeñas parcelas de propiedad de campesinos, el despojo territorial que las empresas petroleras 

ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ άƭŜƎŀƭέ ǾƛŜƴŜ ƘŀŎƛŜƴŘƻ ǇƻǊǉǳŜ ǇƻǊ ƭŜȅ ǎƻƴ ŘǳŜƷŀǎ ȅ ǎŜƷƻǊas de cinco kilómetros a la 

redonda de cada pozo petrolero, según la ley 160 de 1994, igualmente el actual gobierno de la 

prosperidad, ha declarado al Putumayo, como de implementación de la locomotora minera, 

entregando este territorio amazónico de manera inconsulta a las multinacionales a través de 

contratos y concesiones mineras para la explotación de oro y cobre a la como está ocurriendo con 

ANGLO GOLD, en el Alto Putumayo y la reserva natural de los Churumbelos en el municipio de 

Mocoa, territorio ancestral de los Pueblos Indígenas Inga y Kamentsá. 

 

 

 

 

 

                                                             
41 http://miputumayo.com.co/2013/06/11/putumayo-supero-al-huila-en-produccion-de-petroleo/ 

http://miputumayo.com.co/2013/06/11/putumayo-supero-al-huila-en-produccion-de-petroleo/
http://miputumayo.com.co/2013/06/11/putumayo-supero-al-huila-en-produccion-de-petroleo/
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4. CUARTA PARTE 
 

4.1. CONFLICTO ARMADO Y SOCIAL EN EL BAJO PUTUMAYO. 
 

Con el objetivo de hacer un análisis más profundo sobre las dinámicas sociales, políticas y de 
seguridad en el bajo putumayo, a partir de procesos de extracción minero, petrolera y energética y 
su impacto en los derechos humanos, vamos a contextualizar de manera general lo que ocurre en 
los 4 municipios (Puerto Leguizamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez y San Miguel) objeto de la 
presente investigación, para finalmente en la quinta o ultima parte de este informe hacer 
recomendaciones de cómo mitigar estos impactos en uno de los municipios.   

 
Según el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH para el año 2007: 
 
ά9ƭ ǇŀƴƻǊŀƳŀ ǊŜŎƛŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴŎƛŀ Ŝƴ ŜǎǘŜ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ǎŜ ǾŜ ŀƎǊŀǾŀŘƻ ǇƻǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜƭ ƳƛǎƳƻΣ Ŝƭ нлΦф҈ 
de la población residente en Putumayo es indígena. Según los cálculos de NBI del Dane, el 25.92% de la población 
urbana posee necesidades básicas insatisfechas, así como el 59.4% de la población rural; para un promedio 
departamental de necesidades básicas insatisfechas de 43.8%  

 
El departamento del Putumayo es una de las regiones de Colombia que ha registrado los más altos niveles de violencia 
en los últimos años como consecuencia de la disputa territorial entre grupos irregulares (Farc, autodefensas y 
recientemente la presencia de bandas emergentes vinculadas con el narcotráfico) conjugada con la ofensiva adelantada 
por la Fuerza Pública para mantener el orden constitucional, que se vio reflejado en un incremento en las muertes en 
combate.  
 
Como resultado de ello, el departamento registró un aumento significativo del homicidio (40%) entre 2003 y 2006, al 
pasar de 273 en el primer año a 381 en el segundo, lo que se tradujo en el aumento de 24 puntos de la tasa de 
homicidio por cien mil habitantes (hpch), es decir pasó de tener promedio de 75.8 en el año 2003 a tener una tasa de 
99.7 en el año 2006. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la tasa departamental siempre ha sido netamente 
superior al promedio nacional, siendo el año 2005 el de mayor registro entre 2003 y 2006 con un promedio en la tasa 
ŘŜ млсΦт ƘƻƳƛŎƛŘƛƻǎ ǇƻǊ ŎŀŘŀ ŎƛŜƴ Ƴƛƭ ƘŀōƛǘŀƴǘŜǎέΦ42  

 

En la zona rural del bajo Putumayo, las Farc en especial el frente 48 sigue controlando el negocio de 
la coca, mediante comisiones que cobra a los campesinos. Después de dos años de crisis entre 2000 
y 2012, el frente 48 ha logrado recuperar su fortaleza en el bajo Putumayo. 
 
De allí que sea entendible que todas las investigaciones que tienen los organismos del Estado y los 
gobiernos extranjeros, han logrado evidenciar y determinar que el Narcotráfico es la principal 
fuente de financiación de las organizaciones criminales al margen de la Ley, al igual que es 
necesario decir que también la clase política de esta región ha sido permeada por los dineros 
provenientes del narcotráfico en la financiación de las campañas y por ende razón fundamental 
para la agudización y existencia del conflicto Armado Interno en Colombia y por consiguiente en 
Putumayo. 
 
Cabe recordar que por primera vez el Putumayo fue fumigado en el año 1973, pero debido a los 
múltiples pronunciamientos por las entidades que protegían los recursos Naturales en la época 
como el Inderena, fue suspendida. De allí para acá hemos visto que en cada gobierno ha existido un 
compromiso con los Estados Unidos en combatir los narcocultivos por medio de la Aspersión Aérea 
o fumigación y erradicación manual forzada, de ésta forma y con miras a neutralizar la expansión de 

                                                             
42 Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República del 2007 
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ƭƻǎ ŎǳƭǘƛǾƻǎ ƴŀŎŜ ŜƴǘƻƴŎŜǎ ά9ƭ tƭŀƴ /ƻƭƻƳōƛŀέ con todas sus fases, el cual ha sido muy cuestionado 
por las comunidades, analistas y ONG Internacionales debido a magnitud de sus efectos 
perjudiciales en todos sus campos que produce, como se vio en la segunda parte de esta 
investigación. 
 

4.1.1. PARAMILITARISMO 
 
La estrategia paramilitar antes y durante la aplicación del Plan Colombia y Patriota, entre los años 
1997 Y 2005 se expresa con el control en los corregimientos El Placer donde se halla la base de 
entrenamiento y operaciones del BCB, el caserío El Tigre y La Esmeralda, en el Valle del Guamuéz, el 
área urbana del municipio de Orito, Puerto Asís y Puerto Caicedo realizando recorridos de control y 
sometimiento de los pobladores a sus normas.  
 
Según la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía: 

 
[ƻǎ ǇŀǊŀƳƛƭƛǘŀǊŜǎ ƛƴƎǊŜǎŀǊƻƴ ŀƭ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ tǳǘǳƳŀȅƻ άwŜŎƛōƝŀƴ ŀǊƳŀǎ ŘŜƭ ¦Ǌŀōł ŀƴǘƛƻǉǳŜƷƻ ȅ ŘŜƭ 9ŎǳŀŘƻǊ ǇŀǊŀ 
sus 800 ƘƻƳōǊŜǎ ǉǳŜ ǘǳǾƻ Ŝƭ ŦǊŜƴǘŜ ǎǳǊ Ŝƴ Ŝƭ tǳǘǳƳŀȅƻέ 
 
Los paramilitares que llegaron al Putumayo en 1997, primero estuvieron a cargo de los hermanos Carlos y Vicente 
/ŀǎǘŀƷƻ ȅ ƭǳŜƎƻ ŘŜƭ ƴŀǊŎƻǘǊŀŦƛŎŀƴǘŜ /ŀǊƭƻǎ aŀǊƛƻ WƛƳŞƴŜȊ ŀƭƛŀǎ ΨaŀŎŀŎƻΩΦ [ŀ CƛǎŎŀƭƝŀ ƭƻƎǊƽ ǊŜŎƻnstruir la historia de este 
bloque, que en su lucha por controlar el negocio del narcotráfico asesinó a 2.500 personas en el suroeste del país. 
 
Los paramilitares del frente sur del Putumayo asesinaron a por lo menos 2.500 personas y dejaron 5.500 víctimas, 
según los registros de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Durante casi 10 años sembraron el terror en varios 
municipios del suroeste del país, bajo la excusa de combatir la guerrilla de la región pero que tenía como trasfondo el 
control del negocio del narcotráfico. 
 
La historia de este frente comenzó en 1997 durante la tercera cumbre de las autodefensas, cuando la Casa Castaño 
decidió que incursionarían en el Putumayo. A finales de ese año, los hermanos Carlos y Vicente Castaño enviaron desde 
el ¦Ǌŀōł ŀ wŀŦŀŜƭ !ƴǘƻƴƛƻ [ƻƴŘƻƷƻ WŀǊŀƳƛƭƭƻ ŀƭƛŀǎ ΨwŀŦŀ tǳǘǳƳŀȅƻΩ ȅ ŀ нл ƘƻƳōǊŜǎ Ƴłǎ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ǎŜ ƛƴǎǘŀƭŀǊŀƴ Ŝƴ 
Puerto Asís. 
 
[ƻ ƘƛŎƛŜǊƻƴ ǇǊƛƳŜǊƻ Ŝƴ ƭŀ ƘŀŎƛŜƴŘŀ ±ƛƭƭŀ {ŀƴŘǊŀ ȅ Ŝƴ ƭŀ ŦƛƴŎŀ {ŀƴǘŀ /ƭŀǊŀ ƭƭŀƳŀŘŀ ǇƻǊ ƭƻǎ ǇŀǊŀƳƛƭƛǘŀǊŜǎ ŎƻƳƻ Ψ[ŀ .ƻƭŀΩΣ 
ubicadas a poŎƻǎ ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ƭŀ ōŀǎŜ ƳƛƭƛǘŀǊ ŘŜƭ ƳǳƴƛŎƛǇƛƻΦ !ƭƭƝ ΨwŀŦŀ tǳǘǳƳŀȅƻΩ ǊŜŎƛōƝŀ ŀ ƭƻǎ ǇŀǊŀƳƛƭƛǘŀǊŜǎ ǉǳŜ ƭƻǎ 
/ŀǎǘŀƷƻ ŜƴǾƛŀōŀƴ ŘŜǎŘŜ {ŀƴ tŜŘǊƻ ŘŜ ¦Ǌŀōł ό!ƴǘƛƻǉǳƛŀύΣ ŘŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ǊŜŎƛōƛǊ ŜƴǘǊŜƴŀƳƛŜƴǘƻ ƳƛƭƛǘŀǊΦ [ƻǎ ΨǇŀǊŀǎΩ ǇǊƛƳŜǊƻ 
ƭƭŜƎŀōŀƴ ŀ /ŀƭƛΣ ŘƻƴŘŜ ŀƭƛŀǎ Ψ!ǊŀƷŀΩ los recibía para enviarlos a Puerto Asís. 
 
En 1998, el grupo paramilitar comenzó a delinquir en zona rural de Puerto Asís desde el kilómetro cinco al nueve, así 
ŎƻƳƻ Ŝƴ ƭŀǎ ǾŜǊŜŘŀǎ [ŀ 5ŀƴǘŀΣ 9ƭ #Ǝǳƛƭŀ ȅ vǳƛǊƛƭƝΦ 9ƭ ŎƻƳŀƴŘŀƴǘŜ ƎŜƴŜǊŀƭ ŜǊŀ ΨwŀŦŀ tǳǘǳƳŀȅƻΩΣ ǎu segundo era William 
5ŀƴƛƭƻ /ŀǊǾŀƧŀƭ DƽƳŜȊ ŀƭƛŀǎ Ψ5ŀƴƛŜƭΩ ȅ Ŝƭ ŎƻƳŀƴŘŀƴǘŜ ƳƛƭƛǘŀǊ ŜǊŀ CǊŜŘȅ !ƭŜȄƛǎ wƛǾŜǊŀ ŀƭƛŀǎ Ψ/ŀƳƛƭƻΩΦ /ƻƴ ǳƴ ƎǊǳǇƻ ŘŜ млл 
hombres armados, el bautizo de fuego del frente Sur del Putumayo fue el 7 de noviembre de 1999, cuando 
incursionaron en La Dorada, cabecera municipal de San Miguel, y en El Placer, inspección del Valle del Guamuez. 
 
Ese día los paramilitares se dividieron en dos grupos, El Cazador y El Destructor, para tomarse los dos pueblos. Después 
de sostener combates con la guerrilla, no se instalaron en La Dorada pero sí lo hicieron en El Placer, tras cometer una 
ƳŀǎŀŎǊŜΦ 9ƭ ŦǊŜƴǘŜ ŘƛǎǇǳǎƻ ŘŜ ǳƴ ƎǊǳǇƻ ŘŜ ΨǳǊōŀƴƻǎΩ ǉǳŜ ŘŜƭƛƴǉǳƛƽ Ŝƴ [ŀ IƻǊƳƛƎŀ όŎŀōŜŎŜǊŀ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŜƭ ±ŀƭƭŜ ŘŜƭ 
Guamuez), y de otro que lo hizo en las veredas de El Placer como La Esmeralda, Los Venados, Las Brisas, San Isidro, 
Costa Rica, El Bañadero, Las Vegas, Los Ángeles y Puerto Amor, donde instalaron una base militar. 
 
/ƻƴ ƭŀ ƭƭŜƎŀŘŀ ŘŜ ŀƭƛŀǎ ΨфлΩ ŎƻƳƻ ƴǳŜǾƻ ŎƻƳŀƴŘŀƴǘŜ ƳƛƭƛǘŀǊ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŀΣ ƭƻǎ ǇŀǊŀƳƛƭƛǘŀǊŜǎ ƛƴǘŜƴǘaron tomarse La Dorada 
y el 21 de septiembre de 2000 se quedaron allí, después de cometer otra masacre. De forma paralela, a finales de ese 
ŀƷƻ ǎŜ ǘƻƳŀǊƻƴ tǳŜǊǘƻ /ŀƛŎŜŘƻΣ ƛƴǎǘŀƭŀǊƻƴ ǳƴ ƎǊǳǇƻ ΨǳǊōŀƴƻΩ Ŝƴ ±ƛƭƭŀƎŀǊȊƽƴ ȅ ŀ ŎŀǊƎƻ ŘŜ ƻǘǊƻ ŎƻƳŀƴŘŀƴǘŜΣ ŎƻƴƻŎƛŘƻ 
coƴ Ŝƭ ŀƭƛŀǎ Ψ9ƭ tǊƛƳƻΩΣ ƛƴŎǳǊǎƛƻƴŀǊƻƴ Ŝƴ 9ƭ ¢ƛƎǊŜΣ ƻǘǊƻ ƳǳƴƛŎƛǇƛƻ ŘƻƴŘŜ ȅŀ ƘŀōƝŀƴ ŎƻƳŜǘƛŘƻ ƻǘǊŀ ƳŀǎŀŎǊŜΦ 
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Para ese año, los paramilitares ya delinquían en Puerto Asís, El Placer, La Dorada, El Tigre, Santa Ana y Orito. Hasta 2001 
Ψƭŀǎ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎΩ ŘŜƭ ŦǊŜƴǘŜ se basaron en las órdenes de la Casa Castaño que, según lo investigado por la Fiscalía 27 de 
Justicia y Paz, se caracterizaron por la desaparición y el desplazamiento forzado. En el Putumayo, no sólo los 
guerrilleros fueron declarados objetivo militar, sino también mujeres, madres e hijas de las víctimas. 
 
La Casa Castaño ordenó como técnicas de desaparición el desmembramiento y arrojar los cuerpos al río Putumayo. 
Igual como sucedió en otras zonas del país, los paramilitares del Putumayo también escondieron a sus víctimas en fosas 
comunes y llegaron a los pueblos con lista en mano para asesinar a los presuntos colaborares de la guerrilla. Las 
masacres fueron cometidas en plaza pública, a diferente hora y en presencia de niños. 
 
Según los relatos de varios dŜǎƳƻǾƛƭƛȊŀŘƻǎΣ ƭƻǎ ǇŀǊŀƳƛƭƛǘŀǊŜǎ ŦǳŜǊƻƴ Ψƭŀ ƭŜȅ ȅ Ŝƭ ƻǊŘŜƴΩ Ŝƴ Ŝǎǘŀ Ȋƻƴŀ ŘŜƭ ǇŀƝǎ ŀƴǘŜ ƭŀ 
ausencia de la fuerza pública. El frente fijó reglas y castigos para la población civil, que iban desde barrer una calle hasta 
la muerte para los acusados de ser violadores, ladrones o consumidores de drogas. 
 
!ǳƴǉǳŜ Ŝƭ ƴŀǊŎƻǘǊŀŦƛŎŀƴǘŜ /ŀǊƭƻǎ aŀǊƛƻ WƛƳŞƴŜȊ ŀƭƛŀǎ ΨaŀŎŀŎƻΩΣ ŜȄǘǊŀŘƛǘŀŘƻ ȅ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ŜȄ ƧŜŦŜǎ ǇŀǊŀƳƛƭƛǘŀǊŜǎ ŘŜƭ 
Bloque Central Bolívar, ha negado en versión su vínculo con este frente, el despacho 27 de Justicia y Paz considera que 
Ŝǎŀ ǾŜǊǎƛƽƴ ƴƻ Ŝǎ ŎǊŜƝōƭŜ ǇƻǊǉǳŜ άǘŜƴŜƳƻǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƻƴŜǎ Ŝ ƛƴŘƛŎƛƻǎ ŘŜ ǉǳŜ WƛƳŞƴŜȊ ŎƻƳǇǊƽ ƭŀ ŦǊŀƴǉǳƛŎƛŀ ŘŜ ŜǎǘŜ 
ōƭƻǉǳŜ Ŝƴ нллнέΦ 
 
Además de un video del 15 de mayo de 2003 en el que durante una reunión del frente aparece la bandera del BCB, de 
imágenes en las que los integrantes aparecen identificados con brazaletes de ese bloque y de las versiones en las que 
algunos desmovilizados aseguran que los comandantes les decían que dependían de ese bloque, la Fiscalía soporta su 
argumŜƴǘƻ Ŝƴ ǳƴ ŎŀǇƝǘǳƭƻ ŘŜƭ ƭƛōǊƻ ŜǎŎǊƛǘƻ ǇƻǊ ƭƻǎ ŜȄ ƧŜŦŜǎ ŘŜƭ ./.Σ ΨaŀŎŀŎƻΩΣ ΨWǳƭƛłƴ .ƻƭƝǾŀǊΩΣ Ψtŀōƭƻ {ŜǾƛƭƭŀƴƻΩ ȅ Ψ9ǊƴŜǎǘƻ 
.łŜȊΩΦ 
άΧŜƴ bŀǊƛƷƻΣ /ŀǉǳŜǘł ȅ tǳǘǳƳŀȅƻΣ ƭŀ ǎǳōǾŜǊǎƛƽƴ ƳŀǊȄƛǎǘŀΣ ŀƴŎƭŀŘŀ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ ǊŜƎƛƽƴΣ ŎŜŘƛƽ ŎƻǊǊŜŘƻǊŜǎ ȅ 
espacios estratégicos a las tropas de las Autodefensas Campesinas del BCB, cuyo dominio creciente en las extensas 
Ȋƻƴŀǎ ŘŜƭ ǎǳǊ ŘŜƭ ǇŀƝǎ Ƙŀ ǇǳŜǎǘƻ Ŝƴ ŀǇǊƛŜǘƻǎ ƭŀ ǇŀǊŀŘƛǎƝŀŎŀ ȅ ƭŀǊƎŀ ǇŀǎŀƴǘƝŀ ǾŀŎŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ ¢ƛǊƻŦƛƧƻέΣ ƛƴŘƛŎŀ ǳƴ ŀǇŀǊǘŜ ŘŜƭ 
libro. 
 
Según lo documentado por ƭŀ CƛǎŎŀƭƝŀΣ ŀ ŦƛƴŀƭŜǎ ŘŜ нллм ΨwŀŦŀ tǳǘǳƳŀȅƻΩ ŜȄǇǊŜǎƽ ǳƴŀ ƛƴŎƻƴŦƻǊƳƛŘŀŘ ǉǳŜ ǘŜƴƝŀ Ŏƻƴ 
±ƛŎŜƴǘŜ /ŀǎǘŀƷƻ ȅ ŘƛƧƻ ǉǳŜ ƛōŀ ŀ ōǳǎŎŀǊ ƻǘǊƻ ΨǇŀŘǊƛƴƻΩΦ !ǳƴǉǳŜ ŀƭ ǇŀǊŜŎŜǊ Ƙǳōƻ ŀŎŜǊŎŀƳƛŜƴǘƻǎ ŜƴǘǊŜ Ŝƭ ƧŜŦŜ ȅ ǎǳ 
subalterno, a partir de 2002 el frente Sur del Putumayo ŎƻƳŜƴȊƽ ŀ ŘŜǇŜƴŘŜǊ ŘŜ ŀƭƛŀǎ ΨaŀŎŀŎƻΩ ŘŜƭ ./.Σ ȅ ƴƻ ŘŜ ƭŀ /ŀǎŀ 
Castaño. 
 
!ǳƴǉǳŜ Ŝƭ ƧŜŦŜ ǎŜƎǳƝŀ ǎƛŜƴŘƻ ΨwŀŦŀ tǳǘǳƳŀȅƻΩ ȅ ǎǳ ǎŜƎǳƴŘƻ ŀƭƛŀǎ Ψ5ŀƴƛŜƭΩΣ Ψƭŀǎ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎΩ ŘŜƭ ŦǊŜƴǘŜ ŎŀƳōƛŀǊƻƴ ȅ ƭƻǎ 
paramilitares de esa zona, además de combatir a la guerrilla, se dedicaron más a actividades relacionadas con el 
ƴŀǊŎƻǘǊłŦƛŎƻ ŎƻƳƻ Ŝƭ ŎǳƛŘŀŘƻ ŘŜ ƭƻǎ ΨŎǊƛǎǘŀƭƛȊŀŘŜǊƻǎΩΣ Ŝƭ ŎƻōǊƻ ŘŜƭ ƎǊŀƳŀƧŜ ȅ Ŝƭ ŎǳƛŘŀŘƻ ŘŜ ƭƻǎ ŎŀƳƛƻƴŜǎ ǉǳŜ 
ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀōŀƴ ƭŀ ŘǊƻƎŀ Ƙŀǎǘŀ ƭŀ ŦǊƻƴǘŜǊŀ Ŏƻƴ 9ŎǳŀŘƻǊΦ [ƻǎ ΨǇŀǊŀǎΩ ŀŘŜƳłǎ ǳǘƛƭƛȊŀǊƻƴ Ŝƭ ǎŜŎǳŜǎǘǊƻ ŎƻƳƻ medio de 
financiación y cambiaron también su estrategia de desaparición de las víctimas, por la de abandonar los cuerpos en los 
lugares donde cometían los crímenes. 
 
En el frente el tope de hombres llegó como máximo a 800 hombres, aunque estos eran rotados a otros bloques. Para la 
ŞǇƻŎŀ Ŝƴ ǉǳŜ Ŝƭ ΨwŀŦŀ tǳǘǳƳŀȅƻΩ ǘǳǾƻ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀǎ Ŏƻƴ ƭƻǎ /ŀǎǘŀƷƻΣ ŀƭƎǳƴƻǎ ŘŜǎƳƻǾƛƭƛȊŀŘƻǎ Ƙŀƴ ŎƻƴǘŀŘƻ ǉǳŜ ƳǳŎƘƻǎ ŘŜ 
los hombres que pertenecieron a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) salieron del Putumayo por 
miedo a que fueran asesinados por su propio jefe, como represalia al problema con los Castaño. 
 
9ƭ т ŘŜ ŘƛŎƛŜƳōǊŜ ŘŜ нллп ŀƭƛŀǎ ΨwŀŦŀ tǳǘǳƳŀȅƻΩ ŦǳŜ ŀǎŜǎƛƴŀŘƻ Ŝƴ aŜŘŜƭƭƝƴ ǇƻǊ ǳƴƻ ŘŜ ǎǳǎ ƘƻƳōǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛŀƴȊŀΣ ŀƭƛŀǎ 
Ψ¢ŀǘƻΩΣ ŀƭ ǇŀǊŜŎŜǊ ǇƻǊ ǘŜƳŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻǎ Ŏƻƴ el narcotráfico. Tras el asesinato del jefe paramilitar, William Danilo 
/ŀǊǾŀƧŀƭ DƽƳŜȊ ŀƭƛŀǎ Ψ5ŀƴƛŜƭΩ ŀǎǳƳƛƽ ƭŀ ƧŜŦŀǘǳǊŀΣ ȅ ŎƻƳƻ ŎƻƳŀƴŘŀƴǘŜ ƳƛƭƛǘŀǊ ƭƻ ƘƛȊƻ !ǊƴƻƭŦƻ {ŀƴǘŀƳŀǊƝŀ DŀƭƛƴŘƻ ŀƭƛŀǎ 
ΨtƛǇŀΩΣ ǉǳŜ ŦǳŜ ŎŀǇǘǳǊŀŘƻ Ŝƴ {ƻŀŎƘŀ Ŝƴ ŦŜōǊŜǊƻ ŘŜ нлмл ȅ ǉǳŜ ǎƻƭƛŎitó ser aceptado como postulado a la Ley de Justicia 
y Paz. 
 
El frente Sur Putumayo del BCB se desmovilizó el 1 de marzo de 2006 en la vereda La Esperanza, corregimiento de 
Santa Ana en el municipio de Puerto Asís. Según el acta de desmovilización, el grupo se entregó al mando de Carlos 
aŀǊƛƻ WƛƳŞƴŜȊ ŀƭƛŀǎ ΨaŀŎŀŎƻΩ ȅ ŜƴǘǊŜƎƽ нфн ŀǊƳŀǎΣ ŜƴǘǊŜ Ŝƭƭŀǎ ŦǳǎƛƭŜǎΣ ŜǎŎƻǇŜǘŀǎΣ ŎŀǊŀōƛƴŀǎΣ ǇƛǎǘƻƭŀǎΣ ǊŜǾƽƭǾŜǊŜǎΣ 
ametralladoras y lanzagranadas, además de 421 granadas y 33.592 municiones. 
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El despacho 27 de Justicia y Paz tiene a su cargo 26 desmovilizados de este frente, de los cuales 15 
están rindiendo versión libre. Para esta unidad, será clave que el Gobierno postule a la Ley de 
WǳǎǘƛŎƛŀ ȅ tŀȊ ŀ ŀƭƛŀǎ ΨtƛǇŀΩΣ ǉǳƛŜƴ ŎƻƳƻ ƧŜŦŜ ƳƛƭƛǘŀǊ ǘƛŜƴŜ ǇƻǊ ŜǎŎƭŀǊŜŎŜǊ нΦрлл ŎǊƝƳŜƴŜǎ en la región. 
¢ŀƳōƛŞƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ǳǊƎŜƴǘŜ ƭŀ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ ŀƭƛŀǎ Ψ5ŀƴƛŜƭΩ ǉǳƛŜƴΣ ǇŜǎŜ ŀ ŘŜǎƳƻǾƛƭƛȊŀǊǎŜ ŎƻƳƻ 
patrullero en el nordeste antioqueño, fue uno de los principales jefes paramilitares de este frente y 
se encuentra prófugo de la justicia. 

 
Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz ς Indepaz, el grupo de paramilitares 
denominado rastrojos hace presencia en el Bajo Putumayo,  

 

 

Acorde a lo anterior podemos decir que la llegada de los Rastrojo y Urabeños, se dio a finales del 
2010, pese a que la policía nacional, niega su presencia como lo hizo en los medios de 
comunicación de a finales del año 20012: 

En la actualidad, es real su presencia, independientemente del nombre que adopten, como se 
puede demostrar mediante el siguiente comunicado difundido el pasado 23 de agosto de 2013, en 
el marco de Paro Agrario, comunicado que se rego por el bajo putumayo, en especial Puerto Asís: 

 

 

COMUNICADO 

 άPor medio de la presente le extendemos un cordial saludo a ustedes así como también damos a conocer nuestra 

llegada al Putumayo, con el ánimo de no causar traumatismo entre ustedes que que es claro que algunos grupos 

ŘŜƭƛƴŎǳŜƴŎƛŀƭŜǎ ŘŜ ŜǎǘŜ aǳƴƛŎƛǇƛƻ Ƙŀƴ ǘƻƳŀŘƻ ƴǳŜǎǘǊƻ ƴƻƳōǊŜ Ψ¦ǊŀōŜƷƻǎΩΣ ǇŀǊŀ ŎƻƳŜǘŜǊ ŜȄǘƻǊǎƛƻƴŜǎΣ ŀǘǊŀŎƻǎ ȅ 

ŘŜƳłǎέΦ 

άtƻǊ ƳƻƳŜƴǘƻ ƘŀŎŜƳƻǎ ǎŀōŜǊƭŜǎ ǉǳŜ ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ acto seguido de este oficio quedará bajo nuestra responsabilidad en 

todo momento y circunstancia. Igualmente les informamos nuestros condicionamientos y les aclaramos que si no es 

ŀŎŀǘŀŘƻ ǘƻƳŀǊŜƳƻǎ ƳŜŘƛŘŀǎ Ŝƴ ǎǳ ŎƻƴǘǊŀέΣ ǊŜȊŀ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴΦ 

 ά! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜƭ но ŘŜ ŀƎƻǎǘƻ ŘŜƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŀƷƻ ǉǳŜŘŀ ǇǊƻƘƛōƛŘƻ Ŝƭ transporte de parrilleros después de las 11 pm. Toda 

persona que transite o comercialice insumos para la fabricación de base de coca tendrá que reportar ante el 

http://hsbnoticias.com/bbvernoticia.asp?ac=Panfleto-de-%E2%80%98Urabenos%E2%80%99-atemoriza-a-Puerto-Asis&WPLACA=67809
http://hsbnoticias.com/bbvernoticia.asp?ac=Panfleto-de-%E2%80%98Urabenos%E2%80%99-atemoriza-a-Puerto-Asis&WPLACA=67809
http://hsbnoticias.com/bbvernoticia.asp?ac=Panfleto-de-%E2%80%98Urabenos%E2%80%99-atemoriza-a-Puerto-Asis&WPLACA=67809













































































































































