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2. Ganader1a

Las pasturas dedicadas a 1a ganader1a para e1 afto de 1985, como se

puede observar en e1 cuadro No 1, era de 155.185 hectareas, es

decir, e1 87.9% del total de 1a superficie cosechada. De ~sta area

en pastos, e1 69.7% correspond1a a pastas mejorados y e1 30.7%

restante a pastas naturales (URPA 1985).

Can respecto a1 area total cu1tivada, e1 municipio que present6 una

mayor area de pastas fue Puerto Asis can e1 27.7%; seguidamente

estaban los municipios de Puerto Leguizamo (18.8%), Villagarz6n

(16.8%), Orito y Valle del Guamu's can 9.7% y Hocoa y Sibundoy can

8.9% y 8.7% respectivamente.

Begun los datos suministrados par 1a URPA (1985), e1 numero de

cabezas sostenidas par hectarea variaba segun 1a zona y los tipos

de pastas existentes. A nivel de pasturas mejoradas se presentaban

capacidades de carga que osci1aban entre 1 y 1.5 cabezas/has y en

pasturas naturales entre 0.5 y 1.8 cabezas/has. El Putumayo para
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1985 presentaba un promedio de capacidad de carga de 0.96%

cabezas/has. El municipio de Sibundoy (alto Putumayo) por au fuerte

orientaci6n lechera presentaba una capacidad de carga de 1.9

cabezas/has.

En conjunto, el Putumayo presentaba para 1985 aproximadamente

122.000 cabezas de ganado bovino y con relaci6n a las actividades

pecuarias menores, se registraba en la regi6n 25.000 procinos y

2.000 gallinas, siendo muy escasas las demas especies (PSP, 1989)

Es importante sefialar que durante el primer quinquenio de 108

ochenta, hubo una fuerte reducci6n del cr'dito agricola y un

sensible crecimiento del credito pecuario. Los campesinos empezaron

a reorientar los creditos agricolas hacia el cultivo de la coca y

paulatinamente las solicitudes de ·~-stos creditos fueron

disminuyendo (Corpos 1991:61). Durante este periodo al tiempo que

crecieron los ahorros bancarios (Corpos 1991), fueron creciendo las

inversiones pecuarias, espacio donde los propietarios de medianas

y grandes unidades agropecuarias del Putumayo lavababan los dineros

obtenidos del narco-cultivo.

Como hecho significativo, cabe seftalar que del monto total de

credito agropecuario para 1985, e]( 70.2% fue destinado a la
-;

actividad pecuaria, el 11.4% a las actividades agricolas y 81 otro

9.4% a otras actividades (cercas, etc). Las instituciones que

participaron en el credito fueron: La Caja Agraria, el Fondo
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Financiero Agropecuario, el Banco Ganadero y el Incora (Instituto

Colombiano de Reforma Agraria). Pese a que hubo un aumento del

85.9% del cr'dito agropecuario, el cr'dito agricola tuvo una

disminuci6n en la participaci6n presupuestaria del 12.1 al 11.4%

r- (URPA 1985).

JIll. BXPARSIOR DB LA COCA DURABTi iL PiRIODO 1985-1993.

SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRlCOLAS
EN PUTUMAYO 1993 (HAS)

CULTIVOS AREA PRODUCCION COSTOS PRBCIOS
SEMBRADA (Ton) PRODUCCIO PAGAOOS/
(Has) Ton.

Arroz 2.241 8.162 216.625 101.625
cacao 50 50 216.000 400.000
eaucho 192 38 129.600 160.000
eatia (Panelera) 1.054 3.220 446.240 207.247
Chontaduro 437 2.774 189.000 35.032
Frijol 174 77 4.518 628
Frutales* 161 0 0 0
Ha1z 13.011 27.671 138.036 99.214
Papa 59 245 1.238 174.500
Pifia 135 1.428 175.000 133.367
Plc1tano** 7.523 47.644 196.714 46.180
SOya 12 24 245.900 254.489
Tomate de arbol 31 391 469.350 150.000
Yuca 2.293 19.769 375.240 36.084
COCa 44.144 25.508 1.122.000 401.700.000

. - -

TOTAL 71.517
~~e: URPA:1993. Intorme prov1S10nal., co: ;>1a ae - ')

., j ,."
J

Frutales: caim:>s, Uva caimaron, Guayaba, cancharana, Guanabana, Lim6n y Naranja
conu.m.
** una pacha= 20Kg.

,.( ,

8i bien el cultivo de coca en un comienzo fue adoptado por los

campesinos del Putumayo con cierto tamor, paulatinamente fue

expandi'ndose y popularizc1ndose en la regi6n, principalmente en el
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medio y bajo Putumayo. Segun los datos suministrados por la URPA

(1993) -que tiene un cuantificacion no conservadora de la extension

de los cultivos de coea- en la actualidad el Putumayo tiene una

superficie sembrada de coca de 44.144 has3• Rsto significa que los

cUltivos de coca equivalen al 61.7% del total de la superficie

cosechada (Ver Cuadro No 2)4.

Comparando la superficie agricola cosechada en 1985 c2n la de 1993,
}

.,/ J, 1,')

encontramos que hubo un aumento de 234.4% (vet Cuadros 1 y 2) como

consecuencia de la difusion de los cultivos de coca y no por la

expansion de cultivos tradicionales. En efecto, si analizamos en

detalle este sorprendente crecimiento de la superficie agricola,

podemos observar que en 10 referente a cultivos de subsistencia

como son e1 maiz, el platano, el arroz, la yuca y la cafta panelera,

el aumento no ha sido significativo con respecto al total de

superficie cosechada.

Sin duda existen crecimientos sorprendentes en cultivos como el

arroz y la yuca que presentan tasas de 647% y 129.3%

respectivamente. Sin embargo, estas altas tasas de crecimiento se

explican no por la dimension de las hectareas que cubren sino por
/

que 0 bien se adoptaron tardiamente como en e1 caso del arroz 0

bien por que de nuevo se recupera la producci6n despues de haber

tenido una caida fuerte en aftos anteriores, que es e1 caso de la

yuca (ver Cuadro No 1). Con relaci6n a productos de subsistencia

clavas para la dieta alimenticia de la pob1aci6n putumayense, se
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nota una baja sensible en el pl'tano y en la cafta panelera, los

cuales reportan tasas de reducci6n de su superficie sembrada de

12.5% y 29.7% respectivamente. 81 unico cultivo que ha tenido un

crecimiento sostenido, perc no por ella significativo para un

per1odo de ocho afios, es el maiz que presenta una tasa de

crecimiento de 34.3%.

Bs importante anotar que en el medio Putumayo (municipios de Orito,

Puerto Asis y el valle del Guamues) la producci6n de coca ha side

de caracter eminentemente campesina. Bn esta area no se encuentran

grandes extensiones de tierra dedicadas al cUltivo de hoja de coca

y se procesa s6lo la pasta b4sica de cocaina. A raiz de la caida de

precios de la coca que hubo en el afto de 19825 el campesinado del

medio Putumayo, que no habia Bustituido el total de los cultiv08 de

subsistencia por la coca, comprendi6 1a importancia de mantener

concomitante con los cultivos de coca un determinado, aunque

pequefio, numero de hect'reas de pan coger6• En donde se encuentran

grandes y medianas unidades de tierra dedicadas al monocultivo de

1a coca es en e1 bajo Putumayo. Bn esta area se han asentado

grandes narcotraficantes dedicados al cultivo de la hoja de coca y

al procesamiento y comercia1izaci6n del clorhidrato de cocaina.

Las pocas unidades de tierra dedicadas al monocu1tivo de coca en el

medio Putumayo, son por 10 general de propietarios que llegaron a

la regi6n detr4s de 1a bonanza coquera. Muchos de ellos tenian

experiencia en el cultivo de la coca en el departamento del Oauca,
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otros son desempleados urbanos, que han decidido "ruralizarse tl y

adquirir entre cinco y diez hect4reas con el prop6sito de sembrar

coca. La esperanza que traen consigo es obtener un capital que les

permita emprender en un futuro no lejano un negocio particular en

sus ciudades natales.

IV. BFBCTOS SOCI O-BCOBOMICOS DB LA COCA.

; Con la coca se gener6 en el Putumayo una nueva corriente de

migrantes. Procedentes de diversas regiones de Colombia,

predominantemente de los departamentos de Narifto, Cauca, Huila y

Tolima, una heterogenea masa poblacional se desplaz6 en busqueda de

riqueza f4cil. Grupos de campesinos sin tierra, desemplead08

urbanos, comerciantes, prostitutas, estudiantes, entre otros, se

dieron cita en el Putumayo para integrarse al cu1tivo,

procesamiento y comercializaci6n de coca y/o a la dinamica regional

intensa que origin6 e1 narco-negocio .

Para el periodo 1973-1985 la poblaci6n putumayense creci6 en un

56.2%. De 67.336 habitantes registrados en el censo de 1973 se pas6

a 119.815 habitantes. Luego, con la generalizaci6n del cultivo a

partir del afto 85, la afluencia de personas a la regi6n continu6.

Para 81 periodo 1985-1993 el censo reporta una tasa de erecimiento

poblacional de 39.1%. Segl1n el censo poblaeional de 1993, e1

departamento del Putumayo tenia una poblaci6n de 166.679

habitantes.
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La presencia de estos nuevos grupos poblacionales no s6lo gener6

un crecimiento desorganizado de las principales cabeceras

municipales, sino que tuvo un significativo impacto cultural en los

campesinos. Segun Jaramillo (1989) con la presencia de esta

poblaci6n se introdujeron en el campesinado nuevos referentes

simb6licos y va16ricos. Bste impacto cultural tuvo lugar

fundamentalmente con el exceso de l~quidez que trajo consigo el

narco-cultivo.

Es importante sefialar que en niyngun momento estos excesos de

liquidez fueron invertidos por los campesinos en sus unidades

agropecuarias. Estos fuertes flujos de dinero lejos de constituirse

en capital, funcionaron y sigue funcionando como dinero atesorado

que se consume los fines de semana preferentemente en bares y

prost1bulos. Bste dinero atesorado es invertido adem's en prendas

de oro y art1culos suntuarios que sirven al campesino para adquirir

cierto prestigio social. Con sus prendas de oro y su obsesivo

consumismo dan a conocer a sus coterraneos la fuente econ6mica de

su e£1mero 'xit07/<',i/-'
I

I
.. "'0,.' ~.'{<' r-:

Algunos campesinos de la zona seftalan que con el cultivo de coca

muchos hombres de la regi6n abandonaron el machete y sus

actividades agropecuarias tradicionales para dedicarse a raspar

hoja (recolectar hoja de coca). 8i bien muchos conservaron algunas

hectareas en productos de subsistencia (fundamentalmente en el

medio Putumayo I segun se indic6 anteriormente) I hubo quienes
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funcionalizaron todos sus factores de producci6n hacia la coca.

Para visualizar los efectos de esta sustituci6n de productos de

subsistencia, es importante sef'ialar que municipios del departamento

del Huila al igual que 1a provincia de Sucumbios (Ecuador)

empezaron a abastecer de productos agric01as al medio y bajo

Putumayo.

El exceso de liquidez originado por el narco-cultivo y la

dependencia del mercado externo para el aprovisionamiento de

alimentos gener6 una significativa inflaci6n de m's del 50,8 en

productos de primera necesidad, licores, articulos suntuarios e

insumos agricolas9 . Fen6meno similar sucedi6 con la mana de obra

en la regi6n. 8i bien existe disponibilidad de mana de obra, los

cultivos il!citos y los altos ingresos devengados en esta

actividad, han estimulado a los jornaleros a exigir altos salarios

por su trabajo. Esto ha provocado una disminuci6n en la presi6n

sobre la oferta de mana de obra (URPA 1990).

Con los procesos inflacionarios, entonces, se generaliz6 e

intensific6 un proceso de monetarizaci6n de la economia campesina

putumayense. HI tradicional reclutamiento de fuerza de trabajo

familiar 0 por reciprocidad, propio de las economias campesinas fu.

rapidamente absorbido por una aconomia en donde la mano de obra,

como acabamos de anotar, pas6 a ser basicarnente asalariada.
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En la estructura familiar campesina, los roles de sus miembros se

a1teraron. Mientras 1a mujer se dedic6 a elaborar los aliment08

para los miembros de su familia y los jornaleros vinculados al

cultivo de coca y procesamiento de pasta basica de cocaina 10, los

hijos, una vez estan en edad de trabajarll, se integran en calidad

de asalariados a las labores del campo, bien sea en la unidad

agropecuaria de su familia 0 en las de sus vecinos cercanos. Cuando

se trata de nifios recien v1nculados a1 campo, el salario que

reciben no es muy alto; sin embargo, e1 hecho significativo es que

estas nuevas generaciones de campesinos empiezan desde temprana

edad a internalizar unos nuevos referentes simb6licos y normativos

a1tamente asociados a la econom1a de Mercado.

E1 proceso de mercantilizaci6n de la mano de obra, a1 tiempo que

deterior6 los niveles de solidaridad existentes entre los

campesinos, se constituy6 en un serio obstaculo para los procesos

organizativos que, ya sea a nivel veredal 0 municipal, los

campesinos estaban impulsando. En 1a medida en que el cultivo de

coca permit1a a cada familia campesina resolver sus necesidades de

reproducci6n social y bio16gica de manera exitosa, los problemas

colectivos referidos a 1a carencia de vias de comunicaci6n,

credito, asistencia tecnica, servicios de agua y luz, entre otros,

pasaron a un segundo plano dentro del rango de necesidades a

solucionar. Para ejemplicar 10 anotado, cabe destacar que 1a coca 

concretamente 1a pasta basLea de cocaina- al ser un producto

1iviano que no requiere transporte pesado ni pago de fletes, trajo
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como consecuencia que la ausencia de vias de comunicaci6n pasara a

ser un problema menor. Sencillamente a lomo de mula, a pie 0 en

canoa con motor fuera de borda, el campesino se desplaza a1 sitio

local donde la transacci6n comercial tiene lugar.

La "coca1izaci6n del' agro" en el departamento del Putumayo tambien

ha generado impactos ambientales significativos. La expansi6n del

monocultivo en el bajo Putumayo ha provocado un intenso proceso de

deforestaci6n y erosi6n de los suelos. Rsto ha traido como

consecuencia la pttrdida de la biodiversidad y el desequilibrio

eco16gico da la zona. Ademas, el uso indiscriminado y descontrolado

de insumos quimicos ha terminado por contaminar los rios y

deteriorar de manera creciente los recursos hidricos de 18 regi6n

(Comisi6n Andina de Juristas 1994; Dourojeanni 1990; Camino

1990)

Finalmante as nacesario anotar que con la coca confluyaron a la

Amazonia distintas fuerzas politicas que deterioraron los minimos

niveles de sociabilidad y solidaridad existentes. Como se vera en

al siguiente capitulo, el campesinado putumayense qued6 inmerso en

el conflicto armado que se desat6 a raiz del cu1tivo,

procesamiento y comercializaci6n de la coca.
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MOTAS CAPITULO III

1. Tovar (1993: 16) clasifica las economias de corto ciclo en dos tipos: las que
operan sobre espacios centrales y las que se desarrollan en fronteras aisladas.
Las primeras llegan a convertirse momentaneamente en los ejes de las
exportaciones y de las transformaciones econ6mieas nacionales. Ej~lo de esto
fue el tabaco colombiano y el guano peruano. Las segundas, operan en los bosques
y selvas alejados de los centros urbanos, en donde se dificultaba la accci6n del
Estado. As!, estas areas se convirtieron en espacios jurisdiccionales de
eJII>resarios nacionales y extranjeros. ai vac10 que deja el Estado es ocupado par
estos enpresarios portadores de "progreso" (las oomillas son nuestras) y de
violencia. Es el caso de la faJOOSa Casa Arana y de otros caucheros menos
poderosos, que fueron capaces de trastornar la vida de reqiones enteras.

2.En la Amazonia colombiana el cultivo de marihuana durante la dScada de los afk>s
setenta y comienzos de los ochenta fue poco significativo. La regi6n colombiana
en donde mayores indices de producci6n hubo fue la Sierra Nevada de santa Marta.
segUn estimativos de Ruiz (1979) en esta zona se sembraba el 85% de 1a marihuana
de todo el pais. Para tener una idea de la producci6n de marihuana Colombiana
durante la decada de los setenta, es necesario sefialar que de las 12.8 mil
toneladas de marihuana consumidas por los norteamericanos durante el per10d0 1977
- 1980, Colombia particip6 con 91 66%. Para el primer quinquMlio de los afios
ochenta, no obstante, el cultivo de marihuana enpez6 a sufrir una tendencia
decreciente. 5egUn G6mez, para 1985 de tm total de 8. 5 mil toneladas anuales
consumidos en norteamerica, Colombia Particip6 con el 22%. Esta ca1da de la
producci6n es explicada por G6mez (1990) tanto por la creciente demImda, ~,

estadotmidense de coca1na CIOIOO por cierto rechaZo social bacia la marihuana. 7;'
Adamas de estos factores, es necesario anotar que a Partir de 1984':~--i8S .'. 'f{
autoridades colombianas enprendieron agresivos programas de fumigaci6n orientados
a erradicar el cultivo de marihuana.'..,1, '. "~~

~ < v-er.c {

3.Bste dato de la superficie sembrada en coca suminisQ:ac1o por la URPA (1993),
al igual que los demas datos referentes a cultivos de subsistencia son elaboracios
con base en el CoDsenso Regional que elaboran los directores de las UMATAS
(unidades Municipales de Atenci6n T8cni.ca Agropecuaria) en sus retmicmes
peri6dicas. No existe, por tanto, un soporte tecni.co de estos datos.

4. Seg(m el director del Proyecto Col/89/629 " Desarrollo Alternativa en e1
piederonte del PuttDl\ayo" (PDA) del Gobierno Nacional y las Naciones tJnidas, en el
Putumayo s610 existen alrededor de 23.500 has dedicadas al cultivo de coca. A
PeSar de ser una de las cuantificaciones m4s conservadoras encont.radas en la
zona, se puede apreciar que la expansi6n de la coca en este departamento es aUn
significativa. si tomaJOOs COIOO referente este data, podemos decir que el cultivo
de coca equivale al 46.1% de una superficie oosechada. de 50.873 has (Conversaci6n
personal con el director del PDA Putumayo, Diciembre de 1994)

5. El grmoo de pasta basica de coca1na ll~ a valer $35 pesos colollbianos en
1982, despults de haberse cotizado en los doe aftos precedentes a $350 pesos. HI
precio de la pasta Msica de coca1na sa estabiliz6 de nuevo en el afto 84, como
consecuencia del asesinato del ministro de gobierno Lara Bonilla. SeqlJn
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testi.m:>ni.os recogidos en 18 zonae, en el afJo 88 bubo un 1U1eVO descanso
significativo en los precios, aunque ya no tan fuerte como el ocurr1do a finales
del 82. En 1988 el precio lleg6 a descender basta $130 pesos el 91'8100. Luego en
1991 el prec10 subi6 nuevamente. En la aetualidad los prec10s son lIllY altos. 81
cartel de cali,que para 1990 controlaba el 60' de las exportaciones colombianas
de elorhidrato de coca.1na (Uprimny 1994:257), ha i.DI>lementado una estrategia de
precios altos para contrarrestar las caopafias de erradicaei6n de cultivos que 81
qobierno colomb1ano, con apoyo de los Estados Unidos, ha eq>reDdido en el area.
En el aflo de 1994 los precios del gI'aJOO de pasta Msica de coca1na osci16 entre
$600 y $1. 200 pesos. En el mes de diciembre, frente a la amenaza de erradicar los
cultivos de coca con el herbieida Glifosato, el precio del gramo sub16 en el
lapso de una semana de $900 a 1.200 pesos (para diciembre de 1994 oficial.mente
un (U$ 1) dolar equiva11a a $790 pesos colombianos).

6.8s necesario anotar que en regiones como el Guaviare (Molano 1986) y la
Macarena (Cubides 1990; Molano 1990), a raiz de la ca1da de los precios de la
coca en los comienzos de 18 d9cada de los ochenta, la guerrilla oblig6 a los
canpesinos a sernbrar por cada hectarea de coca tres hectareas de cultivos de
subsistencia.

7. Es necesario sefialar que ni en el Putumayo ni en ninguna de las otras reqiones
cocaleras de la Amazonia (Guaviare, caqueta 0 la Macarena) la "cocalizaci6n del
agro" dio lugar a una "dolarizaci6n de 18 eoonom1a regional", tal conr:> suced.i6
en el Alto Huallaga (PerU) y en el Chapare (Bolivia), segUn anota la canisi6n
Andina de Juristas (1994).

8.Es iDportante aclarar que este porcentaje es un c8.lculo elaborado ClOIIfPaI'ando
el precio de algunos art;1culos en la regi6n con e1 precio de los miams en otras
regiones de Colombia. '.../', "

~, .. "1/"'<

9.COn relaci6n al costa de los insllOOS agr100las, la URPA (1990) observa que bubo
un incremento de precios del 40%. Esto obedece a 18 significativa utilizaci6n de
estos en los cultivos de coca. Los i.nsuIoos que IMs se oonsumen en eata aetividad
agricola son los herbicidas y los fl.U19icidas (gramaxone, dithane, M-45, manzate,
rondup, entre otros). No obstante, es importante anotar que los pooos caDlP8silx>s
dedicados a los cultivos de subsisteneia como el p1atano, ma1z, yuca, arroz,
frutales, etc, dadas sus praeticas agron6micas trad1cionales y por tanto 1& poca
utilizaci6n que haeen de estos i.nst.uoos, no sa yen afectados por el alza en los
precios de estos.

10. Resulta iq;>ortante seftalar que en la nueva di.nami.ea familiar que resulta de
la monetarizaci6n de las econom1as caq>esinas, La mujer es el 0000 miembro de
la familia que no ingresa a las nuevas relaciones salar1ales. BegUn Be observe
en el trabajo de canpo, si bien las aetividades doIn9sticas de la I1Lljer crecen
COIOO consecueneia del incremento del m1mero de comensales, ella no signifiea que
eJl\Pieze a devengar dinero. Es el jefe de la familia (predominantemente hombre)
quien establece el contrato oral con los jornaleros y quien contirnJa encargado
de la economia del hogar. 11 dinero, los adornos de oro y los vestidos que recibe
18 mujer de parte del jefe del }):)gar, son asumidos COOK) alga propio de la esfera
"af ect i va" y de las responsabilidades conyungales. Las relaciones hanbre-nujer
no se lOOdifican y siguen predominando las tradieionales relaciones de domi.naci6n
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y desigualdad.

11. La edad para trabajar en zonas rurales no es alta. is frecuente encontrat;
nifios de aproximadamente 10 af10s de edad vinculados a las labores del caDIX>.
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CAPIttULO "

IMPACTO SOCIo-POLITICO DI LA COCA Elf XL PUTUMAYO

I. IftRODUCCIOIf

En el presente capitulo quiero demostrar que en el departamento del

Putumayo, a partir de los aftos oChenta, con la presencia de actores

politicos como ~l movimiento insurgente, los narco-paramilitares y

el Estado - a traves de sus Fuerzas Armadas- los problemas sociales

mas sentidos por la poblaci6n (ausencia de servicios de agua y luz,

deficitarias vias de comunicaci6n, carencia de credito, precarios

centros educativos y de salud, entre otros) fueron paulatinamente

subsumidos por un conflicto armado en donde el territorio fue el

centro de la disputa.

"Para desarrollar esta hipotesis es necesario tener una dimensi6n de

las demandas sociales que la poblaci6n putumayense planteaba al

gobierno en los aftos setenta y comienzos de los ochenta. 8610 as1

podemos comprender de que manera las luchas sociales evolucionaron

y quedaron subsumidas en el conflicto armado desatado en el

Putumayo durante la decada de los ochenta.

~§egan se ha observado en este trabajo, los procesos de colonizaci6n

en el departamento del Putumayo, dieron lugar a un crecimiento

acelerado y no planificado de pueblos y ciudades. La afluencia de

grandes contigentes de campesinos durante los aftos cincuenta y
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sesenta, al igual que la heterogenea masa poblacional que lleg6 a

la regi6n en los afios setenta atraida por la exploraci6n y

explotaci6n petrolera, crearon asentamientos humanos en donde las

deficitarias vias de comunicaci6n y la ausencia de alcantarillado

y acueducto, eran los problemas m4s urgentes a solucionar.

Los primeros intentos de la poblaci6n por buscar de manera

organizada soluci6n a este tipo de problemas ocurrieron en el afio

de 1974 en Puerto Asis. Durante eate afio, los habitantes de este

municipio decidieron realizar dos paros civicos para exigirle al

gobierno central atenci6n a los problemas arriba anotados (Comisi6n

Andina de Juristas 1993). Sin embargo, estos primeros esfuerzos

orientados a solucionar los problemas comunitarios no encontraron

respuesta ni en el gobierno central ni en la administraci6n local.

&1 Estado colombiano -lejos de impulsar proyectos socio-econ6micos

en la zona orientados al fortalecimiento regional y atender las

demandas de la poblaci6n- implement6 en la regi6n una politica

orientada a reprimir las movilizaciones populares que desde 1974

empezaron a invadir las carreteras del Putumayo, argumentado la

supuesta presencia de fuerzas subversivas en dichas movilizaciones

(Comisi6n Andina de Juristas 1993).

Con estas medidas militaristas, el Estado colombiano coadyuv6 a la

intensificaci6n del conflicto social en la zona y a la perdida de

su propia legitimidad. Igualmente, gener6 las bases para que en el
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Putumayo se reprodujeran las pr~cticas paramilitares y ejercicio

privado de la "justicia" que han caracterizado la historia de

Colombia.

II. HOVIMIBRTO I NSURGERTI1

Durante los atios setenta con la generalizaci6n de la protest.·

social, el movimiento insurgente empez6 a ver en el Putumayo un

espacio estrategico para llevar adelante sus prop6sitos politico-

militares: adem~s de tener una poblaci6n con multiples problemas

socio-econ6micos y de infraestructura, era un espacio selv~tico que

tenia comunicaci6n al occidente con las montatias de Naritio y Cauca,

al oriente con los bosques del Caqueta y al sur con las selvas del

Ecuador y del Perui tambien, al ser un ~rea alejada de los centros

administrativos y con poca presencia militar (por 10 menos hasta

finales de la decada de los setenta), posibilitaba la conatrucci6n

de un poder local, que era una de las t~cticas buscada par el

movimiento guerrillero en su accionar.

Con la agudizaci6n de la protesta social en los atios setenta y, de

manera especifica, despues del para civico de Puerto Asis en 1974,

se empezaron a sentir los primeros brotes de violencia guerrillera

en la zona. Segun la Comisi6n Andina de Jurista. (1993:99), las

primeras manifestaciones del conflicto armado que vive Colombia

entre Ejercito y guerrillas desde los atios sesenta se presentaron

en el Putumayo en 1977, con la incursi6n armada de un grupo
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regional denominado Fuerzas Unidas Populares Guerrilleras (FUPAG)

que ocup6 la poblaci6n de Villagarz6n.

Pero es a comienzos de los afios ochenta que 81 movimiento

insurgente se empez6 a posesionar en el territorio putumayense. 81

Hovimiento 19 de Abril (H-19), en una actuaci6n similar al FUPAG,

se asent6 en los municipi08 de Mocoa y Villagarz6n. 8i bien eata

organizaci6n estaba desde 1980 realizando trabajo politico y

construyendo su base social de apoyo, s6lo en marzo de 1981 llev6

a cabo su primera incursi6n guerrillera con la toma de Mocoa,

capital del departamento. Por 10 que se conoce, la presencia de

este movimiento guerrillero, que abandon6 la lucha armada en 1990,

tuvo una presencia poco significativa en la regi6n (Comisi6n Andina

de Juristas 1993:26).

En 1983 el Ejercito Popular de Liberaci6n (EPL), luego de un minimo

trabajo politico en los municipios de Mocoa, Puerto Asis y el Valle

del Guamues, cre6 el frente "Aldemar Londofio". Bsta organizaci6n

guerrillera 10gr6 tener un impacto mucho mayor que el H-19 en la

regi6n. su existencia se prolong6 hasta 1991, fecha en la que

renunciaron a la lucha armada y se incorporaron a la sociedad civil

(Villarraga y Plazas 1994: 433-442).

Durante sus ocho afios de actividad guerrillera en la regi6n, este

grupo guerrillero orient6 sus esfuerzos hacia la construcci6n de un

poder local. Para ello recurrieron a las practicas que han
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caracterizado a los grupos guerrilleros que han operado en esta

zona: cooptaci6n de campesinos, ataques furtivos al Ejercito

colombiano y a los puestos de guarnici6n fronteriza del Ejercito

ecuatoriano, boleteo y extorsi6n de ganaderos de la zona, secuestro

de personalidades, atraco a entidades bancarias y cobro de un

impuesto (gramaje) a los grandes narcotraf icantes de la regi6n

(Comisi6n Andina de Juristas 1993; Villarraga y Plazas 1994).

En 1990 el BPL empez6 a integrarse al proceso de paz, impulsado por

el gobierno de Virgilio Barco, en medio de significativos

conflictos internos. La decisi6n de reinsertarse gener6, en efecto,

contradicciones y divisiones en el interior de esta organizaci6n

guerrillera. Mientras un sector mayoritario decidi6 desplazarse a

los campamentos de Villarrica -sitio donde se adelantaron

negociaciones con el gobierno y se acord6 la entrega de armas2-,

otro sector se qued6 en la regi6n 0 bien organizando bandas de

delincuentes 0 fortaleciendo las ya existentes, 0 haciendo parte de

la disidencia del EPL que encabezaba Francisco Caraballo, ex

dirigente y fundador de dicha organizaci6n (Comisi6n de Superaci6n

de la Violencia 1992:52).

EL sector disidente de Caraballo pas6 a hacer parte posteriormente

de la Cordinadora Guerrillera Sim6n Bolivar (CGSB), constituida en

orden de importancia por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (FARC) y el Bjercito de Llberaci6n Hacional (ELH). Segun

la Comisi6n para la Superaci6n de la Violencia (1992:52), entre los
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no desmovilizados, un pequefio grupo se sum6 al efimero grupo

Organizaci6n de Liberaci6n del Pueblo -OLP-, de marcadas

caracteristicas delicuenciales y que lleg6 a actuar en el medio

Putumayo y en el Cauca.

El otro grupo insurgente que empez6 a hacer presencia en el

departamento del Putumayo a comienzos de los afios ochenta, fueron

las FARC. En el afio de 1984 crearon el Frente XXXII y es hoy la

principal fuerza guerrillera del departamento del Putumayo

(Comisi6n de Superaci6n de la Violencia 1992: 45-55). Para este

afto las FARC incursionaron en Puerto Guzman y Santa Lucia

(jurisdicci6n de Mocoa, sobre el rio Caqueta).

Segun 18 Comisi6n Andina de Juristas (1993), esta organizaci6n ha

tenido poca actividad durante el tiempo que lleva en el Putumayo.

Esta Comisi6n registra algunas tomas de poblados durante 1990 y una

presencia significativamente agresiva despues del 9 de diciembre de

1990, fecha en la cual el Bjercito Nacional incursion6 contra el

Secretariado General de las FARe, ubicado en el municipio de la

Uribe, departamento del Meta. Despues de este fuerte ataque, las

FARC respondieron con violencia en todo el pais, golpeando la

infraestructura econ6mica del Estado. En el Putumayo estos ataquee

tuvieron repercusiones serias en los Hunicipios petroleros de Orito

y del Valle del Guamues (Comisi6n Andina de Juristas 1993:102).
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Al igual que el EPL, las FARC construyeron su base social y

politica de apoyo y han estado involucrados en violaciones al

derecho internacional humanitario (Comisi6n Andina de Juristas

1993:103-109). Entre las violaciones cometidas por la guerrilla en

el departamento del Putumayo, se seftalan las ejecuciones

extrajudicales, la muerte de civiles por acciones belicas, la toma

de rehenes y los atentados contra bienes civiles.

El grado de intervenci6n de los grupos guerrilleros (EPL y FARC) en

la economia coquera de la zona, no ha side tan significativa como

en otras zonas de la Amazonia. Contrario a 10 ocurrido en el

Caquets (Jaramillo, Mora y Cubides 1990), en la Macarena (Molano

1988; Cubides et al 1990) 0 en el Guaviare (Molano 1987) -en

donde la influencia de la guerrilla ha sido tan fuerte que se lleg6

a obligar a los campesinos a sembrar por tres hectareas de pan

coger, una hectarea de coca-, en el Putumayo la guerrilla intervino

cobrando un impuesto a los grandes narcotraficantes 0

comisionistas.

Este impuesto tom6 el nombre regional de Gramaje y se constituy6 en

uno de los aspectos que provoc6 graves tensiones militares en la

regi6n. Es importante agregar que muchos miembros de la guerrilla

tambien se dedicar6n al cultivo y comercio de la coca. SegQn el

testimonio de Rogelio Henao, comandante del Frente "Aldemar

Londofio", Mucha gente del EPL se dedic6 a comprar y a venderle coca

a los grandes comerciantes y narcotraficantes (Villarraga y Plazas

81



1994:438).

III. ORGANISMOS PARAMILITARES Y rUBRZAS ARMADAS

81 vinculo existente entre los organismos paramilitares y el Estado

no es extrafto. De hecho, la relaci6n entre el tratamiento militar

y el deterioro de las normas de convivencia en las diversas

regiones de Colombia, ha sido posibilitada por leyes y decretos que

la sustentan y le dan vida.

En efecto, las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y

Organismos Paramilitares han estado contempladas en la vida

juridica del pais. Basicamente 10 ha estado en el concepto de

Seguridad Nacional que subyace en leyes y decretos que sobre tal

materia han regido en Colombia y que se inspiraron en la Doctrina

de la Seguridad Nacional predicada hace ya treinta aftos por los

asesores del Pentagono. Segun Michael McClintock en The American

Connection, en 1962 visit6 a Colombia el General William

Yarborough, entonces Comandante del Special Warfare Center en Fort

Bragg de los Estados Unidos. Documentado en fuentes norteamerica-

nas, McClintock afirmaba:

"El equipo se reuni6 con el Hinisterio de Defensa y tuvo
completo acceso a la policia civil y politica, (Departa
mento Administrativo de Seguridad -DAS-). Recomendaron
crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y
grupos de lucha anticomunista. La propuesta mas radical
y mas representativa de la nueva escuela de contrainsur
gencia apareci6 en una separata especial "Suplemento
Secreto", para el primer esquema de reporte clasificado.
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Alli la prescripci6n del General Yarborough para COlombia
era la organizaci6n de grupos paramilitares secretos para
llevar a cabo operaciones violentas contra la oposici6n
domestica 0 nacional (Citado por Carrizosa 1986)"

Estas recomendaciones politicas, adjuntas a la solicitud que la

Sociedad de Agricultores de Colombia en 1964 le hiz6 al gobierno

para que autorizara la conformaci6n de grupos de autodefensa (Melo

1990: 489), tomaron cuerpo juridico en 1965 cuando el Gobierno

Nacional, apoyado en las facultades que le conferia e1 Estado de

Sitio, expidi6 el Decreto No 3398. A partir de este decreta se

organiz6 la Defensa Nacional y durante el gobierno de Lleras

Restrepo se elev6 a legislaci6n permanente mediante la ley 48 de

1968.

Para tener una idea de esta ley, vamos a destacar tres articulos

que resultan b~n ilustrativos:

"ARTICULO 10. Defensa nacional es la organizaci6n y
previsi6n del empleo de todos los habitantes y recursos
del pais, desde tiempos de paz, para garantizar la
independencia nacional y la estabilidad de las
instituciones.

ARTICULO 250. Todos los colombianos, hombres y mujeres,
no comprendidos en el llamamiento del servicio militar
obligatorio, podran ser utilizados por el gobierno en
actividades y trabajos con los cuales contribuyan al
restablecimiento de la normalidad.

Paragrafo 30. Comandos autorizados, podran amparar,
cuando 10 estimen conveniente, como propiedad particular,
Armas que est'n c~sideradas como de uso privativo de las
Fuerzas Armadas."
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Conjuntamente con el ordenamiento legal que sirvi6 de base para la

conformaci6n de grupos paramilitares y de autodefensa, en la

Revista de las Fuerzas Armadas de Colombia empezaron a aparecer

articulos orientados al disefto organizativo de las autodefensas.

Tal es el caso del articulo Autodefensas del Teniente Coronel Cayo

Eduardo Jimenez Mendoza diplomado en "Economia de Seguridad

Nacional" por el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas de los

Estados Unidos. El objetivo del articulo, segun su autor, era:

" ... cubrir la parte relativa a las autodefensas como
factor preponderante en la actual lucha contra la acci6n
de los insurgentes en la fase de seguridad colectiva
rural, como medio eficaz de reacci6n contra los ataques
a regiones del campo no protegidas por la presencia de la
Fuerza Publica ( ... ); se pretende fijar algunas ideas y
expresar las experiencias logradas por un sistema
implantado en algunas regiones del pais y cuyo
rendimiento se ha logrado con alta efectividad" (Revista
Fuerzas Armadas de Colombia,1965).

Los organismos paramilitares y de autodefensa con el tiempo fueron

adquiriendo autonomia con respecto al Estado y sus Fuerzas Armadas,

constituyendose en ejercitos privados al servicio de los intereses

de terratenientes y empresarios de las regiones mas convulsionadas

de Colombia.

Posteriormente, con la inyecci6n de capital narco se puso al

servicio de los organismos paramilitares un aparato militar

altamente tecnificado, acompaftado de instructores extranjeros y se

presentaron en las economias regionales procesos de concentraci6n

de la propiedad territorial. Al respecto de estas inversiones, el
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general Miguel Alfredo Haza H~rquez, eXdirector del DAB, en un

informe presentado en el afto de 1989 subray6 10 siguiente:

"A raiz de la aguda situaci6n politica y social que a
principios de los ochenta vivi6 Panama, se hiz6 efectivo
el retiro de los dep6sitos bancarios alIi consignados por
los caposyolombianos, para invertirlos principalmente en
bienes raices y en el sector primario de nuestra econo
mia, particularmente el agropecuario y minero" (El Mundo,
Octubre de 1989). .
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El fen6meno del narco-paramilitarismo trajo nuevos elementos que

complejizaron y dificultaron la situaci6n de los derechos hurnanos

en el departamento del Putumayo. Para el per1odo 1985-1990

empezaron en la regi6n a ser v1ctimas de la violencia parainstitu-

cional no s6lo los campesinos y sindicalistas, sino tambien

jueces, inspectores de policia y funcionarios publicos.

El departamento del Putumayo empez6 a ser afectado por la presencia

de grupos narco-paramili tares y por el ejercicio privado de la

"justicia" basicamente a partir de 1987 (Rodriguez A, Maldonado H,

Reina H . 1991). A pesar de que la Comisi6n Andina de Juristas

(1993:27) denuncia la practica del asesinato cotidiano desde 1985,

como producto de una campafia de exterminio impulsada por bandas de

asesinos particulares y agentes de las Fuerza publica contra vagos,

mendigos y delicuentes (poblaci6n flotante en las zonas receptoras

de migraci6n econ6mica), es necesario tener presente que la acci6n

del narco-paramilitarismo contra sectores marginados de Is

poblaci6n, lideres populares, activistas de partidos politicos de
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izquierda e integrantes de los movimientos insurgente. se desata

s6lo hasta mediados de 1987.

Durante el afto de 1987 apareci6 en la regi6n con nombre propio el

paramilitarismo. Con este fen6meno, entendido como la presencia de

ejercitos privados y fuerzas no convencionales de soldadoB

profesionales de la guerra pagados por los terratenientes y

empresarios de las regiones de agudo conflicto social y politico

(Medina 1990), se empez6 un proceso de debilitamiento y obstaculi

zaci6n de las expresiones asociativas de la poblaci6n por

considerar que alIi se encontraba inserta 1a subversi6n. Para este

afto el narcotraficante Gonzalo Rodriguez Gacha estableci6 una

importante base de operaciones en el Azul (Valle del Guamues) y

empezaron a proliferar grandes laboratorios de cristalizaci6n de

cocaina en la regi6n (Comisi6n de Superaci6n de la Violencia

1992:48) .

Segun la Comisi6n Andina de Juristas (1993:67) en el Putumayo los

organismos paramilitares ligados al narcotr4f ico, nacieron

especificamente como aparatos armados con el fin de controlar zonas

de laboratorios de cocaina, ejecutar campaftas de limpieza social

contra marginados sociales, ajustes de cuentas entre

narcotraficantes, control armado de su zona de influencia dentro de

la cual estaba su enfrentamiento con otros carteles de la droga y

con las organizaciones guerrilleras y para realizar labores de

persecuci6n al movimiento popular y a la oposici6n politica.

86



El periodo 1985-1987 se constituye, entonces, en e1 lapse de tiempo

en que la poblaci6n putumayense empez6 a hacer de la muerte

violenta un componente mas de su cotidianeidad. Como 10 afirma la

Comisi6n Andina de Juristas (1993:28), la comunidad no supo (0 no

pudo) responder a la ola de muertes ocurridas durante este periodo

y que no eran mas que el preambulo de las futuras ejecuciones

indiscriminadas 0 selectivas contra dirigentes populares y de

izquierda. Segun la Corpos (1991:62) y Ramirez (1993:101) la

intensificaci6n de la violencia en la zona durante el periodo 1987

1990 cont6 con la presencia de mercenarios israelitas, que

adiestraron al narco-paramilitarismo.

A partir de 1987, en el Putumayo fue frecuente hablar de guerra

sucia (Rodriguez A, Maldonado H y Reina H 1991). Con este nombre

se hacia referencia a los consuetudinarios homicidios y matanzas

ante los cuales la impunidad fue siempre la respuesta. Con un "alga

debts", la poblaci6n putumayense y los mismos actores del conflicto

(11amense estos movimiento insurgente, organismos paramilitares 0

Fuerzas Armadas), empezaron a legitimar la presencia cotidiana de

la muerte violenta y la desaparici6n forzada de personas.

Paulatinamente esta sentencia se volvi6 lugar comun en el

imaginario colectivo y argumento explicativo de la erosi6n de las

normas de convivencia en este espacio amaz6nico colombiano.

En mas de

Rodriguez,

veinte testimonios recogidos

Maldonado y Reina (1991) es

87

par los

clara la

trabajos de

tendencia a



explicar la "guerra sucia" a partir de la presencia de grandes

narcotraf icantes en la zona. En general, en cada uno de esos

testimonios se acusa directamente al narcotrafico y a las Fuerzas

Armadas (Ejercito Nacional, Departamento Administrativo de

Seguridad 0 F2) de los mUltiples asesinatos y desapariciones

forzadas ocurridos en el Putumayo durante el per10do 1987-1990·.

La Comisi6n Andina de Juristas (1993: 67-85) en una postura similar

a los testimonios citados, y apoyada en investigaciones llevadas a

cabo en lao zona, tambien seftala que existe responsabilidad estatal

en las acciones de los organismos paramilitares. Este vinculo,

afirma la Comisi6n, se expresa basicamente en el apoyo y tolerancia

de las autoridades locales a las acciones de los organismos

paramilitares. De hecho organismos paramilitares como "Los Combos"

y "Los Masetos" (palabra derivada del MAS -Huerte a Secuestradores

un organismo paramilitar que tuvo se maximo desarrollo en el

Magdalena Medio) , ejerc1an su jurisdicci6n sobre amplios

territorios del Putumayo, sin que encontraran obstaculos para sus

acciones. 5

En el accionar conjunto 0 separado de los organismos paramilitares

y el Ejercito Nacional, se han cometido crimenes de lesa humanidad

y violaciones al derecho internacional humanitario. Entre las

violaciones cometidas por el Ejercito Nacional, la Comisi6n Andina

de Juristas (1993: 109-114) seftala los bombardeos y

ametrallamientos indiscriminados
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objetivos no militares.

IV. FRAGMBRTACIOK DEL PODER Y DB~ERIORO DE LAS KORMAS DE
CORVIVENCIA BN BL PU~UMAYO

La confluencia de organismos paramilitares, narcotrafico,

movimiento insurgente y Ejercito Nacional en el Putumayo, gener6

dramat.Lcos enfrentamientos belicos. La guerra y la muerte se

consti tuyeron en componentes baaLeos de la cotidianeidad de la

poblaci6n putumayense. Los problemas socio-econ6micos y de

infraestructura que hacian parte de las demandas permanentes de la

poblaci6n, fueron dejadas a un lado. A partir de 1987 cuando la

"guerra sucia" se apoder6 de este espacio amaz6nico, la demanda por

el respeto a la vida fue la que ocup6 la atenci6n de las

movilizaciones populares.

Una de las respuesta de muchos pobladores del Putumayo

(principalmente campesinos) frente al asedio de la muerte y la

violencia generalizada, fue el desplazamiento. La ciudad de Pasto

(Narifio) y la republica del Ecuador fueron los principales lugares

receptores de estos hombres y mujeres desplazados. Un importante

contingente poblacional se traslad6 a la provincia de Sucumbios

(Ecuador), zona limitrofe del departamento del Putumayo (ALDHU:

1992). En el censo que la ALDHU (Asociaci6n Latinoamericana para

los Derechos Humanos) realiz6 en 1991 en el nor-oriente

ecuatoriano, se registraron 4.230 colombianos desplazados por la

violencia politica y social del Putumayo (Censo citado por Chavez:
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1994). Esta poblaci6n se distribuy6 por toda la provincia de

Sucumb10s de la siguiente manera: en los cantones de Nueva Loja y

Putumayo el 39.7% y el 35.5%. Luego, en orden de importancia,

siguen los cantones de Sucumb10s (15.5%), Gonzalo Pizarro (7.3%),

Shushufindi (3.8%) y Cascales (0.5%).

Los diferentes sectores organizados de la poblaci6n (educadores,

trabajadores petroleros, indigenas y campesinos) a finales de los

ochenta empezaron a priorizar la problemc1tica de los derechos

humanos en sus demandas al gobierno. Defender la vida de la

poblaci6n y en particular, la de los miembros de cada uno de los

sectores sociales organizados, se constituy6 en prioridad.

En medio de la zozobra y la tensi6n de la poblaci6n, los distintos

grupos armados que operaban en la zona se disputaban la regi6n. Los

problemas de la poblaci6n como son la vivienda, los servicios

pUblicos, la estabilidad laboral, etc, fueron paulatinamente

subsumidos que no superados, por un conflicto armado en donde los

actores se disputaban el territorio. De ser un territorio de

multiples conf lictos pas6 a ser un terri torio en conf licto. Al

igual que el movimiento insurgente y los organismos paramilitares,

el Estado, a tray's de las Fuerzas Armadas, se convirti6 en un

actor mas de la disputa territorial.

La aparici6n en una misma eseena social de distintas fuerzas

sociales, cada una de elIas con partieulares racionalidades y
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sustentadas en intereses politicos y econ6micos antag6nicos, gener6

un panorama social de agudo conflicto, en el cual el Estado

apareci6 como una fuerza social mas entre las otras y dej6 de ser

el "instituto politico" que mantiene el "monopolio legitimo de la

eoacci6n fisiea para el mantenimiento del orden vigente" (Weber H.

1944:44) Esto es comprensible si miramos al Estado no como un ente

universal "gobernado por las normas de la raz6n critica y por leyes

universalmente validas" tal como 10 concibi6 Hegel (1980: 270), sino

como un cuerpo constitutivo de la formaci6n socio-econ6mica

predominante

En un proceso de resquebrajamiento de la ideologia hegem6nica y

fragmentaci6n del poder, cada uno de los actores del conflicto

socio-politico del Putumayo elaboraron sus propi08 argumentos

legitimadores de sus acciones. Bl recurso privado de la violencia

por parte de los organismos paramilitares y sicarios, al igual que

el manejo patrimonial de las estructuras de poder local, fueron

cada vez mas usuales.

A medida que las practicas politicas y discursivas institucionales

se convirtieron en estrueturas que no respondian a las creeientes

expectativas politicas y necesidades econ6micas de la poblaci6n, la

validaci6n atribuida a esas practicas entr6 en un proceso paulatino

de deterioro. Bs asi como el conjunto social entr6 en un momento

propicio para que las nuevas maneras de pensar 10 politico y 10

social -antes con poco radio de acci6n- prendieran rapidamente. La
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emergencia de nuevas intencionalidades politicas y con ellas de

diversos referentes simb6licos, empez6 a desplazar el predominio de

una sola mirada, de una misma percepci6n y concepci6n socio

politica.

Es de anotar sin embargo, que el agudo proceso de fragmentaci6n del

poder no fue un problema estrictamente estatal. En el interior del

movimiento insurgente y de los grupos politicos de izquierda, que

para la decada de los aftoB 80 habian logrado aumentar su radio de

acci6n e influencia, tambien se vivi6 una profunda erosi6n de

objetivos y un profundo resquebrajamiento ideo16gico. Las

consecuencias de esta fragmentaci6n del movimiento insurgente y los

grupos de izquierda en Putumayo estuvo acompaftado de un profundo

dogmatismo al igual que de un significativo numero de v1ctimas.

Cada uno de los grupos insurgentes, subsumido en una racionalidad

pragmatica y sectaria, quiso constru1r en Putumayo un futuro con

referencia al pensamiento, sentimiento y manera de ver las cosas

del grupo. En un proceso de negaci6n del otro, cada grupo se

reserv6 para s1 el derecho de desconocer, desvirtuar e incluso

condenar, los objetivos que orientaban a los otros grupos que

actuaban en el mismo territorio, no obstante que en sus enunciados

te6ricos hubiese existido coincidencia intergrupal.

Esta actitud sectaria, que pretendia universalizar los referentes

simb6lico-normativos de cada grupo, en un evidente desconocimiento
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del otro y busqueda de homogenizaci6n de la diferencia, contribuy6

de manera significativa a deteriorar los niveles de solidaridad y

convivencia de la poblaci6n putumayense. Al igual que cada grupo

insurgente queria imponer su mirada en la poblaci6n y detentar el

dominio politico sobre este territorio geoestrat'gico, los

organismos paramilitares y el Ej'rcito Nacional, tambi'n se

disputaban la mirada y el dominio territorial.
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KOTAS CAPITULO IV

1. En este trabajo no se analizara el desarrollo del lOOVimiento i.nsurgente en la
regi6n. Lo que nos inporta COfti)render es la interaccci6n de este actor politico
con la poblaci6n y con los otros actores politicos del conflicto: el Estado, a
traves de sus Fuerzas Armadas y el Narco-paramilitariSlOO.

2. Es necesario anotar que Villarrica fue uno de los ~os en que se
distribuy6 el EPL en au proceso de di410g0 con el gobierrx> de Virgilio Barco.
Estos campamentos Be instalaron en las regiones donde esta organizaci6n
guerrillera tenia una inportante presencia.

3. Bsta legislaci6n ha sufrido fuertes y significativos cambios. Durante el
gobierno de Barco la corte suprema de justicia suprimi6 de la Ley 48 de 1968 el
paragrafo 30 y posteriormente, mediante el decreto 813 de 1989 esta
administraci6n deslegitiJOO los grupos parami1itares y e1 decreto 1194 de 1989
estab1eci6 penas a quienes pronw:wieran este tipo de organizaciones.

4. Es importante sef'ialar que para Amnistia Internacional (1994) 18 percepci6n del
trafico de drogas COIOO causa principal de la violencia politica en Colombia 00
es JNis que un mito. BegUn e1 informe que esta organizaci6n present6 sabre 18
violaci6n de derechos humanos en COlombia, las estadisticas elaboradas por
organismos independientes y por e1 propio Gobierno, demuestran que han aido las
fuerzas armadas colombianas y los grupos parami1itares creados par estas quienes
han cometido mas homicidios politicos.

5. Bs necesario tener presente que el departamento del Putumayo 8S una regi6n en
donde el Estado tiene una alta presencia mi1itar: En Puerto Legu1zam tiene la
Fuerza Naval del SUr de 1a Armada de Colombia; el Batall6n de selva No 49 y el
"Fuerte Amazonas", especializado en contraguerril18. En santana, a veinte minutos
de 1a cabecera municipal de Puerto Asis, esta e1 COrnando Especifico del Putumayo,
perteneciente a la III Brigada del Ejercito que tiene su sede en call. En Mocoa
esta 1a Divisi6n departamental de 18 Policia PutlDnaYO y el Cuerpo Elite de 1a
Po1icia (antinarc6ticos y antiguerrillas). Y en Puerto Asis esta 18 IX CoDpafi1a
Antinarc6ticos y e1 Distrito de Policia (Comisi6n Ar¥tina de Juristas 1993:109).
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A HAHBRA DB CONCLUSION

I. tFRINTI A LOS CULTIVOS ILICITOS CUAL HA SIno LA RBSPUISTA DEL
ISTADO COLOMBIANO?

El Estado colombiano ha tratado de darle 801uci6n al problema de
I

las drogas desde dos posiciones. Por una parteAa recurrido a un

variado y nutrido marco legislativo orientado a reprimir todo 10

relacionado con las drogas, y, por otro lado,fa diseftado debiles

programas de desarrollo alternativo que tienen por· prop6sito

reducir progresivamente los cultivos ilicitos. Sin embargo, como se

ver~ a continuaci6n, la fuerza de su estrategia para erradicar las

drogas ha estado en el procedimiento represivo, desatendiendo con

ella las responsabilidad de articular efectivamente 1a regi6n

amaz6nica al ~mbito nacional.

1. MARCO LBGISLATIVO DEL ISTADO COLOMBIAMO PARA ERRADICAR IL
PROBLEMA DB LA DROGA

81 Estado colombiano ha legislado sobre las sustancias que producen

algun tipo de dependencia desde 1920 (Ramirez 1993a). Durante esa

fecha hasta el momento, ha criminalizado y penalizado todo 10

relacionado con el negocio de las drogas. Inicialmente la ley

establecia sanciones para las personas que produjeran 0 traficaran

con cocaina, opio, laudano, etc. Luego con la Ley 45 de 1946 se

ampli6 el espectro penal al tema de los cultivos (Ramirez 1993a).
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Hasta comienzos de los aftos setenta, las penalizaci6n de cultivo,

procesamiento y tr~fico de estupefacientes eran competencia

exclusiva de la rama legislativa y judicial, perc a partir de 1973,

con la creaci6n del Consejo Nacional de Estupefacientes a traves

del decreto 1206, el ejecutivo empez6 a asumir un mayor

protagonismo en el manejo del tema de las drogas. De esta manera,

mediante el decreto 1188 de 1974 se estableci6 en Colombia el

primer Estatuto Nacional de Estupefacientes, que rigi6 hasta 1984

sin ningun tipo de modificaciones.(Ramirez 1993a}.

En el afio de 1984, a raiz de la expansi6n de 108 cu1tivos de

marihuana y cocaina en todo el pais, el Estado colombiano, por

medio del decreta 670 facult6 a la Justicia Penal Hilitar para

abordar todo 10 relacionado con el narcotr4fico. Inicialmente este

decreto abarc6 zonas de fuerte presencia del narcotrafico como los

departamentos del Huila, Tolima, Meta y Caqueta, perc luego se

ampli6 a todo e1 territorio nacional. A partir de 1984, las

penalizaci6n a las drogas se extendi6 a1 transporte de precursores

quimicos. La Justicia Penal Hilitar tuvo bajo su responsabilidad

los asuntos del narcotrafico hasta 1985, fecha en la cual se

devuelve la competencia sobre las drogas a la Justicia Ordinaria

(Ramirez 1993a).

La prolija y dispersa producci6n de decretos y leyes referidas al

narcotrAfico, fue ordenada en 1986 con la reglamentaci6n del nuevo

Estatuto Nacional de Estupefacientes, creado a traves de la Ley 30
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de 1986. Bn este nuevo Bstatuto, se elevan a delitos 10 que

anteriormente habia sido considerado como una simple contravenci6n.

Bsta politica de fuerte represi6n a todo 10 relacionado con el

narcotr4fico se acentua en 1989 con los decretos 1856, 1893 Y 2390,

a traves de los cuales se establece el decomiso y lOB

procedimientos para incautar y ocupar bienes provenientes del

narcotrafico (Ramirez 1993a).

En el aBo de 1990 la administraci6n de Cesar Gaviria se caracteriz6

por 1a creaci6n de mecanismos de concialiaci6n a trav's de los

cuales se rebajaron las penas. Luego con la nueva constituci6n de

Colombia (1991) se prohibi6 la extradici6n de narcotraficantes y se

cre6 un marco legal para que se sometieran a la justicia colombiana

(Ramirez 1993a).

concom~ante con estas medidas de orden penal, el Bstado colombiano

disefio una serie de instrumentos orientados a "modificar las

condiciones de vida de quienes se hallan dedicados a la producci6n

prirnaria de sustancias psicoactivas". Es asi como mediante la Ley

30 de 1986, se present6 en diciembre de 1991 el PROGRAHA NACIONAL

DE DESARROLLO ALTBRNATIVO. Este programa plantea que se deben

atender las causas econ6micas t sociales t politicas y culturales del

problema de la droga (Ramirez 1993a:21).

En esencia, el objetivo del Programa es "Contribuir a la superaci6n

del problema de 1a drogs, mediante e1 fortalecimiento y
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dinamizaci6n de procesos de desarrollo microregional, en las zonas

potenciales y actualmente productoras de cultivos ilicitos,

reduciendo la oferta bio16gica de estupefacientes". Para asegurar

la viabilidad del programa, segun Ramirez (1993a:21), se plantean

estrategias de prevenci6n, control, sustituci6n de cultivos

ilicitos y cr6dito de fomento. Con dichas estrategias se intentaria

facilitar los procesos dirigidos a consolidar la organizaci6n y

participaci6n comunitaria, como unicos garantes de la continuidad

de las acciones iniciadas para superar las causas y manifestaciones

del problema de la droga1•

No obstante, estos prop6sitos de atacar el problema de las drogas

desde las causas estructurales que inducen al campesinado a

involucrarse con los cu1tivos ilicitos, no han logrado sa1ir de los

enunciados te6ricos. Los programas de desarrollo a1 ternativo se ven

permanentemente obstruidos por salidas militaristas. En la

actualidad por ejemplo, el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

decidi6 erradicar los cultivos de coca en el Putumayo y en el

Guaviare con e1 herbicida glifosato. Esta medida ha side acompaftado

de intensos desplazamientos mi1itares en las zona afectadas.

2. PROYBCTO DB DBSARROLLO ALTIRRATIVO 1M BL PUTUMAYO

El Proyecto de Desarrollo Alternativo en e1 Piedemonte del Putumayo

(PDA) inici6 actividad$s en junio de 1991. Este proyecto se origin6

con el acuerdo que e1 Gobierno colombiano suscribi6 con el Programa
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de las Naciones Unidas para la Fiscalizaci6n tnternacional del

problema de la Droga (UNDCP) en noviembre de 1990. El objetivo

principal de este proyecto es la reducci6n de la oferta de

sustancias que producen dependencia, mediante la disminuci6n de

cultivos ilicitos por la via del Desarrollo Alternativo (PDA

1994) .

E1 PDA empez6 a laborar en los municipios de Orito (distritos de

Siberia y Tesa1ia), e1 Valle del Guamues (distritos de la Hormiga

y 1a Dorada) y Puerto Asis (distritos de Puerto Caicedo y Campo

Alegre), cubriendo un total de 52 veredas. Posteriormente, cuando
/

el distrito de Puerto Caicedo fue erigido a la categoria de

municipio, el 4rea del proyecto creci6 a 90 veredas intervenidas y

cont6 con el apoyo de las diferentes Alcald~ Hunicipales.

En la actualidad el PDA interviene en un total de 1.254 familias.

La distribuci6n de familias intervenidas de acuerdo a los

municipios en donde labora el proyecto es la siguiente: en Puerto

Asis interviene 309 familias, en Puerto Caicedo 226, en Orito 299

y en el Valle del Guamues 440 (PDA 1994). El PDA para asegurar la

cobertura e impacto de sus acciones ha llevado adelante su trabajo

integrando cinco componentes sociales: la vivenda, la finca, la

vereda, la escueles y la regi6n (entendiendo por esta ultima el

~bito del proyecto).
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Las actividades de este proyecto han estado centradas en tres

grandes variables: Producci6n y medio ambiente; organizaci6n social

y desarrollo comunitario e infraestructura social y productiva. Con

relaci6n a la producci6n y medio ambiente, que es 18 variable

referida directamente a la reducci6n del area senbrada en coca, el

PDA reporta una reducci6n de 315 has, sustituidas por cultivos de

caucho, chontaduro, caBa panelera y huertos familiares para

alimentaci6n humana y animal y programas agroforestales que

combinan el palmito con frutales.

8i asumimos la cifra de producci6n de coca que la URPA (1993)

arroja para el departamento del Putumayo (44.144 has), podemos

apreciar que el impacto del PDA en la zona ha sido

significativamente debil. De este total de hectareas cultivadas en

coca, para el periodo 1991-1994, que es el tiempo que lleva

operando el PDA en la regi6n, s6lo se han reducido el 0.72%. En el

caso de asumir la cifra conservadora que el PDA arroja (23.500

has), vemos que la sustituci6n de cultivos es igualmente

insignificante (1.34% has reducidas).

81 PDA para explicar este debil impacto y manifiesto fracaso

sustenta los siguientes argumentos:

1. Precios elevados que alcanza la coca, que refuerzan los efectos

culturales y socio-econ6nmicos que su liquidez deja en la

comunidades;
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para la Amazonia que

productivas con mercados

2. Ausencia de paquetes tecno16gicos

posibiliten un abanico de alternativas

asegurados;

3. Epocas fuertes de lluvias, escasas y malas vias de penetraci6n

que afectan sobre todo los costos de las obras de infraestructura

y la consecuci6n de insumos;

4. La indefinici6n de otras intituciones para aportar recursos y

los obstaculos juridicos frente a los mecanismos organizativos de

la comunidad.

Como se puede observar, los argumentos aludidos por el PDA son

eminentemente t~cnicos. Sin embargo, es importante preguntarse si

con la soluci6n de estos factores tecnicos aludidos

(fundamentalmente los tres ultimos) se soluciona la problematica

campesina. Huchos investigadores se han preguntado por los procesos

de estabilizaci6n de los colonos en la Amazonia y no obstante, el

amplio repertorio de propuestas esbozadas, la problematica del

asentamiento de las poblaciones que ocupan actualmente la cuenca

amaz6nica no ha sido solucionada.

II. leoMO ASBBTAR LOS COLOftOS Bft LA AHAZORIA?

Para te6ricos como Findley (1988) y Moran (1981; 1989) los exitos

o fracasos de los procesos de colonizaci6n, espontaneos 0

dirigidos, se evaluan por la articulaci6n efectiva que ocurre entre

el sitio de la colonizaci6n y el centro de mercado, por la
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implementaci6n de politicas coherentes y por el conocimiento

cientifico que se posea del medio amaz6nico.

Segun Findley (1988) -quien evalua los procesos de colonizaci6n en

Brasil, Colombia y Peru- el transite de la fase de colonizaci6n, en

donde el colona empieza la tarea de limpiar el bosque y establecer

cultivos de sUbsistencia, a la fase de consolidaci6n, que es donde

se establecen cultivos comerciales, se garantizara si se

implementan correctivos esenciales como son la reestructuraci6n de

los terminos del mercado en favor del agricultor de frontera, el

desarrollo de una fuerte infraestructura que articule las zonas de

frontera y las regiones de colonizaci6n, el desarrollo de mas

oportunidades de empleo en las zonas de frontera y una

reorientaci6n de la colonizaci6n hacia un desarrollo sostenido.

Estas recomendaciones estan orientadas a facilitar 10 que Findley

considera como una soluci6n para el desarrollo rural y que

consiste en implementar en las zonas de colonizaci6n los programas

de Desarrollo Rural Integrado (DRI). A pesar de que Findley

reconoce explicitamente que los programas de colonizaci6n y los

programas DRI difieren en su concepci6n, 10 que Ie interesa es que

ambos programas estan orientados a solucionar problemas como el

empobrecimiento de las familias campesinas y de la tierra, la falta

de oportunidades de empleo rural y bajas rentas, las grandes

migraciones rurales hacia las ciudades, el uso ineficiente de los

recursos naturales y la insuficiente capacidad para la satisfacci6n
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de las necesidades basicas humanas.

Desde otro angulo, aunque no menos tecnico que Findley, Mor4n

(1981,1989), con base a estudios realizados en Brasil, arguye que

el fracaso de tantas colonizaciones en la Amazonia se explica por

las promesas ut6picas de los gobiernos a los colonos y a la falta

de adaptaci6n al medio. Para Horan la conservaci6n de la selva

hl1meda tropical y la sobrevivencia de las comunidades nativas

dependera de las aceiones politicas que se tomen y de la

investigaci6n cientifica.

Sostiene Moran que un conocimiento adeeuado de las caracter1sticas

del ecosistema amaz6nico permit ira implementar politic8S agr1colas

que al tiempo que conserven el medio y respeten al hombre

amaz6nico, viabilizen la consolidaci6n de los actuales colonos que

ocupan el area.

Sin embargo, es necesario seftalar que cada dia aparecen nuevos e

importantes centros pilotos de experimentaci6n en donde se estan

poniendo a prueba practicas de cultivo acordes con las propiedades

f1sico-qu1micas del medio ambiente amaz6nico. Novedosos programas

agro-forestales que no se oponen a las propiedades de 108 sue los y

que ofrecen ingresos favorables a los colonos son presentados a la

sociedad como verdaderas alternativas frente a la problematica

socio-econ6mica y eco16gica de las colonizaciones amaz6nicas

(Ramirez , Sere y Uquillas 1992) . Pero a pesar de poseer un
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conocimiento detallado de las caracter1sticas de los suelos

amaz6nicos, de su clima y de su din'mica eco16gica, e1 4eterioro de

los recursos del area es un proceso que no se ha podido detener.

No se ha tenido en cuenta que ademas de problemas tecnico

administrativos, existen factores como la estructura de la tenencia

de la tierra y la distribuci6n del ingreso, entre otros, que

imposibilitan la consolidaci6n del colono. 81 mismo Horan

(1991:141) seftala que ademas de necesitarse una ciencia que oriente

sus esfuerzos hacia el conocimiento del hombre y medio amaz6nicos,

se debe tener presente que la colonizaci6n en si misma no resuelve

nada. Los beneficios que se obtengan dependen de c6mo se estructura

la distribuci6n del producto y para ello, sostiene el autor, es

necesario definir y garantizar estructuralmente los beneficios de

los grupos menos favoreeidos, si es que se quiere evitar la

reproducci6n de los problemas sociales generados por la

concentraci6n de la tierra en las elites sociales.

Collins (1986:138), corroborando 10 que se esta planteando, arguye

que al tiempo que se ha incrementado la investigaci6n sobre las

practicas de cu1tivo que se deben imp1ementar en los sueLoa

tropica1es, tambien se ha desarro11ado una creciente percepci6n de

que el conocimiento mas sofisticado de la ecolog1a de una regi6n y

un mayor repertorio de t'cnicas productivas no garantizan e1 manejo

sostenido y exitoso de los recursos.
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Para Collins (1986), el deterioro ambiental no puede ser entendido

sin considerar las formas en las que la tenencia de la tierra,

politicas crediticias, titulaci6n y otros factores institucionales

condicionan las estrategias de manejo de recursos de los

productores que trabajan la tierra.

Los analisis que enfatizan factores tecnicos para explicar los

exitos 0 fracasos de la colonizaci6n no ofrecen respueatas a los

graves problemas de la colonizaci6n. Sin duda alguna la

implementaci6n de correctivos como los sugeridos por Findley (1988)

y el avance del conocimiento cientifico del ecosistema amaz6nico

como anota Moran (1981;1989), pueden coadyuvar al mejoramiento de

la vida del colono y acelerar su proceso de consolidaci6n. Pero en

la realidad, problemas tecnicos como la carencia de titulos de

propiedad, la confusi6n en la adjudicaci6n y legalizaci6n de lotes,

las insuficientes y deficitarias vias de comunicaci6n, entre otros,

lejos de poder solucionarse con buenos prop6sitos, responden mas a

las dinamicas econ6micas y politicas del pais.

En efecto, es conocido que los procesos de colonizaci6n de la

regi6n amaz6nica no han respondido a estrategias gubernamentales

debidamente planificadas. Por el contrario, estos procesos han

obedecido mas a politicas agrarias orientadas a fortalecer el

proceso de modernizaci6n del agro en beneficio de la burguesia

terrateniente, por una parte y por otra, a desviar la presi6n de

los campesinos de las regiones andinas hacia los nuevos focos de
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co10nizaci6n, ubicados fundamenta1mente en 1a regi6n amaz6nica. De

ahi que e1 ritmo de 1a 0010nizaci6n de 1a cuenca amaz6nica ava~e

o se detenga de acuerdo con e1 ritmo de expansi6n y reproducci6n

que e1 capital ha tenido en 1a frontera.

En 1a medida en que las po1iticas econ6micas de los Estados de 1a

cuenca amaz6nica sigan viendo e1 area como una zona para extraer

recursos y no se desarro11e una po1itica agresiva encaminada a

beneficiar a1 campesinado y a1 indigena amaz6nico, 1a prob1ematica

socio-ambienta1 y econ6mica que enfrenta la regi6n 1ejos de

ac1ararse tiende a ser cada dia mas compleja.

En e1 caso del Putumayo, podemos observar que e1 proceso de

co Ionaaae i.cn que ha tenido 1ugar en este departamento enfrenta

problemas tecnicos y estructura1es de no faci1 soluci6n. No es

posib1e en 1a actua1idad p1antear que los campesinos del Putumayo

esten estabi1izados social y econ6micamente. La mayoria de e110s

viven en 1a actua1idad del cu1tivo de 1a coca. Con este producto

han 10grado crear, de manera coyuntura1, condiciones eoon6micas que

les permiten reproducirse bio16gica y socia1mente.

Begun se ha podido observar a 10 largo de este trabajo, los

cu1tivos de coca ofrecen a1 campesinado del Putumayo ventajas

econ6micas que ningun otro producto 1icito Ie ha ofrecido. E1 nive1

de margina1idad y desarticu1aci6n econ6mica en que ha estado e1

espacio amaz6nico co10mbiano con respecto a 1a sociedad naciona1 se
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ha constituido en un factor que posibilit6 la adopci6n campesina de

cultivos ilicitos. Frente a una articulaci6n desfavorable con la

economia de mercado, la ausencia de vias de comunicaci6n, de

asistencia tecnica y crediticia, entre otros problemas

estructurales, el campesino no tuvo otra alternativa que vincularse

a un cultivo revestido de criminalidad y clandestinidad como es el

caso de la coca (Tovar:1993).

En este sentido, consideramos que si realmente se guiere dar

soluci6n a los problemas de la droga y con ella a los campesinos

del Puturnayo, no se puede seguir implementando proyectos aislados

que beneficien a unos sectores y olviden a otros. Se requiere

implementar en la regi6n amaz6nica un verdadero Desarrollo Rural,

perc entendiendo este como un proceso socio-econdmico y no como un

conjunto de politicas, programas y proyectos; estos son los medios

para impulsar y orientar dicho proceso (Plaza y Chiriboga 1993).

Plaza y Chiriboga (1993) seftalan que el desarrollo rural ademas de

preocuparse por buscar niveles aceptables de producci6n y

productividad de la agricultura campesina debe incluir problemas

relacionados con la democracia en el campo, la igualdad entre

generos, la participaci6n politica, la creaci6n de mercados locales

s6lidos y diversificados, mejoramiento de la infraestructura y

medios de transporte, distribuci6n de la poblaci6n, la conservaci6n

de los recursos naturales y un manejo apropiado de los ecosistemas

y el respeto de la diversidad cultural.
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NOTAS DB LAS CONCLUSIORBS

1. Es importante anotar que el Gobierno colombiano desde mayo de 1974 suscribi6
un acuerdo de asistencia con el Programa de las Naciones unidas para el
Desarrollo (muD )que tenia COIlV:) objetiva la eliminaci6n progresiva de los
cultivos ilegales.
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