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1. Delimitaciones de la Orinoquía 

La definición y delimitación de los territorios que comprenden la región 

Orinoquia en Colombia han sido motivo de amplio debate entre diferentes 

expertos, quienes ponen en consideración los aspectos geográficos, 

demográficos, económicos, sociales y culturales. Dependiendo del enfoque 

utilizado para definir la Orinoquia colombiana, varían sus dimensiones y 

características. 

1.1. Enfoque hidrográfico 

Diversos autores y autoridades coinciden en identificar a la Orinoquia como una 

región ubicada en los países de Venezuela y Colombia, la cual se define en su 

aspecto físico por el impacto de la Cuenca del Río Orinoco sobre el ecosistema.  

Según el IDEAM, cuenca hidrográfica “es una unidad de territorio donde las aguas 

fluyen naturalmente conformando un sistema interconectado, en el cual 

interactúan aspectos biofísicos, socioeconómicos y culturales” (En 

Corpoamazonia, 2011). La característica principal de una cuenca hidrográfica 

consiste en el flujo del agua ocurre en un único punto de drenaje; en este caso, al 

Río Orinoco.  

La Cuenca del Orinoco se encuentra localizada desde 0° 40’ norte, en la sierra 

Tapirapeco, sur del Estado Amazonas (Venezuela), hasta los 10° 17’ norte en el 

alto río Pao, en el Estado de Carabobo (Venezuela) (Ver Mapa. No. 1).  

La Cuenca del Orinoco incluye:  

[…] a) las vertientes andinas donde nacen los tributarios del norte y del 

occidente; b) el Macizo de las Guayanas, donde nacen los tributarios del 

sur; y, c) las planicies, hacia el centro, donde nacen las aguas de morichales y 

pequeñas serranías, que se agregan, en su mayoría, a los afluentes que bajan 

de los Andes. (Domínguez,1998) 
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Mapa No. 1 Cuenca del río Orinoco 

 

Fuente:  Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2003 

Teniendo en cuenta esta caracterización, se identifican tres subregiones en la 

Cuenca del Orinoco: subregión Guayano Orinoquense, Andino Orinoquense y 

Planicie Orinoquense; en esta última, se encuentran incluidos los Llanos del 

Orinoco  (c.f. Domínguez, 1998). 

La subregión Guayano Orinoquense comprende la zona del Macizo de las 

Guayanas, la cual se extiende desde las proximidades del Océano Atlántico y las 

vegas del río Orinoco hasta la Sierra de la Macarena y cercanías con el río 

Amazonas. En esta subregión nace el rio Orinoco. 

La subregión de la Planicie Orinoquense se encuentra ubicada entre las montañas 

del Macizo de las Guayanas y la Cordillera de los Andes.  

La subregión Andino Orinoquense está ubicada entre la Cuchilla los Picachos y el 

Macizo de Sumapaz; y en ella, se encuentran las vertientes que conducen hacia el 

río Orinoco (Ver Mapa No. 2) (c.f. Domínguez, 1998). 
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Mapa No. 2 Subregiones de la Orinoquía 

 

Fuente: Domínguez, 1998   

Desde la perspectiva hidrográfica, la Orinoquía se caracteriza como: 

[…] una superficie de 347.713 km2 que corresponde al 30,4% del territorio 

nacional, se localiza en el nororiente del país y comprende los 

departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Meta y parte de Boyacá, 

Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Guaviare, Guainía, Vaupés, 

Huila, Caquetá y el Distrito Capital de Bogotá.  

Los límites de la Cuenca van desde el río Arauca al norte, hasta el río Inírida 

al sur y desde la divisoria de aguas de la vertiente oriental de la cordillera 

Oriental al occidente, hasta el río Orinoco al oriente. Comprende la cuencas 

de los ríos Arauca, Meta, Bita, Dagua–Mesetas, Tomo, Tuparro, Vichada, 

Zama, Matavén, Ajota, Guaviare, Atabapo e Inírida. (Banco de Occidente, 

2012) 
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Mapa No. 3 Ubicación de la Cuenca del Orinoco en Colombia 

 

Fuente: Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, 2003  

1.2. Enfoque ecogeográfico  

La Orinoquía colombiana es una de las cinco regiones naturales de Colombia 

además de la Amazonía, Andina, Caribe y Pacífica.  

Esta región tiene una extensión aproximada de 310.000 Km2 ubicados en el 

oriente del país. De oriente a occidente, se encuentra entre las estribaciones de la 

cordillera Oriental, lugar conocido como piedemonte, hasta los límites con 

Venezuela. De norte a sur, entre el río Arauca y el río Guaviare.  

La Orinoquía abarca territorios de los departamentos de Arauca, Casanare, 

Guainía, Guaviare, Meta y Vichada. Así mismo, presenta principalmente extensas 

sabanas, por las cuales pasan las corrientes que confluyen al río Orinoco.  
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1.3. Enfoque de gestión de recursos ambientales y naturales  

En Colombia, la administración de los recursos ambientales y naturales se 

encuentra a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales, definidas como:  

[…] entes corporativos de carácter público, creados por la Ley, integrados 

por las entidades territoriales que por sus características constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica. (Instituto de Investigación en Recursos 

biológicos Alexander Von Humboldt, 2012)   

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquía) tiene  

jurisdicción sobre municipios de diferentes departamentos ubicados al oriente y 

centro oriente del país (Ver Mapa No. 4).  

Mapa No. 4 Jurisdicción de Corporinoquía 

 

Fuente: Corporinoquía, 2012  
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1.4. Enfoque Fisiográfico 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) divide la Orinoquía colombiana 

en tres grandes provincias fisiográficas: Megacuenca de sedimentación de la 

Orinoquía; Cordillera Oriental (flanco oriental); y Cratón Guyanés (Ver mapa 

No. 5).   

Mapa No. 5 Provincias Fisiográficas de la Orinoquía 

 

Fuente: IGAC, 1999. En: Correa, 2005 Plan de Acción  

Las provincias se dividen a su vez en nueve subprovincias:  

 Planicies altas de la Orinoquía no inundable (Meta-Vichada) tiene un área 

total de 9’238.277 ha., correspondiente a un 27% de la cuenca. Se encuentra 

localizada desde el sur del río Meta hasta la llanura aluvial de los ríos Vichada 

y Guaviare y sus afluentes. 
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 Planicies bajas de la Orinoquía inundables en Arauca y Casanare, tiene un 

área total de 4’277.546 ha. que corresponden al 12,5% de la cuenca. Se ubica 

al norte del río Meta y al sur del río Arauca entre los 0 y 500 msnm. 

 Planicie estructural pericratónica – Guaviare, Vaupés y Caquetá, la cual toca 

la región de la Orinoquía constituye un área total de 6’791.163 ha. que 

corresponde al 19% de la región orinoquense. Está limitada al norte por el río 

Guaviare y sus afluentes Duda y Guayabero, y por la sierra de La Macarena; 

al occidente, por las estribaciones más bajas (piedemonte) de la cordillera 

Oriental; y al oriente, por el cratón Guyanés. 

 Sierra de La Macarena, que ocupa el 1,2% de la región de la Orinoquía 

(429.368 ha). 

 Piedemonte depositacional, derivado de rocas terciarias y cretáceas – 

Casanare y Meta. Tiene un área total de 2’534.526 ha., que corresponde al 

6,7% del área total de Orinoquía. Se extiende entre los ríos Puna Pua y Ariari, 

formando franjas estrechas en el piedemonte de Arauca que se amplían hacia 

el Casanare, y alcanzan su máxima extensión en Meta. 

 Cuencas sedimentarias de los ríos andinenses Duda, Lozada, Guayabero y 

Guaviare, las cuales constituyen las estribaciones bajas del macizo de Garzón. 

Se localizan entre la cuchilla de los Picachos y cerro Purgatorio de la 

cordillera Oriental; y se extiende desde el occidente de la sierra de La 

Macarena hasta el sector nororiental de San Vicente del Caguán. 

Posteriormente, siguen el curso del río Guaviare, con un área total de 

3’207.357 ha. que corresponde al 9,4% de la superficie total de la cuenca. 

 Piedemonte tectonizado de Arauca, Casanare y Cundinamarca. Se ubica en 

las estribaciones bajas de la cordillera Oriental, frente a los Llanos Orientales 

a alturas que oscilan entre los 450 a 700 msnm. Esta subprovincia tiene un 

área total de 824.332 ha., correspondiente al 2,4 % de la cuenca de la 

Orinoquía. 

 Escudo del Vichada, Guainía y Vaupés, ubicado desde el sur del bajo río 

Guaviare hasta la frontera con Venezuela, incluyendo las serranías, colinas, 
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cerros y lomas tabulares que se encuentran en la región del río Atabapo. 

Constituye el 11,32% del área total de la Orinoquía con 3’921.585 ha. 

 Área no diferenciada de la cordillera Oriental. Constituye el 9,2 % del área 

total de la Orinoquía, delimitada entre la vertiente oriental de la cordillera 

Oriental y el piedemonte llanero (c.f. Correa, 2005). 

Otros autores, como Molano (B. J. Molano, 1998), proponen que la Orinoquía 

colombiana comprende cinco subregiones: 

a) La subregión andino-orinoquense constituye las partes alta, media y baja de la 

Cordillera Oriental, y se extiende desde la Cordillera de los Picachos hasta el 

Parque Nacional Natural Tama. Incluye formaciones vegetales de páramo, 

bosque alto-andino, andino y de piedemonte o subandino. 

b) La subregión de los Llanos Orientales, representada por el complejo de 

sabanas tropicales, abarca los ríos Arauca, Capanaparo y Meta en el 

nororiente, y los ríos Guayabero y Guaviare en el suroccidente. Uno de sus 

rasgos característicos es la presencia de planicies de pantanales y desbordes; 

las sabanas planas y onduladas de la altillanura, y las de desborde; la llanura 

eólica; así como las zonas aluviales recientes. 

c) La subregión del andén orinoquense se encuentra localizada en la margen 

izquierda del río Orinoco, en la franja comprendida entre Puerto Carreño y 

Puerto Inírida, con dominio de paisaje de altillanura residual. Es considerada 

una zona de transición entre la altillanura, las selvas y las sabanas del Escudo 

Guyanés. 

d) La subregión transicional Amazonía-Orinoquía está ubicada en la franja de 

ecotonos entre selvas y sabanas. Se extiende desde el sur del río Vichada 

hasta el río Guaviare.  

e) La sierra de La Macarena, situada en el extremo suroccidental de la 

Orinoquía, es considerada núcleo rocoso emparentado con el Escudo 
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Guyanés. Así mismo, es definida como relieve insular que conecta 

biogeográficamente los Andes, la Amazonía y la Orinoquía (B. J. Molano, 

1998).  

1.5. División político administrativa de la Orinoquía 

La división político administrativa es construida a partir de la forma como el 

Estado ordena el territorio.  

[…] al hablar de ordenamiento territorial nos estamos refiriendo a las 

relaciones entre factores geográficos y entidades políticas...a la forma cómo 

se realiza la organización humana del espacio y las influencias histórico-

culturales que actúan sobre su estructura (Domínguez, 1993:67. En: Massiris 

Cabeza, 2010). 

El ordenamiento territorial de la Orinoquía colombiana no se ha definido por las 

condiciones físicas de la Cuenca del Orinoco; por lo tanto, zonas de diversos 

departamentos se encuentran en esta región (Ver Mapa No. 6). 

Mapa No. 6 División político-administrativa de la Orinoquia 

 

Fuente: Orinoco, Banco de la Republica, sin fecha.  

http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/14330
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Desde una perspectiva político administrativa (Orinoco, Banco de la República), 

con relación a la ubicación de la Cuenca, la región de Orinoquía incluye los 

departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, 

Guaviare, Meta, Norte de Santander y Vichada. De estos, los seis primeros 

ocupan la mayor extensión de territorio en la Cuenca. Para el caso de los 

departamentos de Arauca, Casanare y Vichada, la totalidad de sus territorios 

pertenecen a la Orinoquía.  

En “Geografía Económica de la Orinoquía”, estudio realizado por el Banco de la 

República, Viloria plantea una delimitación política administrativa de esta región 

en Colombia: 

La Orinoquia es una amplia región de 26 millones de hectáreas, ubicada al 

sureste de Colombia, que se extiende entre las estribaciones de la cordillera 

Oriental y la frontera con Venezuela, con una altitud que varía entre 80 y 

500 msnm. Los límites naturales de la Orinoquia son el piedemonte de la 

cordillera oriental al occidente, el río Orinoco al oriente, los ríos Arauca y 

Meta al norte y la divisoria de aguas entre los ríos Vichada y Guaviare al 

suroriente. En su parte plana, la región tiene en promedio 500 kilómetros 

de ancho, pero en algunas zonas alcanza hasta los 800 kilómetros. Para 

efectos prácticos de este estudio se toman los límites de los departamentos 

de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, cuya extensión suma el 22% del 

territorio nacional (Ver Mapa No. 7) (Viloria de la Hoz, 2009:12).  
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Mapa No. 7 Región de la Orinoquía: sus  
departamentos y ciudades capitales 

 

Fuente: IGAC. Tomado de Viloria de la Hoz, 2009 

Según el IGAC, el departamento de Vichada presenta la mayor extensión en la 

región al encontrarse la totalidad de su territorio en la cuenca. Por el contrario, el 

departamento de Caquetá es el de menor extensión en la región (Ver Tabla No. 

1).  
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Tabla No. 1 Distribución de departamentos dentro de la Orinoquía 

Departamento 
Extensión 
total (Km2) 

Área en 
Orinoquía (Km2) 

% 

Arauca 23.818 23.810 100 

Bogotá D.C. 1.605 354 22.8 

Boyacá 23.189 10.829 46.7 

Caquetá 88.965 240 0.27 

Casanare 44.640 44.640 100 

Cundinamarca 22.605 6.845 30.28 

Guainía 72.238 42.043 58.2 

Guaviare 53.460 29.526 55.23 

Huila 19.890 91 0.46 

Meta 85.635 81.747 95.46 

Norte de Santander 21.635 3.240 14.96 

Santander 20.537 626 2.05 

Vaupés 54.135 2.609 4.82 

Vichada 100.242 100.242 100 

Fuente IGAC:, 2003 y Romeo et al. Tomado de Correa, 2005 

De acuerdo con el Agustín Codazzi, la Orinoquía incluye 153 municipios.  Los 

departamentos que tienen mayor número de municipios en esta región son 

Boyacá y Meta. (Ver Tabla No. 2). 
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Tabla No. 2 Municipios de la Orinoquía colombiana 

Departamentos Municipios Total 

Arauca 
Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, 
Saravena, Tame. 

7 

Bogotá Bogotá D.C. 1 

Boyacá 

Almeida, Aquitania, Berbeo, Boyacá, Campohermoso, Chinavita, 
Chiscas, Chita, CHivor, La Capilla, Labranzagrande, Macanal, 
Miraflores, Mengua, Monguí, Nuevo Colón, Pachavita, Páez, 
Pajarito, Paya, Pesca, Ramiriqui, Rondón, Sácama, San Eduardo, 
San Luis de Galeano, Santa Marpia, Socotí, Sogamoso, 
Somondoco, Sutatenza, Tasco, Tenza, Tibana, Tota, Turmqué, 
Umbita, Viracachá, Zetaquirá. 

49 

Casanare 

Aguazul, Barranca de Upía, Chimeza, Hato Corozal, La Salina, 
Mani, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, 
Rector, Sabanalarga, San Luís de Palenque, Támara, Tauramena, 
Trinidad, Villanueva, Ubala, Yopal. 

19 

Cundinamarca 

Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fómeque, Gosca, Gachala, 
Gacheta, Gama, Guasca, Guatavita, Guayabetal, Gutiérrez, 
Junín, La Calera, Machetá, Manta Medina, Paratebueno, 
Quetame, Sesquilé, Titiriota, Ubala, Ubaque, Une. 

24 

Guainía 
Barranco Mina, Cacahual, Inárida, Morichal Nuevo, Papunaua, 
Puerto Colombia 

6 

Guaviare Calamar, El Retorno, Miraflores, San José del Guaviare 4 

Meta 

Acacías, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cubarral, El Calvarino, El 
Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, La 
Macarena, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Condordia, 
Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, 
Restrepo, San Carlos de Guarda, San Juan de Arama, San 
Juanito, San Martín, Uribe, Villavicencio, Vista Hermosa. 

28 

Norte de 
Santander 

Cácota, Chinácota, Chitazá, Herrán, Labateca, Pamplona, Silos, 
Toledo 

9 

Vaupés Carurú 1 

Vichada Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño, Santa Rosalía. 4 

Total  153 

Fuente: Correa, 2005 
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1.6. Propuesta del Observatorio de Procesos de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración 

Para efectos de la caracterización y contextualización de los procesos de DDR, paz 

y reconciliación en la Orinoquía colombiana, el Observatorio de Procesos de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) propone considerar la 

composición de la Cuenca hidrográfica, la dimensión político administrativa, así 

como las dinámicas de conflicto y presencia de actores armados.  

Como lo resalta el enfoque hidrográfico, la presencia del Orinoco y sus afluentes 

son determinantes por el impacto de la cuenca sobre el ecosistema. Las divisiones 

político administrativas otorgan un lugar privilegiado a algunos departamentos, 

los cuales constituyen la mayor parte de territorios ubicados sobre la cuenca. Así 

mismo, en esta región, interactúan diferentes actores armados, que delimitan 

estratégicamente el conflicto en la Orinoquía, a través de dinámicas presentes en 

los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada.  
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2. Poblaciones de la Región Orinoquía 

En la Orinoquía colombiana, la ocupación y los asentamientos humanos han sido 

estudiados a partir de diferentes factores: la existencia de pueblos originarios, la 

conquista y las colonizaciones en el siglo XX. 

Antes del proceso conocido como la Conquista, realizada por parte de los 

españoles, los territorios de la Orinoquía eran habitados por diversos pueblos 

indígenas; entre los cuales, se resaltan los Mitua, Bare, Guayape, Guahibos y 

Maipure (Cf. Viloria de la Hoz, 2009:4). Los primeros conquistadores arribaron 

desde Venezuela, recorriendo principalmente los territorios de los llanos 

orientales. 

Tras la entrega de la exploración y explotación de los Llanos por parte del 

Emperador Carlos V a la Casa Welser de Alemania, empezaron a llegar los 

primeros conquistadores de origen alemán, como Jorge Spira, quien arribó en 

1537 a orillas del río Guape y fundó el poblado de Nuestra Señora de la 

Asunción. En 1538, este último fue nombrado Nuestra Señora de la Fragua; y en 

1966, pasó a llamarse San Juan de Arama (c.f. Página web municipio de San Juan 

de Arama, Meta, 2012). 

Durante la conquista, se fundaron otras poblaciones; este es el caso de San 

Martín (Meta), en 1585; Pore (Casanare), en 1644; y Arauca (Arauca), en 1780. 

(c.f. Viloria de la Hoz, 2009:4). Según el Corpes de Orinoquía, “en los siglos XVI y 

XVII hubo cerca de veintisiete expediciones hacia los Llanos en busca de minas de 

oro y luego, en procura de esclavos para las haciendas andinas”  (Corpes 

Orinoquía, 1997). 

Para el año 2012, la Orinoquía colombiana tiene una población heterogénea, 

compuesta principalmente por indígenas, afrodescendientes y llaneros. 
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2.1. Pueblos indígenas en la Orinoquía 

Las comunidades indígenas de la Orinoquía son, en su mayoría, descendientes de 

comunidades Arawak que, a partir del siglo XIII, comenzaron a llegar desde 

Brasil (Corpes Orinoquía), buscando salidas al mar, y se remontaron por el río 

Orinoco, estableciéndose en las llanuras. Así mismo, existe una fuerte incidencia 

de la familia Chibcha, que descendió desde la cordillera oriental para establecerse 

en las regiones fértiles del Llano, y de la familia Caribe, que provenía de la costa 

venezolana e invadieron a las comunidades Arawak y Chibcha, las cuales 

convivían en la región. (Corpes Orinoquía, 1997). 

Estas comunidades se mantuvieron relativamente ajenas a la conquista hasta la 

llegada de Nicolás de Federmann a la zona, quien esclavizó a algunos pueblos  

(Corpes Orinoquía). Con la llegada de colonos a la región, tanto criollos como 

españoles, los indígenas se empezaron a establecer en las zonas más selváticas.  

Tiempo después, los jesuitas ingresaron al país estableciéndose en la Orinoquía; 

especialmente, para la defensa y la evangelización de las comunidades.  

En la independencia y, posteriormente, en la consolidación de la república, las 

comunidades indígenas se vieron obligadas a permanecer en las regiones más 

selváticas cercanas al Guainía y Guaviare. Algunas comunidades, como la Sikuani, 

lograron formalizar relaciones con los colonos y permanecieron bajo acuerdos en 

zonas cercanas a las riveras de los ríos Ariari, Guaviare y Manacacías  (Corpes 

Orinoquía). En la década de los setenta, el Gobierno Nacional distribuyó los 

resguardos que, a pesar de la colonización económica, han permanecido sin 

mayores cambios hasta la actualidad.    

De acuerdo con el Censo del año 2005 realizado por el Departamento Nacional 

de Estadística  (Departamento Nacional de Estadística, 2005), los departamentos 

de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada son habitados por los siguientes 

pueblos: Hitnü-Macaguán, Betoye, Kuiba-Wamone, Sikuani-Guahibo y Sáliva 

(Instituto Humboldt, 2007). De estos, la mayoría pertenece a la familia lingüística 

Guahibana y, en menor medida, a la familia lingüística Arawak. Así mismo, en el 
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municipio de Puerto Gaitán (Meta), se encuentran miembros de la comunidad 

Nasa (Departamento Nacional de Estadística, 2005).   

En el año 2007, los pueblos indígenas se ubicaban en los cinco departamentos de 

la región; Guaviare contaba con la mayor diversidad de pueblos (Ver Tabla No. 

3).  

Existen otras comunidades minoritarias, como la Cubeo y Curripaco, ubicadas en 

el departamento de Vichada, Guainía y Vaupés.   

Tabla No. 3 Pueblos indígenas por departamento (2007) 

Departamentos Comunidades Étnicas 

Arauca Betoye, Chiricoa, Hitnü, Kuiba, Piapoco, Sikuani, U’wa.  

Casanare 
Amorúa, Kuiba, Masiguare, Sáliba, Sikuani Tsiripú, Yaruros, 
U’wa.  

Guaviare 
Desano, Guayabero, Karijona, Kubeo, Kurripako, Nukak, Piaroa, 
Piratapuyo, Puinave, Sikuani, Tucano, Wanano. 

Meta Achagua, Guayabero, Nasa, Piapoco, Sikuani. 

Vichada Kurripako, Piapoco, Piaroa, Puinave, Sáliba, Sikuane. 

Fuente: DANE, 2007  

Estos pueblos viven de la recolección y la siembra en los resguardos establecidos 

legalmente. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

(INCODER) y el DANE, para el año 2011, se calculó la presencia de 62465 

miembros de la población indígena en 114 resguardos en la Orinoquía.  

Con relación a la población indígena, el mayor porcentaje se encuentra ubicado 

en el departamento de Vichada y en varios resguardos indígenas del sur occidente 

amazónico, ubicados en Guainía y Vaupés, que lindan con ese departamento. 

Vichada concentra el 50% de la población indígena de la Orinoquía.  

Las etnias con mayor número de miembros son la Sikuani, Puinave, Piapoco, 

Curripaco y Kuiba. La Sikuani registra la cifra más alta, y sus resguardos se 

establecen en los cinco departamentos de la Orinoquía. El DANE recoge los datos 
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detallados de los miembros de comunidades por etnias y especifica su ubicación a 

nivel municipal (Ver Tabla No. 4).   

Tabla No. 4 Número de individuos de comunidades por etnias y ubicación 

Etnia 
N° de individuos /ha 

Resguardo. 
Ubicación 

Achagua 283 / 3.318 ha Puerto López (Meta) 

Amorúa 178 / 94.670 ha 
Hato Corozal (Casanare) La Primavera 
(Vichada) 

Betoye 800 / 702 ha Tame (Arauca) 

Chiricoa 173/ No determinada Arauquita, Saravena (Arauca) 

Guayabero 1.118/ No determinada 
Mapiripán, Puerto Rico, Puerto Concordia 
(Meta); San José del Guaviare (Guaviare) 

Hitnu 

441 / No determinada 
 Se cree que esta etnia se unió 
con otros pueblos minoritarios, 
razón por la cual su número de 
miembros aumentó en pocos 
años. 

Arauquita. (Arauca) 

Kuiba 2.445/ No determinada 
Hato Corozal (Casanare), 
La Primavera (Vichada) 

Masiguare 416 / No determinada Paz de Ariporo, Hato Corozal (Casanare) 

Nukak 
80/ No determinada 
 Se cree que, en la selva, existe 
mayor cantidad de individuos. 

San José del Guaviare 

Piapoco 4.926 / No determinada Cumaribo (Vichada), Cravo Norte (Arauca) 

Piaroa 773 / 1.478 ha 
Cumaribo (Vichada), 
San José del Guaviare (Guaviare) 

Puinave 6.604 / No determinada Calamar (Guaviare) 

Salibá 1.929 / No determinada Orocué (Casanare), Santa Rosalía (Vichada) 

Sikuani 11.398 / No determinada 
Se establecen en las riveras de los ríos 
Meta, Vichada, Orinoco y Manacacías. 

Tucano 6.996 /No determinada San José del Guaviare 

Tsiripu 167 / 94.670 Hato Corozal (Casanare) 

U’wa 7.231 / No determinada 
Saravena, Arauquita (Arauca); La Salina, 
Sácama (Casanare) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005. Procesado por ODDR 
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En la Orinoquía, la mayor parte de las poblaciones indígenas se ha establecido en 

las zonas selváticas. Esta situación se presenta, entre otros motivos, debido a la 

colonización, y al uso de la tierra para los hatos y las plantaciones.  

Desde la década de los noventa, el asentamiento de resguardos indígenas limitó la 

circulación de estos pueblos. En algunos casos, la tradición nómada cambió, 

como lo sucedido con la etnia Guahibo en Arauca (Instituto de investigaciones 

biológicas Alexander Von Humboldt, 2003). Los resguardos se encuentran 

ubicados principalmente en los departamentos de Meta y Vichada, donde se 

concentra el 65.8% la población indígena. (Ver Tabla No. 5)  

A partir del año 1999, la violencia ha sido una de las causas del desplazamiento 

de comunidades indígenas a los cascos urbanos y a la profundidad de la selva 

amazónica (ACNUR). Un caso relevante es el desplazamiento de la comunidad 

Nukak Makü en el Guaviare, la cual se vio obligada a asentarse en el municipio 

de San José del Guaviare a partir de 2008, a raíz de los combates entre el Ejército 

y la guerrilla  (Enrique Rivas, 2009).   

Tabla No. 5 Población Indígena y resguardos por Departamento. 2010 

Departamentos Población Resguardos 

Arauca 4.410 26 

Casanare 6.691 11 

Guaviare 10.267 25 

Meta 11.034 20 

Vichada 30.063 32 

Fuente: DANE, 2010    

Los pueblos indígenas en el departamento de Arauca se ubican principalmente en 

los municipios del norte y occidente del departamento (Ver Mapa No. 8). 
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Mapa No. 8 Distribución (aprox.) de los resguardos indígenas Arauca 

 

Fuente: ACNUR, 2010 

En Casanare, los pueblos indígenas se ubican en el centro del departamento, en 

inmediaciones del municipio de Yopal (Ver Mapa No. 9). 

Mapa No. 9 Ubicación de los resguardos indígenas Casanare 

 

Fuente: OCHA, 2010  
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Guaviare presenta la mayor diversidad de población indígena de la región, la cual 

se encuentra en tres de los cuatro municipios del departamento (Ver Mapa No. 

10). 

Mapa No. 10 Distribución (Aprox.) de los resguardos indígenas Guaviare 

 

Fuente: ACNUR, 2010 

En el departamento de Meta, los pueblos indígenas se concentran en los 

municipios del oriente y occidente del departamento (Ver Mapa No. 11). 
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Mapa No. 11 Distribución (Aprox.) de los resguardos indígenas Meta 

 

Fuente: ACNUR, 2010 

El departamento de Vichada presenta el mayor porcentaje de población indígena 

de la región, con presencia en todos los municipios (Ver Mapa No. 12). 
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Mapa No. 12 Distribución (Aprox.) de los resguardos indígenas Vichada 

 

Fuente: ACNUR, 2010 

Las comunidades indígenas permanecen en zonas cercanas a los ríos, siendo 

especialmente relevante el asentamiento Guayabero y Sikuani en el río Guaviare, 

en las fronteras establecidas entre los departamentos de Meta y Guaviare. Estas 

comunidades se encuentran en riesgo por la incidencia del conflicto en la región, 

la presencia de organizaciones armadas, como el ERPAC y las FARC-EP, y 

actividades relativas al narcotráfico  (Noche y Niebla, 2010). 

2.1.1. Incidencia y afectación de la violencia sobre los pueblos indígenas 

Según la Defensoría del Pueblo, en Orinoquía, existen cuatro alertas tempranas 

que resaltan actos de violencia contra comunidades indígenas, ocurridos en los 

años 2007 y 2009. La primera de estas se registró en los municipios de Mapiripán 

y Puerto Concordia (Meta), y de San José del Guaviare (Guaviare), donde fueron 

afectadas las etnias Sikuani y Guayabero. Así mismo, se ha reportado el uso 

forzado de indígenas jóvenes en la producción de cultivos ilegales, en actividades 
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de reclutamiento, y en varios episodios de incidentes con minas antipersonales. 

(Sistema de Alertas Tempranas, Informe de Riesgo para San José del Guaviare, 

Mapiripán, Puerto concordia y La Macarena, 2009) 

De acuerdo con el Informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la 

Defensoría del Pueblo, emitido en el 2007  y actualizado a diciembre de 2010, en 

Meta, la segunda alerta informó sobre el desplazamiento de miembros de las 

comunidades Sikuani, Tukano y Guayabero en los municipios de Vistahermosa, 

Lejanías y Mesetas, por la confrontación armada (Sistema de Alertas Tempranas, 

Informe de Riesgo para Vistahermosa, Mesetas, Uribe, Lejanías, 2007)  

La tercera alerta fue emitida en el departamento de Arauca, donde la población 

Hitnü, Guahibo y U’wa se ha visto afectada específicamente por reclutamientos 

forzados y violencia sexual (Sistema de Alertas Tempranas, Informe de Riesgo 

para Arauquita, Saravena, Tame y Fortul, 2009)  

Por último, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta sobre las comunidades 

Piapoco, Puinave y Sikuani, ubicadas en el municipio de Cumaribo (Vichada). 

Este hecho se ha presentado sobre todo en la frontera con el departamento de 

Meta, donde existe una distribución significativa de cultivos ilícitos. (Sistema de 

Alertas Tempranas, Informe de Riesgo Cumaribo, 2009) 

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) también ha 

evidenciado situaciones críticas causadas por reclutamiento ilegal, en la 

comunidad Sikuani, ubicada en el norte de Casanare, donde opera el Frente 28 de 

las FARC–EP (CNRR, 2011).  

2.2. Comunidades afrodescendientes en la Orinoquía. 

Según datos del censo de 2005 realizado por el DANE, se registra la presencia de 

31.921 personas afrodescendientes en la región, cifra que representa en promedio 

el 0.8% del total de la población en Colombia (Departamento Nacional de 

Estadística, 2007). En los cinco departamentos de Orinoquía, hay población 
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afrodescendiente concentrada, en su mayoría, en Arauca, Casanare y Meta. En la 

Orinoquía, no existen Territorios Colectivos de estas comunidades formalmente 

titulados (Ver Tabla No. 6).  

Tabla No. 6 Población Afrodescenciente de la Orinoquía 

Departamentos Población Afro 
Porcentaje 

Población 

Arauca 5.925 4,05 

Casanare 4.004 1,44 

Guaviare 2.883 5,85 

Meta 17.983 2,56 

Vichada 1.126 2,83 

Fuente: Departamento Nacional de Estadística, 2007 

La presencia de esta población en la región responde en especial a migraciones 

ocurridas en la década de los noventa, y al auge del cultivo de palma de aceite en 

los departamentos de Meta y Casanare (CNRR, 2011). En el caso de Guaviare, la 

población afrodescendiente proviene del departamento de Chocó; y su traslado 

tuvo como causa el desplazamiento forzado y las dificultades económicas.  

(Secretaría de Gobierno Departamental Guaviare, 2007).  
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3. Cultivos ilícitos y minería en la Orinoquía  

3.1. Cultivos ilícitos 

Colombia es uno de los principales productores de coca del mundo según el 

Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Los cultivos de coca se 

encuentran presentes en veintiún de los 32 departamentos del país (Castaño 

Ramírez: 2).  

La región Orinoquia, especialmente, en las zonas de colonización y de frontera 

agrícola, presenta altos índices de concentración de cultivos de coca. Para el año 

2005, es relevante la presencia de cultivos ilícitos en los departamentos de Meta y 

Guaviare, y en menor medida en Arauca y Vichada  (Ver Mapa No. 13). 

Mapa No. 13 Cultivos de coca, frontera agrícola,  
y zonas de colonización. 2006 

 

Fuente. UNODC (2007) 
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Según datos de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, los 

cultivos de coca generan deforestación ligada a la densidad poblacional, a las 

condiciones de pobreza y ruralidad, así como a la precaria infraestructura y el 

conflicto armado (Dávalos et al., 2010 citado en Departamento Nacional de 

Planeación, 2011). 

Entidades, como el Departamento Nacional de Planeación, plantean especial 

preocupación por la presencia de cultivos ilícitos en la Orinoquía y en otras 

regiones del país, así como su influencia en la deforestación de bosques naturales 

(Ver Mapa No. 14). Parte de esta situación se presenta en las zonas de transición 

entre la Orinoquía y la Amazonia en los departamentos de Meta, Guaviare y 

Vichada.  

Mapa No. 14 Cobertura de bosque natural y afectación por  
coca del territorio de Colombia 

 

Fuente: UNODC (2008); IDEAM (2010) 

En el departamento de Meta, los cultivos de coca se ubican principalmente “[…] 

a lo largo de los ríos Guayabero, Duda, Ariari y Guaviare” (Lemus Gutiérrez, 
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2005: 69). La mayor parte de los cultivos en el departamento se presentan en la 

zona fronteriza con Guaviare, en los municipios de Mapiripán y Concordia; en la 

zona del bajo Ariari en Puerto Rico y Puerto Lleras; y en los municipios que 

hicieron parte de la zona de distención: Vistahermosa, La Macarena, Uribe y 

Mesetas. (Ver Mapa No. 15). Según Lemus, en esta zona, se presentó una disputa 

territorial entre el Bloque Centauros de las Autodefensas y los frentes 1,7, 27, 40 

y 43 de las FARC-EP (c.f. Lemus Gutiérrez, 2005: 69-70). 

Mapa No. 15 Indicativos de cultivos de coca. 2004 

 

Fuente: Lemus Gutiérrez, 2005 :72 

En la región de Ariari, durante la década de los setenta, los cultivos ilícitos se 

remontan a la siembra de marihuana en los municipios de Vistahermosa y La 

Macarena. En los ochenta, los habitantes de esta zona inician la siembra de coca, 

fenomeno ligado a las dinamicas de economia ilicita que apareció en los 

municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare 

(Guaviare). (c.f. Lemus Gutiérrez, 2005: 70) 

La economia campesina en estas zonas del país se vio impulsada por esta 

dinamica de producción, generando nuevos procesos de migracion y 
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colonizacion. Los campesinos dejaron de lado los cultivos de subsistencia y 

comenzaron a adquirir los bienes con ingresos producidos en la comercializacion 

de los cultivos ilicitos. (c.f. Lemus Gutiérrez, 2005: 70) 

Los primeros datos sobre medición de cultivos ilícitos en la región son de 1995, 

en los cuales se consideraba que el área de coca sembrada en el Ariari y el Duda-

Guayabero era de 19.000 hectáreas y de 5.000 en los municipios del oriente del 

departamento del Meta (Ver Tablas No. 7 y 8) (c.f. Lemus Gutiérrez, 2005: 70). 

Tabla No. 7 Meta. Cultivos de coca en el Ariari-Duda-Guayabero 

Municipios Hectáreas Cultivadas 

La Macarena 3.300 

San Juan de Arama 3.000 

Vistahermosa 2.800 

Puerto Rico 2.800 

Puerto Concordia 2.300 

Puerto Lleras 2.200 

Uribe 1.800 

Mesetas 1.000 

Total 19.200 

Fuente: Secretaria de Agricultura del Meta, 1995. Tomado de Lemus Gutiérrez, 2005:75 

Tabla No. 8 Oriente del Meta. Cultivos de Coca. Subregiones  
Río Meta y San Martín-Mapiripán 

Municipios Hectáreas Cultivadas 

Mapiripán 3.100 

Puerto Gaitán 1.800 

Puerto López 140 

San Martín 100 

Total (Aproximado) 5.140 

Fuente: Secretaria de Agricultura del Meta, 1995. Tomado de Lemus Gutiérrez, 2005:75 
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Para el periodo comprendido entre los años 2005-2010, se consolida la medición 

de datos sobre hectáreas de coca sembradas. El mayor número de hectáreas 

cultivadas se encuentran en Meta y Guaviare, seguidos de Vichada. En el 

departamento de Casanare, se registran cultivos desde el año 2010, reportando un 

área sembrada de diez hectáreas. El departamento de Meta contó con mayor área 

de este cultivo hasta el año 2007, cuando es remplazado por el Guaviare (Ver 

Tabla No. 9).  

Tabla No. 9 Cultivos de coca en la Orinoquía años  
2005 – 2010 (en hectáreas) 

Departamento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Arauca 1.883 1.306 2.116 447 418 240 

Casanare 0 0 0 0 0 10 

Guaviare 8.658 9.477 9.299 6.629 8.323 5.427 

Meta 17.305 11.063 10.386 5.525 4.295 2.864 

Vichada 7.826 5.523 7.218 3.174 3.139 2.666 

Total 35.672 27.369 29.019 15.775 16.115 11.207 

Fuente: Datos Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  

Consolidado por el ODDR.  

A nivel departamental, en Meta y Guaviare, se encuentra la mayor cantidad de 

hectáreas cultivadas de coca. No obstante, a nivel municipal, la mayor área de 

este tipo de cultivos se ubica en Cumaribo (Vichada) (Ver Tabla No. 10). 

Tabla No. 10 Municipios con mayor área cultivada de coca en la Orinoquía 2010 

Municipio Departamento 
Cultivos  

(en Hectáreas) 

Cumaribo Vichada 2.629 

El Retorno Guaviare 1.649 

Miraflores Guaviare 1636 

San José del Guaviare Guaviare 1.622 

 Fuente: Datos Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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3.2. Minería 

A través del Ministerio de Minas, el Gobierno Nacional ha expedido una serie de 

resoluciones, en las cuales se establecen zonas de reserva minera estratégica, 

debido a la existencia de algunos minerales de potencial estratégico en estas 

regiones del país. 

Mediante estas zonas, se busca que las expectativas de exploración y explotación 

estén supeditadas a las subastas por parte de la Agencia Nacional de Minería. Con 

estas medidas, el gobierno quiere formalizar la minería tradicional y actuar contra 

la minería ilegal, buscando mayores utilidades. 

Mediante la resolución 0045 del 20 de julio de 2012, la Agencia Nacional de 

Minería declara y delimita “Áreas Estratégicas Mineras” en diferentes zonas del 

país, entre las cuales incluye zonas de los departamentos de Guaviare y Vichada. 

Según Catastro Minero, en estos departamentos, hay yacimientos de oro, uranio y 

coltán, considerados minerales estratégicos (Agencia Nacional de Minería, 2012) 

(Ver Mapa No. 16). 
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Mapa No. 16 Zonas de Reserva estratégica 

 

Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2012 

El coltán es una mezcla de columbio y tantalio. Su principal uso se presenta en 

las nuevas tecnologías; especialmente, en equipos electrónicos. El coltán es 

reconocido por ser una de las mayores fuentes de ingreso del conflicto armado 

en el centro de África; especialmente, en la República Democrática del Congo, 

donde se encuentra el 80% de las reservas de este mineral a nivel mundial.  

Según Semana (2009), desde el año 2005, este mineral está siendo extraído en 

diferentes zonas del oriente colombiano; principalmente, en territorios indígenas.  

De acuerdo con Vladimir Villegas, uno de los fundadores de Coltan Sas, empresa 

constituida para la explotación de coltán en Colombia, se exportarían entre diez y 

veinticinco toneladas anuales en el año 2009, debido a que no se inició un 

proceso de explotación tecnificado (Semana, 2009). De implementarse este 

procedimiento podría aumentar la producción a 300 toneladas.   
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4. Departamentos de la Orinoquía 

Los cinco departamentos de la Orinoquía, Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y 

Vichada, comparten algunas características físicas, económicas, políticas y 

humanas. Así mismo, presentan particularidades y diferencias que hacen 

necesario abordarlos por separado.   

4.1. Arauca 

El departamento de Arauca se encuentra ubicado entre los 06º, 02' 40" y 07º 06' 

13" latitud norte y los 69º 25' 54" y 72º 22' 23" longitud oeste, en la zona de 

frontera con la República Bolivariana de Venezuela, al extremo nororiental de la 

Región Orinoquía. Cuenta con una superficie total de 23.818 Km2. Al norte, 

limita con el río Arauca, línea de división con Venezuela, país ubicado al oriente 

del departamento; al sur, con los ríos Meta y Casanare, los cuales lo separan de 

los departamentos de Vichada y Casanare respectivamente; y al occidente, limita 

con el departamento de Boyacá.   

Fisiográficamente, el departamento presenta tres conjuntos morfológicos: 

cordillera oriental, piedemonte y llanura aluvial (c.f. Gobernación Arauca, 2012). 

Cerca de una quinta parte de la superficie del  departamento está ubicada en la  

cordillera oriental. Con relación al relieve característico de esta región, se resalta 

la presencia de la Sierra Nevada, ubicada en medio de los departamentos de 

Boyacá y Arauca; el piedemonte está constituido por los territorios ubicados en 

las estribaciones de la cordillera; y la llanura aluvial se ubica desde el piedemonte 

hasta el límite con Venezuela. 

Durante la Colonia y hasta el año 1911, Arauca hizo parte de diferentes centros 

administrativos, como la Audiencia de Tunja, el Estado Soberano de Boyacá, la 

Provincia de Casanare y el Departamento de Boyacá. En 1953, se creó la 

Intendencia Nacional de Arauca, la cual se transformó en el departamento de 

Arauca en el año 1991 (c.f. Gobernación Arauca. 2012). 
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4.1.1. Municipios  

El departamento de Arauca comprende siete municipios: Arauca, Arauquita, 

Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame (Ver Mapa No. 17). 

Mapa No. 17 Municipios de Arauca 

 

Fuente: Ocha, 2012 

Arauca es la capital del departamento y se encuentra ubicada en la margen sur del 

río Arauca. Es zona de frontera con la República Bolivariana de Venezuela.  

4.1.2. Economía 

Las principales actividades económicas del departamento son la explotación 

petrolera, la ganadería, la agricultura, los servicios y el comercio.  

La Ganadería representa un amplio porcentaje de la economía de la Orinoquía. 

Durante el año 2010, fueron sacrificadas 242.665 cabezas de ganado vacuno, lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Bolivariana_de_Venezuela
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cual representa el 6.7% del total nacional. La actividad ganadera se centra en la 

cría, levante y engorde de vacunos para la comercialización con los 

departamentos vecinos, y la producción agrícola se destina principalmente a 

satisfacer la demanda local. 

En el año 1959, se inicia la explotación petrolera en Arauca con la perforación 

del pozo la Heliera 1 y el pozo Tame 1, creado en 1960.  Los pozos Arauca 1 y 2 

se perforan en 1980; y el pozo Río Ele (c.f. Aguilar, Galeano y Pérez, 1998) 

En la primera mitad de la década de 1980, se descubrieron los pozos de Caño 

Limón, La Yuca y Matanegra. La explotación de Caño Limón implicó 

importantes recursos para el desarrollo del departamento: 

[…] significó para la entonces intendencia y otros entes públicos de Arauca, así como 

para la Nación, un aumento considerable en sus ingresos. En 1986 los recursos 

transferidos por el sector de hidrocarburos a los diferentes entes de la administración 

pública en el país sumaron $17.798 millones, monto del cual el departamento de 

Arauca, los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y el Corpes Orinoquia 

recibieron el 38,1 por ciento. (Aguilar, Galeano y Pérez, 1998) 

La explotación del pozo Caño Limón fue obra de la Asociación Cravo-Norte de 

las empresas OXY y Ecopetrol. Durante la década de los ochenta, la actividad 

petrolera generó un aumento de la población del departamento de 14.000 

habitantes a 30.000 en menos de 7 años (c.f. Gobernación Arauca, 2012) 

Los recursos monetarios provenientes del petróleo han permitido realizar 

cambios en la infraestructura del departamento: construcción de vías, redes 

eléctricas y servicios sociales básicos, como salud, educacion y vivienda. La 

construcción es un sector importante en Arauca. Durante el 2010, se presentó un 

aumento del 166.9% en el número de licencias con respecto al año anterior; y del 

266.7%, en el área construida. 

Durante el periodo 1990-1994, Arauca registró el PIB per cápita más alto de la 

región, llegando a representar casi el triple de la media nacional. A partir de 1995, 
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la cifra más alta se presentó en el departamento de Casanare, siendo el petróleo la 

actividad que más aporta al PIB departamental. 

En cuanto al comercio exterior, la participación de Arauca ha sido reducida. El 

departamento aportó el 0,001%, del total de las exportaciones no tradicionales 

del país en el 2010. Esta cifra se explica, en parte, por la disminución de las 

exportaciones no tradicionales de este departamento, la cual representó un 87% 

en ese mismo año con respecto al 2009 (c.f. DANE, 2011). 

Para el año 2010, la participación de Arauca en el total nacional de importaciones 

fue de 0,004%, siendo el sector industrial el de mayor participación. 

En el año 2009, las principales actividades o sectores incluidos en las 

exportaciones no tradicionales del departamento fueron: el sector agropecuario, 

caza, ganadería y silvicultura; extracción de madera y el sector minero. Para el 

2010, las exportaciones estuvieron lideradas por el sector industrial (c.f. DANE, 

2011:17). 

Desde el inicio de la explotación petrolera, las regalías han sido una importante 

fuente de recursos para el departamento y sus municipios. A partir del 2005, 

estos recursos han venido aumentado año tras año; no obstante, se presentó un 

leve descenso en el 2010 (Ver Gráfica No. 1). Esta tendencia se observa también 

en el reporte de regalías para el departamento de Arauca (Ver Gráfica No. 2). 
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Gráfica No. 1 Regalías departamento mas municipios de Arauca. 2005-2011 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2012. Elaborada por ODDR 

Al igual que las regalías para los municipios del departamento de Arauca durante 

los años 2005-2011, se presenta un incremento sostenido en cuanto a los 

recursos provenientes por este concepto para el departamento, experimentando 

un leve descenso en el año 2010.  

Gráfica No. 2 Regalías departamento de Arauca. 2005-2011 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2012. Elaborado por ODDR 
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4.1.3. Demografía  

A comienzos del siglo XX, la expansión poblacional de Arauca estuvo motivada 

por la ganadería y la necesidad de construir un eje que incluyera esta fuente 

económica en Venezuela (c.f. Corpes Orinoquía, 1996). Hasta la década de los 

cincuenta, Tame fue el eje de la colonización; particularmente, por ser una tierra 

de tradición ganadera. Posterior a las guerras libradas por las Guerrillas del Llano, 

las cuales finalizaron con la amnistía del Gobierno de Rojas Pinilla de 1953, llegó 

a Arauca una fuerte colonización de población proveniente de los Santanderes 

(Corpes Orinoquía, 1996).  

Arauca, al igual que Casanare, seguían siendo ejes de la ganadería. A través de la 

Caja Agraria y del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) en 1968, 

el Gobierno motivó la colonización campesina; especialmente, en los municipios 

cercanos a la Cordillera Oriental por medio de la titulación de baldíos (Gallego, 

2011). Esto permitió la fundación de algunos municipios más cercanos a Boyacá 

y Santander, como Saravena, y también la ola colonizadora del Valle del Cauca.  

En 1983, el descubrimiento del pozo de Caño Limón generó una nueva ola de 

colonización motivada por las expectativas de una “bonanza” petrolera (Gallego, 

2011), lo cual generó un fuerte impacto social; principalmente, en el Sarare 

(Saravena). Esto motivó la aparición de grupos y organizaciones sociales que 

incidieron en el establecimiento del Frente Domingo Laín del ELN en la región.   

A raíz de dicha colonización, el crecimiento poblacional fue significativo en 

Arauca: el censo arrojó un total de 12.321 habitantes en 1951; y de 152.814 

habitantes, en 1993 (Corpes Orinoquía, 1996). 

Los municipios de Arauca, Saravena y Tame concentran alrededor del 70% de la 

población del departamento; no obstante, se ha presentado un proceso relevante 

de urbanización en el municipio de Arauca debido a la migración influenciada 

por la actividad petrolera y el conflicto armado. 



 
 

 
w w w . o b s e r v a t o r i o d d r . un a l . e d u . c o ,  o b s e r v a d d r_ b o g @ u n a l . e d u . c o   

  B o g o t á  D . C . ,  C o l o m b i a ,  S u r  A m é r i c a  

46 
 

Teniendo en cuenta las proyecciones del DANE a partir del censo del año 2005, la 

poblacion total del departamento sería de 253.565 para el año 2012. Los 

municipios con el mayor porcentaje de población son  Arauca y Tame. (Ver tabla 

No. 11) 

Tabla No. 11 Población departamento de Arauca. 2012 

Municipio Población 2012 

Arauca 84.716 

Arauquita 39.984 

Cravo Norte 3.428 

Fortul 24.308 

Puerto Rondón 3.871 

Saravena 46.006 

Tame 51.252 

Fuente: DANE. Proyecciones de Población, 2005. Procesado por ODDR. 

Los municipios de Tame y Arauca concentran el 53% de la población del 

departamento (Ver Gráfica No. 3). 

Gráfica No. 3 Porcentaje de Población por municipio Arauca. 2012 

 

Fuente: Fuente: DANE. Proyecciones de Población, 2005. Procesado por ODDR 
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Según las proyecciones de poblacion del DANE, en el periodo comprendido entre 

2010-2015, la diferencia de número de hombres y mujeres no es significativa, y la 

proporción es similar en el tiempo (Ver Tabla No. 12).  

Tabla No. 12 Población Arauca por sexo 2005-2020 

  2005 2010 2015 2020 

Hombres 117,593 124,917 131,889 138,194 

Mujeres 114,525 122,624 130,426 137,620 

Fuente: DANE, 2005. Proyecciones de Población. Procesado por ODDR 

4.1.4. Indicadores sociales 

En el departamento de Arauca, el índice de Necesidades Basicas Insatisfechas 

(NBI) es del 32.01% en la cabecera; y 64.26%, en el resto del municipio, 

porcentajes que representan el 35.91% del total  en el departamento (Ver Tabla 

No. 13).  

Tabla No. 13 Necesidades Básicas Insatisfechas en  
el departamento de Arauca. 2005 

Fuente: DANE, 2005 

  
Personas NBI 

Departamento Municipio 
Cabecera Resto Total 

Prop % Cve % Prop % Cve % Prop % Cve % 

Arauca Arauca 32,42 6,41 63,76   33,73 5,54 

Arauca Arauquita 42,12 3,24 100   41,48 3,24 

Arauca Cravo Norte 51,62   62,54   53,91   

Arauca Fortul 100   100   100   

Arauca Puerto Rondón 36,1       36,1   

Arauca Saravena 28,33 9,38 59,22 1,63 34,15 6,34 

Arauca Tame 100   100   100   
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El NBI registrado en el resto de los municipios de Arauca es mayor que el de las 

cabeceras municipales. Tres de los siete municipios presentan un NBI superior al 

departamental, sin tener en cuenta los que no poseen informacion para ser 

calculados, representados con el numero 100 (Ver Tabla No. 13). 

Para el periodo 2010-2015, en el departamento de Arauca, la esperanza de vida es 

de 69.62 años. Esta cifra se encuentra por debajo del promedio nacional, el cual 

es de 72.17. Para este mismo periodo, la esperanza de vida de las mujeres es 

72.39, en tanto que la de los hombres es de 66.99. (c.f. Series estudios sensales, 

2012).  

En el 2003, la tasa de mortalidad infantil era de 60.78 en hombres y de 47.86, por 

mil nacidos vivos en el año, cifra muy superior al promedio nacional, el cual fue 

de de 29.19 y 21.78 respectivamente (Series estudios sensales, 2012).  

4.2. Casanare 

El departamento de Casanare se encuentra ubicado entre los 4º1725" y los 

06º2045" de latitud norte, y los 69º5022" y 73º0433 de longitud oeste en el 

noroccidente de la Orinoquia, con un importante territorio en la faja de la 

cordillera Oriental de los Andes. La extensión total del departamento es de 

44.640 km2, correspondiente al 3.91% del territorio nacional. 

Fisiográficamente, posee dos sistemas: por un lado, las tierras altas y el 

piedemonte de la cordillera Oriental, conocidos como Llanos Arriba, lo cual 

representa el 18% del área total del departamento, donde habita 

aproximadamente el 60% de la población. Por otro lado, se encuentra un sistema 

de  tierras bajas y onduladas, así como planicies inundables, conocidas como 

Llanos Abajo, correspondiente al 82% del territorio, donde se ubica cerca del 

40% de los habitantes (c.f. Gobernación del Casanare, 2012). 

Durante la Colonia, este territorio hacía parte de la provincia de los "Llanos del 

Casanare". En el año 1821, fue declarada Provincia Autónoma; y diez años más 
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tarde, Provincia Independiente. Fue integrada al Estado Soberano de Boyacá en 

1837; y se declaró como territorio nacional en el año 1863. En 1892, se creó la 

Intendencia Nacional del Casanare; y en 1905 este territorio fue fusionado a la 

Intendencia de San Martín (Meta). En 1973, se creó la Intendencia Nacional de 

Casanare, y fue declarado como departamento en el año 1991 (c.f. Gobernación 

del Casanare, 2012). 

El clima en el piedemonte llanero es húmedo. En la zona montañosa de la 

región, varía entre templado y frío; en la sabana, se presenta clima tropical 

húmedo y lluvioso. 

4.2.1. Municipios 

Administrativamente, el departamento de Casanare se divide en diecinueve 

municipios: Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, 

Nunchia, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis 

de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal, la capital (Ver 

Mapa No. 18). 

Mapa No. 18 Mapa Físico Departamento de Casanare 

 

Fuente: Ocha, 2012  
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4.2.2. Economía 

Las principales actividades económicas del departamento de Casanare son la 

agricultura, la ganadería extensiva, la minería y la explotación petrolera.  

En Casanare, se encuentra cerca del 25% del área sembrada de la región 

Orinoquía. Los principales cultivos son arroz, palma africana, plátano, maíz, café 

y yuca. Según Viloria, durante el periodo comprendido entre 2001 y 2007, 

Casanare duplicó los cultivos de palma de aceite, los cuales se encontraban 

ubicados en las planicies, evitando la tala de bosque. Este hecho representa una 

importante posibilidad económica para el departamento, pues la Unión Europea, 

a partir del año 2010, decidió no comprar derivados extraídos de zonas 

sembradas donde  se hubieran talado  bosques (c.f. Viloria de la Hoz, 2009). 

A pesar de los beneficios económicos que produce el cultivo de palma de aceite,  

algunos sectores han identificado una serie de desventajas y daños que su 

producción ha causado sobre el medio ambiente y el entorno social, tales como la 

modificación de los humedales, lo cual, según Hector Orlando Piragauta, 

Director Corporinoquia, podría generar escasez de agua (El Espectador, 2013).  

La ganadería extensiva se presenta en toda la llanura; principalmente, en los 

municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal y Trinidad. Estas tierras han sido 

tradicionalmente utilizadas para la ganadería extensiva, debido a la baja fertilidad 

de las sabanas de la Orinoquía.  En el periodo comprendido entre los años 2001 

y 2008, en Casanare, el número de cabezas de ganado aumentó a 615 mil; en este 

último año, se contabilizaron 1,7 cabezas de ganado por hectárea.  

Desde inicios de la década de los noventa, las actividades relacionadas con la 

explotación de petróleo han sido de gran relevancia en la economía del Casanare; 

particularmente, en los municipios de Aguazul, Tauramena y Yopal. El sector 

petrolero contribuyó a que, entre los años 1998-2003, este departamento 

representara cerca del 50% de la economía de la Orinoquía, sin incluir el 
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departamento del Guaviare (c.f. Viloria de la Hoz, 2009). No obstante,  a partir 

del año 2008, se dio inicio a la producción de biodisel  a gran escala. 

Los campos de Cusiana y Cupiagua, ubicados en Casanare, son los más grandes 

del país. Sus reservas han sido estimadas entre los 2.000 y 2.200 millones de 

barriles (Gobernación del Casanare, 2012). El descubrimiento de estos pozos 

marcó el inicio de la explotación y la bonanza petrolera en el departamento, 

logrando superar al departamento de Arauca en la producción de crudo en el 

país.  Esta situación llevó a la transformación de la economía del departamento. 

Mapa No. 19 Pozos petroleros en la Región Orinoquía 

 

Fuente: Petróleo y Desarrollo en Colombia Orinoco, 1998 

En el departamento de Casanare, existen explotaciones mineras de carbón, oro, 

manganeso, fósforo, gas, sal, yeso y níquel. Algunas de estas actividades se 

desarrollan de manera artesanal, como el carbón y la sal, mientras que otras, 

como el gas, requieren un mayor nivel de industrialización (c.f. Gobernación del 

Casanare, 2012).  
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En el año 2009, tanto las regalías como el dinero girado a Casanare y sus 

municipios, registraron un descenso en el departamento, mientras que en el año 

2010, se presentó la cifra más alta.  Para el año 2011, se vuelve a registrar una 

disminución significativa (Ver Gráfica No. 4). 

Gráfica No. 4 Regalías departamento mas municipios de  
Casanare. 2005-2011 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2012. Procesado por  ODDR 

4.2.3. Demografía 

La composición poblacional de Casanare se encuentra determinada por los 

procesos de colonización de la región Orinoquía en la segunda mitad del siglo 

XX. 

En el departamento de Casanare, el desarrollo social se vió afectado 

principalmente por la independencia, debido al reclutamiento de la mayor parte 

de soldados realizado en el departamento, para las guerras en  Boyacá y 

Cundinamarca, en la llamada “avanzada invencible”, dirigida por Francisco de 

Paula Santander (Pardo, 2004). Así mismo, intervino la indecisión al establecer un 

centro organizativo y de acopio. A finales del siglo XIX, Pore, Paz de Ariporo, 
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Nunchía y Orocué fueron capital o centro administrativo en distintos momentos, 

debido a la condición de puerto internacional. Solo hasta el año 1920, se 

determinó como capital a Yopal  (Corpes Orinoquía., 1996).  

Durante la década de los cincuenta, Casanare fue escenario de una etapa de 

violencia con las guerrillas de los llanos orientales, organizaciones armadas que 

realizaron sus acciones y organizaron su centro de operaciones en esta región 

(Pardo, 2004). A finales de la década de los cincuenta e inicios de los sesenta, la 

economía ganadera entró en un proceso de recesión en el departamento de 

Casanare, en parte por la violencia en la zona.  

Yopal fue el eje de la colonización de Casanare en la década de los setenta; 

principalmente, con la inmigración de familias boyacenses. Este proceso le 

permitió al departamento independizarse administrativamente de Boyacá, 

pasando a ser intendencia en 1975 (Corpes Orinoquía, 1996). 

La producción de palma de aceite también motivó el proceso colonizador; 

especialmente, con la llegada de trabajadores de Chocó, quienes poseían 

conocimientos y técnicas en la extracción del fruto de la palma, según los 

sembradores de estos productos (Corpes Orinoquía., 1996). 

Para el año 2012, según las proyecciones presentadas por el DANE, la población 

del departamento es de 337.886 personas.  

Similar al caso de Arauca, la población también se concentra en un número 

reducido de municipios en Casanare. Estos son Aguazul, Villanueva y Yopal, 

donde se encuentra el 55% de la población total del departamento (Ver Gráfica 

No. 5). 
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Gráfica No. 5 Porcentajes de población de Casanare por municipio. 2012 

 

Fuente: DANE. Proyecciones de Población, 2005. Procesado por ODDR 

En el departamento, no se presentan diferencias relevantes en la cantidad de 

población por sexo.  Esto se mantiene según las proyecciones del DANE (Ver 

Tabla No. 14). 

Tabla No. 14 Población Casanare por Sexo. 2012 

  2005 2010 2015 2020 

Hombres 150.835 165.726 180.828 196.131 

Mujeres 144.518 159.870 175.610 191.691 

Fuente: DANE. Proyecciones de Población. 2005 

4.2.4. Indicadores sociales 

En el departamento de Casanare, el índice de Necesidades Basicas Insatisfechas 

(NBI) es del 35.55%. Las cabeceras municipales constituyen el 26.16%; el resto del 

territorio presenta un NBI de 57.34% (Ver Tabla No. 15). 
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Tabla No. 15 Necesidades Basicas Insatisfechas Casanare. 2005 

 

Fuente: DANE, 2005 

En el departamento de Arauca, para el periodo 2010-2015, la esperanza de vida al 

nacer se estima en 75.64 años. En el caso de los hombres es de 72.81 y, y en el de 

las mujeres, de 78.61. 

  
Personas NBI 

Departamento Municipio 
Cabecera Resto Total 

Prop % Cve % Prop % Cve % Prop % Cve % 

Casanare Yopal 20,51 7,27 47,75 6,58 24,47 5,53 

Casanare Aguazul 22,15 6,41 39 7,26 26,69 4,82 

Casanare Chameza 32,11   73,14   46,35   

Casanare Hato Corozal 40,43   66,65   57,31   

Casanare La Salina 21,29   67,67   51,15   

Casanare Maní 30,21   44,87   35,24   

Casanare Monterrey 26,33   33,55   27,24   

Casanare Nunchía 39,95   70,62   64,02   

Casanare Orocué 50,67   77,5   62,83   

Casanare 
Paz de 

Ariporo 
32,71 5,6 61,93 6,59 43,56 4,37 

Casanare Pore 40,27   68,97   55,49   

Casanare Recetor 38,74   50,1   46,29   

Casanare Sabanalarga 14,34   37,37   26,64   

Casanare Sácama 20,13   64,38   37,7   

Casanare 
San Luis de 

Palenque 
31,87   60,27 3,4 53,45 2,92 

Casanare Támara 42,01   84,03   72,42   

Casanare Tauramena 30,16   41,64   33,73   

Casanare Trinidad 48,81   62,04   54,92   

Casanare Villanueva 27,3 5,91 56,83 4,96 31,92 4,48 
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Para el año 2003, la tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos se estimaba 

en 43.3 para los hombres y en 33.69 para las mujeres. Esta cifra es superior al 

promedio nacional: 29.19 para hombres y 21.78 para mujeres.  

4.3. Guaviare 

El departamento de Guaviare está localizado en la zona de transición de la 

Orinoquía y la Amazonía: entre los 00o 39' 21" y 02o 55' 33" de latitud norte y 

entre los 69o 59' 45" y 73o 39' 48" de longitud oeste. Las planicies en el 

departamento corresponden en su mayoría a la llanura amazónica (c.f. 

Gobernación del Guaviare, 2012).  

El departamento limita al norte con los departamentos de Meta y Vichada; al 

oriente, con Guainía y Vaupés; al sur, con Caquetá y Vaupés; y al occidente, con 

Meta y Vichada. Guaviare comprende una extensión de 53.460 km2. 

Las tierras planas o ligeramente onduladas predominan en este departamento. Así 

mismo, se presentan algunos sistemas montañosos, como las sierras de 

Chibiriquete, San José y Tunahí; y los cerros Campana y Otare, con alturas 

cercanas a los 800 msnm. (c.f. Gobernación del Guaviare, 2012). 

El territorio de Guaviare es dividido por las cuencas del Orinoco y del 

Amazonas, ubicadas en la parte norte y sur del departamento respectivamente. 

Los principales ríos de la cuenca del Orinoco son el Guaviare, Guayabero e 

Inírida. Los de la cuenca de Amazonas son el Apaporis, Itilla, Tunía o Macayá, 

Unilla y Vaupés. 

4.3.1. Municipios  

Este departamento comprende cuatro municipios: San José del Guaviare, El 

Retorno, Calamar y Miraflores; de estos, el primero es la capital (Ver Mapa No. 

20).  
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Mapa No. 20 Mapa físico del departamento de Guaviare 

 

Fuente: Ocha, 2012 

4.3.2. Economía 

La principal actividad económica de Guaviare es la producción agropecuaria, la 

pesca, la silvicultura, la caza, la ganadería y la explotación forestal (c.f. 

Gobernación del Guaviare, 2012). La agricultura es la principal actividad 

económica que sigue a la ganadería. Así mismo, se siembra tradicionalmente 

maíz, plátano, yuca, arroz, palma e inchi. Los cultivos de coca usualmente no son 

tomados en cuenta en las mediciones sobre el PIB; sin embargo, son importantes 

en la economía del departamento, en el cual, según la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, hay 64.0000 hectáreas sembradas  (Noticias 

del Llano, 2012). 

Aunque la caza, la pesca y la extracción de madera son actividades generadoras de 

ingresos en el departamento, no existen registros oficales o confirmados sobre las 

cifras de su producción. 
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En la dinámica económica del departamento, inciden las vías de comunicación; 

una de estas une a los municipios de San José, El Retorno y Calamar, alimentado 

por carreteras secundarias. A través del río Guaviare, transitan embarcaciones 

que sirven para el transporte de productos. 

4.3.3. Demografía  

Antes de la conquista, en el departamento de Guaviare, habitaban pueblos 

indígenas pertenecientes a las familias Guahibo, Tucano y Caribe. Durante la 

segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, en diferentes etapas de la 

colonización, nuevas poblaciones llegaron al departamento, motivadas 

principalmente por la bonanza del caucho. En la década de los sesenta, se 

fomentó la explotación de cacao, la pesca y la ganadería vacuna.  

La población de San José del Guaviare se constituyó desde el año 1976. En la 

segunda mitad del siglo XX, se presentó un proceso de colonización motivado 

por la siembra de hoja de coca. Para el año 2012, el departamento contaría con 

106.386 habitantes, lo cual lo ubica como el departamento con mayor población 

en la Orinoquía. Los habitantes del municipio de San José del Guaviare 

constituyen el 58% del total de la cifra departamental (Ver Gráfica No. 6). 

Gráfica No. 6 Porcentajes de población del Guaviare por Municipio. 2012 

 

Fuente: DANE. Proyecciones de Población, 2005. Procesado por ODDR 
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4.3.4. Indicadores sociales 

En el departamento de Guaviare, el índice de Necesidades Basicas Insatisfechas 

(NBI) es de 39.89; en las cabeceras, corresponde a 34.02; y en el resto de los 

municipios, a 61.86. En las zonas diferentes a las cabeceras municipales, el índice 

de NBI es aproximadamente el doble de la cifra registrada en los cascos urbanos 

(Ver Tabla No. 16). 

Tabla No. 16 NBI por municipios departamento del Guaviare. 2005 

Fuente: DANE, 2005 

Durante el periodo 2010-2015, en el departamento de Arauca, la esperanza de 

vida al nacer es de 69.96; para las mujeres, es de 73.0; en el caso de los hombres, 

es de 67.03. 

En el año 2003, la tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos fue de 47.57 

para hombres y 37.16 para mujeres. 

4.4. Meta 

El departamento de Meta se encuentra ubicado en la zona occidental de la región 

Orinoquia. Al norte, limita con el departamento de Cundinamarca, Casanare y el 

Distrito Capital; al oriente, con Vichada; al sur, con Caquetá y Guaviare; y al 

occidente, con Huila y Cundinamarca. 

  
Personas NBI 

Departamento Municipio 
Cabecera Resto Total 

Prop % Cve % Prop % Cve % Prop % Cve % 

Guaviare 
San José del 

Guaviare 
37,61 5,21 77,34   42,4 4,06 

Guaviare Calamar 20,94   58,6   28,52   

Guaviare El Retorno 100   100   100   

Guaviare Miraflores 27,84   49,54   44,39   
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El departamento de Meta se encuentra localizado entre los 4º 55' y 1° 35' de 

Latitud Norte y los 74º 54' y 71º 3' de Longitud Oeste, y cuenta con una 

extensión total de 85.635 km2.  

El departamento presenta tres regiones fisiográficas: el flanco occidental de la 

cordillera, la planicie y la zona sur del departamento. En el flanco occidental de la 

cordillera, se encuentra el piedemonte o área de transición entre la cordillera, la 

llanura, y la Serranía de La Macarena. La planicie está ubicada en el centro y 

oriente del departamento, y constituye la parte occidental del Escudo Guyanés. 

La zona sur de Meta presenta vegas y planicies de los ríos Ariari y Guaviare; 

regiones fisiográficas, como páramo; y laderas de la cordillera oriental. En estas 

diferentes regiones, se encuentran los Parques Nacionales Naturales del Páramo 

de Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Tinigua y Serranía de la Macarena (c.f. 

Gobernación del Meta, 2012). 

En el departamento de Meta, se encuentran los ríos Meta, Guayabero, Guayuriba, 

Ariari, Manacacías, Metica, Guamal, Humadea, Yucao, Upía y Humea, entre 

otros.  

4.4.1. Municipios  

El departamento de Meta está dividido en veintinueve municipios, agrupados en 

cinco subregiones. En la subregión Eje Central de Piedemonte, cercana a la 

ciudad de Bogotá, se encuentran los municipios de Acacías, Castilla La Nueva, 

Cumaral, El Calvario, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juanito y 

Villavicencio. 

La subregión de Ariari se compone de los municipios de Cubarral, El Castillo, El 

Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto 

Lleras, Puerto Rico y San Juan de Arama.  

En la subregión de Duda-Guayabero, se encuentran los municipios de La 

Macarena, La Uribe, Mesetas y Vistahermosa. La subregión del río Meta 
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comprende los municipios de Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto Gaitán y 

Puerto López; y la subregión de Mapiripán y San Martín (c.f. Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo). 

4.4.2. Economía 

Durante los últimos veinte años, la economía del departamento de Meta ha sido 

la más importante de la región Orinoquía; no obstante, Casanare presentó el PIB 

más alto durante el periodo 1998-2003 (Viloria de la Hoz, 2009: 41) (Ver Gráfica 

No. 7). 

Gráfica No. 7 Participación departamental PIB Orinoquía, sin Guaviare. 

 

Fuente: Viloria de la Hoz, 2009 

A diferencia de la actividad económica de Arauca y Casanare, la economía de 

Meta no depende de la extraccion petrolera; por el contrario, cuenta con diversas 

actividades económicas, como la agricultura, la ganadería, la prestación de 

servicios y la actividad petrolera. El sector agropecuario y la industria son los más 

importantes en cuanto a su participación en el PIB del Meta. 
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Gráfica No. 8 Evolución del PIB agropecuario, minero, industrial y de  

la construcción en Arauca, Casanare y Meta. 1990-2007 

 

Fuente: Viloria de la Hoz, 2009 

El departamento de Meta cuenta con una amplia variedad productiva. Esta 

situación puede observarse si se compara el PIB de Meta y Casanare, teniendo en 

cuenta la minería. 

Gráfica No. 9 PIB con minería y sin minería de Casanare y Meta. 2000-2007 

 

Fuente: Viloria de la Hoz, 2009 
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En el piedemonte del departamento de Meta, se encuentran amplias zonas de 

cultivos tecnificados y ganadería semi-intensiva (Viloria de la Hoz, 2009: 49). 

Según expertos, como Rivas  y Holmann, los suelos existentes en las sabanas de 

los Llanos Orientales se caracterizan por “[…] su baja fertilidad, asociada con 

problemas físicos y químicos como la acidez, la saturación de aluminio, la 

susceptibilidad a la erosión y en general la fragilidad de su estructura física” 

(Rivas, 2002). Por esta razón, se ha venido implementado la cría de ganado en 

esta región y no las actividades propias  de la agricultura. 

Para el año 2001, el departamento de Meta tenía el segundo mayor inventario 

ganadero del país, después de Córdoba. Esta situación varió en 2008 cuando 

Meta ocupó el primer lugar (c.f. Viloria de la Hoz, 2009: 50) (Ver Tabla No. 17). 

Tabla No. 17 Inventario ganadero, hectáreas en pastos y carga. 2001 y 2008 

Departamentos 
2001 2008 

Cabezas 
Has. 

pastos 
Carga 

(Has./Cab.) 
Cabezas 

Has. 
pastos 

Carga 
(Has/Cab.) 

Nacional 24.789.875 29.530.941 1,2 26.877.824 39.152.358 1,5 

Córdoba 2.458.498 1.473.475 0,6 2.366.960 1.702.807 0,7 

Meta 2.203.718 3.987.355 1,8 2.656.570 4.682.016 1,8 

Antioquia 1.942.445 2.018.832 1,0 2.413.870 3.039.083 1,3 

Arauca 912.068 1.297.376 1,4 800.000 1.512.443 1,9 

Casanare 1.520.587 3.258.810 2,1 2.135.561 3.557.129 1,7 

Vichada (aprox.) 135.000   135.000   

Orinoquía 4.771.373 8.543.541  5.727.131 9.751.588 1,7 

Fuente: MADR-ENA, 2001 y 2008. Tomado de Viloria de la Hoz, 2009 

Meta representa un porcentaje alto en la producción de carne. En el país, la 

media de ganado para esta actividad económica es del 67%; en este 

departamento, es del 96%.  

La zona de producción agrícola de Meta es representativa frente al total 

registrado en la región de Orinoquía, sin tener en cuenta las cifras registradas en 
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Guaviare. En los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, el 63% de 

las 430 mil hectáreas cultivadas en 2007 se encontraban en Meta (Ver Tabla No. 

18). 

Tabla No. 18 Superficie cultivada Orinoquía, sin Guaviare.  
1996 y 2007 (en hectáreas) 

Departamentos 1996 2007 

Arauca 41.100 53188 

Casanare 58.880 105.175 

Meta 173.450 270.184 

Vichada 1.501 1.118 

Total Orinoquía 274.931 430.205 

Fuente: MADR-ENA, 1996 7 2007. Tomada de Viloria de la Hoz, 2009 

El arroz es el producto más importante de la actividad agrícola del departamento. 

Seguido de este, se encuentra la palma de aceite, cuyo cultivo se duplicó durante 

el periodo 2001-2007  (c.f. Viloria de la Hoz, 2009: 58). 

En Meta, para el año 2009, se proyectaba el inicio de “seis proyectos de 

producción de biocombustibles, tres de biodiesel y tres de etanol” (Viloria de la 

Hoz, 2009: 59). 

Estos proyectos son: Biocastilla se propone sembrar 7.700 hectáreas de palma en el 

municipio de Castilla La Nueva, procesar 35 mil toneladas de aceite y generar 2.200 

empleos directos. Aceites Manuelita cultivará 21 mil hectáreas en San Carlos de Guaroa, 

producir 100 mil toneladas de aceite de palma, con una generación de empleo de 4.000. 

El tercer proyecto es Bio-D, en 60 el cual están asociados 18 palmicultores del Meta, 

quienes tienen la planta en Facatativá, con capacidad para producir 100 mil toneladas de 

biodiesel. (Viloria de la Hoz, 2009: 59) 

El Proyecto Gaviotas se llevó a cabo en Meta y Vichada, donde se encuentran 

sembradas 8.000 hectáreas de pino caribe. En el marco de la iniciativa  

“Renacimiento de la Alta Orinoquia Colombiana”, se llevó a cabo la formulación 

del Megaproyecto Gaviotas II, en los municipios de Puerto Carreño, La 
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Primavera, Cumaribo (Vichada) y Puerto Gaitán (Meta). En estas regiones, se 

busca generar alternativas agroforestales para la producción de palma de aceite, 

caucho, marañón, inchi, pino caribe, acacia mangium, eucalipto y teca (Viloria de la 

Hoz, 2009: 59). 

Villavicencio, capital de Meta, es el centro de tránsito de diferentes vías: al 

occidente, hacia Bogotá; al oriente, la de Puerto López-Puerto Gaitán, la cual 

continúa hasta Puerto Carreño (Vichada); al nororiente, hasta Saravena; y al sur, 

la vía que conduce a Acacías, San Martín, Granada y Puerto Limón. (c.f. Viloria 

de la Hoz, 2009: 22) 

A partir del año 2010, los ingresos generados por regalías han adquirido 

importancia en el departamento de Meta; con respecto al año 2009, estos 

presentaron un incremento del 106%. En 2011, las regalías aumentaron en un 

33% con respecto al año anterior (Ver Grafico No. 10). 

Gráfica No. 10 Regalías departamento más municipios de Meta.  
2005-2012 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2012. Procesado por ODDR. 

4.4.3. Demografía  

De acuerdo con las proyecciones de población del DANE registradas a partir del 

Censo de 2005, la poblacion de Meta es de 906.805 habitantes; el 49,9% de esta 
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cifra se encuentra ubicada en el municipio de Villavicencio, capital de 

departamento, concentra el 49,9% de la población total de Meta. Acacías es el 

segundo municipio con mayor cantidad de habitantes, representando el 7% de la 

poblacion total del departamento (Ver Grafica No. 11). 

Gráfica No. 11 Población Meta por municipio. 2012 

 

Fuente: DANE. Proyecciones de Población, 2005. Procesado por ODDR 

4.4.4. Indicadores sociales 

En el NBI, el departamento de Meta presenta una media de 46,17 en el total de 

municipios y sus territorios. En su cabecera municipal, Villavicencio presenta el 

NBI mas bajo del departamento; sin embargo, en el resto del municipio, este 

indice se incrementa en un 100% aproximadamente. Puerto Gaitan presenta en el 

NIB más alto de Meta, equivalente al 65,47 (Ver Tabla No. 19). 

 

Tabla No. 19 NBI departamento de Meta por municipios. 2012 
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Fuente: DANE, 2005 

Para el periodo 2010-2015, la esperanza de vida al nacer es de 69.12. Este 

indicador para los hombres es de 66.29; para las mujeres, es de 72.09  (c.f. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 2008).  

Departamento Municipio 
Cabecera Resto Total 

Prop % Cve % Prop % Cve % Prop % Cve % 

Meta Villavicencio 16,1 4,68 32,23 9,49 17,07 6,89 

Meta Acacías 21,59 7,26 28 6,97 22,68 5,97 

Meta Barranca de Upía 38,21   45,05   40,21   

Meta Cabuyaro 42,29   45,21   44   

Meta Castilla la Nueva 17,02   28,76   23,42   

Meta Cubarral 24,39   41,47   31,17   

Meta Cumaral 21,2 6,78 27,43 9,08 23,3 5,45 

Meta El Calvario 28,16   16,34   20,19   

Meta El Castillo 35,17   44,25   41,35   

Meta El Dorado 31,31   39,24   35,98   

Meta Fuente de Oro 36,75   41,65   39,09   

Meta Granada 25,18 6 38 6,31 27,63 4,73 

Meta Guamal 17,59   23,44   19,42   

Meta Mapiripán     100   100   

Meta Mesetas 100   100   100   

Meta La Macarena 100   100   100   

Meta Uribe 44,93   52,75   50,47   

Meta Lejanías 32,54   42,69   38,39   

Meta Puerto Concordia 100   100   100   

Meta Puerto Gaitán 40,05   83,37   65,47   

Meta Puerto López 27,37 4,99 42,92 4,72 32,8 3,46 

Meta Puerto Lleras 41,36   67,55   59,84   

Meta Puerto Rico 100   100   100   

Meta Restrepo 14,29   23,98   17,54   

Meta San Carlos de Guaroa 39,6   38,5   39,03   

Meta San Juan de Arama 32,06   46,95   39,38   

Meta San Juanito 29,06   30,1   29,75   

Meta San Martín 25,63 5,78 36 9,1 26,99 5,02 

Meta Vistahermosa 44,12   65,08   53,86   
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En el departamento de Meta, la tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos 

es de 44.79 para hombres y de 34.99 para mujeres; la tasa nacional es de  29.19 y 

21.78 respectivamente (c.f. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2008). 

4.5. Vichada 

El departamento del Vichada se encuentra ubicado en el extremo nororiental del 

país, y limita al norte con el departamento de Arauca y Venezuela; al este, con 

Venezuela; al sur, con los departamentos de Guainía y Guaviare; y al occidente, 

con los departamentos de Meta y Casanare.  

Vichada se ubica entre los 06° 19´34´´ y 02° 53´58´´ de latitud Norte y 67° 25´1´´ 

y 71°7´10´´ de longitud occidente. Cuenta con una superficie de 100.242 km2; 

por lo cual es el segundo departamento con mayor territorio de Colombia, 

después de Amazonas (Gobernación del Vichada, 2011). 

Con respecto a su relieve, el departamento presenta, en su mayoria, planicies y 

algunas elevaciones, como los cerros Matavení, Mono y Vichada. Así mismo, se 

encuentran los ríos Guaviare, Meta, Orinoco, Tomo, Tuparro, Vichada, Vita y 

Uva, entre otros; y algunas lagunas, como Caimán y Sesema (Gobernación del 

Vichada, 2011). 

4.5.1. Municipios  

Vichada se divide en cuatro municipios. Puerto Carreño, nombrada como la 

capital del departamento por la constitución de 1991, se encuentra ubicado en la 

desembocadura del río Meta en el Orinoco, y es un centro de intercambio 

económico entre Colombia y Venezuela. La Primavera se ubica al oriente del río 

Meta y al sur del municipio de Puerto Carreño. Este poblado se fundó en 1959 

como parte del proceso colonizador de esta zona del país. Santa Rosalía fue 

creado en 1993 al suroccidente de Puerto Carreño, en la zona limítrofe con el 

departamento de Casanare. Por último, el municipio con mayor extensión del 

departamento y del país es Cumaribo; la población indígena y los resguardos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arauca_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare
http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Casanare
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habitan esta región ocupan el 46.5% de la superficie del departamento  

(Gobernación de Vichada, 2011) (Ver Mapa No. 21). 

Mapa No. 21 Mapa físico del departamento de Vichada 

 

Fuente: Ocha, 2012 

4.5.2. Economía 

Las principales actividades económicas del departamento de Vichada son  la 

ganadería, la agricultura y el comercio, debido a su posición de frontera con la 

República Bolivariana de Venezuela. 

Vichada se caracteriza por la presencia de ganado vacuno; especialmente, en las 

sabanas del departamento. Así mismo, el algodón, el maíz y el plátano son los 

principales productos en esta región, y se cultivan en su mayoría para fines de 

autoconsumo. 

Durante los años 2000 y 2001, la economía de Vichada presentó un crecimiento 

superior al 50% debido, entre otras razones, a la adecuación de la Avenida 
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Orinoco y del puerto en el río Orinoco en Puerto Carreño. En 2005, el PIB creció 

en un 27% como producto de la interconexión eléctrica de Puerto Carreño con 

Venezuela (c.f. Viloria de la Hoz, 2009: 44-45). 

En 2007, la economía de Vichada aumentó en un 14%. Esta situación: 

[…] puede estar asociada a la bonanza un tanto especulativa de compra de tierras por 

inversionistas externos al departamento, para dedicarlas a proyectos de reforestación. 

Así por ejemplo, en 2005 una hectárea se podía comprar por menos de 40 mil pesos en 

algunas partes del departamento y en 2009 se cotizaban en 300 mil pesos la hectárea. 

En tres años, estos terrenos incrementaron su valor en un 700%7 (c.f. Viloria de la Hoz, 

2009: 45-46). 

4.5.3. Demografía  

De acuerdo con el censo del DANE realizado en 2005, la población total de 

Vichada es de 66.917 habitantes para el año 2012; de ellos, el 51% vive en 

Cumaribo. El segundo municipio más habitado es Puerto Carreño, con el 22,4% 

de la población, mientras que el menos poblado es Santa Rosalía (Ver Gráfica 

No. 12). 

Gráfica No. 12 Población Vichada por municipio. 2012 
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Fuente: DANE. Proyecciones de Población, 2005. Procesado por ODDR 

4.5.4. Indicadores sociales 

El NBI de Cumaribo es de 82,43, cifra que representa el mayor índice del 

departamento. Así mismo, las zonas rurales de los municipios de Santa Rosalía y 

Cumaribo presentan altos índices (Ver Tabla No. 20). 

Tabla No. 20 NBI departamento de Meta por municipios. 2012 

 Personas NBI 

Departamento Municipio 
Cabecera Resto Total 

Prop % Cve % Prop % Cve % Prop % Cve % 

Vichada 
Puerto 

Carreño 
39,11 4,41 66,04   45,62 2,87 

Vichada La Primavera 100   100   100   

Vichada Santa Rosalía 46,68   75,11   58,44   

Vichada Cumaribo 46,43   90,71   82,43   

 Fuente: DANE. Censo 2005 

En el departamento de Vichada, la esperanza de vida al nacer es estimada en 

69.62 para el periodo 2010-2015: en el caso de los hombres, es considerada de  

66.99, y para las mujeres, de 72.39. Estas cifras se encuentran cerca de tres años 

por debajo de la tasa nacional (c.f. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2008). 

Para el año 2003, la tasa de mortalidad infantil se estima en 60.78 para los 

hombres; y en 47.86, para las mujeres; cifras superiores a la tasa nacional de 29.19 

y 21.78, respectivamente (c.f. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2008). 
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5. Conflicto Armado en la Región Orinoquía 

Para el caso de la Orinoquía; específicamente, los departamentos de Arauca, 

Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, la identificación de los factores 

determinantes del conflicto armado implica el estudio de dinámicas políticas, 

sociales, económicas y culturales que podrían ayudar a recomponer un marco 

contextual de antecedentes, actores y eventos relevantes.  

Debido a la imposibilidad de identificar puntos de inflexión que determinen las 

dinámicas del conflicto en la Orinoquía, el análisis sobre este tema presenta una 

serie de dificultades a la hora de determinar su contexto histórico por la 

heterogeneidad de la región, así como de los actores y las zonas donde estos 

hacen presencia.  

El conflicto armado tiene antecedentes y los actores más relevantes en la región 

durante el periodo comprendido entre 1952 y 2002, años en los que aparecieron 

las guerrillas liberales, y se dio inicio a la implementación de la Política de 

Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, entonces Presidente de Colombia.  

El conflicto en la Orinoquía tiene antecedentes comunes de actores y de zonas 

donde han permanecido en el periodo 1952-1982. Desde el año 1982 hasta el 

2002, conviene analizar los actores de manera separada, distinguiendo las  

organizaciones guerrilleras y las Autodefensas. El panorama contemporáneo de 

las confrontaciones y las dinámicas del conflicto en la región, a partir del año 

2002 hasta el 2012, requiere ser tratado en su especificidad.   

5.1. Antecedentes (1952 – 1982) 

Según el CORPES de la Orinoquía, en el siglo xx, esta región estuvo en desventaja 

económica y social con relación al resto del país, por dificultades generadas como 

consecuencia de la desintegración social del departamento de Casanare durante el 

proceso de la Independencia y la posterior época republicana. Este hecho 

posibilitó que los empresarios de Bogotá implementaran otros focos de 
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desarrollo en el departamento de Meta (c.f. Banco de la Repúiblica, 1997). Dichas 

circunstancias indujeron al Gobierno Nacional; especialmente, en las primeras 

décadas del siglo XX, a motivar la colonización y producción de insumos en la 

región. (Banco de la Repúiblica, 1997).  

En el año 1952, se identificó como primer hecho relevante, en cuanto a la 

violencia en la región,  los acontecimientos ocurridos en el año 1952, cuando 

Guadalupe Salcedo, un antiguo miembro del Ejército, planeó una emboscada a 

una unidad del Ejército en la población de El Turpial, en Puerto Gaitán (Meta). 

Esta acción se realizó como respuesta a las acciones contrainsurgentes del 

Gobierno de Roberto Urdaneta, entonces Presidente de la República, quien había 

ordenado la quema de poblaciones enteras con el fin de hacer frente a los 

guerrilleros de la región (Pardo, 2004). El resultado de esta acción fue la muerte 

de 96 reclutas. A partir de este momento, aparecieron de manera formal las 

guerrillas del Llano, lideradas por Salcedo, exponiendo una capacidad militar de 

despliegue e inteligencia similar a las que podían tener las fuerzas armadas de la 

época (Pardo, 2004). 

Esta primera acción militar, su organización social y política, así como parte del 

control territorial que poseían, permitió a las guerrillas la promulgación de la 

Primera Ley del Llano en 1952; y la Segunda Ley del Llano, en 1953. Estas 

normas materializaban la importancia de la región y destacaban sus intenciones 

independentistas (Aponte, 1996). Algunos personajes, como Dumar Aljure, 

Eduardo Isaza, José Alvear Restrepo y Guadalupe Salcedo fueron los referentes 

de esta incipiente formación de Estado en departamentos como Meta, Arauca y 

Casanare.  

A través del concepto de “autodefensas”, se hace referencia a un grupo armado 

con características locales, que nace en la Orinoquía con la consolidación de las 

Guerrillas Liberales de la década de los cincuenta. Estos ejércitos privados fueron 

creados para proteger un territorio determinado (Romero, 2002). 
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En junio de 1953, la llegada del Coronel Gustavo Rojas Pinilla al poder fue el 

escenario en el cual se abrió el espacio para la búsqueda de la finalización de la 

violencia en el país, lo cual permitió dar comienzo a las negociaciones de paz con 

los integrantes de las guerrillas del Llano y posteriormente el otorgamiento de 

amnistías a los líderes de estas organizaciones  (Villarraga, 2006). De este modo, 

se inició un proceso de desmovilización de los guerrilleros liderados por Salcedo, 

en Villa Carolina y Orocué (Casanare). Algunos autores, como Álvaro Villarraga, 

señalan esta amnistía y su consecuente proceso de entrega de armas como el 

primer proceso de DDR en el país (Villarraga, 2006).   

Se desmovilizaron 3.540 hombres que integraban a más de la mitad del contingente 

guerrillero de todo el país. Se recogieron además 464 fusiles, 74 carabinas, 18 fusiles 

ametralladoras y 2 morteros. Cada hombre recibió un par de zapatos, un suéter, 

pantalones, una barra de jabón y alimentos para varias comidas. (Pardo, 2004) 

El proceso de desarme y desmovilización, ocurrido en 1953, propició la división 

de sus integrantes en dos grupos: los guerrilleros considerados “liberales” y 

quienes se incluían dentro de la corriente comunista (Pardo, 2004). Los liberales 

acataron las condiciones del Gobierno y se desmovilizaron, llegando a trabajar 

mancomunadamente en labores de inteligencia y en la captura de antiguos 

miembros de las guerrillas que se habían rebelado. Según lo establecido por 

Pardo, el proceso de inteligencia se hizo a través del Coronel Gustavo Sierra 

Ochoa del Batallón Vargas, quien organizó en una agrupación llamada DAS Rural 

a antiguos integrantes de las guerrillas liberales, la cual se ocupaba de actuar 

contra los ‘bandoleros’; especialmente, en el sur del Meta (Pardo, 2004).  

Muchos de estos miembros vinculados al Gobierno permanecieron en la región; 

principalmente, en los departamentos de Casanare y Meta, estableciendo grupos 

para la defensa de fincas y haciendas en los municipios donde operaba la naciente 

guerrilla de las FARC-EP.  En la década de los setenta, algunos de ellos 

patrocinaron la creación de pequeñas autodefensas; en especial, en el municipio 

de El Dorado (Meta) y de Monterrey (Casanare) (Verdad Abierta, 2010).   
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La corriente más cercana a las ideas comunistas de estas guerrillas que no 

compartían la decisión de la desmovilización se escindió y, posteriormente, se 

ubicó en algunas zonas de las fronteras entre Huila, Cauca y Meta (Alape, 2007).  

En Colombia, algunos historiadores y analistas de la violencia y el conflicto 

armado, como Medina Gallego (Gallego, 2010) y Pardo (Pardo, 2004), coinciden 

en que el proceso de amnistía, decretado por Rojas, mantuvo una “relativa paz” 

hasta el año 1954, cuando el ejército realizó una serie de acciones militares en la 

población de Villarrica (Tolima). Este hecho fue conocido como la “Guerra de 

Villarrica”.  

Debido a la confrontación armada en esta zona, parte de la población se vio 

obligada a desplazarse; algunos se movilizaron hacia zonas baldías de los 

departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Según autores, como Alape (Alape, 

2007) y Ávila, este fenómeno, llamado Columnas en Marcha, patrocinó una de las 

olas de colonización más relevante de la historia de la Orinoquía (Gallego, 2011).  

En algunas zonas de Orinoquía, la migración, acompañada de procesos de 

colonización, motivó los asentamientos humanos de carácter comunista, 

protegidos y organizados por las autodefensas. Estas se ubicaron principalmente 

en el Occidente de Meta y Noroccidente del Guaviare; incluyendo, algunas 

regiones de Huila, Tolima y Caquetá, convertidas luego en una zona de presencia 

tradicional de las guerrillas (Alape, 2007).  

En 1965, se llevó a cabo la I Conferencia Guerrillera. Dos años más tarde, este 

hecho dio paso a la creación de las FARC-EP en inmediaciones del río Duda y el 

río Guayabero, en los departamentos de Huila y Meta (Alape, 2007). Hasta 1983, 

el municipio de Uribe (Meta) fue el centro de las siguientes conferencias y la sede 

del Secretariado de las FARC–EP, convirtiéndose en una zona histórica del 

desarrollo político y militar de esa guerrilla (Alape, 2007). Esta dinámica se 

mantuvo en la Orinoquía hasta el inicio de la década de los ochenta. 
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Las FARC-EP presentaron un crecimiento paulatino, extendiéndose desde el sur de 

Meta hasta el norte de este departamento (Gallego, 2011). Así mismo, 

incursionaron en el nororiente, en las inmediaciones de los departamentos de 

Casanare y Arauca. De manera simultánea a este hecho,  el ELN fortaleció su 

presencia en la región, en el departamento de Arauca (Aguilera, 2007).  

Según Pardo (Pardo, 2004) y Romero (Romero, 2002), la presencia de las 

guerrillas en la región fue una de las causas de la aparición de grupos de 

Autodefensas provenientes de Boyacá, los cuales buscaron extender su propiedad 

sobre la tierra; particularmente, en el departamento de Casanare y en el norte de 

Meta (Pardo, 2004).  

La llegada de las Autodefensas, sus intereses económicos y la acción de las 

organizaciones guerrilleras dieron paso a una confrontación entre los diferentes 

actores armados; incluidas, las FARC–EP, que tenían cierto dominio regional. De 

acuerdo con Cubides, esto provocó la extensión y aumento de los casos de 

extorsión (Cubides, 1998).   

5.2. Actores Armados en la Orinoquía (1982 – 2002) 

5.2.1. Las Autodefensas en la Orinoquía.  

Según Romero (Romero, 2002) y Cubides (Cubides, 1998), a principios de la 

década de los ochenta, el establecimiento de una base económica y política para 

la consolidación de las Autodefensas fue posible debido a la llegada de 

empresarios de esmeraldas del sur del departamento de Boyacá y algunos 

ganaderos vinculados presuntamente con el narcotráfico del Magdalena Medio  

(Cubides, 1998). Esto motivó el reclutamiento de ejércitos privados, los cuales 

adquirieron amplias extensiones de tierras; principalmente, en Cubarral, el 

Dorado, Vistahermosa y San Martín (Meta), así como en Monterrey y Tauramena 

(Casanare) (Cubides, 1998).  
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En el proceso de incursión de los grupos armados que serían la base de las 

Autodefensas en la región, es central la figura de Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El 

Mexicano’, quien habría ingresado a la Orinoquía apoyándose en ‘Los Masetos’, 

organización que devino del grupo armado ‘Muerte A Secuestradores’ (MAS)  

(Gutierrez & Barón, 2007). Según lo argumentado por Romero, esta incursión 

dio lugar a la estructuración de las Autodefensas en la Orinoquía (Romero, 2002).  

En el año 1982, Víctor Feliciano; y Héctor Buitrago, ‘el Patrón’; llegaron a la 

Orinoquía y consolidaron ejércitos privados; especialmente, en el departamento 

de Casanare (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2010).  

En 1984, las FARC-EP y el Gobierno Nacional iniciaron una negociación  de paz 

que condujo a la fundación del partido político Unión Patriótica (UP). En el  

departamento de Meta, este movimiento político ganó varias alcaldías en El 

Castillo, Lejanias, Mesetas, entre otros (Villarraga, 2006). Así mismo, la incidencia 

política de la UP y su programa político se presentaba en contravía y como un 

obstáculo  para empresarios con intereses en la adjudicación de tierras;1 algunos 

de los cuales tenían vínculos con el MAS.  

En la segunda mitad de la década de los ochenta, se crearon organizaciones 

derivadas del grupo armado ‘Muerte a Secuestradores’, como “Los Verdaderos 

Patriotas”, en Granada; y los “Aguijones”, en San Martín (Meta). En Casanare, 

Héctor Buitrago creó las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), con la 

ayuda de las Autodefensas de Ramón Isaza y Gonzalo Rodríguez Gacha (Verdad 

Abierta, 2010).  

Algunos autores, como Pardo, afirman que la UP fue dejada a su suerte por las 

FARC-EP al romperse las negociaciones de paz, posibilitando que las 

Autodefensas, en compañía de algunos agentes del Estado, persiguieran y 

                                                           
1
 Se presentaron conflictos entre la ANUC que estaba recibiendo tierras por parte del 

Gobierno Nacional y el SINTRAGRIM, un sindicato agrario fundado para controlar la 
asignación de tierras hecha por el INCORA. Para mayores precisiones ver: VERDAD 
ABIERTA. Así creció el paramilitarismo en los Llanos Orientales.   
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asesinaran sistemáticamente a miembros de este partido; especialmente, en el 

departamento de Meta (Pardo, 2004).  

De acuerdo con Romero, en la Orinoquía, el fenómeno de las Autodefensas se 

consolidó territorial y estratégicamente durante la década de los noventa 

(Romero, 2002). Según estudios realizados por Pardo (Pardo, 2004) y la CNRR 

(Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2010), en el año 1994, se 

llevó a cabo una reunión entre los hermanos Castaño, fundadores de las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y los líderes locales de las 

Autodefensas, como Manuel de Jesús Pirabán, ‘Pirata’; y Pedro Oliverio 

Guerrero, ‘Cuchillo’. Esta reunión dio lugar a un acuerdo que permitió el ingreso 

a la Orinoquía de las Autodefensas vinculadas con la Zona Urabá (Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación, 2010). Este pacto se concretó con la 

llamada Alianza Nacional de Autodefensas que, consecuentemente, permitiría la 

consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997 (Verdad 

Abierta, 2010).  

Con la toma del municipio de Mapiripán (Meta), este acuerdo fue simbólicamente 

consolidado el 15 de julio de 1997. A partir de lo establecido en versiones libres 

de algunos desmovilizados del Bloque Centauros. Mapiripán estaba dentro de la 

zona considerada como la retaguardia estratégica de las FARC-EP; por lo cual una 

incursión en este lugar implicaba un fuerte golpe a la organización (Verdad 

Abierta, 2009). En la masacre de Mapiripán, los miembros de las Autodefensas 

realizaron la identificación de quienes serían las víctimas y el establecimiento de 

rutas de ingreso al municipio; los miembros de las ACCU actuaron aportando 

hombres y armamento (Verdad Abierta, 2009).  

Hasta el año 2001, las organizaciones de Autodefensas de la región operaban en 

los departamentos de Meta, Guaviare, y el norte de Casanare. Las Autodefensas 

de Meta y Vichada (AMV) fundadas por Baldomero Linares, ‘Guillermo Torres’ 

hacían presencia en el oriente de Meta, en el municipio de Puerto Gaitán y el sur 

del Vichada. Las ACC, al mando de Héctor Germán Buitrago, ‘Martín Llanos’, 
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hijo de Héctor Buitrago Rodríguez2; se encontraban en el suroccidente del 

departamento del Casanare. En el 2001, los hermanos Víctor y Miguel Ángel 

Mejía Múnera fundaron el Bloque Vencedores de Arauca que actuaría en este 

departamento (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2010). 

A partir del estudio realizado por Verdad Abierta, en el año 2002, Miguel 

Arroyabe, ‘Arcángel’, estableció una negociación con los Castaño, lo cual le 

permitió su ingreso en la región de Orinoquía, comandando los bloques de las 

AUC en Meta y Guaviare (Verdad Abierta, 2009). Se considera que su ingreso 

permitió fundar la estructura conocida como Bloque Centauros.3 En esta misma 

época, llegó a la región Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’.  

Según Verdad Abierta  y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR) (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2012), la llegada de 

Arroyabe y ‘Don Mario’ puede entenderse como un punto coyuntural en el 

desarrollo histórico del fenómeno de las Autodefensas en la Orinoquía (Verdad 

Abierta, 2009).  

Hasta el año 2002, las Autodefensas locales dominaban en la región. La 

fundación del Bloque Centauros, cuyo liderazgo era supuestamente atribuido a 

las ACCU, fue entendida como una intromisión injustificada por parte de  los 

líderes locales, quienes no estaban de acuerdo con la intervención (Verdad 

Abierta, 2010).  

Según un estudio realizado por la CNRR (Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, 2010), a partir de entrevistas con antiguos miembros de las 

                                                           
2
 Héctor Buitrago Rodríguez “El Patrón” o “Tripas” había sido capturado en San Carlos de 

Guaroa en el año 1997 por el homicidio de una comisión judicial que investigaba crímenes de 
las ACC. En: Arrazola, M. El tripas en primera persona. El Espectador. Sección Judicial. 21 de 
abril de 2010. 
3
 Según miembros de las ACC y Manuel del Jesús Pirabán, ‘Pirata’; Miguel Arroyabe adquirió el 

Bloque Centauros por aproximadamente 7 millones de dólares. Ver: Entrevistas de Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, en la elaboración de documento de 
recomendaciones para la postulación de miembros de las ACC a la Ley 975. 
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Autodefensas Campesinas del Casanare ACC, las relaciones entre el Bloque 

Centauros y las ACC entraron en un estado de tensión debido a la disputa de las 

zonas fronterizas entre Meta y Casanare, donde existían cultivos ilícitos. El 

asesinato de miembros de ambos grupos desató la confrontación armada entre el 

Bloque Centauros y las ACC (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 

2010).  

De acuerdo con estudios realizados por González Arias (Corporación Nuevo 

Arcoiris, 2007) y la CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 

2012), la confrontación entre las ACC y el Bloque Centauros terminó 

aproximadamente con 1.500 muertos. Según versiones de los miembros de las 

ACC en entrevistas con la CNRR, integrantes de otros bloques de Autodefensas del 

país intervinieron en este conflicto; especialmente, de la Costa Caribe y de 

Antioquia, para apoyar al Bloque Centauros (Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, 2010).  

En medio de esta confrontación, las ACC plantearon su propósito de realizar una 

negociación de manera separada a las demás organizaciones de Autodefensas, 

posibilidad negada por el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe, 

durante un discurso en Acacías (Meta) (Corporación Nuevo Arcoiris, 2007). Este 

hecho no permitió que las ACC pudieran iniciar acuerdos de paz y 

desmovilización, lo cual truncó posteriormente la postulación de integrantes de 

esta organización a los beneficios de la ley de Justicia y Paz.  

En septiembre de 2004, en Monterrey (Casanare), el Ejército intervino en la 

confrontación armada a través de la “Operación Santuario”, contribuyendo a la 

derrota militar de las ACC (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 

2010).  

En el año 2004, catorce comandantes militares de las ACC fueron capturados. Los 

tres líderes más relevantes, Héctor Buitrago, ‘Patrón’, Héctor Buitrago Rodríguez, 

‘Martín Llanos’; y ‘Caballo’; fueron prófugos de la justicia hasta los años 2010 y 

2012. 
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El proceso de desmovilización de las Autodefensas se inició en el año 2003, 

cuando se firmó el Acuerdo de Santafé de Ralito. Entre los hombres 

pertenecientes a esta organización armada en la región Orinoquía, Miguel 

Arroyabe, del Bloque Centauros, no fue presentado como comandante en este 

proceso. 

La muerte de Arroyabe, de la cual se han manejado varias hipótesis y versiones, 

fue probablemente una de las razones por las cuales el Bloque Centauros se 

desmovilizó en tres grupos: ‘Leales a Arroyabe’, ‘Héroes del Llano’ y ‘Héroes del 

Guaviare’. El primero estaba compuesto por 1.135 hombres y se desmovilizó el 3 

de septiembre de 2005, en el corregimiento de Puerto Gaitán, en inmediaciones 

del municipio de Yopal (Casanare) (Presidencia de la República. Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 2006). El segundo grupo fue ‘Héroes del Llano’, al 

mando de ‘Pirata’; y el tercero,  Héroes del Guaviare, al mando de ‘Cuchillo’. 

Estos dos últimos se desmovilizaron en una ceremonia conjunta el 11 de abril de 

2006, en Puerto Lleras (Meta), con un total de 1.765 hombres (Presidencia de la 

República. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). 4  

En el proceso de paz y desmovilización de miembros de las Autodefensas, el 

Presidente Uribe convocó a los comandantes de las distintas estructuras a 

concentrarse en el municipio de la Ceja (Antioquia); llamado que no fue acatado 

por Pedro Oliverio Guerrero, ‘Cuchillo’, Comandante del Frente del Guaviare. 

Este último prefirió permanecer en la clandestinidad, fundando el llamado 

Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) (Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación, 2012). 

El 6 de agosto de 2006 se desmovilizaron las Autodefensas Campesinas de Meta 

y Vichada, comandadas por ‘Guillermo Torres,’ con 209 hombres, en Puerto 

Gaitán (Meta). Así mismo, en Tame (Arauca), el 23 de diciembre de 2005, Miguel 

Ángel Mejía Munera y Víctor Manuel Mejía Munera, conocidos como ‘los 

                                                           
4 Remitirse en este caso al CD del ODDR de la Universidad Nacional de Colombia sobre 
visibilizaciones en la región de la Orinoquía. 
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Mellizos’,  se desmovilizaron junto con 548 hombres del Bloque Vencedores de 

Arauca (Arauca) (Presidencia de la República. Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz, 2006).       

5.2.2. Las Guerrillas en la Región Orinoquía. 

5.2.2.1. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del 

Pueblo. FARC – EP. 

El año de 1982 fue coyuntural para el desarrollo del conflicto en la Orinoquía 

debido al ingreso de grupos de Autodefensas a la región a través de distintas 

rutas; así mismo, en abril de 1982, se realizó la Séptima Conferencia de las FARC-EP,  

en El Pato (Meta). Durante el evento, esta organización armada consolidó el plan 

estratégico para la toma del poder a través del desdoble de las estructuras ya 

existentes, y propiciaron la aparición de los Frentes 1, 7 27, 43, los cuales se 

establecieron en la región de la Orinoquía (Pardo, 2004).  

Según Ávila, este movimiento estratégico de las FARC–EP se enfocaría en la toma 

de la cordillera oriental (Gallego, 2011), con el propósito de establecer un 

bloqueo militar a la capital. Esta estrategia comunicaba al Bloque Oriental con los 

Bloques del centro y sur del país (Gallego, 2011). Desde entonces, el municipio 

de Uribe (Meta), zona  estratégica por sus connotaciones geográficas, pasó a ser 

el centro de las Conferencias y del Secretariado de las FARC–EP hasta comienzos de 

la década de los noventa (Pardo, 2004).    

A partir de lo establecido por Pizarro (Pizarro, 2004), en 1990, debido al 

despliegue ya logrado por los Frentes 27 y 43 (Gallego, 2011), las FARC-EP 

plantearon la posibilidad de cambiar su estrategia de guerra de guerrillas a guerra 

de posiciones, lo cual les permitió la expansión hacia el oriente y el sur de la 

Orinoquía; así como algunas zonas del sur del país, particularmente, a los 

departamentos de Vichada y Caquetá (Pizarro, 2004).  
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De esta manera, comienza el despliegue de los Frentes del Bloque Oriental de las 

FARC-EP, consolidándose como uno de los más importantes en el sostenimiento 

de las confrontaciones armadas; especialmente, con respecto a la financiación  de 

la organización, debido a la decisión tomada en la Séptima Conferencia de 

solventarse a través de distintas fuentes del narcotráfico (Gallego, 2011). De esta 

forma, el Bloque Oriental logró hacer presencia en los cuatro departamentos de 

la Orinoquía y llegar a regiones de Cundinamarca, Boyacá y al Distrito Capital 

(Gallego, 2011).  

En el año 1997, las FARC–EP llevaron a cabo la Toma de Mitú, conocida como el 

mayor golpe militar  de la historia de la organización. Esta fue la primera vez que 

la organización se tomó una capital de departamento, lo cual terminó con 31 

miembros de la fuerza pública muertos, 38 heridos y 61 secuestrados. Para 

autores, como Pardo (Pardo, 2004) y Pizarro (Pizarro, 2004), la Toma de Mitú, 

junto con las Tomas de Las Delicias, y El Billar (Caquetá), representaron una 

posibilidad real de toma del poder político por parte de las FARC-EP. 

En el año 1998, Andrés Pastrana Arango, elegido como Presidente de la 

República, inició los acuerdos de paz con las FARC-EP en una zona previamente 

elegida por la organización armada. La conocida ‘zona de distención’ fue 

establecida en los municipios de Vistahermosa, Uribe, La Macarena y Mesetas 

(Meta), y en Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán (Caquetá) (Pizarro, 

2004).  

Según Ávila (Gallego, 2011) y Pardo (Pardo, 2004), el inicio de los acuerdos de 

paz en el Caguán, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, fueron liderados por 

el Bloque Oriental y su Comandante, Víctor Julio Suarez, ‘Jorge Briceño Suarez’ 

o ‘Mono Jojoy’ (Gallego, 2011). A partir de 1998, el Bloque Oriental alcanzó su 

mayor fortaleza militar y política en la región con la Zona de Despeje (Pizarro, 

2004).  

En el año 2002, el Bloque Oriental de las FARC–EP comenzó a operar en la 

Cordillera Oriental, logrando cercar la capital de la República a través de siete 
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frentes: 22, 42, 51, 52, 53, 54 y 55 (Gallego, 2011). Una serie de acciones 

militares, como la captura de un avión de Avianca en el departamento de 

Caquetá, fueron las probables causas de la ruptura de las negociaciones de paz 

entre las FARC–EP y el Gobierno. Esto derivó en la retoma de la ‘zona de 

distensión’ por parte de las Fuerzas Militares. (Pardo, 2004).  

En el año 2002, en un acuerdo con los Estados Unidos, el Gobierno y las 

Fuerzas Armadas formalizaron la realización del Plan Colombia y el Plan 

Consolidación. Este hecho permitió al Ejército una nueva y fortalecida iniciativa 

militar, y obligó a las  FARC-EP a realizar un repliegue estratégico, retornando a La 

Macarena, Uribe, Vistahermosa (Meta), entre otras. (Pizarro, 2004).  

En este mismo año, Álvaro Uribe Vélez es elegido como Presidente de la 

República. Su programa de Gobierno se formalizó  con base a la política de 

Seguridad Democrática, a través de una ofensiva militar constante y consolidada 

contra las FARC–EP; especialmente, en la región de Orinoquía. 

5.2.2.2. Ejército de Liberación Nacional   

A partir de lo establecido por Arturo Alape (Alape, 2007) y Medina Gallego 

(Gallego, 2007), el Ejército Nacional de Liberación (ELN) incursionó en la región 

de Orinoquía durante el fenómeno conocido como la “colonización del Sarare”, 

cuya consolidación se dio en la década de los setenta (Nariño, 2012). Este hecho 

motivó la aparición de movimientos sociales que crearon el ambiente para el 

establecimiento de los organizaciones armadas ilegales; especialmente, del ELN 

(Gallego, 2011).   

En 1979, el Frente Domingo Laín se creó como parte de la estrategia militar del 

ELN (Gallego, 2007); a partir del año 1981, se consolidó en la región del 

piedemonte araucano (Pardo, 2004). Las condiciones económicas de este Frente 

no resultaron beneficiosas para su sostenimiento y, según Pardo (Pardo, 2004), 

hasta el año 1983, se cuestionó su funcionalidad y su existencia.  
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Según Pardo, la Oxy anunció al país el descubrimiento de petróleo en Caño 

Limón (Arauca), lo cual produjo que el Frente recurriera a las constantes 

extorsiones y voladuras del gasoducto para lograr una fuente de financiación. 

(Pardo, 2004). Así mismo, Pardo afirmó que “el ELN había encontrado la mina de 

oro que lo mantendría operacionalmente hasta el presente en la región” (Pardo, 

2004).  

Con la consolidación de la estrategia federativa de guerra impuesta en el I Congreso 

Guerrillero del ELN, en 1986, se definió el Área de Guerra Oriental como centro de 

operaciones en la Orinoquía, a través del Frente Domingo Laín. (Aguilera, 2007). 

Este Frente y otras estructuras cercanas que operaban en Casanare, Arauca y 

Boyacá eran comandadas por Nicolás Rodríguez, ‘Gabino’ (Aguilera, 2007). 

5.3. Actores Armados en la Región Orinoquía. (2002 – 2012) 

A partir del año 2002, las condiciones del conflicto armado en el país cambian 

principalmente por la elección de Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la 

República. Uribe emprendió la Política de Defensa y Seguridad Democrática 

(PDSD), la cual consistió en establecer una estrategia para la confrontación de los 

grupos armados ilegales, descentralizando la acción militar, fortaleciendo la 

fuerza pública; particularmente, la Fuerza Aérea; y propiciando la vinculación de 

la sociedad en general para este objetivo (Departamento Nacional de Planeación, 

2009). Esta política formulaba también estrategias para el mejoramiento de las 

condiciones sociales y económicas, así como la consolidación de pautas para 

incentivar la inversión extranjera (Departamento Nacional de Planeación, 2009).  

La PDSD incidió en los grupos armados que actuaban en el país debido al cambio 

de paradigma en la confrontación militar (Pardo, 2004). Así, se cimentaron las 

bases jurídicas para el acuerdo de paz con las Autodefensas, y se reforzó la 

estrategia militar contra las guerrillas. Durante el periodo comprendido entre 

2003 y 2006, los acuerdos y las negociaciones permitieron a las Autodefensas 

iniciar procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). En 2005 se 

promulgó el marco jurídico para su ejecución, con la Ley 975 de 2005.  
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Luego de los procesos de desmovilización de las Autodefensas, grupos armados 

ilegales comenzaron a aparecer en el territorio; algunos presuntamente vinculados 

a esas estructuras armadas, y otros se presentaban como emergentes en el 

proceso. Estos nuevos grupos fueron catalogados, por la Policía Nacional, como 

Bandas Criminales o ‘Bacrim’, por su característica heterogénea, así como por sus 

objetivos y vínculos.  

A partir del año 2002, aumentó la confrontación armada; especialmente, en las 

regiones correspondientes a la antigua Zona de Distensión, compuesta por los 

municipios de Vistahermosa, La Macarena, Mesetas y Uribe (Meta); así como  

por Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán (Caquetá). Esta ofensiva se 

dirigió también a otros departamentos del país, como Arauca, Norte de 

Santander, Chocó, Antioquia y Putumayo.  

Los estudios geográficos realizados por la Vicepresidencia de la República 

mostraron este cambio, y dejaron en evidencia el incremento de acciones 

armadas; particularmente, en la región de la Orinoquía. (Ver Mapa No. 22 y 23). 
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Mapa No. 22 Confrontación Armada año 2001 

 

Fuente: Observatorio de DD.HH y DIH de la  

Vicepresidencia de la República, 2012 
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Mapa No. 23 Confrontación Armada año 2002 

 

Fuente: Observatorio de DD.HH y DIH de la  

Vicepresidencia de la República, 2012 

Existen diversas circunstancias que permiten comprender el aumento de la 

confrontación. Una de estas ocurrió desde enero hasta febrero de 2002, cuando 

finalizaron las conversaciones del Caguán, y se ordenó la retoma de la Zona de 
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Distensión por parte del Ejército Nacional. No obstante, según Pardo (Pardo, 

2004) y Pizarro (Pizarro, 2004), a partir del año 2002, la implementación de la 

PDSD se convirtió en una nueva visión de la estrategia militar de las Fuerzas 

Armadas, las cuales iniciaron una ofensiva; especialmente, contra las FARC-EP, 

organización armada ubicada en los departamentos de Arauca, Caquetá, Guaviare 

y Meta.  

5.3.1. Estructuras de Autodefensas y Proceso de Paz  

Durante el Proceso de Paz con las Autodefensas, la Orinoquía se vio avocada a 

una serie de confrontaciones bélicas que alteraron el transcurso de los diálogos. 

En Santa Fe Ralito, se creó la mesa  ‘Alianza Oriente’, para agrupar las 

estructuras que operaban en esta región. 

Entre Héctor Germán Buitrago, ‘Martín Llanos’; y Miguel Arroyave, ‘Arcángel’, 

en pleno Proceso de Paz, se desató una guerra por el control y la hegemonía del 

Casanare. El Bloque Centauros atacó militarmente a las Autodefensas 

Campesinas del Casanare (ACC), con lo cual las dejó por fuera de este proceso.  

Tres años después, esa misma guerra cobró la vida de Miguel Arroyave, a raíz de 

lo cual el Bloque Centauros se dividió de manera abrupta. Por un lado, quedaron 

los “leales” a Miguel Arroyave, quienes se siguieron identificando con el mismo 

nombre de la estructura y se desmovilizaron con Vicente Castaño, quien fue 

designado Miembro Representante.  Por el otro, los “leales” a ‘Martín Llanos’, 

Jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), se organizaron como 

‘Frente Héroes de los Llanos’ y ‘Frente Héroes de Guaviare’, siendo sus 

Miembros Representantes Manuel de Jesús Piraban, ‘Pirata’; y Pedro Oliveiro 

Guerrero, ‘Cuchillo’, respectivamente. Estos dos frentes se desmovilizaron de 

manera conjunta. 

Las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, conocidas como ‘Los 

Carrangueros’, cuyo Miembro Representante fue José Baldomero Linares, 

‘Guillermo Torres’, llegaron al Proceso de Paz de manera individual y se unieron 
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a la mesa de negociación de Santa Fe Ralito. Estas fueron asociadas a la Alianza 

Oriente, por cuanto el Gobierno Nacional no aceptaba la participación de  

estructuras individuales sino de asociaciones que mostraran a las Autodefensas 

como una organización dotada de mando centralizado, presencia efectiva y poder 

militar.   

El Bloque Vencedores Arauca, no hizo parte de la confrontación en los Llanos. 

Negoció con el Bloque Central Bolívar (BCB) y se sumó a sus filas como 

estructura adjunta. De esta manera, se consolidó la Alianza Oriente integrada por 

cinco estructuras de Autodefensas, las cuales se desmovilizaron entre los años 

2005 y 2006 (Ver Tabla No. 21). 

Tabla No. 21 Alianza Oriente y procesos de desmovilización 

Estructura 
Zona de Ubicación 

Temporal 
Fechas de 

desmovilización 
Número 
de armas 

Número de 
desmovilizados 

Autodefensas 
Campesinas de 
Meta y Vichada 

Finca ‘La María’, 
vereda San Miguel, 
municipio de Puerto 
Gaitán, 
departamento de 
Meta 

6  de agosto 2005 232 209 

Bloque 
Centauros 

Finca ‘Corinto’,  
corregimiento de 
Tilodirán, municipio 
de Yopal, 
departamento de 
Casanare 

3 de septiembre 
2005 

705 1.134 

Bloque 
Vencedores de 

Arauca 

Vereda Puerto 
Gaitán, municipio de 
Tame, departamento 
de Arauca. 

23 de diciembre 
2005 

548 399 

Frentes Héroes 
del Llano y 
Héroes de 
Guaviare 

Inspección de Policía 
de Casibare, 
municipio de Puerto 
Lleras, departamento 
de Meta 

11 de abril 2006 1.024 1.765 

Fuente: OACP, 2006. Elaborado por ODDR, 2012 
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5.3.2.  Nuevos grupos armados ilegales en la Orinoquía 

A partir del año 2003, las Autodefensas se concentraron en distintos lugares del 

país, con el fin de iniciar los procesos de DDR a través de ceremonias de 

desmovilización, coordinadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

No obstante, según el estudio del Área DDR de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR), disidentes y emergentes de las Autodefensas 

retomaron tanto el armamento como el control militar en determinadas regiones 

del país, donde operaban esas estructuras armadas (Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, 2007). En el primer informe del Área DDR de la 

CNRR, se identificaron tres categorías para estos grupos: disidentes, rearmados y 

emergentes.  

En la región de la Orinoquía, a partir del año 2006, se comienzan a establecer 

estos distintos grupos, disidentes, rearmados y emergentes (Comisión Nacional 

de Reparación y Reconciliación, 2007) (Ver Tabla No. 22). 

Tabla No. 22 Nuevos grupos armados ilegales en la Orinoquía 2006 

Disidentes Rearmados Emergentes 

Grupo Libertadores 
del Llano. 

Los Paisas. 
Seguridad Privada de Meta y 
Vichada o los Macacos.  

Autodefensas 
Campesinas del 
Casanare. 

Bloque Llaneros 
del Casanare. 

 

Fuente: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007 

Estos grupos se asentaron en la región de la Orinoquía en los departamentos de 

Meta, Casanare, Guaviare y Vichada. Según lo establecieron estudios realizados 

por Noticias Uno (Noticias Uno, 2010) y Verdad Abierta (Verdad Abierta, 2009), 

durante el periodo 2007-2008, se presentó una confrontación armada entre los 

grupos Seguridad Privada de Meta y Vichada, y Libertadores del Llano; al mando 
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de Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’; y Pedro Oliverio Guerrero, ‘Cuchillo’, 

respectivamente. Esta confrontación ocurrió principalmente en los 

departamentos de Meta, Guaviare y Vichada (Noticias Uno, 2010). Según Verdad 

Abierta, el objetivo central era el dominio de las rutas de narcotráfico y coerción 

territorial, dejadas por el Bloque Centauros (Verdad Abierta, 2009)  

En el año 2008, esta confrontación finalizó cuando se consolidó la organización 

de ‘Cuchillo’; posteriormente, conocida como Ejército Revolucionario Popular 

Antisubversivo de Colombia (ERPAC), el cual se estableció en las inmediaciones 

del río Guaviare, en la frontera entre los departamentos de Meta y Guaviare, 

según el II Informe del área DDR de la CNRR (Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación). Teniendo presente lo afirmado por la CNRR (Comisión Nacional 

de Reparación y Reconciliación, 2011) el ERPAC logró incursionar en el municipio 

de Cumaribo (Vichada), debido a la muerte del Comandante del Frente 16 de las 

FARC-EP, Tomas Medina Caracas, ‘el Negro Acacio’.  

Según la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo, 2009), a través del 

Sistema de Alertas Tempranas, el anuncio del regreso al departamento de 

Casanare de ‘Martín Llanos’, Comandante de las Autodefensas Campesinas del 

Casanare (ACC), en el año 2009, fue una de las posibles razones por las cuales el 

ERPAC incrementó el reclutamiento en la región de Orinoquía; especialmente, en 

los municipios de San José del Guaviare (Guaviare),  así como en los municipios 

de Vistahermosa, Mapiripán y Puerto Gaitán. Según El Tiempo (El Tiempo, 2009) 

y la CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2011), durante 

este mismo año, el ERPAC contaba con 1.200 hombres, distribuidos en cuatro 

frentes de guerra. 

El 28 de diciembre de 2010, en una operación realizada por la Policía Nacional, 

Pedro Oliverio Guerrero, ‘Cuchillo’, Jefe del ERPAC, fue abatido en el municipio 

de Mapiripán (Meta). Según medios de comunicación, como Semana (Revista 

Semana, 2011), fue sucedido por José Eberto López Montero, ‘Caracho’, quien 

hacía parte de la organización desde 1998, como integrante del Bloque 



 
 

 
w w w . o b s e r v a t o r i o d d r . un a l . e d u . c o ,  o b s e r v a d d r_ b o g @ u n a l . e d u . c o   

  B o g o t á  D . C . ,  C o l o m b i a ,  S u r  A m é r i c a  

93 
 

Centauros, y por Germán Ramírez Devia, ‘Vacafiada’, perteneciente al mismo 

Bloque desde 1997 (Revista Semana, 2011). Según El Tiempo (El Tiempo, 2011),  

tras la muerte de ‘Cuchillo’, un número indeterminado de combatientes del 

ERPAC estarían en las filas de las FARC-EP; de acuerdo con algunas fuentes, 50 

personas cambiaron de organización, en tanto que otras aseguran que serían 

cerca de 600.  

El III Informe del Área DDR de la CNRR plantea la existencia de una alianza entre 

el ERPAC y algunos frentes de las FARC-EP, con el fin de manejar las rutas de 

narcotráfico y control territorial; principalmente, en los departamentos de Meta y 

Guaviare (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2011).   

El 23 de diciembre de 2011, 292 integrantes del ERPAC, comandados por José 

López Montero, ‘Caracho’; y Germán Ramírez Debia, ‘Vacafiada’; se sometieron 

a la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Villavicencio (Revista Semana, 

2011). Medios de comunicación, como El Tiempo y El Espectador, han expuesto el 

dilema legal de miembros del ERPAC que se entregaron a la Fiscalía. Muchos de 

ellos no estaban vinculados a delitos, razón por la cual fueron dejados en libertad 

(El Espectador, 2011; El Tiempo, 2011).  

Según El Tiempo, en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare, hombres 

pertenecientes a esta organización armada, que no se presentaron a la Fiscalía, 

continúan delinquiendo en la zona (El Tiempo, 2012). Estos se dividieron en dos 

Frentes, comandados por ex mandos medios del antiguo Frente Guaviare de la 

Alianza Oriente, de las Autodefensas: el Bloque Libertadores de Vichada, al 

mando de Farfán Díaz González, ‘Pijarvey’; y el Bloque Meta, al mando de 

Edwar Alonso Suárez, ‘Calamiscó’.  

Las Autodefensas Campesinas del Casanare se mantuvieron relativamente 

inactivas hasta el año 2009, cuando, según el II Informe de la CNRR La 

Reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas  (Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación),  y el III Informe Nacional del Área de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración de la CNRR (Comisión Nacional de 
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Reparación y Reconciliación) y medios, como El Tiempo (El Tiempo, 2009), se 

reactivaron principalmente en los municipios de Villanueva, Tauramena, 

Monterrey y Yopal (Casanare). Según la CNRR, esta reactivación se evidenció con 

el llamado de antiguos miembros de las ACC a las filas de la organización, hecho 

por Héctor Buitrago Rodríguez, ‘Martín Llanos’, quien consideraba que la 

expansión del ERPAC en la región podría presentarse como una intervención no 

deseada en el departamento de Casanare. (Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación). 

A partir del año 2010,  la presencia de las ACC en este departamento disminuyó 

con la captura de su comandante y fundador, Héctor Germán Buitrago, ‘Tripas’ o 

‘el Patrón’ (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación), y 

posteriormente; con las capturas de los Comandantes, Nelson Orlando Buitrago, 

‘Caballo’ y Héctor Buitrago Rodríguez, ‘Martín Llanos’, en el año 2012 (El 

Tiempo, 2012).  

Según el VI Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares de la 

Corporación INDEPAZ, (INDEPAZ, 2011) y el Informe electoral de la Defensoría 

del Pueblo 2011 (Defensoría del Pueblo), en el año 2011, en la región de la 

Orinoquía, también hicieron presencia grupos armados, como Los Urabeños y 

Las Águilas Negras; especialmente, en los municipios de Villavicencio, Granada y 

San Martín (Meta).   

A octubre de 2012, el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (ODDR) ha registrado la presencia de ‘Bacrim’ en la región de la 

Orinoquía (Ver Tabla No. 23). 

Tabla No. 23 Presencia de las Bandas Criminales (Bacrim) 

Departamento Bacrim 

Arauca 
Erpac 

Las Águilas Negras 

Casanare 
Erpac 

Los Rastrojos (Las Autodefensas 
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Campesinas del Casanare) 

Los Urabeños (Águilas Negras) 

Guaviare Erpac  

Meta 

Erpac 

Los Paisas 

Los Rastrojos (Las Águilas Negras) 

Los Urabeños 

Vichada Erpac  

Fuente: ODDR, 2012 

5.3.3. Las Guerrillas en la región de la Orinoquía, 2002 – 2012. 

5.3.3.1. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército del 

Pueblo (FARC-EP).  

En el año 2002, al finalizar las negociaciones de San Vicente del Caguán, el 

Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 

del Pueblo (FARC-EP) contaba con veintidós frentes distribuidos, en su mayoría, 

en las inmediaciones de la Cordillera Oriental (Gallego, 2011).  

A partir de lo expuesto por Medina Gallego, la estrategia de este Bloque para 

cercar a la capital del país se había cumplido en un 50% (Gallego, 2011). Para 

aquel entonces, las Fuerzas Militares desarrollaron las estrategias del Plan Patriota 

y Plan Colombia, enfocadas en los departamentos donde se había ubicado la 

Zona de Distención. La ejecución de esos planes estaba destinada a reducir la 

iniciativa militar de las FARC-EP en la zona. Para lograr esto, se emplearon tres 

estrategias: la profesionalización de las Fuerzas Militares, el fortalecimiento de la 

Fuerza Aérea, y la consolidación de la inteligencia militar.  

En el 2002, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez planteó la desarticulación de las  

organizaciones armadas ilegales y la recuperación del monopolio de las armas por  

parte del Estado, a través de la implementación de la PDSD. Para el cumplimiento 

de estos objetivos, se otorgó un lugar central a la desmovilización individual de 
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integrantes de las organizaciones  guerrilleras (ODDR, 2012). La política de 

ampliación de las Fuerzas Militares permitió realizar una ofensiva sostenida, cuyo 

propósito consistía especialmente en debilitar al Bloque Oriental (Pizarro, 2004).  

Según los estudios cartográficos de la Vicepresidencia de la República, a pesar de 

la retoma militar de la Zona de Distención, en el año 2002, el Bloque Oriental 

seguía haciendo presencia en esa zona, (Ver Mapa No. 24). 

Mapa No. 24 Presencia de las FARC-EP en el año. 2002 

 

Fuente: Observatorio de DD.HH y DIH de la  

Vicepresidencia de la República, 2012 
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Según Gallego, en el año 2004, el Bloque Oriental de las FARC-EP había perdido 

cuatro frentes, lo cual tuvo como consecuencia la reducción de la incidencia 

militar y política que podía tener esta organización armada en los departamentos 

de Boyacá y Cundinamarca (Gallego, 2011). Esta ofensiva militar provocó el 

desplazamiento de los frentes de las FARC-EP, que permanecían en esos 

departamentos, hacia el sur de la región de la Orinoquía; especialmente, a 

Guaviare y Caquetá (Gallego, 2011). Así mismo, se evidenció  una disminución 

de las acciones armadas de esta guerrilla en la región: en 2002, el número de 

acciones armadas fue de 2.063 y, en el año 2004, fue de 949, reduciéndose en un 

54% (Gallego, 2011). (Ver Gráfica No. 13) 

Gráfica No. 13 Evolución de las acciones armadas  
de las FARC-EP 1997 – 2010 

 

Fuente: Gallego, 2011 

En el año 2004, las FARC-EP operaron principalmente en el departamento de 

Arauca. (Ver Mapa No. 25).  
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Mapa No. 25 Presencia de las FARC-EP en el año 2004 

 

Fuente: Observatorio de DD.HH y DIH de la  

Vicepresidencia de la República, 2012 

A partir del año 2007, el fortalecimiento estratégico de las Fuerzas Militares y, en 

especial, la implementación del Plan Burbuja, consistente en la persecución de los 

líderes del Secretariado de las FARC-EP, representó logros importantes para las 

Fuerzas Militares. De estos se destaca, entre los años 2007 y 2009, la muerte de 

varios comandantes de estructuras de esa organización armada, como la de ‘El 
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Negro Acacio’, Comandante del Frente 16; y Tomás Medina Caracas, quien 

controlaba el departamento de Vichada (Gallego, 2011). En el año 2009,  las 

acciones armadas de las FARC-EP disminuyeron en el departamento de Vichada, 

Guaviare, Casanare y Vaupés. Así mismo, se mantuvieron algunas acciones en los 

departamentos de Meta y Arauca. (Ver Mapa No. 26). 

Mapa No. 26 Presencia de las FARC-EP en el año 2009 

 

Fuente: Observatorio de DD.HH y DIH de la  

Vicepresidencia de la República, 2012 
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En el año 2010, por medio de la Operación Sodoma, fue asesinado Víctor Julio 

Suarez, ‘Mono Jojoy’, Comandante del Bloque Oriental de las FARC-EP y 

miembro del Secretariado. En su reemplazo, fue designado Jaime Alberto Parra, 

‘Mauricio Jaramillo’ o ‘el Médico’.  

En este mismo año, las FARC-EP estaban posicionadas en 22 municipios de la 

región de la Orinoquía, a través de dieciocho frentes (Ver Mapa No. 27).  

Mapa No. 27 Ubicación Geográfica de los frentes de  
las FARC-EP en la Orinoquía. 2010 

 

Fuente: Gallego, 2011 

Sin embargo, en contraste con lo expuesto por Gallego (2011), el III Informe del 

Área DDR de la CNRR,  desde el año 2010 hasta el 2012, los frentes de las FARC-EP 
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han permanecido sin mayores cambios; presentándose sólo dos casos relevantes. 

El primero es la reaparición de estructuras ya derrotadas, como el Frente 53, el 

cual operaba en inmediaciones de la carretera entre Villavicencio y Bogotá, 

durante la década de los noventa; y el Frente 56, que recuperó incidencia en los 

departamentos de Casanare y Boyacá. El segundo caso se registró en las 

cabeceras de los municipios de Vistahermosa, Mesetas y Mapiripán, donde 

miembros de las FARC-EP reaparecieron portando uniformes y armamento largo 

(Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) (Ver Tabla No. 24). 

Tabla No. 24 Presencia del Bloque Oriental de las FARC-EP por  
departamento en la Región de la Orinoquía. 2011 

Departamento Frente o Columna 
Municipios de 

Presencia 
Líder Conocido 

Arauca 
10, 28, 45, Alfonso 
Castellanos. 

Tame, Saravena, 
Arauquita, Cravo 
Norte, Arauca 

Noé Suarez Rojas 
(Grannobles) 

Casanare 28, 36, 38, 52, 56. 
Tamara, Nunchía, 
Trinidad, Paz de 
Ariporo. 

“Alberto Suarez”, 
“Julián”, “Robledo” 

Meta 
7, 26, 27, 31,40, 43, 44, 
53, 56, Teófilo Forero. 

La Macarena, Uribe, 
Puerto Concordia, 
Lejanías, 
Vistahermosa, 
Mesetas, El Castillo, 
Mapiripán, Puerto 
Rico, Puerto Lleras, 
Puerto Gaitán, 

John 40, Efren, Negro 
Antonio (Capturado), 
Pedro Cifuentes, 
Hermidas, 
(Capturado)Willington 

Guaviare 
1, Juan José Rondón, 
Urias Cuellar 

San José del Guaviare, 
Calamar, El Retorno, 
Miraflores 

César, Gafas. 
(Capturados en la 
Operación Jaque) 

Vichada 16, 39 
Cumaribo, Puerto 
Carreño, Santa 
Rosalía, La Primavera. 

El Negro Acacio 
(Muerto), El Chiguíro 
(Capturado) 

Fuente: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2012 

Mediante su labor de monitoreo, estudio y análisis, el Observatorio de Procesos 

de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) ha identificado, a octubre 



 
 

 
w w w . o b s e r v a t o r i o d d r . un a l . e d u . c o ,  o b s e r v a d d r_ b o g @ u n a l . e d u . c o   

  B o g o t á  D . C . ,  C o l o m b i a ,  S u r  A m é r i c a  

102 
 

de 2012, la presencia de las FARC-EP en la región de la Orinoquía, a través de 51 

estructuras pertenecientes al Bloque Comandante Jorge Briceño Suárez, antes 

llamado Bloque Oriental. Estas estructuras están constituidas por frentes, 

columnas móviles y compañías móviles (Ver Tabla No. 25).  

Tabla No. 25 Presencia de las FARC-EP por departamento en  
la Región de la Orinoquía, 2012 

Departamento Bloque Estructura 

Arauca 
Bloque Comandante 
Jorge Briseño Suárez 

(antes Bloque Oriental) 

Frente 10, Guadalupe Salcedo 

Frente 28, José María Carbonell 

Frente 38, Ciro Trujillo Castaño 

Frente 45, Atanasio Girardot 

Frente 56, Combatientes del Cusiana 

Columna Móvil Alfonso Castellanos 

Columna Móvil Reinel Méndez 

Casanare 
Bloque Comandante Jorge 

Briseño Suárez (antes 
Bloque Oriental) 

Frente 28, José María Carbonell 

Frente 38, Ciro Trujillo Castaño 

Meta 
Bloque Comandante Jorge 

Briseño Suárez (antes 
Bloque Oriental) 

Frente Reinaldo Cuellar 

Frente Abelardo Romero 

Frente Antonio Nariño 

Frente  Camilo Torres 

Frente Esteban Ramírez 

Frente Felipe Rincón 

Frente Manuela Beltrán 

Frente Policarpa Salavarrieta 

Frente Urías Rondón 

Frente Vladimir Stiven 

Frente 22, Simón Bolívar 

Frente 25, Armando Ríos 

Frente 26, Hermógenes Maza 

Frente 27, Isaias Pardo 

Frente 31, Pedro Nel Jiménez Obando 

Frente 39, Ricaurte Jiménez 

Frente 40, Jacobo Arenas 
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Frente 42, Manuel Cepeda Vargas 

Frente 43, Joselo Lozada 

Frente 44, Antonio Ricaurte 

Frente 51, Jaime Pardo Leal 

Frente 52, Juan de La Cruz Varela 

Frente 53, José Antonio Anzoátegui 

Frente 54, Miguel Ángel Bonilla 

Frente 62, Héroes del Yarí 

Columna Móvil Luís Pardo 

Compañía Móvil Darío Bonilla 

Compañía Móvil Ismael Ayala 

Compañía Móvil Judith Rondón 

Compañía Móvil Urías Rondón 

Compañía Móvil Juan Jose Rondón 

Compañía Móvil Quino Méndez 

Compañía Móvil Central 

Compañía Móvil Marco Aurelio Buendía 

Compañía Móvil Xiomara Marín 

Compañía Móvil Octavio Suárez Briceño 

Compañía Móvil Edwin Suárez 

Compañía Móvil Marquetalia 

Compañía Móvil Fuerzas Especiales 

Compañía Móvil Yerminson Ruíz 

Compañía Móvil Martin Martinez 

Guaviare 
Bloque Comandante Jorge 

Briseño Suárez (antes 
Bloque Oriental) 

Frente Reinaldo Cuellar 

Frente Víctor Saavedra 

Frente 1, Armando Ríos 

Frente 7, Jacobo Prías Alape 

Frente 39, Ricaurte Jiménez 

Frente 44, Antonio Ricaurte 

Vichada 
Bloque Comandante Jorge 

Briseño Suárez (antes 
Bloque Oriental) 

Frente 16, José Antonio Páez 

Fuente: ODDR, 2012 
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5.3.3.2. Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

La ofensiva militar enmarcada en la PDSD representó, para el ELN, una reducción 

de su actividad militar en los departamentos de Arauca y Casanare, donde esta 

organización armada hacía presencia desde el año 2002 (Ver Mapa No. 28.)  

El Gobierno del entonces Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, expidió 

el Decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002, adoptando un conjunto de medidas 

militares para el control del orden público en varios departamentos, entre las 

cuales se incluyó Arauca. Eso implicaba el aumento del cuerpo militar en algunos 

lugares del territorio colombiano, denominados Zonas de Rehabilitación y 

Control, cuyo propósito consistía en debilitar estratégicamente al ELN (Aguilera, 

2007). Dicha estrategia buscaba eliminar la incidencia política de esta 

organización armada en la población civil de estos departamentos (Gallego, 

2009).  

El ELN había sostenido conversaciones de paz con el Gobierno de Andrés 

Pastrana, y el proceso continuó durante el inicio del periodo de Álvaro Uribe, 

emitiendo de forma intermitente manifiestos y comunicados, en los cuales 

exponía su deseo de lograr la paz (Gallego, 2009). A la par con las negociaciones, 

se mantuvo una confrontación armada entre el ELN y las Fuerzas Militares, lo 

cual implicó el debilitamiento de la incidencia militar de esa guerrilla; 

específicamente, en el departamento de Arauca (Aguilera, 2007).  
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Mapa No. 28 Presencia del ELN. 2002 

 

Fuente: Observatorio de DD.HH y DIH de la Vicepresidencia de la República, 2012 

En la región de Orinoquía, la situación del ELN se mantuvo relativamente estable 

hasta el año 2007, cuando finalizaron las conversaciones de paz con el Gobierno 

de Álvaro Uribe. Esta situación implicó una mayor ofensiva militar por parte de 

la Fuerza Pública contra esta organización; particularmente, en los departamentos 

de Arauca y Norte de Santander (Gallego, 2009).  
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Según lo expuesto en el III Informe del Área de DDR de la CNRR, a partir del año 

2008, las FARC-EP, a través del entonces Comandante del Frente 10, Noé Suárez 

Rojas, ‘Grannobles’, decidieron iniciar una confrontación militar contra el ELN en 

el departamento de Arauca, con el objetivo de controlar las rutas del narcotráfico 

en la región dirigidas hacia Venezuela (Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación). Este conflicto entre las dos guerrillas, así como la estrategia de 

las Fuerzas Militares, produjeron una reducción significativa de la presencia del 

ELN en todo el país; especialmente, en la región de Orinoquía (Ver Mapa No. 29).  

Mapa No. 29 Presencia del ELN. 2008 

 

Fuente: Observatorio de DD.HH y DIH de la Vicepresidencia de la República, 2012 
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La confrontación del ELN con el Ejército y con las FARC-EP generó un aumento 

significativo de las acciones militares en el departamento, lo cual derivó en una 

grave crisis humanitaria, evidenciada por la Defensoría del Pueblo, entre 2009 y 

el primer semestre del año 2010 (Defensoría del Pueblo, 2009).  

Según lo establecido por Semana (Revista Semana, 2010) y el III Informe del Área 

de DDR de la CNRR, durante el segundo semestre del año 2010,  se presentó una 

disminución de la incidencia armada de las FARC-EP. Este cambio fue motivado 

por una supuesta alianza entre el ELN y el Ejército, con el fin de debilitar los 

puntos estratégicos del Frente 10 y del Frente 45 de las FARC-EP. De acuerdo con 

la información anterior, esta situación le permitió al ELN tener una presencia 

activa; en el año 2011, particularmente, en el departamento de Arauca (Ver 

Mapas No. 30 y 31). No obstante, en este mismo año, existió una supuesta tregua 

militar entre las FARC-EP y el ELN, posterior a la confrontación militar de 2010 

(Caracol, 2010). 
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Mapa No. 30 Presencia del ELN en la Orinoquía año 2010 

 

Fuente: Observatorio de DD.HH y DIH de la Vicepresidencia de la República, 2012 
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Mapa No. 31 Presencia del ELN en la Orinoquía año 2011 

 

Fuente: Observatorio de DD.HH y DIH de la Vicepresidencia de la República, 2012 

Según lo establecido por el Informe de Riesgo Electoral de la Defensoría del 

Pueblo y el III Informe DDR de la CNRR,  desde finales del año 2011 y comienzos 

de 2012, el ELN permanecía en los seis municipios del departamento de Arauca, 
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así como en los municipios de Villanueva, Tauramena, Monterrey y Yopal, en el 

departamento de Casanare.   

A octubre de 2012,  el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (ODDR), ha registrado la presencia de ELN en los departamentos 

de Arauca y Casanare a  través de ocho estructuras pertenecientes  Frente de 

Guerra Oriental. Sin embargo, en los departamentos de Guaviare, Meta y 

Vichada, no se ha establecido la presencia de esta organización guerrillera (Ver 

Tabla No. 26) 

Tabla No. 26 Presencia del ELN en la región de la Orinoquía. 2012 

Departamento Frente de Guerra Frente y Compañía 

Arauca Frente de Guerra Oriental Frente Domingo Laín Sanz 

 

 Frente Efraín Pabón Pabón 

 Compañia Capitán  Pomares 

 Compañia Elasio Barón Tropos  

 Compañía Simacota 

 
Compañía Héroes y Mártires de García 
Rovira 

Casanare Frente de Guerra Oriental Frente José David Suárez 

 
 Compañía  

 Compañía Simacota 

Guaviare No hay registro No hay registro 

Meta No hay registro No hay registro 

Vichada No hay registro No hay registro 

Fuente: ODDR, 2012 

***** 
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