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Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Inga 
 

MUNICIPIOS CON PRESENCIA DEL PUEBLO INGA.MUNICIPIOS CON PRESENCIA DEL PUEBLO INGA.

 
Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH 

Vicepresidencia de la República 
Fuente base cartográfica: Igac 

 
Ubicación geográfica1  
 

 La población Inga ocupa el quinto lugar en cuanto a número de 
habitantes entre los grupos étnicos colombianos. Esta comunidad 
descendiente de los Incas, hace parte de la familia lingüística 
quechua, lo que permite que las comunidades asentadas en Perú, 
Bolivia y Ecuador puedan comunicarse entre sí2. 

 Según la información obtenida a través de Etnias de Colombia, el 
número de indígenas miembros de la etnia Inga gira alrededor de 
unas 17.855 personas, ubicadas en el departamento de Putumayo, 

                                                
1 Para efectos del presente informe y teniendo en cuenta los cruces de los territorios 
señalados por el Ministerio del Interior, el listado de resguardos de Actualidad Étnica, el Igac 
y la base sobre violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos indígenas de 
Colombia del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, se tomaron como base de 
estudio 16 municipios, a saber: la totalidad de los municipios del departamento de Putumayo 
(Colón, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San 
Francisco, San Miguel, Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuez y Villagarzón), así como El 
Tablón de Gómez en Nariño, Piamonte en Cauca y San José del Fragua en Caquetá, donde 
esta etnia tiene resguardos reconocidos. 
2 Delgado Jacanamejoy, Doris. Nukanchipa parlu - nuestra historia. Proyecto Fortalecimiento 
de la Gobernabilidad convenio ADAM-OZIP. 15 Mayo de 2008 
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así como en grandes concentraciones en Nariño, Cauca y Caquetá, 
además de centros urbanos como Bogotá y Cali 3.  

 Entre los asentamientos en los que se encuentran ubicados los 
indígenas de esta etnia, se cuentan Santiago, Colón, San Andrés, 
Yunguillo, Condagua, Chaluayaco, Puerto Limón, San Miguel de la 
Castellana, Puerto Ospina, Yarinal, Puerto Umbría, El Hacha, 
Concepción y Calenturas ubicados en el departamento de Putumayo, 
Aponte en el municipio de El Tablón de Gómez en Nariño, Guayuyaco 
y otros en la Bota Caucana (concretamente en el municipio de 
Piamonte) y Yurayaco, Río Fragua, Solano, Valparaiso y otros en el 
municipio de San José del Fragua en Caquetá.   

 Desde el punto de vista etno histórico, los indígenas Inga pertenecen 
al complejo indígena denominado Sibundoy, junto con los Kamsá, 
pues a pesar de tratarse de grupos lingüísticos diferentes, comparten 
rasgos socioculturales y organizativos. En cuanto a la especialización 
económica, los Kamsá son fundamentalmente sedentarios y 
agricultores, mientras que los Ingano son comerciantes y distribuyen 
las cosechas y los bienes y valores culturales, que toman de aquí y 
de allá, en su largo trasegar por el país y fuera de él; los Kamsá, a su 
vez, asimilan y articulan los valores y productos que los Ingano 
recogen de otras culturas, obrando como reproductores ampliados de 
la suya4. Adicionalmente, las dos etnias poseen una tradición de 
conocimiento chamánico de selva tropical, complejo cultural que gira 
alrededor del yagé y por esta razón, chamanes de ambos grupos 
indígenas se trasladan permanentemente a diversas localidades del 
Bajo Putumayo y del Alto Caquetá para entrar en contacto con Kofán, 
Coreguaje y Siona, llamados por ellos los amigos, quienes se 
encargan de enseñar e iniciar a los chamanes o médicos indígenas 
Inga o Kamsá, lo que conlleva a un intercambio cultural y a unas 
relaciones estructurales entre sí y con los grupos de selva5. 

 
Visión cosmogónica de los Inga 
 

 Desde el comienzo de la Colonia, misioneros y conquistadores 
españoles proscribieron las danzas y las ceremonias e hicieron todo lo 
posible por desintegrar los elementos rituales, conocimientos y 
saberes de esta etnia. Los indígenas resistieron y el poder de los 
chamanes prevaleció centrado en el dominio y el manejo de la planta 
sagrada: el yagé, ritual de sanación e introspección en un contexto 
colectivo y simbólico, como colectiva y simbólica es la fiesta6. 

                                                
3 Sitio web de Etnias de Colombia. http://hemeracomunicar.org/wiki/index.php/Kamsa. 
Consultado por última vez entre mayo y junio de 2009. 
4 Pinzón, Carlos y Garay Gloria. Inga y Kamsá del Valle de Sibundoy. En: Geografía Humana 
de Colombia. Región Andina Central. Tomo IV, Vol., 3, Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica Santafé de Bogotá, 1998.  
5 Ministerio de Educación Nacional. Inga. Grupos étnicos de Colombia. Fascículo 3, Santafé 
de Bogotá, 1994.  
6 Triana, Gloria.  Las máscaras del Putumayo. Revista Diners No.405, diciembre de 2003. 
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 El yagé es el pilar de la cosmovisión, tanto para los Kamsá como para 
los Inga, y dentro de ésta, cobra fundamental importancia la figura 
del chamán. Para estas etnias, la planta del yagé es una fuerza que 
tiene poder, voluntad y conocimiento, a través del cual explican el 
origen del mundo, y por medio de la cual, el chamán se traslada al 
espacio primigenio, para tener contacto con los creadores7.  

 Es importante resaltar el profundo significado que lo vegetal tiene 
dentro del mundo cotidiano de los Inga y Kamsá, al extremo de 
constituirse en el eje de referencia para guardar su memoria y los 
paradigmas de su historia. En efecto, la chagra o parcela del chamán 
puede considerarse como un microcosmos, donde se encuentran 
tanto los elementos básicos del mundo mítico como también las 
fuerzas que los animan8.  

 En el camino del conocimiento, los Siona, grupo Tucano occidental 
además de los Siona y los Coreguaje, son los maestros de los Inga y 
Kamsá; ellos se encargan de enseñarles el manejo del yagé y aunque 
los más ancianos chamanes Inga y Kamsá podrían hacerlo, se siguen 
las nociones establecidas en torno a los poderes chamánicos. Es 
indudable que tanto los Inga como los Kamsá consideran a los Siona 
como chamanes más poderosos y diestros, hecho que permite que se 
respeten relaciones interétnicas que son vitales para el 
funcionamiento y enlace de redes y complejos culturales en la 
región9.  
 

Sistema de producción de los Inga 
 

 Históricamente, la actividad agrícola ha sido por excelencia la fuente 
básica de sustento de la etnia Inga. Dichas plantaciones incluyen una 
variedad de productos que pueden clasificarse en dos tipos de 
plantas: la primera con productos comestibles de tipo andino (maíz, 
plátano y yuca principalmente), y la segunda con las plantas mágicas 
y medicinales; con relación a las segundas, su cultivo debe ser 
realizado por manos expertas y es una labor eminentemente 
masculina. Lo anterior ha propiciado que sean las mujeres las 
expertas en el manejo y sostenimiento de las parcelas o chagras de 
las casas10.  

 Parte de los sistemas de producción de los indígenas Inga incluyen 
también las actividades de cría de animales para el autoconsumo, la 
venta a vecinos e intercambio, trabajo que comparten por igual 
hombres y mujeres11.  

                                                
7 Pinzón, Carlos y Garay Gloria. Op. Cit.   
8 Urrea Giraldo, Fernando y Roy Barreras. Remedios Botánicos Y Modelo Etnomédico en el 
Curanderismo Inga-no-Kansa. Memorias V Congreso Nacional de Antropología, Vol. I: 
Curanderismo en la Colombia Contemporánea. Bogotá: ICAN-ICFES, 1990.  
9 Pinzón, Carlos y Garay Gloria. Op. Cit.  
10 Fundación Hemera. http://hemeracomunicar.org/wiki/index.php/P%C3%A1gina_Principal. 
Consultado por última vez entre mayo y junio de 2009. 
11 Delgado Jacanamejoy, Doris, Op. Cit.   
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 Así mismo, se destaca el interés de los Inga por la artesanía, 
particularmente con materiales como la madera, semillas y 
chaquiras, en cuya elaboración se aplica toda la simbología propia, de 
acuerdo con unos trazos especialmente calculados. De este modo, 
puede clasificárseles como agro alfareros12.  

 La unidad base de la producción, la distribución y el consumo es la 
familia extensa que habita una casa. Mientras la mujer está dedicada 
a las labores domésticas, cuidado y crianza de los niños y a la 
siembra, cuidado y cosecha de la chagra, el hombre se dedica a la 
construcción de la casa, antiguamente a la cacería y a la pesca, los 
trabajos colectivos, limpieza del rastrojo de la chagra, el cuidado de 
los canales de drenaje, la construcción de terrazas, la 
experimentación etnoagronómica y etnoagrológica junto con las 
mujeres y se encargan también de las curaciones familiares que no 
requieren la presencia del chamán; algunos de ellos se dedican por 
entero a los asuntos políticos y en la participación en el cabildo, entre 
otras actividades13.  

 En cuanto a la división del trabajo, debe anotarse que esta etnia 
mantiene las prácticas de los trabajos comunitarios que los unen 
culturalmente y generan la solidaridad para con los demás; las 
formas tradicionales de trabajo son la Minga, donde se intercambia 
trabajo por comida y los Divichidu, donde se intercambia fuerza por 
trabajo, la Minga es de carácter temporal y se convoca cuando 
cualquier miembro de la comunidad lo requiera14. 

 Adicionalmente, una característica que ha marcado la vida y la 
identidad cultural del pueblo Inga, es su amplia actividad comercial 
migratoria, que los ha llevado a diferentes lugares de Colombia, 
Venezuela, Centroamérica y Las Antillas. La migración hacia zonas 
urbanas data de los años treinta, cuando la guerra contra Perú y la 
colonización militar hicieran que cerca de mil indígenas Inga del Alto 
Putumayo se desplazaran hacia otros pueblos vecinos e incluso a 
Venezuela. Actualmente, en Cali y Bogotá, por ejemplo, existen 
comunidades migrantes con cabildos como autoridad propia 
legalmente reconocida15; su estrategia de supervivencia en la ciudad 
está basada no sólo en el alto grado de cohesión social manifestado 
en el desarrollo y colaboración del cabildo, sino además en su 
inserción en la economía informal como curanderos y vendedores 
ambulantes de plantas medicinales y otros productos curativos y 
mágicos-religiosos. También comercializan artesanías e instrumentos 
musicales. Los sitios de trabajo se hallan en las zonas de comercio 
popular y, en menor proporción, cerca de las plazas de mercado16. 

 

                                                
12 Ibíd. 
13 Fundación Hemera, Op. Cit.  
14 Delgado Jacanamejoy, Doris, Op. Cit.   
15 Rivadeneiva, Severo y Yuri Subritski. Algunas observaciones de campo en torno a un 
grupo quechua mitimae (inga putumayense); Sarance 3(1): 58-62. Otavalo (Ecuador) 1977.  
16 Romero, María Eugenia y Lozano Nicolás. Sendero de la Memoria Un Viaje por la Tierra de 
los Mayores. Bogotá, Colombia, 1994. 
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Organización sociopolítica de los Inga 
 

 Los indígenas Inga se caracterizan por constituirse en familias 
numerosas, cuya autoridad principal recae en el padre y el abuelo 
como fuentes primeras del conocimiento y de la experiencia. La 
familia es la unidad de la sociedad y de la producción17. 

 La descendencia se traza patrilinealmente para los hombres y 
matrilinealmente para las mujeres. Así, el apellido pasa del abuelo al 
padre, al hijo y al nieto por una parte y de la abuela a la madre, a la 
hija y a la nieta, de manera que el género determina el parentesco. El 
sistema de parentesco Inga reconoce además un escalafón de edad 
que se extiende a toda la comunidad concebida como familia 
extensa: mayores (tíos), iguales (primos) y menores (sobrino)18. 

 En cuanto a su organización política, el cabildo es la institución 
reconocida por el pueblo Inga, donde el Gobernador es el jefe 
máximo que representa a la comunidad, coordina con las 
instituciones, gestiona proyectos para la comunidad, asiste a las 
reuniones dentro y fuera de ésta, busca la solución a los conflictos y 
da el mandato de castigar o sancionar; su mandato, cuenta además 
con el alcalde mayor que lo reemplaza en su ausencia, el secretario 
que lleva las actas de las reuniones del cabildo y asiste al 
Gobernador, así como el alguacil que organiza el trabajo comunitario 
e imparte el castigo a los infractores. La etnia Inga cuenta con tres 
cabildos (Santiago, San Andrés y Colón), cuyas funciones están 
estrechamente ligadas con el sistema ritual y ceremonial19.  

 En este sentido, debe resaltarse que la autoridad tradicional entre los 
Inga la representan los Taitas, quienes son reconocidos por su 
conocimiento, consejo y la responsabilidad de curar las enfermedades 
que aquejan a los miembros de la comunidad. De igual manera, la 
figura de los mayores que tienen conocimiento de la historia de los 
orígenes son respetados y consultados para pedir consejo y 
orientación20. 

 
Historia de la etnia Inga 
 

 Algunos estudios han propuesto como hipótesis sobre el origen de 
este grupo étnico su pertenencia a las comunidades del gran Imperio 
Inca en la época prehispánica, quienes cumplían la misión de 
resguardadores de las fronteras para impedir la sublevación de las 
tribus sometidas al tributo. De acuerdo con esta perspectiva, a finales 
del siglo XV llegaron al Valle de Sibundoy para evitar la resistencia de 
los Kwaiker de Nariño, dirigiéndose a la zona del actual Putumayo21. 

                                                
17 Pinzón, Carlos y Garay Gloria. Op. Cit.  
18 Tandioy, Domingo y S.H. Levinsohn. Términos de parentesco Inga; Artículos en lingüística 
y campos afines 4: 77-81. Bogotá, 1978.  
19 Romero, María Eugenia y Lozano Nicolás. Op. Cit.  
20 Delgado Jacanamejoy, Doris, Op. Cit.    
21 Arango y Sánchez. Los Pueblos Indígenas de Colombia.  1997. 
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 Así entendido, los Inga descienden de la rama Mitimak que en lengua 
Kichwa significa “irse” y de maray que significa “pelear”, es decir 
aquellos que por familias enteras se trasladaban hacia otros lugares 
en busca de nuevos territorios para el Inca, que era la máxima 
autoridad. Los Mitimak fueron creados por Kapak Yupanqui entre los 
años 1.230 y 1.250. En 1.400, cuando los Inca vencieron a los 
Aymara, los Inca Mitimakuna iniciaron su viaje hacia el norte en 
busca de los Kara, antiguos pobladores de Ecuador, por lo que la 
fecha de llegada de los antepasados Inga a Sibundoy y Mocoa puede 
ubicarse hacia comienzos de 1.492. De acuerdo con el cronista 
Toribio de Hortiguera en 1.552, cuando los Inca acababan de 
terminar la conquista del reino de los Kara (Quito) y deseaban 
proseguir hacia el norte, chocaron con una fiera resistencia de los 
Pasto y Kwaiker, por lo que pensaron rodear a sus enemigos, 
entrando por la selva y por el oriente de la cordillera y así, con una 
misión política y militar, llegaron los Inga al Putumayo22. 

 Por las disputas que sostuvieron con sus aguerridos vecinos (con 
excepción de los Kamsá, quienes prefirieron negociar), las 
comunidades Inga quedaron aisladas e incomunicadas del centro del 
Imperio y de los demás grupos Quechua, incomunicación que se 
agudizó al producirse la destrucción del Imperio en 1533. A partir de 
ahí, se conforma el pueblo Inga, que se fue ubicando en sus nuevos 
territorios. Es así como hoy se pueden identificar por lo menos tres 
enclaves poblacionales donde han migrado y poblado otras áreas del 
departamento: una zona conformada por Yunguillo, Condagua, donde 
se incluye la zona alta, las comunidades del Valle de Sibundoy y la 
población de Aponte en Nariño; una segunda región la conforman las 
comunidades asentadas en lo que hoy es el casco urbano de Mocoa. 
De allí han migrado hacia la zona de Villagarzón, Puerto Caicedo, 
Puerto Asís y Orito. Un tercer enclave poblacional Inga quedó ubicado 
en lo que hoy se conoce como Puerto Limón, desde allí han ido 
conformando nuevas comunidades siguiendo el curso del río 
Caquetá23. 

 Con la invasión española de la región en 1.538, el establecimiento de 
las misiones religiosas tuvo un gran impacto en su cultura, pues al 
ser descubierto el Valle de Sibundoy, con características ambientales 
semejantes a la Sabana de Bogotá, los misioneros franciscanos con 
sede en Quito no tardaron en establecerse en el Alto Putumayo y 
permanecieron allí durante dos siglos, hasta cuando fueron 
expulsados de Colombia. Después de esa fecha, los indígenas de 
Putumayo tuvieron muy poco contacto con el mundo exterior hasta la 
segunda mitad del siglo XIX, cuando la demanda inglesa de quina 
para curar a sus soldados enfermos de malaria en la India, 
desencadenó en un auge económico con la comercialización del 
caucho y la consecuente historia de la Casa Arana, que trajo un 

                                                
22 Delgado Jacanamejoy, Doris, Op. Cit.    
23 Agreda, Antonia La influencia del español en el idioma Inga. Tesis de grado. Bogotá: 
Universidad Distrital. Mec. 1994.  
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período marcado por la esclavitud y el etnocidio para los grupos 
indígenas presentes en esta región. Fue precisamente en esa época 
cuando los capuchinos se instalaron en aquel territorio, pues algunos 
años después de la Constitución de 1886, el Estado colombiano le 
entregó a esa orden religiosa el control de la Amazonia24.  

 A partir del siglo XX, frente a la posterior arremetida del mercado 
capitalista sobre la amazonía, la respuesta estratégica Ingana fue 
puesta en juego y respondió adecuadamente a las situaciones de 
cambio cultural. Antes que supeditarse a entrar solamente como 
mano de obra barata en el nuevo mercado, los Inga buscaron 
negociar otra posición frente a la sociedad nacional y siguieron 
existiendo con sus resguardos pero ampliando sus redes, e hicieron 
una adecuada lectura de la forma como el imaginario capitalista los 
leía a ellos; de ahí que en este siglo, las migraciones Inganas están 
estrechamente relacionadas con la práctica de la medicina tradicional 
itinerante, que no solamente implica la práctica de actividades de 
sanación y el cultivo, intercambio, entrega o venta de plantas 
medicinales y mágicas, sino el estudio e intercambio de los 
conocimientos con otras comunidades y pueblos, que recuerda la 
cultura de los Kallawaya de Bolivia25.  

 
Formas de organización de la etnia Inga 
 

 Dadas las nuevas presiones que recaen sobre las comunidades 
indígenas actuales, se han formado grupos que buscan convertirse en 
núcleos de la construcción de un nuevo indígena. Entre los Inga, los 
nosa runakuna (hombre nuevo) buscan desarrollar programas de 
desarrollo que abarcan desde la etnoeducación hasta nuevas formas 
de producción agrícola, preocupándose por unir todas las poblaciones 
Inga del país. Hay también numerosos grupos centrados en 
actividades productivas específicas o que buscan desarrollar 
programas integrados de desarrollo26.  

 Los Inga, dada su amplia migración urbana, se han visto enfrentados 
a que familias de Bogotá quieran hacer su propio cabildo para 
defender sus intereses, puesto que no se sienten interpretados por 
los cabildos ubicados en Putumayo. Por otra parte, se están 
realizando reuniones entre los diferentes cabildos Inga situados en el 
Bajo y Alto Putumayo y en Nariño, con el objetivo de definir políticas 
conjuntas, para ellos como comunidad y para el exterior27.  

 En los noventa, los cabildos del Alto Putumayo, tanto Inga como 
Kamsá, iniciaron la construcción de un frente común, buscando tener 
una posición coherente alrededor del problema de tierras en cuanto a 
la consecución de más territorio para los resguardos, la defensa de la 
tierra comunitaria de invasiones y conflictos, así como la 

                                                
24 Pinzón, Carlos y Garay Gloria. Op. Cit.    
25 Urrea, Fernando y Fernando Puerto. La población Inga residente en 7 ciudades 
colombianas. Un caso de pobreza. Boletín de estadística Dane 466: 170-209. 1992. 
26 Pinzón, Carlos y Garay Gloria. Op. Cit.   
27 Ibíd. 
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administración conjunta de las tierras comunitarias existentes, el 
definir posiciones conjuntas frente a organizaciones gubernamentales 
o no gubernamentales y el fortalecimiento de su autoridad interna. 
Todos estos esfuerzos lograron que en 1998 se eligiera a Gabriel 
Muyuy Jacanamejoy, indígena Inga, como senador de la República28.  

 Adicionalmente, la etnia Inga está adscrita por medio de sus cabildos 
a la Organización Zonal Indígena del Putumayo –Ozip-, espacio en el 
que convergen los 12 pueblos indígenas presentes enl Putumayo y a 
través del cual se realiza una representación e interlocución valida, 
responsable y autónoma de sus intereses destinados a mejorar las 
condiciones actuales y futuras de las comunidades indígenas, lograr 
un reconocimiento de su autonomía, control territorial y el ejercicio 
de sus derechos económicos, políticos, sociales, culturales y 
ambientales, siendo además, el espacio de concertación con 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, con respecto a 
las acciones que puedan afectar los intereses y la identidad de los 
pueblos indígenas, por lo que a ella le compete el diseño y gestión de 
políticas y planes de corto mediano y largo plazo29. 

 
Riqueza geográfica e infraestructura del territorio que habitan los 
Inga  
 

 Al estar los miembros de la comunidad Inga dispersos por todo el 
territorio del departamento de Putumayo y los municipios vecinos 
pertenecientes a Caquetá, Cauca y Nariño, es importante enunciar 
que este departamento se divide regionalmente en el Bajo, Medio y 
Alto Putumayo. 

 Así, con respecto a la zona del Alto Putumayo, con la que colindan los 
municipios de Piamonte (Cauca), El Tablón de Gómez (Nariño) y San 
José del Fragua (Caquetá), es importante mencionar que a la vez que 
es una zona de captación de recursos, en la región habita una 
comunidad altamente cohesionada que rechaza las pretensiones 
proselitistas, los atropellos y  las violaciones, por lo que los grupos 
armados ilegales no están interesados en mantener un control 
político sobre la población30.  

 Sin embargo, su ubicación geoestratégica favorece la instalación de 
refugios y la utilización de corredores de movilidad desde los 
departamentos de Huila y Caquetá hacia la costa Pacífica nariñense, 
desde y hacia el Macizo colombiano hasta la frontera con Ecuador, así 
como al sur del mismo departamento. Adicionalmente, el control de 
la vía Mocoa-Sibundoy-Nariño como única arteria de comunicación 
desde Putumayo hacia el resto del país, eleva el grado de importancia 
estratégica al comunicar la selva y la cordillera con el océano31. 
Prueba de la importancia estratégica de la zona es el hecho de que 

                                                
28 Ibíd. 
29 República de Colombia. Organización Zonal Indígena del Putumayo -Ozip-. 
30 Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No. 008-03-AI. 31 de enero de 2003.  
31 Ibíd.  
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desde la región del Alto Putumayo y sus municipios vecinos, se hayan 
realizado grandes avanzadas por parte de las Farc, que concluyeron 
en la toma a Patascoy y la emboscada de Puerres32.  

 Ahora bien, con respecto al Medio y Bajo Putumayo, este territorio 
hace parte de la gran cuenca amazónica, considerada por científicos 
ambientales y ecologistas como el pulmón del mundo, donde el nivel 
de riqueza ambiental en fauna, flora y minerales es tal, que aún no 
se ha podido establecer de manera precisa. Así mismo, esta zona es 
fronteriza con Ecuador, donde el río Putumayo es el principal afluente 
y medio de comunicación en la zona, pues por las características 
ambientales de la selva, son escasas las vías de comunicación 
terrestres.  

 Por lo anterior, esta región representa un fortín estratégico para los 
grupos armados irregulares, no sólo porque a través de este territorio 
pueden establecer un corredor de movilidad entre la Orinoquía 
colombiana, Ecuador, el Macizo colombiano y el Pacífico nariñense y 
caucano, sino también porque en la zona, desde los años noventa se 
ha sembrado de manera intensiva cultivos de coca, como mecanismo 
para financiar los proyectos armados de estos actores armados 
irregulares.  

 Finalmente, debe anunciarse como un proyecto de interés para la 
región Inga y como parte de la iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional sur Americana (IIRSA), el megaproyecto 
“Corredor Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belém do Pará, el cuál 
involucra directamente a los territorios indígenas de Putumayo. Este 
corredor multimodal está integrado por proyectos de naturaleza vial, 
fluvial, marítima y portuaria. De acuerdo con el Ministerio de 
Transporte de Colombia, son dos las funciones estratégicas del 
Corredor Intermodal: implementar el eje de desarrollo e integración 
del sur de Colombia, las zonas del norte ecuatoriano, el Amazonas 
Peruano y el norte de Brasil y potenciar la interconexión del interior 
del continente con la cuenca del Pacífico33.  

 
Presencia de cultivos ilícitos en la zona habitada por los Inga 
 

 La presencia de cultivos ilícitos se registra en 10 de los 13 municipios 
que comprende el departamento de Putumayo, y en 2 de los 3 

                                                
32 El 21 de diciembre de 1997, cerca de 200 guerrilleros de las Farc atacaron una base 
militar del Ejército Colombiano ubicada en el cerro de Patascoy, en el límite de los 
departamentos de Nariño y Putumayo. El sitio era estratégico, pues desde allí se prestaban 
servicios de comunicaciones a varias Divisiones del Ejército. Como resultado de la toma que 
duró aproximadamente 15 minutos, 22 soldados fueron asesinados y 18 más secuestrados, 
16 de los cuales fueron liberados. Ver: “Tinieblas en el cerro Patascoy”, en 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-716847.  
Así mismo, el 14 de abril de 1996, subversivos de los frentes 29, 32 y 48 del Bloque Sur de 
las Farc emboscaron un Escuadrón reducido del grupo de Caballería mecanizado No. 3 Cabal, 
en el municipio de Puerres (Nariño), dejando un saldo de un suboficial y treinta soldados 
muertos.  
33 Fundación Ecotomo, sociedad Civil del Putumayo. Megaproyectos: Oportunidades o 
amenazas para la región. Mocoa. 2007.   
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municipios vecinos con presencia Inga, a excepción de El Tablón de 
Gómez, lo que hace evidente que dicha problemática se constituye 
como un factor que ha exacerbado la violencia contra dicho pueblo 
indígena. 

 
Presencia de cultivos ilícitos en la región habitada por los Inga 

2003 –2008 
Departamento Municipio 2005 2006 2007

PUTUMAYO MOCOA 69 145 142
ORITO 523 1.153 1.740
PUERTO ASIS 1.414 2.509 4.531
PUERTO CAICEDO 330 547 929
PUERTO GUZMAN 1.928 2.118 1.827
PUERTO LEGUIZAMO 2.546 2.562 1.530
SAN MIGUEL 661 756 867
VALLE DEL GUAMUEZ 1.033 1.896 2.334
VILLAGARZON 456 561 913
SANTIAGO 3 6 0

8.963 12.253 14.813
CAUCA PIAMONTE 517 594 669
CAQUETA SAN JOSE DE LA FRAGUA 311 245 353

828 839 1.022
9.791 13.092 15.835

TOTAL REGION
TOTAL GENERAL 

TOTAL PUTUMAYO 

 
Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - Simci 
Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  

 
 Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, en 2007 

en la región habitada por los Inga, se detectaron un total de 15.835 
hectáreas de cultivos de coca, de los cuales el 94% (14.813) 
corresponde a los municipios afectados en el departamento de 
Putumayo y el 6% restante a los municipios colindantes, con 669 
hectáreas en Piamonte (Cauca) y 353 en San José del Fragua 
(Caquetá).  

 Así, los cultivos ilícitos en la región se concentraron en 5 municipios 
principalmente: Puerto Asís (31%), Valle del Guamuéz (16%), Puerto 
Guzmán y Orito (12% cada uno), así como Puerto Leguízamo (10%), 
que representan el 81% del total de hectáreas detectadas en el 
Putumayo para 2007.  

 Por otra parte, se resalta el incremento en las hectáreas de cultivos 
de coca en los municipios de Orito, Puerto Asís y Valle del Guamuéz 
entre 2005 y 2007. El aumento en el primer municipio fue el más 
pronunciado de toda la región, del orden del 233%, al pasar de 523 
hectáreas de coca en 2005 a 1.740 en 2007; sin embargo, se debe 
resaltar que Puerto Asís, a pesar de representar el segundo aumento 
a nivel regional (220%), es el municipio que para 2007 tiene el 
número mayor de hectáreas cultivadas con sustancias ilícitas, con 
4.531 hectáreas, municipio que en 2005 poseía 1.414. Finalmente, 
en Valle del Guamuéz, los cultivos de coca pasaron de 1.033 
hectáreas de coca en el primer año a 2.334 hectáreas en el tercero, 
registrándose un incremento de 126%.  
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 En este sentido, las cifras expuestas evidencian una dinámica 
regional, donde los grupos armados irregulares, tanto la insurgencia 
como las nuevas bandas emergentes que se organizaron con 
posterioridad al proceso de desmovilización de las autodefensas, así 
como bandas de narcotraficantes y contrabandistas que han asolado 
este departamento y sus municipios colindantes, han buscado en las 
zonas remotas de esta región, territorios propicios para el cultivo, 
procesamiento, comercialización y distribución de sustancias ilícitas.  

 
Presencia de grupos armados ilegales en la zona Inga 
 

 La presencia de grupos armados ilegales en el departamento de 
Putumayo tiene directa relación con la existencia de recursos 
naturales, entre otros el petróleo y la coca, así como su condición de 
frontera internacional de 186 kilómetros, de los cuáles 118 colinda 
con Ecuador y 68 kilómetros con Perú. Es por ello que, de cierta 
manera, la región de Putumayo y sus municipios colindantes con 
presencia Inga, ha estado permanentemente asediada por una fuerte 
presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control de la 
zona34, pues la utilizan más como una zona de retaguardia y ven en 
ésta un corredor estratégico hacia la frontera y el Pacífico nariñense.  

 Ahora bien, en todo el departamento de Putumayo, las Farc han sido 
el actor armado irregular que ha hecho mayor presencia histórica, la 
cual se remonta a la primera mitad de los años ochenta; se destaca 
la presencia activa de los frentes 32 y 48, sobre todo en las regiones 
media y baja, donde el primero, con mayor tradición en el 
departamento, ha estado relacionado en su desarrollo y expansión 
con la economía petrolera, la colonización y la localización fronteriza 
con Ecuador y con la evolución de la economía de la coca35. 

 Sin embargo, se debe hacer hincapié en que aunque la información 
estadística refleja una mayor intensidad de la confrontación en las 
zonas del Medio y Bajo Putumayo, en la región del Alto Putumayo y 
por ende, en los municipios vecinos de los departamentos de 
Caquetá, Nariño y Cauca, se ha registrado una presencia histórica de 
las Farc, a través del frente 2 y acciones esporádicas del frente 13 
Cacique Gaitana36. 

 En cuanto a los grupos de autodefensa, en el departamento de 
Putumayo, éstas crearon el bloque Sur Putumayo, que en 2003 hacía 
presencia principalmente en las cabeceras municipales de Santiago, 
Colón, San Francisco y Sibundoy, así como en algunas veredas que 
se encuentran muy cerca de los centros urbanos37; este grupo se 

                                                
34 Datos extraídos del diagnóstico departamental de Putumayo. Observatorio de DH y DIH 
del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Imprenta Nacional.  
Bogotá 2007.  
35 Panorama del Putumayo. Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 
Vicepresidencia de la República. Imprenta Nacional.  Bogotá, septiembre de 2000. 
36 Boletines Diarios del Departamento Administrativo de Seguridad Das.  
37 Defensoría del Pueblo.  Informe de Riesgo No. 008-03-AI. Op. Cit.  
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desmovilizó con 504 hombres el 1 de marzo de 2006, en la vereda la 
Esperanza de Puerto Asís38.  

 Adicionalmente, desde el año 2007, se ha registrado la presencia en 
este departamento de grupos delincuenciales asociados al 
narcotráfico, denominados Macheteros y/o Rastrojos, que delinquen 
principalmente en el Medio y Bajo Putumayo39. 

 
Presencia de las Fuerzas Armadas en la zona Inga40 
 

 La presencia de la Fuerza Pública en el departamento de Putumayo y 
sus municipios vecinos ha sido constante y se ha hecho más fuerte a 
través de los años, con el objeto de proteger a la población de los 
grupos armados al margen de la ley, que hacen presencia en la zona. 

 En el departamento de Putumayo, tiene sede la Brigada XXVII de 
Selva del Ejército Nacional, que cuenta con seis unidades tácticas, 
incluidos dos batallones del Plan Especial Energético y Vial, cuyo fin 
es proteger la infraestructura petrolera del departamento. Esta 
Brigada reúne alrededor de 4.500 hombres quienes, además, están 
acompañados por la Brigada Móvil No. 13 adscrita a la Sexta División 
del Ejército, que fortaleció el dispositivo de la Fuerza Pública en esta 
región del país. También hacen presencia una Brigada Fluvial y la 
Fuerza Naval del Sur de la Infantería de Marina en Puerto Leguízamo.  

 El departamento de Putumayo se encuentra en la jurisdicción de la 
Región de Policía N.2, ubicada en Neiva, al igual que los 
departamentos de Huila, Tolima y Caquetá. En Putumayo, se 
encuentra el Departamento de Policía de Putumayo. 

 
Contexto general de la región donde se encuentran ubicados los 
Inga41 
 
A continuación, se presenta un diagnóstico general de la situación de la 
confrontación armada y de derechos humanos en los 13 municipios del 
departamento de Putumayo (Colón, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto 
Leguízamo, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Francisco, San Miguel, 
Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuéz y Villagarzón), así como de El 
Tablón de Gómez en Nariño, Piamonte en Cauca y San José del Fragua en 
Caquetá, un total de 16 municipios donde la etnia Inga tiene resguardos 
reconocidos. 
 
 

                                                
38 Oficina del Alto Comisionado para la paz. Procesos de paz con las autodefensas. Informe 
Ejecutivo. Pág. 31. Ver: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/libro/Libro.pdf 
39 Diagnóstico departamental de Putumayo. Op. Cit. 
40 Ibíd. 
41 Para dicho análisis, se incluye la totalidad de los municipios del departamento de 
Putumayo (Colón, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo, Puerto 
Guzmán, San Francisco, San Miguel, Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuéz y Villagarzón), 
así como El Tablón de Gómez en Nariño; Piamonte en Cauca y San José del Fragua en 
Caquetá, donde esta etnia tiene resguardos reconocidos. 
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Intensidad de la confrontación  
 

  

Intensidad de la confrontación 
en la región habitada por los Inga 
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15

93
100

575751

18

28

89

92
70

61

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Contactos Acciones
 

 
Fuente: Boletines diarios del Das 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 

 En la región habitada por la etnia Inga, los 373 contactos armados 
por iniciativa de la Fuerza Pública que se presentaron en el período 
considerado experimentaron un descenso del 71% entre 2003 (51 
contactos) y 2008 (15 contactos), presentándose un pico en 2006, de 
100 hechos. En esta misma tendencia, se inscriben las acciones de 
los grupos armados al margen de la ley (que para el periodo sumaron 
un total de 358 entre 2003 y 2008), las cuales muestran una 
tendencia descendente en los seis años considerados, al pasar de 61 
acciones en 2003 a 18 en 2008, es decir una reducción del 70%.   

 En materia de contactos armados, el 53% (168) del total presentado 
en el departamento de Putumayo (321) se concentró en tres 
municipios, a saber, Puerto Asís (63 contactos que representan el 
20%), Puerto Guzmán (61 contactos que representan el 19%) y Valle 
del Guamuéz (44 contactos que representan el 14%). Por otra parte, 
de los municipios con población Inga ubicados fuera del Putumayo, 
San José del Fragua reportó el mayor número de contactos con 29 
registros.   

 A su vez, el 40% del total de las acciones armadas reportadas en el 
Putumayo (343) correspondieron a los municipios de Orito (20% con 
70 acciones), San Miguel y Puerto Asís (15% cada uno con 53 y 52 
acciones respectivamente). 

 Cabe destacar que en esta región, las acciones de los grupos 
armados al margen de la ley superan en los tres primeros años a los 
contactos adelantados por iniciativa de la Fuerza Pública, mientras 
que para el período 2006–2008, la tendencia cambia y es tal el 
descenso de las acciones de las acciones de estos grupos, que para 
2007 los registros de los contactos de las Fuerzas Armadas superan 
en casi 4 veces a las acciones de los grupos armados ilegales, 
tendencia que evidencia la intensificación de la ofensiva de la Fuerza 
Pública en territorios con presencia activa de grupos guerrilleros y 
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zonas de intensiva producción cocalera, tales como Putumayo, Cauca 
y Nariño.   

 En cuanto a los grupos enfrentados, el 93% de dichos contactos 
armados se libraron contra las Farc (348), contra grupos de 
autodefensas y guerrillas no identificadas se realizaron 15 y 9 
contactos respectivamente que representan el 4% y el 2% para cada 
uno y finalmente, un 1% se efectuó en contra de nuevas bandas 
emergentes presentes en la zona (1). Sin embargo, es importante 
señalar, que aunque no cabe duda de que las Farc fueron el principal 
grupo enfrentado en estos seis años, en 2006 y 2007, los contactos 
armados realizados en su contra superan el 95% (96 de 100 
contactos en 2006 y 92 de 93 en 2007).   

 En cuanto a las acciones de los grupos armados al margen de la ley, 
se puede señalar que de las 358 acciones reportadas en el período, el 
60% fueron actos de terrorismo (214); además, se registraron 67 
hostigamientos (19% del total presentado), 33 ataques contra 
instalaciones de la Fuerza Pública (9%), 24 emboscadas (7%) y 20 
casos de piratería terrestre (6%). 

 Asimismo, se puede anotar que los dos últimos años del período 
fueron los años de menor actividad en materia de acciones de los 
grupos armados al margen de la ley. Tal situación podría responder 
tanto al repliegue de las Farc ante el progresivo incremento de la 
iniciativa armada de la Fuerza Pública en la región, con un 
consecuente cambio de estrategia de tipo ofensivo a defensivo y una 
mayor inclinación por la comisión de homicidios de tipo selectivo y la 
siembra de minas antipersonal, sumado de manera paralela a la 
intención de las bandas emergentes presentes en la zona de 
mantener un bajo perfil, con el objetivo de proteger las áreas de 
cultivos de sustancias ilícitas presentes en la zona. 

 De acuerdo con lo anterior, se pude concluir que la mayoría de las 
acciones armadas y contactos ocurridos en el periodo 2003–2008 se 
concentraron en 2 de los 16 municipios que comprenden la región 
habitada por los Inga: Puerto Asís en Putumayo y San José del 
Fragua en Caquetá. 
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Homicidios 
 

 

Evolución de la tasa de homicidios nacional 
y la región habitada por los Inga
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Fuente: Cic – Policía Nacional. 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 

 Entre 2003 y 2008, se registraron un total de 2.039 homicidios en la 
región habitada por la etnia Inga. En los dos primeros años del 
periodo, el número de homicidios se mantuvo relativamente 
constante. Es así como en 2003 se presentaron 291 homicidios y 268 
en 2004; no obstante, a partir de 2005 se produjo un ascenso a 421 
homicidios, nivel que se mantuvo en 2006 con 406 víctimas y en 
2007 con 422 (el registro más alto de todo el período), para 
posteriormente presentar en 2008 un descenso de 45%, hasta llegar 
a 231 víctimas.   

 El comportamiento del homicidio está estrechamente relacionado con 
la confrontación armada y la presencia de cultivos ilícitos en el 
departamento en la zona Inga; vale la pena anotar que durante este 
período, el 40% (833) de los homicidios fueron causados con ocasión 
de la confrontación armada; el 17% (340 por cuestiones relacionados 
con la delincuencia común y el restante 43% (883) con otros 
eventos. 

 Los municipios en los cuales se concentraron el mayor número de 
homicidios en el departamento de Putumayo fueron Puerto Asís (35% 
con 664 hechos), Valle del Guamuéz (16% con 304 víctimas) y Orito 
(10% con 198 registros); estos tres municipios concentraron el 60% 
del total de homicidios cometidos entre 2003 y 2008. De lo anterior 
se debe resaltar que de los 13 municipios que conforman el 
departamento del Putumayo, los municipios de Orito y Valle del 
Guamuéz registraron en los seis años estudiados tasas de homicidio 
superiores al promedio de la zona estudiada, mientras que la tasa de 
Puerto Asís superó en el doble los promedios regionales en la 
totalidad de los años estudiados.  

 Se puede anotar que los tres municipios con tasas más elevadas se 
encuentran dentro de una región petrolera y cocalera en el 
Putumayo, y coinciden a su vez con el rectángulo de asentamiento 
armado de las autodefensas hasta su desmovilización, la presencia 
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histórica de las Farc en dicho territorio, así como la existencia en la 
actualidad de la agrupación delincuencial denominada Los 
Rastrojo42s.  

 En cuanto a los municipios circundantes con presencia Inga, debe 
anotarse que San José del Fragua detenta el 70% del consolidado de 
los homicidios producidos en estos municipios con 100 registros entre 
2003 y 2008, mientras que el 30% restante se atribuye tanto a El 
Tablón de Gómez en Nariño con 20 víctimas y Piamonte en Cauca con 
21 hechos, cada uno con 15%.  

 Vale la pena señalar que en todo el período estudiado la tasa regional 
superó a la nacional, llegando incluso a doblarla entre 2006 y 2007. 
Esta situación está fuertemente relacionada con el escalamiento de la 
confrontación armada  en la región estudiada, donde los actores 
ilegales han buscado atemorizar a los civiles que habitan zonas de 
alto valor histórico, estratégico o económico.  

 
Homicidios por municipios en la región habitada por los Inga 

2003–2008 
 

Homicidios Tasa Homicidios Tasa Homicidios Tasa Homicidios Tasa Homicidios Tasa Homicidios Tasa 
COLON 4 71,11 1 17,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MOCOA 21 59,50 38 104,94 36 96,94 45 123,71 13 35,17 14 37,26
ORITO 29 69,65 32 74,90 40 91,30 39 87,67 39 86,05 19 41,13
PUERTO ASIS 96 144,61 76 111,58 181 259,12 125 222,58 123 217,30 63 110,42
PUERTO CAICEDO 11 59,42 15 78,97 14 71,87 20 140,83 26 182,94 15 105,48
PUERTO LEGUIZAMO 11 33,06 4 11,72 11 31,42 9 56,33 8 50,28 12 75,72
SAN FRANCISCO 1 12,23 2 23,84 0 0,00 3 43,83 1 14,57 1 14,51
SAN MIGUEL 5 21,09 6 24,66 14 56,11 5 22,46 18 79,33 3 12,98
SANTIAGO 0 0,00 2 16,26 0 0,00 2 21,58 0 0,00 1 10,58
SIBUNDOY 13 88,30 3 19,86 0 0,00 5 37,49 1 7,46 2 14,85
VALLE DEL GAUMEZ 35 94,04 31 81,18 66 168,54 59 129,68 65 141,16 48 103,00
PUERTO GUZMAN 28 82,14 17 48,61 20 55,76 38 166,99 61 266,99 22 95,94
VILLAGARZON 19 64,71 22 73,02 22 71,20 31 149,33 25 120,37 11 52,90

NARIÑO EL TABLÓN 2 11,59 1 5,74 8 45,57 3 21,65 2 14,56 4 29,38
CAQUETA SAN JOSE DEL FRAGUA 16 105,37 18 116,43 9 57,18 19 135,75 28 198,72 10 70,44
CAUCA PIAMONTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 42,28 12 168,63 6 83,96

DEPARTAMENTO
PUTUMAYO

MUNICIPIO
2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
Fuente: Cic- Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
Masacres                       

Víctimas Casos Víctimas Casos Víctimas Casos Víctimas Casos
PUTUMAYO MOCOA 0 0 4 1 0 0 0 0

ORITO 8 1 0 0 0 0 0 0
PUERTO ASIS 0 0 0 0 4 1 17 2

2004 2005 2007

Masacres de la región habitada por los Inga
2003 - 2008 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
2003

 
Fuente: Cic- Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 Durante el periodo 2003–2008, en los 16 municipios que conforman 

la región Inga se registraron 5 casos de masacres, todos en el 
departamento de Putumayo, que arrojaron 33 víctimas. Por las 
características de la confrontación armada en la región, es posible 

                                                
42 Datos extraídos del diagnóstico departamental de Putumayo. Observatorio de DH y DIH del 
Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Imprenta Nacional.  
Bogotá 2007. 
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afirmar que los casos de masacres podrían estar relacionados con la 
dinámica entre actores irregulares que hacen uso de las muertes 
colectivas como mecanismo de coacción contra la población civil, con 
el objeto de consolidar el control y dominio de territorios 
estratégicos, en particular las zonas de frontera, con cultivos ilícitos y 
de acceso a corredores fluviales.  

 Cabe anotar que el 60% de estos hechos se registró en el municipio 
de Puerto Asís, donde ocurrieron 3 de las 5 masacres. La primera fue 
perpetrada en 2005 con 4 víctimas; 2 en 2007 fueron cometidas 
otras 2 masacres. La primera de ellas tuvo lugar en agosto con 9 
víctimas y la segunda en octubre con 8 muertes. El 40% restante de 
los casos se ubicó en Orito (1 masacre en 2003 con 8 víctimas) y 
Mocoa (1 registro en 2004 con 4 víctimas mortales). 

 Estos homicidios múltiples presentan una tendencia creciente en los 
años estudiados, aunque se debe destacar que en 2008 no se 
presentaron masacres en dicha región. Así, según la Policía Nacional, 
el 22 de octubre de 2003 en zona rural de Orito, desconocidos 
ultimaron a 8 personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, de los 
cuales cinco eran menores de edad; en 2004, las Farc dieron muerte 
a 4 campesinos en la zona rural de Mocoa y en 2005, en zona rural 
de Puerto Asís, integrantes de grupos de autodefensas asesinaron a 
dos mujeres y dos hombres de extracción campesina.  

 Aunque en 2006 no se presentan casos, 2007 fue el año en el que 
registró el mayor número de masacres con 2 casos. El primero se 
presentó el 26 de agosto de 2007, en la vereda la Paila del municipio 
de Puerto Asís, cuando miembros de las Farc irrumpieron en las casas 
de las familias Ruales y Yela y después de identificar a 9 personas, 
entre ellas 4 niños, les dispararon43; el segundo caso de masacre se 
presentó el 1 de octubre de 2007, en la vereda Agua Negra de la 
zona rural del municipio de Puerto Asís, donde 8 hombres (entre ellos 
dos menores de edad) trabajadores de un laboratorio de coca 
camuflado en la zona selvática fueron asesinados por delincuentes 
comunes, quienes robaron 50 kilos de cocaína que días antes 
supuestamente estaban dispuestos a comprar44. 

 De lo anterior, se puede afirmar que en lo atinente a la autoría de 
estos actos violentos, las Farc fueron responsables del 40% (2) de los 
casos de masacres, que arrojaron 13 muertes para el periodo 
estudiado, seguido por grupos no identificados con el 40 % de los 
casos (2 casos) que representan 16 víctimas mortales y finalmente, 
están los grupos de autodefensas con el 20% de los registros (2 y 4 
víctimas mortales.    
 

                                                
43 Masacre en el Putumayo: Nueve personas fueron asesinadas la madrugada de este 
domingo.  El Tiempo. Miércoles 29 de octubre de 2007. En: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3695679  
44 Masacre de ocho personas en vereda de Puerto Asís sería por robo de cocaína. El Tiempo. 
miércoles 29 de octubre de 2007. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
3747348 
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Secuestros 
 

Secuestros por municipios en la región habitada por los Inga  
2003–2008 

 
Departamento Municipio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total general

PUTUMAYO COLON 0 0 0 0 0 1 1
MOCOA 1 3 1 0 0 0 5
ORITO 0 4 1 0 0 0 5
PUERTO ASIS 4 4 1 3 3 4 19
PUERTO GUZMAN 0 3 0 0 0 0 3
PUERTO LEGUIZAMO 7 0 0 0 0 0 7
SAN FRANCISCO 0 0 0 1 0 2 3
SAN MIGUEL 3 0 1 0 0 0 4
VALLE DEL GUAMUEZ 0 0 0 1 2 2 5
VILLAGARZON 0 0 0 3 7 3 13

Total PUTUMAYO 15 14 4 8 12 12 65
CAQUETA SAN JOSE DEL FRAGUA 3 1 0 2 0 1 7
NARIÑO EL TABLON DE GOMEZ 1 0 0 0 0 0 1
Total región 19 15 4 10 12 13 73  
Fuente: Fondelibertad 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 

 Entre 2003 y 2008, se registraron un total de 73 secuestros en la 
región estudiada, de los cuales 7 casos se presentaron en San José 
del Fragua (Caquetá) y 1 víctima en el Tablón de Gómez (Nariño), 
mientras que ocurrieron 65 secuestros en el departamento de 
Putumayo, de los cuales, el 49% del total departamental se 
concentró en los municipios de Puerto Asís (29% con 19 registros) y 
Villagarzón (20% con 13 registros). La dinámica de esta problemática 
muestra una tendencia constante con un leve descenso de 32% en el 
periodo estudiado, al pasar de 19 en el primer año a 13 en el último, 
con la cifra más baja de 4 hechos presentados en 2005.  

 Durante este periodo, los secuestros extorsivos presentaron una 
tendencia constante con un aumento de 29%, al pasar de 7 en 2003 
a 9 en 2008 sin ningún pico en los años intermedios, mientras que 
los simples presentan una disminución de 64%, al presentar 11 
hechos en el primer año y 4 en el último.   

 En cuanto a los responsables, las Farc fueron responsables del 49% 
de los hechos registrados (36), la delincuencia común del 37% (27), 
las autodefensas del 10% (7) y las nuevas bandas criminales del 1% 
(1), mientras que en el 3% de los casos no se pudo establecer el 
responsable (2).  

 Es necesario anotar también que entre 2005 y 2006 se presenta un 
descenso en este delito, que probablemente está relacionado con las 
dificultades que encontraron las Farc para plagiar a sus víctimas y 
movilizarlas, debido a las acciones desarrolladas por la Fuerza Pública 
en el marco de la estrategia de recuperación del control estatal sobre 
zonas consideradas de valor histórico para la guerrilla y el 
consecuente repliegue de los subversivos hacia zonas selváticas y 
lejanas de las cabeceras municipales. 
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Desplazamiento forzado 

Desplazamiento forzado 
en la región habitada por los Inga 

2003 - 2008
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Fuente: Sipod - Acción Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 

 Entre 2003 y 2008, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional reportó un total de 80.027 personas 
desplazadas en los 16 municipios que conforman la región estudiada. 
En dicho período, se presentó un descenso de 6% en el número de 
personas que se vieron obligadas a salir de sus hogares, al pasar de 
14.271 en 2003 a 13.426 en 2008. En estos seis años, el pico en 
materia de expulsión tuvo lugar en 2007, cuando se presentaron 
16.200 registros. 

 En Putumayo, la mayoría de los desplazamientos del período 
considerado se concentraron en los municipios de Puerto Asís (24% 
con 17.080 personas), Valle del Guamuéz (17% con 12.178 
desplazados) y Puerto Guzmán (16% con 11.391 registros), que 
sumados constituyen el 57% del total de la región (70.510). Estos 
tres municipios mantienen en la totalidad de los seis años estudiados, 
los tres primeros lugares de expulsión a nivel departamental, con 
cifras constantes por encima de las 1.500 personas, lo que los hace 
ejes de expulsión en Putumayo.  

 En cuanto a los tres municipios fronterizos que conforman 
adicionalmente la región Inga, debe anotarse que sus niveles de 
expulsión arrojan un total de 9.517 personas en el período estudiado, 
donde el 52% corresponde a San José del Fragua en Caquetá (4.937 
personas), el 32% a Piamonte – Cauca (3.042 registros) y el 16% 
restante al Tablón de Gómez en Nariño  (1.538 personas en situación 
de desplazamiento).   

 En cuanto a la recepción, entre 2003 y 2008 un total de 44.886 
personas llegaron a los 16 municipios comprendidos en la región 
estudiada, lo que implica un leve descenso de 11%, al presentarse 
8.589 registros en el primer año y 7.674 personas en el último, 
mostrándose una tendencia constante, donde los casos de expulsión 
doblan los de recepción. 

 Así, los municipios considerados los principales receptores en 
Putumayo fueron Puerto Asís (32% con 13.688 personas) y la capital, 
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Mocoa (26% con 10.940 registros), que constituyen el 58% en 
materia de recepción en el departamento (42.734 registros). A su 
vez, el municipio caqueteño de San José del Fragua representó en 
materia de recepción el 48% del consolidado de los municipios con 
presencia Inga aledaños al Putumayo, con un total de 1.042 
registros, mientras que Piamonte (Cauca) y Tablón de Gómez 
(Nariño) significaron el 26% del total cada uno (2.152), con 556 y 
554 registros, respectivamente.  

 Al comparar la tendencia de expulsión con la tendencia en materia de 
recepción, se podría afirmar que las dos tienen una dinámica similar 
aunque la primera supera por el doble a la segunda en el flujo de 
personas. De igual forma, se podría inferir que hay un alto margen de 
desplazamiento interdepartamental en lo que corresponde a los 
municipios del departamento de Putumayo, y desplazamientos de 
tipo intermunicipal en los municipios con presencia Inga aledaños a 
este departamento, donde las personas desplazadas no buscan 
refugio en lugares vecinos, sino que eligen escapar y proteger a los 
suyos en lugares alejados de la confrontación armada, ubicados en 
otras regiones del país o incluso en Ecuador45.  

 Respecto de la forma en que la población de dicha región se desplazó 
de manera forzosa entre 2003 y 2008, se debe resaltar que de las 
80.027 personas desplazadas desde estos 16 municipios, 3.912 
personas lo hicieron de manera masiva, lo cual representa el 5% del 
total. De este tipo de desplazamiento, en el departamento de 
Putumayo el 72% correspondió al Valle de Guamuéz, con un total de 
2.522 registros, mientras que Orito con 400 registros, comprende el 
11% del total de desplazamientos masivos que se registraron en el 
departamento (3.510). En cuanto a los municipios aledaños, el 88% 
del consolidado (402 registros para los 3 municipios) correspondió al 
municipio nariñense de Tablón de Gómez, con 353 registros.  

 Sin embargo, es necesario resaltar de todo el análisis anterior que 
aunque no es la población mayoritaria en los municipios estudiados, 
6.337 personas desplazadas forzosamente se autoidentificaron como 
indígenas, cifra que representa el 8% del total regional. De esta 
población, en Putumayo, 1.095 personas lo hicieron desde el 
municipio de Puerto Asís, 911 desde Valle del Guamuéz y 897 
personas desde Villagarzón, que representan el 50% del total 
departamental, mientras que en los tres municipios circundantes, el 
49% correspondió al municipio caucano de Piamonte. 
Adicionalmente, debe comentarse que el 6% de éstos se desplazó de 
manera masiva (349 personas), en su mayoría desde Villagarzón en 
Putumayo (250 personas), mientras que en los 3 municipios 
circundantes, tan sólo San José del Fragua en Caquetá tuvo 2 
registros de este tipo de desplazamiento.  

 Las anteriores cifras pueden indicar en la comunidad Inga un tipo de 
desplazamiento pendular o interveredal, con la esperanza del pronto 
retorno, afianzado en la estrecha relación de dicha etnia con su 

                                                
45 Diagnóstico departamental de Putumayo, Op. Cit. 
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territorio, situación que hace más difícil un censo de las personas 
indígenas afectadas.   

 
Minas antipersonal 
 
Eventos 
 

 Entre 2003 y 2008, se presentaron en la región estudiada 331 
eventos por Map y Muse, de los cuales 254 correspondieron a 
incidentes y 77 a accidentes46. Es necesario resaltar que la tendencia 
de los accidentes se comporta de una manera descendente con un 
leve ascenso en 2008, siendo este año y 2003 los de mayor registro 
en el período (15 y 16 respectivamente), mientras los incidentes se 
comportan de manera irregular, con picos en 2004 (55), 2006 (47) y 
2007 (65) y un descenso en 2008, lo que produce que la cifra tanto 
en 2003 como en este último año sea la misma (29 registros).  
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Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal. 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 Ahora bien, respecto de los eventos, cabe anotar que los ocurridos en 

Puerto Asís (75) y Orito (60) representan el 46% del total presentado 
en Putumayo (294), mientras que en los municipios circundantes 
habitados por los Inga, San José del Fragua (19), Piamonte (15) y El 
Tablón de Gómez (3) representaron el 51%, 41% y 8% 
respectivamente del consolidado para estos tres municipios (37 
eventos).   

 En cuanto a los accidentes ocasionados por Map y Muse, los 
municipios más afectados en Putumayo fueron Puerto Asís (15) y 
Puerto Caicedo (14), que en total representan el 40% del total de 

                                                
46 Según la ley 759/02 en su Artículo 1, se entiende por incidente “un acontecimiento 
relacionado con minas antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el 
potencial para conducir a un accidente” y por accidente se entiende “un acontecimiento 
indeseado causado por minas antipersonal que causa daño físico y/o psicológico a una o más 
personas”. 
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accidentes ocurridos en el departamento, mientras que respecto de 
los municipios vecinos, tan sólo San José del Fragua (Caquetá) 
registró accidentes en el período mencionado (5 registros).  

 Respecto de los incidentes presentados en la región Inga, debe 
anotarse que entre 2003 y 2008, el 61% correspondió a operaciones 
de desminado militar (155), el 34% a incautaciones de Map y Muse 
(86), el 4% a sospechas de campo minado (11) y el 1% restante a 
áreas minadas y sospechas de campo minado que generan 
desplazamiento, con 1 evento cada uno. Los municipios donde se 
presentaron el mayor número de incidentes en Putumayo fueron 
Puerto Asís (60) y Orito (52), que en total representan el 50% del 
total de incidentes ocurridos en el departamento, mientras que en los 
municipios circundantes habitados por los Inga, San José del Fragua 
(14), Piamonte (15) y El Tablón de Gómez (3) representaron el 44%, 
47% y 9% respectivamente del consolidado para estos tres 
municipios (32 eventos). 

 Informes de inteligencia han reportado que los subversivos han 
sembrado minas antipersonal para neutralizar las operaciones 
desarrolladas por las Fuerzas Militares en el marco del Plan Patriota 
en los territorios mencionados. Así las cosas, el 80% de dichos 
eventos fue atribuido a guerrilleros de las Farc (264), mientras el 2% 
fue atribuido a miembros de guerrillas no identificadas (5) y el 2% 
restante a las autodefensas (2), al ELN (1) y a otras guerrillas (1); 
cabe anotar que en el 18% de los registros (58), se desconoce el 
autor de los hechos.  

 
Víctimas 
 

 Los 77 accidentes por Map y Muse que se presentaron en la región 
entre 2003 y 2008, dejaron un saldo de 192 víctimas, de las cuales el 
65% fueron militares (124) y el 35% (68) fueron civiles.  

 
Víctimas civiles y militares por minas antipersonal 

Región habitada por los Inga 
2003 – 2008 

 
Condicion Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Civil Herido 7 1 1 2 9 35 55
Muerto 2 1 0 0 2 8 13

Total Civil 9 2 1 2 11 43 68
Militar Herido 18 17 16 9 13 12 85

Muerto 4 10 9 3 8 5 39
Total Militar 22 27 25 12 21 17 124
Total general 31 29 26 14 32 60 192  

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal. 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 Mientras que las víctimas heridas fueron 85 y las fatales 39 en el 

caso de los militares, los registros de víctimas civiles arrojaron un 
total de 55 heridos y en 13 hechos, la víctima falleció. El gran 
número de víctimas militares puede estar relacionada con la siembra 
sistemática de minas antipersonal por parte de las Farc, para 
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dificultar el paso de las tropas hacia las zonas rurales de difícil acceso 
donde están ubicadas zonas de retaguardia o de cultivo de sustancias 
ilícitas47. 

 Los municipios donde se concentró la mayoría de las víctimas en 
Putumayo fueron Puerto Asís (64), Puerto Guzmán (26), Valle del 
Guamuéz (25) y Puerto Caicedo (22), los cuales representan el 76% 
de las víctimas registradas en el departamento; a su vez, San José 
del Fragua en Caquetá fue el único municipio vecino con presencia 
Inga que registró víctimas (11 registros). 

 
Situación de los Inga 

 
 “Conquistadores, misioneros, fiebre del oro, teocracia colonial y 

republicana, fiebre de la quina y el caucho, petróleo, amapola, coca, 
guerrilla, colonos, autodefensas: no es posible imaginar una más 
variada gama de invasores y métodos más crueles de sometimiento 
que con diferentes matices e intensidades, se mantienen de alguna 
manera hasta el presente”48.   

 Este pasado, el pasado de la población Inga, se enmarca en las 
circunstancias actuales de violencia, que se caracteriza por la disputa 
por el dominio territorial entre actores armados irregulares, que 
pretenden controlar los cultivos ilícitos y facilitar su movilización por 
los ríos entre los departamentos de Amazonas, Caquetá y Ecuador. 
Es decir, es importante aclarar que el aumento en la vulnerabilidad 
de las comunidades indígenas de Putumayo, entre los que se 
encuentran los Inga ante las acciones de los actores armados 
irregulares, se produce por encontrarse asentados en zonas de 
disputa e interés estratégico de los actores armados, más que por 
razones que obedezcan a su identidad, aunque la gravedad de los 
hechos cometidos en su contra es innegable49.  

 En este contexto, es necesario anotar que aunque el período 
analizado comprende el período 2003-2008, la situación de esta etnia 
evidencia un pico en el número de homicidios en 2001, razón por la 
cual se amplió el rango para el análisis de la vulneración del derecho 
a la vida de esta comunidad a un período de 8 años (2000-2008).   

 

                                                
47 Diagnóstico del Putumayo. Op. Cit.   
48 Pinzón, Carlos y Garay Gloria. Op. Cit. 
49 Diagnóstico del Putumayo. Op. Cit. 
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Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 

 Entre 2000 y 2008, los Inga, junto con los Bari, ocuparon el décimo 
lugar a nivel nacional en cuanto a homicidios contra indígenas; las 16 
víctimas que acaecieron en el periodo considerado representan el 2% 
del total nacional registrado para estos años (983 víctimas).  

 Al comparar las cifras de víctimas de esta etnia a nivel nacional, se 
tiene que en los años anteriores a 2001, los Inga no se encontraban 
dentro de las etnias con registros de homicidios, porque con 
excepción de 1992 no habían registrado víctimas. Sin embargo, en 
dicho año, en el que se da el pico en el registro de víctimas de esta 
comunidad, los Inga detentan el séptimo lugar nacional con 10 
hechos, que representan el 5% del total nacional (183) en ese año, 
para posteriormente volverse a ubicar por debajo de la línea 
estadística, al presentar 1 homicidio anual en los años subsiguientes, 
con excepción de 2003, cuando se registran 3 hechos, que ubican  a 
dicha comunidad en el noveno lugar junto a las etnias Embera, 
Embera Katío y Awá en ese año.  

 A pesar de que esta etnia abarque territorios del departamento de 
Putumayo y municipios circundantes de Caquetá (San José del 
Fragua), Nariño (El Tablón de Gómez) y Cauca (Piamonte), se debe 
resaltar que el 44% del total de víctimas fatales de esta comunidad 
en el período 2000-2008 se presentó en el departamento de 
Putumayo (7), mientras que el 38% lo detenta por sí sólo el 
municipio caucano de Piamonte (6 víctimas). En Putumayo, el 40% 
de las muertes violentas ocurrió en Puerto Caicedo y San Miguel, con 
2 víctimas fatales en cada uno de estos municipios. 

 La presencia histórica de actores armados irregulares en los 
territorios indígenas, ha afectado de manera estructural a la totalidad 
de los pueblos y comunidades indígenas de Putumayo. Desde la 
década de los ochenta, con la expansión y consolidación del cultivo 
de coca y la llegada de grupos de narcotraficantes a cargo del extinto 
capo Rodríguez Gacha y la posterior penetración de la guerrilla de las 
Farc y grupos de autodefensa, no sólo se ejercía coacción sobre los 
pueblos de este departamento por parte de los actores armados, sino 
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que se evidenció un impacto social y cultural que puso a las 
comunidades indígenas en una situación de alta vulnerabilidad, 
especialmente la población indígena joven, la cual llega hacer parte 
de esta nueva dinámica que gira en torno al negocio del narcotráfico. 
La estigmatización de los actores armados, la pérdida de la autoridad 
territorial, el desconocimiento de sus costumbres y su cultura, así 
como la pérdida de la libre movilización en sus territorios y los 
bloqueos alimentarios, han sido la constante vivida para los pueblos 
indígenas de la zona, entre los que se encuentran los Inga50.  

 De otro lado, se debe denunciar que la historia reciente de los 
pueblos indígenas que habitan en Colombia como los Inga, está 
determinada por la inserción de la mayoría de las poblaciones en la 
confrontación armada; en consecuencia, hechos en su contra que se 
identifican como afectación individual, realmente se constituyen en 
eventos con profundo impacto colectivo, teniendo en cuenta además, 
que estos hechos violentos en su mayoría están dirigidos contra 
líderes, dirigentes, médicos tradicionales y gobernantes, personas 
que ejercen un papel de representación y en muchos casos, en ellos 
se concreta el proyecto político de un pueblo51.  

 Al respecto, en el caso particular de la comunidad Inga, el 19 de 
noviembre de 2004, miembros del frente Sur del Putumayo de las 
Farc, asesinaron a Martha Jamioy, gobernadora de la comunidad de 
Alpamanga, en el municipio de Puerto Guzmán; la indígena era 
reconocida por su oposición a que los grupos armados quisieran 
remplazar la autoridad de los cabildos y a que impidieran la libre 
movilización de los indígenas en sus territorios52.  

 Finalmente, debe hacerse particular énfasis en la problemática del 
desplazamiento forzado como otra manifestación de la violencia en 
contra de los pueblos indígenas de Putumayo, fenómeno que en el 
caso de los Inga se dio con mucha fuerza entre 2001 y 2003, por la 
multiplicidad de grupos armados irregulares presentes en la zona 
(Farc, autodefensas), los cuáles intensificaron sus enfrentamientos, 
provocando fuertes fenómenos de desplazamiento indígena, tal como 
el desplazamiento de cerca de 800 personas en los primeros meses 
de 2001, lo que llevó al asentamiento de esta etnia en otros lugares 
del país, e incluso a la existencia de una comunidad Inga conformada 
por desplazados en la capital nacional, en la localidad de Antonio 
Nariño desde 1999, quienes comparten su lugar con otras dos 
minorías indígenas: los Pijao y los Kichwa53. 

 
 

                                                
50 Entrevista con Ozip, Mocoa septiembre de 2008. Diagnóstico del Putumayo. Op. Cit.  
51 Villa, W. Houghton,J. Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia. 1974-
2004. Alto vuelo Editores. Medellín. 2005. 
52 El Tiempo, noviembre de 2004.  
53 En: http://fundambika2000.cfsites.org/custom.php?pageid=951 


