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Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Kamsá o Kamentsá 
 

MUNICIPIOS CON PRESENCIA DEL PUEBLO KAMSMUNICIPIOS CON PRESENCIA DEL PUEBLO KAMSÁÁ--KAMENTSKAMENTSÁÁ

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

Vicepresidencia de la República 
Fuente base cartográfica: Igac  

 
Ubicación geográfica1 
 

 Las comunidades de la etnia Kamsá o Kamentsá habitan en su 
mayoría el Valle del Sibundoy2, en el departamento de Putumayo. Sin 
embargo, según la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y 
Justicia existen dos resguardos (Inga-Kamsá y Camentsá-Biya), 
pertenecientes a esta etnia en la capital, Mocoa, territorio que 
comparten con indígenas pertenecientes a la etnia Inga.   

 Según la información obtenida a través de Etnias de Colombia, 
componen la comunidad Kamsá alrededor de unas “4.022 personas, 

                                                
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 5 municipios del departamento del Putumayo: Santiago, Colón, Sibundoy y San 
Francisco – municipios de la región del alto Putumayo -; y la capital del departamento, 
Mocoa.   
2 La zona del Valle del Sibundoy está conformada por los municipios Santiago, Colón, 
Sibundoy y San Francisco, municipios que a su vez coinciden con la región del Alto 
Putumayo. El Valle del Sibundoy, es un corredor entre andes y selva, donde se origina el río 
Putumayo (…). Sus límites naturales son la cordillera del Portachuelo, al suroccidente, y los 
cerros Cascabel, los volcanes Bordoncillo y Patascoy, al nororiente. Ver: Panzón, Carlos 
Ernesto y Garay Gloria. Geografía humana de Colombia. Tomo III, Región Andina Central. 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.  
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que habitan en un perímetro de 4.402 hectáreas en un resguardo que 
ubica en la parte alta del valle”3.  

 Existen otros resguardos en los que se encuentran ubicados los 
indígenas de esta etnia, uno en la parte alta del Valle de Sibundoy, 
municipio de Sibundoy, donde habitan 346 personas en un área de 
3.252 hectáreas; el Inga-Kamsá, ubicado en el municipio de Mocoa - 
predios Belén, Palmar y San Luis, Veredas San Juan de Chontacayo y 
El Pepino -, habitado por 884 personas pertenecientes a las etnias 
Inga y Kamsá, las cuales se ubican en un área de 300 hectáreas; y 
Camentsa Biya, ubicada en la Vereda Villa Nueva en el municipio de 
Mocoa (Putumayo), habitada por 410 personas de la etnia Kamsá que 
están asentadas en un total de 72 hectáreas. 

 
Características culturales del pueblo Kamsá 
 

 El yagé4 es el pilar de la cosmovisión de este pueblo, por lo que 
dentro de está cobra fundamental importancia la figura del Chamán. 
"El yagé es una fuerza que tiene poder, voluntad y conocimiento; con 
él, se puede ir a las estrellas, entrar en las plantas, en las montañas, 
en el espíritu de las otras personas, conocer su deseo de hacer el 
bien o el mal, se puede conocer el futuro, ver las enfermedades y 
curarlas"5.  

 Los miembros de la etnia Kamsá explican el origen del mundo, a 
través del encuentro inicial con el yagé6. Según sus creencias con el 
uso de esta planta, el chamán se traslada al tiempo primordial y al 
espacio primigenio, para tener contacto con los creadores. 

 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 

                                                
3 Ver: Sitio Web de Etnias de Colombia. http://hemeracomunicar.org/wiki/index.php/Kamsa. 
Consultado por ultima vez el 14 de octubre de 2009. 
4 Planta con propiedades medicinales y alucinógenas, utilizada por varias comunidades 
indígenas, principalmente de la región amazónica como parte de sus ritos y practicas 
culturales.    
5 Ibíd.  
6 "La tierra estuvo oscura, y que ya estaba poblada de todos los seres incluyendo los 
hombres, pero éstos carecían de inteligencia y erraba a tientas buscando los alimentos. 
Realizando esta tarea tropezaron con el bejuco del yagé, lo partieron justo por la mitad y le 
dieron a probar a las mujeres y tuvieron la menstruación. Cuando los hombres probaron 
(yagé) se quedaron extasiados; el pedazo que les sobró comenzó acrecer y a trepar hacia el 
cielo. Poco a poco las sombras tomaron contornos y las siluetas empezaron a dar pequeños 
destellos, y vieron que en el cielo el yagé penetraba una flor inmensa que al ser fecundada 
se transformó en el sol; de allí bajaron los hombres del sol, cada uno tocando una melodía 
disntinta con sus flautas y tambores, y cada melodía se transformó en un color distinto; 
cuando llegaron a la tierra se dispersaron y cada uno depositó la luz y el color en cada ser, y 
cuando el mundo estuvo iluminado, toda esa sinfonía de colores y música hizo brotar el 
entendimiento en los hombres, creándose la inteligencia y el lenguaje". Ver: Panzón, Carlos 
Ernesto y Garay Gloria. Geografía humana de Colombia. Tomo III, Región Andina Central. 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 
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los elementos básicos del mundo mítico como también las fuerzas 
que los animan.  

 
Organización económica y social del pueblo Kamsá 
 

 Históricamente, la actividad agrícola ha sido la fuente básica de 
sustento de la etnia Kamsá. Dichas plantaciones incluyen una 
variedad de productos, los que a su vez pueden clasificarse en dos 
tipos de plantas “una, de productos comestibles como yuca, papa, 
arracacha, ahuyama, calabaza, acelga, batata, ñame, cebolla, coliflor, 
espinaca, lechuga, repollo, tomate, zanahoria, entre otros productos; 
otra, las plantas mágicas y medicinales”7. 

 Parte de los sistemas de producción de los indígenas Kamsá incluyen 
también las actividades de ganadería extensiva, destinada a la 
producción de leche. De igual forma, “se mantiene un buen número 
de gallinas y pollos que proporcionan tanto huevos como carne para 
el consumo interno de cada familia”8. 

 Es importante mencionar que la inclusión de la ganadería como 
medio de sustento para los Kamsá, ha obligado a que buena parte de 
la chagra o parcela se dedique a estas labores. Sin embargo, la 
actividad agrícola no se ha abandonado del todo y continúa siendo la 
actividad de producción principal, dado que allí se obtienen la mayor 
diversidad de alimentos “de uso comestible y medicinal y de donde 
surge la organización social del trabajo aborigen”9. 

 Con respecto a la organización social del trabajo, debe anotarse que 
el manejo de las plantas medicinales es una actividad exclusivamente 
masculina. En efecto, las mujeres únicamente pueden entrar en 
contacto con estas plantas, cuando su intervención ha sido solicitada 
por el chamán o el dueño de la chagra10. Esto ha propiciado que sean 
las mujeres las expertas en el manejo y sostenimiento de las parcelas 
o chagras de las casas, y que “son ellas las que prácticamente gastan 
su vida en la creación y reproducción de esta especialización del 
trabajo”11. 

 Como se puede anticipar, 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 

                                                
7Ver: http://hemeracomunicar.org/wiki/index.php/P%C3%A1gina_Principal, consultado por 
última vez el 14 de octubre de 2009. 
8 Ibíd. 
9 Ver: Panzón, Carlos Ernesto y Garay Gloria. Geografía humana de Colombia. Tomo III, 
Región Andina Central. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. En www.lablaa.org, 
consultado por ultima vez el 14 de octubre de 2009. 
10 Adicionalmente, se requiere que las mujeres no tengan la menstruación.  
11 Ver: Panzón, Carlos Ernesto y Garay Gloria. Geografía humana de Colombia. Tomo III, 
Región Andina Central. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. En www.lablaa.org, 
consultado por ultima vez el 14 de octubre de 2009. 



 4

OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  
PPRREESSIIDDEENNCCIIAALL  DDEE  DDEERREECCHHOOSS    

HHUUMMAANNOOSS    YY  DDIIHH  

la chagra, el cuidado de los canales de drenaje, a la construcción de 
terrazas, a la experimentación etnoagronómica y etnoagrológica; 
junto con las mujeres, 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, participación en el 
cabildo, entre otras actividades12.  

 Finalmente, se destaca su dedicación e interés por la artesanía, 
particularmente con materiales como la madera, semillas y 
chaquiras. De este modo, se puede clasificárseles como agro 
alfareros. 

 El pueblo habla la lengua Kamsá, cuya familia lingüística es 
desconocida.  

 Los indígenas Kamsá históricamente 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 producción. 

 “Su descendencia se enmarcaba en el patrilinaje y el matrilinaje, es 
decir, los hombres conservaban el apellido de sus abuelos y padres, 
mientras que las mujeres el de sus abuelas y madres. 
Históricamente, los escalafones de respeto y autoridad no se hacían 
por el sistema de parentesco (tíos, primos, hermanos sobrinos), sino 
por rangos de edad que se dividían en tres: uno menor que yo, otro 
igual que yo y otro mayor que yo.”13 

 Los  miembros de la etnia Kamsá enseñan a sus hijos un marcado 
sentido de la territorialidad y de las normas de residencia, a 
diferencia de los miembros de la comunidad Inga, quienes son mucho 
más flexibles en ese sentido. 

 El cabildo es la institución de organización política y éste está regido 
por un Gobernador. En la actualidad, hay un frente común 
conformado por los “los 3 cabildos Inga de San Andrés, Colón y 
Santiago y el cabildo Kamsá de Sibundoy”14. Estos últimos buscan 
tener una posición coherente alrededor del problema de tierras y 
buscan definir posiciones conjuntas frente a organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales al tiempo que fortalecer su 
autoridad interna.  

 
Riquezas naturales e infraestructura existente en el territorio 
Kamsá 
 

 Para comenzar, es importante mencionar que la presencia de cultivos 
de uso ilícito no se constituye en un factor que haga estratégica la 
región Kamsá, para los grupos armados ilegales. Como se ampliará 
más adelante, la región del Alto Putumayo, donde se ubican la mayor 
parte de los indígenas Kamsá, y a diferencia de las regiones del 

                                                
12 Ibíd. 
13 Ibíd. Pág. 102 
14 Ibíd.  
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Medio y Bajo Putumayo, no sustenta su economía sobre la presencia 
de estos cultivos.  

 Por otra parte, en la región habita una comunidad altamente 
cohesionada que rechaza las “pretensiones proselitistas, los 
atropellos y  las violaciones”15, por lo que los grupos armados ilegales 
no están interesados en mantener un control político sobre la 
población.  

 Sin embargo, y a pesar de las razones enunciadas, la región del Alto 
Putumayo es una importante zona de captación de recursos a la vez 
que su ubicación favorece la instalación de refugios y la utilización de 
corredores de movilidad desde los departamentos de Huila y Caquetá 
hacia la costa Pacífica nariñense. Es decir, la zona es un corredor 
estratégico para los grupos armados ilegales, particularmente las 
Farc, desde y hacia el Macizo colombiano hasta la frontera con 
Ecuador, el sur del departamento del Putumayo y hacia la costa 
Pacífica nariñense. Este corredor desemboca en el corregimiento de 
La Victoria, en el municipio de Ipiales (Nariño). 

 Por otra parte, el control de la vía Mocoa-Sibundoy-Nariño como 
única arteria de comunicación eleva el grado de importancia 
estratégica, al comunicar la selva y la cordillera con el océano16. 

 Prueba de la importancia estratégica de la zona es el hecho de que 
desde la región del Alto Putumayo se hayan hecho las avanzadas que 
concluyeron con la tomas a Patascoy y la emboscada de Puerres17.   

  
Presencia de cultivos en la zona 
 
Hectáreas de coca en los municipios de la región habitada por indígenas de 

la etnia Kamsá 
 

MUNICIPIO AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007
MOCOA 69 145 142  

Fuente: Simci 
Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH 
 

 Durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2007 y según 
lo informado por el Simci, 10 de los 13 municipios del departamento 
de  Putumayo fueron afectados por la presencia de cultivos de coca. 

                                                
15 Informe de Riesgo No. 008-03-AI. 31 de enero de 2003. Pág. 3 
16 Ibíd. Pág. 4 
17 El 21 de diciembre de 1997, unos 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. Consultado por ultima vez el 14 
de octubre de 2009. 
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.  
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Sin embargo, debe anotarse que los municipios que conforman la  
región del Alto Putumayo, en la cual se registra una importante 
presencia de Kamsá no registra, según esta fuente, presencia de 
cultivos de coca.  

 Por otra parte, el municipio de Mocoa, que forma parte de la región 
de la etnia Kamsá, registró presencia de cultivos de coca para el 
periodo 2005-2007. Las hectáreas de coca en ese municipio 
presentaron un incremento importante entre los años 2005 y 2006, 
cuando pasaron de 69 a 145 hectáreas de coca cultivadas, lo que en 
términos porcentuales representa un incremento del 110%. Para el 
año 2007, los cultivos de coca en Mocoa habían disminuido 
levemente a 142 hectáreas de coca cultivadas en ese municipio.  

 
Presencia de grupos armados ilegales en la zona 
 

 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.  

 Sin embargo, la región del Alto Putumayo que según el Simci no 
registra hectáreas de coca cultivadas ni presenta infraestructura 
importante no presenta una fuerte presencia de grupos armados 
ilegales. A pesar de lo anterior, esta subregión representa un 
corredor de movilidad importante entre la Bota caucana y el vecino 
país de Ecuador. 

 Adicionalmente, las estructuras irregulares la utilizan más como una 
zona de retaguardia y ven en ésta un corredor estratégico hacia la 
frontera y la costa Pacífica nariñense. A pesar de que la información 
estadística no refleje la misma intensidad de la confrontación que en 
otras regiones del Putumayo, es claro que en esta región se ha 
registrado una presencia histórica de las Farc, lo que se comprueba 
como se mencionó anteriormente, en la importancia de esta región 
para la toma de Patascoy y la emboscada de Puerres. 

 En el departamento de Putumayo, y dentro de éste en los municipios 
con presencia de indígenas de la etnia Kamsá, las Farc han sido el 
actor armado irregular que mayor presencia histórica ha tenido, la 
cual se remonta a la primera mitad de los años ochenta. 

 En las regiones media y baja del Putumayo, se destaca la presencia 
activa de los frentes 32 y 48 de esa guerrilla; el primero, con la 
mayor tradición en el departamento y cuyo “desarrollo ha estado 
relacionado con la economía petrolera, la colonización y la 
localización fronteriza con el Ecuador; no obstante, su expansión ha 
estado muy ligada al desarrollo de la economía de la coca”.18 

 Estos frentes realizan acciones esporádicas en los municipios de la 
región Kamsá, como mayor frecuencia en la capital del 

                                                
18 Panorama del Putumayo.  Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 
Vicepresidencia de la República. Imprenta Nacional.  Bogotá, septiembre de 2000. 
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departamento. Así mismo, se sabe de la presencia del frente 2 en los 
municipios de la región del Alto Putumayo, en límites con el 
departamento de Nariño. De igual manera, y de acuerdo al 
Departamento Administrativo de Seguridad –Das-19, se sabe de 
acciones esporádicas del frente 13 Cacique Gaitana en los municipios 
de Mocoa y en los que conforman la región del Alto Putumayo.  

 En cuanto a los grupos de autodefensa, en el departamento de 
Putumayo, éstas crearon el bloque Sur Putumayo, del que se 
desmovilizaron 504 hombres, el 1 de marzo de 2006, en la vereda La 
Esperanza de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo20.  

 Así  mismo, en el año 2003, las AUC “dominaban las cabeceras 
municipales de Santiago, Colón, San Francisco y Sibundoy, así como 
algunas veredas que se encuentran muy cerca de los centros 
urbanos”.21 

 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 Putumayo. 

 
Presencia de las Fuerzas Armadas en la zona 
 

 La presencia de la Fuerza pública en el departamento de Putumayo 
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 el departamento. 

 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, la 
Fuerza Naval del Sur de la Infantería de Marina en Puerto Leguízamo. 
La Policía está presente en todas las cabeceras municipales y cuenta 
además con una unidad de la Policía Antinarcóticos22.  

 
 
 
 
 

                                                
19 Boletines Diarios del Departamento Administrativo de Seguridad Das.  
20 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, 
Consultado por última vez el 14 de octubre de 2009. 
21 Informe de Riesgo 008-03-AI. 31 de enero de 2003. Pág. 4 
22 Fundación Seguridad y Democracia. Putumayo: del protagonismo del Plan Colombia al 
olvido del Plan Patriota. Bogotá. en: http://www.colombiainternacional.org/Doc%20PDF/SR-
SituacionSeguridadPutumayo.pdf, consultada por última vez en Julio de 2009. 
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Contexto general de la región donde se encuentran ubicados los 
Kamsá 
 
Intensidad de la confrontación 
 

Intensidad de la Confrontación en la 
Region Habitada por la Etnia Kamsá 

entre 2003 - 2008
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Fuente: Boletines diarios del Das 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.  
 

 Durante el periodo 2003-2008, las acciones armadas por iniciativa de 
los grupos armados ilegales en la región Kamsá superaron en todos 
los años a los contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública.  

 Es importante precisar que las tendencias mostradas tanto en las 
acciones armadas de los grupos armados ilegales como de los 
contactos armados por iniciativa de la Fuerza Publica obedecen en 
gran parte a las tendencias del municipio de Mocoa, dado que es el 
que mayor número de acciones y contactos armados registra. Así 
mismo, la región del Alto Putumayo tiene el menor número de 
registros sobre la intensidad de la confrontación, de todo el 
departamento.  

 El comportamiento de la tendencia en las acciones de los grupos 
ilegales en la zona durante el periodo, es irregular. Es así como se 
registra un descenso importante desde el año 2003, en el que se 
contabilizaron 12 acciones armadas, para llegar a 6 en el año 2004. A 
partir de ese año, se observa una escalada en la actividad de los 
grupos ilegales, hasta llegar a 17 acciones en los años 2005 y 2006 
(los más altos durante todo el periodo). Desde ese entonces, las 
acciones desciende dramáticamente hasta llegar a 3 en 2007 y 2 en 
2008. En términos porcentuales, este descenso equivale al 82% entre 
los años 2006 y 2007 y del 88% entre 2006 y 2008.  

 El descenso en las acciones armadas de los grupos ilegales, 
particularmente de la guerrilla de las Farc, es una consecuencia 
directa de la implementación del Plan Colombia en el año 2000, el 
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cual tuvo como departamento piloto a Putumayo. Sin embargo, a 
partir del año 2004, es patente una recuperación de la actividad 
guerrillera, medida en número de acciones efectuadas por estos 
grupos, lo que podría explicarse por ser éste el año en el que se 
iniciaron las operaciones del Plan Patriota en los departamentos de 
Caquetá, Meta y Guaviare. Situación que supuso el traslado de la 
tropa concentrada en el departamento de Putumayo hacia otras 
zonas.  

 De igual manera, desde el año 2005, las Farc iniciaron una 
contraofensiva contra los grupos de autodefensa y la Fuerza Pública 
en el departamento, lo que elevó el número de acciones armadas de 
esta guerrilla, cuya acción más intensa fue la toma de Teteyé el 25 
de junio de 2005, resultando muertos 22 militares.  

 La tendencia de los contactos armados en la zona, presenta una 
dinámica similar a la registrada por las acciones. Desde el año 2003, 
en el que se contabilizaron 5 contactos armados, éstos descendieron 
a 1 en el año 2004. A partir de ese año, los contactos se incrementan 
hasta llegar a 10 en al año 2006, el pico de todo el periodo 2003-
2008. En 2007, se registró un contacto armado y en 2008 no se tuvo 
conocimiento de algún combate en la zona de estudio.  

 Como se anticipó líneas arriba, los contactos armados por iniciativa 
de la Fuerza Pública en la región Kamsá se concentraron en el 
municipio de Mocoa, en el cual tuvieron lugar el 68% (13), del total 
de combates ocurridos en la región (19), en el periodo estudiado. Le 
sigue el municipio de San Francisco con el 16% (3) del total de 
contactos armados, Santiago con el 11% (2 contactos armados) y 
Sibundoy con el 5% del total de contactos (1).  

 La guerrilla de las Farc fue el grupo contra el cual se desarrollaron el 
mayor número de contactos armados en todo periodo 2003-2008. En 
efecto, el 89% (17) del total de contactos armados que se registraron 
en la región se llevaron a cabo contra miembros de esta guerrilla.  

 En cuanto a las acciones de los grupos armados al margen de la Ley 
en la región, éstos al igual que los contactos armados se 
concentraron en el municipio de Mocoa. Este último municipio 
concentró el 68% (39 acciones de los grupos armados de la ley) del 
total de acciones (100). Le sigue el municipio de Santiago, con 7 
acciones; San Francisco, con 6 acciones; Colón, con 3 acciones y 
Sibundoy con 2 acciones.  

 La acción armada más recurrente durante todo el periodo en la zona 
habitada por los indígenas Kamsá fueron los actos de terrorismo. Es 
así como éstos representaron el 60% (34) del total de acciones 
armadas de los grupos armados al margen de la Ley. La segunda 
acción armada más utilizada fueron los hostigamientos (8), lo que en 
términos porcentuales equivale al 14% del total.  

 El 25% (42) del total de acciones armadas fueron autoría de la 
guerrilla de las Farc.  

 Es importante anotar que la totalidad de los contactos armados que 
tuvieron lugar en la región Kamsá durante el periodo 2003-2008 
(19), representan en términos porcentuales el 6% del total ocurrido 
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en el departamento de Putumayo para el mismo periodo (321). Por 
su parte, la región concentró el 17% (57) de las acciones perpetradas 
por los grupos armados al margen de la Ley  

 que se ejecutaron en el departamento del Putumayo en el periodo 
considerado (343).  

 Para finalizar, vale la pena anotar que a pesar de que la región del 
Alto Putumayo no tenga, en términos estadísticos, la misma 
importancia que las regiones del Medio y Bajo Putumayo frente a los 
contactos armados y las acciones de los grupos armados ilegales, 
esta región registra una presencia histórica de los grupos armados 
ilegales, particularmente de las Farc, porque como se mencionó 
anteriormente, reviste una importancia estratégica para estas 
agrupaciones ilegales.  

 
Homicidios 
 

Comparación de las tasas regional, departamental y 
nacional de homicidios 2003-2008
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Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
 La tasa de homicidio en la región donde se ubican los indígenas 

Kamsá, en adelante la tasa regional se ubica en todo el periodo 
considerado por debajo de la tasa departamental de homicidio; sin 
embargo, en algunos años se encuentra por encima del promedio 
nacional, como es el caso de los años 2004, 2005 y 2006. Para los 
años 2007 y 2008, la tasa regional de homicidios desciende de 
manera significativa, aún cuando se observa un leve repunte para 
2008. 

 Dentro de la tendencia de la tasa regional de homicidio, se destaca el 
año 2006, en el que la tasa asciende a 77 hpch, superando 
ampliamente a la tasa nacional. Sin lugar a dudas, esta tendencia 
está estrechamente ligada a la tendencia de la intensidad de la 
confrontación en el departamento. Es así como desde la 
desmovilización del bloque Sur Putumayo de las autodefensas, en 
marzo de 2006, se registró en todo el departamento la presencia de 
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grupos delincuenciales asociados al narcotráfico, denominados 
Macheteros y/o Rastrojos, que delinquen principalmente en el Medio 
y Bajo Putumayo23. Esta coyuntura influyó en la comisión de un 
elevado número de homicidios en el departamento, particularmente 
en las subregiones anotadas. Sin embargo, como es característico 
este incremento afecto igualmente a la región que nos ocupa en este 
diagnóstico, determinando un aumento en la tasa de homicidio en el 
Alto Putumayo.  

 Desde el año 2006, la tasa regional de homicidio descendió hasta 
llegar a los 20 hpch. Esta tendencia es contraria a la departamental 
que en el año 2007 registró la tasa de homicidio más alta en todo el 
periodo analizado. El descenso posterior de la tasa de departamental 
de homicidios, se explica “por la puesta en marcha del Plan 
Consolidación como segunda fase del Plan Patriota por parte del 
Gobierno nacional, lo cual representó un cambio radical en la 
situación de confrontación armada y orden público.”24  

 En cuanto al número de homicidios ocurridos en la región de los 
indígenas Kamsá, el municipio que más homicidios concentra en todo 
el periodo es la capital del departamento, Mocoa (167). De aquí se 
infiere que en parte las tendencias mostradas por la región Kamsá se 
explican por el peso que tienen Mocoa en las estadísticas de violencia 
de la región.  

 Le sigue en orden de importancia el municipio de Sibundoy con 24 
homicidios durante todo el periodo 2003-2008, registrándose un pico 
al igual que para Mocoa en el año 2006.  

 
Homicidios en la región de los Kamsá  

2003-2008 
 

MUNICIPIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
MOCOA 21 38 36 45 13 14 167

SIBUNDOY 13 3 0 5 1 2 24
SAN FRANCISCO 1 2 0 3 1 1 8

COLÓN 4 1 0 0 0 0 5
SANTIAGO 0 2 0 2 0 1 5

TOTAL REGIÓN 39 46 36 55 15 18 209  
Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 

 Ahora bien, en una comparación departamental la región Kamsá 
concentra el 11% (209) del total de homicidios ocurridos en el 
departamento (1.898), durante el periodo 2003-2008. Si de este 
análisis se excluye la capital de departamento, Mocoa, la importancia 
de la región se reduce al 2% (42 homicidios) sobre el total del 
departamento. Esto sin duda refuerza la tesis arriba expuesta en la 
que las tendencias en el comportamiento de los homicidios en la 
región se explican por lo ocurrido en Mocoa. 

                                                
23 Diagnóstico departamental de Putumayo 2003-junio de 2008. Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de la República. Pág. 2. Ver:  
24 Ibíd. Pág. 2 
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 Así mismo, se concluye que la región del Alto Putumayo es la menos 
afectada por el homicidio. Sin embargo, es importante destacar que 
los altos índices de violencia del departamento, los cuales se focalizan 
espacialmente, en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuéz, 
Orito y Puerto Caicedo, irradian hacia los municipios del Medio y Alto 
Putumayo con menor intensidad25.  

 Finalmente, vale la pena anotar que durante el periodo 2003-2008, 
en la zona Kamsá el 26% (55) de los homicidios fueron causados con 
ocasión de la confrontación armada y el 12% (26) fueron causados 
por cuestiones relacionados con la delincuencia común y el restante 
61% (128), con otras modalidades. 

 
Masacres 
 

 Durante el periodo 2003-2008, en la región Kamsá se presentó una 
masacre en el municipio de Mocoa, en el mes de agosto del año 
2004. En este hecho, presuntos subversivos de las Farc asesinaron a 
cuatro campesinos.  

 Este hecho no da cuenta de la situación de masacres en el 
departamento de Putumayo. En efecto, durante el mismo periodo en 
todo el departamento tuvieron lugar 5 casos de masacres que 
arrojaron 33 víctimas fatales. El municipio que mayor número de 
masacres concentró (3) fue Puerto Asís.  

 
Secuestros 
 

Secuestros en la región habitada por la 
etnia Kamsá 
2003 - 2008
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Fuente: Fondelibertad 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 

                                                
25 Diagnóstico departamental de Putumayo 2003-junio de 2008. Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de la República. Pág. 5.  
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 Al igual que las otras variables analizadas, las cifras de casos de 
secuestro en la región habitada por los indígenas Kamsá, tiene un 
peso poco significativo si se le compara con los otros municipios del 
departamento de Putumayo. En efecto, en esta región se 
concentraron el 14% (9) del total de secuestros (65) que tuvieron 
lugar en el departamento para el mismo periodo. 

 El comportamiento del secuestro en la región Kamsá ha sido irregular 
durante todo el periodo. Sin que ésta sea la problemática que más 
afecta a esta región, durante el periodo analizado se contabilizaron 
un total de 9 secuestros, 66% (6) de los cuales ocurrieron en los 
años 2004 y 2008. 

 Dentro de la región, en orden de importancia los municipios en los 
que tuvieron lugar casos de secuestros son Mocoa, con 5 casos en 
todo el periodo; San Francisco, con 3 casos y Colón, con 1 caso de 
secuestro. 

 Durante el periodo, de los 9 secuestros ocurridos en la región, 6 
fueron atribuidos a presuntos miembros de la delincuencia común, 2 
a miembros de los grupos de autodefensa y 1 a subversivos de las 
Farc. 

 En 5 de los 9 casos de plagios, éstos fueron catalogados como casos 
de secuestros extorsivos y en los restantes 4 como secuestros 
simples. 

 Las causas que explican el comportamiento del secuestro en el 
departamento de Putumayo en el periodo 2003-2008 pueden 
replicarse para explicar el fenómeno del secuestro en la región 
Kamsá, aún cuando éste no alcance las magnitudes que tiene en 
otros municipios de Putumayo y en otros departamentos del país. “El 
secuestro en Putumayo está articulado a la lógica de la confrontación 
armada, a la presencia de actores armados irregulares, al negocio del 
narcotráfico, a la disputa por territorios estratégicos como medio de 
coacción hacia la población y en particular como mecanismo de 
financiación de actores armados irregulares como las Farc, la 
delincuencia común y bandas delincuenciales emergentes, después 
de la desmovilización del bloque Sur Putumayo del bloque Central 
Bolívar (BCB) de las autodefensas”26.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Diagnóstico departamental de Putumayo 2003-junio de 2008. Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de la República. Pág. 11. 
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Desplazamiento forzado 
 

Dinamica del desplazamiento en la 
región habitada por la etnia Kamsá 

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

 Según Acción Social, durante el periodo 2003-2008 se desplazaron de 
la región Kamsá, dentro de la dinámica de expulsión 3.532 personas. 
Esta región concentró el 5% del total de desplazamientos por 
expulsión que se registraron en el departamento de Putumayo 
durante el mismo periodo (70.510). El 99% de las personas 
expulsadas (3.529) de la región Kamsá lo hicieron dentro de una 
dinámica individual.  

 El municipio de Mocoa concentró el 80% (2.816) del total de 
personas desplazas por expulsión en la región Kamsá. Le siguen en 
importancia los municipios de Sibundoy, con 225 personas 
desplazadas por expulsión en el periodo analizado; Santiago, con 
213; Colón, con 177 y San Francisco, con 101.  

 La dinámica de desplazamiento forzado por expulsión en la región 
Kamsá está determinada a su vez por la tendencia de los homicidios. 
Es así como las dos tendencias coinciden en que el pico más alto de 
las mismas es el año 2006. De acuerdo con esta tesis, se esperaría 
que para finalizar el año 2009 el número de personas desplazadas 
desde la región Kamsá aumente, puesto que esa parece ser la 
tendencia de los homicidios en la región. 

 Ahora bien, la dinámica de desplazamiento forzado en la región 
Kamsá está fuertemente determinada por la dinámica del 
desplazamiento por recepción. Es así como esta última supera 
ampliamente a la dinámica de expulsión.  

 Es importante destacar que la región Kamsá concentró el 32% del 
total de personas desplazadas dentro de la dinámica de recepción 
(42.734) en el departamento, es decir que casi la tercera parte de las 
personas que se desplazan desde otros municipios del departamento 
del Putumayo se dirigen hacia la región Kamsá. 
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 Por otra parte, vale la pena mencionar la importancia de Mocoa, que 
como capital del departamento, jalona la tendencia de 
desplazamiento por recepción de la región Kamsá. De hecho, la 
capital concentró el 80% (10.940) de personas desplazadas dentro 
de la dinámica de recepción en la región. A su vez, Mocoa es el 
segundo municipio a nivel departamental, después de Puerto 
Guzmán, en recibir personas afectadas por el desplazamiento forzado 
por allí se concentra la presencia de la Fuerza Pública y la oferta 
institucional.  

 Le siguen en importancia el municipio de Sibundoy (1.707), Colón 
(504) Santiago (241) y San Francisco (224).   

 
Minas antipersonal 
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Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersonales -PAICMA-. 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 La problemática de las minas antipersonal (Map) y las municiones 

abandonas sin explotar (Muse) no es crítica en la región de los 
Kamsá. De hecho, en el periodo comprendido entre los años 2003-
2008 se registraron 9 eventos por estos artefactos, 4 de los cuales 
fueron accidentes y 5 incidentes27. Estas cifras representan el 3% del 

                                                
27 El sistema de información IMSMA, a través del cual se realiza el monitoreo de todo lo 
relacionado con minas antipersonal, cambió de versión a partir de junio de 2008, lo cual 
generó cambios en la estructura de la base de datos, en lo que respecta a los incidentes que 
ahora son conocidos como “peligros”. En aras de darle continuidad a las estadísticas que ha 
venido publicando el Observatorio del Programa Presidencial de  DH y DIH, se decidió 
mantener el uso de la palabra incidente para referirse a “todo acontecimiento relacionado 
con minas antipersonal que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para 
conducir a un accidente”, según la Ley 759 de 2002. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
clasifican como incidentes: las áreas minadas, las áreas peligrosas, el arsenal almacenado, el 
desminado militar en operaciones, las incautaciones, las municiones sin explotar, las 
producción de minas (fábrica), la sospecha de campo minado, la sospecha de campo minado 
por desminado militar y la sospecha de campo minado que genera desplazamiento. Por su 
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total de eventos por Map y Muse ocurridos en el departamento de 
Putumayo durante el mismo periodo (294). 

 El año que concentró el mayor número de eventos fue el año 2006 
(4) con 2 incidentes y 2 accidentes, aún cuando se reitera que las 
cifras son pequeñas comparadas con las de otros municipios del 
departamento de Putumayo.  

 El municipio que mayor número de eventos por Map y Muse fue 
Mocoa, con 6 eventos; le sigue, Santiago con 2 eventos y Colón con 1 
evento. 

 De los 5 incidentes por Map y Muse ocurridos en la región Kamsá 
durante el periodo, 4 correspondieron a operaciones de desminado 
militar, 2 de las cuales ocurrieron en el municipio de Santiago, 1 en 
Mocoa y otra en Colón. Adicionalmente, se tuvo conocimiento de una 
incautación de estos artefactos en el municipio de Mocoa. 

 
Víctimas por Map y Muse en la región Kamsá 

2003-2008  
 

Condición Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Militar Herido 1 1 0 3 0 0  
Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersonales -PAICMA-. 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la 
República 
 

 En cuanto al tema de las víctimas, en el periodo 2003-2008 5 
personas, todas ellas militares, resultaron afectadas por minas 
antipersonal ó municiones abandonas sin explotar. Es importante 
anotar que todos los casos se registraron en el municipio de Mocoa y 
que las 5 víctimas resultaron heridas por el accionar de estos 
artefactos explosivos. 

 La región Kamsá concentró el 3% del total de víctimas (181) 
afectadas por estos artefactos en el departamento del Putumayo. 
Vale la pena anotar que la dinámica de víctimas en la región sigue la 
tendencia nacional y departamental en la que son principales 
afectados por este tipo de artefactos son miembros de la Fuerza 
Pública.  

 
Situación de los Kamsá 
 

 Los miembros de la etnia Kamsá han visto afectada su estructura de 
organización social y sus tradiciones culturas por los distintos 
cambios económicos ocurridos en el Valle del Sibundoy y en el 
departamento de Putumayo. Como se mencionó anteriomente, la 
familia además de ser la unidad social también se constituía en la 
unidad de producción, y tanto hombres como mujeres trabajaban en 

                                                                                                                                          
parte, los accidentes están definidos como todos los acontecimientos indeseados causados 
por minas antipersonal que causan daño físico y/o psicológico a una o más personas (Ley 
759/02, Artículo 1). 
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la chagra ó parcela. En la actualidad, los integrantes de la familia 
“deben salir en busca de trabajo en diversos sectores (oficios 
domésticos, trabajos asalariados, empleadas de restaurantes, 
mecánicos, entre otros) que implicaron la aparición de diversos tipos 
de familia (unión libre en aumento, madres solteras al lado de sus 
padres, o separadas de sus padres)”28.  

 Aunque por un tiempo, la lengua se constituyó en una estrategia de 
resistencia cultural, ésta fue sub-valorada por las instituciones y 
cánones de la enseñanza oficial. Esto afectó de tal manera a los 
indígenas Kamsá, que hoy en día hay padres que se rehúsan a hablar 
su lengua nativa para que los niños no sean segregados y 
rechazados. Sin embargo, según la investigación de Carlos Panzón y 
Gloria Garay, existen esfuerzos que han logrado la constitución de 
movimientos y escuelas en los que prima la enseñanza bilingüe y que 
fomentan la etnoeducación.  De hecho, entre los miembros de la 
etnia existe un grupo dedicado de lleno a conformar una educación 
en Kamsá, incluso en el nivel preescolar. Para el año 1998, fecha en 
la que fue publicado el trabajo de Geografía Humana de Colombia, los 
Kamsá estaban “aprovechando las facilidades de formación que 
ofrece la Universidad Nacional de Colombia, para capacitar un buen 
número de sus jóvenes, en áreas profesionales”29. 

 Por otra parte, para finales de la década de los noventa, se tuvo 
conocimiento de otras iniciativas de grupos de indígenas Kamsá, 
entre los que se contaban “el grupo del Museo preocupado por 
rescatar el mundo simbólico expresado en artesanías y 
manufacturas; el Jardín Botánico que busca convertirse, con la 
colaboración de los chamanes, en un centro de estudio y enseñanza 
sobre los conocimientos botánicos y etnobotánicos y de reserva 
biológica”30.  Así  mismo, indígenas Kamsá buscaron la colaboración 
de Artesanías de Colombia para hacer un diagnóstico y un programa 
de desarrollo alrededor de productos como los chumbes y las 
máscaras.  

 En julio de 2009, en el municipio de Sibundoy, se inauguró el primer 
Centro de Desarrollo Artesanal de Putumayo, el cual tiene como 
objetivo “propiciar una revolución de las artesanías de la región, 
respetando la identidad cultural y haciéndolas atractivas para el 
comprador”31.  El director de Corpoamazonía, al respecto señaló que 
se ha “entendido perfectamente que en la medida en que se mejore 
el nivel de vida haciendo que crezcan los ingresos de nuestra gente, 
menor será la presión que se ejerza sobre nuestros recursos 

                                                
28 Ver: Panzón, Carlos Ernesto y Garay Gloria. Geografía humana de Colombia. Tomo III, 
Región Andina Central. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. En www.lablaa.org, 
consultado por ultima vez el 14 de octubre de 2009. 
29 Ibíd.  
30 Ibíd.  
31 “Con magia ancestral inauguraron el CDA de los artesanos del Putumayo”. Diario del Sur, 
julio 02 de 2009. Ver: 
http://www.diariodelsur.com.co/julio/5/Copia%20(13)%20de%20informe.php, Consultado 
por última vez el 14 de octubre de 2009. 
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naturales, cuya explotación está directamente relacionada con la 
pobreza de las comunidades"32. Esto pone en evidencia la inadecuada 
explotación de recursos naturales en la región, que a la larga 
ocasionará la afectación negativa de las comunidades indígenas que 
allí habitan, más aún cuando la “vegetación de la zona es de páramo, 
mucho más frágil que un bosque de la planicie amazónica y con una 
rata de recuperación mucho más lenta, pero igualmente en la mira de 
la narco-economía por tratarse de tierras aptas para la producción de 
opio (amapola)”33.   

 Puede también destacarse como ejemplo exitoso de conservación 
medio-ambiental la puesta en marcha en el año 2001 y 2002 del 
primer plan de gestión integral de residuos sólidos en región del Alto 
Putumayo. 

 En cuanto a estadísticas de violencia y derechos humanos, durante el 
periodo 2003-2008 fueron asesinados 3 indígenas pertenecientes a la 
etnia Kamsá. Es así como en el mes de enero de 2003, en el 
municipio de Sibundoy desconocidos asesinaron a Ángel Puajivo 
Chicunque y Luz Yanedy Gonzales Tapasco. En ese mismo mes, 
presuntos subversivos de las Farc ultimaron en el municipio de Puerto 
Guzmán a otro indígena Kamsá.  

 En materia de desplazamiento forzado de población indígena por 
expulsión, la región Kamsá concentró el 4% (258) del total de 
desplazados indígenas en el departamento durante el periodo 2003-
2008 (5.867). Es preciso anotar que estas cifras de desplazamiento 
pueden incluir a miembros de la etnia Ingá, quienes comparten 
territorios en la región del Alto Putumayo, con miembros de la etnia 
Kamsá. 

 Finalmente, es necesario reiterar que aún cuando las estadísticas de 
violencia no reflejen una situación que pueda considerarse “crítica” en 
la región habitada por los indígenas Kamsá, si le se compara con las 
otras regiones del departamento del Putumayo, la región Kamsá es 
sensible por la presencia histórica de grupos armados ilegales, 
particularmente los frentes 32 y 48 de las Farc. 

 Así mismo, debe ser un tema de atención el hecho de que la región 
del Alto Putumayo y la capital de departamento Mocoa, sean los 
municipios que reciben el mayor número de personas desplazadas 
desde otros municipios del departamento. A futuro, lo anterior puede 
redundar en dificultades sociales para los indígenas de la región y en 
la afectación de sus costumbres y formas de organización social y 
económica, que además se han visto afectadas por los cambios en la 
estructura económica del departamento de Putumayo.  

 
 
 
                                                
32 Ibíd.  
33 Vale la pena anotar que en la actualidad no se sabe de la presencia de cultivos de amapola 
en la región. Uribe Gonzalo. Territorio como opción de vida en el Putumayo. 2001. Ver: 
http://www.mamacoca.org/junio2001/uribe_territorio_putumayo.htm. Consultado por última 
vez el 14 de octubre de 2009. 


