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Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Kuiva 
 

MUNICIPIOS CON PRESENCIA DEL PUEBLO KUIVA

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

Vicepresidencia de la República 
Fuente base cartográfica: Igac  

 
Ubicación geográfica1 
 

 Los territorios habitados por la comunidad indígena Kuiva se 
encuentran distribuidos principalmente en tres departamentos, a 
saber Arauca, Casanare y Vichada. 

 En Arauca, se ubican en los municipios de Arauca, Puerto Rondón y 
Tame; en Casanare, los resguardos de esta comunidad se encuentran 
al norte del departamento, en los municipios de Hato Corozal y Paz 
de Ariporo; finalmente en Vichada, los integrantes de esta etnia se 
concentran en el Parque El Tuparro2, en Puerto Carreño y en 
Cumaribo. 

 Su población estimada es de 2.445 personas.3 
 
Sistema de producción4 
 

                                                
1La ubicación geográfica de los integrantes de la comunidad indígena Kuiva se estableció de 
acuerdo con la información encontrada en el Igac, en Etnias de Colombia y en la base de 
datos sobre indígenas elaborada por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 
de la Vicepresidencia de la República. 
2 En: http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/kuiba.html, consultado por 
última vez el 22 de octubre de 2009. 
3 Ibíd. 
4 En: http://hemeracomunicar.org/wiki/index.php/Cuiba, consultado por última vez el 22 de 
octubre de 2009. 
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 La horticultura juega un papel central por constituir una de las 
fuentes principales de la subsistencia de los Kuiva como actividad que 
determina en buena parte la forma de apropiación del territorio.  

 El principal cultivo es la yuca, combinada con siembra de plátano, 
piña, fríjol, batata y ñame, productos que se cultivan en pequeñas 
extensiones al lado de los yucales, mientras que cerca de las casas se 
siembran frutales como guama, mango, papaya, cítricos, 
condimentos y plantas medicinales. Para la elaboración de la bebida 
alcohólica Yalaki, elaborada a partir de la yuca amarga, se siembra 
una yuquera adicional.  

 
Organización sociopolítica de los Kuiva5 
  

 Entre la comunidad Kuiva, prevalece un tipo de organización familiar 
fundada en la autoridad del suegro. Tiene un sistema de parentesco 
dravídico, donde clasifican a los miembros de la comunidad, y en 
general de la etnia, en dos categorías fundamentales: la de 
consanguíneos directos, como los progenitores, hermanos e hijos, lo 
mismo que los tíos, hermanos del mismo sexo que los progenitores, 
hermano del padre y hermana de la madre y cuyas denominaciones 
se pueden traducir como "padrecito" y "madrecita", respectivamente. 

 Están también los primos paralelos, hijos de los hermanos del padre 
y las hermanas de la madre, se asimilan a los hermanos, los sobrinos 
y sobrinas hijos de hermanos, se asocian a los hijos propios. En la 
categoría de aliados, se considera a los hermanos de la madre y 
hermanas del padre, quienes son a la vez suegros y suegras, pues 
son los progenitores de los primos cruzados o esposos y esposas 
virtuales.  

 El matrimonio es preferencial con la prima cruzada bilateral y en el 
grado más próximo posible. También se dan los matrimonios 
exogámicos; es así como es común encontrar matrimonios con 
Sikuani, Piapoco y Sáliva.  

 Entre los Kuiva, las relaciones de parentesco estructuran el 
intercambio económico, en las relaciones de trabajo se distinguen dos 
clases de productos de intercambio, según sean alimenticios o no; los 
primeros se dividen en dos categorías: alimentos dulces y amargos; 
los segundos según pertenezcan al dominio masculino o al femenino.  

 
Cultura de los Kuiva6 
 

 En su cosmovisión tradicional, el Curaca es el intermediario entre la 
comunidad y las fuerzas sobrenaturales. Se cree que es la única 
persona con capacidad para detener las enfermedades que llevan a la 
muerte, mediante cantos medicinales basados en la magia de la 

                                                
5 Ibíd. 
6 En: http://hemeracomunicar.org/wiki/index.php/Cuiba, consultado por última vez el 22 de 
octubre de 2009. 
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palabra hablada. El yopo, planta psicotrópica, ocupa un lugar 
preferencial en su cultura y su consumo se hace en todo ritual.  

 De acuerdo con la tradición, los muertos se entierran sentados con 
los brazos cruzados alrededor de las rodillas, mirando al oriente y 
acompañados de sus armas de cacería. Cuando el difunto es varón, 
se desentierra a los cuatro o cinco años, se queman sus restos y las 
cenizas son arrojadas al río.  

 Los Kuiva se identifican en función de su pertenencia a un río: Piwien 
sobre el río Meta, Aito Pili en el río Ariporo, Wai Piwi en el río Vichada, 
Yorawiraxi en el río Capanaparo, Mayarazi en el río Arauca y Tsiripuxi 
en el río Agua Clara. 

 
Presencia de grupos armados en los territorios de los Kuiva 
 

 La presencia de los grupos armados irregulares en los territorios de 
los Kuiva se explica por la existencia de intereses económicos y 
estratégicos, que facilitaron el desarrollo de esas estructuras ilegales.  

 Es así como por ejemplo, la expansión de las organizaciones 
guerrilleras a mediados de la década de los ochenta se produjo 
alrededor de la explotación de las economías mineras y 
agroindustriales que se desarrollaron en los departamentos de Arauca 
y Casanare. Por otra parte, en Vichada, la presencia de dichas 
estructuras está asociada a la siembra de cultivos ilícitos y por ser 
limite fronterizo con Venezuela. 

 Asimismo, la importancia geoestratégica de estos tres departamentos 
también se constituye en un factor importante para el 
establecimiento de las organizaciones ilegales. En esta medida, la 
frontera con Venezuela, las condiciones hidrográficas y selváticas de 
la Orinoquía, permiten el transporte de armas y narcóticos7. 

 Por otra parte, las autodefensas comenzaron a incursionar en la 
región, cuando se inició la colonización cocalera en esos 
departamentos, a mediados de la década de los años noventa, 
aunque esta actividad no solamente fue aprovechada en exclusividad 
por este grupo armado ilegal, sino también por la guerrilla.  

 En este sentido, el ELN se estableció en esos territorios a principios 
de los ochenta y su zona de influencia está en los municipios por 
donde pasa el oleoducto Caño Limón-Coveñas8. Los frentes de esta 
guerrilla que actúan en la zona son principalmente el Domingo Laín, 
el José David Suárez y Los Libertadores9. 

 Las Farc, al igual que el ELN llegaron a esos territorios, con el 
propósito de apropiarse de las rentas provenientes de la explotación 
petrolera, así como con el objetivo de controlar los corredores 

                                                
7 En Diagnóstico departamental de Casanare: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/2008/casanar
e.pdf, consultado por última vez el 22 de octubre de 2009. Observatorio del Programa 
Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Pág.2 
8 Que tiene su centro de explotación en el departamento de Arauca.  
9 Ibíd. Pág. 4 
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estratégicos que conectan la frontera de Venezuela con el norte y 
occidente del país.  

 En esta medida, las Farc hacen presencia en la zona desde la década 
de los ochenta con el frente 16 en Vichada, el 28 y el 38 en Casanare 
y los frentes 10 y 45 así como las milicias bolivarianas Julio Mario 
Tavera y la columna móvil Alfonso Castellanos en Arauca. 

 Con respecto a las estructuras guerrilleras que se encuentran 
presentes en Arauca, es importante mencionar que a partir de finales 
de 2005, se inició una disputa entre las agrupaciones subversivas. En 
esta medida, los enfrentamientos entre las Farc y el ELN se iniciaron 
cuando el ELN asesinó a uno de los jefes de las Farc conocido con el 
alias de El Che y en respuesta, las Farc dieron muerte a alias La 
Neca10.  

 En la actualidad, dichos enfrentamientos han involucrado tanto a las 
milicias y las redes de uno u otro grupo, como a la población civil, lo 
que ha afectado la situación de derechos humanos en la zona.  

 En Arauca, las autodefensas incursionaron en el territorio hacia 
finales de la década de los noventa, con el auge de los cultivos de 
coca en la región11 e hicieron presencia hasta finales de 2005, cuando 
comenzaron los procesos de negociación con el Gobierno nacional, 
que culminaron con la desmovilización de varias de sus estructuras. 

 Es así como en el departamento de Arauca, el bloque Vencedores de 
Arauca de las autodefensas se desmovilizó el 23 de diciembre de 
2005 en la vereda de Puerto Gaitán en Tame12, cuando 548 hombres 
entregaron las armas.  

 En Casanare, el origen de estas organizaciones armadas estuvo 
relacionado con la inmigración de personas provenientes de las zonas 
esmeraldíferas del departamento de Boyacá, las cuales contaban con 
una larga tradición de conformación de grupos de justicia privada. Es 
así como personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El 
Mejicano, Víctor Carranza, Víctor Feliciano y Héctor Buitrago, jugaron 

                                                
10Ibíd. Pág. 5 
11 Es así como por ejemplo, la aparición de los cultivos de coca en Tame hacia finales de 
1999 fue uno de los factores para que las organizaciones de autodefensas decidieran 
incursionar en el departamento de Arauca. Por su parte en Boyacá, las autodefensas 
encontraron respaldo para su expansión en las mafias esmeralderas en ese momento ligadas 
al narcotráfico. En Norte de Santander, las autodefensas entraron a disputarle a la guerrilla 
los recursos económicos provenientes de las rentas petroleras, así como el control del 
negocio del narcotráfico que tenía un importante centro de procesamiento en el sector 
conocido como La Gabarra, en el municipio de Tibú. Finalmente en Santander, el objetivo de 
las autodefensas fue controlar el corredor que conecta la frontera de Venezuela con la zona 
de Urabá, los océanos Atlántico y Pacífico y por otro lado, aprovechar las ventajas de la red 
hídrica del departamento para el transporte de armas y drogas. En Diagnóstico 
departamental de Arauca: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/2008/arauca.p
df. consultado por última vez el 22 de octubre de 2009. Observatorio del Programa 
Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Pág.5 
12 Ibíd. Pág. 5 



 5

OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  
PPRREESSIIDDEENNCCIIAALL  DDEE  DDEERREECCHHOOSS    

HHUUMMAANNOOSS    YY  DDIIHH  

un papel importante en la conformación de las autodefensas en este 
departamento.13 

 La fuerte presencia de las Farc y el ELN a finales de la década de los 
ochenta hicieron que un gran número de ganaderos y comerciantes 
avalaran la creación de un nuevo grupo de autodefensas liderado por 
Héctor Buitrago, un gamonal del municipio de Monterrey, que dio 
origen a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)14. 

 Paralelamente, por esa época, la creación de los grupos de 
autodefensas en Casanare también estuvo fuertemente determinada 
por las actividades de los grupos que actuaban en Meta, quienes eran 
conocidos como Los Carranceros. Éstos lograron establecer una 
amplia red de poder local en los municipios de Paz de Ariporo y Hato 
Corozal. En esta zona, dichas organizaciones contaron con el apoyo 
de Víctor Carranza, mientras que en el sur del departamento, con 
mayor incidencia en Monterrey, las autodefensas fueron respaldadas 
por Víctor Feliciano15. 

 A mediados de los noventa, las estructuras de Carranza y Feliciano 
entraron en una confrontación abierta, la cual se definió tras la 
captura de Carranza. En este sentido, la organización de Héctor 
Buitrago adquirió gran importancia en Casanare. Tras la captura de 
Buitrago padre, su hijo, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, 
asumió el liderazgo de las ACC16. 

 Las ACC intentaron participar en el proceso de unificación propuesta 
por Carlos Castaño en 1997; no obstante, dadas las diferencias entre 
éstas y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el 
departamento, empezó a actuar una estructura dependiente de las 
AUC, la cual se conoció como bloque Centauros (BC), a partir de 
200017.  

 Desde ese año, se intensificaron los enfrentamientos entre este grupo 
y las estructuras guerrilleras, situación especialmente visible en los 
municipio de Paz de Ariporo, Aguazul, Nunchía y Támara18. 

 Por otro lado, las discrepancias entre el BC y las ACC se manifestaron 
cada vez más entre 2003 y 2004, lo desembocó en enfrentamientos 
entre los integrantes de estos dos grupos de autodefensas19. 

 Como consecuencia del asesinato de Miguel Arroyave, cabecilla del 
BC, éste se dividió en tres facciones: la primera comandada por alias 
Pirata, la segunda al mando de Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias 
Cuchillo, y la tercera que constituía el grueso del BC, liderada por 
alias Mauricio20. 

                                                
13 En Diagnóstico departamental de Casanare: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/2008/casanar
e.pdf, consultado por última vez el 22 de octubre de 2009. Observatorio del Programa 
Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Pág. 4 
14 Ibíd. Pág. 5 
15 Ibíd. Pág. 5  
16 Ibíd. Pág. 5 
17 Ibíd. Pág. 5 
18 Ibíd. Pág. 6 
19 Ibíd. Pág. 6 
20 Ibíd. Pág. 6 
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 Esta última estructura se desmovilizó en septiembre de 2005, cuando 
1.135 hombres entregaron sus armas. Por otra parte, la estructura 
de las ACC, liderada por alias Martín Llanos, nunca se vinculó a los 
procesos de negociación con el Gobierno nacional, motivo por el cual 
fueron objeto de operaciones militares realizadas por la Fuerza 
Pública en su contra21. 

 Así por ejemplo, se puede citar la operación Santuario, en la cual las 
Fuerzas Militares dieron de baja a 31 combatientes de las ACC, 
capturaron a otros 100 y finalmente 168 se entregaron 
voluntariamente22.  

 En Vichada, las autodefensas incursionaron en el departamento en la 
segunda mitad de la década de los noventa. Inicialmente, al territorio 
llegaron las estructuras lideradas por Víctor Carranza, conocidos 
como los Carranceros, que también hicieron presencia en Casanare y 
el departamento de Meta23.  

 No obstante, las autodefensas del Meta y Vichada (AMV), terminaron 
absorbidas por el BC, que se instalaron alrededor de los cultivos 
ilícitos de Cumaribo24.  

 A partir del año 2004, se produjo una reconfiguración del BC en la 
zona con la muerte de  Miguel Arroyave.  

 Por otra parte, el bloque Central Bolívar (BCB), a través del frente 
Vichada, al mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, se 
asentó en el municipio de Cumaribo, con el fin de avanzar hacia el 
norte del departamento, atravesando los ríos Vichada y Tomo, hasta 
Santa Rosalía, territorios donde también hacían presencia las AMV25.  

 El objetivo del frente Vichada fue debilitar a la agrupación AMV, al 
mando de alias Guillermo Torres, cooptando parte de sus integrantes, 
apoderándose de los negocios ilícitos de la zona, de las rutas fluviales 
y de las zonas con potencial valor estratégico en el marco de los 
proyectos productivos de cultivo de palma y extracción de materiales 
para biocombustibles26.  

 En septiembre de 2005, después de entablar negociaciones con el 
Gobierno nacional, 325 miembros del BCB se desmovilizaron en la 
inspección de Policía El Tuparro de Cumaribo e iniciaron un proceso 
de reincorporación a la vida civil27.  

 Las autodefensas del Meta y Vichada, por su parte se desmovilizaron 
en agosto de 2005, cuando 209 hombres y mujeres pertenecientes a 
dicho grupo se entregaron de manera colectiva en el corregimiento 
de San Miguel, en Puerto Gaitán (Meta)28.  

                                                
21 Ibíd. Pág. 6 
22 Ibíd. Pág. 6 
23 En Diagnóstico departamental de Vichada: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/2007/vichada.
pdf, consultado por última vez el 22 de octubre de 2009. Observatorio del Programa 
Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Pág. 3 
24 Ibíd. Pág. 3 
25 Ibíd. Pág. 3 
26 Ibíd. Pág. 3 
27 Ibíd. Pág. 3 
28 Ibíd. Pág. 3 
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 Posteriormente a los procesos de desmovilización, se ha registrado 
en la zona la presencia de nuevos grupos delincuenciales integrados 
por algunos ex-combatientes de las autodefensas, ligados al negocio 
del narcotráfico. Entre estos nuevos grupos, se pueden mencionar el 
Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac), al 
mando de alias Cuchillo29, las Águilas Negras, y el bloque Llaneros, al 
mando de alias Diego. Asimismo, también se conoció de la presencia 
de una banda criminal comandada por alias Macaco, quien se 
enfrentó con el primero por el control de las rutas del narcotráfico 
hacia Venezuela y Brasil30.  

 
Presencia de la Fuerza Pública en la zona habitada por los Kuiva 
 

 En Arauca, la XVIII Brigada del Ejército, que cuenta con el Grupo de 
Caballería No. 18 General Gabriel Revéis Pizarro ubicado en 
Saravena, el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 18 
Subteniente Rafael Arajona, en Arauca, el Batallón de Ingenieros No. 
18 General Rafael Navas Pardo, en Tame, el Batallón de 
Contraguerrillas No. 24 Héroes de Pisba, en Fortul, el Batallón de 
Contraguerrillas No. 27 Rogelio Correa Campos, en Arauca, el 
Batallón de Contraguerrillas No. 30 Capitán Nelson Darío Bedoya, en 
Arauca, Batallón Contraterrorista No. 49 Héroes de Tarazá, en Arauca 
y el Batallón Plan Energético y Vial No.1 General Juan José Neira. 
Además, opera en el departamento la V Brigada Móvil. 

 En Vichada, hace presencia la XXVIII Brigada de Selva del Ejército y 
el Batallón Fluvial de Infantería de Marina –Baflim– No. 40.  

 En Casanare, se encuentra la XVI Brigada del Ejército, con sede en 
Yopal, la cual está integrada por el Grupo de Caballería No. 7 Guías 
de Casanare, el Batallón de ASPC No. 16 General Roberto Domingo 
Rico Díaz, el Batallón de Infantería No. 44 Coronel Ramón Nonato 
Pérez, el  Batallón de Contraguerrillas No. 23 Llaneros de Rondón, el 
Batallón de Contraguerrillas No. 25 Héroes de Paya y el Batallón de 
Contraguerrillas No. 29 Héroes del Alto Llano. 

 Con respecto a la Policía, en Arauca hace presencia el Comando 
Departamental de Arauca, así como las estaciones en los municipios 
de Saravena, Tame, Arauquita y Fortul31, en Vichada se encuentra el 
Comando del Policía del departamento y la Estación de Puerto 
Carreño32. Finalmente en Casanare, se ubica el departamento de 

                                                
29 En Diagnóstico departamental de Arauca: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/2008/arauca.p
df. Consultado por última vez el 22 de octubre de 2009. Observatorio del Programa 
Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Pág. 6 
30 En Diagnóstico departamental de Casanare: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/2008/casanar
e.pdf, consultado por última vez el 22 de octubre de 2009. Observatorio del Programa 
Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Pág. 7 
31 En: Informe de Riesgo No.  020-08, del 15 de septiembre de 2008. Pág. 10 
32 En: Informe de Riesgo No. 009-08, del 20 de mayo de 2008. Pág. 8 
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Policía y Comando Municipal de Hato Corozal. Asimismo, el Das se 
encuentra en Paz de Ariporo33. 

 
Presencia de cultivos ilícitos en la zona habitada por los Kuiva  
 

No. de hectáreas cultivadas en la zona  
2005 – 2007 

 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2005 2006 2007

PUERTO RONDON 36 50 18
TAME 249 197 297

VICHADA CUMARIBO 7.599 5.470 7.109
TOTAL HECTAREAS 7.884 5.717 7.424

ARAUCA

 
Fuente: Simci 
Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la 
República 
 

 Según el Simci, entre 2005 y 2007 el municipio de Cumaribo 
(Vichada), fue el que registró el mayor número de hectáreas de coca 
cultivadas en la región habitada por los Kuiva.  

 2005 fue el año en el cual dicho municipio reportó el mayor número 
de hectáreas de coca cultivadas con 7.599, mientras que 2006 fue el 
año en el que menos se reportaron cultivos ilícitos con 5.470. 

 Asimismo, según el documento “Cultivos de coca Estadísticas 
Municipales Censo 2007”, en Cumaribo (Vichada) se han detectado 
cultivos ilícitos desde 2001; en 2007, este municipio concentró el 
98% del total de hectáreas que se detectaron en el departamento. 

 Finalmente, es importante decir que según la misma fuente, en los 
municipios del departamento de Casanare no se registraron cultivos 
de coca en el periodo analizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
33 Informe de Riesgo No. 019-08, del 12 de septiembre de 2008. Pág. 11 
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Contexto general de los municipios donde se encuentran ubicados 
los Kuiva34 
 

Intensidad de la confrontación 
 

Intensidad de la confrontación armada 
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, se registraron un total de 374 
combates en la región donde se ubican los territorios de la 
comunidad Kuiva, frente a 241 acciones adelantadas por parte de 
los grupos armados al margen de la ley. 

 Con excepción de los años 2003 y 2005, la iniciativa de la 
confrontación armada fue asumida por las Fuerzas Militares 
durante el periodo considerado.  

 En esos dos años, las acciones de las organizaciones armadas 
ilegales superaron en un 21% y en un 19% a las operaciones 
desarrolladas por la Fuerza Pública, registrándose 58 y 83 
acciones de las estructuras armadas al margen de la ley 
respectivamente, frente a los 48 y 70 contactos armados por 
iniciativa del Ejército. 

 No obstante, a partir de 2006 se observa un cambio en la 
dinámica de la confrontación armada en estos municipios. En este 
sentido, mientras se mantienen los contactos armados, 
descienden de manera significativa las acciones armadas. Es así 
como en los tres últimos años se presentaron 67, 95 y 33 
combates respectivamente, frente a 29, 7 y 11 acciones de los 
grupos ilegales. 

 2007 fue el año en el cual la Fuerza Pública fue la más activa en la 
región estudiada. 

                                                
34 Para el presente diagnóstico, se tomaron como referencia los municipios de Arauca, Puerto 
Rondón y Tame (Arauca), Paz de Ariporo y Hato Corozal (Casanare), y Puerto Carreño y 
Cumaribo (Vichada). 
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 Los municipios que concentraron los combates fueron Tame 
(Arauca), donde ocurrieron el 61% del total de los contactos 
armados por iniciativa del Ejército (230), Cumaribo (Vichada) 
donde se presentaron el 16% de los combates del periodo (59) y 
en Hato Corozal (Casanare), donde se registraron el 8% (31). 

 Los grupos armados ilegales que las Fuerzas Militares combatieron 
con mayor intensidad durante el periodo fueron las Farc, contra 
las cuales se realizaron 288 combates, seguido del ELN con 40 y 
los grupos de autodefensas con 27. 

 Por otra parte, del total de las acciones realizadas por los grupos 
armados ilegales, el 61% y el 27% se concentraron en Tame y en 
Arauca (Arauca), con 146 y 66 hechos respectivamente. 

 Los actos de terrorismo (99), la piratería terrestre (56) y los 
hostigamientos (48) fueron las acciones las más frecuentes de las 
estructuras armadas ilegales en la zona. 

 La intensidad de la confrontación armada en los municipios de 
Arauca y Casanare está relacionada con el interés de los grupos 
armados ilegales para apropiarse de las rentas provenientes de la 
explotación del petróleo, así como de los excedentes provenientes 
de los cultivos ilícitos que se encuentran ubicados en dichos 
territorios.  

 
Homicidios   
 

 
Tasa Regional de Homicidios Vs. Tasa Nacional de 

Homicidios 2003 - 2008
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Fuente: CIC – Policía Nacional 
Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la 
República 
 

 Durante los seis años estudiados, la tasa regional de homicidio estuvo 
siempre por encima del promedio nacional; en la mayoría de los años 
la duplica.  

 Con respecto a lo anterior, es importante destacar que durante los 
dos primeros años, se registraron las tasas regionales más altas del 
periodo con 106.59 hpch y 105.72 hpch. Para 2005, se presentó la 
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tasa más baja con 66.96 hpch, sin embargo superando en más de 27 
puntos la tasa nacional. 

 Finalmente en 2008 la tasa se ubicó en 70.98 hpch. 
 Durante el periodo, Tame fue el municipio que reportó la tasa de 

homicidio municipal más elevada, siendo los tres primeros años del 
periodo los más críticos para el municipio, cuando registró tasas de 
343.87, 345.71 y 230.46 hpch respectivamente.  

 Por otro lado, los municipios de Puerto Rondón (Arauca) y Hato 
Corozal (Casanare) fueron los que ocuparon el segundo lugar con las 
tasas municipales de homicidios más altas. 

 En este sentido, entre 2003 y 2004 el primero ocupó el segundo lugar 
con tasas municipales de homicidios de 121.87 y 288.94 hpch 
respectivamente, mientras que entre 2005 y 2007, Hato Corozal 
(Casanare) fue el que registró las tasas municipales más elevadas 
con 67.02, 136.11 y  200.06 hpch, en cada año respectivamente. 

 Para 2008, Cumaribo (Vichada) fue el que presentó la segunda tasa 
municipal de homicidio más alta, con 103.04 hpch.  

 Con respecto a lo anterior, es importante destacar que desde 2006 la 
tasa municipal ha registrado aumentos, al pasar de 1.67 hpch en 
2005 a 91.56 hpch en 2006, a 105.73 en 2007 y 103.04 en 2008. 

 En términos absolutos, durante el periodo ocurrieron un total de 
1.288 homicidios en la zona donde se encuentran ubicados los 
territorios de la comunidad indígena Kuiva. 

 2003 y 2004 fueron los años que registraron los puntos más altos en 
los asesinatos con 295 y 301 homicidios respectivamente. 

 Es importante mencionar que a partir del año 2005 la tendencia en 
los homicidios se vuelve decreciente. En esta medida, el número de 
homicidios decrece en un 49%, al pasar de 301 homicidios en 2004 a 
153 en 2008.  

 Tame (Arauca) fue el lugar donde se concentró el 60% de los 
homicidios que se registraron en la zona, con 778 de los 1.288 
homicidios registrados en la zona. 

 Lo siguió Arauca (Arauca), que concentró el 14%, con 176.  
 Paz de Ariporo (Casanare) fue el que ocupó el tercer lugar durante el 

periodo, con 106 (8%). 
 Con lo que respecta a los móviles de los homicidios, en Tame 

(Arauca), el 65% de étos estuvo relacionado con la confrontación 
armada (503), mientras que el 16% (128) estuvo asociado a la 
delincuencia organizada.  

 Asimismo, en Arauca (Arauca), el 43% de los asesinatos se 
presentaron como consecuencia de la confrontación armada (76), 
mientras que el 14% se produjeron por las acciones de la 
delincuencia organizada.  

 En Paz de Ariporo (Casanare), el 27% de los hechos se originaron por 
la confrontación armada (29), mientras que el 24% (25) se dieron 
por actividades desarrolladas por la delincuencia organizada. 

 La dinámica de los homicidios en la zona estuvo estrechamente 
relacionada con la confrontación armada, con el 56%, (721),  
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mientras que el 17% (215) estuvo asociado a la delincuencia 
organizada.  

 La difícil situación que se registra en Tame se podría explicar por la 
dinámica de la confrontación armada entre los diferentes grupos 
armados irregulares en el departamento, que en un primer momento, 
pudo estar asociada a los enfrentamientos entre el bloque 
Vencedores de Arauca de las autodefensas - que partir de 2002 
incursionó en la zona - y los grupos guerrilleros - frente Domingo Laín 
del ELN y los frentes 10 y 45 de las Farc -.  

 En un segundo momento, el incremento de homicidios estaría 
asociado a la disputa entre las Farc y el ELN, que intensificaron sus 
enfrentamientos desde finales de 2005. 

 
Masacres 

 
Masacres en la región habitada por los Kuiva 

2003 - 2008 
 

 
Víctimas Caso Víctimas Caso Víctimas Caso

TAME 17 4 16 1 33 5
PAZ DE ARIPORO 0 0 5 1 5 1

Total General 17 4 21 2 38 6

2003 2004 Total General
MUNICIPIO 

 
 
Fuente: CIC – Policía Nacional 
Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la 
República  

 
 Durante el periodo considerado, se registraron un total de 6 casos 

de masacres en la región habitada por los Kuiva, los cuales 
dejaron 38 víctimas. 

 Con respecto a los presuntos responsables de esos homicidios 
múltiples, 2 casos fueron atribuidos a las Farc, 1 al ELN y los tres 
restantes no tienen autores identificados. 

 Tame (Arauca) fue el municipio en el cual se concentró la mayoría 
de las masacres, con 5 casos, que arrojaron 33 víctimas.  

 De los hechos ocurridos, es importante destacar la masacre que 
ocurrió el 31 de diciembre de 2004, cuando guerrilleros de las 
Farc asesinaron a 16 campesinos que habitaban en la vereda 
Puerto San Salvador, jurisdicción del municipio de Tame.  
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Secuestros 
 

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

 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total general

ARAUCA 4 3 4 4 5 0 20
TAME 30 11 2 1 2 2 48

Total ARAUCA 34 14 6 5 7 2 68
HATO COROZAL 0 4 0 0 1 0 5
PAZ DE ARIPORO 4 3 1 5 2 0 15

Total CASANARE 4 7 1 5 3 0 20
VICHADA CUMARIBO 3 0 1 1 0 0 5

Total VICHADA 3 0 1 1 0 0 5
41 21 8 11 10 2 93

CASANARE

ARAUCA

Total general  
 

Fuente: Fondelibertad 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la 
República 
 

 Durante el periodo de estudio, se registraron un total de 93 
secuestros, los cuales ocurrieron con más frecuencia en los años 
2003 y 2004, con 41 y 21 plagios respectivamente. 

 Es importante destacar que entre 2005 y 2008, la tendencia general 
de los secuestros es decreciente, con excepción de 2006, cuando se 
reporta un incremento del 37% con respecto al año anterior, pasando 
de 8 a 11 casos. 

 La cifra de secuestros reportada en 2008 se constituye en la más 
baja de los seis años estudiados (2). 

 Los municipios de Tame, Arauca (Arauca) y Paz de Ariporo 
(Casanare) fueron los lugares donde se concentraron los secuestros, 
con 48, 20 y 15 plagios respectivamente. 

 En cuanto a los presuntos responsables, 39 secuestros fueron 
atribuidos a las Farc, 26 a las autodefensas, 12 a la delincuencia 
común y 9 al ELN. 

 Por otra parte, del total de los secuestrados, 59 fueron liberados, 16 
permanecen cautivos, 13 fueron dejados en libertad por sus captores, 
3 murieron en cautiverio, 1 logró fugarse, mientras que otro fue 
liberado gracias a la presión de las Fuerzas Militares.  

 
Desplazamiento forzado 
 

 Entre 2003 y 2008, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional reportó un total de 36.120 personas 
desplazadas en los siete municipios de la región estudiada. En dicho 
periodo, se evidencia una tendencia ascendente hasta 2007, siendo 
éste el año pico del periodo. 

 En este sentido, entre 2003 y 2007 se registró un aumento del 118% 
en la expulsión, pasando de 4.115 personas desplazadas a 8.954. 

 Para 2008, la cifra de víctimas de desplazamiento forzado en la 
región disminuye en un 19% en relación con el año anterior; sin 
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embargo presenta el más alto número de personas desplazadas 
(7.217), después de 2007. 

 

Desplazamiento forzado en la región de los 
Kuiva 2003 - 2008
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Fuente: Sipod-Acción Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la 
República. 
 

 Con respecto al tipo de desplazamiento que se presentó durante el 
periodo, el 86% de las personas se desplazaron de manera individual 
(30.947), mientras que el 14% lo hicieron en forma masiva (5.173). 

 Los municipios de Tame, Arauca (Arauca) y Cumaribo (Vichada), 
fueron los lugares de donde las personas fueron expulsadas con más 
frecuencia, siendo el primero el que concentró el 59% del total de 
personas desplazadas con 21.463 víctimas, mientras que en el 
segundo se registró 4.900 víctimas, es decir el 14%, y en el tercero 
6.417, el 18% del total. 

 La situación en materia de desplazamiento de los municipios de 
Arauca se explica en gran medida por la disputa entre las Farc y el 
ELN que se ha venido registrando desde finales de 2005, en el marco 
de la cual dichos grupos han ejecutado acciones de violencia contra la 
población civil, con el objetivo de evitar que ésta colabore con el 
contrincante35. 

 El deterioro de la situación en Cumaribo (Vichada) se podría explicar 
por la reconfiguración de la confrontación armada en ese territorio, 
en la medida en que la existencia de gran cantidad de cultivos ilícitos, 
hace que los diferentes grupos armados ilegales presentes en la zona 
se enfrenten por el control de la zona, para así hacerse a las rentas 
provenientes del narcotráfico. 

 En este sentido, según en el informe de riesgo No. 020–07A.I., del 27 
de julio de 2007, se ha venido evidenciando un aumento de los 

                                                
35 En el informe de riesgo No. 032-06 AI del 4 de agosto de 2006. 
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enfrentamientos entre las nuevas organizaciones armadas ilegales 
vinculadas al narcotráfico - Los Paisas o Macacos y Los Cuchillos o 
Llaneros - por el control territorial y poblacional de este territorio y de 
la zona fronteriza con Venezuela.  

 Asimismo, las nuevas organizaciones también se han enfrentado a las 
estructuras guerrilleras que hacen presencia en la región, las cuales 
después del proceso de desmovilización de las autodefensas 
intentaron ocupar los territorios donde tenían influencia las AUC. 

 Por otra parte, del total de las personas desplazadas (36.120), 2.132 
eran miembros de comunidades indígenas. La mayoría de la 
población indígena que se desplazó de la zona salió del municipio de 
Cumaribo (Vichada), que reportó 1.138 indígenas víctimas del 
desplazamiento, seguido del municipio de Tame (Araura), de donde 
salieron 661 indígenas y Puerto Rondón de donde fueron expulsados 
181. 

 Con respecto a la recepción, durante el periodo 2003–2008 un total 
de 19.839 personas llegaron a los municipios que conforman la zona 
en la cual se encuentran asentados los Kuiva. 

 En materia de recepción, 2007 se constituye el año en el cual se 
registra el punto más elevado en la llegada de personas a la zona con 
5.483, lo que significó un aumente del 69% con respecto a 2006, año 
en el que llegaron 3.242 personas. 

 No obstante, para 2008 la cifra baja en un 40%, ubicándose en 3.275 
personas que llegaron a estos municipios. Sin embargo, al igual que 
en materia de expulsión, presenta en estos dos años las cifras más 
altas del periodo considerado.  

 Dentro de las personas que llegaron desplazadas a la región, 819 
pertenecía a alguna comunidad indígena. 

 Los municipios de Arauca, Tame (Arauca) y Puerto Carreño 
(Vichada), fueron los lugares a los cuales llegaron las personas 
desplazadas con más frecuencia, recibiendo 8.495, 7.214 y 1.420 
personas respectivamente.  

 
 
Minas antipersonal 
 
Eventos 
 

 Durante el periodo 2003–2008, se registraron un total del 308 
eventos por Map y Muse en la región estudiada, de los cuales 194 
fueron incidentes y 114 fueron accidentes. 

 Del total de los eventos, el 60% (184) fue atribuido a las Farc, el 6% 
al ELN (17) y el 33% a autores desconocidos (103). 

 Con respecto a los incidentes, éstos registraron los puntos más 
elevados en los años 2004 (43) y 2007 (56). 

 Los incidentes que se reportaron durante el periodo estuvieron 
relacionados de manera preponderante con operaciones de 
desminado militar (102), incautaciones de Map y Muse (54) y con 
sospecha de campos minados (37). 
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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 
 

 El municipio de Tame (Arauca) concentró el 71% del total de los 
incidentes reportados en el periodo, con 137. A éste le siguió Arauca, 
donde se registraron el 12% del total (24) y Cumaribo (Vichada), que 
concentró el 9% (18). 

 Por otro lado, en lo que respecta a accidentes, se debe anotar que los 
años 2005 y 2007 fueron los años pico del periodo, con 30 y 33 casos 
respectivamente. 

 Los municipios de Tame y Arauca (Arauca) fueron los lugares en 
donde ocurrieron la mayoría de los accidentes con 93 y 10 casos 
respectivamente. 

 
Víctimas 
 

 Los 114 accidentes que se registraron en la zona dejaron un total de 
246 víctimas, de las cuales 192 resultaron heridas y 54 perdieron la 
vida. 

 
Víctimas por Map y Muse en la región de los Kuiva por condición y estado 

2003-2008 
 

Condición Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total general
Herido 6 10 8 8 9 8 49
Muerto 2 2 3 2 2 2 13

Total Civil 8 12 11 10 11 10 62
Herido 16 42 17 58 10 143
Muerto 1 10 8 4 15 3 41

Total Militar 1 26 50 21 73 13 184
9 38 61 31 84 23 246

Militar

Civil

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

 
 De la totalidad de las víctimas, 62 eran civiles y 184 militares. 
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 Los municipios que reportaron el mayor número de víctimas por 
accidente Map y Muse fueron Tame y Arauca con 210 y 15.  

 
Situación de los Kuiva 
 

 Durante el periodo 2003–2008, el Observatorio del Programa 
Presidencial de DH y DIH registró el homicidio de un integrante de la 
comunidad indígena Kuiva. 

 Este hecho se registró el 31 de enero de 2003, en el municipio de 
Tame (Arauca) y fue atribuido a desconocidos. 

  
 
 
 


