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Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Tule   
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Ubicación geográfica 
 

 Los indígenas de la etnia Tule (o Kuna), - o gente propia, como ellos 
mismos se denominan -, están localizados en los municipios de Turbo 
y Necoclí en Antioquia y Unguía en Chocó, ubicados en la región del 
Urabá. “Su población comprende 1.231 personas. Se encuentran 
principalmente en las localidades de Arquía en Chocó y la mayoría en 
Caimán Nuevo, departamento de Antioquia. La mayor parte de la 
población Tule vive en Panamá, en la comarca de San Blas y sobre el 
bajo río Bayano”1.   

 “En Colombia están asentados en los resguardos de Makilakuntiwala 
(Arquía, municipio de Unguía, Chocó) en el Urabá chocoano, cerca al 

                                                
1 Departamento Nacional de Planeación, Arango Ochoa Raúl, Enrique Sánchez Gutiérrez. Los 
Pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Población, cultura y 
territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de los pueblos indígenas. Página 
396. Bogotá, 2004. 
 Para preservar la fidelidad del texto, se incluye el asterisco utilizado por los autores citados 
en el pie de página No. 2 y que remite a la siguiente información: “Resguardo: es una 
institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una comunidad 
indígena, con un título de propiedad comunitario; posee un territorio y se rige para el 
manejo de éste y de su vida interna, por una organización ajustada al fuero indígena o a sus 
pautas y tradiciones culturales (Colombia, Defensoría del Pueblo, 2001). Los resguardos 
kunas existen como tales en Colombia desde 1919, cuando se constituyeron los de Tolo 
(Acandí–Unguía) y Caimán Nuevo (Turbo–Necoclí); este último no se registró oficialmente en 
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delta del río Atrato, e Ipkikuntiwala (río de Guaduas), en Caimán 
Nuevo, en el Urabá antioqueño, entre Turbo y Necoclí”2.  

 Si se compara el número de indígenas Tule con el total de la 
población indígena del país, que asciende a 1.392.623 en 2005 según 
el censo del Dane, se encuentra que esta etnia representa cerca del 
1% del total nacional; sin embargo, al hacer esta misma comparación 
con los 4.005 indígenas de las distintas etnias presentes en los 
municipios de Necoclí, Turbo y Unguía, registrados por el Dane, se 
encuentra que su participación porcentual en la región estudiada es 
de 30.74%. 

 
Indígenas de todas las etnias que habitan en 

 Necoclí, Turbo y Ungía 
 

 

Municipio Cabecera 
Resto 
rural

Total 

Necoclí 23 1.677 1.700
Turbo 68 1.560 1.628
Unguía 57 620 677
Total 148 3.857 4.005  

Fuente: Dane, 2005 
 

 “En tiempos prehispánicos, los Tule se extendían desde América 
Central hasta el Altiplano cundiboyacense, y en sentido inverso, 
desde la serranía de Mérida en la República de Venezuela hasta el 
Océano Pacífico. Aunque esta zona se mantuvo un tanto aislada del 
imperio español hasta el siglo XVII, los intentos – muchas veces 
fallidos - por establecer colonias en ella, dieron paso a un proceso de 
fuertes transformaciones que marcaron el devenir histórico de sus 
grupos étnicos. Para el siglo XVI, los Tule presenciaron la primera 
colonización del golfo de Urabá y el surgimiento de ciudades como 
Santa María la Antigua del Darién y San Sebastián de Buenavista, 
ciudades que de acuerdo con las crónicas fracasaron como resultado 
de sus ataques. Más tarde, muchos indígenas fueron obligados a 
trabajar en la extracción minera”.3  

 “Durante la Colonia, los Tule se destacaron por el papel que jugaron 
en el comercio de cacao y pieles. En el siglo XX, la explotación de 
tagua, caucho, raicilla y carey, seguida por la bonanza bananera y 
maderera, permitieron el auge colonizador que continuó vigente 
hasta hace pocos años. Desde mediados de los cincuenta, se han 

                                                                                                                                          
el municipio de Turbo por negligencia oficial y sólo en 1995 fue recuperado el resguardo 
(Santacruz: referencia 5). 
2 Carmona-Fonseca, Jaime, Correa Botero, Adriana María and Alcaraz Lopez, Gloria 
Margarita. Population, nourishment and nutritional status among the Tules (Kuna) of the 
Urabá region (Antioquia, colombia), 2003-2004. iatreia.rev.fac.med.univ.antioquia. [online]. 
July/Sept. 2005, vol.18, no.3 [cited 28 July 2009], p.259-278. Available from World Wide 
Web:<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
07932005000300001&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0121-0793. 
3 Op. Cit, Arango Ochoa Raúl, Enrique Sánchez Gutiérrez. Pág.396. 
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visto afectados por las oleadas colonizadoras de migrantes 
provenientes de Antioquia y Córdoba, cuyas actividades se han 
centrado principalmente en el comercio. Hoy, solamente las 
comunidades de Arquía y Caimán Nuevo continúan en sus territorios 
ancestrales”4.           

 
Características culturales y sociales de los Tule 
 

 De acuerdo con el libro Los Pueblos indígenas en el umbral del Nuevo 
Milenio, los Tule “han logrado mantener casi la totalidad de sus 
manifestaciones culturales tradicionales, su cosmovisión, su 
organización social y en especial, su lengua. Sin embargo, en su 
proceso histórico, han adoptado y transformado elementos culturales 
distintos a su propia estructura social, en especial a lo referente a la 
religión”5.  

 “En su sistema de creencias, Paptuman es el creador del mundo y de 
las doce capas en que éste se divide. Sus especialistas mágico-
religiosos tradicionales son tres chamanes, el primero encargado de 
la curación de las enfermedades por aprendizaje, el segundo 
equipado de conocimiento por medio de un mensaje sobrenatural y 
los terceros especializados en la cura de las epidemias”6.   

 “Dentro de su organización social, la familia extensa uxorilocal es la 
unidad básica de habitación, producción y consumo. Generalmente, 
está compuesta por una pareja, sus hijos e hijas solteros, las hijas 
casadas con sus esposos y sus descendientes. El hombre casado 
(sakka) tiene la mayor autoridad dentro de la familia. Su patrón de 
descendencia es bilineal, por lo que se consideran miembros del 
grupo del padre y de la madre. Como regla ideal de matrimonio, rige 
la endogamia étnica y la monogamia”7.  

 
Organización social y económica de los Tule  
 

 “Su organización política es descentralizada. Cada comunidad tiene la 
figura del Saila, su vocero y juez. En la comunidad, existe una 
asamblea tradicional encargada de la toma de decisiones 
importantes. Las actividades económicas  básicas de los Tule han sido 
la horticultura, la caza, la pesca y últimamente la ganadería en 
pequeña escala. Sus cultivos principales son el maíz, la yuca, el 
plátano, el arroz, el cacao y la caña. En la actualidad, cultivan 
grandes extensiones de plátano, destinado a la exportación, 
aprovechando su localización en la costa Caribe, entre los municipios 
de Turbo y Necoclí8”.   

 
                                                
4 Ibíd., Pág.396. 
5 Ibíd., Pág.396. 
6 Ibíd., Págs. 396-397. 
7 Ibíd., Págs. 396-397.  
8 Ibíd., Pág.397. 
 



 4

OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  
PPRREESSIIDDEENNCCIIAALL  DDEE  DDEERREECCHHOOSS    

HHUUMMAANNOOSS    YY  DDIIHH  

Situación en los municipios de asentamiento de los Tule  
 

 Para entender la situación de los indígenas Tule que habitan en la 
región del Urabá antioqueño y chocoano, se presentarán de manera 
general las características geográficas y económicas de los tres 
municipios donde están asentados: Turbo, Necoclí y Unguía; 
posteriormente, se hará un balance la situación de derechos humanos 
en estas poblaciones, incluyendo la presencia de los grupos armados 
irregulares y las implicaciones de las violaciones de los derechos 
humanos sobre los habitantes de las citadas poblaciones. 

 En primer lugar, se debe advertir que estos tres municipios hacen 
parte de la región del Urabá antioqueño y chocoano, integrada por las 
poblaciones de Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de 
Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Murindó, Vigía 
del Fuerte, Riosucio, Acandí e Unguía.  

 La situación de derechos humanos en los tres municipios con 
presencia Tule se revisará y enmarcará en el contexto del Urabá, 
razón por la cual la información se trabajará en tres niveles, nacional, 
regional y municipal. 

 El municipio de Turbo se encuentra situado en el golfo de Urabá; 
limita por el norte con los municipios de Necoclí y Arboletes; por el 
este, con los municipio de San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa y 
Chigorodó; por el sur, con Mutatá y por el oeste con Ríosucio y 
Ungía9. Es el municipio más grande de Antioquia y está conformado 
por 17 corregimientos y 230 veredas, sin contar el casco urbano10. 
De acuerdo con el Dane, en éste habitan 122.780 personas, de las 
cuales 47.747 se encuentran en la cabecera municipal y 75.033 en 
las áreas rurales. 

 Turbo fue descubierto en 1501 por Rodrigo de Bastidas. Sin embargo, 
“El 28 de agosto de 1840, el presidente José Ignacio de Márquez 
dispone la fundación de Turbo, para lo cual cede ocho mil fanegadas 
de tierra baldía. Siete años después (1847), el presidente Tomás 
Cipriano de Mosquera erige a Turbo como Distrito Parroquial. Luego 
de este hecho trascendental en la historia de Turbo, ocurren varios 
cambios geopolíticos en torno a su pertenencia: en 1848, pasa a 
jurisdicción del departamento de Antioquia, en 1850 Turbo es 
anexado al Chocó, en 1856 se le traslada al estado del Cauca. En 
1905, por la Ley 17 del 10 de abril, Turbo regresa definitivamente a 
Antioquia”11.  

 El municipio de Necoclí al igual que Turbo, fue descubierto por los 
españoles en 1501 y fue fundado el 28 de marzo de 1977. “El 
territorio que hoy ocupa Necoclí, antes de la conquista de América y 
de los primeros asentamientos españoles en tierra firme, estuvo 

                                                
9 Con información de la página oficial de la Alcaldía del municipio de Turbo. Disponible en: 
http://turbo-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f  
10 Ibíd., Alcaldía de Turbo. http://turbo-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1-
-&m=f  
11 Ibíd., Alcaldía de Turbo. http://turbo-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1-
-&m=f  
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poblado por los Caribes, pueblo guerrero con gran destreza en el 
manejo de las flechas y arcos, que practicaban la antropofagia. De 
éstos, hacían parte varias etnias y provincias, entre las que se 
encontraban los de Urabá, Urabaibe y Guaen, que poblaron el 
territorio comprendido entre Punta Caribana y el río Atrato. Los 
Urabaibes fueron absorbidos por los Ozigana que se extendieron 
desde Punta Caribana hasta Caimán Nuevo; llegaron a tener una 
población de más de cinco mil habitantes y se denominaron Tule y 
son conocidos hoy como Kuna, de los que sobrevive la comunidad 
Tule Ipkikuntiwala en Caimán Nuevo, reserva indígena que ha 
preservado su costumbres, artesanías, lengua, y que se conoce a 
nivel mundial por el trabajo del tejido manual de la “mola”12. 

 Necoclí limita al norte con San Juan de Urabá y el mar Caribe, al sur 
con Turbo, al oriente con Arboletes y Turbo y al occidente con el mar 
Caribe. Necoclí, con un área de 1.361 kilómetros cuadrados, se 
dividió en cinco corregimientos: Pueblo Nuevo, El Totumo, El Mellito, 
Zapata, Mulatos.13 De acuerdo con el censo de 2005 llevado a cabo 
por el Dane, en el municipio habitan 48.679 personas, 11.473 de las 
cuales se encuentran ubicadas en la cabecera urbana y las 37.206 
personas restantes en el área rural del municipio.  

 Por su parte, Unguía, de acuerdo con la Alcaldía municipal, fue 
fundada el 16 de junio de 1908, pero fue segregado del municipio de 
Acandí, mediante ordenanza No. 0014 del 30 de octubre de 197914. 

 Este municipio limita al norte con Acandí, por el oriente su límite va 
desde la desembocadura del río San Nicolás por la costa occidental 
del golfo de Urabá, hasta la desembocadura del río Atrato, en el 
mismo golfo por la boca del río León, luego subiendo por esta boca 
hasta encontrar el curso del río Atrato; por el sur, con el municipio de 
Riosucio y por el occidente con la República de Panamá, desde el 
nacimiento del río Peye hasta el nacimiento del río Tanela15.  

 Se dice que sus primeros pobladores fueron indígenas Kuna, quienes 
vivían en este territorio desde antes de la llegada de los españoles. El 
municipio de Unguía es el centro de la cultura Tule o Kuna, cuyo 
origen se desprende del cerro Tacarcuna16. Según el Dane, en Unguía 
viven 14.132 personas, de ellas 4.180 lo hacen en el casco urbano y 
las restantes 9.952 en el área rural.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                
12 Página oficial de la Alcaldía de Necoclí. Disponible en: http://www.necocli-
antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f 
13 http://www.necocli-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f 
14 http://unguia-choco.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f 
15 http://unguia-choco.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f 
16 http://unguia-choco.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f 
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Presencia de grupos armados ilegales en Urabá17  
 

 Se debe comenzar por nombrar aquellas condiciones geográficas que 
hacen de la región de Urabá un lugar con permanente presencia de 
grupos armados irregulares, los cuales de una u otra manera han 
afectado la seguridad de la población civil, incluidos los indígenas de 
distintas etnias que ancestralmente han habitado el territorio. 
“Históricamente, el Urabá se presenta como una zona geoestratégica 
relevante, por su condición de puerto, su cercanía con sistemas 
montañosos y selváticos – como lo es el Nudo de Paramillo –, así 
como la existencia de cultivos extensivos, específicamente de banano 
–. Estas características lo han erigido como una región clave para los 
grupos armados irregulares, los cuales desde sus orígenes han 
buscado asentarse en esta zona, buscando aprovecharse de sus 
condiciones geográficas, por medio del ingreso de mercancía de 
contrabando, el tráfico ilegal de armas, la entrada de insumos 
químicos para el procesamiento de la coca, así como el embarque de 
narcóticos hacia los países de Centroamérica”18. 

 Desde finales de la década de los años cincuenta, el desarrollo 
agroindustrial se basó en la producción bananera, con un proceso que 
fue iniciado por una subsidiaria conocida como Frutera Sevilla, la cual 
comenzó su comercialización con la creación de la Unión de 
Bananeros de Urabá y posteriormente con la comercializadora 
Bananeros de Colombia (Banacol) y la Promotora de Banano 
(Probán). Surgió como una economía de enclave, actividad de 
extracción sin mayor regulación por parte del Estado, lo cual después 
desembocó en una serie de conflictos sociales19. 

 En el marco del surgimiento de los sindicatos bananeros y la 
respuesta en algunos casos violenta de sectores empresariales que se 
oponían a las exigencias laborales, se consolidó el movimiento 
subversivo en Urabá. “En este contexto, cobró especial importancia la 
presencia de estructuras guerrilleras que alimentaban la lucha de los 
sindicatos y los movimientos de pobladores urbanos, especialmente 
del EPL. Esta guerrilla surgió en 1967, como la expresión armada del 
Partido Comunista Marxista Leninista, el cual se encontraba 
realizando trabajo político con el campesinado en zonas rurales del 
nordeste colombiano –en departamentos como Antioquia y Córdoba-, 
en un escenario de disputas entre colonos y terratenientes”20.  

 El EPL se desmovilizó en 1991, “sin embargo, no la totalidad de la 
organización se acogió al proceso; los que lo hicieron crearon el 
movimiento político “Esperanza, Paz y Libertad”, que inició en la zona 
una disputa electoral importante con otro partido de izquierda, la 

                                                
17 Para reseñar la presencia de los grupos armados ilegales en Urabá, se acudió al texto del 
Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Dinámica reciente de la confrontación 
armada en el Urabá antioqueño. Septiembre de 2006. Pág. 5. Disponible en: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/uraba.pdf  
18 Ibíd., Pág. 5.  
19 Ibíd., Pág. 5.  
20 Ibíd., Pág. 5. 
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Unión Patriótica – movimiento político creado por las Farc en mayo de 
1985, en el marco de la tregua y el cese bilateral del fuego suscritos 
entre el gobierno de Belisario Betancourt y esta guerrilla -. En este 
contexto, las Farc y sus milicias bolivarianas, así como los disidentes 
del EPL comenzaron a atacar y asesinar a los reinsertados y a las 
bases políticas del nuevo movimiento político, como una manera de 
mermar su potencial electoral. En esta situación, algunos de los ex-
combatientes del EPL tomaron la decisión de formar los denominados 
“Comandos Populares”, como estructuras armadas conformados 
principalmente por reinsertados, que entraron en una disputa abierta 
con las estructuras de guerrilla que seguían activas en la zona. La 
disputa electoral legal tuvo como trasfondo una confrontación armada 
abierta, que incluyó la muerte selectiva de “esperanzados” y 
masacres cometidas contra los simpatizantes de éstos; al respecto, 
no sobra recordar la masacre de La Chinita, ocurrida el 23 de enero 
de 1994, en la que las Farc asesinaron a 35 obreros y habitantes de 
ese barrio de invasión de Apartadó. Este hecho fue el inicio de un 
enfrentamiento que involucró tanto a la izquierda legal representada 
en partidos y sindicatos, como a la izquierda en armas. Fue de tales 
dimensiones la confrontación, que en una circular del EPL firmada por 
unos de sus comandantes disidentes, Francisco Caraballo, se 
declaraba a los “esperanzados” como “objetivos”, por ser parte de un 
“grupo paramilitar””21.  

 Las estructuras de las Farc que tienen influencia en Urabá se han ido 
expandiendo en la medida en que sus intereses económicos se han 
diversificado y aunque, como se verá más adelante, sus acciones 
armadas han mermado, la presencia que empezaron a consolidar 
desde hace 40 años se mantiene. 

 Es así como a principios de los años setenta, surge el frente 5 de las 
Farc, en Urabá y después de la Séptima Conferencia del grupo 
guerrillero realizada en 1982, nacen los frentes 34, 35, 36 y 37; el 
primero en límites con Chocó y los tres restantes en el nordeste 
antioqueño. La expansión de las Farc prosiguió en la primera mitad 
de los noventa22. En la actualidad, de acuerdo con la base de datos 
del Das, en la región del Urabá actúan los frente 5, 34, 43, 57 y 58. 
En el municipio de Turbo, delinque el frente 5; en Necoclí, está 
ubicado el frente 58 y en Unguía las acciones delictivas están 
perpetradas por los frentes 34 y 57. 

 En cuanto a las autodefensas, se fue consolidando esta agrupación en 
un periodo de profundas contradicciones políticas y económicas y de 
acciones bélicas de la guerrilla que le generaron al Urabá perdidas 
humanas e inestabilidad social. “De manera paralela, se fue gestando 
el movimiento de autodefensas, con el propósito de mantener el 
orden social, alterado por las distintas manifestaciones legales y 

                                                
21 Ibíd., Dinámica reciente de la confrontación en el Urabá antioqueño. Pág.9. 
22 Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, diagnóstico departamental de 
Antioquia 2003-Julio de 2007. Disponible en: 
www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/2007/antioquia.pdf   
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armadas. Bajo esta consideración, el referente más cercano a la 
creación de estas estructuras se encuentra en el modelo seguido por 
las Autodefensas Campesinas de Segovia, las cuales fueron 
impulsadas por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, miembros 
activos en ese entonces del Cartel de Medellín. No se tiene 
información acerca de la suerte de esta estructura; lo cierto es que 
los hermanos Castaño siguieron vinculados a la conformación de 
estas agrupaciones; prueba de lo anterior son los vínculos de Fidel 
con un grupo que actuó a mediados de los ochenta, conocido como 
“Muerte a Revolucionarios del Nordeste”, el cual tuvo influencia en la 
zona de Urabá. Para esa época, los Castaño, con cerca de 300 
hombres, se asentaron en Córdoba, donde sostuvieron sus primeras 
disputas con la subversión, extendiéndose posteriormente hacia la 
región bananera de Urabá. Según Mauricio Romero, en el año 1988, 
cuando se iban a realizar las primeras elecciones de alcaldes en el 
país, 42 personas fueron asesinadas en el Eje Bananero23. 

 Coincidiendo con el fortalecimiento del Cartel de Medellín y de su 
aparato armado, se empezó a promover la expansión de las 
autodefensas, al mismo tiempo que la organización se enfrentaba 
contra el Estado. Es así como en 1988, Córdoba, Urabá y el Nordeste 
antioqueño se vieron agobiados por sucesivas y cruentas masacres, 
que dejaron alrededor de 200 víctimas. Entre éstas, se destacan las 
de los corregimientos de Punta Coquitos, Honduras y La Negra, en la 
región del Urabá antioqueño. Fuentes consultadas hacen referencia a 
la participación de sicarios del Magdalena Medio en la comisión de 
estas masacres24.  

 No obstante, comenzando la década de los noventa, las 
organizaciones de autodefensas lideradas por los hermanos Castaño 
se unificaron bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de 
Córdoba y Urabá - Accu. Cabe mencionar que durante la expansión 
de esta estructura armada, los municipios que presentaron las tasas 
de homicidio más altas fueron Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y 
Turbo, donde la presión que ejercieron las Accu les permitió 
consolidar su zona de influencia hasta el Urabá chocoano25. 

 En 1999, el avance de las Farc en Urabá se hizo manifiesto con la 
toma de la base de las Accu conocida como “La Secreta”; 
posteriormente, ingresaron al corregimiento Nutibara de Frontino y a 
la Hacienda Tolová en Tierralta. Por su parte, Castaño, en retaliación 
por dichas incursiones, atacó las comunidades de San José de 
Apartadó, asesinando a unas 15 personas. Partiendo de estos 

                                                
23 Romero, Mauricio. “Paramilitares y autodefensas 1982-2003”. Bogotá: IEPRI, Editorial 
Planeta. Pág. 197. 2003. En Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. Dinámica 
reciente de la confrontación en el Urabá Antioqueño. 2006. Op Cit. 
24 Garzón, Juan Carlos, La Complejidad Paramilitar, una aproximación estratégica. En Rangel, 
Alfredo (Ed.), “El Poder Paramilitar”, Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia, Editorial 
Planeta. Pág. 62. 2005. En Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. Dinámica 
reciente de la confrontación en el Urabá antioqueño. 2006. Op. Cit. 
25 Op. Cit., Dinámica reciente de la confrontación en el Urabá antioqueño. 
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eventos, es posible decir entonces que entre 1998 y 2001, las Farc 
habían recuperado la iniciativa bélica en la región, construyendo un 
cerco sobre el Eje Bananero y la subregión del norte de Urabá, 
principalmente sobre los municipios de Dabeiba, Tebaida y Riosucio. 

 En los años siguientes, la confrontación entre las autodefensas y las 
Farc se mantuvo vigente. Prueba de lo anterior son los 
enfrentamientos que se registraron entre 2000 y 2004 en Mutatá – 
específicamente en la inspección Bajirá -, Carepa – veredas Resbalosa 
y La Esperanza - y Apartadó – en el área rural, vereda La Arenera -. 
Además, durante esos años, se dio un proceso de reorganización de 
las estructuras de las autodefensas en la zona. La jurisdicción del Eje 
Bananero fue asumida por dos frentes: el frente Turbo, comandado 
por Hernán Hernández o HH – quién luego asumió la comandancia del 
bloque Conjunto Calima en el departamento del Valle – y el frente 
Bananero, a cargo de alias Cepillo. Estas dos estructuras se 
encontraban bajo el mando de Carlos Castaño, y uno de sus hombres 
de su confianza, alias Pedro Ponte. En el Urabá chocoano, se 
configuró el bloque Élmer Cárdenas, al mando de alias El Alemán, con 
la incursión de los grupos de autodefensa en la región del Atrato26. 

 Tras el proceso de paz emprendido con los grupos de autodefensa por 
el Gobierno del presidente Álvaro Uribe entre 2003 y comienzos de 
2006, empezaron a aparecer en la región de Urabá nuevas 
estructuras criminales asociadas al narcotráfico, primero las Águilas 
Negras y después la banda de los Paisas, “se han asociado a las 
Águilas Negras con estructuras relacionadas con Daniel Rendón 
Herrera, alias Don Mario, en el Urabá antioqueño y en el 
departamento Córdoba; de hecho, a las Águilas Negras se les 
atribuye el asesinato del hermano de Cuco Vanoy en Tarazá, 
Antioquia. Desaparecieron del Urabá antioqueño, donde han adquirido 
fuerza otras estructuras como Los Paisas y las agrupaciones bajo el 
mando de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario27. 

 
Presencia de Fuerzas Armadas en Urabá 
 

 Las autoridades militares y de Policía que tienen jurisdicción en el 
Urabá son en primer lugar la Brigada XVII del Ejército, con sede en 
Carepa, Antioquia, adscrita a la Séptima División. Es así como fue 
activada el 14 de Diciembre de 1993 por el Ministerio de Defensa 
Nacional; en su estructura cuenta con tres batallones, “el Batallón de 
Infantería No. 31 Voltígeros, el Batallón de Infantería No. 32 General 
Francisco de Paula Vélez y el Batallón de Contraguerrillas No.35 
Coronel Jaime Gerardo Díaz López”28. Así mismo, la Armada Nacional 

                                                
26 Ibíd., Dinámica reciente de la confrontación en el Urabá antioqueño. 2006 
27 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica de las 
bandas asociadas al narcotráfico después de la desmovilización de las autodefensas 2005-
mediados de 2008. Documento por publicar. 
28 http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=91113 



 10

OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  
PPRREESSIIDDEENNCCIIAALL  DDEE  DDEERREECCHHOOSS    

HHUUMMAANNOOSS    YY  DDIIHH  

tiene una Estación de Guardacostas y el Batallón de Infantería Fluvial 
No. 20, con el que desarrolla operaciones en el Golfo29.   

 Por parte de la Policía Nacional, la Región de Policía No. 6 tiene la 
responsabilidad de garantizar la seguridad, a través de los Comandos 
de Policía en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, la 
región del Urabá y la Metropolitana del Valle de Aburrá30.   

 
Contexto general de la situación de derechos humanos en Urabá y 
en los municipios con presencia de indígenas Tule  
 
A continuación, se presenta un diagnóstico general de la situación de la 
confrontación armada y derechos humanos en la región del Urabá en 
general y en los tres municipios de Turbo, Necoclí y Ungía, donde los Tule 
están asentados. 
 
Cultivos ilícitos  
 

Cultivos de coca en el Urabá antioqueño y chocoano 
2003-2007 

 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2003 2004 2005 2006 2007

CHOCO Riosucio
ANTIOQUIA Turbo 151
ANTIOQUIA Necocli 78 1
ANTIOQUIA San Pedro de

Uraba
8

ANTIOQUIA Vigia del
Fuerte

3

ANTIOQUIA Carepa 2
ANTIOQUIA Mutata  

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

 
 Según el proyecto Simci, en la región del Urabá, sólo fueron 

detectados cultivos de coca en los años 2003 y 2004 en los 
municipios de Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Vigía del Fuerte y 
Carepa. 

 Es así como en 2003 se monitorearon 151 hectáreas en Turbo, 78 en 
Necoclí y 8 en San Pedro de Urabá. En 2004, las hectáreas cultivadas 
variaron sustancialmente, pues de acuerdo con el monitoreo, sólo se 
encontró 1 hectárea en Necoclí, 3 en Vigía del Fuerte y 2 en Carepa. 
En términos de variación porcentual, se tiene que en Turbo y en San 
Pedro de Urabá los cultivos de hoja de coca descendieron en un 
100% entre 2003 y 2004, pues no se tuvo registro de ninguna 
hectárea en el último año; en Necoclí, entre los mismos dos años, la 
disminución fue de 99%, al pasar de 78 a 1. De acuerdo con el Simci, 

                                                
29 http://www.armada.mil.co/?idcategoria=274761 
30 
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Comandos_Regio
nes_de_Policia 
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en los años 2005, 2006 y 2007 no fue detectada ninguna hectárea de 
cultivos ilícitos. 

 No se puede olvidar que Turbo y Necoclí tienen más bien condiciones 
de puerto que han sido utilizadas por los narcotraficantes para enviar 
estupefacientes a Centroamérica. Adicionalmente, sus accidentes  
geográficos permiten una fácil movilidad entre el golfo del Urabá y el 
Nudo del Paramillo, con lo cual se facilita el transporte de los alijos 
de coca que se producen en las zonas montañosas de los 
departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar. 

 Es de resaltar que en Necoclí y Turbo, el Gobierno nacional impulsó 
planes de erradicación manual de cultivos desde el año 2006, con el 
programa Familias Guardabosques. Según la Dirección de 
Antinarcóticos de la Policía, en Turbo en 2004 fueron erradicadas 
manualmente 17.80 hectáreas de hoja de coca, en 2006 82.70, en 
2007 otras 6.26 hectáreas y 28.97 más en 2008.  

 
Intensidad de la confrontación 
 

 En lo que respecta a la intensidad de la confrontación armada, entre 
2003 y 2008 se han presentado 163 eventos en la región del Urabá 
antioqueño y chocoano, representados en contactos armados 
desarrollados por la Fuerza Pública y en acciones armadas 
perpetradas por grupos armados al margen de la ley. 
Adicionalmente, en Antioquia fueron registrados 2.277 eventos y en 
Chocó 314, es decir un total de 2.591 hechos. De acuerdo con lo 
anterior, los 163 contactos y acciones registrados en los 14 
municipios de Urabá representan el 6% de los ocurridos en los dos 
departamentos mencionados en los seis años observados.  

 Los municipios más afectados por la intensidad de la confrontación 
armada en Urabá en el periodo 2003-2008 fueron Apartadó, con 61 
eventos, que representa el 37% del total de la región; le sigue 
Mutatá, con 35 que representan el 21% del total, Turbo con 28 
(17%) y Chigorodó con 10 (6%); en estos municipios se concentró el 
84% de los eventos registrados en Urabá, con 134 hechos. En los 
municipios restantes, se presentaron menos de 10 eventos en cada 
uno en todo el periodo. Se debe tener presente que Turbo es uno de 
los municipios con presencia de los Tule, así mismo es una de las 
poblaciones más afectas por la violencia, donde se han perpetrado 
delitos como homicidios y secuestros y donde se ha visto obligado a 
salir un significativo número de personas.  
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2003 2004 2005 2006 2007 2008

Contactos armados 15 25 24 27 19 3

Acciones armadas 8 9 10 15 6 2

Acciones armadas Farc 8 4 8 10 3 2
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Intensidad de la confrontación en el Urabá 
2003-2008

Contactos armados Acciones armadas Acciones armadas Farc

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

 Al comparar las acciones armadas perpetradas en Urabá por parte de 
los grupos al margen de la ley y la respuesta de la Fuerza Pública a 
través de los contactos armados en el periodo 2003-2008, se 
evidencia que las Fuerzas Militares asumieron la iniciativa a lo largo 
del periodo considerado, con 113 contactos armados frente a 50 
acciones realizadas por los grupos armados al margen de la ley. 

 En el año 2003, los contactos armados por iniciativa de la Fuerza 
Pública fueron 15; entre este año y 2004, las actividades se 
incrementaron en un 67%, al pasar a 25 en 2004; en 2005, los 
contactos estuvieron en el mismo orden con 24 choques armados; en 
2006, las actividades se mantuvieron con 27 combates, un 13% más 
que el año anterior; en 2007, las acciones comenzaron a bajar y se 
situaron en 19, una disminución de 30%; en 2008, el descenso de los 
contactos fue significativo y sólo se conocieron 3 de estos hechos, lo 
que en términos relativos significa una merma de 84% en los 
contactos desarrollados por iniciativa de las Fuerzas Militares. Los 
municipios donde se produjo el mayor número de contactos fueron 
Apartadó con 43 (38%), seguido de Turbo con 24 (21%) y Mutatá 
con 19 (17%); en estas tres poblaciones se concentró el 76% (86) de 
los contactos armados desarrollados en Urabá en estos años. 

 En los municipios donde tiene presencia los Tule se presentaron entre 
2003 y 2008, 31 contactos armados. Es así como en el año 2003 se 
registraron 4 (2 en Turbo y 2 en Unguía); para 2004, la cifra se 
incrementó en un 25%, al pasar a 5 (1 en Necoclí, 3 en Turbo y 1 en 
Unguía); en 2005, la cifra volvió a bajar a 3 (1 contacto en cada 
municipio), es decir una disminución de 40%; en 2006, la cifra se 
incrementó a 14 (13 en Turbo y 1 en Unguía), lo que representó un 
aumento de 367%. En 2008, los contactos vuelven a bajar a 5 (todos 
en Turbo), lo que implicó una reducción del 64% con respecto al año 
inmediatamente anterior.  

 Por otra parte, durante el mismo periodo se presentaron 50 acciones 
armadas perpetradas por los grupos armados irregulares en la 
región, de las cuáles el 70% (35) fue perpetrado por las Farc, el 24% 
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(12) por el ELN, el 6% (2) por guerrillas sin identificar y un hecho 
(2%) por los grupos de autodefensa antes de su desmovilización en 
2004. 

 Las 50 acciones se expresaron en 25 actos de terrorismos, 4 ataques 
contra instalaciones de la Fuerza Pública, 6 emboscadas, 12 
hostigamientos y 3 casos de piratería terrestre. 

 Durante este periodo, los municipios que mayor afectación 
presentaron por el número de acciones de los grupos irregulares en 
Urabá fueron Apartadó, que concentró el 36% de las acciones 
armadas (18), Mutatá con el 32% (16) y Turbo con el 10% de las 
acciones (4). 

 En los municipios donde habitan los Tule, las acciones armadas 
suman seis, de éstas dos fueron perpetradas en Necoclí en el año 
2004, una por las desmovilizadas autodefensas y otra por un grupo 
sin identificar. Las cuatro restantes ocurrieron en Turbo, una en 2006 
cometida por las Farc y tres más en 2007, de las cuales una fue 
perpetrada por las Farc y las otras dos por desconocidos.   

 Como se mencionó anteriormente, las Farc fueron responsables del 
70% de las acciones cometidas en la región de Urabá; los municipios 
donde se concentraron las 35 acciones atribuidas al grupo guerrillero 
fueron Apartadó con 14, Mutatá con 13, Turbo con 2 y Riosucio con 
2. La mayoría de las acciones bélicas perpetradas por las Farc fueron 
actos de terrorismo (13) dirigidas contra bienes públicos (se puede 
citar los atentados con dinamita contra torres conductoras de 
electricidad y puentes viales) y privados (quema de buses, de 
vehículos particulares y ataques contra empresas, entre otros); así 
mismo, las Farc realizaron 11 hostigamientos, 6 emboscadas, 4 
ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública y protagonizaron un 
caso de piratería terrestre.   

 
Homicidios  
 

 Entre 2003 y 2008, se registraron un total de 1.231 homicidios en el 
Urabá antioqueño y chocoano, que representan el 7% frente a los 
16.749 ocurridos en los dos departamentos en el mismo periodo. Es 
así como en Antioquia, en los seis años considerados, fueron 
asesinadas 15.983 personas y en Chocó 766.  

 En Urabá en 2003 fueron cometidos 190 homicidios, en 2004 pasó a 
141, un 26% menos; en 2005, repuntó la cifra a 214, un 52% más 
que en 2004; en 2006, volvió a situarse en 197, una merma de 8% 
con respecto al año anterior; en 2007, se incrementaron en un 19%, 
al llegar a 234 homicidios. En 2008, la tendencia ascendente continúa 
y los homicidios llegaron a 255, un 9% más que en 2007. La 
tendencia ascendente de los homicidios en la región se reafirma si se 
compara el comportamiento del primer año frente al último; en 
términos porcentuales, el incremento entre los dos años considerados 
fue de 34%. 
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 De los 14 municipios de la región, el más afectado por este delito fue 
Turbo con 377 asesinatos que aglutina el 30% de la totalidad de los 
asesinatos cometidos en la región (1.231). 

 Durante estos seis años, el número de homicidios en Turbo se 
mantuvo en un promedio de 63 asesinatos por año. Es así como en 
2003, en este municipio se perpetraron 41 homicidios, en 2004 la 
cifra bajo en un 5%, al pasar a 39; en 2005, el porcentaje sube en un 
46%, al pasar a 57 homicidios. En 2006, la cifra de homicidios se 
elevó a 79, lo que representa un incremento del 39% y para 2007 
volvió a disminuir en un 1%, puesto que se cometieron 78 
asesinatos. Finalmente, en 2008 los homicidios se situaron en 83, con 
un incremento del 6% frente a 2007. Si se compara el número de 
homicidios cometidos en Turbo entre el comienzo y el final del 
periodo estudiado, se encuentra que los asesinatos se incrementaron 
en un 102%. La tendencia al alza en los homicidios en el municipio se 
agudizó en los últimos dos años estudiados y coincide con la 
aparición de bandas criminales que como la de los Paisas intentan 
afianzar su incidencia en el puerto.   

 De los otros dos municipios con presencia de indígenas Tule, se debe 
decir que en Necoclí en los mismos años fueron asesinadas 64 
personas, mientras que en Unguía los homicidios ascendieron a 16. 
En Necoclí, el año crítico fue 2008 con 14 homicidios y en Unguía los 
años pico fueron 2003 y 2006, cada uno con 4 homicidios.  

 En suma, en los tres municipios con presencia de la etnia Tule, Turbo, 
Necoclí y Unguía, se cometieron en los seis años analizados 457 
homicidios, lo que representa el 37% de la totalidad de los cometidos 
en la región de Urabá (1.231).    

 En el periodo considerado en los tres municipios habitado por los 
Tule, no se ha registrado asesinatos de grupos vulnerables. 

 
 

Tasa de homicidio municipal, departamental y nacional  
2003-2008 

 
Tasa 2003 Tasa 2004 Tasa 2005 Tasa 2006 Tasa 2007 Tasa 2008

21,92 21,50 25,80 22,30 19,74 26,92
34,66 31,55 45,23 63,00 60,53 62,69
27,99 20,89 13,85 27,36 13,62 6,79

36,13 26,27 39,09 34,16 39,62 42,17

79,37 47,95 41,24 37,75 34,00 38,41

23,07 31,41 36,27 26,18 24,42 33,61

52,83 44,62 39,34 40,27 39,15 36,31

Tasa de Unguía

Tasa Nacional

Municipio/Departamento

Tasa  Antioquia

Tasa Chocó

Tasa de Uraba

Tasa de Necoclí
Tasa de Turbo

 
Fuente: CIC- Policía Nacional  
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH; Vicepresidencia de 
la República 

 
 En cuanto a las tasas de homicidio por cien mil habitantes (hpch), en 

los seis años observados, el departamento de Antioquia supera la 
tasa nacional entre los años 2003 y 2005. Se debe anotar que en 
2003 este departamento excedió la tasa nacional en 26 puntos, es 
decir mientras que en el país la tasa estaba en 52.83 hpch, en 



 15

OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  
PPRREESSIIDDEENNCCIIAALL  DDEE  DDEERREECCHHOOSS    

HHUUMMAANNOOSS    YY  DDIIHH  

Antioquia llegó a los 79.37 hpch. Por otra parte, Chocó se ha 
mantenido en el periodo considerado por debajo de la tasa nacional y 
su año pico fue 2005, con 36.27 hpch.  

 La tasa de homicidio en el Urabá se ha mantenido en un rango por 
año de entre 34 y 42 homicidios por cada cien mil habitantes en el 
periodo 2003-2008. 

 Por otra parte, la tasa de Urabá en cinco de los seis años 
considerados fue superior a la tasa de Chocó, sin embargo muy 
inferior a la de Antioquia hasta el año 2006. 

 Es así como en el año 2003 la tasa de Urabá fue de 36.13 hpch, 
mientras que la de Chocó se situó en 23.07 hpch; en 2004, la tasa de 
homicidio en el Urabá fue de 26.27 hpch y la de Chocó de 31.41, es 
decir la departamental superó a la regional en 5 puntos; en 2005, el 
promedio de la región vuelve a superar al de Chocó en cerca de 4 
puntos, al ubicarse la tasa de Urabá en 39.09 hpch frente a los 36.27 
hpch de Chocó; en 2006, la brecha entre la región y el departamento 
se mantiene con 34.16 hpch de Urabá y 26.28 de Chocó, una 
diferencia de 8 puntos. En 2007, la divergencia se hace ostensible, 
pues en Urabá se ubica en 39.62 hpch y en la totalidad del 
departamento en 24.42, es decir una diferencia de cerca de 14 
puntos; en 2008, en Urabá la tasa fue de 42.17 y en el departamento 
de 33.61.  

 La relación entre la tasa de homicidio de Urabá y Antioquia muestra 
una tendencia diferente, puesto que la tasa de la región estuvo por 
debajo del promedio departamental hasta el año 2006,  y entre 2007 
y 2008, la tendencia se invierte.  

 Es así como en 2007, la tasa en Antioquia se ubica por debajo de la 
del Urabá con 34 hpch, cinco puntos por debajo de la de Urabá que 
estuvo en 39.62 y en 2008 la tasa de la región de Urabá vuelve a 
sobrepasar a la del departamento, puesto que mientas en Antioquia 
la tasa fue de 38.41, en Urabá fue de 42.17 hpch.   

 En Urabá, la tasa bajo en un 7%, entre 2003 y 2004, al pasar de 
36.13 a 26.27 hpch; en el año 2005, se incrementa en un 49%, con 
39.09 hpch. Para 2006, se ubica en 34.16 hpch, una disminución de 
13%. La tasa en 2007 tiene un leve repunte de 16% con una tasa de 
39.62 hpch y sobrepasa la tasa nacional por menos de un punto. En 
2008, se incrementa a 42.17 hpch, un 6% más y supera la tasa 
nacional en 5 puntos. El comportamiento del último año está 
relacionado en gran medida con las disputas que protagonizaron las 
bandas criminales Águilas Negras y los Paisas alrededor del control 
del negocio del narcotráfico.  

 En el caso de Turbo, las pugnas por el dominio del puerto se han 
expresado en las variaciones en la tasa de homicidio, especialmente 
entre los años 2005 y 2008. Es así como el municipio desde el año 
2005, periodo de la desmovilización de las autodefensas, empezó a 
mostrar tasas que exceden ampliamente el promedio nacional, el de 
Antioquia y el de Chocó.  

 En 2003, la tasa de homicidio por cada cien mil habitantes en Turbo 
fue de 34.66 hpch, la de Antioquia de 79.37 hpch, la del Chocó de 
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23.07 hpch, mientras que la del país fue de 52.83 hpch; en 2004, la 
tasa en Turbo fue de 34.63 hpch frente a los 44.62 nacionales, los 
47.95 de Antioquia y a los 31.41 hpch de Chocó. En 2005, la tasa de 
Turbo comienza a superar las tasas departamentales y la nacional de 
la siguiente manera: en ese año, la tasa de Turbo fue de 45.23 hpch, 
la de Antioquia de 41.24 hpch, la de Chocó de 36.27 y la nacional de 
39.34; en 2006, continúa el incremento en la tasa de homicidio de 
Turbo, pues se situó en 63 hpch, mientras que la de Antioquia se 
mantuvo a la baja con 37.75, al igual que la de Chocó que estuvo en 
26.18 hpch y la del país, que se ubicó en 40.27 hpch; se debe 
resaltar la diferencia de más de 20 puntos entre el comportamiento 
de las tasas de homicidio de Turbo y del país en ese año. En 2007, la 
tasa de Turbo se mantiene en 60.53 hpch, por su parte en Antioquia 
que fue de 34 hpch, en Chocó de 24.42 hpch y en la nación de 39.15 
hpch. En 2008, la tasa de homicidio en Turbo fue de 62.69 hpch, en 
Antioquia de 38.41 hpch, en Chocó de 33.61 y en el territorio 
nacional de 36.31 hpch, nuevamente llama la atención la persistencia 
de una tasa significativa en el municipio, considerado el de mayor 
tamaño de Antioquia.   

 Al hacer la comparación de las tasas de Turbo y de Urabá se 
encuentra que fue éste el municipio que presentó los promedios más 
altos en la región en los seis años considerados. En 2003, en Turbo la 
tasa se situó en 34.66 mientras que en el Urabá fue de 36.13; en 
2004, en el municipio fue de 31.55 hpch y en Urabá de 26.27 hpch; 
en 2005, la tasa de Turbo fue de 45.23 y la de Urabá de 39.09, es 
decir seis puntos por encima del promedio regional; en 2006, la tasa 
de Turbo llegó a 63 hpch, mientras que la de Urabá se ubicó en 
34.16; en 2007, los 60 hpch de Turbo superaron en veinte puntos a 
los 39.62 hpch de Urabá y en 2008 la tasa de Turbo vuelve a superar 
a la de la región en veinte puntos, al ubicarse en 62.69 hpch frente a 
42.17 en Urabá.  
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Fuente: CIC- Policía Nacional  
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la 
República 
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 Respecto de las masacres, en Urabá se han presentado en el periodo 

considerado 7 masacres, que arrojaron 41 víctimas; cinco de las 
masacres se cometieron en el Urabá antioqueño (una en Apartadó, 
una en Mutatá y tres en Turbo) y dos en el Urabá chocoano (una en 
Unguía y otra en Riosucio).  

 Es así como en Mutatá (Antioquia) ocurrió una masacre de 5 
personas en 2005; en 2006, acaeció otra en Riosucio (Chocó), en la 
cual murieron 13 personas; en 2006, se cometió un homicidio 
múltiple que dejó 4 víctimas en Unguía (Chocó); en Turbo 
(Antioquia), 15 personas perdieron la vida en tres masacres, dos en 
2007 - una en mayo y otra en agosto - y la tercera en marzo de 
2008. 

 Sobre 6 de estas masacres, no se conoce el autor y la masacre de 
Turbo de mayo de 2007 fue presuntamente cometida por las Farc.  

 En los municipios con presencia de indígenas Tule, Unguía y Turbo, se 
concentró el 57% (4) de las masacres registradas en Urabá durante 
el periodo considerado.  

 Por otra parte, las 7 masacres perpetradas en Urabá representan el 
13% (53) de las que fueron cometidas en los departamentos de 
Antioquia y Chocó. En cuanto a las víctimas, en el Urabá antioqueño 
y chocoano las 41 personas que perdieron la vida en estos hechos 
representan el 15% (277) de las víctimas registradas en los 
departamentos de Antioquia y Chocó. 

 Si se mira por separado, se encuentra que los tres municipios del 
Urabá antioqueño (Apartadó, Turbo y Mutatá) donde se cometieron 5 
masacres representan el 7% frente a las 46 cometidas en la totalidad 
del departamento. Por otra parte, las 2 masacres de la región del 
Urabá chocoano (Riosucio y Unguía) representan el 29% del total 
perpetrados en el departamento de Chocó.  

 
Masacres cometidas en el Urabá antioqueño y  chocoano  

2003-2008  
 

Casos Víctimas Casos Víctimas Casos Víctimas Casos Víctimas Casos Víctimas

APARTADO 1 4 1 4
MUTATA 1 5 1 5
TURBO 2 10 1 5 3 15

RIOSUCIO 1 13 1 13
UNGUIA 1 4 1 4

1 5 2 17 3 14 1 5 7 41TOTAL 

ANTIOQUIA 

CHOCO

2007 2008 TOTALMUNICIPIO 2005 2006DEPARTAMENTO 

 
Fuente: CIC- Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH; 
Vicepresidencia de la República 

 
Secuestros 

 
 En el periodo 2003-2008, se presentaron 58 secuestros en la región 

de Urabá, 24 de los cuales fueron perpetrados en 2008 por 
integrantes de bandas criminales y a la inversa de la tendencia 
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nacional, en la región de Urabá los secuestros se incrementaron 
notoriamente durante el periodo considerado. En el mismo lapso 
fueron cometidos 896 en Antioquia y Chocó (720 y 176 
respectivamente), es decir los cometidos en la región representan el 
6.4% del total de los perpetrados en los dos departamentos 
considerados. 

 Durante el periodo de estudio, de los 58 plagios cometidos en la 
región de Urabá, 29 acaecieron en Turbo y 1 en Unguía, lo que 
representa el 52% de los registrados en Urabá. 

 Frente a la autoría de estos crímenes, se encuentra que a las Farc se 
les atribuye responsabilidad en 25 casos (43%), a las bandas 
criminales en 24 (41%), a la delincuencia común en 6 (10,3%) y 
finalmente, se les atribuye un plagio al ELN, a las autodefensas y a 
autores sin establecer, respectivamente (1,7%).  

 Es pertinente señalar el cambio en la lógica del secuestro entre los 
años 2003 y 2008. Al comienzo del periodo en 2003, las Farc 
predominaban en la comisión de este delito con 6 plagios (63%) 
mientras que sumados los secuestros de los otros grupos ilegales -
incluidas las autodefensas que hasta ese año no se habían 
desmovilizado -, tenían una participación minoritaria con 3 secuestros 
(47%); en 2008, las Farc no cometieron ningún secuestro y la 
totalidad fue autoría de las bandas criminales con 24 plagios (100%). 
Como se verá más adelante, el incremento de 2008 se debió a 
disputas entre las bandas criminales que en la actualidad tienen un 
mayor protagonismo; así mismo, las cifras muestran que a lo largo 
de los seis años, las Farc han mantenido el secuestro como método 
de presión u obtención de recursos.  

 En ese contexto, el incremento de los secuestros entre el primer año 
del periodo 2003 y el último 2008 fue de 167%.     

 
Secuestros por presunto autor  

2003-2008 
 

PRESUNTO AUTOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
AUTODEFENSAS 1 1
BACRIM 24 24
DELCO 1 4 1 6
ELN 1 1
FARC 6 4 7 8 25
SIN ESTABLECER 1 1
Total general 9 5 4 8 8 24 58  

Fuente: Fondelibertad  
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH; Vicepresidencia de 
la República 

 
 Es de anotar que el secuestro de las 24 personas perpetrado por 

parte de las Bacrim en marzo de 2008 fue cometido en Turbo y los 
secuestrados eran presuntos miembros de la Oficina de Cobro de 
Envigado y  fueron retenidos por órdenes de alias Don Mario, cuando 
realizaban al parecer labores de inteligencia para asesinarlo, por 
decisiones de alias Don Berna y alias Carepollo. Los retenidos fueron 
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liberados el 5 de abril, en el sector Piedras Blancas del municipio de 
Carepa, ante una representante de la Defensoría del Pueblo-seccional 
Urabá y un miembro de Mapp-OEA31.  

 En cuanto a Unguía, el único secuestro del que se tiene conocimiento 
fue perpetrado por las Farc en 2003.   

 En cuanto a la situación de los secuestrados, se debe decir que de las 
58 víctimas registradas entre 2003 y 2008 en la región, 39 fueron 
liberadas, 8 murieron en cautiverio, 5 fueron rescatadas, 3 fueron 
liberadas por presión de la Fuerza Pública y 3 más se encuentran aún 
en cautiverio.  

 
Desplazamiento forzado 
 

Desplazamiento forzado por expulsión Antioquia, Chocó, Urabá 
2003-2008 

 
MUNICIPIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total general
APARTADÓ 546 746 1.757 1.808 1.450 1.132 7.439
ARBOLETES 155 102 132 150 183 202 924
CAREPA 248 347 318 233 463 429 2.038
CHIGORODÓ 255 223 440 380 822 858 2.978
MURINDÓ 36 114 109 33 34 34 360
MUTATÁ 113 147 381 524 289 399 1.853
NECOCLÍ 176 273 380 328 452 407 2.016
SAN JUAN DE URABÁ 119 98 156 178 240 123 914
SAN PEDRO DE URABA 268 395 485 266 284 400 2.098
TURBO 555 614 935 1.244 2.107 1.504 6.959
VIGÍA DEL FUERTE 51 157 185 386 376 300 1.455
ACANDÍ 41 127 111 104 81 76 540
RIOSUCIO 447 322 496 798 560 293 2.916
UNGUÍA 146 177 159 818 87 104 1.491
TOTAL URABA 3.156 3.842 6.044 7.250 7.428 6.261 33.981
TOTAL ANTIOQUIA 29.448 28.863 33.783 27.378 27.660 23.505 170.637
TOTAL CHOCÓ 9.025 9.604 10.559 7.506 10.131 8.726 55.551  
Fuente: Sipod-Acción Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 Entre 2003 y 2008, en el Urabá antioqueño y chocoano, las personas 

expulsadas de sus municipios sumaron 33.981, un 15% frente a las 
226.188 personas desplazadas de los dos departamentos, de las 
cuales  170.637 se desplazaron de Antioquia y 55.551 de Chocó.   

 En 2003, entre los catorce municipios de Urabá, el número de 
personas expulsadas fue de 3.156, para 2004, subieron a 3.842, un 
aumento de 22%; en 2005, alcanzaron los 6.044, un 57% más; en 
2006, la cifra siguió en alza y llegó a 7.250 con un incremento de 
20% con respecto a 2005. En 2007 la cifra se mantuvo con 7.428 
víctimas, un 2% más y en 2008, los expulsados disminuyeron en un 
16%, con 6.261 desplazados; sin embargo, se mantiene en los 
mismos niveles que en los años anteriores. 

                                                
31  Con información del  documento “Indicadores sobre derechos humanos y DIH Colombia. 
Año 2008” del Observatorio del Programa presidencial de DH y DIH. Disponible en:  
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/documentos/Indicadores/obs_
indicadores_dic2008_090330.pdf 
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 Entre el primer y último año del periodo, la variación porcentual fue 
de 98%, al pasar de 3.156 expulsados en 2003 a 6.261 en 2008, lo 
que confirmaría la tendencia ascendente de desplazamiento, que tuvo 
sus mayores picos en 2006 y 2007. Al igual que en el 
comportamiento de otros delitos, esta tendencia está relacionada con 
el accionar de las bandas criminales que en su afán de apoderarse del 
territorio expulsan a la población.  

 De los tres municipios con presencia de indígenas Tule, Turbo es el 
más afectado por la expulsión de sus habitantes, puesto que de 555 
desplazados en 2003 pasó a 1.504 en 2008, un incremento de 171% 
entre el primer y último año de la serie. De hecho, los 
desplazamientos en Turbo representan el 20% de la región. En 
Necoclí, el aumento también es representativo, aunque no en las 
proporciones de Turbo. Es así como en este municipio, las personas 
desplazadas pasaron de 176 a 407 entre los dos años considerados, 
un aumento de 131% y representa el 6% de las expulsiones a nivel 
regional. Por parte, en Ungía, las personas desplazadas pasaron de 
146 en 2003 a 104 en 2008, es decir una disminución de 29%.  

 El incremento de personas desplazadas entre 2003 y 2008 en Turbo, 
especialmente en los años 2007 y 2008, se puede atribuir en gran 
medida a la creciente presencia de bandas criminales asociadas al 
narcotráfico, las cuales tal como la de Don Mario, se disputan 
abiertamente el control del puerto y los muelles de este municipio; 
así mismo no se descarta que entre los intereses de los criminales 
este el apoderarse de laboratorios y cocinas que se encuentran en la 
zona rural de este municipio, el de mayor extensión del 
departamento.   

 En cuanto al tipo de desplazamiento, entre 2003 y 2008, se 
presentaron en Urabá 31.723 desplazamientos individuales y 2.258 
masivos. Los municipios más afectados por los desplazamientos 
individuales fueron Turbo y Apartadó, con 6.687 cada uno. Los 
13.374 desplazamientos individuales de estos dos municipios 
representan el 41% respecto del total de la región de Urabá.   

 En cuanto a los desplazamientos masivos, los municipios más 
afectados en los seis años fueron Apartadó con 752 y Unguía con 
491. Los 1.243 desplazamientos masivos de los dos municipios 
aglutinaron el 55% del total presentado en el Urabá. 
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Desplazamiento forzado (expulsión) Antioquia, Chocó, 
Uraba y municipios Kuna 2003-2008
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Fuente: Sipod-Acción Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
 En cuanto a la recepción en los seis años considerados, se 

desplazaron hasta la región de Urabá 24.193 personas, al 
departamento de Antioquia llegaron 165.337 desplazados y a Chocó 
28.972, es decir los que arribaron a la región representan un 12% del 
total de las personas recibidas en los dos departamentos.  

 En 2003, llegaron a Urabá 3.326 desplazados; en 2004, 8.076, un 
143% más que en el año anterior; en 2005, fueron recibidas 3.124 
personas, un disminución de 61%; en 2006, arribaron 4.203, un 
aumento de 35%; en 2007, baja en un 38%, con 2.622 y en 2008 
llegan un 8% más, con 2.842. 

 En la región de Urabá, los principales receptores en los seis años 
fueron Apartadó, que acogió a 9.134 personas (38%), Turbo recibió a 
5.862 desplazados (24%) y Chigorodó 1.700 (7%).  

 Además de Turbo, en los otros dos municipios con resguardo Tule el 
número de personas recibidas fue de 831 en Unguía (3% frente a 
Urabá) y 141 en Necoclí (1% del total de Urabá).  

 
Desplazamiento forzado por recepción Urabá 

2003-2008 
MUNICIPIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total general
APARTADÓ 920 2.894 1.260 2.032 989 1.039 9.134
TURBO 1.406 2.007 453 624 658 714 5.862
CHIGORODÓ 447 214 205 225 284 325 1.700
CAREPA 235 217 199 233 445 330 1.659
ARBOLETES 24 1.324 34 44 31 16 1.473
VIGÍA DEL FUERTE 9 1.231 8 6 0 2 1.256
UNGUÍA 74 28 37 631 20 41 831
ACANDÍ 1 0 619 11 6 4 641
MUTATÁ 41 37 36 133 43 274 564
RIOSUCIO 12 0 43 223 10 7 295
SAN JUAN DE URABÁ 34 39 62 15 66 38 254
SAN PEDRO DE URABA 39 28 55 23 61 26 232
MURINDÓ 43 15 69 0 0 24 151
NECOCLÍ 41 42 44 3 9 2 141
TOTAL 3.326 8.076 3.124 4.203 2.622 2.842 24.193  

Fuente: Sipod-Acción Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
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 El comportamiento del desplazamiento de las comunidades indígenas 
también es ascendente en Urabá y los 14 municipios que componen 
la región suman 3.067 indígenas expulsados, lo que representa el 9% 
del total de las personas expulsadas en la región en los seis años 
considerados, que como se mencionó, llegaron a 33.981. Es así como 
en 2003 fueron expulsados 271 de los 14 municipios que conforman 
la región; en 2004, la cifra se incrementó en un 45%, con 394; en 
2005, se desplazaron 581 nativos, un 47% adicional; en 2006, fueron 
expulsados 589 indígenas; en 2007, el desplazamiento de nativos 
descendió levemente, en un 7%, con 548 expulsiones. En 2008, los 
desplazamientos se situaron en 684, lo que en términos relativos 
significa un aumento de 25%. El desplazamiento de indígenas 
presenta una tendencia al alza en la región durante los seis años 
considerados, al presentar un incremento de 151% entre el primer y 
el último año estudiado.     

 Los desplazamientos de indígenas en Turbo, Necoclí y Ungía 
presentaron dos tipos de comportamiento. El primero, el de Turbo, 
desde donde salieron expulsados 73 indígenas y donde el ritmo de 
desplazamiento fue creciente entre 2005 y 2007. Es así como en 
2003 fueron desplazados 4 indígenas, en 2004 se reportaron dos, en 
2005 fueron expulsados 3, en 2006 12 (300%), en 2007, 35 (192%) 
y en 2008 17 indígenas debieron salir de sus lugares de origen de 
manera forzada. El segundo comportamiento es el de los municipios 
de Necoclí en Antioquia y Unguía en Chocó, cuya tendencia es 
descendente y los cuales no tienen personas registradas en algunos 
años. Es así como de Necoclí salieron 590 indígenas, 13 en 2003, 9 
en 2004, 14 en 2005, 9 en 2007 y 5 en 2008. De Ungía, fueron 
expulsados 17 indígenas en 2004, 8 en 2005, 2 en 2006 y 6 en 2008.  

 
Minas antipersonal 
 

 En el periodo 2003-2008, se han presentado en la región de Urabá 72 
eventos por minas antipersonal y municiones abandonadas sin 
explotar – Map y Muse -, siendo los años 2003, 2004 y 2005 los que 
presentaron los mayores registros. De los 72 eventos registrados en 
la región de Urabá, 36 fueron accidentes y 36 fueron incidentes por 
Map y Muse. Frente a los 2.183 eventos por Map y Muse registrados 
en Antioquia (2.115) y Chocó (68), los eventos acaecidos en Urabá 
representan el 3%.  

 En cuanto a la tendencia, se puede advertir que los accidentes entre 
el primer y ultimo año considerado bajaron en un 75%, al pasar de 
12 en 2003 a 3 en 2008. Por otra parte, los incidentes subieron en un 
80% entre los mismos años, al pasar de 5 en 2003 a 9 en 2008. 

 Los municipios más afectados por el uso de esta arma no 
convencional en el periodo 2003-2008 han sido Apartadó con 22 
eventos (31%), Mutatá con 20 eventos (28%) y Turbo con 12 
eventos (17% del total de la región). En estos tres municipios, se 
concentró el 80% (58) de los eventos por Map y Muse registrados en 
la región en el periodo considerado. 
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 En lo que a incidentes por Map y Muse se refiere, en Urabá se han 
presentado 36 incidentes en el periodo 2003-2008. Esta situación 
puede tener como explicación el incremento de las operaciones 
militares, que han traído como resultado mayores incautaciones de 
minas antipersonal (Map) y municiones abandonadas sin explotar 
(Muse) y casos de desminado militar, los cuales se realizaron con 
mayor frecuencia en los municipios de Apartadó (14), Turbo (7) y 
Mutatá (7). En estos tres municipios, se concentró el 77% (28) de los 
incidentes registrados en el Urabá antioqueño y chocoano. 

 Ls 36 accidentes por Map y Muse sucedidos en la región entre 2003 y 
2008 arrojaron 49 víctimas entre civiles y militares. Los municipios 
donde se concentraron el mayor número de accidentes son Mutatá 
(13), Apartadó (8) y Turbo (6). En estos tres municipios, se han 
registrado 27 accidentes, que representa el 75% del total de los 
accidentes por Map y Muse ocurridos en Urabá. 

 De las 49 víctimas registradas en el periodo de estudio, el 40% (20) 
fueron civiles y el 60% (29) fueron militares; el año que más víctimas  
registró fue 2003 con 12 personas afectadas, entre ellas 7 civiles y 5 
militares. Los municipios que más concentración de víctimas civiles 
presentaron en Urabá son Mutatá con 11 víctimas, le siguen en su 
orden Carepa y Murindó, con 3 cada uno. En estos tres municipios, se 
concentró el 85% de las víctimas civiles de la subregión durante el 
periodo 2003-2008. 

 En lo que respecta a las víctimas militares, en el periodo 2003-2008 
se han presentado 29 uniformados afectados. Los municipios en los 
cuales se presentaron con más frecuencia las víctimas militares son 
Apartadó (10), Mutatá (8) y Turbo con 7 víctimas. En estos tres 
municipios, se concentró el 86 % (25) de las víctimas militares de la 
región. 

 

Evolución de los accidentes y los incidentes por 
Map-Muse en Urabá 2003-2008 
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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 
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Situación de los indígenas Tule  
 

 En medio de una región rica en tierras propicias para el cultivo de 
productos esenciales para el consumo humano, como el plátano y la 
madera, los Tule, asentados en las comunidades de Arquia en Unguía 
– Chocó - y Caimán Nuevo, entre los municipios de Turbo y Necocli – 
Antioquia -, han procurado mantener su cultura y tradiciones en 
suelo colombiano, en las tierras que les fueron tituladas. Sin 
embargo, a pesar de su esfuerzo por continuar con sus tradiciones 
ancestrales en el país y no migrar a tierras panameñas, donde reside 
la comunidad indígena Kuna Yala, la presencia de grupos al margen 
de la ley, entre éstos la guerrilla, las autodefensas hasta 2006 y más 
recientemente las bandas criminales, ha ocasionado situaciones de 
desplazamiento de estas comunidades hacia Panamá, amenazas, 
homicidios y prohibición de tránsito entre los dos países, lo que ha 
deteriorado sus condiciones de alimentación, comercio y cultura.  

 Esta situación se empezó a agudizar desde 2003. Es así como el 18 
de enero de ese año “en el resguardo de Arquía, fue asesinado el 
indígena Gilberto Velázquez; en esa misma fecha, los habitantes de 
Arquía denunciaron que las autodefensas amenazaron a los indígenas 
de la comunidad Kuna y a los pobladores de la vereda Arquía. La 
acción originó el desplazamiento forzado de varios indígenas. Un día 
después, la comunidad denunció que las “autodefensas secuestraron 
por lo menos 10 indígenas colombianos de la etnia Tule, del 
departamento de Chocó, quienes se encontraban en Paya (frontera 
con Panamá) el día que las autodefensas realizaron su operativo 
sangriento””32.  

 Los hechos violatorios de los derechos a la vida, la integridad y la 
seguridad de estos indígenas continuaron el 24 de enero del mismo 
año, pues de acuerdo con la base de datos del Observatorio de DH y 
DIH de la Vicepresidencia de la República, “luego del asesinato de 
cuatro líderes indígenas en la población de Paya, zona fronteriza con 
Panamá, el grupo de autodefensas asesinó al indígena Daniel 
Gutiérrez, quien se dirigía precisamente a la población de Paya. Dos 
compañeros más lograron salvarse”33.  

 El homicidio de los líderes Tule hizo que los habitantes de Arquía no 
volvieran a utilizar la trocha donde se produjeron los asesinatos, la 
cual a su vez es la senda que los comunica con las tierras de los Kuna 
en Panamá. De acuerdo con un reportaje reciente del periódico El 
Tiempo, la reutilización de este camino es motivo de concertación 
entre las comunidades Kuna de Panamá y Colombia. “Sobre todo, 
porque ahora la guerrilla avanza desde lo profundo de la montaña 
hacia el territorio del resguardo y ya generó los primeros 
desplazamientos de campesinos hacia el casco urbano de Unguía. Los 
indígenas de Arquía están temerosos. Su única salvaguarda es la 

                                                
32 Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Base de datos de indígenas, con 
base en información proveniente del Comité Ejecutivo de la OIA y la Fundación Hemera. 
33 Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Base de datos de indígenas. Op. Cit. 
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rígida neutralidad que se han impuesto. Según ésta, “todo aquel que 
se vincule de alguna forma con guerrilleros o paramilitares deja de 
ser un Kuna y jamás podrá volver a la comunidad… En medio de los 
guerreros viven los Kuna, con la intención de no abandonar la tierra 
por la que hace 500 años peleó Iguasalibler”34. 

 Por otra parte, la Organización Indígena de Antioquia denunció ante 
la opinión pública el asesinato de dos indígenas ocurrido en la noche 
del 7 de febrero de 2009 en los municipios de Necoclí y Andes. “Los 
indígenas Reinaldo Martínez de la etnia Tule del resguardo Caimán 
ubicado en la vía que comunica a Turbo y Necoclí salió en horas de la 
tarde del 7 de febrero al corregimiento del Totumo con un sobrino; a 
su regreso a la casa, en una mototaxi, fueron alcanzados por dos 
hombres que transitaban en moto, quienes los obligaron a tirarse al 
suelo. Mientras el conductor de la mototaxi estaba en el suelo, el 
sobrino corrió en la oscuridad pese a que le dispararon y el indígena 
Reinaldo Martínez forcejeó con los dos hombres y fue asesinado a 
machetazos, puñaladas y tiros. Según versiones de las personas que 
departieron con él, Reinaldo no tenía problema con los lugareños, 
además que no habían recibido amenazas”35. 

                                                
34 El Tiempo.  La Trocha de Arquia: historia de un pueblo. Publicada el 30/01/08. Disponible 
en: 
http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un_articulo.php?id_blog=3923559&id_
recurso=500001184 
35 Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Base de datos de indígenas. Op. Cit. 


