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INTRODUCCIÓN  
 

La Ley 1448 de 2011 denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

establece medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas con el fin de 

hacer efectivo el goce de los derechos de la población víctima y sus derechos de 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. De la misma manera, 

consagra medidas de prevención y protección, atención y asistencia y reparación 

integral que se constituyen en el marco guía de las acciones que el Departamento 

ha venido adelantando en el territorio dando cumplimiento al Decreto 

reglamentario 259 de 2014 que establece,  

 

Las entidades territoriales deben diseñar e implementar, a través de los 
procedimientos correspondientes, programas de prevención, asistencia, 
atención, protección y reparación integral a las víctimas, los cuales deben 
contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes 
de desarrollo y deben ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan 
Nacional para la atención y reparación integral a las víctimas. 

 

A continuación, se relacionan instrumentos jurídicos que reglamentan la Ley de 

Víctimas y en los que el Departamento se ha sustentado para la implementación 

de la política pública y los planes de acción para la población víctima que reside 

en Cundinamarca.  

 

¶ Decreto 4800 de 2011 

Establece los mecanismos para la adecuada implementación de las medidas de 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas para la materialización de 

sus derechos constitucionales. Contempla que los Planes de Acción Territoriales 

(PAT), deben contener como mínimo la caracterización de las víctimas de la 

respectiva jurisdicción que incluya diferentes hechos victimizantes, la asignación 

presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de seguimiento y 

evaluación. 

 

¶ CONPES 3726 de 2012 

Presenta los lineamientos, el plan de ejecución de metas, indicadores 

estratégicos, presupuesto y mecanismos de seguimiento para el Plan Nacional de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas en cumplimiento con la Ley 1448 de 

2011 y sus decretos reglamentarios y decretos ley. El documento contiene la 

caracterización general sobre las víctimas del conflicto, oferta institucional y 

referentes normativos, el presupuesto según el CONPES 3712 de 2011 bajo los 

principios de sostenibilidad, gradualidad y progresividad. 
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¶ Marco Normativo Complementario 
- Ley 387 de 1997: medidas para la prevención del desplazamiento forzado; 

la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de 

los desplazados internos por la violencia. Artículo 7 creación de los Comités 

Municipales y Departamentales para la atención integral a la población 

desplazada por la violencia. 

- Decreto 2569 del 2000: se reglamenta parcialmente la ley 387 de 1997 y se 

dictan otras disposiciones. 

- Decreto 250 de 2005: se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a 

la Población Desplazada por la Violencia. 

- Decreto 2569 de 2014: se reglamenta parcialmente el art²culo 172 de la Ley 

1448 de 2011, se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la pol²tica 

p¼blica para las v²ctimas del conflicto armado interno y se modifica el 

par§grafo 2 del art²culo 2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, Đnico 

Reglamentario del Sector de Inclusi·n Social y Reconciliaci·n.  
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CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 

CUNDINAMARCA 
 
ANTECEDENTES  
 
Los antecedentes del conflicto interno armado en el Departamento están 

contenidos en la presencia de grupos armados al margen de la ley en el territorio 

tanto guerrilla como paramilitares, los  hechos históricos que en el marco del 

conflicto vivieron las provincias, las masacres y las minas antipersonales (MAP), 

artefactos explosivos (AE) o municiones sin explotar (MUSE) que estuvieron en el 

territorio.  

 

Presencia de grupos armados al margen de ley  

Debido a las características geográficas con las que cuenta el Departamento y por 

la cercanía que tienen algunos de sus municipios con la capital del país, 

Cundinamarca se convirtió en uno de los corredores de los grupos armados al 

margen de la ley. Además de constituirse en un centro de despliegue estratégico 

económico, social, político y administrativo en virtud de su posición geográfica y 

los límites que sus municipios comparten con departamentos como Antioquia, 

Boyacá, Caldas, Casanare, Huila, Meta y Tolima. 

Históricamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) establecieron 

varios frente guerrilleros en los municipios, dadas sus estrategias de expansión, 

sometieron a la población civil, reclutaron personas, amedrantaron a la comunidad 

y ejecutaron hechos victimizantes como homicidios selectivos, secuestros, 

extorsiones, violando los Derechos Humanos (DD.HH.) e infringiendo el Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) (Dinámicas del Conflicto- Cundinamarca un 

escenario estratégico).  

Esta información coincide con el Diagnóstico Departamental realizado por el 

Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, en el que se sostiene que las FARC comenzaron en el 

Departamento con una presencia mínima desde la década de los setenta y luego 

progresivamente crecieron hasta la conformación de diferentes frentes. Desde 

1982, en la Séptima Conferencia de las FARC, Cundinamarca fue definido como 

punto estrat®gico de las acciones armadas de la guerrillaéò Y obedeciendo a este 

objetivo se design· a Carlos Osorio Vel§squez, alias ñMarco Aurelio Buend²aò, 

quien se convirtió en el jefe del Comando del Conjunto Occidental de las FARC, 

buscando la integración de redes de apoyo y fortalecimiento de sus comandos.  
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Así mismo, en un documento de 1992 del Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS) se informó que durante ese año se registró el desplazamiento de 

los grupos guerrilleros hacia los sectores periféricos de la capital, es decir que se 

fueron desplazando hacia los municipios circundantes a la ciudad. Así mismo, en 

este mismo documento se evidenció que en Cundinamarca operaban la regional 

Oscar Fernando Serrano Rueda del ELN, la columna Luis Fernando Lalinde del 

EPL, las FARC y que las organizaciones paramilitares que sirvieron al 

narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha mantuvieron su estructura intacta 

luego de su muerte.  

 

Según fuentes, en el Departamento operaban las FARC por medio del Frente 

Veintidós (22), ubicado en el noroccidente del departamento en las regiones de 

Gualivá y Rionegro,  y en la región del Tequendama, en los municipios de Viotá, 

Pulí, Beltrán, Nilo y Chaguaní. En estos municipios,  este frente estableció el 

principal centro para ocultar víctimas del secuestro, generalmente vinculadas al 

agro y la industria, se mantuvo activo en las cercanías de la Mesa, Anapoima y 

Apulo.   

 

A su vez, el Frente Veinticinco (25) actuaba en la Provincia del Sumapaz. El 

Veintiocho (28), el Treinta y ocho (38), el Cuarenta y dos (42) accionaban en los 

municipios del suroccidente, en la región del Tequendama y parte de las 

provincias del Bajo Magdalena y Sumapaz. Los frentes Cincuenta y uno (51) 

ejercían influencia en el suroriente del Departamento, en particular en la parte sur 

de la región Oriente. El Cincuenta y dos (52) y el Cincuenta y cinco (52) actuaban 

en la Provincia del Sumapaz y desde el Meta y el frente Cincuenta y tres (53)  que 

presionaba la Provincia de Medina. 

 

Sumado a esto, las FARC contaban con las columnas Joaquín Ballen, Ernesto 

Ché Guevara y la columna móvil Vladimir Stiven. En el norte del Departamento 

ejercían su accionar a través de las compañías móviles Policarpa Salavarrieta, 

que cubría parte de la provincia de Rionegro y  Manuela Beltrán que se ubicaba en 

el Valle de Ubaté.  

 
En el año 2002, en Cundinamarca había presencia de 16 frentes de las FARC, en 

las 15 provincias, con el propósito de establecer un dispositivo desde la 

jurisdicción del Departamento hacia la capital del país de la siguiente manera:  

 

- Primer anillo: Milicias Bolivarianas y el Frente Urbano Antonio Nariño 

(hacían presencia en Bogotá).  

- Segundo anillo: Los Frentes 22, 42, 51, 52, 53, 54, 55, Frente Móvil 

Manuela Beltrán, Columnas Móviles; Esteban Ramírez, Vladimir  Esteven, 
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Joaquín Ballén, Abelardo Romero, Compañías Manuela Beltrán y Policarpa 

Salavarrieta.  

- Tercer anillo: el frente 11 en Santander, al norte del Departamento, el frente 

38 en Casanare y Boyacá y por el frente 39 en el Meta; en el oriente por los 

frentes 26 y 31 en el Meta en límites con la zona de distensión hacia el sur 

y los frentes 31 y 25 Tulio Barón y José Lozada con presencia en el Tolima 

al Occidente.  
Ilustración 1 Estructura de grupos armados en Cundinamarca en 2001 

 
Fuente: Décima Tercera Brigada, 2001. 

 

Como consecuencia de estos hechos, surgieron los grupos de autodefensa 

quienes ejecutaron una estrategia de contención de la guerrilla, y a su vez también 

cometieron delitos de lesa humanidad como masacres, asesinatos selectivos, 

violaciones, desapariciones forzadas, entre otros, su presencia se remonta a la 

década de los ochenta. De acuerdo con la Corporación Nuevo Arco Iris, la 

presencia de los paramilitares en Cundinamarca se relacionó, con las actividades 

de los narcotraficantes, quienes estaban interesados en los diferentes corredores 

geográficos del Departamento y se habían asentado en el territorio desde la 

década de 1980, en las zonas del Guavio y Rionegro. El principal protagonista fue 

Gonzalo Rodríguez Gacha, quien conformaría las primeras autodefensas con el fin 

de enfrentar el dominio de las FARC y concentrar más municipios para el 

desarrollo de actividades ilícitas.   

 
A finales de 1980 se conformaron las autodefensas de Yacopí encabezadas por 

Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila, como legado de Rodríguez Gacha,  

tuvieron presencia en los municipios de Albán, Caparrapí, Pacho, La Palma, 

Puerto Salgar, La Peña, Topaipí, Ubaté, Útica, San Cayetano, Sasaima, 

Villagómez, Villeta, Carmen de Carupa, Quebradanegra y Yacopí. Posteriormente 

estas autodefensas se conocieron con el nombre de Bloque Cundinamarca, o 
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Autodefensas Campesinas de Cundinamarca, e hicieron parte de las 

Autodefensas Campesinas de Colombia. 

 

Desde 1997 junto con otras estructuras del Departamento ñotras fracciones 

paramilitares empezaron a copar territorio en Cundinamarca, en particular grupos 

vinculados a Carlos Casta¶o (...) fue as² como el ñbloque Centaurosò y las 

ñAutodefensas Campesinas del Meta y Casanareò de ñMart²n Llanosò se ubicaron 

en el oriente del Departamento, en los alrededores de Bogotá, y en la ciudad 

misma. Sumado a la presencia de los paramilitares de ñEl P§jaroò en Guaduas y 

municipios aledaños, y  Ramón Isaza en el Magdalena Medio cundinamarqués. El 

Bloque ñElmer C§rdenasò hizo presencia en 2001-2003 en los municipios de Ubaté 

y Simijaca.  

En la Provincia de Rionegro se registraron acciones de grupos paramilitares, como 

los ñMasetosò, quienes actuaban para responder a las ofensivas de la guerrilla. Se 

detectó a través de la Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN) que 

Jaime Eduardo Rueda Rocha, quien hab²a servido al ñMexicanoò en los a¶os 80, 

controlaba aproximadamente 150 hombres, que tenían presencia en 11 municipios 

del Departamento. 

 

En Cundinamarca se realizó un compromiso de no agresión entre los paramilitares 

y las FARC, que se rompió cuando la guerrilla asesinó a 12 paramilitares en 

Caparrapí y se reactivó la batalla entre los dos grupos, dejando a su paso muchas 

víctimas no combatientes, afectando en particular el noroeste del Departamento. 

Finalmente, en diciembre de 2004el Bloque de Cundinamarca se desmovilizó en el 

marco de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas. Con la 

operación denominada ñLibertad I y IIò de 2003 en las provincias de Oriente, 

Gualivá, Rionegro y Sumapaz para combatir las estructuras guerrilleras, como 

resultado de esto el panorama de enfrentamientos en el Departamento cambio.  

En el 2005 hay una significativa reducción en el número de insurgentes y de 

milicias, las acciones terroristas y las estadísticas de secuestro y extorsión 

disminuyeron en un 98%. Durante este tránsito se evidenció la satisfacción de 

necesidades básicas de la población y la prestación efectiva de los servicios 

esenciales del Estado como educación, salud, justicia, obras de infraestructura. En 

la fase de consolidación de la seguridad se demandó un esfuerzo de los ámbitos 

político, económico y social que garantizó la presencia del Estado y se aplicó la 

estrategia de seguridad en el Departamento, con un dispositivo que contempló la 

ubicación de las unidades del Ejército Nacional pertenecientes a la Décimo 

Tercera Brigada bajo un concepto estratégico  enmarcado en la política de 

seguridad democrática consistente en la presencia periférica de estas unidades en 

tal forma que impidió la conformación o presencia de grupos terroristas en el 

Departamento que pudieran amenazar nuevamente la seguridad y tranquilidad de 
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la población.  

Con los diálogos de paz en La Habana surge la posibilidad de posconflicto, 

Cundinamarca se ha querido posesionar como un Departamento piloto en 

postconflicto debido a que cuenta con dinámicas y oportunidades para construir un 

Departamento en paz, con el liderazgo de autoridades locales y el apoyo de la 

población civil, y la elaboración de un nuevo plan de desarrollo que le apuesta al 

tejido social como componente primario para la construcción y consolidación de 

paz en el país. Además, se destacan las siguientes potencialidades:  

- Recuperación del monopolio del uso legítimo de la fuerza y la 

gobernabilidad local. No se reconocen estructuras de grupos al margen de 

la ley en el territorio.  

- En el 2014 Cundinamarca se mantuvo como segundo Departamento más 

seguro del país, en primer lugar está el Amazonas. Se evidencia que en los 

últimos cuatros años no se presentaron homicidios de políticos, alcaldes, ex 

alcaldes, concejales, diputados, sindicalistas o periodistas en el marco del 

conflicto armado.  

- Durante los últimos años no se reconocen cifras de heridos o muertos en 

combate, no se han registrado masacres, hostigamientos o ataques contra 

la población civil.  

- Desde 2012 no se han presentado personas víctimas de minas 

antipersonales o municiones sin explotar, en comparación con los últimos 

12 años que se había registrado en el 1,5% del total de víctimas a nivel 

nacional.  

- En La Palma y Viotá se está trabajando para que se consoliden como 

municipios pilotos en postconflicto con la creación de centros de atención.  

- Los delitos de mayor impacto como homicidios, secuestro y extorsión 

muestran reducción entre el 20% y 87%. .  

- Cundinamarca ha mejorado en la construcción de escenarios seguros con 

presencia estatal en todo el Departamento. 

- Cierre de brechas sociales y económicas.  

- Acompañamiento a programas del uso de la tierra y mejoramiento del uso 

del suelo, por medio de mecanismos para que los campesinos y la 

población víctima tenga acceso a la tierra.  

- Participación incluyente de la población víctima y de los reinsertados.  

- Promoción del goce efectivo de los derechos.  

- Eliminación de economías ilegales.  

Es de señalar que, si bien el Departamento no cuenta con un diagnóstico sobre la 

población reinsertada que reside en el territorio, éste se construirá con el fin de 

generar programas de rehabilitación, resocialización y reinserción en los sectores 

económicos, sociales y acceso a derechos de esta población en los municipios 
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cundinamarqueses.  

 
Ilustración 2 Estructura de grupos armados en Cundinamarca 2015 

 
Fuente: Décima Tercera Brigada, 2015.  

 
 

Históricamente los municipios de La Palma, Viotá, Caparrapí, El Peñón, Medina, 

Pulí, Quipile, San Juan de Rioseco, Silvania, Topaipí, Yacopí y Guaduas se 

configuraron como expulsores de población. Sin embargo como se observa en la 

imagen, la presencia de grupos al margen de la ley en el Departamento es casi 

nula en la actualidad.  

 

Hechos históricos de las provincias en el marco del conflicto  

En el Departamento históricamente se han vulnerado los siguientes derechos:  

¶ Derecho a la vida 

En 1999 en el municipio de Caparrapí: 
- 14 subversivos llegaron a la calle principal de la vereda, ubicada en la 

inspección de San Pedro, y procedieron a llamar a lista a algunas personas, 

que una vez identificadas eran ultimadas con un disparo en la cabeza. 

En 2007 en el municipio de Viotá:  
- Según datos de la Fiscalía, se han hallado en ese municipio nueve fosas 

con igual número de restos de personas. Pero se presume que en varias 
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veredas y fincas hay entre 300 y 700 cadáveres de personas desaparecidas 

por paramilitares. 

 

¶ Derecho a la libertad, integridad y seguridad personal 

En 1997 a 2006 en la provincia de Rionegro: 
-  El Frente 22 de las FARC sembró y activo MAP y MUSE, resultando 

afectados los campesinos del sector en la Mina de Esmeralda.  

En 2001 los siguientes municipios: 
- Albán, La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Sasaima, Quebradanegra, 

San Francisco, Utica, Supatá, Vergara, Villeta: Por la llegada del bloque 

Magdalena Medio con apoyo de Bloque Ramón Isaza para disputar el 

control del corredor vial con los frentes de las FARC asentados se 

aumentaron homicidios selectivos, y los desplazamientos forzados. 

En 2002 en los siguientes municipios: 
- Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fómeque, Fosca y Guayabetal: Hace 

presencia en la zona rural del Frente 53 y 54 de las FARC, aumentando el 

número de Extorsiones, secuestros, bloqueos de vías. 

- Gachalá, Gachetá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera, Ubalá: Por 

la llegada del bloque de las AUC para disputar el control del corredor vial 

con los frentes de las FARC frente  53  y 54, aumentaron homicidios 

selectivos,  los desplazamientos forzados y las incursiones. 

En 2003 en los siguientes municipios: 

- Beltrán, Bituima, Chaguaní, Guayabal de Síquima, Pulí, San Juan  de 

Rioseco, y Vianí: Hace presencia en la zona rural del Frente  22  y 42 de los 

frentes Reinaldo Cuellar, Isaa de Sábala del ELN, aumentando el número 

de Extorsiones, secuestros, bloqueos de vías. 

En 2010 en el municipio de Soacha:  
- Aparecen panfletos amenazando a líderes de derechos humanos, 

comerciantes y estudiantes, presuntamente las amenazas provienen de las 

Águilas Negras.  

 

En 2008 al 2014 en los siguientes municipios: 

- Soacha y Sibaté: por la llegada del bloque Oriental Milicias frente Abelardo 

Romero y Antonio Nariño,  para disputar el control del corredor vial hacia 

Bogotá y Meta con los AUC, aumentaron homicidios selectivos, los 

desplazamientos forzados y las incursiones.  

 

¶ Derecho a la libertad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Beltr%C3%A1n_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bituima
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaguan%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal_de_S%C3%ADquima
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal_de_S%C3%ADquima
http://es.wikipedia.org/wiki/Pul%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Rioseco
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Rioseco
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En 2013 en los siguientes municipios:  
- Soacha: la Personería Municipal reporta un menor reclutado, sin determinar 

por parte de que grupo. Asesinatos selectivos en Altos de la Florida, 

vacunas y extorciones. 

- Yacopí: 300 a 400 procesos de extinción de dominio a campesinos porque 

fueron obligados a permitir la siembra de cultivos ilícitos, por las FARC 

compañía Manuela Beltrán.  

- Medina y Paratebueno: La presencia de grupos post-desmovilizados ha 

aumentado el número de extorsiones y amenazas. 

- Guayabetal en las veredas La Palma, Tunque, Naranjal, San Marcos: 

Presencia guerrillera en siete casos de extorsión entre los que se incluyen 

servidores públicos y comerciantes.  

 

Masacres en Cundinamarca 

En el Departamento se han presentado los siguientes hechos victimizantes que 
fueron considerados como masacres:  

- En 1954 en Cabrera fueron asesinadas 95 personas en el marco del 

conflicto.  

- En 1997 en la Horqueta, Tocaima fueron masacradas 14 personas.  

- En 2003 en Ricarurte fueron asesinadas seis personas por parte de las 

FARC-EP. 

- En 2007 en Viotá aparecieron muertas cinco personas por parte de las 

Autodefensa del Casanare.  

 

Minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos 

improvisados 

Antes del 2012 en el Departamento se registran en total 38 municipios afectados 
por el hecho victimizante de MAP, MUSE o AEI, los municipios más afectados 
fueron Albán, Caparrapí, Cáqueza, El Peñ´0n, La Palma, Cabrera, La Peña, 
Guaduas, Topaipí,  Chaguaní,  San Bernardo, Útica, Nilo, Guayabal de Síquima, 
Pasca, Gachetá, Pulí, Vianí, Guasca, Une y Gutierrez. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO EN CUNDINAMARCA 
 

Población víctima del conflicto armado  
La población víctima del conflicto armado que reside en Cundinamarca ha venido 
aumentando debido a que a partir del año 2011 se ha implementado 
progresivamente la Ley 1448, lo que significa que aparezcan más registros de 
víctimas.  
 

2012 2013 2014 2015 

86.473 víctimas 115.768 víctimas 143.402 víctimas 154.148 víctimas 
Fuente: Red Nacional de Información, 2015. 

 

Con fecha de corte febrero de 2016, la Red Nacional de Información (RNI), se 

registran 158.724 víctimas con declaración en un municipio de Cundinamarca por 

hechos que ocurrieron en cualquier parte del país. Por ocurrencia se registran 

120.282 víctimas que corresponden al total de personas que sufrieron algún hecho 

victimizante dentro de la jurisdicción. Por ubicación se registran 145.562  que 

corresponde al resultado del cruce de registros administrativos que indican que 

esta población se encuentra residiendo en el Departamento.  

 
Gráfico 1 Población víctima en Cundinamarca 

 
Fuente: Red Nacional de Información, 2016.  

 

En la pirámide poblacional, se evidencia una proporción importante de niños, niñas 

y jóvenes víctimas de la violencia, esto se da principalmente porque las familias 

migran hacia el territorio con todos sus hijos, en particular con los de la primera 

infancia. Es de señalar que, en la medida en que aumenta la edad disminuye la 

representatividad, excepto en los adultos mayores, población víctima 
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representativa. En el Departamento hay mayor presencia de hombres víctimas que 

de mujeres.  

 
Gráfico 2 Pirámide poblacional 

 
Fuente: Informe Territorial Red Nacional de Información, 

2015. 

 

La razón de dependencia es un indicador económica potencial, mide la población 

en edades (menores de 15 años y mayores de 65 años) inactiva en relación a la 

población en edades (entre los 15 años de edad) inactivas. En el Departamento 

esta razón se ubica en 0.79. 

 
Gráfico 3 Porcentaje de jefatura femenina 

 

 

Gráfico 4 Distribución por sexo 
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Fuente: Informe Territorial Red Nacional de Información, 

2015. 

 

El 71% de los hogares de la población víctima tiene jefatura masculina. La 

distribución por sexo de la población víctima es equitativa, 50% hombres y 50% 

mujeres.  

 

El índice de presión en el Departamento es del 6%, es decir que por cada 100 

habitantes, 6 son víctimas del conflicto. Los municipios con mayor índice de 

presión son Agua de Dios, La Palma y Viotá, se registra mayor o igual al 60% 

dado que tuvieron más intensidad del conflicto en sus territorios y presencia de 

grupos armados al margen de la ley. 

 

Distribución de la población por hecho victimizante  

En el Departamento el hecho victimizante que con mayor frecuencia se presenta 

es el desplazamiento con 143.419 víctimas, debido a que Cundinamarca en su 

mayoría se constituye en un receptor de población víctima.  

 

Hecho victimizante  Personas  

Acto terrorista, atentado, combates, hostigamientos 881 

Amenaza 7.194 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 207 

Desaparición forzada 1.995 

Desplazamiento 143.419 

Homicidio 14.395 

Minas antipersonales, municiones sin explotar 117 

Pérdida de bienes muebles o inmuebles 970 

Secuestro 197 

Tortura 147 

Vinculación de niños, niñas y adolescentes  176 

Fuente: Red Nacional de Información, 01 de febrero 2016. 

 

Es de señalar, que el número de hechos victimizantes es mayor al número de 

personas víctimas, dado que una persona pudo haber sufrido varios hechos 

victimizantes.  

 

Grupos poblacionales de especial protección  

Cundinamarca tiene tres casos de grupos de especial protección dado que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado medidas de 
provisionales protección al Estado de colombiano.  
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- ASFADDES  
Organización que tiene como misión luchar coordinadamente con todos los 

asociados y organizaciones afines, por encontrar los Detenidos-Desaparecidos, 

exigiendo al Estado Colombiano la plena vigencia y la garantía del derecho a 

conocerla Verdad, la aplicación de la Justicia, la Reparación Integral y la 

Recuperación de la Memoria Histórica, ha recibido amenazas contra miembros de 

sus grupos. Mediante Resolución del 8 de febrero de 2008, la Corte IDH solicitó al 

Estado colombiano: 1. ñRequerir al Estado para que adopte las medidas 

provisionales que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de 

todos los miembros de ASFADDES, a través de la protección a las sedes de esta 

organización.  

 

-Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas 
(ANMCUCIC) 

Es una organización gremial de género y servicio social, integrada por mujeres de 

todas las ideologías, credos, etnias y regiones del país. Su objeto es el de lograr la 

reivindicación del derecho de las mujeres campesinas a ser propietarias dela tierra 

y poseer una titularidad. Siete mil mujeres de la organización han sido obligadas a 

abandonar sus tierras, 35 mujeres líderes han sido asesinas y otro tanto violadas, 

torturadas, perseguidas y amenazadas junto a sus familiares según información 

registrada en su página web. Las afectaciones denunciadas ante la Comisión 

interamericana de DDHH llevó a que la CIDH recomendara al Estado colombiano 

la adopción de medidas cautelares. 

 

- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y 

Reconstrucción (ANUC-UR) 

Es una organización sin ánimo de lucro que busca integrar a los campesinos con 

el fin de ejercer presión sobre los entes estatales para lograr un mejor nivel de 

vida a través de una reforma agraria donde exista redistribución de tierras y mayor 

apoyo a la producción agrícola. ANUC capacita a los campesinos en la producción 

agrícola, en organización social, derechos humanos, legislación, entre otros.  Con 

ello busca que los campesinos mejoren sus producciones y puedan acceder de 

manera más fácil al apoyo del Estado y de otras entidades no gubernamentales. 

 

Análisis de la dinámica del conflicto armado por provincia  

- Almeidas 

Esta provincia no registra durante los últimos cinco años ningún tipo de  alteración 

al orden público proveniente de grupos armados al margen de la ley. 
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- Sabana Centro  

Esta provincia no registra en los últimos casos específicos de Infracciones al DIH, 

ni violaciones a los DD. HH., debido a que la mayoría de los municipios que la 

conforman se constituyeron en receptores de la población víctima.  

 

Chía: se convirtió en municipio receptor de población víctima.  

Cogua: En 1995 se presentaron amenazas y extorciones a los agricultores y 

ganaderos reconocidos del municipio, hecho que se le atribuyó en su momento a 

las FARC y en la actualidad no se presentan violaciones a los derechos humanos.  

 

Sopo: no se evidencia presencia de grupos armados al margen de la ley, es un 

territorio conocido como ñremanso de pazò.  

 
- Gualiva 

Se vio influenciada por el frente 22 de las FARC y el grupo paramilitar ñH®roes de 
Gualivaò, durante los años 1992 a 2002 no se reporta información sobre presencia 
de actores armados.  

- Medina  

Durante el periodo comprendido entre los años 1996 a 2012,  hicieron presencia 

los frentes 52,53 y 54 de las FARC-EP, perpetrando acciones contra la fuerza 

pública, transporte público, infraestructura energética.  Para los años  posteriores 

a 2006 y hasta 2011 la geo-referenciación y zonas de riesgo arrojó que en las 

Inspecciones más distantes  hay presencia de grupos, siembra de MAP, 

reclutamiento forzado en la vereda los Alpes (Medina), secuestros en el casco 

urbano y vereda Choapal (Medina), desaparición forzada en Choapal.   También 

hubo presencia de  otros actores armados  como paramilitares y BACRIM. 

 

- Sumapaz 

Fue una provincia que tuvo gran presencia de grupos guerrilleros en la década de 

los 90, principalmente los frentes 51 y 52 de las FARC, quienes durante la época 

perpetraron diferentes hechos victimizantes como tomas guerrilleras a los 

municipios, extorsiones a comerciantes, amenazas a líderes políticos, secuestros, 

homicidios a civiles y miembros de las fuerzas armadas, atentados terroristas 

como bombas en los cascos urbanos, quema de buses, entre otras. A la fecha no 

se presentan ninguno de los hechos ocurridos. 

 
- Tequendama 

Anapoima: 2003 -2013: Hizo presencia esporádica en el territorio un reducto del 

Frente 42 de las FARC. Intento de secuestro y artefactos explosivos. 






























































