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1. PRIMER ACTO: LA PAZ POLÍTICA Y LA GUERRA IN- 

SURGENTE (1958-1978) 

A continuación se presentan las tasas de homicidios por cien mil habitantes, que hasta 1963 fueron registradas 

por la revista Criminalidad de la Policía Nacional (Gráfica 1) y, a partir de 1964, por la naciente Medicina 

Legal (Gráfica 2). 
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A continuación se presentan las tasas de homicidios por cien mil habitantes, que hasta 1963 fueron registradas 

por la revista Criminalidad de la Policía Nacional (Gráfica 1) y, a partir de 1964, por la naciente Medicina 

Legal (Gráfica 2). 
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Tasa de homicidios por 100.000 habitantes 
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La siguiente gŕafica da cuenta de la disminución en el número de combatientes del ELN entre 1964 y 1977, 

que ocurre de manera drástica en el primer lustro de los setenta. 
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Hombres en armas ELN entre 1964 y 1977 
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Fuente: Consejeria Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional 

 
El historiador Mauricio Archila destaca que en 1975 se alcanzó el punto más alto de movilizaciones, con 246. 

Hasta 1977 se destacaron precisamente los sectores que, en tanto prestadores de servicios públicos, tenían 

prohibida la huelga: el Magisterio oficial, los trabajadores de la salud pública, telecomunicaciones, sistema 

judicial y bancario. Después del paro del 77 las movilizaciones tuvieron una fuerte caída hasta 1979, cuando 

los trabajadores solo participaron en 62. 
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Movilización principales actores sociales entre 1958 y 1977 
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Actores Asalariados Campesinos Civicos Estudiantes 
 

Fuente: Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958 
a 1990. Mauricio Archila Neira. pg. 133 

 

Tabla 1: Distribución de preferencias electorales por alternativas políticas a la presidencia 

 

 

 

 
 

a Fuente: ¿Lo que el viento se llevó?: los partidos políticos y la democracia en Colombia, 

1958-2002. Francisco Gutiérrez Sanín, Página 108. *Jorge Leyva en 1958, Jorge Leyva y López 

Michelsen en 1962 y la suma de Betancourt y Sourdis en 1970. **Candidatos que se oponían al 

Frente en 1958, en 1962 Rojas Pinilla y otros, Gabriel Goyeneche y José Jaramillo en 1966 y 

Rojas Pinilla en 1970. 

 
En las elecciones legislativas de 1974 alcanzaron dos curules en el Senado, nueve en la Cámara de Represen- 

tantes, nueve diputados y quince concejales 379 . El avance de la UNO se frenó con violencia. En campaña 

las autoridades decomisaban propaganda de la Unión y en lugares como Cimitarra, Puerto Berrío o Puerto 

Boyacá (Magdalena Medio) miembros de la UNO fueron heridos o asesinados por dirigentes políticos de los 

partidos Liberal y Conservador. 
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Categoría 1958 1962 1966 1970 

Candidatos del Frente 80,13( %) 62,29( %) 69,96( %) 40,59( %) 

Candidatos disidentes del Frente* 19,85( %) 35,6( %) 0 39,08( %) 

Candidatos extra del frente** 0,01( %) 2,09( %) 30,03( %) 20,32( %) 

Total 100( %) 100( %) 100( %) 100( %) 
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Número de hechos violentos registrados contra concejales y diputados de la UNO 
(1973−1983) 
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(UNO) Pg. 50. Elaborado con base en informe 748−CI−00635 

 

Cuando se expidió el Estatuto de Seguridad, 13 de los 19 países de América Latina estaban bajo dictaduras 

militares. Colombia, en teoría, se mantenía en democracia. Sin embargo, las prácticas y restricciones del 

Estatuto de Seguridad fueron idénticas, y en algunos casos peores que las de esas dictaduras. Las violaciones 

a los derechos humanos fueron múltiples. Entre las más frecuentes se pueden mencionar la desaparición 

forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y juicios arbitrarios, persecución y hostigamiento a 

las personas, a tal punto que durante este periodo se presentó el primer gran pico de exilio de colombianos 

al exterior, muchos de los cuales jamás regresaron al país. Las víctimas fueron especialmente militantes de 

organizaciones de izquierda armadas y no armadas, así como líderes sociales, intelectuales y, principalmente, 

aunque más invisibles, habitantes de zonas rurales. 

Tabla 2: Número de desapariciones, torturas y homicidios por año entre 1977 a 1983 

 

 

 

 

 

 

 
a Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG de 

integración de datos y estimaciones estadísticas y tortura múltiples fuentes 

h
e

c
h

o
s
 

1
9

7
3

 

1
9

7
4

 

1
9

7
5

 

1
9

7
6

 

1
9

7
7

 

1
9

7
8

 

1
9

7
9

 

1
9

8
0

 

1
9

8
1

 

1
9

8
2

 

1
9

8
3

 

Año Número de desapariciones Número de torturas Número de homicidios 

1977 75 34 269 

1978 95 70 342 

1979 169 77 399 

1980 576 39 867 

1981 293 20 855 

1982 478 2 1132 

1983 537 9 1423 
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2. SEGUNDO ACTO: LA BÚSQUEDA DE LA DEMOCRACIA 

Y LA GUERRA SUCIA (1978-1990) 

Pero esta puja por abrir la democracia se hizo en medio de la violencia. El narcotráfico cambió el conflicto 

armado interno. Los capos narcotraficantes que buscaron ser incluidos en la vida nacional y reconocidos como 

una nueva élite política financiaron campañas electorales a distintos niveles para obtener mayor influencia 

social y política, construyeron ejércitos contrainsurgentes como el MAS y potenciaron las Autodefensas de 

Puerto Boyacá. Para otros, abanderados por Pablo Escobar, esta estrategia se desgastó y terminaron por 

declarare la guerra al Estado. En este periodo (1978-1990) hubo 600 % más víctimas que en el anterior. Fue 

una violencia dirigida especialmente contra los civiles, la mayoría de ellos campesinos y militantes de grupos 

sociales y políticos, que enarbolaban banderas de justicia social, derechos humanos, espacio para la oposición 

política y, en menor medida, a militantes de las insurgencias. 

Víctimas de los principales hechos del conflicto armado entre 1978 y 1991 
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Hechos Desaparicion Homicidio Secuestro 

 
Fuente: Proyecto conjunto JEP−CEV−HRDAG de integración de datos y estimaciones estadísticas 

 

En términos globales durante el conflicto armado las FARC-EP fue el grupo que más víctimas de secuestro 

dejó, pero las demás guerrillas también acudieron a esta práctica e incluso el 60 % de los crímenes de guerra 

atribuidos al M-19 fueron justamente secuestros. 
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Responsables de secuestro entre 1977 y 1991 
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Perpetrador ELN Estado FARC Otra guerrilla Paramilitar 

 
Fuente: Proyecto conjunto JEP−CEV−HRDAG de integración de datos y estimaciones estadísticas 

 

Para 1985 la movilización social estaba en su mayor pico y los paros cívicos adquirieron una importante 

relevancia. 
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Movilización principales actores sociales entre 1977 y 1990 
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Actores Asalariados Campesinos Cívicos Estudiantes 

 
Fuente: Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958 

a 1990. Mauricio Archila Neira. 

 

En medio de la fuerte contradicción entre movilización y violencia, se consolidó también el movimiento de 

derechos humanos cuyo eje fue la denuncia y la lucha contra la impunidad, con apoyo en redes internacionales 

como Amnistía Internacional. De allí surgieron diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) con el 

apoyo de notables intelectuales. 

Otra corriente fue la de los movimientos cívicos urbanos y regionales que propugnaban por la descentralización 

y por la necesidad de que los municipios cobraran fuerza. Hasta ese momento las gobernaciones tenían todo 

el poder y estaban controladas desde el centro, como consecuencia del arreglo institucional entre élites 

nacionales y regionales. Los alcaldes eran nombrados, en teoría, de acuerdo con las mayorías obtenidas en 

las elecciones a Concejo. La principal herramienta de estos movimientos cívicos fueron los paros cívicos. Solo 

en 1983 se presentaron 300 paros regionales en municipios de menos de 50.000 habitantes612 . Sus agendas 

buscaban casi siempre una mayor presencia social del Estado en las regiones, con desarrollo económico, 

servicios públicos, en algunos casos autonomía regional, participación ciudadana y descentralización. 
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Número de paros cívicos en Colombia entre 1980 y 1990 
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Fuente: Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 
1958−1990 Mauricio Archila Neira.pg.195 

 

El Magdalena Medio, donde el MAS seguía creciendo, se convirtió en el epicentro del exterminio, que pronto 

se extendió a Urabá, Antioquia, Meta, Bogotá, y luego a diferentes partes del país. Una líder de la UP en el  

exilio dijo a la Comisión de la Verdad que, en Segovia, Antioquia, la persecución en contra del movimiento 

se intensificó después de las elecciones de 1986 
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Víctimas mortales UP por periodo presidencial y región 
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Fuente: Proyecto conjunto JEP−CEV−HRDAG de integración de datos y estimaciones 
estadísticas 
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Colombia tenía más cultivos de coca que nunca. Desde hacía dos décadas estos habían crecido especialmente 

en el sur del país, en grandes extensiones de baldíos o de selva amazónica que había sido derrumbada para la 

siembra, causando una deforestación que desde entonces no se detiene y que ha afectado incluso a los parques 

nacionales. Por lo menos un millón de personas ha vivido en las últimas tres décadas del cultivo. Muchas 

eran antiguos recolectores de café, algodón o cereales, y tuvieron que dedicarse a trabajar como raspadores 

de coca. 
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Cultivos y erradicación de coca 
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Coca Cultivos Erradicación con aspersión Erradicación manual 

Fuente: SIMCI/UNODC  

   
 

De acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 1999 fue el año en que se 

registraron más incursiones guerrilleras (por lo menos 122) en centros poblados y cabeceras municipales. 

Sin embargo, también es cierto que desde ese año se presentó un ascenso exponencial de combatientes de 

las FARC-EP muertos en combate con la Fuerza Pública. A eso se sumaron secuestros y asesinatos 

selectivos, los cuales tuvieron sus índices más altos entre 1998 y 2003. 
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Bajas actores armados 1998 − 2002 
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grupo Fuerza Pública Guerrilleros Paramilitares 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), con corte de octubre de 2021. 

Número de efectivos por grupo armado 
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Fuente: Coronel Manuel José Santos Pico 
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Los desplazamientos forzados provocaron el abandono masivo de tierras y en muchos casos la apropiación de 

ellas a través de mecanismos ilegales o aparentemente legales. La Comisión de la Verdad ha documentado 

que las AUC se caracterizaron por un despojo sofisticado al contar con la complicidad de servidores públicos 

para registrar en notarías las miles de hectáreas usurpadas e impulsar la creación de empresas y la llegada 

de inversionistas para explotar las tierras con proyectos de agroindustria, minería e infraestructura. 

Víctimas de abandono o despojo forzado de tierras 
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Fuente: RUV, corte a 1 enero de 2022 

 

Tabla 3: Situacion de Autoridades Municipal 2002-2007 
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Gasto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006** 

Control narcóticos 33.5 56.5 200.1 688.1 46.4 254.2 431.0 324.6 321.8 331.9 

Financiación militar 30.0 0.0 0.4 0.0 4.5 0.0 17.1 98.5 99.2 90.0 

Entrenamiento militar 0.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2 1.7 1.7 1.7 

Equipo antidrogas 14.2 41.1 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ayuda antinarcóticos 10.3 14.0 49.4 75.9 190.2 119.1 165.0 122.0 200.0 161.0 

Asistencia antiterrorista 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.3 0.0 3.9 2.0 

Exceso artículos de defensa 0.1 0.0 0.0 0.4 0.5 2.4 3.4 2.9 2.9 2.9 

Fondos discrecionales 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Subtotal asistencia militar 88.6 112.5 308.8 765.3 242.6 401.9 621.0 549.7 629.5 589.5 

Asistencia social 0.0 0.5 8.8 212.0 5.7 120.3 149.3 149.3 152.1 152.2 

Total 88.6 113.0 317.6 977.3 248.3 522.2 699.0 699.0 781.6 741.7 

a *Estimado           
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4. CERRAR EL TELÓN (2002 - 2016) 

Los dos gobiernos de Álvaro Uribe y su coalición se mantuvieron en la frontera porosa entre legalidad e 

ilegalidad. De hecho, varios de sus ministros y colaboradores cercanos así como aliados políticos terminaron 

en la cárcel . El DAS llegó a su punto máximo de corrupción con el espionaje ilegal y hostigamiento a miembros 

de la Corte Suprema de Justicia que investigaban a los políticos de la coalición de gobierno involucrados con los 

paramilitares. Se ha demostrado la actuación dolosa de instituciones como el Incoder y algunas notarías para 

legalizar el despojo de tierras de campesinos desplazados a favor de élites agrarias. También se probó la 

forma turbia como se obtuvieron los votos para que el Congreso cambiara el artículo de la Constitución que 

prohibía la reelección.  Las prácticas mencionadas revelan una manera de ejercer  el  poder, una manera de usar 

la ley para reproducir un sistema de privilegios. 

Víctimas de abandono o despojo forzado de tierras 
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Las hectáreas cultivadas con coca a nivel nacional habían caído de 163 mil en el año 2000 a 70 mil en 2004, 

aunque, como se evidencia a continuación, en Nariño no estaban generando resultados positivos. 
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Hectáreas de coca − Regiones 
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Caquetá Guaviare Nariño Norte de Santander Putumayo 

 

Entre 2006 y 2010 la Corte Suprema investigó este entramado. Con base en la revisión de sentencias expedidas 

por la Corte Suprema de Justicia y juzgados locales, así como de noticias judiciales, una investigación 

realizada para la Comisión de la Verdad estableció 87 casos de políticos condenados por aliarse con grupos 

paramilitares para llegar al Congreso de la República 1464 y a gobernaciones departamentales . 
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Condenados por parapolítica entre el 2002 y 2016 
 
 

 

 
Cámara Gobernación Senado 

Fuente: Resultados caso partidos políticos y paramilitarismo 

 

Condenados por parapolítica en senado, cámara y gobernación 
Por: Departamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Otros 

b) Magdalena 

c) Antioquia 

d) Bolívar 

e) Sucre 

f) Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados caso partidos políticos y paramilitarismo 
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