
Trayectorias de exterminio 
cultural y saqueo de 
recursos en:
PUTUMAYO
INTRODUCCIÓN 
Para entender la situación humanitaria en los pueblos indígenas del Putumayo es preciso 
reconocer las dinámicas estructurales extractivistas que han estado vinculadas con 
formas de exterminio cultural. Desde las misiones religiosas del siglo XIX, pasando por la 
extracción cauchera, posteriormente las épocas de economías madereras, petroleras, la 
siembra de coca, la militarización del territorio y la erradicación por glifosato; los pueblos 
indígenas han afrontado violencias físicas, culturales y territoriales. Abordar las 
respuestas humanitarias actuales implica conocer esas trayectorias de exterminios que 
se han presentado, junto con las denuncias que se han hecho desde hace más de 100 años, 
para no repetir acciones que han sido  desacertadas en el contexto, sin generar daño, 
entendiendo las disputas históricas en el territorio y sus situaciones comunitarias 
características.

Pueblos indígenas que se encuentran en 
Putumayo: Kamëntsá, Inga, Cofán, Murui, 
Muinane, Bora, Bara, Siona, Kichwa, 
Koreguaje, Pastos, Nasa, Embera Katio, 
Embera Chami, Awá, Pijao, Andakies, 
Pisamira, Quillacinga, Yanakona.  



Extracción de madera

Producción cocaleraCaucherías 

Extracción petrolera

Conflicto armado

1919: Continua el proceso de 
evangelización con monjes 
capuchinos en el Putumayo.

Década de 1960:  Exploración 
petrolera por la industria nacional e 
internacional.

Década de 1970:  Comienzos de la 
producción cocalera por demanda y 
pocas oportunidades laborales en la 
región. 

1912: Investigación gubernamental y 
condena internacional a la industria 
del caucho en el Putumayo.

Década de 1920: Llegada de empresas 
madereras extranjeras a la región, 
generación de campamentos y 
aserraderos.

Década de 1930: Sobreexplotación de 
los recursos forestales y baja demanda 
internacional generaron un declive 
extractivo.

Década de 1940-1970: Explotación 
maderera en menor escala, panorama de 
manejo forestal más sostenibles. 

1910-1912: Casa Arana, "auge del caucho" 
explotación, violencia y abuso desmedido en 
condiciones infrahumanas.

1914: Fin de la era del caucho con el Tratado 
Salomón-Lozano entre Colombia y Perú.

Evangelización

SIGLO XVI: Ingreso del catolicismo con 
la colonización española, evangelización 
de pueblos indígenas.

1972:  Descubrimiento del campo 
petrolero de Orito.

Siglo XIX: Apogeo cauchero,  
establecimiento de plantaciones a nivel 
industrial,   explotación de mano de obra 
indígena, campesina y negra.

Inicios del siglo XX: Demanda de 
madera en mercados internacionales, 
apogeo maderero.

Década de 1980:  Expansión de los 
cultivos de coca en áreas rurales y 
auge productivo. 

Década de 1960: Operaciones de 
grupos guerrilleros, Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN).



1999:  Plan Colombia, instauración de 
bases militares estadounidenses y 
procesos de erradicación de cultivos 
de coca con glifosato.

Década de 1980: Programas de 
erradicación manual de plantas de coca y 
aspersión aérea con herbicidas 

Década de 1980:  Expansión de la 
industria petrolera en la región.

Década de 1990:  Inversión en 
infraestructura y apertura de 
nuevos campos petroleros.

Décadas entre 1980-1990: 
Resurgimiento extractivo por 
demanda internacional maderera, 
falta de regulación gubernamental 
colombiana.

Década de 1980: Enfrentamientos entre 
guerrilleros, paramilitares y fuerzas del 
Estado colombiano. 

Década de 1980: Masacres por parte de  
paramilitares del Bloque Sur Putumayo 
contra 18 personas del casco urbano del 
municipio de Puerto Asís y de 47 
personas en Valle del Guamuez. 

Década de 2000: Enfrentamientos 
armados, desplazamientos forzados 
de población civil y violaciones de 
derechos humanos por parte de todos 
los actores armados involucrados en el 
conflicto. 

Década de 1990: Incremento paramilitar 
en Putumayo, con Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC) manejo de actividades 
ilegales como el narcotráfico y la 
extorsión. 

1999: masacres de El Tigre y El Placer, 
entrada definitiva del Bloque Sur 
Putumayo a la región.

Década de 2000: Inicios de la 
erradicación forzada amparado por 
políticas gubernamental y agencias 
internacionales, confrontación armada.  

Década de 2010: Impactos 
medioambientales, sociales y de 
seguridad, persiste su producción. 

Década de 1990: Putumayo se posiciona 
como uno de los principales departamentos 
productores en Colombia, amparado por 
grupos armados manejando la cadena 
productiva.  



La historia en Putumayo muestra que diferentes formas de extracción de recursos 
ocurren en una misma temporalidad, aunque cada una de ellas ha tenido sus 
particularidades en las implicaciones y afectaciones a los pueblos indígenas. 

EVANGELIZACIÓN: 
Prohibió las cosmologías y cosmogonías propias, las creencias en dioses diferentes a 
los católicos, las formas de relación con el territorio, las medicinas tradicionales y 
rituales, prácticas y oficios culturales, así como el uso de lengua propia. Destruyó 
infraestructuras y lugares sagrados, saqueó minerales y piedras preciosas.
Además, trajo consigo epidemias como sarampión y viruela.

EXPLOTACIÓN CAUCHERA:  
Esclavitud y tortura para la extracción de caucho, exterminio de población 
indígena en los resguardos donde estaban los árboles caucheros, formas de 
endeudamiento de familias indígenas con las empresas caucheras. 

EXTRACCIÓN PETROLERA: 
Exploraciones y explotaciones han generado confrontaciones con pueblos 
indígenas por la intervención en el territorio, generación de violencias, 
desplazamientos; contaminación del agua. Construcción de carreteras y 
oleoductos para movilización del crudo, conflictos con indígenas por 
vulneraciones en el territorio, transformaciones en sus lugares de vida. 

EXTRACCIÓN DE MADERA: 
Tala de árboles, precarización de mano de obra para la deforestación, 
conflictos por la tenencia de la tierra para la tala de árboles y los resguardos, 
afectaciones a las relaciones entre territorios y comunidades. 

PRODUCCIÓN COCALERA: 
Deforestación de la selva y cambios en los ecosistemas para la producción de 
coca, llegada de colonos, conflictos por la tenencia de la tierra, afectaciones a 
las fuentes de vida y de relación cultural, vinculación con grupos armados y 
reclutamiento de NNA para el trabajo en plantaciones, así como en los frentes 
guerrilleros.
Instauración del Plan Colombia, contaminación y afectaciones a la salud por 
glifosato, desplazamientos masivos, crímenes de lesa humanidad cometidos 
por todos los grupos armados, torturas, masacres, falsos positivos, 
señalamientos a población indígena asociándola a grupos guerrilleros.



En la actualidad, la situación en Putumayo es una confluencia de situaciones 
relacionadas con extracción de oro, madera, petróleo, así como plantaciones de 
cultivos ilícitos y conformación laboratorios de procesamiento. También tiene 
militarizaciones a gran escala, presencia de grupos guerrilleros y paramilitares. 
La línea de tiempo evidenciada junto con las formas de exterminio cultural da 
cuenta que esa confluencia ha sido histórica y estructural, las denuncias a 
violaciones de derechos humanos llevan más de 100 años, pero los intereses 
extractivos en este lugar han creado ciclos de violencia y exterminio. Es 
indispensable que las acciones humanitarias que se realicen en este 
departamento tengan presente las dinámicas que han afrontado las 
comunidades y pueblos indígenas, para no causar más afectaciones ni 
vulneraciones, y construir conjuntamente entendiendo sus historias y 
trayectorias de lucha por la pervivencia en este lugar. 
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Consulta de los Planes de Vida, Planes de Salvaguarda y diagnósticos 
Kamëntsá, Inga, Cofán, Murui, Pastos, Nasa, Kichwa, Siona y Yanacona.
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