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PERFIL DE 200 FAMILIAS DESPLAZADAS AL ORIENTE DE CALI  
E IDENTIFICADAS POR EL PROYECTO 

 
 
El perfil de la población identificada se construyo a partir de los datos antes 
mencionados1. 
 

          
           Mapa No. 1 Municipios expulsores de las 200 familias de la muestra 

 
El mapa No. 1 Muestra los municipios expulsores.  

 
1 Cabe señalar que se trata de una muestra no-aleatoria y que no es legítimo hacer inferencias 
para toda la población desplazada al sector en el período. Se está caracterizando la población 
seleccionada  y se identifican algunas necesidades de dicha población. .  
 



Los Tiempos del Desplazamiento 
 
La Tabla No. 1 muestra el año de desplazamiento de las familias por regiones.  
 

TABLA No. 1 

DESPLAZAMIENTO DE FAMILIAS POR REGIONES 

1997-2005 

Año  Reg1 Reg2 Reg3 Total % 

1997 0 1 0 1 0,50% 

1998 0 0 1 1 0,50% 

1999 1 0 1 2 1,00% 

2000 4 2 4 10 5,00% 

2001 8 4 8 20 10,00% 

2002 12 6 12 30 15,00% 

2003 14 4 5 23 11,50% 

2004 32 11 24 67 33,50% 

2005 25 8 13 46 23,00% 

Total 96 42 62 200 100,00% 

 % 48,00% 21,00% 31,00% 100,00%   

            

Reg. 1 Costa Pacífica y Atrato-San Juan (Chocó) 

Reg. 2 Centro y Norte del Cauca y Sur del Valle 

Reg .3  Otras Regiones 

 
 
El 84% de las familias atendidas se desplazó entre el año 2002 y el primer 
semestre del año 2005. El 57% (113 familias) llegaron a la ciudad entre el año 
2004 y el primer semestre del año 2005 lo que confirma informaciones de otras 
fuentes – funcionarios de la UAO por ejemplo – sobre el incremento reciente  
del desplazamiento a la ciudad. 138 de las 200 familias fueron expulsadas de la 
Región Pacífica y de la zona andina de Cauca- Valle.  
 
La procedencia de las 200 familias identificadas según el departamento de 
origen se distribuye así:  
 
 

o 54 familias proceden del valle del Cauca  (27%) 
o 47 familias proceden del Cauca (24%).  
o 42 familias proceden de Nariño (21%) 
o 16 familias proceden del Choco (8%)  
o 13 familias proceden departamento de Antioquia (7%) 
o 10 familias proceden del Putumayo (5%) 
o 18 familias proceden de otros departamentos  (9%): Caquetá, 

Guaviare, Cesar y Guajira 
 
 

Los departamentos de Valle,  Cauca, Nariño y Chocó – que tienen parte en la 
región Pacífica con predominio de población afrodescendiente, contribuyen con 
el 80% de la población identificada.  
 



La tabla No. 2 muestra el aporte departamental en función de los grupos 
étnicos (afros/no afros).   
 

TABLA No 2 
APORTE DEPARTAMENTAL EN TÉRMINOS ETNICOS 

Dpto No afro % afro % SD % Total % 

Valle  20 23,80% 33 30,30% 1 14,30% 54 27,00% 

Cauca 30 35,70% 14 12,80% 3 42,90% 47 23,50% 

Nariño 7 8,30% 35 32,10%   0,00% 42 21,00% 

Chocó 0 0,00% 16 14,70%   0,00% 16 8,00% 

Antioquia 12 14,30% 1 0,90%   0,00% 13 6,50% 

Putumayo 3 3,60% 5 4,60% 2 28,60% 10 5,00% 

Otros 12 14,30% 5 4,60% 1 14,30% 18 9,00% 

Total 84 100,00% 109 100,00% 7 100,00% 200 100,00% 

 
 
El 55%  (109) de las familias identificadas son afrodescendientes y proceden 
principalmente de, Nariño, el Valle del Cauca, el Chocó y el Cauca. Se 
identificaron 4 familias indígenas: 3 procedentes del Cauca y 1 de  Nariño.  
 

 

 
Foto de equipaje de familia desplazada 

 
 
 
 
 
 
 



La Tabla No 3 muestra la distribución de las familias según el municipio de 
origen (municipio expulsor). 
 
 
  

TABLA No. 3 

DISTRIBUCIÓN DE FAMILIAS  

SEGÚN MUNICIPIO DE ORIGEN 

MUNICIPIO No (%) MUNICIPIO No (%) 

Buenaventura 33 16,50% Buenos Aires 1 0,50% 

Tumaco 19 9,50% Calamar 1 0,50% 

López de Micay 8 4,00% Cali 1 0,50% 

Barbacoas (R Telembi) 7 3,50% Calima 1 0,50% 

Corinto 6 3,00% Caloto 1 0,50% 

Orito  5 2,50% Doncello 1 0,50% 

Dagua 4 2,00% Florencia 1 0,50% 

EL Charco 4 2,00% Florida 1 0,50% 

El Tambo 4 2,00% Francisco Pizarro 1 0,50% 

Istmina 4 2,00% Guadalupe 1 0,50% 

Restrepo 4 2,00% Guamo 1 0,50% 

Cajibío 3 1,50% Guapi 1 0,50% 

Cartagena del Chairá(R Caguan) 3 1,50% La Cumbre 1 0,50% 

Granada 3 1,50% La cumbre  1 0,50% 

Litoral del San Juan  3 1,50% La Unión  1 0,50% 

Mercaderes 3 1,50% La Vega 1 0,50% 

Nóvita 3 1,50% Leyva 1 0,50% 

Patía 3 1,50% Litoral del San Juan   1 0,50% 

Roberto Payán(o San Jose)(R Telembi) 3 1,50% Maicao 1 0,50% 

Santa Bárbara 3 1,50% Milan 1 0,50% 

Timbiquí 3 1,50% Neiva 1 0,50% 

Ginebra 2 1,00% Páez 1 0,50% 

Jamundí 2 1,00% Palmira 1 0,50% 

Mocoa 2 1,00% Piendamó 1 0,50% 

Olaya Herrera  2 1,00% Pitalito 1 0,50% 

Piamonte 2 1,00% Pizarro - Bajo Baudó 1 0,50% 

Puerto Asís 2 1,00% Popayán  1 0,50% 

S Pedro de Urabá 2 1,00% Puerto Caicedo 1 0,50% 

San Luís 2 1,00% Puerto Tejada 1 0,50% 

Suarez 2 1,00% Quibdo 1 0,50% 

Timbío 2 1,00% Quimbaya 1 0,50% 

Toribío 2 1,00% Riofrio 1 0,50% 

Turbo 2 1,00% San Carlos 1 0,50% 

Agua de Dios 1 0,50% Santa Rosa de Cabal 1 0,50% 

Alcalá 1 0,50% Sipí 1 0,50% 

Alpujarra 1 0,50% Sotará 1 0,50% 

Apartadó 1 0,50% Tame 1 0,50% 

Bajo Baudó 1 0,50% Tuluá 1 0,50% 

Betania 1 0,50% Valdivia 1 0,50% 

Bocas de Satinga 1 0,50% Valledupar 1 0,50% 

Bojayá(o Bellavista) 1 0,50% Total  200 100,00% 

 
 



Las 200 familias proceden de 81 municipios del País La contribución de los 
municipios es muy desigual: 4 de los 84 municipios aportan el 33% de la 
población identificada y son: Buenaventura (16,5%), Tumaco (9,5%), López de 
Micay (4%) y Barbacoas (3,5%). Los primeros 12 municipios aportan el 50% de 
las familias identificadas y son, además de los cuatro anteriores: Corinto, Orito, 
Dagua, El Charco, El Tambo, Istmina, y Restrepo. 

 
  

Las regiones expulsoras  
 
 
La tabla No. 4 presenta las regiones expulsoras de 200 familias llegadas al 
oriente de Cali 
 

TABLA No 4 

REGIONES EXPULSORAS DE 

200 FAMILIAS LLEGADAS AL ORIENTE DE CALI 

Regiones Total % 

Litoral Sur 85 42,50% 

Cordillera occidental 31 15,50% 

Cordcentral 27 13,50% 

Piedemonte amazonico 16 8,00% 

Cuenca San Juan 12 6,00% 

Oriente antioqueño 6 3,00% 

Uraba antioqueño 5 2,50% 

Altomagdalena 5 2,50% 

Otras regiones 13 6,50% 

Total 200 100,00% 

 

El 43% (85 familias) de las familias proceden del Litoral Sur de Costa Pacífica 
que comprende toda la zona costera desde Buenaventura hasta Tumaco y las 
cuencas de los ríos que desembocan en esta zona del Pacífico. Se distinguen 
como subregiones expulsoras2 

 
1. La región de Buenaventura de donde proceden 33 de las 85 familias 

de Costa Pacifica Sur. Se destacan como micro-regiones expulsoras: 
El corregimiento de Bajo Calima de donde proceden 13 de las 30 
familias expulsadas de este municipio; 5 familias proceden te caserío 
situados sobre la vía Cali-Buenaventura; 4 familias proceden de la 
zona urbana de Buenaventura  y  3 familias proceden de la cuenca 
del Río Calambre 

2.  La región de Tumaco y el Río Mira. 19 familias proceden de esta 
región. 

3. La cuenca del Patia-Telembi con las poblaciones de Barbacoas, 
Salahonda y Roberto Payan. Once familias proceden de esta zona 

4. La región irrigada por las cuencas de los ríos Micay, Naya, 
Yurumangi. Pertenecen a esta región fronteriza entre los 

 
2 Para la regionalización de la Costa Pacífica y de las cuencas del Atrato- San Juan, hemos 
seguido la propuesta por Gilma Mosquera.  



departamentos del Cauca y el Valle López de Micay, Puerto Merizalde, y 
otros caseríos menores. 10 familias proceden de esta zona. El municipio 
de El Tambo es puerta de entrada al Micay.  

5. La cuenca de los ríos Iscuande, Satinga, Sanquianga y Tapaje. 
Comprende las poblaciones de El Charco, Bocas de Satinga e Iscuande 
(Santa Barbara). De esta región proceden diez familias. 

6. La zona correspondiente a las cuencas de los ríos Guapi, Saija y 
Timbiqui en el Cauca. Comprende a Guapi y  Timbiqui. Cuatro  familias 
proceden de esta zona. 

De la cordillera occidental proceden el 16% (31) de las familias. Esta 
región comprende el tramo cordillerano que va desde el Norte del Valle 
hasta el sur del País en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. Se 
distinguen cuatro subregiones o focos expulsores en esta zona:  

 

1. Norte del Valle – Choco (Cartago, Anserma, Alcalá, San José del 
Palmar, Alto San Juan) 

2. Centro-Sur occidente del Valle: municipios del área de influencia de la 
vía Buga-Buenaventura y Cali-Buenaventura: Calima-Darien, Restrepo, 
Dagua. 

3. Sur del Valle y Noreste del Cauca: Jamundi, Buenos Aires, Suárez 
4. Sur del Cauca y Nordeste de Nariño: Cajibio, El Tambo, Timbio, Leiva, 

Patía  

Las poblaciones de la cordillera se encuentran en el corredor de 
comunicación entre la zona andina – y la carretera Panamericana - y la 
costa Pacifica: Vía Cali- Buenaventura; vía Pasto – Tumaco y el acceso a 
la parte alta de la cuenca de los ríos Naya, Micay, Patia-Telembi y 
afluentes, y otros. Los conflictos en la zona costera y aquellos que 
ocurren sobre la cordillera occidental guardan estrecha relación: costa y 
cordillera conforman los dos extremos de una misma cuenca hidrográfica 
o, en otros términos, de un mismo corredor en disputa.  

De la cordillera central y del Macizo colombiano proceden el 14% (27) 
de las familias. En esta región se reconocen subregiones expulsoras:  

 

1. Municipios caucanos y nariñenses de la región del Macizo colombiano 
2 Municipios de la bota caucana 
3   Municipios de la parte alta de la cordillera central en Cauca y Huila  
4. Municipios del Noreste del cauca y sureste del Valle: Ginebra, Palmira y 

Florida (parte montañosa), Miranda, Corinto, Caloto, Piendamo, Toribio 
5. Municipios del centro del Valle: Tulúa 
6. Municipios de la región del “macizo volcánico” en la zona cafetera 

 
Mas de la mitad de las familias expulsadas proceden de la región 4: nordeste 
del Cauca y sur del Valle. (14/27) 
 

De la región del piedemonte amazónico -. Departamentos de Caquetá y 
Putumayo principalmente – proceden 16 familias (8%).  



 

De la cuenca del Rio San Juan proceden 12 familias. Algunas familias 
residentes en el alto San Juan se desplazan por trochas y caminos e ingresan 
de San José del Palmar al Norte del Valle (Cartago y Cali). Las familias 
desplazadas del bajo San Juan salen hacia el Bajo Calima y Buenaventura 
para seguir luego a Cali.  
 
De la región del Alto Magdalena proceden 5 familias  
 
Trece familias (6.5%) proceden de otras regiones del país, algunas muy 
distantes como La Guajira, Arauca, o el alto Vaupés. Se trata, en la mayoría de 
los casos, de familias del sur occidente que migraron en busca de trabajo a las 
petroleras o a las carboneras del nordeste del país y que regresan en busca de 
sus familiares, desplazados por la violencia en esa región del país.  

Las familias desplazadas de Antioquia proceden casi todas de dos regiones 
antioqueñas: El oriente antioqueño (6 familias: 3%) y el urabá antioqueño (5 
familias: 2.5%).   

Los actores del desplazamiento  

 
La tabla No. 5 muestra los actores que determinaron el desplazamiento.  
 

REGIÓN AUC GUERRILLA 
ENFRENTAMIENTOS 

AUC-GUERRILLA SD Total 

Litoral Sur 19 18 19 29 85 

Cordillera occidental 3 10 3 15 31 

Cordillera central 5 9 1 12 27 

Piedemonte 
amazónico 1 9 2 4 16 

Cuenca San Juan 4 2 4 2 12 

Oriente antioqueño 1 2 1 2 6 

Altomagdalena 1 2 1 1 5 

Urabá antioqueño 2 1   2 5 

Otros Antioquia 1     1 2 

Otros Chocó 1   1   2 

Valle del Cauca       2 2 

Alto Vaupés     1   1 

Atrato medio       1 1 

Cali urbano       1 1 

Cuenca Atrato   1     1 

Península Guajira 1       1 

Piedemonte Llanero       1 1 

Valledupar urbano 1       1 

Total 40 54 33 73 200 

 
 
 

 
 

 



Se identificaron tres actores o situaciones: Autodefensas, guerrilla, y 
enfrentamientos entre guerrilla y las autodefensas que determinaron el 
desplazamiento. Se obtuvo información sobre 127 de las 200 familias. Se 
atribuye el desplazamiento de 40 (32%) familias a las Autodefensas; a la 
guerrilla se atribuye el desplazamiento de 54 (43%) familias y a los 
enfrentamientos entre ambos grupos el de 33 (26%) familias.  
 
La participación de uno u otro actor varía según las regiones. La tabla No. 6 
muestra los mismos datos para 109 familias desplazadas de dos grandes 
regiones: La cuenca del San Juan y el Litoral Sur de la Costa Pacífica (Región 
1) y las familias expulsadas del piedemonte amazónico y de las cordilleras 
central y occidental (región 2).  
 

 
 

TABLA No. 6 

ACTORES QUE DETERMINARON EL DESPLAZAMIETO EN DOS REGIONES 

Region AUC % GUERRILLA % 
ENFRENTAMIETOS 
AUC-GUERRILLA % TOTAL 

Region 1 23 35% 20 30% 23 35% 66 

Region 2 9 21% 28 65% 6 14% 43 

Total 32 29% 48 44% 29 26,60% 109 

 
 

 
En la región 1 (Costa Pacifica y cuenca del San Juan) la participación de los 
actores es similar y los enfrentamientos motivan aproximadamente la tercera 
parte de los desplazamientos. En la región 2 (cordilleras andinas y piedemonte 
amazónico) la participación de la guerrilla es más alta (65%) que la de las 
autodefensas (29%). 
 
 
Homicidio y desapariciones asociados al desplazamiento  
 
 

Cincuenta y siete (57) de las doscientas familias migraron como consecuencia 
de uno o varios homicidios cometidos en la persona de sus familiares más 
cercanos (44 casos: padres, esposos, hijos, primos) o de sus vecinos (13 
casos). 
 
Se refieren 13 casos de personas desaparecidas. Nueve de ellos corresponden 
a municipios de la Costa Pacífica (Tumaco, López de Micay, Timbiquí, 
Barbacoas y Buenaventura. 
 
 

 
 

 
 

 
 



 Las situaciones desencadenantes del desplazamiento 
 
1) Masacre; asesinatos colectivos que provocan la salida masiva de la 

población. 
 
2) Orden de desalojo impartida por los grupos armados al margen de la ley.  
 
3) Presión para que los jóvenes - hombres y mujeres - se vinculen a los grupos 

armados o persecución a jóvenes reclutados que escaparon. 
 
4) Enfrentamientos en la zona entre guerrilla y paramilitares o, ejército y 

alguno de los grupos armados ilegales  
 
5) Miedo: desplazamiento en previsión de lo que pudiera ocurrir en la región o 

de lo que está ocurriendo en regiones vecinas 
 
6) La fumigación de los cultivos ilícitos: afecta también los cultivos de 

subsistencia (plátano, maíz, yuca, palmas de chontaduro, por ejemplo) y 
obliga al abandono de las parcelas. 

 
7) Persecución a familias cuyos hijos prestan o prestaron servicio militar  
 
8) Inculpación de colaboradores o “alcahuetes” de alguno de los grupos por 

parte del otro o de las fuerzas militares 
 
9) Coacción para que presten servicios como transporte, atención médica, 

registros de entradas y salidas a la región. 
 
10) Obligación de permanecer inmovilizados en el territorio bajo pena de 

muerte. 
 
11) Obligación de votar o de no votar en las elecciones por determinados 

candidatos 
 
12) Exigencia de sembrar cultivos ilícitos (coca- amapola) 
 
13) Presión por la tierra o por el territorio para cultivar, alojarse o movilizarse 

con seguridad. 
 
 
Los barrios receptores  
 
 
La tabla No. 7 muestra la distribución de las familias de acuerdo con el barrio 
en el que residen en el momento de la atención por parte del proyecto.   
 
 
 
 
 



 
TABLA No. 7 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS FAMILIAS AL MOMENTO EN EL MOMENTO DE LA 
ATENCIÓN POR PARTE DEL PROYECTO 

Barrio en Cali Total % 

Jarillón del Rio Cauca 53 26,50% 

Marroquín  29 17,00% 

Asentamiento Daniel Guillard 18 9,00% 

Manuela Beltrán 16 8,00% 

Nueve de Enero 6 3,00% 

Mojica 5 2,50% 

Bonilla Aragón 4 2,00% 

Comuneros I 4 2,00% 

Lagos I 4 2,00% 

Omar Torrijos 3 1,50% 

Puertas del Sol 3 1,50% 

Villa San Marcos 3 1,50% 

Alfonso Bonilla Aragón 2 1,00% 

Desepáz 2 1,00% 

El Retiro 2 1,00% 

Los Naranjos II 2 1,00% 

Mojica II 2 1,00% 

Nueva Floresta 2 1,00% 

Pizamos II 2 1,00% 

Poblado 2 1,00% 

SD 2 1,00% 

Asentamiento EL Valladito 2 1,00% 

Asentamiento la Florida Laguna Pondaje 2 1,00% 

Alirio Mora Beltrán 1 0,50% 

Antonio Nariño 1 0,50% 

Ciudad Modelo 1 0,50% 

Comuneros II 1 0,50% 

El Mortiñal 1 0,50% 

El Pilar II 1 0,50% 

El Poblado II 1 0,50% 

El Vergel 1 0,50% 

Floralia 1 0,50% 

La Paz 1 0,50% 

Lagos II 1 0,50% 

Los Líderes 1 0,50% 

Los Robles 1 0,50% 

Marroquín  1 0,50% 

Marroquín III 1 0,50% 

Mojica I 1 0,50% 

Puertas del Sol  1 0,50% 

Remanso de Comfandi  1 0,50% 

República de Israel 1 0,50% 

Rodrigo Lara 1 0,50% 

Ulpiano Lloreda 1 0,50% 

Villa Luz 1 0,50% 

Asentamiento Colonia Nariñense 1 0,50% 

Asentamiento Villa Uriba Laguna del Pondaje 1 0,50% 



Asentamietno  Brisas de Caracol (Mojica) 1 0,50% 

Total 200 100,00% 

 
Un 39%(78) de las familias residen en asentamientos subnormales, 
principalmente en asentamientos ubicados en la comuna 21 sobre el Jarillón 
del Río Cauca (53 familias, 26.5%) y en el asentamiento Daniel Guillard (18 
familias, 9,0%)en la comuna 13, Barrio Los Lagos.  
 
Se identificaron 50 sitios de residencia, todos ubicados en el Distrito de 
Aguablanca y en la comuna 21 (Jarillón Río Cauca), exceptuando una familia 
que dijo residir en El Mortiñal. Cuatro de los sectores agrupan el 66,5% (119 
familias) de las familias identificadas3: 
 

o 53 Familias en Asentamientos del Jarillón del Río Cauca 
o 29 Familias en el Barrio Marroquín 
o 18 Familias en el Asentamiento Daniel Guillard (Barrio Los Lagos) 
o 16 Familias en el Barrio Manuela Beltrán 
o 5 Familias en el Barrio Mojica 

 
El Mapa No. 2 muestra la ubicación de las familias identificadas por el proyecto  
 

 
Mapa No. 2 Ubicación en Cali de las 200 familias identificadas en el proyecto 

 
 
 

 
3 Los barrios receptores muestran proporciones muy variables. Debe tenerse en cuenta, como 

ya lo señalamos, que hay un sesgo de selección en la ubicación de las familias. En otros 
términos: estas proporciones no corresponden necesariamente a la distribución de la población 
desplazada en el oriente de Cali.  
 



 
 
 
Itinerario Urbano. 
 
Se documentó el itinerario seguido por cien familias llegadas a Cali, con 
respecto a la vivienda. Se presentan las siguientes situaciones:  
 

1. Familias que residen en asentamientos subnormales en el 
momento de la atención por parte del proyecto 

 

40 familias residen en asentamientos subnormales: Veinte (20) de ellas 
han residido durante todo el tiempo a partir de su llegada a Cali y 20 
llegaron a los asentamientos después de haber vivido de “posada” (12 
casos), o después de haber vivido de arriendo (8 casos).  

 

2. Familias que residen en casa de parientes o amigos  
 

Son 39 familias: 38 de ellas llegaron y permanecen en dicha condición y 
una familia llego a pagar arriendo, pero luego se traslado a casa de unos 
familiares.  

 

3. Familias que pagan arriendo  
 

Son 16 familias: Dos de ellas pagan arriendo desde su llegada a Cali; 13 
llegaron “de posada” y luego empezaron a pagar arriendo y 1 sigue un 
itinerario diferente: pasó de vivir en arriendo a un asentamiento y luego 
volvió a vivir en casa arrendada.  

 

4. Familias adquirieron casa propia o la están pagando.  
 

Son cuatro familias que vivieron antes de posada o pagando arriendo y 
luego se hicieron a una casa propia. 
 

Se señala:  
 

o La gran mayoría de las familias residen en asentamientos subnormales 
(40 de 100) o alojadas en condiciones de estrechez y de pobreza con 
parientes y amigos (38 de 100).  

 
o La mitad de las familias que residen en asentamientos subnormales 

llegaron al asentamiento después de fracasar en el intento de sobrevivir 
en mejores condiciones, por las dificultades de trabajo y la falta de 
ingresos y por el agotamiento de los recursos propios y de las ayudas 
del estado. Algunas intentaron regresar a sus lugares de origen, pero 
fueron desplazadas de nuevo. Una porción importante de familias 
desplazadas se encuentra en los asentamientos del “jarillón del Río 
Cauca”.  

 
o Casi la totalidad de las familias que llegaron “de posada” permanecen 

allí (38/39) por falta de otras opciones.  
 

o Solo 4 de 100 familias logran hacerse a una casa propia. 



 
La precariedad o la carencia de estrategias concretas de inserción social y 
productiva estables, contribuye a estos resultados.  

Caracterización de las personas cabeza de Hogar:  

 
 
En la población identificada, se encuentran 99 hogares (49.5%) con jefe mujer 
y 101 hogares con jefe hombre (50.5% ). El promedio de edad de los jefes de 
hogar es de 40 años (rango: 17 años a 79 años; moda 30 años ). En  los 
grupos Afro se encuentran 60 mujeres (55,6%) cabeza de hogar y 48 hombres 
(44,4). Puede decirse que la mitad de los hogares tienen jefatura femenina. No 
son muy significativas las diferencias entre los grupos afro y la totalidad de la 
población.  El promedio de edad de los jefes de hogar es diferente según el 
género. Las mujeres cabeza de hogar son más jóvenes.  
 
 
Edad de las personas cabeza de hogar 
 
La Tabla No. 8 muestra la distribución etaria de los jefes de hogar por grupo de 
edad y género: 
 
 
 

TABLA No. 8   

DISTRIBUCIÓN ETÁREA DE LOS JEFES POR GRUPO DE EDAD Y 
SEXO 

GRUPEDAD FEM MASC TOTAL % Acum 

10 a 19 1 2 3 1.5% 1.5% 

20 a 29 19 17 36 18.0% 19.5% 

30 a 39 37 27 64 32.0% 51.5% 

40 a 49 24 30 54 27.0% 78.5% 

50 a 59 11 11 22 11.0% 89.5% 

60 y mas 6 14 20 10.0% 99.5% 

SD 1   1 0.5% 100.0% 

TOTAL 99 101 200 100.0% 100.0% 

Proporción 49.5% 50.5%    

         

  Mujeres Hombres    

Mediana 35 años 41 años    

Promedio 38 años 42 años    

Moda 30 años 30 años    

 
  
La Gráfica No. 1 muestra la distribución de las edades en los jefes de familia.  
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Escolaridad de las personas cabeza de hogar 
 
El rango de escolaridad en los jefes oscila entre cero años (analfabetismo) y los 
catorce (14 ) años de estudio. Hay 34/200 jefes de familia analfabetos: 19 
mujeres y 15 hombres. La media de escolaridad es de 3.6 años, la mediana de 
3 y la moda de cinco años.  
 
  
La Tabla No. 9 muestra los años de escolaridad de las personas jefe de familia 
discriminada por género: 
 

TABLA No. 9 

ESCOLARIDAD DE LOS JEFES DE FAMILIA 
 POR GÉNERO 

Escolaridad Fem Masc Total % 

0 A 3 50 59 109 54,50% 

4 A 5 32 25 57 28,50% 

>5 a <11 13 12 25 12,50% 

>=11 4 5 9 4,50% 

Sin Dato       0,00% 

Total 99 101 200 100,00% 

 
 
 



 
Ni los grupos de baja escolaridad, ni los de alta escolaridad muestran 
diferencias significativas por género. Se trata en conjunto de una población con 
muy bajo nivel de escolaridad (54% con tres o menos años de educación 
primaria). 
 
 
Máxima escolaridad en la familia 
 
 
La Tabla No. 10 muestra la distribución de las familias en relación con la 
máxima escolaridad (miembro de la familia que tiene la mayor escolaridad  
 
 

TABLA No. 10 

MAXIMA ESCOLARIDAD EN LA 
FAMILIA 

Max Esc No Prop 

0 A 3 44 22,00% 

4 A 5 57 28,50% 

>5 a <11 70 35,00% 

>=11 29 14,50% 

Total 200 100,00% 

 
 
El grupo de baja escolaridad se mantiene alto aunque desciende, con respecto 
a los jefes de familia, de 109 casos a 44 casos. El grupo de máxima 
escolaridad aumenta de 9 a 29 personas.  
 
La tabla No. 11 Compara la escolaridad de los jefes de familia afro 
descendientes con los no afro descendientes 
 
 

TABLA No. 11 

COMPARACIÓN DE LA ESCOLARIDAD ENTRE 

AFRODESCENDIENTES Y NO 
AFRODESCENDIENTES 

Escj1 AFRO % Noafro % 

0 A 3 67 62,00% 39 46,40% 

4 A 5 23 21,30% 30 35,70% 

>5 a <11 14 13,00% 10 11,90% 

>=11 4 3,70% 4 4,80% 

Sin Dato   0,00%   0,00% 

Total 108 100,00% 84 100,00% 

 
 
En los grupos de baja escolaridad la población afro se muestra en desventaja 
(62% vs 46%). Los grupos de mayor escolaridad se comportan de manera 
similar.  
 
 



 
La tabla No. 12  Compara la escolaridad de los hombres y de las mujeres jefes 
de familia afro descendientes  
 

TABLA No. 12 

COMPARACION DE LA ESCOLARIDAD DE LOS JEFES AFRODESCENDIENTES 
 POR SEXO 

Escj1 AfroM % AfroF  % Total % 

0 A 3 33 68,80% 34 56,70% 67 62,00% 

4 A 5 11 22,90% 12 20,00% 23 21,30% 

>5 a <11 4 8,30% 10 16,70% 14 13,00% 

>=11 0 0,00% 4 6,70% 4 3,70% 

sd   0,00%   0,00%   0,00% 

Total 48 100,00% 60 100,00% 108 100,00% 

 
Promedio de escolaridad de la mujer: 3,7 años  
Promedio de escolaridad del hombre: 2,9 años 

 
La proporción de mujeres con baja escolaridad es más baja que la de los 
hombres y la proporción de mujeres con once o más años de escolaridad es 
más alta que la de los hombres dentro de una población que en su conjunto 
muestra muy bajos niveles de escolaridad. 
 
Personas por familia 
 
El promedio de personas por familia es de 5.1  para las familias afro y para la 
totalidad de las familias de la muestra.  
 

Razón de Dependencia 

 

TABLA No. 13 

RAZÓN DE DEPENDENCIA 

grupedad2 F M (en blanco) Total general 

0 a < 18 279 267 0 546 

>65 14 10 0 24 

>=18 a 65 44 33 0 444 

Total general       1014 

 
Se define la  razón de dependencia  (Rdep) como la relación Ndep/Nindep y se 
consideró que Rdep<=1= Baja  y Rdep>=1= Alta. Se considera dependiente la 
población menor de 18 años y mayor de 65 años.  
 
De 1014 personas: 
 

o 547 personas son menores de edad (54%) 
o 24 personas   tienen mas de 65 años (2%) 
o 443 personas tienen entre 18 y 65  años de edad  
 

La razón de dependencia es de 1.3  valor muy superior  a la razón de dependencia 

estimada para Colombia en el año 2000 que fue de 0.6. (OMS. 2001). 



 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION EN SU CONJUNTO 

La pirámide demográfica: 

 

TABLA No. 14 

GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE 200 FAMILIAS 

Grupedad Fem Masc SD Total % Fen afro Mascafro Total afro %afro 

0 a 9 151 160   311 30,70% 97 96 193 34,30% 

10 a 19 154 132   286 28,20% 88 66 154 27,40% 

20 a 29 87 50   137 13,50% 51 28 79 14,10% 

30 a 39 78 39   117 11,50% 39 20 59 10,50% 

40 a 49 50 36   86 8,50% 28 16 44 7,80% 

50 a 59 19 15   34 3,40% 10 6 16 2,80% 

60 y mas 21 19   40 3,90% 7 9 16 2,80% 

sd 1 1 1 3 0,30%   1 1 0,20% 

          0,00%         

Total 561 452 1 1014 100,00% 320 242 562 100,00% 

Proporción 55,30% 44,60% 0,10% 100,00%   56,90% 43,10% 100,00%   

 

La tabla  No. 14 muestra los grupos de edad y sexo de 200 familias. Se 
discrimina la población afro del resto para comparar. No hay diferencias 
importantes entre los dos grupos ni por grupo de edad ni por género. 
  
Se trata de una población muy joven: El promedio de edad es de 21 años, la 
mediana de 16 y la moda de 8 años. El 55% de la población es 
afrodescendiente.  
 
La gráfica No. 2  muestra la pirámide demográfica correspondiente. Se 
compara con la pirámide demográfica de Cali; 
 



Piramide poblacional  200 Familias Desplazadas
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HOMBRES MUJERES  
             Gráfica No. 2 Pirámide poblacional de las 200 familias atendidas en el proyecto 
 

Se trata de una pirámide de base muy amplia.  
 
Es muy notoria la diferencia entre  mujeres y hombres en edad productiva: 
Entre los 20 y los 49 años hay 215 mujeres y 125 hombres, lo que significa que 
el peso de asumir el sostenimiento, la educación y protección de la familia 
desplazada recae principalmente sobre la mujer. Por otra parte, cabe recordar 
que el 50% de los hogares de la muestra (100 familias) tienen jefatura 
femenina.  
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          Gráfica  No. 3 Pirámide poblacional de Cali 1998. 
 
Población en edad Escolar 
 
Se presentan los datos relativos a la población en edad escolar. Se propone, 
como próximo paso, con base en esta información, la interlocución con la 
Secretaría de Educación y con el Ministerio con miras a promover la 
vinculación escolar de población desplazada no escolarizada. 
 
La Tabla No. 15  muestra la población en edad escolar identificada en un grupo 
de 200 familias (1014 personas) discriminada por grupo de edad y sexo: 
 

TABLA No. 15 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR 
POR EDAD Y SEXO 

  Genero   

GRUP-EDAD MASC FEM TOTAL 

6 a 12 años 120 129 249 

13 a 18 años 63 78 141 

Total 183 207 390 

 
El 38 % de la población atendida es población en edad escolar 
La tabla No. 16 muestra la escolaridad de la población en edad escolar:  
 

TABLA No. 16 

ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN EN EDAD 
ESCOLAR 

Años Esc Fem Masc Total Prop 

0 37 35 72 18,50% 

1 34 34 68 17,40% 

2 27 34 61 15,60% 



3 20 27 47 12,10% 

4 30 15 45 11,50% 

5 18 16 34 8,70% 

6 18 5 23 5,90% 

7 4 8 12 3,10% 

8 9 7 16 4,10% 

9 3   3 0,80% 

10 3   3 0,80% 

11 2 1 3 0,80% 

SD 2 1 3 0,80% 

Total 207 183 390 100,00% 

 

El 19% de la población desplazada en edad escolar no ha ingresado a la 
Escuela y el 75% de la población en edad escolar demanda educación 
primaria.  
 

La tabla No. 17 muestra la población en edad escolar discriminada por género 
y por inscripción en el Sistema Único de Registro de Población Desplazada.  
 

TABLA No. 17 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DISCRIMINADA POR GÉNERO Y POR INSCRIPCIÓN EN 
EL SUR 

Edad Inscritos en el SUR No Inscritos en el SUR   

  F M Total F M Total TOTAL 

6 13 9 22 6 4 10 32 

7 8 12 20 12 6 18 38 

8 18 21 39 7 6 13 52 

9 12 12 24 3 5 8 32 

10 16 12 28 7 2 9 37 

11 12 11 23 1 7 8 31 

12 9 11 20 5 2 7 27 

13 13 10 23 1 5 6 29 

14 13 10 23 4 3 7 30 

15 7 6 13 6 5 11 24 

16 7 11 18 7 1 8 26 

17 12 10 22 8 2 10 32 

Total 140 135 275 67 48 115 390 

% 35,90% 34,60% 70,50% 17,20% 12,30% 29,50% 100,00% 

 
Se destaca de la tabla anterior: 
 
El 30% de la población en edad escolar no aparece registrada en el Sistema 
Único de Registro de población desplazada (SUR), lo cual hará más difícil el 
acceso de dicha población a la educación pública.  
 
El 57% de la población escolar se encuentra entre los 6 y los 11 años de edad 
y el 43% restante entre los 12 y los 17 años de edad 
 
La tabla No. 18 muestra la situación de la población con respecto al 
reconocimiento de la condición de desplazados por parte de la Red de 
Solidaridad.  
 



TABLA No. 18 

SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL 
RECONOCIMIENTO DE LA RED 

Insc SUR Fem Masc SD Total % 

No 160 151   311 30,70% 

Si 401 301   702 69,20% 

sin dato     1 1 0,10% 

Total 561 452 1 1014 100,00% 

 
 

El 31% de la población no figura en los registros oficiales de población 
desplazada bien porque no ha declarado su condición de desplazamiento antes 
las autoridades o porque dicha condición no ha sido reconocida. Un 63% de la 
población no inscrita en el SUR pertenece a grupos afro descendientes (195 de 
311 personas). 
 
La tabla No. 19 muestra la población que ha declarado su condición de 
desplazamiento:  
 

TABLA No. 19 

POBLACION QUE HA DECLARADO  

Declar Fem Masc SD Total 

NO 153 146   299 

Si 408 306   714 

SD     1 1 

Total 561 452 1 1014 

 
 

La diferencia entre personas no inscritas ante la Red y personas que no han 
declarado es de 12 personas. Puede suponerse que este es el número de 
personas que declararon ante la personería y no fueron aceptadas por el 
Estado como personas desplazadas; el resto son personas que no aparecen 
inscritas porque no han declarado su situación.   
 
Documentos 
 
Registro civil:  
 

o el 11.3% (114 de 1014) de la población no tiene registro civil. El 79% de 
la población sin registro civil es afro (90 personas).  

 
Cedula 
 

o En una población de 464 personas mayores de edad se encontró un 
grupo de 49 personas sin cédula de ciudadanía (11%). En  la población 
afro la proporción es mayor: 37 personas en 246 mayores de edad 
(15%).  

 
Libreta militar  
 

o El 72% de los hombres (113/156) en edad militar, no tiene libreta militar.  



 
 
Discapacidad 
 
Hay 24 personas discapacitadas: 

o 5 personas con discapacidad visual; 2 de ellas con ceguera total 
o 7 personas con discapacidad motora: entre ellas 1 por secuelas de polio,  
         1 por trauma craneoencefálico y raquimedular por lesiones propias del  
         conflicto armado, 1 por mordedura de culebra, 1   por  accidente    de  
         trabajo  
o 4 personas con discapacidad mental (trastornos mentales ) 
o 2 personas con retardo mental  
o 2 personas con síndrome de Down 
o 3 personas con discapacidad no especificada  
o 1 persona sordomuda 

 
Entre las personas discapacidad severa y permanente hay 19 sin inscripción en 
el sistema de seguridad social y 1 inscrita. Falta este dato en 4 personas.  
 
 
Selección de testimonios 
 
Para dar una idea de algunos aspectos del impacto del desplazamiento damos 
la palabra al testimonio de algunos protagonistas4.  
 
1.- Josefina es una mujer de 35 años,  indígena. Toda su vida ha vivido en 
el municipio  de Toribio, departamento del Cauca, 
 

“Antes había habido muchos enfrentamientos, pero nunca como esta 
vez. Esta vez hubo más heridos civiles, mataron un niño...es como que 
eso ya no tiene arreglo...uno ya no puede volver por allá. Uno no tiene 
donde esconderse...En el campo llegan los helicópteros y las 
avionetas...Y en el pueblo la guerrilla se mete y se esconde en las casas 
y entonces el ejército ataca las casas.  

 
Yo estoy (en Cali) donde una prima de mi esposo.  Ya vamos para el 
mes de estar acá (salieron en Abril de 2005). Lo que me tiene mas 
jodida es la tristeza, el aburrimiento, casi no puedo dormir y he pensado 
como ver que me pongo a hacer; pensaba como ponerme a trabajar en 
una casa de familia… 
 
A mi me da mucho dolor de cabeza. Me duele la espalda… es un 
problema... yo creo que es por el problema que mas me molesta eso... 
me despierto en la madrugada....ya me he recuperado un poco porque al 
principio cualquier ruido que escuchaba me hacia saltar y el niño me 
decía: “Mamá, es que siento como que me suenan por dentro las 
bombas. Como que yo estoy escuchando siempre eso” El niño tiene 
once años.  

 
4 Los testimonios proceden de entrevistas realizadas por SOLIVIDA. 



 
2.- NN es una mujer de 30 años, desplazada de La Unión – Nariño- 
 

“Me fui a buscar a mi esposo porque me dijeron que lo habían matado en 
Leiva a cinco horas de donde yo vivía. Lo mataron el 2 de Enero y yo 
llegué allá como el cinco por la tarde a una casita donde me dijeron: será 
mañana que lo busca porque ya está de noche. Lo encontré y los 
animales se lo estaban comiendo. Yo del desespero dije, esto tengo que 
denunciarlo, esto no se puede quedar así. Y fui y denuncié y ellos se 
enteraron que yo pensaba levantar demandas y entonces se puso más 
duro. Un comandante de los paras llegó a reclamarme porque me había 
puesto a investigar. Yo le dije que no me daba miedo porque tenía mucho 
dolor en el corazón. Les dije que Dios me había dado un hombre muy 
bueno y que ellos no tenían porque haberlo matado. Entonces me 
hicieron salir. De esa vereda han sacado mucha gente.  Y mientras estén 
ellos, no dejan vender eso. Un señor hizo trámites, pero ellos no dejan. 
Con los paras por allá nadie se atreve a comprar ni a vender. Mis cosas 
tienen que estar allí, así como se deja así queda. Se puede caer toda la 
casa, pero nadie puede meterse a robarlas ni a sacarlas.  
 
Eso fue horrible. Al niño me tocó meterlo donde una sicóloga porque el 
esta con eso que oye alguna cosa y dice: “Ay mami, tiros, hay tiros. Y ha 
empezado como con una venganza. El dice que cuando sea grande va a 
ser militar. El dice que ya es el hombre de la casa con ocho años, y se 
convirtió en un niño grande ya. “ 
 

3.- NN, es una mujer de 26 años desplazada de Tumaco. Es nacida en Cali 
y registrada en Candelaria 
 

Vivo en Tumaco desde niña con mi mamá pero ella murió cuando estaba 
pequeña. "me crió una señora que se llamaba doña NN Torres y ella me 
dio los papeles. Ella me enseño como se trabajaba, lo único que no me 
dio fue estudio me enseño a sacar pescado de la mar, a coser trasmallo, a 
coger la canoa, como se tapaba la canoa, a sacar piangua,  cangrejo y 
jaiba, un camarón que le dicen tití, un pescao que hay que ahumarlo y 
después hay que fritarlo y le dicen matrimonio. De eso yo vivía y de un 
este que le dicen calamar que tiene tres clases de carne, y tortugas. Me 
iba pal monte con ella matábamos guagua, armadillo. Ella me enseño a 
lavar oro, la señora también era sola, la única compañía era yo, ella se 
crió sola. Y me gustaba porque si la señora hubiera sido de bien, había 
estudiado. Con su pobreza me crió, yo ya no me amaño sentada pero 
como la mano me quedo inválida…Y esta es la mano de trabajar.  
 
Iba a canalete cuando la mar estaba en bajo,...echábamos una hora 
porque me tenia que meter padentro pal estero...allá  cocinaba mi plátano, 
mi pescado, mi olla de aguapanela y me iba....éramos un poco pero cada 
uno se iba aparte....cuando trabajábamos nos encontrábamos afuera pero 
cada uno trabajaba aparte... 
 



Eso el ultimo día que lo hice lo hice fue pa mayo, en mayo del otro año me 
sucedió eso...me faltaban ocho días cuando me sucedió esto...estábamos 
así...en la casa, eran las cuatro de la mañana. Una muchacha me dijo:  
Ruca ya te levantaste?...yo sentí unos pasos por detrás de la casa para la 
finca...yo vivía en CHAGUI en el campo....yo si me bajo porque tengo que 
ponerme las pilas porque me puse a fiar cosas para mi cuerpo y eso hay 
que pagarlo (cremas, y cositas de olor porque como uno mantiene en el 
marisco...yo estoy así agachada ya se habían metido por detrás....acá 
había un grupo y acá otro pero yo no sabia que era eso...no vaya a 
correr....yo no voy a correr señor agente....o es que no sabe leer....no, es 
que yo no se leer....y me llego el tiro....alguien decía...mátala que esta 
viva...y me iban a coger de los pies...al agua...pero se fueron a buscar la 
otra, yo me eche al agua... 
 
De pronto dijeron vienen...vienen... yo me hundí despacio...cuando vi. que 
dijeron...eso hicimos fue un masacre allá en un rancho...allá quedaron 
tirados....otra gente nos ayudaron y nos dejaron en el hospital....al rato el 
ejercito llego al hospital y yo dije...usted pa donde va...yo me voy pa Cali 
que allá esta la res5 de los desplazados...me vine me curaron y me dieron 
pal pasaje...me baje en la Terminal... NN y doña NN me recogieron...y me 
dijo si usted gusta y no le da miedo se viene pa mi casa....yo soy pobre 
mija pero en la calle no la voy a dejar dormir. Llegué a Cali me dieron 
posada un mes y salí porque el hijo se le enojó: que yo estaba muy joven 
que no podían mantener gente que no conocían. A los dos meses me fui 
pa la UAO, me dieron el arrendo como en septiembre, me buscaron una 
casita 170.000 allí estoy. Vivo sola. Si me ha salido mi suerte...me da 
como miedo enrazar asi enferma como quedé. Ya debo cinco meses de 
arriendo. No me han dado mas arrendo y el señor me demando. 

 
Un día estaba aburrida y me fui a sentar en ese puente de allá y eran 
como las once de la noche por allá para la invasión donde esta esa gente 
dañada. Me senté así a pensar: Dios mío que será de mi vida, yo tan 
joven y quedar asi, cuando pasa un negro igual a mi y me dijo: Negra por 
aquí no ha pasado la policía; me encañonaron... a quien 
esperas...aquí...alzate el buzo…no tengo nada...el uno le dijo al otro...pa 
que la dejamos tirada en el piso si no tiene nada... 
 
Una muchacha me llevo para ver si podía cuidare una niña pero me vio la 
mano asi.... y no me dio el trabajo... me voy para la galería a ver si me dan 
pa vender tomate, cebolla, no me dan porque no puedo agarrar nada... 

 
Yo estoy esperando a ver si ahora si cuando pase todo ese tropel me voy 
pa Tumaco adonde esta la gente que me distingue....para ver si yo me voy 
que me lleven donde la señora que me crió con ella me guío. La viejita 
que me crió murió, pero no se donde viven los parientes. Yendo a 
preguntarla doy. 
 

 
4 La res es como le dicen algunos desplazados a la Red de Solidaridad 



4.- NN. Mujer de 55 años. Mujer afro, corpulenta. Con el rostro un poco 
sombrío: 
 

"Salí desplazada de Tumaco el 27 de Abril de 2002 y declaré el 8 de Mayo 
(2002) 

 
"En Tumaco viví más de veinte años. Allá yo tengo una hectárea de palma 
africana porque cuando uno se casa los padres cuando tienen finca a 
cada hijo le van separando una hectárea. Y yo cultivaba. Uno siembra la 
palma;  en la fábrica le dan crédito para el abono y ya empieza a dar. 
Cuando yo me vine (Se desplazó en Abril de 2002) ya estaba cogiendo 
media tonelada porque eso dimora. Estaba cogiendo mi media toneladita 
y la tonelada valía  $220.000. Yo tenía o teníamos un sembrío de plátano, 
caña. Le íbamos metiendo allí mismo porque eso se siembra a nueve 
metros una de otra. Tenía dos caballitos, un puerquito, gallinitas, como en 
el campo uno de cada cosita tiene un pedacito. 
 
Sucedió que cuando yo voy a la finca encuentro unas carpas bajitas 
verdes y unas ollas grandísimas. Yo llego a mi finquita cuando al rato me 
salió uno y ya me saludo...me salio uno y me dijo que  para donde  iba... 
Y el me dijo: - "Vea cuchita, usted no puede entrar aquí porque nosotros 
andamos en un conflicto y uno se encuentra de pronto con el enemigo…" 
- Pero como así. Si yo tengo que pagar lo que me como en los graneros" 
 
Y dotor, ya de eso me fui enfermando...y yo de noche le juro que no podía 
dormir porque ellos andaban como por aquí por la calle en todo el pueblo 
y ese poco de muertos en la carretera... Mi mamita me daba agüita de 
toronjil…Y yo le dije: "No mami, yo me voy de aquí porque me voy a 
morir..." Y en eso mataron al vecino arreglando el carro. Me dio un ataque 
de nervios...el cuerpo como se me inflo y el corazón se me quería salir.  
 
“yo no puedo vivir sin pastillas porque me mantengo fría y una cosa en el 
corazón. Si venia en el carro creía que me iban a venir a coger. Ya 
cuando yo me consigo un trabajito y me voy entonces me desembolato 
lavando, ya la cosa se me pasa. Y cuando yo estoy así la nuca se me 
entiesa. Porque dotor, en pensar que uno allá tiene su plátano, su yuca su 
felipita (variedad de plátano), su banano, su caña y  aquí hay días que uno 
se levanta de la cama sin saber que echar a la olla  y ese es el desespero 
que me da a mi... 
 
No estoy durmiendo bien… Lo que pasa es que allí en el barrio donde yo 
vivo es muy dañao. La casita me la alquilo la señora en cincuenta y eso es 
como un rancho. Yo estuve nueve días hospitalizada y se metieron por 
una ventana que es de madera y se me llevaron la planchita, el molino, la 
vajillita, los cuchillos y entonces como por ahí anda mucho bandido de 
noche no puedo dormir. Ya de las cuatro para allá me quedo medio 
arregostada pero no puedo dormir bien. No he podido responder esas 
cositas. Usté sabe que donde hay gente que le alcahuetea a los bandidos. 
 



Estuve ochos días hospitalizada. En el HUV (hospital Universitario)  y allá 
fue que me pudieron controlar la tensión. Y esto (señala los hombros y el 
cuello) se me pone a mí así como tieso y la cabeza como que estoy 
purunga (hueca)  de este lado como que si no tuviera algo de seso 
adentro, como que tengo un hueco. Yo creo que eso es del tanto pensar. 
El tanto pensar dotor es que más o menos uino en su tierra de uno… uno 
tiene algo pero aquí uno amanece así vea (cruza los brazos...). Entonces 
la cabeza la pone a caminar uno.  
 

 
5.- NN, mujer desplazada de la vía al mar 

“En Julio de 2000 hubo una masacre en la vía al mar. Allá mataron unas 
señoras y otra gente. El 26 de Agosto como a las diez de la noche, 
estábamos acostados y oímos un tiroteo y vimos hombres armados y 
encapuchados que subían por la carretera. Todos salimos corriendo a 
escondernos en el monte y allí pasamos el resto de la noche. A la 
mañana siguiente salimos para Cali.  Nadie nos había amenazado 
antes”. 

 “No duermo bien. A la madrugada me despierto pensando que voy a 
hacer. El sábado pasado, para darle un ejemplo, no tenía nada de 
mercado. Se me mejoró el día cuando llegó la policía con un mercado 
que habían mandado. No me provoca salir, no me provoca bailar ni 
quiero verme con la gente. Es un desaliento, que no me interesa nada. 
Me he enflaquecido. Además me dan unos dolores de cabeza terribles 
con ganas de trasbocar. Un psicólogo me vio y me pidió un 
electroencefalograma pero no tengo plata para hacerme ese examen 
que vale $20.000 o $25.000 en San Isidro o en la Liga contra la 
Epilepsia.  

 
Yo me llevaba muy bien con mis hermanos y con mis padres. Con mi 
mamá era un lujo. Eso es lo que a mi me tiene como tan traumatizada 
porque yo mi niñez fue muy buena. Luego me case con mi marido muy 
bueno. Cuando veo mi situación ahora, yo quisiera como que el tiempo 
se devolviera hacia atrás. 
 
Ahora, por ejemplo, quiera que no, este enferma o  este como este, 
tengo que trabajar porque si no trabajo no tengo quien me lleve el 
bocado de comida. Entonces ese trauma a mi no se me quita… 
 
Yo tenía modo y ahora no puedo hacer eso. Hay días que yo llego y 
amanece y no tengo yo que darle de comer a mis hijos a mi me da como 
esa cosa que yo quisiera, vea yo le digo que…a veces yo pienso como ir 
y tirármele a un carro, que esa es la solución mas rápida …coger a mis 
hijos e irme y tirármele a un carro…yo hay veces que paso una situación 
que solamente Dios sabe….he tenido ideas de matarme…yo he estado 
con eso o a veces yo salgo y no se como que voy con el pensamiento en 
otra parte…no en este mundo..Me esta pasando ahora también...y a 
veces me da como Dios mío como coger…ay veces que me paro y me 



pongo a ver los carros…y me provoca tirármele como a que me 
mate….Algo le darán a mis hijos…y después me pongo a pensar: uy 
pero yo tan cobarde tratar de matarme y mis hijos con quien se 
quedan…" 

 
6.- NN, mujer desplazada, de 35 años de edad:  

 
“Yo del maltrato digo que es una experiencia horrible. Pues uno   en su 
tierra,  donde ha vivido con su esposo bien y que  en eso por algún 
problema que uno casi ni cuenta uno se da, lleguen y tengan al marido lo 
masacren y por esa razón, a uno  lleguen también y lo humillen  y que 
uno tenga que salir de su casa con lo que tiene puesto. Y llegar a un sitio 
que uno no conoce y que los primeros días uno naide le de la mano.  

Yo soy una madre cabeza de hogar yo tengo mis cinco hijos y  a mi los 
primeros días me dio muy duro,  gracias a Dios, y le doy gracias a 
ustedes que me ayudaron  por estos días pues ha topado con un poquito 
de holganza pero no cataría. El estrés no ha pasado.  Yo, el trasplante 
mío, todavía lo siento duro, todavía lo siento muy duro con lo que hago, 
no   me siento todavía capacitara pa vivir acá.  Yo, le veo la espalda a 
mis hijos y no los siento bien por la sencilla razón que si yo ahora le 
compro la libra de arroz no les puero comprar el huevo entonces me 
siento como  todavía con un estrés muy duro”  

 
7. NN. Desplazado del Cauca relata el efecto del desplazamiento en las 
relaciones con su compañera:  
 

“Yo me acuerdo que fui una persona que cuando viví en el campo yo era 
el que me preocupaba por llevar las cosas a la casa, pero nunca me 
preocupaba por ver que había que hacer en la casa, o sea hacia los 
hijos. Ya cuando acá en la ciudad me tocó enfrentar la situación, las 
cosas cambiaron. La mujer fue la que fue a traer las cosas pa la casa y 
yo me tocó ver por la casa - en este como en otros casos la mujer 
pudo encontrar trabajo y generar ingresos más pronto que el 
hombre jefe del hogar - y ahí vi que tan berraco era estar en ese punto. 
Traté de reconocerlo así, entonces ahí me di cuenta yo la capacidad y la 
voluntad que ha tenido la mujer para aguantar en ese sentido porque 
están pendientes del estudio de los hijos de que hicieron las tareas, de 
que si se bañaron pa irse pal colegio, de que si se fueron desayunados. 
Ese tema me tocaba a mí acá:   de que hay que irlos a dejar, de que hay 
que irlos a traer, todo eso dentré yo a analizar que realmente la mujer en 
ese sentido era muy verrionda para eso. Porque, uno se va a trabajar, si 
le tocó construcción, hizo su trabajo y llegó a la casa a descansar. Pero,  
estar en la casa,  es lo mas jarto; porque tiene que estar pendiente de 
todo, no hay descanso, ahí no hay descanso para nada. Se levantó a las 
cinco de la mañana !Pun!  despachó lo que hay que despachar y se 
llegaron las siete de la noche y ahí está voltiando en la cocina. Entonces 
eso ahí me di cuenta yo que eso o sea, psicológicamente, ahí me di 
cuenta yo que ¡Qué importante es una mujer en la casa! pero que 
importante es uno colaborar en el sentido como hombre que me toca 



hacer almuerzo: Ah listo, yo te ayudo ¿que  tocó jabonar? Ah! vení yo te 
ayudo. A Dios le doy gracias que me dio esa oportunidad de yo cambiar, 
porque yo mi vida era distinta, pero acá soy otro mas diferente y en ese 
sentido porque me toca ponerme en el lugar de la persona y ahí es 
donde uno se da cuenta que importante es ese punto y que importante 
es. Pues llego de trabajar pero si puedo ayudar, con mucho gusto. 

Yo a veces he visto que en la ciudad se acaban más los hogares, porque 
el marido llega de trabajar y dice: me voy pal billar, me voy pa la cantina 
con mis amigos, y cree que en la casa tiene, me perdonan la expresión, 
una mula de trabajo. Entonces ahí donde la persona cambia de rutina, 
cambia de forma de actuar y ahí es donde la mujer decide cambiar el 
hombre por otro y después uno dice que la mujer... la palabra que ya 
sabemos. Pero mentiras somos nosotros somos los que las conllevamos 
a que ellas se cambien”.  
 
 

10. NN, mujer desplazada de 29 años.  se refiere a los cambios que sufren 
los hijos y la relación de los padres con sus hijos 

 
“Yo he  visto hogares que llegan aquí con los hijos jóvenes y eso es un 
fracaso total. Aquí los hijos hay mucha mas oportunidad de perderlos 
que los amigos malos se encuentran en la calle y uno los deja salir, deja 
los de uno a la calle, porque como ya están jóvenes ellos se dejan solos. 
Mentira es cuando más necesitan del papá y la mamá, en ese sentido y 
parece  mentiras, entonces son cosas que la gente no está preparada 
para eso y que ahí conlleva. Yo aquí de los amigos que he conocido ya 
llevo como unos tres que ya han perdido sus hijos, que los han matado, 
que se han metido en pandillas y que bueno, entonces son cosas que se 
van dando y eso conlleva a qué? A que la familia no tuvo el diálogo, no 
tuvo la capacidad de definir y a cada rato que por culpa, que por él, 
estamos sacados y si no estaríamos bien en la finca, sino por culpa 
dellos, en haberse sentido en algo en su comunidad. Todo eso lo acaba 
a uno. Porque uno  pues dice no pues si,  por culpa mía están 
aguantando hambre, si por culpa mía. Y con este trabajo tan bueno que 
hay aquí que no se consigue para nada, entonces más se sufre en ese 
sentido. Claro acaba mas el hogar y ya cuando con que los hijos por  allá 
que los hijos por acá entonces todo eso va acabando y va deteriorando.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El porque nos fuimos 
 
Relatos sobre la causa del desplazamiento6 
 

Familia  No. 26  
 

“Mataron a un cuñado que estaba amenazado. Al entierro aparecieron 
unos tipos a preguntar si no habíamos entendido el mensaje o si es que 
no nos íbamos a ir. “ 

 
       Mocoa, Putumayo, Febrero de 2003 
 
Familia  No. 43  
 
 

“Mi esposo estaba amenazado y lo iban a matar. Lo llevaron a un sitio 
donde matan la gente. Pero en ese momento un amigo de el que estaba 
con ellos les dijo: “ese no es”. Y le preguntaron: ¿Esta seguro? El dijo que 
si. Pero a mi esposo le dijeron que era mejor que se fuera porque ellos se 
iban y dejaban una lista y de todos modos lo van a buscar. A mi me 
mataron 3 primos con toda su familia. "  
 
(Barbacoas, Nariño, Abril,. 2002) 

 
 

 
Familia  No. 58   
 

A mi primer esposo lo mataron en la finca hace mas de quince años. Al 
segundo esposo lo mataron con mi hijo mayor en Mayo de 2004. Llegaron 
esos hombres al trabajo a las ocho de la mañana y les dijeron a cada uno 
que cogieran una poma de gasolina. Yo creo que los torturaron en el 
monte. Yo me eché a llorar y se escucharon unos tiros. Cuando llegó otro 
trabajador le dije: “Vea usted que es el mas guapo vaya…” El fue y vino 
corriendo y dijo: “para que le cuento, eso se está quemando. “Y salió con el 
maletín y recogió la ropa y no volvió más. A las dos volvió a llegar esa 
porquería de tipo y dijo: “Mujeres gran guerrilleras, me desocupan esto si 
no quieren que les pase algo”. Yo le dije: “Hágame el favor déjeme sacar 
una ropita…Cogimos dos gallinas que habían por allá y la ropita y salimos 
por ese pantanero. Eso queda a tres horas del pueblo. No había naides en 
toda la vereda de la Aguadita.  Eso fue el 15 de mayo del año pasado (año 
2004)  
 
Puerto Guzmán, Putumayo, Mayo, 2004 

 
 
 
 

 
6 Tomados de las entrevistas realizadas a los jefes de hogar en SOLIVDA. El número de la 
familia corresponde al No. de familia en la base de datos 



 
Familia  No. 65  
  

“Un día encontramos unos papeles que decían que teníamos que irnos. 
Esa misma semana raptaron a mi  esposo y a mi hijo. No sabemos nada 
de ellos. Nos han dicho que los acostaron y les dispararon” 
 
López de Micay, Cauca, Junio 2004 
 

 
Familia  No. 68  
 

“A los vecinos los sacaron y los mataron. A nosotros nos quemaron la 
casa. El incendio fue como a las diez de la mañana y salimos a las cuatro 
de la tarde.”  
 
Sotará, Cauca, Agosto, 2000 

 
Familia  No. 71 
 

“Fuimos  amenazados por las autodefensas. Un grupo de las 
autodefensas llegó a la vereda y nos  dio  15 días de plazo para salir. 
Después llegó la guerrilla y nos dijo que no nos iban a dejar salir. 
Entonces nos fuimos. “  
 
San Luis, Antioquia, SD 

 
 
 
Familia  No. 77 
 

“Vinieron a llevarse a mi hijo mayor. Yo les dije que no. Entonces me 
golpearon con las culatas de los fusiles y me pusieron a cocinar y matar 
todas las gallinas. Yo aproveché un descuido y le dije a mis hijos que 
saliéramos por la puerta de atrás. Salimos rodando por el monte y luego 
por un potrero hasta salir a la carretera. Pasaba en ese momento una 
volqueta que nos recogió y nos sacó al pueblo. Amanecimos en un billar. 
A la mañana siguiente conseguimos un camión que nos trajo a Cali”  
 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Abril, 2005 
 

Familia  No. 9 
 

“Mi hijo se presentó al servicio militar. Entonces empezaron a 
perseguirme y se llevaron a mi hijo menor” 
 
El Doncella, Caquetá, Mayo 2005 
 
 

 



Familia  No. 97 
 

“Teníamos  una taberna a la que acudía  la gente. La guerrilla nos 
prohibió que habláramos con el ejército y nos amenazó con matarnos 
una de las niñas. Nos dio miedo. El catorce de abril hubo una toma 
guerrillera. Se metían a las casas y empezaban a tirar cilindros y cuando 
veían los helicópteros se metían a las casas y nos decían que nos 
fuéramos que ellos no respondían”.  
 
Toribio, Cauca, Mayo 2005 
 

Familia  No. 102 
 

“Trabajábamos en agricultura: cacao plátano y coco. Teníamos una 
canoa grande con dos motores de lancha 240. La guerrilla se quedó con 
uno y nosotros vendimos el otro porque así no podíamos trabajar bien. 
Yo fui a hablar con el comandante pero me dijo que no molestara porque 
si no me pelaba" 
 
Tumaco, Nariño, Mayo 2005 
 

Familia  No. 106 
 

“Las FARC se me llevaron un hijo  de 22 años. A los tres meses,  el se 
voló y se entregó al ejercito. Tuvimos que salir porque nos amenazaron”. 
 
Santa Bárbara (Iscuandé), Nariño, Octubre 2004 

 
Familia  No. 113 
 

“Trabajaba subiendo y bajando por los ríos. Hay cinco retenes y le quitan 
a uno la gasolina y la comida. Me fui a Barbacoas pero los paras me 
amenazaron y me dieron media hora para que me fuera del lugar. Salí 
con la ropa al cuerpo. Dejé  una finca que era herencia de mis padres. 
Tenía ocho hectáreas de cultivo: borojó, plátano y papaya; también dos 
motores fuera de borda de 40 caballos, dos motosierras y una aserradora 
de madera”. 
 
Roberto Payán, Nariño, Enero de 2005 
 
 

Familia  No. 115 
 

“Me vine por miedo. Mataron un primo frente a mí y a mis hijos. Primero 
lo quemaron con cigarrillo, después le cortaron la coyuntura de los dedos 
y luego lo matan. Salí corriendo con mis hijos a a resguardarme en la 
montaña. Eso fue como a las dos de la mañana. Estoy muy asustada. 
No se que grupo armado fue.” 
 
Puerto Merizalde, Buenaventura, Valle, Diciembre de 2002 



 
 
Familia  No. 128 
 

"Estábamos en una fiesta y llegaron unos hombres y empezaron a 
disparar y luego se fueron. Mataron a un hermano de Jonny y a dos 
amigos. Eso fue en  el Km. 43 de la carretera al mar" 
 
Buenaventura, Valle, Agosto, 2001 

 
Familia  No. 129 
 

“Vivíamos  en Buenaventura. Había  enfrentamientos entre los del sector 
de El Bosque y el barrio Oriente. Entraban a las escuelas y se llevaban 
los muchachos. Después llegaron las autodefensas y dijeron a los 
jóvenes del barrio Oriente: "Trabajan con nosotros o se mueren". Al cabo 
del tiempo regresaron unos jóvenes y tomaron represalias con los del 
Barrio el Bosque. Decían que ellos trabajaban como soldados 
profesionales. A mí me mataron un hijo de 15 años con cuatro impactos 
en la cabeza. Lo encontraron atrás de la cárcel por la carrilera.”  
 
Buenaventura, Valle, Marzo de 2002 

 

 
Familia  No. 131 
 

“Vinieron los guerrilleros a preguntar por mi  esposo. Yo les dije que no 
estaba. La verdad es que él permanecía poco en la casa porque 
estábamos medio abiertos. Hicieron varios viajes a preguntar por él 
hasta que me dijeron que si no lo encontraban la próxima vez me 
explotaban a  mí con mis hijos. Yo tuve miedo porque esa amenaza ya la 
habían cumplido con otras familias y salí con mis cinco hijos. “  
 
Istmina, Choco, Febrero de 2005 
  

Familia  No. 134 
 

“A mi esposo se lo llevó la guerrilla siete meses. Hizo un arreglo con 
ellos y lo soltaron. Regresó a la finca pensando que no le iba a pasar 
nada y estaba cosechando coco cuando lo mataron los paras. El me 
había dicho:  "si me pasa algo no haga nada, coge los niños y se va". 
Salí con mis dos hijos. Los otros estaban con la abuela en Barbacoas. “ 
 
Barbacoas, Nariño, Octubre de 2004 

 
  
Familia  No. 144 
 

“Una señora que tenía contacto con la guerrilla me amenazó de que si 
no me iba me echaba la guerrilla; la guerrilla se apoderó de mi casa y de 



los sembrados. Yo tenía un terreno pequeño con café y plátano y mi 
casa. No tengo escritura de mis bienes ni constancia. En el Cauca 
siempre ha habido violencia, pero ahora es peor, porque a la gente ni 
siquiera la dejan votar en elecciones.” 
 
Páez, Cauca, Enero de 2002 
 
 

Familia  No. 152 
 

“Me hirieron un hijo en un enfrentamiento entre paras y guerrilla. (Tiene 
un trauma raquimedular y craneoencefálico). El habla y llora como un 
niño. Lo llevaron al Hospital de Buenaventura y de allí lo mandaron a 
Cali y estuvo dos meses en el Hospital. Unos conocidos me contaron 
que en Buenaventura seguían preguntando por él, que si estaba vivo o si 
había muerto. Vivo de posada donde un tío de mi mama con catorce 
personas.”   
 
Buenaventura, Valle, Febrero de 2005 

 
 
Familia  No. 155 
 

“Salí porque me iban a matar, a mi esposo lo mataron las FARC, porque 
viajaba constantemente del pueblo a la finca y le advirtieron que no 
saliera y el salió “ 
 
Puerto Asís, Putumayo, Febrero de 2005 

 
Familia  No. 165 
 

“Un paramilitar embarazó mi  sobrina y luego la amenazó de que tenia 
que abortar. La familia habló con el comandante y el dijo “o salen de la 
embarazada o la matamos. “ Luego mataron un compañero de la familia, 
lo desaparecieron y nunca se supo  donde lo dejaron. Entonces 
decidimos salir del pueblo.  Además nosotros vivíamos de la pesca en 
Charambirá. Allá la gente va y viene a Buenaventura con pescado para 
vender. Se pesca desde las seis de la mañana. Pero los para militares 
nos cambiaron el horario de pesca: dijeron que era de ocho de la 
mañana a tres de la tarde. “  
 
Litoral de San Juan, Choco, Junio de 2005 

 
Familia  No. 171 
 

“Llegó una gente armada y nos dijeron que les hiciéramos comida y que 
nos fuéramos de inmediato porque no respondían por lo que pudiera 
pasar. Cogieron a mi esposo, lo amarraron y delante de mis hijos le 
cortaron tres dedos de la mano y se lo llevaron y no volvimos a saber 
nada”.  



 
Tumaco, Nariño, Mayo de 2005 

 
Familia  No. 178 
 

“Estábamos durmiendo y llegaron a la madrugada unos hombres 
uniformados con prendas militares y con pasamontañas. Tumbaron la 
puerta de la casa, entraron, levantaron a mi esposo  y se lo llevaron. El 
me alcanzó a decir que me fuera. Yo salí con las cuatro hijas gritando. 
Hasta ahora no se del paradero de mi esposo.” 
 
Caloto, Cauca, Abril de 2005 
 

Familia  No. 183 
 

“Nos vinimos porque la guerrilla se metió allá y mis hijos están 
jovenceando y así se los llevan. “ 
 
Buenaventura, Valle, Mayo de 2005 

 
 
Familia  No. 186 
 

“La guerrilla llegó a la casa y nos obligó a cocinarles y se adueñaron del 
patio. Hicieron campamento y salían cada tres días a encontrarse con 
una guerrillera. Los paras se dieron cuenta que la guerrilla estaba en esa 
finca y nos preguntaban de quien eran los campamentos. Les dijimos 
que ellos llegaban allá pero que nosotros no éramos voceros. Un día nos 
dijeron los paras que nos fuéramos. Mi esposo no quiso salir: nos sacó a 
las dos niñas y a mi y me dijo: aquí tiene treinta mil pesos. Saque las 
hijas y sálvelas. El desapareció.” 
 
Tumaco, Nariño, Diciembre de 2004 

  
Familia  No. 192 

  
“Vivíamos en Orito en el Putumayo. Mi hermano, lo mataron antes de 
nosotros salir. Allá cultivábamos toda clase de banano, maíz, yuca,  
plátanos. Teníamos coquita también pero después de la fumigación todo 
quedó seco. Nos quedó otro poquito de tierra y donde queda todo 
quemado se deja crecer la maleza  y se vuelve a sembrar. Pero salieron 
los grupos armados, que teníamos que salirnos con ellos o que sino 
teníamos que desocupar en diez minutos.  A un hermano mío lo mataron 
antes de salir. Allá se maneja mucho el chisme y el tenía una tienda” 
 
Orito, Putumayo, Marzo de 2002 
 
 
 
 



Familia  No. 198 
 

 “Me cayeron de noche porque a mi no me gustaba colaborarles. En 
Tumaco no me quede porque era la misma cosa. Además hubo 
fumigaciones y eso fue muy grave; todo quedó acabado. La última fue 
en Febrero. Allá tenía seis hectáreas sin documento. La tierra me la 
regaló mi papa. Allá cultivábamos cacao, plátano, yuca, siembros y coca 
pero fumigaron también los sembrados que estaban a los lados. “ 
 
Tumaco, Nariño, Agosto de 2005 

 
Familia  No. 200 
 

“La guerrilla nos amenazó diciendo que donde habían tres hijos se 
llevaban dos y donde había tres mujeres se llevaban una. Mi esposo 
despachó primero a los hijos. Después nos vinimos nosotros con los 
menores. Llegamos primero donde una prima en Cali”  
 
La Vega, Cauca, Octubre de 2003 

 


