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RESUMEN: 

Este trabajo tiene como finalidad realizar un soporte teórico, que dé cuenta de cómo el 

imaginario de “zona roja” se ha venido creando en el Sumapaz a través de los años, 

produciendo diferentes tipos de afectaciones para la  comunidad, uno: constantemente se ha 

visto afectada, particularmente en el momento que se evoque una reivindicación social en la 

región, dos:  a su vez se pretende generar un estado del arte necesario comprender como 

particularmente el páramo de Sumapaz se ha convertido a través de los años en un objetivo 

geopolítico, para las diferentes potencias regionales, nacionales e internacionales, lo cual a 

modo de hipótesis puede explicar la militarización irracional (poblacionalmente hablando) 

que ha sufrido la región en los últimos años. Tres: aumentar la producción intelectual sobre 

el páramo de Sumapaz, su historia, sus imaginarios, haciendo hincapié en este concepto 

ultimo para comprender como se construye esa “zona roja” entre los diferentes actores, en 

estos actores están incluidos los campesinos y habitantes de la región, los cuales nos puede 

aumentar la visión de la historia del Sumapaz, a partir de estas historias que han sido 



excluidas de los diferentes estudios realizados. A su vez, el trabajo en manifiesto, tendrá 

una exposición en forma de ponencia, en la cual se haga una un esbozo del trabajo, dividido 

en tres partes; en la primera parte se dilucidara los estudios realizados de la región, que 

hayan antecedido en contenido, o sean acercamientos  a este trabajo, con la finalidad de 

recoger una visión general con un enfoque teórico, que haga referencia al campo a trabajar 

y su abstracción teórica. En la segunda parte se hará una exposición de las particularidades 

encontradas en campo, las contradicciones de los estudios anteriores con el acercamiento a 

campo, y el análisis de la particularidad local en donde se desarrolla el trabajo, todo lo 

anteriormente dicho con relación al espacio bifurcación de “zona roja”. En un último 

momento se intentara hacer unos acercamientos teóricos, que nos permita encontrar unas 

conclusiones, que integren lo local con lo regional, y este último con lo nacional, 

intentando colocar a dialogar estos contextos, mientras que para profundizar en el análisis, 

nos propondremos puntualizar sobre los interés geopolíticos y su relación con la creación 

de imaginario de “zona roja”. 

TRABAJO DE INVESTIGACION:  

Para comenzar a entender todas la variantes que se mueven alrededor de la “zona roja” en 

el Sumapaz,  es imprescindible hacer puntualidad sobre el mismo concepto; la “zona roja” 

en Colombia es un espacio del territorio nacional que tiene enfrentamiento de actores 

armados de magnitudes considerables, ahora, en el momento que nos referimos a la zona 

roja del Sumapaz es necesario remitirnos a la historia misma del Sumapaz, para asi 

entender de qué manera los actores que hay mediado las relaciones sociales han tenido 

influencia o no en tipos de enfrentamientos, conflictos, politización del territorio, entre 



otros. Siendo así el desarrollo de la investigación se trabajara en cuatro tiempos; uno, la 

identificación de la región de Sumapaz como territorio, de la mano y en segundo momento, 

entraremos a realizar un trabajo historiográfico de los diferentes actores  y procesos que allí 

hayan intervenido, claro está que nos interesen para esta investigación, en tercer lugar 

compararemos como esta zona ha tenido situaciones de tensión entre actoras armados con 

relación a otras zonas del país, en último lugar centraremos la discusión en una discusiones 

preliminares. Hay que hacer la salvedad que la conclusiones son preliminares, ya que la 

investigación esta inacabada, lo cual puede permitir que se abra la puerta para el debate 

debido a que aún se encuentra en curso. 

La Región del Sumapaz se encuentra ubicada en el Sur occidente del departamento de 

Cundinamarca, está formada por los municipios de: Silvania, Fusagasuga, Pasca, Arbelaez, 

Pandi, Icononzo, San Bernardo, Nazareth, Venecia, Cunday, Cabrera, La Colonia, Nuñez, 

Villa Rica, Himalaya, Aco, La palma, Palacio, La guajira, El duda, Hoya de Varela, 

Primavera, Ucrania. Es una singular región de aproximadamente 16.000 kilómetros 

cuadrados, localizada en la cordillera oriental que abarca el macizo conocido con el 

mismo nombre. Se encuentra ubicada entre la depresión de la Uribe o Alto de las cruces 

(1.874 mt  sobre 3° 20’ Norte) en el Sur y la sabana de Bogotá (2.660 mt. Sobre 4.5 Norte). 

la mayor parte del territorio de la región es montañoso, su máxima altura es de 4.300 mt. 

En el cerro nevado de Sumapaz y posee todos los pisos térmico. El Alto de Oseras (3.830 

mt.) marca el límite entre los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima y Meta, y 

constituye la parte meridional del Macizo, De donde se desprenden las Hoyas 

hidrográficas del Rio Cabrera al Sur, el Sumapaz al norte, El Guape Al Noreste y el rio 



Prado al Occidente. Desde el alto de Oseras, se extiende el páramo de Sumapaz donde se 

produce la divisoria de aguas que van a los ríos Magdalena y Meta.
1
 

Esta región de cierta manera inexplorada  a mediados de siglo XIX tendrá la particularidad 

de ser un vasto territorio, en su mayoría de propiedad de unos pocos latifundios, los cuales 

no le darían ningún tipo de explotación hasta la bonanza cafetera de finales de este siglo, en 

esta coyuntura es cuando los primeros conflictos entre colonos y latifundios por la 

apropiación de terrenos baldíos, dichos colonos venidos de otras población, e inclusive 

regiones apartadas como el Noroccidente de Cundinamarca y el sur de Boyacá, por otra 

parte la definición de linderos Profundizara los anteriores conflictos entre estos dos actores 

a comienzos del siglo XX, la consecución de estos conflictos en su mayoría tendrán la 

tendencia a la apropiación de la tierra por parte de los latifundios, debido a la utilización de 

documentos fraudulentos que sustentaban la propiedad de la tierra, mientras que abogados 

y “tinterillos” ayudados por la fuerza policial consolidaban ciertas haciendas en su mayoría 

para la explotación del café, generando un tercer problema entre los ya mencionados 

actores el cual sería la sujeción de mano de obra, la cual pondría en ciertos territorios de la 

región el control de los productos y el consumo. Para este momento el panorama 

encontrado en la región del Sumapaz es una tensión constante entre colonos y 

terratenientes, dichos conflictos perecerían con la aparición de los elementos jurídicos a los 

cuales solo tenía acceso el terrateniente respectivo. Otro de los incentivos de esta 

colonización espontanea, fueron los cuantiosos precios de la madera con motivo del 

crecimiento de la marcha urbana bogotana. Es solo hasta la aparición del movimiento 
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agrario consolidado que más tarde daría el insumo necesario para la  promulgación de la ley 

200 de 1936 donde el recrudecimiento de la atención jurídica podrá verse de cierta manera 

balanceada hacia los interesas del colono y pequeño campesino gracia a la participación de, 

líderes agrarios como Erasmo Valencia y juan de la Cruz Varela. 

El movimiento agrario en la región del Sumapaz estaría a la cabeza de Erasmo Valencia, 

uno de los iconos de la lucha agraria hasta nuestros días, el cual tendría cercanía a Jorge 

Eliecer Gaitán y a sus postulados, cercanía la cual le ayudaría a ganar adeptos como Juan 

de la Cruz Varela, quien sería un cuadro político clave para enfrentar de frente el problema 

agrario en la región del Sumapaz. Con el acompañamiento del PAN
2
 la lucha “legal” por la 

apropiación de la tierra, podría fortaleces sus enlaces jurídicos, logrando victorias para el 

campesinado en ciertas partes del Sumapaz, con miras hacia la colonización de baldíos, 

inclusive la ocupación de haciendas cafeteras, las cuales con ayuda del fundador y 

secretario general (Erasmo Valencia) lograrían la adjudicación de estos terrenos para el 

colono Sumapaceño, sin embargo esta tendencia demostraría el éxito del movimiento, mas 

no la facilidad con la cual se realizaba este trabajo, ya que el cual pasaba por las esferas 

políticas legales e ilegales, intentando fracturar el movimiento por medio del derecho, el 

pillaje, chantaje e inclusive la violencia selectiva. Paralelamente a los procesos locales del 

Sumapaz, el “brote comunista” debido al Octubre rojo, seria reflejado a nivel nacional en el 

Partido Socialista Revolucionario antecesor al Partido comunista el cual estaría en 

constante cercanía con el movimiento agrario de Erasmo Valencia, e inclusive más tarde 

con la ausencia del anterior, sería la casa política del líder agrario Sumapaceño Juan de la 
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Cruz Varela, dicha situación afectaría al mismo movimiento años más tarde debido a la 

estigmatización comunista del estado colombiano y particularmente de los gobiernos 

conservadores de la época. 

El inicio de la segunda guerra mundial seria el punto de partida de la carrera armamentista 

de las naciones de la triada, que como finalidad tendría el lanzamiento de la bombas 

atómicas contra Hirosima y Nagazaqui matando a millones de personas, y posicionando a 

estados Unidos como el gendarme mundial que terminada la guerra se dedicaría a la lucha 

contra el comunismo en todas sus esferas, para ello empleo todas las formas; mediáticas, 

políticas, bélicas, etc. Afectando en gran medida las luchas obreras, la estigmatización de la 

ideas de izquierda y la coacción social de los países aliados. Este hito histórico influiría 

profundamente en las actuación del estado colombiano posteriori, ya que al situarse a un 

lado de la polarización comunista y capitalista, Colombia impulsaría sin mayor 

detenimiento cualquier política trazada desde los estados unidos, situación que desde ya 

antes se presentaba y por ello mas que tener buenas relaciones entre países, Colombia 

cumpliría el papel de una pequeña y rica colonia Norteamericana, de esta manera la 

doctrina comunista que se esparciría en la región (Latinoamérica) tendría un primer 

enemigo; sus mismo estado-nación. 

Este periodo esta permeado de distintas trasformaciones de tipo radical, en la que los 

estados van a jugar diferentes papeles en el mudo, por un lado los estados unidos se irán 

combatiendo pasada la segunda guerra mundial en el imperio económico más grande 

debido a que sus competidores industriales europeos estaban hechos literalmente ceniza, 

des esta manera Estados Unidos de América tendrá como prioridad enlistar en el bloque 



capitalista a la mayoría de países posibles, abarcando todos los mercados en la totalidad del 

planeta,  por su parte Europa estaría dispuesta a ceder en muchos tipos de sumisiones entre 

ellas económicas con el fin de restaurar los daños de la Guerra, con estas dos posiciones a 

forma de alianza de países capitalistas se dio inicio a distintos proyectos de todo tipo, a 

resaltar en el ámbito militar encontramos la Organización del Tratado de Atlántico Norte 

(1949), que sería la forma bélica de contener el comunismo en los países más pobres donde 

estos focos encontraría apoyo y acogida de distintas organizaciones, de esta manera la 

OTAN seria la consecución de la doctrina Truman cuyo nacimiento tuvo lugar en 1947 con 

el fin de contener los focos comunistas en términos económicos y militares. Por otra parte 

no se aria esperar la respuesta socialista iniciando así programas para contrarrestar la 

doctrina Truman, de esta manera en abril del 1949: un mes más tarde de crearse la OTAN,  

se crearía el Consejo de Ayuda Mutua Económica que de la mano del pacto de Varsovia 

dividirían a todo el globo en dos grandes bloques (socialista y capitalista) iniciando así la 

Guerra Fría. 

  

El ambiente de tensión entre  el estado y los focos comunistas en el país, debido a la 

influencia norteamericana de lucha contra estos focos comunista enmarcados en la guerra 

fría se encrudecerían el 9 de Abril de 1948 con el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán, el 

cual daría como resultado la tesis por parte de sectores políticos de izquierda, de que la vía 

legal no funcionaría para la toma del poder por parte de sectores no tradicionales, evocando 

en el periodo llamado de la violencia, el cual se extendería en posición de ciertos teóricos 

hasta el día de hoy, y otros más románticos hasta el frente nacional (1958). Los resultados 



del “Bogotazo” en la región del Sumapaz, serian la abolición de la colonización dirigida en 

el Sumapaz, a su vez esta situación iniciaría la rápida disolución del movimiento agrario, 

debido a la persecución a su máximo dirigente Juan de la Cruz Varela, debido a las 

retaliaciones de los sectores más radicales de los líderes conservadores de la región, los 

cuales tenían planes de perseguir la retórica comunista, liberal y sus militantes. En este 

periodo jugaría un papel muy importante Eduardo Gerlein quien ocuparía la dirección de la 

colonia agrícola del Sumapaz a Julio García y de esta manera daría inicio la la ultra 

violencia conservadora por parte de sus ejércitos irregulares que serían el detonante de la 

primera guerra del Sumapaz (1949-1953). 

En el periodo denominado como la primera guerra del Sumapaz, la región no es 

considerada como “zona roja” sin embargo el combate estatal en contra del comunismo, 

permitirá desvirtuar cualquier tipo de lucha agraria en la zona, estigmatizándola, de esta 

forma producir coacción mientras que por la vía de las armas
3
 se intentaba destruir las 

guerrillas liberales de esta época. Esta resistencia aunque pequeña va a tener un gran eco 

nacional, debido a la deslegitimación hacia las luchas agrarias con el fin de legitimar la 

acción de la fuerza del estado oficial, en conclusión como concepto la “zona roja” no 

aparece pero como contenido si, dando cuenta de un conflicto entre actores armados y la 

sucesión de hostilidades en el territorio demarcado. Con la llegada de la primer amnistía 

(1953) la guerrillas liberales las cuales tenían en sus filas campesinos, intentarían volver a 

la politización de la lucha agraria por medios legales, lo cual no duraría mucho con la 

continuidad de los ejércitos conservadores y sus métodos de coacción, lo cual se traduciría 
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en la concepción de la segunda guerra del Sumapaz (1954- 1957) la cual está enmarcada en 

un recrudecimiento de la guerra debido a que la situación del país está traspasando por un 

gobierno de dictadura militar y las fuerzas del estado se comportan sin mayor censura 

humanitaria. 

En la segunda guerra del Sumapaz (1954-1957) los enfrentamientos entre las fuerzas 

oficiales y guerrillas liberales van a ser mayores que en la anterior guerra, mientras que en 

la escala local,  en términos de políticas de “seguridad” los municipios Cunday, Icononzo, 

Villarrica, Cabrera, Pandi,  Venecia, Carmen de Apicala y Melgar son declarados zona de 

operaciones militares el 4 de Abril de 1954
4
 lo cual va cambiar lo imaginarios de territorio, 

moldeando así su significancia cultural, como un espacio de luchas agraria y tenciones, 

para convertirse en un territorio con presencia de hostilidades, las cuales en primera medida 

son infundadas por el aparato estatal, reconfigurando el espacio social en dos medidas, una 

al interior del espacio creando agente reguladores del mismo, y en segunda medida 

imaginarios nacionales, en los cuales la región del Sumapaz tiene los elementos para 

considerarse Zona Roja afectando de esta manera a los elementos que componen la 

sociedad y las luchas de los movimientos sociales. En la continuidad de esta segunda guerra 

del Sumapaz va a aparecer el apoyo de los “sureños” que más tarde van a tomar un papel 

protagónico en la guerra contra el estado y la consecución manifiesta del concepto de zona 

roja, mientras que a pesar de los diferentes traumatismo que tendría la lucha agraria de tipo 

armada de la época, los desplazamientos forzados, entre otros, Juan de la Cruz Varela 

firmaría la segunda amnistía en 1957 en el municipio de Pasca (Sumapaz). 
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Con la concepción de la segunda amnistía de 1957 se daría fin a la segunda guerra del 

Sumapaz, que no duraría poco, ya que una en el ambiente internacional se estaba dando una 

profunda lucha de liberación nacional por parte del Movimiento 26 de Julio en Cuba, 

llegando así a la toma del poder en 1959 a la toma del poder demostrando como los países 

del mal llamado tercer mundo podrían hacer frente a el bloque capitalista, la respuesta de 

Estado Unidos no daría espera, de esta manera se iniciaría programas de orden 

internacional como la Alianza para el progreso que tenía como fin mejorar un poco la 

calidad de vida de los países más pobres, y atacar con todo el poder bélico a los focos 

comunistas de los diferentes países en su gran medida Africanos y de nuestra américa. En 

Colombia la consecución de esta política trasnacional se traduciría a él plan lazo
5
 que 

tendría orden de acción en Sumapaz
6
, Rio Chiquito, Guayabero, El pato y otras regiones

7
 

debido a que estas diferentes zonas tendrían situaciones en común como la lucha por la 

tierra, los procesos de resistencia campesina armada, entre otros. Haciendo la salvedad que 

la lucha por la tierra en el Sumapaz fue un poco más seria, más fructífera que en los otros 

territorios; de esta manera iniciaría la tercera guerra en el Sumapaz, y la represión por parte 

del Frente Nacional hacia la población campesina y comunista. Es en esta coyuntura donde 

más asesinatos selectivos se le cometerían a los familiares de Juan de la Cruz, ya que el 

movimiento agrario del Sumapaz se alejaría de la Autodefensa organizada de los anteriores 

años y de las autodefensas del sur del Tolima y Huila, que más tarde formaría el Bloque 
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sur, predecesor de las Farc, de esta manera el movimiento agrario poco a poco se disolvería. 

Con estos antecedentes, podemos encontrar como el imaginario de hoy, con respecto a la 

zona del Sumapaz es el foco de la subversión lo cual estará ligado a la caracterización de la 

zona roja. 

Para este momento la estigmatización de las zonas de lucha agraria, han sido la 

metodología más fructífera para atacar estas territorios, , las lógicas de reivindicaciones 

sociales a partir de estos sucesos no serán las mismas, y cualquier tipo de situación 

presentada en estos territorios, va a generar un imaginario colectivo cercano a la subversión 

y a las guerrilla, que es de resaltar que desde ese tiempo ya venía siendo inmersa en el 

juego de palabras del estado, resinificando su accionar, en ese momento con el adjetivo de 

“bandoleros” y más tarde  con el de “terroristas.” Sin embargo aparte del panorama local,  

es de resaltar la como diferentes zonas del país  presentan hostilidades, es decir su situación 

de tensión no era distinta a la del Sumapaz, esta vez no por la resistencia campesina, sino 

por las luchas obreras, diferentes departamentos del país vivieron azotados por el  

descontrol, el caos y la violencia en todo el periodo del frente nacional en los cuales se 

promulgaba el estado de sitio local, departamental y nacional de manera de restablecer el 

orden a corto plazo (días) y largo plazo (años), esta situación puede hacernos concluir que 

las hostilidades en los años del frente nacional se desarrollaban por diferentes actores en 

todo el territorio nacional, que para citar uno de ellos  es el estado de sitio nacional en el 



periodo de Alberto Lleras Restrepo  que duraría 1 año, 8 meses, 27 días, en un rango de 2 

años, casi la totalidad de su periodo.
8
 

Para 1964 la resistencia de los campesinos del municipio de Marquetalia aglutinados en el 

Bloque Sur, daría como propuesta lanzar a escala nacional el movimiento guerrillero, es asi 

como en la segunda conferencia del Bloque Sur, se cambian el nombre a Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, la cual se consideraría Marxista- Leninista y pasaría de la 

resistencia por la lucha por la tierra, a una conformación de un fuerza beligerante en miras a 

la toma del poder, uno de sus postulados más representativos fue la necesidad de una 

reforma agraria en el país, a lo cual el gobierno relacionaría con las demandas del 

movimiento agrario de Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz, a lo cual citaría su hija Laura 

Varela, como un distanciamiento de su padre hacia la radicalización del bloque sur, e 

inclusive intentaría que el movimiento agrario de su época, guardara distanciamiento con 

las Farc. Esta última situación es clave para entender como el señalamiento de “zona roja” 

al Sumapaz hasta el día de hoy se ha mantenido, ya que más adelante pondremos a dialogar 

lo apropiado que es el concepto para el Sumapaz al día de hoy. 

Además de las ya mencionadas situación hostiles en todo el territorio nacional, el 

surgimiento en 1964 del Ejercito de Liberación Nacional en la zona norte del país, y su 

influencia directa de la revolución Cubana, dará cuenta de cómo otras zonas del país en ese 

momento tendrán hostilidades por parte de otros actores armados, en este caso el ELN,  a su 

vez otras zonas del país van a tender gran influencia guerrillera, que con las primeras 
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actuaciones en este caso del EPL (Ejército Popular de Liberación) seguirá la lista de zonas 

para este tiempo que tenía confrontación y hostilidades entre el estado y otras fuerzas en 

este caso subversivas. Estos dos casos servirán para entender cómo van surgiendo los 

movimientos guerrilleros tradicionales de Colombia, en diferentes zonas del país, no es 

para menos señalar que los gobiernos de los sesentas tendrían que combatir en fuerza 

manifiesta (enfrentamientos armados) por lo largo y ancho del país, los cuales estarían en 

su totalidad en hostilidades de no ser por ciertos territorios como chaqueta, amazonas,  

vichada, Nariño, entre otros.  

Para 1970 la situación del país seguirían siendo de conflicto, ideas de las guerrillas de los 

setentas seguirían en pie trayendo adeptos a las organizaciones armadas, y expandiendo el 

proyecto guerrillero a mas zonas del país, por su parte las Farc instalan en la Uribe, Meta, 

su comando central, al rededor instalan cuatro frentes, la bonanza marimbera de los finales 

de los sesentas había generado la inclusión de Colombia como proveedora en los mercados 

de estimulantes ilegales, dichos narcóticos con la llegada de norteamericanos al país, 

encontrarían nuevos enlaces de mercados, esta vez para un estimulante más fuerte; la 

cocaína, es así como el narcotráfico en su mayoría de cocaína va a serán los pilares de las 

grandes fortunas de ciertos sectores delincuenciales de diferentes regiones. Para esta misma 

época una nueva guerrilla se crea, llamada el movimiento 19 de Abril, el cual tendría la 

primera de sus acciones en 1974 en Santa fe de Bogotá, robando la espada de Bolívar del 

centro histórico de la cuidad, a partir de este momento el movimiento 19 abril va a tener 

una gran participación en diferentes de operaciones militares en la ciudades de Medellín, 

Cali y Bogotá, haciendo un cambio de paradigma de lucha de fuerzas beligerantes con el 



estado en este caso urbana, esta situación deja entrever que las zonas rojas  o de 

hostilidades para la época pasaran de ser netamente rurales, hacia el espacio urbano- rural. 

Para finales de esta década los nacientes proveedores de cocaína, ya organizarían en 

carteles y a diferencia de la relativa calma de la bonanza marimbera van a utilizar el pillaje, 

el secuestro, los asesinatos selectivos, entre otros métodos de coacción social para controlar 

las rutas de mercado de la cocaína, esta situación evidenciaran como estas burocracias 

armadas
9
 se harán ley, de forma violenta en diferentes zonas rurales en el país. 

 

En la década de los ochenta bastantes son las situaciones a resaltar para entender el 

desarrollo de los diferentes conflictos en el país, en primer lugar Gonzalo Rodríguez gacha 

y Leónidas Vargas, reconocidos narcotraficantes de la época compraran bastos terrenos en 

el Caquetá, Guaviare y Meta con fines de cultivo de hoja de coca, y producción de cocaína, 

situación la cual genera conflictos a futuro ya que romperá relaciones sanas, con 

guerrilleros de la región de las Farc que cuidaban sus terrenos,, y cobraban impuestos a 

cada cargamento de cocaína producido. Con la continuidad de las acciones de la guerrilla 

del M- 19 será secuestrada en 1981 Martha Nieves Ochoa, prima del clan narcotraficante de 

los Ochoa, miembros del cartel de Medellín, los cuales fundaran el Movimiento Muerte a 

Secuestradores MAS, el cual le declara la guerra a la guerrilla y en 1986 al creado partido 

político UP. Por su lado Víctor Carranza, Pedro Nel Rincón y German Buitrago se 

convertirán en la ley en el noroccidente de Cundinamarca, en el departamento del Meta y 

Casanare, trayendo allí paramilitares a su servicio en donde se desataría la última guerra 
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verde a resaltar, con la motivación de los intereses del narcotráfico y tráfico de esmeraldas. 

Dichos ejércitos irregulares, como los paramilitares de Buitrago, Gacha, Carranza, Ramón 

Izasa, el MAS, entre otros;   serán el germen de las Autodefensas Unidas de Colombia, las 

cuales antes, durante y después de la creación de las AUC, se movilizaran por todo el 

territorio nacional ejecutando homicidios masivos, selectivos, entre otros, que darán cuenta 

de que en los años ochenta por parte de ejércitos irregulares aran incontables zonas rurales 

que tendrán hostilidades. 

Para los años ochenta el poder estatal es puesto en jaque, el crecimiento de las Farc va a ser 

en puntos, positivo por ello el estado de Belisario Betancourt va intentar el dialogo con 

fines de la anhelada paz, para ello se generaron los acuerdos de Casa verde, de los cuales el 

grupo beligerante iniciara su participación en la política representativa del estado, sin 

embargo de estos acuerdos solo comenzaría otra etapa de la violencia. Por otro lado la 

declaración de guerra del estado en contra del cartel de Medellín, debido a que las 

estructuras del estado al servicio del narcotráfico por su intento de legitimarse denuncian la 

participación en diferentes esferas del narcotráfico en el estado, esta situación generaría una 

serie de ataques sistemáticos y asesinatos selectivos se perpetrarían  por parte del cartel de 

Medellín, estas dos situaciones reafirmaran la hipótesis, que en la década de los ochenta el 

territorio nacional va a sufrir un constante hostigamiento por parte de diferentes actores 

armados consolidando así el territorio nacional como una gran “zona roja” o de presencia 

de conflicto manifiesto a gran escala. 

Para la década de los noventa la expansión del proyecto paramilitar por todo el territorio 

nacional se manifestó en la creación de las AUC, las cuales llenaran las listas de 



violaciones a los derechos humanos en el país, de esta manera los paramilitares se 

convertirán en dueños y señores del norte colombiano, Golfo de Urabá, Antioquia, 

Casanare y Meta, exterminando casi por completo al EPL, en este sentido todo el norte del 

país va a sufrir una oleada de violencia, ya que las tensiones entre ejércitos irregulares, que 

darán cuenta de diferentes procesos de legitimación de la fuerza, para posteriormente 

volverse gobierno a través de la parapolítica (que en este escrito no será prioridad), esta 

forma de hacer política de la época y la actualidad, pasa por la teoría de infundir terror y 

quitarle el agua al pez, esto dará evidencia de como el norte del país será una gran zona 

roja. 

Para cerrar la discusión es de resaltar como a pesar de la relativa calma en términos de 

conflicto armado que ha tenido la zona del Sumapaz, al día de hoy sigue siendo un 

imaginario (social) de zona roja, en el cual las influencias guerrilleras tienen gran 

influencia, al día de hoy con la retórica democrática (terroristas), es de resaltar la 

militarización desmesurada por parte del estado a esta zona, sin una justificación clara, lo 

cual podría concluir los fines geopolíticos del estado en la zona. 

A manera de conclusión hay que resaltar como a través de toda su historia el territorio 

nacional ha sido zona de conflicto activo, un conflicto manifiesto y de hostilidades, por ello 

sería un sinsentido decir que zonas se pueden considerar como “rojas” y cuáles no. 

A manera de reflexión es de distinguirse como la discusión se ha centrado en tiempos 

contemporáneos, sobre el tema de “conflicto interno” en el cual conceptualmente la 

presencia de este le dará un estatus de fuerza beligerante a las Farc, en dado caso de la 



ausencia del concepto las Farc se convertirán en un ejército más con fines lucrativos, 

negando así cuestiones como la participación en política, esta reflexión es precisa para el 

caso para entender como el lenguaje es clave para entender la tesis central de la 

investigación, ya que sin el estatus de “zona roja” el páramo de Sumapaz no podría 

militarizarse de la forma como se hace hoy, y estigmatizar de “terrorista” a cualquier 

ciudadano que reclame sus derechos en esta región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

MARULANDA, Elsy y GONZALEZ, José, Historia de Frontera, Bogotá, CINEP, 1990 

VARELA, Laura, Juan de la Cruz Varela, entre la Historia y la memoria. Bogotá, Fondo editorial 

Universidad Antonio Nariño. 

CUBIDES, Fernando, Burocracias armadas, Norma, 2005. 

JAUREGUI, Andrés y VEGA, Renán, Sangre y cemento: Huelga y masacre de los trabajadores de 

Santa Bárbara (1963), Bogotá, CEP Banco de la república-Biblioteca Luis Ángel Arango, 2013 

BORDA, Orlando Fals, Subversión y cambio social, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1968. 

BEHAR, Olga, El caso Klein: el origen del paramilitarismo en Colombia. Edición y año desconocido. 

PRADA, Eusebio, la vida que vivimos: historia campesina, Ediciones aurora, 2008. 

VEGA, Renán, Gente muy rebelde: tomo II indígenas campesinos y protesta agraria. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

 

Tomado de libro JAUREGUI, Andrés y VEGA, Renán, Sangre y cemento: Huelga y masacre de los 

trabajadores de Santa Bárbara (1963), Bogotá, CEP Banco de la república-Biblioteca Luis Ángel 

Arango, 2013 

 


