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Introducción

Colombia es uno es uno de los países más megadiversos del mundo, 
pero también, con más problemas ambientales. Su origen está determi-
nado por una serie de eventos sociales, políticos y económicos que han 
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permitido la explotación indiscriminada de los recursos naturales del 
país. La existencia de guerrillas y grupos armados al margen de la ley 
en Colombia, que aprovechan las abundantes selvas, el extenso terri-
torio y el difícil acceso a estos territorios por parte de las autoridades, 
les ha propiciado durante años explotar los recursos naturales con un 
alto grado de impunidad.

Lograr una protección efectiva del medio ambiente en Colombia 
y una efectiva implementación del derecho ambiental es un desafío en 
materia de seguridad nacional. La ausencia de iniciativas políticas y eco-
nómicas afecta directamente las garantías de protección a los recursos 
naturales. El conflicto armado interno es el factor que más ha incidido 
en la explotación indiscriminada de recursos naturales, a los cuales no 
se les ha reconocido su condición como sujeto de derechos, lo cual no 
solo tiene afectaciones individuales, sino que al mismo tiempo genera 
incidencia en la población que con la pérdida y daño de los recursos 
puede verse vulnerada.

Las guerrillas colombianas han utilizado al medio ambiente como 
un recurso estratégico de guerra, ataques a la infraestructura petrolera 
han sido la acción más recurrente de este grupo, estas acciones que no 
solo responden a las motivaciones económicas, son, más bien, objetivos 
sociopolíticos y tácticas de guerra.

Los grupos armados ilegales interactúan con el sector de hidrocar-
buros por medio de secuestros, atentados contra funcionarios, y extor-
siones; Sin embargo, los ataques contra la infraestructura petrolera son 
los que cobran mayor importancia para los actores ilegales; principal-
mente, las guerrillas de las FARC y el ELN.

El Objetivo central de este documento es mostrar como el accionar 
de diferentes grupos armados que existen en Colombia y como la diná-
mica del conflicto armado en sí, ocasionan un impacto en la industria de 
los hidrocarburos, que ha sido por muchos años uno de los bastiones de 
la seguridad ambiental en Colombia, y como estos grupos terroristas, 
en su afán de atentar contra la institucionalidad del Estado, arremeten 
contra la infraestructura minero energético del país y contra el bienestar 
de las comunidades que conviven en estos territorios.
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Para el desarrollo de este trabajo de investigación se hace un análisis 
de los conceptos de terrorismo ecológico y seguridad ambiental, para 
ratificar que los atentados contra el medio ambiente son una clara ame-
naza para la seguridad nacional del Estado. Posteriormente se centraliza 
el análisis en la infraestructura petrolera como un recurso geoestratégico 
para los grupos armados al margen de la ley en Colombia, y se estudiará 
el caso del Oleoducto de Caño Limón Coveñas, siendo el más afectado 
por los ataques terroristas de las guerrillas en Colombia.

Finalmente, se hace un análisis a la luz del posacuerdo, de cuáles son 
los desafíos que enfrenta el gobierno nacional en materia medio ambien-
tal, teniendo en cuenta que los recursos naturales no han tenido mayor 
relevancia a la hora de esclarecer los actos terroristas que han desgastado 
el medio ambiente en Colombia.

En este sentido, el enfoque para atacar el terrorismo debe obedecer, 
igualmente, a unas nuevas dinámicas, teniendo en cuenta que no se van 
a contar con una vasta cantidad de recursos para diseñar las estrategias 
que permitan minimizar el riesgo de terrorismo, y debe, en esta reinge-
niería, reorientar recursos, establecer prioridades y, en algunos casos, 
un mejor aprovechamiento de los sistemas ya existentes y generación de 
nuevas alianzas estratégicas en materia de la seguridad global.

El medio ambiente: un recurso estratégico

Varios factores permiten establecer una conexión directa o indirecta 
entre recursos naturales renovables (agua o bosques) o no renovables 
(minerales y petróleo) y seguridad nacional de los Estados, el carácter 
conflictivo de esto es guiado por querer obtener soberanía y control so-
bre los mismos, viendo así los recursos naturales como elementos estra-
tégicos de poder para asegurar su posición sobre determinado territorio.

Un marco de análisis complementario al tratamiento tradicional de 
la seguridad ambiental incluye nuevas formas de violencia ambiental, 
como lo es el terrorismo ecológico. Normalmente, los conflictos ambien-
tales se enfocan en la escasez de los recursos como el eje principal de las 



Seguridad humana y crímeneS ambientaleS

l     182     l

guerras, para este caso, es el medio ambiente utilizado con fines políticos 
y de adquisición de poder en un territorio, esto incluye a los recursos 
naturales renovables y no renovables como herramientas y medios para 
alcanzar soberanía en un territorio determinado.

Para hacer un análisis del concepto de terrorismo ecológico es ne-
cesario establecer la diferencia entre dos tipos de terrorismos. Por una 
parte, existen los actos terroristas en los que el uso del medio ambiente 
es en gran parte accidental, es decir, los ataques no van específicamente 
dirigidos contra los recursos naturales, pero estos se ven afectados de 
manera directa. Por otro lado, el terrorista utiliza deliberadamente la 
fuerza para afectar el uso normal del medio ambiente y de los recursos 
naturales. A pesar de que los primeros también son actos terroristas que 
pueden ocasionar involuntariamente un daño ambiental, los segundos 
son actos directos de terrorismo ambiental, pues el medio ambiente está 
se ve directamente amenazado por los autores de estas acciones, bus-
cando generar terror en las poblaciones e impactar la opinión pública 
alrededor del daño ambiental (Schwartz, 1998)

De manera premeditada o involuntaria, en cada uno de los casos 
anteriormente expuestos se genera una destrucción del medio ambiente 
o una interrupción en las interacciones de la naturaleza, es importante 
tener en cuenta que se pueden seguir considerando actos de destrucción 
ambiental aquellos que aún en periodos de paz: en tal caso se puede se-
guir hablando de terrorismo ambiental, pues en el caso particular de los 
actos de destrucción ambiental se genera un daño al medio ambiente, y 
afectando con ello se afecta automáticamente a la población civil, lo que 
está prohibido por el derecho de La Haya y de Ginebra.

Daniel Schwartz (1998), trató de categorizar los diferentes tipos de 
destrucción ambiental y, en consecuencia, de terrorismo ecológico en 
categorías analíticas, divididas por criterios de intención (acto delibera-
do frente a uno no intencional), de simbolismo (destrucción simbólica 
frente a una no simbólica) y de tiempo (período de guerra frente a pe-
ríodo de paz)

El conflicto interno en Colombia se ha visto afectado por tres tipos 
de actos contra el medio ambiente, en primer lugar, están los actos sim-
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bólicos deliberados por parte de los actores armados al margen de la 
ley, referentes a los daños ambientales ocasionados por voluntad de las 
guerrillas colombianas, y que son una buena ilustración de este tipo de 
acto, puesto tenían la intención de afectar, por lo menos simbólicamente, 
a la salud humana y al medio ambiente per se.

Por otro lado, están los actos deliberados en período de paz, estos 
actos incluyen acciones de vandalismo que son ecológicamente destruc-
tivas, pero que no tienen como propósito un daño directo al medio am-
biente, sino más un daño directo a la infraestructura del Estado.

Por último, y el más importante para el desarrollo de esta investiga-
ción, consiste en estos actos deliberados no simbólicos en período de gue-
rra, que son principalmente estratégicos. Se trata del uso de la destrucción 
ambiental como táctica de guerra. El término construido para dar cuenta 
de esas destrucciones tácticas es el del ecocidio (Lavaux, 2004b).

Así, grupos armados al margen de la ley han hecho uso intencional 
de la fuerza, dirigido al medio ambiente con el fin de ocasionar daño 
físico, psicológico, económico, cultural y social a la sociedad civil y a la 
infraestructura del Estado. Así, grupos armados al margen de la ley han 
hecho uso intencional de la fuerza, dirigido al medio ambiente con la 
finalidad de ocasionar daño físico, psicológico, económico, cultural, y 
social a la sociedad civil y a la infraestructura del Estado. Para esto es 
importante añadir la definición de Dowse y Hughes citada por Musitu 
Ochoa, G. en 1997: “actos de desorganización, destrucción o daño que 
tienden a modificar el comportamiento de otros con consecuencias para 
el sistema social y político”. El terrorismo lo que se definiría, como el 
uso sistemático de una estrategia de violencia extrema cuya caracterís-
tica más significativa es el terror y la incertidumbre que genera en la 
sociedad en general y se sustenta en la creencia de que con ello se ob-
tendrán determinados resultados sociopolíticos, esto ha sido una de las 
más grandes estrategias de las guerrillas colombinas para tratar de tener 
control en un territorio geoestratégicamente determinado y generar así 
un impacto nacional (Musitu, 1997). En este sentido, Reinares (1993) 
añade al uso sistemático de la violencia, el que éste sea por el poder o 
contra el poder. La violencia política, a diferencia del terrorismo, tiene 
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entre sus objetivos unas personas o unas instituciones muy delimitadas, 
concretas, lo que no quiere decir que no haya alguna arbitrariedad en la 
última selección de la víctima. Pero el terrorismo pretende, además de 
inspirar terror, socializar el miedo (Elzo, 1996)

A pesar de que académicos propios de las ciencias ambientales no han 
estado de acuerdo con el hecho de securitizar el medio ambiente y los re-
cursos naturales, es esencial examinar cuales son los factores que encajan 
dentro del análisis de seguridad y defensa y como se determina si estos son 
o bien un elemento de protección por parte de las Fuerzas Militares o un 
componente que represente una amenaza para la estabilidad del Estado.

A la hora de definir el concepto seguridad, se tiene en cuenta que 
cualquier asunto que causa pérdida de bienestar económico, social y hu-
mano está considerado como una amenaza a la seguridad. Cuando la 
agenda mundial empieza a contemplar como temas importantes las dro-
gas ilícitas, el medio ambiente y la dependencia del petróleo, el concepto 
de seguridad comenzó a transformarse, hasta que se empezó a hablar de 
seguridad multidimensional (Trujillo, 2014, p. 188).

El l concepto de seguridad multidimensional está enmarcado me-
diante cuatro pilares representativos, en donde cada uno describe un 
tipo de seguridad diferente, y cada concepción simboliza una respon-
sabilidad especial para cada Estado, dentro de estos, el pilar más im-
portante es el de la seguridad humana, este se encarga de proteger a las 
personas de cualquier escenario donde se presente algún riesgo para su 
integridad, siendo el ser humano objeto de protección y garantía de la 
seguridad económica, alimentaria, personal, política, comunitaria, de la 
salud y la ambiental.

Así, entonces, el ser humano se convierte en el principal agente de 
protección, pues el enfoque primordial de la seguridad humana está en 
que; “el ser humano es el eje vital; proteger las libertades vitales; prote-
ger a las personas de las amenazas y situaciones de riesgo; crear sistemas 
que provean elementos básicos de supervivencia, dignidad: mantener a 
los seres humanos libres de temor” (Garzón, 1998).

En cuanto a la seguridad ambiental, esta una de las siete subdivisiones 
que tiene la rama de la seguridad humana, siendo esta uno de los cuatro 
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puntos cardinales de la seguridad multidimensional, y considera a las per-
sonas como agentes fundamentales dentro del ejercicio del Estado.

La seguridad ambiental posee la característica de determinar el equi-
librio ecológico y la sostenibilidad del desarrollo en algún ecosistema. 
Igualmente, dentro de sus metas está el hecho de catalogar a la degrada-
ción ambiental, el agotamiento de recursos, los desastres naturales y la 
contaminación, como amenazas potenciales para el desarrollo medioam-
biental de una nación (IIDH, 2012).

A pesar de que todas las categorías de la seguridad humana son vita-
les para el bienestar de la nación, en especial la seguridad ambiental es el 
pilar que más se ha visto afligido por el crecimiento de actividades que 
representan una amenaza para la seguridad de territorios geoestratégica-
mente importantes para la nación y de protección especial.

Durante el conflicto armado colombiano la seguridad ambiental ha 
sido amenazada de forma constante por los grupos armados al margen 
de la ley. Encontrando así, fenómenos como la explotación ilegal de mi-
nerales, la siembra de cultivos ilícitos y atentados terroristas contra in-
fraestructura petrolera.

La relación entre conflictos armados y medio ambiente es una preo-
cupación constante por parte de organizaciones internacionales, según el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
durante los últimos 60 años, el 40 % de los conflictos armados han tenido 
alguna relación con la explotación de los recursos naturales renovables y 
no renovables, como los mismos cultivos ilícitos, la madera, los minerales 
y el petróleo, o por ser escasos, como la tierra y el agua (Arias, 2012)

En Colombia, el medio ambiente ha sido utilizado como instrumen-
to político por parte de los alzados en armas, estos son una fuente valiosa 
de financiación para la prolongación del conflicto, estos actores inter-
vienen en el patrón de explotación de los recursos y, por lo tanto, en el 
estado del medio ambiente.

El antropólogo Arturo Escobar (2012), explica que la relación entre 
conflicto armado y medio ambiente en Colombia refleja la primera de las 
tendencias cruciales de la globalización, ya que, la articulación entre la 
economía y la violencia armada se presenta como un medio para agudizar  
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la guerra interna por el control del territorio, los recursos naturales, y la 
sociedad civil, contribuyendo a la exclusión social, incrementando los 
niveles de pobreza, afectando directamente la salud de las personas y 
manteniendo latente la amenaza del desplazamiento.

En particular, el petróleo ha venido siendo un objetivo militar para 
las guerrillas colombianas, y los atentados a la infraestructura petrolera 
ha llegado a ser un objetivo político contundente. A pesar de que el 
gobierno nacional pretendía internacionalizar la producción de petróleo 
en Colombia, y de esta manera generar alianzas internacionales, el Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN) exponía que prefería el derrame de 
crudo a que este se comercializara con empresas extranjeras.

Por otro lado, para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC), el conflicto relacionado con el petróleo se resumía en que en 
un país petrolero este dicho recurso se convierte en un elemento puntual 
de riqueza, y pretendían que se diseñara un manejo del recurso para 
convertirlo en uso puntual de desarrollo interno. (Mandado ciudadano 
por la paz, 2000)

En Colombia, la existencia del petróleo es una de sus mayores causas 
de los conflictos sociales y políticos que han azotado a la nación con vio-
lencia por más de medio siglo, este recurso se ha asociado con procesos 
de degradación ambiental. Las zonas petroleras se han caracterizado por 
los ataques terroristas que han sufrido, dejando más allá de eso, una gran 
cantidad de consecuencias que contribuyen con la degradación ambiental.

Esta contradicción ha permitido que los pueblos petroleros se iden-
tifiquen desde diversos horizontes de la nación como zonas de violencia 
y creatividad, riqueza y miseria, abundancia y escasez, guerra y paz, for-
taleza de trabajo y humillación, fortaleza en los liderazgos de las luchas 
sociales y violación de los derechos humanos., ecosistemas selváticos y 
miseria; naturaleza abundante en aguas y cuadros críticos de enferme-
dades de origen hídrico, que, a la vista de la mayoría de la población 
colombiana no son el ideal a seguir para construir o reconstruir la nación 
(Avellaneda, s.f.)
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Petróleo y conflicto armado

Los conflictos de la actividad petrolera y el medio ambiente son la 
existencia de una gran gama de actores económicos, sociales e institucio-
nales, que tocan intereses particulares en un mundo donde los flujos de 
los recursos energéticos y particularmente, los hidrocarburos están en 
el centro de las guerras contemporáneas que se suceden a escala global.

La historia detrás de la lucha por el control del petróleo ha sido larga y 
catastrófica, las consecuencias medioambientales son difíciles de cuantifi-
car, pues los efectos de esto duran décadas. Los derrames de crudo ocasio-
nados por acciones terroristas afectan las cuencas hidrográficas, la fauna, 
la flora y, por tanto, a las poblaciones ubicadas a lo largo de las infraes-
tructuras petroleras, pues la contaminación del agua afecta las fuentes de 
agua potable y alteran su consumo y, por tanto, actividades como la pesca, 
que en muchos casos en el sustento de comunidades enteras (FNA, 2003).

En lo estratégico, el aumento de la producción petrolera y la impor-
tancia frente a la economía nacional convirtió a los hidrocarburos en “un 
punto neurálgico de presión contra los intereses del país” (Peñate, 1998, 
p. 24). Esto le permitió al ELN dar publicidad a su campaña en contra 
de la explotación de hidrocarburos y recuperar la visibilidad política que 
había perdido en años anteriores, donde quedó en un segundo plano 
después de los fuertes golpes de la Fuerza Pública en la década de 1970 
(Peñate, 1998).

A los bombardeos accionados en los oleoductos se deben agregar los 
daños causados por los robos que los grupos armados realizan directa-
mente en los oleoductos nacionales, mediante la instalación de válvulas 
en los oleoductos, generando, desde el 2002 a la fecha, la pérdida de 9,3 
millones de barriles, de los cuales el 70 %, —es decir 6,5 millones de ba-
rriles, — han sido derramados en ecosistemas frágiles (Lastra, 2015), los 
daños ambientales causados por los grupos armados son de incalculable 
valor, y que además difícilmente podrán ser reparados.

Las compañías dedicadas a la industria petrolera hoy agrupadas en 
Transporte y Logística de Hidrocarburos S. A. S. (CENIT) se han visto  
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golpeadas, hasta la fecha, por acciones de grupos terroristas como las 
FARC y el ELN, los cuales tienen diferentes motivaciones, pero que 
afectan la operación de las compañías, el medio ambiente donde se pre-
senta el ataque, las comunidades y las finanzas de la industria.

De acuerdo con reportes entregados por el Ministerio de Defensa 
Nacional, solo desde el año 2000 hasta el año 2015, casi a la fecha de la 
firma del acuerdo de paz con las FARC, se presentaron 1841 atentados 
contra la red de oleoductos del país, teniendo variaciones considerables 
en algunos años, debido a los escenarios desarrollados en el país.

Figura 8. Comportamiento histórico de los atentados a los oleo-
ductos en Colombia en el periodo comprendido entre los años 
2010 al 2014

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, (2015)

A pesar del gran daño que el conflicto armado le ha hecho al medio 
ambiente, Colombia no ha logrado determinar cuál es el pasivo ambien-
tal generado por los grupos guerrilleros, no obstante, el escenario de 
posconflicto puede ser aún más preocupante para la naturaleza, es un 
riesgo que disidentes guerrilleros con conocimiento de los lugares donde 
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están los recursos más valiosos prefieran ese tipo de actividades antes 
que participar en cualquier otro tipo de trabajo formal.

El hurto de petróleo es utilizado también por los grupos armados 
como materia prima en los laboratorios de procesamiento de coca, afec-
tando al medio ambiente también con esta actividad. La extracción de 
crudo requiere la instalación de unas válvulas que permiten el constante 
desperdicio y derrame del mismo directamente sobre los ecosistemas. 
Para poder tener más claridad sobre las afectaciones al medio ambiente 
cuando se habla de petróleo, se hará una breve reseña sobre los delitos 
ambientales petroleros ocasionados por grupos guerrilleros en medio 
del conflicto armado interno.

Para Lloreda, “Durante los últimos 30 años en el país se han derra-
mado 4,.1 millones de barriles de petróleo con impactos severos en la 
flora y en la fauna”, según un informe de la Asociación Colombiana de 
Petróleo (ACP). Para el Consejo de Estado, con estos hechos se violan 
las disposiciones constitucionales y convencionales enmarcadas en del 
artículo 55 de la Convención de Ginebra, el cual señala que durante la 
guerra se deben proteger a toda costa el medio ambiente y los recursos 
naturales (Galindo, s.f.)

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), expuso que las FARC reali-
zaron 130 ataques contra la infraestructura petrolera, a un promedio de 
1.623 metros de distancia de un río, de estos ataques muchos estaban 
ubicadas en epicentro de zonas protegidas por su riqueza de fauna y 
flora, concentrándose en las reservas del Pacífico, del Magdalena, Cocuy 
y la de Los Motilones. En el 2015, se han registrado 40 ataques contra la 
infraestructura petrolera. Ocho de esos atentados se hicieron en zonas 
de reserva forestal, y ocurrieron, en promedio, a 512 metros m de un río 
(Galindo, s.f., p. 42).

Desde 1986, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) em-
pezó a atacar el ‘tubo’ Caño Limón–Coveñas, a suelos y ríos del país han 
caído 4 .119 .667 barriles de petróleo por los atentados con dinamita. 
Esta guerrilla cometió uno de los más graves crímenes en la historia del 
conflicto armado, la masacre de Machuca (Antioquia), este estuvo direc-
tamente relacionado con la práctica de volar la infraestructura petrolera.
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En octubre de 1998, el ELN voló el poliducto que pasaba sobre ese 
Machucha, corregimiento de Segovia, y provocó la muerte, incineradas, 
de 84 personas. Más de 22 .000 barriles de combustible cayeron a las 
quebradas de la región.

En el caso de las FARC, fiscales de la unidad de Protección a los Re-
cursos Naturales y el Medio Ambiente adelantan 60 investigaciones por 
ataques en nueve departamentos (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

A pesar de que el Oleoducto Caño Limón-Coveñas no es el único 
que ha sufrido los ataques terroristas por parte de las guerrillas en Co-
lombia, si ha sido el territorio más afectado por estas, así se hará una 
breve reseña de los ataques en esta zona.

Oleoducto Caño Limón-Coveñas

Quizás siendo, el territorio más afectado por actos terroristas en 
cuanto al hidrocarburo, los atentados perpetrados por el ELN contra 
este oleoducto han dejado 751 víctimas en los últimos 17 años. Duran-
te este lapso de tiempo, han muerto 167 personas y 584 heridos, en-
tre niños, mujeres y trabajadores, producto de las minas antipersonales 
sembradas alrededor del oleoducto para impedir las reparaciones, cifras 
entregadas por la Dirección para la Acción Integral contra minas Anti-
persona (DAICMA).

Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) señala que las rotu-
ras o abolladuras que sufren los tubos son de alta peligrosidad para el 
personal que los repara, la Fuerza Pública y, en general, para la comuni-
dad que habita esas áreas cercanas, debido a que, aparte de los sembra-
dos de minas, se usan francotiradores para evitar las reparaciones, los 
daños ambientales en esta zona son preocupantes, los eventos podrían 
ocasionar una tragedia como la de Machuca, accidente ocasionado por 
un atentado de la guerrilla contra el Oleoducto Central de Colombia, el 
18 de octubre de 1998, en Segovia (ECOPETROL, 2017).

El impacto ambiental que se genera por estas conductas delictivas es 
preocupante, en los 17 años se han derramado 1.5 millones de barriles 



l     191     l

El mEdio ambiEntE, rEcurso Estratégico dE los grupos armados al margEn dE la lEy: 
caso dE Estudio la infraEstructura pEtrolEra

de petróleo, lo que contamina las fuentes hídricas, la fauna, flora y los 
territorios dedicados a la agricultura. Adicionalmente, “los atentados al 
oleoducto han afectado y ponen en riesgo a seis municipios del Catatum-
bo (49 veredas), dos municipios de Arauca (28 veredas), y un municipio 
de Boyacá (seis veredas)” (ECOPETROL, 2017, p. 5).

En total, el oleoducto ha estado fuera de operación 3.800 días desde 
su inauguración en 1986, equivalentes a 10,4 años (30 % del total del 
tiempo de servicio), por cuenta de los atentados terroristas.

Según Ecopetrol (2017), durante las afectaciones y las tareas que 
realizan las instituciones a cargo para la recuperación de la infraestruc-
tura, en el año 2017 el país dejó de producir más de 900 mil barriles de 
petróleo a raíz de las acciones contra los oleoductos, en este caso las 28 
voladuras ocasionadas presuntamente por la guerrilla del ELN contra el 
oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Figura 9. Concentración de ataques del ELN a la infraestructura 
petrolera en Arauca 2012-2014.

Fuente: Fundación Ideas para la Paz,2015.
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El ELN es el grupo armado que más injerencia ha tenido en esta 
zona, sin embargo, esta guerrilla ha perdido poder sociopolítico e in-
jerencia en las instituciones en los últimos años, y con esto, también el 
acceso a los recursos que obtenía anteriormente de las regalías petroleras 
ha incrementado la presión sobre el personal de las empresas petroleras 
para la obtención de recursos.

Después de la firma del acuerdo que le dio fin al conflicto con las 
FARC, el frente Domingo Laín del ELN ha retomado varias de las estrate-
gias que caracterizaron a la agrupación en periodos anteriores, ubicándose 
nuevamente como el grupo predominante en Arauca (Fundación Ideas 
para la Paz, 2014b). Con esto han intentado restablecer sus bases sociales 
y tener injerencia directa en la política local, no ha tenido éxito, esto debi-
do a desprestigio en el que quedó después de los violentos años de disputa 
con las FARC y porque los araucanos están cansados de la violencia.

En años anteriores, la guerrilla del ELN accedía a los recursos pro-
venientes de las regalías petroleras, lo cual ahora esto se les ha hecho casi 
imposible, esto, lo han suplido con un incremento en la presión sobre el 
sector petrolero para la obtención de recursos por medio de extorsiones, 
secuestros, por tanto, un aumento en el número de ataques a la infraes-
tructura petrolera.

A pesar de la firma del acuerdo de paz, las FARC aún tienen una 
presencia importante en el departamento de Arauca, con el ELN se han 
establecido algunas zonas de división donde se ubicaría cada estructura 
armada, sin embargo, con el paso de los años las divisiones han sido más 
flexibles, por lo que cohabitan de manera relativamente pacífica en algu-
nas áreas del departamento.

Actualmente el ELN tiene una importante presencia en los munici-
pios fronterizos y por donde pasan los oleoductos de crudo, tales como 
Saravena y Arauquita, así como en Fortul y en ciertas zonas de Tame y 
Arauca capital, especialmente, sobre el paso fronterizo. El control de las 
zonas fronterizas les ha permitido manejar el contrabando, por su lado, 
las FARC se han concentrado en perpetrar ataques contra la Fuerza Pú-
blica, controlar los cultivos ilícitos y extorción, aunque esta última es en 
menor medida que el ELN.
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Impacto ambiental

Desde la puesta en operación del oleoducto Caño Limón-Coveñas, 
hasta el año 2004, los sabotajes de los grupos armados ilegales produjeron 
el derrame de más de 3 millones de barriles de petróleo. Adicionalmente, 
los costos de estos derrames se acercaron a los 70 millones de dólares en 
atención a emergencias, se estima que el valor del crudo derramado es de 
80 millones, y cuando se habla de las actividades de reparación del oleo-
ducto corresponde a 60 millones (Miranda & Restrepo, 2005).

El impacto ambiental de los derrames de crudo depende de sus ca-
racterísticas y de la superficie afectada. En Arauca, los sistemas más per-
judicados cuando el oleoducto Caño – Limón sufre atentados son los 
ríos, caños y ciénagas (Fundación Ideas para la Paz, 2015, p. 41). El río 
Arauca, los caños y las ciénagas que los alimentan son las fuentes hídri-
cas más afectadas por la voladura de oleoductos, pero no solo son las 
fuentes hídricas las afectadas por estas acciones, los incendios causados 
por los ataques terroristas afectan el suelo de estos territorios.

En el caso del derrame en cuerpos de agua dulce, como el río Arauca, 
dependen de la densidad del crudo, la mancha de hidrocarburos puede 
llegar a impedir del todo el intercambio gaseoso entre la atmósfera y el 
agua. Así mismo, disminuye la penetración de la luz, lo que reduce al 
mínimo o paraliza la producción de oxígeno de los organismos fotosin-
téticos y genera un cambio composicional de las especies del ecosistema 
original, limitando el aporte de oxígeno y alimento al ecosistema (Miran-
da & Restrepo, 2005).

Del crudo derramado que se disuelve en el agua pone en peligro 
la flora y fauna que reside en el medio acuático, debido a que afecta la 
calidad del agua y, por lo tanto, la calidad de vida de los animales y las 
personas que la consumen. Los derrames también tienen efectos sobre la 
capa terrestre, porque impiden el intercambio gaseoso entre el suelo y la 
atmósfera, lo que genera serios daños sobre la capa vegetal. El vertimien-
to de crudo en el suelo afecta los procesos del suelo altera su fertilidad y 
estructura en general lo que afecta a la fauna y flora del lugar en donde 
suceda este acto de violencia.
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Sobre la capa vegetal, el vertimiento de hidrocarburos afecta su capa-
cidad producción y regulación, además de incidir la genética de las plan-
tas. Esto perjudica directamente la viabilidad del ecosistema, la fertilidad y 
la cadena alimentaria, el derrame de crudo produce contaminación aguda 
que puede llevar incluso a la muerte de importantes organismos para el 
equilibrio del ecosistema, debido a la alta toxicidad del crudo.

Impactos a la seguridad humana

El impacto de los derrames de crudo y los incendios provocados por 
los ataques terroristas de los grupos armados tienen impactos directos 
sobre la población, el agua de consumo humano, que se consume sin 
ningún tipo de tratamiento por parte de las poblaciones, se abastece de 
acueductos cuyas fuentes son ríos, continuamente contaminados a causa 
de las acciones criminales. Estos derrames también han dejado sin agua 
innumerables veces a las comunidades, a lo que se suman las consecuen-
cias sobre la salud, además de esto, también perjudican la pesca, fuente 
de trabajo y alimento para las comunidades cercanas al río, actividad 
económica de las familias y base alimentaria de las comunidades (Equi-
po Humanitario Colombia, 2014).

Además de lo anterior, el ganado y la capa vegetal de suelos aptos 
para cultivo también se han visto afectados, “Las voladuras generan el 
derrame de mucho crudo y las comunidades se ven afectadas porque 
donde cae el crudo no nace pasto, se contamina el río y las fuentes de 
agua” (Fundación Ideas para la Paz, 2015, p. 43).

Las voladuras de los tubos también afectan las condiciones de movi-
lidad de las comunidades, esto los obliga a confinarse tanto por las con-
diciones de seguridad posteriores a los atentados terroristas y porque, 
debido a la logística para la reparación de los daños, se debe restringir 
la movilidad por la zona. Los desplazamientos también son una de las 
consecuencias de incendios y derrames de crudo.
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Los grupos armados siembran minas antipersona en los lugares cer-
canos a los oleoductos, estas tienen el objetivo de afectar a policías y 
soldados que se disponen a hacer las reparaciones o a securitizar el terri-
torio, pero también afectan a los técnicos de las petroleras y a las comu-
nidades que habitan o se desplazan cerca del tubo.

Posconflicto, un desafío para la seguridad ambiental

El departamento de Arauca en casi un 60% está constituido como 
territorio o área protegida, se debe tener en cuenta que las áreas prote-
gidas son esenciales para la provisión de servicios ecosistémicos de gran 
relevancia, como las fuentes hídricas.

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizarle especial protección 
y preservar el agua entre otros recursos naturales renovables y no reno-
vables, el gobierno nacional debe delimitar la frontera agrícola y pro-
teger las áreas de especial interés ambiental, que incluyen las zonas de 
reserva, generando alternativas para las poblaciones que habitan en estos 
territorios, con el fin de garantizar la participación de comunidades en 
el desarrollo sostenible.
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Figura 10. Municipios priorizados por Naciones Unidas para el 
posacuerdo, con áreas regionales del RUNAP.

Fuente: ONU-Colombia; 2015.

Dentro de los temas de la mesa de negociación de la Habana, esta-
ban: el acceso a tierras, desarrollo social, presencia estatal, participación 
política del grupo armado, profundización de la democracia, reconoci-
miento y reparación de las víctimas, justicia, y disminución del flagelo de 
las drogas. Pero, la gran pregunta es ¿qué lugar ocupó el medio ambiente  
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a la hora de hablar sobre la terminación del conflicto con las FARC?, 
¿Cómo podría hablarse de paz cuando no se proyecta una sostenibilidad 
ambiental definida en el marco de la paz, cuando han sido los grupos 
armados los victimarios de los recursos naturales en Colombia?

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), es importante que durante las negociaciones para el 
fin de cualquier conflicto se debe incluir todo lo referente al medio am-
biente (recursos naturales renovables o no renovables; aún más, si estos 
representan una importante fuente de financiación para los grupos arma-
dos al margen de la ley, pues de esta manera se podrían definir las opciones 
viables con vistas a la protección y autonomía regional (FAO, 2005).

Figura 11. Estadísticas sobre atentados a infraestructura petrolera.

Fuente: Ministerio de Defensa; 2019 y Ecopetrol; 2020.

El aumento de los atentados a las infraestructuras petroleras plantea 
que, con el levantamiento del cese al fuego unilateral por parte de las 
FARC, con la mesa de negociones, no se vieron resultados significativos 
a la contribución de la paz por parte de la guerrilla, pues, las acciones te-
rroristas contra la infraestructura petrolera aumentaron drásticamente, 
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según informo la Asociación Colombiana del petróleo (ACP, 2015). En 
tan solo 3 semanas, durante un rompimiento unilateral del cese al fuego 
por parte de las FARC unilateral, esta guerrilla derramo 284 mil galones 
de combustible en la selva de putumayo, dejo sin luz a cuatro ciudades 
(Tumaco, Buenaventura, Florencia y Ocaña) asesino a un coronel de la 
Policía Nacional (Issa, 2015).

Este retroceso mostró un cambio de estrategia de ataques de la gue-
rrilla. Tanto a la infraestructura petrolera como a los campos de produc-
ción los cuales han sido el foco de atención para las principales acciones 
de estos grupos armados.

Un escenario de posconflicto ha generado más interés sobre los te-
rritorios abandonados por las FARC, a pesar de que disidencias de la 
extinta guerrilla han retomado el control de muchos de estos, entre el 
ELN y disidencias han centrado sus esfuerzos para ocupar las regiones 
potencialmente explotables de recursos naturales y en especial petróleo, 
generando una grave amenaza al medio ambiente y a la seguridad de los 
habitantes de estos territorios.

El proceso de paz con las FARC representa un reto importante en el 
tema ambiental. Por un lado, los delitos ambientales deben ser juzgados 
por la Justicia Especial para la Paz (JEP), teniendo en cuenta que los re-
cursos naturales son un objeto de especial protección y como consecuen-
cia también han sido víctimas de ataques terroristas, estos no pueden ser 
indultados para garantizar el proceso de reinserción de los integrantes de 
estos grupos a la vida civil. Por otro lado, los territorios que en un tiempo 
fueron controlados por la guerrilla y que ahora se han despejado, de cierta 
manera tenían una especie de vigilancia en materia ambiental, lo que los 
deja vulnerables a la explotación indiscriminada de bosques y ecosistemas.

Las sanciones ambientales dentro de la Jurisdicción Especial para la 
Paz son un capítulo que aún no se ha definido claramente. Para determi-
nar si a los miembros de las FARC se les encuentran penalmente respon-
sables por delitos ambientales, debe tenerse en cuenta la conexidad del 
delito con lo que determine la creación de la nueva ley.

Hasta la fecha, la JEP no ha tenido en cuenta a los delitos ambienta-
les como sujeto de discusión de los delitos ambientales en la legislación 
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por la paz. Hasta el momento, se sabe que serán indultables los delitos 
políticos, pero estos casos, están sujeto a la espera de que una ley de am-
nistía determine cuáles serán estos delitos conexos, y así establecer si los 
delitos ambientales gozarán de amnistía o no (Galindo, s.f.).

Dentro de las causales que se podrían tener en cuenta para que los 
delitos ambientales sean incluidos en la JEP, pueden ser aquellos casos en 
los que las conductas delictivas se orientaran a financiar o apoyar el delito 
de rebelión, así y solo por mencionar algunas, conductas como la defo-
restación, el narcotráfico, la minería ilegal, o la voladura de oleoductos, 
son conductas que necesariamente se ejecutaron con el fin de financiar el 
accionar de los grupos guerrilleros, debido a los altos niveles de utilidad 
que dichas actividades ilícitas dejan a estos grupos (Galindo, s.f., p. 57).

Estas fueron conductas desarrolladas en zonas de protección espe-
cial y territorios geoestratégicamente importantes para los grupos arma-
dos y además de difícil acceso, esto le permitido a los guerrilleros ejercer 
control sobre la población y los recursos naturales que allí se encuentran.

Ante un escenario de posacuerdo, se esperaría que los atentados dis-
minuirían, pero, desde las negociaciones del proceso de paz la guerrilla 
de las FARC realizó numerosos secuestros, atentados contra la industria 
petrolera, secuestros contra integrantes de la Fuerza Pública y deterioro 
de la infraestructura energética, vial y petrolera, es decir se negoció la 
paz con un grupo armado por el cual no se podía apostar por su buena 
fe y con una muy poca intención de respetar lo negociado en la Habana.

Hasta el momento, en un ambiente de “paz” con las FARC, las Fuer-
zas Militares deben seguir implementando mecanismos de seguridad 
que le permitan a la industria colombiana funcionar.

No obstante, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia favore-
ce un enfoque diferencial para concentrar el posconflicto en áreas que 
tradicionalmente han sido más afectadas, enfocándose en el medio am-
biente, que antes no era tenido en cuenta en la agenda de desarrollo 
del país para la construcción de paz. Fabrizio Hochschild, coordinador 
del Sistema de la ONU en Colombia, que presentó el informe Conside-
raciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, 
duradera y sostenible en Colombia, insumos para la discusión, afirmó que 
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se hizo un análisis de municipios de mayor prioridad según la presencia 
de las FARC, de acciones armadas, necesidades humanitarias, pobreza y 
capacidades locales (ONU-Colombia, 2015).

La ONU en su documento hace cuatro recomendaciones especiales 
que deben ser abordadas de cara al posconflicto.

• Avanzar en procesos de ordenamiento territorial que tengan 
como principal fin la construcción de paz sostenible y la concer-
tación entre los gobiernos, los sectores productivos y las comu-
nidades.

• Ver lo rural más allá de lo agropecuario y desarrollar modelos 
locales de aprovechamiento sostenible de la gran biodiversidad 
de Colombia y de los servicios que presta.

• La necesidad de analizar la actividad extractiva – especialmente, 
la minería – y sus implicaciones en la construcción de paz.

• Apoyar a la institucionalidad ambiental en el fortalecimiento de 
capacidades para la construcción de paz.

La ONU en su documento del 2015, expone que para que el poscon-
flicto sea una oportunidad para adoptar modelos sostenibles de desarro-
llo, aprovechando las oportunidades que el medio ambiente ofrece para 
la construcción de paz. Muchas de las personas que trabajan en tareas 
direccionadas por grupos armados contra el medio ambiente como culti-
vos ilícitos o minería ilegal representan una amenaza para la continuación 
de estas tareas en los territorios, por ello se deben implementar modelos 
sostenibles con uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que 
ella presta, como alternativa para diversificar los medios de vida loca-
les; promover prácticas tradicionales para el uso del patrimonio natural; 
fortalecer el ecoturismo y el pago por servicios ambientales, entre otras 
posibilidades. Desafortunadamente, el acuerdo de paz firmado con el 
grupo guerrillero de las FARC dejará sin castigo y sin sanción delitos su-
mamente graves que violan el (DIH), por lo que detenerse a preocuparse 
por lo que pueda suceder con los delitos ambientales parecería un ideal.
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Conclusiones

El conflicto armado desató una serie de conflictos ambientales que 
tienen relación directa con la fuerte presencia de guerrillas en ciertos 
territorios geoestratégicos del territorio nacional, ya que, a través del 
ejercicio del poder sobre una zona o territorio determinado, ejercen ac-
tividades que pueden causar daños medioambientales severos.

Los ataques directos a la infraestructura no son la única forma de ge-
nerar terror por parte de los grupos armados, estos interactúan con sec-
tor de hidrocarburos a través de secuestros, atentados contra empleados, 
y la extorsión. Pero siguen siendo los ataques directos contra la infraes-
tructura petrolera los que cobran mayor importancia para los actores 
ilegales, principalmente, las guerrillas de las FARC y el ELN (Fundación 
Ideas para la Paz, 2015).

A parte de la clara motivación económica que existe detrás del cru-
do, esta no es la única, se han identificado, además, tres dimensiones o 
motivaciones detrás de este tipo de acciones en el país.

Económicamente los ataques contra la infraestructura tienen un inne-
gable interés en la obtención de recursos. Un ejemplo de esto es la extor-
sión, por medio de esta actividad los actores ilegales tienen un marcado 
interés en presionar a la compañía. Los atentados en contra de la infraes-
tructura son la estrategia que sanciona el no pago de las cuotas extorsivas 
(Massé & Camargo, 2013). Los grupos armados tienen una clara necesidad 
de aumentar sus finanzas, lo que respalda el incremento en los ataques, 
en temporadas donde se presenta una disminución en los mismos, sería, 
entonces, la representación del pago continuo por parte de las empresas.

Sociopolíticamente, las guerrillas, principalmente el ELN, han cons-
truido un fuerte discurso en contra de la explotación de petróleo por 
parte de multinacionales. Por medio de los ataques, estos grupos pre-
tenden reivindicar sus consignas políticas donde “es consecuente con 
un supuesto contenido `ideológico´ de la guerrilla, en tanto se trataría de 
acciones de lucha contra la llegada de empresas transnacionales y la vul-
neración de la soberanía nacional, representados en la operación de los 
grandes proyectos petroleros” (Fundación Ideas para la Paz, 2015, p. 8).
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Los ataques contra la infraestructura petrolera tienen el claro pro-
pósito de afectar la economía y aprovechar las diferencias de la política 
minero-energética del gobierno nacional con otros sectores. Esto tam-
bién busca fortalecer las bases sociales que han infundido las guerrillas 
a lo largo y ancho del territorio nacional, la voladora de oleoductos ha 
sido un medio para difundir su discurso político en las comunidades, y 
así mostrarse como partes relevantes y legitimas dentro del desarrollo 
del conflicto armado.

Andrés Peñate (1998, p. 10), “así como un actor necesita de un pú-
blico, el ELN necesita para sobrevivir ser percibido (y tratado) como un 
personaje por una audiencia relevante; entre más importante la audiencia 
mucho mejor”, por ende, esta guerrilla ha utilizado la voladura sistemática 
de oleoductos como una forma de conseguir audiencia. Es claro que hasta 
el día de hoy los atentados a la infraestructura petrolera han estado rela-
cionados con el fortalecimiento económico y la posición ideológica de las 
guerrillas para las negociaciones con el gobierno nacional, el aumento de 
los ataques terroristas coincidió con el inicio de las negociaciones con las 
FARC y el acercamiento de las conversaciones con el ELN.

Por último, se analizará la motivación militar de estos grupos, atentar 
contra la infraestructura petrolera es una forma de tratar de demostrar 
un fortalecimiento militar con capacidad de afectación y control de estos 
territorios, a pesar de que este tipo de acciones requiere un bajo esfuerzo 
en el plano militar y logístico.

Buena parte de las acciones del ELN en el 2013 se dirigen al sabotaje 
del sector extractivo, con lo que pretenden mostrar que tienen capaci-
dad de afectar este reglón de la economía al tiempo que echan su dis-
curso de soberanía y defensa del territorio nacional (Núñez et al., 2013).

Entonces, una sola acción terrorista puede contener una gran can-
tidad de intereses, mostrarse capaz militarmente, mantener su discurso 
ideológico y buscar apoyo popular, son sus objetivos principales.

Como caso particular, observar las dinámicas del departamento de 
Arauca muestra que los hidrocarburos han sido usados como una estra-
tegia fundamental en la guerra de los grupos armados al margen de la 
ley. Por esto, el comportamiento de los ataques contra la infraestructura 
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está relacionado con los diferentes intereses de las guerrillas, donde el 
aumento y la disminución de los ataques están asociados a los cambios 
en el contexto y los propósitos inmediatos de las organizaciones. La pre-
sencia de las Fuerzas Militares en territorios importantes para el creci-
miento de los grupos armados tiene repercusión directa en el accionar 
de los terroristas contra la infraestructura energética del país. La inte-
gridad del gobierno nacional con las diferentes infraestructuras como 
la infraestructura energética del país representan un manejo acciones 
conjuntas, sin embargo, y muy a pesar de la implementación de batallo-
nes especiales y centros de operaciones especiales para la protección de 
la infraestructura crítica y de la apropiación de los recursos, no ha sido 
posible contrarrestar el flagelo del terrorismo.

Al finalizar esta lectura, el lector tendrá una idea general de las posi-
bles relaciones que se pueden establecer en el campo de las investigacio-
nes sobre seguridad humana y la cuestión ambiental. Se espera que esta 
sea solo una primera aproximación a la cuestión y estudios aplicados a 
la situación colombiana, que genere en los investigadores la curiosidad 
intelectual y el compromiso moral de seguir explorando estos derroteros 
de comprensión de la realidad a través de esta interesante y poderosa 
clave de lectura. Utilizando la ya bien conocida metáfora del giro co-
pernicano, este lente u objeto/aparato de observación de la realidad aún 
tiene bastantes puntos por llevar a sus más perspicuas consecuencias.
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