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Tibú se encuentra ubicado en el 
departamento de Norte de Santan-
der; limita al oriente y al norte con 
Venezuela, al sur con el departa-
mento de Cúcuta y el municipio de 
Sardinata y, al occidente, con los 
municipios de San Calixto, El Tarra 
y Teorama.

Tibú posee una ubicación geoestra-
tégica para los grupos armados 
debido, entre otros factores, a las 
zonas de retaguardia que les han 
permitido abastecerse, movilizarse 
hacia la frontera con Venezuela, 
refugiarse y obtener ganancias de 
negocios ilícitos como la minería 
ilegal, la extorsión, el contrabando y 
los cultivos de coca (IRN 006, 2008).

Según el Observatorio de Drogas de 
Colombia (ODC)2, desde 1999 hasta 
2017 se registraron 75.964 hectá-
reas (ha) de coca en Tibú. Para 
2017, el municipio contó con la 
mayor cantidad de cultivos de coca 
en el departamento y se posicionó 
como el tercero a nivel nacional 
siguiendo a Tumaco y Puerto Asís.

Como se evidencia en la gráfica 1, 
entre 2011 y 2017 se produjo un 
aumento de hectáreas de coca 
sembradas en Tibú, pues se pasó 
de 772 ha. a 13.685 ha. 

El primer grupo armado que incur-
sionó en el municipio fue la guerrilla 
del ELN, en la década de los sesen-
ta, por medio del Frente Carlos 
Armando Cácua Guerrero, el cual 
dirigió sus acciones contra la indus-
tria petrolera y se manifestó frente 
a las condiciones laborales de los 
trabajadores (CNMH, 2018). 

Posteriormente, en 1982, las enton-
ces FARC ingresaron al Catatumbo 
con la intención, entre otras cosas, 
de controlar la cordillera oriental. 
Sin embargo, en esa década, su 
accionar militar no fue muy notorio, 
ya que el grupo se concentró en 
establecer bases de apoyo a través 
de algunos movimientos sociales 
que se venían fortaleciendo desde 
finales de los setenta3. Pero, a fina-
les de los noventa, su presencia fue 
más evidente, pues su centro de 
producción de coca se ubicó en el 
corregimiento de La Gabarra, exten-
diéndose luego a los municipios de 
El Tarra y Sardinata (FIP, 2013). 

Con respecto a los paramilitares, 
las Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC) fueron el primer grupo en 
ingresar a la región a finales de los 
ochenta. Su accionar se registró en 
Convención, Ocaña y Tibú, princi-
palmente por los asesinatos selec-
tivos a los dirigentes populares y 
comunitarios, los sindicalistas y 
supuestos auxiliadores de la guerrilla.

El ingresó de las AUC, se ocasionó 
por la disputa territorial que había 
en la zona, ya que se pretendía 

Incursión de los grupos 
armados en Tibú, 
Norte de Santander

1Propiedad de Ecopetrol, creada entre 1983 y 1986 (Vicepresidencia, 2006).
2Datos con corte a noviembre de 2016 (SIMCI).
3Se ha asociado a las FARC con las Marchas Campesinas de 1988 y las protestas de cocaleros en los noventa.
4Este puente está ubicado en la vereda de Socuavo, ubicada a 40 km de La Gabarra.
5Con corte a 01/08/2019.   

!

""#$%% &'()*$%% &'+%)$%%

#'++"$%%

,'-"+$%*

&#'"*"$-*

&-'(*)$(+

#%&& #%&# #%&- #%&, #%&) #%&( #%&"

GRÁFICA. 1 HECTÁREAS DE COCA 
SEMBRADAS EN TIBÚ (2011 -

2017)

establecer un corredor estratégico 
que conectara a las regiones de 
Urabá, Nudo de Paramillo, Norte 
de Antioquia, Bajo Cauca antio-
queño, Magdalena Medio, sur de 
Bolívar, sur del Cesar y el Cata-
tumbo paracontrolar los cultivos 
de coca (FIP, 2013). 
 
Finalmente, en 1999, se creó el 
Bloque Catatumbo (BC) con un 
grupo de paramilitares que llegó 
desde Córdoba y que ingresó a la 
región por el sur del Cesar. El BC 
incursionó inicialmente en Tibú, 
asentándose en el corregimiento de 
La Gabarra.

En 1999, el EPL interceptó al Bloque 
Catatumbo colocando una bomba 
en el puente de Socuavo4  para obs-
truirle el paso. El grupo paramilitar 
se vio forzado a detenerse y no pudo 
llegar a La Gabarra. Sin embargo, 
después de los hechos, el Bloque 
Catatumbo logró tomar el control 
de este punto en medio de un nuevo 
enfrentamiento y estableció un retén 
para controlar el paso de quienes se 
acercaban al corregimiento (CNMH, 
2018).

En mayo de ese año, se realizó la 
primera incursión paramilitar en la 
zona del Alto Catatumbo. Dos 
meses después ocurrió una masa-
cre en el casco urbano de Tibú, la 
cual fue perpetrada por los parami-
litares del Bloque Catatumbo. 

Según las declaraciones de los 
familiares de las víctimas, en la 
noche del sábado 21 de agosto de 
1999 un grupo de paramilitares 
incursionó en el corregimiento de la 
Gabarra y perpetró una masacre. 
Los asesinatos indiscriminados 
tuvieron lugar en residencias y 
establecimientos públicos.

De acuerdo con el informe del Centro 
Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH) los paramilitares ocasiona-
ron un apagón en el corregimiento e 
ingresaron a bares y lugares de 
recreación, dado que, los sábados 
en la noche, un gran número de 
personas de las veredas se dirigían 
al casco urbano para divertirse. 
  
Es importante mencionar que, el 
trabajo de identificación de los 
cadáveres fue una labor ardua, ya 
que, durante el apagón, algunas 
personas fueron desmembradas y 
lanzadas a los ríos Táchira, Zulia y 
Catatumbo (CNMH, 2018). 

El municipio hace parte de la zona 
del Catatumbo, la cual es atrave-
sada por el oleoducto más largo 
del país, Caño Limón – Coveñas1. 
Está conformado por los corregi-
mientos de Barco, La Silla, Campo Dos, 
Campo Giles, La Gabarra, La Llana, 
Paccelly, Tres Bocas y Versalles. 
Además, cuenta con siete caseríos y 
una riqueza hidrográfica importante 
pues el Río Catatumbo y el Río Tibú 
recorren el territorio (IGAC, 2016).   

De acuerdo con el Registro Único 
de Víctimas (RUV)5 se encuentran 
incluidas 43 víctimas directas por 
este evento, relacionado con el 
hecho victimizante de homicidio, 
que tuvo lugar el 21 de agosto de 
1999 en Tibú. Frente a la caracteriza-
ción de las víctimas, se encontró que 
79% eran hombres mientras que 
21% mujeres. Además, 60.5% de las 
personas se encontraban en el 
rango etario de 29 a 60 años y ningu-
no reporto una pertenencia étnica.
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GRÁFICA 2.  PORCENTAJE 
DE VÍCTIMAS DIRECTAS DE 

HOMICIDIO POR GÉNERO 
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GRÁFICA 3.  PORCENTAJE DE 
VÍCTIMAS DIRECTAS POR 

CICLO VITAL 


