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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Consultoría JEP-CEV

Las cifras no agotan la experiencia, pero permiten comprender la magnitud de lo que han sufrido las niñas,
niños y adolescentes en el conflicto armado. Estas cifras se construyeron en un proyecto de integración de
datos y estimaciones estadísticas que adelantaron en conjunto la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) y Human Rights Data Analysis Group (HRDAG)3. El proyecto integró 112
bases de datos provenientes de 42 entidades y organizaciones sociales. Algunas de ellas son la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos, el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre otras.
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Del procesamiento de estas bases de datos se extrajeron dos tipos de cálculos para cinco violaciones de
derechos humanos: homicidio, desaparición forzada, reclutamiento, desplazamiento forzado y secuestro. Por
una parte, están las cifras documentadas, que se refieren al número de víctimas cuya violencia fue registrada
en alguna de las bases de datos analizadas; por la otra, las estimaciones, que intentan compensar el subregistro
y, de este modo, aproximarse al universo de víctimas de cada uno de los hechos analizados. Así pues, las
estimaciones dan un rango dentro del cual puede estar el valor real de la violencia si se registrara a todas las
víctimas de cada delito.

A partir de este trabajo estadístico, la Comisión determinó las cifras documentadas para cinco violaciones
de derechos humanos. Según estas, de 1985 a 2018, 450666 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por
el conflicto; de 1985 a 2016, 121768 fueron desaparecidos de manera forzada; de 1990 a 2018 50770 sufrieron
secuestro; de 1990 a 2017, 16238 fueron reclutados por grupos armados ilegales y de 1985 a 2019, 7752964
fueron víctimas de desplazamiento forzado. Dado que la falta de datos confiables es uno de los hallazgos
de la Comisión, es posible afirmar que, por más dramáticas que resulten estas cifras, hay un alto nivel de
subregistro. Solo por mencionar el caso del reclutamiento, las estimaciones indican que en el periodo de 1990 a
2017 entre 27.101 y 40.828 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de esta violencia7. El reclutamiento de
personas menores de dieciocho años tardó mucho tiempo en ser sancionado en Colombia; por ello, había muy
pocas denuncias y una ambigüedad en la manera como era registrado, pues se confundía con la desaparición
o el secuestro, lo que hace imposible tener una cifra que dé cuenta de este hecho a lo largo del conflicto
armado. Sin embargo, con el trabajo de procesamiento de datos fue posible resolver una buena cantidad de
casos ambiguos. Para ello, se tuvieron en cuenta dos aspectos:

1. La intencionalidad de cada uno de los tres hechos. De acuerdo con la documentación sobre el te-
ma, la desaparición forzada ha sido ejercida, principalmente, contra defensores de derechos humanos,
sindicalistas y militantes de partidos políticos, lo que muestra que hay una intención deliberada de
desaparecerlos y perjudicar al colectivo. En el caso del secuestro, este se realiza con la intención de
exigir un intercambio económico, militar u otro tipo de beneficio por la libertad de la persona. De
existir ambigüedad entre las tres se optó por documentar a las personas menores de dieciocho años
como víctimas de reclutamiento. En cambio, en los casos de ambigüedad entre secuestro y desaparición
forzada, se optó por documentarlas como víctimas de desaparición forzada, teniendo en cuenta que
solo a partir del 2000 se tipificó este delito dentro de la legislación colombiana, por lo que es muy
probable que antes de este año los delitos de desaparición hayan quedado registrados erróneamente
como secuestro.

2. Cuando una misma víctima se encuentra registrada bajo alguno de los anteriores tres hechos victimizan-
tes (reclutamiento, desaparición forzada o secuestro) y bajo un hecho de homicidio o desplazamiento,
no se cataloga como ambigüedad puesto que estos hechos pueden ocurrir de manera secuencial. Por
ejemplo, muchas niñas, niños y adolescentes fueron reclutados en medio o después de un desplaza-
miento. En el caso particular del homicidio y la desaparición forzada, se tuvo en cuenta la normativa
internacional sobre el tema que señala tres situaciones en las que se puede hablar de desaparición
forzada: 1) cuando no se vuelve a tener noticia de la víctima; 2) cuando la persona aparece con vida
posteriormente, y 3) cuando tras la desaparición se encuentra el cadáver de la víctima. En estos casos
se contabiliza tanto el crimen de desaparición forzada como el de homicidio, pues de ninguna manera
se puede desconocer la desaparición forzada como un delito en sí mismo

A continuación se presenta la desagregación por ciclo de vida y pertenencia étnica, como un intento de
aproximarse a la magnitud de la afectación a la niñez y adolescencia indígena, afro y rrom.

1.2. Testimonios CEV

Otra fuente de información que permitió comprender la magnitud de esta violencia fueron los testimonios
recogidos y analizados por la Comisión de la Verdad. Así, al 2022-09-06 de 25.908 hechos de violencia
registrados en la escucha de la Comisión, 4.315 fueron vividos en la niñez o adolescencia. Estos últimos fueron
contabilizados en 2.744 (29 %) testimonios que hablaron de episodios de violencia contra esta población, pues
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Tabla 1: Hechos victimizante según ciclo de vida - Consolidado

Homicidio Desaparición forzada Secuestro Reclutamiento
Edad lo total hi lo total hi lo total hi lo total hi
Total 436747 450666 464585 119777 121768 123759 50234 50770 51306 16027 16238 16449
Total NNA 60093 64084 68075 26666 28192 29718 5740 6496 7252 16027 16238 16449
Primera infancia 25861 27802 29743 9570 10486 11402 2286 2479 2672 728 868 1008
Niñez 6258 6588 6918 2368 2929 3490 806 1017 1228 888 1081 1274
Adolescencia 27136 29694 32252 13276 14777 16278 2562 2999 3436 13997 14289 14581
a Fuente: Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG de integración de datos y estimaciones estadísticas, Fase 4. (Datos con actualización de
Junio del 2022).

Tabla 2: Desapariciones forzadas según ciclo de vida y etnia - Consolidado

Total NNA Primera Infancia Niñez Adolescencia
etnia Lim.Inf total Lim.Sup lo total hi lo total hi lo total hi lo total hi
Indigena 0 5830 15051 0 1480 3525 0 490 1112 0 165 360 0 825 2073
Mestizo 95293 105475 115657 21380 24270 27160 8023 9313 10603 1956 2465 2974 10671 12492 14313
NARP 35 10374 20713 40 2418 4796 152 677 1202 55 294 533 0 1447 3148
ROM 0 89 240 0 24 61 0 7 17 0 4 8 0 13 36
a Fuente: Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG de integración de datos y estimaciones estadísticas, Fase 4. (Datos con actualización de Junio del 2022).

Tabla 3: Desplazamiento según ciclo de vida y etnia - Consolidado

Total NNA Primera Infancia Niñez Adolescencia
etnia Obs Obs Obs Obs Obs
Indigena 313902 131413 52175 44080 35158
Mestizo 6344199 2437901 933347 818637 685917
NARP 1053459 465845 176155 158511 131179
ROM 10421 5115 1624 1734 1757
Sin información 30983 9253 6210 1316 1727
a Fuente: Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG de integración de datos
y estimaciones estadísticas, Fase 4. (Datos con actualización
de Junio del 2022).

Tabla 4: Homicidios según ciclo de vida y etnia - Consolidado

Total NNA Primera Infancia Niñez Adolescencia
etnia Lim.Inf total Lim.Sup lo total hi lo total hi lo total hi lo total hi
Indigena 6714 14562 22410 730 2300 3870 204 1070 1936 144 221 298 340 1009 1678
Mestizo 395584 408615 421646 55137 57995 60853 23656 25471 27286 5646 5953 6260 24972 26571 28170
NARP 16324 27290 38256 1896 3732 5568 460 1244 2028 337 398 459 1042 2089 3136
ROM 157 198 239 49 57 65 10 16 22 14 16 18 22 25 28
a Fuente: Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG de integración de datos y estimaciones estadísticas, Fase 4. (Datos con actualización de Junio del 2022).

Tabla 5: Secuestro según ciclo de vida y etnia - Consolidado

Total NNA Primera Infancia Niñez Adolescencia
etnia Lim.Inf total Lim.Sup lo total hi lo total hi lo total hi lo total hi
Indigena 128 2552 4976 43 327 611 35 112 189 3 54 105 2 162 322
Mestizo 33223 43496 53769 4605 5605 6605 1849 2182 2515 621 862 1103 2091 2560 3029
NARP 0 4699 12906 0 561 1357 0 184 411 0 101 256 0 276 693
ROM 10 22 34 1 3 5 0 1 2 1 1 1 0 2 4
a Fuente: Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG de integración de datos y estimaciones estadísticas, Fase 4. (Datos con actualización de Junio del
2022).
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Tabla 6: Reclutamiento según ciclo de vida y etnia - Consolidado

NNA Primera Infancia Niñez Adolescencia
etnia lo total hi lo total hi lo total hi lo total hi

1 Indigena 1260 1796 2332 32 71 110 96 148 200 1078 1577 2076
2 Mestizo 12021 13030 14039 634 754 874 642 816 990 10583 11460 12337
3 NARP 863 1404 1945 5 42 79 78 116 154 763 1246 1729
12 ROM 4 8 12 1 1 1 0 1 2 3 7 11
a Fuente: Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG de integración de datos y estimaciones estadísticas, Fase 4. (Datos con
actualización de Junio del 2022).

fue frecuente que en cada entrevista se mencionaran dos o más tipos de violencia vivida directamente o en
calidad de testigos. Por esta razón, se encontrarán en el capítulo cifras de testimonios (personas entrevistadas)
y de víctimas (quienes fueron directamente impactadas por la violencia).

Las siguientes dos tablas evidencian el número de vícitimas según edad. Cabe resaltar que la suma de víctimas
según edad no siempre es igual al total dado que una misma víctima pudo haber vivido un mismo hecho
victimizante en diferentes momentos de su vida.

Tabla 7: Hechos victimizante según edad

Homicidio Desplazamiento Desaparición forzada Secuestro Reclutamiento
Edad n % n % n % n % n %
Primera infancia 36 1 444 5 8 0 19 1 11 1
Niñez 63 1 714 7 25 1 34 2 111 10
Adolescencia 292 4 1024 11 268 14 103 6 759 69
Juventud 1092 16 1694 18 469 24 265 17 NA NA
Adultez 1392 20 3390 35 374 19 478 30 NA NA
Adulto mayor 154 2 199 2 36 2 34 2 NA NA
Sin información 3923 56 2875 30 784 40 677 43 225 21
Total 6952 100 9643 100 1963 100 1592 100 1095 100
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos (fichas) de la Comisión de
la Verdad con corte del 30 de mayo del 2022.

2. Ausencias y orfandades en la vida de las niñas, niños y adoles-
centes víctimas del conflicto armado

A partir del ejercicio de análisis estadístico sobre la desaparición forzada, el homicidio y el secuestro, que
son los principales tipos de violencias asociadas a la orfandad y la ausencia, la Comisión de la Verdad pudo
establecer que, entre 1985 y el 2018, 450666 personas fueron víctimas de homicidio, 121768 de desaparición
forzada y 50770 de secuestro. Si bien es difícil conocer con exactitud la cantidad de huérfanos y huérfanas que
esta violencia produjo, la división de las cifras entre personas mayores y menores de dieciocho años permite
ver cómo la mayoría eran víctimas adultas, posiblemente con hijos e hijas.

La Comisión de la Verdad escuchó a cientos de personas que narraron cómo la violencia les arrebató a sus
familiares en la niñez o adolescencia. El número de testimonios y víctimas derivados de este ejercicio son
una aproximación a las vivencias de las ausencias y orfandades, por lo que a las cifras anteriores se suman
las de las personas que contaron su historia. Cabe resaltar que la cifra de víctimas es mayor al número de
entrevistas, porque una persona podía mencionar a varias otras víctimas en su testimonio, por ejemplo, a
sus padres, madres u otros familiares.
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Tabla 8: Violencias desagregadas por etapa de vida

Tipo_violencia Total Adulto NNA
Homicidio 450666 386582 64084
Desaparición forzada 121768 93577 28192
Secuestro 50770 44274 6496
a Fuente: Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG de
integración de datos y estimaciones estadísticas,
Fase 4. (Datos con actualización de Junio del
2022).

La siguiente información evidencia la magnitud de la desaparición forzada, homicidio o secuestro vivido - de
manera directa o indirecta - en la niñez o adolescencia a partir de los testimonios recogidos por la CEV. La
primera tabla es el agregado de los tres hechos, la segunda es el desagregado por los tres hechos.

Tabla 9: Testimonios y víctimas de desaparición forzada, homicidio y secuestro en la niñez y adolescencia

Edad # Víctimas % Víctimas # Testimonios % Testimonios
Primera Infancia 76 8 62 10
Niñez 309 33 228 37
Adolescencia 550 59 364 59
Total 934 100 618 100
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos (fichas) de
la Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo del 2022.

Tabla 10: Testimonios y víctimas de desaparición forzada, homicidio y secuestro en la niñez y adolescencia
desagregado

Homicidios Desaparicion Secuestro
Edad # Víctimas % Víctimas # Testimonios % Testimonios # Víctimas % Víctimas # Testimonios % Testimonios # Víctimas % Víctimas # Testimonios % Testimonios
Primera Infancia 58 9 46 10 14 8 13 9 9 7 7 8
Niñez 218 32 167 36 69 38 52 35 41 30 29 33
Adolescencia 397 59 278 59 101 55 83 56 88 64 54 61
Total 673 100 469 100 184 100 148 100 138 100 88 100
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos (fichas) de la Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo del 2022.

2.1. VIVIR LA DESAPARICIÓN FORZADA O EL HOMICIDIO DE LOS
PADRES

2.1.1. «Yo sentía la muerte»: los primeros recuerdos de Olga María

2.1.2. «Yo quisiera retroceder el tiempo»: la orfandad en la niñez

En 1988, según los datos de la Comisión, se presentaron 35.651 desplazamientos forzados en el país, de los
cuales, el 27 % fueron de niñas, niños o adolescentes. Es importante tener en cuenta que esta cifra corresponde
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a la primera vez que ocurre el hecho, por lo que, si una persona fue víctima de desplazamiento en más de
una ocasión ese año, el registro solo cuenta el primer traslado.

Por su parte, el Registro Único de Víctimas (RUV) señala que en el país se presentaron 35.110 hechos de
desplazamiento forzado para 1988, de los cuales 3.197 tuvieron lugar en Santander.

Olga María y su familia regresaron para buscar al padre, pero su cuerpo estaba desaparecido; y todavía lo
está. Los responsables fueron los paramilitares que operaban en la región. Él es una de las 121.768 personas
que fueron documentadas como desaparecidas entre 1985 y 2019, y una de las 1.951 que se registraron para
1989. En general, los grupos paramilitares han sido los mayores responsables con el 52 % de los casos, seguido
por las FARC-EP con el 24 % y el Estado con un 8 %.

2.2. EL SECUESTRO EN LA VIDA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-
CENTES

2.2.1. Las memorias del secuestro

Según análisis de datos de la Comisión de la Verdad, para 1999, año en el que se dio el secuestro de La María,
hubo 4.438 casos de secuestro; es decir, 12 secuestros diarios o, lo que es lo mismo, uno cada dos horas. De
estos, 476 fueron niñas, niños o adolescentes como Juan David. El responsable en la mayoría de los casos
fueron las FARC-EP con 1.869 hechos, seguido del ELN con 1.010 .

Respecto al secuestro de personas menores de dieciocho años, la Comisión documentó 6.496 víctimas entre
1990 y 2018, Como se observa en la gráfica, la cifra de secuestros de niñas, niños y adolescentes supera los
200 registros anuales a partir de 1997, con su máximo pico en el año 2002. Esto coincide con los años de
mayor degradación del conflicto armado, entre 1996 y 2006.
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Gráfico 1: Cifras de secuestro (1964-2019)
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2.3. «Tenía que ser fuerte como mi papá y mi mamá»: la incertidumbre, la
tristeza y el coraje

Al revisar el impacto emocional del secuestro se encontró que, en general, de 1.032 entrevistas tomadas por la
Comisión de la Verdad que hablan sobre esta experiencia, en el 89 % se mencionan impactos emocionales que
se han conservan a lo largo de la vida, como miedo, rabia, culpa, indignación, tristeza, duelos no elaborados
y deseo de venganza.

De las 1.592 víctimas de secuestro registradas en la escucha de la Comisión de la Verdad –153 de las cuales
tenían menos de dieciocho años al momento de los hechos– 351 se desplazaron luego del secuestro; de estas,
44 eran niñas, niños o adolescentes. El pico de salidas se dio entre 1999 y 2002, años que coinciden con los
puntos más álgidos de este hecho.

2.4. HIJAS E HIJOS DE COMBATIENTES, EXCOMBATIENTES Y MIEM-
BROS DE LA FUERZA PÚBLICA

2.4.1. «Era una cuestión de vida o muerte»: el estigma de ser hija o hijo de un combatiente
o miembro de la fuerza pública

A continuación, se presentan las violencias vividas por los familiares, es importante tener en cuenta que una
víctima pudo sufrir varias violencias.
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Tabla 11: Hechos sufridos por familiares de excombatientes

Tipo_hecho Casos Porcentaje
homicidios 20 19,23
atentado 9 8,65
amenaza 30 28,85
desaparicion 9 8,65
tortura 12 11,54
violencia_sexual 0 0,00
esclavitud 0 0,00
reclutamiento_nnaj 2 1,92
detencion 18 17,31
secuestro 10 9,62
confinamiento 1 0,96
pillaje 11 10,58
extorsion 1 0,96
ataque_bien_protegido 1 0,96
ataque_indiscriminado 3 2,88
despojo 5 4,81
desplazamiento 27 25,96
exilio 54 51,92
Total 104 100,00
a Bases de datos de entrevistas a
vïctimas, familiares y testigos
(fichas) de la Comisión de la Verdad
con corte del 30 de mayo del 2022.

Gráfico 2: Principales hechos de violencia sufridos por familiares de excombatientes
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La Comisión de la Verdad, a partir de su escucha, estableció como factor asociado a la violencia, la estigma-
tización, en especial la política. De hecho, 1.512 personas arguyeron que esto es lo que muchas veces explica
la violencia vivida , pues así era como los responsables la justificaban y legitimaban.

Tabla 12: Número de hechos que ocurrieron por estigmatización según el testimoniante

contexto freq por
estigmatización política 821 3,35
estigmatización por parentesco o relación con actor armado 394 1,61
por estigmatización 2142 8,74
Total estigmatización 2763 11,27
Total hechos 24506 100,00
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos (fichas)
de la Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo del 2022.

La Comisión de la Verdad escuchó alrededor de 1.490 testimonios de personas exiliadas, quienes hablaron de
4.627 víctimas en 40 países. Entre quienes salieron del país en la década de los ochenta había líderes sociales,
políticos, sindicalistas, académicos, pero también exguerrilleros y sus familias.

Tabla 13: Número de hechos que ocurrieron por estigmatización según el testimoniante

contexto freq por
estigmatización política 821 3,35
estigmatización por parentesco o relación con actor armado 394 1,61
por estigmatización 2142 8,74
Total estigmatización 2763 11,27
Total hechos 24506 100,00
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos (fichas)
de la Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo del 2022.

2.4.2. Pero ya no era él, mi papá, ya no era él: De la vida en armas a la vida civil

Según la base de datos de personas reincorporadas de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN)
entregada a la Comisión de la Verdad, para el año 2021 esta entidad tenía 14.071 personas en proceso de
reincorporación . Históricamente esa cifra es de 52.800 reintegrados o desmovilizados de diferentes grupos
armados ilegales , según datos de la ARN. De estos, 7.296 (14 %) son mujeres y 45.504 (86 %), hombres.

De estas 51565 se reintegraron o desmovilizaron por la Resolución 0754 de 2013 en la cual se reglamentan
los requisitos, características, condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios
sociales y económicos del proceso de reintegración a la sociedad civil a la población desmovilizada, así como
los procedimientos de suspensión, pérdida de los beneficios y culminación del proceso de reintegración. El
restante integer(0) lo hizo mediante la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005.

2.4.3. Niñas y niños nacidos en la selva

La Comisión recogió 1.172 entrevistas a víctimas de violencia sexual, 434 (37 %) eran niñas, niños o ado-
lescentes en el momento de los hechos, los principales perpetradores fueron los grupos paramilitares y la
guerrilla de las FARC-EP. Algunas víctimas también relataron que sufrieron este tipo de violencia en más
de una oportunidad .
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Tabla 14: Número de víctimas de violencia sexual según edad

Edad Total Por_total
Adultos 616 52,56
Niñas, niños y adolescentes 434 37,03
No informa 163 13,91
Total 1172 100,00
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas,
familiares y testigos (fichas) de la
Comisión de la Verdad con corte del 30 de
mayo del 2022.

Tabla 15: Número de víctimas de violencia sexual según edad y perpetrador

# Víctimas % Víctimas
Perpetrador Adultos Niñas, niños y adolescentes No informa Adultos Niñas, niños y adolescentes No informa
Armada 2 1 1 0,32 0,23 0,61
Ejército 44 33 19 7,14 7,60 11,66
ELN 34 24 4 5,52 5,53 2,45
FARC-EP 186 142 27 30,19 32,72 16,56
Fuerza Áerea 2 0 0 0,32 0,00 0,00
Guerrilla sin identificar 28 35 2 4,55 8,06 1,23
Desconocido 78 42 21 12,66 9,68 12,88
Otra guerrilla 4 9 0 0,65 2,07 0,00
Otros grupos armados 15 16 7 2,44 3,69 4,29
Otro grupo armada otro pais 3 0 0 0,49 0,00 0,00
Paramilitar 282 149 80 45,78 34,33 49,08
Paramilitar sin identificar 6 4 2 0,97 0,92 1,23
Policía 16 8 3 2,60 1,84 1,84
Total 616 434 163 100,00 100,00 100,00
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos (fichas) de la Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo
del 2022.

Gráfico 3: Porcentajes de responsables de violencia sexual
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3. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA VIDA DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Eso lo saben los 3049527 niñas, niños y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado registradas desde
1985 hasta el 2019 , y fueron estas experiencias las compartidas por 2.044 víctimas de este hecho en su niñez
o adolescencia a la Comisión de la Verdad .

3.1. LA TRAGEDIA, LA TRAVESÍA Y LA LLEGADA

3.1.1. Nosotros sabíamos era de campo, nada más: causas del desplazamiento forzado de
niñas, niños y adolescentes

272.653 personas fueron desplazadas forzadamente en Colombia en 1999 . De estas, una de cada dos eran
niñas, niños o adolescentes, es decir, 90.982. Desde 1985 hasta el 2019, 7.752.964 de personas fueron despla-
zadas, por lo menos una vez, por causa del conflicto armado. Del total de desplazamientos, 3.049.527 dejaron
sus territorios siendo niñas, niños o adolescentes, lo que equivale al 39 % , en ocasiones se trasladaron con su
familia o comunidades y en otras tuvieron que hacerlo solos, por ejemplo de la escucha de 2.044 víctimas en
la niñez o adolescencia, el 25 % tuvo que salir solo del territorio.

## [1] 9643

## [1] 2044

Tabla 16: Número de hechos antecedidos al desplazamiento

Total Niñas, niños y adolescentes
Tipo_hecho # Víctimas % Víctimas # Víctimas % Víctimas
amenaza 3722 38,60 537 26,27
ataque_bien_protegido 286 2,97 53 2,59
ataque_indiscriminado 389 4,03 71 3,47
atentado 516 5,35 56 2,74
confinamiento 397 4,12 81 3,96
desaparicion 32 0,33 7 0,34
desplazamiento 9643 100,00 2044 100,00
despojo 1274 13,21 260 12,72
detencion 157 1,63 9 0,44
esclavitud 171 1,77 13 0,64
exilio 224 2,32 31 1,52
extorsion 355 3,68 31 1,52
homicidios 68 0,71 6 0,29
pillaje 404 4,19 43 2,10
reclutamiento_nnaj 344 3,57 224 10,96
secuestro 397 4,12 51 2,50
tortura 849 8,80 124 6,07
violencia_sexual 622 6,45 153 7,49
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos (fichas) de la
Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo del 2022.

## [1] 5190
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## [1] 1094

Ella es una de las 562 mujeres que afirmaron ante la Comisión de la Verdad que se vieron forzadas a
desplazarse porque fueron víctimas de violencia sexual, 129 eran niñas o adolescentes en el momento de los
hechos.

Gráfico 4: Distribución del desplazamiento forzado según pueblos étnicos (1985-2019)
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3.1.2. Correr, movernos, desplazarnos: niñas, niños y adolescentes salen de su territorio

Según la información recogida por la Comisión, de 2.044 víctimas de desplazamiento en la infancia o la
adolescencia, el 68 % salieron con su grupo familiar; 23 % solos; y, el 9 % lo hicieron en desplazamientos
colectivos .

3.1.3. Me recogió una tía en el terminal: la llegada a nuevos lugares

En la escucha, la mayoría de las veces, el primer desplazamiento empezó en el campo y continuó en la ciudad.
De las víctimas registradas, el 62 % se dieron desde una zona rural a una zona urbana, en el 20 % fue hacia
otra zona rural, en el 14 % se dio desde una zona urbana a otra urbana, en el 2 % la salida se dio desde lo
urbano para instalarse en lo rural y en el 1 % el desplazamiento fue intraurbano, es decir dentro de la misma
ciudad
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Tabla 17: Número de hechos antecedidos al desplazamiento mujeres y niñas

Total Niñas, niños y adolescentes
Tipo_hecho # Víctimas % Víctimas # Víctimas % Víctimas
amenaza 1861 35,86 284 25,96
ataque_bien_protegido 160 3,08 32 2,93
ataque_indiscriminado 217 4,18 44 4,02
atentado 200 3,85 29 2,65
confinamiento 233 4,49 43 3,93
desaparicion 10 0,19 3 0,27
desplazamiento 5190 100,00 1094 100,00
despojo 637 12,27 137 12,52
detencion 36 0,69 6 0,55
esclavitud 92 1,77 8 0,73
exilio 105 2,02 18 1,65
extorsion 166 3,20 17 1,55
homicidios 13 0,25 1 0,09
pillaje 199 3,83 20 1,83
reclutamiento_nnaj 149 2,87 107 9,78
secuestro 170 3,28 34 3,11
tortura 451 8,69 70 6,40
violencia_sexual 562 10,83 129 11,79
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos (fichas) de la
Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo del 2022.

Tabla 18: Modalidad de salida según grupo poblacional

v_desplazamiento_ind_col edad_cod_infancia # Víctimas % Víctimas
COLECTIVO/MASIVO Adolescencia 78 3,82
COLECTIVO/MASIVO Niñez 61 2,98
COLECTIVO/MASIVO Primera infancia 47 2,30
FAMILIAR Adolescencia 569 27,84
FAMILIAR Niñez 496 24,27
FAMILIAR Primera infancia 331 16,19
INDIVIDUAL Adolescencia 282 13,80
INDIVIDUAL Niñez 116 5,68
INDIVIDUAL Primera infancia 64 3,13
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos (fichas) de la Comisión
de la Verdad con corte del 30 de mayo del 2022.

3.2. ADAPTARSE PARA SOBREVIVIR

3.2.1. ¿Pa dónde más vamos a pegar nosotros?: múltiples desplazamientos

3.2.2. Nos tocó vivir en unas carpas que hicimos: la búsqueda de vivienda

Como ella, un 39 % de las víctimas desplazamiento registradas en la escucha de la Comisión que vivieron el
hecho en su niñez o adolescencia refirieron de manera expresa que este implicó un deterioro económico y de
las condiciones de vida.
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Tabla 19: Sentido de desplazamiento

Sentido desplazamiento # Víctimas % Víctimas
INTRAURBANO 94 0,97
RURAL A RURAL 1903 19,73
RURAL A URBANO 6023 62,46
URBANO A RURAL 236 2,45
URBANO A URBANO 1387 14,38
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y
testigos (fichas) de la Comisión de la Verdad con corte
del 30 de mayo del 2022.

Tabla 20: Impactos del desplazamiento durante la niñez y adolescencia

Impacto # de testimonios % de testimonios
Cambio en su vida 300 93,75
Impactos a derechos sociales y económicos 125 39,06
Impactos a los familiares de las víctimas 281 87,81
Impactos a sujetos colectivos étnicos-raciales 33 10,31
Impactos ambientales y al territorio 71 22,19
Impactos colectivos derivados de los hechos 137 42,81
Impactos culturales 83 25,94
Impactos emocionales que permanencen en el tiempo 295 92,19
Impactos en la red social personal 176 55,00
Impactos en la salud 192 60,00
Impactos políticos y a la democracia 77 24,06
Impactos transgeneracionales 126 39,38
Revictimización 178 55,62
NA 9 2,81
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos
(fichas) de la Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo del
2022.

3.2.3. Yo guaqueaba: peores formas de trabajo infantil

Las personas víctimas de desplazamiento en la niñez o adolescencia señalaron que en el 88 % el hecho implicó
la ruptura familiar, lo que repercutió, entre otras cosas, en una sobrecarga de roles en sus integrantes

3.3. HORIZONTES DE VIDA

3.3.1. Me vine a Chiquinquirá para estar más cerca de ella: separaciones y reencuentros

Por su parte, de las 9.176 víctimas de desplazamiento registradas en las entrevistas de la Comisión, el 66,2 %
no ha retornado a su lugar de origen. Frente a las personas que sufrieron el hecho siendo menores de dieciocho
años, el retorno solo llega al 30,14 % en población mestiza y al 31,27 % en población étnica.
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3.4. Consultoria JEP-CEV

3.4.1. Desplazamiento

3.4.2. Desapariciones

3.5. Fichas

3.5.1. Impactos homicidios y desaparición forzada

Tabla 21: Impactos en NNA posterior a la desaparición u homicidios de familiar

impacto freq X.
Cambio en su vida 485 94,36
Impactos a derechos sociales y económicos 172 33,46
Impactos a los familiares de las víctimas 435 84,63
Impactos a sujetos colectivos étnicos-raciales 56 10,89
Impactos ambientales y al territorio 93 18,09
Impactos colectivos derivados de los hechos 195 37,94
Impactos culturales 118 22,96
Impactos emocionales que permanencen en el tiempo 477 92,80
Impactos en la red social personal 235 45,72
Impactos en la salud 291 56,61
Impactos políticos y a la democracia 121 23,54
Impactos transgeneracionales 202 39,30
Revictimización 269 52,33
NA 16 3,11
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos
(fichas) de la Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo del
2022.

Además, el 9 % de las personas entrevistadas que vivieron la orfandad por el conflicto armado, afirmaron que
esta violencia les dejó una sensación de pérdida del sentido de la vida acompañada de pensamientos suicidas
y depresión.

3.5.2. Impactos secuestro

3.5.3. Reacción ante el secuestro

3.5.4. Causas de la violencia

3.5.4.1. Estigmatización 1.512 personas arguyeron la estigmatización como factor explicativo de la
violencia vivida.
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Tabla 22: Impactos emocional del secuestro propio o de otra persona

impacto freq X.
Cambio en su vida 970 93,99
Impactos a derechos sociales y económicos 384 37,21
Impactos a los familiares de las víctimas 792 76,74
Impactos a sujetos colectivos étnicos-raciales 109 10,56
Impactos ambientales y al territorio 201 19,48
Impactos colectivos derivados de los hechos 412 39,92
Impactos culturales 268 25,97
Impactos emocionales que permanencen en el tiempo 915 88,66
Impactos en la red social personal 503 48,74
Impactos en la salud 655 63,47
Impactos políticos y a la democracia 269 26,07
Impactos transgeneracionales 288 27,91
Revictimización 574 55,62
NA 33 3,20
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos
(fichas) de la Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo del
2022.

Tabla 23: Estigmatización como violencia vivida

contexto freq por
estigmatización política 821 3,35
estigmatización por parentesco o relación con actor armado 394 1,61
por estigmatización 2142 8,74
Total estigmatización 2763 11,27
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y testigos (fichas)
de la Comisión de la Verdad con corte del 30 de mayo del 2022.

4. EL CONFLICTO ARMADO EN LA ESCUELA Y SUS EN-
TORNOS

4.1. ATAQUES A COMUNIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN
MEDIO DEL CONFLICTO ARMADO

Según lo documentado por la Comisión, 122 personas menores de dieciocho años fueron reclutadas en Tumaco
entre los años 2011 y 2019
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Gráfico 5: Número de reclutamientos en Tumaco (1996-2017)
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La Comisión de la Verdad, en trabajo conjunto con el Programa Nacional de Educación para la Paz (Edu-
capaz), documentó que entre 1980 y 2021 hubo 881 afectaciones a comunidades escolares por el conflicto
armado. Allí se incluyen hechos que atentaron contra la vida o la integridad de niñas, niños, adolescentes y
docentes, y que deterioraron la infraestructura escolar, entre otras. El incremento de la violencia en contra de
las escuelas se presentó desde 1997, con un recrudecimiento entre 2002 y 2009, años en los que se concentró
el 41 % de los hechos contra las comunidades escolares
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Gráfico 6: Número de afectaciones a entornos escolares
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4.1.1. Fuera niños guerrilleros: violencias dirigidas contra docentes y estudiantes

La violencia contra las escuelas en Tumaco se ha presentado, principalmente, desde el 2009, uno de los años
en el que la violencia de las FARC-EP se recrudeció en el territorio. Pero, así como en este municipio, la
violencia contra la comunidad educativa se presentó en departamentos como Cauca y Antioquia, en el caso
del primero, los hechos se concentraron entre el 2008 y el 2014, mientras que, con el segundo, se ha presentado
una violencia sostenida desde 1997.
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Gráfico 7: Número de afectaciones a entornos escolares Antioquia y Cauca
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Departamento a aAntioquia Cauca

4.1.2. Los militares estaban adentro: Ocupación, control y uso de instituciones educativas por
parte de grupos armados

A su vez, la Comisión de la Verdad y Educapaz encontraron que los departamentos con mayor afectación,
de un total de 881 casos, fueron Antioquia (14 %), Cauca (10 %), Norte de Santander (8 %), Valle del
Cauca (6 %), Arauca (5 %), Nariño (5 %) y Putumayo (5 %), pues en ellos se concentró el 52 % de todas las
violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH en la escuela. A continuación, se presentan estos
departamentos según actor armado:

En general, los agentes estatales fueron los principales responsables. Sin embargo, es importante resaltar que
los hechos no son siempre registrados o reportados, por lo que hay un subregistro. Además, el tipo de ocupa-
ción y utilización varía de un actor armado a otro. La fuerza pública suele hacer uso de estas instalaciones
bajo el argumento de que son instituciones públicas, mientras que los actores armados ilegales las usan por
ser un espacio que convoca a la comunidad o por ser el lugar, en las zonas rurales, con mejor infraestructura.
El siguiente cuadro muestra los actores armados responsables de las 881 formas de intervención contra la
escuela.
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Tabla 24: Afectaciones escolares por departamentos y perpetrador

Departamento Agentes.estatales Guerrilla Paramilitares Sin.Información Varios.otros Total Porcentaje
Antioquia 43 11 32 17 18 121 13,7
Cauca 34 18 9 13 14 88 10,0
Norte de Santander 24 15 14 10 7 70 7,9
Valle del Cauca 12 6 16 12 3 49 5,6
Arauca 20 12 5 4 3 44 5,0
Nariño 8 14 3 8 9 42 4,8
Putumayo 12 0 4 17 8 41 4,7
Santander 10 4 18 6 1 39 4,4
Bolívar 10 5 9 10 3 37 4,2
Cundinamarca 12 5 13 5 2 37 4,2
Meta 10 8 10 3 3 34 3,9
Córdoba 1 1 12 9 4 27 3,1
Huila 7 10 3 6 1 27 3,1
Tolima 6 8 5 4 4 27 3,1
Boyacá 8 6 4 6 2 26 3,0
Chocó 6 7 3 3 6 25 2,8
Caquetá 10 5 1 4 1 21 2,4
Bogotá 10 0 5 4 1 20 2,3
Caldas 4 1 8 4 1 18 2,0
Atlántico 2 1 3 6 2 14 1,6
Risaralda 1 0 2 6 4 13 1,5
Sucre 3 1 2 4 2 12 1,4
Cesar 1 1 4 4 1 11 1,2
Magdalena 4 0 3 4 0 11 1,2
Guaviare 1 4 3 1 1 10 1,1
La Guajira 1 0 2 4 0 7 0,8
Casanare 1 0 3 1 0 5 0,6
Quindío 0 0 2 1 0 3 0,3
Vaupés 0 2 0 0 0 2 0,2
a Educapaz

Agentes estatales
 #: 261

 %: 29,6

Guerrilla
 #: 145

 %: 16,5Otros
 #: 14

 %: 1,6

Paramilitares
 #: 198

 %: 22,5

Sin Información
 #: 176
 %: 20

Varios
 #: 87

 %: 9,9
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4.2. VIOLENCIA EN LOS ENTORNOS ESCOLARES

4.2.1. Dejaron minas ahí donde era una escuelita: minas y utilización de artefactos explosivos
en los entornos escolares

En las estadísticas de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) se observa que, del total de
11.781 víctimas de accidentes con MAP-MUSE, entre ene. 1990 y ene. 2019, 1.204 fueron casos de niñas,
niños y adolescentes ; de estos, 145 eran indígenas y 13 afrodescendientes. Frente a las consecuencias de la
explosión, se encuentra la siguiente distribución:

A
frodescendiente

Indigena
N

inguno

0 200 400 600 800

Herido

Muerto

Herido

Muerto

Herido

Muerto

# de Víctimas

Femenino Masculino Sin Información

5. VINCULACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
POR ACTORES ARMADOS

Entre 1990 y 2017, por lo menos 16.238 personas menores de dieciocho años fueron víctimas de reclutamiento:
11.314 niños (70 %) y 4.924 niñas (30 %)

Tabla 25: Número de reclutamientos documentados niñas, niños y adolescentes 1964-2019

Responsable ELN Estado FARC Múltiple Otra guerrilla Otro Paramilitar
Registros 1391 109 12038 331 174 157 2038
a Fuente: Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG de integración de datos y estimaciones estadísticas,
Fase 4. (Datos con actualización de Junio del 2022).
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Gráfico 8: Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (1990 - 2019)
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Pese a los avances normativos, el subregistro de las víctimas de reclutamiento es una constante histórica.
Entre otras cosas, porque se desconoce el hecho como un delito, por lo que termina siendo registrado como
secuestro o desaparición forzada. El subregistro también se debe a que no existe un registro único para su
documentación, y a la falta de denuncia de las víctimas o sus familiares, ya sea por temor a las represalias
del grupo armado, las repercusiones legales o los imaginarios culturales que aluden a una falsa voluntariedad
en la vinculación con el grupo armado. Por ello, la Comisión de la Verdad acudió al modelo de estimaciones
, que para el periodo de 1990 al 2017 indica, que hubo entre 27.101 y 40.828 niñas, niños y adolescentes
reclutados , lo que representa un subregistro de 10.863 casos . Para el mismo periodo se estima que las
FARC-EP reclutaron entre 20.227 y 31.322 niñas, niños y adolescentes, lo que representa entre el 75 % y
77 % del total de víctimas estimadas y los señala como los que más reclutaron a esta población.

Entre 1998 y 2001, época en que se recrudeció el reclutamiento, se calcula que pudo oscilar entre 8.078 y
16.586 víctimas. Esto se explica, en parte, por los resultados de la Octava Conferencia de las FARC-EP de
1993. En ese momento, la guerrilla acordó la multiplicación de su presencia en el país con el aumento de sus
frentes, para lo cual ordenó la ampliación del número de combatientes en filas «para llegar a un pie de fuerza
de 32.000 guerrilleros» , quienes debían operar en la cordillera Oriental rumbo a la toma de la capital del país
. Estas decisiones, sumadas a la presencia histórica de las FARC-EP en la zona de distensión , incidieron en
la agudización del reclutamiento en esta época y territorio. Según los análisis de la Comisión de la Verdad,
existieron diferencias importantes entre el reclutamiento en estos municipios y el resto del país. Se estima
que un promedio de 102 niñas y niños menores de quince años y 904 adolescentes, entre quince y dieciocho,
fueron reclutados en las zonas desmilitarizadas. Esto contrasta con el resto del país, donde se estima que
los grupos armados reclutaron en promedio a 3 personas menores de quince años y a 9 de entre quince y
dieciocho años. La gravedad de esta situación queda de manifiesto si se tiene encuenta que el reclutamiento,
además de ser un delito en el Código Penal colombiano, es considerado una de las peores formas de trabajo
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infantil, una grave violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y, cuando es por debajo
de los quince años, un crimen de guerra.

Tabla 26: Estimación de las tasas de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por 10.000 habitantes, en
la zona de distensión (1998-2001), según región y grupo de edad

Municipios Rango edad Limite inferior Valor medio Limite superior
13 Cercano zona desmilitarizada Entre 15 y 18 105 110 118
14 Cercano zona desmilitarizada Menor de 15 12 13 16
15 Municipio desmilitarizado Entre 15 y 18 842 904 1010
16 Municipio desmilitarizado Menor de 15 90 102 126
17 Resto del país Entre 15 y 18 7 9 12
18 Resto del país Menor de 15 2 3 4
a Fuente: Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG de integración de datos y estimaciones
estadísticas, Fase 4. (Datos con actualización de Junio del 2022).

En la historia del conflicto armado, el periodo entre 1996 y 2006 es el de mayor victimización , y también el
de los más altos picos de reclutamiento. Las FARC-EP, tuvo mayores registros en 1999 con 1.121, 2000 con
1.068 y 2002 con 925, años de las negociaciones del Caguán.

Gráfico 9: Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por las FARC
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Aunque son responsables de la gran mayoría, las FARC-EP no fueron los únicos que reclutaron niñas, niños
y adolescentes. Tras la conformación de las AUC bajo el mando de Carlos Castaño en 1997, esta organización
también aumentó el reclutamiento, pasando de 29 víctimas en este año a 46 en el 2006. Entre 1996 y 2006,
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las AUC concentró el 77 % de sus casos, los mayores reportes de reclutamiento se dieron en 2003 y 2004,
en el momento en que se estaban desmovilizando. Dicha desmovilización trajo consigo el surgimiento de
nuevas estructuras armadas, lo que dio origen a dos posiciones: por un lado, que estas eran continuidad del
paramilitarismo y, la versión oficial, que las señaló como bandas criminales sin conexión con el conflicto. En
la práctica, esto último, ha invisibilizado a las niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, lo que
se refleja en los registros de los siguientes años.

Gráfico 10: Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por las AUC
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Por su parte, los picos de reclutamiento del ELN se presentaron en 2003 (110 registros), 2006 (70 registros)
y 2013 (57 registros); este último coincide con un pico a nivel nacional de 477 reportes . Los territorios más
afectados fueron Antioquia con el frente noroccidental, Arauca con el nororiental y Chocó y Nariño con el
suroccidental . Los cuatro reunieron el 52 % de reclutamientos de esta guerrilla entre 1964 y 2019.
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Gráfico 11: Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el ELN
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5.1. FACTORES FACILITADORES DE LA VINCULACIÓN DE NIÑAS, NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES A LOS GRUPOS ARMADOS

5.1.1. El reclutamiento como acción naturalizada e intencional

Aunque los estatutos guerrilleros prohibieron el reclutamiento de niñas y niños menores de quince años, la
realidad fue otra. De las 16.238 víctimas registradas, el 44 % tenían menos de quince años, es decir 7.101,
siendo las FARC-EP y el ELN los mayores reclutadores . Los datos indican que cerca del 45 % de las niñas,
niños y adolescentes reclutados por las FARC-EP no superaban los quince años, relación que es del 46 %
para el ELN y del 33 % para los paramilitares.
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Gráfico 12: Número de reclutamientos registrados de niñas y niños menores de quince años (1990-2017)
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Según los datos registrados, mientras en las FARC-EP y el ELN el 68 % de las niñas, niños y adolescentes
reclutados eran hombres, en los grupos paramilitares el porcentaje fue del 82 %.
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Gráfico 13: Número de reclutamientos según sexo y perpetrador (1990-2017))
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De los 16.238 niñas, niños y adolescentes reclutados entre 1990 y 2017, el 11 % se reconocen como indígenas y
el 9 % como negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros. Esto equivale a un 20 % con identificación étnica.
Puede parecer un porcentaje bajo, no obstante, si se tiene en cuenta que el porcentaje de esta población en
el país es de un 13,74 % (4,4 % indígena y 9,34 % negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros [NARP] ),
es evidente que estas comunidades sufrieron afectaciones diferenciadas y desproporcionadas.

Lo primero que hay que señalar es que, si bien las FARC-EP tienen el mayor número de niñas, niños y
adolescentes de pueblos étnicos reclutados: 1.312 indígenas y 914 afrocolombianos, la proporción es menor
frente al total de integrantes de este grupo armado en comparación con el ELN. Mientras en las FARC-EP
el 11 % de las personas menores de dieciocho años eran indígenas y el 8 % afros, en el ELN la cifra es de 18 %
y 14 %, respectivamente
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Gráfico 14: Pertenencia étnica de niños, niñas y adolescentes reclutados en proporción al total de miembros
de los grupos armados ilegales
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5.1.2. Incumplimiento en el deber estatal en la protección de las niñas, niños y adolescentes

A Esperanza y su amiga las reclutaron aquel día. Laura, una adolescente de trece años, fue reclutada en las
mismas condiciones, pues ella también se encontraba en un internado. A Laura la reclutó el Frente 44 de las
FARC-EP en 1998, en zona rural de San José del Guaviare, por lo que fue una de las 118 víctimas registradas
en ese año en este departamento, de un total de 1.034 víctimas de esta guerrilla entre 1990 y 2019
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Gráfico 15: Número de reclutamientos por las FARC en Guaviare (1964-2019)
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5.1.3. Violencias al interior y hacia la familia

5.2. PRÁCTICAS DE RECLUTAMIENTO DE LOS GRUPOS ARMADOS
ILEGALES

5.2.1. «Yo no paraba de gritar que me entregaran a mi hijo»: el uso de la fuerza

El uso de la fuerza también sirvió para hacer reclutamientos colectivos, lo que muestra que era una práctica
planificada y sistemática. De hecho, de las 871 víctimas de reclutamiento registradas en 695 entrevistas, en
el 78 % la modalidad fue individual y en el 22 %, colectiva.

Tabla 27: Modalidad de reclutamiento

v_reclutamiento_ind_col # Víctimas % Víctimas
COLECTIVO 188 21,58
INDIVIDUAL 683 78,42
a Bases de datos de entrevistas a vïctimas, familiares y
testigos (fichas) de la Comisión de la Verdad con corte del 30
de mayo del 2022.
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6. ROMPER LA CADENA DE VIOLENCIAS: AFRONTA-
MIENTOS Y RESISTENCIAS DE LAS NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES

6.1. «Yo sé que alguno de ellos dos tiene que estar conmigo»: afrontamientos
personales

6.2. «Es indispensable que como jóvenes nos apropiemos de la historia»: La
movilización juvenil como acto de resistencia

Dentro de los picos de movilización se encuentra el año de 1975, en el que se presentaron alrededor de 800
manifestaciones. De ahí en adelante se ha visto una tendencia fluctuante con importantes picos en 1987,
1999, 2007 y 2013, con un repunte en 2019.

Gráfico 16: Movilizaciones sociales 1975-2019
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