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1 ANEXO 1:  
 
DIAGNOSTICO  
 
1.1 INFORMACION GENERAL 
 
1.1.1 El Municipio de San Francisco 
 
El municipio de San Francisco se  localiza al sur occidente del país, en las estribaciones de las montañas del macizo 
colombiano, en el Noroccidente del Departamento del Putumayo, a una altura de 2.100 m.s.n.m. en la subregión 
denominada Alto Putumayo. Geográficamente forma parte de la región Andino Amazónica del sur de Colombia y se 
enmarca dentro de las coordenadas 1° 00  21”, 1° 22’  42” de latitud norte y 76° 43’  46”  76° 59’ 18” de longitud Oeste. 
 
 Tiene un área de 573.70 Km2 que corresponden al 0.57 % del área total del Departamento del Putumayo. El área del 
suelo urbano del municipio es de 55.49 hectáreas y su perímetro urbano es de 4.603.44 mts. El suelo rural comprende un 
área de de 57.314,51 Hectáreas, en el cual se desarrollan actividades productivas agropecuarias y forestales1; está 
conformado por dieciséis  barrios, 23 veredas, el área de Ladera con 8.486 has y el área de alta Montaña con 31.102 
has.2  
 
Constituyen el área con régimen territorial especial: el resguardo indígena de la comunidad Inga-Camentsa, el 
resguardo indígena El Paraíso ubicado en la vereda Titango, la reserva forestal del río Mocoa declarada como área de 
reserva forestal protectora y la reserva forestal determinada por la ley 2ª de 1.959 que posee un área de 21.870,40 Ha, 
de las cuales 4.346,87 Ha. corresponden al municipio de San Francisco3.  
 
San Francisco se distancia de su Capital Mocoa con  85  Km y  con 65 Km a la ciudad de Pasto del Departamento de 
Nariño; con un  tramo de  carretera en proceso de pavimentación, actualmente se adelanta  en  estudio la 
construcción de la Carrera Mocoa San Francisco,  proyecto que hace parte de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional de sur América – IIRSA-, estrategia requerida para que la Amazonia Brasilera y Colombiana se 
abra integre a la comercialización con los países de la cuenca del  Pacifico, trayecto  más económico y viable según 
los estudios  del Banco Interamericano  de Desarrollo.  

 TABLA No 1: LIMITACION GEOGRAFICA 

LIMITE DELIMITACION GEOGRAFICA 

NORTE Nacimiento del Río Cascabel en límites  del Departamento del Putumayo con  Nariño 

SUR Río Putumayo aguas Abajo- confluencia con el  Rió Blanco 

ORIENTE ., Rió Blanco Aguas arriba confluencia con la  Quebrada Cristales hasta su nacimiento. Línea 
recta hasta encontrar la  Quebrada Tortuga. Este aguas  abajo hasta la desembocadura; este  
aguas  abajo  hasta su  desembocadura  con el río Mocoa. Río Mocoa aguas  arriba  hasta  el 
nacimiento del Rio Cascabel en limites  del Departamento del Putumayo con  Nariño 

OCCIDEN
TE 

Nacimiento del río Cascabel este en sentido sur hasta encontrar el Río San Pedro y de allí en 
línea recta hasta Nacimiento del Río San Francisco ( Páramo Cascabel) hasta la 
desembocadura en el Río Putumayo 

Fuente. Departamento del Putumayo. (1996)Asamblea Departamental. Ordenanza No. 014 de  1996 

 

 

 
                                                            
1 Plan de Ordenamiento de la cuenca Alta Alta del Rio Putumayo.. ASOCIACIÓN AMPORA. ENCUENTRO DE DOS RIOS. 2008 
2 Secretaria de Planeación. ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO. “FUERZAS UNIDAS FORJANDO PROGRESO”.2008-2011 
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Mapa No.1 

 

Fuente. Plan De Desarrollo Turístico Del Valle De Sibundoy. 2005 

1.1.1.1  Temperatura. La temperatura media anual, tomando como referencia los datos de la estación climatológica 
de Sibundoy es de 16.2°C.  La temporada de invierno se intensifica principalmente en los meses de abril, mayo, junio y 
julio; y la temporada de verano que se presenta en diciembre, enero, febrero y marzo.  Debido al alto rango altitudinal y 
a los diferentes niveles de precipitación pluvial; se presentan, de acuerdo con la clasificación de Holdridge, las 
siguientes zonas de vida, Bosque Húmedo Premontano (bh–PM), Bosque Pluvial Premontano (bp–PM), Bosque muy 
Húmedo Montano Bajo (bmh–MB), Bosque Pluvial Montano Bajo (np–MB), Bosque Pluvial Montano (bp–M), Páramo 
Pluvial Sub andino (pp–SA), y una pequeña área de bosque Húmedo Tropical (bh–T), y Bosque muy Húmedo Tropical 
(bmh–T), en la confluencia de los ríos Blanco y Putumayo; esta situación caracteriza la zona como un área rica en flora y 
fauna silvestre, al igual que de vocación forestal. 

1.1.1.1.2 Hidrografía.   

Se encuentra enmarcado dentro de dos cuencas hidrográficas;  la del río Caquetá con un principal afluente el río 
Mocoa, y la cuenca del río Putumayo, formada por los afluentes: el río Blanco y el río San Francisco.  El territorio 
municipal está irrigado por una gran cantidad de corrientes de agua, unas van al río San Francisco, otras al río 
Putumayo y río Blanco; como también a la cuenca del Caquetá, principalmente las del río Mocoa. Una característica 
especial de éstas corrientes es su dinámica torrencial que genera alto riesgo de represas y avalanchas, debido al gran 
aporte de sedimentos. 

1.1.2 LA REGIÓN. 

La historia  de nuestra  región.  

Los Municipios de Santiago, Colon, Sibundoy y San Francisco hacen  parte de la Subregión Nor occidental  del 
Departamento, denominado  como el Alto Putumayo, de características geográficas e históricas similares que se 
remonta a los tiempos de Conquista y asentamiento  de  colonos  que se  dedicaron  a la  explotación de madera, la 
producción artesanal  de cal,  ganadería,  agricultura, y  al paso del comercio de las  poblaciones  al bajo  Putumayo.  

 Estos procesos estuvieron ligados  en su  mayoría  por los altos ciclos  extractivos, y a los  esfuerzos del Estado para  
articular  la  región al país por  medio  de sus agentes institucionales o la  acción de la Iglesia. Los periodos de la 
colonización iniciaron en 1887, año  en el  cual  se  firma  el  Concordato que establece un acuerdo  entre el Gobierno 
Colombiano y el Vaticano para  asentar  misiones  en los  llamados territorios de frontera de la región Amazónica. Así, el 
5  de  Julio de  1902,  se funda la Población de San Francisco, por  Fray Lorenzo  de Pupiales, José Oviedo y Manuel Ortiz. 
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Para  el  año  de  1904 se creó la prefectura Apostólica  del Caquetá, seguidamente una misión capuchina se asienta 
en el Alto Putumayo, desde donde  se  inicia la  evangelización  de los  grupos  indígenas y la  vigilancia  de sus  
territorios  a  su  cargo, periodo en el  cual se inicia  la  construcción  de la  carretera Mocoa San Francisco,  y que 
posteriormente  se  termina  a raíz del conflicto colombo peruano en 1930, en el inicio  de este  siglo se  asienta  una 
pequeña migración de nariñenses que buscan  territorios fruto de la disolución de resguardos en 1940, consolidándose 
así, unos pequeños Latifundios  en Alto Putumayo, que trae  como  consecuencia la migración de las Comunidades 
Indígenas hacia  el  Bajo Putumayo. En este periodo de colonización campesinos y poblaciones indígenas asentadas 
empezaron un proceso de  mestizaje y de sentar las bases de una  economía agrícola y de comercio  de productos 
para el bajo  Putumayo, por la vía de Sachamates, “lugar que por  donde se caminaba había  un totumo silvestre”.  

En un  segundo periodo,  1946 y 1976: caracterizado  fundamentalmente por la  violencia  al  interior  del País, la 
confrontación de los partidos liberal y  conservador, provoco una migración masiva hacia estas regiones buscando 
refugio, aunque no  fue notoria  en el Alto Putumayo, algunos colonizadores encontraron un   refugio  de paz en  La Bella 
Suiza Colombiana. (RAMIREZ,  2002). 

El tercer  periodo, se  caracteriza por  las perforaciones petroleras  en los municipios del Bajo Putumayo: Orito, La 
Hormiga, La dorada, San Miguel, Puerto Asís, el Alto Putumayo  se  convierte en  el polo  de  atracción por  su 
localización dada sus características agropecuarias.  

Posterior  a  este  periodo,  se  inicia la explotación cocalero, de  1977 hasta  1987, la mayoría de   relaciones 
económicas del  departamento determinan al Bajo  Putumayo como  el  epicentro  del narcotráfico,  y empieza 
agudizarse el conflicto por  el control  territorial de los  diferentes  grupos  armados,  situación que se reflejo en los años 
noventa en los Municipios  del Alto Putumayo como lugar estratégico para su accionar  en el Medio  Putumayo.  

El  último  periodo, comprende desde 1997 hasta  el presente   con la política  de  lucha  contra  el narcotráfico,  la  
intensificación  del  conflicto, y la  búsqueda  de  mejores oportunidades,  una gran  parte de población campesina y  
de  desplazados, retornan a su lugar  de  origen en el Alto Putumayo, guardando la  esperanza de  que en la  estadía  
en este región puedan  sentar  nuevamente sus  raíces, y expandir su  futuro  con las  grandes  montañas  que protegen  
la población. 

Dimensión geográfica y tendencia  del  Desarrollo Regional. 

Un elemento importante  para  construir la visión de la región es la perspectiva  geográfica.  Un Estado, un Municipio, es  
aquel  que  comprende la organización  de su  territorio,  tiene  claras las  relaciones entre los objetivos nacionales y el 
papel que ejercen sus  regiones,  y la  capacidad de  construir  escenarios territoriales  de Futuro. Para guiar  el desarrollo  
regional es necesario  contar con una  visión integrada en la  cual los componentes económicos, ecológicos, culturales, 
históricos, políticos y sociales, con sus  correspondientes  sinergias,  adquieren especial  relevancia para  explicar e 
interpretar la organización de los  territorios y  sus  cambios. 

Identificar  un  estudio  de la estructura  regional permite conocer el  sistema  de  asentamiento y  sus  interrelaciones, 
señalando  su  jerarquía y las  conexiones  entre los  distintos  elementos del  sistema  territorial. Para la  región del  Alto  
Putumayo, un  elemento  de  referencia concreto , que  determinara  el eje  de  desarrollo, es la Iniciativa de integración 
de Infraestructura regional IIRSA, que ha identificado y  acordado un conjunto de proyectos de Infraestructura de interés 
regional internacional. (Construcción de la Variante Mocoa San Francisco). El impacto  de  este Proyecto  es  
determinante para la construcción  de región  para  el  Alto Putumayo,  en la medida  que estos  territorios  de la 
amazonia entran a formar parte  de  un  sistema integrado de libre  mercado. En este  contexto, en  aras  de abrir la 
discusión,  se puede afirmar que en   la zona,   no se  ha  empezado  a construir los futuros posibles para esta sub-región, 
con  expertos sobre la planificación territorial, y  conocimiento  sobre las  tendencias de  cambios partir de la 
conformación  de  grandes bloques  económicos y los  impactos de la  globalización económica. Las  preguntas en las 
diferentes mesas  sectoriales por parte de los  ciudadanos, tales  como: ¿Cuales  son las implicaciones  territoriales de 
estos proyectos?,  ¿Cuáles y como prepararse para  esas  rupturas en las Municipios a partir  de  estos proyectos?. Y 
muchas preguntas e interrogantes  todavía  están sin  resolver por parte  de los diferentes actores sociales, políticos y  
económicos?,  En especial por parte  de la Asociación de  Municipios, entidad encargada de  buscar    instrumentos y 
gestiones para la  planificación regional.   

Sin  embargo,  a partir  de los proceso institucionales como los de Corpoamazonia, la Gobernación, y  los procesos de 
Planificación municipal, se han propuesto las siguientes visiones o futuros  deseables que nos permite  reflexionar las  
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tendencias  de  desarrollo  territorial para nuestra sub-región del Alto  Putumayo, identificando proyectos en los 
Esquemas de ordenamiento  Territorial. Ver Anexo No 2.   

1.1.3 DIVISIÓN POLITICO – ADMINISTRATIVA. El Municipio de San Francisco  está integrado por 16  barrios  y 26 veredas de 
acuerdo a la siguientes Tablas No 3 y 4.  

TABLA No 3. ZONA  URBANA 

Área Mnz .Barrio Viv. Mnz 
 Albornoz  
3 Belén 22.3 
3 Jesús Alfonso Botero 26.3 
3 El Carmen 31 
3 Galán 28.7 
5 Guairasacha  
6 Libertad 6.8 
8 Pinos 14.5 
4 Pablo VI 15.3 
3 Padilla 15.7 
3 Recuerdo 15.7 
 San Francisco  
4 San Judas 10.3 
 Mira flores  
Fuente. EOT. Actualización Equipo Trabajo.4 

TABLA No 4. ZONA RURAL 

VEREDA HOGARES   
Bajo San José  
Cedral  
Central San Antonio 98 
China yaco 30 
Chorlavi 5 
El Diamante 35 
 La Argentina 13 
La esperanza 5 
La Loma 11 
La Menta 70 
Los Monos 10 
Minchoy 45 
San Agustín   
San Antonio del Porotoyaco 70 
San Isidro 32 
San Javier 20 
San José del Chunga 35 
San Miguel 21 
San Pablo  
San Silvestre 84 
Titango 6 
Patoyaco   
La Cabaña 11 
Agua Bonita  
Balsayaco 11 
Porotal  
Fuente: Planeación Municipal 2008 

 

 

                                                            
Secretaria de Planeación Municipal 2008- 2011 
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1.1.5 POBLACIÓN. 

La información de los seis censos nacionales, realizados por el DANE, muestra las siguientes características demográficas 
para el Municipio de San Francisco. Población urbana y rural  después del  Censo  de  2005 El número de personas en el 
casco urbano, entre 1993 y 2005, mantuvo un crecimiento leve y sostenido con una tasa media anual de 1%, hasta el 
año  de  2004, para el año  de  2005 la  tasa  de  crecimiento  a nivel departamental fue  del 1%,  según las proyecciones 
de la  tasa  de decrecimiento para el municipio  de San Francisco es  del  0.04%. Para  el  año  de  2008, se  estima  un 
56% en el sector urbano, así,  un punto de la población rural cada dos  años pasa al sector  urbano. De esta población  
el   49.6 % son de sexo masculino, y el 50,4   son de sexo  femenino,  que se clasificada en  grupos de edad 
representados en la siguiente grafica. El grupo poblacional más representativo es aquel comprendido entre 0 a 4 años, 
con un pequeña diferencia del género masculino hacia el femenino.  

La población censada en el  2005 y después de compensada por omisiones de cobertura geográfica y contingencia de 
transferencia,  muestra  que el 55% de sus habitantes vive en la cabecera urbana y  el 45%  en el sector  rural. Entre 2001 
y 2005 las veredas del Municipio perdieron población de manera progresiva, con una tasa anual media de -,05%.  En el 
año  2004, se invierte la  relación  de la población rural  a urbana. El aumento relativo de la población en el último 
periodo de los censos 1993 y 2005, tiene entre sus causas la migración a  otros municipios en  busca  de  empleo de la 
población Joven, este es compensado  con el retorno de la población del bajo Putumayo  y  por motivos  de  
desplazamiento  de las zonas  de conflicto al Municipio. 

 Tabla No.  6   Población base Censo 2005  

Resultados Censo General 
2005 2005 

Porcentaje Personas en NBI 

Población 6817  23,81 

Cabecera 3747 0,55 17,58 

Resto  3070 0,45 32,04 

Hombres  3382 0,496  

Mujeres  3435 0,504  

Hogares  1698   

Viviendas  1952   

Unidades Económicas 0     

Unidades Agropecuarias1  523 
1 Unidades asociadas a 

vivienda rural. 

 

Tabla No.  7 Proyección  de la población base Censo 2005 

SEC/AÑO 2005 2006 2007 2008 

Total 6808 6845 6864 6890 

Urbano 3713 3771 3816 3863 

Rural 3095 3074 3048 3027 

 

 



11 
 

 

Tabla No. 8 DANE. 2007. Colombia. Proyecciones De Población Municipales Por Área. 2005 – 2008 A Junio 30 

SC/AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 6808 6845 6864 6890 6918 6945 6971 6998 
Urbano 3713 3771 3816 3863 3915 3964 4014 4063 
Rural 3095 3074 3048 3027 3004 2981 2958 2935 

Fuente: DANE Junio 2007 

 
Grafico No 1 Estructura de la Población Por sexo y Grupos 

 
Fuente: DANE. 26/03/2006.Boletín. Censo General 2005. Perfil  San Francisco. 
 

Grafico No 2. Distribución poblacional en San Francisco 
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Fuente: DANE. 26/03/2006.Boletín. Censo General 2005. Perfil  San Francisco. 

1.1.5.1 Grupos étnicos 

El  19.8 %  de la comunidad pertenece a los grupos étnicos Camëntsá e  Inga, quienes hablan su propio dialecto y 
poseen rasgos de una cultura ancestral, que lastimosamente debido influencias de medios masivos de comunicación y 
de los colonos, paulatinamente se ha perdido, el 0.03%  de la población es  mestiza. 



12 
 

 

Grafica No 3. Grupos Étnicos 

 

Fuente: DANE. 26/03/2006.Boletín. Censo General 2005. Perfil  San Francisco. 

El 90.9  de la población es residente de San Francisco, y el 9.1 procede  de  otro  municipio. Residencia de 5  años  antes. 

1.2  INFORMACION  SECTORIAL 
 
1.2.1. SECTORES  TERRITORIALES 
 
1.2.1.1 INFRAESTRUCTURA  VIAL Y TRANSPORTE 
 
1.2.1.1.1  Vías.  
 
La red vial primaria del orden nacional que para nuestra región corresponde a la vía que conduce del departamento 
de Nariño al departamento del Putumayo está siendo mejorada con pavimento asfáltico, inversión del Estado que 
generará desarrollo para la región y un nuevo reto para la infraestructura vial secundaria y terciaria de los municipios del 
Alto Putumayo. La longitud de la red vial primaria que viene de Pasto, capital del vecino departamento  Nariño al 
municipio de San Francisco es de setenta kilómetros, para la fecha pavimentada en un 45%.  El municipio de San 
Francisco se comunica con la capital del departamento del Putumayo, Mocoa; mediante la red vial primaria con una 
distancia de setenta kilómetros, siendo destapada en un 98%.  En el sector urbano del municipio por donde pasa la vía 
nacional ésta se encuentra pavimentada con asfalto en una longitud de un kilómetro.  La red vial del sector urbano 
está conformada aproximadamente por diez mil cuatrocientos (10.400) metros lineales, de los cuáles se encuentran 
pavimentados el 40.57% y el 59.43% sin pavimentar.  Las vías secundarias se encuentran en el bajo Putumayo, pero existe 
la necesidad de elevar de nivel las vías del alto Putumayo que comunican centros poblados veredales como puntos de 
crecimiento agroeconómico de la región con las cabeceras municipales, en el Municipio de San Francisco está la 
carretera de San Antonio del Porotoyaco, que pasa por las veredas San Isidro, Chinayaco, La Loma;  esta  se comunica 
con otras veredas del municipio, como, El Central San Antonio, San José del Chunga, Balsayaco, Bajo San José, San 
Silvestre, La Menta.  Los puentes colgantes que se encuentran sobre el canal  C, construidos en madera y cable se 
encuentran en mal estado; los puentes  que están construidos en concreto sobre el canal C, padecen un fenómeno, 
que en época de invierno sus aguas sobrepasan las estructuras, perjudicando a la comunidad y el desarrollo 
económico y social de la región, en la administración pasada se realizó la reparación del puente que comunica las 
veredas Central San Antonio con San Antonio del Porotoyaco, mejorando la altura del puente y evitando este 
fenómeno, se necesita realizar el mismo procedimiento para el puente sobre el canal C que comunica las veredas 
Chinayaco con la Argentina. 
 
Existen otras vías como, la que conduce a la bocatoma y tanque principal del acueducto; otra vía es la que conduce 
del casco urbano a la vereda el  Diamante. El mantenimiento de estas vías es muy esporádico y se encuentran en mal 
estado.  La red compuesta por caminos de herradura, que  en los primeros kilómetros es carreteable y que comunican a 
las veredas de  Minchoy, Patoyaco, Titango, Agua Bonita, Sachamates, Tambo Oscuro, La Tortuga tampoco tienen 
mantenimiento y están en regulares condiciones.  La vereda El Cedral tiene adecuada una trocha que se inicia del sitio 
La Lomita en la vía San Francisco Mocoa.  La vereda el Porotal con otro camino en mal estado.  Todas estas son de vital 
importancia  en la  explotación de madera, ganadería y productos agrícolas. 
 
1.2.1.1.2 Transporte 
 
Las empresas Cootransmayo,  Transipiales, Cootaxlujo, TranSibundoy, Cootransurp y Transguamuez,  prestan el servicio a 
los diferentes municipios del departamento del Putumayo como también a la ciudad de Pasto. 

El servicio intermunicipal es prestado por las empresas Cootransvalle, Cootransmayo y  Transibundoy, con modalidad 
colectiva e individual,  este servicio se presta únicamente en el Alto Putumayo.   
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Esporádicamente por solicitud del usuario se desplazan a las diferentes veredas del municipio de San Francisco, lo que 
quiere decir que el servicio de transporte de pasajeros en el sector rural del municipio es deficiente, los habitantes de 
estos sectores lo hacen por sus propios medios, a pie, bicicleta, caballo, motocicleta etc.  Cuando el usuario requiere 
del servicio dentro del perímetro municipal; ejemplo trasladarse de la cabecera municipal a San Antonio del 
Porotoyaco, la tarifa o pasaje debe acordarse previamente con el conductor del vehículo.  La zona de parqueo es el 
parque municipal Los Fundadores en la esquina de la Calle 5 con carrera 6ta, contando generalmente en el día con 
varios vehículos de las empresas Cootransvalle y Transibundoy, pero en otras ocasiones durante el día y generalmente 
por las noches no se consigue ningún vehículo, constatando la falta de organización de las empresas y la necesidad de 
un mejor servicio. En este  contexto, es necesario por  parte  de la  administración la  organización  de  una  empresa 
que amplié  la  cobertura  en el  sector  rural   la  ampliación de  horarios  y la  una  regulación  de precios para la  
prestación  de servicios. 

1.2.1.2 SERVICIOS PUBLICOS 

1.2.1.2.1  Acueducto. 
servicio de acueducto en la zona urbana ha mejorado su calidad ya que existe una planta de tratamiento tipo 
compacta con filtros rápidos y floculadores tipo colmena con capacidad de tratamiento de 20 lps;  cuenta con un 
servicio domiciliario único;  la venta del producto se hace con una sola tarifa de $2.000 pesos mensuales por vivienda; 
tiene 833 suscriptores 6 son entidades oficiales, de estas no todas pagan el servicio; la administración del servicio se 
hace a través de la alcaldía municipal; la cobertura está en un 96 %, en el sector urbano el recaudo promedio es de 
$8.315.400 pesos por año, aunque tiene un promedio anual de 489 usuarios deudores. 

Hasta la fecha, el municipio no le ha dado aplicabilidad a la Ley general de servicios públicos Ley 142  de 1.994 y Leyes 
concordantes, Ley 632 del 2.000 y Ley 698 del 2.001;  la operación y funcionamiento se  maneja en  forma tradicional. 

En el acueducto del sector Urbano  se realiza tratamiento sin personal capacitado y los recursos técnicos necesarios.  La 
falta de la cultura de ahorro de agua en los habitantes del municipio de San Francisco conlleva a subir los costos en el 
tratamiento para potabilizar el líquido.  En épocas de invierno aumentan los niveles de contaminación y en color del 
agua requiriendo de una solución técnica para este problema. 

En la zona  rural,  el servicio de acueducto tiene una cobertura promedio de un 90%. El sector compuesto por las 
veredas San Isidro, San Javier, La Argentina y Chinayaco, tienen acueducto con bocatoma sobre la quebrada el Poroto 
y tanque de almacenamiento, de donde lleva el servicio a las viviendas por gravedad y sin ningún tratamiento; en 
épocas de verano el caudal  disminuye  considerablemente ocasionando deficiencia en el servicio; éste es coordinado 
por una junta administradora. Existe otro sistema de acueducto que capta agua de la quebrada Mulachaque con un 
desarenador que sirve como tanque de almacenamiento y un tanque auxiliar que capta el líquido de la quebrada 
Secayaco, servicio que  se distribuye por gravedad a las veredas San Antonio del Porotoyaco, La Menta, San Silvestre, 
Central San Antonio y San Agustín; el servicio es deficiente, en su capacidad y calidad, no se le hace tratamiento por lo 
tanto se adelanta el mejoramiento de este sistema de acueducto faltando la construcción de la planta de tratamiento; 
es administrado por una junta organizada por un representante de cada vereda. La vereda La Loma, el servicio de 
acueducto lo hace de la quebrada El Poroto, tiene una bocatoma y tanque de almacenamiento, de donde se 
distribuye a las viviendas por gravedad y sin ningún tratamiento; es administrado por la Junta de Acción Comunal. Las 
veredas San José y el Cedral se poseen un acueducto recientemente construido. Balsayaco no  tienen acueducto, el 
servicio de agua es tomado por los habitantes de manera independiente y de  acuerdo a sus condiciones económicas, 
hacen instalaciones de tanques en riachuelos, caños, arroyos y quebradas, y su conducción a través de manguera.  La 
vereda Minchoy tiene acueducto, la bocatoma esta cuarteada y en mal estado, la escuela y las viviendas contiguas 
reciben un deficiente servicio por estar cerca al tanque.  Las veredas La Siberia, Chorlavi, Los Monos, El Cedral, El 
Porotal, no cuentan con servicio de acueducto, se sirven de riachuelos caños y arroyos que existen en el sector. En su  
totalidad esta infraestructura no tiene un sistema  complementario para el  tratamiento. 

La planta de tratamiento de agua del sistema de acueducto urbano está amenazada por el deslizamiento y la 
inestabilidad de las laderas de la quebrada la Cofradía. 

Se han realizado esfuerzos para mitigar el avance .del deslizamiento sin haber logrado el cometido, la amenaza sigue 
latente y requiere un plan integral para su manejo. 

1.2.1.2.2 Alcantarillado. 
 
El municipio no cuenta con un Catastro de redes de alcantarillado por lo cual no se conoce el porcentaje de la red que 
esté con tubería corrugada de PVC y de Concreto, se cuenta con El Plan Maestro de Alcantarillado, el cual es un 
compendio técnico con su respectivo diseño y que tiene como fin proyectar un sistema de alcantarillado eficiente y 
que cumpla con las normas RAS 2000.  La cobertura es de 90% equivalente a 701 usuarios, Según datos del EOT el 
recaudo promedio anual es de $4.850.700 pesos.  En la actualidad se está construyendo un sistema de tratamiento de 
aguas servidas para evitar que sigan ocasionando problemas ambientales al verter sus aguas al río Putumayo y San 
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Francisco.  El volumen de aguas servidas se calcula en 608.4 m3 diarios.  La longitud de la red es de 4.5 kilómetros, el total 
de viviendas conectadas en el sector urbano es de 864 viviendas. 

Las aguas servidas de los barrios, El Recuerdo, Libertad, San Judas,  las vierten  al cauce de la quebrada  Cofradía, sobre 
la calle 6a entre carrera  4a y  5a, en el puente;  en su recorrido al pasar por los barrios,  San Francisco y Los Pinos, varios 
moradores vierten las aguas residuales de marraneras al mismo cause generando contaminación ambiental. 

1.2.1.2.3  Aseo. 
 
El servicio de aseo y recolección de basuras en el municipio, lo realiza la empresa de aseo Valle de Sibundoy (S.A.E.S.P.), 
creada mediante escritura pública No 172 y modificada por el No 235 del 15 de abril de 2003, NIT 846003250 – 8 . 
 
Según información suministrada por la empresa el registro de usuarios del municipio es de 854; la tarifa plena es de 
$7.073 y se manejan subsidios según convenio interadministrativo que correspondiente a: en el estrato 1 se subsidia el 
64.5% de la tarifa, estrato 2 el 40% y estrato 3 el 15%, el 40% de los usuarios no cancelan a tiempo el servicio de aseo.  
 
El procedimiento de recolección de residuos en el sector urbano del municipio se lo realiza los días lunes y sábados, 
siguiendo las políticas de reciclaje de la empresa los días lunes se colectan los residuos sólidos orgánicos y los días 
sábados los residuos sólidos inorgánicos.  La cobertura del servicio es del 100% en la zona urbana. No hay cobertura del 
servicio de aseo para la zona rural.  No obstante la Administración Municipal cancela el servicio de disposición en la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos provenientes de San Antonio del Porotoyaco, con condiciones de 
recolección de una a dos veces al mes y el transporte de los mismos lo asume la Alcaldía. 
 
La cantidad de residuos sólidos que se recogen semanalmente en San Francisco, son en promedio 4 toneladas de 
orgánicos y 4 toneladas de inorgánicos, para un promedio anual de 192 toneladas.   
 
La empresa opera programas de control, seguimiento y monitoreo ambiental de las actividades que desarrolla para la 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos producidos en el Valle de Sibundoy. 
 
En el resto del sector rural, las basuras que produce la comunidad no tienen manejo técnico, ni de recolección, la 
población entierra en los solares los residuos orgánicos  y a los canales y causes de agua depositan los inorgánicos.  En 
esta zona diariamente se producen  682.4 kilogramos de residuos.   
     
La alcaldía de San Francisco cuenta con 500 acciones en la empresa de residuos sólidos del Valle de Sibundoy,  siendo 
socia junto al sector privado y otros grupos organizados. 
 
Se presenta problemas neurálgicos en los Barrios de Los  Pinos,  Guairazacha, y orillas del Río Putumayo, habitantes que 
no cancelas el  servicio depositan las basuras en las calles y casas en construcción, es indispensable tomar medidas 
policivas para Reglamentar la  disposición de  basuras,  e implementar un sistema en las huertas de abonos orgánicos 
para el procesamiento de los  residuos, para disminuir su cantidad de recolección en el municipio.  De igual manera, 
reglamentar la presencia de  semovientes que afectan el aseo y la presentación  del municipio. 
 
1.2.1.2.4 Gas. 
 
Hogares que utilizan gas domiciliarios tanques, problemas  y  especulación  de  precios, es una  alternativa para la 
mitigar  el  impacto  ambiental  en la deforestación y  tala  de  bosques. Propuesta Gobernación implementación de la  
empresa  de gas domiciliario. 
 
1.2.1.2.5 Telecomunicaciones 
 

La llegada de la telefonía móvil celular al Valle de Sibundoy radicalizó la forma de comunicarse de sus habitantes.  No 
se tiene registro del número de celulares en el municipio de San Francisco pero se presume que el 90% de la población 
productiva cuenta con este dispositivo.  El operador de este servicio en el Valle de Sibundoy es COMCEL S.A., una 
multinacional que amplió su cobertura y benefició a los habitantes del municipio de San Francisco.  Debido a las 
facilidades comerciales de este tipo de telefonía se puede encontrar la venta de minutos en tiendas de abarrotes y 
viviendas particulares.  No existe un censo del servicio debido a su fluctuante comportamiento. 

La multinacional Telefónica, que compró a Colombia Telecomunicaciones S.A.,  es la empresa que brinda el servicio de 
telefonía fija a nivel local, larga distancia nacional e internacional a los habitantes del municipio.  En el perímetro urbano 
se tienen instaladas 193 líneas telefónicas, en su mayoría residenciales y en un número menor institucionales. 

El SAI principal, presta los servicios al público con tres cabinas,  para telefonía fija, servicio de celular y  servicio de Fax. 

En la zona rural, en la vereda San Silvestre hay un teléfono  de Telecom al servicio de la comunidad; el servicio de 
Compartel está en la vereda San Antonio del Porotoyaco. Las demás veredas utilizan el servicio de telefonía móvil 
celular que gracias a las facilidades de comercialización se puede encontrar en cualquier vivienda y tienda de 
abarrotes. 
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La emisora Diamante F.M. estéreo, empresa del sector privado, con 19 años de experiencia, presta un buen  servicio de 
radio, cuenta con la emisión de noticias del orden Nacional y Regional y diferentes programas para el entretenimiento y 
la información de la población.  El municipio de San Francisco es el único del Valle de Sibundoy que no cuenta con 
emisora comunitaria para el servicio público, con programas  de fortalecimiento, educación, salud y  construcción  de  
una ciudadanía  activa  y proactiva. 

El servicio de televisión pública que recibe el municipio de manera regular por lo obsoletos de los equipos, son los 
canales oficiales  UNO, Señal COLOMBIA Y CANAL INSTITUCIONAL;  el servicio de televisión por cable funciona en la 
actualidad gracias a la distribución de la señal con la empresa multinacional TELMEX HOME S.A. con una cobertura del 
95% en el sector urbano y sin redes hacia el sector rural, la tarifa plena es de $17.000 mensuales y cuenta con 419 
usuarios, el servicio cuenta con 50 canales, incorporando los canales nacionales públicos y del sector privado, los 
canales internacionales son de gran variedad y el servicio es de buena calidad. 

El  servicio de internet  se ha convertido en una fuente de información para los San Franciscanos, con servicios de 
investigación, comunicaciones como chat y entretenimiento.  El servicio de Internet ha reemplazado las consultas en las 
bibliotecas físicas por las virtuales encontradas en la red mundial. 

En  cuanto a  la  telefonía local  conmutada  existe dos  torres  en  el sector  rural que se  encuentran  en  mal  estado  y  
deterioro, sería  conveniente reparación y su  respectiva reubicación  en  veredas  como Minchoy y Patoyaco, en el  
cual la  telefonía celular  no  tiene cobertura..  
 
1.2.1.3 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 
 
1.2.1.3.2 Palacio Municipal 
 
El palacio municipal se encuentra ubicado frente al parque principal los fundadores en la calle 4 a 62 metros de la 
carrera 6, cuenta con 12 oficinas las cuáles se dividen en dependencias: la oficina del alcalde, la oficina de la 
personería, el salón del concejo municipal, las secretarias de gobierno, planeación, coordinación de salud, financiera, 
almacén, recaudo de impuestos, deportes y se ha asignado una oficina para la operación de la Agencia Nacional 
para la Acción Social. 

Tiene una unidad sanitaria en deficiente estado la cual no está acorde con los requerimientos y planta del personal que 
alberga. 

Adjunto está el salón múltiple en el cuál se realizan actividades y eventos sociales, que debido a su uso ha padecido un 
deterioro en pintura y piso y necesita ser reparado.   

1.2.1.3.2  Parque Principal 

El parque principal denominado parque los fundadores tiene un área de 10.000 m2  fue construido en varias etapas con 
proyectos presentados a la anterior comisaría nacional del Putumayo se inicio su construcción a partir del año de 1.972.  
El mejoramiento y mantenimiento lo ha realizado la administración del orden local y departamental, la última se realizó 
a finales del año 2007 y presenta a corto plazo problemas en los acabados. Interventor.    

1.2.1.3.4 Cementerio 
 
El cementerio de la localidad tiene alrededor de 70 años, el predio tiene una extensión de 500 m2 y su administración, 
mantenimiento y organización lo hace la parroquia de San Francisco de Asís, mediante colectas lideradas y 
coordinadas por el párroco de la localidad; cada año en los días próximos a celebrarse el día de los difuntos (1 de 
noviembre) la comunidad San Franciscana se desplaza al cementerio para hacerle mantenimiento, embellecimiento y 
buena presentación.  Es uno de los trabajos comunitarios más relevantes de la localidad.  Se cuenta con un panteonero 
a quien la parroquia le entrega una pequeña bonificación por su servicio. 

En el recorrido que hace la quebrada la Cofradía al costado del cementerio se presentan sectores bastantes críticos 
que ocasionan la inestabilidad del terreno; el cauce de ésta quebrada no recibe ningún tipo de tratamiento para 
prevenir desastres naturales.  

1.2.1.3.5 Matadero Municipal 
 
La estructura física del matadero ha cumplido su vida útil aunque ha recibido inversiones por parte de las 
administraciones municipales, aunque se han realizado grandes esfuerzos por mantener operando esta importante 
estructura, desde el punto de vista técnico no cumple completamente con las condiciones contempladas por el 
INVIMA y la ley 1500;  presenta la adecuación de presentación de pintura en su fachada, una pieza destinada para 
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celaduría, en la parte interna los pisos  son en concreto pulido en gran porcentaje y en tablón de gres, posee dos 
mesones pequeños enchapados en azulejo y tanques de ladrillo recubiertos en azulejo, dos marcos en tubo 
galvanizado para el desposte de los animales sacrificados con grúas de izado. Para el manejo de los residuos  y aguas 
servidas, tiene instalados dos filtros y un pozo séptico, que se encuentra conectado a la red de alcantarillado el que 
desemboca al cauce del rió Putumayo.  Hay dos corrales en buenas condiciones, uno para bovinos y otro para cerdos 
tipo marraneras, sus pisos son en concreto.  Se cuenta con eras de secado para los residuos sólidos del ganado 
sacrificado, ubicadas fuera de las instalaciones del matadero y están construidas en ladrillo sin repello y cubierta de 
zinc. Se tiene una trampa de aturdimiento para el sacrificio y las zonas de aseo están perfectamente señalizadas. El 
transporte de la carne se hace en un carro cuya superficie está cubierta en lámina de acero galvanizado, de tracción 
mecánica;  el sacrificio de vacunos es de ocho a diez animales por semana y ocho cerdos.  

Las autoridades de los municipios del valle de Sibundoy, adelantaron con participación de recursos del orden 
departamental la construcción de un matadero regional, construido con unas instalaciones modernas dotadas 
tecnológicamente, cumpliendo con el manejo sanitario requerido, aunque hasta la fecha no ha entrado en operación 
ya que falta el componente eléctrico.  

1.2.1.3.6 Plaza de Mercado 
 
El municipio tiene una plaza de mercado que se encuentra  subutilizada, abandonada, en estado de deterioro y fuera 
de servicio, la infraestructura posee una capacidad de 34 puestos comerciales; de los cuales en la parte externa hay 
seis locales, de estos dos se ocupan para el expendio de carnes, un local arrendado para la Cooperativa Multiactiva de 
la Mujer COOPMUJER LTDA., un local utilizado por la banda juvenil; en la parte interna se ha divido en dos partes, en una 
parte funciona en su menor potencialidad el Centro Comercial Asís, y en la otra funcionan de dos a tres puestos donde 
se comercializan algunos productos agrícolas.  Hace dos décadas perdió la plaza de mercado la capacidad de oferta 
y competitividad.  Es necesario, generar  estrategias  para  su  reactivación  con  el  sector  comercial del  Municipio, 
realizando ofertas  y  descuentos para  que  sea competitivo, con los mercados  de  Sibundoy. 

1.2.1.3.7 Plaza de Ferias 
 
El inicio de su construcción se realizó en el año de 1.996, la infraestructura de la plaza de ferias ha sufrido muy poca 
transformación.  Las graderías, la unidad sanitaria y los corrales se encuentran  en buenas condiciones.  En el año 2007 
se realizó una inversión del orden departamental  en la adecuación de la cubierta.   El municipio organiza la feria 
ganadera cada año  años, durante tres días, en el mes de octubre, cuando se celebra el aniversario de las fiestas 
patronales de San Francisco; únicos días en que se utilizan estas instalaciones, recibiendo a propios y visitantes. 

1.2.1.3.8 Vivienda  
 
En los últimos años se han adelantado varios proyectos de vivienda de interés social, como, los programas urbanísticos  
Carlos Albornoz, Guairasacha y dos de mejoramiento de vivienda, uno en el barrio Pablo Sexto y otro en diferentes 
barrios del sector urbano.  En el área rural se desarrolló un proyecto de construcción de vivienda nueva.  El 
hacinamiento en los núcleos familiares es  común en los dos sectores de la población; es notorio el acaparamiento de 
predios en la parte urbana  que se identifican como lotes de engorde y hasta estos días no se conocen políticas de la 
administración municipal ni de la oficina de Planeación  que vayan en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo físico 
del municipio, promoviendo una mejor distribución de los espacios urbanos por las familias San Franciscanas que desean 
una vivienda y no la tienen. 

En la zona urbana del municipio existen alrededor de 1.011 viviendas, la construcción de sus techos están conformadas 
así: en plancha de concreto el 11%, eternit el 51.6%, teja de arcilla el 37.5%; el material de sus muros o paredes están 
compuestos por: ladrillo el 29%, bloque arcilla pañetado un 48%, adobe o bloque un 23%.  En el área rural existen 535 
viviendas, la construcción de sus techos  están conformados por: zinc, teja de arcilla, eternit; sus muros o paredes están 
construidos en bloque de arcilla pañetado, madera aserrada, tapia y adobe. 

En el sector urbano hay un déficit de vivienda nueva  de 320 unidades; para mejoramiento 267 unidades; en el sector 
rural el déficit de vivienda es de 110 unidades y para mejoramiento 150; las viviendas se encuentran en mal estado, su 
construcción es en madera.   

 
1.2.1.3.9 Energía Eléctrica 
 
La prestación del servicio para el municipio de San Francisco, se hace a través de la red de interconexión eléctrica del 
Valle de Sibundoy, administrada por la empresa de energía Valle de Sibundoy (EMEVASI), la facturación y cobro del 
consumo hecho al usuario se hace directamente y los pagos se realizan en las entidades bancarias, banco Popular, 
banco Agrario, Cootep y Alcaldía Municipal, con la presencia de un funcionario de la empresa;  Los precios son 
establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE),  dentro del marco que da la estratificación. 
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La información del departamento técnico y comercial de la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. 
E.S.P. refiere: que el número de usuarios del servicio de energía eléctrica en el sector rural del municipio de San Francisco 
es de 497, que hay 974 usuarios del servicio de energía eléctrica en el sector urbano, existen 37 transformadores en el 
sector urbano, y 24 en el sector rural, que el consumo promedio mensual de los usuarios del servicio de energía eléctrica 
en el sector urbano del municipio de San Francisco es de 95 Kwh. Mensual y 56 Kwh mensual en el sector rural.  El 
porcentaje de cobertura del sector urbano está estimado en un 100% y el rural el 96%.  El promedio mensual de usuarios 
que no cancelan a tiempo las facturas es de 238 en el sector urbano y 149 en el sector rural.  Existen 92 suspensiones 
anuales en el sector urbano y 30 en el rural.  El número de luminarias para el servicio de alumbrado público en el 
municipio son valores aproximados porque no todas están en funcionamiento, siendo 278 en el sector urbano y 
solamente 6 en el sector rural.   

La hidroeléctrica de propiedad del municipio;  no se encuentra operando, ya que presenta deterioro en sus equipos, 
infraestructura y planta física.   La anterior administración planteó su recuperación para hacer de ella una fortaleza 
financiera del municipio.  Gestionó el proyecto y los recursos, contratando la recuperación, se construyó un gran 
porcentaje del canal y estructuras de protección como muros en concreto reforzado, faltando la construcción de un 
tramo de canal y la recuperación de la captación, el dique, la casa de máquinas y los equipos de generación de 
energía eléctrica. 

 

1.2.1.4 SECTOR MEDIO AMBIENTE-PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. 

En el Alto Putumayo se han desarrollado diferentes procesos de desarrollo y conservación de los recursos naturales de los 
cuales el municipio de San Francisco hace parte en: su  Integración a la Red de Reservas de la Sociedad Civil del Nodo 
Quindicocha con 405 Has del total de 948.075 has que el Valle de Sibundoy tiene afiliadas  a esta red5.  
 
En el marco del estudio de factibilidad realizado con el fin de adelantar estudios técnicos ambientales exigidos por la 
ley para la obtención de la licencia ambiental para la construcción de la variante San Francisco-Mocoa, se llevó a 
cabo el diagnóstico florístico y faunístico de la cuenca alta del río Mocoa. 
 
En la ejecución del programa Familias Guardabosques, en el municipio de San Francisco se beneficiaron 315 personas, 
muchas de ellas dedicadas a la extracción de leña, pero que con la ejecución de este programa se lograron 
importantes avances para disminuir ostensiblemente la tala de bosque6 
 
Para áreas de plantaciones forestales se han ejecutado varios programas de reforestación como es el caso del Plan 
verde I y II etapa en predios de la comunidad; con especies de Aliso, Eucalipto, Ciprés, Pino y Acacia. Es así como 
también se han realizado junto a estos, sistemas de estudios fenológicos seguimiento evolución y monitoreo sobre áreas 
representativas7  
 
En cumplimiento al art. 111 de la ley 99 de 1993, San Francisco a partir del año 2003 ha adquirido 77,1 Ha destinadas a la 
conservación de áreas de influencia de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos.8 
 
Dentro de sus recursos naturales en el municipio se encuentra una gran biodiversidad de ecosistemas entre estos: 
Nacimientos de fuentes hídricas, humedales, áreas forestales protectoras productoras, áreas de conservación absoluta);  
en las cuales se encuentran gran variedad de especies  de fauna silvestre y flora.  
 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL: 

El problema ambiental en el municipio de San Francisco está ligado profundamente a su historia y explotación no 
legalizada de minería para la producción de cal y ladrillo, en la cual la energía requerida se obtiene de leña extraída 
en la cuenca alta del río Putumayo, río Blanco y río Mocoa, con la consecuente deforestación de sus cuencas, 
incremento de procesos erosivos, pérdida de hábitat para especies faunísticas y afectación de especies florísticas.  
 
Otro problema ambiental lo ocasiona el agresivo ataque sobre el recurso  íctico y faunístico que crece paulatinamente 
siendo sus pobladores los principales ejecutores de dicha actividad que lesiona la biodiversidad de la región 
especialmente los recursos faunísticos silvestres,  determinándose un corredor de comercio de aves, ( Nidos, Huevos, 
Polluelos.) tales como el azulejo real.  Buthraupis Montana, Azulejo palmero Traupis palmarum Gallito de Roca, Rupícola 

                                                            
5  Red de Reservas de la Sociedad Civil. Fundación Opción Putumayo. 2007 
6 Oficina Acción Social. Alcaldía de San Francisco 2008- 2011.FUERZAS UNIDAS, FORJANDO PROGRESO 
7Estudio Fenológico en dos hec. Plan Verde Primera Y segunda Etapa. Instituto Tecnológico del Putumayo. Sibundoy. 
2004 
8 Plan de Ordenamiento de la Cuenca Alta Alta del Rio Putumayo. Asociación Ampora. Encuentro dedos Ríos. 2008 
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peruviana Terlaque pechiazul .Andigena negrirostris. Entre otras. El comercio de mamíferos para alimentación humana y 
mascotas tales como el Venado Odocoileus virginianus goudoti, la Danta. Tapirus pinchaque,  Oso de Anteojos 
Tremarctos ornatus, Ardilla Sarvius granatensis; comercio que actualmente crece hacia otros sectores transformándose 
en un gran tráfico de especies naturales. Estas actividades ilegales, han presionado la biodiversidad existente 
incrementando la inclusión de las especies florísticas y faunísticas en las categorías de amenaza y riesgo a nivel nacional 
según la lista elaborada por Rodríguez-M, 1998 y según las categorías globales de la UICN (2001-2003). 
 
La contaminación de los recursos agua y aire, se presenta en el municipio en niveles preocupantes. El primero por las 
descargas de vertimientos sólidos y líquidos realizadas directamente sobre las fuentes hídricas y por la desprotección de 
áreas de influencia de cuencas hídricas como también de zonas de protección de cuencas abastecedoras de 
acueductos. Y el segundo por la descarga alta de gases provenientes de las industrias de cal y ladrillo.  

Teniendo en cuenta el diagnostico ambiental es necesario que en forma conjunta con las autoridades ambientales 
competentes se gestionen y busquen caminos que conlleven a la conservación, preservación, restauración  y uso 
sustentable de los recursos naturales de la zona. 

El uso indiscriminado de agroquímicos en la producción agropecuaria ocasiona alta contaminación del recurso suelo, 
resistencia de plagas, disminución de la fertilidad y pérdida de la riqueza edáfica. 

Todo lo anterior exige el replanteamiento de la productividad, la investigación con el objetivo de identificar un modelo 
agropecuario productivo acorde con las condiciones biofísicas del municipio que conlleven al desarrollo sustentable y 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

En este sentido, los modelos y herramientas encontrados apuntan a la restauración, preservación y conservación de los 
recursos naturales para beneficio de las futuras generaciones, conllevando a procesos de planeación, educación, 
vigilancia y control de los recursos naturales renovables y no renovables, que garanticen su conservación en el marco 
del desarrollo sostenible.  

ANÁLISIS ESTADO DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

Para la identificación del estado actual de los recursos se realizo un levantamiento de información por medio de visitas 
en campo e información comunitaria realizada en cada una de las mesas de trabajo. Dentro de las cuales se priorizaron 
sus problemas reflejándose de la siguiente manera: 

RECURSO FLORA: 

Orquidaceaes. Especies Silvestres de la Reguion. 

Identificación de problemas:  

 Deforestación en las partes altas y áreas de protección hídrica. Debido a la ampliación de la frontera agrícola 
y el uso inadecuado del suelo. 

 Extracción de material genético para su comercio ilegal. 

Implicaciones: 

 Perdida de hábitat naturales. 
 Aceleración de procesos erosivos en zonas de ladera. 
 Pérdida del equilibrio natural. 
 Desgaste del material genético, como también la contribución y aumento al  comercio ilegal de plantas 

medicinales y orquidáceas. 

Aplicaciones: 

 Implementación de proyectos de: aislamientos,  reforestación y programas agroforestales en zonas afectadas 
por procesos erosivos. 

 Reconversión de la ganadería 
 Implementación de estrategias para el manejo de áreas de conservación absoluta, como también la 

identificación de áreas protectoras productoras.  
 Gestión,  aplicación y fortalecimiento de programas productivos de manejo de especies forestales  que de una 

u otra forma conlleven a la minimización de impactos negativos sobre los bosques naturales, provocando así 
un nuevo impacto en el comercio. 
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Acciones: 

 Control, seguimiento y evaluación  de los programas ejecutados por medio de las entidades ambientales 
competentes. 

 Monitoreo y control para el adecuado aprovechamiento del recurso flora. 

RECURSO FAUNA: 

Identificación de problemas:  

 Pesca indiscriminada mediante la utilización de medios ilegales 
 Caza indiscriminada para consumo humano y extracción en su hábitat para tráfico ilegal.  
 Desplazamiento de especies por ampliación de la frontera agrícola. 

Implicaciones: 

 Vulnerabilidad al deterioro de material genético de la biodiversidad, trauma física y muerte de las mismas en el 
transcurso de su manejo por el hombre. 

 Pérdida de hábitat 
 Aumento en el tráfico ilegal de especies 

 

Aplicaciones: 

Según el plan indicativo sectorial 2006 2010: sector de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,  

• Elaborar e implementar planes enfocados a la protección y manejo de hábitat naturales de especies 
amenazadas por pérdida de hábitat o tráfico ilegal, y protección de especies endémicas o migratorias 

• Formular y desarrollar agendas de investigación conjunta con  institutos de investigación para la  conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad 

• Aplicación de proyectos desarrollados por las Autoridades Ambientales para la implementación de la 
Estrategia Nacional para la prevención y Control de Tráfico ilegal de especies silvestres 

• Centros de atención, paso y rehabilitación de especies decomisadas fortalecidos 
• Diseño e implementación de procesos de educación y sensibilización ambiental 
• Cumplimiento del art. 65 de la ley 99 de 1.993 

Acciones: 

 Control, seguimiento y evaluación  sobre los programas ejecutados por medio de las entidades ambientales 
competentes. 

 Monitoreo para la prevención y control del tráfico ilegal de especies.  
 Acciones identificadas y desarrolladas en la implementación del Plan Nacional para la prevención, control y 

manejo de las especies introducidas, exóticas y trasplantadas. 
 

RECURSO HIDRICO y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

Identificación de problemas:  

 Tala de bosques de protección de fuentes hídricas. 
 Deterioro de hábitat de briofitas. (Colchones naturales de agua.) 
 Deterioro de ecosistemas estratégicos. (Páramos, humedales, áreas forestales protectoras y de conservación 

absoluta.)  
 Sobre pastoreo sobre áreas de rondas hídricas. 
 Contaminación de fuentes hídricas con residuos sólidos 
 Desperdicio de recurso hídrico en zona Urbana. 

Implicaciones: 

 Aumento en los procesos erosivos. 
  Perdida de cobertura vegetal, pérdida de hábitat de aves migratorias, pérdida de bienes y servicios 

ambientales de los ecosistemas estratégicos.  
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 Cambios en las propiedades físicas, químicas, y biológicas de las fuentes hídricas. 
 Colmatación de fuentes hídricas y perdida de recursos hidrobiológicos 

Aplicaciones: 

 Fortalecimiento e implementación de estrategias de conservación de los ecosistemas aledaños a las fuentes 
hídricas (Ecosistemas Estratégicos). 

 Implementación de programas de mantenimiento de fuentes hídricas 
 Cumplimiento del art. 65 de la ley 99 de 1.993 

Acciones: 

 Aplicación de acciones identificadas para dicho procesos, como el seguimiento y control de los mismos  
 Aislamiento de zonas de influencia y conservación de ecosistemas estratégicos 
 Establecer programas de reforestación en áreas afectadas por la tala de bosques. Con su respectivo 

seguimiento y monitoreo. 

RECURSO SUELO: 

         Identificación de problemas:  

 Ampliación de procesos de contaminación del edafón por la indiscriminada aplicación de herramientas 
inadecuadas para la producción de monocultivos.  

 Sobre pastoreo en zonas de ladera 
 Perdida del recurso por la baja cobertura vegetal.  
 Explotación inadecuada de recursos minerales. (Descapote del suelo para procesos industriales, sin obras de 

mitigación alguna) 
 Cambios de usos del suelo. 

Implicaciones: 

 Presencia de procesos erosivos y ampliación de los mismos junto con las características pluviométricas de la 
región 

 El cambio de uso del suelo implica el incremento de la vulnerabilidad y el riesgo a eventos de alto impacto. 
 Alteración y pérdida de las características y propiedades físicas, químicas y biológicas del edafón. 

Aplicaciones: 

 Emplear lineamientos de política para recuperar, proteger y fomentar el conocimiento tradicional para el 
manejo del recurso. 

  Gestión, fortalecimiento e implementación de programas que conlleven a la conservación del recurso suelo, 
teniendo en cuenta que es la principal fuente del sector económico en la región. 

 Apoyo al desarrollo de  procesos de producción limpia que permitan recuperar e implementar prácticas de 
manejo ecológicas. 

 Apoyo a proyectos productivos agroecológicos. 
 Aplicación de la normatividad minero ambiental para el aprovechamiento de los recursos no renovables. 

 
Acciones: 

 Diseñar e implementar  procesos de producción de acuerdo al uso del suelo, de acuerdo a las políticas de 
protección y conservación de las autoridades competentes (Alcaldía, gobernación, CORPOAMAZONIA, 
Ministerios, Ingeominas) 

 Establecimiento de medidas de evaluación, control y seguimiento a los procesos de producción y 
transformación. 

 Cumplimiento del art. 65 de la ley 99 de 1993 
 

 

 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

El Municipio de San Francisco se ha visto enmarcado por diferentes amenazas y desastres, Según el EOT y el desarrollo 
de las mesas de trabajo del PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011, Son varias las zonas Afectadas de las cuales se citan: 
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Micro cuenca la Cofradía, Presentando altos problemas de desestabilización de taludes, aumentando su amenaza por 
la baja permeabilidad de formación del suelo. 

Quebrada Secayaco: Por su baja protección de cobertura Vegetal y tala de la misma ha afectado a los habitantes 
beneficiarios del acueducto de la vereda San Antonio del Porotoyaco, quienes manifiestan la alta presencia de sólidos. 
(Material de arcillas) en el recurso, bajando así la calidad del agua de consumo humano. 

Quebrada Chinayaco: Registra alto Riesgo de amenaza para la población aledaña, afectando en este momento sus 
viviendas y cultivos. 

Quebrada la Pava: Presenta proceso de Reptación y de Socavamiento de Taludes  sobre el Rio Minchoy, Se encuentra 
ubicada al margen izquierdo de la Vereda Minchoy, Población que se encuentra dentro de la Reserva de Conservación 
Absoluta, Y que de una u otra Forma se deben aplicar medidas preventivas ante amenazas y desastres. Teniendo en 
cuenta el Derecho a la Protección de la Vida y Derecho de Igualdad. 

Barrió el Recuerdo, Los Pinos, Albornoz y Guairasacha. Amenaza por Fallas y Ubicación de Viviendas sobre sistemas de 
Rellenos. Riesgo manifestado por sus Habitantes. 

Según el diagnostico realizado dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial en el municipio se identificaron varias 
zonas con alta vulnerabilidad de amenazas hidrometereologica e hídrica, geológico geomorfológico, antrópicas y de 
suelo y cobertura. Catalogándose según su influencia su vulnerabilidad y riesgo desde alta, media y baja. Siendo estas 
hoy en día de alta prioridad para manejar mediante el establecimiento de programas que conlleven a la prevención, 
atención y mitigación de desastres. Como también se hace necesario que conjunto con las autoridades competentes: 
MUNICIPIO, CORPOAMAZONIA, DEFENSA CIVIL, CRUZ ROJA COLOMBIANA, BOMBEROS VOLUNTARIOS, EMISORA 
COMUNITARIA, INCODER, POLICIA NACIONAL, SISTEMA DE SALUD, PERSONERIA, TRANSPORTE Y TRANSITO, FISCALIA E 
INSPECCION DE POLICIA,  PARROQUIA LOCAL, CABILDO INDIGENA. Se empiece a gestionar y realizar el plan de 
emergencias, atención  y prevención de desastres del municipio como una herramienta facilitadora de  ejecución.  

1.2.2 SECTORES SOCIOCULTURALES 

1.2.2.1 SECTOR SALUD 

El Plan de Salud Territorial tiene como propósito fundamental mejorar el estado de la salud de la población en el ámbito 
municipal, logrando en el mediano y largo plazo evitar la progresión y ocurrencia de desenlaces adversos de la 
enfermedad, enfrentando los retos del envejecimiento poblacional, la transición demográfica y como también disminuir 
las inequidades en salud.  

Su contenido está constituido por el Plan de Salud Territorial en sí y las acciones que integran el Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas de obligatorio cumplimiento a cargo de las entidades territoriales. 

El Plan de Salud es resultado de un proceso de planificación interinstitucional, intersectorial y comunitaria, permitiendo 
abordar de forma integral las soluciones a problemas y necesidades en salud, a través de acciones dirigidas a cumplir 
las metas y objetivos del Plan Nacional de Salud Pública, sin prejuicio o detrimento de la autonomía de la entidad 
territorial en materia de planeación.    

El Plan de Salud Territorial es equivalente al plan sectorial de salud del Municipio de San Francisco, por tanto, es parte 
integral de la dimensión social del plan de desarrollo territorial y se rige en lo pertinente, en materia de principios, 
procedimientos y mecanismos de elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control por la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo -Ley 152 de 1994-. Así mismo, se rige por lo establecido en las leyes 715 de 2001, 1122 y 1151 de 2007, 
el Decreto 3039 de 2007, la Resolución 425 de 2008 y las demás normas que las modifiquen, adicionen y sustituyan. 

Perfil Epidemiológico.  

Perfil epidemiológico es el conocimiento del comportamiento de la morbilidad y la mortalidad en la comunidad, con 
base en el análisis de las “causas” de la morbilidad y de las “causas” de la mortalidad, obteniendo los datos en todas las 
fuentes posibles. 

Aplicado este propósito a la planificación en salud y actualizado su concepto, incluye el análisis de la mortalidad, el 
análisis de la morbilidad, el análisis de los factores de riesgo y de los factores protectores, el análisis de los recursos 
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disponibles y el análisis de las necesidades, a lo cual se llamó diagnóstico de salud; en razón a que las interacciones y el 
análisis de todos los factores que inciden en el proceso salud enfermedad en una población son dinámicas, preferimos 
llamarlo ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD9 

La enfermedad es el mas utilizado de los indicadores de la situación de salud de una población, lo cual obliga al estudio 
de su comportamiento, dada la importancia que tiene como indicador del riesgo de enfermar en una comunidad 
dependiendo de las condiciones de vida, de la interacción con los factores de riesgo y con los factores protectores 
presentes en esta, del desarrollo de la misma, relacionadas con la seguridad alimentaria, con el  nivel educativo, con la 
higiene, con la calidad de la prestación de los servicios de salud, con la disponibilidad de la provisión social de servicios, 
con el cuidado del ambiente, con los comportamientos saludables o no de los individuos, con el compromiso y los 
aportes sociales del sector salud y de los diferentes sectores que hacen presencia en la comunidad,  que orientan las 
acciones entre otros de los factores psicológicos, sociales, culturales y económicos que deben ser tenidos en cuenta. 

PERFIL DE MORBILIDAD 

El presente perfil de morbilidad se realiza de manera confiable con datos del Hospital Pio XXII de Colón. Estadísticas que 
corresponden a la influencia de la enfermedad en la consulta externa del año 2007.  

Morbilidad Por Consulta Externa 

Para obtener los datos requeridos, se realizó un análisis de los datos registrados en los RIPS de consulta externa, estos 
datos se desarrollaron en el año 2007 por el Hospital Pio XII de Colón. Por lo anterior se considera lo siguiente:  

Las causas más frecuentes de morbilidad por consulta externa son: Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común)con un índice 
de prevalencia de 16,61%: Hipertensión Esencial (Primaria) con un 6,77%; Caries Dental, no especificada con un 6,69%; 
Gastritis no especificada 4,95%; Parasitosis Intestinal, sin otra especificación con un 3,91%; Diarrea y Gastroenteritis de 
presunto infeccioso con un 2,91%; Infección de las vías urinarias con un 2,63%; Infección viral no especificada con un 
2,53%; Dorsopatia no especificada con un 1,82%; Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas con un 
1,59%; Mono artritis, no clasificada en otras partes con un 1,55%; Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen 
y migraña no especificada con el mismo índice de prevalencia de 1,37%; Palpitis con 0,95%; Dermatitis atópica, no 
especificada con 0,90; y el resto de causas con un 43,46% de prevalencia en su conjunto. (Ver Cuadro Nº 1) 

 

 

Cuadro No 1 Morbilidad por consulta externa. (15 Primeras Causas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Perfil Epidemiológico del Departamento del Putumayo. DASALUD Putumayo. 2007.  
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Teniendo en cuenta el cuadro anterior se determina que las 4 causas de morbilidad más significativas para el municipio 
de san Francisco son: 1) Rinofaringitis Aguda o Infección Respiratoria Aguda, seguida de la 2) Hipertensión arterial, 3) 
Caries Dental, no especificada y 4) Gastritis no especificada. Las 4 causas de morbilidad representan un 35,04% del total 
de las consultas. Como complemento se determina que sumadas las 15 primeras causas de morbilidad representan el 
56,54% del total de las consultas determinadas.  

Para realizar una mejor contextualización de la morbilidad se realizó un análisis por edades. Esto permite evaluar las 
causas de morbilidad teniendo en cuenta los grupos etareos. En niños menores de un año se registro que las 3 primeras 
causas de morbilidad son: Rinofaringitis aguda (Resfriado Común) con un índice de prevalencia de 24.52%; seguido de 
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con un 8.72%; e Infección Viral no especificada con un 2,39%; y 
Dermatitis atópica no especificada con un 2.02% (Ver Cuadro Nº 2):  

Cuadro Nª2. Eventos Atendidos En Consulta Externa A Menores De 1 Año. 

M F M F Total

1 J029
RINOFARINGITIS AGUDA
(RESFRIADO COMUN) 142 125 142 125 267 24,52

2 I10X
HIPERTENSION ESENCIAL
(PRIMARIA) 0 0 0 0 0 0,00

3 K029
CARIES DENTAL, NO
ESPECIFICADA 0 0 0 0 0 0,00

4 K295 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 0 0 0 0 0 0,00

5 B829
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN
OTRA ESPECIFICACION 5 5 5 5 10 0,92

6 A09X

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 48 47 48 47 95 8,72

7 N390

INFECCION DE LAS VIAS
URINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO 3 7 3 7 10 0,92

8 B349

INFECCION VIRAL, NO
ESPECIFICADA 14 12 14 12 26 2,39

9 M539 DORSOPATIA, NO ESPECIFICADA 0 0 0 0 0 0,00

10 N771

VAGINITIS, VULVITIS Y
VULVOVAGINITIS EN ENF
INFECCIOSAS Y PARASIT CEOP

0 0 0 0 0 0,00

11 M131
MONOARTRITIS, NO CLASIFICADA
EN OTRA PARTE 0 0 0 0 0 0,00

12 R103

DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS
PARTES INFERIORES DEL
ABDOMEN 1 2 1 2 3 0,28

13 G432 MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA 0 0 0 0 0 0,00

14 K040 PULPITIS 0 0 0 0 0 0,00

15 L209
DERMATITIS ATOPICA, NO
ESPECIFICADA 14 8 14 8 22 2,02

363 293 363 293 656 60,24
590 499 590 499 1.089 100,00

Fuente: Empresa Social del Estado Hospital Pio XII de Colón. Año 2007
TOTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD.
EVENTOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA  A MENORES DE 1 AÑO

MUNICIPIO SAN FRANCISCO AÑO 2007

TOTAL GENERAL % DE
PREV

RESTOS DE CAUSAS

ORD COD NOMBRE < 1 AÑO

 

 

Las cuatro causas de morbilidad representan un 37,65% de eventos atendidos en este grupo de edad.  Los casos 
atendidos en consulta externa para este grupo de edades fueron de 1.089 usuarios, representando un 8,31% de eventos 
atendidos en la totalidad de la consulta externa del año 2007.  

En niños de 1 a 4 años se determina que las 4 causas más significativas de morbilidad son: 1) Rinofaringitis aguda 
(Resfriado Común) con un índice de prevalencia de 24.80%; seguido de Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso con un 7,98%; Caries Dental no especificada con un 7,48%; y Parasitosis intestinal sin otra especificación con 
un 7.48%. Las cuatro causas de morbilidad representan un 47,19% de eventos atendidos en este grupo de edad. (Ver 
Cuadro Nº3)   
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Cuadro Nª 3. Eventos Atendidos En Consulta Externa- De 1 A 4 Años. 

M F M F Total

1 J029
RINOFARINGITIS AGUDA
(RESFRIADO COMUN) 196 183 196 183 379 24,80

2 I10X
HIPERTENSION ESENCIAL
(PRIMARIA) 1 0 1 0 1 0,07

3 K029
CARIES DENTAL, NO
ESPECIFICADA 61 53 61 53 114 7,46

4 K295 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 0 0 0 0 0 0,00

5 B829
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN
OTRA ESPECIFICACION 62 44 62 44 106 6,94

6 A09X

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 67 55 67 55 122 7,98

7 N390

INFECCION DE LAS VIAS
URINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO 10 8 10 8 18 1,18

8 B349

INFECCION VIRAL, NO
ESPECIFICADA 15 15 15 15 30 1,96

9 M539 DORSOPATIA, NO ESPECIFICADA 0 0 0 0 0 0,00

10 N771

VAGINITIS, VULVITIS Y
VULVOVAGINITIS EN ENF
INFECCIOSAS Y PARASIT CEOP

0 0 0 0 0 0,00

11 M131
MONOARTRITIS, NO CLASIFICADA
EN OTRA PARTE 0 1 0 1 1 0,07

12 R103

DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS
PARTES INFERIORES DEL
ABDOMEN 8 6 8 6 14 0,92

13 G432 MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA 0 1 0 1 1 0,07

14 K040 PULPITIS 8 7 8 7 15 0,98

15 L209
DERMATITIS ATOPICA, NO
ESPECIFICADA 4 5 4 5 9 0,59

362 356 362 356 718 46,99
794 734 794 734 1.528 100,00

Fuente: Empresa Social del Estado Hospital Pio XII de Colón. Año 2007
TOTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD.
EVENTOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA - DE 1 A 4 AÑOS

MUNICIPIO SAN FRANCISCO AÑO 2007

TOTAL GENERAL % DE
PREV

RESTOS DE CAUSAS

ORD COD NOMBRE 1 - 4 AÑOS

 

 

Los casos atendidos en consulta externa para este grupo de edades fueron de 1.528 usuarios, representando un 11,66% 
de eventos atendidos en la totalidad de la consulta externa del año 2007.  

En niños y jóvenes entre los 5 y 14 años se determina que las 4 causas más significativas de morbilidad son: Rinofaringitis 
aguda (Resfriado Común) con un índice de prevalencia de 20.15%; seguido de Caries Dental no especificada con un 
12,36%; Parasitosis intestinal sin otra especificación con un 10.42%; y Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso con un 2,39%. Las cuatro causas de morbilidad representan un 45,33% de eventos atendidos en este grupo de 
edad. (Ver Cuadro Nº 4)  
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Cuadro Nª 4. Eventos Atendidos En Consulta Externa- De 5 A 14 Años. 

M F M F Total

1 J029
RINOFARINGITIS AGUDA
(RESFRIADO COMUN) 253 269 253 269 522 20,15

2 I10X
HIPERTENSION ESENCIAL
(PRIMARIA) 0 1 0 1 1 0,04

3 K029
CARIES DENTAL, NO
ESPECIFICADA 136 184 136 184 320 12,36

4 K295 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 11 16 11 16 27 1,04

5 B829
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN
OTRA ESPECIFICACION 125 145 125 145 270 10,42

6 A09X

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 34 28 34 28 62 2,39

7 N390

INFECCION DE LAS VIAS
URINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO 9 18 9 18 27 1,04

8 B349

INFECCION VIRAL, NO
ESPECIFICADA 12 28 12 28 40 1,54

9 M539 DORSOPATIA, NO ESPECIFICADA 0 1 0 1 1 0,04

10 N771

VAGINITIS, VULVITIS Y
VULVOVAGINITIS EN ENF
INFECCIOSAS Y PARASIT CEOP

0 7 0 7 7 0,27

11 M131
MONOARTRITIS, NO CLASIFICADA
EN OTRA PARTE 2 4 2 4 6 0,23

12 R103

DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS
PARTES INFERIORES DEL
ABDOMEN 9 11 9 11 20 0,77

13 G432 MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA 4 18 4 18 22 0,85

14 K040 PULPITIS 29 19 29 19 48 1,85

15 L209
DERMATITIS ATOPICA, NO
ESPECIFICADA 5 9 5 9 14 0,54

589 614 589 614 1.203 46,45
1.218 1.372 1.218 1.372 2.590 100,00

Fuente: Empresa Social del Estado Hospital Pio XII de Colón. Año 2007
TOTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD.
EVENTOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA - DE 5 A 14 AÑOS

MUNICIPIO SAN FRANCISCO AÑO 2007

TOTAL GENERAL % DE
PREV

RESTOS DE CAUSAS

ORD COD NOMBRE 5 - 14 AÑOS

 

 

Los casos atendidos en consulta externa para este grupo de edades fueron de 2.590 usuarios, representando un 19,77% 
de eventos atendidos en la totalidad de la consulta externa del año 2007.  

En jóvenes y adultos de 15 a 44 años se determina que las 4 causas más significativas de morbilidad son: Rinofaringitis 
aguda (Resfriado Común) con un índice de prevalencia de 13,84 %; seguido de Caries Dental no especificada con un 
8,11%; Gastritis no especificada con un 7,08%; e Infección de las vías urinarias, sitio no especificado con un 4,12%. Las 
cuatro causas de morbilidad representan un 33,15% de eventos atendidos en este grupo de edad. (Ver Cuadro Nº 5)    
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Cuadro Nª 5. Eventos Atendidos En Consulta Externa- De 15 A 44 Años. 

M F M F Total

1 J029
RINOFARINGITIS AGUDA
(RESFRIADO COMUN) 153 516 153 516 669 13,84

2 I10X
HIPERTENSION ESENCIAL
(PRIMARIA) 14 36 14 36 50 1,03

3 K029
CARIES DENTAL, NO
ESPECIFICADA 157 235 157 235 392 8,11

4 K295 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 104 238 104 238 342 7,08

5 B829
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN
OTRA ESPECIFICACION 42 60 42 60 102 2,11

6 A09X

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 15 46 15 46 61 1,26

7 N390

INFECCION DE LAS VIAS
URINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO 17 182 17 182 199 4,12

8 B349

INFECCION VIRAL, NO
ESPECIFICADA 33 93 33 93 126 2,61

9 M539 DORSOPATIA, NO ESPECIFICADA 45 59 45 59 104 2,15

10 N771

VAGINITIS, VULVITIS Y
VULVOVAGINITIS EN ENF
INFECCIOSAS Y PARASIT CEOP

0 171 0 171 171 3,54

11 M131
MONOARTRITIS, NO CLASIFICADA
EN OTRA PARTE 16 48 16 48 64 1,32

12 R103

DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS
PARTES INFERIORES DEL
ABDOMEN 22 75 22 75 97 2,01

13 G432 MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA 18 95 18 95 113 2,34

14 K040 PULPITIS 18 40 18 40 58 1,20

15 L209
DERMATITIS ATOPICA, NO
ESPECIFICADA 16 31 16 31 47 0,97

420 1.818 420 1.818 2.238 46,31
1.090 3.743 1.090 3.743 4.833 100,00

Fuente: Empresa Social del Estado Hospital Pio XII de Colón. Año 2007
TOTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD.
EVENTOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA - DE 15 A 44 AÑOS

MUNICIPIO SAN FRANCISCO AÑO 2007

15-44 AÑOS TOTAL GENERAL % DE
PREV

RESTOS DE CAUSAS

ORD COD NOMBRE

 

 

Los casos atendidos en consulta externa para este grupo de edades fueron de 4.833 usuarios, representando un 36,89% 
de eventos atendidos en la totalidad de la consulta externa del año 2007.  

En adultos hombres y mujeres de 45 a 59 años se determina que las 4 causas más significativas de morbilidad son: 
Rinofaringitis aguda (Resfriado Común) con un índice de prevalencia de 13,01 %; seguido de Hipertensión Esencial 
(Primaria) con un 13,08%; Gastritis no especificada con un 10,57% y Dorsopatia no especificada con un 6,06%. Las cuatro 
causas de morbilidad representan un 42,72% de eventos atendidos en este grupo de edad. (Ver Cuadro Nº 6)    
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Cuadro Nª 6. Eventos Atendidos En Consulta Externa- De 45 A 59 Años. 

M F M F Total

1 J029
RINOFARINGITIS AGUDA
(RESFRIADO COMUN) 52 124 52 124 176 13,01

2 I10X
HIPERTENSION ESENCIAL
(PRIMARIA) 30 147 30 147 177 13,08

3 K029
CARIES DENTAL, NO
ESPECIFICADA 21 19 21 19 40 2,96

4 K295 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 50 93 50 93 143 10,57

5 B829
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN
OTRA ESPECIFICACION 4 8 4 8 12 0,89

6 A09X

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 12 8 12 8 20 1,48

7 N390

INFECCION DE LAS VIAS
URINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO 5 52 5 52 57 4,21

8 B349

INFECCION VIRAL, NO
ESPECIFICADA 12 38 12 38 50 3,70

9 M539 DORSOPATIA, NO ESPECIFICADA 36 46 36 46 82 6,06

10 N771

VAGINITIS, VULVITIS Y
VULVOVAGINITIS EN ENF
INFECCIOSAS Y PARASIT CEOP

0 24 0 24 24 1,77

11 M131
MONOARTRITIS, NO CLASIFICADA
EN OTRA PARTE 13 37 13 37 50 3,70

12 R103

DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS
PARTES INFERIORES DEL
ABDOMEN 13 12 13 12 25 1,85

13 G432 MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA 12 13 12 13 25 1,85

14 K040 PULPITIS 2 0 2 0 2 0,15

15 L209
DERMATITIS ATOPICA, NO
ESPECIFICADA 6 11 6 11 17 1,26

159 294 159 294 453 33,48
427 926 427 926 1.353 100,00

Fuente: Empresa Social del Estado Hospital Pio XII de Colón. Año 2007
TOTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD.
EVENTOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA - DE 45 A 59 AÑOS

MUNICIPIO SAN FRANCISCO AÑO 2007

45-59 AÑOS TOTAL GENERAL % DE
PREV

RESTOS DE CAUSAS

ORD COD NOMBRE

 

 

Los casos atendidos en consulta externa para este grupo de edades fueron de 1.353 usuarios, representando un 10,33% 
de eventos atendidos en la totalidad de la consulta externa del año 2007.  

En adultos hombres y mujeres mayores de 60 años se determina que las 4 causas más significativas de morbilidad son: 
Hipertensión Esencial (Primaria) con un índice de prevalencia de 38,52%; seguido de Rinofaringitis aguda (Resfriado 
Común) con un 9,54%; Gastritis no especificada con un 8,14% y Monoartritis no clasificada en otra parte con un 4,80%. 
Las cuatro causas de morbilidad representan un 61,01% de eventos atendidos en este grupo de edad. (Ver Cuadro Nº 7)    
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Cuadro Nª 7. Eventos Atendidos En Consulta Externa- De Más De 60 Años. 

M F M F Total

1 J029
RINOFARINGITIS AGUDA
(RESFRIADO COMUN) 53 110 53 110 163 9,54

2 I10X
HIPERTENSION ESENCIAL
(PRIMARIA) 288 370 288 370 658 38,52

3 K029
CARIES DENTAL, NO
ESPECIFICADA 8 2 8 2 10 0,59

4 K295 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 66 73 66 73 139 8,14

5 B829
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN
OTRA ESPECIFICACION 3 9 3 9 12 0,70

6 A09X

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 6 15 6 15 21 1,23

7 N390

INFECCION DE LAS VIAS
URINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO 11 22 11 22 33 1,93

8 B349

INFECCION VIRAL, NO
ESPECIFICADA 24 35 24 35 59 3,45

9 M539 DORSOPATIA, NO ESPECIFICADA 21 30 21 30 51 2,99

10 N771

VAGINITIS, VULVITIS Y
VULVOVAGINITIS EN ENF
INFECCIOSAS Y PARASIT CEOP

0 6 0 6 6 0,35

11 M131
MONOARTRITIS, NO CLASIFICADA
EN OTRA PARTE 21 61 21 61 82 4,80

12 R103

DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS
PARTES INFERIORES DEL
ABDOMEN 7 13 7 13 20 1,17

13 G432 MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA 3 15 3 15 18 1,05

14 K040 PULPITIS 1 0 1 0 1 0,06

15 L209
DERMATITIS ATOPICA, NO
ESPECIFICADA 5 4 5 4 9 0,53

169 257 169 257 426 24,94
686 1.022 686 1.022 1.708 100,00

Fuente: Empresa Social del Estado Hospital Pio XII de Colón. Año 2007
TOTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD.
EVENTOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA - DE MÁS DE 60 AÑOS

MUNICIPIO SAN FRANCISCO AÑO 2007

>= 60 AÑOS TOTAL GENERAL % DE
PREV

RESTOS DE CAUSAS

ORD COD NOMBRE

 

 

Los casos atendidos en consulta externa para este grupo de edades fueron de 1.7.8 usuarios, representando un 13,04% 
de eventos atendidos en la totalidad de la consulta externa del año 2007.  

En las señoritas y mujeres adultas de 15 a 44 años se determina que las 5 causas más significativas de morbilidad son: 
Rinofaringitis aguda (Resfriado Común) con un índice de prevalencia de 13,79%; seguido de Gastritis no especificada 
con un 6, 36%; Caries Dental no especificada con un 6,28%; Infección de las Vías Urinarias, sitio no especificado con un 
4,86%, y Vaginitis, Vulvitis y Vulvovaginitis en enfermedades infecciosas con un 4,57%. Las cinco causas de morbilidad 
representan un 35,85% de eventos atendidos en este grupo de edad. (Ver Cuadro Nº 8)    
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Cuadro Nª 8. Eventos Atendidos En Consulta Externa- Mujeres De 15 A 44 Años. 

M F M F Total

1 J029
RINOFARINGITIS AGUDA
(RESFRIADO COMUN) 516 516 516 13,79

2 I10X
HIPERTENSION ESENCIAL
(PRIMARIA) 36 36 36 0,96

3 K029
CARIES DENTAL, NO
ESPECIFICADA 235 235 235 6,28

4 K295 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 238 238 238 6,36

5 B829
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN
OTRA ESPECIFICACION 60 60 60 1,60

6 A09X

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 46 46 46 1,23

7 N390

INFECCION DE LAS VIAS
URINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO 182 182 182 4,86

8 B349

INFECCION VIRAL, NO
ESPECIFICADA 93 93 93 2,48

9 M539 DORSOPATIA, NO ESPECIFICADA 59 59 59 1,58

10 N771

VAGINITIS, VULVITIS Y
VULVOVAGINITIS EN ENF
INFECCIOSAS Y PARASIT CEOP

171 171 171 4,57

11 M131
MONOARTRITIS, NO CLASIFICADA
EN OTRA PARTE 48 48 48 1,28

12 R103

DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS
PARTES INFERIORES DEL
ABDOMEN 75 75 75 2,00

13 G432 MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA 95 95 95 2,54

14 K040 PULPITIS 40 40 40 1,07

15 L209
DERMATITIS ATOPICA, NO
ESPECIFICADA 31 31 31 0,83

1.818 1.818 1.818 48,57
0 3.743 3.743 3.743 100,00

Fuente: Empresa Social del Estado Hospital Pio XII de Colón. Año 2007
TOTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD.
EVENTOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA - MUJERES DE 15 A 44 AÑOS

MUNICIPIO SAN FRANCISCO AÑO 2007

15-44 AÑOS TOTAL GENERAL % DE
PREV

RESTOS DE CAUSAS

ORD COD NOMBRE

 

 

Los casos atendidos en consulta externa para este grupo de edades fueron de 3.743 usuarias, representando un 28,57% 
de eventos atendidos en la totalidad de la consulta externa del año 2007.   

Teniendo en cuenta el análisis anterior se puede concluir: 

• La causa de morbilidad, Rinofaringitis aguda o Infección Respiratoria Aguda (Resfriado Común) presenta un 
elevado índice de prevalencia en niños menores de un año, de 1 a 4 años y de 5 a 14 años. Con índices 
consecutivos de: 24,52%; 24,80% y 20,15%. Situación que genera riesgo en esta población y además requiere 
medidas urgentes de intervención en salud. 

• La causa de morbilidad, Hipertensión Esencial (Primaria) se incrementa considerablemente desde las poblaciones 
de 45 a 59 años y de más de 60 años, con índices consecutivos de prevalencia de 13,08% y 38,52%. 

• La causa de morbilidad, Caries dental no especificada, presenta un índice significativo desde los grupos de edad 
de 4 a 15 años y de 15 a 44 años, con índices consecutivos de prevalencia de 12,36% y 8,11%. 

• La causa de morbilidad, Gastritis no especificada, presenta un acelerado incremento del índice de prevalencia 
desde las edades de 5 a 14 años, de 15 a 44 años, de 45 a 58, y más de 60 años, con índices de prevalencia 
consecutivos de 1,04%; 7,08%; 10,57%; y 8;14%.  

• La causa de morbilidad,  Vaginitis, Vulvitis y Vulvovaginitis en enfermedades infecciosas en mujeres de 15 a 44 años, 
presenta un índice considerable de 4,57% que es necesario tener en cuenta en orientaciones y servicios de salud 
sexual y reproductiva. 
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PERFIL DE LA MORTALIDAD.  

La muerte como indicador fundamental de la situación de salud de una población obliga al estudio de su 
comportamiento, dada la importancia que tiene como indicador del riesgo de morir en una comunidad dependiendo 
de las condiciones de vida y desarrollo de la misma y en nuestro país, dependiendo de las circunstancias de conflicto 
sociopolítico extenso y relacionadas con el  nivel educativo, con la calidad de la prestación de los servicios de salud, 
con los comportamientos saludables o no de los individuos,  con el compromiso del sector salud y de los  diferentes  
sectores  que hacen presencia en la comunidad entre otros factores sociales, culturales y económicos que deben ser 
tenidos en cuenta. 

Las tasas de mortalidad para el municipio de San Francisco más significativas están relacionadas con mortalidad infantil, 
mortalidad perinatal y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Estas no están relacionadas con conflictos 
sociopolíticos sino más bien con situaciones inadecuadas en la prestación de los servicios de salud, accesibilidad a los 
servicios de salud, bajo compromiso comunitarios con la aplicación de los requerimientos en salud para la mejora del 
paciente y bajos comportamientos saludables en momentos de gestación y cuidado de la salud en la edad adulta.  

MORTALIDAD GENERAL. 

Teniendo en cuenta los registros históricos de la mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares, Trasmisibles e 
infecciosas, perinatales, circulatorias y por Enfermedad Diarreica Aguda, la tasa de mortalidad general se ha ido 
reduciendo de manera considerable, las razones pueden estar ajustadas al mejoramiento de los servicios de salud y el 
establecimiento de tecnológica más adecuada. En el siguiente cuadro se determina la tasa de mortalidad general:   

Cuadro Nº 9. Tasa De Mortalidad General. 

 MUNICIPIO 
 FORMA DE CALCULO   NUMERADOR   DENOMINADOR 

 INDICADOR   FUENTE DE INFOR  

 San Francisco 2005  Nº de defunciones anuales/ Nº

total de  la población x 1.000 
                       20                         6.808                       2,94  Certificado de

defunciones dane y total

población año vigente 

 San Francisco 2006                            9                         6.846                       1,31 

 San Francisco 2007                         17                         6.864                       2,48 

Fuente: DASALUD Putumayo 2007. 

TASA DE  MORTALIDAD GENERAL SAN  FRANCISCO

 

Tomando como base el número de defunciones por año, se determina que la tasa de mortalidad es moderada y con 
alguna leve disminución. Su disminución es resultado de la mejora de los servicios de salud con alteridad al uso de 
comportamientos saludables por parte de los individuos.   

 Los casos de mortalidad en el año 2006 y 2007 se presentaron en población menor de 1 año, menor de 5 años, 
perinatal y población mayor de 18 años.  Teniendo en cuenta el número de casos, la población infantil y por nacer es la 
más afectada por la mortalidad y en segundo lugar la población mayor de 18 años en especial por enfermedades 
cardiovasculares. 

PERFIL DE LA MORTALIDAD INFANTIL. 

Cuadro Nº 10. Tasa De Mortalidad 

Infantil.

 MUNICIPIO   FORMA DE CALCULO   NUMERADOR   DENOMINADOR   INDICADOR   FUENTE DE INFOR 

 San Francisco 2006  Nº de defunciones en menores de

1 año/ Nº Total de nacidos vivos X

1,000 

                          2                             121                     16,53  Certificado de

defuncion Dane y

Certificado de Recien

Nacido Dane 

 San Francisco 2007                            6                             157                     38,22 

Fuente: DASALUD Putumayo 2007. 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL O MENORES DE 1 AÑO  SAN FRANCISCO
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Según datos de DASALUD Putumayo para en los años 2006 y 2007 se presentaron 8 casos de mortalidad infantil. Si los 
casos ocurridos en el año 2006 fueron 2  en menores de un año; se determina que la tasa de mortalidad infantil en el 
año  2007 se incremento de manera acelerada pasando de 16,5 muertes por mil nacidos vivos en ese año, a 38,2 por mil 
nacidos vivos en el 2007.  

PERFIL DE LA MORTALIDAD PERINATAL.  

Cuadro Nº 11. Tasa De Mortalidad Perinatal 

 MUNICIPIO    FORMA DE CALCULO   NUMERADOR   DENOMINADOR   INDICADOR   FUENTE  DE INFOR  

 San Francisco 2006  Nº de defunciones entre las 22

semanas de gestacion y los 7

primeros dias de nacido / Total de

Nacidos  V ivos  X  1,000  

                          3                             121                     24,79  Certificado de

defuncion Dane y

Certificado de Recien

Nacido Dane  

 San Francisco 2007                            3                             157                     19,11 

Fuente: DASALUD Putumayo 2007. 

TASA DE  MORTALIDAD PERINATAL SAN FRANCISCO

 

Según el Perfil Epidemiológico desarrollado por el Departamento Administrativo de  Salud Putumayo, no se reportaron 
en el año 2004 y 2005 ningún caso de mortalidad perinatal. Solo a partir del año 2006 se inician estos casos de muerte 
generando una tasa de mortalidad de  24,7 casos por 1.000 nacidos vivos.  

PERFIL DE LA MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS.  

Cuadro Nº 12. Tasa De Mortalidad Menores De 5 Años 

 MUNICIPIO    FORMA DE CALCULO   NUMERADOR   DENOMINADOR   INDICADOR   FUENTE  DE INFOR  

 San Francisco 2006  Nº de defunciones en menores de

5 años/ Total de Meno res de 5 años

X 1,000  

                          2                         1.239                       1,61  Certificado de

defunciones  DANE  

 San Francisco 2007                            6                             802                       7,48 

Fuente: DASALUD Putumayo 2007. 

TASA DE MORTALIDAD MENORES  DE 5 AÑO  SAN FRANCISCO

 

La tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años se incremento para el año 2007. Pasando de 1,6 muertes por 1.000 
nacidos vivos menores de 5 años en este año, a 7,4 muertes por 1.000 nacidos vivos menores de 5 años en el 2007.  

Los anteriores perfiles de mortalidad en la población por nacer, menor de 1 año y menor de 5 años, determinan que son 
grupos de edades en vulnerabilidad y que requieren una atención más articulada tanto en la prestación de los servicios 
de salud como el compromiso de los padres con el sano cuidado de sus hijos. 

PERFIL DE LA MORTALIDAD MAYORES DE 18 AÑOS POR ENFERMEDAD CARDIOVASCULARES.  

Cuadro Nº 13. Tasa De Mortalidad Mayores De 18 Años Por Enf. Cardiovasculares 

 MUNICIPIO  
 FORMA DE CALCULO   NUMERADOR   DENOMINADOR 

 INDICADOR   FUENTE  DE INFOR  

 San Francisco 2006  Nº de defunciones por

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES en mayo res de

18 años / Total poblacion mayor de
18 años  X 1000  

                          4                         4.604                         0,9  Certificado de

defunciòn Dane y

Censo Poblacion Dane  

 San Francisco 2007                            8                         3.601                         2,2 

Fuente: DASALUD Putumayo 2007. 

TASA DE  MORTALIDAD POR ENFERMEDADES  CARDIOVASCULARES SAN FRANCISCO
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Finalmente las Enfermedades Cardiovasculares son otra causa de mortalidad que incide negativamente en la 
población mayor de 18 años. El número de casos de incrementa de manera duplicada del año 2006 a 2007, pasando 
de 4 a 8 casos de defunción.  

PERFIL DE LA MORTALIDAD MATERNA Y POR CANCE DE CUELLO UTERINO. 

El municipio de San Francisco desde los años 2004 a 2007 no presenta ningún caso de mortalidad materna, como 
tampoco por Cáncer de cuello Uterino. Ver cuadros teniendo en cuenta año 2006 y 2007. 

Cuadro Nº 14. Tasa De Mortalidad Materna. 

 MUNICIPIO    FORMA DE CALCULO   NUMERADOR   DENOMINADOR    INDICADOR   FU ENTE  DE  INFOR  

 San  Francis co  2006  Nº de defuncione s m ate rna s

durante el embar azo, par to y

puer pe ri o / Nº Tota l de na cidos

vivos + muerte s feta le s + a bortos X

100 ,000 

                                  ‐                                           121                                       ‐     Ce rtifica do de

defuncion Dane,

Ce rtifica do de Recien

Naci do Dane , Ce rtifica do

de m ue rte feta l Da ne y
Rips de Hospita liza cion

(codigos  A bortos )  

 San  Francis co  2007                                    ‐                                           157                                       ‐    

Fuente : DASALUD  Putumayo  2007. 

TASA  DE MORTALIDAD  MATERNA   SAN FRANCISCO

 

Cuadro Nº 15. Tasa De Mortalidad Por Cáncer De Cuello Uterino.  

 MUNICIPIO  
 FORMA DE CALCULO   NUMERADOR   DENOMINADOR 

 INDICADOR   FUENTE  DE INFOR  

 San Francisco 2006  Nº de defunciones por CANCER DE

CUELLO UTERINO / Nº total de

mujeres  de  15  a  49 años  x 100,000  

                        ‐                           1.508                            ‐    Certificado de

defunciòn Dane y Censo

Poblacion Dane 

 San Francisco 2007                          ‐                           1.213                            ‐   

Fuente: DASALUD Putumayo 2007. 

TASA DE  MORTALIDAD POR CANCER DE CUELLO UTERINO SAN  FRANCISCO

 

PERFIL DE LA NATALIDAD.  

Los datos del Centro de Salud Los Ángeles, Censo DANE y estadísticas del Departamento Administrativo de Salud 
Putumayo posibilitan Determinar La Tasa General De Natalidad Para Los Años 2006 Y 2007: 

Cuadro Nº 16. Tasa De Natalidad General.  

 MUNICIPIO  
 FORMA DE CALCULO   NUMERADOR   DENOMINADOR 

 INDICADOR   FUENTE  DE INFOR  

 San  Francisco  2006  Tot al nacidos vivos en el año/ Nº

tota l de  la población  x 1.000  
                            121                                6.846                            17,67   Datos Dasa lud

Putumayo  y DANE  

 San  Francisco  2007                              157                                6.864                            22,87  

Fuente: DASALUD  Putumayo 2007. 

TASA  DE NATALIDAD GENERAL SAN FRANCISCO

 

Teniendo en cuenta los dos años de valoración se determina que la tasa de natalidad general se incrementa de 
manera acelerada. Para el año 2006 se registran 121 nacidos vivos y para el año 2007 asciende a 157. En la actualidad 
se dice que de cada 1.000 habitantes, 22,8 nuevos niños nacen. El incremento de niños nacidos vivos determina que las 
políticas y acciones de educación sexual y reproductiva deben ser más eficientes.  
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PERFIL DE FECUNDIDAD.  

El perfil de fecundidad general presenta un incremento en los últimos años. 

Cuadro Nº 17. Tasa De Fecundidad General.   

 MUNICIPIO  
 FORMA DE CALCULO   NUMERADOR   DENOMINADOR 

 INDICADOR   FUENTE  DE INFOR  

 San  Francisco 2006  Tot al nacidos vivos en el año/ Nº

tota l de población  femenina  x 1.000  
                            121                                3.463                            34,94   Datos Dasa lud

Putumayo  y DANE  

 San  Francisco 2007                              157                                3.473                            45,21  

Fuente: DASALUD  Putumayo 2007. 

TASA DE FECUNDIDAD GENERAL  SAN FRANCISCO

 

Según el diagnostico epidemiológico del Departamento Administrativo de Salud Putumayo determina que los niños 
nacidos vivos desde el año 2004 a 2005 no ha descendido, es decir que la fecundidad es de tendencia al crecimiento y 
no a la estabilización o reducción. Las políticas y acciones en salud sexual y reproductiva son determinantes para lograr 
equivalencias de la fecundidad global con la nacional.   

 COBERTURAS DE VACUNACIÓN. 

Durante el año 2006 y 2007 el Municipio de San Francisco no ha logrado superar las coberturas útiles de vacunación 
iguales o superiores al 95% estipuladas a nivel nacional. Teniendo en cuenta la aplicación de los biológicos las 
coberturas oscilan entre un 53% a 56%, posicionando al Municipio en la categoría última de efectividad. Municipio 
Crítico.  

Las tres categorías de evaluación son: Municipios Críticos, Municipios en Riesgo y Municipios con coberturas útiles de 
vacunación.  

CUADRO No 18 coberturas acumuladas de Vacunación de Enero a Diciembre – Año 2006 y 2007 

VACUNA
DOS

% Cob VACUNA
DOS

% Cob VACUNA
DOS

% Cob VACUNA
DOS

% Cob

San Francisco 2006 198 106 53,5 104 52,5 185 99 53,5 98 53
San Francisco 2007 198 92 46,5 102 51,5 185 105 56,8 105 56,8
Fuente: Base de Datos Departamental PAIDSA. 

COBERTURAS ACUMULADAS DE VACUNACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE ‐ AÑO 2006 Y 2007

MUNICIPIO

NIÑOS MENORES DE 1 AÑO NIÑOS DE 1 AÑO

PO
BL
A
CI
Ó
N
 

SU
SE
PT
IB
LE

TRIPLE VIRAL FIEBRE 
AMARILLA

ANTIPOLIO Y
PENTAVALENTE

B.C.G

PO
BL
A
CI
Ó
N
 

SU
SE
PT
IB
LE

AÑO

 

 

CARACTERISTICAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD.    

Características De La Seguridad Social En Salud. 

El municipio presenta dos categorías de prestación de servicios de Seguridad Social en Salud: 1) Mediante régimen 
subsidiado cubierto con las Empresas Prestadoras de Salud (EPSs): Emssanar, Selvasalud, Caprecom y la AIC, 2) 
Mediante el régimen contributivo cubierto con UNIMAP, COOMEVA, Humanavivir  y Seguro Social. De esta manera la 
población cubierta y no cubierta por la prestación de Servicios de Seguridad Social en salud se distribuye de la siguiente 
forma:  
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Cuadro Nº 19. Distribución De La Población En El Régimen Subsidiado. 

DISTRUBUCIÓN DE POBLACIÓN EN EL REGIMEN SUBSIDIADO.  

 EPS   Nº DE AFILIADOS  

 SELVASALUD                                  1.921  

 CAPRECOM                                      851  

 EMSSANAR                                  1.837  

 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA                                  1.127  

 TOTAL                                  5.736  

 Fuente: Encuesta EPS 2008   

Teniendo en cuenta el Censo DANE proyección 2008 con un total de 6.890 habitantes. La población cubierta con 
Régimen subsidiado representa el  83.3% del total de la población del Municipio de San Francisco.  

CUADRO Nº 20. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL REGIMEN CONTRIBUTIVO. 

EPS Nº DE AFILIADOS
SELVASALUD 1.921                              
CAPRECOM 851                                   
EMSSANAR 1.837                              
ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA 1.127                                
TOTAL 5.736                              
Fuente: Encuesta EPS 2008

DISTRUBUCIÓN DE POBLACIÓN EN EL REGIMEN SUBSIDIADO.

 

De igual manera la población con capacidad de pago en la prestación de servicios de Seguridad Social en salud y que 
se encuentra afiliada en el Régimen Contributivo representan el 10.8% del total de la Población de San Francisco.  

CUADRO Nº21. DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA POBLACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

REGIMEN CANTIDAD PORCENTAJE
SUBSIDIADO 5.736                               83,3                             
CONTRIBUTIVO 746                                   10,8                             
SIN SEGURIDAD 408                                   5,9                               
TOTAL 6.890                                 100                                
Fuente: Dirección Local de Salud con validación mediante encuesta EPS 2008

DISTRIBUCIÓN FINAL  DE LA POBLACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 

Finalmente se determina que las coberturas universales en seguridad social en salud (Régimen Subsidiado y 
Contributivo) representan el 94,1% de la población. Es decir que hace falta un 5,9% de población por afiliar y lograr así el 
100% de coberturas.  
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GRAFICO Nª4 DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA POBLACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

 

CARACTERISTIVAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

Los servicios que prestan las E.P.Ss, son los que garantiza el plan obligatorio de salud subsidiada (POS). Entre los más 
importantes esta: consulta médica, odontología, urgencias, hospitalización, rayos X, laboratorios, medicamentos, 
atención de enfermedades de alto costo, atención especializada, remisiones, atención domiciliaria y en algunas 
empresas transporte. 

La asociación indígena del cauca (A.I.C), es una entidad administradora del régimen subsidiado creada por estas 
comunidades, con el objeto de administrar los recursos encaminados al fortalecimiento político y organizativo de las 
propuestas de salud de las comunidades indígenas. La Empresa fue creada como ente de apoyo a las acciones de 
salud  que se adelantan en el programa CRIC en cada uno de los cabildos, se denomina Proyecto Salud Indígena, 
cuenta con dos componentes básicos,  medicina tradicional y seguridad alimentaria,  pretende buscar el realce de los 
saberes propios en la protección, prevención y recuperación de la salud.  

Las EPSs ofrecen sus servicios mediante la contratación de dos IPS especialmente. La IPS Pública Hospital Pio XII de Colón 
con Centro de Salud los Ángeles en el Municipio de San Francisco y la IPS Inga – Camëntsá con centro de operación en 
el Municipio de Sibundoy.   Selvasalud es la única empresa que contrata servicios con la IPS Inga – Camëntsá.  

CARACTERISTICAS DE LA RED FISICA INSTALADA, SU FUNCIONAMIENTO Y RECURSO HUMANO. 

Para el  Caso de la IPS Hospital Pio XII de Colón, cuenta con el Centro de Salud los Ángeles el cual presta el servicio de 
primer nivel. Entre estos se detalla Consulta Medico General, procedimientos de baja complejidad (curaciones, 
nebulizaciones, toma de muestras de laboratorio). Realizan además actividades de P y P como control y desarrollo, 
control prenatal, toma de citologías, atención al joven y adulto mayor. Además otros servicios como vacunación, 
odontología e higiene oral.  

Entre el recurso humano del Centro de Salud los Ángeles se destacan Medico General, Enfermera Jefe, Auxiliares de 
Enfermería, Promotores de Salud, Odontólogo, Auxiliar de Odontología e Higienista Oral. Los servicios ofrecidos se presta 
de lunes a viernes de 8 Am a 12m  y de 2p.m a 6p.m; los fines de semana queda disponible la ambulancia para el 
traslado de pacientes que lo requieran.  El servicio las 24 horas está en el hospital Pío Xll de Colón. 

En la zona rural,  no existe la presencia permanente de un promotor que vele por la salud de los habitantes,  como 
también de medicamentos para primeros auxilios,  esenciales a la hora de atender un paciente. 

El desplazamiento de brigadas de salud a las zonas de difícil acceso no se ha realizado con  frecuencia,  con 
campañas de vacunación, prevención de pediculosis, pre dermitis y salud oral.  
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VARORACIÓN DE LA SATISFACIÓN EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS.  

Teniendo en cuenta el análisis de satisfacción de los usuarios en cuanto a los servicios de salud se deduce que los 
servicios más utilizados son consulta médica con un 35% de favoritismo, seguido de laboratorio crónico con un 14.2% y 
en tercer lugar consulta odontológica con un 13,4%,10 De igual manera los servicios de mayor satisfacción son los de 
consulta médica con un 43% de agrado, consulta odontológica 13,5%, la promoción y prevención de la salud 6.7%, en 
menor importancia urgencias y control prenatal con menos de 5%.   

1.2.2.2 SECTOR EDUCACION 

El sector educativo  es  financiado principalmente con los  recursos del Sistema  General  de Participaciones. Según lo  
dispuesto  en la ley 715  de 2001, los municipios  menores  de 100.000 habitantes se limitan  a manejar los recursos  de  
calidad  para la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 
secundaría) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 
étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 
requieran rehabilitación.  
 
El municipio en el sector urbano cuenta con la Institución Almirante Padilla, ofrece dos jornadas  diurna y nocturna.  La 
primera con modalidad comercial, académica e informática y la segunda con modalidad académica.  Sin embargo, 
Según  el POT, estas modalidades “no se ha proyectado teniendo en cuenta un modelo económico acorde con las 
necesidades de la región, por lo tanto no cumplen las expectativas de los jóvenes estudiantes; pues la gran mayoría de 
ellos al terminar su educación secundaria no encuentra alternativas de estudio superior ni de trabajo.”(POT; 2002.) Es  
necesario,  plantear  la  necesidad de repensar el perfil del  egresado con la  vocación de la  región. 
 
La Institución Almirante Padilla cuenta  con un total de 1.1325 estudiantes; 28 docentes, 1 docente que apoya a los  
discapacitados y otro  apoya  actividades docentes las Comunidades indígenas, su grado  de  formación  de los 
profesores  en  su mayoría  sin profesionales,  sin embargo,  no  se  ha  implementado programas de  capacitación  y  
actualización del personal docente. Ver Tabla No.  
 
En el sector Rural los establecimientos educativos han sido fusionados en dos centros: Centro Educativo Rural San 
Antonio del Porotoyaco, tiene 134 estudiantes y 13 docentes,  2 del nivel preescolar. El Centro Educativo Rural San 
Silvestre tiene 131 estudiantes y 9 docentes 2 en preescolar, esta institución  tiene  dos Sedes,  y es necesario de dos 
maestros, para atender a la población dispersa del Portal y el Cedral. 
 
Para  atender  a  la  población  adulta la Institución ofrece el programa  de Bachillerato nocturno,  para atender  las  
necesidades de  educación a personas  que laboran durante  el día. Así, para  esta  población se ofrece  también el  
Bachillerato  para adultos con  CAFAM,  en coordinación  con la Secretaria  de Educación  Departamental. 
  
Estos estamentos tienen debilidades por falta de programas que brinden una capacitación en liderazgo, proyección 
política y participación ciudadana, con los cuales se promueva y se potencie procesos de organización y gestión que 
propicien la construcción de un tejido social de calidad. 
 
Las escuelas rurales y urbanas, los centros de Hogar múltiples, en general tienen unidades sanitarias pequeñas mal 
ubicadas y en mal estado, mobiliario, tableros y material didáctico que ya  cumplieron su vida útil.  Necesidades que de 
una u otra manera repercuten en la calidad educativa.  
 
En materia  de infraestructura para  las Escuelas rurales es  de  vital  importancia las  cubiertas para los  escenarios  
deportivos, en  época de invierno y por las condiciones  climáticas los estudiantes no encuentran los lugares apropiados 
para el esparcimiento, los espacios  quedan  reducido a los andenes  de los salones  de clase, varias  enfermedades 
respiratorias aquejan a los  estudiantes por que en muchas  ocasiones juegan  a la  intemperie.  Ver Tabla No.  
 
Para la  gestión educativa del  sector, este cuenta con una dirección de núcleo un rector y dos directores para la zona 
rural; consejos de estudiantes y personeros estudiantiles, ayudan  a  definir políticas en la institución acorde  a la  
necesidades  y contingencias  que  se presentan  en la Institución. 
 A partir  de la reorganización del sector  educativo, los municipios vecinos del Valle  de Sibundoy,  entraron  en una 
competencia para poder recibir los ingresos percata por alumno, estas instituciones transportan a  estudiantes en una 
competencia por  cupos, situación  que descontextualiza a los estudiantes del entorno local,  y alejando desde su 
enseñanza el desarraigo por  su Municipio, en el momento  que cursan  su estudios en la Instituciones de los  municipio  
vecinos aproximadamente 571 niños en centros  educativos  de otros municipios.  
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La  Institución cuenta  con un BUS en buen estado, que transporta a estudiantes de otros municipios. En  este punto, es 
importante, a fin   de  racionalizar los  recursos las  autoridades Locales en coordinación  de con los Núcleos, se plantee 
la necesidad de  que el  servicio  de  transporte sea utilizado exclusivamente para  el sector  rural y trabajo  de campo 
para el mejoramiento de la  calidad y nuevas  técnicas  de  enseñanza en su localidad,  la  utilización de las  
instalaciones deportivas  del sector urbano.( Centros Deportivos y Biblioteca),  y así poder dinamizar una optima relación 
entre el sector rural urbano en los procesos nuevos de  aprendizaje, en el fortalecimiento de sentido de pertenencia a su 
municipio. En este  caso  es importante señalar que la población rural del municipio es  del  44%, tan solo  el 34% de la 
población infante y adolecente cursa los estudios en las  instituciones del municipio. El potencial  de  estudiantes en el 
sector  rural  es  de 479, a la  fecha  hay 336 estudiantes de primaria,  86 estudiantes en primaria pueden entra  a 
estudiar  en las Escuelas del  Municipio. 
 
TABLA No 12 
 

Nivel Escolar Población en 
el sistema 
educativo 

Población Municipal 

   % Número  % 

Preescolar 1084 415 74 

  

  

Primaria 711 596 

Secundaria 372 585 

Total 2167 1.596 

 
 
En  el  Municipio hace Presencia ICBF,  con la  coordinación Zonal  para  el Valle  de Sibundoy, presta su  sus  servicios   a  
la  población con los diferentes   programas  de  desayunos  infantiles, que  atiende  a  141  niños, Jardines infantiles 
prestan  el  servicio desarrollo integral y   alimentación, con  el proyecto Madres  gestantes y lactantes FAMI  a 144 niños, 
Para los niños  de  6  meses  a 5  años, el proyecto HOBI con  10 unidades  de  servicio  que  presta los  servicios  a 130 
niños. En  cuanto la población  de niñez  y  adolescencia;  de  6  a  17  años, se presta atención  a  una  población  de  
1.225 usuarios. 
 
 
Los  niños  y  niñas  de  preescolar  no  interrumpen sus  estudios, poseen  una  gran disposición  para permanecer en la  
escuela. Los  estudiantes  de  primaria presentan una mayor  deserción en los  grades  superiores y  los  estudiantes  de 
secundaria y media  e  mayor la  deserción por la pobreza,  baja  calidad alimentaria, problemas  de asociados a la  
adolescencia, como  poco  dialogo con los padres, descomposición  familiar, carencia de  afecto, factores  externos  
como  discotecas, televisión, tabernas, absorben a los  adolescentes y  desubican  al  estudiante  de  su  
responsabilidad. 
 
La Unidad de Rehabilitación Integral atiende una población con discapacidad física, mental y sensorial, puesto al 
servicio del Valle de Sibundoy.  La Unidad  trabaja con  dos modalidades:  una de atención grupal y otra por evento; 
actualmente atiende a 25 niños por atención grupal, 5 de ellos son atendidos como vinculados; por evento a 10 
pacientes diarios en cada disciplina,  pertenecen a la población carnetizada del nivel subsidiado, contributivo y 
vinculado. 
 
El recurso humano de la Unidad de Rehabilitación Integral (URI) está conformada por una fisio terapeuta, una 
fonoaudióloga, una terapeuta ocupacional, una psicóloga, Financiada  por el Hospital Pio Xl, cuatro educadores 
especiales financiada por la Secretaria de Educación Departamental,  una de servicios generales y manipuladora de 
alimentos, el celador y  el conductor para  el micro bus nuevo son financiados por la  Alcaldía.  Este servicio  se presta 
para el Valle  de  Sibundoy.  
 
Finalmente el Municipio cuenta con un centro de educación superior denominado “CERES”, el cual desarrolla en la 
actualidad carreras de TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES con 17 Estudiantes; PSICOLOGIA con 14 Estudiantes; 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 13 Estudiantes;  REGENCIA EN FARMACIA 11 Estudiantes y próximamente 
ADMINISTRACION MUNICIPAL Y con posibilidad de abrir los siguientes programas universitarios; ETNOEDUCACION, DISEÑO 
INDUSTRIAL, ECOTURISMO, INGENIERIA ELECTRICA, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIO EXTERIOR. Que serán desarrolladas 
por las Universidades de: NARIÑO, UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, UNAD Y UNIVERSIDAD ANTONIO 
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NARIÑO.  Estas carreras se irán implementando en forma progresiva de acuerdo a la demanda.  Se procura no saturar el 
mercado con la oferta de una sola carrera.   
 
 

Tabla No 13.Problemática  identificada  por la  Comunidad. 
 
AREA URBANA Problemática  identificada por la  comunidad 
Sector Urbano Deterioro  de las aulas, redes eléctricas, intranet, y de las unidades sanitarias, por 

los escasos recursos para  construcción y mantenimiento. 
Definición  de espacio para la Construcción de la Infraestructura  del CERES. 
Dotación, mantenimiento de computadores, mobiliario, material bibliográfico, 
audiovisual y didáctico, laboratorios de  química  y  física.  Sector Urbano y  rural. 
Ausencia  de Incentivos para los  mejores  estudiantes y apoyo  estudiantes  de  
escasos  recursos. ( Uniforme, útiles  escolares, y  transporte) 
Baja programación de Capacitación a Docentes, Directivos y administrativos en la  
Gestión Educativa, proyectos educativos y educación especial para población 
discapacitada. 
Incipiente Participación institucional a eventos,  encuentros académicos, culturales 
a nivel regional  y  nacional. 
Inexistencia  de un lote CERES y legalización de predios. 

ÁREA RURAL. Problemática  identificada por la  comunidad 
Porotal. Reconstrucción y  dotación  de  todos los elementos educativos para la Escuela. 

Restaurante, Aulas  de Clase, espacios para la recreación.  
San Agustín.  
San Silvestre. No existe cubierta para de la  cancha-salón múltiple Escuela  San Silvestre. 

Transporte  estudiantil, y personal  de  apoyo, celador en La Escuela. Adecuación  
y  mejoramiento del Hogar Múltiple San Silvestre. 

 Carencia de personal de apoyo, administrativo para  el C.E.R.  
La Menta Inexistencia de material de  apoyo  pedagógico  para  educación etnocultural. 
Balsayaco. Exclusión en programas  de  subsidios y cobertura  escolar para los niños de la  

vereda. Bonos  escolares  y transporte. 
Titango. Deterioro  de las  instalaciones de la  Escuela. 
Minchoy Bajo apoyo por parte de la Administración  Municipal y Departamental. 

Construcción,  mantenimiento, adecuación  de la infraestructura escolar y 
dotación de nevera, estufa, pupitres y mesas, restaurante escolar. Malla 70 metros, 
unidad  sanitaria, cancha  mixta, sala  de computadores e Internet.  

San José  de 
chunga. 

Ausencia  de  espacios para la recreación en  época  de  invierno, y recreo  de los 
estudiantes  en época  de invierno. 

San  Antonio No  se ha Legalizado  de predios CER I y II, deficiente mantenimiento  de las  
instalaciones físicas, eléctricas, logístico, batería sanitaria. 
No hay  espacios para espacios  deportivos. 
Falta  personal administrativo biblioteca y  secretaría, no se  ha  capacitado  al 
personal docente. 
 

San Antonio  
Central  

Falta  de docentes  y  capacitadores  en  el Centro Ecológico y Artesanal. 

Chinayaco No  se presta el  servicio  de  transporte a los  estudiantes. 
Ausencia de  programas de  capacitación  a  comunidades para  trabajos  
manuales. 
Falta personal  de apoyo aseo, secretaria. 

La argentina Carencia  de  transporte para  los  estudiantes, falta  alfabetización para  adultos. 
San Javier Perdida  de  dialecto y  costumbres debido  a que  es un  resguardo  indígena. 
San Miguel  
San Isidro Falta  de  espacio  en la  escuela San Isidro. Un espacio para la  recreación de los 

infantil, cubierta para reuniones 
La loma Aportes con Kits  escolares. 
Patoyaco Hace  falta  reparación locativa, techo pisos, restaurante  escolar, construcción 

locativa acueducto, implementos  deportivos. 
MUJER Ausencia  de profesores en áreas etnocultural en las instituciones  educativas, 

artesanías, tejidos, tallados y lengua  materna. 
INFANCIA Y A 
DOLECENCIA  

Falta  de pupitres porque la  cobertura  esta  alta. Falta  de  recursos  para  tener  
más útiles  escolares. Hace  falta  ampliar los programas  de ICBF, Restaurantes, 
Dotación de hogares comunitarios. 

PASTOS  Desconocimiento  de la  Lengua  Materna. 
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Precisando la problemática identificada, encontramos los siguientes aspectos: 
 

• Los centros educativos están subutilizados y pueden atender un incremento de la demanda como centros de  
recreación y racionalización  del uso, como las salas de cómputo, el  servicio  de  transporte,  entre  otros. 

• La oferta en programas educativos no motiva a toda la población para la formación de con identidad local. 
• Carencia de recursos para dotación de materiales didácticos, bibliográficos e informáticos y para la 

adecuación de bienes y servicios en los centros educativos. 
• No existe un proceso claro de asesoría y acompañamiento en el desempeño de los docentes, para el buen 

ejercicio de su función. 
• Faltan estrategias de comunicación entre la comunidad educativa y los sectores económicos, sociales y 

administrativos del Municipio. 
• Largas distancias entre la vivienda y el centro educativo que dificultan el acceso a a los  estudiantes  del 

sector  rural. 
• Inestabilidad familiar y condiciones de pobreza que perturban el ambiente necesario para el aprendizaje. 

 
1.2.2.3 SECTOR RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA 

El sector recreación y deporte del Municipio cuenta con  una Junta Municipal de deportes que promueve y dinamiza la 
funcionalidad de clubes y organizaciones deportivas, programando en coordinación  con la Alcaldía  municipal los 
campeonatos  inter  Barrios. Veredal, inter clubes, Fútbol  7 y sub. 13, las  vacaciones  recreativas, apoyo  a  escuelas  de  
formación  deportiva  en baloncesto y fútbol, clásica  del ciclismo, campeonato  de  chaza, atletismo  entre  otros,  

Espacios Para  La  Recreación Y El  Deporte 

El censo DANE de Escenarios deportivos  para  el Departamento  del Putumayo registra 9 escenarios deportivos y 
recreativos, 4 en la zona rural,, 1 en el centro, y 4  en el sector  rural por lo que podríamos decir que en total el Municipio  
existe un escenario deportivo por cada 779  personas aproximadamente. En el Cuadro 3 se presenta el resumen de 
escenarios obtenidos por municipio según ubicación urbana o rural.11 

TABLA NO 14. Escenarios Deportivos 

ESCENARIOS  DEPORTIVOS UBICACIÓN ESTADO 
ACTUAL  

CANCHAS DE VOLEIBOL ALBORNOZ MAL ESTADO 

 LOS PINOS REGULAR 

 EL CARMEN REGULAR 

 VEREDA MINCHOY REGULAR 

ESTADIO MUNICIPAL  REGULAR 

COLICEO CUBIERTO  REGULAR 

CANCHAS DE FUTBOLL VEREDA SAN ANTONIO REGULAR 

 VEREDA CENTRAL SAN ANTONIO MAL ESTADO 

 VEREDAD SAN ISIDRO REGULAR 

 VEREDA SAN SILVESTRE REGULAR 

 

La  mayoría  de estos  escenarios por las características del terreno, la humedad, la falta de un mantenimiento 
adecuado se  encuentra en mal estado. Los Centros Educativos Rurales y la Institución Almirante Padilla en el sector 
urbano cuentan con espacios deportivos que están prestando su servicio a la comunidad escolar, varios de ellos 
ameritan adecuación y  mantenimiento.  

En lo Administrativo, estos sectores se encuentran organizados y  presentan una estructura definida para la organización 
de eventos de formación deportiva y cultural de los  habitantes del Municipio. Sin  embargo, los  escasos  recursos para 
la financiación de la  programación  anual, desmotiva  a sus  integrantes. Es  necesario la  coordinación interinstitucional 

                                                            
11 Planeación Municipal 2008- 2011. 
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de las  entidades  territoriales  del Valle  de  Sibundoy, y  Departamento  para fortalecer competitividad deportiva, y 
maximizar la infra estructura para  beneficio del Alto  Putumayo. 

El sector urbano del municipio de San Francisco cuenta con escenarios deportivos suficientes aunque con un estado de 
deterioro avanzado.  Existe un complejo deportivo y recreativo ubicado al lado de la Urbanización Guairasacha, consta 
de un coliseo cubierto en muy buenas condiciones aunque las estructuras deportivas para la práctica del baloncesto 
están dañadas.  La cancha de futbol municipal también se encuentra localizada en este sector, en época de invierno 
no es utilizable ya que no cuenta con un eficiente sistema de drenaje, este escenario cuenta con una sola gradería 
cubierta, los baños se encuentran en avanzado estado de deterioro.  El Parque Recreacional Municipal es un complejo 
construido en la administración pasada y cuenta con una edificación para la administración, una zona de 
alimentación, una zona de juegos infantiles, una zona de jardineras y la principal atracción es la zona de piscinas.  Esta 
zona cuenta con dos piscinas cercadas con malla y enchapadas con cerámica, la piscina para niños de forma circular 
y de baja profundidad y la piscina para adultos de forma irregular y profundidad variable, el perímetro de esta zona 
está cubierto con granito lavado.  Hace falta la construcción de una piscina cubierta y con agua climatizada para que 
el complejo quede completo y sea una fuente de atracción de turismo local y regional.  Existe una cancha 
multifuncional en la urbanización Albornoz, un parque en la urbanización Guairasacha, un parque con una cancha 
multifuncional y dos canchas de voleibol en el barrio Los Pinos, una plazoleta sin terminar en el barrio Los Pinos y una 
cancha multifuncional en avanzado estado de deterioro detrás del mercado municipal.   
 
En el sector rural se encuentran canchas para la práctica del voleibol construidas de forma artesanal y que se 
convierten en la práctica deportiva más concurrida en horas de la tarde.  Existen una cancha de futbol en la vereda 
San Antonio en regular estado de conservación, otra en la vereda San Félix.  Las demás veredas utilizan las canchas 
multifuncionales de las Instituciones Educativas existentes. 
 

1.2.2.3.1 Cultura 

El patrimonio cultural del municipio de San Francisco, está constituido por los  bienes, sitios y  valores  culturales que 
poseen un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, testimonial, y documental, además de las 
manifestaciones musicales, literarias, escénicas y las  representaciones de la cultura  popular.  

Las culturas indígenas Inga y Camëntsá que históricamente se ubican en este municipio, representan el eje central de la 
identidad del Alto Putumayo, En San Francisco  el  19.8% (1.743) de la comunidad pertenece a los grupos étnicos Inga y 
Camëntsá quienes hablan su propio dialecto y poseen rasgos de una cultura ancestral, que lamentablemente debido a 
influencias de medios masivos de comunicación y de los colonos, es proclive  a desaparecer.  Entre sus manifestaciones 
culturales a resaltar esta el Carnaval Ancestral Indígena Klestrinyé Carnaval de la alegría y el perdón, celebrado  tres  
días antes del miércoles  de  ceniza según  el  calendario religioso  católico. 

TABLA No 15 Distribución De La Población Por Etnias 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ETNIAS  

 GRUPO ETNICO   NÚMERO   %   

 Ninguna  5414                      77.2 

 Camëntsá - Inga                                  1389                         19.8 

 Otras Comunidades 210                          0,3  

 Total población  6860                         100  

 Censo DANE proyección 2008  

Entre las manifestaciones populares de la población colona  se  destacan las festividades de Fin de año, espacio  de  
encuentro  que empiezan con las novenas navideñas celebradas en los  diferentes Barrios y Veredas, el día  del Agua el 
28 de Diciembre, el año Viejo  el  31  de  diciembre,  los  carnavales  de  blancos  y  Negros que  empiezan el 4 de hasta  
el día  7  de Enero. 

En  coordinación  con la Gobernación, la Alcaldía, se realiza  el Festival Departamental de danza participan todos los 
colegios del Departamento del Putumayo y las escuelas de básica primaria del Valle de Sibundoy.  Este festival se 
constituye en un fuerte pilar de identidad cultural.  Finalmente cada dos años a principios  del mes  de octubre sus 
habitantes celebran las Fiestas patronales de San Francisco. 
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En el aspecto de organizaciones culturales se cuenta con una banda musical municipal, la  banda  de  paz  de la 
Institución Educativa Almirante Padilla,  y la  Banda Batuta conformada por niños y jóvenes que actúan con el apoyo 
del Ministerio de Cultura y bajo la instrucción de un profesor de música. Diferentes grupos juveniles forman parte  de 
Clubes de Danzas, entre  ellos Grupo Proyección, Grupo Dacus, Grupo Emmaus, Grupo Juvenil Sin Fronteras. Grupo de 
Artesanos. 

En infraestructura cuenta con una Casa Cultural, presta los  servicios de consulta bibliográfica, sirve además de  
escenario para la formación artística para  algunos  eventos,  Teatro Municipal, y  un  centro  de Convenciones ubicado 
en el Palacio municipal, escenario central de las actividades sociales y culturales, El Municipio utiliza provisionalmente un 
salón múltiple  de la Institución Educativa Almirante Padilla para la realización de los eventos culturales.  

El Municipio posee en la zona rural  el Centro ecológico y artesanal, ubicado en la vereda  San Antonio,  eventualmente 
presta capacitación a la población en la parte artesanal, artística, recreacional, ambiental y técnico, es necesario la 
coordinación  con  otras  instituciones  para  utilizar  eficientemente  esta  infraestructura del  Municipio. 

TABLA NO 16 Escenarios para la Recreación y el Fomento de La Cultura 

ESCENARIOS PARA LA RECREACION Y  EL 
FOMENTO DE LA CULTURA 

HUBICACION ESTADO 

PARQUE PRINCIPAL Parte Central de la 
Población 

BUEN ESTADO 

CASA DE  LA CULTURA Gabriel García Márquez B/  San Francisco BUEN ESTADO 

TEATRO MUNCIPAL B/ Padilla BUEN  ESTADO 

CENTRO DE CONVENCIONES Adjunto a alcaldía 
Municipal 

BUEN ESTADO 

CENTRO RECREACIONAL B/ Wairasacha Buen estado 

 

La  mayoría  de estos  escenarios por las características del terreno, se  encuentran  en buen  estado, sin embargo  es  
necesario su mantenimiento y asignación de recursos para su mejoramiento. 

1.2.2.4  SECTOR POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y POBLACIÓN VULNERABLE   

1.2.2.4.1 Población En Situación De Desplazamiento.  

Los  derechos  consagrados  en la Constitución Política  de  1991, obliga  a las  entidades territoriales Departamentos y 
Municipios, a definir  una política que  asegure  la  efectividad de la ley 387  de  1997, el decreto 250 de 2005, la 
sentencia T 025 de  2004. Así,   en desarrollo de estas directrices la Administración Municipal de San Francisco formulará  
un Plan Integral Único a  población desplazada que  incorporara las acciones tendientes a la atención de las 
comunidades de mayor riesgo. 

San Francisco es uno  de los  Municipios receptores  de  población desplazada por  motivos  de violencia,  diferentes 
causas como  la  intensificación  del  conflicto  armado, la  acelerada colonización por  los  cultivos  de hoja de coca, y 
las  expectativas de las  explotaciones  de los  recursos mineros en las  década pasadas en  nuestro  Departamento, hizo 
crecer nuestra  población sin una política pública para acoger a la población de una forma  planificada y coordenada, 
que brinde  la protección,  bienestar,  estabilidad económica y arraigo  para los nuevos Putumayenses. 

Posteriormente la  inestabilidad  de la economía ilegal del narcotráfico,  y la  lucha  por  el control  territorial de los  
actores  armados, provoco  el  desplazamiento  de  una  gran capa población  campesina  a  la  cabecera municipal  
de  los municipios  de Mocoa, Puerto  Asís –Valle  del  Guamuez, entre otros,  y en menor escala  de los municipios  del  
Alto Putumayo, sin embargo pese a su número  reducido en estos  municipios, dada su capacidad  financiera, las  
administraciones asignan  recursos  que no alcanzan a  mitigar las  problemáticas  de  esta población  que es  de  gran 
magnitud. 
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Información recopilada  en las Mesas  de  trabajo,  dan cuenta que  estas  estadísticas  suministradas  por la Agencia  
Presidencial para  la  Acción Social,  no  están  relacionadas las  familias que se han  desplazado  en las áreas rurales 
fronterizas, como las  veredas  del Cedral y el Porotal,  entre otras. 

Para articular la Política nacional  con la  Municipal, la  Administración establecerá  un convenio con la  Gerencia  
Operativa  de la red- a  cargo  de  -Acción Social-, en los  cuales  el  Municipio se compromete  a  gestionar, 
conjuntamente  con el Departamento  y Nación, el  acceso preferente  de las  familias beneficiarias  de la estrategia  
JUNTOS, a la  oferta de servicios de protección social, así como destinación los  recursos de cofinanciación  necesarios y  
suficientes tanto para  su  operación  como para  su  sostenibilidad. Es así,  que  el  municipio proyecta  vincular  a  este  
programa 206 Familias  en Acción,  en la  cuales estarían incluidas las 51 de las 211   familias  en  condiciones  de  
desplazamiento, aportando ($14.952.224) millones  de pesos, el gobierno  nacional aporta 24.919.205 millones de  pesos,  
para  un total  de 39.871.429 millones  de pesos. 

1.2.2.4.2 Población adulta  y  Discapacitados. 

El Programa   de  adulto  mayor, tiene  una cobertura  de  se presta a la población urbana y  rural,  favorece  a 87 
familias las cuales  reciben un  subsidio  de 80000, que suman para  esta población un total  aproximado  al  ano  de 
141.000.000 de pesos  al  ano.(Informe, 2007),  en coordinación  con las  instituciones  del orden nacional, se  proyecta la 
cofinanciación  de los  siguientes  programas,  JUNTOS Acción Social Nacional, Apoyo madres cabeza de familiar,  
Apoyo Hogares Comunitarios, Apoyo planes y programas infancia y adolescencia, Apoyo Adulto Mayor con Almuerzos 
calientes 54 , a personas, subsidios adulto mayor 157, se espera la cofinanciación del paquete  alimentario  rural a 150 
adultos mayores que  carecen de cobertura  del programa,  la Operación Ancianato Municipal, Apoyo Asociación de 
Discapacitados Municipio de San Francisco 271 Discapacitados,   

Fortalecimiento de la nutrición personas de escasos recursos.  

 1.2.2.4.3Atención Institucional a la población escasos recursos 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hace Presencia ICBF,  con la  coordinación Zonal  para  el Valle  de 
Sibundoy, presta su  sus  servicios   a  la  población con los diferentes   programas  de  desayunos  infantiles, que  atiende  
a  141  niños, seis Jardines infantiles prestan  el  servicio desarrollo integral y   alimentación, con  el proyecto Madres  
gestantes y lactantes FAMI  a 144 niños, Para los niños  de  6  meses  a 5  anos, el proyecto HOBI con  10 unidades  de  
servicio  que  presta los  servicios  a 130 niños. En  cuanto la población  de niñez  y  adolescencia;  de  6  a  17  años, se 
presta atención  a  una  población  de  1.237 usuarios. 

El Centro de  Atención a  niños  y  niñas  con  discapacidad  prestan los  servicios integrales  de  alimentación,  juego de  
estimulación  adeudada, desarrollo  de  lenguaje  y  socialización  temprana. Este  centro de  Educación especial presta 
sus  servicios  un  equipo  de  profesionales,  educadoras  especiales, fonoaudiólogas,  terapistas  ocupacionales, 
fisioterapistas  entre  otras  que  coadyuvan  a las  calidad  del  servicio  de las  demás  instituciones  del  sector  rural.
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1.2.3 SECTOR ECONOMICO 

1.2.3 SECTORES  ECONOMICOS. 

El potencial productivo del Municipio de San Francisco está representado por tierras de explotación agrícola,  ganadera 
y de sus recursos naturales forestales hídricos, faunísticos y mineros como las calizas, el mármol, el hierro. Entre otras. 
 
 Estos hechos renuevan una vez más el criterio de actuar prioritariamente sobre el sector agropecuario el cual si bien ha 
mantenido un carácter precarista ha sido por la no escasez de los recursos, sino por la subutilización y aplicación de 
tecnologías inapropiadas que tradicionalmente han predominado en la región. 
 
La composición típica de la producción agropecuaria  del municipio se da de los resultados del proceso de 
colonización, la mayor parte del área sembrada corresponde a “monocultivos”  de Frijol, lulo, y maíz,  y policultivos 
manejados por pequeñas parcelas (Chagras Tradicionales) principalmente por las comunidades indígenas 
constituyéndose en la base de su subsistencia. 
 
La agricultura de subsistencia es la forma de explotación imperante en el municipio, ya que la mayoría de los 
agricultores derivan su sustento de sus parcelas, generando algunos excedentes para ser comercializados, situación que 
tiene su agravante en las limitaciones viales de la región y en la presencia alta de problemas fitosanitarios lo cual se han 
reflejado en la perdida de grandes extensiones Monocultivistas y de baja calidad de semillas que actualmente se 
extienden hacia las pequeñas parcelas. Unida a los bajos niveles de productividad que reflejan la carencia de 
tecnificación agrícola y la reducida sino escasa cobertura de asistencia técnica que deben atender las entidades del  
sector público Agropecuario.  
 
En cuanto al área Productiva Agropecuaria en el Municipio se encuentra de la siguiente manera: PECUARIA: Área de 
Pastos 11000 Has (3000 Has. Parte plana, 8000 Has. En ladera) De pastos para la Alimentación de 4219 Cabezas de 
Ganado Holstein; Con una producción de 8800 litros de Leche Día con 1570 vacas (5.6 Litros/ vaca /día). AGRICOLA: 
Dentro de sus principales producciones se encuentran El frijol con 250 Has. (625 Ton), Maíz con 250 Has (400 Ton), Tomate 
de Árbol 5 Has, Lulo 6 Has, Huertas Caseras y Chagras Tradicionales 15 HAS12, 
 
1.2.3.1. LA ACTIVIDAD  PRODUCTIVA DEL MUNCIPIO. 
 

La actividad productiva del municipio es inminentemente agropecuaria, la industria  está en proceso de tecnificación, y 
la actividad  comercial a menor  escala. Ver Tabla 1.2.3.No1.  

Con estos antecedentes el desarrollo económico y productivo está definido por una economía indígena y campesina 
de subsistencia a partir de productos agrícolas tradicionales, especies menores y de tipo extractivo - comercial para la 
producción de fríjol, tomate de árbol, lulo, leche y ganado principalmente. (SER, 2008) 

En cuanto  a la  distribución  de  la  tierra,   el municipio de San Francisco posee 3,286 predios de los cuales 1836 se 
ubican en la zona rural. 

La mayoría de propietarios de tierras con extensiones mayores a las 10 ha, las tienen dedicadas a la ganadería o las 
conservan con bosques naturales. 

Del total de predios registrados en la Oficina de Catastro Municipal en el año 2007, un 80% cuenta con títulos de 
propiedad y el restante porcentaje corresponde a los aparceros ubicados en el área del Resguardo Indígena de 
Sibundoy (localizado en las veredas La Menta y San Silvestre). Fuente. EOT. (SER.2008). 
 
Según el Plan de Ordenamiento de la Cuenca Alta Alta del Rio Putumayo. 2008 Los estudios sobre la  tenencia de la 
tierra  del municipio, esta totalizado   para el Alto Putumayo,  se encontró los siguientes indicadores, El 53% de los 
encuestados es propietario de sus predios; el 19% de ellos son poseedores en calidad de cuidadores, invasores o en 
proceso de adjudicación por tiempo de tenencia; el 11% son arrendatarios; el 10% se ubican en zonas de resguardos 
indígenas de las etnias Inga y Camëntsá y el 7% son a medieros (Ver tablas  1.2.3.1 y 2) 

 

 

 

                                                            
12 Ibis. 
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1.2.3.2 SECTOR  PRIMARIO 

1.2.3.2.1 Actividad Agrícola 

Los datos proporcionados suministrados por el Centro provincial de Desarrollo Agro empresarial CPGA del Alto 
Putumayo, registrados durante el año 2007, se observa claramente la importancia que el sector primario de la 
economía tiene en la región de estudio, principalmente en lo que respecta a producción agrícola con 390 productores 
con el  cultivo de fríjol, maíz, y papa: tomate de árbol, lulo y Arveja. Entre los más importantes, con  una  extensión de 
617 hectáreas aproximadamente (SER,2008) (Ver tablas  1.2.3.1 y 2)  

El área de siembra del Fríjol en  el  año 2007 se vio afectada  por la falta de recursos económicos oportunos, durante el 
invierno se presentan ataques severos de enfermedades y plagas como: Antracnosis, phomas,  royas, virus, palomillas,  
minadores,  unas difíciles  de controlar  perjudicando el desarrollo de las plantas y permaneciendo la enfermedad en la 
región.  Las variedades de fríjol más cultivadas son Bolón Rojo, Balín, Carga manto y Radical Bogotano.  Con un 
rendimiento promedio de 2.5 toneladas por hectárea. Para el período 2008 se prevé un área de siembra como mínimo  
similar a la del año 2007 de 955 hectáreas.(SAD,2008) 

El cultivo de Maíz de clima frío (anual),  en el año 2007 es  de 295 Hectáreas,  presenta un incremento del 10.7% con 
respecto al año anterior, debido al desarrollo del cultivo de  fríjol,  en donde el maíz se lo siembra en conjunto con el fríjol 
conocido como sistema de producción (maíz – fríjol). Cuando se incrementa el área de siembra de fríjol el área de 
siembra de maíz gradualmente también se incrementa, ya que  el pequeño productor utiliza la caña del maíz como 
una vara guía para que las variedades volubles de fríjol o  de enredadera, se desarrolle  hasta completar normalmente 
su ciclo productivo, disminuyendo así los costos de producción. Las  variedades más cultivadas en la región son  maíz 
amarillo y granizo. Para el período 2008 se espera una estabilidad en el área de siembra. (SAD, 2008) 

El cultivo del lulo ha sido una de las  frutas que hace unos 20 años ocupaba un renglón importante en el putumayo, 
especialmente en el valle de Sibundoy y que por problemas fitosanitarios (virosis). 

Dada su rentabilidad y buen manejo con la innovación de nuevas prácticas de cultivo y  de la asistencia con créditos 
han permitido en gran parte el restablecimiento del área perdida. Además la cultura existente en algunas veredas del 
municipio de San Francisco lo ha reactivado, renovado y sembrado. 

 En el año 2007 se registraron 20 hectáreas sembradas de lulo, cultivo que siempre se verá amenazado por la 
enfermedad conocida como antracnosis; lo que exige una campaña de persona a persona sobre el manejo cultural 
del lulo, en especial no sembrarlo en asocio con tomate de árbol. Para el  año 2008 se espera que el área plantada del 
lulo se mantenga estable, si no es afectada  en su  totalidad por la virosis. .(SAD,2008) 

En el Alto Putumayo se han implementado, tomate de árbol y mora, se han venido implementando de manera 
creciente cultivos de granadilla huilense, con  asesoría  técnica de las casas comerciales agropecuarias y  gracias  a  la  
financiación  de las  entidades bancarias (Ver tablas  1.2.3.  2). Proyecto midas Coofrimayo, y  capacitación en buenas 
prácticas  agrícolas  y manufactureras. Sociabilidad procesos  de  agro industrialización de por los menos  7 producto.   

1.2.3.2.2  Actividad Pecuaria 

Es  sector ganadero dentro de la economía municipal es el de mayor  peso , ya  que  333 son productores ganaderos, 
siendo  uno  de los más significativos dentro del Valle  de Sibundoy,  con un total  de 5230 hatos,  en una  área  de 
pastos de 8.015 hectáreas. La capacidad de carga promedio de cabezas / hectárea es de 0,6. 

La producción de leche en el San Francisco, 9610 litros diarios aproximadamente. Se comercializa en frío a  las ciudades 
del centro de país, y en una menor  cantidad se procesa para la elaboración los derivados lácteos. En el existe otros 
compradores, lo que genera bajos precios del producto, es necesario adecuar  la planta de  COPLEVAS, para que  sirva  
de intermediario en aras  de mejorar los precios para  los pequeños  productores.  

1.2.3.2.3  Pequeños Productores. 

En cuanto a la actividad porcina se registran 30 productores con un total de 211 porcinos, 11 productores de 
Acuacultura que producen un promedio 6412 kg al ano.  

Según  el EOT, en  San Francisco se cuenta con pocos ejemplares de engorde y de cría. Un bajo porcentaje se explota 
con algún nivel de tecnología y el resto mediante el sistema tradicional, presentando además un promedio de 3 
animales por explotación.  

En las veredas sobre todo en la que predomina la comunidad indígena  se cría cerdos a campo abierto siendo una 
práctica que conlleva además de la proliferación de enfermedades a producir carne no muy sana para el consumo 
humano, situación que afecta principalmente a los mismos productores teniendo en cuenta que es una actividad de 
autoconsumo. En la parte urbana algunas familias mantienen marraneras que están causando problemas ambientales 
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por que depositan las aguas negras a campo abierto o directamente a los cuerpos de agua. 

Lo antes mencionado conlleva a que este sistema de producción de características artesanales no sea considerado 
como alternativa para los pequeños productores, aunque existan buenas condiciones alimenticias con productos 
promisorios de la región que pueden disminuir significativamente los costos de producción. (Tumaqueño o sixe, poroto o 
chachafruto, calabazas, sidra yota y maíz entre otros.) 

En el momento se vende la trucha fresca y en los sitios de cultivo, posteriormente con la implementación de un centro 
de acopio, cuarto frío, y una empacadora al vacío se espera generar valor agregado a la producción, proyecto en 
proceso de ejecución con el apoyo de  Corpoamazonia, Gobernación, Alcaldías Municipales. 

El mayor costo en esta actividad lo representa la alimentación que se realiza con concentrados comerciales; el período 
de levante y engorde es de 7 a 8 meses con un promedio de 250 gramos por animal, el producto se comercializa 
especialmente en la época de diciembre y Semana Santa.  

Es muy importante analizar la posibilidad de cultivos de trucha en las partes más altas del río Mocoa, veredas de 
Minchoy y Patoyaco, como una alternativa para los colonos que de alguna manera se asientan aprovechando el 
camino actual.  

A pesar de los re poblamientos con alevinos de truchas de algunas fuentes de agua principalmente el río Putumayo, río 
Blanco y San Francisco, la pesca furtiva ha venido diezmando ostensiblemente este recurso en el medio natural por falta 
de controles en las tallas mínimas así como también en los bajos niveles de sensibilización de las comunidades para 
conservarlo, protegerlo y aprovecharlo sosteniblemente.     

En cuanto a la producción de especies menores los productos de mayor importancia  económica son los cuyes y la 
carne de pollo y los huevos. Se tiene registro de una producción/comercialización de 1700 kg por año de carne de cuy 
realizado en el mercado local generalmente. (SER, 2008). 

1.2.3.3 SECTOR  SECUNDARIO 

Este sector  comprende  las actividades económicas del Municipio relacionadas con la transformación industrial de los 
alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos.  Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación:  

1.2.3.3.1 Industria extractiva:  

Una de las actividades económicas industriales o del sector secundario de gran importancia por la alta generación de 
empleo e impacto ambiental  en la cuenca alta – alta  del rio Putumayo es  la producción en cal y ladrillo.  Anualmente 
en San Francisco entre los 18 hornos de cal y 3 hornos de ladrillo se producen  alrededor de 8.688 toneladas de cal y  
873.600 unidades de ladrillos generando 459.348.000 pesos de utilidades netas. Esta actividad requiere de 70 empleados 
directos en actividades de   moldeado de ladrillo, estructuración de materiales para quema, carga y descarga de 
materiales,  apagado,   llenado de cal,  y  242 empleos indirectos en actividades de extracción de piedra caliza, arcilla 
y material dendroenergetico de los bosques.  Los materiales producidos son vendidos entre los municipios del Valle de 
Sibundoy  y la ciudad de Pasto regiones que ofrecen una gran demanda de la producción. Los empleados directos de 
estas industrias trabajan bajo inadecuadas condiciones que aumentan la posibilidad de riesgos laborales y no están 
afiliados a una entidad de seguridad social que cubra estos riesgos, además no cuentan con pensiones laborales. 
Debido a la alta demanda de cal y ladrillo en la región y departamento vecino  la Cooperativa  para la  
industrialización de cal  y la ladrillo COOINDUCAL,  y COIMPUCAL a conformado por todos los propietarios  de hornos  
buscar a través de  tecnologías apropiadas aumentar y mejorar la  calidad de su producto y mitigar los impactos 
ambientales causados por la  alta extracción de leña de los bosques utilizando carbón mineral como combustible. Sin 
embargo hasta el momento, no ha iniciado el funcionamiento de la infraestructura creada para este fin ya que esto 
exige una gran inversión de recursos.  Ver Tabla. No. (SER 2008). 

1.2.3.3.2 Producción  De Lácteos. 

De los  8600 litros diarios de leche que produce en el municipio se procesan 300 en derivados lácteos como queso,  La 
comercialización se realiza en la  ciudad  de  Cali. Se tiene noticia de la codificación del producto en almacenes de 
cadena como   Medio  y  bajo putumayo.  Toda la comercialización de quesos  se distribuye  para  el  bajo  Putumayo y 
la  ciudad  de Cali y para el consumo domestico. 
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1.2.3.4 SECTOR  TERCIARIO 

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el 
funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, 
los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Ver.  
(Tabla No. 1.2.3.4) 

La Cámara de Comercio de Pasto desarrollo el censo económico de los municipios del Alto Putumayo en el año 2007, 
identificando 766 unidades económicas13: 517 ubicadas en el municipio de Sibundoy, 88 en el municipio de San 
Francisco, 89 en Colón y 72 en Santiago. 

De las 88 unidades económicas ubicadas en el  Municipio de san Francisco 54 (61%) corresponden a unidades del 
sector comercial: dedicados a la compra y venta de productos no fabricados por el establecimiento  y 
establecimientos dedicados al mantenimiento de efectos personales, enseres domésticos-maquinaria-equipo-vehículos 
y motocicletas; 28%(25 establecimientos) a unidades de servicio de interés, transporte-correo y telecomunicaciones, 
construcción, intermediación financiera y otros servicios, y (10%) 9 establecimientos a unidades en el sector industrial 
(transformación de materia prima manual o industrial).  (SER 2008). (Tabla No. 1.2.3.4.1) 

El Censo detalla el personal  ocupado y cuenta los rangos para catalogar un establecimiento a través del personal 
ocupado como pequeña, mediana y grandes empresarios, se observa que el total de personas ocupadas es de 137., 
de los cuales 65 son mujeres, es decir 47% mientras que 72 son hombres, participando con el 53% del total.(Ver Tabla No. 
1.2.3.4.3) 

Estructura socioeconómica de la población (Fuente SER,2008). Adelante.  

Empleo: A partir de la ponderación y análisis de los datos de las encuestas realizadas a las familias s de las micro 
cuencas de la zona de estudio, se afirma lo siguiente: 

• El 36% de las mujeres laboran como amas de casa, apoyando las labores de crianza de especies menores y 
cultivos de pan coger. 

• El 42% manifestó dedicarse a las labores agropecuarias principalmente cultivo de frutales, fríjol, papa, maíz y a 
la ganadería, piscicultura, avicultura, entre otras. 

• El 15% manifestaron poseer vinculación laboral con diferentes instituciones tanto en la zona rural como urbana. 
• El 1,5% se dedican a la elaboración y comercialización de artesanías, indígenas principalmente. 
• El 3% manifestaron encontrarse desempleados. 
 
 

Figura  No 5   Estructura del empleo para la población de la  

Cuenca alta-alta del río Putumayo. 

 

          Fuente: SER,2008. 

                                                            
13 Establecimientos que ejercen actividades económicas  
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 Población Económicamente Activa PEA 

La población económicamente activa,  se  considera  a  partir  de  los 18 años hasta los cincuenta y nueve (59) años,  
para el  presente análisis, se recurrió a los datos proporcionados por el DANE en el Censo 2005, como se indica en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro No 22   . PEA Valle de Sibundoy 
 

PEA HOMBRES MUJERES 

SANTIAGO 2013 2052 

COLON 1223 1315 

SIBUNDOY 2980 3310 

SAN FRANCISCO 1665 1685 

          Fuente. DANE 2005 

 Nivel de Ingresos y Egresos de la Población 
 

El estudio realizado con respecto a los ingresos y egresos de las familias permitió identificar y clasificar los niveles de 
ingreso en 5 grupos, así: 

Las familias que perciben ingresos inferiores a $100.000 corresponden al 14% de la población encuestada. 

El 30% de las familias encuestadas manifiesta percibir ingresos entre $100.000 y $200.000. 

El 25% recibe ingresos entre $200.000 y $400.000. 

El 13% manifiesta obtener ingresos superiores a $400.000 e inferiores a $600.000. 

Un 17% de la población obtiene ingresos superiores a $600.000. 

En conclusión el 69% de las familias obtienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Mensual vigente. Lo contrario ocurre 
con el 31% de la población estudiada. 

Cuadro No 23 Ingresos y egresos para la población de la cuenca Alta-Alta del río Putumayo 
 

CANTIDAD % EGRESOS % 

< 100.000 14 EDUCACION 18 

100. - 200. 30 SALUD 15 

200. - 400. 25 ALIMENTACION 29 

400. - 600. 13 ACT.AGROP. 30 

> 600.000 17 ACT. NO AGROP. 8 

      Fuente:   (Fuente SER,2008),  
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Al respecto es importante tener en cuenta que en condiciones normales el valor de un día de trabajo oscila entre $8.000 
y $12.000 (jornal), lo que explicaría los bajos ingresos económicos de un considerable número de familias.  

Con respecto a los egresos nota el estudio que la mayor cantidad de recursos que obtiene una familia son invertidos en 
las actividades agropecuarias que para muchas familias es la fuente de ingresos. Los recursos son invertidos 
principalmente en insumos y mano de obra. 

De igual manera una cantidad significativa de recursos se invierte en satisfacer medianamente las necesidades básicas 
como alimentación, educación y salud. (SER, 2008). 

1.2.4 SECTORES POLITICO ADMINISTRATIVOS 

1.2.4.1 SEGURIDAD JUSTICIA CONVIVENCIA Y DESARROLLO COMUNITARIO 

1.2.4.1.1 SEGURIDAD JUSTICIA CONVIVENCIA 

1.2.4.1.2  DESARROLLO COMUNITARIO. Organizaciones Comunitarias.  Juntas de acción comunal  

El Municipio  cuentan con 32 Juntas de Acción Comunal,  8 Juntas de Vivienda Comunitaria, 14 de estas organizaciones  
están inactivas, y en  proceso de reorganización, sus  acciones son  de  vital  importancia para el  fortalecimiento de la  
democracia  local, y  es una  de las  instancias formadora  de  ciudadanos  activos, en  el  sentido que  sus  integrantes  
participan activamente en la toma de en  la  búsqueda  de los problemas más  importantes de  su  barrio  o  vereda,  
fortalece  la  construcción  de  lo  público,   el desarrollo comunitario, la sana convivencia y del mejoramiento de la 
calidad de vida  de las comunidades.  

Las acciones más prioritarias que han realizado la Juntas se resume en el arreglo de vías, mingas comunitarias, reuniones 
para actividades religiosas,  la  ejecución  de proyectos  de vivienda, entre  otros, y es  de  vital importancia, para  su  
fortalecimiento y  reconocimiento el establecimiento de estrategias  administrativas para  que estas puedan ejercer  sus  
funciones, y  no  sean  suplantadas por  intermediarios o  técnicos contratistas que  borran su papel  protagónico para  
el  desarrollo  del  Municipio. 

Cuadro No 24  Representantes Juntas de Acción Comunal 2007 Municipio de San Francisco 
 

ORGANIACIONES BARRIOS VEREDAS  J.V.C.  TOTAL  INACTIVAS 
San Francisco  6 26 8 40 14 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Oficina de Acción Comunal y Participación Ciudadana. 2008. 

INSTANCIAS  DE  PARTICPACION EN LA  GESTIÓN  PÚBLICA. 

A  partir  de la  Constitución Política  de  1991,  el  desarrollo  normativo  en  cuanto  a  la participación  ciudadana es 
amplia,  sin  embargo,  a pesar  de los  diferentes procesos  que  se  han  implementado  en  cuanto  a su  organización,  
capacitación y  estructuración, estas  Instancias  como  el Consejo Municipal  de  Desarrollo  Rural,  el Consejo Territorial  
de Planeación, la Veedurías Ciudadanas, los Comités  de Vigilancia  de Servicios públicos, entre  otros, no  están  
activos,  es  de  vital  importancia,  convocarlos  y que en   coordinación  con las instituciones  del  orden regional 
incentivar  su  reorganización,  crear los  mecanismos  operatividad, y los escenarios para la comunicación y  difusión  en 
la  gestión  publica, como lo es la creación  de una Emisora Comunitaria, que funciona como   Organización de servicio 
social, que ofrezca  espacios de formación ciudadana, y  posibilita espacios de participación comunitaria, para 
fortalecer y promocionar la cultura política. 

1.2.4.2. SECTOR ADMINSTRATIVO.  

DESARROLLO INSTITUCIONAL.  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
PUTUMAYO 

El Municipio de San Francisco con el fin de cumplir con las funciones asignadas por la Constitución y las Leyes ha venido 
reestructurándose y adecuándose al desarrollo de la población y al presupuesto de cada vigencia. Es así, como, a 
partir de su creación como ente Municipal hasta el año 2001 tenía en su planta de personal a 28 empleados, lo que le 
representaba al Municipio egresos por el valor de $12.207.968 mensuales y un costo anual de $156.528.912, costos que al 
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Municipio lo colocaban en una situación presupuestal difícil de solventar. A raíz de la expedición de la Ley 617 de 2000, 
se reestructuró la planta de personal del municipio y de 28 empleados la nómina se disminuyó  a 19 funcionarios. 

En el año 2004 se reduce el cargo de Asesor Administrativo, quedando la planta con 18 empleados. Con la aplicación 
de la Ley 607 de 2000 y sus Decretos Reglamentarios se suprimen los cargos de la UMATA. 

Para que el Municipio preste eficientemente el Servicio de Salud, en el año 2005 se crea los cargos de Técnico en el 
área de Salud y un Ayudante, Actualmente los funcionarios de nómina son 17. 

2. CARTA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO (Ver anexo) 

3. PLANTA DE PERSONAL 

En el Municipio los Cargos se los clasifica en las siguientes clases: 

Cargo de Elección Popular: Alcalde Municipal 
Cargos de Período Fijo       Personero Municipal 
 Secretario del Concejo 

 
Cargos de Libre Nombramiento Secretario General y de Gobierno 
 Secretario Financiero 
 Secretario de planeación y de servicios Públicos 
 Secretaria Ejecutiva 
 Técnico Área De Salud 
 Ayudante 

 
Cargos de Manejo de Bienes Y dineros del Municipio Técnico Administrativo. ( Tesorero) 
 Almacenista Municipal 

 
Empleos de Carrera Inspector de Policía Urbano 
 Inspector de Policía Rural 
 Auxiliar Administrativo (Directora Casa de la Cultura) 
 Auxiliar de Servicios Generales 
  
  
    

Además, se encuentra personal vinculado con Órdenes De Prestación de Servicios para realizar funciones y actividades 
que no están contempladas en la presente descripción. 

Dentro de la Administración existen otros órganos que colaboran en la coordinación y fijación de estrategias en  
diferentes áreas, estos son: el CONSEJO DE GOBIERNO, el COMPES (Consejo Municipal de Política Económica y Social). 
La JUME (Junta Municipal de Educación), JUNDEPORTES (Junta Municipal De Deportes) y la COMISION DE PERSONAL.  

El Consejo de Gobierno y la Comisión de Personal están conformados por empleados del Municipio; los demás órganos 
son integrados por habitantes que representan a diferentes fuerzas activas de la comunidad y que no perciben ninguna 
clase de beneficio económico por su labor. 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Definida la problemática institucional en mesas de trabajo con los funcionarios; y, mesa sectorial con  organismos 
institucionales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad del Municipio de San Francisco, se sintetiza el 
siguiente diagnóstico: 

      -    La Administración Municipal cuenta formalmente con una estructura definida, difundida a través de la costumbre 
y las prácticas administrativas rutinarias. 

- Se presenta dualidad de funciones entre las distintas dependencias de la Administración Municipal, siendo  la 
responsabilidad de las mismas, confusa o no muy bien especificada en algunas actividades de la gestión. 

- La administración Municipal no dispone de un Manual de procedimientos que le facilite el cumplimiento de las 
funciones que le competen y el control sobre la ejecución de las mismas. 
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- Existen procesos que no se desarrollan con base en un itinerario lógico o sucesivo, lo que origina la 
desorganización en el cumplimiento de las funciones, producción de documentos y manejo de archivos. 

- Gran concentración de responsabilidades en la figura del Alcalde, Secretaria de Gobierno y Secretaría de 
Planeación, que bien podrían ser desconcentradas en las dependencias relacionadas con esas funciones. 

- Es necesario difundir la misión, visión, objetivos, metas, principios y valores corporativos. 
- No existe un sistema de organización del trabajo que permita la ejecución de planes, soportados en procesos 

de evaluación, seguimiento y control (Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Control de Calidad,  
MECI) 

- No se ejerce la comunicación formal entre las dependencias, la delegación de responsabilidades se hace 
verbalmente. 

- El desconocimiento de normas jurídicas en el ejercicio de las labores de competencia de los funcionarios, es 
evidente, lo que necesariamente dificulta y retrasa el desarrollo de algunos procesos. 
 

2 ANEXO Nº  

2.1 VISION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

San Francisco será en el 2019 un Municipio moderno, sustentable en su  alto desarrollo agropecuario, minero-industrial,  
eco-turístico; con una ciudadanía activa e identidad cultural,  sentido de pertenencia de su entorno, trabajando  
arduamente y en armonía   institucional para mejorar la calidad de vida. 

2.2 MISION DE LA ADMINISTRACIÒN  MUNICIPAL 

Esta Administración Municipal, en los próximos cuatro años, posicionara su estructura institucional con calidad, eficiencia 
y liderazgo,  para mejorar las capacidades y potencialidades organizativas de una comunidad generadora  de sus  
procesos  de  desarrollo 

.2.3.1 OBJETIVO GENERAL  DEL PLAN  DE  DESARROLLO 

El objetivo general de este Plan de Desarrollo es aumentar la productividad y competitividad de la población del 
Municipio de San Francisco, buscando un desarrollo social justo, ecológicamente compatible y económicamente 
viable; donde la comunidad comprometa su máxima capacidad de trabajo, su responsabilidad, autogestión  y  
autodeterminación,  con el liderazgo de una Autoridad participativa  en la toma   de  decisiones. 

2.3.2 POLITICAS DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. La gestión para aumentar la productividad y 
competitividad del Municipio, debe ser concertada con la sociedad civil y articulará los siguientes elementos: 

Iniciativa: La Administración actuará en la planificación y contribuirá a la canalización de las iniciativas 
comunitarias que sean susceptibles de generar empleo y riqueza para la población.  

Territorio: Se considerará al territorio como un espacio ambiental, económico y sociocultural, base  
fundamental para  el  desarrollo  de  iniciativas productivas.  

Armonía: Se propenderá por la adecuada utilización del territorio de forma tal que concuerde el apoyo de las 
iniciativas generadoras de riqueza con la protección de los recursos que componen el territorio.   

Capital Social: Se fortalecerá las Potencialidades del San franciscano para mejorar la confianza y la cohesión 
social de los  ciudadanos. 
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3 ANEXO Nº 3: PLAN DE INVERSIONES 
 
3.1 SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECTADA 
 
3.1.1 SITUACIÓN HISTORICA. 
 
La presente evaluación tiene los siguientes objetivo general, realizar un seguimiento al  desempeño de la administración  
en el ámbito de las finanzas públicas,  analizar las causas de los resultados fiscales del municipio, Así como arrojar 
señales tendientes a observar las  variables  de más difícil situación. 

La metodología utilizada, es la utilizada  por  el DNP, que  comprende el cálculo de seis indicadores de gestión 
financiera. Los indicadores utilizados se obtienen a partir de la estructura de cuentas descrita anteriormente y, son los 
siguientes. 

 
3.1.1.1 Ingresos Propios. Generación de recursos propios. 
 

La generación de los ingresos propios, es decir, el peso relativo de los ingresos tributarios en el total de recursos. Esta es 
una medida del esfuerzo fiscal que hacen las administraciones para financiar sus planes de desarrollo. Se espera que las 
entidades territoriales aprovechen su capacidad fiscal plenamente para garantizar recursos complementarios a las 
transferencias que contribuyan a financiar el gasto relacionado con el cumplimiento de sus competencias. 

El indicador se incluye para valorar el esfuerzo que hacen las entidades territoriales para generar rentas propias, pues el 
solo indicador de transferencias dejaría incompleto el análisis. 

Años 
Porcentaje de ingresos 

que corresponden a 
recursos propios /4 

2004 3,42 

2005 6,68 

2006 7,44 

2007 5,85 

 

 

Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios

2004

2005

2006

2007

2002

82,00

83,00

84,00

85,00

86,00

87,00

88,00

89,00

1 2 3 4 5

ANOS

%

 
 
3.1.1.2 Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Dependencia de las transferencias de la Nación. 
 

La dependencia de las transferencias mide la importancia que estos recursos tienen en relación con el total de 
fuentes de financiación, es decir, indica el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud 
refleja el grado en el cual las transferencias se convierten en los recursos fundamentales para financiar el 
desarrollo territorial. Un indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus gastos 
principalmente con recursos de transferencias de la Nación. El monto de las transferencias no incluye los recursos 
de regalías ni de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las entidades territoriales y, de ser 
considerados, generaría distorsiones en la evaluación. 
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AÑOS 

Porcentaje de 
ingresos que 

corresponden a 
transferencias /3 

2004 95,13 

2005 92,15 

2006 91,04 

2007 92,77 

Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias

2004

2005

2006

2007

2002

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

1 2 3 4 5

ANOS

%

 

 

3.1.1.3 Capacidad de ahorro 
 
El indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual 
al ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que 
tiene la entidad territorial para generar excedentes propios de libre destinación que se destinen a inversión, 
complementariamente al uso de transferencias de la Nación y a financiar los procesos de reestructuración de los 
pasivos y créditos. Se espera que este indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales generen 
ahorro. 

Este indicador incluye no solamente los ingresos corrientes de libre destinación de que habla la Ley 617 de 2000, 
sino también aquellos que legalmente no tienen destinación forzosa para inversión, estén o no comprometidos 
en alguna destinación específica por acto administrativo.  

A su vez, el indicador incluye dentro de los gastos de funcionamiento las transferencias a los órganos de control  
(personerías y concejos), los gastos de funcionamiento de la administración central, según la Ley 617 de 2000, las 
transferencias para funcionamiento a las entidades y los gastos ocasionados por indemnizaciones a raíz de retiros 
de personal originados en los programas de saneamiento fiscal y financiero suscritos por las entidades 
territoriales, y el pago de pensiones. 

Como se desprende, los ingresos corrientes y gastos corrientes para calcular la capacidad de ahorro son más 
amplios que los ingresos y gastos de funcionamiento que se utilizan para calcular el indicador de cumplimiento 
del límite legal de que habla la Ley 617/00. En este sentido, el indicador es complementario al de cumplimiento a 
los límites de gasto y mide si las entidades territoriales están realmente generando excedentes para inversión, 
después de cubrir los gastos de funcionamiento de la administración central, atender los compromisos derivados 
de los acuerdos de reestructuración de pasivos, apropiar los recursos para el pago de los pasivos pensiónales y 
otros gastos corrientes. 

años cidad de ahorro /6 

2004 -2,5 

2005 15,43 

2006 30,39 

2007 14,44 

Capacidad de ahorro

2004

2005

2006

2007

2002

47,50

50,00

52,50

55,00

57,50

1 2 3 4 5

ANOS

%

 
3.1.1.4     Gastos Corrientes y Gastos de funcionamiento. 
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• Autofinanciación de los gastos de funcionamiento. 

La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos de libre destinación está 
destinada a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la administración. Lo deseable es que este 
indicador sea igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000, de acuerdo con la categoría Municipal. 
La información se obtiene a partir de las ejecuciones presupuestales reportadas al DNP. Los ingresos corrientes de 
libre destinación excluyen los recursos que por ley o acto administrativo tienen destinación específica para 
inversión u otro fin. 

AÑOS 

Porcentaje de ingresos 
corrientes destinados a 

funcionamiento /1 

2004 78,49 

2005 67,30 

2006 51,60 

2007 65,80 

 

Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento

5
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3.1.1.4 Inversión Social.  

 
 Magnitud de la inversión 

 

El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de inversión que hace la entidad 
territorial, respecto del gasto total. Se espera que este indicador sea superior a 50%, lo que significa que más de 
la mitad del gasto se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador se entiende como inversión 
no solamente la formación bruta de capital fijo sino también lo que se denomina inversión social, la cual incluye 
el pago de nómina de médicos y maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc., 
independientemente de las fuente de financiación. 

 En un sentido más amplio, la inversión pública comprende tanto los gastos destinados a incrementar, mantener 
o mejorar las existencias de capital físico de dominio público destinado a la prestación de servicios sociales 
(p.ej.,, escuelas y vivienda), así como el gasto destinado a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de 
generación de beneficios de un recurso humano (p.ej., educación, capacitación, nutrición, etc.). Es importante 
aclarar que el concepto de inversión social se diferencia del concepto de inversión de las Cuentas Nacionales, 
donde se incluyen los gastos en capital no físico –esto es, en capital humano– que, al igual que los gastos en 
capital físico, mejoran o incrementan la capacidad de producción o de prestación de servicios de la economía. 

Porcentaje del gasto total destinado a inversión

2004

2005

2006

2007

2002

80,00

82,50

85,00

87,50

90,00

1 2 3 4 5

ANOS

%

                   

Año aje del gasto total destinado a inversión 
/5 

2004 85,61 

   2005 85,94 

2006 84,22 

2007 85,26 
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. Indicador de desempeño Fiscal 

El indicador sintético es  la agregación en un indicador sintético, mediante la técnica de componentes 
principales,  mide globalmente el resultado fiscal alcanzado en cada año y se encuentra en una escala de 0 a 
100, donde valores cercanos a 0 reflejan bajo desempeño fiscal y valores cercanos a 100 significan que la 
entidad territorial logró en conjunto los siguientes resultados: 

• Buen balance en su desempeño fiscal 

• Suficientes recursos para sostener su funcionamiento 

• Cumplimiento de los límites de gasto de funcionamiento según la Ley 617/00 

• Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contra partida a los recursos de SGP 

• Altos niveles de inversión 

• Adecuada capacidad de respaldo de su deuda. 

• Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia financiera. 

 

                         

Indicador de desempeño Fiscal

2004

2005

2006

2007

2002

47,50

50,00
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años Posición a 
nivel 

nacional 

Posición año 
a nivel 
Deptal 

VARIACION 
DEL 

INDICADOR 
2006-2005 

2004 886 11 0,78 

2005 917 13 2,10 

2006 814 11 2,81 

2007   -2,57 

 

 

 

Tipologías de desempeño fiscal: hacia una caracterización fiscal  

anos Indicador de 
desempeño Fiscal /7 

2004 50,59 

2005 52,69 

    2006 55,50 

2007 52,93 
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A partir del indicador sintético de desempeño fiscal, se definieron las siguientes tipologías de desempeño fiscal, lo 
cual es útil a la hora de establecer una caracterización territorial. Esta tipología fue ampliada con respecto a la 
elaborada en años anteriores, dada la evolución de las finanzas municipales. 

Vulnerable: corresponde a las entidades cuyo indicador de desempeño fiscal está entre 60 y 70 puntos, lo cual, 
significa que aunque pueden cumplir con los límites de gasto de la Ley 617 de 2000 y generar ahorros propios, 
dependen de manera importante de las transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en sus finanzas 
como consecuencia de choques en sus estructuras financieras. Estas entidades mantienen apenas un nivel de 
equilibrio relativo en su balance fiscal, pero sin presentar excedentes que les permita sortear holgadamente 
algún desequilibrio en sus finanzas. 

Riesgo: en este grupo se encuentran las entidades con un indicador entre 40 y 60 puntos. Este municipio se 
encuentran en riesgo de generar des ahorro corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que los hace 
altamente dependientes de las transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la Ley 617 
de 2000. En este sentido, requieren atención especial para garantizar su solvencia financiera de largo plazo. 

Deterioro: estas entidades presentan un indicador de desempeño fiscal menor o igual a 40, reflejando baja 
capacidad de ahorro, dificultades para garantizar el pago de los gastos de funcionamiento, alta dependencia 
de las transferencias y menores posibilidades de inversión. Son estos los municipios que requieren mayor 
atención, si se quiere garantizar sus sostenibilidad de largo plazo. Para estas entidades, cualquier choque 
financiero sería difícil de sortear. 

Sin información: son las entidades que no reportaron información o que la reportaron incompleta o inconsistente, 
razón por la cual, se hace imposible conocer el desempeño en sus finanzas y por lo cual, ocupan los últimos 
lugares del escalafón de desempeño fiscal. Requieren acción inmediata de los organismos de control. 

En  conclusión  el Municipio de San Francisco, se destaca la tendencia de los últimos años a un debilitamiento  
financiero y a una inestabilidad  en sus  finanzas. Estos resultados obedecen a un débil  manejo del recaudo 
tributario, a una insuficiencia generación de ahorros, y su dependencia  la alta inversión de los  recursos de la 
nación  y el cumplimiento de los límites del gasto de funcionamiento establecido por la ley. 

 

INFORMACION FINANZAS MUNCIPALES. 
 

• De  cada  $ 100 de los  ingresos corrientes de  libre  destinación, 51.60 se  destinación  a pagar la 
nomina y los  gastos  generales  de operación  de  la  alcaldía. El Límite máximo  es  de  $ 80 por  cada 
100. 

 
• De  cada  $ 100 de los  ingresos totales, 91.04 corresponden a los  recursos girados  por  la  nación a 

través del S.G.P. 
 

• De  cada  $ 100 de los  ingresos totales, 7,91 se orientan al  respaldo de la  deuda del municipio. 
 

• De  cada  $ 100 del gasto total, $84,22 son  destinados  a inversión. 
 

• De  cada  $ 100 de los  ingresos corrientes, genera un  ahorro o  excedente de 30,39  para  inversión. 
 

• El saldo de la  deuda  pública  interna  para  el 2005 de 250 millones, para el 2006  y para  él 2007     
millones.
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DIMENSION AMBIENTAL: 
 
MESA SECTORIAL URBANA 

 

FUENTE: MESA SECTORIAL URBANA 

SECTOR PROBLEMATICA EXPUESTA 

 

 

 

 

Riesgo por amenazas Naturales y antrópicas, en las Micro cuencas la Cofradía, el 
Diamante, y los barrios Guairasacha, albornoz, y el recuerdo. 

Inexistencia de re poblamiento piscícolas en los ríos San Francisco, Putumayo y Rio 
Blanco. 

Utilización de Tecnologías insostenibles para la obtención de cal y ladrillo. 
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SECTOR RURAL: 

 

SECTOR 

 

NOMBRE PROBLEMÁTICA EXPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

RURAL 

ESPERANZA Escasa sensibilización para la conservación del os 
recursos naturales. 

Falta de capacitación para la implementación de 
huertos ecológicos. Como una alternativa de seguridad 
alimentaria. 

TITANGO Falta de apoyo a proyectos de educación ambiental 
para la conservación de los recursos naturales. 

Caza indiscriminada de fauna. Y extracción de flora. 

PATOYACO Caza indiscriminada de fauna.  

 

PLATANARES Falta de proyectos de educación ambiental para la 
conservación de saberes tradicionales. 

MINCHOY Alta amenaza por fenómeno de reptación ocasionado 
por quebrada la Pava./ el Rio Minchoy. Ocasionando 
socavamientos de taludes. 

Falta de apoyo a proyectos de educación ambiental 

Tala indiscriminada sobre algunos biotopos. 

SAN SILVESTRE 

84 familias 

Emergencia Sanitaria por falta de red de alcantarillados 

Falta de apoyo al desarrollo de actividades ambientales 

Tala indiscriminada de bosques en la parta plana 

LA MENTA Falta de manejo para huertos agroecológicos y rescate 

 

 

URBANO 

Presión Antrópicas sobre ecosistemas estratégicos en la generación de bienes y 
servicios ambientales. 

Negligencia al fortalecimiento de la educación ambiental en instituciones 
educativas y comunidad en general para la conservación de los recursos naturales 
de la región. 

Falta de recursos económicos e implementación para la prestaciones de  servicios 
con calidad de las instituciones de atención y prevención de desastres. 

Falta de operación del comité local de atención y prevención de desastres del 
municipio 
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de saberes tradicionales. 

Alto grado de contaminación por uso de agro tóxicos. 

Colmatación de cauces que van hasta la quebrada 
San Antonio 

Las familias de las vereda no cuentan con unidades 
sanitarias básicas que garanticen su salud 

SAN AGUSTIN Emergencia sanitaria por falta de red alcantarillados 

No hay atención para la descolmatcion de la quebrada 
San Antonio Por  parte de atención y prevención de 
desastres. 

SAN JOSE DEL CHUNGA 

35 familias 

Falta de compromisos por entidades ambientales para 
la conservación de recursos naturales. 

Carencia de sistemas de eliminación excretas. 

Inundaciones por la alta sedimentación en canal A y 
auxiliar. Convirtiéndose en proliferado res de insectos y 
roedores. 

CENTRAL SAN ANTONIO. 

98 familias 

Apoyo a la educación ambiental informal. 

Mantenimiento de drenajes que evacuan aguas 
servidas. Y  establecimiento de pozos sépticos. 

BALSAYACO 

12 familias 

Falta de la presencia de los entes ambientales para 
conservación de los recursos naturales. 

Deforestación, degradación en muchas zonas por fallas 
geológicas 

Colmatación de canal A e inundaciones por largos 
periodos 

SAN ANTONIO DEL 
POROTOYACO 

70 FAMILIAS 

Falta de manejo Integral de Residuos Sólidos rurales. 

Contaminación de Fuentes hídricas Por vertimientos de 
aguas residuales 

EL CEDRAL Falta de capacitación para la comercialización de 
productos orgánicos. De la región 

Falta de asesoramiento concientización y recursos 
económicos en pro de evitar la tala indiscriminada de 
bosques. 

EL POROTAL Falta de apoyo a proyectos productivos 

Descuido de las entidades ambientales con proteger el 
medio ambiente 

SAN ISIDRO Escasez de campañas de educación ambiental para el 
manejo integral de Residuos sólidos del sector rural. 
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32 FAMILIAS Falta de Red de alcantarillado 

EL DIAMANTE 

35 FAMILIAS 

Deslizamiento por la deforestación de la micro cuencas 
Cofradía sector Diamante y Acueducto 

Falta de 15 unidades Sanitarias en las 35 familias que 
conforman la vereda. 

LOS MONOS 

10 FAMILIAS 

Contaminación de Micro cuencas con altas descargas 
de aguas Servidas 

 

Pesca indiscriminada de Trucha sobre el Rio blanco 

Deforestación sobre Bosque de Protección Hídrica 

 

 

 

LA ARGENTINA 

13 FAMILIAS 

La alta utilización de agroquímicos causando el 
deterioro de sus ecosistemas. 

Incidencia de enfermedades parasitaria en niños  por el 
consumo de agua cruda. (Sin tratar) 

Eliminación de Residuos sólidos a orillas de la quebrada 
Porotoyaco por la baja sensibilización ambiental 

Falta de redes de alcantarillado y Agua Potable. 

CHINAYACO 

30 FAMILIAS 

Amenazas Naturales por fuentes  Hídricas sobre varias 
Familias Aledañas a las mismas. 

Falta de  Saneamiento Básico. A.A.A 

 SAN JAVIER 

20 FAMILIAS 

Incidencia de enfermedades por la falta de 
alcantarilladlos. Transformándose en una emergencia 
Sanitaria. 

 LA LOMA 

11 FAMILIAS 

Incidencia de procesos erosivos 

 Se requiere el cambio de red de acueducto 

 Contaminación Hídrica por evacuación de aguas 
servidas. Domésticas y de alcantarillado 

 SAN MIGUEL  

21 FAMILIAS 

Contaminación de micro cuencas por la falta de 
tratamiento  aguas residuales. Siendo 20 las descargas 
puntuales de contaminación.  

 Falta de abastecimiento por parte del acueducto Rural. 
Debido al Diámetro de la Tubería. 

 

FUENTE. Mesas Sectoriales Rurales. 2008 

POBLACION INFANCIA Y JUVENTUD 
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SECTOR 

 

NOMBRE PROBLEMÁTICA EXPUESTA 

  

ESPERANZA, 
TITANGO, 
PATOYACO, 
PLATANARES, 
MINCHOY 

 

Bajos niveles de compromiso social. Provocándose caza 
indiscriminada sobre el recurso fauna.  

Baja cobertura en la implementación de la educación 
ambiental. O apoyo a PRAES. Para la conservación de los 
recursos naturales de la Región. 

Campañas de conservación de los recursos naturales 

 

SAN SILVESTRE, LA 
MENTA,SAN 
AGUSTIN,SAN JOSE 
DEL CHUNGA, 
CENTRAL SAN 
ANTONIO, 
BALSAYACO, EL 
CEDRAL, EL POROTAL 

 

Falta de apoyo a proyectos productivos. y actividades 
ambientales para la conservación de los recursos naturales. 
Como patrimonio de las generaciones futuras. 

 

SAN ISIDRO, EL 
DIAMANTE, LOS 
MONOS, LA 
ARGENTINA, 
CHINAYACO, SAN 
JAVIER, LA LOMA, 
SAN MIGUEL. SAN 
ANTONIO DEL 
POROTOYACO. 

 

 

No existe fortalecimiento a la educación ambiental en dicha 
población. Indicándose por parte de estos baja 
sensibilización sobre la adecuada conservación del os 
recursos naturales. 

 

Incidencia de enfermedades gastrointestinales,. 
Dermatológicas. Entre otras.  Por la falta de red de 
alcantarillados. Y consumo de agua cruda. 

 

 

FUENTE: Mesas Sectoriales Infancia Y Juventud 
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Población urbana y rural  antes del  Censo  de  2005 
 

Año Población urbana Población rural Total Tasa de 
crecimiento 

2.005 4.307 4.213 8.520 2.15 

2.006 4.399 4.304 8.703 2.00 

2.007 4.487 4.390 8.877 2.00 

2.008 4.577 4.477 9.054 2.00 

2.009 4.668 4.567 9.235 2.00 

2.010 4.761 4.658 9.419 2.00 

         FUENTE: DANE 2003  
    
 Cuadro No. 21. Población de San Francisco por grupos de edad y sexo 

 

Grupos de edad Hombres 

54.71 % 

Mujeres 

45.29 % 

Total % 

Menores de un año 115 95 210 2.64 

De 1 a 4 años 413 342 754 9.49 

De 5 a 9 años 557 461 1.017 12.80 

De 10 a 14 años 602 498 1.101 13.85 

De 15 a 49 años 2.064 1.708 3.772 47.45 

De 50 años y más 599 495 1.094 13.77 

TOTAL 4.350 3.599 7.949 100 

 
       Fuente: DANE. Proyecciones de población a junio del 2.002 
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SECTORIALES E 

INSTITUCIONALES 

VISIONES  DE SAN FRANCISCO EN LOS PLANES  
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“La unidad se sostienen por medio de la vivencia de nuestra propia cultura, autonomía, 
autoridad, territorio, lengua y pensamiento; todo esto ha contribuido a que el pueblo 
Camëntsá transite por el tiempo y el espacio. Comprender y entender lo anterior 
significa vivir unidos como pueblo.  

 

De descendencia en descendencia seguimos un mismo trabajo basado en lo que 
nosotros sabemos hacer y trasmitir, nuestros usos y costumbres, porque lo que hacemos 
no es para uno solo, sino para todos como una gran familia, si hablo Camëntsá muchos 
lo hablarán, si respeto a los demás ellos respetarán, si recorro Bëngbe Luare muchos me 
acompañarán y si trasmito conocimientos muchos aprenderán. Así el trabajo es la unión 
fundamental entre nosotros y la naturaleza.” Aparte Plan de Vida Pág. 12.  
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Lograr un plan concertado con la comunidad de San Francisco, el cual alcance la 
construcción del territorio del Valle de Sibundoy, coordinando con los otros Municipios 
del Valle; mejorar la integración de las diferentes veredas y zonas del área rural; 
estructurar la ciudad de San Francisco  de modo equilibrado para que logre recuperar 
el liderazgo en el Valle de Sibundoy; mejorar la prestación de servicios de manera 
equilibrada, competitiva y funcional; fortalecer los diferentes procesos de conformación 
de estado y mejorar la calidad de vida y la convivencia ciudadana 
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El municipio de San Francisco posee unas ventajas comparativas y competitivas, 
potencialidades a las que si le aplicamos tecnología e inversión pública o privada, o de 
economía mixta, nos constituiremos en una potencia económica y social, para generar 
empleo directo e indirecto, ingresos para el municipio para fortalecer sus finanzas y 
mejorar la calidad de vida de toda la población en general, optimizar la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios, y administrar el municipio con criterio empresarial, 
humano, responsable, transparente, honesto y eficiente, eficaz y efectivo.   
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El turismo en el Valle de Sibundoy se consolida a nivel regional, nacional e internacional 
como uno de los mejores destinos turísticos del sur occidente colombiano en función de 
su autenticidad, singularidad y simplicidad mediante esfuerzos en liderazgo, 
mejoramiento organizacional y empresarial, marketing, posicionamiento de clusters y 
motivación de la comunidad local. 

 

MISION 

 

Consolidar el desarrollo del sector turístico en el Valle de Sibundoy mediante la 
planificación sistemática orientada a implementar  acciones de gestión que permitan 
alcanzar metas cuantificables en términos del corto, mediano y largo plazo como una 
alternativa para generar mayores niveles de bienestar para las comunidades locales en 
el marco del mejoramiento de la calidad y competitividad de nuestros destinos turísticos 
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  “El Sur de la Amazonia Colombiana como una “Región” cohesionada social, cultural, 

económica y políticamente, por un sistema de valores fundamentado en el arraigo, la 
equidad, la armonía, el respeto, la tolerancia, la convivencia, la pervivencia y la 
responsabilidad; Consciente y orgullosa del valor de su diversidad étnica, biológica, 
cultural y paisajística; Con conocimiento, capacidad y autonomía para decidir 
responsablemente sobre el uso de sus recursos, para orientar las inversiones hacia el 
logro de un desarrollo integral que responda a sus necesidades y aspiraciones de mejor 
calidad de vida” 
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Con Ayuda  de Dios, en el año 2011, el departamento del Putumayo será uno de los 
destinos eco y etnoturisticos más importantes del mundo. La inversión social, la 
recuperación ambiental y la cultura productiva, consolidaran una sociedad más justa, 
en paz y con una nueva  economía. La participación de las organizaciones sociales será 
definitiva para el surgimiento de una cultura política  de transparencia, honestidad y 
respeto de los derechos colectivos. El Gobierno Departamental habrá cumplido son su 
compromiso de ayudar a construir una sociedad con oportunidad para todos 
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PROYECTOS REGIONALES  ESQUMEMA  DE ORDENAMIENTO  TERRITORIAL MUNICIPIO  DE  SAN FRANCISCO. 
 

NO. PROYECOS  REGIONALES ESTADO 

1. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL VALLE DE SIBUNDOY. Proceso 

2. ESTABLECIMIENTO Y MASIFICACION DEL USO DE INTERNET EN EL VALLE DE SIBUNDOY Proceso- 

3. ESTABLECIMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PISICOLA EN EL VALLE 
DE Sibundoy 

Proceso-
Pendiente. 

4. CONSTRUCCION VARIANTE EL ENCANO - SANTIAGO Proceso 

5. MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL AL INTERIOR DEL VALLE DE 
SIBUNDOY 

Proceso 

6. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE SACRIFICIO REGIONAL DE 
GANADO MAYOR Y MENOR 

Proceso 

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO ECOTURÍSTICO PARA EL VALLE DE 
SIBUNDOY 

 

8. CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y OPERACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
REGIONAL COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO 

Pendiente 

9. GESTION  PARA LA CONSTRUCCIÓN  DEL  CENTRO  REGIONAL DE  MEDICINA 
TRADICIONAL 

Pendiente 

10 MONTAJE DE UN SISTEMA REGIONAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. Pendiente 

11 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES  
Y AISLAMIENTO DE ZONAS DEGRADADAS EN ZONAS DE PROTECCIÓN EN EL 
CORREDOR ANDINO AMAZÓNICO PÁRAMO DE BORDONCILLO – CERRO 
PATASCOY. 

Pendiente 

12 EVALUACIÓN FLORÍSTICO, FAUNÍSTICO E HIDROBIOLÓGICO PARA USO Y 
CONSERVACIÓN DE ESPECIES FORESTALES Y MEDICINALES EN LOS HUMEDALES 
PRESENTES EN LA REGIÓN. 

Pendiente 

13 CREACIÓN DE UN CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN ETNOBOTÁNICA, Y 
AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CORREDOR ANDINO AMAZÓNICO. 

Pendiente 

14 IDENTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ESPECIES PROMISORIAS DEL VALLE DE 
SIBUNDOY 

Pendiente 

15
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA PARA EL PROCESAMIENTO, 
INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE EN EL VALLE DE SIBUNDOY 

Pendiente 

16 DISEÑO Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS EN EL VALLE DE SIBUNDOY 

Pendiente 

17 ESTABLECIMIENTO DE UNA RED REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Pendiente 
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18 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN AL 

SECTOR AGROPECUARIO 

Pendiente 

19 CAPACITACION, GESTION Y COFINANCIACION DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  
ORGANICA Y SOSTENIBLE EN EL VALLE DE SIBUNDOY. 

Pendiente 

20 CONFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN FINANCIARA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. Pendiente 

21 CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD Pendiente 

22 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL DEL VALLE  DE SIBUNDOY EN SUS 
DIFERENTES EXPRESIONES 

Pendiente 

23 CARACTERIZACION Y ESTUDIO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO Y 
MINERALOGICO DEL VALLE DE SIBUNDY 

Pendiente 

24 ZONIFICACION GEOTCNICA EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL VALLE DE SIBUNDOY Pendiente 

25 CONSTRUCCION VARIANTE MOCOA - SAN FRANCISCO Pendiente 

26 RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA 
DEL DISTRITO DE DRENAJE DEL VALLE DE SIBUNDOY 

Pendiente 

27 GESTIÓN A LARGO PLAZO PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACION Y OPERACIÓN 
DEL CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL 

Pendiente 

Fuente: DNP. Sistema de indicadores socio-demográficos para Colombia,  
 
 

JUNTAS  DE  ACCION  COMUNAL. 
BARRIOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

PRESIDENTES: AÑO 2007 
 

ORDEN BARRIO OBSERVACIÓN 

1 J.A.C. BARRIO CENTRAL Inactiva 

2 J.A.C. BARRIO SAN JUDAS Inactiva 

3 J.A.C. BARRIO PABLO  SEXTO Activa 

4 J.A.C. BARRIO LOS PINOS Activa 

5 J.A.C. BARRIO EL CARMEN Inactiva 

6 J.A.C. BARRIO EL RECUERDO Inactiva 

 

VEREDAS MUNICIPIO DE  SAN FRANCISCO 

 

 

 

 



68 
 

 

PRESIDENTES: AÑO 2007 

ORDEN VEREDA OBSERVACIÓN 

1 J.A.C. VEREDA SAN JOSE Activa 

2 J.A.C. VEREDA LA ESPERANZA Activa 

3 J.A.C. VEREDA BAJO SAN JOSE Inactiva 

4 J.A.C. VEREDA BAJO TITANGO Activa 

5 J.A.C. VEREDA EL POROTOYACO Activa 

6 J.A.C. VEREDA PATOYACO Activa 

7 J.A.C. VEREDA SAN PABLO Activa 

8 J.A.C. VEREDA SAN ISIDRO Activa 

9 J.A.C. VEREDA LA LOMA Activa 

10 J.A.C. VEREDA LA MENTA Activa 

11 J.A.C. VEREDA EL PUTUMAYO Activa 

12 J.A.C. VEREDA EL DIAMANTE Activa 

13 J.A.C. VEREDA EL POROTAL Inactiva 

14 J.A.C. VEREDA EL PALMAR Inactiva 

15 J.A.C. VEREDA CENTRAL SAN 
ANTONIO 

Activa 

16 J.A.C. VEREDA SAN AGUSTIN Activa 

17 J.A.C.  VEREDA LA ARGENTINA Activa 

18 J.A.C. VEREDA MINCHOY Activa 

19 J.A.C. VEREDA CHINAYACO Activa 

20 J.A.C. VEREDA BALSAYACO Activa 

21 J.A.C. VEREDA SAN MIGUEL Activa 

22 J.A.C. VEREDA EL CEDRAL Activa 

23 J.A.C. VEREDA CHORLAVI –LOS 
SALADOS 

Activa 

24 V. LOS MONOS Activa 

25 V. LA SIBERIA Activa 
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26 V. AGUA BONITA Activa 

 

RELACIÓN DE ASOCIACIONES VARIAS 

EXPEDIDAS AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

ORDEN NOMBRE ESTADO 

1 JUNTA PRO-CARRETERA SAN FRANCISCO - MINCHOY INACTIVA 

2 ASOC. PADRES FLIA. ESC. RURAL MIXTA SAN ANTONIO DEL PROTOYACO INACTIVA 

3 COMITÉ DE GANADEROS INACTIVA 

4 
JUNTA DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION ALMIRANTE 
PADILLA INACTIVA 

5 ASOC. ANCIANOS  FRAY RUMALDO DE LA PALMA INACTIVA 

6 ASOC. CLUB AMAS DE CASA LA UNION INACTIVA 

7 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ACTIVA 

8 ASOC. CLUB DE INTEGRACION DE LA MUJER SAN FRANCISCANA "IMUSAF" INACTIVA 

9 JUNTA ADM. DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO PTY. INACTIVA 

10 ASOC. DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITALARIAS Y DE SALUD GUAIRA SACHA INACTIVA 

11 BIBLIOTECA PUBLICA CORREGIMENTAL GABRIEL GARCIA MARQUEZ INACTIVA 

12 JUNTA DIRECTIVA DE LA BANDA DE MUSICOS ECOS DEL ORIENTE INACTIVA 

13 ASOC. PADRES FLIA. CENTRO DE CAPACITACIÓN ARTESANAL INACTIVA 

14 ASOC. PADRES FLIA. ESC. URBANA MIXTA  MARIA AUXILIADORA INACTIVA 

15 ASOC. TERCERA EDAD , INFANCIA Y JUVENTUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA INACTIVA 

16 MICROEMPRESA LA LIBERTAD INACTIVA 

17 CLUB DEPORTIVO PUTUMAYO INACTIVA 

18 ASOC. TRANSPORTADORES. PTY ASOTRANSPU INACTIVA 

19 JUNTA CIVICA DE SAN ANTONIO DEL POROTOYACO INACTIVA 

20 ASOC.  REFORESTACION PISCICULTURAE INDUS DENDRO - PISCIS INACTIVA 

21 
ASOCIACION DE PADRES DE FLIA.CENTRO DE HABITACION PARA NIÑOS ESPECIALES 
SAN FRANCISCO ACTIVA 

22 ASOC.  GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN FRANCISCO INACTIVA 

23 CLUB DEPORTIVO INSTRUSTRIAL  INACTIVA 
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24 ASOC. DE TRABAJO Y DESARROLLO INTEGRAL INACTIVA 

25 JUNTA PADRES FLIA. ESC. INFANTIL SAN FRANCISCO INACTIVA 

26 ASOC. CLUBES AMAS DE CASA DISTINTAS VEREDAS DE SAN FRANCISCO INACTIVA 

27 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPOPECUARIOS MITIPAES ACTIVA 

28 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ALMIRANTE PADILLA ACTIVA 

29 
FUNDACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS POR EL DESARROLLO DEL DPTO. DEL 
PTY. ACTIVA 

30 ASOCIACION DE PROCTORES ECOVIDA ACTIVA 

31 FUNDACION IPS COOPSOSAFA   

32 FUNDACION VIDA Y PROGRESO ACTIVA 

33 ASOCIACION AGROPECUARIA SAN FRANCISCO ACTIVA 

34 ASOCIACION AMISTAD DEL CARMEN ACTIVA 

35 ASOCIACION AMORA ENCUENTRO DE DOS RIOS AMPORA ACTIVA 

Departamento Del Putumayo. Oficina de Acción Comunal y Participación Ciudadana.2007  

 

ESTUDIANTES MATRICULADOS POR INSTITUCION Y CENTRO 
 

 

SECTOR 

 

INSTITUCIÓN 

 

NIVELES 

 

No ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

 

TOTAL ESTUDIANTES POR 
INSTITUCIÓN O CENTRO 

Urbano Institución Educativa 

Almirante Padilla 

I.E.- A.P. 

Secundaría 585 585 

Urbano Escuela Urbana Mixta 
María Auxiliadora. 

Primaria 200 200 

Urbano Escuela Urbana Mixta 
San Francisco 

Primaria 131 131 

Urbano Escuela Infantil de San 
Francisco.  

Preescolar 73 73 

Rural Escuela Rural Mixta San 
Silvestre 

Primaria 105 105 

Rural Escuela Rural Mixta la 
Menta.  

Primaria 37 37 
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Rural Escuela Rural Mixta 
Nuestra Señora de las 
Lajas 

Primaria 21 21 

Rural Escuela Rural Mixta San 
Antonio del Porotoyaco 

Primaria y 
preescolar 

56 56 

Rural Escuela Rural Mixta San 
Isidro  

Primaria y 
preescolar 

47 47 

Rural Escuela Rural Mixta San 
José del Chunga 

Primaria y 
preescolar 

20 20 

Rural Escuela Rural Mixta 
Minchoy 

Primaria 
preescolar 

20 20 

Rural Escuela Rural Mixta 
Patoyaco 

Primaria y 
preescolar 

30 30 

TOTAL   1.325 1.325 

Fuente: Dirección de Núcleo San Francisco (Febrero de 2.008) 
 

Cuadro   . Instituciones Educativas. 

No. INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICACIÓN OBSERVACIONES 

1 Institución educativa Almirante Padilla Casco urbano 1,3,4 

2 Escuela Urbana Mixta María Auxiliadora Casco urbano 1,3,4 

3 Escuela Urbana Mixta San Francisco Casco urbano 1,3,4 

4 Centro Educativo Rural San Silvestre Zona Rural 2,3,4 

5 Centro Educativo Rural San Antonio del 
Porotoyaco 

Zona Rural 1,3,4 

6 Centro Educativo Rural San José del 
Chunga 

Zona Rural 1,3,4 

7 Centro Educativo Rural Minchoy Zona Rural 3,4 

8 Centro Educativo Rural Patoyaco Zona Rural 3,4 

9 Centro Educativo Rural la Cabaña Zona Rural 3,4 

 
1. Buenas instalaciones físicas; 
2.  Buena dotación (equipos de cómputo, laboratorios)        
3.  Requiere reparaciones locativas; 3. Requiere dotación (equipos de cómputo, laboratorios).     

     Fuente: SER.2008. Estudio, 2.008 

 
 

(VER TABLAS  1.2.3.1 Y 2)  
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1.2.3 SECTORES  ECONOMICOS. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
 
Extensión del Predio 
(ha) 

0 – 5 
ha. 

6 – 10 
ha. 

11 – 20 
ha. 

21 – 50 
ha. 

> 50 
ha. 

Totales 

N0 de Predios 275 643 459 361 92 1.836 

Porcentaje  (%) 14,9 35,0 25,0 19,0 5,0 100 % 

EOT, 2004,  

NORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
 

TIPO DE TENENCIA Propietario
s 

Arrendatari
os 

Aparcero
s 

Otros TOTALES 

N0 de Predios 1.469 92 257 18 1.836 

Porcentaje  (%) 80,0 5,0 13,9 0,9 100% 

 

TABLAS NO. 1.2.3.  N. 1 PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

Productores Agricolas No. 

 Granadilla 5 

Arveja 1 

Frutales 6 

Tomate 4 

Hortalizas 9 

Pasto 9 

Papa 3 

Tomate de Árbol 5 

Lulo 45 

Fríjol 148 

Maíz 155 

Total  
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HECTÁREAS CULTIVADAS 

TIPO CULTIVO 

# HECTÁREAS 
PLANTADAS 

SAN FCO 

FRÍJOL 319 

MAÍZ 294 

TOMATE ÁRBOL 4 

LULO  

TOTAL 617 
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Cuadro 1.2.3..2 . Producción agrícola – cultivo de fríjol cultivos permanente y semipermanentes Municipio De San Francisco 
Fuente: Secretaria de Agricultura Departamental 2007.  

 
 

 

CULTIVO 
  A. ESTIMADA / HAS. RENDIMIENTOS PRODUCCION C0STOS 

COSTOS 
TOTALES  

VALOR 
TOTAL 

  PLANTADA COSECHADA Kg. X Has. Ton. ESTABLEC SOSTENIMIENTO
 DE 

PRODUCCION PRODUCCION

FRIJOL  

DEFINITIVO  
AÑO 2006 319 298 2.678 798 6.000.000 1.914.000.000 2.500.000   

PRONOS   
2007 315 315 2.676 843 6.500.000 2.047.500.000 3.000.000   

MAIZ 

D. 294 273 3.500 910 1.321.706 343.643.560 400.000   

Pro. 347 313 3.000 894 1.350.000 468.450.000 700.000   

TOMATE DE ARBOL 

D. 4 3 9.000 27 3.198.127 1.730.300 19.713.708 26.236.116

Pro. 5 3 10.000 30 3.198.127 1.730.300 24.642.135 29.400.000

LULO 

D. 20? 76 5.000 380 3.574.771 1.917.058 109.836.580 380.000.000

Pro. 20 20 20.000 400 3.843.474 1.929.558 115.460.640 400.000.000

MANZANA 

D. 3 2 13.000 26 9.641.185 3.615.630 39.770.445 35.100.000

Pro. 3 3 13.000 39 9.700.000 3.615.630 39.946.890 52.650.000

DEFINITIVA D. 640 652 33.178 2.141 23.735.789 2.264.906.548 172.220.733 441.336.116

PRONOSTICO Pro. 690 654 48.676 2.206 24.591.601 2.523.225.488 183.749.665 482.050.000
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Cuadro 1.2.3..3  Productores pecuarios 
 

Productores pecuarios   No. 

Ganadería Leche 187 

Ganadería Carne 43 

Ganadería Ceba 42 

Ganadería 32 

Cuy 63 

Avicultura 98 

Porcinos 30 

Ganadería Doble Propósito 29 

Avicultura Carne 15 

Cunicultura 10 

Pesca Estanque 7 

Equinos 6 

Piscicultura 4 

Acuicultura 2 

Caprinos 1 

Apicultura 0 

Avicultura Huevos 0 

Helicicultura 0 

Pesca 0 

Pesca Artesanal 0 

TOTAL 569 

Fuente: SER. 2008. CPGA 2007.  

Cuadro 1.2.3.4 Producción pecuaria 
 

MUNICIPIO 
No. Vacas en 

ordeño 
Producción día 

/ litro 
Promedio 
vaca/día 

Precio litro / 
productor 

Santiago 870 5.800 6,7 600 
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MUNICIPIO 
No. Vacas en 

ordeño 
Producción día 

/ litro 
Promedio 
vaca/día 

Precio litro / 
productor 

Colón 796 4.500 5,7 600 

Sibundoy 868 4774 5,5 600 

San Francisco 1716 9610 5,6 600 

TOTAL 4250 24684 23,5 2400 

 Fuente: SER. 2008. Secretaria de agricultura departamental. 2007 

Cuadro 1.2.3.4Capacidad de carga 
 

MUNICIPIO Población 
cabezas 

Área Pastos 
/has 

Capacidad 
carga/ha 

San Francisco 5130 8.015 0,6 

Fuente: SER.2008. Secretaria de agricultura departamental. 2007 

TABLA. 1.2.3.3.1    Hornos de cal y ladrillo en el municipio de San Francisco 

PROPIETARIO UBICACIÓN 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Quema 
Ladrillo Quema Cal 

Alfredo Zambrano Vereda La Siberia X X 

Leonardo Bravo Vereda Chorlavi X X 

Bolívar Bravo Vereda La Siberia X X 

Marco Aurelio Carlosama. Vereda San Pablo X X 

Milton Ortiz San Pablo X X 

Heraldo Ortiz San pablo X X 

Guillermo Burbano San Pablo X X 

Camilo Ortiz Burgos Barrio Pablo VI X X 

Arnulfo Rosero. Barrio Pablo VI X X 

Antonio Meneses Chingal. Barrio  Galán X X 

Luís Mayoral Vereda El Diamante X X 

Manuel Delgado Vereda El Diamante X  

Ezequiel Botina Vereda El Diamante X  
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Fuente: SER. Estudio, 2008 

Tabla No. 1.2.3.4.1.  Distribución del sector económico 
 

MUNICIPIO CANTIDAD % 

Censados 2007 88 

Sector Industrial. 9 

P % 10% 

Comercio  1.  49 

Comercio 2 5 

Total Comercio 54 

P % 61% 

Servicios de Interés 6 

T.C y T 9 

Intermediación financiera 1 

Otros servicios 9 

Total Servicios 25 

P % 28% 

Total 88 

Fuente: Citado SER, 2008Censo económico Empresarial Alto Putumayo.  

 

 

 

 

 

 

Edilberto Ortiz Vereda El Diamante X  

Edmundo Gómez. Chinayaco X X 

Gerardo Chamorro Chinayaco X X 

Emilio Ortiz Vereda San Miguel X X 

Cooinducal San Isidro X  
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Cámara de comercio Pasto. 2007.  

1.2.3.4.2 Actividad Comercial 

No  Actividad Comercial Cant 

1 ALFARERIA  1 

2 ALMACEN AGROPECUARIO 3 

3 ALMACEN ROPA  4 

4 BILLARES  4 

5 COMIDAS RAPIDAS  1 

6 COMUNICACIONES COMCEL SAI 2 

7 CARPINTERIA 1 

8 COMBUSTIBLE  2 

9 DISCOTECA 3 

10 DROGUERIA 1 

11 EBANISTERIA   1 

12 EMISORA  1 

13 FERRETERIAS 1 

14 FOTOCOPIAS  1 

15 GRANEROS 12 

16 GALLERA  1 

17 JUEGOS ELECTRONICOS 2 

No  Actividad Industrial Cant 

18 LA CASETA  (VARIOS) 1 

19 PAPELERIA 2 

20 PELUQUERIA 5 

21 SISTEMAS 1 

22 TERCENA  4 

23 TIENDA  24 

24 TALLER MECANICO 1 

25 TAPICERIA  1 
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26 TABERNA  1 

27 VARIOS 4 

28 VENTA DE MUSICA   1 

29 VENTA AMBULANTE  8 

30 VENTA DE LICORES  1 

31 ZAPATERIA 1 

 
 
1.2.3.4.3 Participación de personas ocupadas por sexo según sector económico  
Y municipio 
 

Actividad 
San Fco 

Total 
M H 

Industria  4 0 14 

Comercio 41 35 76 

Servicios 20 27 47 

total 65 72 137 

Fuente: Censo económico Empresarial Alto Putumayo. Cámara de comercio Pasto. 2007 


