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DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS RURALES 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de participación en las comunidades indígenas, significó la oportunidad 
para que los pobladores de los territorios “ancestrales” establecieran sus formas de 
entendimiento sobre las problemáticas de sus territorios, desde los referentes de 
manejo, autonomía y gobierno propio como pautas principales para iniciar la 
discusión sobre la planificación territorial. 
 
La metodología empleada, partió de una exposición de los derechos constitucionales 
de los pueblos indígenas como inicio, punto de partida como elemento fundamental 
para comprender las herramientas legales de las bases metodológicas que se les 
estaba brindando a través de la posibilidad de estructurar sus formas de manejo 
territorial, formas que permitieron brindar a los indígenas elementos de discusión 
para pensar en la consolidación de sus culturas, en el rescate de sus tradiciones y en 
la elaboración participativa de formas de convivencia en sus territorios. 
 
Se hizo énfasis en que el proceso de la elaboración de sus propuestas de 
ordenamiento territorial debía significar para los indígenas habitantes de los 
resguardos del municipio un punto de inicio para iniciar la elaboración de sus planes 
integrales de vida. 
 
Los indígenas habitantes del municipio de Leticia pertenecen a una diversidad de 
etnias, algunas habitan el territorio de la cuenca amazónica desde épocas 
prehispánicas, otros han llegado a la región debido a movimientos migratorios, 
producto de diversos fenómenos. 
 
La amalgama y diversidad cultural se vio reflejada en el proceso, en el cual la 
mayoría de comunidades lograron establecer mecanismos participativos de 
planificación del modelo de ocupación de sus territorios. 
 
De la misma manera en la zona rural del municipio habitan diversas comunidades de 
colonos los cuales se vincularon al proceso. La mayoría de las comunidades 
comprendieron los objetivos generales del proceso participativo de la reformulación 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial sin embargo la cantidad de problemas 
económicos y sociales por los que atraviesan todas estas poblaciones rurales, en los 
casos en que estos son más graves y más sentidos en las vidas de estas personas 
conllevaron a que los habitantes, con la salvedad de haberles explicado que el 
Ordenamiento Territorial es un proceso de planificación, diseño y construcción de 
un futuro mejor, digno confundieran las propuestas de solución con la solicitud de 
elementos materiales como tejas, tubos, sillas, camas, etc.  
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La Metodología empleada con las comunidades indígenas consistió en la 
conformación de 5 comités de ordenamiento territorial, por medio de los cuales la 
comunidad elaboraba sus diagnósticos territoriales y prospectivas territoriales. 
 
Dichos comités fueron: Coordinador, que analizaba la composición social de la 
comunidad, su cultura, su dimensión política-administrativa e institucional en lo 
referente al gobierno propio y sus relaciones con la administración municipal y 
departamental; Ambiental, este comité analizaba las problemáticas territoriales 
reflejadas en el mismo. Desde los problemas de contaminación ambiental, en el 
medio, zonas de amenazas y riesgo, al igual que el estado de los recursos naturales; 
Servicios Básicos, este comité analizó la cobertura y calidad de la infraestructura 
básica para una comunidad y los servicios sociales, entendidos como los atributos 
necesarios para hacer posible el desarrollo de una comunidad; Económico, Este 
comité evaluó las características del Desarrollo Económico de la comunidad, desde 
su economía tradicional de sustento, por medio del cultivo de las chagras y la pesca, 
como la pequeña y poco desarrollada economía de producción, que se basa en los 
mínimos excedentes económicos que puede producir la comunidad para 
comercializarlos en Leticia; Conflictos del Territorio, la definición del análisis de 
este comité se baso en la situación de estado legal de la territorialidad de la 
comunidad, la mayoría de las comunidades de la parte rural del municipio habitan y 
hacen parte de resguardos indígenas, por medio de este ejercicio se logro que 
identificaran sus conflictos como falta de disponibilidad de tierras, lo que conlleva a 
identificar las principales problemáticas en la tenencia de las tierras en el Municipio 
de Leticia, mientras existen grandes propiedades privadas cercanas a las 500 
Hectáreas, existen pequeños resguardos cercanos al casco urbano de Leticia con 
características suburbanas, en los cuales existe una alta densidad habitacional por 
Hectárea y por ende es imposible lograr la sostenibilidad de la comunidad que lo 
habita, esto evidencia la necesidad de la ampliación de los resguardos. 
 
Las siguientes paginas contienen los diagnósticos y propuestas de Ordenamiento de 
los Territorios en donde habitan las comunidades Indígenas del Municipio de 
Leticia, se pretendió como deseo primordial redactar y transcribir los diagnósticos 
tal y como fueron escritos por los indígenas los cuales aparecen en letra cursiva en el 
texto, los textos en letra capital corresponden a las anotaciones del editor del 
presente capitulo. 
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2. PROBLEMÁTICA RURAL 
 
2.1. LAS COMUNIDADES DE LA CARRETERA LETICIA-TARAPACÁ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico No.1. El Eje lineal de la carretera Leticia-Tarapacá. 

 
 
La llamada Carretera Leticia-Tarapacá, se desarrolla a lo largo de 22 Km., desde el 
casco urbano de Leticia, espacialmente conforma un eje lineal en sentido 
Noroccidente, en el cual se ubican principalmente terrenos destinados a la 
colonización que bordean el Resguardo Indígena Tikuna-Huitoto Km.6 y 11 el cual 
tiene una extensión de 7560 Hectáreas 5200 m². En una Franja que varia de la 
siguiente manera, desde el Km.6 hasta el Km.11 se extiende por 5 Km. de Largo por 
1 Km de ancho. A partir del Km.11 se conformo una franja de colonización hasta el 
Km.22 por 11 Km. de extensión con un ancho de 2 Km. 
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Grafico No.2. Comunidades ubicadas en la carretera Leticia- Tarapacá dentro del resguardo Indígena 
Tikuna-Huitoto Km.6 y 11. 

 
 
2.2. RESGUARDO INDÍGENA TIKUNA- HUITOTO KM.6 y 11 
 
Para entender la problemática de disponibilidad de terrenos que garanticen la 
expansión urbana del casco urbano de Leticia, y entender uno de los componentes 
territoriales dentro del Municipio de Leticia se hace necesario identificar la situación 
del Resguardo Indígena Tikuna-Uitoto constituido por la resolución del Incora 
No.005 de 1986 en una extensión de 7560 Ha 5.200 mt². 
 

“Los Asentamientos previos a la conformación de este resguardo estaban constituidos en su 
mayoría por pobladores indígenas pertenecientes a familias indígenas de la familia étnica 
Witoto (Huitoto, Muinane, Murui) y gente de otras etnias como los Boras, Andokes, 
Mirañas, etc, provenientes de otros corregimientos del Amazonas, y del Perú como 
poblaciones exiliadas con las explotaciones caucheras. Quienes se asentaron a lo largo de la 
trocha que partía de la población de San Antonio de Leticia hacia Tarapacá. Los 
Tikunas por el contrario ya habían conformado un asentamiento nucleado en lo que se 
conoce como la Unión San José y que ahora es la parcialidad del Km. 6. 
Los Tikuna si tenían allí su Asentamiento Ancestral, acá en lo que ahora es resguardo 
solo estaban las primeras malocas de los abuelos, quienes habían hecho alianzas 
espirituales con los brujos Tikunas que tenían estos territorios, estas eran tierras de los 
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Omaguas aquí cerca de la Maloca hay entierros de ellos... antes solo existía el 6 y el 11 
pero el 11 esta en terreno de colonización, como comunidades, los demás eran asentamientos 
tradicionales en donde existían las malocas de los que manejaban espiritualmente el lugar, 
quienes habían recibido la enseñanza del abuelito tabaco y la energía de los otros abuelos, 
que habían hecho alianzas convertidos en tigre con los brujos tikuna, con el fin de 
compartir este territorio, porque el Uitoto y el Tikuna siempre han sido amigos.”1 
 

En la descripción anterior se puede evidenciar como se ha dado la transformación 
de las parcialidades dentro del Resguardo Tikuna- Huitoto Km. 6 y 11. El cual en la 
actualidad tiene 5 parcialidades legalmente reconocidas: San José Km.6, Ciudad 
Jitoma Km.7, Moniya+amena Km.9.8, Multiétnica Tacana, y Km.11. (aunque 
territorialmente esta se encuentra por fuera del resguardo). 
 
El resguardo indiscutiblemente presenta diversas particularidades las cuales parten 
desde su misma conformación territorial, en las cuales se han mezclado numerosas 
historias que hablan de envidias, divisiones, engaños y venta de tierras. Pasando por 
el manejo de diversas Asociaciones como la zonal AZCAITA (Asociación Zonal 
Cabildos Indígenas de Tierra Alta) y mas adelante por ACITU ( Asociación Cabildos 
Indígenas Tikuna-Uitoto). Sin embargo lo más importante en este análisis territorial 
esta en el hecho de lograr identificar los elementos socioculturales que conforman 
este resguardo, los cuales van a ser comunes en el momento de identificar la 
problemática de otros de los resguardos del Municipio. 
 
En primer lugar la multiculturalidad de la diversidad de integrantes de etnias 
distintas que conforman las poblaciones dentro del resguardo, se han convertido en 
una de las principales dificultades en el momento de lograr formas concertadas y 
apropiadas de manejo del territorio, en segundo lugar existe un conflicto entre la 
forma de manejo tradicional del territorio y de la comunidad, según los usos y 
costumbres de cada una de estas etnias indígenas, con la forma de manejo 
administrativo impuesta por el “blanco” y su “ley de transferencias” se evidencia 
este conflicto principalmente en aquellas comunidades en donde subsiste un manejo 
por parte del Maloquero, en algunas de ellas se ha hecho presente por parte de los 
indígenas la necesidad de disolver las autoridades administrativas representadas por 
los curacas o gobernadores en donde existen autoridades ancestrales tradicionales, 
en tercer lugar la situación actual de varias figuras de propiedad de la tierra en el 
resguardo, en el cual debe según la ley persistir lo “colectivo” como razón de 
conformación de estas unidades territoriales, se contrapone a las nuevas formas de 
interpretación de la propiedad privada, lo que ha generado procesos de 
fragmentación territorial, sumado a esto la conformación del resguardo en el año de 
1986 se hizo por parte del INCORA sin haber entrado antes a evaluar la cantidad de 
tierras en propiedad de colonos y en manos privadas lo cual estaba generando por lo 
menos una extensión calculada en unas 2.500 Ha, lo que deja como resultado un 
área en propiedad indígena cercana a las 6.000 Ha. 

                                                 
1 Versión libre de Juan Carlos Murillo de la charla en el Mambeadero de la Maloca de Absalon Arango, 
Capitán de la Comunidad Manaida Nai+ra Isu+ru Jusy Moniya+amena Km.9.8 los días 8 y 10 de Diciembre 
de 2000. 
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La Falta de opciones de empleo, de acceso a los servicios públicos y sociales como 
salud, educación, recreación han obligado a algunos de los indígenas que antes 
habitaban en alguna de las actuales parcialidades deL Resguardo a abandonar sus 
tierras con el fin de mejorar su calidad de vida, ingresando al mercado laboral de 
Leticia. Esto ha generado negociaciones sobre la propiedad colectiva de la tierra, lo 
cual para los indígenas que aun permanecen en el resguardo como una perdida de 
sus derechos sobre el territorio. 
 
En los diagnósticos de las diferentes parcialidades de este resguardo se evidencian 
cada una de estas problemáticas, las cuales se hace necesario empezar a discernir de 
manera conjunta y concertada con la diversidad de actores que se involucran, con el 
fin de permitir el mejoramiento de la calidad de vida y posibilitar el desarrollo 
sostenible del Resguardo. 
 
 
COMUNIDAD SAN JOSÉ KM.6 Y NUEVO MILENIO 
 
Las reuniones de participación ciudadana en la comunidad Km.6 involucraron el 
trabajo conjunto de dos grupos que comparten el mismo territorio. El asentamiento 
primario conocido como San José conformado por población Tikuna y el nuevo 
asentamiento consolidado en la actualidad como Nuevo Milenio conformado por 
gente perteneciente a familias de la etnia Uitoto. 
 
Las reuniones se desarrollaron los días julio 13, julio 30, Agosto 27, Septiembre 16, 
Octubre 21. 
 
 
2. UBICACIÓN 
 
Las comunidades San José Km.6 y Nuevo Milenio se encuentran ubicadas en el 
sector de la carretera Leticia-Tarapacá Km.6. Constituyen uno de los asentamientos 
nucleados rurales más grandes y poblados. Lo que representa que este asentamiento 
presente características morfológicas alejadas de un desarrollo “rural” y más cercano 
a un conglomerado “urbano”. 
 
De esta manera el asentamiento del Km.6 constituido como parcialidad dentro del 
resguardo Indígena Tikuna-Uitoto Km.6 y 11 representa uno de los principales 
elementos que han perdido su identidad espacial como “resguardo” y que se 
transforma en conglomerado que evidencia problemas complejos de alta densidad 
de población en un mínimo espacio habitacional, hacinamiento poblacional, carencia 
de servicios públicos adecuados e indisponibilidad de tierras para los “indígenas” 
que aún cultivan sus pequeñas chagras representadas por monocultivos.  
 
La Fragmentación y discontinuidad territorial de las tierras del Resguardo Tikuna-
Uitoto se hace mas grave en el sector de la parcialidad del Km.6, condición que 
evidencia sumada a las características de suburbanidad del asentamiento, su falta de 



       Participación 8 
 

disponibilidad de tierras que garanticen la sostenibilidad de su población y sus 
características de subnormalización urbana que esta comunidad busque nuevos 
territorios, tarea en la cual se ha centrado el actual Curaca Gobernador de la 
parcialidad Romualdo Gutiérrez, quien ha pensado en consolidar una reserva de 
terrenos destinados a los cultivos de los habitantes de su asentamiento. 
 
Desde un punto de vista morfológico urbano y analizando los fenómenos de 
crecimiento de la ciudad de Leticia y sus ejes de expansión, se puede pensar en la 
incorporación de la parcialidad del Km.6 dentro de un área definida como 
suburbana. 
 
 
 
2.2. COMUNIDADES DE LAS RIBERAS DEL AMAZONAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafico No.3. Comunidades ubicadas en las riberas del Río Amazonas 
 
 
COMUNIDAD DE LA PLAYA 
 
Las reuniones de participación ciudadana en la comunidad de la Playa se 
desarrollaron los días 14 de julio, 23 de julio, 16 de agosto, 28 de agosto, 19 de 
septiembre. 
 
 
1. UBICACIÓN 
 
La Comunidad de La Playa se encuentra ubicada en una terraza inundable del Río 
Amazonas, ubicada a 3 kms de la Ciudad de Leticia, en la zona adyacente a los lagos 
del Yahuarcaca. Dicha situación determina que la comunidad se encuentre en una 
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zona de Riesgo, que anualmente sufre el periodo de creciente del Amazonas, 
comprendido entre los meses de Febrero a Mayo de cada año, encontrando sus 
niveles máximos de inundación hacia el mes de mayo en donde se desarrolla la 
mayor cantidad de lluvias de dicho periodo.  
 
Los integrantes de la Comunidad evidencian la razón principal de sus problemáticas 
en la localización de su Asentamiento en la zona de desborde del río Amazonas, de 
esta manera la mayoría de las personas, a través de la gestión del Curaca han logrado 
la adjudicación a través del Incora y la Oficina de Asuntos Indígenas de un Lote de 
Terreno ubicado en tierra firme continuo a la Comunidad de Nazareth, posibilidad 
que determinan como la solución a sus situaciones adversas. 
Sin embargo la mayoría de los habitantes han aprendido a convivir con los periodos 
de creciente del Amazonas y ven esto como una condición natural, la cual no es 
razón para abandonar su actual asentamiento. 
 
Los siguientes diagnósticos fueron elaborados por la comunidad de la Playa y 
coordinados por las siguientes personas: 
 
 Comité Coordinador: Curaca Gobernador Luis Alberto Manuyama. 
 Comité Económico: Jesús Dámaso 
 Comité de Infraestructura y Servicios Básicos: Nicanor Raya. 
 Comité Ambiental: Jacinto Dámaso Promotor de Salud de la Comunidad.  
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Grafico No.4. Ubicación de la comunidad de la Playa con su entorno inmediato. Fuente Mapa de 
Participación Ciudadana realizado por el señor Nicanor Raya habitante de la comunidad. 

 
 
2. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
La Comunidad de La Playa esta conformada por individuos pertenecientes a las 
etnias indígenas Cocama y Tikuna y por colonos blancos y mestizos, el 
Asentamiento se ha conformado por la necesidad de los pobladores de estar cerca al 
casco urbano de Leticia y poder acceder a los servicios sociales. 
 
La base de la organización social de la comunidad de la Playa es la familia 
conformada de forma nuclear (5 individuos) y extensa (promedio de 12 individuos), 
La conformación de las familias pertenecientes a la etnia tikuna es exogámica con 
respecto a la división totémica en clanes de diferente clase, por ejemplo los 
individuos de una familia perteneciente a un clan de aire, ave garza deberá contraer 
matrimonio con mujeres de un clan de un elemento distinto al de su clan originario. 
 
Las familias pertenecientes a la etnia Cocama se organizan a partir de una 
conformación patrilineal y la residencia de estas es patrilocal, en la familia del padre 
y de sus hijos primogénitos varones, lo anterior a cambiado debido a la 
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aculturización y al cambio social, lo que ha traído como consecuencia una 
desmembración de los Cocama y de hecho una perdida de su cultura ancestral. 
 
Los indígenas de la etnia Cocama son individuos con antepasados llegados al 
Municipio de Leticia de las zonas interfluviales del Amazonas y sus afluentes en el 
territorio Peruano, los cuales se desplazaron al Municipio de Leticia en las épocas de 
las bonanzas económicas del siglo pasado. Una de las principales visiones de esta 
etnia es el poder recuperar su tradición, cultura y origen a partir de una 
reestructuración de su lengua y costumbres. 
 
 
3. ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
 
Esta parte se encuentra fundamentada en la autoridad administrativa de la 
comunidad representada en el Curaca Gobernador y sus cabildantes, La función del 
Curaca es representar a la comunidad frente a las entidades del Gobierno Municipal, 
Departamental y Nacional a través de la gestión de los proyectos y la Inversión 
social en la misma. 
 
La Autoridad Administrativa se encuentra en el caso de esta comunidad alejada de la 
autoridad tradicional o ancestral, por las razones expuestas en la descripción Social, 
lo cual determina que la comunidad no cuente con un grupo de ancianos o 
conocedores que cumplan la función y el rol social de cohesionar la cultura étnica. 
 
 
4. PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y POBLACIÓN VULNERABLE 
 
Maltrato Infantil 
Sin desconocer las problemáticas sociales que evidencia la población de la 
comunidad de la Playa, en la parte del maltrato infantil la comunidad argumenta un 
buen trato para con la población infantil lo que fue redactado en el diagnostico de la 
manera siguiente “los indígenas de estas etnias no tienen esa característica de maltratar a los 
niños, porque aunque hemos perdido algunas costumbres sobretodo el dialecto en un 60%, 
conservamos la memoria de nuestros abuelos, aducar al niño en el camino de la vida”. 
 
Desnutrición 
 
La Comunidad reconoce la labor de apoyo del ICBF para los niños y la población de 
la comunidad y reiteran en su diagnostico que pese a las condiciones de pobreza en 
las que se encuentran, siempre se preocupan por brindar una buena alimentación a 
sus niños. 
 
Juventud 
 
Uno de los sectores más vulnerables de la población de la comunidad de la Playa es 
la Juventud, la cual evidencia con mayor estado la perdida de cultura y la posibilidad 
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de verse influenciados por situaciones que permitan el ingreso de dicho sector a 
problemas como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución y el pandillerismo. 
 
Argumentan en su diagnostico las razones de estos fenómenos en la perdida de la 
cultura ancestral y la influencia de la cultura “urbana” de Leticia, lo cual influencia a 
la juventud a desear obtener elementos ajenos a sus culturas tradicionales. 
Visionan como principal solución en este sentido toda una reestructuración social a 
partir de una recuperación de su cultura y proponen la construcción de una Maloca 
tradicional Cocama como elemento representativo de la cultura. De la misma 
manera no desconocen la importancia de la cultura del “blanco” siempre y cuando 
esta no desconozca la importancia de la cultura del indígena. 
 
 
5. LA REUBICACIÓN EN TIERRA ALTA 
 
La Comunidad de la Playa establece como prioridad dentro del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial la Reubicación en Tierra Alta, se estableció dentro de la 
comunidad un consenso general para acceder al Plan de Reubicación, siempre y 
cuando se garanticen las siguientes Infraestructuras y Equipamientos dentro de la 
Comunidad: 
 

• Formular y Proyectar un Plan de Vivienda de Interés Social que permita que 
los habitantes de la comunidad cuenten con una vivienda digna. 

• Garantizar la Construcción y Dotación de una Escuela y de un Puesto de 
Salud para la población de la Comunidad. 

 
Esta reubicación se llevara a cabo en un lote que les dono el Incora regional 
Amazonas con una extensión de 196 Ha 5000 mt2 ubicado entre terrenos de los 
Resguardos de San José y Nazareth.  
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Grafico No.5. Ubicación del lugar de reubicación de la comunidad de la Playa. Fuente Mapa de 

Participación Ciudadana realizado por el señor Nicanor Raya habitante de la comunidad. 
 
 
EDUCACIÓN 
 
La Comunidad propone la construcción de una Escuela que brinde el acceso a la 
educación básica primaria y secundaria, la cual pueda ser utilizada conjuntamente 
por las comunidades más cercanas. 
 
MEDICINA TRADICIONAL 
 
Los Cocamas y los Tikunas comparten en su cultura elementos comunes como la 
utilización de las plantas medicinales en sus formas de manejo en salud, como una 
forma de recuperar la cultura se propone incentivar el cultivo de plantas 
tradicionales y el desarrollo de la Etnomedicina. 
 
Los Cocama encuentran su origen mítico en la palma de “múrútú” en donde habita 
el espíritu originario “maisangara”. 
 
 
ECONOMÍA 
 
En el nuevo asentamiento de Tierra Firme la Comunidad de La Playa propone la 
conformación de una economía comunitaria basada en la Chagra como unidad 
productiva comunitaria. 
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Para lo cual esperan el apoyo de la UMATA en lo referente a la tecnificación de los 
cultivos, apoyo técnico y de comercialización, proyectan el cultivo de Hortalizas. 
 
De la misma manera proponen el cultivo de las siguientes especies: 
 
1. Copoazú. 
2. Lulo. 
3. Guayaba. 
4. Naranja. 
5. Guanábana. 
6. Coco. 
7. Plátano. 
 
Se propone la creación de canales adecuados de comercialización de los productos y 
la posibilidad de acceso al mercado local en la ciudad de Leticia a la vez que 
estructuran la creación de mercados de intercambio regionales y nacionales. 
 
Como actividades complementarias proponen la piscicultura, con la construcción y 
adecuación de estanques piscícolas en donde puedan mantener las siguientes 
especies: 
 
1. Gamitana. 
2. Pirarucu. 
3. Bocachico. 
4. Tucunare. 
5. Liza. 
6. Sábalo. 
7. Kara. 
8. Pintadillo. 
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Otra de las principales garantías para poder realizar la reubicación de la comunidad 
en el resguardo No.2 de Tierra firme es la dotación de servicios públicos, en lo 
referente a Energía Eléctrica, Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
 
6. ECONOMÍA 
 
Las actividades económicas de la comunidad de la Playa se centran en la pesca 
artesanal en los Lagos del Yahuarcaca y en el cultivo transitorio posible en el 
periodo intermedio entre la época de verano hasta el periodo de inicio de la época 
de lluvias (meses entre Julio-Diciembre) 
 
Dentro de su diagnostico refieren la situación critica de la falta de empleo de la 
siguiente manera: 
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“En el Municipio de Leticia, no hay trabajo, no hay empleo, si sale un trabajo del Municipio, 
por decir hay que pavimentar una calle, coge el contrato una persona que trabaja años, tras 
años. Y esa persona busca obrero extranjero, que es como Peruano y Brasilero. Uno que es 
Colombiano, no hay trabajo para los Colombianos.” 

 
 
PESCA ARTESANAL 
 
La pesca en el sector de los lagos sistema interfluvial entre el Río Amazonas, sus 
terrazas de desborde y el sector de tierra firme esta compuesto por una serie de 
Lagos intercomunicados entre sí los cuales se conocen como: 
 
 Primer Lago. 
 Lago Tracasha. 
 Segundo Lago. 
 Lago Carlos o Hondo. 
 Lago Zapatero. 

 
Esta actividad pesquera se realiza por las comunidades que comparten este 
importante ecosistema del municipio (La Playa, La Milagrosa, El sector del Castañal 
de Los Lagos, La Cholita, San Sebastián, Isla de La Fantasía y por las comunidades 
del sector medio de la quebrada Yahuarcaca, eventualmente pobladores de 
comunidades Peruanas y Brasileras pescan en los Lagos). 
 
Los habitantes de esta comunidad son grandes conocedores de los recursos 
pesqueros, de las diversas especies que habitan en el lugar, son pescadores desde su 
tradición ancestral y han logrado estructurar en su consciente colectivo unas formas 
de intervención acordes con el medio, las cuales en ocasiones transgreden debido a 
las dificultades económicas que deben afrontar. 
 
“En los lagos existen muchas especies de peces como son: Bocachico, Liza, Cucha, Chirui, Yulillo, 
Perro, Piraña, Palometa, Cascuda, Blanquiña, Tucunare, Cara, Pintadillo, Temblones 
(Anguila), Boas, Caimanes, Sardinas, Sabaleta, Gamitana, Paco, Dormilón, y otras especies. 
 
Algunas de estas especies están en vía de extinción como la Gamitana, el Paco, el Caimán, la 
Arawana, y el Pirarucu entre otros.” 
 
Como principal razón de la amenaza en la disminución de las especies presentes en 
los Lagos se tiene la pesca indiscriminada sin cumplir con la talla mínima exigida por 
el INPA para la pesca artesanal, igualmente la pesca con grandes mallas y redes que 
sobreexplotan los individuos de las diferentes especies. 
 
“Al contorno de los Lagos tienen pastos, espinos y árboles, se encuentran diversidades de árboles, 
unos maderables y otros no. Cuando aumenta el nivel de los Lagos, es cuando más los peces 
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aprovechan alimentarse mejor. Porque los peces se pasean y comen frutas de lo árboles, palos 
podridos, insectos, gusanos, hojas de plantas y pastos.” 
 
“La Pesca de los indígenas: Los indígenas pescan con flechas y anzuelos, algunos con 
mallas, se pesca en muchas partes. 
 
Cuando los Lagos ascienden su nivel los peces se expanden por todas partes. En los meses de 
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero la pesca es muy mínima. Un pescador con flecha y 
anzuelo puede pescar aproximadamente 4, 10 hasta 20 pescados en 4 a 8 horas de pesca. 
 
Se pesca diversos peces como el Bocachico, Liza, y Sardina, con este resultado el pescador decide 
vender o no, si decide vender tendrá que vender 10 pescados mas o menos según la cantidad de 
miembros de su familia. 
 
Los indígenas desobedecen las leyes de las autoridades competentes porque se hayan obligados, la 
pesca para los indígenas es un medio para conseguir recurso económico. La gran Parte de la pesca 
negociarla, el resultado de la venta es para comprar lo indispensable en el hogar como son: Azúcar, 
Fósforo, Sal, Petróleo, Aceite, Fósforo, etc. 
 
Para los pescadores las horas fijas son: 6:00 a.m. a 8:00 a.m. con anzuelo y mallas. 8:00 a.m. a 
5:30 p.m. con flecha, a partir de las seis de la tarde, hasta las 6 de la mañana se pesca con malla. 
Por lo general es una costumbre para cada indígena. 
 
Cardumen: El indígena Tikuna, Cocama denomina al Cardumen como mijano de peces o 
subienda de pescado, estos mijano vienen del Brasil. Los peces salen de muchos lagos, se agrupan, 
hacen un gran recorrido hasta llegar a Leticia, en el mes de Marzo y Abril. 
 
Muchos indígenas comentan estos peces tienen una gran misión: matar a una garza muy grande el 
MANGUARI. Esta garza se encuentra en la cabecera del gran río Amazonas en el Perú. 
 
Los pescadores pescan con mallas y atarayas, la mayor parte de los pescados que se pescan son los 
reglamentarios, los peces pequeños no son pescados. Cuando el indígena coge en cantidad, vende en 
la ciudad de Leticia, por un precio muy mínimo la sarta de 4 a 6 Bocachicos y otros pescados. 
 
En esta época la pesca rinde, se pesca en las orillas del río, en los lagos no esta permitido pescar por 
las autoridades competentes. 
 
Las Heladas del Brasil: las heladas del Brasil para nosotros es muy común lo esperamos 
todos los 24 de junio de cada año. Pueden presentarse antes o después de esta fecha pero el mas 
esperado es del 24 de junio. 
 
En esta fecha desciende el nivel de todos los Lagos, las islas de nuestros lagos están sumamente 
inundadas con una profundidad muy mínima. Los pescadores pescan con la ayuda de su remo, 
canoa y flecha. El primer frió que llega es muy estupendo, es de gran provecho. Toda el agua de los 
lagos se calienta y los peces empiezan a boquiar. 
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Los miembros de las comunidades salen a pescar muchos peces como son: Bocachico, el Tucunare, el 
Pintadillo, la Kara y otros, esto es por 2 o 3 días consecutivos. Luego pasan los días que hacen frió 
y los peces se sumergen. 
 
Se siente muy feliz pescando con este frió, se pica los pescados escogidos. El que tiene mayor agilidad 
practica consigue más rápido, se pesca debajo de los árboles, en las orillas de los pastos donde más se 
unen las Lizas rayadas y negradas a boquiar. En el medio de los Lagos, los Blanquiños, los 
Cascudos, los Yulillos, y otros, en el agua con tierra los Dormilones, Tucunare, Kara y otros. 
 
Llegando al puerto en donde se deja la canoa se sarta una parte de los pescados para vender y la 
otra parte para comer cosido, asado y ahumado. El negocio es muy satisfactorio, con el dinero se 
compra el azúcar, el pan, el frutiño, los útiles escolares de los niños y la ropa. 
 
Después cuando ya ocurrió todo esto la pesca se ve un poquito afectada, porque nuevamente los peces 
se sumergen, se esconden debajo de los pastos y de los árboles. 
 
En este episodio nuestros amigos pescadores que son las garzas de diferentes razas se observan como 
pescan con su gran inteligencia, por las noches se escuchan infinitos grillos y ranas que cantan sus 
incomparables cantos. 
 
Y los luceros con su gran velocidad se pasean unos a otros por los diferentes sitios, la señora Luna 
muy campante alumbra las noches oscuras, esta señora produce desventaja a los pescadores con su 
majestuosa iluminación. 
 
PARA NOSOTROS LA PESCA ES VIDA PORQUE DE ELLA 
SOBREVIVIMOS 
TODOS ESTOS EPISODIOS ESTAMOS ACOSTUMBRADOS PASAR 
ANUALMENTE 
 
El Río Amazonas: El río Amazonas es majestuoso y peligroso, a lo largo de su orilla tiene 
muchos gramalotes y árboles, el indígena aprovecha el río pescando y trasladándose de un lugar a 
otro. 
 
Cuando el río esta crecido pescamos peces de cuero como: el Pintadillo, el Dorado, el Filioche, 
Pacamu, Pez Flemoso, Bocones, Pirarara y otros, con los siguientes materiales y carnadas: 
Espíneles, Puitillos, Volantines utilizando como carnadas peces pequeños. Se utilizan mallas 
cacharreras de 24 x 4 “. 
 
Cuando se coge en cantidad se comercializa en las bodegas y en el puerto de Leticia. Con los 
resultados de este intercambio económico se compran algunas cosas para la familia, los Cacharreros 
cobran semanal tienen las ventajas de comprar sus propios motores peque peque y mallas. 
 
Para los pescadores hay gran ventaja cuando el río desciende su nivel, pescan con mallas cacharreras 
y así capturan más rápido los peces. Cuando el río merma aparece la Playa. La zona de pesca 
queda en un pequeño desierto, donde aprovechamos pescar con mallas menuderas pescando 
picalones, sardinas y otros peces que se comercializan en el puerto de Leticia por un precio muy 
mínimo por la abundancia del pescado. 
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Estamos Felices navegando en este mar de agua dulce.” 
 
 
RECURSOS MADERABLES 

La zona de los Lagos del Yahuarcaca y el sector de la Playa no presentan gran 
cantidad de árboles maderables. Las especies de zonas inundables se caracterizan 
por los árboles pioneros como el Yarumo y el Balso.  
 
 
AGRICULTURA 
 
La comunidad de la Playa siembra cultivos de corto tiempo, ya que no pueden 
realizar cultivos de rendimiento tardío debido al periodo de creciente anual del Río 
Amazonas. Los cultivos más comunes que se siembran entre los meses de Junio, 
Julio y Agosto son el arroz, el maíz, el maní, la caña de azúcar, cilantro, yuca, 
pepino, fríjol y hortalizas. 
 
El señor Nicanor Raya realizo el siguiente análisis de producción por tipo de cultivo. 
 

TIPO DE 
CULTIVO 

EXTENSION 
AREA DE 
CULTIVO 

EXTENSIÓN 
AREA 

CULTIVO EN 
HECTAREAS 

PRODUCCIÓN 
EN KILOS 

POR AREA DE 
CULTIVO 

PRECIO 
DE 

VENTA 
POR KILO 

GANANCIA 
ESTIMADA POR 
PRODUCCION 

MAIZ 1500 m² 0.15 400 Kilos $300 $120.000.00 
FRIJOL 1500 m² 0.15 400 Kilos $1000 $400.000.00 

TOMATE 1500 m² 0.15 400 Kilos $1000 $400.000.00 
CILANTRO 250 m² 0.025 8 Kilos  $4000 $32.000.00 

ARROZ 1500 m² 0.15 200 Kilos $300 $60.000.00 
YUCA 1500 m² 0.15 6 canastas de 

Fariña 
180 Kilos 

$6000 $180.000.00 

SANDIA 1500 m² 0.15 300 Sandias Precio Sandia 
$1000 

$300.000.00 

PEPINO 1500 m² 0.15 40 Kilos $1000 $40.000.00 
PIMIENTO 1500 m² 0.15 500 Cientos de 

Pimientos 
Precio 
Ciento 
$500 

$25.000.00 

TOTAL DE 
GANANCIA 
PERIODO 
CULTIVO 

    $ 1.525.000.00 

 
Tabla No.1 Análisis de Cultivos y Producción en la Playa, Fuente: Nicanor Raya,  

 
El cuadro anterior muestra que la Comunidad obtiene una ganancia de producción 
relativa en tres meses de $1.525.000.00, lo cual muestra que la falta de disponibilidad 
de terrenos disminuye la producción, argumentan las problemáticas de 
comercialización de sus productos en la ausencia de mercados adecuados de 
comercialización, además de tener que competir con los productos traídos en 
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grandes cantidades por los Peruanos, estas razones evidencian que se debe lograr un 
equilibrio entre la producción, la comercialización y la venta de los productos que 
permita brindarle ventajas a los pequeños agricultores del Municipio de Leticia. 
 
 
7. SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA 
 
En el proceso de participación ciudadana se hizo énfasis en la comunidad que en la 
única forma que podrán acceder a los programas de mejoramiento de su 
Infraestructura de servicios y su Equipamiento Comunal es por medio de la 
Reubicación en Tierra Firme ya que, el Gobierno Nacional y sus instituciones no 
pueden invertir los recursos del Estado en una zona con características de alto 
riesgo. 
 
La Comunidad diagnosticó sus principales deficiencias en esta temática en los 
siguientes aspectos: 
 
 
VIVIENDA 
 
Las viviendas de la comunidad de la Playa se caracterizan por ser palafíticas, 
alcanzan una altura aproximada del nivel de la tierra en época de verano al piso de 
aproximadamente 4 a 5 mts.  
 
“Una de las necesidades prioritarias es la vivienda, la comunidad de la Playa no tiene viviendas 
adecuadas para un buen vivir con toda la familia...hay jóvenes que están consiguiendo su familia, 
necesitan vivienda propia, las viviendas deben ser adecuadas para los niños para que tengan buen 
crecimiento...hay 18 familias nuevas estas necesitan su vivienda...la comunidad necesita un plan de 
vivienda en el Resguardo No.2(Lugar de Reubicación)”. 
 
Numero de Habitantes Numero de Familias Numero de Viviendas 

388 60 55 
 
Tabla No.2. Datos sobre población, viviendas y numero de familias de la Comunidad de la Playa 

Fuente: Diagnostico ACITAM, Nepomuceno Castillo. 
 
Los anteriores datos determinan que se hace necesario formular un Plan de Vivienda 
de Interés Social para la reubicación de la Comunidad de la Playa con 73 soluciones 
de vivienda. 
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Grafico No.6. Dibujo de la tipología de vivienda proyectada por los habitantes de la comunidad. 
Fuente trabajo de Participación Ciudadana realizado por el señor Nicanor Raya habitante de la 

comunidad. 
 
 
 
SALUD 
 
La Problemática del sector salud en la comunidad se entiende a partir del análisis de 
dos aspectos el primero hace referencia a la situación de riesgo de adquirir las 
enfermedades como producto de la falta de sistemas adecuados de saneamiento 
básico, agua potable y a la disposición final de los residuos sólidos y líquidos que 
produce la comunidad. 
 
En segundo lugar se referencia a la posibilidad de acceso a los programas de 
prevención, atención y disponibilidad de servicios de salud en la comunidad. 
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Nuevamente se hace protagonista en la problemática de la comunidad su 
emplazamiento en una terraza de desborde inundable del río Amazonas, esto 
constituye en el tema de la Salud una de las determinantes para que la comunidad 
carezca de los servicios e infraestructura básica de saneamiento básico, agua potable 
y sitios adecuados de disposición final de sus residuos sólidos y líquidos, con la 
consecuente contaminación del medio ambiente y el impacto sobre el sistema 
lagunar del Yahuarcaca. 
 
“Actualmente en este resguardo A estamos muy deficientes en salud, aquellas personas que se 
enferman el promotor de salud no los puede atender porque no hay medicamentos y no tenemos el 
puesto de salud.” 
 
La Comunidad propone la construcción de un puesto de salud adecuado, amplio y 
dotado en su nuevo emplazamiento del Resguardo No.2 y el arreglo del actual ya 
que no puede funcionar debido al estado de la infraestructura. 
 

Promotor De Salud 
Adscrito A La Secretaria 
De Salud Departamental 

Estado Del Puesto 
De Salud 

Atención 
Proyectada 

Comunidades

Habitantes Afiliados Al 
Regimen Subsidiado De Salud

Caprecom 
Jacinto Dámaso Caisara No funciona por 

daños en 
Infraestructura 

La Playa 
La Milagrosa. 

245 

 
Tabla No.3 Datos sobre cobertura del servicio de salud en la comunidad de la Playa, Diagnostico 

Comunidades del Trapecio ACITAM. 
 

Como forma de recuperación del manejo tradicional en salud los indígenas de la 
comunidad de la Playa pertenecientes a las etnias Cocama y Tikuna proponen la 
recuperación del uso de plantas medicas tradicionales y la enseñanza del empleo y 
uso de dichas plantas. 
 
Como ejemplo del uso de practicas medicas tradicionales redactaron los siguientes 
párrafos: 
 
“Para la diarrea se utiliza la corteza del Hubo, el Limón y la Guayaba, para la fiebre se utiliza 
el árbol mataraton y caña agre, para las heridas la raíz del renaco y el parco, para el parto la miel 
de abejas y la corteza de Carahuasca”.2 
 

                                                 
2 En la parte de Etnomedicina en la actualidad la Secretaria de Salud Municipal viene desarrollando el 
programa Plan de Atención Básico Indígena, estructurado por la Antropóloga Sonia Uruburu y con la 
colaboración de la estudiante de Antropología Mónica Pérez, quienes inicialmente trabajaron con la mayoría 
de comunidades indígenas del Municipio y lograron estructurar su trabajo con el desarrollo de un proyecto de 
recuperación de practicas medicas tradicionales elaborado por el indígena Celimo Negedeka, el cual pretende 
convertirse en un ejemplo y en el inicio de un proceso dinamizador que involucre a todas las comunidades 
indígenas del Municipio a través de la recuperación de las practicas medicas tradicionales. 
 



       Participación 22 
 

La llegada de la época de invierno trae consigo las principales enfermedades que 
aquejan a los habitantes de la comunidad de la Playa, entre las mas frecuentes están 
IRA, EDA, Erupciones cutáneas, el medio ambiente de la comunidad se contamina 
debido a las excretas y basuras que empiezan a flotar libremente en las aguas, 
convirtiéndose esto en un foco de contaminación y de generación de enfermedades. 
 
 
8. PROSPECTIVA TERRITORIAL COMUNIDAD DE LA PLAYA 
 
Como resultado de los diagnósticos y expectativas planteados por la comunidad de 
la Playa en los talleres participativos, se presenta el siguiente cuadro de priorización 
de proyectos para ser implementados dentro del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial Municipal. 
 

IMPLEMENTACION 
PBOT COMUNIDAD LA 

PLAYA 

PLANES  PROGRAMAS PROYECTOS 

Planificación 
Reubicación  

Comunidad Resguardo 
No.2 

Planificación y Diseño 
Urbano Nuevo 
Asentamiento 

Plan de Vivienda Interés 
Social 80 Soluciones. 

Equipamiento 
Comunitario e 

Infraestructura de 
Servicios 

CORTO PLAZO 

Uso del Suelo 
Preservación 

Ambiental Lagos 
Yahuarcaca 

Control y manejo 
Integral de Explotación 

Recursos en la 
Microcuenca del 

Yahuarcaca 

Definición de Zona de 
Manejo Ambiental 

Espacial. 

Apoyo Proyectos 
Económicos Locales 

Piscicultura 

Agricultura  Capacitación Apoyo 
Asistencia técnica 

UMATA 
  Construcción Escuela 

Construcción Centro de 
Salud 

Dotación Anexa 

MEDIANO PLAZO 

Apoyo Practicas 
Medicas Tradicionales 

PAB Indígena 

 Capacitación Promotor 
Salud Indígena 

LARGO PLAZO Recuperación Lengua 
Cocama 

 Investigación 
Etnolingüística 

recuperación Lengua. 
 

Tabla No.4 principales planes, programas y proyectos para ser implementados con el PBOT en la 
comunidad de la Playa. 

 
 
 
COMUNIDAD LA MILAGROSA 
 
Las reuniones de participación ciudadana se llevaron a cabo en esta comunidad los 
días 23 de Agosto, 6 de Septiembre, 2 de Octubre y 3 de Noviembre del año 2000. 
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Pese al acompañamiento continuo que se dio en el proceso de discusión y 
estructuración del ordenamiento territorial en esta comunidad, fue muy difícil la 
participación de todos los habitantes, se destaca el trabajo realizado por los 
integrantes del comité económico (Soledad Arango, Francisca Núñez, Rosa Pereira 
Núñez, Manuel Jonhy García, Marina Núñez, Concepción Núñez y Manuel 
Pereira.” 
 
 
1. UBICACIÓN 
 
La Comunidad de la Milagrosa se encuentra asentada en una terraza de desborde del 
Río Amazonas, esta planicie interfluvial se encuentra expuesta a las crecientes 
anuales del Río Amazonas, de la misma manera la acción dinámica del Amazonas 
esta generando un fenómeno continuo de remoción de tierras que se ha hecho mas 
notorio en los últimos años, dichas condiciones generan que este asentamiento se 
encuentre en una zona de amenaza y riesgo por efectos naturales, lo que evidencia la 
necesidad de reubicar a sus pobladores. 
 
Los habitantes de esta comunidad tienen ancestros originarios del Brasil, en su 
mayoría son personas colonas dedicadas a la pesca artesanal, al cultivo de pequeños 
cultivos en el periodo intermedio de las épocas de creciente del Río y la ganadería en 
pequeña escala.  
 
Los habitantes de esta comunidad son concientes de su situación en zona de riesgo 
y esperan poder ser reubicados en la Granja Caldas, por medio de un proyecto de 
vivienda y unidades productivas (Cultivos, Piscicultura, etc) 
 

Número de Habitantes Número de Familias Número de Viviendas 
133 25 20 
 

Tabla No. Datos sobre Población, número de habitantes y viviendas en la comunidad de la 
Milagrosa. Fuente Diagnostico ACITAM/99.3 

 
 
2. HISTORIA DE LA COMUNIDAD 
 

“El nombre del primer morador que llego a vivir en la vereda fue el señor José Galdino de 
nacionalidad Brasilera, este señor llego a este lugar en busca de leña, como este lugar era 
baldío, no habían vivientes, en este lugar habían muchos árboles de Caripona, los cuales 
fueron explotados para sacar leña y venderla en Leticia, así se fueron acostumbrando e 
hicieron sus viviendas en madera redonda y techo en hoja de palma, hicieron sus chagras y 
se dedicaron a sembrar yuca, maíz, criaban gallinas, etc. 
 

                                                 
3 Los datos de población aportados por la comunidad en su diagnostico participativo muestran un total de 
119 habitantes y un número de 22 viviendas. 
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En aquel tiempo se vendían 15 astillas de leña a 10 centavos, un panero de fariña costaba 
15 centavos, las cosas en ese tiempo eran muy baratas, el arroz se pagaba el kilo, el kilo de 
café costaba 15 centavos, 24 kilos de sal costaban 15 centavos, 1 par de zapatos costaban 
5 pesos, 6 panes grandes costaban 10 centavos, 1 galón de petróleo costaba 10 centavos, 1 
olla grande costaba 3 pesos, 1 vaca costaba 20 pesos, 1 escopeta costaba 5 pesos, 1 fardo de 
tela para toldillo costaba 10 centavos. 
 
Tambien existía abundante especie de pescado, la cacería era muy poco, la gente en el río 
poco pescaban, existían lagos muy bravos existían especies de animales bravos como boa de 
agua, tigre de agua, caimán negro. 
 
Los lagos que existían esos quedaban muy lejos de la orilla del río, los nombres de los 
lagos, los mismos pescadores les ponían el nombre, existían seis lagos el primero Cumprido, 
segundo Shucurishu, tercero Zapatero, cuarto Pozo Hondo, Lago grande, antiguamente le 
conocían con al nombre de Vadio. 
 
La pesquería era otro de los productos que se consumía en ese tiempo, el Tucunare grande 
costaba 5 centavos, una Gamitana grande costaba 20 y 30 centavos, 10 Bocachicos 
grandes costaban 30 centavos, el kilo de Pirarucu costaba 5 centavos. 
 
Los productos que cosechaban se vendían a Leticia, 1 ciento de maíz costaba 50 centavos, 
1 racimo de plátano costaba 20 centavos, 1 bulto de carbón costaba 1 peso, tambien se 
dedicaba a tejer la hoja de paja que se vendía una hoja a 10 centavos. 
 
Este lugar en los tiempos atrás era conocido como El Barranco, este lugar fue entregado por 
la Comisaría del Amazonas cuando era corregidor el Señor Cabrera en el año de 1928. 
Después de unos años fueron llegando otras personas en el año de 1932 en la época del 
conflicto Colombo-Peruano, después apareció una religiosa de nombre Sol Teresa y el Padre 
que le gustaba predicar el evangelio le pusieron el nombre de La Milagrosa. 
 
Las crecientes más grandes fueron las de los años 1943, 1993 y 1997, en la Milagrosa 
antiguamente no existían estos deslizamientos de tierras, eso fue mas adelante que vino a 
desbarrancar, aproximadamente este deslizamiento comenzó en el año de 1970.” 

 
 
COMITÉS DE ORDENAMIENTO 
 
COMITÉ ECONÓMICO 
 
“La Comunidad La Milagrosa esta conformada por una serie de fincas y terrenos distribuidos de 
la siguiente manera.  
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Nombre del propietario Medidas  

 
Extensión 

Jeremías Peña 1800 mts x 500 mts 90 Ha 
Juan García 1800 mts x 600 mts 108 ha 
José Galdino 1800 mts x 500 mts 90 Ha 
Pedro Galdino 1500 mts x 500 mts 75 ha 
 

 
Tabla No. Extensión y propietarios de los Latifundios en la Comunidad La Milagrosa 

 
En contraste con la latifundización de la tierra en la Comunidad, existen pequeños 
minifundios en manos de la mayor cantidad de población del asentamiento, lo que 
evidencia un conflicto en la posesión y usufructo del suelo, dejando sin posibilidad 
de explotación de la tierra con actividades de subsistencia a la mayoría de personas 
de la comunidad. 

 

 
Tabla No. Extensión y propietarios de los minifundios en la comunidad La Milagrosa. 

 
 
PRODUCCIÓN PESQUERA 
 
Esta actividad económica es una de las más rentables para la mayoría de los moradores de la 
comunidad, teniendo en cuenta la temporada donde haya mas producción. En tiempo de sequía se 
pescan los siguientes pescados: 
 

a. El Pintadillo de 60 cm y 2 kg de peso. 
b.  El Dorado de 75 cm y 4 Kg de peso. 
c. El Piraboton de 30 cm. 
d. La Pirarara y el Pacamu de 70 cm con 6 kg de peso. 

 
Muy pocas veces se pesca el Pirarucu en esta comunidad con 1.40 mt de largo y 25 kg de peso. 
 
Pescados de escamas: 
 

a. Bocachico de 25 cm. 
b. Palometa de 15 cm. 
c. Gamitana de 45 cm. 
d. Paco de 30 cm. 

 
Cada familia de la comunidad cría sus propios animales domésticos que son para beneficio propio y 
consumo, existe también la producción ganadera que se basa en la compra, venta del ganado, los 

Propietario Medidas Área 
Antonio Docarmo ? ? 
Maria Fernández ? ? 
Concepción Núñez 100 mts x 80 mts 0.8 Ha 
Manuel Pereira 100 mts x 50 mts 0.5 Ha 
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propietarios de ganado tienen grandes dificultades en la época de la creciente del río, obligándolos a 
trasladar a los animales a tierra alta para lo cual tiene que pagar un sobrecosto. 
 
Son dueños de ganados las siguientes personas, José Galdino (40 cabezas), Manuel Pereira (1 
cabeza), Floresmira Núñez (2 cabezas), Concepción Núñez (24 cabezas), Juan Acho (2 cabezas), 
Pedro Araujo (2 cabezas), Pedro Galdino (2 cabezas). 
 
La producción agrícola de la comunidad La Milagrosa esta basada en la siembra de Yuca, Maíz, 
Arroz, Melón, Plátano, Pimentón, Tomate, Sandia, Zapayo, Fríjol, Pepino, Cilantro, Ají. De la 
misma manera se siembran árboles frutales como Papaya, Guayaba, Caña y el Pomarroso. 
 
Algunos productos como: yuca, maíz, arroz, melón, pimentón, tomate, sandía, zapayo y el fríjol son 
sembrados después que baja el nivel de las aguas del Río Amazonas, cada agricultor cosecha sus 
propios productos y difícilmente logra su comercialización. 
 
  
COMUNIDAD DE ARARA 
 
1. UBICACIÓN 
 
La Comunidad de Arara es el único asentamiento dentro del mayor resguardo del 
Municipio de Leticia, que cuenta con una extensión de 12.308 Ha. El cual en su 
parte sur oriental colinda con la carretera Leticia-Tarapacá hacia la altura del Km.21 
y casi llega a traslaparse con el Resguardo Tikuna-Uitoto Km.6 y 11. 
 
La Comunidad se localiza en la margen derecha de la quebrada del mismo nombre y 
su población esta conformada en su mayoría por habitantes de la etnia tikuna y en 
menor número por integrantes de la etnia Yaguas. 
 
Las reuniones de participación ciudadana se llevaran a cabo en esta comunidad los 
días 22 de Agosto y 7 de Octubre de 2000. 
 

Total de Habitantes Numero de Familias Numero de Viviendas 
676 201 130 

 
Tabla No.5. Datos generales sobre Población, Número de Familias y Número de Viviendas en la 
Comunidad de Arara, Fuente Diagnostico Comunidad para el PBOT. Presentado por el Señor 

Curaca Camilo Ramos Manuel. 
 

Total de Habitantes Numero de Niños Numero de Jóvenes 
676 156 89 

 
Tabla No.6. Datos generales sobre Población, Número de niños y Número de jóvenes en la 

Comunidad de Arara, Fuente Diagnostico Comunidad para el PBOT. Presentado por el Señor 
Curaca Camilo Ramos Manuel. 

 



       Participación 27 
 

 
2. BASE SOCIEDAD 
 
ORÍGENES REPRESENTABILIDAD 
 
La Comunidad mantiene una gran cohesión en torno a su cultura tradicional tikuna, 
iniciaron la descripción de su comunidad a partir de una descripción de sus 
principales mitos de origen. 
 
Mito de nacimiento del gran río Amazonas. 
 

“Cuando derribaron el árbol de lupuna se formó el gran río Amazonas con sus lagunas, 
brazos, ríos y quebradas. De las Astillas y hojas nacieron todas las clases de peces, grandes 
y pequeños, buenos para comer y hasta los que le hacen mal a los hombres. 
 
Pasaron cuatro días, después de haber tumbado el árbol de Lupuna. Yoi e Ipi salieron a 
mirarlo, para haber si ya se había secado, pero aún continuaba vivo, porque ese árbol tenia 
corazón. Los hermanos decidieron buscar el hacha y empezaron a cortar el tronco del árbol 
para sacarle el corazón. Cuando ya habían logrado sacar el corazón, apareció una libélula 
y se lo trago, Yoi e Ipi la atraparon y se lo hicieron botar, luego llego la mariposa y empezó 
a limarle y los hermanos la hicieron vomitar, en esas llego el tintín y se lo llevo. Yoi le dijo 
al tintín que lo sembrara y así fue. Por eso ahora hay mucha abundancia de humari, 
porque esa semilla era de humari.” 
 

El Pueblo Ticuna pescado por Yoi. 
 

“Enseguida Yoi alistó la barandilla y carnada de todas las clases: maíz, yuca, coquillo. Y 
salió a pescar. Primero usó la carnada de coquillo y pesco a los puercos salvajes y demás 
animales del monte que tienen los dientes duros y colmillos, macho y hembra los pesco. 
 
Luego coloco la carnada de maíz y no pesco nada. Después hizo la prueba con carnada de 
yuca, ésta si les gusto. Así fue que se inicio la pesca de los tikuna en la quebrada eware, el 
fue como nuestro padre, cuando se dio cuenta que ya tenia muchos hijos mando a hacer 
chagra. 
 
Esta gente era el pueblo Maguta, el pueblo Tikuna. Enseguida pescó Ipi hizo la prueba 
con carnada de coquillo y pesco guangana, luego pescó con maíz y nada, después intento con 
la carnada de yuca y pesco a su gente pero era muy poca. Ipi siguió pescando sin decir nada, 
replico Yoi. Ipi siguió pescando pero solo cogió personas de piel blanca. A los tres días de 
estar pescando regreso Yoi y le pregunto: ¿Cómo va tu pesca? Estoy contento tengo mucha 
gente, pero toda es de piel blanca. Luego los dos hermanos se pusieron de acuerdo y los 
dejaron en un sitio alejado de los Tikunas.” 
 

Origen del nacimiento de los clanes. 
 
“Yoi se quedó allí mismo. Y se puso a pensar en la forma en que las parejas que había 
pescado pudieran unirse para que se multiplicaran. Todos tenían relaciones, sin importar 
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nada, como si fueran animales. Entonces dijo Yoi, voy a entregarle a cada uno de mis hijos 
su esposa pero de acuerdo a su clan. 
 
Los dos hermanos decidieron ponerle clanes a sus hijos. El grupo de Ipi eran los de piel 
blanca y los de Yoi, los Tikunas que tenían la piel de color castaño debido al afrecho de 
huito. 
 
Yoi se fue al puerto a coger una babilla, luego trajo una vasija grande en forma de tinaja, y 
empezó a cocinar la babilla, cuando ya estaba preparando el caldo llamó a toda su gente y 
les dio a probar de ese caldo. A cada uno de los que pasaba les preguntaba que a que les 
sabía y ellos contestaban los sabores de todas las carnes que ahora tenemos, garza, Paujil, 
tigre, huito, guacamayo, cascabel, arriera, etc. Luego de que pasaron todos y como había 
mucha gente, los separo por Etnias, Yaguas, Boras, Uitotos y gringos, a estos no les puso 
clanes porque eran blancos. 
 
Cuando se acabo el caldo de babilla, quedaron muchas personas sin probarlo, ellos 
quedaron encantados allí mismo y para siempre. Era gente mechita porque no tenían ano, 
ellos no se alimentaban de humo. Los dos hermanos se marcharon cada uno para su tierra, 
Ipi salió hacia las cabeceras en el Perú y Yoi salió para el Brasil. Pero lo que en verdad 
pasó es que Ipi se quería ir para el Brasil y su hermano lo engaño, lo dejó salir creyendo 
que iba para abajo y sin que Ipi se diera cuenta, Yoi le dijo la vuelta al mundo y así Ipi 
cogió para el Perú, hasta el día de hoy.”  
 

El Ritual de la Pelazón. 
 

“En el ritual hay una manipulación consciente y sistemática de las fuerzas que garantizan 
las condiciones básicas de reproducción biológica, tanto del hombre como de la naturaleza. 
Los principios fundamentales del Universo: agua, fuego, plantas, animales, hombres, son 
enlazados en el ritual de manera intrincada para asegurar la reproducción social y 
biológica. Su finalidad es integradora puesto que busca recuperar la reproducción social y 
biológica. Y busca recuperar el equilibrio social y cósmico que ha sido quebrantado. 
 
La joven menstruante marca la ruptura ontologica entre el hombre y la naturaleza; la vida 
y la muerte; la cultura y el caos. Es mediante el ritual que se logra conjurar, gracias a la 
acción divina, a las fuerzas que se oponen a la continuidad del genero humano.” 
 

Baile de la Taricaya. 
 

“El grupo baila abrazado alrededor de la Taricaya y alrededor de la sala, describiendo un 
cuadrado, los danzantes avanzan tres pasos largos y retroceden tres pasos cortos, así hasta 
colgar la Taricaya.” 
 

Función Ritual. 
 

“Con la interpretación de este instrumento se pretende incentivar la abundancia de peces y 
de taricayas, para lo cual es conjurada por el medico tradicional.” 
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El Cascabel. 
 

“El cascabel se fabrica con las pepas secas del bejuco enredadera Aru. Este bejuco crece por 
lo regular en forma abundante en los árboles altos. Las pepas se recogen cuando están 
maduros (de color amarillo rojizo), posteriormente se raspa, se despuntan y se les extrae la 
carnosidad para evitar que se pudran. Luego son atadas en un tejido de chambira en forma 
de collar con las pepas de cascabel alrededor de una vara delgada de yomeru.” 
 

Función Ritual. 
 

“El cascabel marca los pasos sagrados del ritual. Abre y cierra los momentos de 
consagración de los elementos, e instrumentos que se utilizarán en el ritual a la par de un 
viva colectivo, se asocia como representativo de los clanes terrestres o familia tigre.” 
 

Los Bocinos 
 

“Son instrumentos de viento elaborados de las cañas de Koiri, las cuales crecen en zonas 
altas del monte con buenos suelos. Los Bocinos son sexuados, los machos se distinguen de 
las hembras porque se les corta en forma de V en los extremos.  
 
Los Bocinos son asociados con los clanes terrestres, e imitan las manadas de puercos del 
monte o guanganas. Con su interpretación se busca incentivar la abundancia de esta 
especie, cuya carne es muy apetecida por los Tikunas y sin la cual la fiesta sería incompleta 
o triste, pues no se podría invitar enmascarados.” 
 

La Trompeta Mayor. 
 

“Se elabora de la raíz de Pona madura, la fabricación está a cargo de los ancianos y 
demanda mucho tiempo y extremo cuidado.” 
 
 

Función Ritual. 
 

“La Trompeta Mayor simboliza la Boa negra encantada. Es elaborada en ocasión de una 
fiesta por los abuelos conocedores de su secreto. Después de que se elabora, se conjura y se le 
guarda en el agua donde permanece durante varios años. Una vez conjurada por el anciano 
conocedor, la trompeta adquiere una especie de vida eterna, por eso debe permanecer 
escondida en el bosque dentro del agua, para evitar las miradas indiscretas de los niños y 
mujeres, toda vez que es peligrosa y causa males.” 
 

El Huito. 
 

“El Huito es un árbol alto que crece por lo general en las zonas inundables o tierras bajas. 
Produce frutos en abundancia en forma permanente durante todo el año. Estos frutos se 
usan de múltiples formas, cuando están verdes para sanar heridas o granos de la piel, y 
para pintar a la muchacha en la Pelazón, cuando están maduros son comestibles.” 
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Función Ritual. 
 

“El huito tiene un campo extenso, es elemento identificador de la etnia con sus antepasados 
míticos. Evita que los males penetren al cuerpo de la muchacha. Es utilizado para 
propiciar una sana longevidad y abundancia de peces, para los Tikunas el huito representa 
la fruta a través de la cual fue posible la pesca del pueblo tikuna, el pueblo del origen del 
mundo, el cual fue pescado por Yoi en la quebrada Eware. 
 
El huito es un elemento asociativo que identifica, cohesiona y fortalece la estructura social, 
toda vez que se emplea para la pintura facial, que singulariza cada clan, recuerda el 
momento mítico de la asignación de los clanes. Al pintar a la muchacha se rememora el 
tiempo primigenio cuando los antepasados míticos crearon al hombre y mediante ella, 
literalmente los Tikunas se asemejan a sus dioses, o por lo menos al momento mismo de la 
creación, su utilización connota un tiempo y un espacio sagrado.” 
 

El Yomeru (Uvillo) 
 

“Es un árbol que crece en zonas bajas, que se caracteriza por tener abundantes hojas y 
retoñar muy fácil. De él se dice que nunca muere. Las mujeres lo emplean como 
anticonceptivo, para lo cual toman su hoja en infusión durante un periodo de dos meses o 
más.” 
 

Función Ritual. 
 

“Este árbol se siembra siempre en dirección hacia donde se oculta el sol. Este árbol cumple 
función múltiple en el ritual, se asocia con la larga vida, fertilidad y protección contra los 
males.” 
 

El Mito. 
 

“Según los Tikunas, el cosmos y todo cuanto existe fue inicialmente creado por el dios 
Gutapa. En ese tiempo mítico, el mundo de los dioses era habitado por seres fabulosos, 
animales y plantas con capacidad de transformarse y que se enfrentaban mutuamente. 
 
Esta cosmografía Tikuna. Este pensamiento nos acerca a una interpretación del cosmos 
con diferentes planos interrelacionados e interdependientes. Un nivel superior dominado por 
seres encantados con poderes de transformación fabulosos; un plexo medio en donde 
cohabitan los hombres con las fuerzas de la naturaleza y un nivel inferior o inframundo, en 
donde habitan seres misteriosos y peligrosos para el hombre.” 
 
 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE ARARA 
 
“La Organización Social está basada en el parentesco mítico, la sociedad se divide en dos mitades, 
plumas (aire) y no plumas (tierra) cada una de las cuales se subdivide en clanes o nazones (tigre, 
arriera, garza, guacamayo, Paujil, cascabel y vaca). La afiliación a un clan se transmite por línea 
paterna y sus miembros se consideran hermanos entre sí. El matrimonio es solo posible entre clanes 
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de mitades opuestas: plumas, no plumas (aire-tierra). El intercambio matrimonial entre clanes de 
las dos mitades crea una importante red de alianzas exogámicas, que fortalece la solidaridad 
socioeconómica y afectiva de los participantes. 
 
Los procesos de cambios y aculturización han permitido la flexibilización de los límites culturales, 
siendo así posible el matrimonio de Tikunas con blancos (mestizos) a los cuales se les ha asignado 
la pertenencia a la gente sin pluma y a quienes corresponde una identidad especifica: clan de vaca. 
 
A pesar de las influencias externas y de las presiones del mundo blanco, los indígenas de Arara 
han adaptado algunos elementos, formas o usos exteriores a sus formas de vida, pero conservando 
muchos de sus conocimientos y visión del mundo.” 
 
 
GOBERNABILIDAD (ORGANIZACIÓN INTERNA) 
 
“A la cabeza de la comunidad se encuentra el Curaca, acompañado de su cuerpo del cabildo, 
conformado por el secretario, fiscal, tesorero, y un vocal. El Curaca es elegido por la Comunidad 
como representante legal de esta frente a las instituciones del Estado. 
 
Una de las tareas más sobresalientes del Curaca, es la de convocar el trabajo comunitario o minga 
para realizar trabajos que tenga planeados para su gobierno, lo cual normalmente ha programado 
desde su nombramiento en el cargo.” 
 
 
3. COMITÉS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
La Comunidad realizo los siguientes diagnósticos y propuestas para el 
Ordenamiento de su Territorio con base en la metodología que se le presento a la 
comunidad, el trabajo estuvo coordinado por los profesores de la comunidad y el 
señor Curaca Camilo Ramos Manuel. 
 
 
COMITÉ AMBIENTAL 
 
“La diversidad biológica y cultural de la comunidad de Arara es rica en recursos como fauna, flora 
y el valor más importante su identidad cultural como pueblo indígena.” 
 
La Comunidad hizo una descripción de la cobertura vegetal y de los Usos del Suelo 
dentro del Territorio de su resguardo la cual se puede clasificar de la siguiente 
manera: 
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1. COBERTURA VEGETAL DEL TERRITORIO 
 
Zona No Intervenida 
 
“En la actualidad el resguardo cuenta con una zona amplia de selva virgen en la parte nororiental, 
partiendo de la carretera Leticia-Tarapacá hay una distancia de 6 Km. para llegar a la zona 
virgen con una hora aproximada de camino.” 
 
Zonas Intervenidas 
 
“las zonas intervenidas se encuentran en los cuatro puntos cardinales, y están utilizados por la 
comunidad para el cultivo de sus chagras.” 
 
Rastrojos 
 
“Existen en todo el territorio intervenido, se encuentran árboles frutales como el caimo, piña, 
guamas. Los rastrojos se dejan recuperar por dos años, tiempo en el cual son abandonados, para 
permitir su recuperación para luego ser limpiado y nuevamente utilizado para sembrar nuevos 
productos, el terreno lo puede utilizar el mismo dueño, algún familiar u otra persona de la 
comunidad, ya que el terreno es comunitario.” 
 
Chagras 
 
Las Chagras son desarrolladas por las familias indígenas como su forma de 
producción tradicional, constituyen para ellos la forma de sustentar su 
autoconsumo, lo cual debido a la intervención de los suelos, las dificultades en sus 
formas de cultivo que se traduce principalmente en la invariabilidad de los mismos y 
la falta de disponibilidad de zonas en donde puedan permitid la transitoriedad de los 
mismos. Se convierten en las principales razones que en la actualidad tiene a muchas 
comunidades en una situación en la cual no es posible garantizar su autosuficiencia. 
 
“Las chagras son parcelas donde se siembran todas las clases de productos y frutas, que se pueden 
hacer en la parte alta y baja. A veces la chagra se realiza por medio de trabajos comunitarios 
llamados Mingas. Estas chagras se realizan cerca de las familias, no tienen medidas especificas, 
sino que la persona escoge el pedazo que quiera sembrar, no utiliza medidas como el metro 
cuadrado ni la hectárea. 
 
El indígena trabaja la tierra en chagras de áreas pequeñas, cada uno tiene de 2 a 4 chagras, las 
cuales han ido cultivando desde muy jóvenes, en la parte alta de la selva o en la parte baja cuyo 
terreno es inundado cada año por la creciente del río, abonando la tierra la cual es muy fértil y 
productiva. Se siembra: plátano, yuca dulce y brava, maíz, píldora, banano, plátano hartón. Piña, 
caimo, guama y algunas plantas medicinales, artesanales y árboles maderables, también se siembra 
el chontaduro en mayor porcentaje. 
 
El indígena por observación y conocimiento empírico que ha adquirido, identifica con mucha 
precisión los terrenos, él puede decir si es arenoso y qué se puede sembrar en el. Lo mismo del 
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gredoso y aguajal (terreno pantanosos). También conoce con precisión cuando se puede sembrar y 
cuando el terreno por condiciones climáticas esta invadido por plaga y no se puede sembrar.” 
 
 
2. RECURSOS NATURALES 
 
FAUNA 
 
“Arara antiguamente contaba con suficientes recursos animales que con el tiempo se han ido 
extinguiendo por introducir nuevas herramientas de intervención en el medio, como la motosierra 
que ahuyentan a los animales, la disminución también ha sido producto de la sobreexplotación de 
la caza por parte del mismo indígena, por necesidad o porque en algunos casos explota la carne de 
los animales para ser comercializada en la comunidad. Actualmente quedan muy pocas especies de 
animales como: danta, tigre, cerrillo, puerco del monte, tortuga, mico churuco, garzas, guacamayos, 
caimanes, borugas, tintín, Paujil, guara, mico perezoso, etc.” 
 
FLORA 
 
“Arara cuenta con una gran riqueza forestal, la mayor parte se concentra en la selva virgen y en 
ella podemos destacar especies como árboles maderables, medicinales, ornamentales, y artesanales, 
estos recursos son comunitarios siempre y cuando tenga un buen uso de ellos, de lo contrario el dios 
Yoi de los Tikunas lo puede castigar si no se aprovecha bien.” 
 
 
RECURSOS PESQUEROS 
 
“También Arara cuenta con pocos recursos pesqueros, ya que el mismo Tikuna lo ha utilizado 
para su consumo y buena parte de la pesca es para el intercambio comercial por productos como: 
ropas, elementos de aseo y cocina, electrodomésticos. En general la base de la alimentación del 
indígena Tikuna es la pesca, actualmente esta en vía de extinción, por este motivo los indígenas 
tienen que salir lejos de la comunidad, a buscar otros lagos donde hay mayor proporción de 
pescados.” 
 
 
3. ZONAS DE AMENAZAS Y RIESGO 
 
EROSIÓN Y MOVIMIENTOS DE REMOCIÓN DE TIERRAS 
 
“Últimamente Arara ha tenido erosión por las orillas de la quebrada porque el mismo indígena 
Tikuna ha talado los árboles que se encontraban en las orillas, lo cual por la acción de la lluvia y 
por la creciente del río, hace que la quebrada se vaya desbarrancando y se forma la erosión. En el 
centro cerca de la loma Boegune hay un fenómeno de remoción de tierras y cerca de la comunidad.” 
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INUNDACIÓN 
 
“Las inundaciones son causadas en la parte baja (varzea inundable) en época de invierno, 
inundando las chagras, casi nunca se inunda la comunidad.” 
 
 
CONTAMINACIÓN 
 
“Hasta el momento en la comunidad de Arara, no hay tanto foco de contaminación, existen unos 
que otros por descuido de los habitantes, cada persona tiene su propio basurero, letrinas y tiene la 
forma de cómo tratar las basuras biodegradables, la quebrada en tiempo de sequía se pone de color 
amarillento porque hay algunos árboles que echan este color... dicen que lo otro es por el agua que 
baja del cementerio. 
 
Las basuras en su mayoría son de origen orgánico en un 90% lo cual se puede utilizar en la 
producción de abono. Las excretas son manejadas en tazas campesinas. En general tienen buen 
diseño pues el nivel freático no afecta y contamina las aguas subterráneas. Se presenta un gran 
problema en la evacuación de residuos líquidos provenientes de las cocinas de las viviendas. Estos 
residuos son botados indiscriminadamente en la tierra presentándose empozamientos y barriales, ya 
que no existen drenajes. Esta agua servidas contienen substancias patógenas bacterias, protozoos, 
helmintos, así como sólidos en sus pensión y materia orgánica biodegradable generadores de 
enfermedades. Haciendo que se presenten enfermedades como: fiebres, gripas, dolor de cabeza, 
vomito, dolor de oído, diarrea, granos en el cuerpo y en la cabeza. 
 
 
4. PROPUESTA DE USO DEL SUELO 
 
Los habitantes de la comunidad de Arara proponen el siguiente manejo para el Uso 
del Suelo dentro de su comunidad: 
 
Zona de Altura 
 
“Hacer más chagras, aprovechar el suelo racionalmente en forma comunitaria.” 

Expansión de la Comunidad 

“Dentro de los nueve (9) años los habitantes de la comunidad de Arara, construirán sus nuevas 
viviendas en la parte alta del antiguo potrero comunitario para 150 viviendas, ya que cada día va 
aumentando la población y la tasa de natalidad.” 
 
Zona de Protección Ambiental 
 
“Se propone organizar campañas de aseo, campañas ambientales y de protección del terreno con la 
asesoria de las entidades Departamentales, Municipales y Locales.” 
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Reforestación 
 
“Sembrar árboles maderables, frutales, medicinales y palmas para evitar la erosión... hacer uso 
racional de los recursos naturales, utilizando la técnica y el conocimiento indígena y occidental.” 
 
 
COMITÉ DE SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA 
 
1. VIVIENDA 
 
“Arara actualmente cuenta con 130 viviendas construidas en una plataforma de madera y en 
lamina (98) viviendas, esto fue logrado mediante el programa de subsidio de vivienda de interés 
social zonas rurales, para el futuro (próximos 9 años) se necesita construir 150 viviendas ya que el 
porcentaje demográfico ha sido muy acelerado, las nuevas viviendas deben ser con base en cemento y 
material a media pared, con cocina, sala y alcobas amplias.” 
 
 
2. AGUA POTABLE 
 
“La principal fuente de abastecimiento de agua potable proviene de las aguas lluvias recolectadas a 
partir de canales ajustados a los techos, en lamina de zinc en su mayor parte, su contenido es 
depositado en tanques de 100 lts, estos tanques son de fibra de vidrio. 
 
Existe un sistema incipiente de acueducto consistente en una estación que hace las veces de 
bocatoma, una red que lleva el agua a un tanque elevado y después es vertida a una red de 
distribución deficiente. El sistema tiene fallas desde su inicio pues en el invierno la bocatoma se 
inunda impidiendo el paso del agua al tanque; por otra parte el sitio en donde se ubica la bocatoma 
presenta características que indican que el agua no es apta para el consumo humano, por sus 
características de color, olor y sabor. 
 
Al tanque no le llega agua ya que la red se encuentra en malas condiciones y presenta tramos a 
contraflujo, impidiendo una buena presión para ser llenados. El tanque se encuentra elevado a unos 
10 mts en una estructura de concreto, aportando un caudal aproximado de 16 mt³. No se le hace 
ningún mantenimiento y no tiene ningún uso en la actualidad. De aquí se desprende una precaria 
red de distribución con problemas de mantenimiento y sectores a contraflujo, haciendo de este sistema 
un completo desperdicio de su estructura, lo que podría rehabilitarse para un buen uso. 
 
El sistema de captación de agua es actualmente por recolección de aguas lluvias, el cual presenta 
problemas sobre todo en época de verano; en este periodo se presenta escasez lo que obliga a los 
pobladores a tomar agua de la quebrada causando problemas gastrointestinales e infecciones en la 
piel sobretodo a la población infantil.” 
 
 
3. PROYECTOS AGUA POTABLE 
 
“Ahora para dentro de nueve (9) años queremos reubicar la motobomba y hacer nuevas conexiones, 
bien hechas o sino por medio de una motobomba subterránea. (Proyecto a Largo Plazo)” 
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4. ALCANTARILLADO 
 
“Actualmente el poblado no cuenta con alcantarillado pero en un futuro la comunidad quiere que se 
construya.” 
 
 
5. ENERGÍA 
 
“En la actualidad la comunidad cuenta con una red eléctrica conectado directamente desde la planta 
eléctrica del Municipio de Leticia, que funciona las 24 horas del día, pero con esto no es suficiente 
porque con el tiempo los servicios van cambiando, por lo tanto se necesita de una nueva planta 
eléctrica propia de la comunidad y también para utilizarlo cuando haya problemas de luz en 
Leticia. (Proyecto a Largo Plazo)” 
 
 
6. TRANSPORTE 
 
“Actualmente la comunidad de Arara el único medio que más utiliza es el fluvial pero es muy 
regular, ya que presentan problemas de medio de transportar para poder hacer las diligencias de la 
ciudad. 
 
Propuesta: Contar con suficientes motores fuera de borda, bote con capacidad de 100 personas, una 
lancha. Una volqueta y buses para poder transitar por medio terrestre. 
 
Contar con una carretera pavimentada en un futuro y poder utilizar los dos medios de transporte y 
llegar rápido al destino de trabajo (Proyecto a Largo Plazo)” 
 
 
7. COMUNICACIÓN 
 
“Dotación de un equipo de comunicación comunitario o teléfonos (Proyecto a Mediano Plazo)” 
 
 
8. ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 
 
“Construcción de un parque comunitario, teatro, cine (Proyecto Corto Plazo)” 
 
 
9. ZONAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
“Construcción de un coliseo, una zona polideportiva con pistas para atletismo, ciclismo, patinaje, 
tenis y una cancha con todas sus dependencias, tribunas (cancha de fútbol iluminado) (Proyecto de 
Largo Plazo) 
 
Dotación de materiales deportivos: balones de fútbol, Microfutbol, baloncesto, voleibol y su malla, 
camisetas, uniformes (Proyecto Corto Plazo)  
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10. SALUD 
 
“Siembra de plantas medicinales tradicionales, Integración en la capacitación del Medico 
Tradicional y occidental que trabajen juntos integrados. 
 Capacitación y fortalecimiento en el empleo de las medicinas tradicionales. 
 Construcción de un hospital o ampliación del puesto de salud con toda su infraestructura. 
 Dotación de medicamentos y elementos necesarios para primeros auxilios. 
 Una ambulancia acuática para llevar pacientes graves de enfermedades (Proyectos a Corto y 

Largo Plazo) 
 
 
11. EDUCACIÓN 
 
“Construcción de aulas para el bachillerato, sitios deportivos, coliseo, laboratorio de física y 
química, sala de informática, unidad sanitaria, talleres para artesanías, panadería, y carpinterías. 
(Proyecto Largo Plazo) 
 
 Apoyo a los estudiantes en el pago de estudios profesionales, universitarios. 
 Capacitación de jóvenes en el aprovechamiento del tiempo libre y del deporte. 
 Buscar una educación para la comunidad, al servicio de la comunidad y de la comunidad 

aprovechando los recursos naturales del medio y obtener recursos económicos para la comunidad. 
 Saneamiento básico: se necesita la construcción de pozos sépticos.” 

 
 
COMITÉ ECONÓMICO 
 
“La comunidad de Arara desde tiempos pasados siempre se ha dedicado a la agricultura en primer 
reglón que es la base de la alimentación de la cual obtienen lo que le hace falta, lo que no pueden 
fabricar o elaborar ellos mismos.” 
 
 
PESCA 
 
“Es la actividad productiva más importante de la comunidad. Es realizada principalmente por los 
hombres y ocasionalmente por las mujeres quienes únicamente lo pueden hacer de día y por periodos 
de tiempo no mayores a dos horas. La pesca se realiza con arpón, flecha, atarayas y ahora con 
mallas, que es lo que mas se utiliza y con ella se trabaja especialmente de noche y con lo que cogen, 
lo venden en Leticia, en la misma comunidad o en algún centro educativo. 
 
El trabajo artesanal se destina en parte al comercio a través de las agencias de turismo y de 
artesanías de Colombia en la Feria que se realiza todos los años en Bogotá. Esta comercialización 
genera un excedente destinado a las cuotas de educación, para la alimentación de los niños, compra 
de ropa para la familia, pago de luz eléctrica o para comprar algún electrodoméstico. 
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La actividad artesanal destinada en parte a la comercialización tiende fundamentalmente a 
producir elementos tradicionales de uso cotidiano a través de los cuales se reproducen y mantienen 
elementos y practicas cargadas de una función y significación cultural. 
 
 
PROPUESTA ARTESANAL 
 
 “Siembra de árboles artesanales comunitarios como: balsos, yanchama, pinturas vegetales, 

chambira, etc 
 Construcción de una casa artesanal. 
 Dotación de herramientas y maquinas artesanales. 
 Capacitación de una persona para el manejo de ventas y exposición de productos artesanales al 

interior y exterior del país. 
 Promover la artesanía Tikuna por medio de comunicación masiva, promoción y divulgación. 

(Proyecto a Largo Plazo)” 
 
 
TURISMO 
 
 “Promocionar el Turismo. 
 Construcción de una tradicional para mostrar elementos ceremoniales al turista, un museo 

etnográfico. 
 Construcción de cabañas en el Pichuna, como un centro de atracción al turista para la visita a 

lugares sagrados que hay dentro de la comunidad.” 
 
 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 
 Procesamiento de Frutas. 
 Procesamiento de la Yuca. 
 Procesamiento del Chontaduro (fariña de chontaduro) 
 Casa de corte y aserrio. 
 Taller de elaboración de muebles. 
 Exportación de maderas. 
 Industria de Pulpa para papel. 
 Siembra de árboles maderables. 
 Construcción de un estanque piscícola y fortalecimiento del mismo. 

 
 
PROPUESTA PESCA 
 
 Embarcaciones y motores para pesca. 
 Maquinaria y Equipos para pesca. 
 Procesamiento del pescado 
 Adquisición de cuartos fríos. 
 Exportación de pescados. 
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PROPUESTA TURISMO 
 
 Promover el turismo ecológico, antropológico, histórico y educativo. 

 
 
COMITÉ DE CONFLICTOS DEL TERRITORIO, EXPANSIÓN DEL 
RESGUARDO 
 
“Para el indígena Tikuna, la tierra es fuente de vida, lugar de la historia y de la cultura, donde se 
vive, se trabaja y se produce para la propia subsistencia. El origen de la tierra se remonta cuando la 
tierra era oscuridad porque había un árbol que tapaba la luz; Yoi tumbó la lupuna o sea el árbol 
que tapaba la luz, después de eso apareció la luz y del tronco de la lupuna se formo el río y de las 
ramas las quebradas.” 
 
 
1. DELIMITACIÓN JURÍDICA 
 
“Las tierras en las que se ubica la comunidad de Arara fueron constituidas legalmente como 
resguardo a favor de la comunidad indígena Tikuna de Arara, mediante resolución No.092 del 27 
de Julio de 1982 por el INCORA. 
 
 
2. COMUNIDAD DE ARARA 
 
“El Asentamiento indígena que lleva por nombre Arara se encuentra ubicado sobre la quebrada 
Arara que desemboca al río Amazonas, por la margen izquierda en dirección oriente y dentro de la 
zona conocida como Trapecio Amazónico. 
 
Limita al norte con la vereda Santa Sofía, por el sur y oriente con la selva amazónica y al occidente 
con el río Amazonas, bajo la figura del resguardo cuenta con un área de 12308 Hectáreas. El 
poblado se encuentra ubicado en una zona alta sobre la margen izquierda de la quebrada, la cual 
es su principal fuente de agua en la época de verano. 
 
Hacia el año de 1962 ocuparon el territorio tres familias que se encontraban ubicadas a lo largo 
del río, deciden conformar un poblado, teniendo como un claro referente la lengua, el compartir una 
forma de ser y ver el mundo y principalmente con el objeto de organizar la escuela, ya que esta se 
encontraba situada en la boca de la quebrada y los niños debían recorrer hasta cuatro (4) horas de 
camino hasta llegar a ella. Entre otros factores de la nucleación se da el hecho que resultaba 
dispendioso el desplazamiento del curaca y esto dificultaba el desarrollo de nuevos proyectos en pro 
de la organización interna. En adelante nuevas familias se fueron integrando procedentes de diversos 
lugares que alcanzaban el Brasil y el Perú. 
 
Arara es un poblado constituido con un trazado de calles amplias y un sistema de caminos que 
comunican las viviendas; existe un sector rectangular y amplio alrededor del cual se ubican las 
viviendas y las edificaciones como la casa comunal, el centro de salud, y la escuela situada cerca de la 
quebrada den la margen izquierda del camino de acceso. contigua al espacio central se encuentra 
una cancha de Microfutbol multifuncional, las viviendas de este sector central se encuentran muy 
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cercanas las unas a las otras. El asentamiento se encuentra dividido por la quebrada Santa Rosa 
en este sector se encuentran 30 viviendas con algunas plantaciones pequeñas de productos como yuca, 
plátanos, chontaduro y árboles frutales. 
 
Actualmente en la comunidad se encuentra un estanque piscícola y por la misma vía el camino 
hacia las chagras, de las cuales la más lejana se encuentra a 2 kms aproximadamente. 
 
En términos generales el asentamiento tiende a expandirse, ya que la concentración poblacional es 
muy alta en la zona central y requiere la construcción de viviendas para las nuevas familias, en la 
parte donde era el potrero comunitario para 50 familias a corto plazo y otras 100 familias a largo 
plazo, con la posibilidad de conexión al tendido eléctrico que se encuentra cercano.” 
 
 
3. ZONA DE INVASIÓN 
 
“Hay una zona de invasión del lindero del resguardo parte nor-oriental ya que la finca del colono 
Beltrán por el kilómetro 24 ha tomado una porción del resguardo, el INCORA le dono una parte 
del terreno del resguardo de Arara.” 
 
 
4. AMPLIACIÓN 
 
“Se quiere ampliar el resguardo en la zona izquierda hasta el cerro Cantagallo (Trocha al 
Calderón) y la parte del cedral por la finca de la profesora Francy Linares, una colona que hace 
mucho tiene una finca con terreno remontado.” 
 
 
4. PROSPECTIVA TERRITORIAL COMUNIDAD DE ARARA 
 
Como resultado de los diagnósticos y expectativas planteados por la comunidad de 
Arara en los talleres participativos, se presenta el siguiente cuadro de priorización de 
proyectos para ser implementados dentro del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial Municipal. 
 

IMPLEMENTACION 
PBOT COMUNIDAD 

ARARA. 

PLANES  PROGRAMAS PROYECTOS 

Propuesta Concertada 
de Uso del Suelo 

Manejo Integral del 
Medio Ambiente 

Reforestación Zona de 
Protección Ronda 
Hídrica Quebrada 

Arara 
Propuesta Concertada 

de Uso del Suelo 
Planificación Uso del 

Suelo 
Zona reserva 

expansión comunidad 
150 viviendas 

CORTO PLAZO 

Manejo Adecuado de 
Basuras 

Educación Manejo 
Basuras 

 
Selección / Reciclaje 

Producción de 
compost y abono  

orgánico para suelos de 
cultivo en la 
comunidad. 
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Construcción de 
Espacio Público y 

Equipamiento 
Comunitario 

Entorno Urbano y 
Espacio Público 

Construcción Zona 
Comunitaria 

 
Cine 

Teatro 

Capacitación y 
Formación Médicos 

tradicionales  

Recuperación Practicas 
Medicas tradicionales 

 
Siembra de plantas 

medicinales 

Formación y 
Prevención en salud 

Salud Centro de Salud 
Comunidad Arara 

Dotación y Ampliación 
Centro de Salud 

Educación Escuela Comunidad de 
Arara 

Dotación y Ampliación 
Escuela Comunidad 

Recuperación 
Cobertura Vegetal 

Recuperación Especies 
Nativas 

Reforestación Zonas 
Intervenidas del 

resguardo 
Plan de Vivienda de 

Interés Social 
Vivienda Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
150 Soluciones de 

Vivienda de Interés 
Social en la Comunidad 

de Arara 
Construcción 

Alcantarillado Arara 
Saneamiento Básico y 

Agua Potable 
Alcantarillado 

Comunidad Arara 
Mejoramiento Red 
actual de acueducto 

Restitución redes 
obsoletas y reactivación 

Tanque elevado 

Agua Potable 
 

Acueducto Arara 
Telecomunicaciones Intercomunicación 

Telefónica Arara-Leticia
SAI Telecom 

Consolidación 
Economía Comunitaria

Desarrollo Económico 
Local 

FESCOL-SEDECOM 
Cámara de Comercio 

del Amazonas 

Casa Artesanal 

Consolidación 
Economía Comunitaria

Desarrollo Económico 
Local 

FESCOL-SEDECOM 
Cámara de Comercio 

del Amazonas 

Productora de Fariña 
(yuca) 

 
(chontaduro) 

MEDIANO PLAZO 

Consolidación 
Economía Comunitaria

Desarrollo Económico 
Local 

FESCOL-SEDECOM 
Cámara de Comercio 

del Amazonas 

Procesamiento de 
frutales 

 
Pulpa para Papel 

LARGO PLAZO Plan de Promoción 
Turística Comunidad 

Arara 

Promoción Turística Cartilla de Promoción 
Turística Arara 

 
Tabla No.7 principales planes, programas y proyectos para ser implementados con el PBOT en la 

comunidad de Arara. 
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2.3. COMUNIDADES LOCALIZADAS ENTRE EL PERÍMETRO 
URBANO Y LA ZONA RURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grafico No.7. Situación Territorial de los asentamientos localizados entre el Perímetro Urbano de 
la Ciudad de Leticia y la zona Rural, en este sector se localizan las comunidades de San Miguel y 

de San Francisco. 
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1. SITUACIÓN GENERAL 
 
Existen en la actualidad dos asentamientos que tienen una problemática territorial 
complicada, la cual se centra en su localización en una zona que presenta unas 
características de transición entre la parte urbana del Municipio y su zona rural. 
Particularmente uno de estos asentamientos llamado San Miguel que será descrito 
mas adelante fue conformado por el señor Miguel Guzmán y por indígenas 
pertenecientes a las etnias que conforman la familia lingüística Witoto, se localizan 
en los terrenos que presentan por un lado la proximidad al Aeropuerto Alfredo 
Vásquez Cobo, y por el otro se convierten en los pocos terrenos con los que la 
ciudad cuenta para garantizar su zona de expansión urbana. 
 
La falta de terrenos de propiedad colectiva en dichos asentamientos y la 
imposibilidad de serles adjudicados a titulo privado a generado una situación en la 
cual esta comunidad, de características multiculturales no cuente con la posibilidad 
territorial de garantizar la sostenibilidad de sus individuos. Sumado a esto desde 
hace algunos años, algunas personas de la ciudad han comprado lotes en la 
comunidad esperando conformar un barrio que se consolide en el futuro dentro del 
casco urbano de la ciudad, el cual se le ha denominado “El Bosque”. Existen 
terrenos colindantes con dicha comunidad de propiedad de la Armada Nacional, los 
cuales han sido negociados en parte por algunas de las organizaciones de vivienda 
del Municipio como son Orviamaz, Red de ahorradores y por cooperativas de 
trabajadores como COPESAM (Cooperativa de Empleados de la Salud del 
Amazonas) 
 
La falta de disponibilidad de terrenos y la imposibilidad legal de definir una 
propiedad más conveniente sobre estos terrenos se convierten talvez en uno de los 
principales obstáculos para garantizan la permanencia de este grupo de indígenas 
Uitotos. 
 
La presión de propiedades privadas sobre estas pequeñas comunidades es latente y 
los grandes terratenientes que tienen grandes intereses en la monopolización de la 
propiedad de la tierra, ha generado atropellos por parte de estos terratenientes a 
dichas comunidades como ocurrió con los habitantes de la comunidad de San 
Francisco en el mes de Octubre de 2000. 
 
San Francisco esta conformada por un grupo aproximado de 8 familias quienes se 
han organizado con el objetivo de poner en marcha un proyecto productivo a través 
de la intervención en un terreno con una extensión aproximada de 10 Hectáreas. 
 
 
COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 
 
Las reuniones de participación ciudadana se cumplieron en la comunidad de San 
Miguel los días Agosto 18, Septiembre 10, Octubre 1, Octubre 31 de 2000. 
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1. HISTORIA DE LA COMUNIDAD 
 
“Cuando llego la familia Guzmán al lugar del asentamiento...por la Sra, Isabel Estrella, luego se 
organizo hacer una chagra y después una casita y luego pensaron en hacer una Maloca pequeña, 
después pasaron los años pensamos hacer una mas grande, también pensamos hacer una chagra 
grande para luego hacer un baile, para no olvidar la tradición indígena y así demostrar nuestros 
usos y costumbres. 
 
Luego falleció mi hermano Pablo Guzmán en la primera Maloca, se llevaron actos rituales, al 
cumplir el primer aniversario del fallecimiento, luego se abandono la Maloca, porque por costumbre 
cuando se hace ese acto de ritual se abandona. Pasados los años pensamos en hacer otra Maloca 
más adelante y de tamaño regular, y esa fue con ayuda de Absalon Arango fundador de Moniya-
amena. 
 
Yo viendo que los indígenas tenían mucha ayuda por medio del gobierno nacional, hay pensé en 
organizar a fundar una comunidad, para que así nos llegue la ayuda del gobierno. Pero no fue así 
porque hasta ahora no nos llega nada porque nosotros estamos en casco urbano. Hay coordine con 
mi Papa Miguel y empecé a donar unos terrenos a varias familias, luego se construyo las casas y se 
organizo un cabildo con las siguientes personas: Miguel Guzmán, Roberto Guzmán, Jairo 
Guzmán, Federico Ramos, Luis Ruiz, Ramón Cárdenas, Lili Pizarro, Francisco Mory, Arturo 
Ramos, Gabriel Fernández, Alberto Ovalle, Celina Fernández, Rafael Herrera, Moisés Ramos, 
Artemio Castillo, Lorenzo Ríos Peña, Marta Ramos, Angélica Guzmán...”4 
 
 
2. CENSO DE LA COMUNIDAD 
 
Dentro del diagnostico realizado por la comunidad para el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, se realizo el siguiente censo poblacional: 
 

Familia Guzmán Guzmán Etnia: Uitoto 
Nombres y Apellidos Edad 

Miguel Guzmán 78 años 
Maria Luisa Guzmán 86 años 
Roberto Guzmán Guzmán 52 años 

Familia Ruiz Ramos Etnia: Cocama-Uitoto 
Nombres y Apellidos Edad 

Luis Ruiz 32 años 
Martha Ramos Pizarro 28 años 
Erika Ruiz Ramos 8 años 
Sharon Ruiz 5 años 
Damisela Ruiz 1 años 

Familia Guzmán Gómez Etnia: Tikuna-Uitoto 
Jairo Guzmán Acosta 24 años 
Gloria Gómez Vento 17 años 
Andrés Guzmán Gómez 2 años 

                                                 
4 Narración escrita de Roberto Guzmán, actual capitán indígena de la comunidad de San Miguel, hijo del 
Maloquero Miguel Guzmán. 
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Familia Shuña López Etnia: Uitoto 
Ricardo Shuña 33 años 
Cleisy López Rodríguez 23 años 
Heber Shuña López 9 años 
Elbert Shuña López 5 años 
Ricardo Shuña López 2 años 

Familia Castillo Linares Etnia: Cocama 
Artemio Castillo Huachi 60 años 
Ovi Eliana Castillo 18 años 
John Domingo Castillo 14 años 

Familia Ramos Yucuna Etnia: Cocama Yucuna 
Arturo Ramos  23 años 
Nirida Yucuna 22 años 
Kelly Johana Ramos Yucuna 3 años 
 

Familia Cuatro Arboleda Etnia: Uitoto 
Nombres y Apellidos Edad 

Maria Emerida Cuatro Arboleda ? 
Luz Mery Quevedo ? 

Familia Pérez Boras Etnia: Bora 
Nombres y Apellidos Edad 

Placido Pérez Bora ? 
Arminda Pérez ? 

Familia Guzmán Santos Etnia: Uitoto 
John Jairo Guzmán Santos 8 años 
Carlos Enrique Guzmán Santos 4 años 
Luis Alberto Guzmán Santos 6 años 
Iván Mauricio Guzmán Santos 2 años 

Familia Ríos Etnia: Yagua 
Lorenzo Ríos Peña ? 

Familia Efaiteque Gómez Etnia: Uitoto 
Eligio Efaiteque ? 
Lidia Gómez ? 

Familia Mejia Carijona Etnia: Carijona 
Abigail Mejia Carijona 48 años 

Familia Muñoz Haga Etnia: Uitoto 
Rafael Muñoz Haga ? 

Familia Pérez Etnia: Uitoto 
Florentino Pérez  ? 

Familia Mory Ñekiray Etnia: Uitoto 
Francisco Mory Laulate 57 años 
M. Tomasa Ñekiray Ruite 81 años 

Familia Pérez Attama Etnia: Uitoto 
Víctor Pérez Yaicate 26 años 
Inés Attama Paad 19 años 
Luis Miguel Pérez Attama 2 años 

Familia Castro Arboleda Etnia: Uitoto 
Luis Elí Castro  84 años 
Julia Arboleda 76 años 

Familia Ramos Pizarro Etnia: Cocama 
Federico Ramos Taricuarima 63 años 
Lili Pizarro Inuma 57 años 
Moisés Ramos Pizarro 18 años 
Claudia Bibiana Ramos 14 años 
Luz Marina Ramos Pizarro 16 años 
Nini Johana Ramos ? 
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Familia Gitomatofe Etnia: Uitoto 

Nombres y Apellidos Edad 
Eustacio Gitomatofe ? 
Dornier Eutaquio Gitomatofe  9 años 

Familia Cárdenas Etnia: Cocama 
Nombres y Apellidos Edad 

Ramón Cárdenas Flores  ? 
Robinsón Cárdenas F 12 años 
Julio S. Cárdenas  8 años 

Familia Soria Shuña Etnia: Cocama 
Julio Soria Manuyama 53 años 
Teresa Shuña 51 años 
Manolo Soria Shuña 20 años 
Robinsón Soria Shuña 16 años 

Colonos que tienen parcelas en la Comunidad pero no viven en ella 
Flor Toro 
José Cerdan 
Graciela Castro 
Cesar Rueda 
Maria Galdino 
Marina de Alfonso  
Alfredo Shuña 
Víctor Bastidas 
Carmen Galviz 
Otoniel Bernal 
Uriel Camelo 
Mariela Ríos 
Mercedes Prado 
Vicentina Pizano 
Palencia Palencia 
Filisberto Alarcón 
Malaquia Castro 
José Santo 
Alexi Soto 
Carmen Pantoja 
Mercy Luz Bernal 
Alberto Cazado 
Olga Balera 
 

Tabla No.8 Censo de Población de la Comunidad de San Miguel realizado por el capitán 
indígena Roberto Guzmán, en Noviembre de 2000. 

 
“El censo de población de la comunidad de San Miguel está conformado por cuarenta y cinco 
parcialidades. De las cuales hay diecisiete casitas construidas y el resto faltan por construir, las 
casas que están hechas son de familias indígenas de diferentes etnias y los faltantes son en su 
mayoría colonos, que también tienen sus parcialidades aquí en la comunidad, teniendo en cuenta 
que están bajo el reglamento interno del cabildo indígena. Como la comunidad esta situada dentro 
del casco urbano, llegamos a la conclusión de trabajar en coordinación poblacionalmente estamos 
conformados entre indígenas y colonos en un total de 145, entre niños y adultos, de las cuales 22 
familias indígenas viven aquí y los colonos que son 23 familias viven en Leticia.”5 
                                                 
5 Existe una diferencia entre los datos aportados por el censo de la comunidad que presenta un número de 81 
personas, en 21 familias. Mientras que en los datos aportados en el diagnostico escrito por el capitán indígena 
reporta un total de 145 personas y 22 familias. 
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DIAGNÓSTICOS 
 
3. CONFLICTOS DEL TERRITORIO 
 
“En las convenciones del mapa número cuatro, se ve perfectamente que el área de la comunidad es 
muy reducida, ya que contamos con una dimensión de tres hectáreas. Que están divididos en 
cuarenta y cinco parcialidades, entre indígenas de diferentes etnias y colonos. 
 
Además, esta área de terreno fue donada al señor miguel Guzmán en compañía de su hijo Roberto 
Guzmán, también esta comunidad está dentro del casco urbano, rodeado de linderos que colindamos 
con Brasil, con los terrenos del Fondo Rotatorio por el otro lado con los terrenos de la Cooperativa 
de ACOPESAM y con los terrenos del señor Jaime Forero. 
 
Entonces como se darán cuenta que nuestra comunidad se fundo con pedazos de terrenos pequeños 
solo para viviendas y no contamos con tierras para hacer nuestras chagras. Es por eso que nosotros 
utilizamos los terrenos ajenos para poder sembrar la yuca, el plátano, las verduras, etc. Muchas 
veces estamos en conflicto con los dueños de esos terrenos, también tenemos chagras en el sector del 
Brasil. 
 
También queremos que sepan de la salida de nuestro camino o mejor de la carretera que en eso si 
estamos en conflicto con los dueños de los terrenos por que la entrada de acceso a la comunidad pasa 
por esos lados. Por estos problemas nosotros proponemos una pronta solución a todas nuestras 
inquietudes y problemas que tenemos.” 
 
 
4. SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA 
 
“En el mapa número tres podemos apreciar muy claro que carecemos de todos los servicios de 
infraestructura, analizando bien las convenciones del mapa, tenemos los postes de alumbrado, pero 
sin la red eléctrica, también tenemos todos los espacios para la construcción de un puesto de salud, 
de una escuela, un parque infantil y un polideportivo. Aprovechando esta oportunidad, nosotros 
proponemos que en el proyecto, nos tengan en cuenta para la ejecución de todos los servicios básicos 
que son muy indispensables para el futuro de la comunidad como son: 
 
 Tendido de la red eléctrica. 
 Construcción de puentes. 
 Construcción de puestos de salud. 
 Construcción de Escuela. 
 Construcción de Polideportivo. 
 Mejoramiento Integral de Vivienda. 
 Construcción de Tanque elevado. 
 Red de distribución de acueducto. 
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 Construcción de alcantarillado y unidades sanitarias. 
 Construcción Maloca. 
 Construcción Zonas de circulación Peatonal. 
 Construcción Parque de Recreación Infantil. 
 Construcción de galpones para avicultura y estanques piscícolas. 

 
 
5. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
“En el mapa de contaminación nos damos cuenta que la comunidad está rodeada de pequeñas 
quebradas y chuquios, todas totalmente contaminadas por el agua que viene del basurero y de la 
marranera de la Finca de Ruco, también como no tenemos acueducto ni alcantarillado, lavamos en 
las quebradas y las aguas contienen jabón, residuos de las cañerías que escurren de las casas, todos 
estos van a dar a las quebradas y a los chuquios. 
 
Como no tenemos baterías sanitarias todos defecan cerca de sus casas, haciendo que cada vez que 
llueve, el agua lleva todos estos tóxicos a la quebrada, como también se botan las basuras cerca de 
las casas, hacen que lleguen plagas como las moscas y toda clase de insectos. 
 
Por eso es que nosotros tanto les pedimos, que nos ayuden con todos los servicios básicos, para que 
todas esas contaminaciones se acaben y no perjudiquen mas la salud de nuestros niños y de nosotros 
los adultos también.” 
 
 
6. PROSPECTIVA TERRITORIAL COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 
 
Como resultado de los diagnósticos y expectativas planteados por la comunidad de 
San Miguel en los talleres participativos, se presenta el siguiente cuadro de 
priorización de proyectos para ser implementados dentro del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial Municipal. 
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IMPLEMENTACION 
PBOT COMUNIDAD 

SAN MIGUEL. 

PLANES  PROGRAMAS PROYECTOS 

Adjudicación Terrenos 
Comunidad 

 
Gestión Oficina 

Asuntos Indígenas 

Legalidad del Territorio Ampliación Terrenos 
para cultivos 

Plan Vial Mejoramiento Acceso 
Comunidad 

Construcción Puentes y 
Pavimentación 

carretera Km. 3.5- 
Comunidad de San 

Miguel. 
Manejo Adecuado de 

Basuras 
Educación Manejo 

Basuras 
 

Selección / Reciclaje 

Producción de compost 
y abono  

orgánico para suelos de 
cultivo en la 
comunidad. 

Saneamiento Básico y 
Agua Potable 

Baterías Sanitarias 
Pozos Sépticos  

Construcción 22 
Soluciones 

Saneamiento Básico 

Recuperación 
Ambiental Quebrada 

Urumutu 

Disminución descargas 
lixiviados y tóxicos 

Plan Manejo Integral 
Residuos Sólidos 

 
Reubicación Basurero 

Interconexión eléctrica 
Comunidad San 
Miguel Leticia 

Red eléctrica Tendido redes vía 
acceso a comunidad 

Educación Escuela Comunidad de 
San Miguel 

Construcción Escuela 
Comunidad 

Construcción 
Alcantarillado San 

Miguel 

Saneamiento Básico y 
Agua Potable 

Alcantarillado 
Comunidad San Miguel

Red de acueducto Construcción Redes y 
Tanque elevado 

Agua Potable 
 

Acueducto San Miguel 
Equipamiento 

Comunitario y Espacio 
Público 

Infraestructura y 
Equipamiento Comunal

Construcción Andenes 
y zonas comunitarias 

Cancha multifuncional 
Consolidación 

Economía 
Comunitaria 

Desarrollo Económico 
Local 

FESCOL-SEDECOM 
Cámara de Comercio 

del Amazonas 

Piscicultura 

CORTO PLAZO 

Consolidación 
Economía 

Comunitaria 

Desarrollo Económico 
Local 

FESCOL-SEDECOM 
Cámara de Comercio 

del Amazonas 

Avicultura 

 
 

Tabla No.9 Principales Planes, Programas y Proyectos propuestos por la Comunidad de San 
Miguel para la implementación del PBOT. 
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2.4. COMUNIDADES DEL SECTOR DE LOS LAGOS DEL 
YAHUARCACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.8. Resguardos indígenas del Sector de los Lagos, Comunidades de San Sebastián, San 
Antonio y San Pedro de Los Lagos y San Juan de los Parentes. 

 
 
 
SITUACIÓN GENERAL 
 
Las comunidades ubicadas en las riberas de la quebrada Yahuarcaca o Yaguacaca con 
el nombre que se conoce tradicionalmente, entre los habitantes de estas 
comunidades son asentamientos conformados en el sector suburbano de la ciudad 
de Leticia, en el llamado sector de los lagos, esta conformado por familias que se 
dedican al cultivo en los terrenos anegables de la quebrada Yahuarcaca (varzea) y 
también aprovechan los cultivos en altura, dichos asentamientos en la actualidad 
conformados por las comunidades indígenas de San Antonio y San Pedro de los 
Lagos en el resguardo tikuna de San Antonio de los Lagos, San Juan de Los 
Parentes en el resguardo indígena de San Juan de los Parentes conformado como 
resguardo en 1992, en la comunidad de San Sebastián de los Lagos, ubicado en la 
comunidad del mismo nombre. Y las comunidades del Castañal de los Lagos, en 
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donde habitan los antepasados de los primeros pobladores pertenecientes a la 
Familia Parente y por último en el sector conocido como los Escobedos, 
conformado por algunas familias Tikunas en su minoría y en mayoría blancos y 
mestizos provenientes de Leticia; estos dos últimos asentamientos dentro del 
perímetro urbano de Leticia.  
 

“La historia reciente de los asentamientos tikuna aledaños a la ciudad de Leticia 
ha sido, en buena medida, producto de una política institucional de ofrecimiento 
de servicios públicos desarrollada a partir de los años treinta y de procesos de 
expansión de la sociedad nacional bajo los conceptos de soberanía nacional, 
territorialidad, y evangelización, que resultaron en la concentración de la 
población indígena en pequeñas aldeas. El gran cambio de los tikuna lo ha 
constituido su desplazamiento hacia las riberas del río Amazonas y la 
concentración en aldeas procedentes de las cabeceras de los ríos y pequeños 
caños. 
 
Actualmente, sus sistemas productivos se basan en el aprovechamiento de la 
várzea, complementado con explotaciones en tierra firme por el sistema de 
tumba y quema. Estos dos sistemas se complementan, produciendo una gran 
diversidad. Mientras en las zonas de tierra firme se pueden encontrar hasta 60 
especies diferentes, en las zonas de várzea se cultivan alrededor de 15 a 20 
especies, predominando los productos de ciclo corto. Estos sistemas productivos 
se encuentran hoy en día en una encrucijada. En efecto, el sistema tiene serias 
limitaciones de desarrollo debido a una ocupación territorial que desplaza a las 
comunidades, limitando los tres factores que lo hacían posible: grandes 
extensiones de tierra firme que permitían una gran movilidad, la rotación de 
cultivos y una baja densidad demográfica. Especialmente difícil es la situación de 
los indígenas que ocupan la cuenca de la quebrada Yahuarcaca.”6 

 
 
COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS 
 
Las reuniones de participación ciudadana se realizaron conjuntamente con las 
comunidades de San Antonio de Los Lagos, San Pedro y San Juan de los Parentes 
los días 24 de Agosto, 12 de Septiembre, Octubre 27 de 2000. 
 
 
Resguardo San Antonio de los Lagos 
Extensión 188 Hectáreas 7500 mts²  
Comunidad de San Antonio de Los Lagos  
Número de Familias  Número de Viviendas Número de Habitantes 

49 42 229 
Comunidad de San Pedro de Los Lagos 
6 6 29 
 
                                                 
6 Vieco, Juan José y Pabón Marta en “Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia”, editores 
Vieco et al, Universidad Nacional de Colombia, Sede Leticia, 2000. 
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Tabla No.10 Datos sobre población, número de viviendas, habitantes y territorio del resguardo de 
San Antonio de Los Lagos. Fuente Diagnostico ACITAM año 99. 

 
 

Familia Parente Yuanico 
Nombres y Apellidos Edad 

Jairo Parente Fernández 28 años 
Neira Yuanico 25 años 
Marta Parente Yuanico 8 años 
Eline Ercila Parente Yuanico 6 años 
Aníbal Parente Yuanico 3 años 
Misael Parente Yuanico 1 años 

Familia Parente Sebastián 
Nombres y Apellidos Edad 

Daniel Parente Fernández 27 años 
Marina Sebastián Santos 18 años 
Eliberto Parente Sebastián 4 años 
América Parente Sebastián  2 años 

Familia Parente Macario 
Jaime Parente Fernández ? 
Ahuanella Macario ? 
Ahuanella Parente Macario ? 
Lismaria Parente Macario ? 

Familia Ahuanari Parente 
Robinsón Ahuanari 26 años 
Maria Nilsa Parente 31 años 
Aldemar Sánchez Parente 14 años 
Delsy Sánchez Parente 13 años 
Lisandro Ahuanari 7 años 
Elías Ahuanari 4 años 

Familia Parente Fernández 
Pedro Parente Fernández ? 
Matilde Fernández Ramos ? 
Defino Parente Fernández ? 
Alicia Parente Fernández  ? 
Hilda Parente Fernández ? 

Familia Rufino Parente 
Orlando Rufino Parente 30 años 
Nallive Parente Fernández 26 años 
Alexi Rufino Parente 9 años 
Arnaldo Rufino Parente 7 años 
Marci Luz Rufino Parente 5 años 
Danny esteban Rufino Parente 2 años 
 
 

Tabla No.11 Datos sobre composición familiar comunidad de San Pedro de los Lagos,. Fuente 
Diagnostico Participativo PBOT año 2000. 

 
 
1. HISTORIA DE LA COMUNIDAD 
 
La siguiente narración realizada por el profesor Eugenio Parente y el promotor de 
salud Manuel Ferreira Alvez de la comunidad de San Antonio de los Lagos, 
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muestran como se conformaron los asentamientos de los lagos y sus comunidades a 
partir de desplazamientos de familias Tikunas ubicadas en asentamientos 
tradicionales que en la actualidad corresponden al Barrio Los Escobedos, la familia 
ancestral antepasado común de los actuales habitantes del territorio es la familia 
Parente. 
 
“En los años 40 el resguardo de San Antonio abastecía, por motivo que existían pocas personas, 
había animales en abundancia, como tambien peces en cantidad. La Flora en cantidad porque las 
casas eran hechas en hoja de Carana y Pona batida, porque no existían las maquinas para 
destruir la Flora (Serruchos, Motosierras y Maquinarias) la hoja de Carana se conseguía 
fácilmente, las ponas, los animales, las aves, los peces. 
 
Del año 40 al año 60 fueron llegando mas personas a vivir en dicho sitio, también fue escaseándose 
la flora y la fauna. Del 60 al año 75 se creo la junta de acción comunal del 75 al 88 fue 
establecido como resguardo indígena, con un mando muy diferente al mando de acción comunal. 
Cuando ya la población se creció numerosamente, también el pueblo de Leticia creció, de esta 
manera la naturaleza esta destruida hasta la fecha. 
 
Pero podemos lograr con la ayuda de las entidades públicas como la UMATA, el INCORA, y 
otras entidades pasando proyectos, para las problemáticas, ampliación de tierras, porque dentro de 
10 años el resguardo se crecerá bastante y las tierras que tenemos ya no abastecerá. Si no hay 
ampliación de tierras será un grave problema y se formara un conflicto entre todos los pobladores del 
resguardo. 
 
 
DIAGNÓSTICOS 
 
1. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LA QUEBRADA Yahuarcaca 7 
 
“La quebrada Yaguacaca esta contaminada por las marraneras y los bañaderos, que están 
ubicados en las cabeceras de la quebrada. 

2. Las marraneras por las heces fecales de los marranos, estas salen a la quebrada. 
3. Bañaderos con basuras, sólidos dispersos, materias fecales de las personas, personas 

enfermas. 
4. los establos: contaminan con las heces fecales de las vacas, harinas, animales 

enfermos. 
 
Todo el pueblo de Leticia se beneficia de la quebrada Yaguacaca.”8 
 
 
 
 
 
                                                 
7 La Quebrada es conocida con el nombre de Yaguacaca en las comunidades del sector de los lagos. 
8 Descripción de los principales generadores de contaminación ambiental en la quebrada Yahuarca o 
Yaguacaca, escrito por Manuel Ferreira Alves, Promotor de Salud de la Comunidad de San Antonio de Los 
Lagos. 
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2. DEFORESTACIÓN 
 
“Toda la quebrada Yaguarcaca desde donde comienza la Hacienda La Selva la quebrada esta 
desolada, todos los árboles fueron tumbados, allí en esa parte se puede reforestar con los siguientes 
árboles que al mismo tiempo sirven de alimento a los peces: aguaje, timare, siringa, punga, huito, 
guayabas, etc. 
 
El bambú permite que la arena y los materiales no sean arrastrados por la quebrada, la 
reforestación se debe hacer a 30 mts de la orilla hasta el nivel máximo de inundación, alinderar con 
cercos y con alambres de púas. 
 
Dentro de 10 años, queremos que nuestra quebrada este totalmente reforestada, con visitas 
turísticas, sembrando Victoria Regia, construyendo cabañas, recuperando los peces de diferentes 
especies, sembrando árboles. 
 
Como lo logramos en estos 10 años:  
 
Presentando proyectos: en las Embajadas, en el Fondo Nacional de Regalías, a la Empresa 
Colombia, presentando propuesta en la Oficina de la Unidad Medio Ambiente, seccional Bogotá, y 
también con las ayudas que pueden aportar las comunidades, cuidar la reforestación, cuidar las 
especies de los peces. Prohibir los elementos de pesca, que puedan desaparecer los peces como son: 
mallas, atarayas, flechas, redes, concientizar a la comunidad para que no sea ella misma la que 
destruya la Fauna y la Flora. 
 
Para pensar en construir cabañas turísticas se necesita terreno propio, porque el terreno donde se 
puede construir las cabañas es ajeno. Por lo cual impide a la comunidad, tener sus propias cabañas, 
tenemos el lago Sicuriyu donde todavía hay peces, la solución es construir unas cabañas en la orilla 
de la quebrada y tambien hacer una buena trocha hasta el lago Sicuriyu para que los turistas 
vayan a pasear en las orillas del lago, tambien hacer unas canoas, para que nuestros visitantes 
tengan facilidad de conocer a fondo el mencionado lago” 
 
 
3. SALUD 
 
MEDICINA TRADICIONAL 
 
“La medicina tradicional se utilizaba para todo tipo de enfermedades hace aproximadamente unos 
60 años atrás se daba uso a las plantas medicinales. Cuando una persona se cortaba no recurrían 
a una clínica porque no la había, sino que se curaban con plantas que servían como remedio. 
 
Por ejemplo para las cortadas se utilizaba la resina del vástago del plátano, baños de hubo, 
haucapuruna, remocaspi, comejen, polvo de las cortezas quemadas; para las fiebres se curaban con 
baños de mucuraca, hoja de limón, hoja de gallinazo, te de cáscaras de limón, te de ajo, etc; para las 
infecciones renales se utilizaba te de hojas de aguacate, hoja palma morada, quiebra piedra, te de 
agujilla, se tomaba en reemplazo de agua hasta lograr una efectividad; enfermedades del hígado con 
te de hoja de botoncillo, yanten machucado con huevo de gallina, flor de pasto micayo; para el 
paludismo te de cáscara de cedro, remocaspi, agua bien salada; para las picaduras de serpientes, se 
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utilizaba hiel de boruga, cola de culebra, la piel de la misma serpiente, rezos del curandero,; para la 
diarrea cáscara de arepari, raíz de asaí, cogollo de guayaba, cogollo de marañon, jugo de limón con 
sal, agua de coco; para las fracturas se hacían emplastos de la hoja del pajarito, resina de pan de 
árbol, resina de renaco; para los cólicos te de ajo, te de cáscara seca de naranjo o rezos del 
curandero. 
 
Del año 60 en adelante se fueron modificando estas tradiciones por motivo que fueron descubriendo 
las medicinas occidentales, porque es más rápida la curación de las distintas enfermedades. Si las 
enfermedades no tienen cura rápida, se someten a intervención quirúrgica, porque las personas, han 
perdido esas tradiciones que tenían anteriormente a causa de la civilización también ya no tienen fe 
en sus medicinas tradicionales, porque el hombre occidental, exploto todas esas plantas mezclando 
con otros químicos, para dar mayor efectividad.  
 
También nuestros ancestros fueron acabándose sin dejar ningún conocimiento sobre la tradición 
cultural, nuestros curanderos ya no tienen mayor conocimiento en sus plantas medicinales. Pero no 
se dan cuenta que nuestra tradición no tiene un final, porque ya viene de muchos años atrás, esto 
también se perdió por no tener un lugar sagrado para nuestros ritos y tradiciones (Maloca) 
 
Anteriormente no existían las necropsias, cuando una persona fallecía se enterraba completo, en 
esta época cuando se muere una persona tenemos la costumbre de llevarlo al hospital para rajarlo y 
enterrarlo incompleto, esa costumbre tenemos que dejarla concientizando a la comunidad con 
nuestros ritos de la tradición indígena por medio de personas expertas como Antropólogos o 
personas conocedoras de la tradición indígena o de algunos abuelos que quedaron con algún 
conocimiento de nuestra tradición y no dejarnos manipular por las personas occidentales.”9 
 
 
COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS PARENTES 
 
 
Resguardo San Juan de los Parentes 
Extensión 46 Hectáreas  
Comunidad de San Juan de Los Parentes  
Número de Familias  Número de Viviendas Número de Habitantes 

16 14 86 

 
Tabla No.12 Datos sobre población, número de viviendas, habitantes y territorio del resguardo de 

San Juan de Los Parentes. Fuente Diagnostico ACITAM año 99. 
 

Comunidad de San Juan de Los Parentes – Grupos Etareos 
Niños 0-10 años Jóvenes 15-25 años Adultos 30-60 

años 
Ancianos 70-

80 años 
36 12 38 2 

 
Tabla No.13 Datos sobre grupos etareos de población de la comunidad de San Juan de Los 

Parentes. Fuente Diagnostico Comunidad PBOT, elaborado por Álvaro Parente. 

                                                 
9 Descripción de las practicas medicales tradicionales por parte del promotor de salud Manuel Ferreira Alves. 
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1. HISTORIA DE LA COMUNIDAD 
 
“Mi nombre es Álvaro Parente, representante legal de la comunidad de San Juan de los Parente. 
Es un resguardo nuevo que esta conformado hace dos años, en esta parte esta la quebrada 
Yahuarcaca y las comunidades de San Sebastián, San Antonio y San Pedro. Las primeras 
familias que llegaron al territorio en los años 40 fueron una señora llamada Patricia Sarriá que 
era colona, la Familia Parente que es más grande, la familia Fernández, un señor llamado 
Cabrera. Por esa parte en ese tiempo había muchos animales, esto era pura selva, en los lagos había 
mucho pescado, en esta parte de la quebrada Yahuarcaca. En los asentamientos actuales de los 
Escobedos y el Castañal de Los Lagos vivía la familia Parente, ellos fueron los que fundaron toda 
esa parte. Los Parente entraron por la quebrada Yahuarcaca a San Antonio, San Antonio de 
Los Parente. No les gusto vivir en esa tierra y se desplazo nuevamente al asentamiento que en la 
actualidad es San Juan de los Parentes.”10 
 
 
CLANES 
 
Predomina el Awai / Arú y el Paujíl /Gwññy, estos son los principales se derivan 
otros como la Pacuara /Barü, la Garza / Cowa. 
 
 
HUELLAS ANCESTRALES 
 
La Pelazón fiesta tikuna, fiesta tradicional, los fundadores de la Comunidad fueron los Abuelos 
Placido Parente y Adelina. 
 
 
2. COMITES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
AMBIENTAL 
 
Conservar el monte virgen que nos queda, reforestar las orillas de la quebrada Yahuarcaca. 
 
SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA 
 
1. VIVIENDA 
 
Se encuentran en mal estado, existen tres familias sin vivienda, viviendo en hacinamiento. 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Narración de Álvaro Parente Curaca Gobernador de La Comunidad San Juan de Los Parentes en el primer 
encuentro taller “Historias, Vecindades y Cuentas en la Provincia Ambiental del Trapecio Amazónico” 
realizado en Leticia, los días 31 de Agosto, 1 y 2 de Septiembre de 2000.  
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2. INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Falta una carretera, existe dificultad para sacar los productos, la distancia hasta la carretera de los 
Lagos-Camilo Torres es de 2 kms, se necesita limpiar la trocha y construir carretera desde la 
Escuela Camilo Torres hasta la comunidad. 
 
 
3. AGUA POTABLE 
 
La comunidad cuenta con 10 tanques para recoger agua lluvia, faltan 4 tanques, en época de 
verano es insuficiente, se propone construir el Tanque elevado para la comunidad. 
 
 
4. SANEAMIENTO BÁSICO Y MANEJO DE BASURAS 
 
Existe mal manejo de las basuras, se contaminan las quebradas, las letrinas están en mal estado y 
se convierten en focos de contaminación y generación de enfermedades, se propone educar a las 
personas, construir un relleno sanitario, alcantarillado y educar a las personas en el manejo 
adecuado de las basuras. 
 
 
5. EDUCACIÓN 
 
Hay 10 niños entre 3 a 6 años que no asisten a la escuela. No hay centro de educación en la 
comunidad, se propone construir un centro de Educación para los niños, con empleo de la 
Educación Bilingüe. 
 
 
6. ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
 
La comunidad cuenta con dos canchas de Microfutbol, pero se carece de un espacio de recreación 
infantil, se necesita la dotación de los elementos deportivos. 
 
 
ECONOMÍA 
 
La Economía de la comunidad se basa en la chagra como unidad de producción, se cultiva 
principalmente la yuca, el plátano, la piña, la caña y otros, pero se pierden las cosechas de frutas 
(piña y Copoazú) principalmente por la dificultad en la comercialización de los productos, la 
dificultad de movilización y la existencia de mercados de comercialización. 
 
Se proponen proyectos de procesamiento de piña y Copoazú, yuca para hacer almidón, y un proyecto 
de producción de panela. 
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CONFLICTOS DEL TERRITORIO 
 
La situación del asentamiento indígena de San Juan de los Parentes es bien difícil, tal 
y como lo describió su curaca, casi toda la extensión de este pequeño resguardo esta 
intervenida y no cuenta con zonas que permitan lograr la transitoriedad en los 
cultivos de las chagras y mucho menos permitir el acceso a otro tipo de recursos. 
 
Existe una densidad de 1.8 Habitante por Hectárea, con una disponibilidad de tierra 
de 0.5 Ha/ Habitante, lo que demuestra la necesidad inmediata de ampliación de 
este pequeño resguardo. 
 
 
2. PROSPECTIVA TERRITORIAL COMUNIDADES DE LOS LAGOS 
 
Como resultado de los diagnósticos y expectativas planteados por las comunidades 
de Los Lagos en los talleres participativos, se presenta el siguiente cuadro de 
priorización de proyectos para ser implementados dentro del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial Municipal. 
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IMPLEMENTACION PBOT COMUNIDADES DE LOS LAGOS DE YAHUARCACA 

 
COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS 

PLANES  PROGRAMAS PROYECTOS 

Recuperación 
Ambiental 

Quebrada Yahuarcaca 

Recuperación 
Microcuenca 
Yahuarcaca 

Reforestación 
Microcuenca 

 
Disminución descargas 

contaminantes 

Saneamiento Básico y 
Agua Potable 

Baterías Sanitarias 
Pozos Sépticos  

Construcción 48 
Soluciones Saneamiento 

Básico 
 

San Pedro y San 
Antonio 

COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS PARENTES 

 
CORTO PLAZO 

Educación Escuela Comunidad de 
San Juan 

Construcción Escuela 
Comunidad 

Construcción 
Alcantarillado San Juan

Saneamiento Básico y 
Agua Potable 

Alcantarillado 
Comunidad San Juan 

Red de acueducto Construcción Redes y 
Tanque elevado 

Agua Potable 
 

Acueducto San Juan 
Equipamiento 

Comunitario y Espacio 
Público 

Infraestructura y 
Equipamiento Comunal 

Construcción Andenes 
y zonas comunitarias 

Cancha multifuncional 
Consolidación 

Economía Comunitaria
Desarrollo Económico 

Local 
FESCOL-SEDECOM 

Cámara de Comercio del 
Amazonas 

Procesamiento Frutales

Consolidación 
Economía Comunitaria

Desarrollo Económico 
Local 

FESCOL-SEDECOM 
Cámara de Comercio del 

Amazonas 

Producción Caña 
Panelera 

MEDIANO PLAZO 

Ampliación Territorial Adquisición Terrenos 
Ampliación Resguardo 

 
INCORA 

Ampliación Resguardo 
50 Hectáreas 

 
 

Tabla No.14 Priorización de Planes, Programas y Proyectos de las comunidades de Los Lagos. 
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Diagnósticos Participativos Barriales 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La consolidación de un amplio proceso de participación ciudadana que garantizara el 
acceso de todos los barrios, al ejercicio de planificar el futuro de sus entornos, permitió que 
sus habitantes en la medida que atendieron el llamado a participar en el mismo se 
convirtieran en los planificadores y constructores de la ciudad. 
 
La metodología empleada, consistió en involucrar a los habitantes de los barrios en el 
ejercicio, a través de  la capacitación en los contenidos de la ley 388, sus objetivos e 
importancia.  
 
Los habitantes de los barrios, a partir de la identificación de los diagnósticos de sus barrios 
encontraban las problemáticas que se reflejaban en los diferentes aspectos que injieren 
dentro del territorio, seguidamente identificaban los lineamientos y soluciones con el fin de 
establecer las propuestas de implementación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, a 
través de la ejecución e implementación del mismo. 
 
Los diagnósticos aquí consignados fueron los presentados por  los grupos de habitantes de 
cada barrio, que participaron en el proceso de ordenamiento territorial. 
 
se pretendió  como deseo primordial redactar y transcribir los diagnósticos tal y como 
fueron escritos por los habitante de lo barrios, los cuales aparecen en letra cursiva en el 
texto, los textos en letra capital corresponden a las anotaciones del editor del presente 
capitulo. 
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Plano No.1 Casco Urbano del Municipio de Leticia. 

 
 
 
 
2. PROBLEMÁTICA BARRIAL. 
2.1. ZONA SUR. 
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Plano No.2 Barrios en la zona sur del casco urbano de Leticia. 

 
BARRIO COLOMBIA 
 
Los habitantes del barrio Colombia señalaron como las principales problemáticas las 
referentes a la deficiencia en la cobertura y calidad de los servicios públicos, la falta 
de espacio público representado en las zonas de circulación peatonal, mejoramiento 
de vivienda y servicio de salud. 
 
El proceso de participación ciudadana en el barrio Colombia se cumplió con las 
reuniones realizadas los días: Julio 6, Julio 7,  Julio 23,  Agosto 15, Agosto 26, 
Septiembre 9. 
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Plano No.3. Uso Actual del Suelo Urbano en el barrio Colombia, plano de participación 
ciudadana realizado por los habitantes del barrio, el color amarillo representa el Uso Vivienda, el 

color vede el Uso Recreativo, el color Violeta representa el Uso Mixto. Fuente mapa de 
Participación Ciudadana elaborado por los habitantes del barrio. 
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Plano No.4.  Conflictos del Territorio en el barrio Colombia y Problemáticas Principales asociadas 

a las deficiencias de un adecuado sistema de alcantarillado, en rojo se muestran las zonas de 
inundación y contaminación por aguas negras, en Naranja se muestran las zonas de inseguridad en 

el borde de frontera. Fuente mapa de Participación Ciudadana elaborado por los habitantes del 
barrio. 
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PROBLEMÁTICA 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 
1.1. ALCANTARILLADO 
 
“Estado Actual: El alcantarillado del barrio se encuentra totalmente deteriorado, afectándonos con 
sus malos olores, en época de lluvia las viviendas de la carrera 1ª  y 2ª tienen dificultades ya que las 
aguas negras se devuelven por los sifones y los sanitarios de las viviendas...” 
 
la principal razón de la problemática del alcantarillado  es la mezcla entre aguas lluvias y 
aguas negras. Las tuberías no soportan el caudal de las descargas y en la zona de la carrera 
1ª las viviendas se inundan totalmente obligando a sus habitantes a ser evacuados. 
 
Las cajillas carecen de tapas, convirtiéndose en un peligro para los habitantes. 
 
1.2. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La iluminación es deficiente especialmente en la línea fronteriza por la carrera 1ª, se 
hace necesario el mantenimiento y la reparación del alumbrado del barrio en general. 
 
1.3. ACUEDUCTO 
 
La provisión de agua en el barrio es insuficiente, el agua no llega debido a la falta de 
presión, entre las calles 1ª y 4ª, no existen redes domiciliarias. 
 
2. INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
En el barrio faltan por pavimentar las siguientes vías: 
 
 Anillo vial. 
 Carrera 2ª y 3ª.  

 
3. ANDENES 
 
Faltan andenes en su totalidad en las calles: 2ª, 2ª A,4ª,5ª y 6ª; Carreras 2ª y 3ª. 
 
4. MEJORAMIENTO VIVIENDA 
 
El mejoramiento de las viviendas debe ser dirigido a los espacios habitacionales de 
cocinas, baños, y redes domiciliarias de Alcantarillado. 
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Plano No.5 Estado de las vías y de los andenes en el barrio Colombia, con color azul las 

personas señalaron las zonas del barrio que cuentan con zonas de circulación peatonal, en color café 
señalaron con un trazo las vías que están pavimentadas en media calzada, con doble trazo 
espacializarón las vías con calzada completa pavimentada. Fuente mapa de Participación 

Ciudadana elaborado por los habitantes del barrio. 
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5. SALUD 

Plano No.6 Uso Prospectivo del Suelo en el barrio Colombia, proyectado por sus habitantes, se muestra 
claramente la necesidad de zonas destinadas a la recreación, deporte y al Espacio Público Urbano, se 
determina la conservación residencial del barrio, con uso complementario Institucional y compatible 

Comercio Local. 
 
 
La situación de saneamiento básico es preocupante, ya que las inundaciones con 
aguas negras generan focos de contaminación, esto sumado a las condiciones 
precarias de los vecinos brasileros. 
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PROSPECTIVA 
 

 
1. Proyectos a corto plazo: 
 
 Alcantarillado: Se requiere urgentemente la construcción de un nuevo alcantarillado 

adecuado con sus especificaciones técnicas que posibiliten un optimo servicio. 
 
 Alcantarillado Pluvial: Se hace necesaria la construcción del Alcantarillado Pluvial 

para el barrio, para solucionar la problemática de la inundación de las viviendas de la 
carrera 1ª. 
 
 
 Alumbrado Público: La alta inseguridad en el sector determina la provisión de los 

postes, especialmente en la zona fronteriza cerca al cementerio del Brasil. 
 
 Acueducto: La problemática de aprovisionamiento de agua potable en el sector se 

solucionara con la construcción de un tanque elevado que provea del servicio al sector. 
 
 Pavimentación de vías y construcción de andenes: Se solicita pavimentar las calles 

que presentan media calzadas, pavimentar las nuevas vías una vez se solucione la 
construcción de las redes de servicios y construir los andenes en las calles del barrio. 
 
 Anillo vial: la terminación del anillo vial podrá solucionar el embotellamiento vial en el 

que se encuentra el barrio. 
 
 Aspecto Fronterizo: Se solicita que las autoridades con competencia en el asunto 

fronterizo controlen la frontera, ya que los brasileros han traspasado hacia territorio 
colombiano corriendo una cerca que define la frontera. 
 
La terminación del anillo vial podrá solucionar el estado de generación de 
inseguridad del sector fronterizo, en el que se ha convertido la zona del anillo vial. 
 
Se solicita definir la compra de las viviendas y lotes afectados por la construcción del anillo 
vial para poder definir la continuación de esta obra en el corto plazo. 
 
 Mejoramiento Integral de vivienda: Existen varias viviendas en el barrio que 

necesitan el mejoramiento de sus baños y cocinas, solicitamos que se gestione ante las 
instituciones del orden nacional la inclusión del sector urbano dentro de los programas de 
vivienda, con ayuda en recursos o materiales. 
 
 Salud:  

 
Se solicita a la Oficina del SISBEN y a la Secretaria de Planeación Municipal un 
nuevo censo que permita verificar la estratificación de las viviendas, con el fin de 
beneficiar con el SISBEN a numerosas familias de nuestro barrio que se encuentran  
sin seguridad social y viviendo en condiciones infrahumanas. 
 



       Participación 69 
 

En razón de los altos costos de los arriendos en Leticia, muchas familias colombianas viven 
en la ciudad de Tabatinga-Brasil, lo que ha generado que no sean censadas dentro del 
SISBEN.  
 
Se solicita la construcción de un Puesto de Salud en el barrio. 
 
2. Proyectos a mediano Plazo: 
 
 Educación:  

 
Es necesario la construcción de un colegio con sus respectivas aulas, salas de 
sistemas e informática, biblioteca. 
 
 Recreación y Deporte:  

 
El parque infantil carece de amoblamiento urbano, cerramiento y mantenimiento en 
general. 
 
Para el coliseo ubicado en la manzana entre la carrera 3ª y 4ª solicitamos el cubrimiento 
construcción de la gradería y mantenimiento en general. 
 
El señor Gilberto Amia Serafín propone la elaboración de programas y proyectos para la 
formación de nuevos deportistas y actividades culturales y recreativas, una vez por semana 
para que puedan participar los niños, jóvenes y adultos. 
 
 Proyectos Productivos- Sector Económico: 

 
El barrio en su sector productivo cuenta con una población activa cercana al 90% 
desarrollando actividades independientes. El 65% de la Población es gente joven que 
requiere capacitación, preparación y estimulo para el desarrollo de microempresas. 
 
 
Se solicita apoyo en las siguientes propuestas: 
 
1. Propuesta Taller de Modistería: 
 
Objetivos: Reunir varias familias desempleadas con el fin de darles una alternativa 
de solución a sus problemas económicos, para lo cual se solicita la capacitación a 
través del SENA. 
 
Objetivos específicos: Elaboración de prendas de vestir especialmente Uniformes, 
provisión y dotación para empresas, instituciones del Estado. 
 
Elementos necesarios: Maquinas de coser, Fileteadoras, cortadoras, maquinas 
tejedoras, plantillas de corte, materia prima. 
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2. Propuesta Taller de Artesanías: 
 
1. Objetivos: Autocapacitación con los vecinos del barrio con el fin de conformar 

una microempresa de elaboración de artesanías y detalles de la región. 
 
2. Elementos necesarios: Madera fina, pegantes, herramientas, lijas, pinturas. 
 
 
3. Propuesta Talleres de Mecánica Automotriz: 
 
Objetivos: Conformación de microempresas de mecánica automotriz para los 
jóvenes que se capacitaron con los cursos de mecánica, para lo cual se necesita la 
provisión de las herramientas necesarias. 
 
La conformación de esta microempresa le dará la oportunidad a la juventud de 
ocupar su tiempo libre minimizando la problemática social de pandillas, alcoholismo 
y drogadicción de la juventud. 
 
 
4. Procesamiento con frutas de la región: 
 
Objetivos: Incentivar a los habitantes de nuestro barrio con el fin de que se puedan 
utilizar los solares con el fin de plantar árboles frutales y  cultivos hidropónicos para 
desarrollar proyectos de procesamiento de frutas de la región Copoazú, Araza, 
Bombona, Borojo. 
 
Objetivos específicos: Crear una economía barrial que permita alcanzar mercados 
de comercialización para el producto, en la actualidad se compra la materia prima a 
las comunidades. 
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BARRIO JORGE ELIÉCER GAITAN. 
 

 
Plano No.7 Uso Actual del Suelo Urbano en el Barrio Gaitan, en color verde se especifica el Uso 

Recreativo, en color Azul  Claro el Uso Institucional, en Azul Oscuro el Uso Industrial, en 
Amarillo Uso Residencial, en Violeta, Uso Mixto y en Rojo el Uso Comercial. Fuente mapa de 

Participación Ciudadana elaborado por los habitantes del barrio. 
 
“En el barrio Jorge Eliécer Gaitan, se presenta la siguiente problemática, las cuales quedaran 
registradas en el Plan de Ordenamiento Territorial y con la ayuda de las autoridades se pretende 
resolver...” 
 
El proceso de participación ciudadana en el barrio Gaitan se cumplió con las 
reuniones realizadas los días: Julio 15, Julio 30,  Agosto 27, Septiembre 17, Octubre 
1. 
 
 
1. INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

• Se encuentran sin pavimentar las carreras 3ª, 4ª y 5ª entre calles 7ª y 4ª. 
• Las calles 4ª, 5ª, 6ª y 7ª se encuentran pavimentadas en media calzada. 
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2. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
2.1. ACUEDUCTO 
 
El barrio no cuenta con un adecuado servicio de acueducto, el suministro de agua 
potable en las viviendas es deficiente. 
 
 
2.2. ALCANTARILLADO 
 
Plano No.8 Deficiencias del sistema de alcantarillado en el Barrio Gaitan, se muestra en Naranja 
las zonas con redes obsoletas y problemas de rebosamiento de aguas negras, y en color amarillo las 
zonas que carecen de redes. Fuente mapa de Participación Ciudadana elaborado por los habitantes  

del barrio. 

 
Las redes de alcantarillado que cruzan el barrio por la calle sexta se encuentran en 
condiciones deficientes, dicha red cuando pasa por la carrera 1ª con transversal 2ª 
presenta problemas de taponamientos, lo cual causa inundaciones cuando llueve. 
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3. ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 
Plano No.9 Estado del Espacio Público en el barrio, las líneas cafés muestran las pocas zonas con 
andenes, el circulo de color rojo muestra el único espacio público del barrio, el cual se encuentra en 
mal estado, en línea verde se muestra un espacio destinado para zona de recreación. Fuente mapa 

de Participación Ciudadana elaborado por los habitantes del barrio. 

  
 

• Los andenes y zonas de circulación peatonales del barrio, son deficientes ya 
que hay muchas zonas del barrio que carecen de los mismos, de la misma 
manera se hace necesaria la ampliación de los mismos pues son muy 
angostos, lo que dificulta la circulación. 

• Dotación y Equipamiento Urbano del Parque Infantil. 
• Mantenimiento y Arreglo de la cancha múltiple del barrio. 
• Entrega legal de la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio. 
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Plano No.10 Estado de las redes de servicios públicos en el barrio, las líneas negras muestran las 
redes de alcantarillado, las líneas verdes muestran las líneas de teléfono, las líneas azules muestran 
las redes de acueducto, las líneas rojas muestran las redes de energía. Fuente mapa de Participación 

Ciudadana elaborado por los habitantes del barrio. 
 

4. REGLAMENTACIÓN DE USO DEL SUELO 
 
 Consideramos la bomba de gasolina, venta de combustibles dentro del barrio, 

como actividades incompatibles con la vocación de uso del suelo del barrio la cual 
es residencial, por lo cual se solicita no dar permisos para estaciones de servicios 
dentro del barrio y en lo posible reubicar la estación, ya que es un peligro para los 
habitantes del barrio. 
 
5. ECONOMIA 
 
 El barrio carece de opciones de desarrollo económico para los habitantes, lo cual 

se incrementa debido a las condiciones del municipio, por lo cual se hace necesario 
crear estímulos para la conformación de una microempresa de confección de 
vestidos, con las madres de familia del sector. 
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6. SEGURIDAD 
 
La presencia de consumidores de sustancias alucinógenas y el trafico de 
estupefacientes desde el Brasil han convertido al barrio y en especial la casa de la 
Familia Sinaragua, en un sitio de consumo de estas sustancias. Esto esta generando 
la presencia de personas indeseables en el barrio y motiva a la juventud al consumo 
de estas sustancias. 
 
7. EDUCACIÓN 
 
Se hace necesaria la construcción de una Universidad dentro del casco urbano del 
municipio, por lo cual en un futuro se puede evaluar por los encargados del sector 
Educativo, la construcción de una Universidad en el barrio. 
 

Plano No.11 Principales Conflictos del Territorio en el barrio, en color morado se muestran las 
zonas de humedad, en rojo la circulación de drogadictos en el barrio y la casa de comercio de 

sustancias, en círculos negros las zonas de malos olores. Fuente mapa de Participación Ciudadana 
elaborado por los habitantes del barrio. 
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PROSPECTIVA- PRIORIZACIÓN SOLUCIÓN PROBLEMÁTICA 
 

 
Plano No.12 Uso Prospectivo del Suelo Urbano en el Barrio Gaitan, se determina 

por parte de los habitantes la presencia del Uso Institucional, la calle 6ª  se 
determina con una consolidación del Uso Comercial, se determina un 

mejoramiento del Espacio Público con amoblamiento y arborización urbana. 
Fuente mapa de Participación Ciudadana elaborado por los habitantes del barrio. 

 
Corto plazo: 
 
1. Pavimentación de las carreras 3ª, 4ª y 5ª entre calles 4ª y 7ª. 
2. Arreglo de la cancha múltiple. 
3. Asociación Juventudes en contra de la drogadicción. 
4. Conformación, Capacitación Microempresa confecciones. 
5. Entrega Formal de las escrituras de la sede de Acción Comunal. 
 
Mediano Plazo: 
 
1. Terminación pavimento calles 4ª, 5ª, 6ª y 7ª. 
2. Ampliación zonas de circulación peatonal. 
3. Solución Problemática Alcantarillado. 
4. Arborización Urbana en el barrio. 
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Largo Plazo: 
 
1. Amoblamiento Urbano en el Parque Infantil. 
2. Reubicación Bomba Gasolina, Restricción de Uso. 
3. Medidas Policivas en contra de la familia Sinaragua. 
4. Acondicionamiento del servicio de acueducto. 
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2.2. ZONA CENTRO 
 

 
Plano No.13 Barrios en el Sector Centro  del casco urbano de Leticia. 

 
BARRIO VICTORIA REGIA 
 
Las reuniones de participación ciudadana con los habitantes del barrio Victoria 
Regia se realizaron los días 26 de agosto, 9 de septiembre, 27 de septiembre, 18 de 
octubre, y el día 4 de noviembre. 
 
UBICACIÓN Y SITUACIÓN DEL BARRIO 
 
El barrio Victoria Regia se divide en dos sectores la parte alta localizada entre las 
calles 10 a 13 sobre la carrera 11, en donde se localizan varias de las sedes de las 
instituciones del Municipio, como el Comando Unificado del Sur, Corpoamazonia, 
La Cámara de Comercio, La Cárcel Municipal, la Biblioteca del Banco de la 
Republica entre otras. 
 
El sector bajo localizado entre la carrera 11 y la ribera del río Amazonas se 
caracteriza por estar en la zona de inundación del río, presenta viviendas irregulares 
de personas de escasos recursos que se han asentado en estos terrenos debido a su 
precaria situación. 
 
La situación de los habitantes del barrio se complica a la vez que por estar en zona 
de riesgo carecen de sistemas adecuados de disposición final de residuos sólidos y 
líquidos, las salidas de las cañerías y desagües de la ciudad, hacen mas difícil la 
situación de Saneamiento básico, la cual se hace critica en periodo de creciente del 
río cuando sus habitantes tienen que convivir con las aguas negras y los residuos de 
su barrio y de la ciudad, lo cual genera una situación de riesgo en la salud de las 
personas, convirtiéndose estas zonas en focos de contaminación y de generación de 
vectores transmisores de enfermedades. 
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Los habitantes del barrio están conscientes de su situación y a través del proceso de 
participación ciudadana realizado con ellos determinan como solución a mediano 
plazo la reubicación del barrio, para lo cual proponen como determinantes en su 
reubicación la consecución de un terreno cercano al río Amazonas o con la 
posibilidad de acceder a este, lo anterior lo fundamentan en que la mayoría de 
personas que viven en el barrio centran su actividad económica en la pesca. 
 
Igualmente determinan la posibilidad de esta reubicación a la formulación de un 
plan de vivienda de interés social integral en el cual se les brinde el acceso a la 
infraestructura de servicios, equipamiento comunal y espacio público como 
condicionantes fundamentales para la reubicación. 
 
Los habitantes del barrio hicieron referencia al proyecto del Malecón Turístico el 
cual suponen que de ser concluido generara condiciones favorables para el barrio, 
convirtiéndolo en un sector turístico de la ciudad, lo cual complementan con la 
propuesta de mejorar su entorno urbano pintando las viviendas del barrio con 
colores vivos que enriquezcan el paisaje urbano. 
 
A continuación se transcribe el resultado del informe del barrio para el proceso de 
participación ciudadana en la reformulación del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. 
 
“Los habitantes del barrio Victoria Regia participaron activamente en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, en el cual determinaron sus propuestas e inquietudes para el futuro desarrollo del barrio. 
 
El barrio Victoria Regia es netamente residencial, conformado por 3 tiendas, una bodega de compraventa 
de pescado, siete guarderías de niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Madres 
comunitarias), cuanta con dos puentes de gran importancia, pero están en mal estado. 
 
No cuenta el barrio con un puesto de salud, ni sede de la junta de acción comunal, ni parques ni zonas de 
recreación.” 
 
 
PROBLEMÁTICA 
 
1. INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
“El estado de las vías es pésimo, los puentes que se constituyen en la zona de circulación peatonal se 
encuentran en mal estado, las pocas calles del barrio no están pavimentadas, la construcción y arreglo de los 
puentes es de suma importancia”. 
 
2. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 
ACUEDUCTO 
 
“Contamos con el servicio de agua del acueducto pero este es pésimo.” 
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ALCANTARILLADO 
 
“No se cuenta con alcantarillado, sumado a esto en nuestro barrio desembocan las tuberías de aguas negras 
del Apostadero Naval, del Hospital, de la Prefectura, de la Biblioteca, en nuestro barrio se localizan zonas 
de aguas estancadas que generan malos olores, contaminación y son criaderos de mosquitos que transmiten 
la Malaria y el Dengue.” 
 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 “No se cuenta con alumbrado público en la carrera 12, calle 10 y calle 13.” 
 “Las redes de energía sobre las viviendas del barrio se encuentran muy bajas por lo cual se presenta el 

peligro de accidentes eléctricos.” 
 
ESPACIO PÚBLICO 
 
Las zonas de circulación peatonal del barrio las constituyen los puentes en madera 
por donde transitan los pobladores del barrio, estos están en mal estado y 
representan un peligro para los niños y los ancianos, carecen de barandas de 
seguridad. 
 
El puente de circulación peatonal cercano a la bodega de pescado ha sido 
deteriorado por los cargadores de pescado, que además atropellan a los transeúntes 
del barrio. 
 
CONFLICTOS 
 
 “El barrio tiene dos conflictos con el Apostadero Naval, el cual reclama parte de los terrenos 

del barrio e impide que los habitantes mejoren sus viviendas.” 
 “En Terrenos del Apostadero Naval se encuentra un árbol que amenaza caer 

sobre varias de las viviendas del barrio con las consecuencias de perdidas 
materiales y humanas.” 

 
PROPUESTAS DEL BARRIO 
 
 “Levantar las casas a un nivel en donde el agua de la creciente no llegue a inundarlas, mejorar las 

fachadas de las casas y pintarlas con colores vivos y llamativos.” 
 “Realizar Mejoramiento integral de las viviendas en las cocinas y en los baños, conectándolas a 

tuberías de desagüe para evitar que se formen charcos que pueden generar la inestabilidad de los terrenos 
en donde se asientan las viviendas”. 

 “Para la calle 10 y la calle 13, pavimentar las dos calles y hacer puentes aledaños a las casas para 
transitar en tiempo de invierno.” 

 “Construcción de Parques y zonas de recreación, pavimentar la cancha de Microfutbol de la zona de la 
pradera y otros, para que los niños de las guarderías puedan jugar.” 

 “Que la armada encierre y limpie sus lotes baldíos, los cuales son criaderos de serpientes.” 
 “Servicios públicos: Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Público”. 
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REUBICACIÓN 
 
“Aunque muchas personas no están de acuerdo con la reubicación esta seria la solución a los problemas que 
tiene el barrio en tiempo de inundación. 
 
El barrio Victoria Regia fundó una Asociación de Vivienda “Asovivir” en caso de presentarse la 
reubicación, la asociación determinara las condiciones para efectuarla”.  
 
 
 
2.3. ZONA NORTE 

 
 

Plano No.14  Barrios en la zona Norte del casco urbano de Leticia. 
 
BARRIO SAN MARTÍN 
 
El proceso de participación ciudadana en el Barrio San Martín se cumplió con la 
realización de las reuniones los días 17 de Agosto, 21 de Septiembre, Septiembre 30, 
Noviembre 19 y Noviembre 21 del año 2000. 
 
 

“A través de la presente me permito hacerle llegar los mapas del Barrio San Martín, graficados 
como lo sugiere la metodología del Plan de Ordenamiento Territorial, este con el fin de que sean 
estudiados y tenidos en cuenta para la elaboración de los proyectos de beneficio a la comunidad 
moradora de este sector. 
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Al mismo tiempo las sugerencias y las propuestas de soluciones a los problemas presentados en el 
barrio y que los proyectos de ejecución de los trabajos de soluciones sean ejecutados por los 
moradores del barrio.” 
 
 
 

PROBLEMÁTICA 
 
1.  AMBIENTAL 
 

• “Presencia de caños de aguas negras o residuales dentro del perímetro del barrio, los cuales 
se rebosan en época invernal durante las lluvias” 

• “Mal diseño del sistema de alcantarillado de aguas lluvias y negras o residuales, 
produciendo malos olores, taponamiento de cajillas de desagües y desbordes o inundaciones 
de los dos caños de aguas negras que atraviesan el barrio.” 

• “El 40% de las viviendas del barrio no están conectadas a la tubería madre del acueducto 
debido  al mal diseño.” 

• “Presencia de roedores en las zonas de los caños, malos olores en época de verano.” 
 
2.  SERVICIOS PÚBLICOS 
 

• “Baja presión del fluido de agua potable.” 
• “Acumulación de residuos sólidos en esquinas por la falta o mal sistema de recolección del 

vehículo recolector.” 
• “Falta de alumbrado público en el 40% del barrio.” 
• “Mal diseño de la red del alcantarillado.” 
• “Taponamiento de las cajillas y de los desagües de aguas lluvias debido a la acumulación 

de residuos sólidos, arena y tierra por falta de limpieza y mantenimiento de las mismas.” 
 
3. ASPECTOS SOCIALES 
 

• “Hacinamiento: el 15% de los moradores viven en esta situación ya que habitan hasta 3 o 
4 familias por vivienda.” 

• “Mejoramiento de vivienda: se hace necesario reubicar al 20% de las viviendas del barrio 
que se encuentran en las zonas de los humedales y rondas hídricas.” 

• “La falta de zonas verdes para uso recreativo, la falta de parques y espacios públicos y el 
mal uso por parte de la Administración Municipal por parte del Coliseo Cubierto, nos 
aumenta la presencia de personas drogadictas, alcohólicas y ladrones que perjudican la paz 
y tranquilidad del barrio.” 

 
4. ESPACIO PÚBLICO 
 

• “El arreglo de las vías de transito vehicular y peatonal son una necesidad primaria, ya que 
el barrio cuenta con dos (2) colegios en su área y no hay vías peatonales adecuadas para el 
transito de los alumnos en la época escolar.” 
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• “El estado de las zonas circulación peatonal hacen necesario el rediseño y adecuación de los 
puentes peatonales de los sectores de humedales.” 

 
 
PROPUESTAS 
 

• “Plantear el diseño de nuevos escenarios deportivos en la zona del coliseo cubierto y del 
patinodromo, para así acabar con la presencia de los drogadictos, alcohólicos y ladrones en 
este sector por la falta de  limpieza en el área.” 

• “Adquirir los lotes de engorde que existen en el sector con el fin de adecuar zonas de 
recreación infantil para los ancianos y los niños del barrio (parques, zonas verdes de 
recreación) o la construcción de establecimientos de beneficio para los jóvenes escolares como 
lo son: biblioteca comunal, supermercado comunal, salón de conferencias y/o teatro 
cultural.” 

• “Rediseñar o adecuar las instalaciones de la sede de la junta de acción comunal.” 
• “Adecuar los andenes peatonales.”  

 
 
 
BARRIO NUEVA ESPERANZA 
 
El proceso de participación ciudadana en el Barrio Nueva Esperanza se cumplió con 
la realización de reuniones los días Martes 25 de Julio, Viernes 25 de Agosto del año 
2000. 
 
Como resultado previo al proceso de participación del año 2000, los habitantes del 
barrio realizaron el siguiente diagnostico especificado por temas: 
 
1. INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 
 Pavimentación de las carreras 5, 5ª,5B, 6 y 7. 
 Pavimentación de la calle 17 y 18. 
 Prolongación de la calle 17 hacia la avenida Vásquez Cobo y hacia el Barrio   

Afasinte. 
 Prolongación de la carrera 5, 5ª, 5B hacia la Urbanización San José. 
 Apertura de la Calle 18. 
 Canalización y construcción de Box-Culver  en todas las vías en donde se 

necesite. 
 
2. SALUD. 
 
 Equipamiento: remodelación, dotación y funcionamiento del Puesto de Salud. 
 Capacitación y campañas de prevención de enfermedades. 
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3. SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
 Canalización y recuperación ambiental del caño Calderón11. 

 
4. ASPECTO AMBIENTAL. 
 

• Arborización del Barrio. 
• Arborización del Parque de Recreación. 

 
5. ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO. 
 

• Construcción de gradas  en la cancha multifuncional del barrio. 
• Enmallado de la cancha Multifuncional. 
• Enmallado del parque de recreación. 
• Construcción de una cancha de Fútbol. 
• Construcción de un teatro en el lote ubicado en la manzana No.3 propiedad 

de la junta comunal. 
• Construcción de la parroquia La Esperanza, en el lote ubicado al lado de la 

Escuela Francisco del Rosario Vela. 
• Terminación y Dotación Sede de Acción Comunal. 

 
6. RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
 Organización de Escuelas de Formación Deportivas. 

 
7. EDUCACIÓN. 
 
 Ampliación de la Escuela Francisco del Rosario Vela, incluyendo un restaurante 

Escolar. 
 
8. ECONOMIA. 
 
 Capacitación a jóvenes y mujeres para la conformación de microempresas. 
 Conformación de microempresas. 

 
9. SERVICIOS PUBLICOS 
 
9.1. Alcantarillado 
 
 Ampliación y adecuación del Alcantarillado de aguas negras. 

                                                 
11 El caño Calderón es una corriente natural de agua, que en la actualidad presenta  graves 
problemas de contaminación ambiental que se han convertido en muchas de las zonas por 
donde corren sus aguas, en elemento generador de vectores de transmisión de enfermedades, la 
mayoría de las zonas presentan invasión por parte de viviendas subnormales, que carecen de 
servicios públicos. Esta corriente de agua es conocida en otras zonas de la ciudad como 
quebrada Simón Bolívar, inclusive se conoce como la quebrada Urumutu, la cual nace en el Km 
3.5, pasa por el basurero Municipal y corre hacia la Republica del Brasil. 
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 Construcción del alcantarillado de aguas lluvias. 
 
9.2. Alumbrado Público 
 
 Iluminación de la carrera 5ª. 
 Mantenimiento General de las lámparas y transformadores. 
 Ampliación y cobertura de redes en sectores carentes. 

 
9.3. Telefonía 
 

 Redes telefónicas en las viviendas y ubicación del teléfono público. 
 
9.4. Recolección de Basuras 
 

 Recolección continua de la basura del barrio dos (2) veces por semana. 
 
10. VIVIENDA 
 
 Implementación de planes de vivienda de interés social. 
 Legalización lotes de Invasión y adecuación de los mismos. 

 
11. SEGURIDAD 
 
 Ubicación de un CAI de la Policía, que beneficie a los barrios aledaños. 
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BARRIO LA SARITA. 

 
 

Plano No.15 Uso Actual del Suelo Urbano en el Barrio La Sarita, el barrio se encuentra en 
proceso de desarrollo y consolidación, su principal problemática se centra en la deficiencia de los 
servicios públicos. Fuente mapa de Participación Ciudadana elaborado por los habitantes del 

barrio. 
 
 
“Dando cumplimiento al Plan  Básico de Ordenamiento, plasmamos en este 
documento los planes, programas y proyectos a ser tenidos en cuenta a corto, 
mediano y largo plazo. Mediante los cuales determinamos las zonas especificas de 
intervención dentro de nuestro barrio, todo de común acuerdo y concertado con los 
moradores de este sector, barrio la Sarita”. 
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HISTORIA DEL BARRIO 
 
El barrio la Sarita, esta plenamente reconocido dentro del municipio de Leticia, 
mediante el proyecto de Loteo denominado BARRIO LA SARITA, loteo que 
cumplió con todas las normas del municipio de Leticia para su debida aprobación. 
 
La respectiva aprobación se dio mediante licencia de loteo No.001 de Fecha 5 de 
Enero de 2000, documento donde constan las áreas destinadas a zonas verdes y de 
recreación, zonas de vías, las cuales se constituyen como zonas de cesión al 
municipio mediante escritura pública 067 de fecha 8 de junio de 2000 y escritura 165 
de fecha 17-04-2000. 
 
Así mismo y para dar cumplimiento a las normas ambientales, el estudio de impacto 
ambiental para este sector ha determinado unos procedimientos y diseños que se 
han de tener en cuenta para la construcción del acueducto y alcantarillado sectorial, 
ya que en ellos determina las condiciones que estos deben cumplir para evitar los 
impactos ambientales. 
 
 
PROBLEMÁTICA 
 
La Problemática del barrio la Sarita es generalizada y compartida por los nuevos 
desarrollos urbanos del Sector Norte de la Ciudad de Leticia. La falta de sistemas 
adecuados de servicios públicos han obligado a los habitantes de este barrio a buscar 
sus propias soluciones, según comentarios de sus pobladores “nosotros mismos 
hemos tenido que construir nuestras salidas de aguas negras, porque el municipio no 
nos soluciona nada”. 
 
El barrio la Sarita, es un barrio que nace con todas las necesidades de servicios 
públicos, vías de penetración, energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, zonas de 
recreación, equipamiento urbano. 
 
Se hace necesario tomar estos proyectos como de primera necesidad. 
 
El 90% de los moradores del sector son personas de escasos recursos económicos, 
que se encuentran en el estrato 1 del SISBEN y que su casa habitación requiere 
ampliaciones y/o reparaciones por el mal estado se las mismas, lo que hace 
necesario un Plan de Mejoramiento de Vivienda en el barrio. 
 
La edad promedio de los pobladores del barrio no supera los 35 años y los niños 
están en el limite de los 12 años, lo que hace necesario la construcción de parques, 
zonas verdes y juegos recreativos para los niños. 
 
El alumbrado público se constituye en una de las principales deficiencias para 
garantizar la seguridad en este barrio, al igual que la de los barrios aledaños. 
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Plano No.17 Zonas de contaminación ambiental en el Barrio La Sarita, La contaminación de la 
quebrada San Antonio es uno de los principales problemas de los barrios en el sector Norte del Municipio. 

Fuente mapa de Participación Ciudadana elaborado por los habitantes del barrio. 
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BARRIO SIMON BOLIVAR. 

 
Plano No.18 Principales problemáticas en el barrio Simón Bolívar, en color verde línea aschurada se 

muestran las zonas de contaminación, inundación y viviendas subnormales, zona del caño Simón Bolívar, el 
estado de las vías del barrio se muestra en Amarillo las vías destapadas y en café las únicas vías 

pavimentadas a media calzada. Fuente mapa de Participación Ciudadana elaborado por los habitantes del 
barrio. 

 
Las reuniones de participación ciudadana en el barrio Simón Bolívar se cumplieron los días  
Lunes 31 de Julio, 26 de Agosto y 26 de Septiembre. 
 
Los habitantes del barrio realizaron el siguiente diagnostico participativo: 
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SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
1. ALCANTARILLADO: 
 
El alcantarillado del barrio se compone por un sistema de bombeo desde una 
estación anexa a la cancha multifuncional a donde llega el emisario final al pozo 
colector de alcantarillado por gravedad que esta en la confluencia de la calle 12 con 
carrera 5ª en el barrio San Martín. 
 
La motobomba nunca funciona y las aguas negras se rebosan por algunas cajas de 
inspección hacia el caño Simón Bolívar12 , contaminando todo el sector. 
 
Se propone como propuesta de solución conectar por gravedad a un colector que 
reemplace la motobomba. 
 
REBOSAMIENTO Y ESTANCAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. 
 
El estancamiento de las aguas en verano constituye un foco de contaminación y 
vector de transmisión de enfermedades y plagas de mosquitos, el rebosamiento en 
época de invierno perjudica a un núcleo de población conformado por 19 familias 
directamente, pero su radio de afectación involucra a mayor número de viviendas 
del sector. 
 
Como solución se propone el encauzamiento con tubería de cemento para eliminar 
los focos de contaminación y rellenar con tierra los solares para adecuar zonas en las 
viviendas para cultivos o ampliación de las viviendas. 
 
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES. 
 
Se hace necesaria la pavimentación de las siguientes vías: 
 
 Calle 12. 
 Calle 13 Media Calzada. 
 Calle 13ª. 
 Calle 14. 
 Carrera 2ª. 
 Carrera 3ª. 
 Carrera 3ª A Media Calzada. 
 Carrera 4ª. 
 Diagonal 5ª. 
 Transversal 3ª. 

                                                 
12 La contaminación de las corrientes de agua en el casco urbano es uno de los principales 
problemas de la ciudad y en particular la quebrada en mención atraviesa numerosos barrios, su 
cauce se encuentra contaminado por el vertimiento de aguas residuales y su ronda de 
protección se encuentra invadida por viviendas que presentan características inadecuadas de 
habitación. 
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 Transversal 3ª A. 
 
ECONOMIA APOYO PROYECTOS MUJERES CABEZA DE FAMILIA. 
 
La problemática social del barrio se ve reflejada en el grupo de las mujeres cabeza de 
familia y las madres solteras, a quien se necesita capacitar con el fin de crear 
proyectos productivos conformados por microempresas. 
 
RECUPERACIÓN RONDAS HÍDRICAS QUEBRADAS. 
 
Las riberas de los caños se encuentran deforestadas e invadidas por viviendas 
subnormales, se hace necesario la reforestación de estas zonas y la reubicación de las 
viviendas. 
 
REUBICACIÓN VIVIENDAS EN ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA. 
 
Las viviendas que invaden la ronda hídrica de las quebradas Los Panchos, Urumutu 
y Simón Bolívar son viviendas subnormales de tipo palafitico, carecen de  servicios 
adecuados de eliminación de aguas residuales y excretas, por lo cual sus habitantes 
se encuentran en condiciones precarias. Esta situación representa una zona de 
contaminación ambiental y de riesgo, se propone la reubicación de dichas viviendas. 
 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA. 
 
Un 70% de las viviendas del barrio presentan espacios habitacionales inadecuados, 
la mayoría están construidas con materiales perecederos y se hace necesario el 
mejoramiento de los sistemas sanitarios, cocinas, cubiertas y paredes. 
 
 
BARRIO RAFAEL URIBE URIBE. 
 
El Barrio Rafael Uribe Uribe se encuentra localizado en la zona Nororiental del 
Casco Urbano de la Ciudad de Leticia, en una zona que urbanamente presenta 
problemáticas en la conformación y continuidad de sus tramas urbanas, se empieza 
a generar un fenómeno de atomización de la ciudad y fragmentación, debido esto 
principalmente a la falta de consolidación de los desarrollos contemporáneos a los 
últimos 5 años de desarrollo de la ciudad (Barrio Nueva Esperanza, La Sarita, 
Humarizal, Afasinte).  
 
La Falta de sistemas adecuados de servicios públicos domiciliarios, de Espacio 
Público, zonas de circulación peatonal e Infraestructura vial acrecientan la 
problemática de estos barrios.  
 
Las reuniones de participación ciudadana en el Barrio Rafael Uribe Uribe se llevaron 
a cabo los días Viernes 29 de Septiembre  y Viernes 20 de Octubre. 
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“Como presidente de la Urbanización Rafael Uribe Uribe de esta ciudad, me permito 
presentarle el diagnostico general de la problemática que vive esta urbanización, los cuales 
fueron tratados en reunión efectuada por los mismos...” 
 

SERVICIOS PÚBLICOS 
 
1.    ALUMBRADO PÚBLICO 
 

“El Alumbrado público es escaso, al igual que no contamos con las redes de energía, por lo 
que todos los moradores han tenido que jalar las redes de la Avenida del Barrio Nueva 
Esperanza, utilizando mas o menos 500 metros de alambre.” 
 
“Debido a la falta del alumbrado público del Barrio, algunos moradores del barrio la 
Esperanza hacen sus necesidades fisiológicas en las partes oscuras y en vía pública, y usted 
entenderá que cuando hace mucho sol,  estos olores son penetrantes, generando epidemias a 
los moradores.” 
 
“También por la falta  del alumbrado público, existe un sitio donde hay un aljibe y/o 
pozo estancado, donde algunos sujetos se reúnen a consumir sustancias alucinógenas y/o 
aprovechan la ausencia de los propietarios de las viviendas mas alejadas para ingresar y 
llevarse las cosas.” 
 
 

2. ALCANTARILLADO. 
 

“Por la falta de alcantarillado, los moradores han tenido que construir letrinas y/o pozos 
sépticos, al mismo tiempo por la falta de agua potable han tenido que construir pozos 
artesianos, lo que podría generar contaminación del agua consumida por los moradores.” 
 

3. INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 

“En tiempo de invierno, las vías de acceso de la Urbanización son imposibles de transitar, 
por lo que falta cascajo para la misma.” 
 

4. TELEFONIA. 
 
 
 
5. FRAGMENTACIÓN DE LA TRAMA URBANA- LOTES DE 

ENGORDE. 
 

“En esta Urbanización hay muchos lotes de engorde y los dueños ni siquiera se preocupan 
por limpiarlos, esto genera que sean utilizados como basureros..” 
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Plano No.19. Mapa que muestra La Cobertura de los servicios de Acueducto y Alcantarillado en el 
Barrio Rafael Uribe Uribe, en color azul se muestra las viviendas con pozos artesianos, en café las 

viviendas con pozos sépticos, en verde las viviendas que se han conectado al Alcantarillado mediante una 
autosolución y en rojo las viviendas conectadas al Acueducto de la misma forma. Fuente mapa de 

Participación Ciudadana elaborado por los habitantes del barrio. 
 

PROSPECTIVA 
 
CORTO PLAZO 
 

1. Construcción del Alcantarillado. 
2. Instalación del Alumbrado Público. 
3. Instalación de las tuberías y acometidas de agua potable. 
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4. Construcción, pavimentación de la Avenida Internacional desde las calles 13 a 
18. 

5. Construcción de las zonas de circulación peatonal. 
6. Instalación de las redes del servicio telefónico. 

 
MEDIANO PLAZO 
 

7. Pavimentación de la Carrera 7ª y de las calles 16 a 19. 
8. Construcción de la sede comunal. 
9. Construcción de un Parque Multifuncional. 

 
 

Plano No.20. Mapa que muestra Las áreas de tratamiento y manejo urbanístico propuestos por los 
habitantes del barrio Rafael Uribe Uribe. Fuente mapa de Participación Ciudadana elaborado por los 

habitantes del barrio. 
 

 
 

 
 


