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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los decretos reglamentarios de la Ley 099 de 1993, el 48 de 2001, determinó que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, definirían la 
implementación de su Plan de Gestión Ambiental Regional ïPGAR- y el desarrollo del 
programa de ecosistemas estratégicos, de la mano con los programas del Plan Nacional de 
Desarrollo, además de la aplicación del Decreto 1729 de 2002, por medio del cual se 
reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre cuencas 
hidrográficas y parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993. 

Para el caso, en CORPOAMAZONIA, han iniciado como parte de su gestión institucional en 
la línea de acción de Agua Potable y Saneamiento Básico, la contratación de un estudio 
serio para la formulación del ajuste del Plan de Ordenación y Manejo, de la microcuenca de 
la quebrada Yahuarcaca, contrato que le ha sido asignado al Consorcio GEAM ï 
FUNCATAGUA Amazonas. 

El documento que se entrega en esta oportunidad, como avance del 50% de la formulación 
del ajuste del POM de la microcuenca de la quebrada Yahuarcaca, satisface los 
requerimientos consignados en los términos de referencia del contrato Nº 014 de 2005, 
establecidos en concordancia con el Decreto 1729 de 2005, estudio que una vez terminado 
orientara la gestión de la Corporación, Empresa de Obras Públicas y Sanitarias de Leticia ï 
EMPOLETICIA E.S.P.- y Alcaldía Municipal, dentro del marco de referencia ambiental, como 
instrumento de planificación, apoyado en un ejercicio participativo con la comunidad 
habitante de la microcuenca. 

La tarea de construcción de este primer avance, Fase de Aprestamiento y Diagnóstico, ha 
contado con el apoyo de un equipo interdisciplinario de profesionales, quienes han estado en 
las actividades de reconocimiento, trabajo de campo y construcción cuidadosa de la 
información, como parte integral del ajuste a un POM ya elaborado en el año 1997, y de la 
articulación de este Plan de Ordenación y Manejo, a la gestión integrada del recurso hídrico, 
incluyendo las orientaciones generales para la ordenación y manejo de los humedales de 
Yahuarcaca, como componentes hidrosistemicos importantes. 

Esperamos que con el plan de trabajo establecido, para la Ordenación y Manejo, así 
concebida, se constituya en el marco para planificar el uso sostenible de la micro cuenca y la 
ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o 
prevenir el deterioro y/o restaurar esta zona tan importante y estratégica para la comunidad 
Leticiana. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las cuencas y micro cuencas hidrográficas, se consideran como las unidades geográficas 
donde mayor identidad existe, entre la oferta ambiental y la demanda social, con el fin de 
implementar estrategias de gestión para su Ordenación y Manejo, tendiente a mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, sin alterar significativamente el rendimiento hídrico y 
el de sus demás componentes. 

Las micro cuencas abastecedoras de acueductos municipales, como en este caso para la 
ciudad de Leticia, se constituye en área estratégica para la gestión ambiental municipal, 
parte integrante del ordenamiento territorial, considerando el agua como elemento integrador 
e indispensable para el sustento diario de las comunidades. 

El plan de Ordenación y Manejo de la microcuenca Yahuarcaca, que abastece el acueducto 
de Leticia, es un instrumento de vital importancia para la gestión ambiental municipal, 
fundamental dentro del Ordenamiento Ambiental Territorial del municipio, que nos permitirá 
planificar el desarrollo acorde con las posibilidades y potencialidades de los ecosistemas, 
para atender la demanda social de bienes y servicios ambientales, sin comprometer la 
estabilidad de la base de los recursos naturales renovables. 

En 1959, con la expedición de la Ley 2, se declaró la Zona de Reserva Forestal Nacional de 
la Amazonia, correspondiente a toda la extensión del Trapecio Amazónico, donde se localiza 
la microcuenca de la quebrada Yahuarcaca; pero debido a las actividades humanas 
desarrolladas en la ciudad de Leticia y a las gestiones realizadas por las comunidades 
indígenas de conformar resguardos indígenas, la Junta Directiva del INDERENA, sustrajo 
61.000 ha de la parte Sur del Trapecio Amazónico, para titulación de tierras y conformación 
de reservas y resguardos indígenas, por medio del Acuerdo 061 del 22 de Noviembre de 
1977. 

Desde el inicio de la vida institucional de CORPOAMAZONIA, se comenzaron actividades de 
coordinación Interinstitucional, para realizar el Plan de Ordenación y Manejo de la 
microcuenca de la quebrada Yahuarcaca y sus humedales, bajo los preceptos del Decreto 
2857 de 1981, teniendo en cuenta los servicios ambientales que presta (fuente que abastece 
el acueducto urbano de Leticia, área de interés turístico, paisajístico, de estudios, de 
actividades comerciales y de aprovechamiento de recursos naturales, entre otros) y las 
demandas que recibe, siendo adoptado el Plan de Ordenación y Manejo de la microcuenca 
Yahuarcaca, por medio del Acuerdo 090 del 19 de Diciembre de 1997. 

Este POM contempla 5 programas: a) Protección y manejo de los recursos naturales; b) 
Saneamiento ambiental; c) Desarrollo social); d) Infraestructura de servicios; e) Priorización 
de proyectos; cada uno de los cuales comprende diferentes proyectos a desarrollar. 

En atención al POM de la microcuenca Yahuarcaca diferentes actores y agentes con 
incidencia en la misma han desarrollado diferentes actuaciones positivas y negativas. Es así 
como se han venido conformando resguardos indígenas, reservas de la sociedad civil; se 
han desarrollado pactos para el manejo de Balnearios con sus propietarios; proyectos de 
manejo de residuos sólidos (comunidad del k.m. 6), proyectos de reforestación sobre sus 
márgenes hídricas en algunos sectores de la parte media y baja, apoyo al colegio San Juan 
Bosco en sistemas productivos, asistencia técnica a productores agropecuarios; pero así 
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mismo, se han establecido Proyectos, que generan alto grado de contaminación, como es el 
caso del botadero a Cielo abierto sin enterramiento del municipio de Leticia, ubicado dentro 
del perímetro de la micro cuenca, además del incremento de los sitios de vertimiento sin 
ningún manejo de aguas residuales, debido al crecimiento de la población. 

Como factor crítico, la oferta hídrica que presenta la microcuenca de la quebrada 
Yahuarcaca en la actualidad, no alcanza a suministrar la suficiente cantidad de agua para 
abastecer a la comunidad de la ciudad de Leticia, la que a recurrido sin ningún reglamento a 
perforar pozos para el aprovechamiento de aguas subsuperficiales y subterráneas.  
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POLÍTICAS Y MARCO JURÍDICO 

A nivel Nacional se ha expedido una serie de Leyes, Decretos y Resoluciones, tendientes a 
establecer los lineamientos estatales y privados sobre el manejo de los recursos naturales 
renovables y protección del ambiente. 

La Constitución Política de Colombia de 1991, contiene más de 45 artículos de apoyo a la 
gestión ambiental para la protección de los recursos naturales renovables, entre ellos se 
mencionan los siguientes: 

Artículo 58: La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal le es 
inherente una función ecológica. 

Articulo 79: Todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Artículo 95: La calidad de Colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. Todos están en la 
obligación de cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 

8.- Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Artículo 313: Corresponde a los Concejos municipales: 

7.- Reglamentar los usos del suelo de su jurisdicción. 

9.- Dictar las normas para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural del municipio. 

Articulo 366: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 
potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las Entidades 
Territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

La Ley 11 de 1986, en su Articulo 1 dota a los Municipios de un Estatuto administrativo y 
fiscal que les permite dentro de un régimen de autonomía, cumplir con las funciones y 
prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento 
Socio - económico y cultural de sus habitantes, asegurar la participación efectiva de la 
comunidad y el manejo de los asuntos públicos de carácter local y proporcionar la integración 
regional. 

La Ley 12 de 1986, en su Artículo 7, establece que la proporción de la participación del 
impuesto a las ventas (IVA) que condiciona los gastos de inversión, podrá destinarse a las 
siguientes líneas: 

b. Tratamiento y disposición final de basuras. 
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c. Programas de reforestación vinculados a la defensa de cuencas y hoyas hidrográficas. 

La ley 09 de 1989, o Reforma Urbana, dice que los municipios dentro de su plan de 
desarrollo deben incluir un plan y reglamento de uso del suelo, así como normas 
Urbanísticas y el Código de régimen municipal se refiere en varios aspectos a la 
reglamentación de los usos del suelo. 

La Ley 99 de 1993, crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), como el conjunto de normas, 
programas, proyectos e Instituciones para la puesta en marcha de la política ambiental, crea 
el Ministerio del Medio Ambiente como órgano rector a nivel nacional para la formulación de 
la política ambiental y las Corporaciones Autónomas Regionales para la puesta en marcha e 
implementación de la política ambiental. 

Para nuestra Región Amazónica y particularmente para el departamento del Amazonas, se 
creo la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 
CORPOAMAZONIA, mediante el artículo 35 de la ley 99 de 1993, entidad que asumió las 
funciones del Manejo, Uso y Conservación de los recursos naturales renovables y la 
protección del medio ambiente, funciones que venía cumpliendo el INDERENA. 

La Ley 136 de 1994, o Nuevo Régimen Municipal, por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. En su artículo 3. 
Funciones: Corresponde a los municipios: 

4.- Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con 
la ley y en coordinación con otras entidades.y 6.- Velar por el adecuado manejo de los 
recursos naturales y del medio ambiente de conformidad con la ley. 

La Ley 388 de 1997, Establece los términos, criterios y tiempo para que los municipios, 
elaboren los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, en todo el territorio 
Nacional, instrumento que servirá a los municipio para direccionar los procesos de 
Ocupación del territorio de acuerdo a sus posibilidades y potencialidades de tipo ambiental y 
la demanda social de bienes y servicios. 

El Decreto 284 de 1946 en el Artículo 15, establece que el uno por ciento (1%) de los 
presupuestos anuales los departamentos y municipios, podrá destinarse para atender la 
vigencia forestal y creación de viveros. 

El Decreto 2278 de 1953, en el Artículo 11. Establece que los gastos que demande la 
vigencia forestal, departamental serán cubiertos con los presupuestos de las respectivas 
entidades, pero los municipios están obligados a contribuir con el uno por ciento (1%) de su 
presupuesto, para la vigilancia forestal y creación de viveros. 

El Decreto 2811 de 1974, o Código Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente, 
contiene una serie de disposiciones tendientes al manejo de los recursos naturales de una 
manera racional; dentro de estas las que se enmarcan para el trabajo de planificación están:  

Articulo 45... (d) Los planes y programas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables generales de desarrollo económico y social, de modo que se 
de a los problemas correspondientes, un enfoque común y se busquen soluciones conjuntas 
sujetas a un régimen de prioridades en la aplicación de políticas de manejo ecológico y de 
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utilización de dos o más recursos en competencia, o la competencia entre diversos usos del 
mismo recurso... 

... (f) Se promoverá la formación de asociaciones de grupos cívicos para estudiar las 
relaciones de la comunidad con los recursos naturales renovables de la región, en procura 
de lograr la protección de dichos recursos y su utilización apropiada. 

... (g) Se asegurará mediante planeación en todos los niveles, la compatibilidad entre las 
necesidades de lograr el desarrollo económico del país y la aplicación de la política 
ambiental y de los recursos naturales. 

... (h) Se velará para que los recursos naturales renovables se exploten en forma eficiente, 
compatible con su conservación y acorde con los intereses colectivos. 

El Artículo 178, determina que los suelos se deben usar según las condiciones y factores 
constitutivos de los mismos, siendo el uso potencial quien permita clasificar los suelos, 
considerando los factores físicos, ecológicos y socio - económicos. 

El Código plantea en el Artículo 337, que se promoverá la organización y funcionamiento de 
asociaciones de usuarios de los recursos naturales renovables, siendo estas asociaciones 
para la defensa ambiental integrada por los usuarios y habitantes no usuarios de los 
recursos naturales dentro de la zona. 

Estas normas se complementan con disposiciones como el Decreto 1222 de 1986 o nuevo 
Código del régimen departamental y especialmente el Decreto 1333 de 1986 o Código de 
Régimen Municipal, en varios Artículos se establece claramente responsabilidades en el 
campo ecológico a Alcaldes y autoridades locales. 

El Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto ï Ley 
2811 de 1974. ñDe las Aguas no Mar²timasò y parcialmente la ley 23 de 1973. Tiene por 
finalidad reglamentar las normas relacionadas con las aguas de uso no marítimo de uso 
público y privado. 

El Decreto 1594 de 1984, Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 
1979, así como el Capitulo II del Titulo VI ï parte III ï libro II y el título III de la parte III ï libro 
I ï del Decreto 2811 de 1974, en cuanto a usos del agua y vertimientos de residuos líquidos 
en corrientes de agua. 

El Decreto 901 de 1997, Establece los parámetros y los términos, para que las 
Corporaciones implementen el cobro de las tasas retributivas y la reducción de la carga 
contaminante para los vertimientos líquidos a corrientes de agua por parte de los municipios, 
industrias, empresas, entre otras.  

Decreto 1729 de 2002. Que en su Artículo 9° dice que todo Plan de Ordenación y Manejo 
deberá comprender las siguientes fases: Diagnóstico; Prospectiva; Formulación; Ejecución, y 
Seguimiento y evaluación. 

CORPOAMAZONIA, en virtud a lo manifestado y consignado, en el Plan de Acción Trienal 
2004-2006 ñAmazonia Sostenibleò, estableci· tres objetivos fundamentales: fortalecer a los 
actores y agentes para que participen activamente, de manera eficiente y oportuna, en 
procesos de planificación ambiental, toma de decisiones y control institucional y ciudadano; 
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promover el conocimiento y la valoración de las potencialidades de la diversidad biológica y 
cultural, como una estrategia de conservación y de promoción del uso adecuado de la oferta 
natural, para generar desarrollo y mejorar la calidad de vida; consolidar procesos de 
ordenación ambiental, para orientar el uso adecuado de los recursos, disminuir la presión 
sobre ecosistemas, áreas y especies criticas y de manejo especial, y reducir la brecha 
existente entre la oferta natural y las condiciones de marginalidad y pobreza de las 
comunidades. 

De acuerdo a lo señalado, es necesario hacer una evaluación participativa de la ejecución 
del POM de la microcuenca Yahuarcaca y sus humedales, incluyendo las aguas 
subterráneas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto 1729 de 2002 y la 
guía de ordenación de micro cuencas que ha expedido el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales ïIDEAM -, articulando además los postulados del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial Municipal de Leticia ïPBOT-, las iniciativas de los Planes 
Integrales de Vida de los resguardos localizados al interior de la microcuenca, para ser 
discutidos con los diferentes actores y agentes para concertar los ajustes del Plan de 
Ordenación y Manejo, precisando los proyectos que en el corto, mediano y largo plazo que 
se deben desarrollar.  De igual forma el agua constituye un elemento vital y articulador de la 
naturaleza y por tanto su manejo es tema central para la gestión ambiental, ya que permea e 
interrelaciona los recursos naturales, el medio ambiente y la actividad humana. 

Con ocasión de la realización del Tercer Consejo Nacional Ambiental, realizado en la ciudad 
de Bogota en el año 2002, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
present· el documento ñLineamientos de Pol²tica para el Manejo Integral del Aguaò, el cual 
se desarrollará, con la participación de las entidades y comunidad, con el fin de fijar un 
marco de acción conjunta e integral sobre la problemática hídrica del país. 

Este documento contiene conceptos e información para estimular la coordinación 
intersectorial que el manejo del agua requiere desde las perspectivas de la oferta-demanda 
del recurso, su calidad y los aspectos institucionales pertinentes.  

Se hace énfasis en la concepción de la gestión ambiental del agua, como un proceso 
dinámico que permite, formular un diagnóstico con base en el cual se establecen objetivos y 
temas, que una vez definidos, permitan reconocer y diseñar distintos instrumentos jurídicos, 
económicos, tecnológicos, administrativos y de inversión, como se establece en la 
Constitución Política y en el Plan Nacional de Desarrollo 2003 ï 2006 ñHacia un estado 
comunitarioò,  

El nivel de competencia institucional asociada con la gestión de los recursos hídricos es 
complejo, puesto que allí confluyen directa e indirectamente diferentes entidades adscritas o 
vinculadas a Ministerios, así como programas dependientes de niveles superiores como la 
Presidencia de la República. 

A nivel ministerial se encuentran los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y de Agricultura y Desarrollo Rural; el primero responsable de la definición de políticas y 
reglamentaciones en materia de recuperación, conservación, protección, administración y 
utilización de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, y el segundo, 
responsable del desarrollo sostenible de las actividades productivas agrícolas, forestales, 
pecuarias y pesqueras. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Formular la propuesta de ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la microcuenca de la 
quebrada Yahuarcaca (incluyendo los humedales de Yahuarcaca), en un área aproximada 
de 4.400 hectáreas, de acuerdo a las características biofísicas, socioeconómicas e 
institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, localizada en el 
municipio de Leticia departamento del Amazonas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

V Elaborar el diagnóstico de la microcuenca hidrográfica, teniendo en cuenta sus 
características biofísicas, socioeconómicas e institucionales. 

V Establecer un modelo hidrogeológico presuntivo de la microcuenca Yahuarcaca y de la 
ciudad de Leticia. 

V Establecer de manera concertada los escenarios de ordenación de la microcuenca. 

V Definir los objetivos para el manejo y administración de la microcuenca con criterios de 
sostenibilidad. 

V Priorizar el uso de los recursos naturales renovables de la microcuenca especialmente 
del recurso hídrico. 

V Definir los programas y proyectos que permitan la implementación del Plan. 

V Definir las estrategias institucionales, administrativas, financieras y económicas para el 
desarrollo del Plan. 

V Diseñar los mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del Plan, 
estableciendo los indicadores ambientales y de gestión. 

V Establecer lineamientos de conservación sostenible para la Ordenación y Manejo de los 
humedales de Yahuarcaca. 
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METODOLOGÍA 

La metodolog²a desarrollada para la ñFormulaci·n de la propuesta de ajuste del Plan de 
Ordenación y Manejo de la microcuenca de la quebrada Yahuarcaca (incluyendo los 
humedales de Yahuarcaca), en un área aproximada de 4.400 hectáreas, de acuerdo a las 
características biofísicas, socioeconómicas e institucionales para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes, se enmarca dentro del Modelo de los Sistemas Ecológicos 
Regionales, que desarrolla CORPOAMAZONIA, y de los lineamientos de la guía técnico 
científica para la Ordenación de cuencas hidrográficas, expedida por el IDEAM con 
fundamento en lo señalado en el Decreto 1729 de 2002. 

La propuesta metodológica corresponde a un proceso por ciclos crecientes, en donde cada 
ciclo da paso al siguiente en cumplimiento del propósito establecido, en tal sentido, las fases 
contempladas en el proceso de ordenación y manejo son: aprestamiento, diagnóstico 
prospectiva, formulación, ejecución, evaluación, seguimiento y monitoreo, se desarrollan 
sincrónicamente y adquieren en el siguiente ciclo magnitudes mayores acordes al desarrollo 
del proceso de ordenamiento.  

Con las diferentes comunidades indígenas se realizaron actividades de la fase de 
diagnóstico y formulación, de igual forma mencionar que este apoyo obedeció a la gran 
colaboración de la Asociación Zonal de Consejo de Autoridades Indígenas de Tradición 
Autóctono (AZCAITA), que tiene jurisdicción en estas comunidades asentadas en la vía a 
Los Lagos y en la vía Leticia ï Tarapacá. 

Lleva además implícita una reflexión constante entre cada ciclo, construyendo de esta 
manera una realidad objetiva de la Micro cuenca, acorde con la intencionalidad concertada 
entre cada uno de los actores del proceso. 

La ordenación y manejo de cuencas es entendida como un proceso de planeación en el cual 
ñlos datos e informaci·n se convierten en decisionesò (Helweg. 1985). 
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PARTE I.- FASE DE APRESTAMIENTO 

De acuerdo a la decisión tomada por CORPOAMAZONIA, desde el año 2004 se han venido 
concertando los criterios, para ajustar el POM de la microcuenca de la quebrada 
Yahuarcaca, tomando como referencia el trabajo desarrollado en el año 1996, contratado por 
la Entidad Ambiental y motivados por el alto grado de deterioro ambiental y de incidencia 
social, además de las consideraciones de degradación sanitaria, generados por la ubicación 
del botadero de basuras a cielo abierto y manejo de excretas en la micro cuenca. 

Por estas razones, se han venido construyendo las bases para una nueva y actual propuesta 
de Plan de Ordenación y Manejo de la micro cuenca, que consulte prioridades de la 
Comunidad, Instituciones, Gremios y Asociaciones, acordes con la normatividad actual 
vigente. 

En este sentido se inicio el proceso de Contratación por parte de la Corporación a mediados 
del año 2005, terminando el año con la asignación del contrato de Consultoria al Consorcio 
GEAM Ltda ï FUNCATAGUA Amazonas, procediendo de inmediato a su legalización y 
puesta en marcha.  

A partir de enero de 2006, se inicio el proceso de contratación de los profesionales y 
trécnicos, en las áreas de Ingeniería Forestal, Biología, Social, Ingeniería Química,  equipo 
interdisciplinario necesario para este tipo de estudios, los cuales se mencionan a 
continuación  en la figura 1. 

Figura 1  Profesionales  proyecto ajuste POM, quebrada Yahuarcaca. 
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Este equipo desarrolló las actividades de: 

Revisión de literatura existente en las fuentes secundarias relacionadas con trabajos, 
escritos, programas y proyectos referidos al ámbito de la microcuenca, en instituciones y con 
la comunidad. 

Concertación de la visión que se tiene del proyecto de ajuste del POM, de cada uno de los 
integrantes del equipo y de las instituciones interesadas. 

Valoración y enriquecimiento del aporte que hace el equipo técnico desde su perspectiva 
particular, buscando con este ejercicio, elevar el nivel conceptual de sugerencias y 
apreciaciones a las otras fases del trabajo, como prospectiva y formulación. 

En este proceso y nivel de avance del trabajo, se necesita de la participación efectiva de las 
instituciones y comunidad comprometidas en sacar adelante el POM, en gestión de recursos 
para desarrollar proyectos estratégicos concertados. 

Como ejercicio final de la fase de aprestamiento, de acuerdo a la visión de cada uno de los 
actores comprometidos, se hizo necesario hacer charlas como capacitación, respecto de las 
metas que se persiguen dentro del ajuste del POM , con el objetivo de unificar criterios como 
elementos integradores, dentro del concepto de microcuenca como unidad básica de 
Planificación. 
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PARTE II.- FASE DE DIAGNÓSTICO 

1. GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

1.1. Ubicación y Límites 

El Departamento presenta una extensión de 109.665 Km². y se localiza en la parte Sur de 
Colombia, en el sector noroccidental de la cuenca amazónica, la cual cubre una extensión de 
7ô730.050 kmĮ; el departamento ocupa el 27,2% de la Amazonia colombiana. 

Los límites departamentales coinciden con parte de las líneas fronterizas que estableció 
Colombia con el Brasil en 1907 y 1928, y con el Perú en 1922. Los límites con los 
departamentos de Vaupés, Caquetá y Putumayo están definidos por la ley 2ª de 1931, el 
Decreto 963 de 1950 y la Ley 78 de 1981. 

El territorio del Departamento se enmarca dentro de un polígono definido por las siguientes 
coordenadas: 04Á13,5ô de Latitud Sur y 00Á20ô de Latitud Norte y entre los 069Á30ô y los 
074°20 de Longitud Oeste. 

 

2. GENERALIDADES MUNICIPIO DE LETICIA 

2.1. Reseña Histórica 

Relatan los historiadores de Leticia (Navia, G), que en 1928, donde esta hoy asentada la 
ciudad, en un trayecto de un kilómetro de largo, sólo existía doce (12) ranchos con techo de 
paja y cincuenta habitantes, a partir del 17 de agosto de 1930 con la presencia de las 
primeras autoridades y la llegada de colonos Colombianos a Leticia por el río Amazonas, la 
ciudad comenzó a consolidarse. 

En 1963, por medio de la Ley 69 se creó el municipio de Leticia, el cual fue delimitado por 
medio del decreto presidencial 352 del 20 de febrero de 1964, firmado por el Presidente 
Guillermo León Valencia, asignándole los límites que le habían sido dados por medio del 
decreto comisarial número 31 de 1952; posteriormente mediente el acuerdo No 006 del 23 
de agosto de 1988 el Honorable Consejo Comisarial del Amazonas aprobó los límites de los 
municipios, corregimientos e inspecciones de policía de la Comisaría Especial del 
Amazonas, estableciendo dos municipios: Leticia y Puerto Nariño y ocho corregimientos: 
Tarapacá, La Pedrera, Puerto Arica, Santander, Mirití, El Encanto, La Chorrera y Puerto 
Alegría, empleando referentes de difícil identificación, ya que se trata de líneas imaginarias 
que se corresponden con paralelos y meridianos terrestres. Para los efectos del presente 
POM, se tomara lo estipulado en del decreto presidencial antes mencionado. 

La distancia a Bogotá es de 1.091 kilómetros, y su comunicación es por vía aérea, y por vía 
fluvial con Puerto Asís ï Putumayo, en una distancia de 2.300 kilómetros por el río 
Amazonas y Putumayo, la ciudad está a una altura de 85 metros sobre el nivel del mar. 

El Municipio de Leticia tiene un área de 5.968 kilómetros cuadrados, equivalentes al 5,44% 
de la extensión total del departamento del Amazonas. Leticia esta ubicada en el extremo Sur 
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del territorio Colombiano, la mayor parte de su territorio es de topografía plana, presenta un 
clima húmedo tropical. Algunas características climáticas del municipio se presentan en la 
Tabla 1. 

Indicador Valor 

Humedad relativa 85% 

Precipitación promedio 3.440 mm / año 

Luminosidad 5 horas / día 

Temperatura 25ºC 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. 2004 

La hidrografía local esta compuesta por el río Amazonas y diversos ambientes acuáticos que 
nacen en el interior de la selva con una amplia variedad de fauna acuática. Entre las 
corrientes importantes se encuentran los ríos Amacayacú, Loretoyacu y Calderón, y 
quebradas como la Yahuarcaca, Tacana y Pichuna. 

2.2. Ubicación Geográfica 

El Municipio de Leticia esta situado sobre la margen izquierda del río Amazonas en el Sur del 
país, junto a la ciudad de Tabatinga (Brasil) (4o 12ô 55ò de Latitud Sur y 69o 56ô 26ò de Longitud 
Oeste). El municipio de Leticia limita por el Norte con el corregimiento de Tarapacá, al Este 
con la Republica de Brasil (Estado de Amazonas, municipio de Tabatinga), por el Sur con la 
Republica de Perú (Provincia de Iquitos, municipio de Santa Rosa) y por Oeste con el 
Municipio de Puerto Nariño. 

2.3. División Político Administrativa 

Leticia, fue elevada a la categoría de municipio por medio de la Ley 69 de 1963 y es el centro 
geopolítico más importante de Tres países vecinos, Brasil, Perú y Colombia. Por vía fluvial y 
vía aérea, la ciudad recibe flujo demográfico de Manaos (Brasil) a 1.700 Km, e Iquitos (Perú) 
a 418 Km., mas un número considerable de visitantes Colombianos y extranjeros que se 
movilizan desde Bogotá. Presenta nexos comerciales con el eje Manaos ï Iquitos. 

El perímetro de la zona urbana del municipio de Leticia fue delimitado por el Concejo 
Municipal mediante el acuerdo N° 034 del 27 de abril de 1988 pero se replantea en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial. 

2.4. Población 

La población total de Leticia, (Ver tabla 2), asciende a 42.877 habitantes, de acuerdo a las 
proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el 2005. 

Tabla 1 Indicadores Climáticos del Municipio de Leticia. 



   PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA YAHUARCACA  

(PROPUESTA DE AJUSTE) 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

Código: DTA Versión: 0.1-2006 

 

 33 

Según estos datos la población de la cabecera municipal es de 29.669 habitantes (69.2%) y 
el sector rural tiene aproximadamente 13.208 habitantes (30.8%). Leticia es la primera 
ciudad de la subregión Suroriental1 en población, en grado de urbanización y es la segunda 
ciudad en la Amazonia Colombiana después de Florencia (Caquetá), en población e índice 
de urbanización2.  

Tabla 2 Proyección Población municipio de Leticia. 

Población 
Numero de habitantes 

Cantidad % 

Urbano 29.669 69,2% 

Rural 13.208 30,8% 

Total 42.877 100,0% 

Fuente: DANE, proyección 2005 

2.5. Participación Social y Comunitaria 

En Leticia, se determina la existencia de diferentes espacios institucionales de participación 
comunitaria tales como: Consejo Municipal de Planeación, Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial, Consejo de Participación Comunitaria en Salud (COPACO), 
Consejo Municipal Seguridad Social en Salud, Asociación de usuarios de ARS, EPS, IPS, o 
ESE, Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), Comité Municipal de Tecnología y 
Asistencia Técnica Agropecuario, Comité de Control Social de Servicios Públicos 
Domiciliarios, CLOPAD y CTP, Consejo Municipal de Política Social, Junta Municipal de 
Educación (JUME), Asociaciones de Padres de Familias y Gobierno Escolar. 

En el municipio existen dos organizaciones indígenas de segundo grado que tienen afiliados 
a varios cabildos, una es la Asociación Zonal de Consejo de Autoridades Indígenas de 
Tradición Autóctono (AZCAITA), que tiene jurisdicción en comunidades asentadas en la vía a 
Los Lagos y en la vía Leticia ï Tarapaca, y la otra es la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Trapecio Amazónico (ACITAM), organización que fundamenta su jurisdicción en las 
comunidades que se encuentran sobre el Río Amazonas.  

2.6. Medio ambiente 

En el Amazonas hacen presencia instituciones del orden nacional como son, el Sistema de 
Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), INCODER y organizaciones no 
gubernamentales que están orientadas a la generación de acciones de conservación y 
estudio de especies.  

                                                

 
1
 Perfiles urbanos de la Amazonía Colombiana, Sinchi, 2004 

2
 Ibidem 
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También se encuentra CORPOAMAZONIA, el Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS) y la Umata, que realizan actividades de control sobre la explotación de algunos de los 
recursos (madera, pesca y fauna). 

El Plan de Desarrollo ñDirecci·n Cierta y Honestañdel Municipio de Leticia, considera que la 
riqueza existente en la zona, en materia de biodiversidad, es un elemento estratégico para 
fortalecer procesos de desarrollo locales y regionales mediante el apoyo a iniciativas que 
propendan por un desarrollo sostenible.  

2.7. Educación 

La educación en el municipio está a cargo de la Administración Municipal, la Administración 
Departamental y de la Educación Contratada (Vicariato Apostólico del Amazonas). 

Tabla 3 Establecimientos educativos. Área Rural 

Comunidad Nombre de la Escuela 
Grado 

  
Número 
Alumnos 

Número 
Profesores 

San Pedro de los Lagos Los estudiantes asisten a la escuela Camilo Torres 

San Juan de Los Parentes Los estudiantes asisten a la escuela Camilo Torres 

San Antonio Lagos San Antonio 0 - 3 42 2 

Comunidad Jitoma km. 7 Zambrano Erazo 0 ï 5 66 4 

San Sebastián San Fernando 0 -3 59 2 

Castañal Los estudiantes asisten a la escuela San Fernando de San Sebastian  

Los Escobedos Los estudiantes asisten a la escuela San Fernando de San Sebastian  

San Jose Km. 6 Francisco Jose De Caldas 0 - 5 256 12 

Nimara Neimeki Ibiri Km 11 Virgen de Las Mercedes 0 -5 110 4 

La Playa Santo Domingo Sabio 0-5 136 6 

La Milagrosa Romualdo de Palma  0-5  72  3 

Ronda Simón Bolívar 0-5 72 4 

La Beatriz Los estudiantes asistes a la escuela Simón Bolívar de Ronda 

San José del Rio Madre Laura 0-5 48 3 

Nazareth Con. Esc. Nazaret 0-5 172 7 

Arara San Juan B. de La Salle 0-7 220 9 

Los Yaguas Pio Vendrell 0-2 38 1 

El Progreso Ariana 1-4 27 1 

Santa Sofia Antonio Nariño 1-5 157 5 

Nuevo Jardin Alvaro Gómez Hurtado pre-kinder y transic. 43 3 

Loma Linda Los estudiantes asistes a la escuela Antonio Nariño de Santa Sofia 
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El Paraná Los estudiantes asistes a la escuela Antonio Nariño de Santa Sofia 

Puerto Triunfo Los estudiantes asistes a la escuela Antonio Nariño de Santa Sofia 

La Libertad Escuela Comunitaria 0-1 38 1 

Zaragoza Ntra Sra. del Pilar 0-5 121 5 

El Vergel Santa Isabel  0-4  62  3 

Macedonia  Francisco de Orellana 0-5  288  16 

Mocagua Antonio Ricaurte 0-5 140 5 

Palmeras Enrique Olaya Herrera 0-5 37 2 

San Martín de Amacayacú Agustín Codazzi 0-5 94 5 

Fuente. Análsis Grupo Consultor-Datos Secretaria Departamental de Educación 2006 

Tabla 4 Establecimientos educativos. Área Urbana 

Establecimiento No. de Alumnos No. de ¨Profesores No. de Cursos 

Colegio 11 de Noviembre 445 20 17 

Colegio Departamental 
Nocturno Alvernia 

630 32 18 

Colegio INEM 1550 74 44 

C. J. I. Rafael Pombo 480 18 18 

Colegio Jorge Eliécer Gaitán 844 33 25 

C. F. Rafael Uribe Uribe 212 9 6 

Escuela Normal Superior 1600 70 44 

Escuela Marceliano Canyes 840 32 28 

Escuela San Vicente de Paul 796 32 24 

Escuela Sagrado Corazón 
de Jesús 

1178 46 36 

Escuela Francisco del 
Rosario Vela 

443 19 15 

Fuente. Análsis Grupo Consultor-Datos Secretaria Departamental de Educación 2006 

El municipio de Leticia administra 10 centros educativos que imparte educación en los 
niveles de Preescolar y Básica Primaria, cumpliendo de esta manera con lo 
preceptuado por el articulo 4°. De la ley 115/94. 

La deserción escolar alcanza el 2,6%, es un problema identificado con la comunidad 
durante las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo de la actual administración, es 
preciso aclarar que el dato que se presenta es aproximado y se requiere que el 
municipio establezca con mayor precisión este porcentaje y las causas que generan 
este fenómeno.  

2.8. Cultura, Deporte y Recreación 

Los escenarios deportivos no están adecuados para su óptima utilización, falta apoyo a las 
ligas deportivas y capacitación de líderes deportivos, al igual que fomentar actividades 
culturales propias de la región. Las personas de escasos recursos no cuentan con lugares 



   PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA YAHUARCACA  

(PROPUESTA DE AJUSTE) 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

Código: DTA Versión: 0.1-2006 

 

 36 

para la recreación y el esparcimiento, constituyéndose en una prioridad la conformación de 
una red de parques y áreas de esparcimiento tanto en el área urbana como en la rural. 

Los escenarios deportivos, públicos y culturales  de uso masivo utilizados son el estadio 
municipal José María Hernández, los polideportivos del Parque Orellana, de los barrios el 
Porvenir, IANE, Colombia, José María Hernández y las cancha o polideportivos ubicados en 
las comunidades asentadas en la micro cuenca Yahuarcaca. 

En el municipio se encuentran las bibliotecas del Banco de la República y la Universidad 
Nacional, aunque para mejorar el servicio de consulta por parte de los usuarios es importante 
incorporar la red de Internet a fin de lograr conexión con otras bibliotecas del país y del 
mundo.  

2.9. Agua Potable y Saneamiento Básico 

2.9.1 Acueducto 

El servicio de acueducto presenta una cobertura en el perímetro urbano de 69,63% de 
acuerdo al número de viviendas del cual se tiene un censo proyectado de 5.740 unidades.  

Por otro lado, para el análisis de cobertura en el número de suscriptores que según de 
reporte de EMPOLETICIA ESP es de 4.127, la cobertura seria del 96,85%. (Ver Tabla 5).  
Los suscriptores que no tienen medidores para el consumo de agua la empresa les cobra 
una tarifa fia de $12.500 pesos mensuales  

Tabla 5 Servicio de acueducto casco urbano, municipio de Leticia 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Numero de viviendas 5.740 100,00% 

Sin cobertura de acuerdo al numero 
de viviendas 

1.743 30,37% 

Total suscriptores 4.127 100,00% 

Medidores en buen estado 900 21,81% 

Medidores dañados 1.611 39,04% 

Sin medidores 886 21,47% 

Pozos artesianos 600 14,54% 

Sin cobertura 130 3,15% 

Total Cobertura 3.997 96,85% 

Fuente: Análisis grupo consultor, datos de EMPOLETICIA, 2005 

La bocatoma del servicio de acueducto se alimenta de la quebrada Yahuarcaca, con graves 
problemas de contaminación, Empoleticia tiene a su cargo la administración del acueducto, 
cuya organización debe ser revisada y ajustada para racionalizar recursos y mejorar la 
eficiencia.  
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En la planta de tratamiento de Empoleticia faltan tanques para almacenamiento del agua 
tratada; las redes de distribución presentan graves problemas porque un buen porcentaje de 
estas son de asbesto ï cemento. El municipio no cuenta con un régimen subsidiado para el 
servicio de acueducto, debido a la falta de un sistema tarifario en los términos que establece 
la Ley 142 de 1994 (Servicios Públicos).  

El área rural se cuenta con redes de acueducto en las comunidades de los Escobedos, 
Castañal de Los Lagos, San Sebastián, kilómetro 6 y 11, con una cobertura promedio del 
70%, el 20% de personas de estas comunidades se aprovisiona de aguas lluvia, tanque y/o 
pozos de almacenamiento y el 10% se surte de la fuente natural mas cercana.  En el resto 
de la zona rural, el abastecimiento de agua se hace mediante sistemas de recolección y 
almacenamiento de aguas lluvia, o usando el agua del rio o quebradas, la cual  
generalmente no es potable. 

2.9.2. Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado de Leticia fue construido por INSFOPAL y la antigua Comisaría 
del Amazonas hace 18 años, habiendo cumplido su vida útil y excediendo su capacidad para 
atender la población actual. 

En relación con el servicio de alcantarilladoew (Ver Tabla 6), y teniendo en cuenta el número 
de suscriptores, hay un 36,98% sin cobertura en este servicio público. 

Tabla 6 Servicio de alcantarillado, municipio de Leticia 

Alcantarillado Cantidad Porcentaje 

Numero de viviendas 5.740 100,00% 

Sin cobertura de acuerdo al 
numero de viviendas 

2.870 50,00% 

Cobertura según el numero 
de viviendas 

2.870 50,00% 

Total suscriptores 4.127 100,00% 

Suscriptores sin cobertura 1.526 36,98% 

Suscriptores con cobertura 2.601 63,02% 

Fuente: EMPOLETICIA, 2005 

Gran parte de los tramos de la red urbana de alcantarillado se encuentran en mal estado 
porque está elaborada en arena ï cemento tanto la red principal como las domiciliarias, lo 
cual origina problemas o daños en las vías. Los barrios marginales de la ciudad y los que 
están por debajo de la cota de la red de alcantarillado no tienen el servicio. 

No existe tratamiento para las aguas residuales y estas se están vertiendo directamente a los 
caños, quebradas y al río, lo cual ha producido contaminación ambiental y degradación del 
suelo.  En el área rural no existen redes de alcantarillado, se utilizan algunas letrinas y pozos 
sépticos. 
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2.9.3. Servicio Integral de Aseo 

El lugar de disposición de residuos sólidos, desde 1992, es un lugar ubicado al Norte del 
municipio, y se encuentra a menos de 2 kilómetros del Aeropuerto Internacional Vásquez 
Cobo.  El servicio de recolección de residuos sólidos no se presta en el sector rural. 

El manejo del sitio de disposición de residuos sólidos no es el adecuado, ocasionando los 
siguientes efectos, entre otros3: 

¶ Contaminación y degradación del medio ambiente circundante, entre otros, olores 
bastante desagradables, 

¶ Proliferación de roedores y aves carroñeras que generan problemas de salud en las 
personas que habitan a su alrededor, 

¶ Factor de riesgo en la seguridad de las operaciones aéreas, 

¶ Impacto sobre el resguardo de San Sebastián, 

¶ Alto riesgo en la salubridad de las personas que separan materiales en el actual sitio. 
 

Leticia genera aproximadamente 34.6 toneladas diarias de residuos sólidos, cuya 
caracterización se puede apreciar en la tabla 7.  

La descomposición de los residuos orgánicos produce lixiviados que se descargan en las 
aguas superficiales y subterráneas que se dirigen hacia la quebrada Yahuarcaca, el nivel 
freático del actual sitio de disposición final es alto (2 m., aproximadamente) y alta pluviosidad 
(3.440 mm / año) que incrementa escorrentías y genera lixiviados por lavado. 

 

Tabla 7 Composición física de los residuos sólidos, Leticia, 2004 

Categoría de residuos 
Porcentaje 

en peso 
Densidad 
(Kg. / m³) 

Nivel de 
Humedad 

(% en peso) 

Materia orgánica 58,70% 290 70,00% 

Papel 10,50% 70 5,00% 

Plásticos 8,80% 60 2,00% 

Cartón 7,70% 70 5,00% 

Vidrio 7,60% 200 2,00% 

Metales y otros 6,70% 200 16,00% 

Totales 100,00% NA 100,00% 

Fuente: Disposici·n final de los residuos s·lidos en el municipio de Leticia, Amazonas, ñDe chagreros 
a recicladoresò, Estudio de caso en el Resguardo de San Sebastián. 

                                                

 
3
 Disposici·n final de los residuos s·lidos en el municipio de Leticia, Amazonas, ñDe chagreros a recicladoresò, Estudio del caso en 

el resguardo de San Sebastián. 
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El servicio de recolección de residuos sólidos en el perímetro urbano, (ver tabla 8), con 
relación a las 5.740 viviendas tiene una cobertura del 81.20% que es bastante baja con 
relación a otras ciudades similares del país.  

Tabla 8 Servicio recolección residuos sólidos, Leticia. 

Recolección de residuos 
sólidos 

Cantidad Porcentaje 

Número de viviendas 5.740 100,00% 

Sin cobertura de acuerdo al 
número de viviendas 

1.079 18,80% 

Cobertura según el número 
de viviendas 

4.661 81,20% 

Total suscriptores 4.127 100,00% 

Suscriptores sin cobertura 5 0,12% 

Suscriptores con cobertura 4.122 99,88% 

Fuente: EMPOLETICIA, 2005 

La recolección de residuos sólidos es contratada con particulares y actualmente se viene 
haciendo por medio de una cooperativa (COORSUR) de la ciudad, la cual utiliza volquetas 
con una frecuencia diaria en el centro y plazas de mercado, y los lunes, jueves y sábado en 
el resto de la ciudad.  

2.9.4. Matadero y Plaza de Mercado 

El matadero municipal de Leticia se encuentra ubicado en un barrio residencial afectando las 
condiciones de sanidad ambiental, sus aguas servidas se vierten a la quebrada San Antonio.  

En el casco urbano de Leticia se cuenta con dos galerías cubiertas que funcionan como 
plaza de mercado. La plaza de mercado ubicada en la bajada al Puerto Civil presenta 
estructuras deterioradas y es un factor de contaminación ambiental por el manejo que se 
hace de los diferentes productos, de las instalaciones sanitarias, los residuos sólidos y la 
falta de agua potable.      

2.10. Salud y Seguridad Social 

El servicio de salud se ofrece en los diferentes regímenes a través del Hospital San Rafael 
de Leticia y dos clínicas privadas en el área urbana. Los principales problemas identificados 
con las comunidades son: enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales y 
enfermedades dentales. 

2.10.1. Régimen Subsidiado 

En el municipio de Leticia actualmente funcionan tres administradoras de régimen subsidiado 
(ARS), (Ver tabla 9), que tienen afiliados a 15.844 personas, es de anotar que de esta 
población, 4.457 son indígenas y están inscritos mediante listado censal. Caprecom es la 
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ARS que tiene el mayor número de afilados en el régimen subsidiado con un 73,56% de esta 
población.      

        Tabla 9 Población afiliada al Régimen Subsidiado. 

ARS Afiliados Porcentaje 

Caprecom 11.655 73,56% 

Mallamas 3.919 24,73% 

Salud vida  270 1,70% 

Total 15.844 100,00% 

Fuente: ARS del municipio, Leticia, 2005 

 

2.10.2. Régimen Contributivo 

En este régimen, encontramos un cubrimiento de 11.535 (Ver tabla 10), usuarios afiliados a 
las diferentes EPS que hacen presencia en el municipio. 

 

Tabla 10 Población de afiliados y beneficiarios en el régimen contributivo. 

EPS Cotizantes Beneficiarios Total Usuarios Porcentaje 

Colsanitas 200 300 500 4,33% 

Caprecom 47 78 125 1,08% 

SaludCoop 2.470 4.030 6.500 56,35% 

Clínica Leticia - Magisterio 802 1.208 2.010 17,43% 

ISS 850 1.550 2.400 20,81% 

Total población atendida 4.369 7.166 11.535 100,00% 

Fuente: Empresas Promotoras de Salud, Leticia, 2005 

 

2.10.3. Sisben y Listados Censales 

Con base en la población total del régimen contributivo podríamos deducir que la encuesta 
Sisben no se realizo en el 100% de la población urbana y rural del municipio de Leticia, 
situación que se puede apreciar en la tabla 11.  
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Tabla 11 Población censada en Sisben. 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Nivel 1 7.224 28,1% 

Nivel 2 8.421 32,8% 

Nivel 3 3.376 13,2% 

Nivel 4 y 5 1.915 7,5% 

Listado Censal ï Indígena 4.457 17,4% 

Desplazados 280 1,1% 

Total 25.673 100,0% 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipio de Leticia, Oficina Sisben, 2004 

Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas han realizado los Listados Censales con 
un margen mínimo de error y que la población del régimen subsidiado y contributivo asciende 
a 27.379 personas, y en la tabla 11 se aprecia un total de 25.673, podemos concluir que la 
encuesta Sisben no se ha aplicado en su totalidad, y falta por resolver la situación a 17.204 
personas, que no han sido incluidas en el sistema. 

2.11. Vías de Comunicación 

Las comunidades asentadas en las riveras del río Amazonas no cuentan con vías 
Carreteables. Es necesario ampliar la red vial y el mantenimiento de las vías disponibles para 
elevar la calidad de vida. 

Una vía de comunicación muy importante es la vía fluvial porque es el medio que facilita el 
movimiento de productos agropecuarios hacia canales de comercialización en la ciudad 
capital.  Al norte de la cabecera municipal y en quince (15 km. Aprox.) del área de la 
microcuenca de la quebrada Yahuarcaca, se encuentra la carretera Leticia ï Tarapacá, que 
es la única vía de penetración por la selva donde coexisten varias formas de tenencia de 
tierra sin cadenas productivas consolidadas.  Esta vía se encuentra en mal estado y dificulta 
la comunicación de las comunidades con el área urbana, la cual en estos momentos se 
encuentra en construcción incluída en el programa 2500 del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) ï MINTRANSPORTE.    

En relación con las comunidades del sector de Los Lagos y cercanas a la Escuela Camilo 
Torres, se requiere rehabilitar el trayecto de la carretera comprendido entre San Sebastián 
de Los Lagos y la escuela en referencia, con una extensión aproximada de 1.000 metros.  

El municipio cuenta con el Aeropuerto Internacional ñV§squez Coboò y un puerto sobre el r²o 
Amazonas, lugares por donde llega la mayoría de los productos que se consumen en la 
región. 
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2.12. Vivienda de interés social 

En la tabla 12, se observa que la comunidad de Leticia presenta un déficit de viviendas de 
interés social, tanto en el sector urbano como en el rural, el cual se aumenta por la 
necesidad de reubicar las viviendas que se encuentran en las zonas de alto riesgo. 

Tabla 12 Estadísticas de vivienda en el municipio de Leticia. 

Población 

Número de 
habitantes 

Vivienda ideal 
por población 

Número de 
viviendas 

Déficit de 
vivienda 

Número de 
reubicaciones 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Urbana 29.669 69,2 8.477 72,0 5.740 74,9 2.737 66,4 720 80,5 

Rural 13.208 30,8 3.302 28,0 1.920 25,1 1.382 33,6 174 19,5 

Total 42.877 100,0 11.779 100,0 7.659 100,0 4.120 100,0 894 100,0 

Fuente: Análisis Grupo Consultor, basado en datos del DANE y Oficina de Vivienda Municipal, 2005 

El sector rural arroja un déficit de vivienda de 45%, cifra que es el resultado de sumar el 
déficit con las reubicaciones. Este déficit también deberá incorporarse a los programas de 
interés social que adelante el municipio. 

De esta manera es necesario establecer un estudio de usos del suelo que permita la 
identificación de terrenos para la realización de proyectos de interés social que sea 
alternativa para las zonas que presentan alta densificación. 

2.13. Sector agropecuario 

La actual política agropecuaria tiene como objetivo promover, incentivar, y financiar el 
desarrollo rural y la seguridad alimentaria mediante la construcción de un sector 
agropecuario competitivo, equitativo y sostenible a través de la concertación y esfuerzo tanto 
público como privado, creando así las condiciones amazónicas locales para que la 
producción pueda responder adecuadamente a los tratados nacionales e internacionales. 

El sector agropecuario es pieza fundamental de la estrategia global del plan de desarrollo 
municipal ñDirecci·n Cierta y Honestaò, su contribuci·n al proceso es m¼ltiple porque 
proveerá los alimentos que demanda la población interna, provee las materias primas para 
su procesamiento y proporciona medios de vida e ingresos a la población en sectores como 
la pesca tradicional, la piscicultura, y algunos productos maderables o no maderables del 
bosque. 

El proceso de ocupación Amazónica, unida a la baja fertilidad de los suelos y la debilidad de 
la infraestructura, ha llevado en los últimos 50 años al establecimiento de pastos para la 
explotación ganadera extensiva causando una alteración a los ecosistemas naturales. 
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Respecto al año 2003 el municipio reporta un área de cultivos transitorios, anuales y 
permanentes o semipermanentes de 1.688,4 hectáreas4. 

 

2.13.1. Extracción y producción 

Las condiciones de la cobertura vegetal divergen de las condiciones de mercado, en lo que a 
productividad se refiere.  Se tiene la productividad primaria, o sea, la obtenida a través de la 
extracción de materiales de los ecosistemas, entendiéndose la selva como una estructura 
para la producción, con base en una alta diversidad y estructura del ecosistema.  

La productividad secundaria que se obtiene, dentro de sistemas de uso (chagra, huerta, 
pastos, corrales, galpones, estanques), en donde los factores para la producción son 
construidos y la misma productividad, lo es a través de subsidios del mercado (insumos, 
tecnología, mano de obra, capital), especializándose por especie dada la determinación de 
estas sobre el sistema productivo5. 

La actividad pesquera y acuícola, tiene una connotación artesanal siendo la actividad 
productiva más importante de las comunidades indígenas y no indígenas, donde se deriva la 
principal fuente de proteína para consumo humano. 

En la tabla 13, podemos apreciar la reducción porcentual de movilización de pescado fresco, 
seco y peces ornamentales, comparación que se realiza teniendo en cuenta los primeros 
semestres, tanto del 2003 como del 2004. Esta reducción es bastante significativa de un 
periodo a otro. 

Tabla 13 Comparativo de movilización de Pescado fresco, seco y Peces Ornamentales. 

Semestre Pescado Fresco (Tn) Pescado Seco (Tn) Numero de peces ornamentales 

Primero de 2003 4.148 462 2.148.755 

Primero de 2004 2.452 256 1.285.381 

Reducción Porcentual 40,89% 44,59% 40,18% 

Fuente: Incoder ï Amazonas, 2004 

2.14. Prevención y Atención de Desastres 

El Comité Local de Atención y Prevención de Desastres, a través de un convenio con 
CORPOAMAZONIA elaboró el Plan Local de Emergencia - PLEC, el cual se encuentra en la 
versión final, y esta pendiente elaborar el decreto de implementación y posteriormente la 
socialización y publicación.  Falta crear un comité financiero de prevención de desastres. 

                                                

 
4
 Evaluaciones Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004. 

5
 Plan Apaporis Tabatinga, 1997 
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2.15. Justicia y Seguridad Ciudadana 

Nuestra ciudad tiene un origen de tipo militar que hata el momento ha prevalecido. Las 
diferentes instituciones de defensa y seguridad de nuestro país cuentan con una 
infraestructura física bien definida en el municipio. La Brigada de Selva No. 26, la Policía 
Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, hacen presencia en el 
municipio generando un ambiente de paz que no se presenta en ninguna otra parte del país. 

2.16. Comercio y Productividad 

El municipio de Leticia, cuenta con renglones importantes como son la artesanía, el 
ecoturismo, la acuicultura, entre otros. La dinámica económica es básicamente comercial y 
extractiva, situación que se refleja en la falta de fortalecimiento de cadenas productivas en el 
municipio que permitan aumentar el ingreso de la población, presentándose una baja 
capacidad adquisitiva en un 70% de la población, situación que implica la creación de 
fuentes de ingreso para estratos 0, 1 y 2, que además dinamicen el desarrollo económico del 
municipio con una perspectiva regional y fronteriza que permita articular a Leticia con los 
nuevos retos de la dinámica amazónica.  

2.17. Energía Eléctrica 

El servicio de energía eléctrica que presta la Empresa de Energía del Amazonas ESP, cubre 
el 100% del perímetro urbano. En el sector rural no se cuenta con información para 
determinar el porcentaje de cobertura.  

El sistema de energía corresponde a una Zona No Interconectada (ZNI), y el servicio es 
prestado en la parte de generación y mantenimiento por la empresa GENSA, la distribución y 
comercialización está a cargo de la Empresa de Energía del Amazonas, EEASA. ESP.  La 
sociedad EEASA ESP, es una sociedad anónima de nacionalidad Colombiana y esta 
clasificada como una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Economía Mixta, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía.  

El servicio es prestado para el casco urbano de Leticia y las comunidades de Nazareth, 
Arara, San José del Río, San Juan de los Parentes, San Antonio de Los Lagos y San 
Sebastián de los Lagos, atendiendo un total de 6.471 suscriptores. Las comunidades rurales 
reciben el servicio a través de pequeñas plantas eléctricas de ACPM. 

2.18. Telefonía 

Actualmente Telecom tiene 4.600 usuarios de líneas telefónicas prestando el servicio al 
80.13% de las viviendas del perímetro urbano. En telefonía celular únicamente hacen 
presencia Comcel con 7.000 afiliados y Bellsouth con 400, aproximadamente.  

Compartel lleva el servicio al sector rural haciendo presencia en 9 lugares, así: 

¶ Kilómetro 11, 

¶ Kilómetro 6, 

¶ Nazareth, 
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¶ PNN Amacayacu, 

¶ San Antonio de Los Lagos, 

¶ San Pedro de Los Lagos, 

¶ San Juan de los Parente, 

¶ Ronda, 

¶ Zaragoza, 
 

2.19. Territorios Indígenas 

Los Territorios Indígenas son entidades territoriales de la República y gozan de autonomía 
cultural, política, administrativa y presupuestal para la gestión de sus intereses; son de 
régimen especial por cuanto se rigen por la Constitución Nacional. 

 

Tabla 14 Censo Comunidades Indígenas, Leticia 

Comunidad Habitantes Comunidad Habitantes 

Arara 880 Macedonia 815 

Castañal Los Lagos 270 Mocagua 420 

El Calderón 40 Nazareth 765 

El Progreso 228 Nuevo Jardín 325 

El Vergel 235 Palmeras 220 

Josí Monifue Amena 86 Puerto Triunfo 350 

Km. 11 197 Ronda 418 

Km. 11 Multietnico Tacana 129 San Antonio de los Lagos 486 

Km. 18 Pichuna 124 San José - Rivera del río 230 

Km. 3 San Miguel 46 San Juan de los Parente 91 

Km. 6 San José 578 
San Martín de 
Amacayacu 

460 

Km. 7 Gitoma 96 
San Sebastián de Los 
Lagos 

475 

La Libertad 250 Santa Sofía 430 

La Milagrosa 110 Yaguas 215 

La Playa 465 Zaragoza 450 

Lomalinda 210   

Total habitantes 10.094 

Fuente: Grupo Consultor, 2006 

 

Los 16 resguardos indígenas con sus respectivas comunidades (26) dentro de la jurisdicción 
del municipio de Leticia, habitan el territorio de la cuenca amazónica desde épocas 
prehispánicas. (Ver tabla 15). 
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Tabla 15 Resguardos indígenas en la jurisdicción del municipio de Leticia 

Resguardo Comunidades Extensión (Ha.) Resolución INCORA 

San Sebastián de Los 
Lagos 

San Sebastián de los 
Lagos 

58 + 9.500 m
2
 089 del 27 de julio de 1982 

San Antonio de Los 
Lagos 

San Antonio de los Lagos y 
San Pedro 

188 + 7.500 m2 087 del 27 de julio de 1982 

San Juan de los 
Parente 

San Juan de los Parente 46 025 de enero de 2000 

Ticuna - Huitoto Km. 6 
y Km. 11. 

San José Km. 6 
Ciudad Jitoma Km.7 
Manaida Naira Isuru Km. 
9.8 
Multiétnico 
Km.11 

7.500 + 5.200 m
2
 0005 del 29 de enero de 

1986 

Ticuna Cocama de la 
Playa 

La Playa 196 + 5.000 m
2
 

50 + 4.223 m
2
, 

Reubicación 
Tierra Alta 

099 del 27 de mayo de 1999 

Cocama de Isla Ronda Ronda 60 +
,
 2.305 m

2
 

042 del 24 de septiembre de 
1996 

Cocama de San José 
del Río 

San José del Río 548 + 6.463 m
2
 

043 del 24 de septiembre de 
1996 

Ticuna de Nazareth Nazareth 1.367 081 del 01 de julio de 1982 

Ticuna de Arara Arara 12.308 092 del 27 de julio de 1982 

Ticuna Yagua de Santa 
Sofía y El Progreso. 

Santa Sofía 
Los Yaguas 
El Progreso 
Nuevo Jardín 
Loma Linda 

4.155 
Ampliación 
Yaguas, 54 
Hectáreas 

080 del 01 de julio de 1982 
 
023 del 24 de abril de 1985 

Ticuna - Cubeo de 
Puerto Triunfo 

Puerto Triunfo 941 2001 (Fuente DNP) 

Ticuna - Yagua de 
Zaragoza 

Zaragoza 4.320 
060 del 21 de septiembre de 
1983 

Ticuna de El Vergel El Vergel 2.525 
060 del 21 de septiembre de 
1983 

Ticuna de Macedonia Macedonia 3.410 
060 del 21 de septiembre de 
1983 

Ticuna de Macagua Macagua  
4.025 

Isla de Macagua, 
2.460 

060 del 21 de septiembre de 
1983 

Ticuna - Cocama 
Yagua de Puerto 
Nariño 

Palmeras 
San Martín de Amacayacú 

86.871 + 6.500 
m

2
 

021 del 13 de marzo de 1990 

  Fuente: ICBF y ACITAM, ajustado por el Grupo Consultor 
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PARTE III.- MICROCUENCA YAHUARCACA 

3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1. Localización Geográfica, Límites y Acceso 

La microcuenca de la quebrada Yahuarcaca es un sistema acuático de tipo lótico, que 
desemboca en un sistema de lagos o zona de amortiguación, antes de desembocar en el río 
Amazonas. Se ubica en la parte Sur del Trapecio Amazónico Colombiano, en las siguientes 
coordenadas geogr§ficas: Entre los 069Ü55ô y 069Ü58ô de Longitud Oeste, y entre 04Ü06ô y 
04Ü12ô de Latitud Sur, seg¼n mapa georeferenciado del IGAC (Ver Mapa 1. Base y Mapa 14 
General ) 

Las aguas de la microcuenca se caracterizan por su alto grado de turbidez, color amarillo 
rojizo, sustrato de composición arenoso-fangoso. Según estudios hidrológicos, esta 
microcuenca es considerada de aguas negras y posee características de "ríos negros", que 
son conocidos como de origen amazónico formados en áreas de relieve plano, pobremente 
drenados. Nacen en las planicies selváticas y sus aguas alojan gran cantidad de sustancias 
químicas en dilución y sustancias orgánicas en suspensión, como también grandes 
cantidades de ácidos humícos. 

La quebrada Yahuarcaca, tiene su zona de nacimientos aproximadamente a los 
100 msnmm. en el sitio conocido como kilómetro 14 de la carretera Leticia- Tarapacá; de ahí 
en adelante siguen tributando al cauce principal numerosos afluentes de importancia para la 
zona, como la del kilómetro 8, entre otros hata desembocar en la margen izquierda aguas 
abajo del río Amazonas a los 65 msnmm, punto conocido como la entrada a los lagos, 
después de un recorrido de 11,8 km. 

Limita por el oriente con la divisoria de aguas de la micro cuenca de la quebrada Tacana, por 
el Occidente con la Isla de Ronda y el caño Beatriz, por el Norte con el kilómetro 14 del 
carreteable Leticia - Tarapacá, por el Sur con el municipio de Leticia y el río Amazonas, 
donde desemboca. 

Esta microcuenca se puede definir como pequeña, característica que en sentido hidrológico, 
indica que el caudal de escorrentía esta influenciado principalmente por las condiciones físicas 
del cauce principal, por las condiciones físicas del suelo y la cobertura vegetal más que por las 
condiciones hidrológicas e hidráulicas del cauce principal. Además, este tipo de micro cuencas 
es principalmente sensible a lluvias intensas de corta duración, de común ocurrencia en la zona. 
Para los meses de Julio-Agosto, el caudal calculado es de 1 m/s - 2,28 m3/s.  

El uso principal del área de estudio es predominantemente en su orden: turístico, agricultura de 
subsistencia, ganadería (bovinos y bufalina) y pesquero. La ganadería desarrollada en las 
partes no anegadizas de la microcuenca, utiliza el agua principalmente para el abrevadero del 
ganado. 

Presenta una altura promedio sobre el nivel del mar entre 65 y 100 metros 
aproximadamente. 

Las aguas de la quebrada Yahuarcaca nacen y desembocan en territorio Colombiano; posee 
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un área aproximada de 4.400 hectáreas, de acuerdo con la medición de la cartografía 
actualizada y la Quebrada Yahuarcaca, se constituye en la de mayor importancia, pues de 
sus aguas se surte el acueducto de la ciudad de Leticia. 

El relieve es plano en su mayoría y ondulado en algunos sectores, con áreas de inundación 
periódicas y permanentes, también tiene zonas de tierra firme, que en su mayoría han sido 
deforestadas. 

El acceso al área de estudio se hace por la carretera que de Leticia comunica con Tarapacá, 
la cual atraviesa la micro cuenca de Sur a Norte, sirviendo de límite en casi toda el área de 
estudio. En este recorrido se encuentran las siguientes comunidades, como principales 
centros poblados: San José y kilómetro 11. 

Del Zoológico de la Ciudad de Leticia, se desprende la vía a los lagos, la cual tiene un 
recorrido Noroeste. Por esta vía se encuentran las comunidades Castañal, San Sebastián, 
hata llegar a la escuela Camilo Torres.  

Como vías secundarias están: la variante que comunica de la comunidad San Sebastián 
hata el kilómetro 4 de la vía que conduce de Leticia a Tarapacá y la que comunica del 
kilómetro 7 a la comunidad Huitoto. 

El uso principal del área de estudio es predominantemente en su orden: eco turístico, 
agricultura de subsistencia, ganadería (bovina y bufalina) y pesquero. La ganadería 
desarrollada en las partes no anegadizas, utiliza el agua principalmente para el abrevadero del 
ganado. 

3.2. Características Morfometricas y Fisiográficas de la Microcuenca 

3.2.1. Morfometría 

Es el estudio de las formas de las cuencas hidrográficas, empleando diferentes coeficientes 
para determinar de una u otra manera el control impuesto a la velocidad del agua en las 
hoyas fluviales y el uso económico de las corrientes hídricas. 

3.2.1.1.Área 

Es la medida de la superficie de la microcuenca encerrada por la divisoria de aguas, 
entendiéndose por divisoria de aguas la línea que une los puntos más altos del área que 
drena a un colector común y esta línea generalmente, es perpendicular a las curvas de nivel. 

A = 4,4 km2 

El área se determina con un planímetro y/o una red de puntos, esta corresponde al 1,68% 
del total del área del municipio de Leticia. 

3.2.1.2. Perímetro 

Es la medición de la línea envolvente del área y se expresa en km. 

P = 30,8 km 
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3.2.1.3. Ancho máximo 

Es la distancia más lejana longitudinalmente entre las dos divisorias de aguas, el ancho 
máximo de la microcuenca es de: 5,6 Km2 

3.2.1.4. Longitud de la corriente 

Es la mayor distancia desde su nacimiento hata su desembocadura. La longitud de la 
quebrada Yahuarcaca es de 11,8 km. 

Lc = 11,8 km. 

3.2.1.5. Altura media de la microcuenca 

Es uno de los factores que facilita el análisis del movimiento del agua en la microcuenca.  

Amc = (H1 + H2)/2 

Amc = (102 + 65)/2 = 83,5 msnm 

Amc = Altura media de la microcuenca. 

H1 = Altura máxima de la corriente 

H2 = Altura mínima de la corriente 

En el régimen hidrológico a mayor altura menor caudal y a menor caudal y a menor altura 
mayor caudal, debido a que hay disminución de la pendiente y acumulación de agua a 
medida que se desciende, en consecuencia el caudal aumenta proporcional al recorrido y a 
la pendiente  de la corriente. 

3.2.1.6. Pendiente media de la corriente 

Es la inclinación de la corriente con respecto a la topografía y esta relacionada con la 
pendiente media de la cuenca, dada por la siguiente fórmula: 

Pm = (H1 ï H2)/L X 100 

Pm = (102 ï 65)/11.800 = 0,3% 

Pm = Pendiente media de la corriente (%). 

H1 = Altura máxima de la microcuenca (m) 

H2 = Altura mínima de la microcuenca (m) 

L = Longitud de la corriente (m) 

La pendiente media de la corriente es del 0,3%, demuestra la poca velocidad media (0,57 
m/s) de la corriente, la capacidad de arrastre es baja, esto relacionado con la profundidad 
media de la corriente (2 m) y el ancho promedio (4 m) de la misma, concluyendo que la 
cuenca de la quebrada Yahuarcaca no presenta características de alta torrencialidad, ni 
riesgo de avalancha, por su topografía, la posibilidad de inundaciones en las partes bajas, es 
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alta por el mismo represamiento del río Amazonas y los niveles suben y bajan en forma 
relativamente lenta. 

3.2.1.7. Coeficiente de compacidad (Kc)  

Se define como el valor resultante de dividir el perímetro de la cuenca sobre el perímetro de 
un círculo de igual área que la de la cuenca; se utiliza la siguiente fórmula: 

Kc  =       P      =       30.800     =  30.800  = 1, 3 

        2ã ()́ A         2ã (3.1416)4400    23.514      

Kc = Coeficiente de compacidad  

P  = Perímetro de la microcuenca 

A  = Área de la microcuenca 

L  = Longitud de la corriente (m) 

Ʉ = 3,1416 (Constante) 

En la medida que el coeficiente de compacidad (Kc) tiende a 1,0; es decir, cuando la 
microcuenca es redonda, aumenta la peligrosidad debido a que la distancia relativa de los 
puntos de la divisoria de aguas con respecto a uno central no presenta diferencias mayores y 
el tiempo de concentración se hace menor. El coeficiente esta relacionado con la forma de la 
cuenca.  

El coeficiente de compacidad (Kc) está relacionado estrechamiento con el tiempo de 
concentración (Tc). 

Coeficiente de compacidad Rango Forma de la micro cuenca 

Redonda a oval redonda Kc1 1.0   a 1.25 

Oval redonda  a oval oblonga Kc2 1.25  a 1.50 

Oval oblongo a rectangular oblonga Kc3 1.50  a 1.25 

 

La micro cuenca en estudio es de forma oval redonda a oval oblonga, con características 
de poco torrencial y sin riesgo grandes inundaciones, se deduce que es de flujo lento, baja 
pendiente de la corriente y altos tiempos de concentración. 

3.2.1.8. Tiempo de concentración (Tc) 

Es el tiempo que tarda una gota de lluvia en moverse desde la parte más lejana de la 
microcuenca hata su desembocadura. 

El tiempo de concentración esta definido por lo siguiente fórmula: 

Tc = 0.195 [L3 (H1 - H2)] 0,385 

Tc =  323.67 -------- 5 h, 39 min. 



   PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA YAHUARCACA  

(PROPUESTA DE AJUSTE) 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

Código: DTA Versión: 0.1-2006 

 

 51 

Donde:  

Tc = Tiempo de concentración 

L3 = Longitud de la corriente 

H1 = Altura máxima de la micro cuenca 

H2 = Altura mínima de la micro cuenca. 

El tiempo de concentración es de 5 Horas 39 Minutos; nos indica que la quebrada 
Yahuarcaca, no presenta riesgos por avenidas torrenciales o crecientes súbitas.  

 

4. COMPONENTE CLIMÁTICO 

4.1. Aspectos Metodológicos 

Para el análisis de este componente se procedió a la obtención de la información de la 
estación hidro-metereológica del IDEAM de la ciudad de Leticia, que se encuentra dentro del 
área de la microcuenca de la quebrada Yahuarcaca, la cual según estudios realizados para 
la región hace parte de la zona homogénea agro climática y donde se cuenta con registros 
desde el año de 1968 hasta el presente. 

Los datos analizados sobre factores climáticos son: Valores Máximos, Mínimos y Medios 
Mensuales de Temperatura, Valores Medios de Humedad Relativa, Valores Totales Mensuales 
de Brillo Solar, Valores Medios Mensuales de Velocidad de Viento, Valores Totales Mensuales 
de Precipitación.  

 

4.2. Análisis de Clima 

Se presenta a continuación el análisis de la información climatológica de la zona, para el 
periodo 1.968 ï 2.005. (Ver Anexo 2 )   

4.2.1. Precipitación  

De acuerdo con lo observado en los datos suministrados por el IDEAM, se puede concluir 
que el área de influencia de la microcuenca de la quebrada Yahuarcaca recibe una 
precipitación promedio anual de 3256,5 mm, correspondientes al periodo 1970 ï 2005. 

Como se observa en la figura siguiente los años con mayores volúmenes de precipitación 
fueron 1978, 1982 y 1993 con promedios superiores a los 3800 mm, mientras los años 1970, 
1972 y 1976 presentaron los valores más bajos. Se puede concluir entonces que la 
precipitación ha variado anualmente entre 2654,5 mm y 3906,3 en los últimos 36 años. 
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Gráfico 1 Precipitación Total Anual para el periodo 1970-2005 Municipio de Leticia. Estación IDEAM. 
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El área de la micro cuenca de la quebrada Yahuarcaca, presenta un régimen de lluvias 
distribuidas según lo descrito por Mejia (1987), quien afirma que al sur de 1º ó 2º S las lluvias 
se presentan durante el año con las siguientes tendencias (ver gráfico 2): 

Meses más lluviosos: enero a abril. 

Paso de la tendencia lluviosa a la ñsecaò: mayo a junio. 

Tendencia seca: julio y agosto. 

Meses normales: septiembre y octubre. 

Paso a la tendencia lluviosa: noviembre y diciembre. 

 Gráfico 2 Comportamiento de la precipitación para el periodo 1968 -2004 en la microcuenca 
quebrada Yahuarcaca. 
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El gráfico 3, muestra para el año 2004 en el municipio de Leticia, la ocurrencia de por lo 
menos un evento pluvial máximo mensual con más de 40 milímetros de precipitación, 
excepto para el mes de Julio de 2004 que rompe con lo citado anteriormente; igualmente se 
observa allí que el número medio de días con lluvia se encuentra en el rango entre los 11 y 
los 25 días, valores que presentan un comportamiento similar a la precipitación máxima 
multianual. 

Gráfico 3 Eventos pluviales máximos mensuales y cantidad de días con lluvia por mes durante el año 
2004 en la microcuenca quebrada Yahuarcaca. 
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El gráfico 4, permite observar el comportamiento de los promedios de precipitación por 
década, dejando ver como en la década de los noventa el promedio de precipitación es 
mayor en 10 de los 12 meses del año cuando se compara con los promedios en las décadas 
70 y 80.  

Gráfico 4 Comportamiento promedio de la Precipitación por décadas para el periodo 1970-2000, 
microcuenca quebrada Yahuarcaca ï Leticia - Amazonas. 
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4.2.2. Temperatura 

El área de la microcuenca de la quebrada Yahuarcaca presenta una temperatura media 
anual de 25.81°C. Los valores máximos de temperatura se presentan en los meses de 
octubre a diciembre y de febrero a marzo. La mayor temperatura en el período analizado se 
registró en el los meses de Febrero y Octubre con 27,9 °C. Las temperaturas mínimas se 
presentan en los meses de Junio, Julio, y Agosto, coincidiendo con la época de heladas 
provenientes del Brasil; la menor temperatura se registró en el mes de Junio de 1.996 con 
14,3°C, sin embargo el promedio multianual mínimo señala 24°C para el mes de julio (ver 
gráfica 5). 

 

Gráfico 5 Datos máximos, mínimos y promedios multianuales para la variable temperatura en la 
microcuenca quebrada Yahuarcaca ï Leticia ï Amazonas. 
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Generalmente en el día las temperaturas varían entre los 24° y 27°C, con extremos máximos 
entre 31° y 38°C y mínimos entre 14° y 23°C. Las gráficas 6 y 7 muestran la variación de 
temperatura a una escala diaria entre los máximos y mínimos presentados durante el día a 
nivel de semestre para el año 2004.  

Estas graficas permiten ver tres características importantes de resaltar:  

V La primera, son variaciones entre los 3.6 y los 12.1 grados centígrados diariamente. 

V La segunda, son unos marcados cambios diarios de temperatura durante el periodo de 
lluvias. 

V  y la tercera una variaci·n de tipo mas o menos ñhomog®neaò presentada hacia finales del 
primer semestre y que se continua durante el primer mes del segundo semestre.  
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Gráfico 6 Diferencia diaria en grados centígrados entre el máximo y el mínimo de Temperatura para el 
primer semestre del año 2004 en la microcuenca quebrada Yahuarcaca. 

 

 

 

Gráfica 7 Diferencia diaria en grados centígrados entre el máximo y el mínimo de temperatura para el 
segundo semestre del año 2004 en la microcuenca quebrada Yahuarcaca. 
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4.2.3. Humedad relativa 

El promedio multianual de humedad relativa permite establecer el estado que normalmente 
presenta el aire en relación con su contenido de vapor de agua. La gráfica 8, permite 
observar el comportamiento de la humedad relativa para la serie multianual 1970 -2005, 
periodo durante el cual se presentan picos máximos multianuales en los meses de Enero, 
Febrero, Mayo, Junio y Diciembre con un valor de 91%. En cuanto a los valores mínimos 
multianuales se observa que los meses de Agosto (78%), Septiembre (79%) y Julio (80%) 
presenta los registros más bajos.  

Gráfica 8 Datos multianuales para la variable humedad relativa en la microcuenca quebrada 
Yahuarcaca. 
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4.2.4. Brillo Solar 

La gráfica 9, permite observar las variaciones del brillo solar a lo largo del año en el 
municipio de Leticia según la serie multianual 1976 - 2002.  Durante los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre se encuentran los registros más altos de horas de brillo solar, siendo 
septiembre el mes de mayor recepción de energía. En contraposición, durante los meses de 
Febrero, Marzo y Abril se observa un descenso en el valor de esta variable.  

Gráfica 9 Datos multianuales para el brillo solar en la microcuenca quebrada Yahuarcaca. 
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4.2.5. Viento 

La velocidad del viento es casi constante y de valores bajos durante el año; Los registros 
muestran una variación con datos mínimos de 0,8 m/s para el mes de Junio, seguido por 0,9 
m/s en el mes de Marzo. Los máximos se presentaron en Septiembre y Diciembre con 1,2 
m/s cada uno (Ver gráfica 10).  

Gráfica 10 Datos registrados para la velocidad media del Viento en la microcuenca quebrada 
Yahuarcaca. 
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4.2.6. Evaporación 

Los promedios de evaporación que presentan en la micro cuenca Yahuarcaca son del orden 
de 1.132 mm en el año. La evaporación mínima es de 89 mm y se presenta en junio; la 
máxima es de 129 mm y ocurre en el mes de Octubre.  

En general la evaporación no es constante, varía de un mes a otro. Algunos autores toman 
estos valores como evapotranspiración ya que el área presenta un moderado grado de 
deforestación y es difícil calcularla o medirla; en estudios realizados en Brasil se calcula que 
los valores de evapotranspiración de la Amazonia son cercanos al 74% anual (Puentes y 
Delgado 1995). 
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Gráfica 11 Datos registrados para la evaporación en la microcuenca quebrada Yahuarcaca. 
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4.2.7. Nubosidad 

Se encuentra una alta nubosidad debido a la transpiración de todos los ecosistemas de la 
selva tropical que de una u otra manera influyen en el área de estudio, los promedios de 
nubosidad altos se dan en los meses de Enero a Mayo y en los meses de  Noviembre y 
Diciembre, meses en los que se registran valores de 7 Octas. Mientras los meses de Mayo a 
Octubre, registran valores de 6 Octas como promedio. 

 

Gráfica 12 Datos registrados para la nubosidad en la microcuenca quebrada Yahuarcaca 
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4.2.8. Tensión de Vapor 

Gráfica 13 Datos registrados para la tensión de vapor en la microcuenca quebrada Yahuarcaca 
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En el área de la micro cuenca, los registros promedio muestran valores que oscilan entre 27 
Mbs en el mes de julio y 29 Mbs en los meses de enero a mayo y octubre a diciembre; los 
valores mínimos promedio oscilan entre 27 Mbs y 28 Mbs en los meses de Junio a 
Septiembre, en el resto del año se mantiene casi constante.  

 

4.2.9. Presión Atmosférica 

La presión atmosférica en el área de la micro cuenca, registra un promedio de 100.09 
milibares en el año a 89 msnm, a cero (0) msnm la presión atmosférica en promedio es de 
101.07 milibares al año. 

 

4.2.10. Punto de Rocío 

Debido a la alta humedad relativa y a la alta precipitación, el punto de rocío se alcanza a 
temperaturas altas. Por la influencia de la altitud sobre el nivel del mar, sus valores se 
mantienen constantes durante casi todo el año; los registros de los valores mínimos oscilan 
entre 21,3 ºC y 22,9 ºC, el promedio está entre los 22,2 ºC y 23,7 ºC; los valores máximos 
están entre los 23,5 ºC y 24,8 ºC. 

El punto de rocío en la zona que abarca la micro cuenca de Yahuarcaca y la estación del 
IDEAM, durante el período analizado; se alcanza a temperaturas casi que constantes 
durante el año, estas temperaturas oscilan entre los 23°C y 24°C, la máxima temperatura en 
la cual se alcanzó el punto de rocío se registró en el mes de Septiembre de 2.005 a los 
38,1°C, la mínima temperatura para el punto de rocío se registró en el mes de Junio de 1.996 
a los 14,3°C.   

 



   PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA YAHUARCACA  

(PROPUESTA DE AJUSTE) 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

Código: DTA Versión: 0.1-2006 

 

 60 

4.3. Relaciones entre las variables 

 

4.3.1. Precipitación y Temperatura 

Gráfica 14: Relación entre la precipitación media mensual multianual y la temperatura media mensual 
en la microcuenca quebrada Yahuarcaca. 
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Durante los últimos 35 años la precipitación en la microcuenca quebrada Yahuarcaca, se ha 
concentrado en los meses de enero y abril, mientras que la temperatura presentó una 
tendencia isométrica como se observa en la gráfica 14. Para el municipio de Leticia no se 
observa un déficit de agua, ni siquiera en los meses de julio y agosto que presentan los 
mínimos de precipitación. 

Tener en cuenta la relación entre temperatura y precipitación como variables incidentes en el 
clima, es importante en este caso ya que estos dos parámetros permiten observar que 
durante el año siempre hay una cantidad disponible de agua que permite el desarrollo de los 
diferentes ciclos del ecosistema amazónico. 

 

4.3.2. Precipitación y Brillo solar 

Como se observa en la gráfica 15, los meses de enero a mayo y noviembre y diciembre, son 
los que presentan un mayor volumen de precipitación y menor brillo solar, mientras los 
meses de Junio a Octubre son los meses con menor precipitación y mayores índices de brillo 
solar. Esto permite concluir que la precipitación ocurre en sentido inverso al brillo solar 
durante el transcurso del año, es decir a mayor precipitación menor brillo solar y viceversa. 
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Gráfica 15 Relación precipitación media multianual y brillo solar en la microcuenca quebrada 
Yahuarcaca ï Leticia ï Amazonas 
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4.3.3. Nubosidad y Brillo solar 

Como se observa en la gráfica 16, la nubosidad y el brillo solar están relacionados de 
manera inversa, de tal manera que de Junio a Octubre cuando el brillo solar tiene su 
máximo, la nubosidad presenta los valores más bajos. Con referencia a la nubosidad se 
observa que durante todo el año presenta un valor relativamente alto, dado que la zona se 
caracteriza por presentar lluvias de tipo convectivas que forman nubes durante el día. 

 

Gráfica 16 Relación entre la nubosidad y el brillo solar en microcuenca quebrada Yahuarcaca. 
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4.3.4. Humedad y Temperatura 

La gráfica 17 indica una relación inversamente proporcional entre la humedad relativa y la 
temperatura que es más notoria durante el segundo semestre del año. 

Grafica 17 Relación entre la humedad relativa y la temperatura media mensual multianual en la 
microcuenca quebrada Yahuarcaca. 
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4.3.5. Precipitación -Temperatura y Humedad 

La gráfica 18, permite observar dos características, la primera la coincidencia de los meses 
de mayor temperatura promedio con la mayor humedad relativa y precipitación y la segunda 
la coincidencia de la menor temperatura media en los meses de Julio y Agosto, con los 
mínimos de precipitación y humedad. 

Gráfica 18 Relación entre la humedad relativa, la temperatura media y la precipitación multianual de la 
microcuenca quebrada Yahuarcaca ï Leticia - Amazonas 
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5. COMPONENTE GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO 

5.1. Generalidades  

Forma parte integral de la cuenca sedimentaria del río Amazonas, sobre esta cuenca se 
depositaron potentes secuencias de sedimentos que dieron origen a rocas del paleozoico, 
cretácico y terciario. La secuencia estratigráfica registrada en la zona, esta conformada por 
dos extensas unidades de rocas sedimentarias, en lo que respecta a la geomorfología, 
presenta unidades de origen denudacional y fluvial, encontrándose lomeríos desarrollados 
sobre rocas de origen marino, conocidas como Terciario Inferior Amazónico y los lomeríos 
desarrollados sobre las rocas de ambiente continental, fuertemente disectadas, conocidas 
como Terciario Superior Amazónico. 

5.2. Enfoque 

El estudio esta enfocado hacia la evaluación de los aspectos de suelo de la microcuenca de 
la quebrada Yahuarcaca, teniendo en cuenta la problemática generada por el cambio de 
aptitud de uso, el grado intensivo si lo hay, y el desarrollo incipiente de la agricultura frente al 
aumento de frontera agropecuaria, que afecta la biofragilidad.  

Para el presente análisis se ha tenido en cuenta la presencia humana en el sector, su 
problemática y sus actitudes con respecto a la conservación de los ecosistemas de bosques. 

 

5.3. Aspectos Metodológicos 

Se identificaron las unidades Geomorfológicas identificadas para el área de influencia de la 
microcuenca son, con el objetivo de definir factores de formación: Litología ï sedimentos, 
geoformas, clima y organismos que han originado suelos con características internas y 
externas, para lo cual se ha hecho teniendo en cuenta las geoformas a nivel de paisaje. 

5.4. Geología 

Geológicamente toda el área de la micro cuenca se ubica en la unidad Qt perteneciendo al 
Cuaternario de terrazas antiguas, denominada también terrazas antiguas, conformada hacia 
la base por gravas y hacia el tope se intercalan gravas, arenas y lutitas, decreciendo las 
gravas y arenas. Las lutitas son de color gris a gris azuloso, las gravas están constituidas por 
cuarzo y líticos, las arenas contienen cuarzo y chert, con moscovita y feldespato. Tiene un 
espesor máximo de 60 m. (Estudio ORAM -1.998)  

El marco regional de la microcuenca se ubica dentro de la planicie amazónica conformada 
principalmente por rocas terciarias y sedimentos de la era cuaternario y terciario está 
constituido por secuencias de arcillolitas, areniscas y conglomerados terciarios los cuales se 
encuentran plegados con buzamientos bajos, los sedimentos cuaternarios se localizan 
principalmente en las planicies aluviales de los ríos y quebradas principales, siendo de mayor 
extensión en los drenajes principales como el río Amazonas (Ver Mapa 5. Geología) 
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5.5. Geomorfología 

Esquemáticamente la geomorfología de la microcuenca quebrada Yahuarcaca esta 
conformada de la siguiente forma (Ver Mapa 6. Geomorfología): 
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localmente 
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pleistoceno ï 
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SN1 

 

SN2 

 

5.6. Paisajes Fisiográficos  

La fisiografía analiza los factores formadores de los paisajes, que son los mismos de los 
suelos y las relaciones (procesos) que los afectan. 

Cuando estos procesos relacionales se encuentran en un equilibrio dinámico (paisajes 
estables), su tasa de cambio mantiene una velocidad relativamente constante. Cuando esta 
cambia drásticamente se habla de inestabilidad del paisaje. 

Analizando la fisiografía desde el punto de vista edafológico, ésta comprende el estudio, 
descripci·n y clasificaci·n de los ñcuerpos del sueloò con sus caracter²sticas externas 
(geoformas) e internas (suelo), considerando para ello aspectos de geomorfología, geología, 
clima pasado y actual, hidrología e indirectamente aspectos bióticos (incluida la actividad 
humana), en la extensión en que ellos pudieran incidir en las características internas de esas 
geoformas, o en su aptitud de uso y manejo.  

La Fisiografía (Análisis Fisiográfico), debe involucrar en sus métodos y en sus objetivos, la 
finalidad para la cual se está trabajando (Uso actual del suelo). 

El área de estudio presenta la unidad de paisaje de llanuras de inundación de aguas 
barrosas (SN1), esta corresponde a superficies planas, inundables, aledañas a las terrazas 
recientes y subrecientes. El material de origen son sedimentos aluviales finos y medios del 
Holoceno, constituidos por arenas y gravillas finas, arcillas y limos.  

El área de estudio igualmente presenta paisajes de la unidad de terrazas recientes y 
subrecientes (SN2), esta corresponde a superficies más o menos altas, planas, no 



   PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA YAHUARCACA  

(PROPUESTA DE AJUSTE) 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

Código: DTA Versión: 0.1-2006 

 

 65 

inundables, aledañas a las llanuras de inundación. El material de origen son sedimentos 
aluviales finos y medios de finales del Pleistoceno y principios del Holoceno, constituidos por 
arenas y gravillas finas, arcillas y limos.  

5.8. Suelos 

Los suelos de la microcuenca presentan drenaje medio a lento, texturas finas a medias 
(arena gruesa sobre arcilla), friables, de color pardo oscuro, pardo amarillento, rojo y rojo 
amarillento. Las terrazas aluviales bajas, presentan algunas capas de plinita o altas 
concentraciones de hierro movilizado desde horizontes superiores (Ver Mapa 9. Suelos) 

Los sectores más bajos de las de las terrazas de inundación,  están constituidos por 
sedimentos aluviales y coluvio-aluviales heterométricos, donde se formaron suelos 
modernamente profundos a superficiales, drenaje lento, de textura media (F-FL-FA-FarA-Far) 
sus colores son pardo oscuro, pardo amarillento con manchas pardo grisáceas muy oscuras, 
limitado por fluctuaciones del nivel freático, arenas gravillas, cascajos, piedras y cantos semi-
rodados. 

Los suelos representativos de estas formas son los: Fluvaquents, Eutropepts, Tropaquepts, 
Tropaquents, y en algunos sectores bien drenados los Dystropepts.  

En general son suelos sometidos a inundaciones periódicas que restringen su uso a soporte 
de cobertura protectora y reguladora de la dinámica fluvial de los ríos; pertenecen a la clase 
agrológica IV y V subclase (s, suelo y h, inundación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Terrazas con erosión laminar por pisoteo del ganado y por efecto de las constantes lluvias. 
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5.8.1. Resultados de Análisis de Suelos 

5.8.1.1.- Perfiles de suelo 

PERFIL Nº 1: 

Fecha : Febrero 02 de 2006 Ubicaci·n Geogr§fica  :  S   04Ü10`6.2ò     W 69Ü57Ë27.4ò 

 

Lugar : Área de CORPOAMAZONIA al lado de la antena de RCN Altitud :  83 msnm 

 

Relieve : Plano con pendiente en un 0-5% Vegetación : Rastrojo Bajo 

 

Material :  Sedimentos arcillosos 

 

¶ 0 -10 cm: Color en seco gris medio oscuro ï naranja, textura franco arcillosa; estructura en 
bloques débiles, mojado pegajoso, no plástica, poca materia orgánica, pocas raíces finas; 
límite difuso. 

¶ 30 cm: Color gris rojizo y amarillo, textura franco arcillosa; estructura en bloques débiles; 
consistencia húmedo friable, en húmedo ligeramente pegajoso, no hay presencia de 
microorganismos , raíces finas límites difuso 

¶ 30 ï 70cm: color gris pardo amarillo. 

 

PERFIL Nº 2: 

Fecha : Febrero 02 de 2006 Ubicaci·n Geogr§fica  :  S   04Ü10`54.0ò            W 69Ü56Ë56.7ò 

 

Predios que pertenecen a la Universidad de la Amazonia Altitud :  82 msnm 

 

Relieve : Plano con pendiente en un 0-1% Vegetación : Especies pioneras Rastrojo Bajo, 
Guamas, Uva caimarona, Piña, Lacre, Llorón, 
Balso 

 

Material Parental: Sedimentos arcillosos y limosos 

 

¶ 0 -5 cm: Color oscuro, con presencia de microorganismos y hojarasca, textura franco 
arcillosa, estructura en bloques débiles, consistencia en húmedo pegajosa, friable, en seco 
gris medio oscuro ï naranja, textura franco arcillosa; estructura en bloques débiles, mojado 
pegajoso, no plástica, poca materia orgánica, pocas raíces finas; límite difuso. 

¶ 5-70 cm: Color gris; textura franco arcillosa; estructura en bloques débiles; consistencia 
húmedo friable, en húmedo ligeramente pegajoso, no hay presencia de microorganismos, 
raíces finas, límites difuso 
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PERFIL Nº 3: 

Fecha : Febrero 02 de 2006 Ubicaci·n Geogr§fica  :  S   04Ü09`25.3ò         W  069Ü57Ë03.3ò 

 

Carretera Leticia ï Tarapacá Km. 6 ï INTERPOL ï Parcela 19 del 
inventario forestal 

Altitud :  90 msnm 

 

Relieve : Plano con pendiente en un 0-3% Vegetación : Rastrojo Alto 

 

Material Parental: arcilloso - limoso 

 

¶ 0-5 cm.: Color medianamente oscuro, textura franco arcillosa; estructura en bloques 
débiles, mojado pegajoso, no plástica, poca materia orgánica, presencia de raíces finas; 

¶ 5-40 cm.: Color amarillo con presencia de puntos rojizos que indican la presencia de 
hierro, textura franco arcillosa; estructura en bloques; consistencia húmedo friable, en 
húmedo ligeramente pegajoso, no hay presencia de microorganismos, raíces finas. 

¶ 40-80 cm: color amarillo, textura arcillosa con puntos rojizos que indican la presencia de 
hierro, con presencia de raíces, friable , bloques compactos, poros finos 

  

PERFIL Nº 4: 

 

Fecha : Febrero 02 de 2006 Ubicaci·n Geogr§fica  :  S   04Ü08`23.1ò      W 069Ü55Ë28.9ò 

 

Carretera Leticia ï Tarapacá Km. 7 Altitud :  95 msnm 

 

Relieve : Plano con pendiente en un 0-7% Vegetación : Rastrojo alto 

 

Material Parental: Sedimentos franco -limosos 

 

¶ 0-30cm.: Color oscuro, material suelto, con presencia de materia orgánica, 
microorganismos  y  raíces 

¶ 30-50 cm.: Color amarillo con presencia de puntos rojizos que indican la presencia de 
hierro, textura franco arcillosa; estructura en bloques; consistencia húmedo friable, en 
húmedo ligeramente pegajoso, no hay presencia de microorganismos, raíces finas. 

¶ 50-70 cm.: color gris con exceso de humedad, textura arcillosa con puntos rojizos que 
indican la presencia de hierro, con poca presencia de raíces, friable , bloques angulares, 
poros finos 
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PERFIL Nº 5: 

Fecha : Febrero 02 de 2006 Ubicaci·n Geogr§fica  :  S   04Ü06`42.4ò         W 069Ü57Ë04.5ò 

 

Carretera Leticia ï Tarapacá Km. 12 Asociación San Francisco Altitud :  95 msnm 

 

RELIEVE: Plano con pendiente en un 0-7% Vegetación : Bosque Secundario muy 
intervenido 

 

Material Parental: Sedimentos arcillosos 

 

¶ 0-5cm.: Color amarillo claro,  con presencia raíces y microorganismos, textura franco 
arenosa, friable. 

¶ 5-40 cm.: Textura franco arcillosa con presencia de puntos rojizos que indican la presencia 
de hierro, estructura en bloques; consistencia húmedo friable, en húmedo ligeramente 
pegajoso, no hay presencia de microorganismos, raíces finas, poros finos 

¶ 40-70 cm: color amarillo intenso, textura arcillosa con puntos rojizos que indican la 
presencia de hierro, con presencia de raíces, friable, estructura en bloques débiles. 

 

 

PERFIL Nº 6: 

 Fecha : Febrero 02 de 2006 Ubicaci·n Geogr§fica  :  S   04Ü06`34.2ò          W 069Ü58Ë10.6ò 

 

Carretera Leticia ï Tarapacá Km. 14 Altitud :  90 msnm 

 

Relieve : Plano con pendiente en un 0-5% Vegetación : Bosque Secundario  

 

Material Parental: Sedimentos franco - limoso 

 

¶ 0-5 cm.: Color oscuro, material suelto, con presencia de materia orgánica, 
microorganismos  y  raíces 

¶ 5-70 cm.: Color amarillo y gris con exceso de humedad con presencia de puntos rojizos 
que indican la presencia de hierro, textura franco arcillosa; estructura en bloques 
angulares; consistencia húmedo friable, en húmedo ligeramente pegajoso, no hay 
presencia de microorganismos, presencia de raíces finas. 
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5.8.2. Resultados Analisis de Suelos   

5.8.2.1. Métodos utilizados en cada parámetro 

Tabla 16 Abreviatura y Nombres de los Métodos Empleados para los Análisis de Suelos. 

Abreviatura Nombre Método 

CH% 
Humedad Gravimétrica Anillos. Relación masa de agua ï masa de sólidos 

pH   Potencial de Hidrogeníones Relación 1:1 Agua ï Suelo 

C.I.C. Capacidad de Intercambio Catiónico Extracción Acetato de Amonio  

Bases  Bases intercambiables Acetato de amonio 1 N - Absorción Atómica 

C.O.% Carbono orgánico Método de Walckley - Black 

Fósforo Fósforo Bray y Kurtz No. II 

A.I.  Acidez Intercambiable Titulación con Hidróxido de Sodio (para pH > 5,4) 

Textura Textura Método del Bouyoucos 

 

5.8.2.2. Capacidad de Intercambio Catiónico y Saturación de Bases 

De acuerdo con Chapman (1965), los cationes retenidos en la superficie de minerales del 
suelo y dentro del enrejado cristalino de algunos minerales y los que hacen parte de ciertos 
compuestos orgánicos, pueden ser reversiblemente reemplazados por aquellos de 
soluciones salinas y ácidas. La suma de estos cationes se define como la capacidad de 
intercambio catiónico y usualmente se expresa en mili equivalentes  por 100 gramos de suelo 
o del material edáfico al que se le determinó. 

Tabla 17 Resultados de la Capacidad de Intercambio Catiónico y Saturación de Bases. 

Muestra CH% pH 
C.I.C. BASES meq / 100 g 

%SB 
meq / 100g Ca K Mg Na 

1 33,08 5,69 7,12 0,29 0,14 0,10 0,14 9,39 

2 34,92 5,16 6,72 0,14 0,07 0,08 0,13 6,26 

3 34,62 4,89 8,44 0,17 0,09 0,11 0,41 9,27 

4 49,97 4,99 7,73 0,12 0,10 0,06 0,26 7,14 

5 49,82 5,01 7,53 0,15 0,06 0,06 0,19 6,10 

6 35,78 5,01 3,36 0,16 0,03 0,05 0,18 12,78 

 

Los resultados obtenidos nos indican  que los suelos presentes en la microcuenca tienen una 
baja capacidad de intercambio catiónico y baja capacidad de saturación de bases, limitando 
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los suelos para cultivos semiperennes y transitorios, requiriendo el manejo con cobertura 
arbórea para el reciclaje de nutrientes. 

 

5.8.2.3. Carbón Orgánico y Fósforo 

Son suelos con mediano contenido de materia orgánica (0.2  a 0.5% de Carbón orgánico)6, 
teniendo en cuenta que se encuentra en las terrazas de inundación del gran río Amazonas y 
que se encuentran aún bajo cobertura boscosa selvática, se caracterizan por presentar  un 
capa delgada de restos orgánicos en diferentes  etapas de descomposición, que se le ha 
denominado ñperfil org§nicoò (Klinka, et al 1981), en el cual el contenido de carbón orgánico 
se aproxima al cien por ciento. 

La retención o fijación fosfórica  se denomina al proceso que ocurre en el suelo mediante el 
cual los fosfatos solubles generalmente aplicados en forma de fertilizante, pasan a formas 
menos solubles a través de su reacción con partículas orgánicas e inorgánicas. 

Tabla 18: Resultados de Carbono Orgánico y Fósforo para la Muestras de Suelo Realizadas. 

Muestra 
C.O. % FOSFORO Acidez Intercambiable meq / 100 g 

C.O. Oxidable% C.O. Total % M.O. % ppm A. INTERC. Al INTERC. H INTERC. 

1 0,25 0,32 0,56 7,18 0,00 0,00 0,00 

2 0,36 0,47 0,82 28,48 3,46 3,13 0,33 

3 0,31 0,41 0,71 5,26 4,45 4,08 0,37 

4 0,54 0,71 1,22 2,09 3,86 3,53 0,33 

5 0,42 0,55 0,95 4,19 4,20 3,98 0,23 

6 0,29 0,38 0,66 4,51 2,52 2,44 0,09 

 

Los resultados nos indican que los suelos de la microcuenca presenta un medio contenido 
de carbón orgánico y bajos contenidos de fósforo a excepción de la muestra N° 2 que 
presenta fósforo, medianamente abundante.  

 

5.8.2.3. Textura de los Suelos 

Se refiere específicamente a las proporciones de arena, limos y arcilla (menores de 2 mm de 
diámetro), que se encuentran en una masa de suelo. La textura del suelo es una propiedad 
física que se usa como criterio importante para evaluar otras propiedades como la superficie 
específica, la permeabilidad, La capacidad de retención de agua, los índices de plasticidad, 
etc. 

 

                                                

 
6
 Tabla 10.3: Sistema para evaluar la fertilidad del suelo. Suelos de Colombia. Pag 424. 
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Tabla 19 Textura del Suelo para la Muestras Realizadas por Porcentaje del Grano 

Muestra 
PORCENTAJE GRANO 

TEXTURA 
% Arenas % Limos  % Arcillas % TOTAL 

1 35,18 33,78 31,04 100,0 FRANCO - ARCILLOSO FAr 

2 45,18 29,78 25,04 100,0 FRANCO F 

3 46,75 23,88 29,38 100,0 FRANCO ARCILLO - ARENOSO FArA 

4 61,98 11,32 26,70 100,0 FRANCO ARCILLO - ARENOSO FArA 

5 56,31 16,65 27,04 100,0 FRANCO ARCILLO - ARENOSO FArA 

6 71,18 15,44 13,38 100,0 FRANCO ARENOSO FA 

Pom 52.76 21.81 25.43 100.00   

 

Los resultados obtenidos para las muestras estudiadas nos indica que los suelos de la 
microcuenca presentan el 52.76% de arenas, el 21.81% de limos y el 25.43% de arcillas. 
igualmente  el 50% de las muestras presentan textura franco arcillo arenosa, el 33.33% 
presentan suelos de textura franco arenoso y el 16.66% presenta textura franca. en 
conclusión son suelos de textura franca por haberse formado a partir de procesos de 
sedimentación del gran río amazonas, con mucha fragilidad y susceptibles al deterioro, si se 
someten a procesos productivos insostenibles. 

5.9. Pendiente 

La micro cuenca de la quebrada Yahuarcaca, se encuentra enmarcada dentro de las colinas 
bajas que conforman la Amazonia Colombiana, recibiendo también la influencia del río 
Amazonas del cual es tributario. 

En el estudio del relieve de la zona, se localiza geográficamente en la llamada llanura aluvial, 
en el paisaje de terraza aluvial medio y bajo,  con pendientes  suaves; de acuerdo con los 
estudios realizados por el Instituto geográfico Agustín Codazzi,  encontramos  para la 
microcuenca 3 rangos de pendientes, distribuidos de la siguientes forma: ver cuadro anexo, 
los rangos del 3 al 4% y del 5 al 7% corresponden  a la parte media y alta de la microcuenca  
y los rangos del 0 al 2% a la parte baja (Ver Mapa 10. Pendientes). 

Tabla 20 Distribución de  los rangos  de pendientes, superficiales. Quebrada Yahuarcaca,  Municipio 
de Leticia, año 2006.  

Código Rango Clasificación Área 

   Ha % 

1 0 ï 2 Plano 4.312 98 

2 3 ï 4 Suave 66 1,5 

3 5 ï 7 media 22 0,5 

Total 4.400 100,00 

   Fuente: Equipo Consultor, 2006  
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Al analizar la Tabla anterior se concluye que en la zona predominan pendientes que oscilan 
entre el 0 y 5% en una extensión aproximada de 4.312 hectáreas para un 98 % del área 
total. Esta distribución se da en casi toda el área de la micro cuenca. 

 

5.9.1. Profundidad y textura de los suelos 

Las asociaciones se clasificaron considerando las variables texturas y profundidad efectiva 
del suelo. 

La textura se clasificó según los rangos propuestos por la metodología del instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, de acuerdo a los análisis de suelos realizados, de la siguiente 
manera: 

Gruesa :  Con texturas: areno-gravillosa, arenosa, areno-franca, areno-arcillosa. 

Franca :  Con texturas: franco-arenosa, franca, franca y limosa, limosa, franco-arcilloso 
arenosa, franco-arcillo-limosa, franco-arcillosa. 

Fina  :  Con texturas: arcillo-arenosa, arcillo-limosa, arcillosa. 

En cuanto a la profundidad del suelo, también se tuvo en cuenta los rangos del Instituto, los 
cuales son: 

Profundo        : Suelo tiene más de 90 cm. 

Moderadamente profundo: Suelo entre 50-90 cm. 

Superficial        : Suelos con espesores menores de 50 cm. 

La siguiente tabla, muestra la distribución cuantitativa de la profundidad y textura de los 
suelos de la microcuenca. 

 

Tabla 21 Profundidad y textura de los suelos. Micro cuenca quebrada Yahuarcaca, Municipio de 
Leticia, año 2006. 

PROFUNDIDAD TEXTURA SIMBOLO 
AREA 

Ha % 

Textura Franca Fr 4.400 100.00 

Profundidad 
Moderadamente 
profundo. 

MPr 3.608 82 

 Superficial S 792 18 

Total   4.400 100.00 

    Fuente: Estudios de la Consultoria, año 2006 
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5.10. Relieve 

La microcuenca de la quebrada Yahuarcaca, se encuentra enmarcada dentro de las colinas 
bajas que conforman la Amazonia Colombiana, recibiendo también la influencia del río 
Amazonas del cual es tributario. 

 

Relieve característico parte media de la microcuenca de la Quebrada Yahuarcaca. 

 

En el estudio del relieve de la zona, se determinaron áreas homogéneas por rangos de 
pendiente. La microcuenca presenta una distribución del área respecto de la pendiente 
superficial, así: 

La microcuenca se localiza geográficamente en la llamada llanura aluvial, en el paisaje de 
lomerío, con pendientes suaves; de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto 
geográfico Agustín Codazzi, encontramos para la microcuenca 2 rangos de pendientes, 
distribuidos de la siguientes forma: ver cuadro anexo, los rangos del 4 al 6% corresponden a 
la parte media y alta de la microcuenca y los rangos del 0 ï 3% ala parte baja. 

Tabla 22 Distribución de los rangos de pendientes, superficiales. Quebrada Yahuarcaca, Municipio de 
Leticia, año 2006.  

Código Rango Clasificación Área 

   Ha % 

1 0 ï 2 Plano 4.312 98 

2 3 ï 4 Suave 66 1,5 

3 5 ï 7 Pronunciada 22 0,5 

Total 4.400 100,00 

Fuente: Resultados Consultoria. 2006  
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Al analizar la Tabla anterior se concluye que en la zona predominan pendientes que oscilan 
entre el 0 y 5% en una extensión aproximada de 4.312 hectáreas para un 98 % del área 
total. Esta distribución se da en casi toda el área de la microcuenca. 

5.11. Uso Actual del Suelo (Ver Mapa 3) 

El área de la micro cuenca presenta moderado incremento en la actividad de deforestación, 
principalmente en la zona media, donde se concentra la mayor actividad de cambio de uso a 
la ganadería extensiva y al establecimiento de chagras, según imágenes de satélite y 
verificación de campo, del equipo consultor, las consultas y referencias de documentos, 
determinan que a partir del control ejercido por la autoridad ambiental relacionado con el 
aprovechamiento de maderas en la zona, en los últimos cinco años a disminuido el área 
talada, pero no son precisas las cifras a este respecto. 

En general en el área de la microcuenca se distinguen dos tipos de producción: 

Tipo A: Agricultura migratoria de indígenas; la cual se compone de poli cultivos compuestos 
de Yuca brava, Yuca y otros tubérculos y raíces, Coca, Frutales y Plantas medicinales, 
además de otras actividades asociadas, como la cacería, pesca, recolección y extracción de 
productos forestales. El destino de la producción es para el autoconsumo e intercambio, y 
una mínima parte para la comercialización. 

Hay un componente importante de vegetación secundaria dentro de este tipo de producción: 
el rastrojo, el cual ha recuperado área. 

Tipo B: Establecimiento de potreros para la ganadería; abarca un área de aproximadamente 
1.000 ha, algunas fincas con cultivos de pastos enmalezados, y el establecimiento de áreas 
para sembrar o cultivar frutales y cultivos para sostenimiento de la finca. La mayoría de 
colonos no vive en las fincas, las utiliza para recreación los fines de semana. 

Existen dentro de la microcuenca 9 reservas de la sociedad civil, plenamente alinderadas y 
registradas ante la autoridad ambiental, las cuales suman en área 760 hectáreas. 

 

6. COMPONENTE COBERTURA Y USO DE LA TIERRA  

6.1. Generalidades 

El componente cobertura vegetal y uso de la tierra se constituye dentro del análisis en uno 
de los prioritarios del área de la microcuenca de la quebrada Yahuarcaca, en el Municipio de 
Leticia, debido especialmente a la importancia regional, nacional e internacional que tienen 
estas áreas boscosas de la Amazonia colombiana, su composición florística, su gran 
diversidad de especie de flora y fauna y su potencial para convertirse en una fuente de 
desarrollo económico y social para la zona. El aporte de este Plan de Ordenación en la 
medida que complementa y enriquece la información que se tiene disponible sobre el bosque 
de esta zona. 

La relación de encontrar términos que hacen alusión a etapas de la sucesión vegetal, 
involucrando bajo un mismo concepto tipos de vegetación que por sus hábitos de 
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crecimiento y requerimientos obedecen a formas de vida diferentes o conjuntos de 
vegetación que se establecen a manera de asociaciones, que pueden ser temporales, pero 
que afectan las condiciones de hábitat generando modificaciones que propician el 
establecimiento de nuevas formas de vida y especies que conforman los diferentes estados 
o etapas de la sucesión vegetal. 

Este agrupamiento de formas de vida de características y objetivos diferentes causan 
distorsiones en la distribución de los espacios que entorpecen la interpretación de la 
cobertura de la tierra y la caracterización de sus componentes y, por consiguiente, la 
formulación de los manejos que se deben propiciar. 

Bajo estas consideraciones el área de influencia de la microcuenca de la quebrada 
Yahuarcaca y según la revisión de información secundaria realizada se establece a la zona 
como un área de influencia humana, de expansión suburbana y rural. 

De acuerdo con lo anterior podría pensarse que los bosques de este sector tienen la 
tendencia a desaparecer por factores antrópicos. Según datos de CORPOAMAZONIA en el 
área se han otorgado aprovechamientos forestales domésticos y aprovechamientos 
forestales de árboles aislados, siguiendo la normatividad actual vigente consignada en el 
Decreto 1791 de 1.996. 

Esta situación refleja la constante presión que se ha venido realizando al bosque, además 
del uso de estos para leña y establecimiento de cultivos tradicionales (chagra), 
principalmente en las comunidades indígenas. 

Para la zona de estudio se tiene un porcentaje del 70 % en cobertura de Bosque Primario de 
Segundo Crecimiento, es decir, que es un bosque similar a un primario, pero en el cual las 
intervenciones han sido más intensas. Por lo general se refiere a bosques en los cuales a 
través (2 o 6 años) se les han practicado tres o más intervenciones de tipo selectivo en 
cuanto a especies, sacando aquellas que tienen o que tuvieron cierto valor económico y de 
aquellas que se emplearon para la construcción de viviendas en el área.  

Con un porcentaje del 18% del área, se encuentra el Bosque de Terraza, básicamente es el 
que se ha generado de manera espontánea en suelos que tuvieron cobertura boscosa y que 
por agentes externos, sufrieron cambio de uso en forma temporal y de manera Natural, 
vuelve a la cobertura forestal a través de las etapas de la sucesión vegetal natural.  ( Ver 
Mapa 3. Cobertura y Uso Actual) 

También se incluyen dentro de esta denominación a los bosques con intervenciones 
severas, antropogenias o no, que conservan parcialmente y en baja proporción, la 
composición florística original pero que han sido sujeto de introducción natural de otras 
especies (pioneras) con modificación parcial de su composición florística y estructuras 
vertical y horizontal. 

En áreas de rastrojos, se encuentra básicamente aquellas zonas que fueron utilizadas 
inicialmente para el establecimiento de chagras y de potreros, y que actualmente por su 
pobreza es poco diversa en flora y fauna especialmente la terrestre. 
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6.2.  Metodología 

Para el estudio de bosques que comprende la zona de influencia de la microcuenca de la 
quebrada Yahuarcaca se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de los estudios 
realizados. Lo anterior fue complementado con un trabajo de campo que se llevó a cabo en 
el periodo comprendido entre Diciembre de 2005 y Enero de 2006, en el cuál se levantaron 
40 unidades de muestreo estratificadas en fajas de parcelas de 10 x 50 (500 m²) parcelas 
RAP (Rapid Assessment Procedure), en zonas representativas de los diferentes paisajes 
encontrados en el área de estudio. Distribuidas en la parte alta, media y baja de la 
microcuenca, de las 40 unidades muestreadas únicamente 24 fueron georeferenciadas 
mediante GPS con Datum WGS84 para su posterior ubicación en el mapa, las restantes por 
factores climáticos y cobertura vegetal no fue posible su respectiva georeferenciación. 

6.3. Áreas de Muestreo 

Teniendo en cuenta las categorías de paisajes encontradas en el área de estudio, se 
seleccionaron y ubicaron las unidades de bosque a muestrear. Para cada parcela se 
registraron datos de localización geográfica, altitud (m.s.n.m.) y características de paisaje. 
Las parcelas de muestreo tuvieron un área de 500 m² (10*50 metros), así mismo se 
establecieron subparcelas de 2*2 y 5*5. En donde se efectuaron inventarios florísticos 
registrando Brinzales y Latizales.  

En las parcelas se registraron datos de aquellos individuos que presentaron un diámetro a la 
altura del pecho (D.A.P) mayor a 10 cm. Los parámetros registrados para cada individuo 
arbóreo fueron los siguientes  ( Ver Anexo 4.1. Planillas de Campo )   

Á Diámetro a la Altura del pecho (D.A.P.) en centímetros 
Á Altura Total 
Á Altura Comercial 
 

Se colectaron muestras botánicas por morfoespecies y a cada una se le asignó un código y 
fue preparado para su conservación, tomando como base la metodología estándar 
establecida para el procesamiento de material destinado a herbario. El material colectado fue 
sometido a alcohol y destinado con posterioridad a secado y prensado en papel periódico, 
para su posterior clasificación taxonómica.   

6.4. Procesamiento de la Información 

Los aspectos evaluados para el presente estudio fueron: 

Abundancia Relativa y absoluta 

Dominancia Relativa y absoluta 

Frecuencia Relativa y Absoluta 

IVI: Índice de Valor de Importancia de las Especies 

Distribución Diamétrica 
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Coeficiente de Mezcla 

Grado de Agregación 

 

6.5. Resultados 

El área debe en parte el estado de la cobertura actual a procesos antrópicos dinámicos tales 
como la agricultura, ganadería, actividad forestal, los cuáles han determinado cambios en el 
paisaje a partir de una cobertura vegetal original.  

En la actualidad predomina una cobertura inducida o antrópica producto de las acciones 
humanas y cuyo grado de intervención se ve reflejado en el predominio de una matriz de 
rastrojo y pastizal y potreros dedicados a la ganadería extensiva acompañadas por pocas 
áreas de cultivos transitorios y cultivos permanentes con una importante área de bosque 
secundario. 

A continuación se describe la distribución y características de la vegetación natural y la 
vegetación inducida o antrópica. La primera corresponde a la también llamada nativa, clímax 
o primaria y la segunda corresponde a la vegetación antrópica, cultural o de reemplazo. 

La vegetación original está constituida por bosque húmedo tropical según la clasificación de 
la UNESCO (1973), al ñhumid tropical rainforestò o ñBosques h¼medos tropicalesò ñmuy 
h¼medosò y ñpluvialesò de Holdridge (1967). 

Las especies que conforma este bosque pertenecen a unas pocas familias botánicas entre 
ellas están: Palmaceae, Miristicaceae, Lauraceae, Bombacaceae, Poaceae, Anacardiaceae, 
Anonaceae y Gutiferaceae, el sotobosque está conformado por familias como las 
Ciperaceae, Poaceae, Mirtaceae, Gutiferaceae, Euphorbiaceae, Palmaceae y Bejucos de 
distintas especies. 

Aunque los bosques amazónicos están poblados, en buena parte por los mismos géneros y 
familias vegetales que se encuentran en otros bosques neotropicales de tierras bajas, las 
especies que comparten con otras regiones son relativamente pocas.  

El 80% de las especies de familias de plantas leñosas, no se encuentran en ninguna otra 
parte, lo cuál indica un nivel de endemismo mucho más acentuado que el de cualquier Otra 
región fitogeográfica (Gentry, 1991). Se estima que la Amazonia alberga más de 50.000 
especies de plantas superiores (Prance, 1986) 

Tabla 23 Coordenadas geográficas de las parcelas inventariadas en el área de influencia de la 
quebrada Yahuarcaca. 

No. Sitio 
Coordenadas Geográficas (Datum WGS84) 

Altura (m) 
Latitud (S) Longitud (W) 

1 
Nacimiento Q. Yahuarcaca Km. 
13,750 

04º 06´ 30´´ 69º 58´ 10´´ 79 

2 Parcela 1 04º 06´ 34´´ 69º 58´ 10´´ 116 

3 Parcela 2 04º 06´ 37´´ 69º 58´ 12´´ 83 
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4 Parcela 3 04º 06´ 44´´ 69º 58´ 08´´ 83 

5 Parcela 4 04º 06´ 26´´ 69º 58´ 07´´ 81 

6 Parcela 5 04º 06´ 39´´ 69º 57´ 44´´ 79 

7 Parcela 6 04º 06´ 40´´ 69º 57´ 54´´ 73 

8 Parcela 7 04º 06´ 42´´ 69º 57´ 04´´ 82 

9 Parcela 8 04º 06´ 35´´ 69º 57´ 01´´ 77 

10 Parcela 9 04º 07´ 57´´ 69º 57´ 11´´ 90 

11 Parcela 12 04º 08´ 25´´ 69º 57´ 00´´ 66 

12 Parcela 13 04º 08´ 23´´ 69º 57´ 00´´ 66 

13 Parcela 14 04º 08´ 26´´ 69º 57´ 01´´ 74 

14 Parcela 15 04º 08´ 27´´ 69º 57´ 01´´ 87 

15 Parcela 16 04º 08´ 38´´ 69º 55´ 30´´ 83 

16 Parcela 20 04º 09´ 24´´ 69º 57´ 03´´ 80 

17 Parcela 21 04º 09´ 22´´ 69º 57´ 04´´ 86 

18 Parcela 22 04º 09´ 21´´ 69º 57´ 04´´ 78 

19 Parcela 23 04º 09´ 20´´ 69º 57´ 04´´ 76 

20 Parcela 24 04º 09´ 33´´ 69º 57´ 30´´ 74 

21 Parcela 25 04º 09´ 31´´ 69º 57´ 30´´ 82 

22 Parcela 26 04º 09´ 30´´ 69º 57´ 30´´ 80 

23 Parcela 27 04º 09´ 28´´ 69º 57´ 30´´ 78 

24 Parcela 28 04º 09´ 56´´ 69º 57´ 59´´ 69 

  Fuente: Equipo Consultor, año 2006. 

6.6. Composición florística 

En términos generales, el muestreo en 40 parcelas permitió el registro de 105 especies 
constituidas por especies y familias. ( Ver Anexo 4.2. Composición Florística)  

6.7. Análisis Estructural 

La expresión estructura se ha empleado para describir agregados que parecen seguir leyes 
matemáticas, como ocurre con la distribución diamétrica de los árboles y sus alturas, la 
distribución espacial de árboles y especies, la diversidad florística y de las asociaciaciones, 
siendo factible hablar de Estructura Diamétrica, de Altura de Copas, de Estructuras 
espaciales y otras más, por lo que resulta claro que el significado biológico de los fenómenos 
del bosque, que constituyen su dinámica, expresados por formulaciones matemáticas, 
constituye la base fundamental de los estudios estructurales 



   PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA YAHUARCACA  

(PROPUESTA DE AJUSTE) 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

Código: DTA Versión: 0.1-2006 

 

 79 

6.7.1. Estructura Horizontal (Ver Anexo 4.3)  

6.7.1.1. Densidad 

El número de árboles registrados por unidad de superficie o el área total del muestreo es de 
487.5 árboles por hectárea, para un total de 2 hectáreas registradas. 

6.7.1.2. Abundancia 

El número de árboles por especie registrados en cada unidad de muestreo en la cual se 
presenta la disposición de los datos para el cálculo de la abundancia se desarrollo con la 
siguiente secuencia: 1 Registrando todas las especies en orden alfabético y el número de 
individuos encontrado por cada unidad de muestreo., 2 Realizando la sumatoria vertical de 
los individuos registrados por cada unidad de muestreo; 3 Se calculan las abundancias 
absolutas y relativas utilizando las fórmulas propuestas. 

La abundancia absoluta que se refiere al número total de individuos por especie registrados 
en el inventario se tiene que es de 150 para el Balso (Ochroma spp.) y 148 para el Lacre 
(Vismia spp), 

Para el caso de la abundancia relativa, es decir la relación porcentual en que participa cada 
especie frente al número total de árboles, se encontraron los valores más altos para las 
especies de Balso (Ochroma spp.), con un valor de 15.38%, seguido del Lacre (Vismia spp), 
con 15.18%, Guamillo (Inga spp) con un 5.85% y Llorón con un 5.85%. (Vér Gráfica 19) 

6.7.1.3. Frecuencia 

La relación de frecuencia absoluta que es porcentual corresponde al número de unidades de 
muestreo en que ocurre una especie entre el número total de la unidades de muestreo, para 
la cual el Balso (Ochroma spp.) aparece con 75, Llorón 55%, Guamillo 50 y Lacre con 47.5 
con los valores más altos y los valores más bajos Aguacatillo, Cacaotillo, Matamata Negro, 
Mano de Tigre y Lechoso con 2,5. 

La frecuencia relativa, es la relación porcentual de la frecuencia absoluta de una especie 
entre la sumatoria de las frecuencias absolutas de todas las especies registradas en el 
inventario, es decir que para el área de estudio se tienen los siguientes valores siendo los 
más altos para las especie Balso 7.33%, Llorón 5.38 %, Guamillo 4.89%, Lacre 4.65% y para 
otras especies como Aguacatillo, Caimitillo, Matamata Negro, Mano de Tigre y Lechoso con 
0,24%. 

6.7.1.4. Dominancia 

De acuerdo al grado de cobertura de las especies como expresión del espacio ocupado por 
ellas, la dominancia absoluta (Da), de una especie definida como la sumatoria de las áreas 
básales de la misma especie presentes dentro de cada unidad de muestreo expresada en 
metros cuadrados (m²). De acuerdo a lo anterior para las 105 especies registradas se tiene 
una (Da Total), de 67,54, siendo la especie Balso con 1,40 el valor más alto y el Umari, con 
0.03 uno de los más bajos. (Ver Gráfica 20) 
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Gráfica 20.  Relación de Especies Vs Dominancia 
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6.7.2.  Estructura del Bosque 

Con este indicador se tiene por objeto conocer la organización espacial de las especies y el 
número de individuos en el área objeto de estudio; empleando generalmente indicadores 
cuantitativos como número de árboles por especie, densidad, abundancia, frecuencia, 
dominancia y el índice de valor de importancia (IVI) 

6.7.2.1. Indíce de Valor de Importancia (IVI) 

De acuerdo con el IVI, que representa la suma de los parámetros expresados en porcentaje 
de la abundancia, frecuencia y dominancia relativa, indicando la estructura de los tipos de 
bosques que para las parcelas objeto de inventario se tiene que la especie con mayor valor 
es el Balso con 35.78, le sigue la especie Lacre con 25.79, Guamillo con 18.40 y con el 
índice más bajo las especies Cumala blancon con 0.35 y la Espintana negro con 0.36.  

 

6.7.2.2. Coeficiente de mezcla 

La proporción entre el número de especies encontrada por el total de árboles inventariados 
para el área de estudio fue CM : 105 / 975= 0.11. 

 

6.7.2.3. Grado de agregación de las especies 

De acuerdo con el grado de agregación y con el número de especies este es de 0.24, es 
decir que es menor que 1 por consiguiente indica que la gran mayoría de las especies se 
encuentra dispersa y una pocas tienden a mejorarse (Ver Anexo 4.4.) 

 

6.8. Aprovechamientos Forestales 

Al interior del área de la microcuenca la Corporación desde su creación ha venido otorgando 
permisos y autorizaciones para el aprovechamiento forestal, de tipo doméstico y de árboles 
aislados.  Desde el año de 1996 al año 2000 estos se otorgaban desde Leticia, haciendo 
mucho más ágil el trámite, razón por la cual era mayor el número de solicitudes que llegaban 
a la entidad, del periodo del año 2000 al 2006 estos se otorgan desde Mocoa. 

En la Tabla 24 se presenta la relación de las autorizaciones de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, en la cual se observa que para el periodo de 1996 a 2006, se han otorgado 
6 permisos de este tipo, con un volumen otorgado de 192.64 m³ en un área de 77.2 
hectáreas. 
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No. 
Orden 

Titular Resolución No. Especie Volumen 
Otorgado m³ 

Área (Ha) Sitios de 
Aprovechamiento  

Estado 
Actual 

1 
Jairo Ruiz 
Medina 

0350 del 13-05-
04 

 18,05 10 Km 6  Cerrado 

2 
Ana Rengifo de 
Cabrera 

0684 del 03-09-
04 

 4,59 22 Km. 14 Cerrado 

3 
Milton Velasco 

Sabogal 

0961 del 29-10-

04 

 50 10 Km 09 Cerrado 

4 

Oscar Ruíz 
Varón 

0598 del 07-07-
05 

Palosangre,  
Violeta, 
Cumala, 
Abarco, 
Matamatá, 
Castaño, 
Alcanfor, 
Aguacatillo, 
Caimo y otras. 

50 30 Predio la Esperanza 
Km 15 

Vigente 

5 
Alicia Morales 
Perez 

0017 del 02-01-
06 

Matamatá, 
Lacre y Lloron 

50 2 Km. 9 Carretera Vigente 

6 
Aldemar Osorio 
Tamayo 

0060 de 30-01-
06 

 

20 3,2 

 

Vigente 

TOTAL 192,64 77.2 
 

 

 Fuente. CORPOAMAZONIA, Grupo Consultor. 

Para el periodo de 1996 a 2006 la Corporación otorgó 13 autorizaciones para 
aprovechamiento forestal doméstico con un volumen de 260 m³ en 102 ha, tal como se 
observa en la siguiente Tabla: 

No. Titular Res No. Especie 
Volumen 

Otorgado m³ 
Área (Ha) 

Sitios de 
Aprovechamiento 

Estado 
Actual 

1 

Oscar 
Ruiz 
Varón 

A-19-08-99 

Mata-
matá,castaño, 
aguacatillo, 
caimitillo 

20 1 

Predio la Esperanza Km 
15 

Cerrado 

2 
Juan 
Pablo 
Forero 

A-30-08-99 
Mata-matá, 
alcanfor 20 1 

Predio El Progreso Km 
14 

Cerrado 

3 
Felix 
Antonio 
López 

A-16-11-99 
Castaño, Mata-
matá, Quinilla 20 1 

Predio San Francisco 
Km 11 

Cerrado 

4 

Cesar 
Augusto 
Sanchez 

A-12-11-99 
Abarco, Castaño, 
Mata-matá 

20 1 Predio Lucero Km. 14,5 

Cerrado 

5 

Jose 
Octavio 
Garcia 

A-22-12-99 
Abarco, Costillo, 
Mata-matá. 
Violeta, Alcanfor 

20 1 
Resguardo Ticuna 
Huitoto Km 7 

Cerrado 

6 
Henry 
Ramírez 

0830 08-08-
01 

 20 77 
 Finca Buenos Aires, 
Km 13 sobre la vía 
Leticia-Tarapacá. 

Cerrado 

7 

Gabriel 
Hoyos 
Duque 

0835 08-08-
01 

 20 0,1 
 Finca Mallorquín, Km 4 
sobre la vía Leticia-
Tarapacá 

Cerrado 

8 

Víctor 
Perdomo 
Perdomo 

0837 08-08-
01 

 20 0,1 
 Finca El Geringal, Km 5 
sobre la vía Leticia-
Tarapacá 

Cerrado 

Tabla 24 Autorizaciones de aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados otorgados al interior de 
la Microcuenca de la quebrada Yahuarcaca.  Periodo 1996-2006 

Tabla 25 Autorizaciones para aprovechamiento forestal doméstico 
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9 

Grimaldo 
Vidal 
Sánchez 

0947  10-
09-01 

 20 0,1 

Resguardo Indígena 
Ticuna,-Huitoto,  
kilómetro 6 y 11 vía 
Leticia-Tarapacá 

Cerrado 

10 

Ricaurte 
Pineda 
Bernal 

1254-1911-
03 

Guamo, Violeta 20 7 
Finca El Rimeral Km. 8 
Vía Leticia-Tarapacá 

Cerrado 

11 
Jorge 
Yucuna 
Yucuna 

0238-13-
04-04 

Abarco, 
Palosangre 

20 7 
Finca El Cangrejo Km 
10 Vía Leticia-Tarapacá 

Cerrado 

12 
Yeracina 
Muñoz 
Patricio 

0685 del 
26-08-04 

 20 3 Km 10 
Cerrado 

13 
Yeracina 
Muñoz 
Patricio 

2006 
Lechero, 
Matamatá 

20 3 
 Vigente 

TOTAL 260 102   

 

De acuerdo con lo anterior en total se han otorgado 452,64 m³ en 180 hectáreas 
aproximadamente, es decir un 4.5% del total de la microcuenca y actualmente 4 se 
encuentran vigentes.  Con estos datos se concluye que las autorizaciones han sido con fines 
domésticos en su mayoría para arreglo de viviendas.  Pero realmente lo que más genera 
impacto es cuando se tumba el bosque para el establecimiento de potreros, de lo cual nunca 
sus propietarios se acercan a la Corporación, para adelantar los trámites respectivos. 

6.9. Unidades de Paisaje  

A nivel regional el área de la microcuenca se localiza sobre la provincia fisiográfica de la gran 
mega cuenca de sedimentación de la Amazonia, formada a la vez por la Subprovincia 
fisiográfica cuencas sedimentarias de los ríos origen Andino, como el Caquetá, Guayas, 
Orteguaza, Caguán, Putumayo, Amazonas y tributarios, incluye en sector bajo del río 
Apaporis. A la vez la microcuenca se localiza dentro de las unidades de gran paisaje de: 

Llanuras aluviales andinenses de aguas barrosas, con régimen meándrico, localmente 
rectilíneo y rectangular con control estructural pleistoceno - holoceno. 

 

7. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

7.1. Generalidades 

El objetivo principal del análisis socioeconómico es el de suministrar una herramienta y/o 
insumo para las siguientes etapas, concluyendo en la definición de estrategias y proyectos 
específicos para la formulación final del plan de manejo de la microcuenca. 

La Constitución Política de 1991 entregó las bases y el marco jurídico para desarrollar la ley 
99 de 1993. En ésta se estipula que todos los entes territoriales deben formular políticas 
ambientales dentro de sus planes de desarrollo, asegurando la armonía y coherencia de las 
diversas acciones adoptadas por éstas, es decir, que la planificación debe estar basada en la 
teoría del desarrollo sostenible.  
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En estas dimensiones se presenta la obligación por parte de las instituciones pertinentes (en 
este caso CORPOAMAZONIA) de formular los planes de manejo de las cuencas 
hidrográficas, que para el caso de la microcuenca Yahuarcaca se hace por segunda vez, 
retomando problemáticas y proyectos planteados en la primera formulación en el año de 
1997.  

7.2. Objetivos y Alcances 

En este documento intentamos definir lo Socioambiental para un contexto amazónico, en el 
marco de la formulación de un plan de manejo de la micro cuenca.  Esta definición supera las 
visiones economicistas o culturalistas, para ampliarnos a un mayor campo de análisis, es 
decir, introduciendo elementos que en anteriores diagnósticos se apartaban tajantemente; lo 
ecológico y lo biofísico de lo social.  

7.3. Enfoque Metodológico 

El análisis, entonces, posee una visión Socioambiental con un espectro más amplio, 
tomando en cuenta que tanto las acciones humanas como los procesos ecológicos están 
íntimamente ligados en el desenvolvimiento de un espacio geográfico determinado.  Sin 
dejar de reconocer que se requiere una profundización en el análisis de las características 
ecológicas y biofísicas, cuestiones que se ven con mayor profundidad en el diagnóstico 
complementario del documento. 

La estructura del texto presenta, inicialmente, una definición de elementos culturales - 
geográficos, físicos y biológicos generales, que delimitan el área de influencia de la micro 
cuenca.  Luego presenta un panorama de los asentamientos humanos rurales ubicados en el 
área, centrándose en el estudio de caso de las comunidades con mayor población.  

A parte se identifican otros elementos antrópicos en un contexto semi-urbano, que de igual 
manera y más directamente se ven influenciadas por la microcuenca.  Al final se presenta 
una síntesis descriptiva de las mayores problemáticas ambientales que afectan o inciden de 
manera intensa en el desarrollo integral de la microcuenca. 

7.4. Asentamientos Humanos en el Área Rural de la Microcuenca 

La zona de influencia de la microcuenca, en su área rural, esta representada por los actuales 
asentamientos y/o comunidades indígenas, pertenecientes a los resguardos Kilometro 6 y 
11, San Sebastián de los Lagos, San Juan de los Parentes,  San Antonio de los Lagos y 
Ticuna Cocama de la Playa y otros asentamientos (Fincas de propiedad privada y Reservas 
de la sociedad civil). 

Las comunidades indígenas ubicadas en el sector de influencia de la microcuenca 
Yahuarcaca son: San Sebastián de Los lagos, Castañal Los Lagos, San Antonio de los 
Lagos, San Juan de los Parentes, San José Kilómetro 6, Ciudad Jittoma Kilómetro 7, Namiki 
Ibiri kilómetro 11, San miguel Km. 3, San Pedro de los Lagos y Moniya Amena (Ver Mapa 16. 
Ordenamiento Jurídico y Normativo) 
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7.5. Conformación Territorial de los Asentamientos Indígenas. 

La zona se ha caracterizado por continuos movimientos de población entre etnias ribereñas y 
de tierra firme. Este movimiento fue determinado por el avance español y portugués, la 
división de fronteras durante la colonia y durante la constitución de repúblicas y el posterior 
conflicto Colombo-Peruano, que determinó una nueva dinámica poblacional.  

Las actuales comunidades de los kilómetros 6, 11 y 7 son un reflejo de estos procesos, ya 
que la población asentada ha llegado a la zona de otras partes de la Amazonía.  Las familias 
están conformadas por dos etnias que son predominantes: la Ticuna y la Uitoto, pero hay 
presencia de personas pertenecientes a otras etnias. Los territorios que ocupan en la 
actualidad fueron parte del territorio omagua, el cual fue ocupado por los Ticuna tras el 
exterminio omagua por parte de Españoles y Portugueses. 

Los asentamientos ubicados directamente en la parte baja de la micro cuenca, llamado 
sector de los lagos, son las comunidades indígenas de: San Antonio y San Pedro de los 
lagos (resguardo Ticuna de San Antonio de Los Lagos); San Juan de los Parentes 
(resguardo indígena de San Juan de los Parentes, conformado como resguardo en 1992);7 
San Sebastián de los lagos (resguardo de San Sebastián de Los Lagos).  

La historia reciente de estos asentamientos Ticuna en las cercanías de Leticia ha sido, en 
gran medida, producto de una política de ofrecimiento de ñservicios p¼blicosò, a partir de los 
años treinta del siglo pasado y proceso de expansión de ideas de civilización y 
evangelización concentrando a la población en pequeños núcleos, constituyendo una 
dinámica de desplazamiento desde la cabecera de los tributarios y pequeños caños a las 
riberas del río amazonas. 

 

Con el acuerdo 61 del 22 de noviembre de 1977 el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales INDERENA, sustrajo de la reserva forestal de la nacion,Ley 2ª de 1959, 61.000 
has., en la parte sur del Trapecio Amazónico, con destino a la colonización y a la creación de 
reservas indígenas, esto permitio consolidar y legalizar la tenencia de las tierras en el eje Los 
Lagos y 18 kilometros de la via Leticia Tarapacá. 

                                                

 
7
 Murillo, Juan Carlos. 2001, Participación Indígena y Territorio. IMANI, UNAL. 
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Indígenas en faenas de pesca artesanal en los lagos de Yahuarcaca 

7.6. Indicadores Sociales del Total de Asentamientos Indígenas. 

Actualmente en el área rural de la microcuenca habitan 3.3358 personas pertenecientes a las 
distintas comunidades y fincas de los cuales 2.703 son indígenas y 1.632 son colonos o que 
no pertenecen a ninguna etnia, (ver gráfico 21, se presenta la pirámide poblacional por 
rangos de edad y sexo). La cifra para la población no indígena habitante en la microcuenca 
no es muy precisa debido a que no hay cifras confiables.  

Se observa que la población está compuesta en un 53% de hombres y un 47 % de mujeres. 
Además se observa, claramente, un fuerte descenso poblacional en el rango 6 a 9 años, lo 
que indicaría una alta probabilidad de morbilidad infantil consecuencia de problemas de 
salud y desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
8 
Pre-censos, AZCAITA - CODEBA 2005. 
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Gráfico 21 Pirámide poblacional de asentamientos indígenas en el área de influencia de la cuenca. 
Fuente AZCAITA

9
 - CODEBA 2005. 
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En la siguiente gráfica, observamos la distribución de la población por comunidades.  De 
acuerdo a la gráfica los núcleos poblacionales con mayor porcentaje de habitantes son: San 
José Km. 6 con un 29% (764 habitantes)10, el sector de Castañal con 17 % (451 habitantes); 
San Sebastián de Los lagos con un 15% (399 habitantes); Nimaira Naimeki Ibiri Km. 11 con 
14 % (389 habitantes), Ciudad Gitoma 5% (135 habitantes), Monilla Amena 3% (74 
habitantes), San Juan de los Parestes 3% (94 habitantes), San Miguel 3% 79 habitantes), 
San Pedro de los Lagos 1% (36 habitantes). San Antonio de Los Lagos con 10% (282 
habitantes) y la comunidad colona integrada por 1.632 habitantes que corresponde la 37% 
de la población asentada en zona de influenciade la microcuenca Yahuarcaca, se encuetra 
distribuida en diferentes fincas privadas. 

Gráfico 22 Distribución porcentual de los habitantes por comunidades. Fuente AZCAITA - CODEBA 
2005. 
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10 
Pre-censos, -  CODEBA 2005.  
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En el gráfico 23, se observa la distribución del número total de habitantes según su 
pertenencia a los diferentes grupos étnicos, en donde los Ticuna con un total de 1.275 
personas es la etnia con mayor presencia. Los Uitoto con 526 personas en el área de 
influencia, también representan un gran potencial social. Un tercer grupo que aumenta su 
participación frente a censos anteriores son los cocamas con 364 habitantes y 538 
habitantes pertenecen a otras etnias como Boras, Miranas, Okainas, Yaguas y Yucunas. 

Gráfico 23 Número de habitantes según etnias del área de influencia de la microcuenca Yahuarcaca. 
Fuente AZCAITA - CODEBA 2005 
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En cuanto al grado de escolaridad, el siguiente gráfico presenta el 19.1% de la población no 
sabe leer o escribir, tan sólo 405 personas poseen la primaria completa, y solo un 6,7% la 
secundaria completa. 

Gráfico 24 Distribución por número y porcentaje del grado de escolaridad de las comunidades 
indígenas pertenecientes al área de la microcuenca Yahuarcaca. Fuente AZCAITA - CODEBA 2005 
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La cobertura en cuanto a la afiliación al régimen de salud, se encuentra que Caprecom es la 
empresa con mayor número de afiliados, (1466) personas. Mallamas con (432) afiliados, en 
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el sisben con (393) afiliados, Saluvida con (18) afiliados. Pero si sumamos el número de 
personas sin cobertura (112) con el número de personas que no dan información (282), 
obtenemos un total de (394) personas sin ningún tipo de acceso a la prestación de salud. 

Gráfico 25 Cubrimiento del régimen de salud por EPS. de las comunidades indígenas pertenecientes 
al área de la microcuenca Yahuarcaca. Fuente AZCAITA - CODEBA 2005 
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7.7. Indicadores de Saneamiento Básico de los Asentamientos Indígenas. 

7.7.1. Disposición de los Residuos Sólidos 

El proceso de crecimiento continuo de las comunidades indígenas, sumado al cambio de 
hábitos de consumo y al manejo inadecuado de las basuras, crea focos de insalubridad para 
la población. El manejo de los desechos no biodegradables no ha sido asimilado por las 
culturas indígenas, quienes disponen de las basuras sin discriminación. 

Como resultado se obtuvo que el 41%11 de las comunidades dispone sus basuras en huecos 
no tecnificados, la queman o simplemente la botan al río sin ningún tipo de separación: el 
23% la quema o la tira al río; el 13 % la bota al río y el 3% de las mismas gozan del carro 
recolector por estar situada en la periferia del casco urbano de Leticia. 

 

7.7.2. Disposición de Excretas 

El 40% de las comunidades rurales cuenta con letrinas, el 38% cuenta con tazas sanitarias y 
preocupantemente el 22% aún disponen sus excretas en campo abierto. Hace más de una 
década que se empezó a implementar el programa de manejo de excretas para las 
comunidades rurales. 

Este sistema contemplaba la instalación de tazas sanitarias conectadas a un pozo séptico. A 
lo largo de todo este tiempo el uso de las tazas sanitarias no ha respondido al uso y manejo 

                                                

 
11

 Informe de salud y ambiente. Secretaria de Salud Departamental. Amazonas. 2001  
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esperado. Esta situación conlleva muchas variables que no han sido desde un inicio bien 
implementadas y que en general corresponden a la carencia de programas complementarios 
de educación a las comunidades indígenas sobre la importancia del manejo adecuado de las 
excretas. 

Si bien todas las comunidades cuentan con letrinas y tazas sanitarias, la gran mayoría no 
cuentan con un uso y manejo adecuado de los mismos, esto significa que el 100% de la 
personas no hacen uso de estos sistemas y que además éstos no reciben una limpieza 
diaria adecuada.  

Por otra parte, muchos de los pozos sépticos que deben estar conectados a las tazas que no 
son bien instalados, no reciben un mantenimiento periódico y muchos de ellos se encuentran 
en terrazas bajas, significando que en la época de subida de las quebradas quedan 
inundados. 

 

7.8. Fuentes de Agua Potable 

El 70% de las comunidades unicamente se surte de aguas lluvia, el 11% cuenta con 
acueductos por gravedad veredal y municipal, complementados con pozos artesianos y/o 
tanques de recolección de agua lluvia; otro 11% cuenta con red de distribución veredal por 
gravedad y tanques de alacenamiento, y el 8% con pozos artesianos, en ninguno de los 
casos  no manejan filtros o tratamiento quimicos. 

Si bien en términos generales para el contexto amazónico, el agua acumulada en el 
subsuelo es pura, no es apta para el consumo humano y depende de los siguientes factores 
para que se contamine: presencia de pozos sépticos mal instalados; basureros y la 
composición de los materiales del suelo que hacen que el agua posea altos contenidos en 
sales de Hierro.  

 

7.9. Síntesis Diagnóstica de las Comunidades Indígenas con Mayor Densidad Poblacional 
Dentro del Área de la Microcuenca 

En los anteriores indicadores sociales se mostraban cuáles eran las comunidades con mayor 
población del área de influencia de la micro cuenca. Por esta razón nos centraremos en un 
mayor análisis de algunas de sus características. 

7.9.1. San Antonio de los Lagos.  

7.9.1.1 Proceso de conformación del territorio 

La comunidad de San Antonio de los Lagos se encuentra ubicada a Siete kilómetros del 
casco urbano de la ciudad de Leticia, en las proximidades de la quebrada Yahuarcaca, la 
cual hace parte del complejo de lagos conectados al río Amazonas. Este asentamiento fue 
reconocido como resguardo el 27 de Julio de 1982 mediante Resolución Nº 087, con 188 
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hectáreas de extensión. El resguardo limita al Norte con la granja de la Armada, la finca del 
señor Jaime Barbosa, y la finca de la familia Parente.  

Su poblamiento se inicia a principios del siglo pasado, la ocupación de la zona de los Lagos, 
inició por el sector de la Cholita, Castañal y San Sebastián, en la actual vía a los lagos en 
Leticia. La investigadora Doris Fagua ha mostrado la dinámica del proceso de ocupación: 
ñEn 1947 se produjo una crecida inusual del r²o Amazonas que oblig· a varias familias 
ubicadas en las riberas del río Amazonas y en las zonas de várzea a reubicarse.  

Los núcleos familiares, anteriormente asentados dieron paso, a través de las alianzas de sus 
hijos, al crecimiento poblacional de San Antonio. La época de lluvias de 1999 provocó un 
gran número de desplazamientos de habitantes de las zonas insulares del Amazonas, por 
esta raz·n tres familias Cocama de Ronda fueron acogidas en este asentamientoò (Fagua, 
2001)10. 

Las migraciones de distintas partes de la región amazónica han dado origen a una población 
con una identidad cultural diversa, los pobladores de esta comunidad fundaron sus raíces 
sobre una multitud de grupos étnicos, principalmente Ticuna, aunque con presencia de gente 
Cocama, Yagua, y mestiza. 

7.9.1.2. Infraestructura de la Comunidad  

La comunidad cuenta con escuela, sede comunal, y centro de salud, que contaba con planta 
eléctrica y radio de telecomunicaciones pero fueron robados. Hay presencia de un hogar 
comunitario del I.C.B.F., iglesia, Tres cancha de fútbol, y un puente que da acceso a los 
espacios cultivados. Poseen guadaña y dos (2) ralladores mecánicos, al igual que un equipo 
de sonido.  

La mayoría de casas cuentan con tanques que almacenan agua lluvia para consumo, letrinas 
campesinas y un puerto (para servicio doméstico) sobre la quebrada. Los residuos sólidos se 
depositan en barrancos que rodean la quebrada y potreros cercanos a las casas, en el mejor 
de los casos las basuras son enterradas o quemadas, sin embargo, aunque el nivel de 
consumo de mercancías entre los hogares es bajo, los problemas asociados a la 
degradación ambiental (aguas contaminadas y enfermedades) afectan directamente a los 
habitantes del resguardo. 

Las viviendas de la comunidad conforman un círculo irregular, que guarda en su interior, Tres 
cancha de fútbol y los senderos que comunican todas las casas. Estas son construidas por 
ellos mismos, con madera aserrada y pona, los techos son en hoja de palma caraná y zinc. 
La electricidad y el teléfono son servicios públicos con los que cuenta la comunidad, lo que 
incentiva la compra de electrodomésticos, televisores, neveras, radios, y grabadoras o 
equipos de sonido.  

Con respecto a las vías de acceso, la comunidad esta conectada con la ciudad de Leticia por 
medio de una carretera,  la cual  tiene cuatro kilómetros pavimentados y otros tres de trocha 

                                                

 
12

 Fagua, Doris.2001. Diagnóstico Socioling üístico del Departamento del Amazonas. Los Lagos (periferia de Leticia) : 

Contacto y cambio . Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.  
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a través de las fincas adyacentes o, en canoa desde las instalaciones del colegio Camilo 
Torres en las inmediaciones de la quebrada Yahuarcaca, distancia que se recorre en un 
promedio de 30 minutos.  

Esta situación se presenta como generadora de vulnerabilidad para el grupo de niños y 
jóvenes, quienes tienen que realizar estos recorridos diariamente.  

7.9.1.3. Demografía 

La población de San Antonio está compuesta, en su mayoría, por población infantil y 
adolescente, siendo el grupo de edad comprendido entre los 0 y los 14 años el más 
numeroso, con una representación de 44,8% total de la población.  

Gráfico 26 Pirámide poblacional San Antonio de los lagos 
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7.9.1.4. Organización Social 

La comunidad de San Antonio se consolidó en torno a la figura del Resguardo Indígena, 
promovida en esta región por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y por 
distintos agentes del gobierno nacional.  Al aceptar esta forma de organización territorial los 
antiguos capitanes de la comunidad fueron reemplazados por el cabildo y el curaca 
gobernador.  

El cabildo es el ente que articula la dirección política y organizativa de la comunidad, este ha 
tenido problemas para articular a los pobladores a sus programas de gobierno, ya que por lo 
general, no hay interés por asumir responsabilidades en los cargos del cabildo.  Es común 
que se deje recargar la responsabilidad en el curaca sin un adecuado acompañamiento, lo 
cual facilita la concentración de funciones de los miembros de la directiva del cabildo y 
dificulta un control sobre la gestión y manejo de los recursos.  

Para el caso de San Antonio, la minga y las formas organizativas asociadas, se ven 
reforzadas por la existencia de un sector en la comunidad que está claramente diferenciado 
y constituye un grupo de familias emparentadas entre si. ñEsta unidad social integra en este 
momento 9 hogares que en su mayoría se encuentran distribuidos uno al lado del otro, y 
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para muchos de los habitantes del caserío son un grupo independiente que ocupa un 
peque¶o sector que llaman San Guillermoò (Gait§n, 2004)13.  

7.9.1.5. Seguridad Alimentaria 

Los habitantes de San Antonio dependen primordialmente de la pesca y del cultivo de la 
tierra, en especial de la Yuca brava, con la que preparan la fariña que acompaña todas sus 
comidas y que sirve de mercancía de cambio para ingresar en las redes de comercio 
establecidas en Leticia.  

Las chagras de las familias que habitan en San Antonio de los Lagos se ubican en la parte 
nor-occidental de la comunidad. La distancia de las chagras a los hogares es variable: 
algunas están a menos de diez minutos una hora de camino por trochas que bordean las 
propiedades privadas en los límites del resguardo.  

Además de Yuca y Piña, los cultivos de mayor registro es el Plátano, aunque con una 
producción muy baja debido al alto índice de ataque de plagas como el moco, el tornillo y el 
madura biche, y los árboles frutales, en especial, el Caimo, la Guama, Macambo, Copoazú y 
Uva Caimarona, los frutos de Palmas son de gran importancia por su alto contenido de 
aminoácidos, además de ser consideradas de propiedad colectiva y encontrarse distribuidas 
en amplias zonas del resguardo y de las tierras aledañas.  

Por otra parte, San Antonio cuenta con 4 vacas para la comunidad, el manejo de este 
ganado ha sido dificultoso debido al desconocimiento en su manejo y la poca importancia 
que se le da a esta actividad. Esta situación ha ocasionado que el ganado con el que cuenta 
la comunidad cause más problemas que beneficios, ya que son repetidas las quejas por los 
daños que ocasiona en los huertos y chagras de las familias de la comunidad.  

7.9.1.6. NIVEL DE ESCOLARIDAD. 

La comunidad a pesar de contar con una escuela y de estar relativamente cerca a  centros 
educativos de mejor nivel (escuela Camilo Torres y colegio San Juan Bosco), presenta un 
nivel de escolaridad relativamente bajo, se destaca que el 35.6 % de la población de la 
comunidad no sabe leer o ni estan estudiando, el 18.5 % cuenta con 5º de primaria, mientras 
el 15.3 % estan o cuentan con 3º año de primaria. 

En la siguiente gráfica se presenta detalladamente el número de persona con respecto a su 
nivel educativo.   
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 Gaitán, Daniel Felipe. 2004. informe de campo Laboratorio de investigación social. Leticia. Universidad Nacion al 

de Colombia.  
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Gráfica 27. Nivel de escolaridad en la Comunidad indígena San Antonio de Los Lagos 
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7.9.1.7 Condiciones economicas. 

Básicamente la actividad economica  de la población asentada en la comunidad depende de 
los productos obtenidos de la agricultura (yuca, platano, frutas amazonicas) y de la 
producción de artesanias elaboradas en palosangre y chambira. 

La producción de farina es una de las actividades economicas primordiales dado que cuenta 
con buena demanda en el comercio de Leticia.     

 

7.9.2. San Sebastián de los Lagos 

7.9.2.1 Proceso de conformacion del territorio 

El asentamiento de San Sebastián está ubicado a 4.5 Km. de la ciudad de Leticia, al margen 
izquierdo de la quebrada Yahuarcaca y conforma quizás el resguardo más pequeño de la 
Amazonia colombiana, con apenas 58 hectáreas en las cuales habitan 326 personas, en su 
mayoría indígenas de la etnia Ticuna. 

La historia del resguardo está ligada a los procesos de apropiación y acaparamiento de la 
tierra, derivados de las recientes bonanzas, como fue el caso del narcotráfico; de esta 
manera el reconocimiento de este pequeño resguardo se ha presentado como título de 
posesiones de diversos predios de terratenientes. El resguardo de san Sebastián fue creado 
mediante Resolución Nº 087 del 27 de Julio de 1982 del INCORA. 

7.9.2.2 Infraestructura de la comunidad 

La comunidad tiene una escuela que ofrece de 0 a 3 grado de primaria, sede comunal, 
puesto de salud, hogar comunitario del I.C.B.F., capilla, cancha deportiva.  

Las casas cuentan con tanques de almacenamiento de aguas lluvias para el consumo 
humano, tasas campesinas y un puerto (para servicio doméstico) sobre la quebrada, el 
cuales utilizado unicamente en epoca de aguas altas. Las basuras son enterradas o 
quemadas, sin embargo, aunque el nivel de consumo de mercancías entre los hogares es 
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bajo, los problemas asociados a la degradación ambiental (aguas contaminadas y 
enfermedades) afectan directamente a los habitantes del resguardo. 

Las viviendas son construidas por ellos mismos, con madera aserrada y pona, los techos son 
en hoja de palma caraná y zinc. La electricidad y el teléfono son servicios públicos con los 
que cuenta la comunidad, lo que incentiva la compra de electrodomésticos, televisores, 
neveras, radios, y grabadoras o equipos de sonido.  

Con respecto a las vías de acceso, la comunidad esta conectada con la ciudad de Leticia a 
través de una carretera,  la cual  tiene cuatro kilómetros pavimentados distancia.  

 

7.9.2.3 Demografia 

De acuerdo a los datos suministrados por los Pre-censos elaborados por AZCAITA ï 
CODEBA, la población presenta una distribución por sexos ligeramente mayor de hombres 
que de mujeres (51,5% hombres y 48.5% mujeres). Se observa que una importante 
proporción 54.6% son menores de edad (151personas).  

La distribución de la población por grupos de edad denota una amplia base para los grupos 
de 0 a 9 años y drástica disminución en los grupos mayores de 50 años, de igual forma es 
evidente un estrechamiento a partir de los 30 años, lo que puede ser indicio de procesos 
migratorios. 

 

7.9.2.4. Organización Social 

Históricamente los Ticuna no poseen formas de organización social o política centralizadas, 
pues ha sido el jefe de cada clan quien ejerce la autoridad en su interior. En las últimas 
décadas como resultado de la creación del resguardo decidieron asumir el cabildo como 
forma de organización política y de representación de la comunidad, figura impuesta que ha 
sido readecuada a las formas de liderazgo tradicional 

 

7.9.2.5 Seguridad Alimentaria 

Aunque la comunidad esta asentada en unos de los resguardos más pequeños del 
departamento de Amazonas, cultivan en menor escala, en sus pequeñas huertas (no se 
puede denominar chagra dado que este sistema productivo tradicional tiene otra 
connotación) algunas especies tradicionales como es yuca, platano, pimentón, mafafa, entre 
otros. 

Por estar asentados en cercanias a la quebrada Yahuarcaca, realizan actividades de pesca 
artesanal, contribuyeno de esta manera a mejorar su dieta alimentaria. 

Es costumbre en la comunidad criar en los solares gallinas, patos, pavos y cerdos, los cuales 
son vendidos en la ciudad de Leticia, generando de esta manera algunos ingresos 
económicos. 
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7.9.2.6. Nivel de escolaridad 

No obstante la cercanía a Leticia, el nivel de escolaridad es bajo.  Apenas la cuarta parte de 
la población tiene primaria completa y sólo el 4.1% terminó secundaria. En cuanto a la 
escolaridad por sexos las mujeres tienen un porcentaje menor de escolaridad. 

Gráfico 28 Nivel de escolaridad comunidad de san Sebastián de los lagos. Fuente AZCAITA - 
CODEBA 2005 
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7.9.2.7 Condiciones económicas. 

La cercanía de este resguardo al casco urbano de Leticia, ha determinado complejos 
procesos de articulación y dependencia con la ciudad, transformando las labores de 
subsistencia alterándolas con trabajo como jornaleros o empleados en servicio doméstico. 

 

7.9.3. San José kilómetro 6 

7.9.3.1 Proceso de conformacion territorial. 

La comunidad indígena de San José, en el kilómetro 6 de la carretera Leticia ï Tarapacá se 
ha constituido en un área de frontera entre el casco urbano y la zona rural del Municipio. La 
comunidad está dividida en cinco sectores o ñbarriosò los cuales son: las Palmas, la Uni·n, 
Falcones, Coello-Huaniri y Fernández. En estos sectores, se ordenan grupos sociales 
relacionados entre si por afinidad y consanguinidad, o por agremiaciones, como ocurre con 
el sector de las palmas en donde habitan familias de artesanos.  

Este último sector esta separado por una calle del barrio Nuevo Milenio, que no hace parte 
del cabildo.  Este, se conformó en 1999 en un terreno de 2 hectáreas propiedad de Jairo 
Ruiz Medina, este señor además donó una hectárea para familias de la comunidad 
pertenecientes al cabildo que no contaban con espacio para la construcción de viviendas y 
una hectárea para la ampliación del lote de la escuela.  
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En la actualidad en este sector habitan permanentemente 30 familias y otras 37  tienen lote 
pero viven en Leticia, la integración de estas familias ha generado nuevas dinámicas, debido 
a que se trata de una población claramente diferenciada por varios aspectos: 

Á Se trata de un grupo social que no maneja chagras o huertos ya que su formación se 
pensó desde una lógica urbana (como barrio). 

Á Presenta una fuerte interacción con el pueblo por motivos de trabajo y de su 
articulación a redes sociales urbanas. 

Á No obstante haber sido aceptadas en la comunidad no se les reconoce, 
políticamente, como parte del cabildo.  

 
La disponibilidad de espacio para el desarrollo de las actividades de subsistencia de las 
familias indígenas de San José, se constituye en un factor que incide en los procesos de 
transformación cultural y en la articulación socioeconómica con Leticia, por ende en una 
forma de vida semi-urbana.  

7.9.3.2. Infraestructura de la Comunidad. 

La comunidad de San José cuenta con la carretera Leticia-Tarapacá como su principal vía de 
transporte. La estructura de la comunidad se articula a esta carretera de donde se 
desprenden las vías secundarias que conectan sus diferentes sectores.  

Según información de archivos del cabildo, para el año 2001, el suministro de energía cubría 
el 49.21% de las viviendas de la población. Había un porcentaje de 52.34% del total de 
familias de la comunidad sin servicio de acueducto. Y un 70.31% de familias sin tanques 
para la recolección de aguas lluvias.  

 

Panorámica de una de las vías de acceso a la comunidad de San José. 

En 1998, se instaló el sistema de bombeo eléctrico para el abastecimiento de tanques 
elevados.  En la actualidad se cuenta con un tanque elevado de 600 litros en el sector de la 




























































































































































































































































































