
1 

 

INTRODUCCION 

El presente documento,  junto con los de la Caracterización de La Zona de Integración 
Fronteriza (ZIF),1 y el Diagnóstico del área de frontera y Núcleos de Desarrollo e 
Integración2 (NDI), hacen parte integral del Plan de Desarrollo de la ZIF, donde la 
integración de Colombia y Perú, se conciben como la principal  estrategia para promover 
el desarrollo conjunto y articulado del espacio geográfico que comparten los dos países.  

Después de la revisión y análisis del copioso universo temático que fue necesario 
considerar en el complejo entorno de la frontera binacional, se plantean en este 
documento una serie de propuestas articuladas  con sus correspondientes instrumentos 
de desarrollo y gestión, los cuales también se presentan como parte de la estructura del 
Plan.   

La frontera, vista como escenario de intervención, representa un compromiso político por 
parte de los dos gobiernos, cuya voluntad se verá materializada con la adopción del 
marco normativo, institucional y financiero, como instrumentos de gestión que se 
recomienda poner en marcha, para la ejecución y sostenibilidad de las propuesta que se 
plantea bajo la forma de programas ï proyectos y acciones conjuntas o complementarias, 
que se han previsto,  para avanzar en el desarrollo de la zona de integración fronteriza, 
como objetivo plenamente compartido por ambos países.    

A pesar de la valiosa información recopilada3, los datos puntuales que se requieren, no 
son lo suficientemente completos y en algunos casos corresponden a información 
primaria, y análisis realizados por el equipo técnico de la consultora, como resultado de la 
visita al área de frontera, o de los talleres realizados en los NDI, y en muchos casos no 
está  soportada por las estadísticas oficiales, ya que no se dispone de información 
pormenorizada confiable, lo que ocurre debido principalmente al aislamiento geográfico y 
a la debilidad institucional entre muchas otras razones.  

Se hace necesario por tanto, dar curso a la iniciativa de promover el desarrollo y la 
integración, mientras se construye de manera simultánea la arquitectura informática como 
cimiento básico para implementar el proceso de desarrollo. De ahí que cada uno de los 
programas y proyectos deberán construir junto con las instituciones, organizaciones  y  
actores locales, los indicadores de base que permitan evaluar el logro de metas y el 
avance en el imperativo de promover el desarrollo de las regiones de frontera.     

Desde esta perspectiva, se plantea una agenda programática para  el corto, mediano y 
largo plazo, con un mapa de ruta con acciones escalonadas y  para los dos espacios 
geográficos que considera el Plan: la cuenca de Putumayo y el Trapecio Amazónico. 
Estas dos áreas, por sus características propias, acentuadas diferencias, y niveles de 
desarrollo, requieren un tratamiento específico, con líneas de acción que a su vez se las 
pueda entrelazar en un espacio común, con una dinámica propia y diferenciada de otras 
fronteras que comparten cada uno de los países, y que permita el impulso que requiere 
este territorio, donde el componente amazónico, de interculturalidad,  biodiversidad y   
poblaciones distantes y dispersas, deberá ser valorado en su real dimensión, visibilizando 

                                                           
1
 Constituida por las Provincias de Maynas y Ramón Castilla en el departamento de Loreto en el Perú y por el 

departamento de Amazonas y el Municipio de Puerto Leguízamo, del departamento del Putumayo, en Colombia, 
    2  

Para los efectos del presente documento se ha subdividido el Área por Unidades Geoeconómicas UGEs, con la siguiente 
distribución: UGE 1 (Puerto Leguízamo - Soplín Vargas): NDI 1 (Soplín Vargas ï Puerto Leguizamo) y NDI 2 (Bellavista ï 
Puerto alegría); UGE 2 (Puerto Alegría - El Encanto - El Estrecho): NDI 3 (Santa Mercedes ï San Rafael), NDI 4 (El 
Estrecho - Marandúa) y NDI 5 (Esperanza - Arica); UGE 3 (Puerto Arica ï Tarapacá - El Álamo): NDI 6 (El Alamo - 
Tarapacá); UGE 4 (Caballococha ï Atacuari ï Leticia): NDI 7 (Leticia - Caballococha). 

 
3
 La cual fue incorporada en los estudios de caracterización y diagnóstico del Plan ï Mayo de  de 2011 ï PEDICP ï 

Consultoría CAF ï Plan de Desarrollo de la ZF peruano colombiana. 
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el recurso  hídrico como estratégico para la supervivencia, intercomunicación, potencial 
energético, y punto que une a las comunidades ribereñas  de Perú y de Colombia.   

Bajo la anterior perspectiva, el documento del Plan de Desarrollo de la ZIF,  contempla 
una propuesta técnica, que ha demandado y demandará la participación decidida de los 
actores locales, quienes con sus aportes han sido los autores legítimos de las iniciativas 
que se consignan, las cuales reflejan el desarrollo de las propuestas, conjugando los 
factores que viabilizan su realización y la oportuna  y decidida contribución que se pueda 
obtener a través de los ingentes esfuerzos de los estados y entidades públicas y privadas 
del nivel nacional e internacional.               
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ANTECEDENTES 

 

La concepción de la Zona de Integración Fronteriza colombo peruana se perfila desde la 
génesis del Tratado de Cooperación Amazónica de 1979, siendo las políticas, principios y 
mecanismos binacionales instaurados bajo dicho Tratado, instrumentos que orientan  el 
proceso. 

Con la adopción del marco normativo concebido a instancias de la Comunidad Andina,4 
se  da un paso de avanzada y se cuenta con un soporte legal, que permite dar curso a los 
propósitos de planificación binacional y ordenamiento territorial conjunto, aprovechando el 
escenario que ofrece la frontera y la inminente necesidad de lograr un desarrollo integral 
e integrado.  

La normatividad supranacional andina aplicable al tema fronterizo, coincide con el cambio 
en la política de los países iniciada en la década de los 90,  a partir de la cual se 
transforma el concepto de ñfrontera-defensa-barreraò por el de ñpuenteò o ñespacio 
com¼nò donde convergen los intereses y necesidades de las comunidades presentes en 
esos territorios. 

Sobre estas bases, la Zona de Integración Fronteriza  peruano colombiana conjuga con 
identidad propia, la co-presencia de concepciones  Amazónico ï Andina, para llegar a la 
definición del espacio geográfico como ámbito de planificación  y los núcleos 
dinamizadores como centros donde convergen  las acciones de desarrollo e integración. 

Retomar la ruta que conllevó a la materialización de la voluntad política de los gobiernos, 
indicada de manera expresa por los Presidentes de los dos países en la Declaración 
Conjunta  suscrita en Bogotá, el 17 de abril de 2004, donde se  encomienda a los 
Cancilleres : ñ_concluir en el más breve plazo la formulación del Plan Binacional de 
Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Peruano ï Colombianaò, nos lleva a la 
revisión de los instrumentos bilaterales que han dejado huella en la integración y que 
necesariamente deberán tenerse en cuenta como pilares que guiarán la formulación de 
propuestas orientadas a la promoción del desarrollo sostenible de la zona de frontera.   

En este orden se mencionan: El Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro, 
suscrito en 1934, en el cual se consagra la necesidad de conferir un tratamiento 
preferencial a los pueblos de frontera. En esa dirección se concibe el Convenio de 
Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938, en el cual se contempla un 
régimen especial aplicable a la región de frontera, el cual contó con los mecanismos para 
renovar y mantener la vigencia del mencionado instrumento, con el fin de realizar los 
ajustes y actualizaciones acordes con la evolución de las normas internacionales que 
regulan el comercio exterior.   

Con este Convenio la región fue privilegiada con un instrumento al nivel de los acuerdos 
de libre comercio que se establecieron décadas después, consagrando así un derecho 
especial que permite a las poblaciones neutralizar los efectos del aislamiento geográfico y 
compensar los altos costos de transporte que afectan el poder adquisitivo e inciden en la 
calidad de vida de los habitantes. 

Todo este universo de políticas y normas de carácter bilateral y multilateral, confirman el 
interés vigente de atender de manera especial en este espacio común las demandas y 
propuestas de los pueblos indígenas y mestizos, retomando la vía de la integración 
como camino para promover el desarrollo y complementariedad del territorio. 

                                                           
4
 Decisi·n 459 ñPol²tica Comunitaria de Integraci·n y Desarrollo Fronterizoò y Decisi·n 501 ñZonas de Integraci·n Fronterizaò 
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Así mismo en el seno de la Comunidad Andina se adopta las Decisiones 459 y 501, de 
Mayo de 1999, por la cual el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
establece la Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo. Como 
soporte institucional de dicha Política, se crea el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la 
Integración y Desarrollo Fronterizo (GANIDF) que cuenta con el apoyo de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina en calidad de Secretaría Técnica, así como del Grupo 
Consultivo Regional Andino coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (ñBIDò) 
y la Corporaci·n Andina de Fomento (ñCAFò). En la Decisi·n 459, se establece como uno 
de los fines de la mencionada Pol²tica Comunitaria: ñContribuir al desarrollo social y 
económico de las Zonas de Integración Fronteriza (ñZIFò)ò. 
 
A través de la Decisión 501, en Junio del año 2001, la Comunidad Andina crea las Zonas 
de Integraci·n Fronteriza, como ñ§mbitos territoriales fronterizos adyacentes de Pa²ses 
Miembros de la Comunidad Andina para los que se adoptarán políticas y ejecutarán 
planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración 
fronteriza de manera conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios 
mutuos, en correspondencia con las características de cada uno de ellosò. En el Art²culo 
2 se establece que ñlos Pa²ses Miembros de la Comunidad Andina podr§n establecer, 
mediante los mecanismos bilaterales que convengan, Zonas de Integración Fronteriza 
(ZIF) entre s²ò. 
 
Desde la adopción de la Decisión 501 de 2001, los Gobiernos de Colombia y Perú han 
adelantado acciones encaminadas a poner en práctica el compromiso de fomentar el 
desarrollo y la integración de la frontera común. Es así como, en noviembre de 2002 
mediante el intercambio de Notas, se establece la Zona de Integración Fronteriza 
Peruano-Colombiana, constituida, en la parte peruana, por las provincias de Maynas y 
Ramón Castilla, del departamento de Loreto, y, en la parte colombiana, por el 
departamento de Amazonas y el Municipio de Puerto Leguízamo del departamento de 
Putumayo.  
 
Lo anterior dio origen a la instrucción impartida en marzo de 2007  por los presidentes de 
El Perú y Colombia, a sus respectivos Cancilleres para la pronta adopción del Plan de 
Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza. En tal sentido, los Cancilleres reunidos 
en mayo de 2007, acordaron la adopción del Plan de Desarrollo de la Zona de Integración 
Peruano-Colombiana a más tardar en diciembre de 2007, e impartieron instrucciones 
encaminadas a definir los lineamientos para los programas y proyectos de desarrollo e 
integración fronteriza y para elaborar los términos de referencia para una consultoría que 
permitiera, en breve plazo, contar con el Plan de Desarrollo de la ZIF.  
 
Bajo la anterior premisa, se recogen y se tienen en cuenta todos los documentos 
relacionados tanto en los Términos de Referencia, como en el Estudio de Caracterización 
Compatibilizada de mayo de 2006, así como en los estudios y proyectos del Plan 
Peruano Colombiano para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo (PPCP) 
y las Actas y proyectos de las Comisiones de Vecindad e Integración Peruano 
Colombiana, todos los cuales obtienen una singular importancia para orientar el trabajo 
que se ha propuesto realizar a través de la consultoría. 
 
En esta dirección, se orientó el proceso encaminado a la formulación del Plan de 
Desarrollo, considerando las acciones en la ZIF. Con ese propósito se acordó: 1) La 
elaboración del documento de caracterización socioeconómica del ámbito compartido; 2) 
La formulación de una Visión de Desarrollo; 3) La identificación de las potencialidades de 
corto, mediano y largo plazo, que permitan definir líneas prioritarias de acción para 
fomentar el desarrollo y la integración fronteriza.  
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Los anteriores documentos desarrollados en forma participativa, incluyendo a la 
población fronteriza, autoridades y representantes institucionales del sector público, 
privado y de organizaciones sociales,  fueron considerados como punto de partida para el 
diseño de la Propuesta del Plan de Desarrollo. 

La convocatoria de la Corporación Andina de Fomento de la consultoría para la 
realización del Plan de Desarrollo de la ZIF, retomó dentro de sus Términos de 
Referencia  los insumos antes señalados, como punto de base para la elaboración del 
Plan  

El concurso internacional para la adjudicación de la consultoría se cumplió 
satisfactoriamente por parte de la CAF, y se seleccionó como firma consultora al Proyecto  
Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del río Putumayo -PEDICP -  para la 
elaboración del Plan. 

Con la entrega de este documento se espera dar por concluido el trabajo de la 
consultora, no sin antes dejar de agradecer de manera especial a las comunidades e 
instituciones del área de frontera, por el apoyo brindado, por el enriquecedor y abierto 
espacio de diálogo y comunicación ofrecido a lo largo de los talleres y visitas de campo 
realizadas, y por el voto de confianza depositado para recoger y plasmar sus inquietudes 
y necesidades a los gobiernos, como responsables de la ejecución de este Plan. 

Se agradece también a los Ministerios de Relaciones Exteriores de Perú y Colombia, por 
el apoyo brindado y por la supervisión metódica del trabajo adelantado, lo que hizo 
posible su conclusión y entrega en cumplimiento de los términos de referencia 
establecidos por la Corporación Andina de Fomento.   
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METODOLÓGIA 

 

En este punto se describen los procedimientos metodológicos generales, así como los 
instrumentos utilizados por la consultora, conforme a los Términos de Referencia  y a la 
propuesta técnica presentada y aprobada por la CAF, en el marco  de la consultoría para 
la elaboración del Plan de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza ï ZIF ï
Colombo Peruana. 

Para desarrollar el 1er producto de la consultoría: Caracterización de la Zona de 
Integración Fronteriza ï ZIF ï Perú-Colombia, se parti· del documento ñEstudio de 
caracterizaci·n compatibilizada de 2006ò, elaborado por el  SINCHI - INADE ï PEDICP. 
Preliminarmente, se procedió a efectuar la actualización de las cifras y la 
complementación de la información con algunos temas incluidos de manera expresa en 
los TDR.  

Este documento cumplió con el objetivo de caracterizar la situación actual de la Zona de 
Integración Fronteriza Colombo-Peruana, de manera integral como una sola unidad, a 
partir  de los estudios ya realizados. Para el efecto se analizó la información secundaria,  
la cual se complementó también con mapas temáticos  e información suministrada por 
funcionarios de entidades de los dos países.  

La información procesada fue socializada en dos Talleres realizados en Iquitos y Leticia, 
con la participación de instituciones y representantes locales5. En estos talleres se hizo 
una breve presentación de la perspectiva del Plan, y se organizaron 4 mesas de trabajo: 
1. Aspectos sociales 2. Temas ambientales 3. Economía y desarrollo productivo. 4. 
Infraestructura- transporte y comercio e Integración Fronteriza.  

El taller arrojó insumos e información complementaria que se incorporó en el documento 
de caracterización. Se observó en los talleres la escaza información específica  sobre las 
Unidades Geoeconómicas  y NDIs6. Para llenar este vacío, se elaboró el documento que 
contiene el  Diagnóstico del Área de Frontera  y NDIs-, el cual representa el 2º 
producto de la consultoría. 

El documento de Diagnóstico fue elaborado con la información secundaria disponible, la 
cual se complementó  y ajustó a la realidad con el recorrido  que realizó el equipo técnico 
a la zona, en el cual se visitaron las poblaciones que integran los NDIs de Perú y 
Colombia. La jornada tardó 45 días, en los cuales se recorrió la cuenca del Putumayo y el 
Trapecio Amazónico, a la vez que se llevaron a cabo 8 Talleres binacionales en  los NDI7 
y en otros poblados, los cuales se realizaron de manera alterna en una población 
peruana y en otra colombiana, con la participación de las comunidades de los NDIs, 
además de habitantes de otros poblados aledaños, teniendo en cuenta su 
relacionamiento e incidencia en el ámbito fronterizo.    

Los talleres permitieron complementar la información de los estudios de Caracterización y 
Diagnóstico, siendo definitivos para la construcción del Plan de Desarrollo de la ZIF como 
objetivo fundamental de la consultoría y 3er producto de la misma.    

                                                           
5
 El listado de los participantes figura como anexo del documento de Caracterización de la Zona de  
Integración Fronteriza ς mayo de 2011, elaborado en el marco de la Consultoría PEDICP ς CAF.    

6
  Áreas Puntuales de Desarrollo y Núcleos de Desarrollo e Integración.  

7
  Taller de Puerto Leguízamo  2 Taller de Bellavista 3. Taller de San Rafael 4. Taller de El Estrecho 5. Taller 
de Puerto Arica  6. Taller de Huapapa 7. Taller de Tarapacá 8. Taller de Caballo Cocha y los conversatorios  
en  Cusillococha, Pto Nariño y Álamo.  
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Metodología y materiales utilizados en los Talleres: Los talleres en su mayoría se 
realizaron bajo la modalidad de reuniones plenarias, en las que se impartió información 
sobre la Zona de Integración Fronteriza, en su concepción general y por cada una de las 
UGEs,  con el fin de socializar el mecanismo y confirmar el interés de los participantes de 
concebir un modelo binacional que permita racionalizar esfuerzos y obtener mayores 
beneficios derivados de la integración.   

Después de las explicaciones realizadas por el equipo técnico de la consultora, se 
efectuó un análisis de los problemas que se presentan en cada sector, o área temática: 
salud ï educación ï y la problemática específica de las comunidades indígenas ï 
transporte ï producción - comercio ï infraestructura ï comunicaciones ï apoyo 
institucional y organizaciones comunitarias, entre otros; lo que permitió identificar las 
necesidades e intereses surgidos de las propias comunidades, los cuales se expresarían 
en los proyectos considerados en el marco del Plan. 

Se utilizó una metodología participativa de los asistentes sin ninguna limitación ni 
exclusión, a través de la cual se identificaron los problemas ï necesidades y aspiraciones 
de la comunidad.  

Lo anterior permitió clasificar las necesidades por orden de importancia y definir las 
acciones prioritarias que se requieren adelantar. De manera aleatoria se llevaron a cabo 
encuestas entre los asistentes, a través de las cuales se logró identificar el interés y el 
orden de prelación de los proyectos.  

En cada taller se seleccionaron los representantes de la comunidad de cada una de las 
poblaciones tanto peruanas, como colombianas que integran el NDI, con el fin de servir 
de enlace entre la consultora y las comunidades, para establecer contactos que permitan 
ir concertando los avances en el desarrollo de las propuestas (Anexo 1 Lista de 
participantes en los talleres). 

Como materiales de apoyo de los talleres se utilizaron: Presentaciones en Power Point,   
mapas físicos de la ZIF, y por cada una de las Unidades Geoestratégicas 8 y  NDIs, en los 
cuales se fueron localizando las comunidades ï infraestructuras y proyectos.    

Paralelamente se realizaron inspecciones a las infraestructuras disponibles en los 
distintos poblados, con lo cual se ratificó la información suministrada por las comunidades 
en los talleres. Así mismo, se efectuaron entrevistas a las autoridades o líderes locales y 
responsables de los servicios de salud, educación e infraestructuras disponibles, y se 
realizaron encuestas que permitieron precisar algunos de los datos.  

Para el Plan de Desarrollo 

En el marco de los Talleres, incluyendo los que inicialmente se llevaron a cabo en Iquitos 
y Leticia, así como en los 8 binacionales que se realizaron de manera simultánea con el 
recorrido por la zona, se trabajó técnica y  participativamente la Visión de Futuro, los 
Objetivos Estratégicos y los Objetivos Específicos para el desarrollo y la integración del 
Área de Frontera que desarrolló el Grupo Técnico Ad Hoc9 establecido el 5 de diciembre 
de 2005 por la Comisión de Vecindad e Integración Peruano-Colombiana. La labor de  
concertación culminó en el taller  de Caballococha, donde se presentó y validó la versión  
de la Visión, Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos. 

                                                           
8
 En los Talleres se abordó el tema con la terminología de  Áreas Puntuales y Estratégicas ς APES -  

9
 A partir de la directriz impartida en los TDR, la consultora tomó como base el mencionado documento, sobre 

el cual se inició el proceso de consulta y validación de su contenido. 
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La visita de campo, los talleres realizados  y el contacto con las comunidades y 
representantes de las instituciones, permitió identificar dos ejes claramente diferenciados: 
el Amazonas y el Putumayo, cuyos espacios tienen características económicas, sociales, 
culturales y ambientales diferentes, y con niveles de desarrollo claramente diferenciados. 

Para seleccionar los proyectos de acuerdo a los intereses manifestados por los 
participantes en los talleres realizados en los NDI en el mes de marzo de 2011, se aplicó 
una metodología de ponderación basada en la información estadística disponible, y / o  
los juicios de valor señalados por las mismas comunidades,  confirmadas por el equipo 
técnico mediante las inspecciones realizadas durante la visita a la zona. 

Lo anterior permitió seleccionar 15 proyectos prioritarios, 2 por cada NDI con excepción 
del NDI 7 con 3 proyectos, cuyos perfiles se incluyen en el documento de portafolio de 
proyectos que contiene los perfiles de cada uno de estos. 

Como se indicó anteriormente, en el ámbito de cada Unidad Geoeconómica se 
establecen subprogramas en los cuales se agrupan  los proyectos en su contexto 
espacial correspondiente al área de frontera.  

Los proyectos seleccionados en cada una de las  Unidades Geoestratégicas responden a 
las necesidades o posibilidades identificadas, a partir de las potencialidades y limitantes 
que fueron definidas en el documento de diagnóstico,  en el cual se hace un análisis de 
cada una de las dimensiones (Socio-cultural, que incluye a las Comunidades Indígenas; 
Económica, Ambiental, Político-institucional  e Integración Fronteriza). Por instrucciones 
de la Cancillería de Colombia10, en el marco del Plan se cambia el enfoque por 
Dimensiones hacia un enfoque por objetivos.  

La distribución de los proyectos en el corto mediano y largo plazo, se realiza en función 
de su complejidad, de los recursos disponibles para su ejecución, así como de los 
instrumentos normativos e institucionales requeridos para su efectiva implementación.  

Así mismo, se han tenido en cuenta los proyectos binacionales en marcha y/o formulados 
en el marco de mecanismos como el PPCP y la CVI, sobre los cuales se ha realizado un 
análisis, con el fin de definir la conveniencia de incorporarlos en el Plan o 
redimensionarlos para su aplicación en los NDIs.  

Durante todo el proceso de construcción del Plan, se han tenido en cuenta los 
compromisos de la Comisión de Vecindad, la Comisión de Transición del PPCP, los 
planes de desarrollo nacional y territorial de cada país.  

Así mismo, en el diseño del marco institucional y la propuesta financiera se ha tenido en 
cuenta  el informe de auditoría del PPCP, con el fin de evitar que se repitan los 
inconvenientes que se dieron en este mecanismo, y capitalizar los aspectos positivos que 
marcaron pautas importantes para el desarrollo de la ZIF.  

Por instrucciones de las dos Cancillerías en la reunión binacional celebrada bajo la 
modalidad de video conferencia el 21 de octubre de 2011, se decidió que para los efectos 
del presente trabajo, se cambiara la denominación de Áreas Puntuales y Estratégicas ï 
APEs - , definidas para las acciones anteriores, por la de Unidades Geoeconómicas ï 
UGEs - .   

 

 

                                                           
10

  Documento de observaciones al 3er informe a la CAF  



9 

 

1. EL PLAN DE DESARROLLO DE LA FRONTERA EN EL CONTEXTO LOCAL Y  
BINACIONAL Y REGIONAL SUDAMERICANO 

 

El reto de proponer un Plan de Desarrollo para la Zona de Frontera Peruano Colombiana, 
que permita llevar a cabo con decidido acierto una verdadera respuesta para la compleja 
e inimaginable realidad de su territorio, necesariamente obliga a revisar con profundo 
análisis, la diversidad de factores que coinciden en un espacio cuya identidad tan solo es 
en alguna medida  comparable con la triple frontera que comparten Colombia ï Brasil y 
Perú, en el Trapecio Amazónico que parcialmente se considera en este estudio.   

En ese orden de ideas, es procedente encarar los diferentes ámbitos de referencia, como 
coordenadas que orientan el entorno geográfico ï político ï ambiental y sociocultural  que 
nos ocupa, con una visión multidimensional e indivisible, que  permita permear, desde el 
nivel local, el universo de paradigmas que tradicionalmente han hecho de la región un 
contingente ideológico difícil de penetrar. 

Así mismo, es necesario considerar la incidencia  e importancia que reviste su posición  
en el continente sudamericano y los procesos en marcha que repercuten en el desarrollo 
y en las políticas adoptadas por los países en el marco de mecanismos multilaterales de 
integración y concertación.  

Bajo la anterior premisa, se han identificado los siguientes ámbitos de referencia que 
indistintamente se deben considerar dentro del escenario de planeación:   

 
1.1. La condición de frontera. 

La consideración de un espacio geográfico común, con patrones originarios e 
inquebrantables por líneas divisorias político administrativas impuestas por dos países, 
con dominio y jurisdicción sobre el territorio, obliga necesariamente a considerar la 
adopción de una política conjunta, que permita franquear la barrera que representa la 
superposición de políticas, normas y procedimientos que se aplican al mismo territorio, a 
los mismos grupos humanos y a su entorno, por el solo hecho de pertenecer a la 
jurisdicción de dos países. 

El referente fronterizo necesariamente deberá ser abordado con una óptica especial, que 
permita discriminar la condición de esta frontera con otras que comparten los países, 
cuyas disímiles circunstancias han sido contempladas en los documentos de 
Caracterización y Diagnóstico11. Para el efecto, habrá que tomar en cuenta los diferentes 
instrumentos multilaterales y binacionales que serán analizados en el Capítulo 6 del 
presente documento, donde también se dan algunas propuestas encaminadas a 
modificar, actualizar o unificar el marco normativo que apoyará el proceso de 
conformación de la Zona de Integración Fronteriza Peruano Colombiana. 

      

 

 

           

                                                           
11

 Caracterización Compatibilizada de la Zona de Integración Fronteriza - ZIF ï peruano colombiana, 

mayo de 2011 y Diagnóstico del  Área de Frontera y Núcleos de Desarrollo e Integración ï NDI- 

mayo de 2011 ;en el marco de la consultoría PEDICP ï CAF ï .     
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1.2. La Región Amazónica 

La frontera colombo peruana se encuentra ubicada en un espacio geográfico con un 
ecosistema propio12, reconocido a nivel internacional por su biodiversidad y riqueza en 
recursos renovables y no renovables, que representan un enorme potencial no solo para 
sus habitantes y para los propios países, sino para el mundo en general. Su acentuada 
importancia está dada en función de lo que en si misma  representa para el equilibrio  del 
planeta,  para la preservación de especies de fauna y flora, y como fuente de recursos 
hidrobiológicos orgánicos e inorgánicos, con propiedades especiales en proceso de 
investigación, cuyos aun indescifrables comportamientos y respuestas imponen un 
reservado y cuidadosa manejo ambiental.  

 Dentro de esta dinámica, la investigación científica y aplicada, deberá jugar un papel 
primordial, que permita encontrar enclaves de un territorio con gran potencial genético y 
riqueza ecosistémica, como patrimonio y aliado de las comunidades indígenas, cuyos 
conocimientos y valores culturales reportan equilibrio y carácter autóctono, que podrá 
servir de bisagra entre los conocimientos ancentrales y las tecnologías innovadoras del 
mundo actual y de su proyección futura.  

Bajo esos criterios, es importante desarrollar modelos que permitan aplicar las 
innovaciones tecnológicas y compartir las experiencias exitosas desarrolladas por cada 
uno de los países a nivel unilateral o binacional en el marco del PPCP(13), y replicar 
proyectos que puedan ser aplicados en las Unidades Geoestratégicas y NDIs14, y 
continuar avanzando  y profundizando en estudios de ZEE15, con mayor profundidad y 
especificidad.  

 
1.3. La diversidad cultural 

El entorno Fronterizo,   constituye el hábitat de las civilizaciones que ancestralmente han 
ocupado el territorio de la frontera que comparten los ocho países integrantes de la 
cuenca amazónica, con representación de una diversidad de etnias indígenas16 con 
patrones culturales, valores y conocimientos, que albergan los secretos recónditos 
trazados y explorados desde su cosmovisión.  

La red intercultural que conforman las comunidades indígenas como autóctonos y 
legítimos habitantes de la frontera amazónica, junto con los colonos procedentes de un 
sinnúmero de lugares  del interior de los países y migrantes de terceros, en unión con los 
mestizos naturales del área, han generado una diversidad de mezclas ideológicas, 
comportamientos, tendencias y orientaciones, enriquecedoras en unos casos, 
contradictorias y también nefastas, en otros, que poco a poco han ido transformando  ese 
ambiente natural, donde hoy día impera la presión del hombre sobre los recursos 
naturales, con ímpetus devastadores que se sobreponen sobre los frágiles ecosistemas y 
derechos y costumbres de las comunidades indígenas como primigenios y legítimos 

                                                           
12

 Ver capítulo III - Aspectos Biofísicos y Territoriales del área de la ZIF peruano-colombiana - 

documento de Caracterización - Compatibilizada ï febrero de 2012 en el marco de la consultoría 

PEDICP ï CAF ï formulación del Plan de Desarrollo de la ZIF peruano colombiana.     
13

 Plan Colombo Peruano para el Desarrollo Integral de la cuenca del río Putumayo ï PPCP- ver 

referente en Documento de Caracterización Capítulo 3. Procesos endógenos y exógenos a la región 

y su incidencia en el desarrollo de la ZIF.   
14 Documento de Diagnóstico del área de frontera de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) colombo 

ï peruanaïfebrero de 2012.   
15

 Zonificación Económica Ecológica compatibilizado PPCP ς 1999. SINCHI ςINADE.  
16

 Ver estudio de Caracterización compatibilizado de mayo de 2011 ïCapítulo V - Comunidades 

Indígenas de Colombia y Perú. 
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poseedores del territorio.  De manera recurrente en el desarrollo del presente documento 
se plantean recomendaciones específicas orientadas a brindar atención privilegiada a las 
comunidades indígenas, como principales beneficiarios del Plan de Desarrollo y de los 
programas y proyectos que se ejecutarán en el marco del mismo.     

 

1.4. Territorio Ribereño  

Además de la importancia estratégica que representa para la frontera peruano 
colombiana su condición amazónica y su patrimonio étnico cultural, su ubicación como 
territorio ribereño de las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo, tiene una 
significativa connotación, donde el río además de ser la línea divisoria de los dos países, 
constituye la única vía de penetración y comunicación permanente, de la cual depende su 
modelo económico de subsistencia.  

La red hídrica fluvial, como fuente natural, alrededor de la cual se circunscriben las 
diferentes actividades propias de las poblaciones ribereñas, constituye una reserva 
invaluable, que es preciso preservar, conjugando el valor que representa en su doble 
dimensión: como recurso y como servicio.  

En ese contexto la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, requiere de la adopción 
de una   política hídrica unificada y convergente, que se traduzca en la eliminación de 
impactos producidos por los sistemas productivos, vertimiento de desechos y aguas 
residuales, conflictos de su uso  y actividades que contaminan el agua, en detrimento de 
de la salud de los pobladores ribereños  que consumen agua de río y a la vez impacta 
sobre la  flora y fauna acuática.      

De ahí que las alternativas energéticas, proyectos agroforestales- manejo de residuos y 
sistemas de agua y  desagüe, entre otros considerados en el punto 4.3  del presente 
documento- tienen en cuenta el manejo sostenible del recurso hídrico, su importancia  
ecosistémica  y el valor para las comunidades ribereñas que hacen parte de la cuenca 
binacional.       

                               

1.5. Condición  de Aislamiento 

Por su condición geográfica, la zona de frontera tipifica una región aislada, de difícil 
penetración, con distancias considerables entre los conglomerados poblacionales que la 
habitan, con baja densidad poblacional  y poca presencia de los estados, lo cual no les 
permite un  efectivo  cumplimiento de sus competencias y funciones. 
 
En esta región de frontera, aislada de los polos de desarrollo, se dificulta el acceso a los 
mercados17 y más concretamente a los bienes de consumo que no se producen a nivel 
local, y los servicios sociales son limitados, con bajas coberturas y niveles de NBI 
comparativamente más altos que los promedios nacionales (18). 
 
Las poblaciones están relegadas en cuanto al acceso a las oportunidades que se brindan 
en otras zonas de los respectivos países, siendo excluidas de oportunidades crediticias 

                                                           
17

 Capítulo VII ς 2 Mercados- documento de caracterización Compatibilizado de la ZIF peruano 
colombiana ςmayo de 2011.  
18

 Capítulo IV ς Sistema Social - documento de caracterización Compatibilizado de la ZIF peruano 
colombiana ςmayo de 2011.  
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en condiciones ventajosas, transferencia de tecnologías, sistemas de comunicación, 
diversidad de opciones y ramas educativas, y en general de todas las condicione que 
imperan en el mundo actual. Lo anterior coloca a las comunidades en un nivel de 
pobreza, exclusión, inequidad y marginamiento difícil de superar.    
 
La inserción de las poblaciones de frontera en la sociedad de los países, o en el entorno 
regional donde habitan, así como el desarrollo de sus correspondientes territorios locales, 
demanda la adopción de políticas públicas desde una perspectiva de ordenamiento 
territorial, con un enfoque binacional, que permita compartir servicios, infraestructuras, 
programas de capacitación y desarrollos tecnológicos y producción acorde con las 
condiciones ambientales, entre otros. En el Capítulo IX del presente documento, se 
plantean algunas alternativas orientadas a brindar opciones que alivien la problemática  
que representa el aislamiento geográfico que afecta a la región.  
 

1.6. Escenario de Conflicto 

 

Como se ha señalado en el Capítulo IV ï 8 del documento de Caracterización, la frontera, 
y con énfasis particular algunas de las Unidades Geoestratégicas, como se ve reflejado 
en el Diagnóstico (19), están siendo afectadas por actividades ilícitas, estando la mayoría 
de ellas directamente vinculadas con el narcotráfico, como flagelo que constituye la 
principal amenaza para los habitantes y su entorno ambiental. 

Las acciones que lleven a cabo los países para solucionar tan difícil y compleja situación, 
no hacen parte del Plan de Desarrollo de la ZIF; no obstante, se deja planteada la 
necesidad de trabajar de manera paralela en la solución de esta realidad, donde se 
percibe una participación evidente de organizaciones ï capitales y dinámicas de los tres 
países que comparten el Trapecio Amazónico (20), por lo cual se considera necesaria la 
aplicaci·n del ñPlan Binacional de Seguridad Fronteriza Per¼ ï Colombiaò,  como 
prioritario, a fin de que ambos países, coordinen  acciones conjuntas  en cuestión de 
lucha antinarcóticos y similares que apunten a la adopción de medidas cautelares y 
efectivas, a través de los mecanismos bilaterales dispuestos para enfrentar con celeridad 
y acierto esta problemática, que contribuirá a buscar una sociedad con menos conflictos, 
para encauzar su propio desarrollo.  

 

1.7. Ámbito Regional Sudamericano 

La frontera peruano colombiana, como parte de la región sudamericana, es influenciada 
por los procesos en marcha que se vislumbran en la geopolítica continental del siglo XXI, 
donde se proyecta un nuevo escenario subregional con la conformación de la Unión 
Sudamericana21 de Naciones (UNASUR), donde convergen 12 Estados en un Espacio 
común, bajo el reto de unir en el mediano y largo plazo los dos Grupos Subregionales: la 
Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur ( MERCOSUR), además de Chile, 

                                                           
19

 Documento Diagnóstico del área de frontera y ND130Is de la zona de frontera peruano colombiana 

 
20

  Colombia ï Brasil y Perú.  

 
21

 
21

 El Tratado constitutivo se firmó el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia, la entidad entró en plena 

vigencia y cobró vida jurídica el 11 de marzo de 2011 después de cumplirse el requisito de que, al menos los 

legislativos de nueve países hubieran suscrito ese Convenio. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasilia
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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Surinam y Guayana, ñpara consolidar una estrategia política común inspirada en los 
principios de la democracia, los Derechos Humanos y el medio ambienteò,22 
propendiendo así mismo por el diseño de una agenda basada en un regionalismo abierto, 
tomando como eje central la integración energética y la implementación de infraestructura 
física dentro del espacio común sudamericano. 

  
Durante el proceso de conformación de UNASUR se ha ido definiendo el ámbito de 
trabajo23 del organismo, estableciendo como criterios prioritarios el mantener al 
Subcontinente como una zona de paz, e insertarse en la nueva dimensión del orden 
comercial, de la información y comunicación e innovación tecnológica, en la denominada 
era de la mundialización.24  
 
Adicionalmente, y como se mencionó en el documento de Caracterización y Diagnóstico 
de la Zona de Integración Fronteriza25, en la ZIF convergen varios procesos de carácter 
binacional y multilateral, que inciden en el desarrollo de la zona de frontera, donde 
coinciden criterios que trascienden al ámbito geográfico del área de intervención del Plan 
de desarrollo. 
 
La convergencia más evidente y de mayor incidencia dentro del alcance de la presente 
propuesta, se da entre UNASUR y la OTCA,26 ya que ocho de los doce países que 
integran el mecanismo Sudamericano27 comparten la región amazónica y hacen parte de 
la organización creada para defender y promover la biodiversidad de esta zona 
geográfica de visible importancia a nivel mundial.        
 
Es así como en los dos escenarios se ha coincidido en temas de tanta importancia como 
el de los recursos naturales de la Amazonía, donde el agua es vista como recurso  
valioso que requiere la definición de una estrategia mancomunada en relación a su uso, 
manejo y conservación; y de manera vinculante se consideran los recursos 
hidrobiológicos, la oferta ambiental de hábitats inundables, su utilización como insumo 
para generar alternativas energéticas, su aplicación en las labores agrícolas e industriales 
y en la navegación fluvial.   
 

                                                           
22

 Moreira (2000.101). 
23

 Las áreas de acción prioritaria de UNASUR son: 1). El diálogo político; 2). La integración física; 3). El medio 
ambiente; 4). La integración energética;5). Los mecanismos financieros sudamericanos; 6). Las asimetrías;7). La 
promoción de la cohesión social, de la inclusión social y de la justicia social; 7). Las telecomunicaciones, CASA 
(2005). 

24
 ñLa cohesi·n de Am®rica del Sur constituye también un elemento esencial para determinar, en forma favorable, 

su inserción en la economía mundial. Los desafíos comunes de la globalización ï sus efectos desiguales para 
diferentes grupos de países y, dentro de los países, para sus habitantes ï, podrán ser mejor enfrentados en la 
medida en que la región profundice su integración y continúe, de forma cada vez más eficaz, actuando coordinada 
y solidariamente en el tratamiento de los grandes temas de la agenda econ·mica y social internacionalò, del mismo 
texto: ñLos Presidentes de Am®rica del Sur coincidieron en que el proceso de globalizaci·n, conducido a partir de 
una perspectiva de equilibrio y de equidad en su desarrollo y en sus resultados, puede generar para los países de 
la región beneficios tales como la ampliación del comercio, la expansión de los flujos de inversión y la mayor 
divulgación del conocimiento y de la tecnología. Al mismo tiempo, este proceso también genera desafíos que 
deben ser enfrentados igualmente a través de compromisos políticos y acciones concertadas de los países de 
América del Sur, de manera que la globalización se convierta en un medio eficaz para ampliar las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo de la región y mejorar en forma sostenida y equitativa sus niveles de bienestar socialò, 
Reunión de Presidentes de América del Sur (2000). 
25

 Mayo de 2011 ï Consultoría PEDICP ï documento de Caracterización y Diagnóstico de la Zona de Integración 

Fronteriza capítulo II ï Contexto regional e Internacional de la Zona de Integración Fronteriza Colombo Peruana ï 

Procesos endógenos y exógenos a la región y su incidencia en el desarrollo de la ZIF. 
26

 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica  
27 (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname, Venezuela)   
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Por otra parte, en el marco de la OTCA se introduce un área de cooperación entre los 
países en lo que se refiere a la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones 
para coadyuvar al desarrollo sostenible de la iniciativa IIRSA, con acción directa en la 
región a través de los proyectos que han sido  identificados en el Eje Amazonas28, los 
cuales cuentan con el apoyo técnico del Consejo de Infraestructura y Planeamiento 
Sudamericano (COSIPLAN).29  

Como se indicó en el documento de Caracterización que hace parte integral de la 
consultoría, los mencionados proyectos se consideran de naturaleza estructural para la 
ZIF, y si bien son externos al Plan, revisten una importancia definitiva para promover el 
desarrollo y la integración del conglomerado poblacional que integra la Zona de 
Integración Fronteriza. 

De los proyectos considerados se resalta el de Mejoramiento de la Navegabilidad del 
Rio Putumayo ï el cual incluye la realización de estudios de navegabilidad, así  como las 
obras que sean necesarias para mejorar sus condiciones de navegación. Su objeto es el 
de propiciar mayor integración de la red de infraestructura de transporte de Colombia con 
Perú y Ecuador así como promover el desarrollo económico y social del sur de Colombia 
y el norte de Perú y Ecuador. 

Como aspecto prioritario en el marco de la OTCA se reconocen los derechos de las 
poblaciones indígenas y su contribución a la conservación del medio ambiente, 
aceptando que una mayor participación de las mismas en este esfuerzo será positiva, por 
lo que se adoptan medidas significativas, como: priorizar el respeto de los derechos de 
las poblaciones indígenas sobre sus tierras de acuerdo con las legislaciones nacionales, 
y la conservación del mayor bosque nativo del planeta y su desarrollo sustentable. Este y 
otros temas relacionados que hacen parte de la  nueva Agenda Estratégica de 
Cooperación Amazónica, ampliamente mencionada en el documento de Caracterización, 
revisten gran importancia dentro del proceso de construcción de la ZIF y como 
instrumentos de apoyo para la ejecución del Plan de Desarrollo.  
 
En términos generales los cambios que se derivan del proceso de globalización y la 
apertura de mercados imponen nuevos retos y oportunidades para los países y para la 
región de frontera como parte de los mismos, y generan dinámicas que pueden resultar 
positivas en la medida en que los gobiernos exijan las compensaciones o retribuciones 
por la preservación de recursos vitales para la vida humana y el equilibrio del planeta.  
Desde esa perspectiva se puede promover la producción y comercialización de  
productos amazónicos, aprovechando su condición de bienes exóticos y relacionados al 
mantenimiento sostenible de la biodiversidad amazónica, como uno de los pulmones más 
auspiciosos de la humanidad.  

  
 
 

                                                           
28

 considerado como uno de los diez Ejes de integración que se han establecido   para visibilizar  la integración 

sudamericana, en torno al cual se conciben 6 Grupos de proyectos, dentro de los cuales Colombia participa en el 

Grupo 1: Acceso a Hidrovía del Putumayo y Perú, al Grupo 3: Acceso a Hidrovía del Huallaga-Marañón y Grupo 

4: Acceso a Hidrovía del Ucayali, todos los cuales tienen como eje fundamental el rio Amazonas y finalmente 

ambos países hacen parte del Grupo 
29

 Mecanismo establecido por los Presidentes en la Cumbre de UNASUR de 2009, como instancia de discusión 

política y estratégica a través de la consulta, evaluación, cooperación, planificación y articulación de programas y 

proyectos para implementar la infraestructura regional de los países sudamericanos y considerar alternativas para 

su finaciamiento.     
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Consideraciones  Generales. 

Dentro de la anterior perspectiva, el Plan de Desarrollo de la ZIF reviste especial 
importancia para los dos países, permitiendo desarrollar e integrar el área fronteriza con 
un criterio unificado, incorporando a todos los agentes locales, articulando el área a la 
economía nacional de ambos países mediante el desarrollo de los NDIs y de las 
Unidades geoeconómicas, conjugando las diversas y singulares características propias 
de la frontera, en su condición amazónica ï etnocultural ï territorio ribereño y situación de 
aislamiento geográfico,  en la disposición de potenciar y valorar en su justa dimensión tan 
acentuadas y marcadas diferencias. 

El escenario internacional en el cual está inmersa la región como parte de Sudamérica 
deriva oportunidades y espacios de complementación y búsqueda de soluciones 
conjuntas que permiten neutralizar los efectos del aislamiento geográfico y aprovechar el 
gran potencial que representa su biodiversidad y características propias que le dan 
acceso  a nuevas posibilidades en la agenda ambiental de organismos internacionales y 
países desarrollados interesados en promover la conservación y el desarrollo sostenible 
del ecosistema amazónico.        
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2. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO, POTENCIALIDADES Y LIMITANTES PARA EL 
DESARROLLO DE LA ZIF 

 
2.1 Localización y características generales 

 
a. Localización  

La región de frontera de la  ZIF comprende las provincias de Maynas y Ramón Castilla en 
el departamento de Loreto de la República del Perú y el departamento de Amazonas y el 
municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en la República de 
Colombia. Para concretar las propuestas y acciones convenidas por ambos gobiernos se 
definió un área global que comprende la ZIF, donde se establecieron ñĆreas Puntuales 
Estrat®gicasò (APE) y al interior de las mismas ñNúcleos de desarrollo e Integraciónò 
(NDI), donde se acordó concentrar los procesos, acciones y proyectos para el desarrollo 
integral e integrado del espacio fronterizo.  

Las Áreas Puntuales Estratégicas (APE), fueron concebidas en   4 ámbitos territoriales 
que aglutinan a  las poblaciones ribereñas de las cuencas del Putumayo y el Amazonas 
(Trapecio Amazónico) en la frontera peruano-colombiana.   

Por instrucciones de las dos Cancillerías en la reunión binacional celebrada bajo la 
modalidad de video conferencia el 21 de octubre de 2011, se decidió que para los efectos 
del presente trabajo, se cambiara la denominación de Áreas Puntuales y Estratégicas ï 
APEs -, definidas para las acciones anteriores-, por la de Unidades Geoeconómicas  
UGE, las mismas que contienen los Núcleos de Desarrollo e Integración (NDI), tal como 
se presentan en el siguiente mapa y en la Tabla Nº1. 

  

Mapa No 1 Localización de las Unidades Geoeconómicas y NDI Propuestas en el Área  

                                                            de  Frontera 

 

Elaboración Propia 
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Las UNIDADES GEOECONÓMICAS propuestas en la ZIF siguen siendo cuatro: tres en 
la cuenca del Putumayo y una en el Trapecio Amazónico. Los ámbitos físicos de las 
UNIDADES GEOECONÓMICAS propuestas son los siguientes:  

UNIDAD GEOECONOMICA I:   Comprende desde  Tres Fronteras (en Perú), 
hasta cerca del Poblado de   Atalaya (Perú). En Colombia se inicia en 
el ANP La Paya. Contiene dos NDI, anteriormente el APE sólo 
contenía un NDI. 

UNIDAD GEOECONOMICA II:   Comprende desde el Poblado de Atalaya, hasta 
cerca al poblado de  Angostura  (Colombia). Contiene tres NDI. 

UNIDAD GEOECONOMICA III: Comprende desde el poblado de Angostura hasta 
Tarapacá, ambos en  Colombia. Contiene solamente un NDI, por ser 
un territorio muy amplio de muy baja densidad poblacional. 

UNIDAD GEOECONOMICA IV:   Desde Atacuari hasta Ia frontera entre Colombia 
y Perú en el Trapecio.  Contiene un  sólo NDI Leticia -Caballococha 

 
La frontera peruano colombiana está ubicada en la Amazonía, constituye un área 
periférica y marginal de las actividades económicas y productivas de Perú y Colombia, 
tiene una longitud en su Área de Frontera, correspondiente a las zonas adyacentes a los 
ríos del Putumayo y Amazonas, de aproximadamente 1468 km. La frontera peruano 
Colombiana en su totalidad tiene una longitud  de 1.626 km. 
  
Si se consideran los ámbitos político- administrativos (distritos, municipios) y 
corregimientos del Área de Frontera (adyacentes a las cuencas del Putumayo y 
Amazonas) que contiene a todas las unidades geoeconómicas, y los NDI, se tiene una 
población aproximada de 107,192 habitantes, con una extensión de 113,156 km2 . 
 

              Tabla Nº 1 Población y Extensión aproximada del  Área de Frontera  

 

    
Departamento/Provincia 

Municipio-
Corregimiento /Distrito 

Población -
2007 (*) 

  % 
Extensión 

km2 
Densidad 
Hab/km2 

  Leticia (1) 38995 36.3 5829 6.70 

  C.D. El Encanto 4475 4.2 11074 0.40 

  C.D. Tarapacá 3863 3.7 8775 0.44 

Departamento del Amazonas C.D. Puerto Alegría 1391 1.3 8394 0.17 

  C.D. Puerto Arica 1425 1.3 13350 0.11 

  Municipio de Pto Nariño (2) 6816 6.3 1475 4.62 

Departamento del Putumayo  Municipio de Puerto Leguízamo 15910 14.9 10438 1.52 

                                                                     Sub Total Colombia 72875 68.0 59335 1.21 

Departamento de Loreto   Poblac.2007(**)       

Provincia de Maynas  Distritos         

  Putumayo 5638 5.2 34943 0.16 

  Teniente Manuel Clavero 3896 3.6 8994 0.43 

Provincia Mariscal Castilla Ramón Castilla 18783 17.5 7123 2.64 

  Yavarí (***) y (****)  6000 5.7 2761 2.17 

                                                                     Sub Total Perú 34317 32.0 53821 0.64 

  
TOTAL  107192 100 113156 0.95 

Fuentes:              (1) Plan de desarrollo del Municipio de Leticia  de la Mano con la Comunidad. 2008 
              (*) DANE, DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA-2007 
 
                (**)  INEI , CENSO DE POBLACIÖN Y VIVIENDA ï Centros poblados  2007  

      (***) Población Estimada   
                 (****) Extensión Parcial del distrito 

                             (2) Censo General 2005 -Nivel Nacional Colombia DANE 2005 
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La densidad promedio es muy baja de aproximadamente 1 hab /km2. La mayor población 
corresponde a Colombia (68%) y la extensión física es casi similar en ambos lados de la 
frontera. 
 
Este espacio cuenta con significativos recursos naturales de bosques, recursos hídricos y 
especies amazónicas, que se podrían explotar en un futuro cercano, en el marco del 
Desarrollo Sostenible. Sus habitantes (pobladores indígenas, mestizos  y colonos)  están 
ubicados en las riberas de la cuenca del río Putumayo, con  una marcada situación de 
pobreza, con actividades sólo de subsistencia, mientras que en el Trapecio Amazónico, 
donde se ubica la ciudad de Leticia, las condiciones son significativamente mejores.  
  
Las condiciones de estos territorios nos permiten distinguir dos ámbitos, con 
características distintas.  

 
a.1  La Cuenca del Putumayo  
 
Presenta la mayor longitud territorial del Área de Frontera  (aproximadamente 1,323 km), 
a lo largo del río Putumayo. El territorio tiene un predominio indígena, con algunos 
poblados mestizos que presentan condiciones de pobreza, las comunidades están 
perdiendo también su capital natural y por lo tanto sus condiciones de vida.  Comprende 
tres áreas claramente diferenciadas entre sí:  
 
- La zona alta del Putumayo, donde predomina la población mestiza, junto con presencia 
también de algunas poblaciones indígenas. Cuenta con la población más numerosa de 
toda la cuenca, la cual se ubica en la ciudad de Puerto Leguízamo que sirve  a los 
pequeños poblados de su entorno; presta servicios públicos y abastece de productos a 
los poblados colombianos y a los peruanos cercanos a esta ciudad. 
 
- La zona media del Putumayo, con una población mestiza e indígena, donde la ciudad de 

El Estrecho ejerce una influencia significativa sobre ella y también en las otras dos 
zonas. 

 
- La zona baja del Putumayo, con una población predominantemente indígena, donde el 

corregimiento de Tarapacá ejerce un papel predominante sobre las comunidades  que 
más  pequeñas que se ubican del área. 

 
Estas zonas coinciden con las Unidades Geoeconómicas establecidas en la Cuenca del 
Putumayo (Unidades 1 al 3) y las principales ciudades con algunos de los Núcleos de 
Desarrollo e Integración, como se verá más adelante. 
 
La población y la extensión de los municipios y corregimientos adyacentes a la cuenca 
del Putumayo  se presentan en la tabla Nº 2.  El 35% de la población del Área de 
Frontera corresponde a esta cuenca, así como la mayor extensión territorial de  la misma 
(84%). 
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 Tabla Nº 2. Población y Extensión aproximada del  Área de Frontera de la       cuenca del 

Putumayo.   

 

Departamento/Provincia 

Municipio-
Corregimiento 

/Distrito  
Poblacion -

2007 (*) 
% 

  % 
(***)  

Extensión 
km2 

% 
(****)  

Densidad 
Hab/km2 

  C.D. El Encanto 4475 12.2   11074   0.40 

  C.D. Tarapacá 3863 10.6   8775   0.44 

Departamento del Amazonas C.D. Puerto Alegría 1391 3.8   8394   0.17 

  C.D. Puerto Arica 1425 3.9   13350   0.11 

Departamento del Putumayo  
Municipio de Puerto 
Leguízamo 15910 43.5   10438   1.52 

                                                                     Sub Total Colombia 27064 74.0 25.6 52031 46.0 1.21 

Departamento de Loreto   
Población -
2007(**)           

Provincia de Maynas  Distritos             

  Putumayo 5638 15.4   34943   0.16 

  Teniente Manuel Clavero 3896 10.6   8994   0.43 

                                                                     Sub Total Perú 9534 26.0 9.0 43937 38.8 0.22 

  TOTAL  36598 100 34.6 95968 84.8 0.38 
 
 
Fuentes: (*) DANE, DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA-2007 

 
                             (**)  INEI , CENSO DE POBLACIÖN Y VIVIENDA ï Centros poblados  2007 

                              (***) Porcentaje en relación al total de la población del Área de Frontera 

                              (****)Porcentaje en relación a la extensión total del Área de Frontera 
 
 
a.2  El Trapecio Amazónico  
 
Este ámbito es el de mayor dinamismo del Área de la Frontera Peruano-Colombiana la 
longitud correspondiente a la línea de frontera del río Amazonas, tiene aproximadamente 
115 km,  donde se ubica Leticia capital del departamento de Amazonas y reconocida 
como  la ciudad más importante de todo este espacio. Leticia tiene una población cercana 
a los 40,000 habitantes (año 2007). Integrada por colonos, procedentes del interior de 
Colombia, así como de Perú y Brasil; que junto con la población indígena nativa de la 
zona, conviven y comparten en un entorno geográfico donde confluyen los intereses y 
dinámicas de las comunidades que integran el trapecio Amazónico en los tres países. Es 
un espacio  de importante intercambio comercial y constituye una ciudad que se ha unido 
físicamente con la ciudad de Tabatinga Brasil.  
 
La población que corresponde al Área de Frontera del Trapecio es de 70, 594 habitantes 
(66% del total del Área de Frontera) en una extensión de aproximadamente 17,188 km2 
(15% del total). Ver Tabla Nº 3. 
 
El Trapecio Amazónico también tiene influencia directa de los poblados brasileños de 
Tabatinga (45,293 hab), Benjamín Constant (23,219 hab.) y Atalaya do Norte (13,682 
hab.).  Con esta población el Trapecio Amazónico alcanza aproximadamente  152,788 
habitantes.  
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 Tabla Nº3. Población y Extensión aproximada del  Área de Frontera de la       cuenca del 

Putumayo. 
 

Departamento/Provincia 

Municipio-
Corregimiento 

/Distrito  
Poblacion -

2007 (*) 

%       %               
(*****)  Extensión 

km2 

% 
(******

) 
Densidad 
Hab/km2 

Departamento del Amazonas Leticia (1) 38995 55.2   5829   6.70 

  Municipio de Pto Nariño (2) 6816 9.7   1475   3.72 

                                                                     Sub Total Colombia 45811 64.9 42.7 7304 6.5 6.27 

Departamento de Loreto   
Población -
2007(**)           

Provincia Mariscal Castilla Ramón Castilla 18783 26.6   7123   2.64 

  Yavarí (***) y (****) 6000 8.5   2761   2.17 

                                                                     Sub Total Perú 24783 35.1 23.2 9884 8.7 2.51 

  TOTAL  70594 100 65.9 17188 15.2 4.11 
 
Fuentes:            (1)       Plan de desarrollo del Municipio de Leticia  de la Mano con la Comunidad. 2008 

                      (2)       Censo General 2005 -Nivel Nacional Colombia DANE 2005 
                              (*)        DANE, Dirección de  Censos y  Demografía-2007 

  
             (**)       INEI , CENSO DE POBLACIÖN Y VIVIENDA ï Centros poblados  2007  

   (***)      Población Estimada   
              (****)    Extensión Parcial del distrito 
              (*****)   Porcentaje con relación a la población total de la frontera  
              (******) Porcentaje con relación a la extensión total de la frontera 
 
 

                          

b.  Las  Unidades Geoeconómicas y los Núcleos de Desarrollo e Integración  
 
Las Unidades Geoeconómicas son territorios adyacentes a los ríos Putumayo y 
Amazonas  que tienen características especiales, presentan  relaciones socio 
económicas internas importantes en los poblados que en ellos se ubican y que permiten 
reordenar las relaciones de los Núcleos de .Desarrollo e Integración (mercados, centros 
de servicio, centros de acopio, abastecimiento, entre otros). 

 En estas áreas se busca centrar los esfuerzos para el desarrollo de la frontera, iniciando 
las acciones en los denominados Núcleos de Desarrollo e Integración que se definieron 
en estudios anteriores y que fueron establecidos mediante  acuerdo suscrito por los 
Cancilleres de ambos países, en la Declaración Conjunta, de Bogotá de febrero de 2004.  

Estos Núcleos se establecieron por la necesidad de focalizar con mayor precisión el 
ámbito donde se concretarían los esfuerzos encaminados a promover la integración y el 
desarrollo conjunto, en el territorio fronterizo, lo cual determinó la definición de los 7 
Núcleos de Desarrollo e Integración Fronteriza (NDI), donde se concentran y 
concentrarán  las poblaciones que son influenciadas por el fenómeno fronterizo. 

La definición de los NDI con la orientación establecida, marca una nueva tendencia 
integracionista donde se concede atención prioritaria al ser humano y a sus necesidades 
básicas, introduciendo un cambio en la corriente neoliberal que tradicionalmente ha 
privilegiado el comercio y los instrumentos correlativos, para dar paso al fortalecimiento 
de las condiciones  de las comunidades y su entorno, como promotores del desarrollo 
sostenible. 

Con esta visión, se abordó la compleja realidad binacional con una dinámica participativa 
ï presencial, que permitió identificar la condición y calidad de vida de la población, para 
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propiciar la reducción de los principales problemas  y necesidades básicas insatisfechas, 
apuntando a fortalecer cada uno de los Núcleos identificados, teniendo en consideración  
los patrones culturales propios de las comunidades y su pertenencia étnica, en los casos 
que compete y las posibilidades de realizar acciones de integración en la búsqueda del 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores fronterizos, mediante la ejecución 
de proyectos que atiendan sus temas prioritarios como soberanía alimentaria, 
saneamiento ambiental, servicios básicos y sociales, desarrollo productivo con una visón 
sostenible, infraestructura, manejo de bosques, entre otros. 

Los Núcleos de desarrollo e integración en la las Unidades Geoeconómicas son los 
siguientes:  

 

Tabla Nº 4  Unidades Geoeconómicas y NDI del Área de Frontera 

UNIDADES GEOECONOMICAS  NDI 

UGE 1.-   Tres Fronteras ï Soplín Vargas - Puerto 

Leguízamo-Puerto Alegría 

 

NDI 1-Soplín Vargas ïPuerto 
Leguízamo. 

NDI 2- Bellavista-Puerto Alegría. 

UG E 2.-  El Estrecho - El Encanto- San   Rafael- Puerto 

Arica. 
NDI 3 - Santa Mercedes-San 
Rafael. 

 NDI  4 - El Estrecho-Marandúa. 

NDI  5 -  Esperanza-Arica. 

UGE 3.ï  El Alamo-Tarapacá NDI  6 - El Álamo ïTarapacá.  

UGE 4. -  Caballococha-Leticia-Atacuari NDI 7 ï Leticia-Atacuari- 
Caballococha  

 

Los poblados de las Unidades Geoeconómicas,  sobre todo los localizados a lo largo de 
la cuenca del Putumayo,  se ubican de manera muy dispersa, son poblados rurales muy 
pequeños predominantemente indígenas, la mayoría menores de 500 habitantes, solo 
diferenciados por su tamaño poblacional, o por el tipo de etnias que predominan o por los 
pequeños servicios que prestan.   

En cuanto a las poblaciones de los Núcleos de Desarrollo e Integración (NDI), están 
conformados por las más importantes ciudades del Área de Frontera  (Leticia, Puerto 
Leguízamo, El Estrecho, Caballococha) y poblados menores rurales (Soplín Vargas, 
Puerto Alegría, Bellavista, El Encanto-San Rafael, Santa Mercedes, Puerto Arica, 
Esperanza, Tarapacá, el Álamo) prioritariamente indígenas, ribereños, pero que se 
seleccionaron en los estudios anteriores por su localización en las cuencas del Putumayo 
y el Trapecio Amazónico, por la función que cumplen o el equipamiento con que cuentan 
y/o por la función que podrían cumplir.  
 
La población de los Núcleos de Desarrollo e Integración y sus características se 
presentan en la Tabla Nº 5. La población total de los NDI dentro de las Unidades 
Geoeconómicas es de 46,666 habitantes. Se aprecia que la mayor población, cercana al 
70%, se encuentra en el NDI 7, donde se registran las mejores condiciones, 
especialmente la articulación con otros espacios del Área de Frontera; sin embargo son 
los demás poblados aunque pequeños, los que presentan una mayor articulación entre 
poblaciones de uno y otro lado de la frontera, con presencia, arraigo histórico  e 
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interrelación cultural y en diferentes actividades, para poder convivir en un ámbito 
fronterizo tan difícil como lo es la cuenca del Putumayo.  
 
En segundo lugar se ubica el NDI 1  con un 17.6% de la población mayoritariamente 
mestiza , donde se ubica la ciudad de Pto Leguízamo, en la zona alta de la cuenca. En 
tercer lugar en población se ubica el NDI 4 donde se destaca la población de San Antonio 
de El Estrecho en la zona media de la cuenca, también mestiza. Los cuatro NDI restantes 
pertenecen a la cuenca del Putumayo  y presentan un  predominio de población 
indígenas localizadas de manera importante en la cuenca.  
 

 
Tabla Nº 5  Población de los Núcleos de Desarrollo e Integración   

UNIDADES 
GEOECONOMICAS  NDI POBLACION   TOTAL  % CARACTERISTICAS 

UGE I : Tres Fronteras -Soplin 
Vargas-Pto Leguízamo-Pto 

Alegría 

NDI   1 

Puerto Leguízamo. 7108 (1). 
    Población Mestiza 

Soplín Vargas. 467(2) 
7575 16.2   

NDI   2 

Pto Alegría 411(1)     Multiétnico 

Bellavista 216(2) 627 1.4 Comunidad indígena 

    Sub Total   8202 17.6   

UGE  II : El Estrecho-El 
Encanto-San Rafael ï Marandua 

ïPto Arica.  

NDI   3 

El Encanto-San 
Rafael 

413-381 (1) 

1102 2.4 

Comunidad indígena 

  Sta. Mercedes 308(2) Comunidad indígena 

NDI   4 Marandùa 140(1)     Población Mestiza 

  El Estrecho 2902(2) 3042 6.5   

NDI   5 Pto Arica 317(1) 

 
  Multiétnico 

 
Esperanza 108(2) 425 0.9 Población  Mestiza 

    Sub Total   4569 9.8   

  UGE  III:  El Alamo ïTarapaca NDI   6 Tarapacá 1353(1)     
Población Mestiza y 
multiétnica 

    El Álamo 208(2) 1561 3.3 Comunidad indígena 

    Sub Total    1561 3.3   

UGE  IV: Caballococha-Leticia ï
Atacuari 

NDI   7 Leticia 24,449 (3)      Población Mestiza 

  Caballococha 7,885(2) 32334 69.3   

      TOTAL 46,666 100   

Fuente:      (1) DANE Censo de Población 2005.     
                   (2) INEI Censo de Población y Vivienda 2007. Centros Poblados 
                   (3) Poblaci·n urbana 2008, ñPlan de Desarrollo de la  Mano con la Comunidad 2008- 2011òLeticia   

 
 

Por las distancias que deben recorrer los pobladores de la cuenca (Ver Mapa Nº 2) se 
dificulta la movilidad y traslado de personas y bienes, entre los diversos centros poblados, 
principalmente en la cuenca del Putumayo que no cuenta con ningún tipo de transporte 
de carga y pasajeros, así como de una infraestructura física de articulación importante. 
Solo se desplazan por botes pequeños de uso familiar. Inclusive se dificulta el 
desplazamiento de los profesores, técnicos y personal administrativo a sus zonas de 
trabajo por la falta de movilidad. 
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Mapa Nº 2 Distancias entre los principales poblados de la cuenca del Putumayo 

            Elaboración Propia 

 

 

c.  Características Ambientales y Recursos naturales  
 

El clima del Área de Frontera varia de húmedo en la zona del Trapecio y la zona baja de 
la cuenca del Putumayo,  a medianamente húmedo en la parte media de la cuenca  del 
Putumayo y en la cuenca alta es  súper húmedo a muy húmedo. 
 
La humedad relativa fluctúa en un rango de 84% al 92% (SINCHI; INADE, 2005), junto a 
la temperatura, radiación solar y distribución estacional de lluvias constituye la más 
grande fortaleza para la producción biológica tropical. 
  
La biodiversidad que presenta es privilegiada, no solamente por la amplia variedad de 
seres vivos que habitan en este territorio, sino por la diversidad de ecosistemas y medios 
de vida. Cuenta con una riqueza hídrica en los ríos Putumayo,  Algodón y Amazonas, que 
pueden constituir un poderoso factor de desarrollo y de bienestar social. Existen recursos 
hidrobiológicos importantes, pero por el crecimiento poblacional existen épocas de 
disminución del recurso.  
 
La mayor parte de este territorio se encuentra cubierto de diferentes tipos de bosques  
que se desarrollan sobre tres regiones fisiográficas: bosques de llanura aluvial sujetas a 
inundación, bosques de terrazas y superficies sin influencias de inundación y bosques de 
colinas altas. A pesar de este potencial no existe un manejo de bosques más 
desarrollado y controlado, existiendo tala ilegal  
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En cuanto a la fauna existe una gran diversidad de especies tanto de vertebrados como 
de invertebrados. La vulnerabilidad que presentan las especies de flora y fauna, es el 
resultado de la presión de la caza selectiva que ejerce la población humana flotante y la 
población residente sobre especies de tamaño grande que son utilizadas para consumo 
humano como ñcarne de monteò entre ellas, ñsachavacaò Tapirus terrestris, ñsajinoò 
Tayassu tajacu, ñvenado coloradoò Mazama americana, entre otros, que podrían poner en 
peligro las poblaciones naturales y por consiguiente la reserva alimenticia vital para las 
poblaciones locales.  

  
c.1 Áreas Protegidas  
 
A fin de conservar la biodiversidad del espacio Fronterizo, los bancos naturales de 
germoplasma vegetal y animal,  los procesos ecológicos en las cuencas de los ríos; así 
como garantizar a las comunidades indígenas el acceso a sus territorios ancestrales y al 
manejo de los recursos naturales, se crearon Áreas Naturales Protegidas, en ambos 
lados de la frontera  donde además de solventar la soberanía alimentaria, permiten 
desarrollar ecoturismo y posibles servicios ambientales que puedan favorecer a las 
comunidades. 
                
               
               Tabla Nº 6  Unidades de Conservación y Protección en el Área de Frontera 
 

UNIDADES DE CONSERVACIÓN ACTUALES EN 
EL AMBITO DE PERÚ 

UNIDADES ESPECIALES DE PROTECCIÓN 
ACTUALES EN EL ÁMBITO DE 
FRONTERA_COLOMBIA  

RESERVAS NACIONALES PARQUES NATURALES NACIONALES   

 El Cahuinarí 

 El Amacayacu 

ZONA RESERVADA  El río Puré 

Güeppí  

ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL Parque Natural Nacional ñLa Paya - municipio de 
Puerto Leguízamo 

Ampiyacu Apayacu  

                Fuentes:Varias 

 
Actualmente en el Área de Frontera (zona alta del Putumayo), existe  una zona de 
conservación especial de carácter trasnacional (en la UGE 1), que corresponde al 
Corredor de Gestión Transfronteriza entre las Áreas Naturales Protegidas La Paya 
(Colombia), Guëppí (Perú) que son parte de la frontera peruano-colombiana y Cuyabeno 
(Ecuador). La entidad formuladora/ejecutora de este trabajo inicialmente  trinacional 
(ahora binacional), está constituida por la Dirección de Parques Nacionales Naturales 
(Colombia) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Perú), 
anteriormente incluía a  Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Ecuador), los 
mismos que se separaron del proyecto (Mapa 3), tienen algunas experiencias de un 
trabajo conjunto. Este proyecto conformará un Directorio para definir las políticas de 
operación de dicho proyecto y un Comité Técnico para supervisar las actividades diarias 
del mismo.  

Entre otros realizan trabajos de sensibilización ambiental para la disposición de residuos 
sólidos en zanjas seguras, instalación de silos para la excretas,  protección de las aguas 
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del río Putumayo. De hecho, esto ha permitido mejorar las relaciones de convivencia en 
la frontera, mediante el intercambio de experiencias. Por la información de sus actores es 
prioritario que se afiance cuanto antes este proyecto que fortalecerá la gestión del 
ambiente. 

La segunda zona de áreas de conservación, se ubica en el  Área de Frontera o cercana a 
ella, en la zona baja del río Putumayo y Amazonas  (mapa 3), tales como el Parque 
Natural Nacional  Amacayacu ubicado en el Amazonas y en  áreas cercanas a la frontera  
del Putumayo se ubican, los Parques Naturales Nacionales de El Cahuinari y El Río Puré, 
en Colombia. En el Perú se tiene al  Área Reservada de Yaguas y el Área de  
Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu. Todas éstas áreas y otras que están en 
trámite,  pueden en el futuro constituir áreas para una administración compartida en 
acciones y temas de carácter binacional. Los bosques de estas áreas de conservación no 
solamente son importantes por su biodiversidad, sino fundamentalmente por ser ámbitos 
que se relacionan con los pueblos indígenas, a los cuales proporcionan medios de vida y 
con nuevas actividades pueden mejorar sus condiciones de alimentación y salud,  
además de almacenar carbono,  constituyendo el medio más rápido y eficaz  para reducir 
las emisiones mundiales.  

 
d. Pueblos y Comunidades Indígenas.  

 
Los pueblos indígenas y comunidades nativas de ambos lados del Área de Frontera - 
específicamente de los NDIs de las 4 APEs  en que ella ha sido zonificada para el PLAN 
ZIF, mantienen el patrón básico de las culturas amazónicas que gira en torno a la 
consideraci·n de la naturaleza como su ñuniverso verdeò, fuente de vida insustituible que 
depende, a su vez, de los ancestrales modos de apropiación, ocupación usos y 
costumbres de aquellos en su logrado afán de reproducir su existencia social y espiritual,  
mantenido a pesar de las condiciones y tendencias tan adversas a esos modos de vida.  

De esa continuidad cultural emerge el mandato de ser tomados en cuenta como 
protagonistas, conjuntamente con los otros actores, del desarrollo e integración de la 
frontera colombo-peruana y no solo participantes o beneficiarios, sino con derecho a 
opinión y participar en proyectos que mejoren sus condiciones de vida .  

A la invasión y conquista ibérica, que canceló el desenvolvimiento autónomo de esas 
sociedades y culturas, se sumaron períodos aciagos generados por sucesivos enclaves 
de aculturación como las iglesias cristianas,  de explotación de la fuerza de trabajo 
indígena hasta el aniquilamiento, unida al despojo y expoliación de sus territorios y 
recursos como el caucho, las pieles de animales, recientemente la madera y ahora,  en  
la parte alta de la cuenca del Putumayo, el oro y petróleo y en el mismo río el oro aluvial. 
Se agregan a esa cadena de procesos disrruptores de las culturas amazónicas de esa 
cuenca, la implantación, ya de larga data, del narcotráfico y sus delitos conexos y otras 
actividades asociadas como el cultivo de la  hoja de coca, más allá de la demanda del 
consumo tradicional o de la venta regulada.  

Además, están presentes en el lado colombiano, la zozobra y los efectos de las 
incursiones de la guerrilla y de la lucha armada contra ella. Y, recientemente, las futuras 
concesiones para grandes inversiones y macro proyectos que pueden impactar en sus 
territorios, como los del IIRSA en la cuenca del Putumayo, que generan una fuerte 
desconfianza con una manifiesta oposición de las comunidades tanto en el lado 
colombiano como peruano, sin dejar de mencionar que algunas de esas opiniones 
provienen de la ausencia de información completa, veraz y oportuna.  

Ese derrotero histórico al que se suma la dinámica local (Global + Local) de la frontera, 
han impactado fuertemente en la población indígena, ocasionando tanto su fuerte 
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disminución poblacional, la disminución de alimentos, la convivencia parcial entre los 
grupos étnicos afines o vecinos como la creciente presencia de otros grupos foráneos ï 
mestizos, ribereños ï que se dedican a actividades económicas, además de las 
agropecuarias y/o agroforestales, piscícolas, al comercio y a los servicios públicos, etc. 
Esos cambios y presencias, por sí mismas y en su conjunto,  acentúan  la diversidad, 
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 Mapa Nº 3,  Áreas de Conservación en la frontera peruano-colombiana  

 

Fuente: SERNANP-GOREL (Perú) y SIGOTN-IGAC (Colombia)  

Elaboración propia 



28 

 

indígenas portan históricamente entre sí y con ellos. Sin embargo, comparten 
todavía formas de pensamiento y comportamiento que responden a patrones 
culturales tradicionales, que se traducen en sus cosmovisiones que permanecen 
y en las renovadas instituciones y organizaciones: resguardos, autoridades 
tradicionales, comunidades nativas, apus, caciques, mujeres líderes, etc. por 
una parte y asociaciones y federaciones  por otra. Formas de pensamiento y 
acción abiertas a volcarse al mundo y contribuir a la búsqueda de hallar otros 
modos interculturales de convivencia  y salvación del planeta.   

 

2.2    Condiciones de las Unidades Geoeconómicas y sus Principales Problemas en 
orden de importancia.  

El trabajo de campo y los estudios realizados en la  frontera, sobre todo los que se 
presentaron en el  documento del Diagnóstico, permiten comprobar que es un territorio 
extenso casi completamente aislado de los centros de decisión del país y no articulado.  

El enorme desafío que se tiene por delante es muy grande e inducirá a promover 
sinergias locales, regionales, nacionales e internacionales, para mejorar las condiciones 
de los pobladores de frontera, en un espacio de gran valor amazónico orientando 
acciones encaminadas a concretar sus respectivas propuestas.  

Del estudio realizado cuyo objetivo primordial es  la búsqueda del desarrollo e integración 
de las poblaciones fronterizas,   se puede concluir lo siguiente: 

Como ya se ha mencionado, existen diferencias muy marcadas entre las Unidades 
Geoeconómicas del Trapecio Amazónico y la Cuenca del Putumayo. Esta última 
constituye un territorio casi totalmente aislado,  no cuenta con ningún servicio regular de  
transporte de pasajeros o carga, salvo pequeñas avionetas que realizan servicios cívicos 
esporádicos orientados a  atender  poblaciones en extrema pobreza.  

En esta cuenca predomina una población notoriamente pobre, con problemas socio 
políticos enormes, con desconfianza por los hechos históricos y actuales, con presencia 
de comunidades indígenas que quieren incorporarse a un mejor nivel de vida  
revalorando  su cultura, y cuya realidad y presencia es desconocida por la mayoría de 
autoridades nacionales y regionales de ambas naciones.  

Las anteriores circunstancias hacen necesario distinguir las condiciones de ambos 
territorios. 

 

a. Unidades Geoeconómicas de la cuenca del Putumayo  
 

Las Unidades Geoeconómicas 1, 2, y 3 de la cuenca del Putumayo  presentan grandes 
similitudes entre sí, las cuales obedecen a la procedencia y características de su 
población, mayoritariamente indígena originaria de diversas etnias con características 
propias, que provienen de culturas ancestrales, localizadas en un territorio Amazónico 
que ya ha sido intervenido desde el siglo pasado, compartiendo el uso de sus recursos 
naturales, y afrontando los problemas de alimentación por el deterioro de sus bosques, la 
condición de aislamiento y dispersión de las poblaciones diseminadas en la riberas de los 
ríos de ambos países.   

Actualmente  en el espacio fronterizo forman una  red intercultural conformada por  las 
comunidades indígenas, junto con colonos procedentes de un sin número de lugares  del 
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interior de sus países o de países vecinos y que en unión con los mestizos naturales del 
área, han generado una diversidad de mezclas ideológicas, comportamientos, tendencias 
y orientaciones, enriquecedoras en unos casos, contradictorias y también nefastas, en 
otros. 

Sobresale en estos territorios la ciudad de Puerto Leguízamo (Colombia) en la zona alta 
de la cuenca fronteriza con población diversa y que sirve de pequeño mercado y centro 
de acopio y distribución de algunos productos, similar función, aunque en menor escala 
cumplen, en el nivel central de la cuenca,  el poblado de San Antonio de El Estrecho 
(Perú) y en la zona baja de la cuenca, el poblado de Tarapacá (Colombia).   

La mayoría de la población tiene altos niveles de desnutrición, pobreza, deficiencia en 
saneamiento básico, falta de ingresos, con menores condiciones que  la población del 
Trapecio Amazónico.  

Los pueblos indígenas y comunidades nativas de ambos lados del Área de Frontera - 
específicamente de los NDI de las 4 UGE en que ella ha sido zonificada para el PLAN 
ZIF, mantienen el patrón básico de las culturas amazónicas. De esa continuidad cultural 
emerge el mandato de ser tomados en cuenta como protagonistas, conjuntamente con 
los otros actores, del desarrollo e integración de la frontera colombo-peruana y no solo 
participantes o beneficiarios.  

 

a.1   Principales Problemas de la Cuenca del Putumayo 

En orden de importancia los principales problemas de las Unidades Geoeconómicas de la 
Cuenca del Putumayo son:   

» La condición de pobreza de las poblaciones localizadas en cada Unidad 
Geoeconómica del Área de frontera y disminución de las condiciones de vida 
de las comunidades. 
 
Debido al progresivo agotamiento de los recursos hidrobiológicos y de fauna, en 
territorios accesibles a las comunidades, que sirven de tradicional alimento. Existe la 
pesca y caza incontrolada, que obedece al  aumento de la demanda de alimentos por 
parte de las poblaciones localizadas en la cuenca en plena explosión demográfica,  y 
debido también a  la contaminación que se viene produciendo en los ríos (por 
residuos urbanos, químicos relacionados al narcotráfico y explotación de oro aluvial 
que usa mercurio). Esto se agrava con el contrabando de especies y la 
deforestación.  

 

El aislamiento de los territorios, así como la ausencia de alternativas efectivas por 
parte de los respectivos estados para suplir las necesidades básicas de las 
comunidades y elevar el nivel de vida, o siquiera atender sus requerimientos 
prioritarios de alimentación (por el actual agotamiento o contaminación de sus 
recursos, como ya se dijo) existen altos niveles de desnutrición, pobreza, 
enfermedades, carencia de ingresos por falta de generación de empleo en la zona, lo 
que induce a una parte de la población a realizar actividades no lícitas, para obtener 
algún alimento adicional (aceites, azúcar, sal entre otros) al usar la hoja de coca en 
algunos casos  como medio de cambio. 
 
El problema de la falta de alimentos está claramente especificado en los planes de 
vida de las comunidades así como la prioridad de la seguridad alimentaria, nominada 
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en el presente documento como soberanía alimentaria30 y sus propuestas para  el 
manejo de especies animales y vegetales, la necesidad de recuperar un manejo 
tradicional del territorio y los recursos naturales y recuperar aquellas especies en 
proceso de agotamiento y extinción. 

En algunas comunidades peruanas ya se han iniciado proyectos de  manejo integral 
y sostenible de los bosques (con instituciones del Estado) que incluyen desarrollo de 
piscigranjas, animales menores, pequeñas chagras, capacitación, entre otros, con 
parcelas demostrativas, lo que está favoreciendo las condiciones alimenticias de la 
población con buenas prácticas. Las comunidades colombianas han solicitado 
compartir estos proyectos.  De otro lado en algunos poblados de Colombia ya existen 
piscigranjas promovidas por el SINCHI. 

 

a. La contaminación del recurso hídrico  

El tema de la contaminación del río es otro de los problemas importantes en la 
Unidades Geoeconómicas del Putumayo ya que las diversas poblaciones de la 
frontera se abastecen de agua de río. En los últimos años se ha venido 
contaminando dicho río (que es de carácter binacional) con residuos urbanos de 
ambos países (excretas y basura).   

La población infantil, es la que sufre de parasitosis y si no se mejora las condiciones 
del agua  de río o se abastece a la población con agua potable, los posibles 
programas o proyectos de soberanía alimentaria no tendrían éxito si no van 
acompañados de mejora de las condiciones del  agua y del tratamiento antes de la  
deposición de excretas y basuras. La existencia de parásitos no deja que los 
individuos se alimenten, manteniéndose desnutridos.  
 
No existen planes de gestión integral de residuos sólidos y de educación ambiental, 
así como de tratamiento de las aguas servidas, a lo que se agrega la existencia de 
dragas para extracción de oro aluvial en gran parte de la cuenca del Putumayo, con 
la consiguiente contaminación de los cuerpos de agua y sus consecuencias 
negativas para  la salud humana y animal. 

En los planes de vida de las comunidades existe una propuesta de  erradicar los 
focos de contaminación, mejorando los sistemas de abastecimiento de agua y manejo 
de desechos y excretas, garantizando una mejor calidad de vida a las comunidades 
indígenas, dotándola de los servicios básicos. 

   
b. La  deficiencia en los servicios y en las infraestructuras social   y económica 

 
En cuanto a la atención de salud también existen deficiencias, que debido  al clima 
tropical húmedo y a las condiciones sociales que presenta su población, hace que 
exista una morbi mortalidad ligada a las infecciones respiratorias agudas, 
enfermedades diarreicas,  tuberculosis y a enfermedades propias de la zona como la 
malaria, el dengue, paludismo, leishmaniosis y la fiebre amarilla, estos últimos atacan 

                                                           
30

    Soberanía alimentaria se diferencia de la  seguridad  alimentaria, por que los alimentos en este último caso pueden 

provenir de distintas áreas, a veces muy lejanas y trasladarlas en un  clima cálido por más de 15 días, por  las enormes 

distancias que se deben recorrer a las zonas que se requieren, lo que puede influir en la calidad de los mismos. La 

soberanía alimentaria, en cambio, indica que los alimentos  deben producirse in situ, por los mismos pobladores, lo que 

es más adecuado ya que significa no sólo alimentación, sino capacitación  y formas de trabajo colectivo y en el caso 

binacional compartiendo conocimientos y hermanando poblaciones.   
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sobre todo a las poblaciones vulnerables (niñez, mujeres y tercera edad) y con mayor 
incidencia en el área rural.  
 
El servicio de salud no cuenta con el personal médico y sanitario adecuado, ni 
suficientes medicinas y equipo. La deficiencia en información binacional sobre la 
salud en ambas cuencas, no permite diferenciar  con mayor incidencia los problemas 
conjuntos salvo lo que se intuye en cuanto a lo que se ha apreciado en el trabajo de 
campo, lo que debe obligar en el futuro a realizar estudios periódicos de la frontera 
en forma conjunta y con metodologías propias también en forma conjunta, con 
indicadores similares. 
 
 De otro lado es necesario conocer las condiciones de la infraestructura  también 
para un trabajo futuro binacional, lo que obligaría a hacer un levantamiento de lo 
existente para proponer un ordenamiento territorial binacional de los locales de salud.  

Salvo Puerto Leguízamo y en parte San Antonio de El Estrecho (de los NDI 1 y 4) los 
demás Núcleos de Desarrollo e Integración y los centros poblados de las UGE 
presentan una débil infraestructura de servicios sociales, en su mayoría sin 
mantenimiento, especialmente en las poblaciones pequeñas, así como deficiencias 
en la prestación de los servicios con personal poco calificado y en condiciones poco 
favorables (sin medicinas). Esto último sobre todo se presenta en el lado peruano y 
en algunas pequeñas poblaciones de Colombia. 

Existen algunas infraestructuras de salud en buen estado, en el lado peruano (Soplin 
Vargas) pero  no cuenta con los profesionales médicos adecuados. Los profesionales 
en frontera, sobre todo en los pueblos aislados deben tener mejores sueldos, como 
incentivo para servir a estos ámbitos.  

Si bien está en proceso la culminación de la implementación del Proyecto de 
Telemedicina todavía no funciona por falta de equipos y capacitación del personal. 
En cuanto a los sistemas de salud todavía no existe concordancia entre los dos 
países, ni se ha avanzado en un  sistema de atención binacional oficial en los locales 
existentes  
 
Las comunidades indígenas en sus planes de vida solicitan desarrollar  Sistemas de 
Salud Indígena en el  Área de Frontera, al mismo  tiempo que se promuevan  el 
acceso de la población indígena a los recursos de salud occidental regional y 
nacional para el tratamiento de las enfermedades "venidas de fuera", logrando un 
Sistema Integrado de Salud Pública. Debido a la deficiencia en la prestación de 
servicios en salud estatal se recurre con frecuencia a la medicina tradicional, pero 
esta necesita ser complementada con la ñoccidentalò (Plan de Vida del Pueblo Murui)  
 
El servicio educativo también es deficiente sobre todo en el  Perú,  por las 
condiciones de traslado de los maestros, cobro de sueldos y otros, éstos   no 
cumplen con el tiempo establecido para dictar clases, lo cual en Colombia si es una 
exigencia. Por otra parte, la infraestructura educativa no está en las mejores 
condiciones, en ambos países, la mayoría son establecimientos precarios.  
Presentan notoria carencia de aulas en buen estado, equipamiento, baterías 
sanitarias, comedores, internados, entre otros que permitan, lograr un ambiente 
propicio para  una buena calidad educativa. Por último, los niños tienen  que 
trasladarse de distancias extensas, lo que obliga a tener internados y comedores, los 
que en su mayoría  están en condiciones no adecuadas para descansar y 
alimentarse.  
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La necesidad de los pueblos indígenas de contar con una educación intercultural 
bilingüe de calidad aún es una aspiración  sentida en la zona de Colombia expresada 
en diversos Planes de Vida y en la  zona peruana constituye una  demanda 
constante por parte de las comunidades.    
 

Este problema debe llevar a proponer un sistema de locales muy bien equipados de 
carácter binacional. Asimismo existe una carencia de modelos educativos que 
conjuguen las diferentes dinámicas interculturales en las instituciones educativas y 
solicitan que ambos países deben estructurar un Programa de educación bilingüe y 
de promoción de su cultura.  

La carencia total o parcial, casi generalizada de energía eléctrica en las UGE 1, 2 y 
3, y las existentes son producidas por fuentes contaminantes y muy caras para 
obtener sostenibilidad en las comunidades. El poblado de Puerto Leguízamo es el 
único que posee energía con mayores horas de atención. El Estrecho cuanta con 
energía sólo por horas. La energía es necesaria para mejorar la educación, para la 
atención de salud, para el desarrollo de actividades económicas entre otros. 
 

Las comunicaciones a diferencia del lado colombiano son también un problema 
importante en el lado peruano, al no contar con el servicio domiciliario ni con telefonía 
móvil (celulares), con excepción de  Soplín Vargas y  San Antonio de El estrecho que 
al presente ya cuentan con el servicio de celulares 

 

c. El incipiente desarrollo productivo  
 

El desarrollo de las actividades económicas en las Unidades Geoeconómicas, salvo 
en las principales ciudades (Puerto Leguízamo, San Antonio de El Estrecho y en 
pequeño nivel en Tarapacá) son de subsistencia y en las comunidades indígenas se 
dedican a la caza, pesca y crianza de animales menores, en algunos casos 
organizan unidades productivas familiares (chagras) pero sus excedentes son 
exiguos. 

 
Existen unidades de producción familiar en algunas comunidades nativas peruanas 
que consisten en un paquete de pequeños proyectos que agrupan: agroforestería, 
piscicultura, crianza de aves, capacitación entre otros, paquetes que han sido 
implementados en la frontera peruana por el PEDICP, en los poblados de Remanso, 
El Álamo, Huapapa, El Estrecho, Santa Mercedes, Nueva Esperanza y Soplín 
Vargas. La mayoría atiende las necesidades de soberanía alimentaria y generan, en 
algunos casos, pequeños excedentes pero no existen mercados permanentes donde 
comercializarlos. 

  
En la parte agrícola, principalmente en las áreas cercanas a las principales ciudades,  
existen unidades familiares con pequeños cultivos de arroz, maíz, frijol, plátano y 
yuca. Asimismo,  existe transformación de la madera en Tarapacá-Colombia 
apoyado por el SINCHI y pequeñas unidades de  transformación de este recurso en 
las comunidades de Santa Mercedes,  Esperanza, entre otros, en el lado peruano 
realizados por el PEDICP, que generan algunos empleos. Además, existen pequeñas  
plantas de alimentos balanceados en Soplín Vargas, El Estrecho y Caballococha, 
Estos últimos proyectos también se dan en el lado peruano.     
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A pesar del potencial maderable se desconoce con mayor profundidad el uso de este 
recurso, por lo que se requiere estudios del potencial. La madera ha sido explotada 
en forma irracional afectando la sostenibilidad de los bosques y disminuyendo la 
fauna, alimentación natural de las comunidades.  Existen además variadas especies 
potenciales para la producción de frutas, fibras, semillas, aceites y medicinas, pero 
no existen estudios de su potencial, la producción existente es informal.  

 
En cuanto a la pesca las dos cuencas de la frontera tienen comportamientos 
diferentes frente a la forma de intervención que sus habitantes realizan en relación al 
recurso pesquero. En el Putumayo la pesca conserva aún su característica de 
sistema de subsistencia y una pequeña actividad  comercial, realizada por los 
habitantes ribereños donde la deficiente estructura pesquera no contribuye al 
desarrollo de la actividad. En la zona baja del Putumayo  se desarrolla la pesca 
ornamental actividad realizada especialmente por poblaciones netamente indígenas 
promovidas por el GOREL Loreto.   

A pesar de las difíciles condiciones para el desarrollo de esta actividad,  la pesca se 
ha venido convirtiendo en uno de los principales recursos naturales que sustenta en 
gran medida las necesidades básicas de la población asentada a lo largo de los ríos, 
por lo que es necesario darle un manejo adecuado que garantice su sostenibilidad. 
La actividad Piscicola es una actividad importante para las comunidades; así como 
la posibilidad de crianza de fauna de especies locales (picuro, majaz, entre otros).. 

Existe producción pecuaria de animales mayores (vacunos)  en Puerto Leguízamo y  
Tarapacá que tienen ganadería extensiva pero vienen deforestando el bosque para 
ganar potreros, generando un impacto ambiental fuerte; sin embargo en Tarapacá se 
viene trabajando para mejorar esta situación. Lo que si existe es la crianza de cerdos 
y aves menores en los diversos poblados.  

 
La producción no se podrá ampliar si es que no existen mercados cercanos para una 
producción importante y la probabilidad es articular el espacio fronterizo al mercado 
de Iquitos (cerca a 400,000 habitantes). Al inicio será producción de subsistencia con 
alguna producción que genere ingresos, pero la ampliación de la producción 
depende del mercado existente para sus productos.  

 
 

d. El aislamiento en relación a mercados  
 

El aislamiento de la ZIF, con énfasis en las UG 1, 2 y 3,  respecto de los  centros  de 
gestión económica regionales y nacionales, es notorio 

Las vías terrestres de comunicación en el ámbito de la ZIF son muy limitadas por 
estar en un territorio aislado y por no integrar centros poblados de importancia que 
pertenecen a esta zona, además de existir Áreas Naturales Protegidas que impiden  
la construcción de carreteras De otro lado el transporte fluvial de carga y pasajeros 
en esta zona es inexistente y este espacio no se articula a mercados importantes 
como sucede en el Trapecio Amazónico donde Leticia está articulado a Iquitos y a 
Tabatinga y a los centros poblados del área.  

El abastecimiento de la cuenca es muy difícil y todos los productos de consumo 
tienen  un precio demasiado alto para la condiciones de ingresos de la población. El 
transporte de las comunidades se realiza por pequeños botes a motor, pero el costo 
de la gasolina es muy alto para un uso permanente. 
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Cualquier desarrollo productivo a una escala mayor estará sujeto a la articulación de 
este espacio a mercados, la ciudad más importante más cercana es la ciudad de 
Iquitos que puede abastecer en mejores condiciones a gran parte de la frontera y 
demandar los productos originarios de la cuenca.  Las comunidades se incorporaran 
al mercado si lo desean o desarrollar  actividades que  mejoren  sus condiciones de 
vida relacionadas a productos del bosque.  
 
En tal sentido cobra importancia la Carretera Iquitos ï Bellavista ï Mazán - El 
Estrecho de 170 Km, sobre la base de un estudio de prefactibilidad realizado en el 
año 2005. Actualmente se vienen elaborando los  Estudios de Impacto Ambiental. Su 
ejecución se fundamenta básicamente en romper el aislamiento de los centros 
poblados de la cuenca del Putumayo respecto a la ciudad de Iquitos ubicada sobre el 
río Amazonas.  
 
Los habitantes peruanos de estos centros poblados de la cuenca del Putumayo para 
abastecerse en Iquitos demoran actualmente 18 días en promedio, en naves de 200 
tn, que son contratadas por los comerciantes. De otro lado es una alternativa a una 
producción mejor que  los cultivos ilícitos que actualmente se producen en la cuenca.   
 
La producción no se podrá ampliar si es que no existen mercados cercanos para una 
producción importante y la probabilidad es articular el espacio fronterizo al mercado 
de Iquitos (cerca a 400,000 habitantes). Al inicio será producción de subsistencia con 
alguna producción que genere ingresos, pero la ampliación de la producción 
depende del mercado para los productos que se desarrollen en la cuenca y los que 
quieran participar. 
 

La infraestructura de embarcaderos son importantes para los poblados menores, 
existiendo ya en varios NDI (Puerto Leguízamo, Soplín Vargas, Santa Mercedes, El 
Estrecho, entre otros), lo cual facilita el embarque y desembarque de pasajeros y 
productos; así como algunos aeródromos que permitan evacuar personas con 
problemas de salud y transportar productos. 

La falta de comunicaciones  (teléfono, TV, Internet) en el lado peruano y en algunas 
comunidades de Colombia también representa una situación que contribuye a 
afianzar el aislamiento e inequidad a la que se encuentran sometidas las 
comunidades que habitan en la cuenca del Putumayo.  

 
e. La existencia de actividades ilícitas, disminución de recursos y la falta de un 

manejo adecuado de bosques. 
 
Si bien en la cuenca del Putumayo existen ANP, que preservan algunas áreas; las 
actividades ilícitas que se vienen realizando en la cuenca  contaminan los suelos y 
las aguas, deforestan los bosques, generan problemas socio políticos, alteran la 
convivencia pacífica, y estigmatizan a la. región como zona propia de economías 
irregulares, en detrimento de la economía legal y explotación del potencial real del 
área fronteriza. 
 
Las posibilidades de manejo integral y sostenible de bosques de la cuenca del río 
Putumayo, como se realiza actualmente en algunas comunidades  y el pequeño 
desarrollo de nuevas actividades, inicialmente permitirá la generación de pequeños 
empleos y  sustituir los cultivos ilícitos, por ahora,  al no tener mercados,  puede 
incentivarse este tipo de proyectos para posteriormente abarcar zonas más grandes 
con producción de especies de valor en los mercados con sello amazónico o 
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buscando la convergencia productiva. De otro lado todavía no existen proyectos de 
servicios ambientales que deben desarrollar las instituciones de investigación o las 
universidades locales, que deberían trabajarse en los territorios de las comunidades 
indígenas para generar ingresos para dichas comunidades y mantener los bosques.   

f. Los efectos del cambio Climático 
 
Por otra parte el cambio climático se viene evidenciando, como la postergación del 
inicio de las lluvias, aumento de temperatura, vaciantes del Río Putumayo y el río 
Amazonas por debajo de los niveles mínimos registrados en las últimas décadas y 
sequía en algunas áreas. La biodiversidad existente en la frontera  es altamente 
vulnerable a los efectos adversos del cambio climático dada la fragilidad de nuestros 
ecosistemas y poblaciones, tal como lo demuestran los estudios de Phillips et al. 
(2009). Poco personal capacitado en el área constituye una de las mayores 
debilidades para contrarrestar los efectos en el  cambio climático. 
 
 

g. La necesidad de  Institucionalidad a lo largo de la frontera 
 
Actualmente las principales instituciones están localizadas sólo en las ciudades más 
importantes de la frontera (Leticia, Puerto Leguízamo y en menor nivel en San 
Antonio de El Estrecho). La atención a la frontera se realiza a través de la Comisión 
de Vecindad y a nivel de instituciones sectoriales y o locales. En el caso peruano 
existen oficinas desconcentradas del PEDICP en diversas comunidades para la 
ejecución de proyectos a fin de  realizar un acompañamiento permanente al 
desarrollo de los proyectos en las comunidades, realizando parcelas demostrativas, 
capacitando y realizando el seguimiento de los proyectos, con las comunidades, en 
forma permanente. Esta acción permite generar confianza en las poblaciones 
locales. La experiencia de estas oficinas debería replicarse en todos los NDI. Es 
necesario tener una administración propia para la  frontera, con oficinas 
desconcentradas y superar la actual atención solamente por sectores.    
 

En cuanto  a la normatividad para la integración fronteriza es escasa, inadecuada y 
desactualizada.  Así como la inexistencia de instituciones que tengan  un sistema de 
información sobre la ZIF que se actualice en forma permanente y procesada y 
presentada de manera  concordada (compatible) por ambos países, sobre temas 
comunes y para los mismos períodos. 

 
Si bien existe importante investigación científica e instituciones especializadas, en la 
frontera, su accionar debe ser orientado principalmente hacia los beneficios sociales 
y económicos de los recursos de la biodiversidad, lo que permitirá definir los tipos de 
cultivo o especies que deben desarrollarse en la frontera. 
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b.  Unidad Geoeconómica de la cuenca del Amazonas  

 

En orden de importancia los principales problemas de la unidad geoeconómica de la 
Cuenca del Amazonas son:   

b.1  Principales Problemas de la Cuenca del Amazonas.  

La Unidad Geoeconómica 4 corresponde a la cuenca del Amazonas donde se ubica el 
NDI 7 Leticia-Caballococha presenta mejores condiciones que la cuenca del Putumayo, 
como se dijo anteriormente. Es un área articulada a mercados (Leticia, Tabatinga, 
Benjamín Constant e Iquitos), con empresas de transporte regular de carga y pasajeros, 
con servicios y acceso rápido a servicios de emergencia. Son zonas comerciales y 
centros de acopio y distribución.  

Leticia presenta  instituciones de primer nivel de carácter regional y Local (Universidades, 
Instituciones financieras, Instituciones de investigación, instituciones de salud entre 
otros),  Caballococha cuenta con instituciones a nivel municipal; sin embargo la población 
del entorno de las ciudades y los poblados menores del Trapecio también presentan 
condiciones de pobreza e insuficiencia de servicios sociales.  

En orden de importancia los principales problemas de la unidad geoeconómica de la 
Cuenca del Amazonas son:   

 

h. El saneamiento ambiental y la contaminación del río  
 

Siendo Leticia y Caballococha ciudades importantes para el turismo una de las 
principales actividades  de este espacio, no presentan las condiciones adecuadas de 
saneamiento  para el desarrollo de la actividad.   

Tanto en Leticia como en Caballococha no existe una cobertura total de agua potable 
y no presentan tratamiento de las aguas servidas antes de verter al río, de otro lado 
no existe tratamiento de residuos sólidos. El problema se agudiza por las 
fluctuaciones del río que trasladan los residuos a las orillas o a las quebradas.  

La contaminación del río no sólo se produce por el vertimiento de desechos urbanos, 
sino también por el combustible de los botes y la basura que se vierte directamente 
al río. Esto afecta a las comunidades indígenas que se ubican en esta UGE, ya que 
ellos usan el agua de río para beber. 

 
a. Los efectos del cambio Climático 

 

El cambio climático se viene evidenciando, como la postergación del inicio de las 
lluvias, aumento de temperatura, vaciante del Río Amazonas por debajo de los 
niveles mínimos registrados en las últimas décadas y sequía en algunas áreas.  Sus 
efectos son importantes en este espacio ya que la vaciante de los ríos dificultan el uso 
del puerto de Leticia y los embarcaderos de ambos países, ocasionando severos 
inconvenientes en la actividad comercial y económica y en algunos casos, sobre todo 
en el lado peruano, presenta un alto riesgo de inundaciones en las poblaciones 
ribereñas en época de creciente debido a que gran parte del área se localiza en 
zonas bajas. 
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Los cambios del curso del rio y la aparición y desaparición de islas y nuevas 
estructuras, crea un clima de inestabilidad en la demarcación fronteriza, felizmente 
superada por la armonía de las relaciones colombo peruanas y el respeto por la 
tradición nacional de los pobladores que habitan en estas islas. 

 
b. La existencia de actividades ilícitas,  

 
La presencia del narcotráfico en el área, mucho más visible que en la cuenca del 
Putumayo y que afecta a Perú, Colombia y Brasil, pone en riesgo el desarrollo de 
muchas de las actividades productivas de la zona, en especial  la actividad turística. 

Los cultivos de coca ligadas al narcotráfico, se dan en casi todo este espacio, 
contaminando los suelos y las aguas,  deforestando los bosques y generando 
problemas socio políticos que estigmatizan a la región como zona propia de 
economías irregulares, en detrimento de la economía legal y explotación del 
potencial real del área fronteriza. Es necesario buscar alternativas de producción  
con valor económico y con mercado para dar alternativas con  productos importantes 
para los pobladores y productores de este espacio. 
 
 

c. La disminución de recursos  
 

Si bien en la cuenca del Amazonas existe el ANP Amacayacu directamente 
relacionada al Área de Frontera que protege parte de la UGE y permite el desarrollo 
del ecoturismo,  las actividades ilícitas que se vienen realizando en la cuenca no solo 
contaminan los suelos y las aguas, sino deforestan los bosques, y promueven el 
contrabando de especies.  
 

Asimismo el crecimiento poblacional de las principales ciudades de este espacio de 
las tres fronteras y sobre todo de Leticia-Tabatinga, hace que exista agotamiento en 
la producción de pescado por la sobreexplotación que presenta el rio Amazonas y  las 
lagunas próximas por la intervención de pescadores y comerciantes de los tres países 
fronterizos.  

La comercialización del pescado se realiza en tres presentaciones: fresco; fresco-
salado o semi salado. A pesar de las difíciles condiciones para el desarrollo de esta 
actividad,  la pesca se ha venido convirtiendo en uno de los principales recursos 
naturales que sustenta en gran medida las necesidades básicas de la población 
asentada a lo largo de los ríos, por lo que es necesario, darle un manejo adecuado 
que garantice su sostenibilidad.  

Existe producción pecuaria de animales mayores (vacunos)  en Leticia, que tienen 
ganadería extensiva pero vienen deforestando el bosque para ganar potreros, 
generando un fuerte  impacto ambiental. Lo que además existe es la crianza de 
cerdos y aves menores en los diversos poblados.  
 

De otro lado todavía no han desarrollado proyectos de servicios ambientales, los 
cuales se deben realizar bajo la coordinación de las instituciones de investigación o 
las universidades locales, propiciando este proceso en los territorios de las 
comunidades indígenas para generar ingresos para dichas comunidades y mantener 
los bosques.  
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d. Los Servicios de educación y salud 
 
En este NDI 7 existen niveles educativos y de salud muy importantes, pero no están 
adecuadamente atendidas  las diversas comunidades indígenas existentes cercanas 
a las ciudades. Es necesario realizar un ordenamiento de la localización de las 
escuelas para atender de manera eficiente a dichas comunidades. Actualmente el 
Sistema educativo no toma en cuenta las tradiciones y los aportes culturales de las 
comunidades indígenas, propiciando en las nuevas generaciones un proceso de 
transculturación con un modelo de vida que no comparten en su integridad. En 
Caballococha y en Leticia existe formación de educación bilingüe, pero las 
comunidades quieren participar en la definición de los nuevos currículos. 

En el lado peruano existen deficiencias en cuanto a los servicios de salud y educación 
y no existe un sistema eficiente y oportuno de traslado de enfermos cuando se 
requiere de una atención médica más especializada. 

 
e. Deficiencias en la Normatividad comercial y en otras similares  

Existe desconocimiento de la normativa promocional del comercio por parte de la 
mayoría de las instituciones del Estado que hacen presencia en este ámbito, 
especialmente las que realizan controles al comercio y la producción. 

En cuanto  a la normatividad para la integración fronteriza esta es inadecuada y 
desactualizada.  Tampoco existe un sistema de información sobre la ZIF que recopile 
y actualice la base de datos necesaria para el desarrollo de acciones y proyectos. Se 
requiere un sistema de información actualizado en forma permanente y que sea 
procesado y presentado de manera  concordada (compatible) por ambos países, 
sobre temas comunes y para los mismos períodos.  

La infraestructura de frío en el área, es deficiente a excepción de Leticia, tanto para el 
mercado interno como externo (productos hidrobiológicos, frutas y cultivos 
amazónicos). 

i. La necesidad de  Institucionalidad en la frontera 
 

Si bien Leticia posee importantes instituciones, existe una debilidad institucional en el 
lado peruano, lo que constituye una asimetría que limita la capacidad y oportunidad a 
los esfuerzos de integración que esperan los pobladores de la Unidad Geoeconómica. 

A pesar de que se cuenta con importante investigación científica, esta debe ser 
mayormente aplicada sobre los beneficios sociales y económicos de los recursos de 
la biodiversidad, que beneficien a las poblaciones locales. 

Para todas las acciones que se requieren para el desarrollo del Área de frontera es 
necesario superar la limitación en los recursos presupuestales destinados a la 
formulación y ejecución de proyectos y la heterogeneidad de procedimientos 
administrativos y técnicos que constituyen una traba para concretar esfuerzos 
binacionales de cooperación en los diversos sectores socioeconómicos. De otro lado 
no se puede seguir atendiendo la frontera de manera sectorial, sino debe existir una 
institucionalidad binacional permanente y con oficinas desconcentradas a los largo 
de las cuencas. 
 
En cuanto a la investigación en esta zona, Perú y Colombia, no han priorizado esta 
actividad, como una política prioritaria, a pesar de estar en un ámbito amazónico de 
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primer nivel, esto se demuestra en los exiguos presupuestos. La investigación 
debería ser de prioridad de ambas naciones, como sucede en el Brasil. 
 

2.3  Potencialidades y Limitantes   

2.3.1 Potencialidades y Limitantes que se Aplican de Manera Transversal a las 
Unidades Geoeconómicas - UGEs 

Como se deduce del diagnóstico, las  Unidades Geoeconómicas presentan similitudes 
entre sí, las cuales obedecen a sus características propias, donde el territorio Amazónico 
se impone como el factor predominante, alrededor del cual giran las culturas ancestrales 
representadas por diversidad de etnias, que comparten la invaluable riqueza de sus 
recursos naturales.    

Es así como las potencialidades y limitantes convergen presentando similitudes, pero 
también  contrastes marcados entre las poblaciones de la cuenca del Putumayo  y las de 
la cuenca del Amazonas, ya que en esta última subsisten condiciones más favorables, las 
cuales como ya se mencionó, obedecen principalmente a que cuentan con mejores 
conexiones con los núcleos de desarrollo y los mercados, así como con situaciones 
ventajosas en cuanto a acceso a servicios sociales e infraestructura básica.   

A continuación se presenta un análisis global sobre las fortalezas y debilidades que 
permitirán orientar las acciones a desarrollar en el marco del Plan. 

 

a. Potencialidades que se destacan en las cuatro Unidades Geoeconómicas   

 El patrimonio cultural representado por la diversidad de etnias indígenas, en su 
mayoría comunes en ambas fronteras. 

 Los conocimientos ancestrales de las etnias indígenas sobre los ecosistemas, las 
especies bióticas y su ciclo de renovación y regeneración, como también de las 
propiedades nutritivas y medicinales de su flora y fauna 

 La presencia activa de organizaciones de  los pueblos indígenas, comunidades 
nativas, resguardos y reservas indígenas de primer y segundo nivel y de otras 
organizaciones sociales de la población mestiza. 

 La categorización internacional del territorio amazónico como la mayor reserva 
ambiental del mundo, principalmente por su capacidad estimada en biomasa 
forestal para capturar CO2. 

 La riqueza y diversidad de los recursos naturales y genéticos de fauna y flora con 
algunas especies  únicas en el planeta, así como la disponibilidad de recursos 
minero energéticos.  

 La belleza de sus paisajes, ríos y entorno ambiental, además de la extraordinaria 
pureza de la atmosfera de sus territorios. 

 La voluntad de integración  evidente y generalizada en todos los pueblos, 
comunidades, localidades y ciudades de la frontera colombo-peruana en las 
cuencas del rio Putumayo y Amazonas. 

 La voluntad de los estados expresada por sus respectivos Cancilleres, de realizar 
un Plan de Desarrollo para la ZIF peruano colombiana 

 La Presencia de las fuerzas armadas colombianas a lo largo de la frontera 
ofreciendo seguridad a las poblaciones sobre las actividades subversivas y en 
especial del narcotráfico, así como la presencia de la armada Peruana en algunas 
localidades de la frontera. 
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b. Limitantes que se destacan en las cuatro Unidades Geoeconómicas  

 Los elevados niveles de necesidades básicas insatisfechas que colocan a la 
población de frontera en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. 

 La débil infraestructura de servicios sociales especialmente en las poblaciones 
pequeñas, así como la prestación de los servicios con personal poco calificado y 
en condiciones poco favorables.   

 La carencia de modelos educativos que conjuguen las diferentes dinámicas 
interculturales en las instituciones educativas 

 La falta de planes de gestión integral de residuos sólidos y de educación 
ambiental, así como de tratamiento de las aguas servidas, a lo que se agrega la 
existencia de dragas en gran parte de la cuenca del Putumayo con la consiguiente 
contaminación de los cuerpos de agua y sus consecuencias negativas para  la 
salud humana y animal. 

 La contaminación del recurso hídrico con desechos de residuos, productos 
químicos y aguas residuales entre otros.   

 La carencia total o parcial casi generalizada de energía eléctrica en las UG 1, 2 y 
3, y parcial en la UG 4, además  de ser producida por fuentes contaminantes y 
costosas 

 El aislamiento de la ZIF, con énfasis en las UG 1, 2 y 3,  respecto de los  centros 
de gestión económica regionales y nacionales. 

 El desarrollo de actividades ilícitas: narcotráfico y su secuela de acciones que 
corrompen y envilecen a los agentes económicos, crean un escenario económico  
de bonanza artificial, con un sistema de precios distorsionado por una creciente 
demanda y/o inversión procedente del lavado de activos. 

 La escasa investigación científica teórica y aplicada sobre los beneficios sociales y 
económicos de los recursos de la biodiversidad. 

 La práctica de actividades agropecuarias extensivas y demás que se realizan  en 
ausencia de una Micro-zonificación Económica y Ecológica del área de actuación 
de proyectos y de la ejecución efectiva de un Plan de Ordenamiento Territorial. 

 El Agotamiento de recursos hidrobiológicos y de fauna, por la pesca y caza 
incontrolada, por el aumento de la demanda orientada a la alimentación de 
poblaciones en plena explosión demográfica 

 La inexistencia de un sistema de información sobre la ZIF registrada, procesada y 
presentada de manera  concordada (compatible) sobre temas comunes y para los 
mismos períodos. 

 La escasa, inadecuada y desactualizada normatividad binacional que promueva la 
integración fronteriza 

 La limitación en los recursos presupuestales destinados a la formulación y 
ejecución de proyectos  

 La Heterogeneidad de procedimientos administrativos y técnicos que constituyen 
una traba para concretar esfuerzos binacionales de cooperación en los diversos 
sectores socioeconómicos. 

 La falta de apoyo financiero y/o de oportunidades de crédito en condiciones 
ventajosas para las comunidades. 

 La incipiente producción, el bajo o casi nulo nivel de valor agregado de la 
producción y las dificultades de transporte y comercialización.    

 Destrucción de los cuerpos de agua por: sedimentación, descomposición de 
materia orgánica, biocidas, pesticidas y otros elementos tóxicos que alteran las 
características físico-químicas del agua, afectando la flora, fauna del área. 

 Escaso presupuesto de las instituciones públicas para otorgarle mayor calidad a 
los servicios de salud, educación, saneamiento, seguridad, investigación, de 
apoyo a las comunidades indígenas y otros, que evidencia la falta de políticas 
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públicas definidas para compensar el aislamiento de la zona fronteriza donde se 
encuentra la Unidad Geoeconómica. 

 Carencia de un marco promotor con instrumentos y mecanismos de facilitación de 
actividades binacionales, lo que limita y frustra la  realización de proyectos y 
acciones socioeconómicas de interés mutuo para la satisfacción conjunta de sus 
necesidades de desarrollo. 
 
Las potencialidades y limitantes que convergen de manera transversal en las 
cuatro UGES, permiten establecer un escenario de oportunidades y necesidades 
que inducen pautas de acción con la siguiente orientación: 

 

2.3.2 Potencialidades y Limitantes por cada Unidad Geoeconómica  

Además de las citadas potencialidades y limitantes comunes a las cuatro Unidades 
Geoeconómicas, se registran situaciones específicas u otras que aunque siendo 
comunes a todas, se presentan de manera muy marcada en una UGE, por lo cual resulta 
conveniente enfatizar tal condición en el análisis particular, como se presenta a 
continuación: 

a. Unidad Geoeconómica - 1: Tres Fronteras - Soplín Vargas - Pto. Leguízamo 

NDIs: Soplín Vargas ï Pto. Leguizamo y Bellavista ï Pto. Alegría  

 
Potencialidades  

 Existencia de organizaciones indígenas asociadas en Puerto Leguizamo 
(ACCILAP y OIMA), en Soplín Vargas (FIKAPIR) y la Federación Indígena de 
Secoyas del Alto Putumayo que pueden representar a las comunidades. 

 Existencia de Planes de Vida formulados para las comunidades indígenas 
colombianas, a través de sus organizaciones. 

  Abundancia de recursos forestales y productos promisorios amazónicos 

 Cadena de agroforestería en Soplín Vargas31, que se conjuga con producciones: 
pecuarias, hidrobiológicas32 y piscícolas 

 Abundancia del recurso hídrico 

 Actividades de turismo comunitario-ecológico en Puerto Leguízamo, como fórmula 
primaria para generar una estrategia turística 

 Reserva de Gueppi (Perú) y La Paya (Colombia), donde se pueden desarrollar 
proyectos eco-turísticos, de servicios ambientales y otros. 

 Conocimiento amplio por parte de los pueblos indígenas de esta UGE, del uso 
terapéutico, así como de todo el ciclo de cultivo y crecimiento de las plantas 
propias del ecosistema. 

 Existencia de lazos ancestrales y familiares que dinamizan activamente  las 
relaciones socioeconómicas y culturales  de los pueblos ribereños y propician su 
integración binacional. 

 Presencia en Puerto Leguízamo de Instituciones públicas, privadas y comunales 
más estructuradas de la cuenca, lo que se presenta en menor escala en Soplín 
Vargas, destacando la actuación del PEDICP en la promoción y desarrollo de 
proyectos de directo impacto en las comunidades. 

 

                                                           
31

 Proyecto piloto dirigido y asistido técnicamente por el PEDICP 
32 Donde destacan los bagres grandes 
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Limitantes  

 Culturas indígenas afectadas estructuralmente, por cambios no compatibles con 
su cosmovisión, valores y tradiciones. 

 Desarticulación con los mercados principales e intermedios tanto nacionales como 
regionales, como consecuencia del aislamiento y dispersión geográfica de las 
poblaciones. 

 Limitaciones para acceder a los servicios de transporte fluvial y aéreo, 
principalmente  en Soplín Vargas, Bellavista y Puerto Alegría 

 Dificultades de abastecimiento y comercialización de productos, así como 
incremento de  precios de insumos y productos básicos que no se producen en la 
Unidad Geoeconómica. 

 Ausencia en el suministro de energía en Bellavista y Puerto Alegría. En Soplín 
Vargas el suministro es por horas. 

 Escasa formación local y carencia de técnicos y profesionales comprometidos con 
la vocación productiva y las potencialidades que presenta la Unidad 
Geoeconómica.  

 Escasa participación de los estados, especialmente del lado colombiano en las 
poblaciones diferentes a Puerto Leguízamo. 

 Desconocimiento de la normativa promocional  por parte de la mayoría de las 
instituciones del estado que hacen presencia en este ámbito, especialmente las 
que realizan controles al comercio y la producción. 

 Escaso nivel de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la 
promoción de propuestas institucionales y proyectos para el desarrollo de la 
Unidad Geoeconómica 

  

b. Unidad Geoeconómica 2- San Antonio De el Estrecho-El Encanto-San Rafael,  
Puerto Arica. 

NDIs: Santa Mercedes- El Encanto - San Rafael; San Antonio De El Estrecho -  Puerto 
Marandua y Esperanza - Puerto Arica. 

Potencialidades  

 Articulación por vía fluvial y aérea con Iquitos, a través de San Antonio de El 
Estrecho, principal proveedor de la Unidad Geoeconómica  y moderador de 
precios de los productos que provienen de Colombia.  

 Diversificación de producción agroforestal, piscícola y pecuaria, destinada al 
autoconsumo. 

 Presencia del PEDICP con desarrollo de proyectos representativos en los NDI de 
Perú. 

 Aptitud para la actividad forestal y la producción agrícola mediante manejo 
sostenible de los recursos naturales en bosques aluviales y algunos bosques altos 
con suelos en terrazas. 

 Marcada solidaridad en la solución conjunta de los problemas, siendo esta Unidad 
geoeconómica la que presenta la mayor proximidad entre los NDI y pueblos de 
uno y otro país, lo que permite una dinámica muy activa en sus relaciones 
socioeconómicas y culturales. 

 Interés de las comunidades y pueblos de ambas márgenes del rio Putumayo de 
esta UGE por sumar esfuerzos, compartir experiencias, servicios educativos y de 
salud, entre otros, de manera armónica, lo que permite promover proyectos de 
carácter binacional. 
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Limitantes  

 Aislamiento por vía terrestre limita notablemente el desarrollo de servicios 
económicos y comercio, con precios más altos respecto a los productos de Iquitos 
y Leticia, lo cual desfavorece al productor y al consumidor 

 Incremento de los cultivos de coca, y  tráfico ilegal de  madera, crean en esta 
Unidad geoeconómica  una acentuada bonanza económica artificial, sin sustento 
real en el crecimiento económico, ya  que casi no existen proyectos sostenibles 
económica y socialmente. 

 Inequidad de género acentuada en esta Unidad Geoeconómica con una muy débil 
participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones y proyectos; se 
observa temor, exceso de sumisión y conducta opresiva. 

 Carencia de un transporte fluvial regular, situación que afecta seriamente el 
desarrollo de sus ciclos económicos y de los servicios. 

 Signos visibles de agotamiento de recursos hidrobiológicos, por la pesca 
indiscriminada,  la carencia de mecanismos de control como vedas en el lado 
peruano, que afecta a ambos países. 

 Intensa presión de los recursos de flora y fauna principalmente en San Antonio de 
El Estrecho, como principal acopiador con fines de comercialización sin mayor 
control de las autoridades. 

 Marcada debilidad institucional en la parte colombiana y no se visibiliza una 
entidad diferente a la Armada Nacional localizada en El Encanto. 

 Vulnerabilidad de la UGE, por la débil seguridad que presenta la ciudad de San 
Antonio de El Estrecho, respecto a los efectos disuasivos de integración  que 
puede originar actos criminales derivados de las actividades del narcotráfico y los 
problemas de confrontación y militarización. 

 Ausencia de las dependencias de migración de ambos países en la cuenca del 
Putumayo, que facilite el ingreso y salida de migrantes con tarjeta andina, o con 
pasaporte, lo cual impide el libre tránsito de personas entre Iquitos y las 
poblaciones colombianas de la cuenca del Putumayo y viceversa. 

 Incremento en los incidentes por motivos de inseguridad ciudadana principalmente 
en   San Antonio de El Estrecho, como consecuencia de las actividades del 
narcotráfico, siendo esta población un núcleo donde convergen los delincuentes 
por los servicios y desarrollo relativo que ostenta esta localidad. 

 
 

c.   Unidad Geoeconómica 3 - El Álamo, Tarapacá.   

NDI: El Álamo - Tarapacá      

Potencialidades 

 Integración de los servicios de salud entre el Centro de Salud de Tarapacá  y el 
hospital de Leticia, al que se articulan los puestos de salud de las poblaciones 
peruanas. 

 Vigencia de la Ciencia Nativa (conocimiento y prácticas en el campo de la salud,  
preservación de la biodiversidad y formación humana), en poder de ancianos y 
chamanes, que puede ser incorporada en las técnicas modernas de diversos 
campos como: manejo de cuerpos de agua, de suelos, de cultivos, salud, 
educación, entre otros vitales para el desarrollo. 

 Fortalecimiento de la presencia institucional en el área colombiana de la Unidad 
Geoeconómica, además de la permanente y activa representación de las fuerzas 
armadas 

 Existencia de organizaciones comunales en el lado colombiano 
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 Proyectos forestales y de agroindustria por parte del SINCHI. 

Limitantes  

 Atención parcial  de las enfermedades  endémicas por parte de los estados, no 
obstante su gran incidencia en esta Unidad Geoeconómica.  

 Agotamiento de las especies comestibles, debido a la pesca indiscriminada en los 
cuerpos de agua fluviales. En el lado colombiano, no se está desarrollando la 
piscicultura en esta Unidad Geoeconómica. 

 Ausencia de infraestructura y equipamiento que permita regular el abastecimiento, 
la extracción y comercialización del recurso pesquero. 

 Falta de infraestructura para el almacenamiento y conservación de productos  

 Dificultades para la comercialización de excedentes de la producción agrícola y 
piscícola debido al alto costo del transporte y distancia de los mercados más 
importantes. 

 Ausencia de embarcaderos fluviales, que faciliten el acceso de los pobladores a 
su única vía de transporte y que apoyen la distribución de los productos que 
demandan y ofrecen. 

 Incremento de las áreas deforestadas por la tala ilegal, sin un plan de manejo y 
fuera del control de las autoridades. 

 Esta UGE presenta las mayores limitantes en cuanto a servicio de transporte 
fluvial y aéreo, en este último caso tan solo existe el aeródromo de Tarapacá cuyo 
servicio aéreo se limita a una frecuencia semanal.     

 

d. Unidad Geoeconómica - 4 Caballococha ï Leticia - Atacuari. 

NDI: Caballococha - Leticia   

Potencialidades  

 Ubicación en la confluencia de  los tres más importantes países amazónicos: 
Brasil, Colombia y Perú. Registra el mayor  desarrollo económico relativo de las 4 
Unidades Geoeconómicas que conforman la ZIF colombo-peruana. 

 Cuenta con infraestructura de servicios básicos en las principales poblaciones 

 Infraestructura aeroportuaria y fluvial, con planes de modernización y ampliación. 

 Servicios financieros y de telecomunicaciones.  

 Recursos humanos calificados en educación técnica, profesional y científica, lo 
que permite establecer programas y proyectos de mayor complejidad logrando 
metas más ambiciosas para su  desarrollo. 

 Disponibilidad de Infraestructura hospitalaria con personal calificado y dotada de 
equipos e insumos necesarios para la prestación de los servicios en el lado 
colombiano,  

 Estructura educativa con todos los niveles básico, superior y universitario con 
sucursales de las universidades nacionales y con algunos programas de 
educación bilingüe.   

 Desarrollo de la actividad Turística con Leticia como gran captador y generador de 
turismo local, nacional e internacional con Puerto Nariño y algunas comunidades 
colombianas y peruanas adyacentes como grandes receptores. 

 Abundancia de recursos pesqueros en toda la región y los trazos culturales de los 
habitantes del Amazonas hacen que la actividad piscícola genere renta y empleo 
en la zona, además es la principal fuente de la alimentación de la población. 
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 Experiencia colombiana en el manejo y comercialización de productos pesqueros 
y la existencia de una muy buena red de frio y de capitales financieros en Leticia, 
son garantía para el éxito de proyectos binacionales o trinacionales. 

 Experiencias desarrolladas en el sector de la madera y de muebles lo repuntan 
como un renglón promisorio en la Unidad Geoeconómica. 

 Planes de manejo debidamente implementados y aprobados para el sector 
energético el cual cuenta con un mercado potencial  en Iquitos y Manaos y en la 
región misma. 

 Modelo eficiente de conservación de la biodiversidad en el Parque Nacional 
Amacayacu (Colombia), con proyectos sostenibles ambientalmente. 

 Avances en el proceso de investigación a través de los estudios adelantados por 
El SINCHI, sobre repoblamiento de especies maderables. 

 Potencial hidrobiológico expresado en una biomasa de más de 855 especies 
identificadas 

 Vocación del 50% de los suelos para el aprovechamiento racional de los recursos 
forestales  de maderas blancas y duras, que en la actualidad están subutilizadas. 

 Instituciones públicas, privadas y comunales más estructuradas y consolidadas 
del área fronteriza, las cuales se concentran en Leticia y Caballococha 

 Conformación de asociaciones gremiales ï comunitarias e indígenas  

 Experiencia en  la formulación y ejecución de proyectos binacionales con la 
participación del  PEDICP de Perú y el SINCHI de Colombia 

 Permanente coordinación entre las autoridades, instituciones públicas y 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil de los pueblos 
fronterizos, tratando de incrementar el comercio entre ellos, de compensar las 
asimetrías del mercado y de otorgar complementariedad a los servicios 
educacionales y de salud. 

 La Unidad Geoeconómica representa el área más dinámica en el proceso de 
integración en toda la frontera lo que permite avanzar en el desarrollo de  
acuerdos socioeconómicos. 

 Articulación directa entre Leticia e Iquitos, lo que permite el intercambio de 
pasajeros, bienes y servicios. 

Limitantes  

 Presencia del narcotráfico en el área, lo que pone en riesgo muchas de las 
actividades productivas de la zona en especial  la actividad turística. 

 Sistema educativo no toma en cuenta las tradiciones y los aportes culturales de 
las comunidades indígenas, propiciando en las nuevas generaciones un proceso 
de transculturación con un modelo de vida que no comparten en su integridad. 

 En la parte peruana, no existe un sistema eficiente y oportuno de traslado de 
enfermos cuando se requiere de una atención más especializada. 

 Dificultades para el uso del puerto y embarcaderos existentes en el área en 
épocas de vaciante, que ocasionan  severos inconvenientes en la actividad 
comercial y económica. 

 Deficiente infraestructura de frío en el área, a excepción de Leticia, tanto para el 
mercado interno como externo (productos hidrobiológicos, frutas y cultivos 
amazónicos) 

 Agotamiento en la producción de pescado que presenta el rio Amazonas y las 
lagunas próximas. 

 Inexistencia de un  inventario de recursos naturales para cuantificar el potencial 
productivo de la Unidad Geoeconómica y sus posibilidades de otorgarle valor 
agregado 
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 Inexistencia de tratamiento de aguas servidas en las localidades del área, las 
cuales actualmente van directamente a los cuerpos de agua fluviales. 

 Presenta un alto riesgo de inundaciones en las poblaciones ribereñas en época de 
creciente, debido a que gran parte del área se localiza en zonas bajas, siendo la 
parte peruana la más expuesta. 

 Debilidad institucional en el lado peruano, lo que constituye una asimetría que 
limita la capacidad y oportunidad a los esfuerzos de integración que esperan los 
pobladores de la Unidad Geoeconómica. 

 Es el área donde más actividades ilícitas se cometen, destacando el narcotráfico y 
su manejo financiero, que promueve actos criminales, que son los mayores 
obstáculos para la voluntad de integración de sus pobladores y autoridades al 
crear un clima de desconfianza, tensión e inseguridad. 
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3. ENFOQUE TERRITORIAL DE DESARROLLO DE LA ZIF 

 
Este enfoque  se aplica en tres niveles: regional, correspondiente al ámbito de  la ZIF; en 
el Área de frontera, donde se ubican las Unidades Geoeconómicas (UGE)33 y los Núcleos 
de Desarrollo e Integración (NDI)34  y  por último, en los NDI donde se `plantean 
funciones y estrategias siendo el área directa de intervención y ejecución de los 
Programas y Proyectos para el desarrollo de la frontera. 
 
Este enfoque llevará a establecer el marco de planeación que se concibe en un horizonte 
de tiempo estimado del Plan 2012-2021 para incidir  de manera conjunta con vocación 
integracionista en el desarrollo sostenible de la frontera peruano colombiana en beneficio 
de su población,  sus comunidades, el patrimonio cultural y ambiental de su territorio, 
considerando las condiciones del Sistema Amazónico donde se ubican. 
 
3.1  Características Territoriales en  el contexto regional y propuestas  

La Zona de Integración Fronteriza Perú-Colombia (ZIF), está conformada por las 
provincias de Maynas y Ramón Castilla, en el Perú y el departamento de Amazonas y el 
municipio de Pto Leguízamo, en Colombia, espacio correspondiente a toda el  Área de 
Frontera, donde se ubican las Unidades Geoeconómicas (UGE) y los NDI, el cual se 
distingue por un entramado de pocas ciudades, numerosos pequeños centros poblados 
ribereños, la mayoría rurales e indígenas. En algunos de ellos (NDI), se priorizarán las 
acciones de integración y desarrollo, ya que se ubican  directamente en los espacios de la 
cuenca del Putumayo y en la del Trapecio Amazónico que están influenciados por el 
fenómeno fronterizo.  Posteriormente se replicarán acciones en otros poblados de las 
UGEs. 

La ZIF incluye a las dos capitales de departamento más importantes de la Amazonía  
peruano-colombiana: Leticia e Iquitos. (Ver mapa 7 ).  Esta última ciudad, es la de mayor 
importancia en la ZIF y a nivel regional, cuya población es de aproximadamente 447.500 
habitantes (información del año 2010)35 y  constituye de lejos la mayor ciudad de toda la 
ZIF.  Es capital de departamento como lo es la ciudad colombiana de Leticia que está 
ubicada en el Área de Frontera del Trapecio Amazónico. 
  

 
 
 
 
 
 

                                                           
33

) Las UGE se definen como: áreas geográficas que unen poblaciones limítrofes de los dos países, configurando zonas 
homogéneas en cuanto a sus condiciones ambientales, poblados contiguos y que presentan relaciones vinculantes en 
términos sociales, económicos y culturales, contienen los Núcleos de Desarrollo e Integración NDI.  

 
34

 ) Los NDI  están  conformados por una ciudad o poblado peruano y uno colombiano,  ubicados en la línea de frontera o 

próxima a esta, dentro de una distancia razonable que permite la complementariedad y acceso a las actividades y servicios 

sociales, presentan procesos espontáneos de integración y cooperación  y conforman un eje dinamizador de desarrollo con 

un área de influencia sobre la base de concentración de servicios socioeconómicos y representaciones institucionales. En 

el futuro serán poblados complementarios donde se realizarán acciones de desarrollo e integración. 

 
35

) Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), Perú en Cifras, Indicadores Departamentales, Loreto: 

Distritos con mayor y menor población, 2010 (la ciudad de Iquitos está conformada por los distritos de Iquitos,  San Juan, 

Punchana y Belén.) 
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                           Mapa 4   Zona de Integración Fronteriza 
 

 
 
 
Tanto Iquitos como Leticia, actúan como los grandes centros administrativos, comerciales, 
económico-productivos, financieros y de servicios de mayor nivel  de la ZIF (educación, 
salud y servicios de intermediación), así como centros turísticos de nivel  nacional e 
internacional, centros de investigación y promotores de la cultura amazónica y sobre todo 
de abastecimiento a la frontera, fundamentalmente de la cuenca del Putumayo, aunque 
con dificultad, dado el escaso transporte fluvial y aéreo. Son los mayores centros de 
acopio y mercadeo de la cuenca del Amazonas. Se complementan  en mayor medida, en 
el Trapecio Amazónico donde el intercambio comercial es intenso.  
 
En la parte social, Iquitos y Leticia  brindan los servicios de mayor nivel en la ZIF, como 
hospitales, clínicas y similares (el Hospital Regional de Iquitos, es el centro más 
importante para los servicios de Telemedicina que atiende a una parte de la cuenca del 
Putumayo), Universidades, Institutos Técnicos, Instituto de formación bilingüe de 
AIDESEP en el Perú y en la Facultad de Educación Intercultural  de la UNAM (en este 
caso existe también una sucursal de UNAM en Caballococha). En Leticia también existe 
Educación Intercultural. 
 
 
3.1.1. Articulación de las ciudades de Iquitos y Leticia  con en el Espacio 

Amazónico 
 
Una característica común de los dos principales centros urbanos de la ZIF, Leticia e 
Iquitos,  es su lejanía geográfica con los centros nacionales de poder, a los cuales se 
articulan sólo por vía aérea, lo cual hace que exista una mayor relación y 
complementariedad entre ambas ciudades en el ámbito fronterizo. 
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Al Interior de la ZIF, existe una importante distancia entre las dos ciudades mencionadas, 
mas de 490 km (aproximadamente 10 horas promedio por vía fluvial en transporte de 
pasajeros), con una frecuencia  diaria, lo que permite el intercambio permanente de 
bienes y servicios. El tiempo de transporte de carga por vía fluvial es  mayor entre 2 ó 3 
días. 
 
Existe También transporte aéreo entre Iquitos y Caballococha, y también existe la 
posibilidad de realizar vuelos directos entre Leticia e Iquitos, ya que se cuenta con el 
Convenio que permite esta operación pero no se está llevando a la práctica, lo cual 
acercaría mucho más a estos espacios. Estas ciudades de la ZIF se vinculan con 
diversos mercados internacionales a través del río Amazonas (vía fluvial) y por vía aérea 
y fluvial con los países fronterizos de Brasil y  Ecuador. 
 
El transporte fluvial y el intercambio se da por la existencia de diversas  empresas 
privadas que realizan esta actividad, usando como vía principal el río Amazonas uniendo 
las ciudades de Leticia e Iquitos, ciudades mercado y de servicios más importantes  y 
acercando los territorio donde ellos se ubican,  el ámbito del Trapecio con la ciudad de 
Iquitos y sus zonas adyacentes.   
 
Estas dos ciudades se ubican en el eje IIRSA-Amazonas y deben tener los puertos 
adecuados para cumplir una función importante de relación con terceros países con los 
que comparten frontera, como el caso  de Brasil, y otros países dentro y fuera del área,  
con los cuales se tiene o tendrá intercambio comercial a nivel internacional. 
 
3.1.2. Relación de las ciudades de Iquitos y Leticia con la Cuenca del Putumayo 

Actualmente la relación de Iquitos y Leticia  con las ciudades y pequeños poblados de la 
cuenca del Putumayo es marginal, tanto por la localización de estas ciudades que no se 
ubican en dicha cuenca, sino en el Amazonas,  y la dificultad de articularse a la misma 
por la no existencia de transporte fluvial regular de pasajeros y carga, y por las enormes 
distancias que se tienen que recorrer. Luego existen dificultades para el traslado de 
mercaderías por la frontera de Brasil por los controles que existen para acceder a la 
cuenca.   

Los barcos contratados para llevar mercadería de Iquitos con destino al Putumayo, tienen 
que recorrer una mayor distancia, que Leticia. Primero tienen que llegar a la 
desembocadura del Putumayo en el Amazonas en territorio brasileño, luego ingresar al 
Putumayo, pasar por la frontera colombiana  y llegar a San Antonio de El Estrecho, en un 
período aproximado de 14 días, lógicamente que a Tres Fronteras poblado peruano de la 
cuenca alta, el tiempo que se emplea es de aproximadamente 25 días. 

No existen carreteras que articulen ambas cuencas, por lo que las enormes distancias 
para el transporte fluvial incide en los precios de los productos que se llevan a la frontera, 
y que se vuelven inalcanzables; por lo que los pobladores de esta ciudad vienen 
reclamando la construcción de una carretera que los una a la ciudad de Iquitos        
(Ver pie de página Nº 36) 
 
De otro lado al no tener el Putumayo acceso a los mercados de mayor incidencia en la 
frontera, no se pueden desarrollar  actividades productivas importantes por carecer de la 
infraestructura y la logística para acceder a los mismos, ya que es un territorio aislado, 
donde está prosperando el desarrollo de cultivos ilícitos para servir como medio de 
cambio para obtener alimentos básicos (aceite, azúcar, sal, entre otros).   
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Mapa 5:  Distancia entre las ciudades de Iquitos y Leticia  

Elaboración Propia 
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El servicio aéreo es bastante restringido, se limita a los servicios de vuelos cívicos, los 
que no mantienen una frecuencia diaria, y los costos a pesar de ser vuelos 
promocionales no son accesibles para la mayoría de la población. 

En cuanto a la infraestructura  de energía, si bien las ciudades principales de la ZIF 
cuentan con el servicio, los demás poblados son deficitarios y no existe conectividad de 
pequeños sistemas eléctricos.  

3.1.3.  Otras condiciones  

Se registran diferencias en el ámbito político-administrativo, ya que en el lado peruano el 
nivel es el de distritos y está en proceso la conformación de una provincia con nuevos 
distritos. El lado Colombiano  tiene nivel departamental, municipal y de corregimientos. 

Además existen diferencias en relación con  las comunidades indígenas. Las 
comunidades nativas peruanas están reconocidas y tituladas, como comunidades nativas 
y  en el caso colombiano existen también definidos y reconocidos  los resguardos y 
reservas, siendo el Predio Putumayo el de mayor extensión..      

 

                                 Mapa 6   Comunidades y resguardos 

 

Elaboración propia 

 

 

 


