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resumen

Este artículo aborda una noción del concepto te-
rritorio desde el aspecto cultural que caracteriza a 
los pueblos indígenas con relación a una aproxi-
mación requerida sobre la gestión territorial que 
se realiza en las zonas constituidas por comunida-
des indígenas, de manera que la conceptualización 
de una propuesta de un sistema de información 
geográfica participativo para el resguardo indíge-
na Ticuna Uitoto, kilómetros 6 y 11, ubicado en 
el municipio de Leticia, sea acorde a las caracte-
rísticas que se presentan en la zona multiétnica y 
pluricultural.

Palabras claves: comunidad indígena, terri-
torio indígena, gestión territorial, participación 
comunitaria, sistema de información geográfica 
participativo.

1 Este artículo hace parte de la investigación realizada por la autora para su tesis de pregrado en Ingeniería Catastral y Geodesia: «Aproxima-
ciones conceptuales y metodológicas en la identificación de requerimientos para la conceptualización de un sistema de información geográfica 
participativo en el resguardo indígena Ticuna Uitoto, kilómetros 6 y 11 carretera Leticia – Tarapacá». 2008. Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas.

abstract

Este artigo apresenta a noção do conceito de terri-
tório a partir do aspecto cultural que caracteriza 
os povos indígenas em relação a uma abordagem 
necessária ao ordenamento do território em áreas 
constituídas por comunidades indígenas, assim, a 
conceituação de uma proposta de um Sistema de 
Informação Geográfica Participativo para a Reser-
va Indígena Ticuna Uitoto Kms. 6 e 11 localizado 
no município de Letícia, seja consistente com as 
características apresentadas na zona multiétnica e 
multicultural.

Descriptores: comunidade indígena, território 
indígena, gestão territorial, participação comuni-
taria, sistema de informação geográfica participa-
tivo.
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introducción

Una interpretación, otros conocimientos y razona-
bles argumentos ofrecen y defienden nuestros pue-
blos indígenas minorizados, un pasado tradicional 
y ancestral que lucha por seguir viviendo en el pre-
sente y ser parte integral en la construcción del fu-
turo. Albert Einstein se hallaba convencido de que 
era posible eliminar los nacionalismos fanáticos, y 
que la humanidad deseaba unirse en favor del pro-
greso y la cultura, para lo cual le era indispensable 
borrar las fronteras; este sentimiento también es, 
en esencia, expresado por otras grandes figuras, y 
se encuentra profundamente arraigado en la cos-
movisión de los pueblos indígenas.

Se intenta socializar en el sur del trapecio ama-
zónico colombiano un concepto de los sistemas 
de información geográfica y los beneficios que se 
obtendrían al implementar esta herramienta como 
apoyo a la gestión del territorio indígena. 

Para muchos, tan solo unas hectáreas de tierra 
adjudicadas legalmente a comunidades indígenas, 
en especial y como objetivo principal, a un lugar 
denominado “Resguardo indígena Tikuna Uitoto,2 
kilómetros 6 y 11, carretera Leticia-Tarapacá”, pro-
dujo nuevamente en la historia local un choque de 
conocimientos y percepciones entre una visión oc-
cidental-capitalista y la indígena, y singularmente 
llevó a replantar lo que había interiorizado como 
territorio y la finalidad de las herramientas y técni-
cas que habitualmente se aplican sobre él.

Es fundamental admitir que algunos criterios 
y cuestionamientos a mencionarse en este escrito 
hacen parte de los resultados especiales de la ex-
periencia y situaciones compartidas con los sabe-
dores y seres de este espacio multiétnico y pluri-
cultural, con los que comencé a percibir y valorar 
mi aprendizaje, preconceptos y prejuicios sobre el 
territorio planetario, y en una mayor escala para el 
desarrollo de la investigación, sobre un viejo, ex-
cluido y latente significado y sentido que tienen 
las comunidades de pueblos indígenas sobre este 
término, así como la relación y posición del hom-
bre con Juziñamui3. 

En lo que sigue quisiera presentar algunas ca-
racterísticas de la noción adquirida del término 
territorio pero desde la aproximación cultural que 
tienen de este concepto los pueblos indígenas, así 
como de la ordenación de él, aspectos necesarios 
para abordar el tema de los sistemas de informa-
ción geográfica en integración con metodologías 
de participación comunitaria, bajo la premisa 
de que los usos y aplicaciones de la información 
georreferenciada por las comunidades, bien sea  
individual o por grupos, base para implementar su 
participación en procesos de interés común, están 
siendo considerados claves para la construcción 
de puentes entre lo tecnológico y el conocimien-
to tradicional, y como caso aplicado, para lograr 
involucrar y reconocer en un contexto general a 
las personas de este resguardo indígena como los 
principales actores y gestores fundamentales de los 
procesos que se adelantan en su espacio de desa-
rrollo.

En últimas, el presente artículo es una propues-
ta de inclusión de otras visiones, representaciones 
y orden del “territorio” que poseen culturas nativas 
acerca del análisis espacial de los elementos que lo 
conforman e interrelaciones que los hacen vitales; 
nace de una experiencia de investigación para el 
cumplimiento de un requisito de pregrado y junto 
con otras forma parte de un alternativo panora-
ma sobre el uso de las tecnologías SIG, caracteri-
zado generalmente por un prejuicio común que 
en esencia condujo a la impresión de que: noso-
tros (profesionales “educados”) estábamos tan fijados 
en nuestra propia cartografía e ideas de lo que eran 
mapas “apropiados” y en la creencia de que solamente 
“nosotros” podíamos hacerlos, que no nos dimos cuen-
ta de lo bien y de lo útil que era lo que las personas 
“no educadas” hacían [1].

territorio: una noción cultural indígena 
del concepto

Al revisar la literatura y apreciar que la gran ma-
yoría involucra los términos “territorio” y alguna 
forma de “representación espacial”, un punto cen-
tral salta a la vista: la multiplicidad de definiciones 
y usos que se dan sobre el concepto de territorio; 
dicha multiplicidad obedece algunas veces a las 2  Otras formas de escritura: huitoto, witoto.

3  Padre creador en lengua uitoto.
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necesidades teórica de los autores y otras veces al 
objetivo, a la intención del escrito donde se en-
cuentra inserta la definición, al contexto y a la car-
ga ideológica de las disciplinas, según el caso. Los 
diferentes conceptos de territorio llevan implícito 
un valor simbólico que le imprimen quienes desde 
él se han configurado como seres sociales y actores 
de una realidad [2].

Comencemos por evocar de dónde proviene la 
palabra “territorio”, este término, del latín territu-
rium, de la palabra terra (tierra) “Parte superficial 
del planeta no ocupada por el mar; país, región” + 
itorium (terminación nominal que indica utilidad 
para), es referido al espacio geográfico usado, sig-
nificado, acotado, delimitado por un grupo social, 
en un momento dado, como consecuencia de un 
proceso histórico [3]; aquí he de referirme también 
a que es considerado como “el lugar donde desem-
bocan todas las acciones, todas las pasiones, todos 
los poderes, todas las fuerzas, todas las debilidades, 
es donde la historia del hombre plenamente se rea-
liza a partir de las manifestaciones de su existencia” 
[4]. Generalmente, las nociones sobre territorio se 
centran sobre un conocimiento4 construido social-
mente bajo una filosofía occidental; sin embargo, 
cuando hablamos de conocimiento indígena gene-
ralmente lo relacionamos a los conocimientos asocia-
dos o adquiridos por los ocupantes ancestrales de un 
territorio, siendo algunas de sus características: “la  
transmisión de forma oral, reconoce otros orígenes 
de conocimientos, acepta la diversidad y conoci-
mientos de otra cultura, es colaborativo, valora la 
formación colectiva y no cree que el conocimiento 
es propiedad de una o pocas personas, no separa 
lo racional de lo espiritual, distribución equitativa 
y uniforme de la información y la producción del 
conocimiento” [5], les permite construir una con-
notación y reflexión diferente sobre el territorio y 
la forma como representan este espacio.

Así empezamos a cercar, pues, esta noción 
cultural sobre el significado de territorio con la 
premisa de que los pueblos ancestrales indoame-
ricanos tenían una visión holística, integradora, 
dinámica y mágica del mundo, una cosmovisión 
donde el desarrollo de los pueblos se sustentaba 

de una unidad vital con la naturaleza, casi, absolu-
ta. Para el indígena no existía en su mentalidad la 
noción del espacio regulado, del espacio trazado; 
la racionalidad de territorio es una imposición de 
carácter occidental, concepción que fragmenta al 
individuo, lo limita y lo obliga a hablar de propie-
dad o posesión [6]. 

Todos los pueblos indígenas, hoy asentados en este 
pedacito de territorio, nos unen espiritualmente con 
el principio de la “Ley de Origen” (Ambil- Rapé) 
(Tabaco)-Mambé (Coca) y otros en su Yagé: todos 
con sus conocimientos de base cultural tradicional, 
manteniendo nuestras formas diferentes de hablar, 
de alimentarnos, para seguir sobreviviendo aquí [7], 
frase expresada en la ceremonia que se relaciona en 
la figura 1.

figura 1. Baile tradicional indígena realizado en el Res-
guardo Ticuna Uitoto, 2008. 

En el pensamiento indígena no existe el concepto 
de límite geográfico como tal, sino unos elemen-
tos (agua, fuego, tierra y demás) que conforman el 
territorio como unidad: “trasciende las formas de 
posesión y propiedad del mismo, sin desconocer-
las, pero sin restringirse sólo a éstas, planteando la 
complementariedad existente entre las formas de 
apropiación y uso de recursos naturales, las redes 
sociales culturalmente legitimadas para hacerlo, 
los procesos ecosistémicos inherentes y las formas 
de humanizarlo, de cubrirlo de significación, pero 
sobre todo de sentido propio, de identidad” [8]. 
En la cosmovisión de los pueblos indígenas de la 
Amazonia no cabe el término tierra, sino de te-4  Referido a la manera de expresar o interpretar la realidad en 

una sociedad determinada.
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rritorio, en un concepto amplio de la integralidad 
como un bien colectivo en interdependencia con 
la naturaleza; esta percepción con bases culturales 
y espirituales les abarca una fuerte relación asocia-
da a un espacio histórico y al sentido de seguridad 
como elemento de referencia constante, en el que 
se involucra la constitución en el ámbito tradicio-
nal de las actividades sagradas o espirituales, socia-
les, económicas y culturales de un grupo o varias 
poblaciones étnicas.

De aquí, que es justo replantear la noción so-
bre territorio en el momento de abordar temas de 
ordenamiento y planificación sobre áreas habita-
das y que hacen parte del desarrollo y vivencia de 
las comunidades de pueblos indígenas, donde se 
considera que un sistema de información geográ-
fica participativo (SIGP) puede ser además de una 
herramienta, un conjunto de acciones que contri-
buye en la gestión sostenible de un territorio de 
elevada diversidad ambiental.

el ordenamiento territorial desde la 
gestión indígena

(…) Dios había entregado todo ordenado.
En realidad no es que vayamos a ordenar el 

territorio.
Lo que verdaderamente vamos a ordenar son 

los pensamientos para saber perfilar y ordenar el 
camino [9]

En Colombia la ley de desarrollo territorial señala 
que la ordenación del territorio es el “Conjunto 
de acciones político-administrativas y de planifica-
ción física concertadas, emprendidas por los mu-
nicipios o distritos y áreas metropolitanas…, para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdic-
ción y regular la utilización, transformación y ocu-
pación del espacio, de acuerdo con las estrategias 
de desarrollo socioeconómico y en armonía con el 
medio ambiente y las tradiciones históricas y cul-
turales” (Congreso de la República de Colombia, 
1997). Sin embargo, en el desarrollo de los planes 
de ordenamiento territorial se evidencian impor-
tantes dificultades en su ejecución y falta de co-
herencia, fundamentalmente en la medida de no 
reconocer a las autoridades propias y comunidades 

locales, en excluir los procesos de gestión y visión 
de los pueblos indígenas desde la perspectiva ad-
ministrativa, geográfica, ecológica y cultural. Re-
sulta paradójica esta situación cuando la mayoría 
de la población indígena colombiana (aproxima-
damente 3,28% del total de la población), según 
cifras del DANE de 2005, tiene presencia en 27 
departamentos y 228 municipios del país, en 710 
resguardos titulados, que ocupan una extensión 
de aproximadamente 34 millones de hectáreas, el 
29,8% del territorio político nacional ubicado en 
el área rural del país. 

Cabe señalar que para contribuir en la gestión 
del territorio de un país en el marco de un “de-
sarrollo sostenible o sustentable” apoyado en un 
análisis a escala, resulta necesario considerar e in-
cluir los tipos de gestión local que se adelantan,  
examinar los niveles de integración con los de otra 
jerarquía y el objetivo que los impulsa; de esta for-
ma, la gestión que realizan las comunidades indí-
genas sobre su territorio se sitúan como una base 
significativa para la promoción de esta herramien-
ta de desarrollo.

El proceso de gestión territorial indígena “por 
el que las organizaciones indígenas dueñas de un 
territorio titulado lo manejan de una forma par-
ticipativa y en consenso entre todas las diversas 
comunidades, ejecutando sus decisiones con el 
fin de mejorar su nivel y calidad de vida de acuer-
do a sus valores culturales” [10], en la Amazonia 
colombiana se ha enmarcado en un ordenamien-
to territorial articulado en los planes de vida de 
pueblos indígenas, en los que frecuentemente se 
reitera que el territorio fue ordenado desde la crea-
ción del mundo: “los ancestros recibieron todas las 
indicaciones de cómo vivir allí, de cómo manejar 
ese mundo y ser parte integral de él, de cómo re-
lacionarse con todos los seres que lo conforman, 
tanto animales y plantas, como minerales y espíri-
tus. Ese orden fundamental […] se ha transmitido 
por generaciones, no sólo en la tradición oral y los 
rituales, también en el aprendizaje del quehacer 
cotidiano, en las normas y dietas que regulan el 
comportamiento tanto en sociedad como en na-
turaleza [esto último es lo que se conoce como 
conocimiento tradicional]” [11]; es una visión que 
bajo un sentido de pertenencia con el lugar donde 
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se habita, impulsa a que en estos procesos se anali-
cen planteamientos, las relaciones del ser humano, 
su cultura, no sólo desde la óptica occidental, sino 
también desde la enseñanza y el conocimiento que 
tienen los pueblos indígenas sobre la forma  de 
ocupación del territorio.

Para los pueblos indígenas hablar de ordena-
miento territorial es hablar de su cultura, de su 
cosmovisión, de su vida cotidiana. Ese es el or-
denamiento que conocen y que quisieran seguir 
manteniendo en sus territorios, para que la ley de 
origen se cumpla, buscando el manejo planifica-
do de los asuntos colectivos y vitales (educación, 
salud, organización política, explotación de recur-
sos, jurisdicción) y el manejo del territorio a partir 
de sus propias autoridades y de su historia y cultu-
ra [12]. Anotaré que este conjunto de significados 
deben ser integrados en la elaboración de los pla-
nes de ordenamiento territorial, que acogen como 
base en el concepto de “desarrollo sostenible”, la 
necesidad de conocer el medio natural circundan-
te para realizar una gestión adecuada del espacio.

Una aclaración sobre los planes de vida: desde 
el punto de vista indígena significa la sistematiza-
ción del deseo de un pueblo que reconociendo en el 
autodiagnóstico sus debilidades y fortalezas, ubica el 
sentido de su existencia y establece proyectos. El plan 
de vida aporta el conocimiento acerca de cuáles as-
pectos de los que constituyen la vida de los pueblos 
deben ser considerados como proyectos prioritarios o 
secundarios, para, mediante su ejecución, apuntar a 
mejorar la calidad de vida del grupo [13]. Consi-
derando el conjunto de nociones referidas, se da 
paso a una descripción general de la propuesta de 
conceptualizar un SIGP en el resguardo indígena 
Ticuna Uitoto como herramienta de apoyo al de-
sarrollo de estos procesos.

Un puente entre lo tecnológico y el 
conocimiento local del territorio

Lograr un contexto de aproximaciones concep-
tuales y metodológicas sobre la gestión territorial 
indígena para orientar el planteamiento de un 
SIG que involucrara el componente de participa-
ción comunitaria, estuvo presidido de una visión 
y el requerimiento de proponer un conjunto de 

elementos que reuniera las características especia-
les para plantear una herramienta técnica, mo-
derna y viable que se ajustara a la situación actual 
de la zona étnica y respondiera a la necesidad de 
información espacial del resguardo indígena ma-
nifestada por los posibles usuarios. Sin embargo, 
la búsqueda de mecanismos y otras herramientas 
que permitieran cumplir los propósitos inicial-
mente concebidos, las limitaciones para adquirir 
información y productos de información espacial 
detallada del área, las características y particula-
ridades del trabajo con comunidades indígenas, 
protocolos institucionales, el planteamiento ético 
y otros aspectos técnicos requeridos, determinó las 
cualidades que describiría la propuesta de concep-
tualizar un SIG participativo y una aproximación 
metodológica a él.

figura 2. Reunión de socialización y discusión del tra-
bajo de investigación con participantes del resguardo 
indígena Ticuna Uitoto, 2008. 

Es necesario aclarar que un SIGP no es un software 
o una especie de SIG, es una práctica emergente de 
por sí. Éste es resultado de una fusión entre los mé-
todos de Participatory Learning and Action – PLA 
(aprendizaje y acción participativos) con tecnolo-
gías de la información geográfica (TIG), referidos 
a los usos y aplicaciones de la información georefe-
renciada o tecnología SIG por la ciudadanía, bien 
sea de manera individual o por grupos base para 
implementar su participación en procesos públicos y 
programas de desarrollo que afectan sus vidas (reco-
lección de datos, mapeo, análisis, toma de decisio-
nes, etc.) [14]. Esta herramienta de investigación 
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inter/transdisciplinaria, de desarrollo comunita-
rio y de administración ambiental basada en un 
marco de valores y ética que promueve la justicia 
social, sustentabilidad ecológica, mejoramiento de 
la calidad de vida, redistribución de justicia, cul-
tivo de la sociedad civil, etc. [15], está orientada 
hacia el empoderamiento comunitario mediante 
aplicaciones a medida, guiadas por la demanda y 
la facilidad de emplear estas tecnologías geoterri-
toriales. La buena práctica de SIGP es flexible y se 
adapta a los diferentes ambientes socioculturales y 
biofísicos, a menudo se basa en la combinación de 
habilidades “expertas” y con conocimiento local. 
A diferencia de las aplicaciones SIG tradicionales, 
los SIGP colocan el control, sobre el acceso y uso 
de datos territoriales culturalmente sensibles, en 
manos de aquellas comunidades que los generaron 
[16]. 

Esta descripción se puede profundizar inda-
gando otras experiencias expuestas en su mayoría 
por la IAPAD5 y CTA6, que en suma, con esta 
experiencia investigativa, permite señalar que los 
SIGP requieren y ayudan a evolucionar una serie 
de métodos de mapeo participativos y participa-
ción efectiva.

Se ha ocupado más territorio indígena  
con mapas que con armas. 

Esta afirmación tiene un corolario: que se puede 
defender más territorio indígena con mapas que con 

armas. [17]

La cartografía participativa en este proceso no 
se limita a exponer sin más información sobre las 
características distintivas geográficas; se caracteriza 
por ser una expresión material de los mapas “men-
tales” que los seres humanos tienen de un territorio 
y que resulta de gran utilidad para la generación 
de información y la toma de decisiones, y permite 
ilustrar importantes conocimientos sociales, cultu-
rales e históricos, incluyendo, por ejemplo, infor-

mación sobre el uso y ocupación de la tierra, mito-
logía, demografía, grupos etnolingüísticos, pautas 
de salud y distribución de la riqueza, aún más en 
lugares donde “el conocimiento local se halla dis-
perso entre las personas y rara vez se compila, se 
georreferencia o se visualiza en mapas” [18].

Sobran razones para afirmar que la participa-
ción efectiva es la clave para una buena práctica 
del SIGP, ya que ésta atraviesa el proceso en for-
ma transversal, desde la adquisición de un enten-
dimiento claro de los marcos legales y reglamen-
tarios vigentes hasta el establecimiento conjunto 
de objetivos del proyecto, definiendo estrategias 
y eligiendo herramientas apropiadas de manejo 
de la información geoterritorial. Por todo esto, la 
participación comunitaria fue una de las temáti-
cas centrales del proceso investigativo, ya que se 
afirma como una participación que va más allá de 
contribuir con trabajo o suministros; representa la 
participación de los miembros de una comunidad 
en la toma de decisiones, para elegir un proyecto 
comunitario o grupal, planificarlo, implementar-
lo, gestionarlo, supervisarlo y controlarlo. 

la propuesta de sig participativo para 
un resguardo amazónico

La pesquisa bibliográfica sobre las característi-
cas del resguardo y su población integrante, una 
selección de mecanismos y métodos afines a la 
participación comunitaria en zonas rurales y con 
población indígena, fue el paso previo a las acti-
vidades de interacción logradas con los habitan-
tes de las cuatro parcialidades que conforman la 
propiedad colectiva, cuya distribución espacial se 
relaciona con la quebrada que atraviesa el resguar-
do, llamada Takana, y por el seguimiento al tramo 
de la carretera que de Leticia conduce a Tarapacá, 
de aquí los nombres asociados a las comunidades 
legalmente reconocidas: San José km. 6, Ciudad 
Hitoma km. 7, Monilla-Amena, km. 9,8 y 11, 
como se aprecia en la figura 3. Según [19] la po-
blación indígena del resguardo, para el 2008 era de 
1.362 personas pertenecientes a las etnias Ticuna, 
Uitoto, Kokama, Yagua Mirana, Okaina, Yukuna, 
Bora y Mestizo.

5  Integrated Approaches to Participatory Development (IAPAD), 
Participatory Avenues, the Gateway to Community Mapping, 
PGIS & PPGIS, http://www.iapad.org/.

6  Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation 
ACP-EU (CTA), PGIS Training Kit Development,  http://www. 
agricta.org/pgis-tk-en/index.html.
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Un acercamiento inicial a los aspectos admi-
nistrativos, físicoambientales, socioeconómicos y 
culturales de la zona permitió realizar confronta-
ciones, verificaciones, consideraciones y una com-
prensión integral de los conocimientos adquiridos 
de fuentes secundarias, de acuerdo a las apreciacio-
nes, descripciones e información adquirida duran-
te el trabajo de campo, interacción con miembros 
de las comunidades y participación de las activida-
des que programaban.

Identificar características de las situaciones y 
problemáticas que distinguían el territorio para el 
momento condujo a realizar un diseño metodoló-
gico para la elaboración del sistema. Es justo decir 
que esta etapa estuvo acompañada de cuestiona-
mientos como: ¿Para quién y para qué se intenta-
ba desarrollar el trabajo? ¿Cómo se integrarían los 
preconceptos y conocimientos de una formación 
occidental con una visión indígena del territorio? 
¿Cuáles serían los beneficios para la comunidad a 
partir del desarrollo de este trabajo? y, como pre-
gunta orientadora: ¿Cuáles serían las implicaciones 

y condiciones de desarrollo que soportaría el plan-
teamiento de un SIGP como apoyo a la gestión 
territorial que llevan las comunidades multiétnicas 
y pluriculturales del resguardo indígena Ticuna 
Uitoto, kilómetros 6 y 11? La adaptación de una 
metodología SIG al enfoque participativo de ma-
nera que se facultara la participación de las comu-
nidades en la producción de datos y decisiones que 
involucrara el análisis y uso de datos espaciales es 
el siguiente aspecto a describir. 

Un diseño metodológico del SIGP 

La propuesta metodológica para el SIGP se en-
cuentra integrada en los resultados de trabajos aca-
démicos [20 y 21] relacionados con el diseño y de-
sarrollo de un SIG las características del proceso de 
la evaluación rural participativa y las herramientas 
para el desarrollo participativo. Como se muestra 
en la figura 4, este esquema está constituido por 
cinco fases: planificación del SIGP, proceso parti-
cipativo para la producción de información, aná-
lisis y diseño técnico del SIGP, implementación y 
operación y mantenimiento del SIGP, donde los 
pasos en cada una permiten dar un enfoque social 
y comunitario a la técnica común de un SIG, asu-
miendo las condiciones generales que se enfrenta el 
desarrollador al trabajar con comunidades nativas. 
Algunos elementos esenciales reflejados en las eta-
pas son: el proceso participativo para la obtención, 
procesamiento, análisis y validación de la informa-
ción requerida para el SIG, revisión de la infor-
mación secundaria por parte del equipo técnico-
comunitario de trabajo, actividades de necesaria 
integración entre la organización administrativa y 
comunitaria del resguardo, el diseño técnico de la 
base de datos según las implicaciones inmersas en 
el conocimiento y orden del territorio, así como 
puntos sobre la implementación y retroalimenta-
ción del SIGP para garantizar la sostenibilidad y 
vida de éste. 

Para la propuesta, la identificación y descrip-
ción de problemas territoriales susceptibles de que 
el SIGP contribuyera en la solución, entre ellos: la 
falta de ampliación y saneamiento del resguardo al 
igual que la pérdida de manejo cultural tradicional 
sobre el territorio; las formas de transmisión de 
saberes y cómo los proyectan, manejan y utilizan 
para beneficio de las comunidades; el uso actual de 

figura 3. Mapa del resguardo indígena Ticuna Uitoto 
kilómetros 6 y 11, 2002. [20]

UD Y LA GEOMATICA 4 1-52.indd   9 11/04/11   12:22



10

Una noción de territorio y los sistemas de información geográfica participativos 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

los recursos naturales junto con otras características 
propias que se evidenciaron en el resguardo indígena 
Ticuna Uitoto, son considerados por la comunidad 
como fundamentales, identificando a los tomadores 
de decisiones en los ámbitos central y local, curacas, 
líderes y gestores, como los principales usuarios de 
la información geoterritorial del resguardo.

Sobre los requerimientos básicos del proceso

La determinación de estas condiciones, conside-
rables para viabilizar el diseño, implementación y 

mantenimiento de un SIGP para el resguardo indí-
gena, surge de la interpretación de las necesidades 
de los participantes comunitarios, siendo posible 
distinguir cuáles serán los procesos, aplicaciones y 
situaciones en los que se utilizará y gestionará, pro-
cesará y comunicará la información y productos 
de ella derivados del SIGP. Características de los 
requisitos de la información, como los del desarro-
llo operativo y los del aspecto administrativo, se 
señalan a continuación:

figura 4. Diagrama de la metodología sistémica propuesta para el SIGP, resultado de la investigación, 2008.

Los requerimientos de la información se estable-
cen por cuestiones de limitada información espa-
cial disponible del resguardo, y la necesidad de da-
tos precisos para apoyar los procesos participativos 
del SIGP refiere la disponibilidad y accesibilidad 

a los datos, así como la vigencia, temporalidad, 
frecuencia y escala de éstos. En cuanto a los opera-
tivos, se consideran los lineamientos tecnológicos 
y las características del equipo humano que con-
formaría el proyecto SIGP, derivando particulari-
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dades a distinguir en las herramientas tecnológicas 
(sistema de software y hardware) y los criterios de 
selección de los integrantes del grupo de trabajo, 
en el que se resalta una necesaria predominancia 
de los habitantes de la zona. En cuanto a las pre-
cisiones administrativas, en el planteamiento se 
consideró: el aspecto económico, costos básicos y 
formas de participación que requiere el sistema de 
la organización indígena, en el que además, se re-
laciona la estructura y el personal de apoyo acorde 
a las características básicas de los SIGP, resaltando 
la fundamental participación y colaboración de la 
administración del resguardo en el proceso.

figura 5. Líderes del resguardo indígena Ticuna Uitoto, 
2008.

Un taller de autodiagnóstico y cartografía 
social con la comunidad

Continuando el acompañamiento al proceso de 
gestión territorial que se adelantaba en el resguar-
do indígena luego de concluir las actividades pro-
puestas en el trabajo académico de investigación, 
en el 2009, se realizó una actividad comunitaria 
que permitió desarrollar algunos puntos señala-
dos en el proceso previo. Este taller participativo 
contó con el acompañamiento técnico de inte-
grantes de la fundación Fundaminga como parte 
de un proyecto denominado “Fortalecimiento del 
Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas 
del resguardo Tikuna Uitoto, km. 6 y 11, para la 
construcción participativa de estrategias de gestión 
territorial y su difusión (Leticia, Amazonas, Co-

lombia)”. En general, de este desarrollo participa-
tivo cabe destacar que:

Los espacios generados para comentarios, dudas, 
inquietudes, diálogos y puntos de vista de líderes 
indígenas -participación comunitaria- como se 
aprecia en la figura 6, permitieron dar una mayor 
seguridad y apropiación al proyecto por parte de la 
comunidad indígena. 

Para la integración y participación de los asis-
tentes en el aprendizaje, comunicación y expresión 
de conocimientos sobre el territorio fue clave la 
utilización de la herramienta: cartografía partici-
pativa; por medio de ella la comunidad presente 
del resguardo realizó correcciones a la representa-
ción de la información espacial básica-cuerpos de 
agua y vías de transporte- contenida en el mapa 
base suministrado por los asesores técnicos, en el 
que involucraron otros elementos de interés como 
la ubicación de las malocas7 y algunos nombres de 
objetos. 

Como se observa en la figura 7, es importante 
destacar el espacio de participación obtenido por 
las mujeres, allí expresaron su conocimiento sobre 
lo que comprendían del área del resguardo, las re-
laciones entre sus partes y puntos de vista acerca 
de él.

figura 6. Mesa de trabajo y diálogo entre participantes 
del taller comunitario, 2009.

7 Según la cosmovisión de los indígenas de Amazonas, la maloca no 
es solo una vivienda ni lugar de reuniones. Es el centro de todo el 
universo y de la vida, símbolo de integración de las familias, un lu-
gar donde se charla, se mira las estrellas, se comparte la comida, es 
el único lugar donde se transmiten los conocimientos, la tradición 
oral, las historias, donde se solucionan los problemas.

UD Y LA GEOMATICA 4 1-52.indd   11 11/04/11   12:22



12

Una noción de territorio y los sistemas de información geográfica participativos 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La participación activa de los integrantes de 
cada grupo conformado para la determinación de 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amena-
zas de la zona específica, se reflejó en la elaboración 
de una matriz DOFA asociada a los contenidos 
visibles en los mapas, la presentación y sociali-
zación de cada mesa de trabajo a la totalidad de 
participantes, brindando una perspectiva detallada 
y complementaria de todo el resguardo o área de 
influencia territorial. Los siguientes son algunos de 
los productos cartográficos obtenidos del taller:

           a)              b)

figura 7. Elaboración de mapas por mujeres de la 
comunidad indígena, 2009.

figura 8. mapas (a) del trabajo de la mujer para sostener la maloca, y (b) de la zona de influencia de la maloca 
del kilómetro 11, 2009.

conclusiones

La experiencia en el trabajo investigativo y partici-
pativo con las comunidades indígenas del resguar-
do Ticuna Uitoto del municipio de Leticia de-
muestra que un SIGP y las prácticas de integración 
comunitario que éste contempla, son de utilidad. 
Existe la capacidad en las comunidades para usar 

las herramientas, así como para planificar, desarro-
llar y manejar el sistema, pero se considera que la 
integración con las estructuras políticas, adminis-
trativas e institucionales que actúan externamente 
en la gestión del área, son también importantes. 

Cuando se ubica, resalta y aplica la idea de que 
la comunidad es la base de todo proceso, con sus 
particulares formas de relación con el medio físico 

UD Y LA GEOMATICA 4 1-52.indd   12 11/04/11   12:22



13Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales • Facultad de Ingeniería

Ángela Patricia López Urrego

Revista UD y la GEOmática •  Número 4 • Diciembre 2010

y entre culturas, identificación, distribución y lo-
calización sobre el espacio, se evidencia por parte 
de la comunidad un mayor interés en contribuir 
en la gestión territorial. Por ello es importante 
que los formuladores de políticas recuerden que 
deben centrarse en las personas, organizaciones 
y procesos, más que en las tecnologías en sí mis-
mas. La búsqueda de mecanismos y estrategias que 
permitan la articulación entre el conocimiento lo-
cal y tradicional con el científico, se convierte en 
un desafío que consiste en incorporar y usar las 
tecnologías de la información y comunicaciones 
apropiadas y que se ajusten a las necesidades de 
las comunidades locales, en esto, es importante el 
reconocer que las tecnologías son solamente herra-
mientas para facilitar un proceso social más am-

plio de comunicación para la autodeterminación 
en el desarrollo.

El proceso del SIGP genera un ambiente parti-
cipativo, favorece la afirmación de conocimientos 
existentes y generalmente subvalorados de las co-
munidades indígenas, fomenta el empoderamien-
to, la democracia, y brinda un mayor soporte a 
la toma de decisiones; por eso es que durante su 
formulación comunitaria se requiere analizar los 
planteamientos, las relaciones del ser humano, 
la cosmovisión, la enseñanza, la importancia de 
la cultura, la autorregulación, la dimensión de la 
espiritualidad, no sólo desde la visión occidental, 
sino además la que tienen los grupos indígenas so-
bre la forma de ocupación del territorio.
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