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PRESENTACIÓN

Ana Milena Jacanamejoy Trejo, oriunda del corregimiento del Encano (Pasto, 
Nariño), desde hace aproximadamente veinticinco años es líder indígena del 
Resguardo Quillasinga, Refugio del Sol. Se destaca por su reconocimiento y acogida 
dentro y fuera de su comunidad, además de defender y promocionar los derechos 
y la cultura de su pueblo, salvaguardando sus usos, costumbres y tradiciones. Su 
liderazgo se caracteriza por generar un diálogo constante entre las comunidades 
indígenas y campesinas, con el fin de promover la armonía entre los habitantes de 
este corregimiento.

Su labor ha sido fundamental en la articulación de las demandas de su pueblo ante 
las autoridades y en la promoción de proyectos que buscan mejorar la calidad de 
vida sin sacrificar la integridad cultural. Entender su visión y sus experiencias resulta 
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esencial para una representación fiel y matizada de la realidad de su comunidad y del 
pueblo indígena Quillasinga. Así mismo, se desempeña como gestora social de los 
Equipos Básicos en Salud (EBS) del corredor Oriente del municipio de Pasto.

Debido a su destacada posición en su comunidad y a su reconocimiento en la defensa 
y promoción de los derechos y la cultura de su pueblo, su rol como líder territorial 
le otorga una amplia perspectiva sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta su 
comunidad. Además, su liderazgo le permite comprender las políticas e iniciativas 
que afectan a los pueblos indígenas en general.

JUSTIFICACIÓN

La laguna de La Cocha, también conocida como lago Guamuez, es el segundo 
cuerpo de agua natural más grande de Colombia, después del lago de Tota. En el 
año 2000, la laguna de La Cocha fue declarada humedal Ramsar, con el objetivo 
de promover la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones 
locales, regionales y nacionales, así como gracias a la cooperación internacional. 
Esto busca contribuir al logro de un desarrollo sostenible a nivel mundial. Un 
sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional bajo 
el Convenio de Ramsar, un tratado ambiental intergubernamental establecido en 
1971 por la Unesco y que entró en vigor en 1975. Este convenio proporciona la base 
para la acción nacional y la cooperación internacional en cuanto a la conservación 
de humedales y el uso racional y sostenible de sus recursos, con especial atención en 
aquellos humedales que proporcionan hábitat para aves acuáticas.

La laguna de La Cocha tiene una extensión de 39 000 hectáreas y es un santuario 
de vida silvestre. Está compuesta en gran parte por un lago volcánico, así como por 
turberas y bosques andinos de las tierras altas circundantes. Este sitio alberga una 
amplia variedad de flora y fauna. Entre los mamíferos destacan el tapir en peligro de 
extinción (Tapirus pinchaque), el casi amenazado pudú del norte (Pudu mephistotels) 
y el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), también en peligro de extinción. Entre 
las aves importantes se encuentran el zampullín (Podiceps occidentalis), el pato pico 
dorado (Anas georgica spicauda), varias especies de agachadizas (Gallinago gallinago 
paraguaiae, Gallinago nobilis, Gallinago gallinago delicata) y patos endémicos 
como (Anas cyanoptera borreroi, Oxyura jamaicensis ferruginea). En cuanto a la 
flora, destacan dos especies endémicas de frailejón (Espeletia cochensis, Espeletia 
schultesiana) y especies de totora (Scirpus californicus, Juncus bogotensis).

El sitio también posee un importante valor cultural para los grupos indígenas de la 
región, quienes consideran la laguna como un lugar sagrado, utilizado para rituales 
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de purificación y fertilidad. Además, los valores arqueológicos del sitio son signifi-
cativos, ya que estuvo habitado por comunidades precolombinas.

En este territorio, se han venido presentando desde hace mucho tiempo conflictos 
por el acceso a las tierras y a los recursos naturales entre la población indígena 
Quillasinga, perteneciente al Resguardo Indígena Refugio del Sol, la población 
campesina y los colonos. Estos grupos se encuentran en constante tensión debido a 
la sobreexplotación de los recursos y al despojo o compra de predios a bajos costos, 
con el propósito de implementar alternativas económicas distintas a las tradicio-
nalmente desarrolladas por los nativos. Aunque estas nuevas actividades generan 
ingresos económicos para la población del sector, estos no son constantes, y las 
mayores ganancias benefician principalmente a los propietarios de alojamientos y 
restaurantes.

En los últimos tiempos, en América Latina se han desarrollado diversos movi- 
mientos sociales que contribuyen a los debates sobre el desarrollo deseado en las 
regiones. Estos movimientos incluyen a diferentes grupos poblacionales, tales como 
indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, grupos LGBTIQ+, jóvenes, 
estudiantes, artistas y voluntarios, entre otros, quienes luchan diariamente por 
cambiar la sociedad y redefinir su contexto de vida y desarrollo.

Estos movimientos promueven principalmente la soberanía, la libertad y la 
integración solidaria como ejes fundamentales para el cambio social. Además, 
critican acciones que consideran responsables del deterioro de la calidad de vida de 
la población y del ecosistema en el que vivimos. Esto es de gran importancia, ya que 
se requiere destacar la interculturalidad y plurinacionalidad del continente, así como 
la necesidad de mantener relaciones respetuosas y armónicas con la naturaleza para 
garantizar un futuro sostenible y sustentable.

Teniendo en cuenta lo mencionado, cabe resaltar que los problemas ambientales 
están estrechamente relacionados con el valor y trato que damos como seres 
humanos a nuestro entorno. Las estrategias de desarrollo que explotan los recursos 
naturales suelen reflejar una visión antropocéntrica, en la que la naturaleza es 
vista como un recurso útil para contribuir al crecimiento humano y económico, 
priorizando el beneficio propio. Por otra parte, la ética ambiental se convierte en un 
área fundamental para comprender los diversos enfoques y variaciones, destacando 
como uno de sus avances más significativos la creación de discursos que rechazan 
las posturas antropocéntricas y promueven el reconocimiento del valor intrínseco 
tanto de los seres vivos como del entorno.

Por su parte, es importante tener claro que los conceptos de territorio, territorialidad 
y territorialización están interrelacionados y tienen impacto en diversas disciplinas y 
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dimensiones. Estos conceptos abarcan aspectos que pueden causar alteraciones en 
el entorno físico, social y cultural, afectando también de manera significativa la salud 
mental de la población.

Dentro de las problemáticas identificadas se encuentran las desigualdades socioe-
conómicas, donde las comunidades que habitan alrededor de las áreas de interés 
hídrico enfrentan condiciones de pobreza y falta de desarrollo, mientras que los 
beneficios económicos derivados de estos recursos son extraídos y concentrados 
en otros lugares. Esto genera grandes impactos negativos, como la degradación 
ambiental, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación del agua, el aire y la tierra. 
Asimismo, se presentan afectaciones sociales como el desplazamiento forzado y la 
violencia, que se articulan con una serie de conflictos socioambientales relacionados 
con la gestión del agua y otros recursos naturales.

Estos conflictos afectan a las comunidades locales y generan resistencia en las 
mismas, ya que estas han organizado movimientos, como se ha mencionado 
anteriormente, mediante los cuales utilizan diferentes estrategias, tales como movili-
zaciones, protestas sociales y acciones legales, logrando así el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales en sus territorios.

ENTREVISTA

Jesús Martínez: Buenos días, ¿me regala sus nombres, por favor?

Ana Milena Jacanamejoy Trejo: Alli pundza masi cuna ñuquaipataqa Milenami 
runa quillasinga sindamanoy mantami cani.

O, buenos días, soy Ana Milena Jacanamejoy Trejo. Pertenezco al Resguardo 
Indígena Quillacinga, Refugio del Sol de aquí, del Encano.

Jesús Martínez: Ana Milena, ¿hace cuántos años vive aquí, en el corregimiento?

Ana Milena Jacanamejoy Trejo: Hace 40 años.

Jesús Martínez: ¿Qué dinámicas se vienen presentando en el corregimiento? 
Dinámicas económicas, ¿cuál es la principal fuente de ingreso de los campesinos e 
indígenas que viven aquí?

Ana Milena Jacanamejoy Trejo: En el Encano la economía la mueven el turismo, 
la agricultura y la ganadería.

Jesús Martínez: ¿En esa línea económica se han venido presentando en los últimos 
años ingresos de nuevas personas con infraestructuras hoteleras y de restaurantes?
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Ana Milena Jacanamejoy Trejo: Sí, tenemos una gran llegada de personas, que 
llegaron a construir carreteras, vías, chalés y sitios turísticos que son externos, que 
han venido de otras partes.

Jesús Martínez: ¿En el momento de presentarse esas nuevas infraestructuras se han 
generado, de pronto, desplazamientos, despojos o compra de tierras a bajos costos?

Ana Milena Jacanamejoy Trejo: Con lo que es el tiempo de la guerrilla... En tiempo 
de la guerrilla hubo desplazamientos. Entonces, en esos desplazamientos las fincas 
quedaron baldías, y eso permitió que se desvalorizaran un poco. Entonces cuando 
ya salió, cuando ya terminamos ese proceso, ese periodo tan horrible que fue la 
guerrilla, la gente ingresó a comprar tierras a muy bajos precios por que la gente 
que volvía a sus territorios no tenían como esa productividad de la tierra. Era difícil. 
Entonces, la gente empezó a comprar fincas, grandes fincas, y comenzó a hacer sus 
posadas privadas, sus negocios. En varias partes se promocionan los chalés y los 
hospedajes. Desde ese tiempo empezó como a ingresar las personas y empezaron a 
comprar lo que es a bajo precio.

Jesús Martínez: ¿Cuándo esta gente externa compra tierras aquí, en el Encano, se 
generan, de pronto, algún tipo de conflictos por el acceso a los recursos y bienes 
naturales?

Ana Milena Jacanamejoy Trejo: Sí, el problema que se presenta es con los 
indígenas, los campesinos y las personas externas, porque hay difícil acceso de 
pronto a los caminos, a las veredas y a las fuentes hídricas. Eso también hace que eso 
limite al acceso.

Jesús Martínez: Entonces, lo que nos manifiesta es que estas nuevas construcciones 
han generado choques entre ustedes y que se está generando una nueva alternativa 
económica. Si bien es cierto que los habitantes del corregimiento trabajan en ellas, 
¿qué tan bien remunerados son esos trabajos?

Ana Milena Jacanamejoy Trejo: Bueno, la gente se beneficia de estos trabajos, 
pero, en sí, no son constantes o a largo plazo. Si bien es cierto que hay gente que 
viene, hace sus construcciones y genera ese tipo de ingresos, estamos dejando de 
lado el cultivar, el tener nuestros propios alimentos, el conservar nuestras chagras 
para tener nuestra seguridad alimentaria. Entonces, hay ingresos, pero no a largo 
plazo digamos, porque el externo siempre viene, hace sus recursos y después sale, se 
va, nos deja con lo que hemos podido, si es que alcanzamos a ahorrar.

Jesús Martínez: Y, para terminar, ¿cree usted, o cuáles cree que son las alternativas 
que se pueden dar para generar nuevas dinámicas y que no sean tensionantes entre 
los habitantes del Encano?
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Ana Milena Jacanamejoy Trejo: Pues, hacer como esos diálogos, tener ese conoci-
miento de que aquí el territorio es compartido entre campesinos e indígenas. Eso 
hace que ese desconocimiento a veces haya choques. Entonces, en esos choques, 
sería bueno, primero, conocer esa dinámica, mirar que este territorio tiene unas 
costumbres que se deben respetar, y llegar a esos acuerdos, a esos diálogos, para que 
no nos veamos afectados de ninguna parte.

Jesús Martínez: Bueno, Ana Milena, muchas gracias por su tiempo.




