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PRESENTACION 

El plan de Gobierno de la provincia de Condorcanqui tiene dos etapas de 
análisis, la primera es un síntesis de informe sobre la provincia de 
Condorcanqui y la segunda es el planteamiento de las problemáticas de la 
municipalidad provincia de Condorcanqui que plantea resolver en el periodo de 
2019-2022. 

Se considera las cuatro dimensiones como son: Social; Económico, Ambiental 
e institucional. Asimismo en cada dimensión se consideran según caso los 
respectivos ejes temáticos derechos fundamentales y dignidad de la persona; 
oportunidades y acceso a los servicios; estado y gobernabilidad; economía 
competitiva y empleo; desarrollo regional e infraestructura y los recurso 
naturales.  

Se articulara desde Gobierno Regional, Provincial y los distritales la lucha 
contra la corrupción, implementando tecnologías como una nueva alternativa 
de gestión pública que implica ir preparando campo par el gobierno electrónico 
que cada día efectiviza la eficaz y eficiente gestión de un gobierno local.  

La metodologia de elaboración del presente Plan de Gobierno Local-PGL se 
basa que se realizó un diagnostico rápido como última versión para actualizar 
las informaciones, recopilando las necesidades, sugerencias y 
recomendaciones de las comunidades nativas y campesinas que se ubican en 
los tres distritos. 

La estrategia de recopilación de datos, utilizamos reuniones comunales, 
comités de campañas distritales, dialogo directo con los dirigentes de las 
comunidades nativas y las organizaciones indígenas; profesores de primaria, 
secundaria, salud, transportes, comunicaciones y comerciantes. 

Las técnicas de recopilación de datos, fueron entrevistas informales, 
sistematización de ayudas memorias y apuntes personales. 

Se hace una revisión del Acuerdo Nacional Actualizado, Plan Concertado del 
Gobierno Regional de Amazonas y Gobierno Provincial, Plan de Vida de las 
Organizaciones Indígenas, plan de las organizaciones mujeres y documentos 
de programas nacionales sobre dimensiones sociales, económico, ambiental e 
institucional. 

Queremos que nuestro plan sea moderno, simple, sencillo comprensible para 
cualquier ciudadano y sobre todo que sea real para la implementación de los 
proyectos que se plantee en la presente plan de gobierno municipal. 
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A. INFORME SOBRE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI 

 

1. ANTECEDENTES 

 La provincia de Condorcanqui, desde 1945-1982, se llamo distrito de El 
 Cenepa. El 18 de mayo de 1983, el señor Arq. Fernando Belaunde 
 Terry, Presidente Constitucional de la Republica del Perú, como una 
 estrategia de sierre del conflicto entre Perú y Ecuador, cree una nueva 
 provincia llamando Condorcanqui, conformando tres distritos: El Cenepa, 
 Nieva y Río Santiago.  

 1983-2016, la gobernanza en la gestión municipal esta siendo dirigido 
 por los propios Awajun y Wampis (Cenepa, Nieva y Río Santiago), es 
 decir la gobernanza indígena en los tres distritos a sido en forma 
 permanente y sostenible aún aciertos y desaciertos en las gestiones de 
 cada alcalde en su periodo de gobernar bajo su responsabilidad. 

 El liderazgo de autoridad, la gestión municipal en si como Alcalde, la 
 planificación de presupuesto y los resultados a conseguir, considero que 
 ha sido opaco sin logro de las metas comunes que planificaron cada 
 gobierno. 

 Las 18 organizaciones indígenas aproximadamente, las comunidades 
 nativas y campesinas, cada gestión pierden su liderazgo de monitoreo y 
 seguimiento las gestiones de los gobiernos locales, dando un gran 
 espacio de debilitamiento desviación de la gestión para lograr los 
 objetivos y metas a favor de las comunidades. 

 En su mayoria de las gestiones no han garantizado la transparencia en 
 los avances de los proyectos, al contrario los responsables han 
 terminado con juicios y en los cárceles por haber encontrado 
 responsables. Los Alcaldes indígenas han caído muy bajo, pero los 
 profesionales y técnicos, que han formado equipo de gestión no han sido 
 procesado. 

 La provincia de Condorcanqui, hoy más que nunca requiere contar con 
 una nueva autoridad que conozca nuevos instrumentos de gestión 
 pública y que logre gobernar poniendo claro el concepto de un 
 Desarrollo Intercultural Awajun, Wampis y Apach. No han logrado 
 cambios sustanciales, solo han caído en las gestiones rutinarias.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

 La provincia de Condorcanqui, hoy en día cumple 34 años de vida 
 institucional contribuyendo en el proceso de desarrollo, promoviendo 
 amistad y paz en la frontera dando ejemplo que los conflictos que 
 quedan en ambos países son la erradicación de extrema pobreza, 
 basados en Objetivos del Milenio, Objetivos del Desarrollo Sostenible y 
 la Agenda 2030, es decir luchemos que nuestras propuestas sean 
 considerados e insertados como políticas desarrollo del Estado Peruano. 
 El desarrollo de la provincia de Condorcanqui, DEBE ser dirigido por los 
 propios Awajun y Wampis; la sociedad Apach (hispanohablantes) como 
 sociedad externa debería contribuir en el fortalecimiento de esta gestión 
 y no buscando excluir a los verdaderos protagonistas oriundos de 
 Condorcanqui. 

 La planificación de la gestión municipal en nuestro periodo, se hará con 
 la participación de las 18 organizaciones indígenas, Alcaldes de Centros 
 Poblados, los Apus de las comunidades nativas y las autoridades de los 
 Asentamientos Humanos que aprobaran, observaran y se ajustara el 
 plan y el presupuesto de gobierno de 2019-2022, de esta manera, 
 estaremos cumpliendo los principios de transparencia indígena, ley de 
 consulta previa, informada y consentida; recuperando el liderazgo 
 indígena de Autoridad y referente de las futuras generaciones, porque 
 cada año pierden confianza en los Alcaldes y sus Regidores.  

 El concepto de interculturalidad es una estrategia y justificación de 
 construcción de un modelo tripartito, es decir las tres municipalidades, 
 la sociedad civil, el Gobierno Regional y las empresas privadas, debería 
 contribuir en el proceso de resolver las necesidades de corto, mediano y 
 largo plazo de la población Awajun, Wampis y los Apach de la provincia 
 de Condorcanqui.  

 En su mayoria de los planes, proyectos de producción, infraestructura 
 los elaboran a la espalda de la población y en el momento de 
 implementación los encuentran trabas, dificultades y/o rechazos, 
 descontento de las comunidades; perdiendo el liderazgo como gobierno 
 local y la institucionalidad. 

1.2. FUNDAMENTOS 

 Diferentes gobiernos de turno que han asumido la responsabilidad el 
 cargo de Alcalde provincial de Condorcanqui y los distritos de Cenepa, 
 Nieva y Río Santiago, considero que NO han puesto en práctica los 
 instrumentos de gestión en el sector público que ya están establecidos 
 como son: Tratado de Libre Comercio, Acuerdo Asia Pacífico, Unión 
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 Europea; ingreso de Perú en Organismo de Cooperación de Desarrollo 
 Económico-OCDE1 estrategia de comunicación holística, intercultural, 
 equidad de genero, cumplimientos de los objetivos de milenio, Objetivos 
 de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030; mitigación y  adaptación al 
 cambio climático, acuerdo nacional, derechos humanos; marco 
 multianual  que son inherente a la persona humana y la misma que son 
 derechos que se afirman frente al poder público con el propósito de ser 
 escuchado y respeto los modelos de desarrollo intercultural que podrían 
 plantear como es el caso de la provincia de Condorcanqui que en su 
 mayoria casi el 98% somos la población Awajun y Wampis que hasta 
 hoy en día no se ha posesionado la gobernanza indígena nivel local, 
 regional y nacional.  

 Las normatividades nacionales y los instrumentos internacionales hasta 
 la fecha no aproximan a las necesidades y realidades de las 
 comunidades nativas, es decir, ninguna norma peruana no favorece la 
 promoción de las iniciativas económicas indígenas de la amazonia 
 Peruana (PIIEA), salvo temas ambientales que recomiendan que los 
 indígenas deben continuar conservando el bosque porque al fin a cabo 
 las poblaciones indígenas nos denominan bosquesinos. 

 El Estado peruano, ha creado cuatro instancias muy importantes 
 considerando un desarrollo integrada, con enfoque intercultural, 
 multiétnico, considerando a los pueblos indígenas amazónicas, 
 supuestamente. El congreso de la republica aprueba todo tipo de leyes, 
 paquetazos en su mayoria a favor de las empresas de escala 
 transnacional. El gobierno central por su parte, cree programas sociales 
 para aliviar o paliar la extrema pobreza; no le da oportunidades de 
 desarrollo con identidad cultural y con rostro humano. Los gobiernos 
 regionales, en especial Región Amazonas, carecen de visión integral y 
 los planes de gobiernos son incoherentes con las realidades de las siete 
 provincias y 83 distritos; existiendo incremento permanente de 
 desigualdad, discriminación racial y alto índice de corrupción. 

 Las municipalidad distritales Cenepa, Nieva y Rio Santiago que se 
 ubican en el marco territorial ancestral de la provincia de Condorcanqui, 
 también no se salvan de los planes de gobiernos locales incoherentes 
 que no están siendo planificados con la participación de las mismas 
 comunidades es por ello que cuando quieren implementar sus 
 “promesas durante las campañas y planificadas en planes de gobierno” 
 no son de acuerdo a las necesidades y/o demanda de estas 
 comunidades Awajun, Wampis y Apach. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Informe	  Económico:	  Dr.	  Cesar	  Peñaranda	  Castaneda,	  Director	  Ejecutivo	  del	  Instituto	  de	  Economía	  Desarrollo	  Empresarial;	  Cámara	  de	  Comercio.	  
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 En nuestra campaña no haremos promesas y compromisos, les 
 escucharemos sus demandas y quejas de las comunidades nativas y 
 verdadero plan de desarrollo concertado integrada con pertinencia 
 intercultural. 

 En la educación y salud conformaremos una mesa técnica para analizar 
 y tomar decisiones institucionales que servirán los ejes de articulación 
 con una intensión de construir un modelo de gestión con la participación 
 del resto de los sectores del Estado. Las organizaciones indígenas cada 
 año incrementan de creaciones, hasta la fecha existe 18 organizaciones, 
 sin ningún tipo presupuesto que es una falencia para toda la sociedad 
 indígena, la misma que terminan una instancia sin posiciones política, 
 técnica y económica. 

1.3.1. MISION  

 Brindar servicios de calidad con pertinencia Intercultural y transparencia, 
 incorporando tecnologías innovadoras y beneficio de la ciudadanía, 
 Promoviendo Iniciativas Económicas Indígenas y fortaleciendo la 
 conservación de bosque a través de una Política de Democracia 
 Indígena Participativa. 

1.3.2. VISION  

  Ser una Municipalidad líder que promueve un desarrollo Intercultural con 
 una gestión eficiente, transparente, participativo con igualdad de 
 oportunidades sin discriminación, segura, moderna que promueve la 
 gestión y manejo de los recursos naturales y conservación del bosque, 
 logrando posicionarse a la provincia de Condorcanqui como un 
 municipio Ecológico  

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir en el proceso de fortalecimiento Desarrollo Intercultural como 
 una estrategia de herramienta de gestión publica a nivel de gobierno 
 local, promoviendo la participación activa y permanente con equidad de 
 genero, intergeracional, promoviendo el desarrollo sostenible con 
 estándares ambientales e inclusiva. 

1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

ü En lo social, contribuir en el proceso de mejoramiento de condiciones 
de  vida, bienestar, con acceso a los servicios servicios básicos de 
saneamiento básico, energía, educación intercultural bilingüe y salud 
intercultural. 
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ü En lo económico, promover en el proceso de implementación y 
fortalecimiento de las iniciativas económicas indígenas con el 
propósito de reducir las brechas económicas existentes en las 
comunidades, reduciendo la categoría de extrema pobreza. 

ü En lo ambiental, contribuir en el proceso de elaboración de un plan 
de zonificación económica y ecológica-ZEE; implementación de 
productos naturales potenciales con fines turísticos; implementación 
de acuerdos nacionales e internacionales sobre conservación de la 
diversidad biologica, adaptación al cambio climático y manejo de 
residuos solidos en las poblaciones mas grandes.   

	  
1.5. RESULTADOS 

ü Una Municipalidad que promueve la interculturalidad como una 
estrategia de desarrollo con pertinencia cultural. 

ü Liderazgo en la gestión de gobierno local que se posiciona a nivel 
regional 

ü Sociedad civil: Awajún, Wampis y Apach se identifica con la 
institución municipal como una instancia de desarrollo local integral 
con equidad de género. 

ü La juventud considera que la gestión publica intercultural, es un 
referente a seguir con el propósito de mejorar una sociedad que 
construye los valores y transparente en la gestión de cada gobierno 
de turno.   

ü Población civil, mejoran las condiciones de vida, incrementando las 
canastas familiares. 

ü Promover el desarrollo sostenible con responsabilidad ambiental. 
ü Mejoramiento de bienestar familiar con acceso a educación, salud y 

conectividad.   
ü Los ciudadanos y ciudadanas Condorcanquinos sensibilizados en el 

uso, manejo de recursos naturales y conservacion de la diversidad 
biológica. 

ü Reducir progresivamente el manejo de residuos solidos en las 
principales ciudades y comunidades nativas. 

ü Reforestación de los arboles en peligro de extinción integrado. 
ü Implementación de documento Zonificación Ecológica y Económica 

como un instrumento de gestión publica.   

	  
1.6.1. CONCLUSION 

ü Una gestión transparente que implementa el enfoque de desarrollo 
intercultural como una nueva estrategia de gobernanza indígena en 
la provincia de Condorcanqui.  
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ü La sociedad Awajun, Wampis y Apach, toman conciencia que la 
instancia de gobierno local es un espacio que promueve el desarrollo 
integral, grupal, colectiva e individual. 

ü Es una oportunidad estratégico que el Estado peruano incremente 
fondos para mejoramiento de calidad de vida de la sociedad civil de 
Condorcanqui. 

ü Mayores y mejores oportunidades de mejoramiento de calidad de 
vida familiar coberturando la canasta. 

ü La población Awajun, Wampis y Apach, toman conciencia e 
implementan en sus territorios la reforestación multicultivo. 

ü Las instituciones educativas nivel primaria y secundaria son las 
instancias que asumen la responsabilidad de implementación de 
conservación y reforestación. 

ü Población responsable en el manejo de residuos solidos familiares. 

	  	  	  
1.6.2. RECOMENDACIÓN 

	  
ü Que la población civil en general debe identificar a los que pretenden 

ser gobiernos alcaldes que gocen de un historial transparente en su 
gestión profesional que promueva un desarrollo con enfoque 
intercultural. 

ü Que los ciudadanos asuman la responsabilidad de vigilancia y 
monitoreo de la gestión del gobierno local con el propósito de 
construir una confianza ante la sociedad Awajun, Wampis y Apach. 

ü Que el gobierno local promueva iniciativas económicas indígenas 
con el propósito de mejorar ingresos económicos y la canasta 
familiar, la misma que permitirá acceso a la salud, educación 
conectividad y entre otros. 

ü Que la sociedad civil sensibilizado asumen la responsabilidad de 
reforestación y recuperación de las zonas perdidas, incrementando la 
estrategia de sensibilización en el proceso de uso, manejo y 
conservacion de la diversidad biológica.   

ü Construir estrategias de articulación en el proceso de reforestación. 
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2. DIAGNOSTICO 

2.1. DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI 

Ubicación Geográfica 

 

	  
	  
La provincia de Condorcanqui fue creada Arq. Fernando Belaunde Terry, por el 
Presidente Constitucional, el 18 de Mayo de 1984, bajo la Ley Nº 23832, con su 
capital la Villa Santa María de Nieva y sus tres distritos, Cenepa2 con su capital 
la CN de Huampami, con una población de 14,949 mil habitantes 
aproximadamente y con una extensión de 5,345.48 km2; Nieva 3 con su capital 
la misma ciudad de Villa Santa maría de Nieva, con una población de 25 mil 
habitantes aproximadamente y con una extensión de 4,484.63 KM2; Rio 
Santiago4 con su capital la CN de Puerto Galilea, con una población de 15,000 
mil habitantes, la misma que forma parte integral del territorio de la región 
Amazonas, con una extensión de 17, 865. 39 Km2, que ocupa el 45.99% del 
territorio regional y a una altitud de 222 msnm, representando el 1.39 % del 
territorio total nacional. Los límites geográficos son: Norte con el Ecuador, Sur 
con las provincias de Bagua Capital y Utcubamba, Oeste con Ecuador Bagua 
Capital y por el Este con la Región Loreto. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Cenepa: Abarca una extensión de 5 345,48 km² y tiene una población estimada mayor a 15 000 habitantes. El capital del distrito es la 
comunidad Nativa de Huampami. 
3 Nieva: Abarca una extensión de 4 484,63 km² y tiene una población estimada mayor a 25.000 habitantes. Su capital es el pueblo 
de Santa María de Nieva que está situada en la desembocadura del río Nieva en el Marañón a 230 m.s.n.m.. Incluye al sector del río 
Nieva, la quebrada Domingusa y la parte del río Marañón que se extiende desde la comunidad de Huaracayo hasta la comunidad de 
Tsamajain (junto al Pongo Manseriche). 
4 Santiago: Abarca una extensión de 8 035,28 km² y tiene una población estimada mayor a 12 000 habitantes. 
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El departamento de Amazonas se divide en 7 provincias: 

Provincias de Región Amazonas 

No 
ord. Provincia Superficie 

(km²) 
Población 

2015 
Densidad 

(/km²) Capital Altitud 
msnm Distritos 

01 Chachapoyas 3 312,37 55 201 15,00 Chachapoyas 2 339 21 

02 Bagua 5 652,72 76 921 12,69 Bagua 421 6 

03 Bongará 2 869,65 33 920 9,57 Jumbilla 1 991 12 

04 Condorcanqui 17 975,39 54 949 2,41 Santa María de 
Nieva 222 3 

05 Luya 3 236,68 51 849 14,93 Lámud 2 307 23 

06 Rodríguez de 
Mendoza 2 359,39 31 192 11,18 Mendoza 1 584 12 

07 Utcubamba 3 842,93 118 597 28,37 Bagua Grande 446 7 

Fuente: GOREA, 2015 

 

2.2. DATOS HISTÓRICO DE UN PUEBLO DINÁMICO JIBARO 

♦ Primeros pobladores son los propios Awajun y Wampis, no se tiene con 
exactitud el año de establecimiento de la familia Jibara.  

♦ Antiguo territorio de los Jibaros extiende desde la sierra de Ayabaca, 
sierra sur del Ecuador, ríos Santiago, Marañón, Morona. 

♦ Un solo líder en cada clan familiar que actuaban como porta voceros. 
♦ Unidad en caso exista algún problema externo 5(Reagan, 2003: 7).  
♦ Los españoles ingresan al territorio Jíbaro, ocupando la cuenca de 

Chinchipe y Chirinos. 
♦ Objetivo de la conquista española seria por la explotación de los 

depósitos de oro 
♦  1549, los españoles  fundan la ciudad de Jaén de Bracamoros. 
♦ Inicio de esclavización a los indígenas.  
♦ 1564 los españoles fundan la villa Santa María de Nieva6. 
♦  1599, rebelión jíbara en en defensa de los recursos naturales y libertad. 
♦ Siglos XVII y XVIII los españoles realizaron varios intentos de subyugar 

a los jíbaros, pero sin éxito. 
♦ 1880-1914, la fiebre del caucho, comenzó la esclavitud y malos tratos. 
♦ 1904, los Awajún y Wampís cansados de abuso de los caucheros, 

produce una rebelión y lograron matar a dos empresarios ilegal que 
aprovechaba a los inocentes indígenas7. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Reagan, J. 2003:7  
6	  Bedoya Galarza, Glave, Grande, 2003	  
7 Guallart 1997; Larrabure y Correa 1995.  
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♦ 1947, ingresa el Instituto Lingüístico de Verano para la realización de 
labor educativa de los pueblos originarios y la traducción de la Biblia a la 
lengua Awajún y Wampís y eliminan la religión indígena. 1949, los 
jesuitas establecieron sus misiones. 

♦ En la década de los sesenta, el Estado peruano estableció la política de 
fronteras vivas, estableciendo programas de colonización8. 

♦ En la década de los setenta, con el hallazgo de petróleo ingresa nueva 
oleada de colonos, y el inicio de perjuicio del ecosistema ambiental9.  

♦ En resumen, el futuro de la Provincia de Condorcanqui, es evolutivo y 
dinámico, luchador y hoy día continuara afirmando su cultura como una 
estrategia de desarrollo sostenible. Asimismo existen un conjunto de 
procesos orientados hacia determinadas tendencias subregionales, 
regionales y macroregionales que condicionan su desarrollo actual y 
condicionarán su desarrollo futuro. 

♦ En conclusión, el pueblo Jibaro en el marco de acción territorial 
continuara por sus afirmaciones con el propósito de construir un modelo 
de desarrollo intercultural.10 

2.4. TENDENCIAS DE CONTEXTO 

Las tendencias del contexto de la provincial de Condorcanqui, Bagua y 
Utcubamba, e identifica diez tendencias claves relacionadas con 
Condorcanqui. 

Condorcanqui: Tendencias del contexto. 

Tendencias  Impacto  
Proceso de integración binacional País macroregional  
Los Acuerdos de Brasilia y los procesos 
binacionales 

País macroregional  

Descentralización (mesa de concertación)  País macroregional 
Espacio regional como corredor económico 
interoceánico 

Macroregional, regional 

Mesa de dialogo para el desarrollo educativo 
de los pueblos Awajun y Wampis 

Región, subregional 

Reestructuración del uso del espacio y 
precisión poblacional sobre los recursos 
naturales  

Región, subregional 

Impacto potencial de los ejes 4 y 5  Macroregional, regional 
Saneamiento físico legal de tierras, 
inconcluso 

Región, subregional 

La creciente importancia de las zonas 
reservadas y el aprovechamiento económico 
de la biodiversidad y conocimientos 
tradicionales 

Macroregional, regional 

Circunscripción territorial, creación de 
gobiernos de las naciones Wampis y Awajun  

Macroregional, regional. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Espinoza 1993	  
9	  Reagan, J. 2003:14	  	  
10 Adaptado propuesta de plan de gobierno de Ing. Joel Katip. 



	   	  

Tiempo de Shiik-Nugkui, Tiempo de Libertad y Desarrollo 
“Shiik-Nugkui Tsawanji, Ankag- Eemku Pujamu Tsawan” 

12	  

Movimiento Político Regional Energía Comunal Amazónica 

Fuente: Elaboración propia en base a Bedoya, Galarza, Glave, Grande (2003). 

	  
2.5. TENDENCIAS DEMOGRAFICAS 

2.5.1. Crecimiento poblacional 

La Provincia de Condorcanqui posee de acuerdo a cifras manejadas por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), derivadas del último 
Censo de Población y Vivienda realizado en el 2007, 43,311 habitantes (INEI, 
2008b), pero el gobierno regional maneja otro dato de la población diferente 
que requiere comparar. La población de Condorcanqui pasó de representar 
9,1%, en 1993 a 11,5% en el 2007 del total de la población de Amazonas. 

La tasa de crecimiento promedio anual, indicador que evalúa la velocidad del 
incremento anual de la población en términos relativos, muestra que entre 1993 
y 2007 la población de Condorcanqui creció a 3,56%, lo que representa 
aproximadamente un aumento de 913 personas por año. 

2.5.2. Proyecciones de crecimiento poblacional 

La tasa de crecimiento promedio anual de Condorcanqui, en el periodo 
intercensal 1993-2007, es de 3,56%. Entonces, lo previsible es que en términos 
relativos la tasa continúe incrementándose por el crecimiento vegetativo (que 
representa la relación que se establece entre la tasa de natalidad y la tasa de 
mortalidad) y el aumento sostenido de la migración. 

2.5.3. Aumento de población urbana y rural 

La población urbana de Condorcanqui ha experimentado un crecimiento 
relativo en el periodo intercensal 1993-2007, al pasar de representar 9% del 
total de la población provincial al 14,9%, es decir las cifras indican un 
crecimiento de 5,9%. Las cifras absolutas muestran que la población urbana 
pasa de 2,750 a 6,458 habitantes, lo que indica un aumento 3,708 personas, 
134% en el periodo de 14 años. 

Por su parte, la población rural desciende en términos relativos en el mismo 
periodo intercensal 1993-2007, de 91% a 85,1%, lo que muestra una 
disminución de 5,9%. Las cifras absolutas señalan que la población rural pasa 
de 27,770 en 1993 a 36,853 habitantes en 2007, mostrando un incremento de 
9,083 personas o 32,7%. 

Entonces la tendencia, parece orientarse a la consolidación de la urbanización 
y del asentamiento creciente de poblaciones urbanas en esta provincia. 
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2.5.4. Composición por sexo y edad 

PROVINCIA DE CONDORCANQUI 
SEXO EDAD 

Periodo intercensal 1993-2007: el 
crecimiento de varones a disminuido frente 
a las mujeres, es decir que en 1993, los 
varones representaban el 50,7%. En 2007 
representa el 50,3%, disminuyendo en 
0,4%. 

51%, esta compuesto por grupo de 0-14 años 
del total de la población provincial. 
 
25,8%, esta compuesto por grupo de 15-29 años 
del total de la población provincial.  

Periodo intercensal 1993-2007: las mujeres 
representaban el 49,3% del total de la 
población provincial. 2007 representa el 
49,7%, un crecimiento ligeramente en 
0,4%. 

14,4%, esta compuesto por el grupo de 30-44 
años de edad. 
 
7,5%, esta compuesto por el grupo de 45-64 
años de edad. 
1,3%, esta compuesto por el grupo de 65 + 
años. 

Fuente: INEI 1993-2007 

	  
2.6. PROCESOS SOCIALES Y CULTURALES 

Los procesos sociales y culturales que caracterizan el desarrollo de la Provincia 
Condorcanqui, por su magnitud y complejidad, pueden ser abordados desde 
diferentes aristas y desde diversas perspectivas. La entrada que privilegiamos 
analiza dos aspectos: por un lado, las fluctuaciones de los indicadores del 
Índice de Desarrollo Humano, básicamente la esperanza de vida, el ingreso 
familiar per cápita y el alfabetismo, a los que sumamos el análisis de la 
pobreza, porque proporcionan una lectura de conjunto del desarrollo social de 
Condorcanqui; y por otro lado, los indicadores que caracterizan las condiciones 
de vida de grupos sociales de atención prioritaria, como niños, niñas, 
adolescentes, pueblos originarios, a fin de incorporar miradas incluyentes y 
desde enfoques de equidad de genero. 

	  
2.6.1 Evolución del Desarrollo Humano en Condorcanqui 

El Desarrollo Humano en Condorcanqui, información producida por el PNUD 
(2008), sobre la base de información censal, permite apreciar que la esperanza 
de vida alcanza los 67 años promedio, cifra que contrasta con la registrada a 
nivel de la Región Amazonas donde alcanza los 68,9 años promedio, con la 
registrada a nivel del Perú donde el promedio asciende a 71,5 años y Lima 76 
años. El mismo PNUD (2006) permite apreciar también que las diferencias son 
marcadas en el caso de los distritos de Condorcanqui. La esperanza de vida 
registrada en Nieva alcanza los 68,2 años, en Cenepa llega a 66 años, y en 
Río Santiago a 65,3 años (2006: 239-240). 

Las brechas en este caso responden también a las particulares características 
de los procesos de desarrollo vividos en cada distrito de esta provincia. Las 
diferencias muestran que en Nieva se vive 0,7 menos años que en Amazonas, 
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en El Cenepa 2,9 años menos y Río Santiago 3,6 años menos que a nivel 
regional.  

A parte de analizar, el indicador esperanza de vida como componente de 
medición del Desarrollo Humano, existe otros indicadores como son: el ingreso 
familiar per cápita, que permite apreciar el nivel económico alcanzado por una 
familia promedio en términos de ingresos dignos; la tasa de alfabetización, que 
permite apreciar el acceso a la información de las personas a través de saber 
leer y escribir. A continuación en el presente cuadro se aprecia grandes 
diferencias. 

Indicadores Condorcanqui Amazonas Lima 
metropolitana 

Perú  

ingresos familiares per 
cápita 

S/. 183,1 S/. 215,3 S/. 699 S/. 418,1 

Tasa de alfabetización 81,3% 88,0%  92,9% 
Analfabetismo en 
personas de 15 años 

18,7% 12,0%  7,1% 

Índice de desarrollo 
humano 

0.5185    

Fuente: PNUD (2006); PNUD 2008:101; INEI 2008a: 95 

	  
2.7.2 Pobreza en Condorcanqui. 

La pobreza en Amazonas ha experimentado en los últimos años una 
disminución significativa, según las mediciones oficiales realizadas por el INEI 
(2008c), los datos muestran que la tasa de pobreza total pasa de 68,6% en 
2005 a 55,0% en 2007, es decir reduciendo a 13,6%. A pesar de ello, 
Amazonas posee más de la mitad de su población, aproximadamente seis de 
cada diez personas, afectadas por la pobreza significa que estos esfuerzos 
casi no son sustanciales en el proceso de reducción de brecha que separa a 
Amazonas del conjunto de regiones del país, porque continúa aún ubicada 
entre las nueve regiones más pobres del Perú (2008c:27). 

Mediciones realizadas por FONCODES citadas por Limachi (2007) señalan que 
aproximadamente el 78% de la población de Amazonas es clasificada como 
pobre, siendo este indicador aún más grave en los distritos de la Provincia de 
Condorcanqui, Río Santiago, Cenepa, Santa María de Nieva, donde los niveles 
de pobreza afecta a más del 90% de la población (2007: 24). Según los 
investigadores Bedoya, Galarza, Glave, Grande  (2003), indican que la 
provincia de Condorcanqui ocupa el índice de pobreza asciende al 64.2%; 
Utcubamba con el 49.9% y  Bagua, con el 45.7%. 

Según FONCODES (2003:60-63), la Provincia de Condorcanqui, ocupa en el 
índice de desnutrición crónica que superan el 45% de los niños, 
específicamente en la zona de Nieva, el 48.7% de los niños y niñas sufren 
problemas de desnutrición crónica. Cabe indicar que la desnutrición crónica es 
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resultado de desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo, dado que se 
refleja en la relación entre la talla del niño(a) y su edad, lo que hace evidente el 
estado de pobreza permanente de la zona, como resultado de ello es que 
tienden a sufrir la pérdida de sus capacidades intelectuales, se enferman con 
mayor frecuencia y, en caso lleguen a la edad adulta, suelen caracterizarse por 
discapacidades mentales y físicas.  

Analizando el fondo de caso, la pobreza es un fenómeno multidimensional y es 
evidente que es determinado por una serie de variables. Las mediciones a nivel 
de la Región Amazonas muestran una reducción de la pobreza en términos 
marcados. En el caso de la Provincia de Condorcanqui, donde existen una 
serie de déficit en términos de equipamiento y servicios básicos, consumo 
nutricional, generación de ingresos, capital social, nos permite deducir que esta 
sigue siendo aún una problemática de urgente prioridad para el desarrollo 
provincial. 

	  
2.8.3 Salud y niveles de vida 

Según Salido (2008) señala las principales causas de mortalidad en 
Condorcanqui a las enfermedades transmisibles: TBC, SIDA, Neumonía; a las 
neoplasias; causas externas (accidentes, ahogamientos, suicidio, etc.); 
enfermedades del sistema circulatorio; mortalidad materna; mortalidad Infantil. 
Además indica que entre las principales causas de morbilidad figuran: las 
infecciones respiratorias agudas, enfermedades infecciones intestinales, 
trastornos de la conjuntiva, helmintiasis, infecciones de la piel y del tejido 
subcutáneo, dermatitis y eczema, entre otras. En Condorcanqui, la salud se 
brinda a partir de 4 micro redes y 65 establecimientos de salud. Existe un 
déficit de personal de salud porque actualmente existen sólo 35 profesionales, 
entre médicos, enfermeras, obstetras y odontólogos; pero son requeridos 162, 
existiendo una brecha de 127.  
 
En cuanto a la infraestructura y equipamiento, está es más bien básica y 
precaria en la mayoría de casos. Los Centros de Salud cuentan con locales 
inapropiados, con ambientes restringidos, tienen servicios de agua, energía 
eléctrica y un equipo de cirugía mínimo. Mientras que en los Puestos de salud, 
ubicadas en las comunidades nativas de los pueblos originarios, pues cuentan 
con sólo un ambiente, no tienen servicio de luz ni agua y poseen un limitado 
equipamiento médico. La situación de la salud en Condorcanqui se agrava 
también por la difícil accesibilidad geográfica y económica de las comunidades 
Awajún y Wampis con respecto a las sedes hospitalarias con mayores servicios 
y mejor equipadas. 
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Condorcanqui: Recursos Humanos en salud 

Profesionales Población 
objetivo 

No de 
profesionales 

existentes 

N de 
profesionales 

requeridas 

Brecha de 
profesionales 

Medico 52,788 hab. 10 59 49 
Enfermera 11 62 51 
Obstetriz 13 29 16 
Odontólogo 1 12 11 
Total   35 162 127 
Fuente: Salido 2008 

	  
Condorcanqui: Costo anual de la dotación de recursos humanos en salud 2007 

Profesionales Población objetivo Costo total 
Medico 52,788 hab. 2917932,76 
Enfermera 2043212,88 
Obsteriz  632342,08 
Odontólogo  449266,56 
Total   60427554,28 
Fuente: Salido 2008 

	  
2.8.4 Conocimiento curativo ancestral y plantas medicinales 

Existe un sistema de medicina tradicional Awajún y Wampis que recoge un 
milenario conocimiento de plantas con diferentes propiedades curativas. Este 
conocimiento trasmitido de generación en generación y manejado 
principalmente por los curanderos esta en peligro de perderse por su 
inadecuada valoración y reconocimiento. Ante esta realidad es necesario 
establecer un diálogo y cooperación entre los saberes de la medicina 
occidental y la tradicional que sirvan para prevenir enfermedades así como 
potenciar y complementar los tratamientos médicos. 

“Un proyecto de mejora de la salud debe contemplar el fortalecimiento del 
sistema de medicina indígena, recojo y difusión de información sobre recursos 
para la salud indígena. Para los indígenas amazónicos los animales y las 
plantas son gente y los humanos están íntimamente vinculados con la 
dimensión espiritual de ellos. En las curaciones se busca la armonía del 
enfermo con la naturaleza y entre el cuerpo y el espíritu. Utilizan una serie de 
técnicas materiales y simbólicas para restaurar el equilibrio físico y psíquico. 

Muchos remedios usados por la medicina occidental provienen de plantas 
amazónicas. Sin embargo carece de investigaciones sobre los conocimientos 
de la medicina tradicional, así como también es necesario proteger sus 
derechos de propiedad intelectual, antes que sigan patentando, aprovechando 
el Tratado de Libre Comercio. El conocimiento indígena es colectivo y se 
defiende y no se negocia. 



	   	  

Tiempo de Shiik-Nugkui, Tiempo de Libertad y Desarrollo 
“Shiik-Nugkui Tsawanji, Ankag- Eemku Pujamu Tsawan” 

17	  

Movimiento Político Regional Energía Comunal Amazónica 

2.8.5 Deterioro en la situación de niños, niñas y adolescentes 

2.3.5.1 Índice de desarrollo de la primera infancia, la niñez y adolescencia 

El cuadro de desarrollo humano antes descrito explica en gran medida los 
dramáticos indicadores que caracterizan las condiciones de vida de niños, 
niñas y adolescentes, en la Provincia de Condorcanqui. El índice de desarrollo 
de la primera infancia, la niñez y adolescencia lo ubica cerca del grupo de 
provincias de menor desempeño relativo. 

El informe de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2008), 
señala que: “En Condorcanqui, provincia donde el 79% de los niños, niñas y 
adolescentes es de origen Awajun, el desempeño del indicador de asistencia a 
educación inicial muestra el valor más bajo: sólo el 24% de los niños y niñas de 
3 a 5 años asisten a educación inicial. La tasa de desnutrición crónica en 
estudiantes de 6 a 9 años de edad es la más alta del departamento en esa 
provincia (56%), muy por encima del promedio departamental (33%). También 
en esta provincia observamos el porcentaje más alto de mujeres entre 15 y 20 
años que han experimentado la maternidad (33%). Por otro lado, el indicador 
de conclusión a tiempo de educación primaria muestra que los niños y niñas de 
12 y 13 años de origen indígena de las provincias de Bagua* y Condorcanqui 
tienen porcentajes de conclusión más bajos en comparación con los que tienen 
el castellano como lengua materna” (2008:108). 

	  
2.3.5.2 Educación e infancia 

La Dirección Regional de Educación Amazonas (2008) señala que la Provincia 
de Condorcanqui registra un tipo la deserción escolar eminentemente 
provocada por la inasistencia de los profesores, los contratos no se realizan 
acorde a la directiva de inicio del año escolar en los primeros días de marzo, 
trayendo consigo la pérdida de horas efectivas de clases; además de ello, los 
profesores llegan tarde a sus clases y la inasistencia por razones de gestiones, 
salud, cobros, agudizan este problema. 

	  
	  

Condorcanqui: Deserción escolar 

TIPOS DE DESERCION  2005 2006 2007 
Deserción inicial  7.2%  1.5% 
Deserción primaria 8.2% 5.8% 6.7% 
Deserción secundaria 15.3% 12.6% 13.5% 
Fuente: Dirección Regional de educación Amazonas 2008 
	  
Además la educación está descontextualizada de la realidad y no responde a 
los intereses, demandas y expectativas educativas de la población, está 
desarticulada del desarrollo socio económico, no se forma a los estudiantes en 
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aspectos productivos, vinculados a las potencialidades de la provincia, razones 
que no contribuyen a resolver problemas ni promover capacidades creativas. 

En Condorcanqui, aún existen profesores intitulados, la minoría apenas 
alcanza la educación secundaria completa, lo cual hace que la diversificación 
curricular no sea comprendida ni técnica ni socialmente por los maestros, ello 
conlleva a que no se logren aprendizajes efectivos que coadyuven al desarrollo 
personal y social de los estudiantes y satisfagan las demandas y expectativas 
de la población.  

La cobertura del servicio educativo es insuficiente,  por cuanto existen 225 
comunidades y caseríos a nivel de la provincia, de las cuales 161 cuentan con 
servicios educativos del nivel primaria y quedando 64 comunidades por 
atender; en la cual se encuentran los Awajun, Wampis e hispano hablantes. 

El diagnóstico antes citado, de la Dirección Regional de Educación Amazonas 
(2008), señala además que los docentes en la Provincia Condorcanqui en la 
mayoría son docentes bilingües y algunos son hispano hablantes. Lo que 
puede ser asumido como un potencial. Además de ello existen docentes sin 
título pedagógico en los diferentes niveles como se muestra en el cuadro: 

	  
Condorcanqui: Docentes según nivel y título 
IIEE SEGÚN NIVEL # Docentes 

titulados 
% # docentes sin titulo % Totales  

PRONOEI 0 0 54 100 54 
EDUCACION INICIAL 13 46,4 15 53,6 28 
EDUCACION 
PRIMARIA 

156 39,2 242 60,8 398 

EDUCACION 
SECUNDARIA 

113 90,4 12 9,6 125 

EDUCACION 
OCUPACIONAL 

2 33,3 04 66,7 06 

TOTALES 284 46,5 327 53,5 611 
Fuente: Dirección Regional de educación Amazonas 2008 
	  
De los 611 docentes el 46,5% son Titulados y el 53,5% son intitulados de los 
cuales la proporción más alta se concentra en los niveles de Educación Inicial y 
Primaria; lo que indica la necesidad urgente de profesionalizar a los docentes 
para garantizar mejores aprendizajes en la población escolar, con el objetivo de 
proporcionar mejor calidad educativa.  

El mismo diagnóstico anota que la población escolar en la provincia de 
Condorcanqui se ha incrementado sustantivamente por la presencia del 
Programa JUNTOS, que establece condicionalidades para la restitución de 
derechos, entre ellos la matrícula y asistencia de los niños y niñas a las 
instituciones educativas. 
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       Condorcanqui: Población de niños de 0 a 5 años 
DISTRITOS EDADES TOTALES 

0 1 2 3 4 5 
EL CENEPA 357 299 353 341 355 345 2050 
NIEVA 700 661 736 725 648 661 4131 
RIO 
SANTIAGO 

457 444 435 435 407 348 2526 

TOTALES 1514 1404 1524 1501 1410 1354 8707 
Fuente: Dirección Regional de Educación Amazonas (2008) 

 

Condorcanqui: Población de niños en edad escolar para educación primaria 
Distritos  EDADES     Totales 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

El Cenepa 342 355 305 337 313 275 274 260 236 220 2917 

Nieva 718 708 691 648 603 541 610 565 482 472 6038 

Rio Santiago 390 437 359 350 366 321 341 314 233 228 3339 

TOTALES 1450 1500 1355 1335 1282 1137 1225 1139 951 920 12294 

Fuente: Dirección Regional de Educación Amazonas (2008) 
	  

Condorcanqui: Población de niños en edad escolar para educación secundaria 
DISTRITO EDADES TOTALES 

12 13 14 15 16 
EL 
CENEPA 

274 260 236 220 188 1178 

NIEVA 610 565 482 472 451 2580 
RIO 
SANTIAGO 

341 314 233 228 238 1354 

TOTALES 1225 1139 951 920 877 5112 
Fuente: Dirección Regional de Educación Amazonas (2008) 

	  
Condorcanqui: Población atendida y no atendida del servicio educativo 

IIEE POBLACION ESCOLAR UGEL-CONDORCANQUI 
 ATENDIDA % NO 

ATENDIDA 
% TOTALES 

PRONOEI 1,227 27,6 3,215 72,4 4,442 
EDUCACION INICIAL 737 17,3 3,528 82,7 4,265 
EDUCACION PRIMARIA 12,145 92,7 960 7,3 13,105 
EDUCACION SECUNDARIA 3,146 34,2 6,040 65,8 9,186 
EDUCACION OCUPACIONAL 183 13,3 1,196 86,7 1,379 
EDUCACION SUPERIOR 0 0 395 100 395 
TOTALES 17,438 53,4 15,194 46,6 32,632 
Fuente: Dirección Regional de Educación Amazonas (2008) 
 

Según estos datos, el 53.4% de la población es atendida en sus diferentes 
niveles y modalidades y el 46,6% restante está excluida del servicio educativo. 
De este porcentaje, PRONOEI, Inicial y Secundaria concentran los mayores 
índices de exclusión. 



	   	  

Tiempo de Shiik-Nugkui, Tiempo de Libertad y Desarrollo 
“Shiik-Nugkui Tsawanji, Ankag- Eemku Pujamu Tsawan” 

20	  

Movimiento Político Regional Energía Comunal Amazónica 

Existen comunidades indígenas que no cuentan con Instituciones Educativas 
reconocidas por el Ministerio de Educación, en tal sentido, la Unidad de 
Gestión Educativa Local por la necesidad de atender parte de la demanda 
educativa, ha creado Instituciones Educativas (38 Instituciones Educativas de 
Inicial, 24 II.EE de Primaria y 3 II.EE de Secundaria) que vienen funcionando 
con presupuestos de los Gobiernos Locales; quedando aún sin atender 41 
comunidades. 

El diagnóstico citado advierte que la exclusión viene acompañada del 
crecimiento significativo de la población escolar en los últimos cinco años, lo 
cual hace que la atención de meta no sea suficiente para la cobertura con 
plazas administrativas y docentes.  

2.3.6 Participación segmentada de los pueblos originarios 

Los pueblos originarios en Amazonas representan a un sector importante de la 
población regional y mayoritaria en el caso de la Provincia de Condorcanqui. 
Según información citada por el Gobierno Regional de Amazonas (2007), 
tomada del “Directorio de Comunidades Nativas del Perú – 1999” PETT - 
Dirección de Comunidades Campesinas y Nativas, en Amazonas “existen 168 
Comunidades Nativas Inscritas y Tituladas de las cuales 56 corresponden a la 
provincia de Bagua y 112 a la provincia de Condorcanqui. El Censo del año 
1993, registró la existencia de una población total de la familia Jíbara de 41,760 
habitantes, de los cuales 39 619 eran Aguarunas (95%) y 2 141 Huambisas 
(5%). La tasa bruta de mortalidad supera el 11%” (2007: 41) 

Las cifras permiten apreciar que Amazonas en el 2007 posee un 14,1%, del 
total de su población censada de 5 a más años de edad, que aprendió como 
lengua materna una lengua nativa (que no es el quechua, aymara o ashaninca) 
y que representan aproximadamente 46,400 personas (2008a: 113). 

La participación de los pueblos originarios fue organizada autónomamente a 
través del Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH) fundado en los años setenta. 
Actualmente, han surgido otras organizaciones que representan a los pueblos 
originarios; pero que no han debilitado el protagonismo que aún mantiene el 
Consejo Aguaruna y Huambisa, especialmente, por el liderazgo de algunos de 
sus representantes. 

Las nuevas organizaciones indígenas son entre otras: Federación de las 
Comunidades Nativas del Río Nieva (FECONARIN), Federación de los 
Aguarunas de Domingusa (FAD), Organización de las Comunidades 
Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Organización de las Comunidades 
Indígenas del Alto Comaina (ODECINAC) en el distrito El Cenepa, 
Organización Indígena de Desarrollo de las Comunidades de Alto Comaina 
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(ODECOAC); Federación de las Comunidades Huambisas de Río Santiago 
(FECOHRSA) y sub sede de CAH en Río Santiago. 

Además actualmente vienen surgiendo rondas indígenas, clubes de madres, 
comités de carretera y organización de productores en ECOMUSAS  y 
Asociaciones. 

Sin embargo, antiguos y nuevos retos y desafíos, tensionan la capacidad 
organizativa de los pueblos originarios. Dos asuntos aparecen como cruciales: 
el saneamiento físico legal de tierras y el manejo de los recursos ubicados en 
sus territorios (hidrocarburos, bosques). 

Respecto al primer asunto el Gobierno Regional señala que el saneamiento 
físico legal de tierras se encuentra inconcluso, especialmente en el caso de la 
Provincia de Condorcanqui donde existe una presencia mayoritaria de 
población Aguaruna y Huambisa, entre los años 1998 y 1999 se titularon 52 
nuevas Comunidades y 6 ampliaciones territoriales; de junio del 2000 a junio 
del 2001, se inició la inscripción en los Registros Públicos de las Comunidades 
tituladas, beneficiando a un total de 105 comunidades. Además, se facilitó en el 
2001 el título de personería jurídica para 29 comunidades (2007: 45). 

El segundo asunto es más complejo y tiene que ver con políticas definidas 
desde el Estado frente a las cuales los pueblos originarios muestran 
desacuerdos, especialmente en el tema de la explotación de hidrocarburos 
(Seminario, 2008). 

El fortalecimiento de la participación de los pueblos originarios es estratégico 
en este y otros asuntos. La tendencia, sin embargo, muestra que la 
participación es segmentada en varias organizaciones y liderazgos, lo cual no 
necesariamente es malo ni bueno simplemente señala una característica del 
proceso de conformación de una o varias identidades colectivas entre los 
pueblos originarios de Amazonas. 

	  
2.4. DINAMICAS ECONOMICAS LOCALES 

2.4.1 Agropecuaria 

Los cultivos que vienen desarrollándose con gran potencial y proyección futura, 
resalta especialmente el cacao por los altos precios que obtiene en el mercado; 
la información de la Agencia Agraria Condorcanqui, derivada de la campaña 
2006-2007, permite apreciar que los principales cultivos provinciales son el 
cacao, maní, plátano, yuca. Los de mayor volumen de producción son el 
plátano (53,341 t.) y la yuca (42,013 t.), le siguen el arroz (350 t.), el maíz 
amarillo duro (249 t.), maní (186.36 t.), el frijol (98.51 t.), el cacao (67.40 t.); sin 
embargo, el precio en chacra adquiere relevancia y se convierte en una 
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variable determinante para distinguir que el volumen de producción no es 
suficiente para determinar la rentabilidad de un determinado cultivo. El precio 
en chacra convierte al cacao en el cultivo más rentable (S/. 3.80 x Kg.), seguido 
del maní (S/. 3.80 x Kg.),  frijol (S/. 1.55 x Kg.),  maíz amarillo duro (S/. 0.57 x 
Kg.),  arroz (S/. 0.55 x Kg.), plátano (S/. 0.35 x Kg.), yuca (S/. 0.31 x Kg.). 

El cacao es entonces el cultivo de mejor precio en el mercado y el plátano el de 
mayor volumen de producción. La actividad pecuaria por su parte comparte con 
la agrícola, un bajo nivel de consolidación, una orientación centrada en el 
autoconsumo y el abastecimiento de la economía familiar. La actividad 
pecuaria, como indica la Agencia Agraria Condorcanqui, está centrada sobre 
todo en la crianza de vacunos (4,137), porcinos (2,226), pelibueyes (243), 
cuyes (4,467), aves (47,174). También es pertinente señalar que existen siete 
organizaciones de productores dedicadas a actividades agropecuarias a nivel 
provincial. La característica que comparten es que realizan sus actividades 
gremiales a la par de actividades económicas diversificadas y sin niveles de 
especialización productiva. 
	  
2.4.2 Agroforestal 

El potencial económico de la Provincia Condorcanqui no sólo está sustentado 
en las actividades agropecuarias; Además, existe un gran potencial 
agroforestal, especialmente, en el campo de la explotación de recursos 
maderables. 

No podemos descuidar la mención evidente de que estas actividades están 
actualmente amenazadas por las actividades de tala ilegal, tráfico de madera y 
deforestación indiscriminada de tierras de producción forestal y tierras 
reservadas. 

A pesar de ello, un manejo sostenible de los recursos maderables constituye 
una alternativa económica para las poblaciones de la Provincia Condorcanqui. 
El reto radica en establecer mecanismos eficaces de control de las actividades 
de tala ilegal, tráfico de madera y deforestación indiscriminada. 

La participación de las organizaciones de pueblos originarios es clave en este 
aspecto, así como mayores niveles de fortalecimiento institucional de las 
entidades encargadas de la preservación de recursos naturales. 

El aprovechamiento sostenible del potencial agroforestal de Condorcanqui 
constituye una alternativa complementaria además con actividades agrícolas 
como la siembra de plantas agroforestales como el cacao y plátano. 

El aprovechamiento sostenible del potencial agroforestal de Condorcanqui 
enhebra, entonces, diversos aspectos económicos, ambientales y culturales. 
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2.4.3. Conocimiento tradicional sobre el uso y manejo de la biodiversidad  

El pueblo Awajún y Wampis, durante milenios de interacción con el medio 
ambiente, ha desarrollado un amplio y sistemático conocimiento de su entorno 
que ha permitido transformar la naturaleza para mantener su forma propia de 
vida.  

El conocimiento tradicional de estos pueblos se relaciona con la diversidad 
biológica pues sus valores culturales son imprescindibles en el marco de la 
estrategia de conservación de la diversidad biológica para la región (Meggers, 
1983).  

La Amazonía es poseedora de una gran biodiverisidad en flora y fauna, mayor 
que en cualquier región tropical del mundo. La adaptación de sus pueblos ha 
generado un enorme conocimiento de sus plantas silvestres, domesticación de 
animales, tecnologías para aprovechar los recursos naturales, formas de 
organización social para realizar sus tareas, ideología religiosa para legitimar 
las tecnologías y pautas de organización. 

“Hay una estrecha relación entre los conocimientos del hábitat, las tecnologías 
empleadas, la división del trabajo entre hombre y mujeres y la cosmovisión. 
Las grandes deidades son protectores de los lugares importantes de la 
naturaleza y hay una serie de creencias que motivan a los Awajún y Wampís a 
preocuparse por la conservación de la biodiversidad. Según el naturalista P. 
José María Guallart, por medio de un proceso de la observación y reflexión, 
este pueblo ha podido identificar, nominar, y clasificar la naturaleza. Hay 693 
especies forestales identificadas pero sólo 50 han sido estudiadas. 20 a 30 son 
aprovechables con tecnología apropiada, 7 tienen valor comercial. El promedio 
de especies por hectárea es 360, y un promedio de 12 de la misma especie por 
hectárea. Muchos no son aprovechables por sus características de pendiente, 
susceptibilidad a la erosión e inaccesibilidad. Los Awajún y Wampís identifican 
a 50 especies de palmera. Plantan tres especies de árboles, shíkiu, wámpushik 
y samík en los bordes de los ríos para evitar derrumbes“ (Reagan, 2003: 30). 

Guallart consigna también la identificación de diversas especies de animales: 
77 especies de mamiferos, 300 de aves, 41 de ofidios, 18 de saurios, 10 de 
tortugas, 2 de cocodrilos, 39 de anfibios, 206 de peces, 11 de moluscos, 6 de 
crustáceos, 102 de insectos y 6 de anélidos. 

	  
2.4.4 Transporte y comunicaciones 

La principal vía para llegar hasta la villa Santa María de Nieva, es a través de 
dos rutas: Una la carretera de Bagua – Imacita – Wawico – Urakusa – Santa 
María de Nieva y la otra Bagua – Imacita- Wawico – Puente Tayuntza – Nuevo 
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Seasmi – Santa María de Nieva, y que el tramo desde Wawico  se encuentra 
en pésimas condiciones de tránsito y en épocas de lluvias son intransitables, 
sin embargo, las vías de comunicación por carretera al interior de la provincia 
siguen siendo, un anhelo por que permitiría trasladar sus excedentes de 
producción hacia los principales mercados de la zona. La carencia de 
carreteras y de comunicaciones acentúa el aislamiento de la zona y mantiene 
los niveles de vida en estándares muy bajos.  

En el documento de trabajo sobre la Información socioeconómica de la Zona 
Reservada Santiago-Comaina, elaborado por ITTO, INRENA y Conservación 
Internacional Perú se consigna: “En la zona Reservada Santiago-Comaina las 
vías de comunicación se vinculan internamente por medio de los principales 
ríos: Marañón, El Cenepa, Santiago, Nieva y sus afluentes. El centro poblado 
de Santa María de Nieva y la comunidad nativa de Huampami cuentan con 
embarcaderos flotantes; el puerto de Imacita es el punto principal del comercio 
de los productos que vienen por el río Cenepa, Santiago y Nieva. Todo el resto 
de las comunidades nativas ubicados en las riberas de los ríos, cuentan con 
sus embarcaderos rústicos. Del puerto de Imacita a Santa María de Nieva dista 
135 Km., el viaje dura aproximadamente 5-6 horas vía fluvial. La accesibilidad 
hacia las diferentes comunidades nativas se realizan a través de 
embarcaciones como: chalupas, peque-peques y botes con precios y/o fletes 
exorbitantes para el traslado de pasajeros y carga. Los nativos se trasladan por 
trochas peatonales “hacia el centro” de las comunidades indígenas por el 
enmarañado monte, este medio ha sido utilizado por los antepasados desde 
hace varios cientos de años, hoy en día los pobladores continúan haciendo uso 
de esas trochas.  

Las balsas y canoas se usan para viajes fluviales muy cortos (de 3 a 5 horas 
de viaje). Los peque-peques con mayor capacidad de velocidad son cada vez 
más requeridos, entre la provincia de Condorcanqui y el distrito de Imaza, no 
hay ninguna comunidad que no tenga este medio de transporte. Pero más 
recientemente se ha introducido el motor de 60 caballajes el cual puede 
realizar en sólo cuatro días todo el recorrido del río Santiago, mientras que con 
peque-peque se demora 15 días de viaje; los transportistas de carga fluvial 
usan motores fuera de borda de 60 caballajes con un bote de 10 a 18 
toneladas. Sin embargo el alto costo de este motor no esta al alcance de las 
comunidades originarias (Ampam, 2006). 

El transporte aéreo es sumamente limitado y restringido. Existen dos 
aeródromos, el primero ubicado en el destacamento de Ciro Alegría (Río 
Marañón) y el otro se encuentra en la comunidad nativa de Puerto Galilea (Río 
Santiago). Estos aeródromos son de uso exclusivo para los militares quienes a 
través de helicópteros se desplazan hacia los puestos de vigilancia fronterizos 
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para transportar víveres y logística. También existen empresas que brindan 
servicios con hidroaviones con rutas de Ciro Alegría-Tarapoto-Chachapoyas. 

Con respecto al acceso de telefonía, la provincia de Condorcanqui y sus tres 
distritos cuentan con servicio telefónico público satelital (Gilat), los cuales están 
implementadas con cédulas fotoeléctricas y baterías para el aprovechamiento 
de la energía solar, las cabinas telefónicas funcionan con tarjetas las cuales en 
muchos lugares no están disponibles, la mayor demanda del servicio telefónico 
existe en la capital de provincia Santa María de Nieva.  

Los teléfonos tarjeteros se encuentran en 6 comunidades indígenas de la 
cuenca del Cenepa, los cuales tienen limitaciones debido a que funcionan con 
paneles solares. Asimismo, 22 comunidades nativas cuentan con equipo de 
radiofonía lo que permite una comunicación más segura. Existe una antena 
repetidoras de televisión en la Villa Santa María de Nieva. 
 
Los operadores de celulares móviles son Claro, movistar y Bitel que el servicio 
de uso es en pésimas condiciones, limita realizar una comunicación eficiente. 
El internet es otro problema para avanzar con los trabajos. Estas dos tipos de 
comunicación hoy en día es un instrumento de gestión diaria de los 
profesionales, funcionarios y sociedad en general que utilizan para maximizar 
las gestiones y minimizar los costos. En especial la Villa Santa maría de Nieva 
es una oportunidad para los operadores de estafar y se enriquecen 
solapadamente porque los ciudadanos no hacen denuncia ante el INDECOPI.   
 
2.5.1. HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD 

1. Baja calidad de vida de la población 
2. Recursos de flora y fauna en depredación  
3. Limitada cobertura de servicios básicos en la población Condorcanquina 
4. Bajo rendimiento académico de la población estudiantil 
5. Alto índice de desnutrición crónica infantil  
6. Agricultura de subsistencia 
7. Escasa infraestructura de comunicación vial. 
8. Elevado índice de muertes materno-perinatales 

	  
2.5.2. POTENCIALIDADES 

1. Provincia extensa y rica en biodiversidad y recursos genéticos 
2. Existencia de una cultura viva Awajun - Wampis  
3. Reservas naturales de hidrocarburos y minerales 
4. Belleza escénica para un Turismo Vivencial 
5. Plantas medicinales y conocimiento ancestral 
6. Grandes extensiones de áreas para el desarrollo de una agricultura 

sostenible 
7. Grandes reservas de agua dulce para la humanidad 
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2.5.3. PROBLEMAS 

1. Desempleo y migración de jóvenes en búsqueda de oportunidades 
2. Débil organización comunitaria y de organizaciones sociales 
3. Baja calidad educativa 
4. Limitada capacidad resolutiva y técnicas,  en salud 
5. Escasa producción agropecuaria y forestal 
6. Limitado ordenamiento territorial. 
7. Limitado acceso a la información del sector público y débil participación 

ciudadana. 
	  
3. MISION 

Brindar servicios de calidad con pertinencia Intercultural y transparencia, 
incorporando tecnologías innovadoras en beneficio a la ciudadanía, 
Promoviendo Iniciativas Económicas Indígenas y fortaleciendo la conservación 
de bosque a través de una Política de Democracia Indígena Participativa. 

	  
4. VISIÓN  

Ser una Municipalidad líder que promueve un desarrollo Intercultural con una 
gestión eficiente, transparente, participativo con igualdad de oportunidades sin 
discriminación, segura, moderna que promueve la gestión y manejo de los 
recursos naturales y conservación del bosque, logrando posicionarse a la 
provincia de Condorcanqui como un municipio Ecológico. 

	  
5. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en el proceso de fortalecimiento de Desarrollo Intercultural como una 
estrategia de herramienta de gestión pública a nivel de gobierno local, 
promoviendo la participación activa y permanente con equidad de  genero, 
intergeracional, desarrollo sostenible con estándares ambientales e inclusiva. 

	  
5.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

ü En lo social, contribuir en el proceso de mejoramiento de condiciones 
de vida, bienestar, con acceso a los servicios básicos de saneamiento 
básico, energía, educación intercultural bilingüe y salud intercultural; 
facilidades de conectividad en los tres distritos.  

ü En lo económico, promover en el proceso de implementación y 
fortalecimiento de las iniciativas económicas indígenas con el propósito 
de reducir las brechas económicas existentes en las comunidades, 
reduciendo la categoría de extrema pobreza.  

ü En lo ambiental, contribuir en el proceso de elaboración de un plan de 
zonificación económica y ecológica-ZEE; implementación de productos 
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naturales potenciales con fines turísticos; implementación de acuerdos 
nacionales e internacionales sobre conservación de la diversidad 
biologica, adaptación al cambio climático y manejo de residuos solidos 
en las poblaciones más grandes.   

	  
6. RESULTADOS 

ü Una Municipalidad que promueve la interculturalidad como una 
estrategia de desarrollo con pertinencia cultural. 

ü Liderazgo en la gestión de gobierno local que se posiciona a nivel 
regional 

ü Sociedad civil: Awajún, Wampis y Apach se identifica con la 
institución municipal como una instancia de desarrollo local integral 
con equidad de género. 

ü La juventud considera que la gestión publica intercultural, es un 
referente a seguir con el propósito de mejorar una sociedad que 
construye los valores y transparente en la gestión de cada gobierno 
de turno.   

ü Población civil, mejoran las condiciones de vida, incrementando las 
canastas familiares. 

ü Promover el desarrollo sostenible con responsabilidad ambiental. 
ü Mejoramiento de bienestar familiar con acceso a educación, salud y 

conectividad.   
ü Los ciudadanos y ciudadanas Condorcanquinos sensibilizados en el 

uso, manejo de recursos naturales y conservacion de la diversidad 
biológica. 

ü Reducir progresivamente el manejo de residuos solidos en las 
principales ciudades y comunidades nativas. 

ü Reforestación de los arboles en peligro de extinción integrado. 
ü Implementación de documento Zonificación Ecológica y Económica 

como un instrumento de gestión publica.   

7. ACTIVIDADES 
ü Lograr una seguridad alimentaría y dinamismo económico a través del    

 desarrollo de actividades productivas agroforestales. 
ü Consolidar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano armónico y     

ordenado de los asentamientos humanos y comunidades nativas. 
ü Lograr una Red Vial y de comunicaciones eficaces para la integración 

territorial y comercialización de la producción a mercados. 
ü Mejorar la organización comunitaria y liderazgo para consolidar la      

identidad cultural de los pueblos Awajun y Wampis en el desarrollo de la 
provincia. 

ü Mejorar la cobertura de servicios básicos y la calidad educativa en la 
población. 
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ü Mejorarla la capacidad resolutiva y técnica de los establecimientos de 
salud para disminuir el índice de muerte materno-perinatal. 

ü Desarrollar un manejo adecuado de los residuos sólidos en armonía con 
el medio ambiente. 

ü Abordar una reforma institucional, desarrollo de capacidades y 
descentralización para el logro de los objetivos institucionales y eficacia 
en el gasto público. 

	  
8. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

8.1. Desarrollo agroforestal, con ordenamiento territorial e integración 
vial. 

El propósito de esta línea es consolidar sistemas agroforestales de      
desarrollo de cultivos de gran potencial a nivel provincial, como son: el cacao, 
el plátano y los recursos maderables. La prioridad en estos productos no busca 
excluir los demás cultivos sino simplemente poner un énfasis y convertirlos en 
productos banderas provinciales. Por otro lado, los recursos maderables 
constituyen otro producto de gran potencial de la Provincia de Condorcanqui, 
dentro de la jurisdicción están ubicadas reservas de bosques naturales de gran 
valor ecológico y económico, que tienen que ser preservados; pero existen 
también zonas de producción de recursos maderables, que en base a un 
manejo racional de los mismos y a través de herramientas como la zonificación 
económica ecológica, puede permitir un aprovechamiento sostenible de los 
mismos y constituir un gran potencial de desarrollo provincial 

El mejoramiento vial es estratégico para conectar la producción provincial con 
el mercado. Existe un déficit flagrante de vías necesarias de construir, asfaltar, 
afirmar, mantener; al mismo tiempo que infraestructura fluvial necesaria para 
facilitar la integración de las comunidades más alejadas y que navegan a 
través de los ríos de la provincia. Del mismo modo es prioritario potenciar las 
redes de comunicaciones de telefonía, internet y televisión. El conjunto de 
asuntos mencionados constituyen una unidad que persigue la integración 
territorial y el mejoramiento de la comercialización de la producción provincial. 

8.2. Organización comunitaria y de organizaciones sociales; para     
 consolidar la identidad de los pueblos Awajun y Wampis como 
 parte de la identidad intercultural de Condorcanqui. 

 El propósito es asegurar la sostenibilidad del patrimonio cultural 
 inmaterial vivo y el patrimonio natural que existe a nivel provincial, con el 
 protagonismo que pueden alcanzar las comunidades de pueblos 
 originarios en la gestión de su desarrollo, y afirmar su identidad social y 
 cultural. 

8.3.  Cobertura de servicios básicos, calidad educativa, reducir el índice 
 de muerte materno-perinatal y dotar de un ambiente sano y vida 
 saludable a la población haciendo un manejo adecuado de los 
 residuos sólidos en armonía con el medio ambiente. 

 Para enfrentar el déficit de servicios básicos existente a nivel provincial, 
 especialmente el acceso a agua potable y desagüe, así como alumbrado 
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 público, por parte de las poblaciones de Condorcanqui, la estrategia es 
 el trabajo interinstitucional público y privado, con las organizaciones de 
 base y las comunidades nativas. No es difícil deducir que este déficit 
 eleva de manera particular los niveles de pobreza, la precariedad de la 
 salud pública y reduce los niveles de vida de las poblaciones de la 
 provincia, por lo tanto enfrentar es prioritario como parte de los procesos 
 de desarrollo provincial. 

 La línea estratégica pone énfasis en aspectos claves del desarrollo 
 humano: la educación, la salud. Las brechas sociales existentes a nivel 
 provincial, centradas especialmente en niños, niñas, adolescentes, 
 exigen ser revertidas y enfrentadas a través de iniciativas integrales. El 
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2008), señala al 
 respecto: “En Condorcanqui, provincia donde el 79% de los niños, niñas 
 y adolescentes es de origen Awajun, el desempeño del indicador de 
 asistencia a educación inicial muestra el valor más bajo: sólo el 24% de 
 los niños y niñas de 3 a 5 años asisten a educación inicial. La tasa de 
 desnutrición crónica en estudiantes de 6 a 9 años de edad es la más alta 
 del departamento en esa provincia (56%), muy por encima del promedio 
 departamental (33%). También en esta provincia observamos el 
 porcentaje más alto de mujeres entre 15 y 20 años que han 
 experimentado la maternidad (33%). Por otro lado, el indicador de 
 conclusión a tiempo de educación primaria muestra que los niños y 
 niñas de 12 y 13 años de origen indígena de las provincias de Bagua y 
 Condorcanqui tienen porcentajes de conclusión más bajos en 
 comparación con los que tienen el castellano como lengua materna” 
 (2008:108). Estos indicadores críticos no deben hacer perder de vista 
 además que entre las poblaciones adultas también existen graves 
 brechas no cubiertas en salud y educación. La mortalidad materna 
 perinatal es elevada al igual que las tasas de analfabetismo femenino y 
 la violencia familiar y sexual. Sin dejar de mencionar otros problemas 
 graves como el suicido o el alcoholismo. No es pertinente, a pesar de la 
 prioridad que adquiere estos asuntos desde la perspectiva del desarrollo 
 humano, caer en una perspectiva sectorial que sólo atienda la dimensión 
 social, el reto es articular la prioridad en lo social con otras prioridades 
 del desarrollo provincial, a nivel económico, ambiental, político 
 institucional. La apuesta contenida en la línea busca poner un énfasis en 
 lo social sin descuidar una perspectiva integral del desarrollo provincial y 
 donde la educación y la salud y la afirmación de las identidades 
 individuales y colectivas son prioritarias, porque no sólo aportan al 
 fortalecimiento de capacidades, sino además contribuyen a generar y 
 consolidar otros procesos de desarrollo que requieren de una población 
 realizada en aspectos fundamentales de la vida como acceder a la 
 educación y la información, gozar de salud, longevidad y una vida 
 saludable. 

8.4. Reforma institucional, desarrollo de capacidades y descentralización. 

El propósito de esta línea es permitir una estructura moderna con la 
implementación de software de administración y programas informáticos  que 
permitan la optimización y el buen servicio a la comunidad; así mismo, se 
fortalecerá las capacidades del personal  en gestión moderna y actualizada del 
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trabajo municipal, propiciando una comunicación e información ágil y 
transparente de la gestión municipal manteniendo constante y permanente 
actualizado el Portal Institucional (Pagina Web), dando cumplimiento y logro a 
los objetivos institucionales. 

	  
	  
	  
9. PROPUESTAS DE DESARROLLO POR DIMENSIONES 
A. DIMENSION SOCIAL: 
 
 
 
 
 
 
 
DSC1 

Hecho Baja calidad de vida de la población 
Potencialidad Grandes reservas de agua dulce para la 

humanidad 
Existencia de una cultura viva Awajun-Wampis 

Problema Limitada provisión de servicios básicos en la 
población 

Objetivos a lograr Mejorar la cobertura de servicios básicos en la 
población 

Lineamiento de 
política con la que 
se relaciona 

Electrificación y Vivienda Rural 

Propuesta de 
acción 

Realizar estudios técnicos y gestión de 
presupuestos 

Estrategias Electrificación, dotar de agua y alcantarillado a la 
población 
Mejorar los medios de comunicación y 
articulación con los sectores involucrados 

Meta Ampliar la red de electrificación comunal 
Incrementar la cobertura de servicios de agua y 
alcantarillado. 

 
 
 
 
 
 
 
DSC2 

Hecho Bajo rendimiento académico de la población 
estudiantil 

Potencialidad Existencia de UGEL-C 
Presencia de AMAPAFA 
Presencia de las IIEE 

Problema Baja calidad educativa 
Objetivos a lograr Mejorar la calidad educativa en la provincia de 

Condorcanqui 
Lineamiento de 
política con la que 
se relaciona 

Plan  educativo regional-PER 
plan educativo Nacional-PEN 2021 
Plan de acción por la infancia. 

Propuesta de 
acción 

Promover y generar programas de capacitación 
docente 
mejorar e innovar la infraestructura educativa 
promover escuela ancestral 

Estrategias Convenios nivel regional, nacional y 
supranacional 

Meta Mejorar el rendimiento académico de la 
población estudiantil.  
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DSC3 

Hecho Elevado índice de muerte materno-perinatal 
Potencialidad Existencia de establecimientos de salud, 

profesionales de salud 
 Existencia de plantas medicinales y conocimiento 

ancestral 
Problema Atención inadecuada durante el parto por el 

limitado equipamiento y capacitación del 
personal 

Objetivos a lograr Brindar una atención adecuada en el proceso del 
parto 

Lineamiento de 
política con la que 
se relaciona 

Presencia del Plan General de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva 
Presencia del Plan Estratégico Regional de 
Salud 

Propuesta de 
acción 

Establecer programas de capacitación al 
personal de salud y la implementación adecuada 
a los establecimientos de salud, para la atención 
del parto vertical con adecuación intercultural 

Estrategias Establecer acuerdos, convenios y alianzas 
estratégicas con las instituciones involucradas en 
el sector salud 

Meta Reducir el índice de muerte materno-perinatal 
Aumentar el número de partos en los 
establecimientos de salud. 

 
 
 
 
DSC4 

Hecho Alto índice de desnutrición crónica infantil 
Potencialidad Existencia de Programas Sociales: Vaso de 

Leche, PRONAA y Programa Juntos 
Grandes extensiones de áreas para el desarrollo 
de una agricultura sostenible  

Problema Escaza disponibilidad de insumos alimenticios 
para una adecuada alimentación infantil 

Objetivos a lograr Lograr una seguridad alimentaria a través del 
desarrollo de actividades productivas 

Lineamiento de 
política con la que 
se relaciona 

Presencia de la Estrategia Nacional Crecer 
Existencia del Reglamento de Alimentación 
Infantil D.S.N° 009-2006-SA. 
Presencia del Plan Nacional Concertado de 
Salud 

Propuesta de 
acción 

Impulsar actividades agropecuarias y acuícolas 
Sensibilización y capacitación en nutrición infantil 

Estrategias Establecer acuerdos con las instituciones de los 
sectores involucrados para un conjunto de 
acciones que garanticen la reducción de la 
desnutrición crónica infantil 

Meta Reducir el índice de desnutrición crónica infantil 
Fuente: elaboración propio 
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B. DIMENSION ECONOMICA: 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE1 

Hecho Bajo ingreso per capita en la provincia 
alrededor de los S/. 82.00 por persona  

 
 
Potencialidades 

Grandes extensiones de áreas para el 
desarrollo de una agricultura sostenible 
Desarrollo de la actividad agropecuaria 
sostenible 
Desarrollo de la actividad acuícola 
Desarrollo de la actividad Shiringa 
Presencia de familias comprometida para las 
actividades productivas 
Existencia y presencia de cooperativas y 
asociaciones de cacao y plátano 

Problema Escasa producción agropecuaria y forestal en 
la provincia 
Desempleo y migración de jóvenes en 
búsqueda de oportunidades 

Objetivos a lograr Incrementar la producción y productividad 
agropecuaria y forestal  
Mejorar los niveles de vida de la población en 
la provincia 

Lineamientos de 
política con que se 
relaciona 

Seguridad y soberanía alimentaria (Tajimat 
Pujut) 
Programa de empleo y PYMES 

Propuesta de acción Desarrollo de actividades productivas para 
mejorar los niveles de vida de la población en 
la provincia  

 
 
 
Estrategia 

Desarrollo de capacidades productivas 
Establecer alianzas estratégicas con los 
sectores involucrados para desarrollar las 
actividades agropecuarias 
Promover el mejoramiento de los Ejes viales 
y comunicación en la provincia para facilitar la 
comercialización de productos agropecuarios 
Promover el mejoramiento de los Ejes viales 
y comunicación en la provincia para facilitar la 
comercialización de productos agropecuarios 
Transformación de productos agropecuarios 

Meta Incremento de la producción y productividad 
agropecuaria y forestal 

Fuente: elaboración propio 
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C. DIMENSION TERRITORIAL, AMBIENTAL: 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DTA1 

Hecho Recursos de flora y fauna en depredación 
Potencialidades   Provincia extensa y rica en biodiversidad y en 

recursos genéticos 
 Existencia de Áreas Naturales Protegidas en 

proceso de implementación 
 Existencia de una cultura viva Awajun- Wampis 
 Existencia de recursos naturales de extractivas: 

hidrocarburos y minerales 
Problema Débil organización comunitaria y de organizaciones 

sociales 
Objetivos a lograr Consolidar la identidad de los pueblos Awajun y 

Wampis como parte de la identidad intercultural de 
Condorcanqui 
Fortalecer y sensibilizar a las comunidades y 
organizaciones sociales la conservación y 
aprovechamiento sostenible con planes de manejo 
adecuado 

Lineamientos de 
política con la que 
la relaciona 

Existencia de la Ley General del Ambiente, Ley N° 
28611 
Presencia del Ministerio del Ambiente: SERNANP 
y Programa Nacional de Conservacion de Bosque. 

Propuesta de 
acción 

Desarrollo de una propuesta de manejo y 
explotación del recurso de flora y fauna para 
fomentar las iniciativas de reforestación y crianza 
de animales silvestres con las instituciones 
educativas y las comunidades nativas 

Estrategias Establecer alianzas estratégicas con los sectores 
involucrados para desarrollar las actividades de 
manejo y conservación del  recurso de flora y 
Fauna 

Meta Fortalecer la organización comunitaria y orientar 
con las dinámicas del mundo globalizado a las 
organizaciones sociales 
Fomento de propuestas de reforestación y crianza 
de animales silvestres con las instituciones 
educativas y las comunidades nativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DTA2 

Hecho Disposición de residuos sólidos a cielo abierto por 
las poblaciones de la provincia de Condorcanqui 

Potencialidades   Existencia de áreas adecuadas para el manejo de 
residuos sólidos 
Disposición y compromiso de las comunidades 
para aplicar prácticas conservacionistas del medio 
ambiente 

Problema  Generación de enfermedades y contaminación 
ambiental 

Objetivos a lograr Dotar de un ambiente sano y vida saludable a la 
población 

Lineamientos de Existencia de Ley General del Ambiente, Ley N° 
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política con la que 
la relaciona 

28611 
Existencia de Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 
Existencia del Comité Ambiental Regional y 
provincial 

Propuesta de 
acción  

Desarrollo de actividades medioambientales con 
las instituciones educativas y las comunidades 
nativas 
Desarrollar propuestas técnicas para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y manejo 
ambiental 

Estrategias  Establecer alianzas estratégicas con los sectores 
involucrados para desarrollar las actividades del 
medio ambiente 

Meta  Construcción de rellenos sanitarios en las 
comunidades y Asentamientos Humanos 
Utilizar los compost de los residuos orgánicos y 
fomentar la siembra de lechugas, hongos silvestres 
de la zona, conociendo el valor nutritivo, para la 
dieta alimentaria de los niños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DTA3 

Hecho  Proceso lento de la Zonificación Ecológica 
Económica en la provincia 
Limitada ordenamiento predial en los capitales 
distritales y provincial 

Potencialidad Disposición del Gobierno Regional y local para 
continuar con el proceso de la Zonificación 
Ecológica Económica 
Disposición de las autoridades y comunales para el 
proceso de ordenamiento territorial en los capitales 
distritales y provincial 

Objetivos a lograr Promover la Zonificación Ecológica Económica en 
la Provincia 
Lograr que las Municipalidades de los Centros 
Poblados, distritales y de la provincia se cuente de 
un ordenamiento predial. 

Lineamientos de 
política con la que 
se relaciona 

Existencia de Ley Orgánica de la Municipalidad, 
Ley N°27972  
 

Propuesta de 
acción 

Desarrollo de propuestas técnicas para el 
ordenamiento Territorial y predial en el ámbito de la 
provincia de Condorcanqui 

Estrategias  Establecer alianzas estratégicas con los sectores 
involucrados para desarrollar las actividades de 
ordenamiento Territorial y predial 

Meta Lograr la zonificación ecológica económica  
 Contar que los Centros Poblados, capitales de los 

distritos y de la provincia de un ordenamiento 
territorial y predial 

Fuente: elaboración propio  
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C. DIMENSION INSTITUCIONAL (GOBERNANZA INDIGENA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DI1 

Hecho Escasa información de las comunidades nativas, las 
actividades que desarrolla las instituciones públicas y 
privadas 

Potencialidad Presencia de emisoras radiales locales 
Implementación progresiva de tecnologías y las 
comunicaciones en tiempos reales 

Problema Limitado acceso a la información del sector publico y 
débil participación de la sociedad civil de la provincia 

Objetivos a 
lograr  

Información a disposición de la sociedad civil a través 
de uso de tecnologías de comunicación; proceso de 
implementación del gobierno electrónico. 

Lineamientos 
de política 
con la que se 
relaciona 

Convenio 169 de la OIT 
Ley de consulta previa informada y consentida 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
Presupuesto Participativo 
Comité de Coordinación Local 

Propuesta de 
acción  

Adecuación y actualización de los reglamentos 
comunales 
Generar propuestas para la organizar y liderazgo 
comunal, mediante fondos de competitividad 
Generar  y propiciar medios y redes de comunicación 
comunal 

Estrategias  Generar espacios de concertación y establecer alianzas 
con instituciones y organizaciones de base 

Meta  Mantener un adecuado nivel de información y 
participación ciudadana 

Fuente: elaboración propio 
 
 
VII. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO 
	  
El sistema de seguimiento y monitoreo incluye el diseño de indicadores de 
medición de impacto, fuentes de verificación y presupuestos por resultados. 

Este permitirá medir y divulgar de manera secuencial los impactos o avances 
del Plan de Gobierno y evaluar el proceso de desarrollo provincial cada cuatro 
meses. Sus componentes son los indicadores de desempeño y fuentes de 
verificación. 

Por otro lado, el seguimiento de los resultados de las propuestas planteadas en 
el presente Plan se realizará a través de las rendiciones de cuentas de manera 
explícita que se realizará una vez al año en concordancia con las normas de 
transparencia y gestión pública. 

Muchas veces nos ignoraron negando nuestro propio estilo de desarrollo y  
hoy día planteamos en busca de un desarrollo con igualdad de  

oportunidades y vivir en un mundo intercultural 
Por: Diogenes Ampam Wejin 

Awajun del Cenepa   


