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CONDORCANQUI-IMAZA: 
UNA PROPUESTA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AMAZONIA 
PERUANA 

Martín Ramírez Blanco 
Representante del IICA en Perú 

La solicitud hecha por el Ingeniero Manuel Vara Ochoa, Ministro de la 
Presidencia para la época, de elaborar un proyecto de desarrollo para el área 
del Departamento Amazonas del Perú, zona en la cual se había suscitado el 
último encuentro armado con el vecino país Ecuador, permitió al Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a través de su 
Representación en el Perú, conocer una zona de singular atractivo y  
vincularse con sus pobladores.   

El área en cuestión, integrada por la Provincia del Condorcanqui y el Distrito 
Imaza de la Provincia de Bagua del Departamento de Amazonas, cubre una 
extensión geográfica de 22,700 km2 y tiene una población estimada de 57,950 
habitantes, pertenecientes el 93% de ellos al grupo etnolingüístico de los 
Aguarunas y Huambisas.  

A pesar del excelente apoyo brindado por la Presidencia del Consejo 
Transitorio de Administración Regional-CTAR Nor Oriental del Marañón y del 
Viceministro de Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia, quienes 
pusieron toda su capacidad de convocatoria de los funcionarios públicos 
involucrados en el diagnóstico de la zona y en la formulación del proyecto, su 
elaboración sólo fue posible casi 3 años después de recibida la solicitud.  El 
equipo multidisciplinario de funcionarios públicos y consultores, bajo la 
coordinación del Ingeniero Tomás B. Ecos Gonzáles, se vieron en la necesidad 
de poner en práctica métodos poco ortodoxos para ir construyendo el proyecto 
con la participación de los líderes de las etnias nativas de la región, las 
autoridades locales y, en muchos de los componentes, con el concurso de las 
familias o clanes Aguarunas y Huambisas.  Básicamente todo el proyecto, que 
consta de 14 volúmenes que incluye los Estudios de Mercado, Perfiles 
Tecnológicos, Expedientes Técnicos y Mapas, fue analizado, discutido y 
concertado en asambleas participativas a los distintos niveles de jerarquía en 
las diversas comunidades.  

Este esfuerzo permitió al equipo de trabajo conocer a fondo la realidad de un 
pueblo incrustado en el corazón de la Amazonía Peruana cuya tradición e 
historia son poco conocidas por gran parte de la población del Perú y mucho 
menos por el resto del hemisferio Americano.  

LOS JIBARO DEL PASADO 
LOS AENTS[1] DEL PRESENTE  



Los Aguaruna y Huambisa son un pueblo de tradiciones ancestrales 
descendientes de los Jíbaro, pueblo muy antiguo que dominó un extenso 
territorio cuyos ejes fueron el Río Marañón y sus afluentes el Santiago y 
Cenepa por la margen izquierda y los ríos Utcubamba, Chiriaco y Nieva por la 
margen derecha, y las alturas de las Cordilleras del Cóndor y Campankís, 
Pueblo guerrero que nunca fue sometido. De esto nos cuenta el insigne 
periodista y escritor Roger Rumrrill, quizás una de las personas más versadas 
sobre la Amazonia Peruana. Se tiene conocimiento que  los Incas no pudieron 
hacerlo y, más tarde, los españoles, a pesar del esfuerzo y empeño que 
pusieron,  tampoco pudieron someterlos.  También fueron reacios a ser 
adoctrinados por los Misioneros, entre ellos los Jesuitas y los Dominicos.   Así, 
los Jíbaro deshicieron todos los avances de colonos y destruyeron 
asentamientos españoles hasta, inclusive, entrado el siglo 20;  se recuerdan 
los ataques hechos a haciendas y poblados de colonos acosados, 
principalmente, por los Aguaruna. 

  La Independencia del Perú en 1821 y la creación de Ecuador en 1830, dividió 
el territorio Jíbaro en dos.  Actualmente se considera a los Jíbaro como una 
sola familia lingüística a la cual pertenecen los Aguaruna, Huambisa, Jíbaro y 
Achual en el Perú, así como los Shuar y Antipa del Ecuador.  

 De acuerdo al 1º Censo de Comunidades Nativas del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática-INEI realizado en 1993, los Aguaruna son los más 
numerosos con 45,137 personas y los Huambisa suman 5,545.  Estos grupos 
(Aguaruna-Huambisa) se están cohesionando y ya se les menciona como un 
grupo unitario.  

 Los Aguaruna-Huambisa constituyen el 93% de la población de la provincia de 
Condorcanqui y sus asentamientos se están convirtiendo en Comunidades 
Nativas de acuerdo a las leyes peruanas para obtener derechos y 
reconocimientos.  También están participando activamente en política: ya hay 
alcaldes Aguarunas y los dirigentes indígenas han logrado organizaciones 
fuertes.    Evaristo Nugkuag I. Kanán es Alcalde de Condorcanqui y dirigente 
del Consejo Aguaruna-Huambisa;  también son Alcaldes Juan Tuchia Oscate, 
de Río Santiago; Ramón Sensejat, de Santa María de Nieva y Marcelino Sukut 
Ariva, de El Cenepa.  Los dirigentes de las organizaciones son Francisco Sara 
Sara (FECONARIN), Luis Huachapa Chias (FECONARSA), Carlos Quiaco 
Chicania (FAD), Carlos Taki Putsum (ODECOFROP), César Sara Sara Andrea 
(CONAP), Merino Trigoso Pinedo (MIP) y José Lirio Yangua (OCAAM).  

 La cohesión que presentan hoy estos pueblos ha sido una característica de los 
Jíbaro, aun cuando mantenían regímenes clánicos, todos se reconocían como 
parientes y aprendieron que podían unirse para defenderse de los extraños.   El 
conocimiento y dominio del territorio ha sido la principal arma utilizada por este 
pueblo para defenderse de la intromisión de extraños.  Los Aguaruna-
Huambisa, a pesar de estar ubicados entre los grupos de extrema pobreza en 
el Perú, con los índices más bajos en niveles de vida y desconectados del 
comercio regional y nacional por falta de vías de comunicación, mantienen su 
identidad;  son los Aents del presente.  



 EL MUNDO DE LOS AGUARUNA-HUAMBISA 

Las características naturales de la región son típicas de la cuenca amazónica 
marcada por la exuberancia de los recursos naturales, diversidad de suelos, 
abundancia de agua, flora, fauna, biodiversidad y riquezas naturales en su 
suelo y subsuelo, como oro e hidrocarburos que hacen de la región un gran 
potencial productivo. 

La extrema pobreza en que vive la población puede caracterizarse por los 
siguientes indicadores:  

i.                     La tasa de extrema pobreza es del 45,2%  

ii.                   La tasa de desnutrición crónica es 73,2%  

iii.                 La tasa de mortalidad infantil es de 88,8% por mil nacidos  

iv.                  La población económicamente activa sin profesión es del 99%  

v.                    La vivienda precaria es del 94% y el hacinamiento llega al 57% del 
total de la población  

vi.                  En términos de servicios, el 99% de las viviendas no tienen agua, 
desagüe y alumbrado eléctrico. 

A estos indicadores se suma la ausencia de carreteras,   quizás el mayor de los 
problemas que enfrenta la población.  El acceso a los sitios poblados y 
comunidades por vía terrestre, solamente es posible hasta el puerto de Imazita 
y, si se cumple con los compromisos hechos por el Gobierno Peruano, en fecha 
futura será hasta la población de Urakusa, puerto a las orillas del Río Marañón, 
a partir del cual la circulación y el transporte de mercadería tiene que ser por 
vía fluvial a costos y riesgos demasiado altos.  

Esta circunstancia es quizás una de las causas  (el aislamiento territorial), de 
que la población Aguaruna-Huambisa practique una agricultura de 
subsistencia.  Prácticamente el único producto con pequeños excedentes 
comercializables y consecuentemente algún ingreso monetario, es el plátano y 
es por ello que encontramos que los ingresos monetarios del área en cuestión  
alcanzan a 33,95 dólares/año per cápita y en el Distrito de Nieva sólo llega a 
14,58 dólares/año.  

Gran parte de la población no tiene acceso al mercado y viven prácticamente 
en una economía de autoconsumo basado en el plátano, como ya dijimos, yuca 
y carne de monte (animales silvestres).  

Un aspecto que es muy importante destacar es la  degradación del medio 
ambiente que se encontró en la zona. La deforestación de los bosques por 
efecto de la agricultura migratoria es quizás la actividad humana de mayor 
impacto negativo sobre el medio ambiente;  pues, además de la pérdida de la 
vegetación, se degradan los otros recursos asociados al bosque como son la 



fauna, el suelo y el agua, generando una frecuente secuela en cadena de 
problemas económicos y sociales para las comunidades nativas.  Ejemplo de 
ello es el uso indiscriminado del barbasco en las actividades de pesca, los 
cuales han, prácticamente, acabado con la antigua abundante  especie ictícola 
de la región.  

Lo señalado nos demuestra que el alimento básico de la familia Aguaruna-
Huambisa, tiene una elevada carga de carbohidratos (yuca y plátano) que 
suman casi el 80% de la base alimentaria, cuya dieta es complementada, en 
aquellas poblaciones que tienen un mínimo ingreso monetario, con algunos 
productos nativos y poco manufacturados.  

EL PROYECTO 

El Proyecto de Desarrollo Sostenible y Protección Ambiental Condorcanqui-
Imaza, abarca toda la Provincia del Condorcanqui con sus tres Distritos: El 
Cenepa, Río Santiago y Nieva y el Distrito  Imaza de la Pronvicia de Bagua del 
Departamento de Amazonas.  

Limita por el norte, con la Repúblíca del Ecuador; al Oeste con el 
Departamento de Cajamarca; al Este con el Departamento de Loreto y al Sur, 
con los Distritos Aramango (Provincia de Bagua Cajaruro Provincia de 
Utcubamba y Yambrasbamba (Provincia Bongará) del Departamento de 
Amazonas.  

El Proyecto Desarrollo Sostenible Condorcanqui-Imaza, no es un proyecto 
tradicional para atender requerimientos con perspectivas de costo-beneficio.   
El ámbito de ejecución, las poblaciones involucradas y el desarrollo sostenible, 
han implicado una evaluación previa que determinaron las características y los 
problemas fundamentales:  alimentación-nutrición, subocupación y escasos 
ingresos.  

Los componentes establecidos en el Proyecto son: Protección del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Desarrollo Productivo y Seguridad Alimentaria; 
e Infraestructura y Servicios Sociales.  Estos componentes tienen presupuestos 
globales que se distribuyen en subcomponentes y acciones a desarrollar para 
una inversión de US$35,600,000.00  

  Las propuestas del Proyecto son, principalmente, sentar las bases del 
desarrollo productivo y mejorar la  disponibilidad de servicios básicos.  Todo 
esto implica también la participación organizada de la población del área, 93% 
de ella Aguaruna y Huambisa, y su concientización sobre la responsabilidad 
que le cabe en el desarrollo de las acciones.  

  Dado que una de las grandes limitaciones en el área es el uso intensivo de la 
leña como fuente de energía, se propone la implementación de proyectos 
energéticos demostrativos para  el uso de tecnologías simples, de fácil 
instalación y manejo y, sobretodo, de bajo costo.   Con ello no sólo se apunta a 
la disminución del consumo de leña, sino también en mostrar la posibilidad de 
generación de energía eléctrica a partir del biogas;  igualmente, se 



implementarán proyectos energéticos de uso múltiple:  una mini central 
hidroeléctrica con empuje de agua y otra con caída de agua.  Ya el Ministerio 
de Energía y Minas tiene programado la instalación de una mini central 
hidroeléctrica de 420 kw para atender la capital provincial de Santa María de 
Nieva para unos 4,200 habitantes.  Para  atender eficientemente este 
componente, el Proyecto contempla la elaboración del Plan nacional de 
Energía, con disciplina y orientación técnica y económica, principalmente para 
las inversiones públicas que se deberán realizar en este sector.  

  En materia de vialidad, se propone la construcción de 660 Km de trochas 
comunales con las cuales se permitirá que la producción de las comunidades 
lleguen a los mercados.  Estas trochas comunales significan integrar 
comunidades de Imaza (199 Km), Nieva (116 Km), Río Santiago (192 Km) y El 
Cenepa (153 Km).  

  Los servicios básicos que se ofertan a la población (educación, salud y 
vivienda), son en general deficientes y en algunos casos inadecuados a la 
realidad regional.  En esta medida es que el sistema educativo atiende en 
forma precaria e insuficiente las necesidades de aprendizaje de los Aguaruna-
Huambisa; los centros en su mayoría no cuentan con las condiciones mínimas 
para realizar una buena enseñanza aprendizaje.  Hay falta de personal docente 
calificado, de mobiliario, de material didáctico y, en lo fundamental, se carece 
de curriculum adecuado a la realidad regional, sobre todo, en relación a la 
educación bilingüe.  

El proyecto implementará el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 
educativo y a su vez, propone un mejoramiento cualitativo de la educación 
ofertada, así como la capacitación de los docentes.  

  En lo que respecta a Salud, la oferta consiste en puestos de salud precarios, 
carentes de equipos médico quirúrgicos; no disponen de medicamentos y de 
personal calificado en cantidades adecuadas.  Por ello el Proyecto 
implementará acciones para la ampliación y equipamiento de centros de salud, 
la construcción y equipamiento de puestos de salud y la dotación con módulos  
de unidades fluviales a los establecimientos de salud.  También contempla la 
capacitación de profesionales técnicos y promotores sanitarios.  

  Dado que los Aguaruna-Huambisa son herederos de una cultura ancestral 
cuyas mayores manifestaciones son su lengua y su mitología, pero también sus 
conocimientos del bosque amazónico, el Proyecto en todos sus componentes 
incluye implícitamente la cultura material de los indígenas que en final de 
cuentas, es el sustento de la vida espiritual, de su cultura en resumen.  

  En materia de desarrollo productivo (agricultura y agroindustria), se busca 
transformar paulativamente las zonas de proyecto agrícola de tipo extractivo, 
para ello se aprovechará el hecho de que las comunidades se han venido 
organizando en Comités de Comercialización constituido por grupos de 10 a 20 
agricultores que,  a veces, son clanes familiares que acopian la cosecha del 
grupo y buscan opciones de vida.  



  Atendiendo esta realidad, el Proyecto ha previsto dos etapas en el área de la 
agricultura.  La primera es el mejoramiento de la producción y productividad de 
los cultivos tradicionales existentes (yuca, plátano, maíz frijol, maní y cacao) 
con tecnología y acceso al mercado.  La segunda etapa contempla la 
agroindustrialización de los cultivos tradicionales, la introducción de nuevos 
cultivos (aguaje, cocona, pijuayo y achiote), así como la expansión de los 
cultivos existentes pero actualmente en pequeña escala (arazá, marañón, 
camu-camu y café).   

  También se contempla la protección piscícola y la organización de pequeñas 
agroindustrias con miras a lograr un mayor valor agregado en la 
comercialización, lo cual se facilitará con la detección de demanda de 
diferentes mercados extraregionales.  El Proyecto a su vez, ha identificado 
algunos “nichos” (demanda no atendida) de mercados potenciales para la venta 
de harina de plátano, fariña (harina de yuca), almidón de yuca, jugos y 
mermelada de frutas tropicales procesados en plantas artesanales.  

  Las propuestas del Proyecto apuntan prioritariamente a sentar las bases del 
desarrollo productivo y mejorar la disponibilidad de servicios básicos.  Todo ello 
con la participación organizada de la población del área y su concientización 
sobre las responsabilidades que les cabe en el desarrollo de las acciones.  

  Dadas las condiciones del área, las propuestas constituyen acciones 
determinadas a ejecutar en el corto plazo.  

  El logro de los objetivos permitirá implementar una segunda etapa de mayor 
aliento para afrontar los problemas de mayor envergadura y que son, en sí, 
problemas de desarrollo sostenible, objetivos a mediano y largo plazo. 

 [1] Hombre verdadero en lengua Aguaruna y Huambisa. 

 


