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PRESENTACIÓN 
 
 

Este estudio es parte de los trabajos realizados para la elaboración de la zonificación 
ecológica y económica (ZEE) de la región Huánuco, zona de selva, por lo cual se 
enfoca principalmente en las provincias de Leoncio prado, Puerto Inca, Huánuco 
(Churubamba), Huamalies (Distrito de Monzón), Marañón (Distrito de Cholón) y 
Pachitea (Distrito de Chaglia). 
 
El documento contiene principalmente tres partes: en primer lugar la caracterización 
demográfica, económica y de expresiones culturales e institucionales de la población 
en segundo lugar las relaciones entre los “frentes socioculturales” y “frentes 
productivos” en  la región y finalmente las conclusiones más significativas del estudio.  
  
La concreción del trabajo requirió tres pasos principales, primero la colecta de 
información secundaria existente en fuentes virtuales y documentales, en la ciudad 
de Lima, Huánuco y Tingo María, Gobierno regional de Huánuco y gobiernos locales, 
adicionalmente a instituciones de ámbito nacional tales como el INEI, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, segundo la realización de 
entrevistas de fondo a las personas representativas durante visitas de campo para 
complementar la data compilada y finalmente la redacción de la versión definitiva del 
estudio. 
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RESUMEN 

La selva de la región Huánuco es un espacio donde diversos actores en tiempos 
antiguos y modernos han asentado sus actividades, vidas y esperanzas. Por su 
vinculación con la región central del país ha sido objeto de diversas incursiones y 
acciones de colonización y explotación. Identificada como la cuna de la humanidad 
peruana (hombre de Lauricocha) y la sede de expresiones notorias como el templo de 
las manos cruzadas de Kotosh, en épocas de construcción del Tahuantinsuyo fueron 
sus pobladores los Huanucos y Huacrachucos quienes defendieron sus territorios del 
conquistador Inca. Durante la conquista la férrea resistencia de sus pobladores 
liderados por Illatupac provoco la intervención decidida de los españoles para la 
conformación de la ciudad de los caballeros del León de Huánuco el 15 de Agosto de 
1539. En los albores de la época republicana fue también Huánuco una de las primeras 
ciudades en declarar sus independencia del imperio español. 

Al igual que muchas otras regiones del interior del país Huánuco estuvo bastante 
descuidada por los gobiernos centrales y su articulación durante la república fue la de 
una fuente de recursos aprovechables y que generaron economías de enclave en 
beneficio de economías centrales y regionales. La implementación de políticas de 
ocupación de la amazonia promovió el uso indiscriminado y descuidado de la tierra y 
sus recursos por parte de los migrantes que con el tiempo han venido constituyéndose 
en la población huanuqueña. Desde los lugares más remotos del país y del mundo han 
llegado a estas tierras aventureros y trabajadores en busca de una mejor opción para 
la construcción de sus vidas. 

Las migraciones, en el proceso de construcción de su identidad huanuqueña, han 
aportado sus costumbres y adaptado sus actividades a los requerimientos que la 
necesidad de sobrevivir les planteo. Por diversas circunstancias y aunque la 
naturaleza ha sido amable con la región, los habitantes de la misma sufren de 
actividades que les colocan como poblaciones de alto riesgo en medio de tráfagos de 
dinero y aprovechamiento de sus recursos en forma indiscriminada y en algunos casos 
hasta ilegal. La población de Huánuco tiene sus orígenes, mayormente, en procesos 
migratorios orientados a la actividad agropecuaria de pobladores que pretenden salir 
de su situación de mayor pobreza. Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el 
Departamento de Huánuco, se ubica en el lugar 19 con un índice de 0.5976. En el 
cuadro de pobreza por provincias de las 195 que se cuentan en el país las provincias 
huanuqueñas de Pachitea y Huacaybamba se encuentra en los puestos 195 y 194, 
respectivamente. 

Actualmente Huánuco tiene aproximadamente 770,000 habitantes en una extensión 
de 36,848.85 kilómetros cuadrados, con más del 60 % de su población ruralizada, su 
principal actividad y riqueza que comparte con sus habitantes es la agricultura, el 53 
% de su población se dedica a la agricultura y se propone a si misma como 
abastecedora complementaria de los recursos demandados por la ciudad capital. La 
reversión y/o atenuación de esto indicadores negativos requieren de la acción 
coordinada de las autoridades locales, regionales y locales para que Huánuco se 
oriente sus recursos materiales y humanos hacia actividades productivas acordes con 
su capacidad y dentro del ámbito de la legalidad. 
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I. OBJETIVO DEL ESTUDIO  

Elaborar  el estudio de caracterización social y antropológica de la zona selva de la región 

Huánuco como parte del estudio de ZEE.  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1. Materiales  

El presente trabajo está basado en la información estadística y bibliográfica de diversas 

fuentes, principalmente la generada por las instituciones oficiales tales como el Instituto 

Nacional de Estadística (INEI), Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

Gobierno Regional de Huánuco, Dirección Regional de Educación, Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia (Tingo María), Gobiernos locales y provinciales de Tingo María, Puerto Inca, 

Pachitea, Huánuco, Huamalíes y Marañón. En el mismo sentido de las autoridades distritales 

de Jorge Crespo y Castillo, Rupa Rupa, Hermilio Valdizan, Felipe Luyando, Daniel Alomia 

Robles, Mariano Damazo Beraun, Honoria, Tournavista, Codo del Pozuzo, Puerto Inca, 

Yuyapichis, Chaglia, Panao, Cholón, Monzón y Churubamba. Para la elaboración del presente 

documento se determinó la secuencia metodológica en los siguientes cuatro pasos: 

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1 Fase de Precampo 

 

a) Colecta de la información secundaria  

Se procedió a la colecta y revisión de la bibliografía impresa y digital existente sobre 

Amazonia de la región Huánuco y el ámbito determinado para el desarrollo de la ZEE. (Mapas 

digitales, estudios socioeconómicos de INEI, Planes Estratégicos Regionales y Planes 

Provinciales de Desarrollo Concertados Provinciales, etc) (ver anexo 01) 

 

b) Redacción de un informe preliminar 

En base a la información secundaria colectada y sistematizada se procedió a redactar un 

informe preliminar que permitiría identificar las deficiencias informativas y necesidades de 

verificación para la fase de trabajo de campo. 

 

2.2.2 Fase de campo 

 

Sobre la base de la focalización del ámbito de estudio y el reconocimiento de las necesidades 

informativas se procedió a la organización de una fase de campo en la región para la 

complementación del trabajo. Para el trabajo de campo se utilizó como técnica la 

“entrevista de fondo” para la complementación y verificación de la temática pendiente. La 

guía temática de entrevista se encuentra anexa al presente estudio asi como las provincias y 

distritos visitados que se encuentran en la tabla 01, en el mapa del ámbito geográfico del 

estudio y de acuerdo con el cronograma de actividades presentado en el anexo 01. 

 

2.2.3 Fase de postcampo 
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Concluida la fase de campo se complementó los ítems informativos críticos y se procedió a la 

elaboración y formulación del informe final del estudio así como su presentación ante las 

instancias correspondientes. 

 

 

 

Tabla 01.  Ámbito de territorial de estudio (Provincial y distrital) 

Provincias Distritos 

Huamalíes 
 

Monzón  

Huánuco Churubamba 

Leoncio Prado 

Jorge crespo y castillo 
Rupa Rupa 

Hermilio Valdizan  
Felipe Luyando 

Daniel Alomia Robles 
Mariano Damazo Beraun  

Marañón Cholón 

Pachitea 
Chaglia  

(Chinchavito) 
Panao 

Puerto Inca 

Honoria  
Tournavista 

Codo Pozuzo 
Puerto Inca 
Yuyapichis 
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Mapa del ámbito de estudio 

 
 

III. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA, CULTURAL Y ECONÓMICA 

DEL ÁMBITO DE ESTUDIO  
 

3.1 Historiografía de Huánuco 

Preinca e incanato. Huánuco tuvo como sus primeros habitantes procedentes de la Amazonia 
(21 000 AC), desde el año 3 000 A.C. hay indicios de la aparición de las primeras culturas 
como la Gran Pajatén en San Martin, Tutishcainyo cerca de Pucallpa, Kotosh Mito y algunas 
expresiones culturales del Pachitea 

La zona geográfica de Huánuco, fue uno de los asentamientos humanos más antiguos del 
continente, habiéndose encontrado en las cuevas de la laguna de Lauricocha (Distrito de 
Queropalca, Provincia de Lauricocha) restos humanos que tienen una antigüedad de 9 525 
años A.C. Otros asentamientos humanos notables fue Kotosh, (4000 a 200 años A.C) con la 
primera fase de la alfareria Kotosh - Huairajirca de 3800 años A.C. y por consiguiente, la más 
antigua del Perú. El Templo de la Manos Cruzadas de 4000 años AC, precerámico, es 
considerado como el templo más antiguo de América.  

Los acercamientos de los incas a la zona se dieron durante Túpac Yupanqui, quien enfrento a 
los Huanucos y Huacrachucos y su feroz resistencia, finalmente llegaron a relacionarse con la 
nación Yarowilca y luego la incorporación definitiva al Tawantinsuyo durante el gobierno del 
Inca Huayna Cápac. Huánuco, fue la residencia temporal de Túpac Yupanqui y Huayna Cápac, 
quienes se asentaron en la ciudadela de Huánuco Pampa. A la muerte de Atahualpa las 
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muestras de resistencia se dieron principalmente por Manco Inca y muerto este, en la selva 
central, el movimiento rebelde fue asumido por el Príncipe Illatúpac.  

Fundación Española de Huánuco. Fundadas las primeras ciudades españolas de Piura (1532), 
Jauja (1533), Cusco (1534) y Lima (1535) se consolidaría la conquista del Tahuantinsuyo. 
Desde su reducto de Vilcabamba, Manco Inca emprendió dos contraofensivas para expulsar a 
los conquistadores españoles. En 1536 sitió Lima con veinte mil guerreros comandado por el 
general Quisu Yupanqui y secundado por Illatúpac con sus huestes Taramas, Atabillos, 
Huanucos y Huaylas. Fracasado el cerco a la ciudad capital por la muerte de Quisu Yupanqui, 
los atacantes se retiraron a sus lugares de origen e Illatúpac retornó a Huánuco Pampa. 

En 1538 Manco Inca dispuso la segunda gran ofensiva de cobertura nacional, desde Piura hasta 
Chile y Bolivia. La resistencia y la ofensiva del sector norte, de Piura a Huánuco, se la 
encomendó a Illatúpac. Este guerrero hostigó y abatió varias expediciones españolas que se 
desplazaban por su territorio. Al respecto el cronista Pedro Cieza de León menciona «Illatopa 
(Illatúpac) el tirano, con otros de su linaje y sus allegados, anduviese dando guerra a los 
naturales de la comarca y ruinase a los pueblos, y los repartimientos fuesen demasiados, y 
estuviesen muchos conquistadores sin tener encomienda indios», el Marqués Francisco Pizarro 
desde Lima envío una expedición a cargo del almagrista Capitán Gómez de Alvarado y 
Contreras a fin de sofocar la resistencia de Illatúpac y a la vez fundar una ciudad en el mismo 
reducto de aquel guerrero inca, es decir Huánuco Pampa. 

Conocida la decisión de Pizarro, Alvarado preparó su expedición integrada por Juan de Tello 
Sotomayor, Miguel de la Serna, Martín Hurtado de Arbieto, Pedro Barroso, Valentín Pardavé, 
Juan de Vargas, Juan Mori, Diego Tarazona, Rodrigo Martinez, Diego Carbajal, Miguel Pareja 
de León y otros, quienes serían los primeros vecinos. En Junio de 1539, al mando de un 
destacamento militar no menor de ochenta hombres, en su mayoría almagrista, con su 
maestre el experimentado Juan de Vargas, Alvarado emprendió la marcha por la ruta de Jauja 
y arribó a la planicie de Huánuco Pampa, donde se ubica la ciudad inca de Huánuco Marca. 
José Varallanos afirma que «Después de sostener algunos encuentro con Illatopa - que se 
retiró a la región de Mancha Huamachuco-, Gómez de Alvarado, en nombre del Rey de España 
y del Gobernador don Francisco Pizarro, fundó, solemnemente, la ciudad de Huánuco el 15 de 
Agosto de 1539, en la misma área que ocupaba, la famosa urbe inca Yarowilca e Wanuko 
ubicado en la actual provincia de Dos de Mayo».  

La ciudad de Huánuco se fundó según un plano y las costumbres españolas. Alvarado con la 
espada que portaba en la mano y pronunciando frases rituales señaló el área para la plaza 
mayor o plaza de armas, áreas para el palacio del teniente gobernador o corregidor, palacio 
de justicia, iglesia, cabildo, picota y solares para los oficiales reales y demás acompañantes. 
La ciudad se convertía en el centro de repartimientos de tierras con indios y nacía bajo la 
protección de Nuestra Señora de la Asunción; su Alcalde Mayor fue el capitán Rodrigo 
Martínez y Alcalde Ordinario, Diego de Carbajal. 

Traslado de la villa. Ante el olvido de Francisco Pizarro en apoyar a los residentes de 
Huánuco, el no retorno de Alvarado, la hostilización de Illatúpac, la frialdad de la zona, 
escasez de leña y la rebaja de la categoría de la ciudad, obligaron a los residentes recién 
asentados a buscar otro lugar para la mudanza. Pedro Barroso encabezó la comisión al valle 
del Pillco (Huallaga), comisión que arribó a Pachabamba donde fue recibido por los curacas 
Chupachus, Pariacaico y Masgo. Luego pasó a Coni (actual Santa María del Valle) y finalmente 
arribó al valle del Pillco, donde constató una terraza de clima benigno con suficientes 
recursos de agua, leña, pastos, etc., habitados de indios Chupachos muy pacíficos. Fijado el 
lugar de Pillco, los pocos vecinos en un cabildo aprobaron el traslado del nombre de Villa de 
Huánuco. La mudanza se produjo posiblemente en los meses de Noviembre o Diciembre de 
1539, según versión de Varallanos. Ya en el lugar, como de costumbre, se celebró el acto de 
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ocupación con una misa a cargo del Fray Pablo Coimbra, franciscano portugués, en un altar 
construido con piedras en el lugar que ocupa hoy la Parroquia de San Cristóbal.  

Repoblamiento de la villa. El desorden social por guerras civiles ocasionó el despoblamiento 
de Huánuco hasta que fuera derrotado Almagro el Mozo en la batalla de Chupas el 16 de 
setiembre de 1542 cerca de la ciudad de Huamanga por el licenciado Cristóbal Vaca de 
Castro. Vaca de Castro desde Vilcashuamán (Ayacucho) designó al capitán Pedro Puelles a 
pacificar la región donde continuaba asediando Illatúpac y a reedificar y repoblar la villa de 
Huánuco. 

Recibida la orden, Puelles, emprendió la expedición. Arribando a la villa de Huánuco 
despoblada,  y en la forma tradicional, procedió el acto de repoblamiento en Octubre de 
1542. Puelles asumió el cargo de corregidor y formuló el plano definitivo de villa. Trazó las 
calles rectilíneas, verticales y horizontales tomado forma de un tablero de ajedrez y luego 
procedió la distribución de los solares a sus acompañantes. El 2 de febrero de 1543 los 
encomenderos recibieron encomiendas de indios Chupachos.  

Restitución de categoría. Los primeros fundadores y vecinos que se instalaron con Puelles, 
solicitaron a Vaca de Castro la restitución de ciudad que nuevamente provocó la protesta de 
los vecinos de Cabildo de Lima, solicitud que fue atendida a comienzos de 1543 y ordenó que 
la «Villa se llame ciudad, que aquí adelante se llame la ciudad de León» (Varallanos 1959). 
Asimismo Vaca de Castro concedió el Escudo de Armas consiste en un León rampante y 
coronado, con el lema «León de Huánuco de los Caballeros» en homenaje a su aldea natal, 
Usagre, ubicado en el Reino de León, España. El nombre de caballeros por la «nobleza de 
sangre de muchos de sus fundadores y pobladores, que eran hijosdalgos».  

Título nobiliario. A los 10 años de la reedificación de Huánuco por Puelles, en Cusco se 
sublevó el encomendero Francisco Hernández Girón que puso en peligro el poder real en esta 
colonia. Después de cerca de un año de campaña Hernández Girón fue derrotado y tomado 
preso en el pueblo de Tambo, cerca a Jauja, en 1554. 

Colaboraron en el apresamiento y conducción a Lima «los de Huánuco» los capitanes Gómez 
Arias Dávila, Miguel de la Serna, Juan Tello de Sotomayor y ochenta soldados más. Por estos 
servicios de lealtad a la Corona Española el Emperador Carlos V confirió el titulo de ciudad 
con el lema: «muy noble y muy leal». Además recibieron ricas encomiendas y sus indios 
fueron exceptuados del pago de tributo. Asimismo ordenó que en su Escudo de Armas se 
agregue el busto de Hernández Girón, vestido de capitán español, al que el león presiona con 
una garra el pecho y con la otra toma la cadena que pende del cuello del rebelde 
encomendero. 

Emancipación. Durante la etapa de la emancipación a comienzos del siglo XIX, Huánuco fue 
una de las primeras ciudades en impulsar la independencia del Perú. Inclusive figura como 15 
de diciembre de 1820 la primera jura de independencia, tras una serie de levantamientos en 
Huamalies, Huallanca y Ambo. 

Los indígenas amazónicos. En el Perú, viven en la Amazonía peruana unos cincuenta pueblos 
indígenas, poseedor cada uno de una lengua propia, estas lenguas se agrupan en mas de 
quince familias etnolingüísticas, adicionalmente cada pueblo posee un territorio, una forma 
de vida y una filosofía de vida, sin embargo estos pueblos presentan características en común, 
fruto de sus orígenes y de los intercambios culturales que mantienen. 

La historia de los pueblos indígenas amazónicos peruanos data de miles de años. Las pruebas 
de presencia humana en el Perú datan de hace unos 20.000 cuando llegan las primeras 
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poblaciones, siguiendo los desfiladeros andinos y ocupando también espacios de la ceja de 
selva y la selva baja.  

La llegada del poder colonial obligó a hacer frente a reiterados intentos de conquista 
territorial. Este problema se expresa hasta hoy en forma de frentes extractivos sucesivos que 
han traído consigo, como sucedió con el caucho, negativas consecuencias ecológicas y 
humanas. A diferencia de los pueblos de la sierra, los pueblos de la selva nunca fueron 
completamente conquistados y están presentes en nueve regiones. 

Los contactos se iniciaron por órdenes religiosas en La Merced, tras esta primera expedición, 
dominicos y franciscanos intentaron sin éxito establecer misiones en la región. Hasta 
principios del siglo XVIII la administración colonial decidió apoyar los esfuerzos misionales, y 
los franciscanos lograron un control más continuo de los indígenas bajo la dirección de un 
experimentado misionero, el padre Francisco de San Joseph. En 1707, este misionero ingresó 
al territorio Ashaninka y Yanesha desde la ciudad de Huánuco. Hasta 1715, funda cinco 
misiones en dicha zona: Cristo Crucificado del Cerro de la Sal, Nuestra Señora de Quimiri, San 
Antonio de Eneno, San Joaquín de Nijandaría y Purísima Concepción de Metraro.  

Asegurado el control del área entre la ciudad de Huánuco y estas misiones, los franciscanos 
buscaron extender su dominio sobre el cercano Cerro de la Sal y las rutas de acceso a este 
lugar, al que acudían todos los años los Asháninca, los Piro, los Shipibos y los Conibos, vecinos 
de los Yanesha, pretendiendo así extender el control colonial sobre el resto de la sociedad 
indígena de la selva central.  

Numerosas epidemias en la zona diezmaron a la población, reducida en las misiones, dando 
origen a las revueltas que condujeron finalmente a la gran rebelión de 1742, liderada por 
Juan Santos Atahualpa, después de este levantamiento la selva central se mantuvo cerrada. 
Este hecho coincidió con la demanda nacional e internacional de productos tropicales como la 
zarzaparrilla, la quinina, el tabaco, el aguardiente, el café y la coca. A partir de ese año, 
diversos gobiernos estimularon la colonización de la región como un medio para asegurar el 
control e integración del territorio del naciente Estado. 

En la caso de grupos específicos como los Asháninca, su población reside en comunidades. Es 
el grupo étnico más numeroso de la amazonia peruana. Se ubican en las cuencas de los ríos 
Bajo Apurímac, Ene, Tambo, Satipo, Pichis, Bajo Urubamba, Alto Ucayali, Pachitea y Yurúa, 
así como en los principales afluentes, desarrollando una importante actividad comercial e 
industrial y han desarrollado un mayor contacto con nuestra civilización.  

La agricultura es la principal actividad económica de los Asháninca, siendo los principales 
cultivos la yuca, el plátano, el maíz, el maní, la sachapapa, la pituca, el camote, el arroz, el 
frijol, los cítricos, la caña de azúcar, las piñas y los frutales. La caza es también una actividad 
económica importante. La pesca se realiza con frecuencia tanto en su modalidad individual 
como colectiva.  

Este grupo étnico es el que mas ha sufrido en las últimas décadas a consecuencia de la 
violencia terrorista y el narcotráfico, fenómeno que sigue vigente en sus territorios, esto 
origino que una parte de su población haya sido diezmada y que hayan tenido que buscar 
otros asentamientos alejados de sus territorios originales.  

En el caso de los Yanesha estos fueron contactados por primera entre 1553 y 1576 y durante 

la epoca de la republica se fundó la Sociedad de Inmigración y Colonización bajo cuyo 

auspicio fueron asentados en el extremo norte del territorio Yanesha, área del Pozuzo, 

campesinos alemanes procedentes del Tirol.  
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El incrementó del precio del café atrajo gran número de colonos a los valles de Paucartambo 
y Chanchamayo. A pesar de haber sido diezmados por nuevas epidemias entre 1879 y 1880, los 
Yanesha se enfrentaron con las armas a los colonos. Sin embargo, las epidemias recurrentes 
fueron interpretadas como una venganza de los colonizadores y depusieron las armas. Pocos 
años después, ante el "boom" del caucho, el Estado financió la apertura de la llamada Vía 
Central, un camino de herradura que conectaba la ciudad de Tarma en los Andes con las 
orillas del río Pichis, medio de comunicación entre la ciudad de Lima y la de Iquitos, en aquel 
entonces el centro económico de esta industria. Paralelamente, los Yanesha fueron reunidos 
en las misiones de Quillazú, San Luis de Shuaro y Sogormo.  
 
En este contexto, la Peruvian Corporation, una empresa británica conformada por acreedores 
del Estado peruano, recibió una concesión de 500 000 hectáreas para la producción de café, 
en territorio de los amueshas y los asháninkas. Durante la primera mitad del siglo XX, 
continuó la apropiación gradual del territorio Yanesha por parte de los colonos. En 1974, con 
la Ley de Comunidades Nativas, fragmentos del territorio tradicional fueron entregados en 
propiedad a las comunidades existentes que para ese entonces habían constituido la primera 
expresión representativa de carácter étnico en la Amazonia peruana, el “Congreso Amuesha”. 
Pocos años más tarde, éste sería reemplazado por la “Federación de comunidades Yanesha”. 
Durante la octava década, los amueshas recibieron el impacto del fenómeno de la violencia 
política, aunque en menor medida que los asháninka. Asimismo, de manera más reciente, se 
han visto afectados por el narcotráfico que se ha extendido en la región.  
 
La agricultura constituye la actividad económica más importante entre los amueshas, siendo 
los principales cultivos, la yuca, el plátano, la pituca, la sachapapa, el camote, el maíz, el 
arroz y los frutales.  
La caza se practica cada vez menos debido a la creciente escasez de animales en su territorio 
como producto de la colonización. La pesca es poco frecuente y escasa por estas mismas 
razones. En algunas zonas del territorio tradicional, la caza, la pesca y la recolección ya no se 
realizan al haberse agotado los recursos.  
 
Los llamados Cashibos o Uni descienden de los llamados "carapachos", contactados por 
primera vez por los misioneros franciscanos entre 1727 y 1736 en la Pampa del Sacramento, 
como resultado de las relaciones de dichos misioneros con los grupos Pano de la región. A lo 
largo del siglo XVIII, ante la oferta de herramientas de metal de los franciscanos, los grupos 
shipibo, Conibo y Setebo se unen en un sólo grupo para tener acceso a estos bienes. 
Asimismo, para evitar su dispersión y distribución a otros grupos Pano en la zona de la Pampa 
del Sacramento tildan a éstos de caníbales y les hacen continuamente la guerra para 
mantenerlos alejados. El resultado es la definición de los Cashibo como un grupo Pano 
separado de los otros mencionados y relegados a los territorios más pobres de la zona. 

La persecución de los Cashibos por los otros grupos Pano se desarrolló desde fines del siglo 
XVIII hasta la segunda década de este siglo?, manteniéndose éstos como un grupo aislado. El 
único cambio a esta situación es que durante el "boom" del caucho los agresores no fueron 
únicamente indígenas de los grupos Shipibo y Conibo sino también los esclavizadores blancos y 
mestizos, ávidos de mano de obra barata. 

Hacia fines del período del caucho, los Cashibos fueron finalmente contactados por medio de 
un niño del grupo robado de manos de su familia y criado por un mestizo propietario de una 
hacienda en la zona, nativo que asumió un fuerte liderazgo entre la mayor parte del grupo. 
Por esta misma época, empezaron a relacionarse pacíficamente con los patrones del poblado 
de Puerto Inca. En 1930, los Cashibos trabajaban para un patrón en la producción de oro. En 
1946 llegaron los primeros misioneros del ILV a la zona, y entre las décadas quinta y sexta, 
este grupo misionero abrió varias escuelas y capacitó a maestros bilingües. Entre los 70 y 80 
los asentamientos Cashibos se acogieron a la Ley de Comunidades Nativas. En estas últimas 
décadas el cultivo ilegal de la coca y la presencia activa de elementos subversivos ha 
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significado un riesgo muy alto para la estabilidad de las comunidades ubicadas en las cuencas 
de los ríos Aguaytía y San Alejandro. 

3.2 Caracterización demográfica 

Desde el punto de vista político administrativo, la región  Huánuco está conformada por 11 
provincias y 76 distritos: La provincia de Huánuco y Huamalíes cuentan con 11 distritos cada 
una, la provincia de Dos de Mayo con 9 distritos, Ambo y Yarowilca con 8 distritos, Lauricocha 
con 7 distritos, Leoncio Prado con 6 distritos, Puerto Inca con 5 distritos, Huacaybamba y 
Pachitea con 4 distritos, respectivamente y Marañón con 3 distritos. 

La provincia de Huánuco con 270 233 habitantes es el principal polo de atracción de 
inmigrantes y concentra el mayor volumen de población departamental (35,5%);le siguen en 
habitantes la provincia de Huamalíes con 66 450 habitantes (8,7%), Pachitea 60 321 
habitantes (7,9%), Ambo 55 483 habitantes (7,3%) y Dos de Mayo 47 008 habitantes (6,2%), con 
porcentajes de población menor a 5,0% las Provincias de Lauricocha, Yarowilca, Marañón y 
Huacaybamba con una población de 114 731 habitantes en conjunto y las provincias de 
Leoncio Prado con 116  965 habitantes (15,3%) y Puerto Inca con  31 032 habitantes (4,1%) 
(INEI ,2007). 

En el ámbito de estudio consideramos la población de las provincias de Leoncio Prado, 116 
965 habitantes, Puerto Inca, 31 032; los distritos de Pachitea y Panao en la provincia de 
Pachitea con 30 875 habitantes, el distrito de Monzón de la provincia de Huamalies con 18 751 
habitantes; el distrito de Churubamba en la provincia de Huánuco con 24 573 habitantes y el 
distrito de Cholón en la provincia de Marañón con 8 999 habitantes, lo que hace un total 
aproximado de 231 195 habitantes. (*)Los cálculos de población y otros, en los cuadros, se 
adecuan a las poblaciones de los distritos involucrados.           

3.2.1 La tasa de crecimiento poblacional promedio anual. Al comparar los resultados de los 
censos de 1993 y 2007, el mayor incremento se presenta en la provincia de Marañón, con un 
aumento de su población de 32,4%, creciendo a un ritmo promedio anual de 2,0%, equivalente 
a 465 habitantes por año. Otras provincias que incrementaron su población son Pachitea 
(30,7%), Huánuco (21,0%), Leoncio Prado (19,4%) y Huamalíes (18,4%), a un ritmo anual de 
1,9%, 1,3%, 1,3% y 1,2% respectivamente.  

3.2.2 Población urbana y rural. A nivel provincial se observa que Huánuco es la provincia con 
mayor concentración de población urbana, con el 60,4%. En esta provincia se ubica la capital 
departamental, por ello su importancia en el campo económico, social y el principal foco de 
atracción de migrantes interregionales. Otras provincias con alta concentración urbana son: 
Leoncio Prado (58,8%), Dos de Mayo (35,0%), y Ambo (33,3%), ver tabla 02. 

En la Región Huánuco, es mayoritaria la población rural con el 57,5% de la población, a nivel 
provincial las de mayor población rural son Pachitea (85,7%), Marañón (84,9%), Huacaybamba 
(81,9%) y Puerto Inca (80,1%). Las provincias que concentran menos población rural, son 
Leoncio Prado y Huánuco con 41,2% y 39,6%, respectivamente. 

Tabla 02. Población urbana y rural 

 

Provincias 

Cuadro de población urbana y rural 
Población urbana 

(miles) 

Población rural 

(miles) 

Población total 

(miles) 

Leoncio Prado 68 747 48 218 116 965 

Puerto Inca 6 169 24 863 31 032 

Marañón (*) 1 350 7 649 8 999 
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Pachitea (*) 4 632 26 243 30 875 

Huamalíes (*) 5 250 13 500 18 750 

Huánuco (*) 14 742 9 831 24 573 

Total 100 890 130 304 231,194 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

3.2.3 Densidad poblacional por provincia. Según los resultados del censo del año 2007, y 
como es recoge en la tabla 03, la provincia de Huánuco con 67,2 habitantes por kilómetro 
cuadrado presenta la mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. En sentido 
contrario las provincias de Puerto Inca (3,1 Hab./ Km2) y Marañón (5,5 Hab./Km2) 
presentaron la menor densidad poblacional. 

Tabla 03. Densidad Poblacional 

 

Provincias 

Densidad poblacional 2007 

Superficie total  

(Km2) 

Densidad  

(Hab/Km2) 

Leoncio Prado 4 953 23,6 

Puerto Inca 9 914 3,1 

Marañón 4 802 5,5 

Pachitea 2 630 22,9 

Huamalíes 3 145 21,1 

Huanuco 4 023 67,2 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

3.2.4 Composición de la población por sexo. La población masculina de la región Huánuco es 
de 384 424, que representan el 50,4% de la población censada y la población femenina, 377 
799, es decir el 49,6%, masculinidad (IM) del 101,8 

La composición de la población por sexo a nivel provincial tiene similitudes con la tendencia 
regional. Así la población masculina es mayor que la femenina en siete provincias: en Puerto 
Inca los varones son el 54,8% de la población y un índices de masculinidad de 121,4; Leoncio 
Prado tiene 52,3% población masculina y un índice de 109,7; Marañón con 51,4% de varones 
tiene un índice de 105.7, Huamalíes con el 50,7% de población masculina y un índice de 102.8 
y Pachitea tiene el 50,5% de población masculina y un índice de 102.0. Las provincias del 
ámbito de estudio que presentan mayor proporción de mujeres respecto a los hombres es 
Huánuco con 50,8% de mujeres y un índice de 97,0, como se muestra en el la tabla 04. 

Tabla 04. Población por sexo por provincia 

             Provincias Población por sexo por Provincia  

% Varones % Mujeres 

Leoncio prado 52,3 47,7 

Puerto Inca 54,8 45,2 

Marañón 51,4 48,6 

Pachitea 50,5 49,5 

Huamalíes 50,7 49,3 

Huanuco 49,2 50,8 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  
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3.2.5 Población por edad. Tanto en el área urbana como en el área rural la población que 
constituye la fuerza laboral (15 - 64 años) se constituye en forma diferenciada. En el área 
urbana de 200 857 habitantes (62,0%) y en el área rural de 234 960 (53,6%) en el 2007. Lo 
mismo ha sucedido en la población adulta de 65 y más años de edad, en el área urbana es de 
5,4% en el año 2007 y en el área rural, de 5,4% en este período. En el caso de las provincias 
las mayores proporciones de población en edad activa, de 15 a 64 años, se presentan en 
Leoncio Prado (62,2%), Huánuco (60,3%) y Puerto Inca (56,5%).  

Por otro lado, la población adulta de 65 a más años de edad, en términos porcentuales es 
poco representativa en todas las provincias siendo las de menores porcentajes en Puerto Inca 
(3,1%) y Leoncio Prado (4,3%). En los últimos 35 años, la población de 60 y más años de edad 
de la región Huánuco se incremento 2,5 veces, que en términos absolutos significa 35 mil 15 
personas. La población en su conjunto ha crecido en ese período con una tasa promedio anual 
en 1,7%, los mayores de 60 años presentan una mayor velocidad de crecimiento anual (2,6% ), 
pero el proceso es aún más dinámico en el grupo de los más longevos. 

3.2.6 Promedio de hijos nacidos vivos por mujer según grupos de edad. La población 
regional de mujeres en edad fértil (MEF), asciende a 185 156 mujeres, que representa el 
49,0% del total de la población femenina. Al 2007, el promedio de hijos por mujer en la 
región fue de 2,3. Según se muestra en la tabla 05, las provincias que tienen mayor número 
promedio de hijos por mujer son Marañón y Puerto Inca (2,8 hijos cada uno), Huamalíes, (2,7 
hijos) y Pachitea, (2,6 hijos). El segundo grupo compuesto por las provincias que tienen 
menor número promedio de hijos por mujer son Huánuco con 1,9 hijos y Leoncio Prado con 
2,0 hijos en promedio. 

Tabla 05. Promedio de hijos vivos nacidos por provincia 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda. 
 

 3.3 Identidad y ciudadanía 

Los documentos de identidad que contribuyen a la identificación y al ejercicio de la 
ciudadanía de los peruanos son el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la Partida de 
Nacimiento. De los resultados de la investigación se puede determinara que la mayoría de los 
pobladores de la región se encuentran registrados en cuanto a su partida de nacimiento y sus 
DNI, pero es de notar que el número de personas sin DNI es porcentualmente mayor que el de 
no inscritos en los registros de nacimiento, y en el ámbito rural se acentúan estas omisiones, 
ver tabla 06. 

3.3.1 Tenencia de partida de nacimiento. La mayoría de la población de la región Huanuco, 
el 98,1% de la población, (747 719 personas) se encuentran inscritos en el Registro Civil y 
cuentan con una partida de nacimiento que los identifica, y sólo 11 668 personas no tienen 
partida de nacimiento lo que equivale al 1,5% del total de población. 

Provincia Promedio de hijos vivos nacidos por provincia 
Mujeres en edad fértil 

(miles) 

Hijos nacidos vivos 

(miles) 

Promedio de hijos por mujer 

 

Leoncio prado 30 127 61 448 2,0 

Puerto inca 6 775 18 700 2,8 

Marañón (*) 1 899 5 406 2,8 

Pachitea (*) 6 959 18 052 2,6 

Huamalíes (*) 4 130 11 127 2,7 

Huánuco  6 441 12 144 1,9 
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La mayoría de hombres y mujeres residentes en la región Huánuco tienen partida de 
nacimiento, así, el 98,3% son hombres (378 003) y 97,9% de las mujeres (369 716). Del total 
de los que no tienen partida de nacimiento, 11 668 personas, 6 706 son mujeres y 4 962 son 
hombres. Tanto en el área urbana como la rural de la región Huánuco, el 98,3% de la 
población del área urbana y el 97,5% del área rural se encuentra inscrito en el Registro Civil. 

3.3.2 Población por tenencia de Documento Nacional de Identidad (DNI). En la región 
Huánuco el 94,3% de personas mayores de 18 años, 401 703 personas, tienen DNI, mientras 
que 24 198 (5,7%) no tienen DNI. En el área rural 17 729 personas (7,7%) no tienen DNI y en el 
área urbana es el 3,3%, (6,469 personas). 

En atención al sexo 13 258 mujeres (6,2%) no tienen DNI y en el caso de los hombres 10 940, 
el 5,2%. En el área urbana, la proporción de hombres y mujeres indocumentados es menor, así 
el 3,6% (3 634) de las mujeres y el 3,0% (2 835) de los hombres mayores de 18 años no tienen 
DNI, mientras para el área rural el 8,6% (9 624) de las mujeres y el 6,8% (8 105) de los 
hombres no tienen DNI. 

Si bien la mayoría de la población de 18 y más años de edad cuenta con DNI, la tabla 06 de 
tenencia de DNI por provincia nos indica que en la provincia de Puerto Inca el 11,0% de la 
población no tiene este documento, en Huamalíes el 8,8%, en Pachitea el 7,7%, Leoncio Prado 
el 6,5%, en Marañón el 5,8% y en Huánuco el 4,2%. Según sexo por provincias, en Puerto Inca 
el 12,6% de las mujeres no tienen DNI, seguida de Huamalíes con 9,3%. En el caso de los 
hombres, en las Provincias de Puerto Inca el 9,8%, en Huamalíes 8,2% y en Pachitea 7,2% se 
encuentra la mayor proporción de hombres sin DNI. En el área rural de Puerto Inca (12,4%), 
Huamalíes (10,3%), Leoncio Prado (9,5%) y Pachitea (8,4%) se encuentran la mayor cantidad 
de indocumentados.  

Tabla 06. Tenencia de DNI por sexo por provincia 

 

Provincia 

Total Hombre Mujer Urbano Rural 

Sin  

DNI 

% Sin 

DNI 

% Sin  

DNI 

% Sin 

 DNI 

% Sin  

DNI 

% 

Leoncio prado 4 584 6,5 2 233 6,1 2 351 7,1 1 975 4,6 2 609 9,5 

Puerto inca 783 5,8 336 4,9 447 6,7 64 2,9 719 6,3 

Marañón (*) 610 11 310 9,8 300 12,6 68 5,8 542 12,4 

Pachitea (*) 1 170 7,7 555 7,2 615 8,2 100 4,1 1 070 8,4 

Huamalíes (*) 861 8,8 404 8,2 457 9,3 150 4,9 711 10,3 

Huánuco (*) 661 4,2 295 3,9 366 4,4 261 2,6 400 7,0 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

 

3.4 Servicios básicos (agua y luz) 

3.4.1 Abastecimiento de agua. En la región Huánuco, la mayoría de las viviendas tiene 
conexión a la red pública. Del total de viviendas particulares con ocupantes presentes, 48 354 
tienen conexión a red pública dentro de la vivienda, lo que representa el 27,5% regional, 
adicionalmente 11 503 viviendas (6,6%) con red pública fuera de la vivienda pero dentro de la 
edificación y 6 285 viviendas (3,6%) que tiene agua por pilón de uso público. 

Opuesto a las viviendas que disponen de servicio en su casa, 86 742 viviendas (49,4%) usan el 
agua proveniente de río, acequia o manantial y 16 167 viviendas (9,2%) la obtienen de un 
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pozo. El 2,9% de viviendas las solicitan a los vecinos y otras formas de abastecimiento de 
agua, lo que equivale a 5 071 viviendas. 

En el área urbana de la región Huánuco, el 57,5%, (42 704) de viviendas se abastecen de agua 
potable por red pública dentro de la vivienda; el 10,7%, (7 949) por red pública fuera de la 
vivienda pero dentro de la edificación y el 3,7%, 2 731 mediante pilón de uso público. 
Asimismo, el 1,4% se abastecen de camión/cisterna y el resto lo hacen de pozo, río/acequia u 
otro con el 26,9%.  

En el área rural el abastecimiento de agua proviene del río/ acequia/manantial o similar que 
abastece a 73 757 viviendas (72,9%); seguido de pozo que llega a 12 481 viviendas (12,3%).El 
abastecimiento de agua potable por medio de red pública dentro de la vivienda, alcanza a 5 
650 viviendas que equivalen al 5,6%; siguen el pilón de uso público y por red pública fuera de 
la vivienda pero dentro de la edificación, ambas con un 3,5% equivalente a 3 554 viviendas. 

Las provincias de ámbito del estudio que tienen el mayor número de servicios de 
abastecimiento de agua conectado a red pública dentro de la vivienda, son Huánuco (45,4%), 
Leoncio Prado (32,0%) y Huamalíes (19,0%), ver tabla 07. Las provincias menos favorecidas 
con el acceso a este servicio son Puerto Inca (2,1%) y Marañón (0,9%). La disponibilidad de 
agua de río/acequia/manantial o similar se presenta en proporciones mayores (superior al 
30% ) en las provincias de Marañón (74,9%) y Puerto Inca (71,8%), ver tabla 07. 

Tabla 07. Calidad de servicios de agua potable 

 

Provincias 

Abastecimiento de agua 

Total Red de 

agua 

potable 

en casa 

Rede de 

agua 

potables 

fuera de 

casa 

Pilón 

publico 

Camión 

Cisterna 

Pozo Rio , 

acequia 

Vecinos Otro 

Leoncio Prado 29 114 9 323 1 912 1 224 55 4 952 10 282 953 413 

Puerto Inca 7 097 147 56 50 2 1615 5 098 71 58 

Marañón (*) 2 031 18 3 21 2 415 1 520 45 7 

Pachitea (*) 6 508 830 268 140 30 800 4 280 130 30 

Huamalíes (*) 4 298 700 400 120 2 320 2 611 130 15 

Huánuco (*) 6 097 2 770 464 244 133 377 1 962 121 26 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

3.4.2 Servicio higiénico. En la región Huánuco, 40 610 viviendas disponen de servicio 
higiénico conectado a la red pública de desagüe dentro de la vivienda, lo que representa el 
23,1%; 62 405  viviendas (35.6%) disponen de pozo ciego o negro/ letrina. Las viviendas que 
utilizan el río, acequia o canal como servicio higiénico, suman 5,626 viviendas, (3,2%) y las 
que no tienen este servicio son 44,409, (25,3%). Esto muestra que aun los niveles de 
sanitizacion de las viviendas esta en procesos de modernización y consolidación, pues aun en 
espacio altamente urbanizados como Leoncio Prado y Huanuco la proporción de viviendas que 
no tiene servicio domiciliarios es superior al 65%, según fluye del análisis del cuadro 08.   

Según área de residencia, en el área urbana de la región Huánuco el 53,1% de las viviendas 
cuentan con servicio higiénico conectado a la red pública dentro de la vivienda y el 13% (9 
718 viviendas) utiliza el río, acequia o canal o no tiene donde eliminar las excretas. En el área 
rural el porcentaje alcanza el 1,1% de las viviendas que tiene conexión de red pública y el 
39,9% (40 317 viviendas) usan los cuerpos de agua para la disposición de excretas- 
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A nivel provincial, la capital de la Región cuenta con 41,7% de las viviendas que tienen 
disponibilidad de servicio higiénico conectado a la red pública dentro de la vivienda. Las 
demás provincias poseen porcentajes inferiores al 30% de viviendas que disponen de este 
servicio, ejemplo Leoncio Prado, con 26,7%;  Huamalíes con 11,1% y de menor porcentaje la 
provincia de Puerto Inca con 0,5%. 

Tabla 08. Calidad de servicios higiénicos 

 

Provincia 

Disponibilidad de servicios higiénicos 

Total Desagüe 
en la 

vivienda 

Desagüe 
fuera de 

la 
vivienda 

Pozo 
séptico 

Letrinas Acequia No tiene 

Leoncio Prado 
29 114 7 761 1 457 4 702 7 643 1 979 5 572 

Puerto Inca 7 097 39 36 428 3,360 449 2 785 

Marañón (*) 2 013 130 20 65 865 33 900 

Pachitea (*) 6 508  630  130  290  2485  328  2650 

Huamalíes (*) 4 298  420  128  250  1600  100  1800 

Huánuco (*) 6 097  2545  423  428  1821  78  802 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

3.4.3 Disponibilidad de alumbrado eléctrico. Del total de viviendas particulares en la región 
75 723 (43.1%) disponen de alumbrado eléctrico conectado a la red pública, mientras que 99 
811 viviendas no disponen de este servicio. El mayor porcentaje de viviendas que no disponen 
de este servicio, están en las provincias de Puerto Inca, (88,9%), Pachitea (81,8%), Marañón 
(80,7%). A nivel provincial, se  refleja que en Puerto Inca, Pachitea y Marañón más del 80% de 
las viviendas no cuentan con alumbrado eléctrico por red pública y en la provincia de 
Huánuco 24,770 viviendas carecen de este servicio, (40,6%). 

Al igual que en el tema sanitario existe un significativo 40%, aproximado, de viviendas que no 
cuentan con electricidad proveniente de red pública, tabla 08, lo cual supone un retraso 
significativo en las posibilidades de acceso a servicios que requieren energía eléctrica y el 
desarrollo de actividades coadyuvantes a la producción y el mejoramiento de calidad de vida.   

Tabla 09. Disposición de servicios de electricidad por red publica. 

 

Provincia 

Luz eléctrica en viviendas por red publica 

Total Dispone No dispone 

Leoncio Prado 29 114 16 272 12 842 

Puerto Inca 7 097 791 6 306 

Marañón (*) 2 013 360 1 653 

Pachitea (*) 6 508  1 560  4 948 

Huamalíes (*) 4 298  1 220  3 078 

Huánuco (*) 6 097  3 620  2 477 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

 

3.5 Vivienda (tipología, materiales) 

 

En la región Huánuco hay 226 776 viviendas. De este total, 226 367 son viviendas particulares 

y 409 son viviendas colectivas u otro tipo, que incluye a lugares no destinados para habitación 
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humana (puentes, parques, cuevas, vehículos abandonados, aeropuertos, puertos, etc.) que 

son utilizados como vivienda por algunas personas.  

En el área urbana existen un total de 87 217 viviendas particulares y las viviendas colectivas 
son 369. En el área rural las viviendas particulares suman 139 150. A nivel provincial, en el 
ámbito de estudio, las que cuentan con mayor de viviendas particulares son Leoncio Prado 
con 34 842 viviendas, Puerto Inca  con 8 782 y Pachitea con 8 770. 

Tabla 10. Tipologia de las viviendas. 

 

Provincia 

Tipo de vivienda 
Total Casa 

independiente 
Dpto. en 
edificio 

Quinta Vecindad choza Vivienda 
improvisada 

Local no 
destinado 

para 
habitación 

otros 

Leoncio Prado 34 842 25 293 684 1 354 428 6 799 221 36 2 

Puerto Inca 8 782 5 559 _ 6 13 3 180 11 7 6 

Marañón (*) 2 442 2 200 _ _ 2 237 - 1 2 

Pachitea (*) 8 770  7 990  7  11  29  731   - 1  1 

Huamalíes (*) 5 997  5 370  6 6  16  590  7  2  - 

Huánuco (*) 7 361  6 581  210  109  143 307  5  6  - 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda   

3.5.1 Material predominante en las construcciones. En la región del total de viviendas 
particulares, 175 534 viviendas, 107 753 (61.4%) tienen como material predominante adobe o 
tapia, 35 917 (20.5%) tienen paredes exteriores de ladrillos o bloques de cemento. En menor 
proporción tienen como material en las paredes exteriores, madera el 14,6%, piedra con barro 
el 1,5%, quincha y otro material, el 0,9%, estera 0,2% y piedra, sillar con cal o cemento el 
0,1%. 

Las paredes exteriores de las viviendas del área urbana son de adobe o tapia, que representa 
el 47,6% seguido del ladrillo o bloque de cemento y madera que representan el 43,7% y 7,3%, 
respectivamente; en el área rural el material predominante en las paredes exteriores de las 
viviendas, es también el adobe o tapia con el 71,5%, seguido de la madera con 19,9%. Según 
fluye del análisis de la tabla 11 aun el material predominante en las construcciones no es el 
noble lo que aumentaría los riesgos de vida en caso de sismos o de siniestros antropicos 
(incendios, malas construcciones).   

Tabla 11. Material predominante en las construcciones 

 

Provincia 

Viviendas por material predominante de construcción 

Total ladrillo adobe madera quincha estera piedra Sillar 

o cal 

otros 

Leoncio 

Prado 
29 114 13 482 595 13 498 472 160 41 41 825 

Puerto Inca 7 097 88 15 6 672 89 14 13 4 202 

Marañón (*) 2 013 50 1 300 490 85 7 45 3 33 

Pachitea (*) 6 508  279  5 300  490  150  24  226  2  37 

Huamalíes (*) 4 298 130  3 600  450  21  3  50  4  40 

Huánuco (*) 6 098  1 967  3 898  96  35  5  81  3  13 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  
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A nivel provincial, Huánuco tiene el mayor porcentaje de viviendas, 54,8%, con paredes 
exteriores de ladrillo o bloque de cemento, seguido de la provincia de Leoncio Prado con 
37,5%. El segundo material más utilizado a nivel provincial es el adobe o tapia, siendo las 
provincias con mayor porcentaje uso de este material, las de Huánuco (36,2%), Huamalíes 
(11,6%) y Pachitea (9,7%).  

3.6 Etnología  

 

3.6.1 Lengua materna. En la región Huánuco, el castellano es el idioma predominante. 475 
899 personas de 5 y más años de edad (70.6%) manifestó haber aprendido este idioma en su 
niñez. El 28,9%, (194,811 personas), aprendieron Quechua, sólo 521 personas Aymara y el 
0,2% (1 mil 523 personas) aprendió otra lengua nativa. 

En el área urbana 251,972 personas y 223 mil 927 personas del área rural, hablan castellano. 
En el área urbana, el 13,4% (38 962 personas) manifiesta haber aprendido el Quechua o 
Aymara y otra lengua nativa. En el área rural,  155 849 personas (40,8%) aprendió quechua en 
su niñez y una proporción menor (0,3%) otra lengua nativa y el 0,1% declararon haber 
aprendido Aymara. 

Tabla 12. Lengua aprendida en la niñez. 

 

Provincia 

Lengua aprendida en la niñez 

Total 

 

Castellano 

% 

Quechua 

% 

Aymará 

% 

Lengua 
nativa 

% 

Idioma 
extranjero 

% 

Sordo mudo 

% 

Leoncio 

Prado 
104 022 91,1 8,6 0,1 0,1 0,0 0,2 

Puerto Inca 26 827 89,2 5,9 0,3 4,4 0,0 0,2 

Marañón (*) 7 592 74,7 24,9 0,0 0,0 0,0 0,3 

Pachitea (*) 26 692  52,0 47,7 0,1  0,0  0,0  0,2 

Huamalíes (*)  16 277   45,3  54,2  0,1  0,0  0,0  0,4 

Huánuco (*) 24 228  75,7  24,0  0,1  0,0  0,0  0,1 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

Según se aprecia en la tabla 12, en las provincias de Huánuco, Leoncio Prado, Marañón y 
Puerto Inca más del 70% de su población de 5 y más años de edad declaró haber aprendido 
castellano en su niñez. El quechua fue aprendido en la niñez por el 54,2% de Huamalíes, el 
47,7% de Pachitea, 24,9% de Marañón y 24,0% de Huánuco, esto último es un indicador que los 
más recientes ingresos de migrantes a la región se asentaron principalmente en las provincias 
de Pachitea y Marañón.  

3.7 Nivel de educación alcanzado 

Al año 2007, en la región Huanuco, el 16,3% de la población de 15 y más años de edad, ha 
logrado estudiar algún año de educación superior (superior no universitaria 6,6% y 
universitaria 9,7%), lo que equivale en cifras absolutas a 77,645 personas y que el 31,0% 
(147,920 personas) de 15 y más años logró estudiar algún año de educación secundaria. 
Asimismo, el 37,1% logró estudiar algún año de educación primaria en el 2007 pero el 15.4% 
(73,543 personas) no alcanzo ningún nivel educativo. 
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Los residentes del área urbana de lograron mejores niveles educativos. Así, la población con 
educación superior alcanza el 31,2% (11,8% superior no universitaria y 19,4% universitaria), 
mientras que en el área rural la proporción llega al 3,7% (2,2% superior no universitaria y 1,5% 
universitaria). El 38,5% de la población del área urbana tiene algún año de educación 
secundaria y en el área rural representa el 24,7%. La población sin ningún nivel de educación 
alcanza al 22,9% de la población del área rural y 6,6% del área urbana. 

Al analizar las provincias, Huánuco ha logrado mejores niveles educativos con  un 25,5% de 
educación superior, seguida por las provincias de Leoncio Prado (18,4%) y Lauricocha (13,7%). 
En cambio, en Puerto Inca y Pachitea muestran los niveles mas bajos con el 6,7% y 3,9% 
respectivamente. 

Por otro lado, más del 20% de la población de las provincias alcanzaron educación secundaria 
a excepción de la provincia de Pachitea, donde el 15,2% de su población de 15 y más años de 
edad estudió este nivel y es ésta Provincia la que tiene el más alto porcentaje de población 
sin nivel de educación (29,1%). El 53,0% de la población de 15 y más años de edad de la 
provincia de Puerto Inca estudió algún año de educación primaria, siendo la de mayor 
porcentaje, le siguen Pachitea (51,3%), Huamalíes (47,2%) y Marañón (45,6%). 

En las provincias de Pachitea (40,2%) y Leoncio Prado (32,6%) se presentan la mayor 
proporción de población femenina sin ningún nivel de educación, seguidas de las provincias de 
Puerto Inca (14,2%) y Marañón (13,7%). La población masculina que no tiene nivel de 
educación se encuentra en mayor porcentaje en las provincias de Pachitea (18,3%) y Leoncio 
Prado (9,7%), seguida de las provincias de Marañón (5,9%) y Puerto Inca (5,2%). 

Una interpretación de los datos consignados en la tabla 13, confirma algunas ideas genéricas 
sobre la tendencia de la débil capacitación y formación educativa en las zonas mas 
ruralizadas del país. Así los provincias mas rurales, Marañón, Puerto Inca y Pachitea tienen 
menor cantidad de recursos humanos con formación superior y los mayores niveles de 
pobladores sin nivel de formación alguno, esto puede constituirse en una condicionante 
negativa para cualquier propuesta de desarrollo provincial o local.  

Tabla 13. Nivel educativo por provincia. 

 

Provincia 

Nivel educativo alcanzado por provincia (%) 
Total Sin 

nivel 

% 

Inicial 

% 

Primaria 

% 

Secundaria 

% 

Superior No 
univ. 

% 

Superior 
Univ. 

% 

Leoncio 
Prado 

77 720 9,6 0,1 33,6 38,2 7,2 11,2 

Puerto Inca 18 513 9,1 0,1 53,0 31,2 3,8 2,9 

Marañón (*) 5 070 20,9 0,1 45,6 26,2 3,7 3,4 

Pachitea (*) 17 590   29,1  0,4  51,3  15,2   1,7  2,2 

Huamalíes (*) 11 048   13,8  0,1  47,2  31,0   5,1  2,7 

Huánuco (*) 17 789   15,2  0,1  28,0  31,2  8,5 16,9 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

3.7.1 Asistencia escolar. En la región Huánuco 150 052 personas de 3 a 16 años asiste a algún 
centro de enseñanza básica regular y la población de educación superior y técnica, desde los 
17 a 24 años, sumaria otros 94 000 estudiantes en la región.  
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Según los datos consignados en la tabla 14, las provincias con mayor asistencia a centros 
educativos son Huanuco, Leoncio Prado y Huamalíes relegando nuevamente a las provincias 
altamente ruralizadas como Marañon y Puerto Inca, generándose una situación de desventaja 
de estas provincias por la poca disponibilidad de recursos y capacidades técnicas necesarias 
para su gestión y desarrollo.   

Tabla 14. Asistencia escolar 

 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

3.7.2 Analfabetismo. En la región Huánuco existen 79 241 personas de 15 y más años de edad 
que no saben leer ni escribir, lo que equivale al 16,6% de la población de este grupo de edad. 
Cuando se analiza la incidencia del analfabetismo según el sexo, se observa que las mujeres 
muestran tasas de analfabetismo más altas (23,8%) en comparación a los hombres (9,5%). 

La provincia de Pachitea, tiene la mayor tasa de analfabetismo (32%), siendo casi 2 veces 
mayor al promedio regional, le sigue la provincia de Marañón (23,0%) con una alta incidencia 
de analfabetismo. La incidencia del analfabetismo según sexo, es mayor en las mujeres que 
en los hombres. Las tasas más altas de la población femenina analfabeta se encuentran en 
Pachitea (43,8%) y Marañón (35,3%). En el caso del analfabetismo masculino, éste afectó al 
20,4% de la población de Pachitea y al 11,3% de Marañón. 

Tabla 15. Tasa de analfabetismo según sexo 

Provincia Tasa de analfabetismo (sexo) 

Hombre Mujer 

Leoncio Prado 6,5 14,7 

 

Provincia 

Grupos 
etarios 

Población que asiste a la escuela por provincia (%) 

Total de 
población 
que asiste 

Sexo Ámbito 

Hombre 

% 

Mujer 

% 

Urbano 

% 

Rural 

% 

Leoncio Prado 3-5 2 252 29 29 37 20 

6-11 14 331 92,2 92,9 95,6 88,8 

12-16 11 329 82,3 84,1 89,9 73,2 

Puerto Inca 3-5 439 16,4 18,5 23,3 16,3 

6-11 4 444 88,9 89 95,4 87,5 

12-16 2 712 69,4 71,5 88,9 65 

Marañón (*) 3-5 272 38,2 34,5 56,9 43,1 

6-11 1 430 93,7 94,2 95 93,8 

12-16 1 035 89 86 92,9 86,6 

Pachitea (*) 3-5 419 15,2 16,3 27,7 14,3 

6-11 4 850 88 87,2 94,6 86,6 

12-16 2 715 73,5 70,6 89 69,1 

Huamalíes  3-5 526 37,6 36,2 45,8 54,2 

6-11 2 934 93,6 94,2 95,6 93,3 

12-16 2 172 86,7 86,4 92,8 84 

Huanuco (*) 3-5 574 33 33 44,9 19,1 

6-11 3 522 93,4 93 96,1 89,9 

12-16 2 922 87,6 87 93 79,4 
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Puerto inca 5,5 15,2 

Marañón 11,3 35,3 

Pachitea 20,4  43,8 

Huamalíes 8,6  23,8 

Huanuco 10,0  21,8 

  Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

3.7.3 Analfabetismo según área de residencia por provincia. El analfabetismo incide en 
mayor medida en la población residente del área rural. El analfabetismo afecta al 24,6% de la 
población del área rural y 7,2% del área urbana. Las mayores tasas en el área rural se 
observan en las provincias de Pachitea (34,9%), Huánuco (33,6%) y Marañón (25,5%) y Leoncio 
Prado (18,3%). En el área urbana, la provincia de Pachitea (16,3%), presenta la tasa más alta 
de analfabetismo. 

   Tabla 16. Tasa de analfabetismo por ámbito 

Provincia Tasa de analfabetismo (ámbito) 

Urbano  Rural 

Leoncio Prado 5,2 18,3 

Puerto inca 5,4 10,9 

Marañón 10,6 25,5 

Pachitea 16,3  34,9 

Huamalíes 11,8  17,9 

Huanuco 6,1  33,6 

  Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda 

 

3.8 Salud  

3.8.1 Indicadores de salud. La Región presenta una tasa de mortalidad infantil y de 
mortalidad general mayor a la tasa nacional; así mismo tiene una tasa de desnutrición 
regional de 41,6 % frente al promedio nacional de 25%.  

La tabla de indicadores regionales de salud (tabla 17) nos muestra la lata tasa de mortalidad 
materna por mil así como la neonatal e infantil. Lo cual expresa la reducida calidad y 
cantidad de servicios de salud existentes en la región por habitante. Adicionalmente la 
disponibilidad de personal capacitado especializado en la zona incrementa la precariedad del 
avance de estos indicadores hacia valores positivos.   

Tabla 17. Indicadores de salud regionales 

Indicadores de salud Región Huánuco 2007 

Tasa bruta de natalidad x 1000 Habitantes 26 % 

Nacimientos estimados 20 466 nacidos vivos (NV) 

Tasa global de fecundidad hijos por mujer 3.3 niños x mujer 

Esperanza de vida al nacer total de ambos sexos 69 años 

Tasa bruta de mortalidad X 1000 habitantes 3 % 

Tasa de mortalidad materna x 1000 N.V 114,7 

Tasa de mortalidad infantil x 1000 N.V 14,7 

Tasa de mortalidad neonatal x 1000 N.V 9,6 
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Fuente: Dirección de epidemiologia del MINSA 
 
 

3.8.2 Oferta de Salud. La oferta de salud para la región permite apreciar el reducido número 

de personal médico disponible a nivel regional, frente a las cifras del promedio nacional las 

cuales están bajo los estándares internacionales, aunque en algunos temas como la presencia 

de auxiliares de salud se experimento una mejoría. 

 

En cuanto a establecimientos de salud, la región cuenta con 2 hospitales, tipo II-2 en Huánuco 

y II-1 en Tingo María, ambos han sido rebasados en su capacidad e infraestructura; 28 centros 

y 218 puestos de salud, 53 Asociaciones de Comité Local de Administración de Salud y 52 

Laboratorios. Los Hospitales de Llata y de la Unión están considerados como 1-4. Todos estos 

distribuidos en tres redes y 29 microrredes. Ver anexo 02 

 

 

Personal de salud por cada 10,000 habitantes 

Médicos: 4 

Enfermeras:7,1 

Obstetrices:6,4 

Odontólogos: 0,3 



[MESOZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ZONA DE SELVA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO] ANTROPOLOGÍA 

 

Convenio | IIAP – PLAN DE IMPACTO RÁPIDO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO 25 

 

Mapa de la red de atención de salud de la región Huánuco 

 

3.9 Principales actividades económicas de la población y fuentes de ingreso 

3.9.1 Población en edad de trabajar (PET) y PEA. La población de la Región Huánuco que 
tiene edad para desempeñar una actividad económica es de 496 826 personas, Población en 
Edad de Trabajar (PET) es 226 554 personas y en el área rural 270 272 personas. La población 
económicamente activa (PEA), asciende a 247 699 personas, de los cuales 181 848 son 
hombres y 65 851 son mujeres. Se define como Población Económicamente Activa (PEA), a 
aquella población de 14 y más años de edad que se encuentra participando en la actividad 
económica, ya sea teniendo un empleo o que se encuentra activamente buscando un empleo. 
Del total de personas que conforman la PEA de la región, 234 181 personas tienen empleo y 
13 518 se encuentran desempleados. En el área urbana, la fuerza laboral ocupada es 110 032 
personas y en el área rural, 124 149 personas.  

Por su parte, la Población Económicamente Inactiva (PEI), que está constituida por todas las 
personas que encontrándose en edad de trabajar (de 14 y más años de edad) no realizan o no 
desean realizar actividad económica alguna e incluye a las personas que se dedican 
exclusivamente al cuidado del hogar, estudiantes que no trabajan, jubilados o pensionistas, 
rentistas, etc. En la Región existen 249 127 personas económicamente inactivas (PEI), lo que 
representa el 50,1% del total de la población en edad de trabajar de 14 y más años de edad. 
Del total de la PEI, el 73,5%, (182 368) son mujeres y el 26,9%, (66 759) personas son 
hombres. En la tabla 18 de la población en edad de trabajar se nota que la población inactiva 
en edad de trabajar supera a la económicamente activa y que en algunos casos esta también 
constituida por desempleados efectivos. Esta situación incrementa la carga de los 
trabajadores efectivos respecto a su propia capacidad de sostener a la población inactiva. En 
el área urbana la población económicamente activa (PEA), asciende a 117 099 personas, 
representando el 51,7% de la población en edad de trabajar urbana (PET) y en el área rural se 
encuentra el 48,3%, (130 600) de la PEA. 
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Tabla 18. Población en edad de trabajar de la región Huánuco 

Condición de actividad / sexo 

Población en edad de trabajar y según 

actividad 

Total % 

Población en edad de trabajar 496,826 100,0 

Población económicamente activa (PEA) 247,699 49,9 

Población económicamente inactiva (PEI) 249,127 50,1 

Hombre 248,607 100 

Población económicamente activa (PEA)  181,848 73,1 

Población económicamente inactiva (PEI) 66,759 26,9 

Mujer 248,219 100 

Población económicamente activa (PEA)  65,851 26,5 

Población económicamente inactiva (PEI) 182,368 73,5 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  

 

3.9.2 Participación en la actividad económica según provincia. Del total de la PET regional 
el 49,9% (247,699) de la población en edad de trabajar del departamento de Huánuco 
participa en la actividad económica ya sea como ocupado o buscando empleo activamente. La 
participación en la actividad económica de la población en edad de trabajar no ha sido 
homogénea en las provincias. En Leoncio Prado con 56,8%, Puerto Inca con 56,4% y Huánuco 
con 51,3% se registraron las tasas más altas de participación en la actividad económica.  

3.9.3 Participación en la actividad económica por sexo según provincia. Una característica 
que revelan los censos es la creciente incorporación de la mujer en la actividad económica de 
la región pero no alcanza aun a tener el mismo nivel de sus pares masculinos. En las 
provincias de Huánuco (32,3%) y Leoncio Prado (27,7%) la mujer participa en mayor medida en 
la actividad económica, le siguen las provincias de, Huamalíes (23,4%), Puerto Inca (18,7%) y 
Pachitea (13,9%). En el caso de los hombres, en todas las provincias de la región la tasa de 
actividad económica supera el 73 por ciento, excepto las provincias de Leoncio Prado (72,2%) 
y Huánuco (67,7%). Según el sexo, las tasas más altas de ocupación de la PEA masculina se 
dan en las provincias de Pachitea con 96,0% y Marañón con 96,9%. En el caso de la PEA 
femenina en la provincia de Marañón con 95,6%. 

3.9.4 PEA ocupada según rama de actividad. La población ocupada de la región por rama de 
actividad se caracteriza por que 126 288 personas (53,9% PEA ocupada) trabajan en el sector 
agricultura; 28 284 personas (12,1%) en comercio; 18 222 (7,8%) en otros servicios 
(administración pública, defensa, planes de seguridad social, enseñanza, actividades de 
servicios sociales y de salud, servicios comunitarios, sociales y personales, hogares privados 
con servicio doméstico, organizaciones y órganos extraterritoriales); 13 367 (5,7%) en 
enseñanza; 11 306 personas (4,8%) en transportes y comunicaciones, 8 406 personas (3,6%) en 
construcción, 7 988 personas (3,4%) en manufactura, 7 455 (3,2%) en rubro de hoteles y 
restaurantes, entre los principales. Ver Tabla 19  

Según provincias en casi todas (con excepción de Huánuco), la agricultura absorbe a más de la 
cuarta parte de la PEA, siendo más importante en Pachitea (83,6%) y Marañón (78,2%), donde 
más del 78,0% de la PEA ocupada se dedica a esta actividad. En las actividades de pesca o 
minería, en Puerto Inca el 0,8% de la PEA se dedica a estas actividades. En la provincia de 
Huánuco el 16,1% de la PEA se dedica al comercio; el 13,1% en otros servicios y el 7,8% en 
enseñanza, entre los principales. 
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Según sexo, las principales ramas de actividad en la que participan los hombres son 
agricultura (62,9%), comercio (6,7%), otros servicios (6,4%), transportes y comunicaciones 
(6,1%) y construcción (4,8%). En el caso de las mujeres el 28,4% trabaja en agricultura, el 
22,9% en comercio, el 16,3% en otros servicios, el 10,7% en la enseñanza, el 8,9% en 
actividades de hoteles y restaurantes. 

Tabla 19. PEA por rama de actividad por provincia. 

Rama de 

actividad 

% de PEA por rama de actividad 

Provincias 

Leoncio Prado Puerto Inca Marañón (*) Pachitea (*) Huamalíes (*) Huánuco (*) 
Pea ocupada 43 475 10 294 2 021 8 375 5 086 8 938 

Agricultura 46 77,4 78,2 83,6 74,3 34,3 

Pesca  / 

minería 0,3 
0,8 00 0,2 0,2 0,4 

Manufacturas 4,0 1,9 0,9 1,6 1,6 5,1 

Construcción 3,7 1,6 1,4 1,0 2,2 5,4 

Comercio 14,2 3,9 2,7 4,5 5,0 16,1 

Transporte 6,7 1,6. 0,6 1,3 0,9 7,6 

Electricidad / 
Gas /agua 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 

Hoteles y 
Restaurantes 4,9 1,9 0,6 1,1 1,8 4,2 

Finanzas 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Inmobiliarias 2,2 0,3 0,5 0,2 0,4 3,2 

Pedagógico 4,0 3,4 6,7 1,5 5,5 7,8 

Otros 10,6 5,5 4,7 3,0 5,5 13,1 

N.E 3,1 1,7 3,6 1,9 2,5 2,2 

Fuente: Censos nacionales 2007: Xl de Población y Vivienda  
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IV.  APRECIACIÓN CUALITATIVA  

En función a las entrevistas realizadas y la data cuantitativa revisada en esta segunda parte 
proponemos la siguiente apreciación cualitativa de los siguientes aspectos, ver anexo 13 :  
 

 Institucionalidad local y regional.  

 Frentes socioculturales  

 Frentes productivos 

 

4.1 Institucionalidad local y regional 

 

Gobierno y promoción del desarrollo. En las seis provincias analizadas, Huánuco, Leoncio 

Prado, Huamalíes, Puerto Inca, Marañón y Pachitea, y en bases las opiniones de autoridades e 

integrantes de la sociedad civil (recordación espontánea) se puede afirmar que entre las 

instituciones orientadas al tema de gobierno y promoción del desarrollo las municipalidades 

provinciales, distritales y delegadas o menores han recibido el mayor nivel de recordación 

positiva, expectaticio y de legitimidad. 

 

En el ámbito de la ejecución, las municipalidades son percibidas como importantes para el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo y mejoramiento material de la calidad de vida de 

los pobladores y las autoridades. Es importante señalara el rol asignado en estas estructuras 

de gobierno local a los representantes en la municipalidades delegadas, agentes municipales y 

los gobernadores asi mismo su relación en el trabajo con las juntas vecinales que actúan como 

fiscalizadoras y acompañantes de la función municipal.     

 

En el siguiente nivel expectaticio, como mejoradores de calidad de vida los sectores estales 
de salud y educación son percibidos como actores positivos del desarrollo. Se hizo explicito 
que es necesario que las instituciones de gobierno local tuvieran mantengan relación 
permanente de coordinación con los sectores estatales. 
Es de notar que las instancias del gobierno regional (subregiones) no son percibidas en toda su 
dimensión como factores positivos impulsores del desarrollo o que su perfil sea demasiado 
bajo en la función promotora del desarrollo. 
 
Producción y tecnología. En la lógica de una región altamente ruralizada las actividades 
orientadas al aprovechamiento de los recursos naturales tiene un rol primordial y es en este 
sentido que las instituciones orientas a este sector están considerada como un factor principal 
para la construcción de un futuro desarrollo. En el caso de las provincias incluidas en el 
ámbito de estudio las asociaciones de productores agropecuarios y el sector agricultura han 
sido permanentemente señaladas como actores principales de los procesos de producción y 
mejora de la productividad.  
 
En la región Huánuco, zona de selva, esta apreciación es altamente sensible pues es conocida 
la actividad de agricultura orientada la actividad ilegal y en este contexto las asociaciones de 
productores buscan la complementación y en algunos casos la sustitución por cultivos legales 
y orientados tanto a la exportación como a la satisfacción del mercado local de consumo 
diario, el cual es actualmente suplido por los productores regionales andinos. 
 
Cabe una mención particular el rol que tienen dos de las cooperativas de comercialización 
presentes en la zona, “La Divisoria” y “Naranjillo”. Si bien ambas cooperativas brindan 
principalmente asesoría para la comercialización, están ahora prestando servicios de apoyo 
en la producción mediante asesoría técnica y extensión para a sus asociados, lo cual debería 
implicar, en un mediano plazo, el mejoramiento de la producción y la productividad  y 
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adicionalmente el posicionamiento de los productos locales de exportación, café y cacao, en 
“mercados justos” que puedan significar ingresos significativos para sus asociados. 
 
En el tema de desarrollo y apoyo tecnológico, las instituciones públicas de investigación y 
desarrollo como el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP y la Universidad 
Nacional de la Selva - UNAS, tienen aun que ampliar la información referidas a su misión, su 
rol en el ámbito regional y su contribuciones concretas para el mejoramientos de los aspectos 
productivos en la región (visibilizacion). 
 

Pese a su permanencia y el volumen de inversión existente en la zona por parte de los 

programas estatales DEVIDA y PEAH, su percepción positiva es aun bastante baja y el nivel de 

recordación limitado aun entre sus destinatarios.   

 

Organizaciones de base. Las organizaciones de la sociedad civil que canalizan recursos y 

esfuerzos para la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la 

sociedad están presentes con un perfil bastante bajo en la recordación de la población y de 

las autoridades. 

 

Los clubes de madres, comités de vasos de leche, APAFAS, ONG, etc. si bien cumplen 

funciones sumamente importantes para los estratos más sensible de nuestra sociedad es 

innegable que las situaciones de violencia particulares de la zona han disminuido el rol básico 

de estas organizaciones y han colocado como espacios restrictos de participación en la 

dinámica del desarrollo local y regional. 

 

Relaciones institucionales con la Zonificación Ecológica y Económica. Se percibe que una 

relación fundamental, para el logro exitoso y continuidad del proceso de zonificación, se da 

principalmente con los gobiernos locales, provinciales y distritales, así como con las 

asociaciones de productores agropecuarios, en el segundo grupo se encuentran los sectores 

estatales, agricultura, salud y educación, como destinatarios de este proceso. En un tercer 

grupo de destinatarios o usuarios potenciales de este proceso se identifico a los 

organizaciones municipales de los anexos o centros poblados, agentes municipales, tenientes 

gobernadores y las juntas de vecinos.    

 

Foto 01. Sociedad civil sensibilizada 
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Frentes socioculturales 

 

4.2.1 Urbano. Llamamos pobladores urbanos a los ubicados en las ciudades, centros poblados 

y sectores menores de las ciudades (asentamientos humanos, pueblos jóvenes, etc.). La 

tendencia en la región Huánuco, es la expansión e intensificación del proceso de 

urbanización, que se refleja en una mayor presencia en las denominadas zonas urbanas. La 

población en los centros poblados urbanos  de la región es de 323 935 habitantes (42,5%) y en 

comparación con la población rural es de 438 288  (57,5%) de la población total de la región. 

 

A nivel provincial se observa que Huánuco es la provincia con mayor concentración de 

población urbana, con el 60,4%. En esta provincia se ubica la capital departamental, por ello 

su importancia en el campo económico, social y el principal foco de atracción de migrantes 

interregionales; otra provincia con alta concentración urbana es Leoncio Prado (58,8%). 

 

En razón de su edad, en el área urbana la población que constituye la fuerza laboral (15 - 64 

años) esta en el orden de los 200 857 habitantes. Lo mismo ha sucedido en la población adulta 

de 65 y más años de edad que en el área urbana es de 5,4%. 

 

Foto 02. Población urbana 
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En la región Huánuco, sólo 11 668 personas no tienen partida de nacimiento lo que equivale al 
1,5% del total de población y en el ámbito urbano el 98,3% de la población del área urbana se 
encuentra inscrito en el Registro Civil. Con relación la tenencia del Documento Nacional de 
Identidad - DNI el 94,3% de personas mayores de 18 años lo tienen, mientras que en el área 
urbana solo el 3,3% no tienen DNI.  

Las condiciones de vivencia de los pobladores urbanos respecto a servicios de agua el 57,5% 
de viviendas se abastecen de agua potable por red pública dentro de la vivienda, el 10,7%, 
por red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación, el 3,7% mediante pilón de 
uso público, el 1,4% se abastecen de camión/cisterna y el resto lo hacen de pozo, río/acequia 
u otro en un 26,9%. En el caso de los desagües el 53,1% de las viviendas cuentan con servicio 
higiénico conectado a la red pública dentro de la vivienda y el 13% utiliza el río, acequia o 
canal o no tiene donde eliminar las excretas. 

En el área urbana el 86,4% de las personas habla castellano, el 13,4% aprendió el Quechua o 
Aymara y otra lengua nativa solo el 0,1% la aprendió. Respecto al nivel educativo los 
residentes del área urbana de la región Huánuco logran mejores niveles educativos. La 
población con educación superior alcanza el 31,2% (superior no universitaria y universitaria), 
el 38,5% de la población del área urbana tiene algún año de educación secundaria y la 
población sin ningún nivel de educación alcanza solo al 6,6%. En el caso del analfabetismo 
este se reduce al 7.2% en el área de ciudad. De acuerdo al área de residencia, en el área 
urbana la población económicamente activa (PEA) de 14 y más años de edad del 
departamento, asciende a 117 mil 99 personas y la PEA urbana del departamento de Huánuco, 
se ha incremento en 3,1%, por su parte, la Población Económicamente Inactiva (PEI) de 14 y 
más años de edad del área urbana decreció en 2,1%. 
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4.2.2 Indígena. Llamamos población indígena a la que se reconoce como perteneciente a una 

etnia común y con ancestralidad común y raíces históricas y culturales comunes. Para efectos 

del estudio se consideraron las comunidades tituladas e inscritas en los registros de la región 

agraria correspondiente, según relación son los siguientes: Cleyton, Dos Unidos, Naranjal, 

Nueva Alianza de Baños, Nuevos Unidos Tawantinsuyo, Santa Marta, Santa Teresa y Tsirotzire. 

La población indígena en el ámbito de estudio se encuentra principalmente ubicada en la 

Provincia de Puerto Inca en los distritos de Puerto Inca, Tournavista, Honoria y Yuyapichis.  

 

Una característica principal de estas comunidades es la no unicidad en la composición étnica. 
Así tenemos el caso de tres comunidades compuestas tanto por Asháninca como Yanesha, con 
predominancia de la etnia Asháninca, tres comunidades Asháninca y también se encuentra 
una comunidad Cashibo - Cacataibo y una Shipibo - Conibo. Estas comunidades se han 
compuesto por migrantes de sus territorios originarias en la región Junín, de la cual han 
venido migrando dada la escasez de espacios para sus prácticas regulares de economía de 
subsistencia y la situación de violencia política que en su momento azoto a la región de selva 
central.  
 
En conjunto la población total de las comunidades es de 3 541 habitantes de los cuales 2 500 

aproximadamente son indígenas amazónicos en consecuencia la diferencia está compuesta 

por añadidos migrantes de la sierra y gente natural de Huánuco no indígena. 

 

Respecto a las características productivas las comunidades nativas mantienen una economía 
basada en la recolección, caza y agricultura de subsistencia en el ámbito de sus territorios. La 
actividad agrícola de subsistencia se desarrolla en parcelas familiares de extensión, 
promedio, no mayor a 1.5 hectáreas por familia lo que conlleva a contar con escasos recursos 
que deben ser complementados en muchos casos por actividades estacionales fuera de sus 
comunidades. La cedula básica de cultivo se compone por la yuca, plátano, cultivos dispersos 
de café y cacao en cantidades poco adecuada para prácticas de mercado sostenibles. 
 
Organizacionalmente las comunidades han empezado a ceder sus puestos dirigenciales a 
colonos y añadidos que inicialmente alquilaron terrenos agrícolas y posteriormente 
adquirieron la condición de comuneros por matrimonio o afinidad. 
 

4.2.3 Los colonos. El traslado de la población de un lugar a otro con el propósito de 
establecer una nueva residencia y alcanzar un mejor nivel de bienestar es la causa principal 
de las migraciones. Al considerar a los migrantes se tiene en cuenta dos criterios, a) la 
migración de toda la vida, cuando se reside en un lugar distinto al lugar de nacimiento y b) la 
migración reciente, al haber cambiado de lugar de residencia desde hace cinco años. Tener 
en cuenta los lugares de origen y destino puede darnos una idea determinada de las 
tendencias de crecimiento asi como la conformación de la población por edad y sexo. 

 
Foto 03. Colonos 
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El 92% de la población de la región Huánuco reside en el lugar donde nació (702 245 
habitantes) y el 8% (59 978 habitantes), nacieron en un lugar diferente al de su 
empadronamiento. Del total de la población migrante hacia la región Huánuco, las regiones 
que más población aportaron son Pasco, Lima y Callao, San Martín, Junín y Ucayali con un 
total del 46 % de los migrantes. Considerando la migración reciente, hasta el año 2007, el 96% 
de los habitantes de Huánuco, mayores de 5 años de edad, viven en la región desde hace 
cinco años y el 4% cambiaron de residencia durante el período 2002-2007.  

 

4.3. Frentes productivos 

 

4.3.1 Extractivo  

Actividades hidrocarburiferas. A la fecha se han concedido cuatro lotes para exploración y 
explotación petrolera que afectan, parcialmente, la selva de la región Huánuco y en algunos 
casos hasta se superponen a las áreas de conservación del estado. Ver anexos 04   

- LOTE 133. Con una extensión total de 396 050 hectáreas, se ubica en las provincias de 
Padre Abad, (Región Ucayali); Oxapampa, (Región Pasco) y en las provincias de Pachitea, 
Huánuco y Leoncio Prado (Región Huanuco). Este lote fue concedido a la empresa 
canadiense Petrolífera Petroleum del Perú S.A.C. 

 
- LOTE 163. Con una extensión total de 409 759  hectáreas, se ubica en las provincias de 

Padre Abad y Coronel Portillo (Región Ucayali) y en la provincia de Puerto Inca (Región 
Huanuco). Este lote fue concedido a la empresa inglesa Emerald Energy, empresa 
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petrolera y de gas natural, con operaciones en Colombia, Argentina, Dinamarca, Estados 
Unidos y Siria. 

 

- Lote 107. Con una extensión total de 628 927 hectáreas, se ubica en las provincias de 
Padre Abad y Coronel Portillo (Región Ucayali) en la provincia de Ucayali (Región Loreto) ; 
en la provincia de Puerto Inca, (Región Huanuco) y en la provincia de Oxapampa (Región 
Pasco). Este lote fue concedido a la empresa canadiense Petrolífera Petroleum del Perú 
SAC. 
 
El territorio concedido para exploración afecta parcialmente las áreas naturales 
protegidas de la Reserva Comunal Yanesha, Bosque de Protección Matías-San Carlos y 
zonas de amortiguamiento de ambas areas y de la Cordillera Azul. 
 

- Lote 114. Con una extensión total de 770 727 hectáreas, se ubica en las provincias de 
Atalaya y Coronel Portillo (Región Ucayali) provincia de Puerto Inca (Región Huanuco) y en 
la provincia de Oxapampa (Región Pasco). Este lote fue concedido la empresa Pan Andean 
Resouces Plc. Surcursal del Perú y Cía. Consultora de Petróleo S.A. El territorio concedido 
para exploración afecta parcialmente las áreas naturales protegidas de la Reserva 
Comunal El Sira y su zona de amortiguamiento. 

Actividades mineras. Las actividades mineras en la Amazonia de Huánuco se realizan tanto 
en el ámbito de la formalidad como de la informalidad. Las actividades informales se realizan 
principalmente en la provincia de Puerto Inca en la zona de Yanayacu para la extracción de 
oro por lavaderos artesanales. Oficialmente se han realizado denuncios ante el Ministerio de 
Energía y Minas que cubren en promedio el 18.25% del territorio de las provincias de Dos de 
mayo, Huamalíes, Leoncio prado, Huánuco, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Huacaybamba. 
Los denuncios mineros son para solicitudes de aprovechamiento de metálicos y no metálicos. 
Ver anexos 05 al 12.     

Foto 04. Minería no metálica 
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Actividades forestales. En la región Huánuco al igual que la mayor parte de la Amazonia 

nacional se encuentra altamente impactada por las actividades de aprovechamiento forestal. 

Estas actividades realizadas en su mayoría con excesos de explotación han provocado que la 

calidad de bosque se vea afectada y variado en manera significativa la cobertura original. Ver 

anexo 03 

 

Foto 05. Aprovechamiento forestal 
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A las actividades de extracción maderera siguieron la instalación de actividades agrícolas 

permanentes las cuales han degradado la calidad del suelo por la introducción de 

plantaciones altamente empobrecedoras o por la instalación de especies exóticas 

inapropiadas para el entorno natural. 

Pese a esta situación aún quedan algunos relictos aprovechables ambientalmente y de calidad 

forestal aceptable por lo que se han concedido 20 contratos de concesión y aprovechamiento 

forestal sobre un total de 130 217 hectáreas en favor de 19 empresas. Las actividades de 

aprovechamiento se concentran principalmente en los distritos de Cholón con 10 contratos, 

José Crespo y Castillo con 09 contratos y uno en Hermilio Valdizan.  

 

Foto 06. Deforestación  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Agropecuario. Huánuco cuenta con una superficie territorial de 36 848,85 kilómetros 
cuadrados, de los cuales el 45,8% comprende a la sierra y 54,2 % a la zona de selva.  
 
Según la clasificación de tierras de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
(ex ONERN), se cuenta con una superficie agrícola de 345 000 ha (9,36 % de la superficie total 
de la región), los cuales corresponden a cultivos transitorios y permanentes. La superficie 
agrícola promedio en uso por campaña es 100 891 30 hectáreas (29 % de la superficie 
agrícola). Las áreas bajo riego corresponden al 15 % y el 85 % son cultivados en secano. 
 
El 66 % de la PEA de la zona de estudio se dedica a la agricultura, que se realiza en unidades 
de producción de 2 a 5 hectáreas en promedio, existiendo una alta fragmentación de las 
parcelas (minifundios). El incremento del área sembrada de los últimos cinco años, de los 
veintiséis cultivos más relevantes (arroz, papa, maíz amiláceo, plátano, olluco, etc.), su 
mayor volumen de producción y al ser parte de la dieta alimentaria, contribuyen a mejorar la 
rentabilidad de los productores y al VBP regional. 

 
Foto 07. Impacto agrícola en laderas 
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La actividad pecuaria en la región Huánuco se desarrolla con una baja tecnología, por tanto, 
los índices zootécnicos registran bajos promedios de rendimiento; esta actividad está 
dedicada fundamentalmente a la crianza de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, equino y 
aves; sin embargo, la producción está orientada al consumo regional y nacional. 
 
La explotación ganadera es extensiva, sin asistencia técnica y conducida en forma empírica, 
no encontrándose una explotación tecnificada. La reproducción se efectúa generalmente por 
monta natural; la inseminación artificial, se está introduciendo recientemente con la 
asistencia técnica de la Dirección Regional de Agricultura. De acuerdo a la presencia de 
pastos y factores climáticos favorables, se procura que las pariciones del ganado vacuno 
ocurran entre los meses de Octubre a Febrero, y del ganado ovino entre los meses de Enero a 
Marzo. 
 
Las actividades agropecuarias en la Amazonia. La región de la selva abarca el total de las 
provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca, Huacaybamba 39,40 %, Huamalíes 48,38 % y 
Marañón 41,76 %. Según el INEI, la mayor parte de la superficie corresponde a selva, con un 
54,2% respecto a la superficie total. 
 
La selva se divide en dos zonas que se diferencian por su altitud sobre el nivel del mar, clima, 
suelos: Selva Alta y Selva Baja. La selva alta ubicada en la cuenca del río Huallaga que es 
conocida como Huallaga Central superior entre Tingo María y Puerto Pizana. El río Huallaga 
configura la zona, a través de la influencia de la Cordillera Central y Oriental, cuyos relieves 
no alcanzan los 1800 msnm y recibe la denominación de Cordillera Azul por el color 
predominante al atardecer. Presenta una fisiografía transicional entre la ceja de selva y el 
llano amazónico, con un valle que tiene un ancho promedio de 3 km. 
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La inmigración de las poblaciones pobres, principalmente de los departamentos de la sierra, a 
un cambio de hábitat diferente ha generado el uso inadecuado de los suelos, sin tener en 
cuenta su capacidad de uso, originando la pérdida de los suelos y especies forestales. 
 
El incremento de la demanda del cultivo de la coca, que ha creado una economía artificial, 
implica mayores áreas de deforestación; y, sumada a las implicancias sociopolíticas, influye 
directamente en el desarrollo socioeconómico de esta zona. 
 
Predomina una agricultura de autoconsumo, destacando algunos cultivos comerciales, como el 
café, cacao, arroz, maíz amarillo, algodón, té y frutales (plátano, papaya). Los cultivos que 
son base de su alimentación de la población rural y nativa son: Yuca, plátano, maní, pituca, 
papaya, piña, frutales nativos (maracuyá, cocona, taperibá, guaba o pacay, aguaje, zapote, 
caimito, coco, pomarrosa, guanábana). 
 
Foto 08. Agricultura en selva  

 

 
 
 
 
Los riesgos de la producción agrícola son las enfermedades, precios, perecibilidad. En el caso 
de los cultivos anuales el régimen de lluvias y el desborde de los ríos constituyen riesgos para 
los productores. La casi totalidad de los cultivos muestran rendimientos bajos, con relación a 
los promedios nacionales y la mayoría de productos se venden en forma fresca o con una 
primera transformación no efectuándose una selección adecuada. Por otro lado la ausencia de 
información agraria es un factor de riesgo. La demanda de medicinas naturales y especies 
nativas, generan oportunidades que puede orientarse al mercado nacional y de exportación. 
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La influencia en el cambio tecnológico es el capital humano, que tiene una población 
cosmopolita; los inmigrantes son por naturaleza innovadores; y, por otro lado las comunidades 
nativas que se encuentran cercanas a las ciudades muestran un regular desarrollo, no así las 
alejadas, que son más lentas en la adopción de tecnologías. 
 
La ganadería se caracteriza por una crianza extensiva, con bajo nivel tecnológico, en áreas 
ubicadas principalmente en los márgenes de los ríos y de las carreteras. En la cuenca del río 
Pachitea debemos destacar el rol protagónico del distrito Codo del Pozuzo, con colonos de 
origen alemán y austriaco, que tienen como actividad principal la ganadería, estableciendo 
sistemas de producción acordes a las características geográficas de la zona, que han sido 
asimilados por los inmigrantes andinos. Las unidades de producción son de tamaño mediano y 
pequeño, con un promedio de 20 a 30 cabezas de ganado vacuno por familia, con 4 a 7 en 
ordeño; de los cuales, un promedio del 40 % se destina a la elaboración de queso. Los 
animales de saca son ofrecidos a intermediarios en las mismas unidades de producción. La 
mayor proporción de animales son de tipo cruzado, razas lecheras como Brown Swis, Holstein, 
y carne como Santa Gertrudis y Cebú. 

 
Foto 09. Actividad ganadera 
 

 
 
 
El nivel tecnológico es variado, en las provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca, los medianos 
productores tienen un mejor nivel tecnológico y en el caso específico del Codo del Pozuzo, el 
nivel es mejor. La infraestructura ganadera es deficiente y escasa, siendo el promedio de 
producción de leche de la zona de 6 litros/vaca día, y en la venta de ganado vivo se 
comercializan con un promedio de 250 kilos a los dos años de edad. 

 

Foto 10. Actividad ganadera lechera 
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4.3.3 Productivo urbano. La población económicamente activa (PEA), asciende a 247 699 
personas, de los cuales 181 848 son hombres y 65 851 son mujeres. Se define como Población 
Económicamente Activa (PEA), a aquella población de 14 y más años de edad que se 
encuentra participando en la actividad económica, ya sea teniendo un empleo o que se 
encuentra activamente buscando un empleo 

Del total de personas que conforman la PEA de la región, 234 181 personas tienen empleo y 
13 518 se encuentran desempleados. En el área urbana, la fuerza laboral ocupada es 110 032 
personas aproximadamente.  

La incorporación de la mujer en la actividad económica de la región es creciente pero no 
alcanza a tener el mismo nivel de sus pares masculinos. En las provincias de Huánuco (32,3%) 
y Leoncio Prado (27,7%) la mujer participa en mayor medida en la actividad económica, le 
siguen las provincias de, Huamalíes (23,4%), Puerto Inca (18,7%) y Pachitea (13,9%). En el caso 
de los hombres, en todas las provincias del departamento la tasa de actividad económica 
supera el 73 %, excepto las provincias de Leoncio Prado (72,2%) y Huánuco (67,7%), mientras 
las tasas más altas de ocupación de la PEA masculina se dan en las provincias de Pachitea con 
96,0% y Marañón con 96,9%.  

La población ocupada de la región por rama de actividad se caracteriza por que 126 288 
personas (53,9% PEA ocupada) trabajan en el sector agricultura; 28 284 personas (12,1%) en 
comercio; 18 222 (7,8%) en otros servicios (administración pública, defensa, planes de 
seguridad social, enseñanza, actividades de servicios sociales y de salud, servicios 
comunitarios, sociales y personales, hogares privados con servicio doméstico y organizaciones 
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y órganos extraterritoriales); 13 367 (5,7%) en enseñanza; 11 306 personas (4,8%) en 
transportes y comunicaciones; 8 406 personas (3,6%) en construcción, 7 988 personas (3,4%) 
en manufactura y 7 455 (3,2%) en rubro de hoteles y restaurantes, entre los principales. 

Según provincias en casi todas (con excepción de Huánuco), la agricultura absorbe a más de la 
cuarta parte de la PEA, siendo más importante en Pachitea (83,6%) y Marañón (78,2%), donde 
más del 78,0% de la PEA ocupada se dedica a esta actividad. En las actividades de pesca o 
minería, en Puerto Inca el 0,8% de la PEA se dedica a estas actividades. En la provincia de 
Huánuco, el 16,1% de la PEA se dedica al comercio, el 13,1% en otros servicios y el 7,8% en 
enseñanza, entre los principales. 

Según sexo, las principales ramas de actividad en la que participan los hombres son 
agricultura (62,9%), comercio (6,7%), otros servicios (6,4%), transportes y comunicaciones 
(6,1%), construcción (4,8%). En el caso de las mujeres, el 28,4% trabaja en agricultura, el 
22,9% en comercio, el 16,3% en otros servicios, el 10,7% en la enseñanza, el 8,9% en 
actividades de hoteles y restaurantes. 

En los principales núcleos urbanos de las provincias de Huánuco, Leoncio Prado, Huamalíes, 

Marañón, Puerto Inca y Pachitea el desarrollo de las actividades se expresa en la cantidad de 

establecimientos por los principales rubros de actividad. Así en la provincia de Huánuco de 4 

096 establecimientos, 2 627 son de comercio, 451 de transformación, 451 restaurantes y 

hotelería y 183 dedicados a actividades empresariales. En la provincia de Huamalíes de 677 

establecimientos registrados, 561 se dedican al comercio, 45 a la transformación y 57 al rubro 

de hotelería y restaurantes. En Leoncio Prado se registraron 1 470 establecimientos de los 

cuales 922  están dedicados al comercio, 105 a la transformación y 36 al rubro hotelero y 

comidas. En la provincia de Marañón hay 80 establecimientos dedicados al comercio, en 

Pachitea de 274 registrados 182 se dedican al rubro de comercio, similar es el caso de Puerto 

Inca donde de 117 establecimientos registrados 90 es dedican al comercio. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Las actividades tendientes la zonificación ecológica económica implican la 
constitución y fortalecimiento de un equipo local que continúe el proceso iniciado, 
camino al ordenamiento territorial. 

 La población del ámbito de estudio está en proceso de construcción de una identidad 
amazónica Huanuqueña. 

 La economía regional está fuertemente ligada, aun, a las actividades de producción 
ilegal en la zona. 

 La identificación de alternativas de mejoramiento tecnológico en el ámbito 
agropecuario son de alta prioridad en la zona. 

 Es necesario fortalecer las actividades y trabajo de las organizaciones de 
comercialización (cooperativas) en la zona. 

 Se hace prioritario desarrollar un articulación interior mayor en la economía 
huanuqueña de selva.(Ejm. Codo del Pozuzo) 

 Mejorar las capacidades y competencias técnicas de los equipos locales de gobierno 
por ser legítimos y reconocidos por la población como ejes de desarrollo. 

 Identificar alternativas de transformación sostenibles para el incremento del valor 
agregado de productos alternativos en la zona. 

 Desarrollo de proyectos de ámbito subregional para el mejoramiento de actividades 
de aprovechamiento de recursos naturales. 
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Anexo 01. Cronograma de actividades 

Actividades Semanas 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Colecta de 
información 
secundaria 

            

Redacción de 
informa 

preliminar 

            

Trabajo de campo             

Redacción y 
presentación de 

informe final 
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Anexo 02.  Cuadro de la Infraestructura de salud de la región Huánuco 

 

Redes – Microredes 

Tipos de establecimiento 

Hospitales Centros Salud Puestos de 
Salud 

Total 

RED HUANUCO  1 18  19 

Microredes      

Jesús  1 3 4 

Rondos  1 5 6 

Baños ,  1 6 7 

Aparicio Pomares  3 9 12 

Margos   8 8 

Amarilis  2 6 8 

Santa María de! Valle  2 6 8 

Quera   8 8 

Acomayo  1 3 4 

Panao  2 4 6 

Ambo  1 7 8 

Huacar  1 8 9 

San Rafael   12 12 

Yarowilca  1 12 13 

Huacrachuco  1 11 12 

 Huacaybamba  1 9 10 

Sub total Red Huánuco 1 36 117 154 

RED MARAÑON     

Microredes     

Pachas  1 12 13 

Chavín de Pariarca   11 11 

Puños  1 10 11 

Sub total Red Marañón  2 33 35 

RED LEONCIO PRADO     

Microredes     

Hospital de Tingo María 1   1 

Castillo Grande  1 2 3 

Supte San Jorge   9 9 

 Pumahuasi   7 7 

Aucayacu  1 7 8 

 Paraíso   4 4 

Monzón  1 8 9 

Las Palmas   6 6 

 Puerto Inca  1 11 12 

Tournavista  1 7 8 
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Codo del Pozuzo  1 5 6 

Sub total red Leoncio Prado 1 6 66 73 

Sede administrativa Hospital 
Regional Hermilio Valdizan  

1   1 

TOTAL DIRESA 3 44 216 263 

Fuente: MINSA 
 

 

Anexo 03. Mapa de concesiones forestales del Perú 
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Anexo 04. Mapa de concesiones petroleras del Perú 
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Anexo 05. Mapa de concesiones mineras en la provincia de Dos de Mayo 
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Anexo 06. Mapa de concesiones mineras en la provincia de Huacaybamba  
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Anexo 07. Mapa de concesiones mineras en la provincia de Huamalies 

 

Anexo 08. Mapa de concesiones mineras en la provincia de Huánuco 
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Anexo 09. Mapa de concesiones mineras en la provincia de Leoncio Prado 

 

 

 

 

Anexo 10. Mapa de concesiones mineras en la provincia de Marañón 
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Anexo 11. Mapa de concesiones mineras en la provincia de Pachitea 
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Anexo 12. Mapa de concesiones mineras en la provincia de Puerto Inca  
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Anexo 13. Fichas de entrevistas de fondo 
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Ficha de temas de entrevistas 

 

 

 

 

Actividades económicas 

Cultivos principales. Lo que las personas consideran su principal cultivo. 

Hectáreas promedio en servicio. Rendimiento promedio calculado. 

Periodicidad de producción. Método de trabajo.  

Ingresos por cultivos. Percepción de los ingresos de cada persona por los 

cultivos realizados en el último semestre. Identificación de cultivo 

rentable.    

Pesca, caza, colecta. Realización de actividad en forma regular o irregular. 

Productos más aprovechados. Ultimas especies recolectadas, cazadas o 

pescadas. Temporalidad.  

Otras actividades. Fuentes de ingresos complementarias. Peso especifico 

en la composición del ingreso. Periodicidad. 

Actividades promisorias. Actividades generadoras de ingresos que les 

parezcan promisorias. Por qué ? Practica previa. Experiencias conocidas.      

 

 

 

Origen y practicas 

personales 

 

Fiestas tradicionales (paganas y religiosidad). Principales fiestas que 

celebran en la localidad. Ultima fiesta en la que participo. Identificación 

del origen de la fiesta.  

Idioma materno. Idioma aprendido en la niñez. Idioma de la madre. 

Utilidad de este idioma  

Etnia. Reconocimiento de pertenecía a un grupo étnico determinado 

Lugar de Origen. Lugar de nacimiento. Nacimiento de los padres.  

 

 

 

Institucionalidad (GOREH, 

municipio, Organización 

de base)  

 

Constitución y Funciones. Principales funciones, lo que hace, para quien 

lo hace, porque lo hace, quienes la componen. Porque están ahí.    

Creación. Desde cuando existe. Porque existe. Quien la creo. 

Resultados notables. Que ha hecho de bueno. Cuáles son sus faltas    

Expectativas. Que espera que se haga más adelante, como quiere que 

funcione. 

Instituciones necesarias. Hacen falta otras organizaciones. Que harán. 

quienes la compondrán 

 

Conceptos ZEE 

 

Concepto de ZEE. Cuál es el concepto que tiene el poblador de la ZEE. 

Escucho alguna vez el término. 

Uso de ZEE. La utilidad de la ZEE. Cuál es el beneficio esperado. 

Instituciones que trabajan con ZEE. Conoce alguna institución que trabaja 

el tema de ZEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de transcripción de entrevistas 
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Ficha de transcripción de entrevistas 

Lugar Provincia de Leoncio Prado 

Nombre María Quincho 

Formación / ocupación  Zootecnista 

Cargo Comité de vigilancia de aplicación de presupuesto de municipio / Mesa de 

concertación de lucha contra la pobreza 

Tiempo de vivencia 18 años 

Lugar de nacimiento La Oroya 

 

 

 

Actividades 

económicas 

La principal actividad agrícola en la región es la que se mueve alrededor de la coca. 

Esta actividad genera ingresos cuantiosos que no son adecuadamente sopesados. 

La mayoría de productos de pan llevar provienen de otras provincias de Huánuco.  

No hay un aprovechamiento de los recursos naturales no hay pesca del rio y menos 

carne de monte.   

Las ciudades tienen mucha actividad comercial, no hay fábricas de nada. Las 

cooperativas son de comercialización. 

Las actividades que traen los proyectos no han podido reemplazar ni reconvertir las 

actividades de la zona. (piscigranjas, cacao, piñas, arboles).      

 

Origen y 

practicas 

personales 

 

Acá se celebran las  mismas fiestas que en lima y los que vienen de otro lado se van 

para su pueblo a celebrar sus fiestas. Todos hablan castellano algunos sabemos un 

poco de quechua pero no es muy hablado por acá. La mayoría de gente es de la 

sierra o son hijos de migrantes de la sierra. 

Institucionalidad 

(GOREH, 

municipio, 

Organización de 

base)  

Las instituciones mas importantes de la región son la UNAS, la municipalidad de 

Leoncio Prado, el IIAP, las asociaciones de agricultores. 

La municipalidad debe ser el motor del desarrollo de Tingo María. 

La población debe participar mas pero la municipalidad no le deja saber de los 

proyectos.  

Conceptos ZEE 

La ZEE nos permite conocer la problemática y saber que hacer en el futuro y 

trabajar de acuerdo con la realidad de nuestros recursos. Los que mas deben 

participar son la municipalidad y el IIAP. 

 

Ficha de transcripción de entrevistas 

Lugar Provincia de Leoncio Prado. 

Nombre Manuel Acosta 

Formación / ocupación  Economista 

Cargo Departamento académico de ciencias económicas 

Tiempo de vivencia 37 años 

Lugar de nacimiento Tingo María 

 

Actividades 

económicas 

La actividad agropecuaria es para la subsistencia y esta dominado por el cultivo de 

la coca.  

Las actividades de turismos pueden ser una alternativa a las actividades ilícitas. Los 

proyectos que quieren sustituir las actividades ilícitas deben involucrar a los actores 

locales sino seguirán fracasando. 

Las actividades de la ciudad son de servicios, no fabricación.       
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Origen y 

practicas 

personales 

 

Tenemos nuestras fiestas locales como el San Juan y de la virgen, los migrantes 

traen sus costumbres pero todos pueden celebrar acá sus fiestas y que eso forma 

parte de la identidad de los tingaleses. 

Haya algunos que hablan quechua pero todos hablan español. 

Institucionalidad 

(GOREH, 

municipio, 

Organización de 

base)  

Las instituciones mas importantes son: la UNAS, los agentes municipales, DEVIDA, 

Policía Nacional, municipio de Leoncio Prado. La municipalidad son las que deben 

liderar el desarrollo. Falta transparencia en las actividades de las ONG. 

  

Conceptos ZEE 

Antes de la ZEE solo se hace planificación sin conocimiento, la ZEE nos permite 

conocer las potencialidades, corregir el desorden, beneficiar a la población, 

planificara los roles institucionales en el desarrollo regional. 

 

Ficha de transcripción de entrevistas 

Lugar Provincia de Leoncio Prado. 

Nombre Edwin Durand Trujillo 

Formación / ocupación  Ingeniero Recursos Naturales  

Cargo Consultor 

Tiempo de vivencia 38 

Lugar de nacimiento Pachitea 

 

Actividades 

económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia. 

Existencia de actividad de cultivo de coca. 

Planificación del aprovechamiento de los recursos naturales. 

Actividades en centros urbanos de servicios principalmente.       

 

Origen y 

practicas 

personales 

 

Cultura de Tingo María está compuesta por expresiones tomadas de los migrantes. 

Los residentes de otras provincias tienen sus propios clubes de reunión y 

celebraciones. 

Este es un espacio mixto entre la sierra y la selva. 

Es poca la población de Leoncio Prado que habla otro idioma además del español. 

 

Institucionalidad 

(GOREH, 

municipio, 

Organización de 

base)  

Las instituciones mas importantes son: la UNAS, municipio de Leoncio Prado, 

organizaciones cocaleras, IIAP, cooperativas de productores “Naranjillo” y 

“Divisoria”.  

  

Conceptos ZEE La ZEE sirve para conocer las potencialidades del territorio y de su gente.  

 

Ficha de transcripción de entrevistas 

Lugar Leoncio prado 

Nombre Flaviano Martínez Falcón 

Formación / ocupación  Ingeniero agrónomo 

Cargo Información agraria (Agencia Agraria Tingo María) 
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Tiempo de vivencia 2 años 

Lugar de nacimiento Huánuco 

Actividades 

económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia. 

Existen iniciativas de agricultura para exportación ( cacao, café) 

Debe aprovecharse sosteniblemente los recursos naturales. 

En la ciudades actividades económicas de servicios.       

 

Origen y practicas 

personales 

 

Tingo María es un crisol de culturas.  

La mayoría de los migrantes construyen esta ciudad. 

El idioma más hablado es el español pero hay hablantes de quechua.  

Institucionalidad 

(GOREH, municipio, 

Organización de 

base) 

Las instituciones más importantes son:  

MINAG, las ONG,  la UNAS, municipio de Leoncio Prado, municipio de Aucayacu, 

colegio de ingenieros, IIAP y organizaciones cocaleras. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 

Establecer límites (ordenamiento territorial urbano y rural). 

 Avanzar más en el aprovechamiento de los espacios en la selva. 

Planificar el uso de los espacios.   

Ficha de transcripción de entrevistas 

Lugar Leoncio Prado 

Nombre Rogelino Guzmán Jiménez 

Formación / ocupación  Contador 

Cargo Gerente de Planificación. Municipio de Leoncio Prado  

Tiempo de vivencia 2 años y medio 

Lugar de nacimiento Huánuco 

Actividades 

económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia. 

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Ámbito urbano es de servicios y asesoría.       

 

Origen y practicas 

personales 

 

La cultura de Tingo María es una cultura mixta de los migrantes que han llegado 

a esta ciudad. 

Leoncio prado es un lugar de migrantes. 

El idioma más hablado es el español.  

Institucionalidad 

(GOREH, municipio, 

Organización de 

base) 

Las instituciones más importantes son:  

MINAG,  la UNAS, municipio de Leoncio Prado, municipios distritales, IIAP. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 

Puede darlas bases para un plan concertado de desarrollo. 

Es la base para el ordenamiento territorial por cada gobierno local. 

   

 

Ficha de transcripción de entrevistas 

Lugar Hermilio Valdizan 

Nombre Samuel Zavala flores 
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Formación / ocupación  Comerciante 

Cargo Alcalde 

Tiempo de vivencia 17 años 

Lugar de nacimiento Huánuco 

Actividades 

económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia. 

Recuperar recursos forestales y del bosque que están depredados. 

Los pobladores son de naturaleza rural en su mayoría, agricultores. 

Recuperar  cacao y otros productos de exportación.       

Origen y practicas 

personales 

La cultura de la región es rural y sencilla, no hay sofisticación en las costumbres, 

todo es lo que los pobladores ha aprendido en sus lugares de origen y cosas que 

aprendieron acá. 

Se habla español  y quechua. No conocemos nativos.  

Institucionalidad 

(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  

Municipalidades, autoridades de caseríos, presidentes de las juntas vecinales, 

Prisma, Caritas, directores de colegios, tenientes gobernadores. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 

Conocer que cultivar y en qué lugar. 

Para hacer proyectos productivos en beneficio de los agricultores.    

 

 

Ficha de transcripción de entrevistas 

Lugar Tambillo Grande 

Nombre Benito Cajas Martínez 

Formación / ocupación  Agricultor 

Cargo Agente municipal 

Tiempo de vivencia 43 años 

Lugar de nacimiento Ambo 

Actividades 

económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia. 

Recuperar manejo de fauna silvestre. 

Se requiere mas capacitación para mejorar producción. 

La población es rural, agricultores. 

Recuperar productos de exportación ( café, cacao, yuca y plátano)       

Origen y practicas 

personales 

Las costumbres son las que cada no viene de su tierra pero aca se mezclan. 

Muchos hablan español y quechua pero los jóvenes ya no lo hablan.  

Institucionalidad 

(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  

Municipalidad, asociaciones de productores (Ejm. Asociación 3 de Mayo).  

Conceptos ZEE 
La ZEE sirve para: 

Mejor control para manejo de recursos.    

 

 

Ficha de transcripción de entrevistas 

Lugar Leoncio Prado 
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Nombre Clodoaldo Credo 

Formación / ocupación  Ingeniero Agrónomo 

Cargo Consultor ONG. Shihuahuaco   

Tiempo de vivencia 18 años 

Lugar de nacimiento Huánuco 

Actividades 

económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia. 

Fuerte presencia de la economía cocalera. 

Las zonas urbanas están ocupadas solo por el estado y los servicios. No hay 

actividades de transformación.      

Origen y practicas 

personales 

Tingo María es una construcción colectiva de los migrantes y su identidad esta 

en proceso de ser una expresión propia en el futuro. 

Es una zona altamente ruralizada. 

El idioma predominante es el español y algunos quechua - hablantes pero son 

minoría mas ubicados en el campo.  

Institucionalidad 

(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  

DEVIDA, PEAH, Red Ambiental Universitaria, municipalidades distritales, 

Municipalidad Leoncio Prado, UNAS, MINAG, IIAP.  

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 

Conocer las aptitudes agrícolas, forestales, pecuarias del suelo. 

Reconocer los usos mas adecuados del suelo (servicios – producción).  

 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar José Crespo Castillo.  
Nombre Rosa Pedrera de la Cruz 
Formación / ocupación  Licenciada en Administración 
Cargo Regidora Municipal 
Tiempo de vivencia 17 años 
Lugar de nacimiento Piura 

Actividades 
económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia. 
Actividades de economía cocalera menos que antes. 
La población está dedicada a las actividades agrícolas. 
En la ciudad hay actividades comerciales.  
Se han iniciado acciones productivas para productos de exportación 

Origen y practicas 
personales 

Los que viven acá ya varios años somos de la zona y queremos su desarrollo. 
Tenemos nuestras costumbres propias de la zona pero también traemos algunas 
costumbres de nuestro lugar de origen. 
Toda la región de selva es muy ruralizada. 
El idioma principal es le español hay pocos quechua – hablantes.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Organizaciones de agricultores, agentes municipales, juntas vecinales, el 
municipio distrital, autoridades de caseríos, representantes de sectores.  

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Información de las zonas más productivas. 
Fortalezas del distrito, zonas de mejor uso para la explotación. 
Guía y base para el ordenamiento territorial. 
Identificar áreas de conservación.  
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Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar José Crespo Castillo.  
Nombre Alfredo Berceras Huamancondor 
Formación / ocupación  Pastor evangélico 
Cargo Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 
Tiempo de vivencia 19 años 
Lugar de nacimiento Lima 

Actividades económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia. 
Actividades de economía cocalera aun está presente, pero menos que antes. 
La población es agricultora. 
En la ciudad hay actividades comerciales.  
Se han iniciado acciones productivas para productos de exportación 

Origen y practicas 
personales 

Los pobladores de la región son mayormente migrantes y esta es una zona de 
oportunidades.  
Las costumbres han llegado con sus pobladores cada uno adecua sus prácticas 
a las que existen en la zona por geografía y por clima. 
 El idioma principal es el castellano hay pocos quechua hablantes.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Gobierno local provincial , MCLP, asociación de autoridades de la margen 
izquierda, federación agropecuaria, Representantes de sectores, asociación de 
víctimas de la  violencia.  

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Desarrollo económico 
Ubica las mejores zonas agrícolas. 
Ubica lugares de conservación y recuperación.  

 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar José Luyando 
Nombre Julián Cruz Alcedo 
Formación / ocupación  Licenciado en administración 
Cargo Gerente Municipal de Luyando 
Tiempo de vivencia 9 años 
Lugar de nacimiento Huánuco 

Actividades 
económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia.(plátanos, yucas)  
La población rural. 
La ciudad tiene actividades comerciales.  
Se han iniciado acciones productivas para productos de exportación (café, cacao) 

Origen y practicas 
personales 

Los pobladores de la región son migrantes.  
Las costumbres se adecuan a los lugares. 
El idioma principal es castellano.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Gobernación, juez de paz, IST Naranjillo, Presidentes de anexos, asociación de 
productores de naranjillos, Cooperativa “La Divisoria”, Asociación de 
productores de pan llevar e industriales.  

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Documentos de gestión. 
Plan de OT 
Aporte de uso de RRNN para la agricultura.  
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Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Daniel Alomia Robles 
Nombre Oswaldo Cachique Ramírez 
Formación / ocupación  Ingeniero Zootecnista 
Cargo Jefe de la Oficina de Desarrollo Local y logística MD 
Tiempo de vivencia 27 años 
Lugar de nacimiento Lima 

Actividades 
económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia.  
La población mayoritariamente es rural. 

Origen y practicas 
personales 

La zona de Pumahuasi tiene muchos migrantes y aun están dedicados a sus 
actividades rurales y sus costumbres son propias de esta ruralidad. 
Las costumbres son las que cada migrante trae. 
El idioma principal es castellano también hay quechua hablantes.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Gobernación, juez de paz, sectores salud , educación, juntas vecinales y 
tenientes gobernadores, vaso de leche, asociaciones de agricultores. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Conocer mejores tierras agrícolas. 
Áreas de conservación. 
Actividades económicas potenciales. 
Áreas de interés turístico.  

 
 
 
 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Puerto Inca 
Nombre Nahun Rampasi Tineo 
Formación / ocupación  Comerciante 
Cargo Secretario General del MP 
Tiempo de vivencia 20 años 
Lugar de nacimiento Ayacucho 

Actividades 
económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia.  
La población mayoritariamente rural. 
Comercio en el pueblo. 
Existen actividades de ganadería, minería y de extracción maderera, se han 
recuperado actividades de cacao.  

Origen y practicas 
personales 

La gente de Puerto Inca proviene de migraciones pero se identifican con la zona 
y han decidido quedarse en la zona. 
Las costumbres son propias de la vida rural. 
Las costumbres son las que cada migrante trae. 
El idioma principal es castellano hay algunos pobladores nativos que viene para 
Puerto Inca por apoyo social.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Agencia agraria, subregión, sectores salud, educación, sociedad civil, 
asociaciones de agricultores. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Clasificar el uso mayor de tierras. 
Planificar las actividades agropecuarias. 
Herramienta para formular proyectos de inversión macro y de nivel provincial.  
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Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Puerto Inca 
Nombre William Fuster Ríos 
Formación / ocupación  Arquitecto 
Cargo Jefe de Unidad de Desarrollo Territorial Urbano 
Tiempo de vivencia 4 años 6 meses 
Lugar de nacimiento Huancayo 

Actividades 
económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia.  
La población mayoritariamente rural. 
Actividades de ganadería.  

Origen y practicas 
personales 

Las practicas y costumbres locales se han conformado con lo que cada habitante 
migrante trae de su lugar de origen. 
La población habla mayoritariamente el castellano. 
Hay poca relación con las CCNN, pero se les apoya.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Agencia agraria, SERNANP, subregión, sectores salud, municipio. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Ordenamiento territorial 
Recuperara uso tradicional de la tierra.  
Identificar actividades turísticas.  
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Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Puerto Inca 
Nombre Felipe Malpartida Jara 
Formación / ocupación  Ingeniero de industrias alimentarias 
Cargo Jefe de Programas Sociales 
Tiempo de vivencia 4 años 
Lugar de nacimiento Tingo María 

Actividades 
económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia.  
La población mayoritariamente rural. 
En la ciudad casi todo es comercio.  

Origen y practicas 
personales 

Toda la zona está con pobladores que viene de otras partes y sus hijos serán los 
nuevos pobladores locales, Puerto Inca es un poblado que crece rápido por que 
la gente quiere progresar. 
La población habla castellano y apoyamos con vaso de leche y alimentos por 
trabajo a la CCNN.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Municipio, agencia agraria, SERNANP, asociación de agricultores, sociedad civil. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Construir una visión del desarrollo. 
Armar políticas de desarrollo de Puerto Inca. 
Atender las demandas insatisfechas. 
Optimizar el uso de los recursos.  

 
 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Puerto Inca 
Nombre Daysi Heidinger Zevallos 
Formación / ocupación  Ingeniera de industrias alimentarias 
Cargo Alcaldesa electa de Puerto Inca 
Tiempo de vivencia 30 años 
Lugar de nacimiento Puerto Inca – Pumayacu 

Actividades 
económicas 

Actividades agrícolas de subsistencia.  
Actualmente la ganadería es la actividad más fuerte. 
Es necesario promover la reforestación de la bolaina. 
Y formalizar las actividades mineras en la zona de Rio Negro.  

Origen y practicas 
personales 

La mayoría somos hijos de migrantes y hemos venido acá cada uno con su 
costumbre pero la identidad de los lugareños está en construcción y ya nos 
sentimos de Puerto Inca.  
La población habla castellano y se apoya las CCNN.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Municipio, SERNANP, asociación de agricultores, sector salud. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Construir un desarrollo económico ordenado. 
Mejorar el avance urbanístico. 
Hacer uso ordenado del suelo. 
Detección oportuna de riesgos. 
Optimizar el uso de los recursos estatales.  
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Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Codo del Pozuzo 
Nombre Herminio Echevarria 
Formación / ocupación  Productor agropecuario 
Cargo Regidor municipal 
Tiempo de vivencia 40 años 
Lugar de nacimiento Pozuzo 

Actividades 
económicas 

Actividad ganadera es la principal. 
La comercialización es por Pozuzo se mueve ganado en pie y se beneficia en 
Pasco. 
También estamos en cacao y café. 
Es necesario mejorar las vías de comunicación Pozuzo - Puerto Inca. 

Origen y practicas 
personales 

Por la necesidad de nuevas tierras para trabajar hemos entrado al Codo para 
trabajar en la ganadería y agricultura. Provenimos de muchos lugares pero la 
mayoría somos de Pozuzo.  
La población habla castellano y están las CCNN con las que tenemos buenas 
relaciones.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Municipio, salud, educación, asociación de productores ganaderos. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Tener desarrollo económico ordenado. 
Uso ordenado del suelo. 
Tener más proyectos de apoyo a la ganadería  

 
 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Codo del Pozuzo 
Nombre Aaron Palomino Juypa 
Formación / ocupación  Contador 
Cargo Asesor municipal  
Tiempo de vivencia 4 años 
Lugar de nacimiento Huánuco 

Actividades 
económicas 

La ganadería es la principal actividad. 
Hay siembra de café y cacao.  
También estamos sembrando sacha inchi.  
Se mejorara los caminos entre el Codo y Puerto Inca. 
Se esta esperando poder introducir la cría de peces.  
Necesitamos capacitación para mejoramiento genético. 
También se ha iniciado la reforestación. 

Origen y practicas 
personales 

La migración es de muchos lugares pero el Codo aun es un lugar pequeños pero 
de mucho emprendimiento. Este lugar de prácticas ganaderas.  
La población habla castellano. Hay CCNN cercanas que algunas veces 
colaboramos con ellos.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Municipio, salud, educación, asociación de productores ganaderos. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Uso ordenado del suelo. 
Proyectos de apoyo al desarrollo. 
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Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Yuyapichis 
Nombre Manuel Hidalgo Arroyo 
Formación / ocupación  Ganadero 
Cargo Teniente Alcalde 
Tiempo de vivencia 26 años 
Lugar de nacimiento Cerro de Pasco 

Actividades 
económicas 

La ganadería es ua actividad local. 
Cultivos de cacao. 

Origen y practicas 
personales 

La población esta compuesta por gente que viene de varios lugares para trabajar 
el campo. Es muy rural.  
La población habla castellano y algunos el quechua.  
Hay CCNN cercanas que algunas veces reciben apoyo (Tawantinsuyo).  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Municipio, DEMUNA, vaso de leche, club de madres, gobernación, CCNN, 
asociación de agricultores, salud y educación. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Conocer las potencialidades, necesidades y debilidades. 
Conocer la ámbito para el desarrollo y la producción. 

 
 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Yuyapichis 
Nombre Petronila Peso Panduro 
Formación / ocupación  Comerciante 
Cargo Registradora civil. 
Tiempo de vivencia 24 años 
Lugar de nacimiento Masisea 

Actividades 
económicas 

La ganadería es la actividad local principal. 
Tenemos cultivos de cacao. 

Origen y practicas 
personales 

La población es de gente migrante que viene trabajar el campo. Las actividades 
son principalmente rurales. 
La población habla castellano y algunos el quechua, también hay CCNN cercanas 
(Shivitari).  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Municipio, juez de paz, APAFA, CCNN San Juan de Pachitea, club de madres, 
asociación de reforestación. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Ayudar a urbanizar el pueblo. 
Ordenar la provincia. 
Recuperación ambiental. 
Desarrollo de proyectos productivos. 

 
 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Yuyapichis 
Nombre Wilder Nilson Ruiz solano 
Formación / ocupación  Agricultor 
Cargo Dirigente de CCNN Shivitari 
Tiempo de vivencia 8 años 



ANTROPOLOGÍA 
[MESOZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ZONA DE SELVA DE HUÁNUCO] 

 

70 IIAP – PLAN DE IMPACTO RÁPIDO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Convenio 

 

Lugar de nacimiento Cerro de Pasco 

Actividades 
económicas 

La ganadería es la actividad local principal. 
Tenemos cultivos de achiote, arroz, maíz. 

Origen y practicas 
personales 

Población migrante que viene trabajar el campo. 
 Las actividades son rurales. 
La población habla castellano y algunos el quechua, también hay CCNN cercanas 
(Shivitari).  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Municipio, vaso de leche, APAFA, CCNN Shivitari, agentes municipales de 
anexos. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Conocer el tipo de tierra. 
Actividad agropecuaria adecuada. 
Mejorar la agricultura. 
Mejorar la economía del distrito. 

 
 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Yuyapichis 
Nombre José Luis León Shuña 
Formación / ocupación  Agricultor 
Cargo Juez de paz 
Tiempo de vivencia 52 años 
Lugar de nacimiento Yuyapichis 

Actividades 
económicas 

La ganadería es la actividad principal. 
Tenemos cultivos de achiote y arroz. 

Origen y practicas 
personales 

Población es migrante y tiene una vocación de actividades agropecuarias. 
 La población habla castellano y algunos el quechua, también hay CCNN cercanas 
(Santa Isabel, Guacamayo, Tawantinsuyo).  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Juez de paz, gobernación, defensoría, agentes municipales, proyectos de 
reforestación, municipio, CCNN Santa Isabel, Guacamayo, Tawantinsuyo, 
asociación de ganaderos, clubes deportivos. 

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Detener la depredación. 
Ordenamiento territorial. 
Manejo de recursos sostenibles. 

 
 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Monzón 
Nombre Ethel Florencio Mendoza Tucto 
Formación / ocupación  Contador 
Cargo Gerente municipal 
Tiempo de vivencia 35 años 
Lugar de nacimiento Lauricocha 

Actividades 
económicas 

La actividad principal es la agrícola (coca).  
Hay algunos cultivos para subsistencia (yucas, plátanos). 
En la ciudad hay actividades de servicios.   

Origen y practicas 
personales 

Población es migrante y realiza actividades agropecuarias. 
La población habla castellano y algunos el quechua.  
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Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Municipio rural, UGEL, CLAS, asociación de productores agrícolas,  

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Mejorara la producción agrícola. 
Tener propuestas viables de desarrollo con otras actividades. 

 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Monzón 
Nombre Iburcio Morales Baltazar 
Formación / ocupación  Agricultor 
Cargo Alcalde MD 
Tiempo de vivencia 45 años 
Lugar de nacimiento Punchao , Huamalies 

Actividades 
económicas 

La actividad principal es la agrícola (coca y café).  
Hay algunos cultivos para subsistencia.  
Esperamos diversificarnos con siembras de flores y rocotos. 
Debemos construir cadenas productivas.  
Los minifundios atentan contra las posibilidades económicas. 
La asistencia técnica debe apoyar a nuevos productos. 
También promover las actividades turísticas (kirkan). 
Hay por instalarse una facultad de agronomía de UNAS. 
Hay que impulsar el corredor biológico con Brasil (Cruzeiro do Sul). 
Se inicio un proceso de titulación por COFOPRI. 

Origen y practicas 
personales 

Población es migrante y realiza actividades agropecuarias. 
La población habla castellano y algunos el quechua.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
El municipio , asociación de productores agrícolas, CLAS, UGEL,   

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Desarrollo integral. 
Mejorar la producción agrícola. 

 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Monzón 
Nombre Meli Ruiz Aquino  
Formación / ocupación  Licenciada en enfermería 
Cargo Coordinadora IST Mariano Bonin 
Tiempo de vivencia 1 año 
Lugar de nacimiento Huánuco 

Actividades 
económicas 

La actividad principal es la agrícola (coca, café, papayas, piñas, frutas locales).  
Cultivos para subsistencia.  

Origen y practicas 
personales 

Población es migrante y de los anexos. 
La población habla castellano y algunos el quechua.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
municipio, asociación de productores agrícolas, CLAS, UGEL,   

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Desarrollo integral. 
Mejorar la producción agrícola. 
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Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Monzón- Cachicoto 
Nombre Alberto Silva Fernandez 
Formación / ocupación  Agricultor 
Cargo Coordinador de asociación de agricultores 
Tiempo de vivencia 55 años 
Lugar de nacimiento Cachicoto 

Actividades 
económicas 

La actividad principal es la agrícola (coca, plátanos, café, papayas, frejol, maíz, 
piñas, frutas locales, café).  
Cultivos para subsistencia.  

Origen y practicas 
personales 

Población es migrante y s dedica a las actividades agrícolas. 
La población habla castellano y algunos el quechua.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Municipio delegado y distrital, asociación de productores agrícolas, CLAS, UGEL,   

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Desarrollo integral. 
Mejorar la producción agrícola. 

 
 

Ficha de transcripción de entrevistas 
Lugar Monzón- Cachicoto 
Nombre Gregorio Ayape 
Formación / ocupación  Agricultor 
Cargo Acalde Menor Cachicoto 
Tiempo de vivencia 15 años 
Lugar de nacimiento  

Actividades 
económicas 

La actividad principal es la agrícola relacionada con los cocales).  
Cultivos para subsistencia y posibles de exportación tales como plátanos, café, 
papayas, frejol, maíz, piñas, frutas locales, café. 
Anteriormente esta fue una zona cacaotera.  

Origen y practicas 
personales 

Población es migrante y se dedica a las actividades agrícolas. 
La población habla castellano y algunos el quechua.  

Institucionalidad 
(GOREH, municipio, 

Organización de base) 

Las instituciones más importantes son:  
Municipio delegado y distrital, asociación de productores agrícolas.   

Conceptos ZEE 

La ZEE sirve para: 
Desarrollo integral. 
Mejorar la producción agrícola. 
Planificar el crecimiento de la ciudad. 

 
 
 
 



Anexo 14. Datos de comunidades nativas de la región Huánuco 
 

Cuadro de Comunidades nativas de la zona de trabajo.  
Cleyton  

Demografía Inscripción Titulacion Poblados Ubicación Educación Salud 

 

Etnia 
mayoritaria 

Asháninka 

Otras etnias 
Amuesha 
(Yanesha) 

Población total 236 

Número de 
familias 

34 
 

Grupo étnico 
con el que 
fue inscrita 

Asháninka 

Número de 
resolución 

005-80-
ORDL-DRAA 

 

Número de 
título 

020-84 

Número de 
resolución 
con la que 

fue titulada 

00276-84-
DR-XIV-

HCO 

Area titulada 
(hectáreas) 

1164.70 
 

Nombre Tipo Población Familias 

Cleyton Principal 236 34 

Nuevo San 
Juan 

Principal 202 39 
 

Departamento Huánuco 

Provincia Puerto Inca 

Distrito Puerto Inca 

Coordenadas UTM 
74° 56' 33" Oeste 

09° 12' 17" Sur 

Río más cercano Río Pachitea 
 

Existencia 
de una 
escuela 
primaria 

Si 

Enseñanza 
bilingue 

Si 
 

Puesto 
de 

salud 
Si 

 

 
 

Dos unidos 
 

Demografía Inscripción Titulacion Poblados ubicación Ubicación Educación Salud 

Etnia 
mayoritaria 

Shipibo 
- 

Conibo 

Otras 
etnias 

No 
Existe 

Población 
total 

272 

Número de 
familias 

46 
 

Grupo 
étnico con 
el que fue 

inscrita 

Shipibo 
- Conibo 

Número 
de 

resolución 

028-75-
OAE-

ORAMS-
V 

 

Número 
de título 

0047-
75 

Número 
de 

resolución 
con la que 

fue 
titulada 

2412-
75-

DGRA-
AR 

Area 
titulada 

(hectáreas) 
829.31 

 

Nombre Tipo Población Familias 

Dos 
Unidos 

Principal 272 46 

Puerto 
Orlando 

Centroide 141 26 
 

Departamento Huánuco 

Provincia Puerto Inca 

Distrito Honoria 

Coordenadas UTM 
74° 31' 55" 

Oeste 08° 45' 
32" Sur 

Río más cercano Río Pachitea 
 

Existencia de 
una escuela 

primaria 
Si 

Enseñanza 
bilingue 

Si 

Colegio 
secundario 

No 
 

Puesto de 
salud 

Si 
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Naranjal 

Demografía Inscripción Titulacion Poblados ubicación Ubicación Educación Salud 

Etnia 
mayoritaria 

Asháninka 

Otras etnias No Existe 

Población total 390 

Número de 
familias 

88 
 

Grupo étnico 
con el que fue 

inscrita 
Asháninka 

Número de 
resolución 

0066-93-
RAAC-

GSR/DS-RD-
HCO 

 

Número 
de título 

550 

Número 
de 

resolución 
con la que 

fue 
titulada 

0098-
94-

RAAC-
DSRA-
HCO 

Año de 
inscripción 
del título 

 

Área 
titulada 

(hectáreas) 
5797.20 

 

Nombre Tipo Población Familias 

El 
Naranjal 

Principal 390 88 

Peña 
Negra 

Centroide 140 25 
 

Departamento Huánuco 

Provincia Puerto Inca 

Distrito Tournavista 

Coordenadas 
UTM 

74° 45' 11" 
Oeste 08° 

59' 08" Sur 

Río más 
cercano 

Quebrada 
Yamiria 

 

Existencia 
de una 
escuela 
primaria 

Si 

Enseñanza 
bilingue 

Si 
 

no 

 
 
 

Nueva Alianza de Baños 
Demografía Inscripción Titulacion Poblados Ubicación Educación Salud 

Etnia 
mayoritaria 

Asháninka 

Otras 
etnias 

Amuesha 
(Yanesha) 

Población 
total 

131 

Número de 
familias 

22 
 

Grupo 
étnico con 
el que fue 

inscrita 

Asháninka 

Número 
de 

resolución 

109-90-
UNA-XIV-

HCO 
 

Número 
de título 

551 

Número 
de 

resolución 
con la que 

fue 
titulada 

0096-
94-

RAAC-
DSRA-
HCO 

Area 
titulada 

(hectáreas) 
8643.50 

 

Nombre Tipo Población Familias 

Nueva 
Alianza 

de 
Baños 

Principal 131 22 

Pampa 
Caño 

Centroide 169 29 
 

Departamento Huánuco 

Provincia Puerto Inca 

Distrito Tournavista 

Coordenadas 
UTM 

74° 49' 53" 
Oeste 09° 07' 

59" Sur 

Río más 
cercano 

Quebrada 
Baños 

 

Existencia de 
una escuela 

primaria 
Si 

 

No 



[MESOZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ZONA DE SELVA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO] ANTROPOLOGÍA 

 

75 IIAP – DEVIDA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Convenio 

 

75 

 
 
 
 

 
 

Nuevos Unidos tahuantinsuyo 

Demografía Inscripción Titulacion Poblados Ubicación Educación Salud 

Etnia 
mayoritaria 

Asháninka 

Otras 
etnias 

No Existe 

Población 
total 

479 

Número de 
familias 

85 
 

Grupo 
étnico con 
el que fue 

inscrita 

Asháninka 

Número 
de 

resolución 

0106-94-
RAAC-
DSRA-
HCO 

 

Número 
de título 

554-94 

Número 
de 

resolución 
con la que 

fue 
titulada 

0138-
94-

RAAC-
DSRA-
A-HCO 

Area 
titulada 

(hectáreas) 
6223.00 

 

Nombre Tipo Población Familias 

Galilea Anexo 100 17 

Libertad de 
Choroyacu 

Centroide 68 17 

Nueva Santa 
Ana 

Principal 0 0 

Nuevo Unidos 
Tahuantinsuyo 

Principal 162 29 

Pampas 
Verdes 

Anexo 160 28 

Pueblo Libre Anexo 57 11 

San Pablillo Anexo 0 0 

San Pablo Principal 0 0 
 

Departamento Huánuco 

Provincia Puerto Inca 

Distrito Yuyapichis 

Coordenadas 
UTM 

74° 52' 43" 
Oeste 09° 36' 

02" Sur 

Río más 
cercano 

Río Negro 
 

Existencia 
de una 
escuela 
primaria 

Si 

 

puesto 

 
 
 

Santa Marta 

Demografía Inscripción titulacion Poblados Ubicación Educación Salud 

Etnia 
mayoritaria 

Cacataibo 

Otras 
etnias 

No Existe 

Población 
total 

475 

Grupo 
étnico 

con el que 
fue 

inscrita 

Cacataibo 

Número 
de 

422-79-
ORDL-

Número 
de título 

036-86 

Número 
de 

resolución 
con la que 

fue 

00906-86-
AG/DGRA-

AR 

Nombre Tipo Población Familias 

Kachi Principal 190 37 

Pujupat Principal 78 16 

Santa 
Martha 

Principal 475 100 

Unipacuyacu Principal 251 53 
 

Departamento Huánuco 

Provincia Puerto Inca 

Distrito Puerto Inca 

Coordenadas 
UTM 

75° 17' 06" 
Oeste 09° 31' 

22" Sur 

Existencia 
de una 
escuela 
primaria 

Si 

Enseñanza 
bilingue 

Si 
 

puesto 
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Número de 
familias 

100 
 

resolución DRAP 
 

titulada 

Area 
titulada 

(hectáreas) 
9077.40 

 

Río más 
cercano 

Río Zungaro 
 

 
 

Santa Teresa 

Demografía Inscripción Titulacion Poblados Ubicación Educación Salud 

 

Etnia 
mayoritaria 

Asháninka 

Otras 
etnias 

Amuesha 
(Yanesha) 

Población 
total 

228 

Número de 
familias 

40 
 

Grupo 
étnico 

con el que 
fue 

inscrita 

Asháninka 

Número 
de 

resolución 

031-76-
OAE-

ORAMS-V 
 

Número 
de título 

019-84 

Número 
de 

resolución 
con la que 

fue 
titulada 

00275-
84-DR-

XIV-
HCO 

Año de 
inscripción 
del título 

 

Area 
titulada 

(hectáreas) 
674.43 

Número 
de 

resolución 
con la que 

fue 
ampliada 

0097-
94-

RAAC-
DSRA-
HCO 

Area 
ampliada 

6791.50 
 

Nombre Tipo Población Familias 

Nueva 
Unión 

del 
Marañón 

Centroide 0 0 

Paititi Principal 0 0 

Santa 
Teresa 

Principal 228 40 
 

Departamento Huánuco 

Provincia 
Puerto 

Inca 

Distrito 
Puerto 

Inca 

Coordenadas 
UTM 

74° 52' 
40" 

Oeste 
09° 12' 
46" Sur 

Río más 
cercano 

Río 
Pachitea 

 

Existencia 
de una 
escuela 
primaria 

Si 

Enseñanza 
bilingüe 

Si 

Colegio 
secundario 

Si, 
Agropecuario 

 

Puesto 

 

Tsirotzire 

Demografia Inscripcion Titulacion Poblados Ubicacion Educación Salud 
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Etnia 
mayoritaria 

Asháninka 

Otras 
etnias 

No Existe 

Población 
total 

116 

Número de 
familias 

25 
 

Grupo 
étnico con 
el que fue 

inscrita 

Asháninka 

Número 
de 

resolución 

0369-87-
DR-XIV-

HCO 
 

Número de 
título 

553-94 

Número de 
resolución 
con la que 

fue titulada 

0136-94-
RAAC-
DSRA-
HCO 

Area titulada 
(hectáreas) 

2140.50 
 

Nombre Tipo Población Familias 

Dulce 
Gloria 

Principal 184 40 

Lisboa Centroide 208 32 

San Juan Anexo 45 12 

Tsirotzire Principal 71 13 
 

Departamento Huánuco 

Provincia Puerto Inca 

Distrito Puerto Inca 

Coordenadas 
UTM 

74° 54' 04" 
Oeste 09° 20' 

39" Sur 

Río más 
cercano 

Quebrada San 
Pablo 

 

no no 
 

 

 
 
 

 
 

 


