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E l Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio 
de Interculturalidad, en su calidad de ente rector en 
materia de cultura, es el responsable de garantizar 
el cumplimiento de los derechos lingüísticos en sus 

dimensiones individual y colectiva. En ese sentido, ha elaborado 
el presente documento denominado Registro Nacional de 
Lenguas Indígenas u Originarias – RENALIO. Este tiene 
como	 objetivo	 brindar	 y	 difundir	 información	 demográfica	
y sociolingüística sobre ámbitos de uso, predominancia y 
oficialidad,	 así	 como	 información	 bibliográfica	 sobre	 las	
lenguas indígenas u originarias vigentes y extintas del país. Esta 
publicación comprende dos tomos: el primero está referido a 
las lenguas indígenas u originarias andinas, y el segundo, a las 
lenguas indígenas u originarias amazónicas.

El	RENALIO	es	un	instrumento	técnico	que	contiene	la	lista	ofi-
cial de las lenguas indígenas u originarias del país comprendi-
das en el Mapa Etnolingüístico del Perú. De esta manera, es 
la primera línea de base informativa sobre lenguas indígenas 
u originarias del país dirigida tanto a las entidades de la admi-
nistración pública como a la ciudadanía en general, orientada 
a establecerse como un punto de partida para conocer más de 
nuestra gran diversidad lingüística y de los contextos en los que 
se desarrolla. Por ejemplo, en los departamentos de Apurímac, 
Puno, Huancavelica, Ayacucho y Cusco, más del 50% de su po-
blación aprendió el quechua como lengua materna, lo que la 
convierte en la lengua predominante en dichos ámbitos. Por su 
parte, Lima es, en la actualidad, uno de los departamentos con 
mayor número de hablantes de lenguas indígenas u originarias, 
mientras que Loreto es el departamento con el mayor número 
de lenguas indígenas u originarias históricamente habladas por 
su población, con más de 30 lenguas presentes en su territorio.

De acuerdo con la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, pre-
servación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las 
lenguas	originarias	del	Perú,	son	lenguas	oficiales,	además	del	
castellano, las lenguas indígenas u originarias predominantes 
en los distritos, provincias y departamentos, de conformidad 
con lo consignado en el RENALIO. De esta manera, aquellas 
lenguas indígenas u originarias predominantes señaladas en el 
Mapa Etnolingüístico del Perú, al ser incorporadas al RENALIO, 
son	oficiales.	Esto	obliga	a	 la	administración	pública	a	 imple-
mentarlas progresivamente en todos los ámbitos de actuación 
pública, de manera que se garanticen los derechos lingüísticos 
de las y los hablantes de lenguas indígenas u originarias en el país.

Los contenidos del RENALIO han sido elaborados consideran-
do el marco normativo vigente en la materia, especialmente en 
atención a lo establecido en la Constitución Política del Perú; 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Indepen-
dientes,	ratificado	por	el	Estado	peruano	mediante	la	Resolu-
ción Legislativa N° 26253; y la Ley N° 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura. Asimismo, esta elaboración conside-
ra	las	disposiciones	establecidas	en	la	Ley	N°	29735	y	su	modifi-
catoria; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 004-2016-MC; el Mapa Etnolingüístico del Perú, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2021-MC; y la Política Na-
cional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad 
al 2040, cuya actualización fue aprobada mediante el Decreto 
Supremo N° 012-2021-MC.

El TOMO II – Lenguas indígenas u originarias amazónicas com-
prende información de aquellas lenguas indígenas amazónicas 
vitales, en peligro y en situación crítica, así como las extintas. 
De esta manera, quien se sumerge en el mundo amazónico 
hallará	información	específica	sobre	las	denominaciones	de	las	
lenguas, la familia lingüística a la que pertenecen, su estado de 
vitalidad,	su	presencia	histórica	e	información	demográfica,	así	
como aquellos ámbitos en los que la lengua es predominan-
te.	Finalmente,	también	podrá	hallar	información	bibliográfica	
básica que lo remitirá a trabajos de autores e investigadores 
que, interesados en cada una de estas lenguas, han desarrolla-
do importantes estudios que nos permiten conocer más sobre 
las lenguas indígenas u originarias, sus hablantes, y los conoci-
mientos y saberes comprendidos en cada uno de sus contextos 
culturales.

Por último, es importante destacar que esta publicación com-
prende un primer paso hacia la construcción de un importante 
registro de información sobre las lenguas indígenas u origina-
rias, de modo que, en adelante, se pueda seguir incorporando 
información valiosa sobre nuestras lenguas y, por ende, sobre 
nuestra identidad nacional.

LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA 
Ministra de CulturaPresentación 

Foto: André Casana

Mujer ashaninka en la 
elaboración de tejido 
ashaninka. Distrito de Satipo, 
Satipo, Junín
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Introducción 

E n el Perú, más de 4 millones 477 mil peruanos y 
peruanas mayores de 3 años hablan alguna de 
las 48 lenguas indígenas u originarias vigentes, 
cada una de las cuales permite la transmisión de 

conocimientos y representa un conjunto de saberes, historias 
y costumbres, así como una forma particular de interpretar la 
vida e interactuar con el entorno. De esta manera, las lenguas 
indígenas u originarias son parte esencial de la identidad 
cultural y social de los pueblos indígenas u originarios del 
Perú y, por consiguiente, de nuestra identidad nacional.
 
Sin embargo, nuestra diversidad cultural y lingüística no siem-
pre ha sido abordada con una actitud positiva; al contrario, 
históricamente ha sido negada e invisibilizada, generando 
procesos estructurales de discriminación que han contribui-
do al mantenimiento de importantes brechas económicas, 
sociales, y de acceso a servicios y derechos en perjuicio de 
los pueblos indígenas u originarios. Incluso hasta hoy, exis-
ten ciudadanos/as y autoridades que creen que la diversidad 
lingüística	es	un	obstáculo	para	el	desarrollo,	una	dificultad	
que el Estado debería superar a través de la homogeneiza-
ción lingüística de la población, es decir, castellanizando a los 
hablantes de lenguas indígenas u originarias.
 
No obstante, en atención a las disposiciones normativas a 
nivel nacional e internacional, el Estado peruano ha venido 
incidiendo en el desarrollo y alcance de los derechos lingüís-
ticos de las y los hablantes de lenguas indígenas u originarias. 
Así, la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 
48,	establece	que	“son	idiomas	oficiales	el	castellano	y,	en	las	
zonas en que predominen, también lo son el quechua y las 
demás [lenguas indígenas u originarias], según ley”. A partir 
de esta disposición constitucional, la Ley N° 29735, Ley que 
regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomen-
to y difusión de las lenguas originarias del Perú establece que 
todas las lenguas indígenas u originarias son la expresión de 
una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir 
y describir la realidad, y, por tanto, gozan de las condiciones 
necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas las 
formas.
 
En ese marco, conforme con lo establecido en la Ley N° 
29735 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supre-
mo N° 004-2016-MC, se han elaborado los contenidos de la 
primera base informativa de las lenguas de los pueblos indí-
genas u originarios del país: el Registro Nacional de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENALIO), un instrumento técnico 
que contiene información de las lenguas comprendidas en el 
Mapa Etnolingüístico del Perú y desarrolla aspectos referidos 
a	su	predominancia	y	oficialidad	en	ámbitos	distritales,	pro-
vinciales y departamentales. Para lograr esto, el proceso de 

elaboración de los contenidos del RENALIO comprendió tres 
fases: mapeo, elaboración y socialización.
 La primera fase estuvo abocada al desarrollo de un diagnós-
tico preliminar sobre los contenidos establecidos en el Regla-
mento de la Ley N° 29735. A partir de ello se realizó una re-
visión de las fuentes sobre las lenguas indígenas u originarias 
que	se	encontraban	alojadas	en	la	Base	de	Datos	Oficial	de	
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cul-
tura; así como de trabajos previos que permitieron la sistema-
tización de información sobre las lenguas indígenas u origina-
rias habladas en el país. Entre ellos, se utilizó El multilingüismo 
en el Perú de Inés Pozzi-Escot, Los pueblos del Perú del Ins-
tituto Lingüístico de Verano, el Atlas sociolingüístico de pue-
blos indígenas en América Latina de UNICEF y FUNPROEIB 
Andes, y el Documento Nacional de Lenguas Originarias del 
Perú y Lenguas originarias del Perú del Ministerio de Educa-
ción. Además, se consultaron trabajos académicos y archivos 
lingüísticos que contienen información sobre las lenguas in-
dígenas u originarias como diferentes repositorios digitales 
de universidades nacionales e internacionales (tesis, revistas, 
artículos, libros, etc.), así como páginas web donde se regis-
tran y acopian publicaciones y materiales de corte lingüístico.
 
Una vez concluido el diagnóstico y el mapeo de fuentes, se 
procedió a la estructuración y elaboración del documento, 
que consistió en la selección y sistematización de la informa-
ción disponible y pertinente, especialmente aquella que pro-
viene	de	fuentes	oficiales.	Tras	ello,	se	elaboró	una	primera	
ficha	con	la	información	de	una	de	las	lenguas.	Esta	fue	revisa-
da, reajustada y enriquecida con los aportes de los especialis-
tas de la Dirección de lenguas Indígenas (DLI) y de la Base de 
Datos	Oficial	de	Pueblos	Indígenas	u	Originarios	(BDPI).	Con	
el	visto	bueno	de	esta	ficha,	se	aplicó	esta	misma	plantilla	a	
las otras lenguas indígenas u originarias, y se redactaron los 
contenidos del RENALIO. De este modo, se obtuvo una pro-
puesta preliminar del documento.
 
Al concluir con esta fase, se realizó un mapeo preliminar de 
las y los especialistas nacionales y extranjeros en materia de 
lenguas indígenas u originarias, en colaboración con el equi-
po de la Dirección de Lenguas Indígenas. Luego, se realizaron 
dos reuniones de socialización de la propuesta de contenidos 
del RENALIO, una orientada a los funcionarios y especialistas 
de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, y otra a los 
especialistas e investigadores en materia de lenguas indíge-
nas u originarias. En estas, se presentó la propuesta de los 
contenidos elaborados, y se recibieron consultas, correccio-
nes y propuestas, las cuales fueron respondidas e incorpora-
das en el RENALIO.

Con	el	fin	de	facilitar	su	consulta,	esta	publicación	presenta,	

Foto: Ministerio de Cultura
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mación sobre la presencia histórica de la lengua en 
un distrito, provincia y departamento a partir de las 
fuentes que sirvieron de insumo para el Mapa Etno-
lingüístico del Perú, entre otras.

 
■ Información	demográfica:	refiere	a	la	edad,	sexo	y	nú-

mero de hablantes de una lengua indígena u originaria 
vigente a nivel nacional. En esta sección, se coloca la 
edad de los hablantes de tres años a más según los 
grupos de edad, el número de hombres y mujeres, el 
número total de la población de hablantes, y el por-
centaje de hombre y mujeres por grupos de edad. 

 
■ Información	sobre	ámbitos	de	uso	y	oficialidad:	inclu-

ye	el	ámbito	geográfico	de	uso	actual	de	la	lengua;	el	
ámbito	departamental,	provincial	y	distrital	de	oficia-
lidad de la lengua; y si es lengua indígena u originaria 
transfronteriza	 y	multinacional.	 El	 primero	 refiere	 al	
ámbito	 geográfico	 configurado	 por	 las	 comunida-
des, localidades, entre otras con presencia tradicio-
nal del uso de la lengua indígena. Por lo general, se 
encuentra asociado a la presencia territorial de los 
colectivos, grupos étnicos y/o pueblos indígenas u 
originarios que la hablan actualmente. En esta sec-
ción,	se	señalan	las	referencias	geográficas	en	donde	
la lengua indígena u originaria tiene un uso actual, así 
como un mapa del pueblo indígena u originario. El 
segundo hace referencia a los distritos, provincias y/o 
departamentos donde la lengua indígena u originaria 
es predominante según el Mapa Etnolingüístico del 
Perú. En esta sección, se listan las localidades donde 
se habla la lengua. El tercero trata sobre las lenguas 
que son habladas en otros países. En esta sección, se 
listan los países donde se habla la lengua indígena u 
originaria vigente y, siempre y cuando esté disponi-
ble, se agrega información adicional que precise su 
ubicación en dicho país. Si la lengua no se habla en 
otro país, se menciona que la lengua es hablada úni-
camente en territorio nacional.

 
■ Información complementaria o adicional: contiene 

datos	oficiales	y	disponibles	 sobre	el	Mapa	Sonoro	
Estadístico de Lenguas Indígenas u Originarias, el Re-
gistro Nacional de Servidores Públicos Bilingües, el 
Archivo Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias, 
el Registro Civil Bilingüe de RENIEC y el Registro Na-
cional de Docentes Bilingües en Lenguas Indígenas u 
Originarias. La sección del Mapa Sonoro Estadístico 
de Lenguas Indígenas u Originarias brinda informa-
ción sobre si se cuenta con audios en la propia len-
gua, así como un enlace para acceder a esta informa-

ción. La sección del Registro Nacional de Intérpretes 
y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias 
ofrece el número de intérpretes y/o traductores regis-
trados por distrito, provincia y/o departamento hasta 
el año 2021, así como un enlace para acceder a la 
base de datos del registro. La sección del Registro Ci-
vil Bilingüe de RENIEC hace una breve referencia de 
la	fecha	de	implementación	y	el	número	de	oficinas	
implementadas en la lengua indígena u originaria vi-
gente. La sección del Registro Nacional de Docentes 
Bilingües en Lenguas Indígenas u Originarias indica el 
número de docentes por Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) y Dirección Regional de Educación 
(DRE) hasta el año 2021.

 
■ Información	bibliográfica:	contiene	un	listado	con	la	bi-

bliografía básica sobre la lengua indígena u originaria, y 
su presencia histórica en diversos distritos, provincias y 
departamentos. Además, se incluyen las páginas web 
que	contienen	información	bibliográfica	sobre	el	pue-
blo, la lengua, así como materiales educativos.

 
Por otra parte, la sección sobre las lenguas indígenas u origi-
narias extintas presenta información sobre cada una de ellas 
en orden alfabético. La entrada de cada lengua contiene cin-
co temáticas: información general, información lingüística, in-
formación sociolingüística, información sobre ámbitos donde 
se	ha	usado	la	lengua,	e	información	bibliográfica.

La recopilación de toda la información descrita en el RENA-
LIO es un importante paso en la generación de información 
actualizada	y	confiable	para	el	uso	de	la	administración	pública,	
la academia y la ciudadanía en general. Sin embargo, el ma-
yor desafío recae en la continua actualización que requiere el 
RENALIO mediante la incorporación de nuevos aportes e in-
vestigaciones, muchas de ellas realizadas por jóvenes que se 
incorporan al estudio de las lenguas indígenas u originarias del 
país, así como de aquellas que resultan de un trabajo articula-
do multisectorial o provenientes de las propias comunidades 
lingüísticas. Todo ello nos servirá para contar con información 
actualizada de la realidad sociolingüística sobre las lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del país para la toma de 
decisiones en la garantía de sus derechos lingüísticos.

en	primer	lugar,	un	marco	conceptual	que	contiene	definicio-
nes básicas acerca de las lenguas indígenas u originarias. Es-
tas	definiciones	generalmente	provienen	de	fuentes	oficiales	
del Estado peruano y contribuyen a que el lector tenga una 
mejor comprensión del presente documento, especialmente 
cuando se revisen los datos correspondientes a cada lengua 
indígena u originaria.
 
En segundo lugar, se presenta el Registro Nacional de Len-
guas Indígenas u Originarias del Perú. Esta sección contie-
ne	la	definición	e	importancia	del	RENALIO,	los	mapas	de	la	
ubicación	geográfica	de	 las	 lenguas	 indígenas	u	originarias	
vigentes y extintas, y un conjunto de listas de las familias lin-
güísticas, lenguas indígenas u originarias vigentes, lenguas in-
dígenas u originarias en peligro, lenguas indígenas u origina-
rias extintas y, por último, el estado de vitalidad de las lenguas 
indígenas u originarias vigentes.
 
Toda esta información ha sido agrupada en dos tomos: el 
primero comprenderá las lenguas indígenas u originarias an-
dinas y, el segundo; las lenguas indígenas u originarias ama-
zónicas. Cada uno de estos tomos presenta la información 
sobre las lenguas indígenas u originarias ordenada según su 
estado de vitalidad. 
 
La información mostrada sobre las lenguas vigentes se en-
cuentra conforme con el artículo 10 del Reglamento de la Ley 
29735; además, se complementa con información adicional 
que resulta útil también mostrar. En total, cada entrada del RE-
NALIO contiene la siguiente información: información general, 
información lingüística, información sociolingüística, informa-
ción	demográfica,	información	sobre	ámbitos	de	uso	y	oficia-
lidad, información complementaria o adicional, información 
bibliográfica.	A	continuación,	se	describe	cada	uno:
 

■	 Información general: consiste en una breve presenta-
ción de la lengua que resume sus datos lingüísticos, 
sociolingüísticos,	 demográficos,	 ámbitos	 de	 uso	 y	
predominancia, así como información complementa-
ria o adicional.

 
■ Información lingüística: abarca la denominación de la 

lengua, la familia lingüística, las variedades lingüísti-
cas	y	el	alfabeto	oficial.	La	denominación	de	la	lengua	
refiere	al	nombre	de	la	lengua	indígena	u	originaria	
como aparece registrado en el Mapa Etnolingüístico 
del Perú. Además, presenta el nombre de esta lengua 
cuando se escribe en castellano y en la propia lengua, 
así como otras denominaciones recogidas en diferen-
tes	documentos.	La	familia	lingüística	se	refiere	a	un	
grupo de lenguas que poseen un origen histórico co-

mún y que se han originado de una misma lengua 
madre. Esta sección brinda el nombre de la familia 
lingüística que integra la lengua indígena u originaria, 
así como las otras lenguas que la integran, salvo que 
sea una lengua aislada, en cuyo caso se indica. Las 
variedades lingüísticas aluden a las maneras particu-
lares en que una comunidad de hablantes se expresa 
en una lengua sin que esto impida el entendimiento 
entre ellos. En esta sección, se indica el nombre de las 
variedades que presenta la lengua indígena u origina-
ria y, en caso no ocurra ello, se indica que no presen-
ta	ninguna.	La	sección	del	alfabeto	oficial	contiene	el	
alfabeto	oficial	 junto	con	 las	 resoluciones	directoral	
y ministerial emitidas por el Ministerio de Educación 
que	 oficializan	 el	 alfabeto	 de	 la	 lengua	 indígena	 u	
originaria, respectivamente. También se indica si esta 
lengua cuenta con normas de escritura o equivalen-
cias de alguna grafía del alfabeto.

 
■ comprende el nivel o estado de vitalidad de la len-

gua; los programas, proyectos, acciones y/o iniciati-
vas de revitalización, recuperación y documentación 
lingüística; y la presencia histórica de la lengua en un 
determinado lugar. El nivel o estado de vitalidad es 
la categoría por la cual se determina la vitalidad o 
vulnerabilidad de una lengua, siguiendo criterios de 
extensión de uso por los miembros de la comunidad 
lingüística en distintos ámbitos o funciones, y la trans-
misión intergeneracional. En esta sección, se indica el 
nivel o estado de vitalidad que tiene la lengua indí-
gena u originaria vigente. La revitalización lingüística 
hace referencia al proceso por el cual se implementa 
un	conjunto	de	diversas	estrategias	con	 la	finalidad	
de restituir o dinamizar la transmisión intergeneracio-
nal de una lengua vigente. En esta sección, se indican 
los trabajos de revitalización desarrollados hasta el 
año 2021. La recuperación lingüística es el proceso 
por el cual un grupo de personas emprende la tarea 
de volver a usar una lengua extinta o elementos de 
esta como parte de iniciativas de reivindicación cul-
tural. En esta sección, se señalan los trabajos de re-
cuperación desarrollados hasta el año 2021. La do-
cumentación	lingüística	se	refiere	a	los	registros	que	
se tienen de una lengua. En esta sección, se coloca si 
se cuenta o no con algún tipo de registro o archivo 
lingüístico que contenga datos sobre la lengua hasta 
el año 2021, junto con el tipo de dato almacenado (p. 
e. audio, video). La presencia histórica de una lengua 
alude a la ocupación históricamente situada de una 
lengua indígena u originaria en un distrito, provincia 
y departamento. En esta sección, se indica la infor-



1. Marco conceptual

Foto: Ministerio de Cultura

Tejido tradicional shipibo



32 33

E n esta sección, se presentan algunos conceptos 
relativos a las lenguas indígenas u originarias que 
se encuentran precisados en el Reglamento de 
la Ley N° 29735 (cf. Ministerio de Cultura, 2016) 

y que han sido empleados en la presente publicación con 
el propósito de que los(as) lectores(as) logren una mejor 
comprensión de la información correspondiente a cada 
una de las lenguas indígenas u originarias del país.

Comunidad lingüística
Es el conjunto de personas que hablan una misma lengua 
o variedad lingüística.

Familia lingüística
Es un grupo de lenguas que poseen un origen histórico 
común y que se han originado de una misma lengua ma-
dre. También es llamada familia de lenguas.

Idiomas oficiales
Son	idiomas	oficiales,	además	del	castellano,	las	lenguas	
originarias en los distritos, provincias o regiones en donde 
predominen, conforme a lo consignado en el Registro Na-
cional de Lenguas Originarias (Congreso de la República 
de Perú, 2011).

Intérprete
Es aquella persona competente en transmitir oralmente 
en una lengua enunciados emitidos previamente en otra 
lengua.

Lengua binacional o multinacional
Es aquella lengua que se habla en dos países (binacional) 
o más (multinacional) en diferentes zonas continuas o dis-
continuas.

Lenguas en contacto
Se entienden como lenguas en contacto dos o más len-
guas	que	se	hablan	en	un	mismo	espacio	geográfico	y	se	
influyen	mutuamente	en	sus	rasgos	gramaticales,	léxicos,	
semánticos o de pronunciación.

Lengua indígena u originaria
Se entiende por lenguas indígenas u originarias del Perú 
todas aquellas que son anteriores a la difusión del idioma 
castellano o español y que se preservan y emplean en el 
ámbito del territorio nacional. Cualquier mención a lengua 
originaria se entenderá también como lengua indígena u 
originaria. Para los efectos de la aplicación del Reglamen-
to, lengua e idioma se entenderán indistintamente.

Lengua indígena u originaria transfronteriza
Es aquella lengua que es hablada en un ámbito que se 
extiende sobre las fronteras de dos o más países conti-
guos. Es denominada también lengua de frontera.

Lengua predominante:
Es la lengua indígena que cumple con los criterios cuanti-
tativos y cualitativos establecidos en el artículo 6 de la Ley 
Nº 29735. En el Mapa Etnolingüístico del Perú, se señalan 
los distritos, provincias, departamentos o regiones en que 
las lenguas indígenas son predominantes. En un distrito, 
provincia, departamento o región, más de una lengua in-
dígena u originaria puede ser predominante y, en conse-
cuencia,	oficial.

Lengua vigente
Es aquella lengua que es hablada, al margen de su grado 
de vitalidad.

Mapa Etnolingüístico del Perú
Es	un	sistema	informativo	y	una	herramienta	de	planifica-
ción que permite una adecuada toma de decisiones en 
materia de uso, preservación, desarrollo, recuperación, 
fomento y difusión de las lenguas indígenas u originarias 
de	nuestro	país.	Permite	identificar	y	determinar	la	predo-
minancia de una o más lenguas indígenas u originarias en 
un distrito, provincia o departamento, según los criterios 
cuantitativos y cualitativos establecidos en el artículo 6 de 
la Ley N° 29735.

Nivel o estado de vitalidad de una lengua
Es la categoría por la cual se determina la vitalidad o vul-
nerabilidad de una lengua siguiendo criterios de extensión 
de su uso por los miembros de la comunidad lingüística en 
distintos ámbitos o funciones, y la transmisión intergene-
racional.

■ Lengua a salvo o vital: la lengua es hablada por 
todas las generaciones en todos los ámbitos de uso 
y su transmisión de una generación a otra es conti-
nua.

■ Lengua vulnerable: la mayoría de los niños y niñas 
habla la lengua, pero su uso puede estar restringido 
a determinados ámbitos (por ejemplo, al hogar).

■ Lengua en peligro: los niños y niñas no adquie-
ren la lengua en sus familias como lengua mater-
na. La lengua es hablada por la generación de los 
padres y las anteriores, pero en ámbitos restrin-
gidos.

■ Lengua seriamente en peligro: solamente los 
abuelos y las generaciones mayores hablan la len-
gua, en ámbitos restringidos. Los padres y madres, 
si bien pueden comprenderla, no la hablan entre sí, 
ni tampoco con sus hijos.

■ Lengua en situación crítica: muy pocos hablantes 
se comunican en esta lengua, generalmente, la ge-
neración de los bisabuelos.

■ Lengua extinta: es aquella lengua de la que no 
quedan hablantes.

Recuperación lingüística
Es el proceso por el cual un grupo de personas emprende 
la tarea de volver a usar una lengua extinta o elementos 
de esta como parte de iniciativas de reivindicación cultural.
Registro Nacional de Intérpretes y 
Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias
Es la base de datos en la que se encuentran registrados los 
ciudadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas 
u originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-

mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC.

Revitalización lingüística
Es el proceso por el cual se implementa un conjunto de di-
versas	estrategias	con	la	finalidad	de	restituir	o	dinamizar	la	
transmisión intergeneracional de una lengua vigente. Esta 
situación permitirá revertir el proceso de extinción de una 
lengua, fomentando y fortaleciendo su uso.

Traductor
Es aquella persona competente en transmitir de manera 
escrita en una lengua un texto antes redactado en otra len-
gua.

Usuario de una lengua
Es la persona que conoce y usa una lengua.

Variedad lingüística o variedad de una lengua
Es la manera particular en que una comunidad de hablan-
tes se expresa en una lengua. Normalmente, las distintas 
variedades de una lengua no impiden el entendimiento 
entre hablantes de comunidades diversas.

Foto: Ministerio de Cultura

Mujer ashaninka del distrito 
de Satipo, Satipo, Junín
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2. Registro Nacional 
de Lenguas Indígenas 

u Originarias

Foto: Ministerio de Cultura

Vista aérea de un río de la 
Amazonía peruana
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El Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias – 
RENALIO constituye un instrumento técnico que registra la 
información de las lenguas indígenas u originarias compren-
didas en el Mapa Etnolingüístico del Perú. Es importante se-
ñalar que la información contenida en el Mapa Etnolingüís-
tico del Perú es resultado de la ponderación de los criterios 
cualitativos y cuantitativos establecidos en el artículo 6 de 
la Ley N° 29735, teniendo como principio general la exten-
sión permanente de los derechos a la igualdad idiomática, 
la identidad y la dignidad cultural de todos(as) los(as) ciuda-
danos(as) del país, el resguardo del principio que ampara la 
igualdad de oportunidad entre ellos y la eliminación de las 
desventajas de la discriminación a las lenguas indígenas u 
originarias.

En ese sentido, el RENALIO contiene la información de 
las lenguas indígenas u originarias vigentes, extintas, en 
proceso de erosión o peligro de extinción. Asimismo, el 
RENALIO comprende la información de los ámbitos (dis-
trital, provincial y departamental) en los que las lenguas 
indígenas u originarias son predominantes; y, por tanto, 
oficiales	al	ser	incorporadas	en	el	RENALIO	(modificatoria	
de la Ley N° 29735, 2020; Decreto Supremo N° 004-2016-
MC, art. 10). A continuación, el detalle:  

■ Denominaciones de las lenguas indígenas u origina-
rias, tanto de las vigentes como de las extintas, así 
como de aquellas que se encuentran en peligro de 
erosión o extinción

■ Familia lingüística a la que pertenecen las lenguas 
indígenas u originarias

■ Variedades de las lenguas indígenas u originarias  

■ Ámbitos	geográficos	en	los	que	se	utilizan	las	len-
guas indígenas u originarias y sus variedades

■ Ámbito distrital, provincial, departamental o regio-
nal	de	oficialidad	de	las	lenguas	indígenas	u	origina-
rias

■ Número y sexo de hablantes de las lenguas indíge-
nas u originarias

■ Estado de vitalidad de las lenguas indígenas u origi-
narias y sus variedades

■ Presencia histórica de lengua/s indígena/s u origi-
naria/s en un distrito, provincia, departamento o 
región

■ Información sobre las lenguas indígenas u origina-
rias transfronterizas y multinacionales

■ Otros datos de importancia en la materia.

Esta información estará en contante actualización e in-
corporará progresivamente toda información que se vaya 
obteniendo sobre las lenguas indígenas u originarias de 
nuestro país (cf. Decreto Supremo N° 004-2016-MC, 2016, 
art. 11).

Como hemos señalado anteriormente, la importancia del 
Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias ra-
dica en que las lenguas incorporadas constituyen la lista 
oficial	de	lenguas	indígenas	u	originarias	del	país	y	tienen	
uso	 oficial	 en	 los	 distritos,	 provincias	 y	 departamentos	
del mismo (cf. Decreto Legislativo N° 1489, 2020; Decre-
to Supremo N° 004-2016-MC, 2016, art. 10).

E sta sección se encuentra dividida en tres partes. En 
la	primera,	se	presenta	la	definición	e	importancia	
del RENALIO; En la segunda, se presenta un 
conjunto de mapas y listas sobre las lenguas 

indígenas u originarias del Perú; y la tercera presenta 
información sobre las familias lingüísticas y el estado de 
vitalidad de las lenguas indígenas u originarias, según el 
siguiente detalle:

Mapas de las lenguas indígenas u originarias 

■ Lenguas indígenas u originarias vigentes  
■ Lenguas indígenas u originarias extintas
■ Ámbito	departamental	de	oficialidad	de	las	lenguas	

indígenas u originarias
■ Ámbito	provincial	de	oficialidad	de	las	lenguas	indí-

genas u originarias
■ Ámbito	distrital	de	oficialidad	de	las	lenguas	indíge-

nas u originarias

Tablas sobre las familias lingüísticas y estado de vitali-
dad de las lenguas indígenas u originarias

■ Familias lingüísticas
■ Lenguas indígenas u originarias vigentes
■ Lenguas indígenas u originarias en peligro
■ Lenguas indígenas u originarias extintas
■ Estado de vitalidad de las lenguas indígenas u origi-

narias

2.1. 

¿QUÉ ES EL REGISTRO NACIONAL DE LENGUAS 
INDÍGENAS U ORIGINARIAS Y CUÁL ES SU 
IMPORTANCIA?

El Ministerio de Cultura es el ente rector en materia de cultura y es responsable de garantizar 
el cumplimiento de los derechos lingüísticos en sus dimensiones individual y colectiva.

Foto: Ministerio de Cultura

Mujer ashaninka 
del distrito de 
Satipo, Satipo, 
Junín
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2.2. 

MAPAS DE LENGUAS 
INDÍGENAS U ORIGINARIAS

Mapa 1: Lenguas indígenas u originarias vigentes 

Foto: Ministerio de Cultura

Danza del pueblo 
kichwa
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Mapa 2: Lenguas indígenas u originarias extintas Foto: Ministerio de Cultura

Músicos del 
pueblo ashaninka
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Mapa 3: Ámbito departamental de oficialidad de las lenguas indígenas u originarias Mapa 4: Ámbito provincial de oficialidad de las lenguas indígenas u originarias
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Mapa 5: Ámbito distrital de oficialidad de las lenguas indígenas u originarias
Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
ashaninka durante 
campaña de 
vacunación
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2.3. 

FAMILIAS LINGÜÍSTICAS Y ESTADO 
DE VITALIDAD DE LAS LENGUAS 
INDÍGENAS U ORIGINARIAS Son 19 familias lingüísticas las que agrupan a las 48 lenguas 

indígenas u originarias vigentes. Entre ellas, la familia lingüís-
tica Arawak es la más extensa, pues está conformada por 
once lenguas. Le sigue la familia lingüística Pano, confor-
mada por diez; otras tres familias lingüísticas que contienen 
tres lenguas; cuatro familias conformadas por dos lenguas; 
y,	finalmente,	diez	familias	lingüísticas	que	cuentan	con	una	
única lengua. Entre estas últimas, algunas familias lingüísticas 
reciben el mismo nombre que la única lengua que las confor-
ma (p. e. bora, harakbut, quechua, ticuna).

2.3.1. 

Familias lingüísticas

Tabla 1. Lista de familias lingüísticas

N°  Nombre de la familia  Lenguas originarias 
   lingüística  integrantes 

 1 Arawa madija
 2 Arawak ashaninka, asheninka,   
   chamikuro, kakinte, 
   iñapari, matsigenka, 
   matsigenka montetokunirira, 
   nomatsigenga, resígaro,   
   yanesha, yine
 3 Aru aimara, kawki, jaqaru
 4 Bora bora
 5 Cahuapana shawi, shiwilu
 6 Harakbut harakbut
 7 Huitoto murui-muinan , ocaina
 8 Jíbaro achuar, awajún, wampis
 9 Kandozi kandozi-chapra
 10 Muniche munichi
 11 Pano amahuaca, kapanawa,   
   cashinahua, iskonawa,   
   kakataibo, matsés,   
   sharanahua, shipibo-konibo, 
   yaminahua, nahua
 12 Peba-yagua yagua
 13 Quechua quechua
 14 Shimaco urarina
 15 Tacana ese eja
 16 Ticuna ticuna
 17 Tucano maij ki, secoya
 18 Tupí-guaraní kukama kukamiria,   
   omagua
 19 Záparo arabela, ikitu, taushiro

 Fuente: Ministerio de Cultura (2021)Una familia lingüística es un grupo de 
lenguas que tienen un origen histórico 
común y que se han originado de 
misma lengua madre. También es 
llamada familia de lenguas.

Foto: Ministerio de Cultura

Foto: Ministerio de Cultura

Cudadano 
ashaninka del 

distrito de Satipo, 
Satipo, Junín

Embarcadero 
de canoas en río 
amazónico
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Una lengua vigente es aquella que es hablada, al margen 
de su estado de vitalidad (Ministerio de Cultura, 2016). De 
acuerdo	con	la	información	oficial,	las	siguientes	48	lenguas	
indígenas u originarias son vigentes en el territorio nacional:

Son lenguas extintas aquellas de las cuales no quedan ha-
blantes (Ministerio de Cultura, 2016). De acuerdo con la in-
formación	oficial	son	las	siguientes:

2.3.2. 

Lenguas indígenas u 
originarias vigentes

2.3.3. 

Lenguas indígenas u 
originarias en peligro

Tabla 2: Lenguas indígenas u originarias vigentes

N°                              Nombre de la lengua

 
 1 Achuar 25 Matsés
 2 Aimara 26 Matsigenka
 3 Amahuaca 27 Matsigenka montetokunirira
 4 Arabela 28 Munichi
 5 Ashaninka 29 Murui-muinan
 6 Asheninka 30 Nahua
 7 Awajún 31 Nomatsigenga
 8 Bora 32 Ocaina
 9 Cashinahua 33 Omagua
 10 Chamikuro 34 Quechua
 11 Ese eja 35 Resígaro
 12 Harakbut 36 Secoya
 13 Ikitu 37 Sharanahua
 14 Iñapari 38 Shawi
 15 Iskonawa 39 Shipibo-konibo
 16 Jaqaru 40 Shiwilu
 17 Kakataibo 41 Taushiro
 18 Kakinte 42 Ticuna
 19 Kandozi-chapra 43 Urarina
 20 Kapanawa 44 Wampis
 21 Kawki 45 Yagua
 22 Kukama kukamiria 46 Yaminahua
 23 Madija 47 Yanesha
 24 Maij ki 48 Yine
 

 Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración propia

2.3.4. 

Lenguas indígenas u 
originarias extintas

Tabla 4: Lenguas indígenas u originarias extintas

N°                              Nombre de la lengua

 
 1 Aguano 20 Mochica o Muchik
 2 Andoa 21 Motilón
 3 Andoque 22 Omurano
 4 Atsahuaca 23 Otanave
 5 Awshira 24 Palta
 6 Bagua 25 Panatahua
7  Cahuarano 26 Patagón
 8 Calva 27 Puquina
 9 Capallén 28 Quingnam
 10 Cat 29 Remo
 11 Culle O Culli 30 Sacata
 12 Chachapoya 31 Sechura
 13 Chango 32 Sensi
 14 Chirino 33 Tabancale
 15 Cholón 34 Tallán
 16 Den 35 Uro
 17 Hibito 36 Walingos
 18 Huariapano o Panobo 37 Yameo
 19 mayna    

 Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración propia

Tabla 3: Lenguas indígenas u originarias en peligro

N°  Nivel Nombre de la lengua

 1 en peligro bora
 2 en peligro murui-muinan
 3 en peligro yagua
 4 en peligro yanesha
 5 seriamente en peligro amahuaca
 6 seriamente en peligro arabela
 7 seriamente en peligro ikitu
 8 seriamente en peligro jaqaru
 9 seriamente en peligro kapanawa
1 0 seriamente en peligro kukama kukamiria
 11 seriamente en peligro maij ki
 12 seriamente en peligro ocaina
 13 seriamente en peligro shiwilu
 14 situación crítica chamikuro
 15 situación crítica iñapari
 16 situación crítica iskonawa
 17 situación crítica kawki
 18 situación crítica munichi
 19 situación crítica omagua
 20 situación crítica resígaro
 21 situación crítica taushiro

 Fuente: Ministerio de Cultura (2021)

Una lengua está en peligro al advertirse que los niños y niñas 
no adquieren la lengua en sus familias como lengua materna, 
sino que solo es hablada por la generación de los padres, 
abuelos y bisabuelos en ámbitos restringidos (Ministerio de 
Cultura,	2016).	De	acuerdo	con	la	información	oficial,	las	si-
guientes lenguas indígenas u originarias se encuentran en 
peligro:

Foto: Ministerio de Cultura

Mujer ashaninka del 
departamento de Cusco
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El nivel o estado de vitalidad de una lengua es la categoría mediante la cual se determina su vitalidad o vulnerabilidad, 
de acuerdo con los criterios de extensión de su uso por los miembros de la comunidad lingüística y la transmisión inter-
generacional.

Las 48 lenguas indígenas u originarias vigentes tienen diferentes estados de vitalidad: 27 son lenguas vitales, mientras 
que 4 se encuentran en peligro, 9 seriamente en peligro y 8 en situación crítica.

2.4. 

Estado de vitalidad de las 
lenguas indígenas u originarias

Tabla 5: Estado de vitalidad de las lenguas indígenas u originarias

  N°         Nivel de vitalidad          Nombre de la lengua             N°            Nivel de vitalidad                   Nombre de la lengua

 1 vital achuar 25 vital wampis
 2 vital aimara 26 vital yaminahua
 3 vital ashaninka 27 vital yine
 4 vital asheninka 28 en peligro bora
 5 vital awajún 29 en peligro murui-muinan
 6 vital cashinahua 30 en peligro yagua
 7 vital ese eja 31 en peligro yanesha
 8 vital harakbut 32 seriamente en peligro amahuaca
 9 vital kakataibo 33 seriamente en peligro arabela
 10 vital kakinte 34 seriamente en peligro ikitu
 11 vital kandozi-chapra 35 seriamente en peligro jaqaru
 12 vital madija 36 seriamente en peligro kapanawa
 13 vital matsigenka 37 seriamente en peligro kukama kukamiria
 14 vital matsigenka montetokunirira 38 seriamente en peligro maij ki
 15 vital matsés 39 seriamente en peligro ocaina
 16 vital nahua 40 seriamente en peligro shiwilu
 17 vital nomatsigenga 41 situación crítica chamikuro
 18 vital quechua 42 situación crítica iñapari
 19 vital secoya 43 situación crítica iskonawa
 20 vital sharanahua 44 situación crítica kawki
 21 vital shawi 45 situación crítica munichi
 22 vital shipibo-konibo 46 situación crítica omagua
23  vital ticuna 47 situación crítica resígaro
24  vital urarina 48 situación crítica taushiro
 

 Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración propia

El nivel o estado de vitalidad de una lengua es la categoría mediante la cual se determina 
su vitalidad o vulnerabilidad, de acuerdo con los criterios de extensión de su uso por los 

miembros de la comunidad lingüística y la transmisión intergeneracional.

Foto: Ministerio de Cultura

Calle de la comunidad 
matsés Puerto Alegre, 

distrito de Yakerana, 
Requena, Loreto
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3. Lenguas indígenas u 
originarias amazónicas 
vigentes

Foto: Ministerio de Cultura

Hombre ashaninka 
y mujer shipibo-

konibo
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3.1. 

LENGUAS INDÍGENAS U 
ORIGINARIAS AMAZÓNICAS VITALES

La lengua achuar es una lengua vital que pertenece a la fa-
milia lingüística Jíbaro y es hablada por los pueblos autode-
nominados Achuar y Jíbaro en las cuencas de los ríos Tigre, 
Corrientes, Pastaza, Huasaga, Manchari, Huitoyacu y Situche, 
y en las quebradas Masacuri y Anazo, en las provincias de Lo-
reto y Datem del Marañón, departamento de Loreto. Según 
los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 3,809 
hablantes a nivel nacional, mientras que la población que se 
autoidentifica	como	achuar	es	de	6,444	y	como	jíbaro	es	de	
123. Es una lengua transfronteriza, pues también se habla en 
Ecuador (Ministerio de Cultura s.f.a; Solís, 2009).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se	identificó	la	predominancia	de	la	lengua	achuar	en	los	dis-
tritos de Andoas, Morona (provincia del Datem de Marañón) 
y en el distrito de Trompeteros (provincia de Loreto), ubica-
dos en el departamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 
2021a). 

También	cuenta	con	un	alfabeto	oficial	establecido	mediante	
Resolución Directoral Nº 003-2015-MINEDU/VMGP/DIGEI-
BIRA/DEIB y Resolución Ministerial Nº 487-2015-MINEDU, 
en	el	cual	se	identifican	17	grafías:	a,	ch,	e,	i,	j,	k,	m,	n,	p,	r,	s,	
sh, t, ts, u, w, y (Ministerio de Educación, 2015a; 2015b).

3.1.1. 

Lengua indígena u 
originaria achuar

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intérpre-
tes y Traductores de Lenguas Indígenas, se cuenta con 7 tra-
ductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.1.1. Información lingüística de la lengua indígena u originaria achuar

 

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación                            achuar                                   Ministerio de Cultura (2021a); Minis- 
                                                                            terio de Educación (2015a; 2015b)

Denominación en castellano  achuar Calvo-Pérez (2016)

Denominación en lengua  No se ha encontrado _   
indígena	u	originaria	 	 información	verificada.

Otras denominaciones   achual, achuale, achuara, achuare, Ministerio de Educación (2018) 
en la literatura*  achuar-shiwiar, aents, jívaro,    
  jívaro-achuara, maynas, shiwiar

 Familia lingüística  Fuente

Familia lingüística  Jíbaro    
   Ministerio de Cultura (2021a) 
Lenguas indígenas u originarias    achuar, awajún wampis    
de la familia lingüística en Perú 

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua  achuar Ministerio de Educación (2013, 2018) 

  shiwiar   

                                            Alfabeto oficial  Fuente    Norma                          N°                                       Grafías 

 

*Algunas	de	las	denominaciones	refieren	también	al	pueblo	indígena	u	originario.			

Resolución 
Directoral

Resolución 
Ministerial

003-2015- 
MINEDU/
VMGP/DIGEI-
BIRA/ DEIB 

487-2015- 
MINEDU

a, ch, e, i, j, k, m, n, p, r,
s, sh, t, ts, u, w, y

Ministerio de Educación 
(2015a; 2015b)

Tabla 6: Información lingüística de la lengua indígena u originaria achuar

Foto: CEDIA

Artesana achuar de la comunidad 
nativa Nueva Jerusalén, 

departamento de Amazonas
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3.1.1.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria achuar

La lengua achuar cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 

Tabla 8: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria achuar

Figueroa (1904); Jiménez de la 
Espada (1897, citado en Stocks, 
1981); Stocks (1981); Girard (1958); 
Pozzi-Escot (1998); Ribeiro y Wise 
(1978)

Veigl (2006); Rodríguez y Alvarez 
(2001); Uriarte M. (1986); Mattos 
(1874/1984); Tessmann (1999); 
Ribeiro y Wise (1978); Steward y 
Métraux (1963); Villarejo (1953); 
Saavedra (1965, citado en Regan, 
2008); De la Cruz (1999, citado 
en Regan, 2008); Morales (2004); 
Mayor y Bodmer (2009); Ribeiro y 
Wise (1978)

Grohs-Paul (1974); Steward y 
Métraux (1963); Villarejo (1953); 
Morales (2004); Mayor y Bodmer 
(2009); Harner (1972); Federación 
de la Nacionalidad Achuar del Perú 
(FENAP, 2015)

Gonzales (2013); Surrallés (2007); 
Mayor y Bodmer (2009); Uriarte L. 
(1976); Ribeiro y Wise (1978)

Ribeiro y Wise (1978); Gonzales 
(2013); Fuentes (1988); Figueroa 
(1904); Jiménez de la Espada 
(1897, citado en Stocks,1981); 
Surrallés (2007); Mayor & Bodmer 
(2009); Harner (1972); Bolla (1993); 
Uriarte, L. (2007) Federación de 
la Nacionalidad Achuar del Perú 
(FENAP, 2015)

Veigl (2006); Tessmann (1999); 
Steward y Métraux (1963); Ribeiro y 
Wise (1978); Surrallés (2007); Mayor 
y Bodmer (2009); Harner (1972); 
Uriarte L. (1976); Bolla (1993); 
Federación de la Nacionalidad 
Achuar del Perú (FENAP, 2015)

Nauta

Tigre

Trompeteros

Morona

Pastaza

Andoas

Loreto

Loreto

Loreto

Datem del Marañón

Datem del Marañón

Datem del Marañón

Loreto

Loreto

Loreto

Loreto

Loreto

Loreto

*La	ubicación	político-administrativa	(departamento,	provincia,	distrito)	ha	sido	identificada	a	partir	del	análisis	geográfico	sobre	las	
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú.

3.1.1.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria achuar

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización lingüística  No se ha encontrado información. -

De recuperación lingüística    No se ha encontrado información. -

De documentación lingüística    No se ha encontrado información. -

estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua achuar y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este docu-
mento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta 
lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Tabla 7: Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria achuar
 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

Foto: Ministerio de Cultura

Paisaje de la comunidad nativa 
Lobo Santa Rocino, distrito de 
Soplin, Requena, Loreto
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3.1.1.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria achuar

La Tabla 9 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
achuar por grupo etario y sexo, según los Censos Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 3,809 hablantes de la lengua achuar. De 
estos,	1,982	son	hombres	y	1,827	mujeres.	Como	se	puede	observar	en	el	Gráfico	1,	
la mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 5 a 9 años con 
1,758	hablantes	(888	hombres	y	870	mujeres).	Asimismo,	se	autoidentificaron	6,444	
personas como achuares y 123 personas como jíbaros en los Censos Nacionales 2017.
  

Gráfico 1: Pirámide de población censada con lengua materna achuar (porcentaje)

Tabla 9: Población de hablantes de la lengua achuar según grupo etario y sexo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

3.1.1.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de 
la lengua indígena u originaria achuar

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El	ámbito	geográfico	de	uso	actual	de	la	lengua	achuar	está	
configurado	por	las	comunidades	nativas	y	localidades	con	
presencia tradicional del pueblo achuar, ubicadas princi-
palmente en las cuencas de los ríos Huasaga, Huitoyacu y 
Manchari, tributarios del Pastaza, y parte de la cuenca del 
río Morona, en los distritos de Andoas, Morona, Pastaza y 
Trompeteros, provincias de Datem del Marañón y Loreto, 
departamento de Loreto (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 393 372 765 10.3 9.8

 5-9 888 870 1758 23.3 22.8

 10-14 341 315 656 9.0 8.3

 15-19 53 47 100 1.4 1.2

 20-24 55 34 89 1.4 0.9

 25-29 35 36 71 0.9 0.9

 30-34 44 33 77 1.2 0.9

 35-39 39 23 62 1.0 0.6

 40-44 27 19 46 0.7 0.5

 45-49 27 21 48 0.7 0.6

 50-54 28 12 40 0.7 0.3

 55-59 16 7 23 0.4 0.2

 60-64 10 8 18 0.3 0.2

 65-69 10 8 18 0.3 0.2

 70-74 6 8 14 0.2 0.2

 75-79 4 6 10 0.1 0.2

80 a más 6 8 14 0.2 0.2

TOTAL 1,982 1,827 3,809 52.0 48.0

 

Foto: Ministerio de Cultura

Patos de la comunidad nativa 
Mariscal Cáceres, distrito de Padre 
Abad, Padre Abad, Ucayali
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B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficialidad 
de la lengua indígena u originaria 

La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a nivel 
distrital, provincial o departamental, es determinada mediante la 
evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos establecidos en 
el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preserva-
ción, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 
originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco norma-
tivo,	cuando	una	o	varias	lenguas	indígenas	son	identificadas	como	
predominantes en un distrito, provincia o departamento, estas se-
rán	consideradas	como	idiomas	oficiales	de	dicha	jurisdicción.

Así,	la	oficialidad	de	una	lengua	indígena	u	originaria	implica	que	
la administración pública la implementa progresivamente en todas 
las esferas de actuación pública dándole el mismo valor jurídico y 
prerrogativas que al castellano. Es importante señalar que el hecho 
de	que	una	lengua	no	sea	declarada	predominante	no	significa	
que sus hablantes sean despojados de sus derechos lingüísticos; 
por el contrario, estos se garantizan en todo el territorio nacional 
conforme	al	marco	normativo	vigente	en	la	materia.	La	oficialidad	
únicamente establece obligaciones adicionales para la administra-
ción pública.

En	ese	sentido,	la	lengua	achuar	es	la	lengua	oficial	en	los	distritos	
de Andoas, Morona (provincia de Datem de Marañón), y en el dis-
trito de Trompeteros (provincia de Loreto), ubicados en el depar-
tamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 10: Ámbitos de oficialidad de la lengua achuar a 
nivel departamental, provincial y distrital

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y de-
partamental de una lengua indígena u originaria se determina 
a partir de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios 
cuantitativos establecidos en la Ley N° 29735, la lengua achuar 
no cuenta con predominancia a nivel provincial.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Tabla 11: Ámbitos de uso de la lengua achuar en otros países

  Ámbito de uso de la lengua en otros países     
Lengua País Ubicación

Fuente

 Haboud (2009); 
Solís (2009)

Provincia 
de Pastaza 

(cantón Pastaza, 
parroquias 
Montalvo y 

Simón Bolívar)

Provincia 
de Morona 

Santiago (cantón 
Taisha, parroquia 

Huasaga)

Ecuador

Ecuador

Achuar

Achuar

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria achuar

La lengua achuar tiene hablantes tanto en Perú como en 
Ecuador. En Ecuador se habla en las provincias de Pastaza y 
Morona (Haboud, 2009; Solís, 2009).

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Puedes acceder a su información a través del siguiente enlace:
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_
etnolinguistico/ 

Fuente: Haboud (2009); Solís (2009). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

¡Importante!

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, 
s.f.c), se cuenta con audios en la lengua achuar. 

La información sobre las lenguas indígenas u 
originarias predominantes se encuentra contenida en 
el  Mapa Etnolingüístico del Perú (Decreto Supremo 
N° 009-2021-MC).

Loreto

-*

Moquegua

Trompeteros (Prov. Loreto)

Morona (Prov. Datem del Marañón)

Andoas (Prov. Datem del Marañón)

Foto: Giancarlo Sánchez

Laguna El Oconal, distrito de Villa 
Rica, Oxapampa, Pasco
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A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de 
Lenguas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los 
ciudadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indíge-
nas u originarias que han adquirido la categoría de in-
térprete, traductor, o intérprete y traductor, mediante 
los procedimientos establecidos por el Ministerio de 
Cultura. Ha sido creado mediante el Decreto Supremo 
N° 002- 2015-MC. A continuación, se presenta el núme-
ro, especialidad, departamento de residencia y catego-
ría de los intérpretes y/o traductores registrados de la 
lengua achuar.1 

B. Registro Civil Bilingüe de RENIEC 

Según	el	Registro	Nacional	de	Identificación	y	Estado	Civil	
(RENIEC, s.f.), se implementó el Registro Civil Bilingüe en la 
lengua achuar (registro manual y en línea) en el año 2018 y 
cuenta	con	7	oficinas	implementadas	en	la	lengua	achuar.	

C. Registro Nacional de Docentes Bilingües 
en Lenguas Originarias (RNDBLO) 

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Regio-
nal de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes 
de la lengua achuar.

Tabla 12: Número de intérpretes y traductores de 
la lengua indígena u originaria achuar, inscritos en el 
RENITLI

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace: 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/

 DRE UGEL Número de   
                                                                                     docentes

DRE LORETO

Tabla 13: Número de docentes de la lengua achuar inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias  

1

 306

  
120

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 

https://bit.ly/3Abbp59

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

6  Consulta previa Loreto Intérprete y  
    traductor

1  Consulta previa Loreto Traductor

7   TOTAL 

 Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

160001-UGEL Maynas

160003-UGEL  
Alto Amazonas-San Lorenzo

160004-UGEL  
Loreto-Nauta
TOTAL  427

https://www.reniec.gob.pe/portal/html/
registro-civil-bilingue/html/principal-rcb.jsp

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual que contiene información 
sobre el Registro Civil Bilingüe de RENIEC 
a través del siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Quebrada Shambo, afluente 
del río Aguaytía, Ucayali
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3.1.2.1. Información lingüística de la lengua indígena u originaria ashaninka

Tabla 14: Información lingüística de la lengua indígena u originaria ashaninka

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  ashaninka Ministerio de Cultura   
   (2021a)   

Denominación en castellano  ashaninka Calvo-Pérez (2016)

Denominación en lengua  No se ha encontrado _   
indígena	u	originaria	 	 información	verificada.

Otras denominaciones   campa ashaninka, campa asháninca,     
en la literatura*  campa ashéninca, ashéninca,  Ministerio de Educación (2018) 
  ashaninka, campa-ashaninka,     
  asháninca, campa, campas 

 Familia lingüística  Fuente

Familia lingüística  Arawak    
   Ministerio de Cultura (2021a)  
Lenguas indígenas u originarias    ashaninka, asheninka, chamikuro,     
  kakinte, iñapari, matsigenka,     
  matsigenka montetokunirira,     
  nomatsigenga, resígaro,     
  yanesha, yine

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades 
de la lengua

Resolución 
Directoral

0606-2008-
ED

Resolución 
Ministerial

303-2015- 
MINEDU

Ministerio de 
Educación 

(2013, 2018)

Ministerio de 
Educación 

(2008, 2015)

La lengua ashaninka es una lengua vital que pertenece 
a la familia lingüística Arawak y es hablada por el pue-
blo Ashaninka en las cuencas de los ríos Ucayali, Tambo, 
Cohengua, Perené, Pachitea, Yura, Chinchihuani, Ene, y 
Apurímac, en los departamentos de Junín, Cusco, Lima, 
Ayacucho, Apurímac, Pasco, Ucayali y Huánuco. Según los 
censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 73,567 
hablantes a nivel nacional, mientras que la población que 
se	autoidentifica	como	ashaninka	es	de	55,493.	Es	una	len-
gua transfronteriza, pues también se habla en Brasil (Mi-
nisterio de Cultura s.f.a; Solís, 2009).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se	identificó	la	predominancia	de	la	lengua	ashaninka	en	los	
distritos de Kimbiri, Pichari y Megantoni (provincia de La 
Convención), ubicado en el departamento de Cusco; en los 
distritos de Puerto Inca, Tournavista y Yuyapichis (provincia 
de Puerto Inca), ubicado en el departamento de Huánuco; 
en los distritos de Chanchamayo, Perené y Pichanaqui (pro-

vincia de Chanchamayo) y en los distritos de Satipo, Llaylla, 
Mazamari, Pangoa, Río Negro, Río Tambo y Vizcatán del Ene 
(provincia de Satipo), ubicados en el departamento de Junín; 
en los distritos de Palcazú, Puerto Bermúdez y Constitución 
(provincia de Oxapampa), ubicado en el departamento de 
Pasco; en los distritos de Iparia (provincia de Coronel Porti-
llo), Raymondi, Sepahua, Tahuanía y Yurúa (provincia de Ata-
laya), ubicado en el departamento de Ucayali  (Ministerio de 
Cultura, 2021a). 

También	cuenta	con	un	alfabeto	oficial	establecido	mediante	
Resolución Directoral Nº 0606-2008-ED y Resolución Minis-
terial	Nº	303-2015-MINEDU,	en	el	cual	se	identifican	19	gra-
fías: a, b, ch, e, i, j, k, m, n, ñ, o, p, r, s, sh, t, ts, ty, y (Ministerio 
de Educación, 2008, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intérpre-
tes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 32 tra-
ductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.2. 

Lengua indígena u 
originaria ashaninka

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                          N°                                       Grafías 

a, b, ch, e, i, j, k, m, 
n, ñ, o, p, r, s, sh, t, 

ts, ty, y

ashaninka del Ene, Tambo y 
Satipo (bajo Perené)

ashaninka del Alto Perené

*Algunas	de	las	denominaciones	refieren	también	al	pueblo	indígena	u	originario.			

Foto: Ministerio de Cultura

Músico ashaninka 
del distrito de 
Satipo, Satipo, 

Junín
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3.1.2.2. Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria ashaninka

Tabla 15: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria ashaninka

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización lingüística  No se ha encontrado información. -

De recuperación lingüística    No se ha encontrado información. -

 

De documentación 
lingüística*

Zariquiey et al. (2019)

Lengua: asháninka

Familia: Arawak

Archivo:2Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL)

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: elicitaciones de pa-
labras	y	frases,	datos	etnográficos,	
glosas, traducciones, narraciones, 
canciones

2  Zachary	O'Hagan	afirma	que	el	archivo	debe	ser	citado	como	“California	Language	Archive”	(Z.	O'Hagan,	comunicación	personal,	20	de	mayo,	2022).

*En la fuente se indica que, en este archivo, los datos corresponden al ashaninka.

3.1.2.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria ashaninka

La lengua ashaninka cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y distritos del territo-
rio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de es-
tos ámbitos político – administrativos, se han asentado  

hablantes de la lengua ashaninka y puede que permanez-
can o no en la actualidad. Cabe señalar que en este do-
cumento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista 
puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

 

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005); Maurtua (1906) ; Varese (2006)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005);  Maurtua (1906); Varese (2006)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005);  Maurtua (1906);  Jiménez de 
la Espada (1897); Varese (2006)

Weiss (2005);  Jiménez de la Espada (1897); 
Varese (2006)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005); Maurtua (1906)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005);  Maurtua (1906)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005);  Maurtua (1906)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005);  Maurtua (1906)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005);  Maurtua (1906)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005);  Maurtua (1906)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005); Guamán Poma de Ayala 
(1615);  Maurtua (1906); Camino (1977)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005);  Maurtua (1906)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005)

Veber (2009);  Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005);  Maurtua (1906)

Ayacucho

Ayacucho

 
Ayacucho

Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacuch

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Cusco

 
Cusco

 
 
Cusco

 
Cusco

 
Cusco

Huanta

Huanta

 
Huanta

Huanta

 
La Mar

 
La Mar

 
La Mar

 
La Mar

 
La Mar

 
La Mar

 
La Mar

 
La Convención

 
La Convención

 
 
La Convención

 
La Convención

 
La Convención

Sivia

Llochegua

 
Canayre

Pucacolpa

 
Anco

 
Ayna

 
Chungui

 
Santa Rosa

 
Samugari

 
Anchihuay

 
Oronccoy

 
Kimbiri

 
Vilcabamba

 
 
Pichari

 
Inkawasi

 
Villa Virgen

Tabla 16: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria ashaninka

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente



76 77

  

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); 
Weiss (2005);  Maurtua (1906)

Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); 
Ribeiro y Wise (1978);  Jiménez de la 
Espada (1897); Biedma (1981); Marcoy 
(2001); Wiener (1880); Valdez (1944);  
Maurtua (1906); Portugal (2014); Barclay 
y García (2014); Zarzar (1987); Huertas, 
(2002); Shepard (2002, 2003); Shepard y 
Rummenhoeller (s.f., citado en Huertas, 
2012)

Weiss (2005);  Jiménez de la Espada (1897).

Weiss (2005); Jiménez de la Espada (1897) 

Chirif y Mora (1977); Amich (1988); Frank 
(1994); Zariquiey (2011);  Mayor y Bodmer 
(2009); Martel (2009)

Chirif y Mora (1977); Amich (1988); Frank 
(1994);  Mayor y Bodmer (2009); Martel 
(2009);  Arrieta (1923)

Chirif y Mora (1977); Amich (1988); Frank 
(1994);  Mayor y Bodmer (2009); Martel 
(2009)

Chirif y Mora (1977); Amich (1988); Frank 
(1994);  Mayor y Bodmer (2009); Martel 
(2009)

Smith (2012); Varese (2006).

Santos (1980); Smith (2012); Varese (2006)

Varese (2006)

Santos (1980); Smith (2012); Varese (2006)

Weiss (1975); Chirif y Mora (1977);  Ribeiro y 
Wise (2008); Shaver y Dodds (2008) ; Santos 
(1992); Mora y Zarzar (1997); Ñaco (2010); 
Brack (1997); Hvalkof y Veber (2005)

Weiss (1975); Chirif y Mora (1977);  Ribeiro y 
Wise (2008); Shaver y Dodds (2008); Santos 
(1992); Mora y Zarzar (1997); Ñaco (2010); 
Brack (1997); Hvalkof y Veber (2005)

Juárez (2010); Weiss (1975); Chirif y Mora 
(1977);  Ribeiro y Wise (2008); Shaver y 
Dodds (2008); Santos (1992); Mora y Zarzar 
(1997); Ñaco (2010); Ministerio de Cultura 
(2021b);  Brack (1997);  Ribeiro y Wise 
(2008);  Jiménez de la Espada (1897)

Hvalkof y Veber (2005)

Juárez (2010); Chirif y Mora (1977);  Ribeiro 
y Wise (2008); Swift (1988); Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP, 2012); Ñaco (2010);  
Jiménez de la Espada (1897); Biedma 
(1981); Marcoy (2001); Valdez (1944); Santos 
y Barclay (2005); Hvalkof y Veber (2005)

Juárez (2010);  Jiménez de la Espada (1897)

 Izaguirre (1923)

Juárez (2010); La Serna (2009); Varese 
(2006); Santos y Barclay (2005)

 Izaguirre (1923); Santos (1980).

Juárez (2010); La Serna (2009); Santos y 
Barclay (2005).

Uriarte (1944, citado en Ortíz, 1980);  
Mattos (1874/1984); Dole (1998);  Cunha 
(2000); Tessmann (2012); Métraux (1948); 
Rummenhoeller, Cárdenas  y Lazarte 
(1991); Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP, 2012); Townsley (1994); Pozzi-
Escot (1998); Rodríguez (2017); La Serna 
(2009); Mayor y Bodmer (2009); Varese 
(2006);  Jiménez de la Espada (1897); 
Biedma (1981); Marcoy (2001);  Raimondi 
(1942); Wiener (1880);  Fleck (1992); 
Juárez (2010); Hvalkof y Veber (2005).
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Mattos (1874/1984); Dole (1998);  
Cunha (2000); Tessmann (2012); 
Métraux (1948); Pozzi-Escot (1998); 
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2012); Mayor y Bodmer (2009);  Ribeiro 
y Wise (2008); Ñaco (2010);  Jiménez 
de la Espada (1897); Biedma (1981); 
Marcoy (2001);  Raimondi (1942); 
Wiener (1880); Valdez (1944); Ministerio 
de Educación (2018);  Fleck (1992); 
Huertas (2002); Zarzar (1987); Shepard 
(2002, 2003); Juárez (2010).

Mattos (1874/1984); Dole (1998);  
Cunha (2000); Tessmann (2012); 
Métraux (1948); Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP, 2012); Juárez (2010); 
La Serna (2009); Mayor y Bodmer 
(2009);  Jiménez de la Espada (1897); 
Biedma (1981);  Raimondi (1942); 
Wiener (1880);  Fleck (1992).

Chandless (1869, citado en Altman, 
1988); Reich y Stegelmann (1903);  
Castelo Branco (1952); Tastevin (1928);  
Carvalho (1929); Métraux (1948); 
Sombra (citado en  Castelo Branco, 
1952); Oliveira (citado en  Castelo 
Branco, 1952); Figueirêdo (1939, citado 
en  Castelo Branco, 1952); Uriarte 
(1944, citado en Ortíz, 1980);  Cunha 
(2000); Tessmann (2012); Oppenheim 
(1936, citado en  Gonçalves, 1991);  
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2012); Ministerio de Cultura (2021b); 
Townsley (1994); Pozzi-Escot (1998); 
Rodríguez (2017); Mayor y Bodmer 
(2009)
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*La	ubicación	político-administrativa	(departamento,	provincia,	distrito)	ha	sido	identificada	a	partir	del	análisis	geográfico	sobre	las	
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 

Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

3.1.2.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria ashaninka

La Tabla 17 presenta información sobre el total de población hablante de la lengua 
ashaninka por grupo etario y sexo, según los Censos Nacionales del 2017.

Conforme a esta tabla, hay 73,567 hablantes de la lengua ashaninka. De estos, 36,258 
son	hombres	y	37,309	mujeres.	Como	se	puede	observar	en	el	Gráfico	2,	la	mayor	can-
tidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 11,806 
hablantes	 (5,933	hombres	y	5,873	mujeres).	Asimismo,	 se	autoidentificaron	55,493	
personas como ashaninkas en los Censos Nacionales 2017.
 

Tabla 17: Población de hablantes de la lengua quechua según grupo de edad y sexo

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

3-4  2,438 2,462 4,900 3.3 3.3

5-9  5,933 5,873 11,806 8.1 8.0

10-14 5,464 5,592 11,056 7.4 7.6

15-19 3,950 4,112 8,062 5.4 5.6

20-24 3,054 3,517 6,571 4.2 4.8

25-29 2,800 3,090 5,890 3.8 4.2

30-34 2,892 2,932 5,824 3.9 4.0

35-39 2,258 2,262 4,520 3.1 3.1

40-44 1,908 2,021 3,929 2.6 2.7

45-49 1,650 1,681 3,331 2.2 2.3

50-54 1,349 1,178 2,527 1.8 1.6

55-59 1,030 1,000 2,030 1.4 1.4

60-64 656 627 1,283 0.9 0.9

65-69 447 447 894 0.6 0.6

70-74 218 244 462 0.3 0.3

75-79 122 166 288 0.2 0.2

80 a más 89 105 194 0.1 0.1

TOTAL 36,258 37,309 73,567 49.3 50.7
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Gráfico 2: Pirámide de población censada con lengua materna ashaninka (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.2.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria ashaninka

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua indígena y originaria ashaninka

El	ámbito	geográfico	de	uso	actual	de	la	lengua	ashaninka	está	configurado	por	las	comu-
nidades nativas y localidades con presencia del pueblo Ashaninka, ubicadas principalmen-
te en las cuencas de los ríos Ucayali, Tambo, Cohengua, Perené, Pachitea, Yura, Chinchi-
huani, Ene, y Apurímac, en los departamentos de Junín, Cusco, Lima, Ayacucho, Apurímac, 
Pasco, Ucayali y Huánuco (Ministerio de Cultura, s.f.b). 

Foto: Ministerio de Cultura

Artesana 
ashaninka del 
distrito de Satipo, 
Satipo, Junín
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas	indígenas	son	identificadas	como	predominantes	en	un	
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como	idiomas	oficiales	de	dicha	jurisdicción.

Así,	la	oficialidad	de	una	lengua	indígena	u	originaria	implica	

que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante	no	significa	que	sus	hablantes	sean	despojados	de	
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo 
vigente	 en	 la	materia.	 La	 oficialidad	 únicamente	 establece	
obligaciones adicionales para la administración pública.

En	ese	 sentido,	 la	 lengua	ashaninka	es	 la	 lengua	oficial	en	
los distritos de Kimbiri, Pichari y Megantoni (provincia de La 

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 18: Ámbitos de oficialidad de la lengua ashaninka a 
nivel departamental, provincial y distrital

Convención), ubicado en el departamento de Cusco; en los 
distritos de Puerto Inca, Tournavista y Yuyapichis (provincia de 
Puerto Inca), ubicado en el departamento de Huánuco; en los 
distritos de Chanchamayo, Perené y Pichanaqui (provincia de 
Chanchamayo) y en los distritos de Satipo, Llaylla, Mazamari, 
Pangoa, Río Negro, Río Tambo y Vizcatán del Ene (provincia 
de Satipo), ubicados en el departamento de Junín; en los dis-
tritos de Palcazú, Puerto Bermúdez y Constitución (provincia 
de Oxapampa), ubicado en el departamento de Pasco; en los 
distritos de Iparia (provincia de Coronel Portillo), Raymondi, 
Sepahua, Tahuanía y Yurúa (provincia de Atalaya), ubicado en 
el departamento de Ucayali  (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficialidad de la lengua indígena u originaria ashaninka 

Cusco

Huánuco

Junín

Pasco

Ucayali

Cusco

La Convención

Huánuco

Puerto Inca

Junín

Chanchamayo

Satipo

Pasco

Oxampampa

Ucayali

Atalaya

Cusco

Kimbiri (Prov. La Convención)

Pichari (Prov. La Convención)

Megantoni (Prov. La Convención)

Huánuco

Puerto Inca (Prov. Puerto Inca)

Tournavista (Prov. Puerto Inca)

Yuyapichis (Prov. Puerto Inca)

Foto: Ministerio de Cultura

Música ashaninka 
del distrito de 
Satipo, Satipo, 

Junín
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Ámbito de oficialidad

Distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

La lengua ashaninka tiene hablantes tanto en Perú como en 
Brasil. En Brasil se habla en los estados de Amazonas y Acre 
(Solís, 2009; Castro, 2009). 

Tabla 19: Ámbitos de uso de la lengua ashaninka en otros 
países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua País Ubicación 

Fuente

Estado de 
Amazonas, en las 
cercanías de Villa 
Taumaturgo.

Estado de Acre, en 
Tarauacá, Marechal 
Thaumaturgo, 
Feijó, Santa Rosa 
de Purús y Jordao.

Solís (2009), 
Castro (2009)BrasilAshaninka

Fuente: Solís (2009) y Castro (2009). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias (s.f.), se cuenta con audios en la lengua quechua. 

C. Ámbito de uso de transfronterizo y multinacional de la 
lengua indígena u originaria ashaninka 

3.1.2.6. Información complementaria o adicional

Junín

Chanchamayo   
(Prov. Chanchamayo)

Perene (Prov. Chanchamayo)

Pichanaqui (Prov. Chanchamayo)

Satipo (Prov. Satipo)

Llaylla (Prov. Satipo)

Mazamari (Prov. Satipo)

Pangoa (Prov. Satipo)

Río Negro (Prov. Satipo)

Río Tambo (Prov. Satipo)

Vizcatán del Ene (Prov. Satipo)

Pasco

Palcazúu (Prov. Oxapampa)

Puerto Bermúdez   
(Prov. Oxapampa)

Constitución (Prov. Oxapampa)

Ucayali

Iparia (Prov. Coronel Portillo)

Raymondi (Prov. Atalaya)

Sepahua (Prov. Atalaya)

Tahuania (Prov. Atalaya)

Yurua (Prov. Atalaya)

https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/
perfil/lenguas 

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del Mapa Sonoro Estadístico 
de Lenguas Indígenas u Originarias a través 
del siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Artesana 
ashaninka del 
distrito de Satipo, 
Satipo, Junín
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Pasco

Junín

Lima

Callao

Ucayali

Junín

Ucayali

Junín

Ucayali

Junín

No	especifica

Junín

Pasco

Cusco

Lima

Intérprete y Traductor

Intérprete y Traductor

Intérprete y Traductor

Intérprete y Traductor

Intérprete y Traductor

Intérprete y Traductor

Intérprete y Traductor

Intérprete y Traductor

Intérprete y Traductor

Intérprete

Intérprete

Intérprete

Intérprete

Intérprete

Traductor

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Justicia

Justicia

Salud

Salud

Consulta Previa

Consulta Previa

Justicia

Justicia

Justicia

Justicia

4

5

4

1

6

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

Tabla 20: Número de intérpretes y traductores de lengua 
indígena u originaria ashaninka, inscritos RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

         32  TOTAL

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores 
de Lenguas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos 
y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias 
que han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o 
intérprete y traductor, mediante los procedimientos estable-
cidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante 
el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se 
presenta el número, especialidad, departamento de residen-
cia y categoría de los intérpretes y/o traductores registrados 
de la lengua ashaninka.3

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, 
se	 infiere	que	el	RNDBLO	es	un	padrón	que	acredita	el	dominio	
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los docen-

3 Esta información se actualiza periódicamente en función de la incorporación de traductores e intérpretes 
a la base de datos del ReNITLI.

 DRE UGEL Número   
   docentes

 DRE UGEL Número   
   docentes

050004-UGEL HUANTA

080000-DRE CUSCO

080009-UGEL  
LA CONVENCIÓN

080011-UGEL  
PAUCARTAMBO

080014-UGEL PICHARI- 
KIMBIRI-VILLA VIRGEN

100000-DRE  
HUÁNUCO

100011-UGEL  
PUERTO INCA

120000-DRE JUNÍN

120001-UGEL  
HUANCAYO

120004-UGEL  
CHANCHAMAYO

120007-UGEL SATIPO

120010-UGEL PANGOA

120011-UGEL PICHANAKI

120012-UGEL RÍO TAMBO

120014-UGEL  
RÍO ENE-MANTARO

150101-DRE  
LIMA METROPOLITANA

150200-DRE  
LIMA PROVINCIAS

160004-UGEL  
LORETO-NAUTA

170001-UGEL  
TAMBOPATA

190001-UGEL PASCO

190003-UGEL OXAPAMPA

190006-UGEL  
PUERTO BERMÚDEZ

250000-DRE UCAYALI

250001-UGEL  
CORONEL PORTILLO

250002-UGEL ATALAYA

250003-UGEL 
PADRE ABAD

250004-UGEL PURÚS

2

1

23

  
1

  
46

  
2

  
30

  
8

 1

  
64

  
379

59

163

429

185

  
15

  
1

  
1

  
1

  
13

6

154

  
2

72

  
353

1

  
10

DRE AYACUCHO

  
  
  
  
DRE CUSCO

DRE HUÁNUCO

  
  
  
  
  
  
  
DRE JUNÍN

DRE JUNÍN 

DRE LIMA  
METROPOLITANA

DRE LIMA  
PROVINCIAS

 DRE  LORETO

  
DRE MADRE  
DE DIOS

  
  
DRE PASCO

  
  
  
DRE UCAYALI

Tabla 21: Número de docentes de la lengua aimara inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias (RNDBLO)  

                                                           TOTAL                                         2022  

tes. A continuación, se presenta la Dirección Regional de 
Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en al-
gunos casos se indica la DRE– y el número de docentes 
de la lengua ashaninka.

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 
(RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace: 
https://traductoresdelenguas.cultura.pe/ 

Foto: Ministerio de Cultura

Técnica tradicional 
de tejido ashaninka, 

distrito de Satipo, 
Satipo, Junín
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Ciudadano asháninka 
del distrito de 
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Tabla 22: Información lingüística de la lengua indígena u originaria asheninka

3.1.3.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria asheninka

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  asheninka  Ministerio de Cultura (2021a),  
   Ministerio de Educación (2019

Denominación en castellano  ashéninca Calvo-Pérez (2016)

Denominación en lengua  No se ha encontrado _   
indígena	u	originaria	 	 información	verificada.

Otras denominaciones   campa ashéninca,  Pozzi-Escot (1998)  
en la literatura*  asháninca, campa  

 Familia lingüística  Fuente

Familia lingüística  Arawak    
      
   asheninka, ashaninka, chamikuro,     
Lenguas indígenas u originarias  kakinte, iñapari, matsigenka,     
de la familia lingüística en Perú   matsigenka montetokunirira,  Ministerio de Cultura (2021a)  
  nomatsigenga, resígaro,     
  yanesha, yine

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades 
de la lengua

Resolución 
Directoral

0001-2019- 
MINEDU/VMGP-
DIGEIBIRA-DEIB

Resolución 
Ministerial

199-2019- 
MINEDU

Ministerio de 
Educación 

(2013, 2018)

Ministerio de 
Educación 

(2008, 2015)

La lengua asheninka es una lengua vital que pertenece a 
la familia lingüística Arawak y es hablada por el pueblo 
Asheninka en el Perú en los departamentos de Ucayali 
y Pasco. Según los censos Nacionales 2017, esta lengua 
cuenta con 8,774 hablantes a nivel nacional, mientras que 
la	población	que	se	autoidentifica	como	asheninka	es	de	
13. Es una lengua transfronteriza, pues también se habla 
en Brasil ((Ministerio de Cultura s.f.a).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-Asi-
mismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se	identificó	la	predominancia	de	la	lengua	asheninka	en	
el distrito de Puerto Bermúdez (provincia de Oxapampa), 
ubicado en el departamento de Pasco; los distritos de 
Iparía (provincia de Coronel Portillo), Purús (provincia de 
Purús), Yurúa, Tahuanía y Raymondi (provincia de Atala-

ya), ubicados en el departamento de Ucayali (Ministerio 
de Cultura, 2021a). 

También	 cuenta	 con	 un	 alfabeto	 oficial	 establecido	me-
diante Resolución Directoral Nº 00001-2019-MINEDU/
VMGP-DIGEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 
199-2019-MINEDU,	en	el	cual	se	identifican	22	grafías:	a,	
ch, e, g, i, j, k, m, n, ñ, o, p, r, s, sh, t, th, ts, ty, tz, w, y (Mi-
nisterio de Educación, 2019).

Además de ello, de acuerdo con el Registro Nacional de 
Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuen-
ta con 2 traductores y/o intérpretes (Registro Nacional de 
Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Origina-
rias, s.f.).

3.1.3. 

Lengua indígena u 
originaria asheninka

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                          N°                                       Grafías 

a, ch, e, g, i, j, k, m, 
n, ñ, o, p, r, s, sh, t, 

th, ts, ty, tz, w, y

asheninka del Apurucayali

asheninka del Pajonal

asheninka del Pichis

asheninka del sur de Ucayali

asheninka del Ucayali-Yurúa

*Algunas	de	las	denominaciones	refieren	también	al	pueblo	indígena	u	originario.			

Foto: Diego Pérez - SPDA

Mujer asheninka 
en la elaboración 
de tejido 
tradicional
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Tabla 23: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria asheninka

3.1.3.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria asheninka 

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización lingüística No se ha encontrado información. -

De recuperación lingüística No se ha encontrado información. -

De documentación 
lingüística*

Zariquiey et al. (2019)

Lengua: ashéninka del Perené

Familia: Arawak

Archivo: Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA)

Datos primarios: grabaciones   
de audio y video

Descripción: transcripciones,  
narraciones, cuentos

Lengua: ashéninka del Perené

Familia: Arawak

Archivo: Endangered Languages 
Archive (ELAR)

Datos primarios: grabaciones   
de audio y video

Descripción: transcripciones,  
mitos, cuentos populares, textos  
etnográficos,	oratoria,	cantos,		
trabalenguas y acertijos

*En la fuente se indica que, en este archivo, los datos corresponden al asheninka del Perené.  

3.1.3.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria asheninka

La lengua asheninka cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y distritos del territo-
rio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 

Juárez (2010); Chirif y Mora (1977);  
Ribeiro y Wise (2008); Swift (1988); 
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2012); Ñaco (2010);  Jiménez de la 
Espada (1897); Biedma (1981); Marcoy 
(2001); Valdez (1944); Santos y Barclay 
(2005); Hvalkof y Veber (2005).

Juárez (2010); La Serna (2009);   
Varese (2006); Santos y Barclay (2005).

Juárez (2010); La Serna (2009);   
Santos y Barclay (2005).

Uriarte (1944, citado en Ortíz, 1980);  
Mattos (1874/1984); Dole (1998);  Cunha 
(2000);  Tessmann (2012); Métraux 
(1948); Rummenhoeller Cárdenas y 
Lazarte (1991); Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP, 2012); Ministerio 
de Cultura (2021b); Townsley (1994); 
Pozzi-Escot (1998); Rodríguez (2017); La 
Serna (2009); Mayor y Bodmer (2009); 
Varese (2006); Weiss (1975);  Jiménez de 
la Espada (1897) (1965); Biedma (1981); 
Marcoy (2001);  Raimondi (1876); Wiener 
(1880);  Fleck (1992); Juárez (2010); 
Hvalkof y Veber (2005).

 Mattos (1874/1984); Dole (1998);  
Cunha (2000);  Tessmann (2012); 
Métraux (1948); Pozzi-Escot (1998); 
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2012); Mayor y Bodmer (2009);  Ribeiro 
y Wise (2008); Ñaco (2010);  Jiménez de 
la Espada (1897); Biedma (1981); Marcoy 
(2001);  Raimondi (1876); Wiener (1880); 
Valdez (1944); Ministerio de Educación 
(2018);  Fleck (1992); Huertas (2002); 
Zarzar (1987); Shepard (2002, 2003); Aid 
Project (2002); Juárez (2010).

Junín

 
 
 
 
Pasco

 
Pasco

 
 
 
 
 
 
 
 
Ucayali

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ucayali

Satipo

 
 
 
 
Oxapampa

 
Oxapampa

 
 
 
 
 
 
 
 
Atalaya

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atalaya

Río Tambo

 
 
 
 
Puerto Bermúdez

 
Constitución

 
 
 
 
 
 
 
 
Raymondi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sepahua

Tabla 24: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria asheninka

estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua asheninka y puede que permanez-
can o no en la actualidad. Cabe señalar que en este do-
cumento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista 
puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.
 

 Presencia histórica de la lengua en un departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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 Mattos (1874/1984); Dole (1998);  
Cunha (2000);  Tessmann (2012); 
Métraux (1948); Sernanp (2012); 
Juárez (2010); La Serna (2009); 
Mayor y Bodmer (2009);  Jiménez 
de la Espada (1897); Biedma (1981); 
Raimondi (1876); Wiener (1880); 
Fleck (1992).

Chandless (1869, citado por Altman, 
1988); Reich y Stegelmann (1903); 
Castelo Branco (1952); Tastevin 
(1925);  Carvalho (1929); Métraux 
(1948); Altman (1988); Pino (2012); 
Schultz y Chiara (1955);  Rüff (1972); 
Sernanp (2012); Ministerio de 
Cultura (s.f.a); Sombra (citado en 
Castelo Branco, 1952); Linhares 
(1911, citado en Castelo Branco, 
1952); Tastevin (1923, citado en  
Castelo Branco, 1952); Aquino y 
Piedrafita	(1994);	Kensinger	(1975);	
Uriarte (1944, citado en Ortíz, 1980); 
Pozzi-Escot (1998); Torralba (1978); 
Siskind (1973);  Cunha (2000); 
Hassel  (1905); Fuentes (1908); Rivet 
y Tastevin (1923); Tessmann (2012); 
Uriarte (citado en Ortíz, 1980); 
Townsley (1994); Rodríguez (2017); 
Huertas (2003); Huertas (2010); 
Zarzar (1987); MacQuarrie (1991, 
citado en Shepard 2003); Ministerio 
de Educación (2018); Juárez (2010).

Ucayali

Ucayali

Atalaya

Purús

Tahuania

Purús

*La	ubicación	político-administrativa	(departamento,	provincia,	distrito)	ha	sido	identificada	a	partir	del	análisis	geográfico	sobre	las	
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

3.1.3.4. Información demográfica de la lengua indígena u 
originaria asheninka

No se registró información de la población de hablantes de 
la lengua asheninka en los Censos Nacionales 2017. En cam-
bio,	se	autoidentificaron	13	personas	como	asheninkas	en	los	
Censos Nacionales 2017.    

3.1.4. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de 
la lengua indígena u originaria asheninka

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El	ámbito	geográfico	de	uso	actual	de	la	lengua	asheninka	
está	configurado	por	las	comunidades	nativas	y	localidades	
con presencia del pueblo Asheninka, ubicadas principalmen-
te en las cuencas del río Apurucuyali, Cohengua, Perené, Pi-
chis, Sheshea, Ucayali, Unine, ámbitos conocidos tradicional-
mente como Gran Pajonal, en los departamentos de Ucayali 
y Pasco (Ministerio de Cultura, s.f.a). 

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

Foto: Billy Torres

Lina Ruiz, activista 
de derechos 
humanos asheninka 
de la comunidad 
nativa Alto Tamaya 
Saweto, del 
distrito de Masisea, 
Coronel Portillo, 
Ucayali



102 103

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O!O

!O

!O

!O

Prov.
Alto

Amazonas

Prov.
Oxapampa

Prov.
Coronel
Portillo

Prov.
Atalaya

Prov.
Purús

Pasco

Ucayali

PN
del

Manu

PN
del Río
Abiseo PN

Cordillera
Azul

PN
Otishi

PN
Alto

Purús

PN
Sierra

del Divisor

RC
El

Sira RC
Purús

RN
Pacaya-Samiria

RN
Matsés

SN
Megantoni

ACR
Imiria

Río Pisc
o

RÍo Grande

RÍo Im
asa

RÍ
o 

Ca
Ñ

et
e

Río Provisora

RÍo Lidia

Río Pisco

RÍo Los Amigos

RÍo Mantaro

RÍo Loco

Río
Breu

Rí
o 

Pi
sc

o

RÍ
o

So
t il

ej
a

RÍo SechÍn

RÍ
o

C
um

er
ja

li

Río
Cam

isea

RÍo Grande

RÍo
Paucartam

bo

RÍo Pinquecr illo

Rí
o

Ju
an

ac
he

RÍo Shocol

Río Samir ia

Rí
o

Sa
n

Ju
an

RÍo
Picha

RÍ
o

O
m

as

RÍo Pam
pas

Río
M

ayo

RÍo Cushabatay

RÍo
Yana tile

R í
o

Pa
t i

vi
lc

a

Río
Imasa

Rí
o

To

cache

Río

Pauyo

RÍo Urubamba

RÍo Supe

RÍo
Tulum

ayo

RÍo
H

ua llaga

R Ío Mapacho

RÍo
Abiseo

RÍo Timpia

RÍo

Chanca
y

RÍo
H

ua lla ga

Río
Envir a

RÍo Inuya

RÍ
o 

M
ala

Río
Chilló

n

Rí
o

Pa
ca

ya

RÍo RÍmac

RÍo
M

antaro

RÍo San Francisco

Rí
o

Bu
nc

uy
o

Rí
o

Sa
m

ir
ia

RÍo Sheshea

Rí
o

Pa
ca

ya

RÍ
o

CaÑ

ete

RÍo
Bia bo

RÍo Mantaro

Dist.
Yurimaguas

Dist.
Calleria

Dist.
Masisea

Dist.
Iparia

Dist.
YuruaDist.

Tahuania

Dist.
Purús

Dist.
Raymondi

Dist.
Puerto

Bermúdez

Río Sisa

Río Los Amigos

Río Capitiri

Rí
o

Ro
co

m
ay

o

R í
o

Ca
lle

r ia

Rí
o 

Pi
en

e

Río Anapatí

R ío

Hui
pa

ya

Río Juantia

Río
 P

uq
uir

i

Río Paquiria

Río Yavero

Rí
o 

Sa
n 

Al
ej

an
dr

o
Rí

o
C

al
ca

zú

Río Neg
ro

Río

Chem
bo

Río
Yam

ariato

Río Huayabamba

Río Mar ía

Río Cashiriari

Rí
o

Pi
ñi

Pi
ñi

Río Paranapura

Río
Colorado

Río Q
ueros

Río Mantalo

Río Cupodnoe

Río Satipo

Rí
o

Biabo

Río Shirarine

Rí
o 

Ch
in

ch
ih

ua
ni

R ío
H

uao

R í
o

A
zu

p
iz

ú

R ío Sensa

Rí
o

Su
ngaroyacu

Río Guanacomarc
a

Río Malinousquil lo

Río Acre

Río
Blanco

Rí
o

Ya
va

r í

Río Unine

Rí
o

Ayp
ena

Río Chandless

Río Anacayali

Río
Yaco

Río

Santa
Rosa

Rí
o

Po
zu

zo

Río Apurucayali

R ío Cohengua

Río Curiuja

Rí
o

P i
ch

a

Río Inuya

Rí
o

Se
pa

R ío Chivi le

Río
Tahuanía

Río Mantaro

Río Sepahua

Río
Palcazú

Río Inambar i

Rí
o

Gáv

ez

Río Tambo

Río Mishahua

Río Perené

Río Purús

Río
En

e

Río
Apur ím

ac

Río
M

arañón

Río
Pichi s

Rí
o 

Ca
na

l P
uin

ah
ua

Río Madre De Dios

Río Curanja

Río Aguayt ia

Río Tahuamanu

Río
Yaquir ana

Rí
o

Pa
ch

it
ea

R ío Manu

Río

Ta
piche

Río De Las P iedras

Rí
o 

Ur
ub

am
ba

R ío
Huallaga

Rí
o

Uc
ay

a l
i

Chachapoyas

Huaraz

Ayacucho

Huancavelica

Huanuco

HuancayoLima

Cerro De
Pasco

Moyobamba

Pucallpa

70°0'0"W

70°0'0"W

72°0'0"W

72°0'0"W

74°0'0"W

74°0'0"W

76°0'0"W

76°0'0"W

78°0'0"W

78°0'0"W

6°
0'

0"
S

6°
0'

0"
S

8°
0'

0"
S

8°
0'

0"
S

10
°0

'0
"S

10
°0

'0
"S

12
°0

'0
"S

12
°0

'0
"S

Chile

Brasil

Bolivia

Colombia

Ecuador

66°0'0"W

66°0'0"W

72°0'0"W

72°0'0"W

78°0'0"W

78°0'0"W

84°0'0"W

84°0'0"W

0°
0'

0"

0°
0'

0"

6°
0'

0"
S

6°
0'

0"
S

12
°0

'0
"S

12
°0

'0
"S

18
°0

'0
"S

18
°0

'0
"S

Leyenda
!O Capital de departamento

Río

Pueblo indígena u originario Asheninka

Área Natural Protegida

Límite de distrito con presencia del pueblo Asheninka

Límite de provincia con presencia del pueblo Asheninka

Límite de departamento con presencia del pueblo Asheninka

¯

Océano Pacífico

MAPA DEL PUEBLO INDÍGENA U ORIGINARIO
ASHENINKA

Sistema de Coordenadas: Geográficas / Datum Horizontal: WGS 84
Fecha elaboración: 2023

Fuentes de BDPI: ANA, COFOPRI, MIDAGRI, IGN, INEI Y SERNANP.

0 75 15037.5 km

1:3,500,000

Presencia a nivel distrital

O
céano Pacífico

Brasil

Loreto

Mapa 10: Pueblo Asheninka Mapa 11: Lengua indígena u originaria vigente asheninka



104 105

   

La predominancia de una lengua indígena u originaria, 
sea a nivel distrital, provincial o departamental, es deter-
minada mediante la evaluación de criterios cualitativos 
y cuantitativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 
29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas origina-
rias del Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco nor-
mativo, cuando una o varias lenguas indígenas son iden-
tificadas	como	predominantes	en	un	distrito,	provincia	o	
departamento, estas serán consideradas como idiomas 
oficiales	de	dicha	jurisdicción.

Así,	la	oficialidad	de	una	lengua	indígena	u	originaria	im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al 
castellano. Es importante señalar que el hecho de que 
una	lengua	no	sea	declarada	predominante	no	significa	
que sus hablantes sean despojados de sus derechos lin-
güísticos; por el contrario, estos se garantizan en todo el 
territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en	 la	materia.	La	oficialidad	únicamente	establece	obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En	ese	sentido,	la	lengua	asheninka	es	la	lengua	oficial	en	
el distrito de Puerto Bermúdez (provincia de Oxapampa), 
ubicado en el departamento de Pasco; los distritos de 
Iparía (provincia de Coronel Portillo), Purús (provincia de 
Purús), Yurúa, Tahuanía y Raymondi (provincia de Atala-
ya), ubicados en el departamento de Ucayali (Ministerio 
de Cultura, 2021a). 

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 25: Ámbitos de oficialidad de la lengua asheninka a 
nivel departamental, provincial y distrital

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

  

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.a). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Pasco

Ucayali

Pasco

Oxampampa

Ucayali

Atalaya

Pasco

Puerto Bermúdez   
(Prov. Oxapampa)

Ucayali

Iparia (Prov.   
Coronel Portillo)

Raymondi   
(Prov. Atalaya)

Tahuania   
(Prov. Atalaya)

Yurua   
(Prov. Atalaya)

Purús   
(Prov. Purús)

Foto: Billy Torres

Ergilia Rengifo, Julia 
Pérez, Lina Ruiz y Lita 
Rojas, activistas de 
derechos humanosde 
la comunidad nativa 
Alto Tamaya Saweto, 
del distrito de Masisea, 
Coronel Portillo, Ucayali
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C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria asheninka
La lengua asheninka tiene hablantes tanto en Perú como en 
Brasil. En Brasil se habla en el estado de Amazonas (Ministerio 
de Cultura, s.f.a.). 

Tabla 26: Ámbitos de uso de la 
lengua asheninka en otros países

3.1.3.6. Información complementaria sobre la lengua 
indígena u originaria asheninka

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua País Ubicación 

Fuente

Estado de Acre (Ministerio de 
Cultura, s.f.a.)BrasilAsheninka

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.a). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

A. Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u Originarias 

(Ministerio de Cultura, s.f.c), aún no se cuenta con audios en la lengua asheninka. 

UcayaliConsulta previa Intérprete y Traductor2

Tabla 27: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria asheninka, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

          5  TOTAL

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

B. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores 
de Lenguas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base de 
datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos y ciu-
dadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias que han 
adquirido la categoría de intérprete, traductor, o intérprete y tra-
ductor, mediante los procedimientos establecidos por el Ministe-
rio de Cultura. Ha sido creado mediante el Decreto Supremo N° 
002- 2015-MC. A continuación, se presenta el número, especia-
lidad, departamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua asheninka. 

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua asheninka.

 DRE UGEL Número   
   docentes

120004-UGEL  
CHANCHAMAYO

120007-UGEL SATIPO

120011-UGEL PICHANAKI

120012-UGEL RÍO TAMBO

190003-UGEL OXAPAMPA

190006-UGEL  
PUERTO BERMÚDEZ

250000-DRE UCAYALI

250002-UGEL ATALAYA

220010-UGEL TOCACHE

2

  
2

1

5

4

323

  
1

201

1

DRE JUNÍN

  
  
  
  
DRE PASCO

  
  
DRE UCAYALI 
 

DRE SAN MARTÍN

Tabla 28: Número de docentes de la lengua asheninka 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias  

                                                           TOTAL                                         540  

C. Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas 
Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace: 
https://traductoresdelenguas.cultura.pe/ 

Foto: Diego Pérez - SPDA

Joven pescador 
asheninka de 

regreso a casa
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Tabla 29: Información lingüística de la lengua indígena u originaria awajún

3.1.4.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria awajún

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  awajún  Ministerio de Cultura (2021a);   
   Ministerio de Educación (2015)

Denominación en castellano  awajún Calvo-Pérez (2016)

Denominación en lengua  iiniá chicham     
indígena u originaria 

Otras denominaciones   aguaruna, aents, awajum, awajún, Ministerio de Educación (2018) 
en la literatura*  awajún-ahuaruna, iinia awajún,     
  aguajún, ahuajún,     
  aguaruna o ahuarunes 

 Familia lingüística  Fuente

Familia lingüística4  Jíbaro    
      
Lenguas indígenas u originarias  awajún, achuar, wampis  Ministerio de Cultura (2021a)  
de la familia lingüística en Perú 

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades 
de la lengua

Resolución 
Directoral 2554-2009-ED

Resolución 
Ministerial

303-2015-MINEDU

Overall 
(2007)

Ministerio de 
Educación 

(2009; 2015)

La lengua awajún es una lengua vital que pertenece a la fami-
lia lingüística Jíbaro y es hablada por el pueblo Awajún en las 
cuencas de los ríos Marañón, Comaina, Potro, Nieva, Cenepa 
y Morona, en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, 
San Martín y Loreto. Según los censos Nacionales 2017, esta 
lengua cuenta con 56,584 hablantes a nivel nacional, mien-
tras	que	la	población	que	se	autoidentifica	como	awajún	es	
de 37,693 (Ministerio de Cultura s.f.a).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC,	se	identificó	la	predominancia	de	la	lengua	awajún	en	
los distritos de Awajún (provincia de Rioja), Moyobamba 
(provincia de Moyobamba) ubicados en el departamento 
de San Martín; los distritos de Manseriche, Cahuapanas y 
Barranca (provincia de Datem del Marañón), ubicados en 
el departamento de Loreto; los distritos de San José de 

Lourdes y Huarango (provincia de San Ignacio), ubicados 
en el departamento de Cajamarca; los distritos de Ara-
mango e Imaza (provincia de Bagua), Nieva, El Cenepa y 
Río Santiago (provincia de Condorcanqui),  de Río Santia-
go (provincia de Condorcanqui), ubicado en el departa-
mento de Amazonas (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También,	cuenta	con	un	alfabeto	oficial	establecido	median-
te Resolución Directoral Nº 2554-2009-ED y Resolución Mi-
nisterial	Nº	303-2015-MINEDU,	en	las	cuales	se	identifican	21	
grafías: a, b, ch, d, e, g, h, i, j, k, m, n, p, r, s, sh, t, ts, u, w, y 
(Ministerio de Educación, 2009; 2015).

Además de ello, de acuerdo con el Registro Nacional de In-
térpretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
35 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.4. 

Lengua indígena u 
originaria awajún

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                          N°                                       Grafías 

a, b, ch, d, e, g, h, i, 
j, k, m, n, p, r, s, sh, 

t, ts, u, w, y

awajún del río Nieva 
y sus tributarios

awajún del Marañón 
y sus tributarios

awajún del río Chiriaco
 (distrito de Imaza)

*Algunas	de	las	denominaciones	refieren	también	al	pueblo	indígena	u	originario.			

4 También es denominada "familia de las lenguas Chicham" o en inglés "the Chicham languages" (cf. Overall, 2017; Kolhberger, 2020).

Overall (2017)

Foto: Ministerio de Cultura

Yulia Entsakua en 
la elaboración de 
cerámica tradicional 
awajún, departamento 
de Amazonas
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Tabla 30: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria awajún

3.1.4.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria awajún

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización lingüística No se ha encontrado información. -

De recuperación lingüística No se ha encontrado información. -

De documentación 
lingüística*

Zariquiey et al. (2019)

Lengua: awajún

Familia: Jíbaro

Archivo: Archivo Digital de  
Lenguas Peruanas (ADLP)

Datos primarios: grabaciones   
de audio

Descripción: anotaciones,  
transcripciones, glosas,  
cuestionario de recojo de datos, 
información sobre la lengua  
(inventario fonológico)

Lengua: awajún

Familia: Jíbaro

Archivo:5 Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL)

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: narraciones,   
música, conversaciones

3.1.4.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria awajún

La lengua awajún cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 

Ribeiro y Wise (2008); Calderón (2013)

Harrington (1992); Ribeiro y Wise 
(2008); Calderón (2013); Ministerio   
de Educación (2018)

Calderón (2013)

Calderón (2013)

Uriarte (1976); Harrington (1992); 
Ribeiro y Wise (2008); Calderón (2013); 
Ministerio de Educación (2018)

Calderón (2013)

Uriarte (1976)

Uriarte (1976); Harrington (1992); 
Ribeiro y Wise (2008); Calderón (2013); 
Ministerio de Educación (2018)

Uriarte (1976); Harrington (1992); 
Ribeiro y Wise (2008); Calderón (2013); 
Ministerio de Educación (2018)

Guallart (1990); Uriarte (1976); 
Ministerio de Educación (2018); 
Harrington (1992); Ribeiro y  
Wise (2008); Calderón (2013); 
Ministerio de Educación (2018)

Uriarte (1976)

Ribeiro y Wise (2008)

Ribeiro y Wise (2008)

Ribeiro y Wise (2008)

Ribeiro y Wise (2008)

Ribeiro y Wise (2008)

Ribeiro y Wise (2008)

Uriarte (1976); Fuentes (1988);  
Ribeiro y Wise (2008); Jiménez   
de la Espada (1965 citado en  
Gonzales, 2013); Gonzales (2013); 
Ministerio de Educación (2018)

Amazonas

 
Amazonas

 
Amazonas

Amazonas

 
Amazonas

 
Amazonas

Amazonas

 
Amazonas

 
 
Amazonas

 
 
 
Amazonas

 
 
Amazonas

Cajamarca

Cajamarca

Cajamarca

Cajamarca

Cajamarca

Cajamarca

 
 
Loreto

Bagua

 
Bagua

 
Bagua

Bagua

 
Bagua

 
Bagua

Bongara

 
Condorcanqui

 
 
Condorcanqui

 
 
 
Condorcanqui

 
 
Utcubamba

Jaén

Jaén

San Ignacio

San Ignacio

San Ignacio

San Ignacio

 
 
Datem del Marañón

Bagua

 
Aramango

 
Copallin

El Parco

 
Imaza

 
La Peca

Yambrasbamba

 
Nieva

 
 
El Cenepa

 
 
 
Rio Santiago

 
 
Cajaruro

Bellavista

Santa Rosa

San Ignacio

Chirinos

Huarango

San José de Lourdes

 
 
Barranca

Tabla 31: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria awajún

estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua awajún y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este docu-
mento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta 
lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

5 Zachary	O'Hagan	afirma	que	el	archivo	debe	ser	citado	como	“California	Language	Archive”	(Z.	O'Hagan,	comunicación	personal,	20	de	mayo,	2022).	

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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Villarejo (1953); Grohs-Paul (1974); 
Fuentes (1988); Chirif (2002); 
Peperkamp (2005); Ribeiro y Wise 
(2008); Mayor y Bodmer (2009); 
Chantre y Herrera, (1901, citado en 
Gonzales, 2013); Gonzales (2013) 

Solís (1987); Uriarte (1976); Ribeiro 
y Wise (2008); Gonzales (2013); 
Ministerio de Educación (2018)

Uriarte (1976); Chirif, (2002); Ribeiro 
y Wise (2008); Gonzales (2013); 
Ministerio de Educación (2018)

Uriarte (1976); Ribeiro y Wise (2008); 
Ministerio de Educación (2018)

Uriarte (1976); Ribeiro y Wise (2008); 
Ministerio de Educación (2018)

Uriarte (1976); Ribeiro y Wise (2008); 
Ministerio de Educación (2018)

Uriarte (1976); Ribeiro y Wise (2008); 
Ministerio de Educación (2018)

 
Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
San Martín 
 
 
San Martín

 
San Martín

 
San Martín

 
San Martín

 
Datem del Marañón

 
 
 
Datem del Marañón

 
 
Moyobamba 
 
 
Rioja

 
Rioja

 
Rioja

 
Rioja

 
Cahuapanas

 
 
 
Manseriche

 
 
Moyobamba 
 
 
Awajún

 
Nueva Cajamarca

 
Pardo Miguel

 
San Fernando

*La	ubicación	político-administrativa	(departamento,	provincia,	distrito)	ha	sido	identificada	a	partir	del	análisis	geográfico	sobre	las	
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

3.1.4.4. Información demográfica de la lengua indígena u 
originaria awajún

La Tabla 32 presenta información acerca del total de pobla-
ción hablante de la lengua awajún por grupo etario y sexo, a 
partir de la información obtenida en los Censos Nacionales 
del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 56,584 hablan-
tes de la lengua awajún. De estos, 27,979 son hombres y 

28,605	mujeres.	Como	se	puede	observar	en	el	Gráfico	3,	
la mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo 
etario de 5 a 9 años de edad con 10,322 hablantes (5,151 
hombres y 5,171 mujeres). Además de ello, en Perú se au-
toidentificaron	37,693	personas	como	awajún	en	los	Cen-
sos Nacionales 2017.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 32: Población de hablantes de la lengua awajún según grupo etario y sexo

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 2,027 1,984 4,011 3.6 3.5

 5-9 5,151 5,171 10,322 9.1 9.1

 10-14 4,302 4,500 8,802 7.6 8.0

 15-19 3,093 3,349 6,442 5.5 5.9

 20-24 2,200 2,759 4,959 3.9 4.9

 25-29 2,197 2,375 4,572 3.9 4.2

 30-34 1,993 2,098 4,091 3.5 3.7

 35-39 1,694 1,648 3,342 3.0 2.9

 40-44 1,448 1,385 2,833 2.6 2.4

 45-49 1,163 1,057 2,220 2.1 1.9

 50-54 782 694 1,476 1.4 1.2

 55-59 646 481 1,127 1.1 0.9

 60-64 578 509 1,087 1.0 0.9

 65-69 342 319 661 0.6 0.6

 70-74 185 140 325 0.3 0.2

 75-79 123 86 209 0.2 0.2

80 a más 55 50 105 0.1 0.1

 TOTAL 27,979 28,605 56,584 49.4 50.6
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Gráfico 3. Pirámide de población censada con lengua materna awajún (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.4.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria awajún

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El	ámbito	geográfico	de	uso	actual	de	la	lengua	awajún	está	configurado	por	las	co-
munidades nativas y localidades con presencia del pueblo awajún, ubicadas principal-
mente en las cuencas de los ríos Marañón, Comaina, Potro, Nieva, Cenepa y Morona, 
en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto (Ministerio de 
Cultura, s.f.a; s.f.b). 

Foto: Ministerio de Cultura

Margarita Tarimo 
en proceso de 
elaboración de 

cerámica tradicional 
awajún
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitati-
vos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que 
regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomen-
to y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, 
de acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias 
lenguas	indígenas	son	identificadas	como	predominantes	en	
un distrito, provincia o departamento, estas serán considera-
das	como	idiomas	oficiales	de	dicha	jurisdicción.

Así,	la	oficialidad	de	una	lengua	indígena	u	originaria	impli-
ca que la administración pública la implementa progresiva-
mente en todas sus esferas de actuación pública dándole 
el mismo valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es 
importante señalar que el hecho de que una lengua no sea 
declarada	predominante	no	significa	que	sus	hablantes	sean	
despojados de sus derechos lingüísticos; por el contrario, es-
tos se garantizan en todo el territorio nacional conforme al 
marco	normativo	vigente	en	la	materia.	La	oficialidad	única-
mente establece obligaciones adicionales para la administra-
ción pública.

Además de ello, mediante el Decreto Supremo N° 009-
2021-MC,	 el	 awajún	 ha	 sido	 identificado	 como	 la	 lengua	
predominante en los distritos de Awajún (provincia de Rio-
ja), Moyobamba (provincia de Moyobamba) ubicado en el 
departamento de San Martín; los distritos de Manseriche, 
Cahuapanas y Barranca (provincia de Datem del Marañón), 
ubicados en el departamento de Loreto; los distritos de San 
José de Lourdes y Huarango (provincia de San Ignacio), ubi-
cados en el departamento de Cajamarca; y los distritos de 
Aramango e Imaza (provincia de Bagua), Nieva, El Cenepa y 
el distrito de Río Santiago (provincia de Condorcanqui), ubi-
cado en el departamento de Amazonas (Ministerio de Cultu-
ra, 2021a). 

En	ese	sentido,	 la	 lengua	awajún	es	 la	 lengua	oficial	en	los	
distritos de Awajún (provincia de Rioja) y Moyobamba (pro-
vincia de Moyobamba), ubicados en el departamento de San 
Martín; los distritos de Manseriche, Cahuapanas y Barranca 
(provincia de Datem del Marañón), ubicados en el depar-
tamento de Loreto; los distritos de San José de Lourdes y 
Huarango (provincia de San Ignacio), ubicados en el depar-
tamento de Cajamarca; y los distritos de Aramango e Imaza 
(provincia de Bagua), Nieva, El Cenepa y Río Santiago (pro-
vincia de Condorcanqui), ubicado en el departamento de 
Amazonas (Ministerio de Cultura, 2021a). 

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 33: Ámbitos de oficialidad de la lengua awajún a 
nivel departamental, provincial y distrital

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Ioi

  

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/ Amazonas
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Imaza (Prov. Bagua)

Nieva (Prov. Condorcanqui)

El Cenepa (Prov. Condorcanqui)

Río Santiago (Prov. Condorcanqui)

Cajamarca

Huarango (Prov. San Ignacio)

San José de Lourdes (Prov. San Ignacio)

Loreto

Barranca (Prov. Datem del Marañón)

Cahuapanas (Prov. Datem del Marañón)

Manseriche (Prov. Datem del Marañón)

San Martín

Moyobamba (Prov. Moyobamba)

Awajún (Prov. Rioja)

Foto: Ministerio de Cultura

Mujeres awajún en 
el departamento de 
Amazonas
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C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua indígena u 
originaria
La lengua awajún es una lengua hablada únicamente en territorio nacional.

Amazonas

Lima

Cajamarca

Callao

Loreto

Loreto

Amazonas

Ucayali

San Martín

San Martín

Amazonas

Lima

-

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Salud

Justicia

Justicia

Justicia

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Traductor 

Intérprete 

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

10

6

1

2

2

1

1

2

2

1

4

2

1

Tabla 34: Número de intérpretes y traductores de la lengua indígena u 
originaria awajún, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

          35  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

B. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores 
de Lenguas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base de datos en la que 
se encuentran registrados los ciudadanos y ciudadanas hablantes de lenguas 
indígenas u originarias que han adquirido la categoría de intérprete, traduc-
tor, o intérprete y traductor, mediante los procedimientos establecidos por el 
Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 
2015-MC. A continuación, se presenta el número, especialidad, departamento 
de residencia y categoría de los intérpretes y/o traductores registrados de la 
lengua awajún.8  

C. Registro Civil Bilingüe de RENIEC 
Según	el	Registro	Nacional	de	Identificación	y	Estado	Ci-
vil. (s.f.), se implementó el Registro Civil Bilingüe en la 
lengua awajún (registro manual y en línea) en el año 2015 
y	 cuenta	 con	 181	oficinas	 implementadas	 en	 la	 lengua	
awajún. 

D. Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas 
Originarias (RNDBLO) 
De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINE-
DU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o 
escrito de la lengua indígena u originaria de los docentes. A 
continuación, se presenta la Dirección Regional de Educación 
(DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) donde fue 
evaluado el docente bilingüe –en algunos casos se indica la 
DRE– y el número de docentes de la lengua awajún.

A. Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u Ori-
ginarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), se cuenta con audios 
en la lengua awajún. 

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del Mapa Sonoro 
Estadístico de Lenguas Indígenas u Originarias a 
través del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/
mapa/perfil/lenguas 

3.1.4.6. Información complementaria o adicional

https://www.reniec.gob.pe/portal/html/
registro-civil-bilingue/html/principal-rcb.jsp

Para más información, se puede acceder a la 
plataforma virtual que contiene información 
sobre el Registro Civil Bilingüe de RENIEC 
a través del siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Mujeres awajú en 
danza tradicional
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 DRE UGEL Número  
   docentes

010004-UGEL  
CONDORCANQUI

010004-UGEL  
CONDORCANQUI-IB CENEPA

010004-UGEL  
CONDORCANQUI- 
IB SANTIAGO

010009-UGEL IBIR-IMAZA

060009-UGEL  
SAN IGNACIO

150101-DRE LIMA  
METROPOLITANA

160002-UGEL ALTO  
AMAZONAS-YURIMAGUAS

160003-UGEL ALTO  
AMAZONAS-SAN LORENZO

160005-UGEL RAMÓN  
CASTILLA-CABALLOCOCHA

220000-DRE SAN MARTÍN

220001-UGEL MOYOBAMBA

220008-UGEL RIOJA

220009-UGEL SAN MARTÍN

250001-UGEL  
CORONEL PORTILLO

250002-UGEL ATALAYA

1438

  
40

  
  

12

  
1452

68

  
8

  
3

  
397

  
4

  
1

70

237

1

25

  
1

DRE AMAZONAS

  
DRE CAJAMARCA 
  
DRE LIMA  
METROPOLITANA

  
  
  
 DRE LORETO

  
  
  
DRE SAN MARTÍN

DRE UCAYALI

Tabla 35: Número de docentes de la lengua awajún 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües 
en Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                         3757  

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59

Foto:  Ministerio de Cultura

Jóvenes awajún 
en vestimenta 
tradicional
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Tabla 36: Información lingüística de la lengua indígena u originaria cashinahua

3.1.5.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria cashinahua

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  cashinahua Ministerio de Cultura (2021a);   
   Ministerio de Educación (2015)

Denominación en castellano  cashinahua Calvo-Pérez (2016)

Denominación en lengua  hantxa huni kuin Ministerio de Educación. (2012) 
indígena u originaria  

Otras denominaciones   caxnawa, kaschinaua, caxinaua, Ministerio de Educación (2018) 
en la literatura*  cashinauás, cashinawa, caxinauás,     
  cashinaua, caxinawa, caxinawá,    
  kashinahua, kaxinawá, kaxynawa 

 Familia lingüística  Fuente

Familia lingüística  Pano    
      
Lenguas indígenas u originarias  cashinahua, amahuaca, kapanawa,  Ministerio de Cultura (2021a)  
de la familia lingüística en Perú  iskonawa, kakataibo, matsés,     
  sharanahua, shipibo-konibo,    
   yaminahua, nahua 

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0169-2012-ED

Resolución 
Ministerial

303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio 
de Cultura 

(2012, 2015)

La lengua cashinahua es una lengua vital que pertenece 
a la familia lingüística Pano y es hablada por el pueblo 
Cashinahua en las cuencas de los ríos Curanja y Purús, 
provincia Purús, departamento Ucayali, así como en la 
cuenca del río Santa Rosa, Estado de Acre, Brasil. Según 
los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 1,074 
hablantes a nivel nacional, mientras que la población que 
se	autoidentifica	como	cashinahua	es	de	675.	Es	también	
una lengua transfronteriza, pues también se habla en Bra-
sil (Ministerio de Cultura s.f.a; Solís, 2009).

Además de ello, mediante el Decreto Supremo N° 009-
2021-MC,	Se	identificó	la	predominancia	de	la	lengua	cas-

hinahua en el distrito de Purús (provincia de Purús), ubica-
do en el departamento de Ucayali (Ministerio de Cultura, 
2021a).

También,	cuenta	con	un	alfabeto	oficial	establecido	median-
te Resolución Directoral Nº 004-2015-MINEDU/VMGP/DI-
GEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 303-2015-MINE-
DU,	en	el	cual	se	identifican	18	grafías:	a,	b,	d,	e,	h,	i,	k,	m,	n,	
p, s, x, t, ts, tx, u, w, y (Ministerio de Educación, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
2 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.5. 

Lengua indígena u 
originaria cashinahua    Alfabeto oficial  Fuente    Norma                          N°                                       Grafías 

a, b, d, e, h, i, k, m, 
n, p, s, x, t, ts, tx, 

u, w, y

No presenta

*Algunas	de	las	denominaciones	refieren	también	al	pueblo	indígena	u	originario.				

Foto: Reserva Comunal Purús - SERNANP

Ciudadano cashinahua 
en vestimenta 
tradicional
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Tabla 37: Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria cashinahua

3.1.5.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria cashinahua

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización lingüística No se ha encontrado información. -

De recuperación lingüística No se ha encontrado información. -

De documentación 
lingüística

Zariquiey et al. (2019)

Lengua: cashinahua

Familia: Pano

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP)

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: Transcripciones 
fonéticas, lista léxica

Lengua: cashinahua

Familia: Pano

Archivo: Documentation of 
Endangered Languages (DOBES)

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video, texto

Descripción: transcripción, 
narraciones, cantos, rutinas diarias, 
conversaciones

3.1.5.3 Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria cashinahua

La lengua cashinahua cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y distritos del territo-
rio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-
do hablantes de la lengua cashinahua y puede que per-

Uriarte (1944, citado en Ortíz, 
1980);  Wilkens de Mattos (1984);  
Dole (1998);  Cunha (2000);  
Tessmann (2012); Métraux (1948);  
Rummenhoeller, Cárdenas, y 
Lazarte (1991);  Pozzi-Escot 
(1998); Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP, 2012);  Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV, 2006); 
Townsley (1994)  Rodríguez (2017);  
Juárez (2010);  La Serna (2009);  
Mayor y Bodmer (2009); Varese 
(2006); Weiss (1975); Jiménez de 
la Espada (1897);  Biedma (1981);  
Marcoy (2001); Raimondi (1942); 
Wiener (1880);  Fleck (1992);  
Hvalkof y Veber (2005)

Chandless (1869,  citado 
por Altman, 1988);  Reich y 
Stegelmann (1903);;  Tastevin 
(1928);  Carvalho (1929);  Métraux 
(1948);  Castelo Branco (1952); 
Sombra (s.a. citado en  Castelo 
Branco, 1952); Oliveira (s.a. 
citado en  Castelo Branco, 
1952); Figueirêdo, (1939, citado 
en  Castelo Branco, 1952); 
Uriarte (1944, citado en Ortíz, 
1980);  Cunha (2000); Fuentes, 
(1908);  Mendoça (1991); 
Tessmann (2012); Oppenheim, 
1936 (citado en  Gonçalves, 
1991); Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP, 2012);  
Townsley (1994);   Ministerio 
de Cultura (s.f.b);  Pozzi-Escot 
(1998);  Rodríguez (2017);  Mayor 
y Bodmer (2009);  Ministerio de 
Educación (2018).

Ucayali

Ucayali

Atalaya

Atalaya

Raymondi

Yurua

Tabla 38: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria cashinahua

manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de ac-
tualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tan-
to, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de otras 
fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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Chandless (1869, citado 
por Altman, 1988);  Reich y 
Stegelmann (1903); Castelo 
Branco (1952);  Tastevin (1925);  
Carvalho (1929);  Métraux (1948); 
Altman (1988);  Pino (2012); 
Schultz y Chiara (1955)  Rüff 
(1972); Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP, 2012); Ministerio de 
Cultura (s.f.a); Sombra (s.a. citado 
en  Castelo Branco, 1952); Linhares 
(1911, citado en Castelo Branco, 
1952); Tastevin, (1923, citado en  
Castelo Branco, 1952); Carvalho 
(1931, citado en  Castelo Branco, 
1952	);	Aquino	y	Piedrafita	(1994);		
Kensinger (1975); Uriarte (1944, 
citado en Ortíz, 1980); Pozzi-Escot 
(1998); Torralba (1978);  Siskind 
(1973);  Cunha (2000); Fuentes, 
(1908); Rivet y Tastevin (1923); 
Tessmann (2012); Townsley (1994); 
Rodríguez (2017) Huertas (2003); 
Huertas (2010); Zarzar (1987); 
MacQuarrie (1991, citado en 
Shepard, 2003);  Juárez (2010).

Ucayali

*La	ubicación	político-administrativa	(departamento,	provincia,	distrito)	ha	sido	identificada	a	partir	del	análisis	geográfico	sobre	
las descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Purús Purús

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

3.1.5.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria cashinahua

La Tabla 38 presenta información acerca del total de población hablante de la lengua 
cashinahua por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 1,074 hablantes de la lengua cashinahua. 
De	estos,	547	son	hombres	y	527	mujeres.	Como	se	puede	observar	en	el	Gráfico	4,	
la mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 5 a 9 años con 
171	hablantes	(99	hombres	y	72	mujeres).	Asimismo,	en	Perú	se	autoidentificaron	675	
personas como cashinahuas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 39: Población de hablantes de la lengua cashinahua según grupo etario y sexo

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 42 45 87 3.9 4.2

 5-9 99 72 171 9.2 6.7

 10-14 87 83 170 8.1 7.7

 15-19 48 46 94 4.5 4.3

 20-24 40 57 97 3.7 5.3

 25-29 42 48 90 3.9 4.5

 30-34 44 36 80 4.1 3.4

 35-39 39 36 75 3.6 3.4

 40-44 22 26 48 2.0 2.4

 45-49 30 24 54 2.8 2.2

 50-54 18 22 40 1.7 2.0

 55-59 21 12 33 2.0 1.1

 60-64 2 8 10 0.2 0.7

 65-69 2 6 8 0.2 0.6

 70-74 6 2 8 0.6 0.2

 75-79 4 2 6 0.4 0.2

 80 a más 1 2 3 0.1 0.2

 TOTAL 547 527 1,074 50.9 49.1
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Gráfico 4. Pirámide de población censada con lengua materna cashinahua (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.5.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria cashinahua

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El	ámbito	geográfico	de	uso	actual	de	la	lengua	cashinahua	está	configurado	por	las	
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Cashinahua, ubicadas 
principalmente en las cuencas de los ríos Curanja y Purús, provincia Purús, departa-
mento Ucayali, así como en la cuenca del río Santa Rosa, Estado de Acre, Brasil (Minis-
terio de Cultura, s.f.a; s.f.b). 

Foto: Reserva Comunal Purús - SERNANP

Ciudadano cashinahua 
en vestimenta 
tradicional



138 139

O

Prov.
Purús

PN
Alto

Purús

RC
Purús

Ucayali

RÍo
Pumaja

li

RÍo
La Novia

Q
uebrada

Pitoyacu

Quebrada Avispa

Quebrada Mayor

Quebrada Chico

Quebrada
PiÑ

a

Río Chosio

Quebrada Cet íco

Q
ue

br
ad

a
La

Nov
ia

Quebrada Raya

Rí
o 

Sa
nt

a 
Cr

uz

RÍo Pintoyacu

RÍo
Sham

boyacu

RÍo
Santa

Rosa

Río
P

ur
ús

R í
o

Ch
an

dl
es

s

Río
Santa Rosa

Rí
o

Cu
ra

nj
a

Esperanza

70°40'0"W

70°40'0"W

71°0'0"W

71°0'0"W

71°20'0"W

71°20'0"W

9°
40

'0
"S

9°
40

'0
"S

10
°0

'0
"S

10
°0

'0
"S

10
°2

0'
0"

S

10
°2

0'
0"

S

Chile

Brasil

Bolivia

Colombia

Ecuador

66°0'0"W

66°0'0"W

72°0'0"W

72°0'0"W

78°0'0"W

78°0'0"W

84°0'0"W

84°0'0"W

0°
0'

0"

0°
0'

0"

6°
0'

0"
S

6°
0'

0"
S

12
°0

'0
"S

12
°0

'0
"S

18
°0

'0
"S

18
°0

'0
"S

Leyenda

O Capital de Provincia

Río

 Pueblo indígena u originario Cashinahua

Área Natural Protegida

Límite de provincia con presencia del pueblo Cashinahua

Límite de departamento con presencia del pueblo Cashinahua

¯

MAPA DEL PUEBLO INDÍGENA U ORIGINARIO
CASHINAHUA

Sistema de Coordenadas: Geográficas / Datum Horizontal: WGS 84
Fecha elaboración: 2023

Fuentes de BDPI: ANA, COFOPRI, MIDAGRI, IGN, INEI Y SERNANP.

0 10 205 km

1:500,000

Presencia a nivel distrital

O
céano Pacífico

Brasil

Ucayali

Mapa 14: Pueblo Cashinahua Mapa 15: Lengua indígena u originaria vigente cashinahua



140 141

La predominancia de una lengua indígena u originaria, 
sea a nivel distrital, provincial o departamental, es deter-
minada mediante la evaluación de criterios cualitativos 
y cuantitativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 
29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas origina-
rias del Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco nor-
mativo, cuando una o varias lenguas indígenas son iden-
tificadas	como	predominantes	en	un	distrito,	provincia	o	
departamento, estas serán consideradas como idiomas 
oficiales	de	dicha	jurisdicción.

Así,	la	oficialidad	de	una	lengua	indígena	u	originaria	im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al 
castellano. Es importante señalar que el hecho de que 
una	lengua	no	sea	declarada	predominante	no	significa	
que sus hablantes sean despojados de sus derechos lin-
güísticos; por el contrario, estos se garantizan en todo el 
territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en	 la	materia.	La	oficialidad	únicamente	establece	obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En	ese	sentido,	la	lengua	cashinahua	es	la	lengua	oficial	
en el distrito de Purús (provincia de Purús), ubicado en el 
departamento de Ucayali (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y 
distrital de predominancia de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 40: Ámbitos de oficialidad de la lengua cashinahua 
a nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la engua indígena u 
originaria cashinahua 

La lengua cashinahua tiene hablantes tanto en Perú como en Brasil. En Bra-
sil se habla en los estados de Acre y Amazonas (Solís, 2009, Castro, 2009). 

Tabla 41: Ámbitos de uso de la lengua cashi-
nahua en otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua País Ubicación 

Fuente

Estado de Acre, 
en Manoel 
Urbano, Santa 
Rosa de Purús, 
Tarauacá, Marechal 
Thaumaturgo, 
Jordao y Feijó.  

Estado de 
Amazonas, en 
Envira.

Solís (2009),
Castro (2009)

BrasilCashinahua

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.a). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, 
s.f.c), se cuenta con audios en la lengua aimara. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas 
u Originarias (RENITLI)
  
Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base de datos en la 
que se encuentran registrados los ciudadanos y ciudadanas hablantes de 
lenguas indígenas u originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedimientos estableci-
dos por el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante el Decreto Supre-
mo N° 002- 2015-MC. A continuación, se presenta el número, especialidad, 
departamento de residencia y categoría de los intérpretes y/o traductores 
registrados de la lengua cashinahua.9

Ucayali

Ucayali

Purús

Ucayali

Purús (Prov. Purús)

Foto: Reserva Comunal Purús - SERNANP

Ciudadano cashinahua 
en vestimenta 
tradicional
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UcayaliConsulta previa2 Intérprete

Tabla 42: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria cashinahua, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

         2  TOTAL

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022 

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el RNDBLO es 
un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la lengua indígena u origi-
naria de los docentes. A continuación, se presenta la Dirección Regional de Edu-
cación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado 
el docente bilingüe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes 
de la lengua cashinahua.

 DRE UGEL Número   
   docentes

250001-UGEL  
CORONEL PORTILLO

250004-UGEL PURÚS

2

  
125

DRE UCAYALI

Tabla 43: Número de docentes de la lengua cashinahua 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                        127  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas 
Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder 
a la plataforma virtual del RENITLI a 
través del siguiente enlace: 
https://traductoresdelenguas.cultura.pe/

Foto: Reserva Comunal Purús - SERNANP

Ciudadano cashinahua 
en vestimenta 
tradicional
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Tabla 44: Información lingüística de la lengua indígena u originaria ese eja

3.1.6.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria ese eja

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  ese eja Ministerio de Cultura (2021a);   
   Ministerio de Educación (2015)

Denominación en castellano  ese eja Calvo-Pérez (2016)

Denominación en lengua  ese eja Chavarría (1973, 1980, 2017, 2020) 
indígena u originaria  

Otras denominaciones   ese eja, tiatinagua, huarayos, Ministerio de Educación (2018) 
en la literatura*  baguaja, baguajari, mohino,     
  chuncho, echoja, guarayo, huanayo,    
  quinaqui, chama, guarayo o huarayo,     
  tambopata, tambopata-guarayo,     
  guacanahua, ese exa 

 Familia lingüística  Fuente

Familia lingüística  Tacana    
      
Lenguas indígenas u originarias  ese eja Ministerio de Cultura (2021a)  
de la familia lingüística en Perú     

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0683-2006-ED

Resolución 
Ministerial

003-2015-MINEDU 
/VMGP/DIGEIBIRA/  
DEIB

Chavarría (1980, 2009, 2017), 
Valero (2019)

Ministerio de Educación
(2006, 2015)

La lengua ese eja es una lengua vital que pertenece a la 
familia lingüística Tacana y es hablada por el pueblo Ese Eja 
en la cuenca del río Madre de Dios, cerca de Puerto Mal-
donado en el Perú, y en la cuenca del río Beni en territo-
rios próximos a las ciudades de Rurrenabaque y Riberalta 
en Bolivia. Según los censos Nacionales 2017, esta lengua 
cuenta con 212 hablantes a nivel nacional, mientras que la 
población	que	se	autoidentifica	como	ese	eja	es	de	440.	Es	
también una lengua transfronteriza, pues también se habla 
en Bolivia y Brasil (Ministerio de Cultura s.f.a; López, 2009; 
Solís, 2009).

También	cuenta	con	un	alfabeto	oficial	establecido	median-
te Resolución Directoral Nº 0683-2006-ED y Resolución Mi-
nisterial	Nº	303-2015-MINEDU,	en	el	cual	se	identifican	22	
grafías: a, b, ch, d, ', e, h, i, j, k, ku, m, n, ñ, o, p, s, sh, t, ts, 
w, y (Ministerio de Educación, 2006, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
2 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.6. 

Lengua indígena u 
originaria ese eja    Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                     N°                                          Grafías 

a, b, d, e, h, i, k, m, 
n, p, s, x, t, ts, tx, 

u, w, y

baawaja o tambopatino

palmarrealino o beniano (Sonene)

*Algunas	de	las	denominaciones	refieren	también	al	pueblo	indígena	u	originario.			

Foto: María C. Chavarría

Imelda Sehue, sabia 
del pueblo Ese eja, en 
el Río Tambopata o 
Baawaja, Comunidad 
de Chonta, 1980
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Tabla 45: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria ese eja

3.1.6.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria ese eja

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

María Chavarría 
(comunicación personal, 

18 de mayo, 2022)

-

María Chavarría 
(comunicación personal, 

18 de mayo, 2022)

María Chavarría (comunicación 
personal, 18 de mayo, 2022) 
menciona que, en la comunidad 
de El Pilar, la lengua ese eja está en 
proceso de revitalización lingüística. 
Asimismo, indica que actualmente 
el MINEDU acaba de culminar 
la elaboración de materiales de 
revitalización de la lengua en ese eja.

No se ha encontrado información.

 
María Chavarría (comunicación 
personal, 18 de mayo, 2022) señala 
que ha venido desarrollando la 
documentación lingüística desde 
el año 2008 y que ha levantado 
información de campo en las tres 
comunidades para documentar 
las variedades lectales de la 
lengua y elaborar un diccionario 
etnolingüístico bilingüe bidialectal 
ese eja-castellano.

3.1.6.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria ese eja

La lengua ese eja cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

Rodriguez (2017); Álvarez (1567, 
citado en Zelený, 1976); Serra 
(1806 citado en Armentia, 1887);  
Armentia (1887); Pando (1897, 
citado en  Zelený, 1976); Stiglich, 
, Badiola, y Baluarte (1902); 
Villarejo (1959, citado en Zelený, 
1976);  Ontaneda (1904, citado en  
Zelený, 1976); Hassel (1905, citado 
en Zelený, 1976); Tizón y Bueno 
(1911 citado en Zelený, 1976); 
Elizalde (1914, citado en Zelený, 
1976);  Portillo (1914, ciitado en 
Zelený, 1976); Farabee, (1922, 
citado en Zelený, 1976);  Aza 
(1924); Alvarez, (1950, citado en 
Zelený, 1976); Fernández (1952, 
citado en Zelený, 1976); Chavarría, 
(1973);  Vivar (1979);  Vellard 
(1975);  Zelený (1976); Alexiades, 
(1999); Álvarez, (1899, citado 
en Alexiades y Peluso, (2003); 
Parker (1995); Huertas (2002); 
Huertas (2003);  Huertas (2010); 
Cenitagoya (1943); Helberg (1986, 
citado en Huertas, 2002)

Armentia (1887); Pando (1897 
(citado en  Zelený, 1976); Stiglich 
Badiola, y Baluarte (1902); Villarejo 
(1959, citado en Zelený, 1976);  
Ontaneda (1904, citado en  
Zelený, 1976); Hassel (1905, citado 
en Zelený, 1976);  Vellard (1975);  
Tizón y Bueno (1911, citado 
en Zelený, 1976);  Aza (1924); 
Fernández (1952, citado en 
Zelený, 1976); Rey (1957, citado 
en Zelený, 1976); Zelený (1976); 
Alexiades (1999); Álvarez (1899, 
citado en Alexiades y Peluso, 
2003); Helberg, (1996).

Madre de Dios

Madre de Dios

Tambopata

Tambopata

Tambopata

Inambari

Tabla 46: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria ese eja

hablantes de la lengua ese eja y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este docu-
mento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta 
lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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Ministerio de Cultura (s.f.a.); 
Álvarez, (1567, citado en Zelený, 
1976); Cote (1686, citado en 
Armentia, 1887); Serra (1806, 
citado en Armentia, 1887); Portillo 
(1914, citado en Zelený, 1976); 
Farabee (1922, citado en Zelený, 
1976); Álvarez (1950, citado en 
Zelený, 1976); Parker (1995); 
Huertas (2002).

Serra (1806, citado en Armentia, 
1887); Armentia (1887); Pando 
(1897, citado en Zelený, 1976); 
Stiglich, Badiola, y Baluarte (1902); 
Villarejo (1959, citado en Zelený, 
1976); Hassel, (1905, citado en 
Zelený, 1976); Zelený (1976); 
Helberg (1996).

Cortés (1804, citado en Armentia, 
1887); Serra (1806, citado en 
Armentia, 1887);  Armentia 
(1887); Huertas (2003); Huertas 
(2010);  PRO-MANU (2003); 
Cenitagoya (1943);   Shepard et. 
al (2010);  Huertas (2002); Shepard 
y Rummenhoeller (citados por 
Huertas, 2012); Helberg (1996); 
Gray, (1983)

Huertas, (2003); Rodríguez, 2017; 
Serra (1806, citado en Armentia, 
1887); Armentia (1887); Zelený, 
(1976); Valdez (1944); Huertas, 
(2003); Huertas, (2010);  PRO-
MANU (2003); Cenitagoya (1943); 
Shepard et. al (2010);  Michael 
y Beier (2007); Huertas (2002);  
Zarzar (1987); Shepard, (2002); 
Shepard, (2003); Helberg, (1996); 
Gray (1983).

Serra (1806, citado en Armentia 
1887); Armentia (1887); Pando 
(1897, citado en Zelený, 1976); 
Hassel (1905, citado en Zelený, 
1976); Fernández (1952, citado en 
Zelený, 1976); Rey (1957, citado 
en Zelený, 1976); Zelený (1976); 
Helberg, (1996).

Fernández (1952, citado en 
Zelený, 1976); Rey (1957, citado 
en Zelený, 1976).

Osoria (2010); Rodríguez (2017); 
Cote (1686, citado en Armentia, 
1887); Parker (1995); Huertas 
(2002); Cenitagoya (1943); 
Huertas (2012).

Cote (1686, citado en Armentia, 
1887); Huertas (2002).

Cote (1686, citado en Armentia, 
1887);  Ministerio de Educación 
(2018); Huertas, (2002)

Rey (1957, citado en Zelený, 1976)

Fernández (1952, citado en 
Zelený, 1976); Rey (1957, citado 
en Zelený, 1976).

Fernández (1952, citado en 
Zelený, 1976).

Álvarez (1567, citado en Zelený, 
1976); Portillo (1914, citado 
en Zelený, 1976); Farabee 
(1922, en Zelený, 1976); Álvarez 
(1950, citado en Zelený, 1976); 
Fernández (1952, citado en 
Zelený, 1976).

Madre de Dios

Madre de Dios

Madre de Dios

 
Madre de Dios

Madre de Dios

 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
Madre de Dios 
 
 
Madre de Dios 
 
 
Puno 
 
Puno

 
 
Puno

 
 
 
Puno

Tambopata

Tambopata

Manu

 
Manu

Manu

 
 
 
 
Manu

 
 
 
Tahuamanu

 
 
 
Tahuamanu 
 
 
Tahuamanu 
 
 
Carabaya 
 
Carabaya

 
 
Sandia

 
 
 
Sandia

Las Piedras

Laberinto

Manu

 
Fitzcarrald

Madre de Dios

 
 
 
 
Huepetuhe

 
 
 
Iñapari

 
 
 
Iberia 
 
 
Tahuamanu 
 
 
Ayapata 
 
Coasa

 
 
Limbani

 
 
 
San Pedro de  
Putina Punco

*La	ubicación	político-administrativa	(departamento,	provincia,	distrito)	ha	sido	identificada	a	partir	del	análisis	geográfico	sobre	
las descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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3.1.6.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria ese eja

La Tabla 46 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
ese eja por grupo etario y sexo, según los Censos Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 212 hablantes de la lengua ese eja. De estos, 
106	son	hombres	y	106	mujeres.	Como	se	puede	observar	en	el	Gráfico	5,	la	mayor	
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 10 a 14 años de edad con 
27	hablantes	(16	hombres	y	11	mujeres).	Asimismo,	en	Perú	se	autoidentificaron	440	
personas como ese eja en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 47: Población de hablantes de la lengua ese eja según grupo de edad y sexo

Gráfico 5. Pirámide de población censada con lengua materna ese eja (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.6.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria ese eja 

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua indígena u originaria ese eja

El	ámbito	geográfico	de	uso	actual	de	la	lengua	ese	eja	está	configurado	por	las	comu-
nidades nativas y localidades con presencia del pueblo Ese Eja, ubicadas principalmen-
te en la cuenca del río Madre de Dios, cerca de Puerto Maldonado en el Perú, y en la 
cuenca del río Beni en territorios próximos a las ciudades de Rurrenabaque y Riberalta 
en Bolivia (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b ). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 3 1 4 1.4 0.5

 5-9 6 8 14 2.8 3.8

 10-14 16 11 27 7.5 5.2

 15-19 7 9 16 3.3 4.2

 20-24 9 10 19 4.2 4.7

 25-29 9 13 22 4.2 6.1

 30-34 10 7 17 4.7 3.3

 35-39 4 7 11 1.9 3.3

 40-44 2 9 11 0.9 4.2

 45-49 7 8 15 3.3 3.8

 50-54 10 6 16 4.7 2.8

 55-59 6 5 11 2.8 2.4

 60-64 5 3 8 2.4 1.4

 65-69 5 1 6 2.4 0.5

 70-74 4 3 7 1.9 1.4

 75-79 1 1 2 0.5 0.5

 80 a más 2 4 6 0.9 1.9

 TOTAL 106 106 212 50.0 50.0

Foto: Diego Pérez - SPDA

Mujer artesana de la 
Comunidad Nativa 
Infierno pintando una 
de sus piezas
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, 
sea a nivel distrital, provincial o departamental, es deter-
minada mediante la evaluación de criterios cualitativos 
y cuantitativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 
29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas origina-
rias del Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco nor-
mativo, cuando una o varias lenguas indígenas son iden-
tificadas	como	predominantes	en	un	distrito,	provincia	o	
departamento, estas serán consideradas como idiomas 
oficiales	de	dicha	jurisdicción.

Así,	la	oficialidad	de	una	lengua	indígena	u	originaria	im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al 
castellano. Es importante señalar que el hecho de que 
una	lengua	no	sea	declarada	predominante	no	significa	
que sus hablantes sean despojados de sus derechos lin-
güísticos; por el contrario, estos se garantizan en todo el 
territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en	 la	materia.	La	oficialidad	únicamente	establece	obli-
gaciones adicionales para la administración pública. 

En ese sentido, la lengua ese eja no cuenta con ámbitos 
político-administrativos predominantes (Ministerio de 
Cultura, 2021a).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua indígena u originaria ese eja

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria ese eja 

La lengua ese eja tiene hablantes tanto en Perú, Bolivia y 
Brasil.6 En Bolivia se habla en la cuenca del río Beni en terri-
torios próximos a las ciudades de Rurrenabaque y Riberalta 
en Bolivia (Ministerio de Cultura, s.f.a; López, 2009; Solís, 
2009; Crevels, 2009). 

Tabla 48: Ámbito de uso de la lengua ese eja en otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua País Ubicación 

Fuente

Departamentos 
de la Paz (provincia 
de Iturralde, 
municipios/
comunidades de 
Puerto Salinas, 
Barrancón), 
Beni (provincia 
de Ballivián, 
en municipio/
comunidad de 
Rurrenabaque) y 
Pando (provincias 
de Vaca Diez 
y Madre de 
Dios, municipio/
comunidad de 
Gonzalo Moreno)

No se ha 
encontrado 
información.

Ministerio de 
Cultura (s.f.a), 
López (2009), 
Solís (2009), 
Crevels (2009)

Bolivia

 
Brasil

Ese eja

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.a), López (2009), Solís (2009), Crevels (2009). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, 
s.f.c), se cuenta con audios en la lengua aimara. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

6 Sin embargo, Ángel H. Corbera Mori (comunicación personal, 21 de mayo de 
2022)	señala	que	no	existe	ninguna	información	oficial	que	en	el	Brasil	se	hable	
la lengua ese eja.

Foto: Diego Pérez - SPDA

Joven manejando 
un catamarán en el 
lago Tres Chimbadas 
como parte del su 
emprendimiento 
turístico vivencial
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Madre de Dios

Madre de Dios

Consulta previa

Consulta previa

1

1

Intérprete

Intérprete y Traductor 

Tabla 49: Número de intérpretes y traductores de lengua 
indígena u originaria ese eja, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

         2  TOTAL

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022 

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Origi-
narias (RENITLI)  
Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base de datos en la que se 
encuentran registrados los ciudadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o intérprete y tra-
ductor, mediante los procedimientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se presenta 
el número, especialidad, departamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua ese eja.

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el RNDBLO es 
un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la lengua indígena u origi-
naria de los docentes. A continuación, se presenta la Dirección Regional de Edu-
cación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado 
el docente bilingüe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes 
de la lengua ese eja.

 DRE UGEL Número   
   docentes

170001-UGEL TAMBOPATA 12DRE MADRE  
DE DIOS

Tabla 50:  Número de docentes de la lengua ese eja inscritos en el Registro 
Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias  

                                                           TOTAL                                           12  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias (RNDBLO)  

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder 
a la plataforma virtual del RENITLI a 
través del siguiente enlace: 
https://traductoresdelenguas.cultura.pe/

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Foto: Diego Pérez - SPDA

Peregrino Shanocua, 
joven cineasta 
y comunicador 
indígena de la 
Comunidad Nativa 
Palma Real ubicada 
en Madre de Dios
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Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria harakbut

Tabla 51: Información lingüística de la lengua indígena u originaria harakbut

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  harakbut Ministerio de Cultura (2021a);   
   Ministerio de Educación (2015)

Denominación en castellano  harákbut Calvo-Pérez (2016)

Denominación en lengua  No se ha encontrado -   
indígena	u	originaria	 	 información	verificada

       

      
     

 Familia lingüística  Fuente

Familia lingüística  Harakbut    
      
Lenguas indígenas u originarias  harakbut Ministerio de Cultura (2021a)  
de la familia lingüística en Perú     

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0680-2006-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Educación
(2006, 2015)

La lengua harakbut es una lengua vital que pertenece a 
la familia lingüística Harakbut y es hablada por el pueblo 
Harakbut en las cabeceras del río Madre de Dios hasta el 
Piñi Piñi por la margen izquierda; toda la margen derecha 
del Alto y Bajo Madre de Dios hasta el río Inambari; en las 
cabeceras del Inambairi; en la desembocadura de río Los 
Amigos y en la desembocadura del río Manu; asimismo, se 
menciona presencia de este pueblo en los ríos Colorado, 
Chivile, Malinousquillo, Puquiri y Huari Huari. Según los 
censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 664 ha-
blantes a nivel nacional, mientras que la población que se 
autoidentifica	como	harakbut	es	de	659	(Ministerio	de	Cul-
tura s.f.a; Pozzi-Escot, 1998; Solís, 2009).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se	identificó	la	predominancia	de	la	lengua	harakbut	en	el	

distrito de Kosñipata (provincia de Paucartambo), ubicado 
en el departamento de Cusco; en los distritos de Laberinto 
(provincia de Tambopata), Manu y Madre de Dios (provincia 
de Manu), ubicados en el departamento de Madre de Dios 
(Ministerio de Cultura, 2021a).

También	cuenta	con	un	alfabeto	oficial	establecido	median-
te Resolución Directoral Nº 0680-2006-ED y Resolución Mi-
nisterial	Nº	303-2015-MINEDU,	en	el	cual	se	identifican	31	
grafías: a, ä, e, ë, i, ï, y, h, k, m, mb, b, n, ñ, nd, d, dn, ng, gn, 
o, ö, w, p, r, s, sh, t, ch, u, ü, ' (cf. Ministerio de Educación, 
2006, 2015)

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
11 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.7. 

Lengua indígena u 
originaria harakbut

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                     N°                                          Grafías 

a, ä, e, ë, i, ï, y, h, k, 
m, mb, b, n, ñ, nd, 
d, dn, ng, gn, o, ö, 
w, p, r, s, sh, t, ch, 

u, ü, '

harakbut, harákmbut háte,
amarakaeri, harakmbut, arakmbut, 
wachipaeri, oatipaeri, huachipairi, 

wachiperi, sirineyri/sirineri, arasaeri,
 arazaire, arasairi, kareneri, tôiôeri, 
tuyuneri,	toyoeri,	sapiteri,	arȃsȃeri,	

isirioêeri, pukirieri, amaracaire, 
amarakaire, mashco

Ministerio de Educación (2018)Otras denominaciones 
en la literatura*

arakbut

wachiperi

sapiteri

töyöeri

aräsäeri

pukirieri

kisamberi

*Algunas	de	las	denominaciones	refieren	también	al	pueblo	indígena	u	originario.			

Foto: Ministerio de Cultura

Jóvenes harakbut en 
vestimenta tradicional, 
departamento de 
Madre de Dios
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3.1.7.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria harakbut

Tabla 52: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria harakbut 

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

-

No se ha encontrado información.  

No se ha encontrado información.

 
No se ha encontrado información.

3.1.7.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria harakbut

La lengua harakbut cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del te-
rritorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

PRO-MANU (2003); Cenitagoya (1943); 
Göhring (1877); Helberg (1996).

Armentia (1887); Pando (1897, citado en 
Zelený, 1976); Villarejo (1959, citado en Zelený, 
1976); Stiglich, Badiola, y Baluarte (1902); 
Ontaneda (1904, citado en Zelený, 1976); 
Hassel (1905, citado en Zelený, 1976); Vellard 
(1975); Tizón y Bueno (1911, citado en Zelený, 
1976); Aza (1924), Fernández (1952, citado 
en Zelený, 1976); Rey (1957, citado en Zelený, 
1976); Zelený (1976); Alexiades (1999); Álvarez 
(1899, citado en Alexiades y Peluso, 2003); 
Helberg (1996).

Serra (1806, citado en Armentia 1887); 
Armentia (1887); Pando (1897 citado en 
Zelený, 1976); Stiglich, Badiola, y Baluarte 
(1902); Villarejo (1959, citado en Zelený, 1976); 
Hassel (1905, citado en Zelený, 1976); Zelený 
(1976); Helberg (1996).

Cortés (1804, citado en Armentia, 1887); Serra 
(1806, citado en Armentia 1887); Armentia 
(1887); Huertas (2003); Huertas (2010); PRO-
MANU (2003); Cenitagoya (1943); Shepard 
et. al, (2010); Huertas (2002); Shepard y 
Rummenhoeller (citados por Huertas, 2012); 
Helberg (1996); Gray (1983).

Huertas (2003); Rodríguez (2017); Serra 
(1806, citado en Armentia 1887); Armentia 
(1887); Zelený (1976); Valdez (1944); Huertas 
(2003); Huertas (2010); PRO-MANU (2003); 
Cenitagoya (1943); Shepard et. al (2010); 
Michael y Beier (2007); Zarzar (1987); Huertas 
(2002); Shepard (2002); Shepard (2003); 
Helberg (1996); Gray (1983).

Serra (1806, citado en Armentia, 1887); 
Armentia (1887); Pando (1897, citado en 
Zelený, 1976); Hassel (1905, citado en Zelený, 
1976); Fernández (1952, citado en Zelený, 
1976); Rey (1957, citado en Zelený, 1976);  
Zelený (1976); Helberg (1996).

Cusco

 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

Paucartambo

 
 
 
 
 
 
Tambopata

 
 
 
 
 
 
 
Tambopata

 
 
 
 
 
 
Manu

 
 
 
 
 
 
Manu

 
 
 
 
 
 
Manu

Kosñipata

 
 
 
 
 
 
Inambari

 
 
 
 
 
 
 
Laberinto

 
 
 
 
 
 
Manu

 
 
 
 
 
 
Fitzcarrald

 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

Tabla 53: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria harakbut

hablantes de la lengua harakbut y puede que permanez-
can o no en la actualidad. Cabe señalar que en este do-
cumento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta 
lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

*La	ubicación	político-administrativa	(departamento,	provincia,	distrito)	ha	sido	identificada	a	partir	del	análisis	geográfico	sobre	las	
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadana 
harakbut de la 
variedad wachiperi, 
departamento de 
Cusco
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3.1.7.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria harakbut

La Tabla 53 presenta información acerca del total de población hablante de la lengua 
harakbut por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 664 hablantes de la lengua harakbut. De es-
tos,	348	son	hombres	y	316	mujeres.	Como	se	puede	observar	en	el	Gráfico	6,	la	mayor	
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 10 a 14 años de edad con 
84	hablantes	(49	hombres	y	35	mujeres).	Asimismo,	en	Perú	se	autoidentificaron	659	
personas como harakbut en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 54: Población de hablantes de la lengua harakbut según grupo etario y sexo

Gráfico 6. Pirámide de población censada con lengua materna harakbut (porcentaje)

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.7.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria harakbut

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El	ámbito	geográfico	de	uso	actual	de	 la	 lengua	harakbut	está	configurado	por	 las	
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Harakbut, ubicadas prin-
cipalmente en las cabeceras del río Madre de Dios hasta el Piñi Piñi por la margen 
izquierda; toda la margen derecha del Alto y Bajo Madre de Dios hasta el río Inambari; 
en las cabeceras del Inambairi; en la desembocadura de río Los Amigos y en la des-
embocadura del río Manu; asimismo, se menciona presencia de este pueblo en los 
ríos Colorado, Chivile, Malinousquillo, Puquiri y Huari Huari (Ministerio de Cultura s.f.a, 
s.f.b; Pozzi-Escot 1998; Solís, 2009).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 5 12 17 0.8 1.8

 5-9 31 27 58 4.7 4.1

 10-14 49 35 84 7.4 5.3

 15-19 28 26 54 4.2 3.9

 20-24 23 29 52 3.5 4.4

 25-29 30 31 61 4.5 4.7

 30-34 21 34 55 3.2 5.1

 35-39 22 23 45 3.3 3.5

 40-44 20 27 47 3.0 4.1

 45-49 37 17 54 5.6 2.6

 50-54 21 25 46 3.2 3.8

 55-59 12 11 23 1.8 1.7

 60-64 9 1 10 1.4 0.2

 65-69 13 8 21 2.0 1.2

 70-74 8 6 14 1.2 0.9

 75-79 7 3 10 1.1 0.5

 80 a más 12 1 13 1.8 0.2

 TOTAL 348 316 664 52.4 47.6

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadana harakbut 
en vestimenta 
tradicional, 
departamento de 
Madre de Dios
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, 
sea a nivel distrital, provincial o departamental, es deter-
minada mediante la evaluación de criterios cualitativos 
y cuantitativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 
29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas origina-
rias del Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco nor-
mativo, cuando una o varias lenguas indígenas son iden-
tificadas	como	predominantes	en	un	distrito,	provincia	o	
departamento, estas serán consideradas como idiomas 
oficiales	de	dicha	jurisdicción.

Así,	la	oficialidad	de	una	lengua	indígena	u	originaria	im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al 
castellano. Es importante señalar que el hecho de que 
una	lengua	no	sea	declarada	predominante	no	significa	
que sus hablantes sean despojados de sus derechos lin-
güísticos; por el contrario, estos se garantizan en todo el 
territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en	 la	materia.	La	oficialidad	únicamente	establece	obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En	 ese	 sentido,	 la	 lengua	 harakbut	 es	 la	 lengua	 oficial	
en el distrito de Kosñipata (provincia de Paucartambo), 
ubicado en el departamento de Cusco; en los distritos de 
Laberinto (provincia de Tambopata), Manu y Madre de 
Dios (provincia de Manu), ubicados en el departamento 
de Madre de Dios (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

C. Lengua indígena u originaria transfronteriza y multinacional 
La lengua harakbut es una lengua hablada únicamente en terri-
torio nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, 
s.f.c), se cuenta con audios en la lengua harakbut. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 55: Ámbitos de oficialidad de la lengua harakbut a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración:  Ministerio de Cultura, 2022.

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y depar-
tamental de una lengua indígena u originaria se determina a partir 
de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios cuantitati-
vos establecidos en la Ley N° 29735, la lengua harakbut no cuenta 
con predominancia a nivel provincial.

Cusco

Madre de Dios

-*

Cusco

Kosñipata (Prov. Paucartambo)

Madre de Dios

Laberinto (Prov. Tambopata)

Manu (Prov. Manu)

Madre de Dios (Prov. Manu)

https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_
etnolinguistico/

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del Mapa Etnolingüístico 
del Perú a través del siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura
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Madre de Dios

Madre de Dios

Madre de Dios

Cusco

Consulta previa

Justicia

Consulta previa

Consulta previa

2

1

3

5

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete

Intérprete

Tabla 56: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria harakbut, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

         11  TOTAL

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022 

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  
Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua harakbut.

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua harakbut.

 DRE UGEL Número   
   docentes

080009-UGEL  
LA CONVENCIÓN

080011-UGEL  
PAUCARTAMBO

170000-DRE  
MADRE DE DIOS

170001-UGEL  
TAMBOPATA

170002-UGEL MANU

2

  
1

  
1

  
30

  
5

DRE CUSCO

  
  
DRE MADRE  
DE DIOS

Tabla 57: Número de docentes de la lengua harakbut 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias  

                                                           TOTAL                                           39  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas 
Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura
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3.1.8.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria kakataibo

Tabla 58: Información lingüística de la lengua indígena u originaria kakataibo
                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  kakataibo Ministerio de Cultura (2021a);  
   Ministerio de Educación (2009, 2015)

Denominación en castellano  cacataibo, cashibo, cashibo-cacataibo Calvo-Pérez (2016)

Denominación en lengua  No se ha encontrado -   
indígena	u	originaria	 	 información	verificada

       

     

 Familia lingüística  Fuente

Familia lingüística  Pano    
      
Lenguas indígenas u originarias   Ministerio de Cultura (2021a)  
de la familia lingüística en Perú      
      

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 2551-2009-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Ministerio de Educación 
(2009, 2015)

La lengua kakataibo es una lengua vital que pertenece a la 
familia lingüística Pano y es hablada por el pueblo Kakataibo 
en las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sunga-
royacú, de los departamentos de Huánuco y Ucayali. Según 
los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 1,553 
hablantes a nivel nacional, mientras que la población que 
se	autoidentifica	como	kakataibo	es	de	1,164	(Ministerio	de	
Cultura s.f.a).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se	identificó	la	predominancia	de	la	lengua	kakataibo	en	el	
distrito de Codo del Pozuzo (provincia de Puerto Inca), ubi-
cado en el departamento de Huánuco; los distritos de Padre 

Abad e Irazola (provincia de Padre Abad), ubicados en el de-
partamento de Ucayali (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También	cuenta	con	un	alfabeto	oficial	establecido	median-
te Resolución Directoral N° 2551-2009-ED y Resolución Mi-
nisterial	Nº	303-2015-MINEDU,	en	el	cual	se	identifican	19	
grafías: a, b, ch, e, ë, k, i, m, n, ñ, p, u, s, sh, x, t, ts, o, r (cf. 
Ministerio de Educación, 2009, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intérpre-
tes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 3 tra-
ductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d)

3.1.8. 

Lengua indígena u 
originaria kakataibo

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                     N°                                          Grafías 

a, b, ch, e, ë, k, i, 
m, n, ñ, p, u, s, sh, 

x, t, ts, o, r 

cashibos, cashibo-cacataibo, 
kashibo-kakataibo, uni, cachibo, 
cacibo, cahivo, caxibo, hagueti, 

kashibo, managua, cashibo,
 caxibo, cassibo, casivos, caschibos

kakataibo, amahuaca, kapanawa, 
cashinahua, iskonawa, matsés, 
sharanahua, shipibo-konibo, 

yaminahua, nahua

Ministerio de Educación (2018)Otras denominaciones 
en la literatura*

kashibo-kakataibo 
del río San Alejandro

kashibo-kakataibo 
del Bajo Aguaytía

kashibo-kakataibo 
del Alto Aguaytía

kashibo-kakataibo 
de Sungaroyacu

*Algunas	de	las	denominaciones	refieren	también	al	pueblo	indígena	u	originario.			

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano kakataibo 
en vestimenta 
tradicional
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3.1.8.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria kakataibo

Tabla 59: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria kakataibo

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

Zariquiey et al. (2019)

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

 
Lengua: kakataibo

Familia: Pano

Archivo: El Endangered Languages 
Archive (ELAR) 

Datos primarios: grabaciones, texto 

Descripción: transcripciones, análisis, 
bosquejo gramatical y vocabulario, 
narraciones, conversaciones, 
canciones y anuncios públicos

Lengua: kakataibo

Familia: Pano 

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP) 

Datos primarios: grabaciones 
de audio y video, fotografías y 
explicaciones de plantas y animales 

Descripción: diccionario 
etnobiológico trilingüe (kakataibo-
español-inglés), anotaciones, 
traducciones, transcripciones, glosas, 
cuentos y canciones tradicionales

3.1.8.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria kakataibo

La lengua kakataibo cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y distritos del territo-
rio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 

Chirif y Mora (1977); Amich (1988); Frank 
(1994); Zariquiey (2011); Ministerio de Cultura 
(s.f.e); Mayor y Bodmer (2009); Martel (2009)

 Frank (1994); Zariquiey (2011); Ministerio de 
Cultura (s.f.e). 

Chirif y Mora (1977); Amich (1988); Frank 
(1994); Mayor y Bodmer (2009); Martel (2009); 
Arrieta (1923)

Chirif y Mora, (1977); Amich (1988); Frank, 
(1994); Mayor y Bodmer (2009); Martel (2009)

Chirif y Mora (1977); Amich (1988); Frank 
(1994); Mayor y Bodmer (2009); Martel (2009)

Amich (1988); Fleck (1992); Santos y Barclay 
(2005)

Chirif y Mora (1977); Amich (1988); Frank 
(1994); Zariquiey (2011); Ministerio de Cultura 
(s.f.e); Santos y Barclay (2005)

Amich (1988).

Chirif y Mora (1977); Amich (1988); Frank 
(1994); Zariquiey (2011); Ministerio de Cultura 
(s.f.e); Santos y Barclay (2005)

Chirif y Mora (1977); Amich (1988); Frank 
(1994); Zariquiey (2011); Ministerio de Cultura 
(s.f.e); Santos y Barclay (2005)

 Frank (1994); Zariquiey (2011); Ministerio de 
Cultura (s.f.e); 

Chirif y Mora (1977) Amich (1988); Frank 
(1994); Zariquiey (2011); Ministerio de Cultura 
(s.f.e); Santos y Barclay (2005)

 Frank (1994); Zariquiey (2011); Ministerio de 
Cultura (s.f.b); Amich (1988)

 Frank (1994); Zariquiey (2011); Ministerio de 
Cultura (s.f.e).

Huánuco

 
 
Huánuco

 
Huánuco

 
 
Huánuco

 
Huánuco

 
Loreto

 
Ucayali

 
 
Ucayali 
 
Ucayali

 
 
Ucayali

 
 
Ucayali

 
Ucayali

 
 
Ucayali

 
Ucayali

Puerto Inca

 
 
Puerto Inca

 
Puerto Inca

 
 
Puerto Inca

 
Puerto Inca

 
Ucayali

 
Coronel Portillo

 
 
Coronel Portillo

Coronel Portillo

 
 
Padre Abad

 
 
Padre Abad

 
Padre Abad

 
 
Padre Abad

 
Padre Abad

Puerto Inca

 
 
Codo del Pozuzo

 
Honoria

 
 
Tournavista

 
Yuyapichis

 
Contamana

 
Campoverde

 
 
Yarinacocha

Nueva Requena

 
 
Padre Abad

 
 
Irazola

 
Curimana

 
 
Neshuya

 
Alexander  
Von Humboldt

Tabla 60: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria kakataibo

estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua kakataibo y puede que permanez-
can o no en la actualidad. Cabe señalar que en este do-
cumento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta 
lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

*La	ubicación	político-administrativa	(departamento,	provincia,	distrito)	ha	sido	identificada	a	partir	del	análisis	geográfico	sobre	las	
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente:  Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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3.1.8.4 Información demográfica de la lengua indígena u originaria kakataibo

La Tabla 60 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
kakataibo por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 1,553 hablantes de la lengua kakataibo. De es-
tos,	773	son	hombres	y	780	mujeres.	Como	se	puede	observar	en	el	Gráfico	7,	la	mayor	
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 300 
hablantes	(144	hombres	y	156	mujeres).	Asimismo,	se	autoidentificaron	1,164	personas	
como kakataibos en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017).  
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 61: Población de hablantes de la lengua kakataibo según grupo etario y sexo

Gráfico 7. Pirámide de población censada con lengua materna kakataibo (porcentaje)

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.8.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria kakataibo

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El	ámbito	geográfico	de	uso	actual	de	la	lengua	kakataibo	está	configurado	por	las	
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Kakataibo, ubicadas prin-
cipalmente en las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacú, de los 
departamentos de Huánuco y Ucayali (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 69 53 122 4.4 3.4

 5-9 144 156 300 9.3 10.0

 10-14 125 139 264 8.0 9.0

 15-19 76 58 134 4.9 3.7

 20-24 57 56 113 3.7 3.6

 25-29 44 45 89 2.8 2.9

 30-34 51 67 118 3.3 4.3

 35-39 43 45 88 2.8 2.9

 40-44 43 51 94 2.8 3.3

 45-49 27 26 53 1.7 1.7

 50-54 28 25 53 1.8 1.6

 55-59 13 25 38 0.8 1.6

 60-64 19 16 35 1.2 1.0

 65-69 17 9 26 1.1 0.6

 70-74 11 6 17 0.7 0.4

 75-79 4 2 6 0.3 0.1

 80 a más 2 1 3 0.1 0.1

 TOTAL 773 780 1,553 49.8 50.2

Foto: Ministerio de Cultura 
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, 
sea a nivel distrital, provincial o departamental, es deter-
minada mediante la evaluación de criterios cualitativos 
y cuantitativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 
29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas origina-
rias del Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco nor-
mativo, cuando una o varias lenguas indígenas son iden-
tificadas	como	predominantes	en	un	distrito,	provincia	o	
departamento, estas serán consideradas como idiomas 
oficiales	de	dicha	jurisdicción.

Así,	la	oficialidad	de	una	lengua	indígena	u	originaria	im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al 
castellano. Es importante señalar que el hecho de que 
una	lengua	no	sea	declarada	predominante	no	significa	
que sus hablantes sean despojados de sus derechos lin-
güísticos; por el contrario, estos se garantizan en todo el 
territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en	 la	materia.	La	oficialidad	únicamente	establece	obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En	ese	sentido,	 la	 lengua	kakataibo	es	 la	 lengua	oficial	
en el distrito de Codo del Pozuzo (provincia de Puerto 
Inca), ubicado en el departamento de Huánuco; los dis-
tritos de Padre Abad e Irazola (provincia de Padre Abad), 
ubicados en el departamento de Ucayali (Ministerio de 
Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria kakataibo

La lengua kakataibo es hablada únicamente en territorio 
nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, 
s.f.c), se cuenta con audios en la lengua kakataibo. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 62: Ámbitos de oficialidad de la lengua kakataibo a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración:  Ministerio de Cultura, 2022.

Huánuco

Ucayali

Ucayali

Padre Abad

Huánuco

Codo del Pozuzo (Prov. Puerto Inca)

Ucayali

Padre Abad (Prov. Padre Abad)

Irazola (Prov. Padre Abad)

https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_
etnolinguistico/

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del Mapa Etnolingüístico 
del Perú a través del siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura 

Ciudadano 
kakataibo en 

vestimenta 
tradicional
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Ucayali

Ucayali

Consulta previa

Consulta previa

1

2

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 63: Número de intérpretes y traductores de lengua 
indígena u originaria kakataibo, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        3  TOTAL

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022 

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua kakataibo. 

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua kakataibo.

 DRE UGEL Número   
   docentes

100011-UGEL  
PUERTO INCA

250003-UGEL  
PADRE ABAD

19

  
59

DRE HUÁNUCO

  
DRE UCAYALI

Tabla 64: Número de docentes de la lengua kakataibo 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                           78  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas 
Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura 

Ciudadano 
kakataibo 
con utensilio 
tradicional de 
su cultura
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Tabla 65: Información lingüística de la lengua indígena u originaria kakinte

3.1.9.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria kakinte

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  kakinte Ministerio de Cultura (2021a);  
   Ministerio de Educación (2013b, 2015)

Denominación en castellano  kakinte Calvo-Pérez (2016)

      

       

     

 Familia lingüística  Fuente

      
      
      
      
      

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0550-2013-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2013b)

Ministerio de Educación 
(2013b, 2015)

La lengua kakinte es una lengua vital que pertenece a la fa-
milia lingüística Arawak y es hablada por el pueblo Kakinte 
en la cuenca del río Huipaya, en las provincias de Satipo y La 
Convención, en los departamentos de Junín y Cusco, respec-
tivamente. Según los censos Nacionales 2017, esta lengua 
cuenta con 273 hablantes a nivel nacional, mientras que la 
población	que	se	autoidentifica	como	kakinte	es	de	220	(Mi-
nisterio de Cultura s.f.a).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se	identificó	la	predominancia	de	la	lengua	kakinte	en	el	dis-
trito de Megantoni (provincia de La Convención), ubicado en 

el departamento de Cusco (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También	cuenta	con	un	alfabeto	oficial	establecido	median-
te Resolución Directoral Nº 0550-2013-ED y Resolución Mi-
nisterial	Nº	303-2015-MINEDU,	en	el	cual	se	identifican	21	
grafías: a, b, ch, e, g, i, j, k, m, n, ñ, o, p, r, ry, s, sh, t, ts, ty, y 
(Ministerio de Educación, 2013b, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intérpre-
tes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 3 tra-
ductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.9. 

Lengua indígena u 
originaria kakinte    Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                     N°                                          Grafías 

a, b, ch, e, g, i, j, k, 
m, n, ñ, o, p, r, ry, s, 

sh, t, ts, ty, y

Zachary O'Hagan (comunicación 
personal, 20 de mayo de 2022) 

menciona que igenketsatsare kakinte “
la lengua de los caquinte” es el nombre 

de la lengua en la lengua kakinte.

kakinte, ashaninka, asheninka, 
chamikuro, iñapari, matsigenka, 

matsigenka montetokunirira, 
nomatsigenga, resígaro, yanesha, yine

Arawak

No presenta.

Zachary O'Hagan (comunicación 
personal, 20 de mayo de 2022)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Familia lingüística

*Algunas	de	las	denominaciones	refieren	también	al	pueblo	indígena	u	originario.			

caquinte, kakinte, caquinte 
campa, poyenisate14 

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Frank Janampa

Traductor 
kakinte en el 
VII Curso de 
Traductores 
de Lenguas 
Indígenas, 
departamento 
de Lima
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Tabla 66: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria kakinte

3.1.9.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria kakinte

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

Zariquiey et al. (2019)

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

 
Lengua: kakinte

Familia: Arawak 

Archivo: Endangered Languages 
Archive (ELAR)

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video, texto

Descripción: transcripciones, corpus 
FLEx, elicitación léxica y gramatical 
textos	históricos,	autobiográficos	
y mitológicos, entrevistas y 
conversaciones  

Lengua: kakinte

Familia: Arawak 

Archivo:8  Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL)

Datos primarios: grabaciones de 
audio, texto

Descripción: sesiones de elicitación, 
notas de campo, narraciones 
tradicionales	y	autobiográficas

3.1.9.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria kakinte
La lengua kakinte cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua kakinte y puede que permanez-

Chirif y Mora (1977);  Fabre (2016/ 2005); 
Ministerio de Educación (2013 a, b); Ministerio 
de Educación (2015);  Maurtua (1906);  
Michael y Beier (2007); Barclay y García (2014);  
Portugal (2014).

Ministerio de Cultura (2021a);  Mayor y Bodmer 
(2009);  Weiss (2005); Ribeiro y Wise (2008); 
Ministerio de Educación (2013a,b); Ministerio 
de Educación (2015);  Jiménez de la Espada 
(1897);  Biedma (1981);  Marcoy (2001);  
Wiener (1880);  Valdez (1944);  Maurtua (1906); 
Ministerio de Educación (2018); Michael y 
Beier (2007);  Barclay y García (2014);  Portugal 
(2014);  Zarzar (1987);  Huertas (2002);  Shepard 
(2003); Álvarez, Torralba y Barriales (2010);  
Shepard (2002); Shepard y Rummenhoeller 
(citados por  Huertas (2012);  Aid Project (2002).

Juárez (2010); Chirif y Mora (1977); Ribeiro y 
Wise (2008); Swift (1988); Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP, 2012);  Ñaco (2010); Ministerio 
de Educación (2013a,b); Ministerio de 
Educación (2015); Ministerio de Educación 
(2018);  Jiménez de la Espada (1897); Biedma 
(1981);  Izaguirre (1923);  Amich, Pallarés y 
Calvo (1975);  Marcoy (2001);  Valdez (1944); 
Cenitagoya (1943); Santos y Barclay (2005);  
Hvalkof y Veber (2005).

Mattos (1874/1984);  Dole (1998);  Cunha 
(2000); Tessmann (2012) ;  Métraux (1948); 
Pozzi-Escot (1998);  Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2012);  Mayor y Bodmer (2009);  Ribeiro y Wise 
(2008);  Ñaco (2010);  Jiménez de la Espada 
(1897);  Biedma (1981);  Amich, Pallarés y 
Calvo (1975);  Marcoy (2001); Raimondi (1942); 
Wiener (1880); Ministerio de Educación, (2018); 
Fleck (1992);  Zarzar (1987);  Huertas (2002); 
Shepard (2003);  Shepard (2002); Aid Project 
(2002);  Juárez (2010).
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can o no en la actualidad. Cabe señalar que en este do-
cumento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta 
lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

*La	ubicación	político-administrativa	(departamento,	provincia,	distrito)	ha	sido	identificada	a	partir	del	análisis	geográfico	sobre	las	
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.
8 Zachary O'Hagan (comunicación personal, 20 de mayo de 2022) señala que el archivo debe ser citado como “California Language Archive” en vez de 
“Survey of California and Other Indian Languages” y comparte el siguiente enlace: http://dx.doi.org/doi:10.7297/X24M92P6 

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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3.1.9.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria kakinte

La Tabla 67 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
kakinte por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos Na-
cionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 273 hablantes de la lengua kakinte. De estos, 
135 son hombres y 138 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 8, la mayor 
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 10 a 14 años de edad con 
54 hablantes (27 hombres y 27 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 220 personas 
como kakintes en los Censos Nacionales 2017.  
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 68: Población de hablantes de la lengua kakinte según grupo etario y sexo

Gráfico 8. Pirámide de población censada con lengua materna kakinte (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.9.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria kakinte

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua kakinte está configurado por las co-
munidades nativas y localidades con presencia del pueblo Kakinte, ubicadas principal-
mente en la cuenca del río Huipaya, en las provincias de Satipo y La Convención, en los 
departamentos de Junín y Cusco, respectivamente (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b).  

Zachary O'Hagan (comunicación personal, 20 de mayo de 2022) señala que la lengua 
kakinte es hablada en tres cuencas: erl río Mipaya (n.b., no Huipaya) y el río Huitiricaya, 
en el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención, en el departamento 
de Cusco; y el río Poyeni, en el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, en el 
departamento de Junín.

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 15 13 28 5.5 4.8

 5-9 21 23 44 7.7 8.4

 10-14 27 27 54 9.9 9.9

 15-19 16 15 31 5.9 5.5

 20-24 11 16 27 4.0 5.9

 25-29 8 12 20 2.9 4.4

 30-34 12 6 18 4.4 2.2

 35-39 4 9 13 1.5 3.3

 40-44 8 7 15 2.9 2.6

 45-49 5 6 11 1.8 2.2

 50-54 2 1 3 0.7 0.4

 55-59 1 0 1 0.4 0.0

 60-64 3 2 5 1.1 0.7

 65-69 2 0 2 0.7 0.0

 70-74 0 1 1 0.0 0.4

 75-79 0 0 0 0.0 0.0

 80 a más 0 0 0 0.0 0.0

 TOTAL 135 138 273 49.5 50.5

Foto: Ministerio de Cultura
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, 
sea a nivel distrital, provincial o departamental, es deter-
minada mediante la evaluación de criterios cualitativos 
y cuantitativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 
29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas origina-
rias del Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco nor-
mativo, cuando una o varias lenguas indígenas son iden-
tificadas como predominantes en un distrito, provincia o 
departamento, estas serán consideradas como idiomas 
oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al 
castellano. Es importante señalar que el hecho de que 
una lengua no sea declarada predominante no significa 
que sus hablantes sean despojados de sus derechos lin-
güísticos; por el contrario, estos se garantizan en todo el 
territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua kakinte es la lengua oficial en 
el distrito de Megantoni (provincia de La Convención), 
ubicado en el departamento de Cusco (Ministerio de 
Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria kakinte
La lengua kakinte es hablada únicamente en territorio nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, 
s.f.c), se cuenta con audios en la lengua kakinte.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Tabla 69: Ámbitos de oficialidad de la lengua kakinte a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos 
Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y de-
partamental de una lengua indígena u originaria se determina 
a partir de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios 
cuantitativos establecidos en la Ley N° 29735, la lengua kakinte  no 
cuenta con predominancia a nivel provincial.

Cusco

-*

Cusco

Megantoni (Prov. La Convención)

https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_
etnolinguistico/

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del Mapa Etnolingüístico 
del Perú a través del siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Producto de la 
pesca artesanal 

en una canoa
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Cusco

Junín

Consulta previa

Consulta previa

2

1

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 70: Número de intérpretes y traductores de la 
indígena u originaria lengua kakinte, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        3  TOTAL

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua kakinte.

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua kakinte.

 DRE UGEL Número   
   docentes

080009-UGEL  
LA CONVENCIÓN

120012-UGEL  
RÍO TAMBO

2

  
16

DRE CUSCO

  
DRE JUNÍN

Tabla 71: Número de docentes de la lengua kakinte 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                           18  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Molienda 
artesanal de 

la caña de 
azúcar en una 

comunidad 
amazónica
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Tabla 72: Información lingüística de la lengua indígena u originaria kandozi-chapra

3.1.10.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria kandozi-chapra

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  kandozi-chapra Ministerio de Cultura (2021a) 
   Ministerio de Educación (2013b, 2015)

Denominación en castellano  candoshi Calvo-Pérez (2016)

      

       

    

 Familia lingüística  Fuente

      
      
      
     

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 281-2013-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2013b, 2018)

Ministerio de Educación 
(2013b, 2015)

La lengua kandozi-chapra es una lengua vital que pertene-
ce a la familia lingüística Kandozi y es hablada por los pue-
blos Kandozi y Chapra en las cuencas de los ríos Chapuri, 
Morona y Pastaza, en las provincias Datem del Marañón, 
Alto Amazonas y Loreto, en el departamento de Loreto. 
Según los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 
877 hablantes a nivel nacional, mientras que la población 
que se autoidentifica como kandozi es de 218 y como cha-
pra es de 1,597 (Ministerio de Cultura s.f.a, s.f.b, s.f.c).

Es importante señalar que, a la fecha de elaboración del 
presente documento, existe una solicitud de los pueblos 
Kandozi y Chapra para que se reconozca al kandozi y al 
chapra como dos lenguas separadas, la cual se encuentra 
siendo evaluada por el Ministeio de Educación. 

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua kan-
dozi-chapra en los distritos de Morona, Pastaza, Andoas 
(provincia del Datem de Marañón), ubicados en el depar-
tamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral N° 281-2013-ED y Resolución 
Ministerial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se identifican 
25 grafías: a, ch, e, h, i, j, k, m, mb, n, nd, ng, nll, o, p, r, 
s, sh, t, ts, u, w, x, y, z (Ministerio de Educación, 2013b, 
2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
2 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.e).

3.1.10. 

Lengua indígena u 
originaria kandozi-chapra

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                     N°                                          Grafías 

a, ch, e, h, i, j, k, m, 
mb, n, nd, ng, nll, 

o, p, r, s, sh, t, ts, u, 
w, x, y, z

No se ha encontrado 
información verificada

kandozi-chapra

Kandozi

kandozi

chapra

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

maina, kandozi, murato, shapra, 
candoshi murato, kandoashi 
o kandozi, kandozi-chapra

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Cultura

Calle de una 
comunidad 
amazónica
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Tabla 73: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria kandozi-chapra

3.1.10.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria kandozi-chapra

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

Zariquiey et al. (2019)

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.
 
Lengua: kandozi-shapra

Familia: Candoshi-Shapra

Archivo: Endangered Languages 
Archive (ELAR) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video, texto 

Descripción: transcripciones, 
traducciones historia oral, narraciones 
autobiográficas y textos de 
procedimiento sobre temas de 
artesanía  

Lengua: kandozi-shapra

Familia: Candoshi-Shapra

Archivo:9  Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL)

Datos primarios: grabaciones de 
audio y texto

Descripción: sesiones de elicitación 
sobre el léxico, la gramática y la 
historia, notas de campo

3.1.10.3. Presencia histórica de la lengua sobre la lengua 
indígena u originaria kandozi-chapra

La lengua kandozi-chapra cuenta con diversas fuentes 
documentales sobre la presencia histórica de sus hablan-
tes en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-

Ribeiro y Wise (2008); Veigl (2006);  Tessmann 
(2012); Wilkens de Mattos (1984);  Villarejo 
(1953);  Ministerio de Educación (2017);  
Fuentes (1988);  Costales, S. y Costales, P. 
(1983);  Figueroa (1904); Jiménez de la Espada 
(1897); Stocks (1981);  Surrallés (2007);  Mayor 
y Bodmer (2009)

Gonzales (2013); Solís (1987);  Uriarte (1976); 
Ministerio de Educación (2018);  Ribeiro y 
Wise (2008)

Gonzales (2013);  Surrallés (2007);  Mayor 
y Bodmer (2009);  Ministerio de Educación 
(2018);  Uriarte (1976);  Ribeiro y Wise (2008)

Ribeiro y Wise (2008);  Gonzales (2013) 
Fuentes (1988);  Figueroa (1904); Jiménez de 
la Espada (1897);  Surrallés (2007);  Mayor y 
Bodmer (2009);  Harner (1972);  Bolla (1993);  
Federación de la Nacionalidad Achuar del 
Perú (FENAP, 2015).

Veigl (2006);  Tessmann (2012);  Steward 
y Métraux (1948); Ribeiro y Wise (2008);  
Surrallés (2007) ;  Mayor y Bodmer (2009);  
Harner (1972);  Ministerio de Educación 
(2018);  Uriarte (1976); Bolla (1993);  
Federación de la Nacionalidad Achuar del 
Perú (FENAP, 2015)

Ribeiro y Wise (2008); Loukotka (1968);  
Casement (2011); Paredes, R. (1913, citado en 
Chirif y Cornejo, 2009);  Chirif (2014);  Tessmann 
(2012);  Bellier (1991) ;  Steward (1963); Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
s.f.);  Casanova (2005);  Villarejo (1953);  Girard 
(1958);  Chirif y Mora (1977);  Costales, S. y 
Costales, P. (1983);  San Román (1994);  Mora 
y Zarzar (1997);  Churay (1998);  Ochoa (1999);  
Paredes, O (2001);  Solís (2003);  Solís (2009);  
Mayor y Bodmer (2009);  Amadio y D’ Emilio 
(1983);  Villarejo (1953);  Girard (1958)
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Tabla 74: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria kandozi-chapra

do hablantes de la lengua kandozi-chapra y puede que 
permanezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que 
en este documento no se presentan todas las fuentes, 
sino aquellas que fueron consideradas para el proceso 
de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por 
lo tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las 
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.
9 Zachary O'Hagan (comunicación personal, 20 de mayo de 2022) señala que el archivo debe ser citado como “California Language Archive” en vez de 
“Survey of California and Other Indian Languages”.

*En la fuente se indica que, en este ar-
chivo, los datos corresponden al kan-
dozi-shapra. También se señala que 
el nombre de la familia lingüística es 
Candoshi-Shapra.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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3.1.10.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria kandozi-chapra

La Tabla 74 presenta información acerca del total de población hablante de la lengua 
kandozi-chapra por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Cen-
sos Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 877 hablantes de la lengua kandozi-chapra. 
De estos, 428 son hombres y 449 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 9, la 
mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad 
con 410 hablantes (198 hombres y 212 mujeres). Asimismo, en Perú se autoidentificaron 
218 personas como kandozis y 1,597 personas como chapras en los Censos Nacionales 
2017.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 75: Población de hablantes de la lengua kandozi-chapra según grupo etario y 
sexo

Gráfico 9. Pirámide de población censada con lengua materna kandozi-chapra (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.10.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria kandozi-chapra

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua kandozi-chapra está configurado por 
las comunidades nativas y localidades con presencia de los pueblos Kandozi y Chapra, 
ubicadas principalmente en las cuencas de los ríos Chapuri, Morona y Pastaza, en las 
provincias Datem del Marañón, Alto Amazonas y Loreto, en el departamento de Loreto 
(Ministerio de Cultura, s.f.a;.b; c).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 80 104 184 9.1 11.9

 5-9 198 212 410 22.6 24.2

 10-14 81 81 162 9.2 9.2

 15-19 24 11 35 2.7 1.3

 20-24 7 10 17 0.8 1.1

 25-29 4 10 14 0.5 1.1

 30-34 5 10 15 0.6 1.1

 35-39 5 2 7 0.6 0.2

 40-44 8 5 13 0.9 0.6

 45-49 9 1 10 1.0 0.1

 50-54 3 1 4 0.3 0.1

 55-59 3 1 4 0.3 0.1

 60-64 1 0 1 0.1 0.0

 65-69 0 1 1 0.0 0.1

 70-74 0 0 0 0.0 0.0

 75-79 0 0 0 0.0 0.0

 80 a más 0 0 0 0.0 0.0

 TOTAL 428 449 877 48.8 51.2

Foto: Pablo Taricuarima

Vivienda en 
comunidad 
kukama-
kukamiria
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Mapa 26: Lengua indígena u originaria vigente kandozi-chapra
Foto: Ministerio de Cultura
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, 
sea a nivel distrital, provincial o departamental, es deter-
minada mediante la evaluación de criterios cualitativos 
y cuantitativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 
29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas origina-
rias del Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco nor-
mativo, cuando una o varias lenguas indígenas son iden-
tificadas como predominantes en un distrito, provincia o 
departamento, estas serán consideradas como idiomas 
oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al 
castellano. Es importante señalar que el hecho de que 
una lengua no sea declarada predominante no significa 
que sus hablantes sean despojados de sus derechos lin-
güísticos; por el contrario, estos se garantizan en todo el 
territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua kandozi-chapra es la lengua ofi-
cial en los distritos de Morona, Pastaza, Andoas (provin-
cia de Datem de Marañón), Lagunas (provincia de Alto 
Amazonas), ubicados en el departamento de Loreto (Mi-
nisterio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria kandozi-chapra

La lengua kandozi-chapra es hablada únicamente en territo-
rio nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, 
s.f.c), se cuenta con audios en la lengua kakinte.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 76: Ámbitos de oficialidad de la lengua kan-
dozi-chapra a nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos 
Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Loreto

Loreto

Datem del Marañón

Loreto

Lagunas (Prov. Alto Amazonas)

Morona (Prov. Datem del Marañón)

Pastaza (Prov. Datem del Marañón)

Andoas (Prov. Datem del Marañón)

https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_
etnolinguistico/

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del Mapa Etnolingüístico 
del Perú a través del siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura
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No precisa

No precisa

Consulta previa

Consulta previa

1

1

Intérprete y traductor

Traductor 

Tabla 77: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria kandozi-chapra, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        2  TOTAL

Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua kandozi-chapra. 

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua kandozi-chapra.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Ci-
vil (RENIEC, s.f.), se implementó el Registro Civil Bilingüe 
en la lengua kandozi-chapra (registro manual y en línea) 
en el año 2019 y cuenta con 6 oficinas implementadas en 
la lengua kandozi-chapra. 

 DRE UGEL Número   
   docentes

160002-UGEL ALTO  
AMAZONAS-YURIMAGUAS

160003-UGEL ALTO  
AMAZONAS-SAN LORENZO

160005-UGEL RAMÓN  
CASTILLA-CABALLOCOCHA

160004-UGEL LORETO-NAUTA

2

  
269

  
1

  
120

DRE LORETO

Tabla 78: Número de docentes de la lengua kandozi-
chapra inscritos en el Registro Nacional de Docentes 
Bilingües en Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                         272  

C. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

B. Registro Civil Bilingüe de RENIEC  

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual que contiene información 
sobre el Registro Civil Bilingüe de RENIEC, a través del siguiente enlace: 

https://www.reniec.gob.pe/portal/html/registro-civil-bilingue/html/principal-rcb.jsp 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura
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Tabla 79: Información lingüística de la lengua indígena u originaria madija

3.1.11.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria madija

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  madija Ministerio de Cultura (2021a);  
   Ministerio de Educación (2014, 2015)

Denominación en castellano  culina Calvo-Pérez (2016)

      

       

      

 Familia lingüística  Fuente

      
      
      
     

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

028-2014-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIR

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Pozzi-Escot (1998) 

Ministerio de Educación 
(2014, 2015)

La lengua madija es una lengua vital que pertenece a 
la familia lingüística Arawa y es hablada por el pueblo 
autodenominado Madija en la boca del río Curanja y en 
las cabeceras de los ríos Purús y Yurúa, en la provincia 
de Atalaya, en el departamento de Ucayali, en el Perú, 
y en Brasil, en los estados de Acre y Amazonas en los 
ríos alto Purús, alto y bajo Yuruá, Jutaí, Itacoaí y también 
en el Curuçá. Según los censos Nacionales 2017, esta 
lengua cuenta con 417 hablantes a nivel nacional, mien-
tras que la población que se autoidentifica como madija 
es de 184. Es también una lengua transfronteriza, pues 
también se habla en Brasil (Ministerio de Cultura, s.f.a; 
Castro, 2009; Solís, 2009).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua madi-

ja en el distrito de Purús (provincia de Purús), ubicado 
en el departamento de Ucayali (Ministerio de Cultura, 
2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial estableci-
do mediante Resolución Directoral Nº 028-2014-MI-
NEDU/VMGP/DIGEIBIR y Resolución Ministerial Nº 
303-2015-MINEDU, en el cual se identifican 21 grafías: 
a, b, d, ds, e, h, i, j, k, kk, m, n, o, p, pp, r, s, ss, t, tt, w 
(cf. Ministerio de Educación, 2014, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de In-
térpretes y Traductores de lenguas indígenas, aún no 
se cuenta con traductores y/o intérpretes (Ministerio de 
Cultura, s.f.d).

3.1.11. 

Lengua indígena u 
originaria madija

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                     N°                                          Grafías 

a, b, d, ds, e, h, i, 
j, k, kk, m, n, o, p, 
pp, r, s, ss, t, tt, w

No se ha encontrado 
información verificada

madija

Arawa

madija peruano

madija brasileño

-

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

culina, kulinos, culino, kolina, kollina, 
kulino, kurina, kulina, colinas o 

kurinalos, curinos, corinos o kulinos, 
corina, kulína, kulyna, madihá

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Cultura

Vista de una 
comunidad 
amazónica
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Tabla 80: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria madija

3.1.11.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria madija

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

De documentación 
lingüística*

Zariquiey et al. (2019)

Zariquiey et al. (2019)

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

 
Lengua: kulina del río Curuçá 

Familia: Pano 

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: vocabulario, 
narraciones, autobiografías  

Lengua: kulina del río Curuçá 

Familia: Pano 

Archivo: Endangered Languages 
Archive (ELAR) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: estudio léxico, 
transcripciones, anotaciones, 
traducciones y análisis, narraciones 
de historia oral y otros géneros

*En la fuente se indica que, en estos archivos, los datos corresponden al kulina del río Curuçá y al 
madija o kulina. También se señala que el nombre de la familia lingüística es Arawá.

Lengua: madija o kulina 

Familia: Arawá

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: transcripciones 
fonéticas, lista léxica  

Lengua: madija o kulina 

Familia: Arawá

Archivo: Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video, texto

Descripción: (no se indica.)

3.1.11.3. Presencia histórica de la lengua sobre la lengua 
indígena u originaria madija

La lengua madija cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y distritos del terri-
torio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-

tado hablantes de la lengua madija y puede que per-
manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.
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3.1.11.4. Información demográfica de la lengua 
indígena u originaria madija

No se registró información de la población de ha-
blantes de la lengua madija en los Censos Nacio-
nales 2017. No obstante, en el Perú se autoidenti-
ficaron 184 personas como madijas en los Censos 
Nacionales 2017.

3.1.11.5. Información sobre ámbitos de uso y 
oficialidad de la lengua indígena u originaria ma-
dija

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua 
madija está configurado por las comunidades nati-
vas y localidades con presencia del pueblo Madija, 
ubicadas principalmente en la boca del río Curanja 
y en las cabeceras de los ríos Purús y Yuruá, en la 
provincia de Atalaya, en el departamento de Uca-
yali, en el Perú (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b).

Chandless (1869, citado por  Altman, 1988);  
Reich y Stegelmann (1903);  Tastevin (1928);  
Carvalho (1929);  Métraux (1948); Castelo 
Branco (1952); Sombra (s.a., citado en  
Castelo Branco,1952); Oliveira (s.a., citado 
en  Castelo Branco, 1952); Figueirêdo 
(1939, citado en Castelo Branco, 1952); 
Uriarte (1944, citado en  Ortíz, 1980);   
Cunha (2000); Fuentes, 1905;  Mendoça 
(1991);  Tessmann (2012) ; Oppenheim 
(1936, citado en  Gonçalves, 1991);   
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP, 2012);  
Ministerio de Cultura (s.f.a);  Townsley 
(1994);  Instituto Lingüístico de Verano 
(ILV, 2006);  Pozzi-Escot (1998);  Rodríguez 
(2017);  Mayor y Bodmer (2009);  Ministerio 
de Educación (2018)

Chandless (1869, citado en  Altman, 1988);  
Castelo Branco (1952);  Tastevin (1925);  
Carvalho (1929);   Métraux (1948);  Altman 
(1988);  Pino (2012); Schultz y Chiara 
(1955);  Rüff (1972);   Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP, 2012); Reich y Stegelmann 
(1903); Sombra (s.a., citado en  Castelo 
Branco, 1952);  Linhares (1911, citado en  
Castelo Branco, 1952); Tastevin (1923, 
citado en  Castelo Branco, 1952); Carvalho 
(1931, citado en  Castelo Branco, 1952);  
Aquino y Piedrafita (1994); Kensinger 
(1975); Uriarte (1944, citado en  Ortíz, 
1980); Pozzi-Escot (1998); Torralba (1978);   
Siskind (1973);   Cunha (2000);  Hassel 
(1905); Fuentes (1908); Rivet y Tastevin, 
1921; Tessmann (2012); Uriarte (citado en  
Ortíz, 1980);  Townsley (1994); Rodríguez 
(2017);  Huertas (2003);  Huertas (2010);  
Zarzar (1987); MacQuarrie (1991, citado en  
Shepard, 2003);  Ministerio de Educación 
(2018);  Juárez (2010)

 
 
 

Ucayali

Ucayali

 
 
 

Atalaya

Purús

 

 
 
 

Yurua

Purús

Tabla 81: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria madija

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las 
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022. 

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

Foto: Ministerio de Cultura

Embarcadero 
en un río 

amazónico
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a 
nivel distrital, provincial o departamental, es determinada me-
diante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos es-
tablecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
este marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas 
son identificadas como predominantes en un distrito, provincia 
o departamento, estas serán consideradas como idiomas oficia-
les de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua madija es la lengua oficial en el distrito 
de Purús (provincia de Purús), ubicado en el departamento de 
Ucayali (Ministerio de Cultura, 2021a).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria madija
La lengua madija tiene hablantes tanto en Perú como en Bra-
sil. En Brasil se habla en los estados de Acre y Amazonas 
(Castro, 2009; Solís, 2009). 

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, 
s.f.c), se cuenta con audios en la lengua madija.

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 82: Ámbitos de oficialidad de la lengua madija a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente:  Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Fuente: Castro (2009) y Solís (2009). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y de-
partamental de una lengua indígena u originaria se determina 
a partir de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios 
cuantitativos establecidos en la Ley N° 29735, la lengua madija no 
cuenta con predominancia a nivel provincial.

Tabla 83: Ámbitos de uso de la lengua madija en otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua País Ubicación 

Fuente

Estados de Acre 
(Itamarati, Manoel 
Urbano, Santa Rosa 
de Purus, Tarauacá, 
Feijó) y de 
Amazonas (Jutaí, 
Juruá, Eirunepé, 
Envira, Ipixuna, 
Carauari, Benjamin 
Constant, Atalaia 
do Norte e Sao 
Paulo de Olivenza 
(Tierra Indígena 
Vale del Javari) 

Castro (2009), 
Solís (2009)BrasilMadija

Ucayali

-*

Ucayali

Purús (Prov. Purús)

Foto: Ministerio de Cultura

Vista de una 
comunidad 
amazónica
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua madija.

 DRE UGEL Número   
   docentes

250004-UGEL PURÚS 11DRE UCAYALI

Tabla 84: Número de docentes de la lengua madija 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                           11  

A. Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas 
Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Foto: Ministerio de Cultura

Vista de una 
comunidad 
amazónica
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Tabla 85: Información lingüística de la lengua indígena u originaria matsés

3.1.12.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria matsés

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  matsés Ministerio de Cultura (2021a)

Denominación en castellano  matsés Calvo-Pérez (2016)

      

       

      
      
      

 Familia lingüística  Fuente

      
      
      
      
      

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

017-2014-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIR

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Educación 
(2014, 2015)

La lengua matsés es una lengua vital que pertenece a 
la familia lingüística Pano y es hablada por el pueblo 
Matsés en las cuencas de los ríos Gálvez y Yaquirana, y 
la quebrada Añushiyacu, en el departamento de Loreto. 
Según los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta 
con 1,366 hablantes a nivel nacional, mientras que la 
población que se autoidentifica como matsés es de 902. 
Es también una lengua transfronteriza, pues también 
se habla en Brasil (Ministerio de Cultura, s.f.b; Castro, 
2009; Solís, 2009).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua mat-
sés en el distrito de Yaquerana (provincia de Requena), 

ubicado en el departamento de Loreto (Ministerio de 
Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial estableci-
do mediante Resolución Directoral Nº 017-2014-MI-
NEDU/VMGP/DIGEIBIR y Resolución Ministerial Nº 
487-2015-MINEDU, en el cual se identifican 19 grafías: 
a, b, c, ch, d, e, ë, i, m, n, o, p, q, s, sh, t, ts, u, y (Minis-
terio de Educación, 2014, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de In-
térpretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta 
con 7 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, 
s.f.d).

3.1.12. 

Lengua indígena u 
originaria matsés

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                     N°                                          Grafías 

a, b, c, ch, d, e, ë, i, 
m, n, o, p, q, s, sh, 

t, ts, u, y

No se ha encontrado 
información verificada

matsés, amahuaca, kapanawa, 
cashinahua, iskonawa, kakataibo, 

sharanahua, shipibo-konibo, 
yaminahua, nahua

Pano

matsés peruano

matsés brasileño

-

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

mayoruna, manánuc matsés, 
maxuruna, majuruna, maxirona, 

magirona, mayuzuna, barbudo, dallus, 
mayiruna, barbudos, matis, mairuna 

o mayoruna, maxirona, mayo, 
majoruna-matsés, matsés-mayoruna

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Cultura

Artesana matsés 
durante la 

elaboración de 
tejdo tradicional
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3.1.12.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria matsés

Tabla 86: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria matsés

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

Zariquiey et al. (2019)

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

 
Lengua: matsés 

Familia: Pano 

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: diccionario, vocabulario, 
narraciones, autobiografías

 
Lengua: matsés 

Familia: Pano 

Archivo: Endangered Languages 
Archive (ELAR) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: estudio léxico, 
transcripciones, anotaciones, 
traducciones y análisis, narraciones 
de historia oral y otros géneros

3.1.12.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria matsés 

La lengua matsés cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del te-
rritorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-

tado hablantes de la lengua matsés y puede que per-
manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

Costales, S. y Costales, P. (1983); Villarejo 
(1953); Chirif y Mora (1977);  Ribeiro y Wise 
(2008);  Mora y Zarzar (1997);  Espinosa 
(2010); y  Pozzi-Escot (1998);  Figueroa 
(1904); Jiménez de la Espada (1897), Stocks 
(1981);  Chaumeil (1981);  Regan (2008);  
Tessmann (2012);  Espinosa (1935);  Girard 
(1958) Uriarte (1976). 

Ribeiro y Wise (2008); Peperkamp (2005); 
Chantre y Herrera (1901, citado en 
Gonzales, 2013); Gonzales (2013); Chirif 
(2002); Fuentes (1988); Mayor y Bodmer 
(2009); Costales, S. y Costales, P. (1983); 
Figueroa (1904); Jiménez de la Espada 
(1897); Stocks (1981); Tessmann (2012);  
Ministerio de Educación (2017)

 Ribeiro y Wise (2008);  Peperkamp 
(2005); Chantre y Herrera (1901, citado 
en  Gonzales, 2013); Figueroa et.al (1986); 
Valenzuela (2012);  Fuentes (1988); Mayor 
y Bodmer (2009); Costales, S. y Costales, 
P. (1983);  Figueroa (1904); Jiménez  de la 
Espada (1897); Stocks (1981).

 Ribeiro y Wise (2008);  Veigl (2006); 
Tessmann (2012);  Wilkens de Mattos 
(1984);  Villarejo (1953);  Ministerio 
de Educación (2017); Fuentes (1988); 
Costales, S. y Costales, P. (1983); Figueroa 
(1904); Jiménez  de la Espada (1897); 
Stocks (1981);  Surrallés (2007); Mayor y 
Bodmer (2009)

 Ribeiro y Wise (2008); Wilkens de Mattos 
(1984); Fuentes (1988); Costales, S. y 
Costales, P. (1983);  Figueroa (1904); 
Jiménez de la Espada  (1897);  Stocks 
(1981)

 Ribeiro y Wise (2008) ; Fuentes (1988);  
Costales, S. y Costales, P. (1983).

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
Loreto 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
 
Maynas

 
 
 
 
 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
 
 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
 
 
 
Alto Amazonas 
 
 
 
 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
Fernando Lores

 
 
 
 
 
 
 
Yurimaguas

 
 
 
 
 
 
 
Jeberos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Cruz

 
 
 
Teniente Cesar 
López Rojas

Tabla 87: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria matsés

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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Ribeiro y Wise (2008);  Grohs-Paul (1974); 
Tessmann (2012);  Loukotka (1968);  Costales, 
S. y Costales, P. (1983); Figueroa (1904); 
Jiménez  (1897); Stocks (1981).

San Román (1994);  Ullán (1998);  Sichra 
(2009);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  
Mora y Zarzar (1997);  Mayor y Bodmer 
(2009); Espinosa (2010);  Mahecha y Franky 
(2012); Jiménez, D., Jiménez, A. y Fleck, D. 
(2014);  Villarejo (1953); Chirif y Mora (1977); 
Ribeiro y Wise (2008); y Pozzi-Escot (1998); 
Métraux (1928 citado en  Chaumeil, 1981); 
Métraux (1963  citado en  Regan, 2008);  
Solís (2002); Regan (2008);  Chaumeil (1984); 
Powlison, P. y Powlison, E. (2008); Payne, D. y 
Payne, T. (1990);  Chaumeil (1987);  Payne, D. 
(1988);  Chaumeil (1998); Instituto Lingüístico 
de Verano (2006).

 Ullán (1998)  Villarejo (1953); Métraux (1928, 
citado en  Chaumeil, 1981); Métraux, (1963, 
citado en  Regan, 2008);  Solís (2002); Regan 
(2008); Métraux (1928 citado en  Chaumeil, 
1981); Métraux (1963, citado en  Regan, 
2008); Ribeiro y Wise (2008); Chaumeil (1984); 
Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  Payne, D. 
y Payne, T. (1990); Chaumeil (1987); Payne, D. 
(1988);  Chaumeil (1998);  Pozzi-Escot (1998); 
Instituto Lingüístico de Verano (2006)

Ribeiro y Wise (2008);  Wilkens de Mattos 
(1984);  Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, s.f.); Chirif y Mora (1977) 
Mayor y Bodmer (2009); Mahecha y Franky 
(2012); Costales, S. y Costales, P. (1983);  
Villarejo (1953);   Mora y Zarzar (1997); 
Espinosa (2010); Pozzi-Escot (1998); Maroni 
(1988/1891); Fleck (2003)

Ribeiro y Wise (2008);  Loukotka (1968); 
Tessmann (2012);  Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, s.f.);  Chirif 
y Mora (1977); Mayor y Bodmer (2009); 
Mahecha y Franky (2012); Costales, S. y 
Costales, P. (1983);  Villarejo (1953);  Mora y 
Zarzar (1997); Espinosa (2010); Pozzi-Escot 
(1998)

Ribeiro y Wise (2008); Grohs-Paul (1974); 
Tessmann (2012);  Loukotka (1968); 
Costales, S. y Costales, P. (1983); Maroni 
(1988/1891); Stocks (1981);  Fleck (2003).

 Wilkens de Mattos (1984); Chirif y Mora 
(1977); Maroni (1988/1891). 

 Loukotka (1968); Tessmann (2012);  
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, s.f.); Chirif y Mora (1977);  
Romanoff (1976);  Mayor y Bodmer (2009);  
Mahecha y Franky (2012);  Costales, S. 
y Costales, P. (1983);  Villarejo (1953);  
Ribeiro y Wise (2008); Mora y Zarzar (1997);  
Espinosa (2010);  Pozzi-Escot (1998).

 Ribeiro y Wise (2008);  Loukotka (1968); 
Tessmann (2012);  Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, s.f.);  Chirif 
y Mora (1977); Mayor y Bodmer (2009); 
Mahecha y Franky (2012); Costales, S. y 
Costales, P. (1983);  Villarejo (1953);;  Mora 
y Zarzar (1997); Espinosa (2010); Pozzi-
Escot (1998); Maroni (1988/1891).

 Wilkens de Mattos (1984);  Chirif y Mora 
(1977); Ministerio de Cultura (s.f.b);  Maroni 
(1988/1891).

 Tessmann (2012); Wilkens de Mattos 
(1984); Chirif y Mora (1977); Romanoff 
(1976);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  
Villarejo (1953); ; Ribeiro y Wise (2008);  
Mora y Zarzar (1997);  Espinosa (2010);  
Pozzi-Escot (1998); Fleck (2003); Ministerio 
de Cultura (s.f.b)

 Tessmann (2012)

 Tessmann (2012)
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San Martín

 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
Requena

 
 
 
 
 
 
 
 
Requena

 
 

 
Requena

 
 
Requena

 
 
 
 
Requena

 
 
 
 
 
 
 
Requena

 
 
 
 
 
Requena

 
 
 
 
Requena 

 
 
 
San Martín

San Martín

 
Parinari

 
 
 
 
 
 
 
 
Yavari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Pablo

 
 
 
 
 
 
 
 
Requena

 
 
 
 
 
 
 
 
Alto Tapiche

 
 

 
Puinahua

 
 
Saquena

 
 
 
 
Soplin

 
 
 
 
 
 
 
Tapiche

 
 
 
 
 
Jenaro Herrera

 
 
 
 
Yaquerana

 
 
 
Juan Guerra

Shapaja

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las 
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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3.1.12.4. Información demográfica sobre la lengua indígena u originaria matsés

La Tabla 87 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
matsés por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos Na-
cionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 1,366 hablantes de la lengua matsés. De estos, 
666 son hombres y 700 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 10, la mayor 
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 282 
hablantes (148 hombres y 134 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 902 personas 
como matsés en los Censos Nacionales 2017.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 88: Población de hablantes de la lengua matsés según grupo etario y sexo

Gráfico 10. Pirámide de población censada con lengua materna matsés (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.12.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria matsés

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua matsés está configurado por las co-
munidades nativas y localidades con presencia del pueblo Matsés, ubicadas principal-
mente en las cuencas de los ríos Gálvez y Yaquirana, y la quebrada Añushiyacu, en el 
departamento de Loreto (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 50 53 103 3.7 3.9

 5-9 148 134 282 10.8 9.8

 10-14 134 118 252 9.8 8.6

 15-19 72 64 136 5.3 4.7

 20-24 40 61 101 2.9 4.5

 25-29 48 61 109 3.5 4.5

 30-34 35 58 93 2.6 4.2

 35-39 27 37 64 2.0 2.7

 40-44 31 32 63 2.3 2.3

 45-49 18 26 44 1.3 1.9

 50-54 23 23 46 1.7 1.7

 55-59 11 12 23 0.8 0.9

 60-64 13 8 21 1.0 0.6

 65-69 5 4 9 0.4 0.3

 70-74 4 4 8 0.3 0.3

 75-79 6 5 11 0.4 0.4

 80 a más 1 0 1 0.1 0.0

 TOTAL 666 700 1,366 48.8 51.2

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
matsés del 
distrito de 
Yaquerana, 
Requena, 
Loreto
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a 
nivel distrital, provincial o departamental, es determinada me-
diante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos es-
tablecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
este marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas 
son identificadas como predominantes en un distrito, provincia 
o departamento, estas serán consideradas como idiomas oficia-
les de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua matsés es la lengua oficial en el distri-
to de Yaquerana (provincia de Requena), ubicado en el depar-
tamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria matsés

La lengua matsés tiene hablantes tanto en Perú como en 
Brasil. En Brasil se habla en el estado de Amazonas (Castro, 
2009; Solís, 2009). 

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, 
s.f.c), se cuenta con audios en la lengua matsés.   

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 89: Ámbitos de oficialidad de la lengua matsés a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente:  Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Fuente: Castro (2009) y Solís (2009). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y de-
partamental de una lengua indígena u originaria se determina 
a partir de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios 
cuantitativos establecidos en la Ley N° 29735, la lengua matsés no 
cuenta con predominancia a nivel provincial.

Tabla 90: Ámbitos de uso de la lengua matsés en otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua País Ubicación 

Fuente

Estado de 
Amazonas 
(municipios de 
Alvares, Benjamin 
Constant, Atalaia 
de Norte y Sao 
Paulo de Olivenza 
(Tierra Indígena 
Valle del Javari)

Castro (2009), 
Solís (2009)BrasilMatsés

Loreto

-*

Loreto

Yaquerana (Prov. Requena)

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
matsés del 
distrito de 
Yaquerana, 
Requena, 
Loreto
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Loreto

Loreto

Loreto

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

2

4

1

Intérprete y Traductor

Intérprete

Traductor

Tabla 91: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria matsés, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        7  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua matsés.

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua matsés.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil. (RENIEC, s.f.), se implementó el Registro Civil Bilin-
güe en la lengua matsés (registro manual y en línea) en 
el año 2018 y cuenta con 5 oficinas implementadas en la 
lengua matsés. 

 DRE UGEL Número   
   docentes

160001-UGEL MAYNAS

160006-UGEL REQUENA

108

5
DRE LORETO

Tabla 92: Número de docentes de la lengua matsés 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                         113  

C. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

B. Registro Civil Bilingüe de RENIEC 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder 
a la plataforma virtual del RENITLI a 
través del siguiente enlace: 
https://traductoresdelenguas.cultura.pe/

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

https://www.reniec.gob.pe/portal/html/
registro-civil-bilingue/html/principal-rcb.jsp

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual que contiene información 
sobre el Registro Civil Bilingüe de RENIEC 
a través del siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
matsés el distrito 
de Yaquerana, 
Requena, Loreto
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to-Requena (1a ed.). Sanmarti. 

Wilkens de Mattos, J. (1984). Diccionario topographico 
do departamento de Loreto na Republica do Perú, (R. 
Jiménez, trad.). Centro de investigación y Promoción 
Amazónica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
- SHRA. (Obra original publicada en 1874). https://ms.b-
ok.lat/book/22269108/4686cd 

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua matsés 

Fabre, A. (2016 [2005]). Diccionario etnolingüístico y guía 
bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 
Lenguas Indígenas Sudamericanas. http://www.ling.fi/
Diccionario%20etnoling.htm 

Información bibliográfica 
sobre la lengua matsés

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. 
(2022, 19 de marzo). Glottolog 4.6. Glottolog. http://glo-
ttolog.org   

Información bibliográfica sobre materiales 
educativos en la lengua matsés

Ministerio de Educación. (s.f.). Repositorio Institucional 
del Ministerio de Educación. https://repositorio.minedu.
gob.pe/ 
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Tabla 93: Información lingüística de la lengua indígena u originaria matsigenka

3.1.13.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria matsigenka

                                            Denominación de la lengua  Fuente

Denominación  matsigenka Ministerio de Cultura (2021a);  
   Ministerio de Educación (2009, 2015)

Denominación en castellano  matsiguenga Calvo-Pérez (2016)

      

       

      
      
      

 Familia lingüística  Fuente

      
      
      
      
      

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 2552-2009-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Educación 
(2009, 2015)

La lengua matsigenka es una lengua vital que pertenece 
a la familia lingüística Arawak y es hablada por el pueblo 
Matsigenka en la cuenca de los ríos Urubamba, Sensa, Pi-
cha, Yamariato, Mantalo, Yavero, Madre de Dios y otros, 
en los departamentos de Cusco, Madre de Dios, Ayacu-
cho y Lima. Según los censos Nacionales 2017, esta len-
gua cuenta con 6,629 hablantes a nivel nacional, mientras 
que la población que se autoidentifica como matsingeka 
es de 5,982 (Ministerio de Cultura, s.f.b).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua  matsin-
geka en los distritos de Echarate, Villa Kintiarina, Megan-
toni (provincia de La Convención), y Kosñipata (provincia 
de Paucartambo), ubicados en el departamento de Cus-
co; y en los distritos de Manu y Fitzcarrald (provincia de 

Manu), ubicados en el departamento de Madre de Dios; 
y en el distrito de Sepahua (provincia de Atalaya), ubica-
do en el departamento de Ucayali (Ministerio de Cultura, 
2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 2552-2009-ED y Resolu-
ción Ministerial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se iden-
tifican 22 grafías: a, ch, e, g, i, j, k, ky, m, n, ñ, o, p, r, s, 
sh, t, ts, ty, u, v, y (Ministerio de Educación, 2009, 2015).

Además de ello, de acuerdo con el   Registro Nacional 
de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas, se 
cuenta con 20 traductores y/o intérpretes (Ministerio de 
Cultura, s.f.d).

3.1.13. 

Lengua indígena u 
originaria matsigenka

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                     N°                                          Grafías 

a, ch, e, g, i, j, k, ky, 
m, n, ñ, o, p, r, s, 
sh, t, ts, ty, u, v, y

No se ha encontrado información 
verificada.

matsigenka, ashaninka, asheninka, 
chamikuro, kakinte, iñapari, matsigenka 

montetokunirira, nomatsigenga, 
resígaro, yanesha, yine

Arawak

matsigenka del Bajo Urubamba

matsigenka del Alto Urubamba

matsigenka del Manu

-

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

machiganga, matsiganga, pilcozones, 
opatari, machigenkas, machiguengas, 

matsigenkas, matsiguenkas, 
matsigenka, matsiguengas, andes, 
antis o andes, campas, manaríes, 

manatiasares, shimpeniares, 
cogapacori o cugapacori, mañaries

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Cultura

Malocas matsigenka de 
la Reserva Territorial 
Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros, en los 
departamentos de Cusco 
y Ucayali
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Tabla 94: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria matsigenka

3.1.13.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria matsigenka

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

Zariquiey et al. (2019)

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

 
Lengua: matsigenka 

Familia: Arawak 

Archivo: Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) 

Datos primarios: cuadernos de texto

Descripción: traducciones, 
transcripciones narraciones, 
costumbres, relatos históricos  
  
 
Lengua: matsigenka 

Familia: Arawak 

Archivo:12  Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL) 

Datos primarios: texto

Descripción: cuentos, mitos, 
leyendas, tradiciones, costumbres, 
creencias, anécdotas

3.1.13.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria matsigenka

La lengua matsigenka cuenta con diversas fuentes do-
cumentales sobre la presencia histórica de sus hablan-
tes en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-

tado hablantes de la lengua matsigenka y puede que 
permanezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que 
en este documento no se presentan todas las fuentes, 
sino aquellas que fueron consideradas para el proceso 
de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por 
lo tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss 
(2005); PRO-MANU (2003); Maurtua (1906); 
Varese (2006)

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss 
(2005); PRO-MANU (2003); Maurtua (1906); 
Varese (2006)

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); 
PRO-MANU (2003); Maurtua (1906); Jiménez de la 
Espada (1897); Varese (2006)

Weiss (2005); Jiménez de la Espada (1897); Varese 
(2006)

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); 
PRO-MANU (2003); Maurtua (1906)

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); 
PRO-MANU (2003); Maurtua (1906)

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); 
PRO-MANU (2003)

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); 
PRO-MANU (2003); Maurtua (1906)

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); 
PRO-MANU (2003); Maurtua (1906)

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); 
PRO-MANU (2003); Maurtua (1906)

 Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss 
(2005); PRO-MANU (2003)

Chirif y Mora (1977); Fabre (2020/2005); Maurtua 
(1906); Michael y Beier (2007); Barclay y García 
(2014); Portugal (2014)

Rosengren (2004)

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); 
Maurtua (1906)

Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); 
Guamán Poma (1615); Maurtua (1906); Camino 
(1977)

 Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss 
(2005); Maurtua (1906)

 
Ayacucho

 
 
Ayacucho

 
 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
Ayacucho

 
 
Cusco

 
Cusco

Cusco

 
 
Cusco

 
Cusco

 
Huanta

 
 
Huanta

 
 
Huanta

 
Huanta

 
La Mar

 
La Mar

 
La Mar

 
La Mar

 
La Mar

 
La Mar

 
La Mar

 
 
La Convención

 
La Convención

La Convención

 
 
La Convención

 
La Convención

 
Sivia

 
 
Llochegua

 
 
Canayre

 
Pucacolpa

 
Anco

 
Ayna

 
Chungui

 
Santa Rosa

 
Samugari

 
Anchihuay

 
Oronccoy

 
 
Echarate

 
Maranura

Kimbiri

 
 
Vilcabamba

 
Pichari

Tabla 95: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria matsigenka

12 Zachary O'Hagan afirma que el archivo debe ser citado como “California Language Archive” en vez de “Survey of California and Other Indian Languages” 
(Z. O'Hagan, comunicación personal, 20 de mayo, 2022).

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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 Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss 
(2005); Maurtua (1906)

 Veber (2009); Mayor y Bodmer (2009); Weiss 
(2005); Maurtua (1906)

Mayor y Bodmer (2009); Weiss (2005); Ribeiro y 
Wise (2008); Jiménez de la Espada (1897); Biedma 
(1981); Marcoy (2001);  Wiener (1880); Valdez (1944);  
Maurtua (1906); Ministerio de Educación (2018); 
Michael y Beier (2007); Portugal (2014); Barclay y 
García (2014); Zarzar (1987);  Huertas (2002); Shepard 
(2003);  Álvarez, Torralba y Barriales (2010);  Shepard 
(2002); Shepard y Rummenhoeller (2000, citados por  
Huertas, 2012); Aid Project (2002)

 PRO-MANU (2003); Cenitagoya (1943); Göhring 
(1877); Helberg (1996)

 Weiss (2005); Jiménez de la Espada (1897)

 Weiss (2005); Jiménez de la Espada (1897)

 Jiménez de la Espada (1897) 

Jiménez de la Espada (1897) 

  
Juárez (2010); Weiss (1975); Chirif y Mora (1977); 
Ribeiro y Wise (2008); Shaver y Dodds (2008); 
Santos (1992); Mora y Zarzar (1997); Aguila, Butuna 
y Careajano (2000); Ñaco (2010); Ministerio de 
Cultura (s.f.e); Brack (1997); Ribeiro y Wise (2008); 
Ministerio de Educación (2018);  Jiménez de la 
Espada (1897)

Juárez (2010); Chirif y Mora (1977); Ribeiro y Wise 
(2008); Swift (1988); Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2013); Ñaco (2010); Ministerio de Educación (2018); 
Jiménez de la Espada (1897); Biedma (1981); 
Izaguirre (1923); Marcoy (2001); Valdez (1944); 
Cenitagoya (1943); Juárez (2010); Santos y Barclay 
(2005); Hvalkof y Veber (2005)

Juárez (2010); Jiménez de la Espada (1897)

Rodríguez (2017); Álvarez (1567, citado en Zelený, 
1976); Serra (1806, citado en  Armentia, 1887); 
Armentia (1887); Pando (1897, citado en Zelený, 
1976);  Villarejo (1959, citado en  Zelený, 1976); 

Ontaneda (1904, citado en   Zelený, 1976); Hassel 
(1905, citado en  Zelený, 1976); Vellard (1975); Tizón 
y Bueno (1911, citado en  Zelený, 1976); Elizalde 
(1914, citado en Vellard, 1975); Portillo (1914, 
citado en  Zelený, 1976); Farabee (1922, citado 
en  Zelený, 1976); Aza (1924); Álvarez (1950, citado 
en Zelený, 1976); Moro (1952, citado en Zelený, 
1976); Chavarría (1973); Vivar (1979); Zelený (1976); 
Alexiades (1999); Álvarez, 1899 (citado en Alexiades 
y Peluso, 2003); Parker (1995);  Huertas (2002); 
Huertas (2003);  Huertas (2010); Helberg (1986, 
citado en Huertas 2002).

Cortés (1804, citado en Armentia, 1887); Serra 
(1806, citado en Armentia, 1887); Armentia (1887); 
PRO-MANU (2003); Huertas (2002); Huertas (2003); 
Huertas (2010); Shepard et. al (2010); Shepard y 
Rummenhoeller (2000, citados por Huertas, 2012); 
Helberg (1996); Gray (1983)

Serra (1806 citado en Armentia, 1887); Armentia 
(1887);  Zelený (1976);  Valdez (1944);   Beier (2007); 
Huertas (2002);   Huertas (2003); Huertas (2010); 
PRO-MANU (2003); Shepard (2002);  Shepard 
(2003); Shepard et. al (2010); Zarzar (1987); Helberg 
(1996);  Gray (1983)

Osoria (2010); Rodríguez (2017); Cote (1686, citado 
en  Armentia, 1887);  Parker (1995);  Huertas (2002); 
Huertas (2012)

Wilkens de Mattos (1984); Dole (1998);  Cunha (2000);  
Tessmann (2012);  Métraux (1948);  Pozzi-Escot (1998); 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP, 2013); Mayor y Bodmer 
(2009);  Ribeiro y Wise (2008);  Ñaco (2010);  Jiménez 
de la Espada (1897);  Biedma (1981);  Marcoy (2001);  
Raimondi (1942);  Wiener (1880); Valdez (1944);  
Ministerio de Educación (2018); Fleck (1992); Zarzar 
(1987);  Huertas (2002);  Shepard (2002); Shepard 
(2003); Aid Project (2002);  Juárez (2010)

Cusco

 
Cusco

 
 
 
 
 
Cusco

 
 
 
 
Cusco

 
Huancavelica

Huancavelica

Huancavelica

Junín

 
 
 
 
Junín

 
 
 
 
 
 
Junín

 
 
 
 
Junín

 
Madre de Dios

 

 
 
 
 
 
Madre de Dios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
 
 
Ucayali

La Convención

 
La Convención

 
 
 
 
 
La Convención

 
 
 
 
Paucartambo

 
Tayacaja

Tayacaja

Tayacaja

Huancayo

 
 
 
 
Satipo

 
 
 
 
 
 
Satipo

 
 
 
 
Satipo

 
Tambopata

 

 
 
 
 
 
Tambopata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manu

 
 
 
 
 
Manu

 
 
 
 
Tahuamanu

 
 
 
 
 
Atalaya

Villa Virgen

 
Villa Kintiarina

 
 
 
 
 
Megantoni

 
 
 
 
Kosñipata

 
Huachocolpa

Tintay Puncu

Roble

Santo Domingo  
de Acobamba

 
 
 
Pangoa

 
 
 
 
 
 
Río Tambo

 
 
 
 
Vizcatan del Ene

 
Tambopata

 

 
 
 
 
 
Tambopata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manu

 
 
 
 
 
Fitzcarrald

 
 
 
 
Iñapari

 
 
 
 
 
Sepahua

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las 
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente



270 271

    

3.1.13.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria matsigenka

La Tabla 95 presenta información acerca del total de población hablante de la lengua 
matsigenka por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.
  
De acuerdo con esta tabla, se registraron 6,629 hablantes de la lengua matsigenka. De 
estos, 3,232 son hombres y 3,397 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 11, 
la mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad 
con 1,408 hablantes (673 hombres y 735 mujeres). Además de ello, se autoidentificaron 
5,982 personas como matsigenkas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 96: Población de hablantes de la lengua matsigenka según grupo etario y sexo

Gráfico 11. Pirámide de población censada con lengua materna matsigenka (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.14. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria matsigenka

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua matsingeka está configurado por las 
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Matsigenka, ubicadas 
principalmente en la cuenca de los ríos Urubamba, Sensa, Picha, Yamariato, Mantalo, 
Yavero, Madre de Dios y otros, en los departamentos de Cusco, Madre de Dios, Aya-
cucho y Lima (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 295 292 587 4.5 4.4

 5-9 673 735 1,408 10.2 11.1

 10-14 517 533 1,050 7.8 8.0

 15-19 284 310 594 4.3 4.7

 20-24 260 293 553 3.9 4.4

 25-29 251 221 472 3.8 3.3

 30-34 161 206 367 2.4 3.1

 35-39 175 178 353 2.6 2.7

 40-44 153 177 330 2.3 2.7

 45-49 144 144 288 2.2 2.2

 50-54 111 103 214 1.7 1.6

 55-59 83 83 166 1.3 1.3

 60-64 47 55 102 0.7 0.8

 65-69 39 35 74 0.6 0.5

 70-74 15 15 30 0.2 0.2

 75-79 21 6 27 0.3 0.1

 80 a más 3 11 14 0.0 0.2

 TOTAL 3,232 3,397 6,629 48.8 51.2

Foto: Ministerio de Cultura

Malocas matsigenka de 
la Reserva Territorial 
Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros, en los 
departamentos de Cusco 
y Ucayali
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominantes en un 
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua matsigenka es la lengua oficial en 
los distritos de Echarate, Villa Kintiarina, Megantoni (provincia 
de La Convención), y Kosñipata (provincia de Paucartambo), 
ubicados en el departamento de Cusco; y en los distritos de 
Manu y Fitzcarrald (provincia de Manu), ubicados en el de-
partamento de Madre de Dios; y en el distrito de Sepahua 
(provincia de Atalaya), ubicado en el departamento de Ucayali 
(Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Lengua indígena u originaria transfronteriza y multinacional 

La lengua matsigenka es hablada únicamente en territorio 
nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua matsigenka.   

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 97. Ámbitos de oficialidad de la lengua matigenka 
a nivel departamental, provincial y distrital

Fuente:  Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Cusco

Madre de Dios

Ucayali

Cusco

La Convención

Cusco

Echarate (Prov. La Convención)

Villa Kintiarina (Prov. La Convención)

Megantoni (Prov. La Convención)

Kosñipata (Prov. Paucartambo)

Madre de Dios

Manu (Prov. Manu)

Fitzcarrald (Prov. Manu)

Ucayali

Sepahua (Prov. Atalaya)

Foto: Helen Palma Pinedo

Ciudadana matsigenka 
del asentamiento 

Montetoni, en la Reserva 
Territorial Kugapakori, 

Nahua, Nanti y otros, en 
los departamentos de 

Cusco y Ucayali
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Cusco

Ucayali

Cusco

Ucayali

No especifica.

Cusco

Ucayali

Cusco

Consulta previa

Consulta previa

Justicia

Justicia

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

10

1

1

1

1

2

1

3

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Traductor

Intérprete

Intérprete

Tabla 98: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria matsigenka, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        20  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua matsigenka. 

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, se infiere que el RNDBLO es un padrón que acre-
dita el dominio oral y/o escrito de la lengua indígena u 
originaria de los docentes. A continuación, se presenta 
la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el 
docente bilingüe –en algunos casos se indica la DRE– y el 
número de docentes de la lengua matsigenka.

 DRE UGEL Número   
   docentes

080000-DRE CUSCO

080001-UGEL CUSCO

080009-UGEL  
LA CONVENCIÓN

080011-UGEL PAUCARTAMBO

080014-UGEL PICHARI- 
KIMBIRI-VILLA VIRGEN

170001-UGEL TAMBOPATA

170002-UGEL TAMBOPATA

220008-UGEL RIOJA

250002-UGEL ATALAYA

3

1

262

  
2

2

  
11

10

1

1

  
  
  
DRE CUSCO 
  
  
  
  
  
 DRE MADRE  
DE DIOS 
  
DRE SAN MARTÍN

DRE UCAYALI

Tabla 99: Número de docentes de la lengua matsigenka 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                        293  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Helen Palma Pinedo

Ciudadana matsigenka 
del asentamiento 
Montetoni, en la Reserva 
Territorial Kugapakori, 
Nahua, Nanti y otros, en 
los departamentos de 
Cusco y Ucayali
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Tabla 100: Información lingüística de la lengua indígena u originaria matsigenka montetokunirira

3.1.14.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria matsigenka montetokunirira

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

004-2018-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA-DEIB

Resolución 
Ministerial 706-2018-MINEDU

Ministerio de Cultura (2021a)

Ministerio de Educación (2018b)

La lengua matsigenka montetokunirira es una lengua 
vital que pertenece a la familia lingüística Arawak y es 
hablada por el pueblo Nanti en la cuenca de los ríos Ca-
misea, Cashiriari, Timpía, en el departamento de Cusco. 
Según los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta 
con 250 hablantes a nivel nacional. Respecto de autoi-
dentificación, no se recogió información (Ministerio de 
Cultura, s.f.b).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua matsi-
genka montetokunirira en los distritos de Echarate, Vi-
lla Kintiarina, Megantoni (provincia de La Convención), 
y Kosñipata (provincia de Paucartambo), ubicados en 
el departamento de Cusco; y en los distritos de Manu 
y Fitzcarrald (provincia de Manu), ubicados en el depar-

tamento de Madre de Dios; y en el distrito de Sepahua 
(provincia de Atalaya), ubicado en el departamento de 
Ucayali (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 004-2018-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 
706-2018-MINEDU, en el cual se identifican 22 grafías: 
a, ch, e, g, i, j, k, ky, m, n, ñ, o, p, r, s, sh, t, ts, ty, u, v, y 
(Ministerio de Educación, 2018b). 

Además de ello, de acuerdo con el Registro Nacional de 
Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas, aún no 
se cuentan con traductores y/o intérpretes (Ministerio de 
Cultura, s.f.d)

3.1.14. 

Lengua indígena u 
originaria matsigenka 
montetokunirira    Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, e, g, i, j, k, ky, 
m, n, ñ, o, p, r, s, 
sh, t, ts, ty, u, v, y. 

No se ha encontrado información 
verificada.

No se ha encontrado información 
verificada.

matsigenka montetokunirira Ministerio de Cultura (2021a)

matsigenka montetokunirira, 
ashaninka, asheninka, chamikuro, 

kakinte, iñapari, matsigenka, 
nomatsigenga, resígaro, yanesha, yine

Arawak

No presenta

-

-

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

nanti, kugapakori, matsigenka, 
cogapacori, kogapakori

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Cultura

Paisaje amazónico del 
distrito de Junín. Esta 
fotografía es referencial 
y no está relacionada 
al ámbito de la lengua 
y pueblo matsigenka 
montetokunirira
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Tabla 101 Información lingüística de la lengua indígena u originaria matsigenka montetokunirira

3.1.14.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria matsigenka montetokunirira

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

Zariquiey et al. (2019)

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

 
Lengua: nanti 

Familia: Arawak 

Archivo: Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video, texto

Descripción: traducciones, 
transcripciones, anotaciones, cantos 
ceremoniales, poesía

3.1.14.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria matsigenka montetokunirira

La lengua matsigenka montetokunirira cuenta con diver-
sas fuentes documentales sobre la presencia histórica de 
sus hablantes en diversos departamentos, provincias y dis-
tritos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de es-
tos ámbitos político – administrativos, se han asentado ha-
blantes de la lengua matsigenka montetokunirira y puede 

que permanezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que 
en este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de ac-
tualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tan-
to, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de otras 
fuentes.

Chirif y Mora (1977); Fabre, (2020/ 2005); 
Maurtua (1906); Michael y Beier (2007); 
Barclay y García (2014); Portugal (2014)

Ministerio de Cultura (s.f.e); Mayor y 
Bodmer (2009); Weiss (2005); Ribeiro y 
Wise (2008); Jiménez de la Espada (1897); 
Biedma (1981); Marcoy (2001) Wiener 
(1880); Valdez (1944); Maurtua (1906); 
Ministerio de Educación (2018); Michael 
y Beier (2007); Barclay y García (2014); 
Portugal (2014); Zarzar (1987); Huertas 
(2002); Shepard (2003); Álvarez, Torralba y 
Barriales (2010); Shepard (2002); Shepard 
y Rummenhoeller (citados por Huertas, 
2012); Aid Project (2002)

Huertas (2003); Rodríguez (2017); Serra 
(1806, citado en Armentia, 1887); Armentia 
(1887); Zelený (1976); Valdez (1944); 
Huertas (2010); PRO-MANU (2003); 
Shepard et. al (2010); Michael y Beier 
(2007); Huertas (2002); Zarzar (1987); 
Shepard (2002); Shepard (2003);  Helberg 
(1996);  Gray (1983)

Cusco

 
 
 
 
 
 
 
Cusco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

 
La Convención

 
 
 
 
 
 
La Convención

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manu

 
Echarate

 
 
 
 
 
 
Megantoni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitzcarrald

Tabla 102: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria matsigenka montetokunirira

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las 
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

3.1.14.4. Información demográfica de la lengua indí-
gena u originaria matsigenka montetokunirira

No se registró información de la población de hablantes 
de la lengua matsigenka montetokunirira en los Censos 
Nacionales 2017. No se recogió información sobre au-
toidentificación en los Censos Nacionales 2017.   

3.1.14.5. Información sobre ámbitos de uso y oficia-
lidad de la lengua indígena u originaria matsigenka 
montetokunirira

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua
El ámbito geográfico de uso actual de la lengua matsi-
genka montetokunirira está configurado por las comu-
nidades nativas y localidades con presencia del pue-
blo Nanti, ubicadas principalmente en la cuenca de los 
ríos Camisea, Cashiriari, Timpía, en el departamento 
de Cusco (Ministerio de Cultura, s.f.b). 

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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Mapa 33: Pueblo Nanti13 Mapa 34: Lengua indígena u originaria vigente matsigenka montetokunirira

13 En la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (Ministerio de Cultura, s.f.b), se indica Nanti como nombre del pueblo que habla la lengua matsigenka montetokunirira.
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominantes en un 
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua matsigenka montetokunirira no 
cuenta con ámbitos político-administrativos predominantes 
(Ministerio de Cultura, 2021a).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria matsigenka montetokunirira14

La lengua matsigenka montetokunirira es hablada únicamen-
te en territorio nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, 
s.f.c), se cuenta con audios en la lengua 
matsigenka montetokunirira.    

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

14 En la plataforma virtual del Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias aparece como nanti.

Foto: Ministerio de Cultura

Hombre descansando en el río junto a su 
canoa. Esta fotografía es referencial y no 
está relacionada al ámbito de la lengua y 

pueblo matsigenka montetokunirira.
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Tabla 103 Información lingüística de la lengua indígena u originaria nahua

3.1.15.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria nahua

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

002-2018-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA/DEIB

Resolución 
Ministerial 139-2018-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación (2018 a, b)La lengua nahua es una lengua vital que pertenece a la familia 
lingüística Pano y es hablada por el pueblo Nahua. Según los 
censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 232 hablan-
tes a nivel nacional, mientras que la población que se autoi-
dentifica como nahua es de 160  (Ministerio de Cultura s.f.b).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, se 
identificó la predominancia de la lengua  nahua en el distrito 
de Sepahua (provincia de Atalaya), ubicado en el departamen-
to de Ucayali (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido mediante 
Resolución Directoral Nº 002-2018-MINEDU/VMGP/DIGEIBI-
RA/DEIB y Resolución Ministerial Nº 139-2018-MINEDU, en el 
cual se identifican 21 grafías: a, e, i, u, b, d, ch, k, m, n, ñ, p, r, s, 
sh, x, h, t, ts, w, y (Ministerio de Educación, 2018 a, b).

Además de ello, de acuerdo con el Registro Nacional de In-
térpretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 4 
traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.15.

Lengua indígena u 
originaria nahua

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, e, i, u, b, d, ch, k, 
m, n, ñ, p, r, s, sh, x, 

h, t, ts, w, y

No se ha encontrado información 
verificada.

nahua

nahua Ministerio de Cultura (2021a)

nahua, amahuaca, kapanawa, 
cashinahua, iskonawa, kakataibo, 

matsés, sharanahua, 
shipibo-konibo, yaminahua

Pano

No presenta

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018a)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

yaminahua, sharas, parquenahuas, 
yabashta, mastanahua, sharanahua, 

parquenahua, murunahua, chitonahua, 
curanjeños, shara, yoranahua, yura 

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Cultura

Vista aérea del distrito 
de Requena. Esta 
fotografía es referencial 
y no está relacionada 
al ámbito de la lengua 
y pueblo matsigenka 
montetokunirira.
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3.1.15.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria nahua
Tabla 104: Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria nahua

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

Zariquiey et al. (2019)

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

 
Lengua: yora o nahua 

Familia: Pano

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: transcripciones 
fonéticas, lista léxica  

Lengua: yora o nahua 

Familia: Pano

Archivo: Endangered Languages 
Archive (ELAR) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video, texto

Descripción: transcripciones, 
traducciones mitos e historias orales, 
sanaciones y canciones  

Lengua: yora o nahua 

Familia: Pano

Archivo:16 Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: cuentos tradicionales, 
narraciones cosmológicas y cuentos 
de animales

3.1.15.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria nahua

La lengua nahua cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 

estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua nahua y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este docu-
mento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta 
lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

16 Zachary O'Hagan (comunicación personal, 20 de mayo, 2022) señala que el archivo debe ser citado como “California Language Archive” en vez de 
“Survey of California and Other Indian Languages”.

Ministerio de Cultura (s.f.); Mayor y Bodmer 
(2009);  Weiss (2005);  Ribeiro y Wise (2008); 
Jiménez de la Espada (1897);  Biedma (1981); 
Marcoy (2001) Wiener (1880); Valdez (1944);  
Maurtua (1906); Ministerio de Educación 
(2018b);   Michael y Beier (2007);  Barclay y 
García (2014);  Portugal (2014); Zarzar (1987);  
Huertas (2002); Shepard (2003);  Álvarez, 
Torralba y Barriales (2010); Shepard (2002); 
Shepard y Rummenhoeller (2000, citados por  
Huertas, 2012);  Aid Project (2002)

Rodríguez (2017); Álvarez (1567, citado en  
Zelený, 1976); Serra (1806, citado en  Armentia, 
1887); Armentia (1887); Pando (1897, citado 
en   Zelený, 1976); Stiglich, Badiola, y Baluarte 
(1902);  Villarejo (1959, citado en  Zelený, 1976); 
Ontaneda (1904, citado en  Zelený, 1976 ); 
Hassel (1905, citado en Zelený, 1976);   Vellard 
(1975); Tizón y Bueno (1911, citado en  Zelený, 
1976); Elizalde (1914, citado en  Vellard, 
1975);  Portillo (1914, citado en  Zelený, 1976); 
Curtis (1922, citado en Zelený, 1976);   Aza 
(1924);  Álvarez (1950, citado en  Zelený, 1976); 
Fernández (1952, citado en  Zelený, 1976);  
Chavarría (1973) ; Vivar (1979);  Zelený (1976);  
Alexiades (1999); Álvarez (1899 citado en  
Alexiades y Peluso, 2003); García (2000); Parker 
(1995);  Huertas (2002);  Huertas (2003); Huertas 
(2010); Cenitagoya (1943); Helberg (1986, citado 
en  Huertas, 2002)

Cortés (1804, citado en  Armentia, 1887); Serra 
(1806, citado en  Armentia, 1887); Armentia 
(1887);  Huertas (2003);  Huertas (2010); PRO-
MANU (2003); Cenitagoya (1943);  Shepard 
et. al (2010);  Huertas (2002); Shepard y 
Rummenhoeller (citados por  Huertas, 2012);  
Helberg (1996); Gray (1983)

 
 
 
 
 
Cusco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 

 
 
 
 
 
La Convención

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambopata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manu

 
 
 

 
 
 
 
 
Megantoni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambopata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manu

 
 

Tabla 105: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria nahua

* En la fuente se indica que, en estos archivos, los datos corresponden al yora o nahua.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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Huertas (2003); Rodríguez (2017); Serra 
(1806, citado en Armentia, 1887); Armentia 
(1887); Zelený (1976); Valdez (1944); 
Huertas (2010); PRO-MANU (2003); 
Cenitagoya (1943); Shepard et. al (2010); 
Michael y Beier (2007);  Zarzar (1987); 
Huertas (2002); Shepard (2002); Shepard 
(2003); Helberg (1996); Gray (1983)

Osoria (2010); Rodríguez (2017); Cote 
(1686, citado en  Armentia, 1887);  Parker 
(1995); Huertas (2002); Cenitagoya (1943);  
Huertas (2012)

Uriarte (1944, citado en  Ortíz, 1980);  
Wilkens de Mattos (1984); Dole (1998);  
Cunha (2000); Tessmann (2012);  Métraux 
(1948);  Rummenhoeller, Cárdenas, y 
Lazarte (1991); Pozzi-Escot (1998); Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP, 2012); Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV, 2006);  Ministerio 
de Cultura (s.f.);  Townsley (1994); 
Rodríguez (2017); Juárez (2010); La Serna 
(2009); Mayor y Bodmer (2009); Varese 
(2006);  Jiménez de la Espada (1897);  
Biedma (1981); Amich, Pallarés y Calvo 
(1975);  Marcoy (2001); Raimondi (1942);  
Wiener (1880);  Fleck (1992);  Hvalkof y 
Veber (2005)

Wilkens de Mattos (1984); Dole (1998); 
Cunha (2000); Tessmann (2012);  Métraux 
(1948); Pozzi-Escot (1998); Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP, 2012); Ministerio 
de Cultura (s.f.);  Mayor y Bodmer (2009); 
Ribeiro y Wise (2008);  Ñaco (2010); 
Jiménez de la Espada (1897); Biedma 
(1981); Amich, Pallarés y Calvo (1975);  
Marcoy (2001); Raimondi (1942);  Wiener 
(1880); Valdez (1944); Ministerio de 
Educación (2018b);  Fleck (1992);  Zarzar 
(1987);  Huertas (2002); Shepard (2003); 
Shepard (2002); Aid Project (2002); Juárez 
(2010)

Chandless (1869, citado por  Altman, 1988);  
Reich y Stegelmann (1903);  Castelo Branco 
(1952); Tastevin (1928); Carvalho (1929); 
Métraux (1948); Sombra (s.a., citado en  
Castelo Branco, 1952); Oliveira (citado en  
Castelo Branco, 1952); Figueirêdo (1939 
citado en  Castelo Branco, 1952); Uriarte 
(1944, citado en  Ortíz, 1980);   Cunha 
(2000); Fuentes (1908); Mendonça (1991); 
Tessmann (2012); Oppenheim (1936, citado 
en  Gonçalves, 1991);  Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP, 2012); Townsley (1994);  
Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006); 
Ministerio de Cultura (s.f.);  Pozzi-Escot 
(1998);  Rodríguez (2017);  Mayor y Bodmer 
(2009); Ministerio de Educación (2018b)  

Chandless (1869, citado por  Altman, 
1988); Reich y Stegelmann (1903);  Castelo 
Branco (1952); Tastevin (1925); Carvalho 
(1929); Métraux (1948);  Altman (1988);  
Pino (2012); Rummenhoeller (2003); Schultz 
y Chiara (1955); Rüff (1972); Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP, 2012); Reich y 
Stegelmann (1903); Sombra (s.a., citado 
en  Castelo Branco, 1952); Linhares 
(1911 citado en  Castelo Branco, 1952); 
Tastevin (1923, citado en  Castelo Branco, 
1952); Carvalho (1931, citado en  Castelo 
Branco, 1952);  Aquino y Piedrafita (1994); 
Kensinger (1975); Uriarte (1944, citado en  
Ortíz, 1980);   Pozzi-Escot (1998); Torralba 
(1978);  Siskind (1973); Cunha (2000); Hassel 
(1905); Fuentes (1908); Rivet y Tastevin 
(1923);  Tessmann (2012);  Townsley (1994);  
Rodríguez (2017);  Huertas (2003); Huertas 
(2010);  Zarzar (1987); MacQuarrie (1991, 
citado en  Shepard, 2003); Ministerio de 
Educación (2018b); Juárez (2010)
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Madre de Dios

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ucayali
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Ucayali

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ucayali

 
 
 
Manu

 
 
 
 
 
Tahuamanu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atalaya

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atalaya

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atalaya

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purús

 
 
 
Fitzcarrald

 
 
 
 
 
Iñapari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raymondi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sepahua

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yurua

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purús

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las 
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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3.1.15.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria nahua

La Tabla 106 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
nahua por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos Nacio-
nales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 232 hablantes de la lengua nahua. De estos, 
118 son hombres y 114 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 12, la mayor 
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 10 a 14 años de edad con 43 
hablantes (24 hombres y 19 mujeres). Además de ello, se autoidentificaron 160 personas 
como nahuas en los Censos Nacionales 2017.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 106: Población de hablantes de la lengua nahua según grupo etario y sexo

Gráfico 12. Pirámide de población censada con lengua materna nahua (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

3.4
7.3

10.3
3.9

5.6
4.3

0.0
3.4

2.2
3.9

3.0
0.4
0.4

1.7
0.0

0.9
0.0

4.3
10.8

8.2
3.9
3.9

6.9
0.0

1.7
3.9

0.9
1.7

0.9
0.4
0.4

0.0
1.3

0.0

3-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80 a más
Edad

3.1.15.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria nahua

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua nahua está configurado por las comu-
nidades nativas y localidades con presencia del pueblo Nahua, ubicadas principalmen-
te en el río Mishagua, río Serjali, Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros 
(Ministerio de Cultura s.f.b). 

Ioi

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 8 10 18 3.4 4.3

 5-9 17 25 42 7.3 10.8

 10-14 24 19 43 10.3 8.2

 15-19 9 9 18 3.9 3.9

 20-24 13 9 22 5.6 3.9

 25-29 10 16 26 4.3 6.9

 30-34 0 0 0 0.0 0.0

 35-39 8 4 12 3.4 1.7

 40-44 5 9 14 2.2 3.9

 45-49 9 2 11 3.9 0.9

 50-54 7 4 11 3.0 1.7

 55-59 1 2 3 0.4 0.9

 60-64 1 1 2 0.4 0.4

 65-69 4 1 5 1.7 0.4

 70-74 0 0 0 0.0 0.0

 75-79 2 3 5 0.9 1.3

 80 a más 0 0 0 0.0 0.0

 TOTAL 118 114 232 50.9 49.1

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadanos chamikuro 
surcando el río en 
canoa. Esta fotografía 
es referencial y no está 
relacionada al ámbito de 
la lengua y pueblo nahua.
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La predominancia de una lengua indígena u originaria sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominantes en un 
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua nahua es la lengua oficial en el distri-
to de Sepahua (provincia de Atalaya), ubicado en el departa-
mento de Ucayali (Ministerio de Cultura, 2021a).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua Para más información, puede acceder a la plataforma 

virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua nahua.   

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 107: Ámbitos de oficialidad de la lengua nahua a 
nivel departamental, provincial y distrital  

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria nahua 
La lengua nahua es hablada únicamente en territorio nacional.

Ucayali

-*

Ucayali

Sepahua (Prov. Atalaya)

Foto: Giancarlo Sanchez

Atardecer en el río 
Ucayali, Loreto
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Ucayali 

Ucayali

Consulta previa

Consulta previa

2

2

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 108: Número intérpretes y traductores de la lengua 
indígena u originaria nahua, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        4  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)    

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua nahua.

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua nahua.

 DRE UGEL Número   
   docentes

250002-UGEL ATALAYA 7DRE UCAYALI

Tabla 109: Número de docentes de la lengua nahua 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                            7  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Giancarlo Sanchez

Cataratas de Yumbilla, 
distrito de Cuispes, 
Bongará, Amazonas
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Tabla 110: Información lingüística de la lengua indígena u originaria nomatsigenga

3.1.16.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria nomatsigenga

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0926-2011-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación (2011, 2015)La lengua nomatsigenga es una lengua vital que pertenece 
a la familia lingüística Arawak y es hablada por el pueblo No-
matsigenga en la cuenca de los ríos Perené, Ene, Saniberi, 
Satipo, Anapati, entre otros, en el departamento de Junín. Se-
gún los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 3,895 
hablantes a nivel nacional, mientras que la población que se 
autoidentifica como nomatsigenga es de 5,271 (Ministerio de 
Cultura s.f.b).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se identificó la predominancia de la lengua nomatsigenga en 
el distrito de Pangoa (provincia de Satipo), ubicado en el de-
partamento de Junín (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido mediante 
Resolución Directoral Nº 0926-2011-ED y Resolución Ministe-
rial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se identifican 22 grafías: 
a, b, ch, e, ë, g, i, j, k, m, n, ñ, ng, o, p, r, s, sh, t, ts, ty, y (Minis-
terio de Educación, 2011, 2015).

Además de ello, de acuerdo con el Registro Nacional de In-
térpretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 6 
traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.16. 

Lengua indígena u 
originaria nomatsigenga

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, ch, e, ë, g, i, j, 
k, m, n, ñ, ng, o, p, 
r, s, sh, t, ts, ty, y

No se ha encontrado información 
verificada.

nomatsiguenga

nomatsigenga Ministerio de Cultura (2021a)

nomatsigenga, ashaninka, asheninka, 
chamikuro, kakinte, iñapari, matsigenka, 
matsigenka montetokunirira, resígaro, 

yanesha, yine

Arawak

No presenta

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

nomatsigenga, campa 
nomatsigenga, campa

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Proyecto de documentación de la lengua nomatsigenga UNFV

Ciudadanos 
nomatisgenga durante 

la preparación de la 
vestimenta tradicional
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Tabla 111: Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria nomatsigenga

3.1.16.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria nomatsigenga

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

3.1.16.3. Presencia histórica de la lengua 
indígena u originaria nomatsigenga

La lengua nomatsigenga cuenta con 
diversas fuentes documentales sobre 
la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y 
distritos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento 
de la historia de estos ámbitos políti-
co – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua nomatsigenga 
y puede que permanezcan o no en la 
actualidad. Cabe señalar que en este 
documento no se presentan todas las 
fuentes, sino aquellas que fueron con-
sideradas para el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú; 
por lo tanto, esta lista puede ampliarse 
con nuevos datos de otras fuentes.

Weiss (1975); Chirif y Mora (1977); Ribeiro y Wise 
(2008); Shaver y Dodds (2008); Santos (1992); 
Mora y Zarzar (1997); Aguila, Butuna y Careajano 
(2000); Ñaco (2010); Ministerio de Cultura (s.f.b); 
Ministerio de Educación (2018); Brack (1997);  
Hvalkof y Veber (2005)

Weiss (1975); Chirif y Mora (1977); Ribeiro y Wise 
(2008); Shaver y Dodds (2008); Santos (1992); 
Mora y Zarzar (1997); Aguila, Butuna y Careajano 
(2000); Ñaco (2010); Ministerio de Cultura (s.f.b)

Weiss (1975); Chirif y Mora (1977); Ribeiro y Wise 
(2008); Shaver y Dodds (2008); Santos (1992); 
Mora y Zarzar (1997); Aguila, Butuna y Careajano 
(2000); Ñaco (2010); Ministerio de Cultura (s.f.b); 
Ministerio de Educación (2018)

Weiss (1975); Chirif y Mora (1977); Ribeiro y Wise 
(2008); Shaver y Dodds (2008); Santos (1992); 
Mora y Zarzar (1997); Aguila, Butuna y Careajano 
(2000); Ñaco (2010); Ministerio de Educación 
(2018); Brack (1997); Ministerio de Cultura 
(2021b); Hvalkof y Veber (2005)

Weiss (1975); Chirif y Mora (1977); Ribeiro y Wise 
(2008); Shaver y Dodds (2008); Santos (1992); 
Mora y Zarzar (1997); Aguila, Butuna y Careajano 
(2000); Ñaco (2010); Ministerio de Cultura (s.f.b)

Juárez (2010); Weiss (1975); Chirif y Mora 
(1977); Ribeiro y Wise (2008); Shaver y Dodds 
(2008); Santos (1992); Mora y Zarzar (1997); 
Aguila, Butuna y Careajano (2000); Ñaco (2010); 
Ministerio de Cultura (s.f.b); Brack (1997); 
Ministerio de Educación (2018); Jiménez de la 
Espada (1897)

Juárez (2010); Chirif y Mora (1977); Ribeiro y Wise 
(2008); Swift (1988);  Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2013); Ñaco (2010); Ministerio de Educación 
(2018);  Jiménez de la Espada (1897);  Biedma 
(1981); Izaguirre (1923);  Marcoy (2001); Santos y 
Barclay (2005); Valdez (1944); Cenitagoya (1943);   
Hvalkof y Veber (2005)
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Tabla 112: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria nomatsigenga

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las 
descripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú.

 Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

Foto: Proyecto de documentación de la lengua nomatsigenga UNFV

Ciudanano 
nomatsigenga 
en vestimenta 
tradicional
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3.1.16.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria nomatsigenga

La Tabla 113 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
nomatsigenga por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 3,895 hablantes de la lengua nomatsigenga. 
De estos, 1,982 son hombres y 1,913 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 
13, la mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de 
edad con 1,393 hablantes (723 hombres y 670 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 
5,271 personas como nomatsigengas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 113: Población de hablantes de la lengua nomatsigenga según grupo etario y 
sexo

Gráfico 13. Pirámide de población censada con lengua materna nomatsigenga (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.16.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria nomatsigenga

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua nomatsigenga está configurado por 
las comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Nomatsigenga, ubi-
cadas principalmente en la cuenca de los ríos Perené, Ene, Saniberi, Satipo, Anapati, 
entre otros, en el departamento de Junín (Ministerio de Cultura, s.f.b).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 241 255 496 6.2 6.5

 5-9 723 670 1,393 18.6 17.2

 10-14 403 384 787 10.3 9.9

 15-19 150 135 285 3.9 3.5

 20-24 80 94 174 2.1 2.4

 25-29 82 84 166 2.1 2.2

 30-34 83 86 169 2.1 2.2

 35-39 67 60 127 1.7 1.5

 40-44 38 38 76 1.0 1.0

 45-49 42 43 85 1.1 1.1

 50-54 21 17 38 0.5 0.4

 55-59 21 20 41 0.5 0.5

 60-64 15 13 28 0.4 0.3

 65-69 12 5 17 0.3 0.1

 70-74 2 4 6 0.1 0.1

 75-79 1 2 3 0.0 0.1

 80 a más 1 3 4 0.0 0.1

 TOTAL 1,982 1,913 3,895 50.9 49.1

Foto: Proyecto de documentación de la lengua nomatsigenga UNFV

Mujer 
Nomatsigenga 
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la yuca
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominantes en un 
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua nomatsigenga es la lengua oficial 
en el distrito de Pangoa (provincia de Satipo), ubicado en el 
departamento de Junín (Ministerio de Cultura, 2021a). 

La lengua nomatsigenga es hablada únicamente en territorio 
nacional.

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

C Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria nomatsigenga

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua nahua.   

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 114: Ámbitos de oficialidad de la lengua nomatsi-
genga a nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y 
departamental de una lengua indígena u originaria se determi-
na a partir de la ponderación de los criterios cualitativos y cri-
terios cuantitativos establecidos en la Ley N° 29735, la lengua 
nomatsigenga no cuenta con predominancia a nivel provincial.

Junín

-*

Junín

Pangoa (Prov. Satipo)

Foto: Proyecto de documentación de la lengua nomatsigenga UNFV

Grupo musical 
nomatsigenga
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Junín

Lima

Consulta previa

Consulta previa

5

1

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Tabla 115: Número de intérpretes y traductores de lengua 
indígena u originaria nomatsigenga, inscritos en el (RENITLI)

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        6  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua nomatsigenga.

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua nomatsigenga.

 DRE UGEL Número   
   docentes

120007-UGEL SATIPO

120010-UGEL PANGOA

120012-UGEL RÍO TAMBO

150101-DRE  
LIMA METROPOLITANA

250002-UGEL ATALAYA

1

178

3

1

  
10

DRE JUNÍN

DRE LIMA 
METROPOLITANA

DRE UCAYALI

Tabla 116: Número de docentes de la lengua nomatsigenga 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                          193  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Proyecto de documentación de la lengua nomatsigenga UNFV

Ciudadano 
nomatisgenga 
en vestimenta 
tradicional
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Tabla 117: Información lingüística de la lengua indígena u originaria secoya
3.1.17.1 Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria secoya

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0106-2013-ED

Resolución 
Ministerial

Resolución 
Directoral

Resolución 
Ministerial

303-2015-MINEDU

001-2015-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA/DEIB

505-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación
 (2013, 2015a)

Ministerio de Educación 
(2015b, c)

La lengua secoya es una lengua vital que pertenece a la 
familia lingüística Tucano y es hablada por el pueblo Se-
coya en las cuencas de los ríos Yubineto, Angusilla, Cu-
ruya y Putumayo, en el departamento de Loreto. Según 
los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 638 
hablantes a nivel nacional, mientras que la población que 
se autoidentifica como secoya es de 399. Es también una 
lengua transfronteriza, pues también se habla en Ecuador 
y Colombia (Ministerio de Cultura s.f.b.; López, 2009; So-
lís, 2009).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua secoya en 
los distritos de Torres Causana (provincia de Maynas) y Te-

niente Manuel Clavero (provincia de Putumayo), ubicados 
en el departamento de Loreto (cf. Ministerio de Cultura, 
2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 0106-2013-ED y Resolu-
ción Ministerial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se iden-
tifican 25 grafías: a, ã, d, e, ẽ, ë, ë̃, i, ĩ, j, k, ku, m, n, ñ, o, õ, 
p, s, t, u, ũ, w, y, ˈ (Ministerio de Educación, 2013, 2015a).

Además de ello, de acuerdo con el Registro Nacional de 
Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta 
con 2 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, 
s.f.d).

3.1.17. 

Lengua indígena u 
originaria secoya

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ã, d, e, ẽ, ë, ë̃, i, ĩ, 
j, k, ku, m, n, ñ, o, õ, 

p, s, t, u, ũ, w, y, i

Equivalencia de grafía**

 ë̃  ê

 ẽ è

 ĩ î

 ũ û

No se ha encontrado información 
verificada.

secoya

secoya Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2013, 2015a)

secoya, maijiki

Tucano

No presenta

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario. 

**La grafía tiene una equivalencia a efectos de que RENIEC pueda emplearla únicamente para la consignación de los 
nombres propios (antropónimos). 

piojés o encabellados, secoya, 
encabellado, uajoyas, guajoyas, 

ancuteres, piojés, tucanos occidentales 
o encabellados, aido pãi

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: CEDIA

Alvaro del Campo, 
ciudadano secoya 
de la comunidad 
nativa Bellavista, 
en el distrito de 
Teniente Manuel 
Clavero, Putumayo, 
Loreto
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3.1.17.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria secoya
Tabla 118: Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria secoya

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

3.1.17.3. Presencia histórica de la lengua 
indígena u originaria secoya

La lengua secoya cuenta con diversas 
fuentes documentales sobre la presen-
cia histórica de sus hablantes en diver-
sos departamentos, provincias y distri-
tos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento 
de la historia de estos ámbitos políti-
co – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua secoya y puede 
que permanezcan o no en la actualidad. 
Cabe señalar que en este documento 
no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para 
el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, 
esta lista puede ampliarse con nuevos 
datos de otras fuentes.

Ribeiro y Wise (2008);  Tessmann (2012);  Villarejo 
(1953);  Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI, s.f.);  Casanova (1980);  Vickers (1989); Métraux 
(1928 citado en  Chaumeil, 1981); Métraux (1963, 
citado en  Regan, 2008);  Solís (2003);  Regan (2008);  
Chaumeil (1987);  Chaumeil (1981), Espinosa (1955, 
citado en  Payne, 1984);  (Payne, T. 1993)

Tessmann (2012);  Veigl (2006);  Ribeiro y Wise (2008);  
Loukotka (1968); Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, s.f.);  Villarejo (1953);  Casanova 
(1980); García, 1999;  Vickers (1989);  Vallejos (2013);  
Casanova (2005); Villarejo1953;  Mora y Zarzar (1997)

Tessmann (2012);  Steward (1963); Casanova (1980); 
García, 1999;  Vickers (1989);  Vallejos (2013);  
Casanova (2005);  Mayor y Bodmer (2009);;  Moya 
(1992);  Echeverri (2004)

Ribeiro y Wise (2008);  Loukotka (1968);  Casement 
(2011); Paredes (1911,citado  en  Chirif y Cornejo 
(2009);  Chirif (2014);  Tessmann (2012) Bellier (1991);  
Steward (1963); Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, s.f.)  Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI, s.f.);  Casanova (2005);  Villarejo 
(1953);  Girard (1958);  Chirif y Mora (1977); Ribeiro 
y Wise (2008);  Costales, S. y Costales, P. (1983).; San 
Román (1994);  Mora y Zarzar (1997); Churay (1998);  
Ochoa (1999);  Paredes, O (2001);  Solís (2003);  Solís 
(2009);  Mayor y Bodmer (2009)  Amadio y D’ Emilio 
(1983)  Villarejo (1953);  Girard (1958);  Chirif y Mora 
(1977);  Mora y Zarzar (1997)

Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011); Paredes, en  
Chirif y Cornejo (2009);  Chirif (2014); Steward (1963); 
García, 1999; Vallejos (2013);  Casanova (2005);   Chirif 
y Mora (1977);   San Román (1994); Mora y Zarzar 
(1997);  Ochoa (1999) 

Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011); Rómulo 
Paredes, en  Chirif y Cornejo (2009); Chirif (2014); 
Steward (1963); García, 1999;  Vallejos (2013);  
Casanova (2005);  Mayor y Bodmer (2009);  Moya 
(1992);  Echeverri (2004);  Chirif y Mora (1977); ;  San 
Román (1994); Mora y Zarzar (1997);  Ochoa (1999)
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Tabla 119: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria secoya

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descrip-
ciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú.

 Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

Foto: Ministerio de Cultura

Vista aérea del 
distrito de Satipo, 
Satipo, Junín. 
Esta fotografía es 
referencial y no 
está relacionada al 
ámbito de la lengua 
y pueblo secoya.
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3.1.17.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria secoya

La Tabla 120 presenta información acerca del total de la población hablante de la len-
gua secoya por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 638 hablantes de la lengua secoya. De estos, 
316 son hombres y 322 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 14, la mayor 
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 131 
hablantes (62 hombres y 69 mujeres). Además de ello, se autoidentificaron 399 personas 
como secoyas en los Censos Nacionales 2017. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 120: Población de hablantes de la lengua secoya según grupo etario y sexo

Gráfico 14. Pirámide de población censada con lengua materna secoya (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

3.8
9.7

7.2
4.5
3.9

5.2
3.0

1.4
1.7

2.2
2.0

0.8
0.9
1.3
0.8
0.5
0.6

3.6
10.8

7.1
4.7
4.5
4.7

2.2
2.7
3.1

1.1
1.9

0.9
0.8
1.1

0.6
0.5
0.2

3-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80 a más
Edad

3.1.17.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria secoya

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua secoya está configurado por las co-
munidades nativas y localidades con presencia del pueblo Secoya, ubicadas princi-
palmente en las cuencas de los ríos Yubineto, Angusilla, Curuya y Putumayo, en el 
departamento de Loreto (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 24 23 47 3.8 3.6

 5-9 62 69 131 9.7 10.8

 10-14 46 45 91 7.2 7.1

 15-19 29 30 59 4.5 4.7

 20-24 25 29 54 3.9 4.5

 25-29 33 30 63 5.2 4.7

 30-34 19 14 33 3.0 2.2

 35-39 9 17 26 1.4 2.7

 40-44 11 20 31 1.7 3.1

 45-49 14 7 21 2.2 1.1

 50-54 13 12 25 2.0 1.9

 55-59 5 6 11 0.8 0.9

 60-64 6 5 11 0.9 0.8

 65-69 8 7 15 1.3 1.1

 70-74 5 4 9 0.8 0.6

 75-79 3 3 6 0.5 0.5

 80 a más 4 1 5 0.6 0.2

 TOTAL 316 322 638 49.5 50.5

Foto: Ministerio de Cultura

Embarcadero de 
canoas en comunidad 
chamikuro. Esta 
fotografía es 
referencial y no está 
relacionada al ámbito 
de la lengua y pueblo 
secoya.
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C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria secoya 
La lengua secoya tiene hablantes tanto en Perú como en 
Ecuador y Colombia. En Ecuador se habla en la provincia de 
Sucumbíos (Sichra, 2009; López, 2009; Solís, 2009; Haboud, 
2009). 

Fuente: Sichra (2009), López (2009), Solís (2009), Haboud (2009). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Tabla 122: Ámbitos de uso de la lengua secoya en otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua    País Ubicación 

Fuente

Provincia de 
Sucumbíos 
(cantón Putumayo, 
parroquia Puerto 
Bolívar; cantón 
Shushufindi, 
parroquia San 
Roque; cantón 
Cuyabeno, 
parroquia Tarapoa)

-

Sichra (2009), 
López (2009), 
Solís (2009), 

Haboud (2009)

Ecuador

Colombia

secoya 

secoya 

La predominancia de una lengua indígena u originaria sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominantes en un 
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua secoya es la lengua oficial en los 
distritos de Torres Causana (provincia de Maynas) y Teniente 
Manuel Clavero (provincia de Putumayo), ubicados en el de-
partamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua secoya.    

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 121: Ámbitos de oficialidad de la lengua secoya a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Ámbito de oficialidad

Loreto

Loreto

Putumayo

Loreto

Torres Causana (Prov. Maynas)

Teniente Manuel Clavero   
(Prov. Putumayo)

Foto: Ministerio de Cultura

Comunidad nativa 
Mariscal Cáceres, en 
el distrito de Padre 
Abad, Padre Abad, 
Ucayali



342 343

LoretoConsulta previa2 Intérprete y traductor

Tabla 123: Número de intérpretes y traductores de la lengua 
indígena u originaria secoya, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        2  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua secoya.

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua secoya.

 DRE UGEL Número   
   docentes

160001-UGEL MAYNAS

160008-UGEL PUTUMAYO

4

26
DRE LORETO

Tabla 124: Número de docentes de la lengua secoya 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias

                                                           TOTAL                                           30  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Vista aérea del río 
Shambo, afluente del 
río Aguaytía, Ucayali
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Tabla 125: Información lingüística de la lengua indígena u originaria sharanahua

3.1.18.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria sharanahua

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0096-2013-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación 
(2013b, 2015)

La lengua sharanahua es una lengua vital que pertenece 
a la familia lingüística Pano y es hablada por los pueblos 
Sharanahua, Marinahua y Mastanahua en las cuencas de 
los ríos Purús y Curanja, en el departamento de Ucayali. 
Según los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 
573 hablantes a nivel nacional, mientras que la población 
que se autoidentifica como marinahua es de 2, como mas-
tanahua es de 86 y como sharanahua es de 285 (Ministerio 
de Cultura s.f.b).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua sharana-

hua en el distrito de Purús (provincia de Purús), ubicado en 
el departamento de Ucayali (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 0096-2013-ED y Resolu-
ción Ministerial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se iden-
tifican 20 grafías: a, b, ch, d, e, f, i, k, m, n, u, p, r, s, sh, x, t, 
ts, w, y (Ministerio de Educación, 2013b, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
6 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.18. 

Lengua indígena u 
originaria sharanahua

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, ch, d, e, f, i, k, 
m, n, u, p, r, s, sh, x, 

t, ts, w, y 

No se ha encontrado información 
verificada.

No se ha encontrado información 
verificada.

sharanahua Ministerio de Cultura (2021a)

sharanahua, amahuaca, 
kapanawa, cashinahua, iskonawa, 

kakataibo, matsés, shipibo-
konibo, yaminahua, nahua

Pano

sharanahua

marinahua

mastanahua

chandinahua

-

-

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

xaranauá, noco caifo, no fóshu, 
no oshia, marinahua

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadana 
sharanahua 
viajando en 

canoa
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Tabla 126: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria sharanahua

3.1.18.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria sharanahua

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

-

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información

 
Lengua: sharanawa 

Familia: Pano 

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio

Descripción: transcripciones 
fonéticas, lista léxica

 
Archivo: Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video, texto

Descripción: mitos, canciones 
ceremoniales: shamanísticas, de 
curación, ayahuasca

3.1.18.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria sharanahua

La lengua sharanahua cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y distritos del terri-
torio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-

Chandless (1869, citado por  Altman, 
1988);  Reich y Stegelmann (1903); Tastevin 
(1928);  Carvalho (1929);  Métraux (1948);  
Castelo Branco (1952); Sombra (s.a., citado 
en  Castelo Branco, 1952); Oliveira (citado 
en  Castelo Branco, 1952); Figueirêdo (1939, 
citado en  Castelo Branco, 1952); Uriarte 
(1944, citado en  Ortíz, 1980); Cunha (2000); 
Fuentes (1908); Tessmann (2012); Oppenheim 
(1936, citado en  Gonçalves, 1991);   Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP, 2013); Ministerio de 
Cultura (s.f.e); Townsley (1994);  Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV, 2006); Pozzi-Escot 
(1998); Rodríguez (2017);  Mayor y Bodmer 
(2009); Ministerio de Educación (2018).

Chandless (1869, citado por  Altman, 
1988);  Reich y Stegelmann (1903);  Castelo 
Branco (1952);  Tastevin (1925);  Carvalho 
(1929);  Métraux (1948);  Altman (1988);  
Pino (2012); Rummenhoeller, 2004; Schultz y 
Chiara (1955);  Rüff (1972); Rummenhoeller 
(2009, citado en SERNANP, 2013);  Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP, 2013); Ministerio de 
Cultura (s.f.e); Sombra (s.a. citado en  Castelo 
Branco, 1952); Linhares (1911, citado en 
Castelo Branco, 1952); Tastevin (1923, citado 
en  Castelo Branco, 1952); Carvalho (1931, 
citado en  Castelo Branco, 1952);   Aquino y 
Piedrafita (1994);  Kensinger (1975); Uriarte 
(1944, citado en  Ortíz, 1980);  Pozzi-Escot 
(1998);  Torralba (1978);   Siskind (1973);   
Cunha (2000); Hassel (2005); Fuentes (1908); 
Rivet y Tastevin (1923); Tessmann (2012);  
Ministerio de Cultura (s.f.e);  Townsley (1994);  
Rodríguez (2017);  Huertas (2003);  Huertas 
(2010);  Zarzar (1987); MacQuarrie, 1991 
(citado en  Shepard, 2003); Ministerio de 
Educación (2018);  Juárez (2010)

 
 
 
 
 
 
 
Ucayali

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ucayali

 
 
 
 
 
 
 
Atalaya

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purús

 
 
 
 
 
 
 
Yurua

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purús

Tabla 127: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria sharanahua

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descrip-
ciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú.

*En la fuente se indica que, en estos archivos, los datos corresponden al sharanawa.

 Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

tado hablantes de la lengua sharanahua y puede que 
permanezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que 
en este documento no se presentan todas las fuentes, 
sino aquellas que fueron consideradas para el proceso 
de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por 
lo tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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3.1.18.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria sharanahua

La Tabla 128 presenta información acerca del total de población hablante de la lengua 
sharanahua por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 573 hablantes de la lengua sharanahua. De 
estos, 280 son hombres y 293 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 15, la 
mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad 
con 93 hablantes (50 hombres y 43 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 2 personas 
como marinahuas, 86 personas como mastanahuas y 285 personas como sharanahuas 
en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 128: Población de hablantes de la lengua sharanahua según grupo etario y sexo

Gráfico 15. Pirámide de población censada con lengua materna sharanahua (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.18.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria sharanahua

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua sharanahua está configurado por las 
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Sharanahua, ubicadas 
principalmente en las cuencas de los ríos Purús y Curanja, en el departamento de Uca-
yali (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 17 21 38 3.0 3.7

 5-9 50 43 93 8.7 7.5

 10-14 52 40 92 9.1 7.0

 15-19 25 29 54 4.4 5.1

 20-24 17 25 42 3.0 4.4

 25-29 27 31 58 4.7 5.4

 30-34 12 15 27 2.1 2.6

 35-39 14 13 27 2.4 2.3

 40-44 10 25 35 1.7 4.4

 45-49 12 11 23 2.1 1.9

 50-54 16 9 25 2.8 1.6

 55-59 10 14 24 1.7 2.4

 60-64 7 4 11 1.2 0.7

 65-69 5 5 10 0.9 0.9

 70-74 2 4 6 0.3 0.7

 75-79 4 3 7 0.7 0.5

 80 a más 0 1 1 0.0 0.2

 TOTAL 280 293 573 48.9 51.1

Foto: Giancarlo Sánchez

Descanso de monos 
en la Reserva Nacional 
de Tambopata, 
departamento de 
Madre de Dios
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C. Ámbitos de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria sharanahua

La lengua sharanahua es una lengua hablada únicamente en 
territorio nacional.

La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determina-
da mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuan-
titativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, 
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recupe-
ración, fomento y difusión de las lenguas originarias del 
Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco normativo, 
cuando una o varias lenguas indígenas son identificadas 
como predominantes en un distrito, provincia o departa-
mento, estas serán consideradas como idiomas oficiales 
de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al cas-
tellano. Es importante señalar que el hecho de que una 
lengua no sea declarada predominante no significa que 
sus hablantes sean despojados de sus derechos lingüísti-
cos; por el contrario, estos se garantizan en todo el terri-
torio nacional conforme al marco normativo vigente en la 
materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua sharanahua es la lengua oficial 
en el distrito de Purús (provincia de Purús), ubicado en el 
departamento de Ucayali (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua sharanahua.    

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 129: Ámbitos de oficialidad de la lengua sharanahua 
a nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Ucayali

Ucayali

Purús

Ucayali

Purús (Prov. Purús)

Foto: Ministerio de Cultura

Comunidad nativa 
Mariscal Cáceres, en 
el distrito de Padre 
Abad, Padre Abad, 
Ucayali
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua sharanahua.

 DRE UGEL Número   
   docentes

250004-UGEL PURÚS 37DRE UCAYALI

Tabla 131: Número de docentes de la lengua sharanahua 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                           37  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Ucayali

Ucayali

Consulta previa

Consulta previa

1

5

Intérprete y Traductor

Intérprete

Tabla 130: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria sharanahua, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

         6  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua sharanahua.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Vista aérea de río 
amazónico
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Tabla 132: Información lingüística de la lengua indígena u originaria shawi

3.1.19.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria shawi

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0820-2010-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Ministerio de Educación 
(2013b, 2015)

La lengua shawi es una lengua vital que pertenece a la 
familia lingüística Cahuapana y es hablada por el pueblo 
Shawi en las cuencas de los ríos Paranapura, Carhuapanas 
y Huallaga, en los departamentos de Loreto y San Martín. 
Según los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 
17,241 hablantes a nivel nacional, mientras que la pobla-
ción que se autoidentifica como shawi es de 12,997 (Minis-
terio de Cultura s.f.b).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua shawi en 
los distritos de Yurimaquas, Balsapuerto, Jeberos, Santa 
Cruz, Teniente César López Rojas (provincia de Alto Ama-
zonas), Barranca y Cahuapanas (provincia de Datem del 
Marañón), ubicados en el departamento de Loreto; los 
distritos de Caynarachi y Papaplaya (provincia de Lamas), 
ubicados en el departamento de San Martín (Ministerio de 

Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 0820-2010-ED y Resolu-
ción Ministerial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se iden-
tifican 18 grafías: a, ch, e, h, ', i, k, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, u, w, 
y (Ministerio de Educación, 2010, 2015).

Además de ello, de acuerdo con el Registro Nacional de 
Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta 
con 4 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, 
s.f.d).

Además de ello, de acuerdo con el Registro Nacional de 
Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta 
con 4 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, 
s.f.d).

3.1.19. 

Lengua indígena u 
originaria shawi

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, e, h, ', i, k, m, 
n, ñ, p, r, s, sh, t, u, 

w, y

No se ha encontrado información 
verificada.

shawi

shawi Ministerio de Cultura (2021a)

shawi, shiwilu

Cahuapana

shawi del Paranapura

cahuapana

sillay

jeberos

balsapuerto

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

shawi, chayahuitas, chayavitas, chawi, 
tshaahui, shavabit, cahuapana, 

balsapuertino, shawi o kampu piyapi, 
chayabitas, paranapura, cavapana, 

cahuapa, chayawita, chayhuita, 
shayabit, tshaahui

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Segundo Chuquipiondo

Ciudadana shawi 
en vestimenta 
tradicional
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Tabla 133: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria shawi

3.1.19.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria shawi

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información

 
Lengua: shawi 

Familia: Cahuapana 

Archivo: Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video, texto

Descripción: transcripciones, 
entrevistas

 
Archivo: The Max Planck Institute for 
Psycholinguistics Archive (MPI-PL) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video

Descripción: anotaciones, 
narraciones, diálogos

3.1.19.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria shawi

La lengua shawi cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

Ribeiro y Wise (2008); Peperkamp (2005); 
Chantre y Herrera (1901, citado en  Gonzales, 
2013);  Gonzales (2013);  Chirif (2002); Chirif, 
2012 ; Fuentes (1988);  Mayor y Bodmer 
(2009);  Costales, S. y Costales, P. (1983); 
Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897, 
citados en  Stocks, 1981);  Stocks (1981);   
Tessmann (2012) 

Peperkamp (2005); Chantre y Herrera (1901, 
citado en  Gonzales, 2013); Gonzales (2013); 
Chirif (2002); Chirif, 2012; Figueroa (1986, 
citado en  Chirif, 2002; Gonzales, 2013);  
Fuentes (1988)

Ribeiro y Wise (2008);  Peperkamp (2005); 
Chantre y Herrera (1901, citado en Gonzales, 
2013);  Figueroa et.al (1986);  Valenzuela 
(2012)  Fuentes (1988);  Mayor y Bodmer 
(2009); Costales, S. y Costales, P. (1983); 
Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897, 
citados en  Stocks, 1981)

Ribeiro y Wise (2008); Veigl (2006);  Tessmann 
(2012); Wilkens de Mattos (1984); Villarejo 
(1953); Fuentes (1988); Costales, S. y 
Costales, P. (1983); Figueroa (1904); Jiménez 
de la Espada (1897, citados en  Stocks, 1981);  
Stocks (1981);  Surrallés (2007);  Mayor y 
Bodmer (2009)

Ribeiro y Wise (2008);  Wilkens de Mattos 
(1984); Fuentes (1988);   Costales, S. y 
Costales, P. (1983);  Figueroa (1904); Jiménez 
de la Espada (1897, citados en  Stocks, 1981);  
Stocks (1981)

Ribeiro y Wise (2008); Fuentes (1988);   
Costales, S. y Costales, P. (1983)

Jimenez de la Espada (citado en  Gonzales, 
2013);  Gonzales (2013);  Fuentes (1988); 
Uriarte (1976);  Ministerio de Educación 
(2018);  Ribeiro y Wise (2008)
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Jeberos

 
 
 
 
 
 
Lagunas
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Teniente Cesar 
López Rojas

 
Barranca

Tabla 134: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria shawi

hablantes de la lengua shawi y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este docu-
mento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta 
lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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Villarejo (1953); Peperkamp (2005); Chantre 
y Herrera (1901, citado en Gonzales, 2013);  
Gonzales (2013); Grohs (1974, citado en 
Gonzales, 2013);  Fuentes (1988);  Mayor y 
Bodmer (2009);  Chirif (2002);  Ribeiro y Wise 
(2008)

Gonzales (2013); Solís (1987);  Uriarte (1976); 
Ministerio de Educación (2018);  Ribeiro y 
Wise (2008)

Gonzales (2013);  Surrallés (2007);  Mayor y 
Bodmer (2009);   Ministerio de Educación 
(2018); Uriarte (1976);  Ribeiro y Wise (2008)

Ribeiro y Wise (2008);  Gonzales (2013);  
Fuentes (1988);  Figueroa (1904); Jiménez de 
la Espada (1897 citados en  Stocks, 1981);  
Surrallés (2007); Mayor y Bodmer (2009);  
Harner (1972); Bolla (1993);  Federación de la 
Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP, 2015)

Chirif (2002); Gonzales (2013); Chirif, 2012; 
Uriarte (1976);  Ministerio de Educación 
(2018);  Ribeiro y Wise (2008)

Gonzales (2013)

Gonzales (2013)

Fuentes (1988)

Chirif (2002); Gonzales (2013); Chirif, 2012; 
Fuentes (1988);  Mayor y Bodmer (2009)

Chirif (2002); Gonzales (2013); Chirif, 2012;  
Fuentes (1988)

Chirif (2002); Gonzales (2013); Chirif, 2012;  
Fuentes (1988)
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Moyobamba
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Lamas
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Cahuapanas

 
 
 
 
Manseriche

 
 
Morona

 
 
 
Pastaza

 
 
 
 
Moyobamba

 
Jepelacio

Yantalo

Barranquita

Caynarachi

 
Pinto Recodo

 
San Roque  
de Cumbaza

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descrip-
ciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú.

 Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

Foto: Segundo Chuquipiondo
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en vestimenta 
tradicional
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3.1.19.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria shawi

La Tabla 135 presenta información sobre el total de población hablante de la lengua 
shawi por grupo etario y sexo, según los Censos Nacionales del 2017.

Conforme a esta tabla, hay 17,241 hablantes de la lengua shawi. De estos, 8,497 son 
hombres y 8,744 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 16, la mayor cantidad 
de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 3,622 hablantes 
(1,837 hombres y 1,785 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 12,997 personas como 
shawis en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 135: Población de hablantes de la lengua shawi según grupo etario y sexo

Gráfico 16. Pirámide de población censada con lengua materna shawi (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.19.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria shawi

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua shawi está configurado por las comu-
nidades nativas y localidades con presencia del pueblo Shawi, ubicadas principalmente 
en las cuencas de los ríos Paranapura, Carhuapanas y Huallaga, en los departamentos 
de Loreto y San Martín (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 790 763 1553 4.6 4.4

 5-9 1,837 1,785 3,622 10.7 10.4

 10-14 1,346 1,368 2,714 7.8 7.9

 15-19 896 955 1,851 5.2 5.5

 20-24 625 751 1,376 3.6 4.4

 25-29 547 646 1,193 3.2 3.7

 30-34 527 523 1,050 3.1 3.0

 35-39 475 495 970 2.8 2.9

 40-44 431 431 862 2.5 2.5

 45-49 314 340 654 1.8 2.0

 50-54 235 247 482 1.4 1.4

 55-59 199 178 377 1.2 1.0

 60-64 124 104 228 0.7 0.6

 65-69 81 76 157 0.5 0.4

 70-74 45 50 95 0.3 0.3

 75-79 17 20 37 0.1 0.1

 80 a más 8 12 20 0.0 0.1

 TOTAL 8,497 8,744 17,241 49.3 50.7

Foto: CEDIA
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determina-
da mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuan-
titativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, 
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recupe-
ración, fomento y difusión de las lenguas originarias del 
Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco normativo, 
cuando una o varias lenguas indígenas son identificadas 
como predominantes en un distrito, provincia o departa-
mento, estas serán consideradas como idiomas oficiales 
de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al cas-
tellano. Es importante señalar que el hecho de que una 
lengua no sea declarada predominante no significa que 
sus hablantes sean despojados de sus derechos lingüísti-
cos; por el contrario, estos se garantizan en todo el terri-
torio nacional conforme al marco normativo vigente en la 
materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua shawi es la lengua oficial en los 
distritos de Yurimaquas, Balsapuerto, Jeberos, Santa Cruz, 
Teniente César López Rojas (provincia de Alto Amazonas), 
Barranca y Cahuapanas (provincia de Datem del Mara-
ñón), ubicados en el departamento de Loreto; los distritos 
de Caynarachi (provincia de Lamas) y Papaplaya (provincia 
de San Martín), ubicados en el departamento de San Mar-
tín (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua shawi.     

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 136: Ámbitos de oficialidad de la lengua shawi a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua in-
dígena u originaria shawi
La lengua shawi es hablada únicamente en territorio nacional.

Loreto

San Martín

Loreto

Alto Amazonas

Datem del Marañón

Loreto

Yurimaguas (Prov. Alto Amazonas)

Balsapuerto (Prov. Alto Amazonas)

Jeberos (Prov. Alto Amazonas)

Santa Cruz (Prov. Alto Amazonas)

Teniente César López Rojas   
(Prov. Alto Amazonas)

Barranca (Prov. Datem del Marañón)

Cahuapanas    
(Prov. Datem del Marañón)

San Martín

Caynarachi (Prov. Lamas)

Papaplaya (Prov. San Martín)

Foto: Ministerio de Cultura

Malocas de 
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MI-
NEDU, el RNDBLO es un padrón que acredita el dominio 
oral y/o escrito de la lengua indígena u originaria de los 
docentes. A continuación, se presenta la Dirección Re-
gional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educa-
tiva Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilin-
güe –en algunos casos se indica la DRE– y el número de 
docentes de la lengua shawi.

 DRE UGEL Número   
   docentes

150101-DRE LIMA  
METROPOLITANA

160001-UGEL MAYNAS

160002-UGEL ALTO  
AMAZONAS-YURIMAGUAS

160003-UGEL ALTO  
AMAZONAS-SAN LORENZO

220000-DRE SAN MARTÍN

220004-UGEL LAMAS

2

  
2

639

  
261

  
1

32

DRE LIMA  
METROPOLITANA

  
  
DRE LORETO

  
DRE SAN MARTÍN

Tabla 138: Número de docentes de la lengua shawi 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias 

                                                           TOTAL                                         937  

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

LoretoConsulta previa5 Intérprete y Traductor

Tabla 137: Número de intérpretes y traductores de lengua 
indígena u originaria shawi, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

         5  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua shawi.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Artesana awajún 
en elaboración 
de tejido 
tradicional. Esta 
fotografía es 
referencial y no 
está relacionada 
al ámbito de la 
lengua y pueblo 
shawi.
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17 La bibliografía sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.



380 381
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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua shawi
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Foto: Ministerio de Cultura

Vista noctura de una comunidad amazónica. Esta 
fotografía es referencial y no está relacionada al 
ámbito de la lengua y pueblo shawi.
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Tabla 139: Información lingüística de la lengua indígena u originaria shipibo-konibo

3.1.20.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria shipibo-konibo

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0337-2007-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Ministerio de Educación 
(2007, 2015)

La lengua shipibo-konibo es una lengua vital que per-
tenece a la familia lingüística Pano y es hablada por el 
pueblo Shipibo-Konibo en las cuencas de los ríos Uca-
yali, Pisqui, Madre de Dios y Rímac, y la quebrada Ge-
nepanshea, de los departamentos de Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, Ucayali y Lima. Según los censos Nacio-
nales 2017, esta lengua cuenta con 34,152 hablantes a 
nivel nacional, mientras que la población que se autoi-
dentifica como shipibo-konibo es de 25,232 (Ministerio 
de Cultura s.f.b).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua shipi-
bo-konibo en el distrito de Honoria (provincia de Puer-
to Inca), ubicado en el departamento de Huánuco; los 
distritos de Contamana, Padre Márquez (provincia de 
Ucayali), ubicados en el departamento de Loreto; los 

distritos de Calleria, Campoverde, Iparia, Masisea, Ya-
rinacocha, Nueva Requena (provincia de Coronel Por-
tillo), Tahuania (provincia de Atalaya), Padre Abad (pro-
vincia de Padre Abad), ubicados en el departamento de 
Ucayali (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 0337-2007-ED y Reso-
lución Ministerial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se 
identifican 19 grafías: a, b, ch, e, i, j, k, m, n, o, p, r, s, 
sh, x, t, ts, w, y (Ministerio de Educación, 2007, 2015).

Además de ello, de acuerdo con el Registro Nacional 
de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas, se 
cuenta con 21 traductores y/o intérpretes (Ministerio de 
Cultura, s.f.d).

3.1.20. 

Lengua indígena u 
originaria shipibo-konibo

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, ch, e, i, j, k, m, 
n, o, p, r, s, sh, x, t, 

ts, w, y

No se ha encontrado información 
verificada.

shipibo o shipibo-conibo

shipibo-konibo Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2007, 2015)

shipibo-konibo, amahuaca, 
kapanawa, cashinahua, iskonawa, 

kakataibo, matsés,
sharanahua, yaminahua, nahua

Pano

shipibo

konibo

shetebo

piskibo

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

shipibo o monos pichicos, konibo o 
“anguilas”, shipibo-conibo, conibos, 
shetebo, shipibo, cunivos, shipibo-
konibo, calliseca, chipeo, chepeo, 

pisqibo, chama, shetebos, mananagua, 
shipibos, tchama, curibeo, conivo, 

cuniba, cunivo, pariache, xitipo

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Cultura

Mujeres shipibo-
konibo durante 
la elaboración y 
venta de tejidos 

tradicionales
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Tabla 140: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria shipibo-konibo

3.1.20.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria shipibo-konibo

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información

 
Lengua: shipibo-konibo

Familia: Pano

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio 

Descripción: anotaciones, lista léxica

3.1.20.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria shipibo-konibo

La lengua shipibo-konibo cuenta con diversas fuentes 
documentales sobre la presencia histórica de sus hablan-
tes en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-

Chirif y Mora (1977);  Amich (1988);  Frank (1994);  
Mayor y Bodmer (2009);  Martel (2009);  Arrieta (1923)

Ribeiro y Wise (2008), 1978;  Wilkens de Mattos (1984); 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, s.f.);  
Chirif y Mora (1977);  Mayor y Bodmer (2009);  Mahecha 
y Franky (2012);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  
Villarejo (1953);  Mora y Zarzar (1997); Espinosa (2010);  
Pozzi-Escot (1998); Maroni (1988/1891);  Fleck (1992)

Maroni (1988/1891);  Fleck (1992)

Ribeiro y Wise (2008); Maroni (1988/1891);  Fleck (1992)

Maroni (1988/1891);  Fleck (1992)

Ribeiro y Wise (2008);  Grohs-Paul (1974);  Tessmann 
(2012);  Loukotka (1968);  Costales, S. y Costales, P. 
(1983);  Maroni (1988/1891);  Stocks (1981); Fleck (1992)

Amich (1988);  Fleck (1992);  Santos y Barclay (2005)

Carvalho (1931, citado en Castelo Branco, 1952); 
Oppenheim (1936, citado en  Gonçalves, 1991);  
Métraux (1948);  Whiton, Greene y Momsen (1964);  
Matorela (2004);  Brabec y Pérez (2006); Ministerio de 
Cultura (s.f.); Cuentas (2015);  Amich (1988).

Chirif y Mora (1977);  Amich (1988);  Frank (1994); 
Zariquiey (2011);  Ministerio de Cultura (s.f.);   Santos y 
Barclay (2005)

Wilkens de Mattos (1984); Dole (1998);  Cunha (2000); 
Tessmann (2012);  Métraux (1948) ;  Jiménez de la 
Espada (1897);  Arrieta (1923)

Padre Enrique Richter (citado en  Maroni, 1988/1891); 
Wilkens de Mattos (1984);  Dole (1998);   Cunha 
(2000); Tessmann (2012); Oppenheim (1936, citado en  
Gonçalves, 1991);  Métraux (1948);  Whiton, Greene 
y Momsen (1964);  Matorela (2004);  Brabec y Pérez 
(2006); Ministerio de Cultura (s.f.); Cuentas, 2015; 
Momsem, 1964 ;  Amich (1988);  Arrieta (1923)

Chirif y Mora (1977);  Amich (1988);  Frank (1994);   
Zariquiey (2011);  Ministerio de Cultura (s.f.);   Santos y 
Barclay (2005)

Huánuco

 
 
 
Loreto

 
 
 
Loreto

Loreto

Loreto

 
Loreto

 
Loreto

 
 
Ucayali

 
 
 
Ucayali

 
 
Ucayali

 
 
 
 
Ucayali

 
 
 
 
Ucayali

Puerto Inca

 
 
 
Requena

 
 
 
Requena

Requena

Requena

 
Requena

 
Ucayali

 
 
Coronel Portillo

 
 
 
Coronel Portillo

 
 
Coronel Portillo

 
 
 
 
Coronel Portillo

 
 
 
 
Coronel Portillo

Honoria

 
 
 
Requena

 
 
 
Capelo

Emilio San Martín

Maquia

 
Puinahua

 
Contamana

 
 
Calleria

 
 
 
Campoverde

 
 
Iparia

 
 
 
 
Masisea

 
 
 
 
Nueva Requena

Tabla 141: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria shipibo-konibo

do hablantes de la lengua shipibo-konibo y puede que 
permanezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que 
en este documento no se presentan todas las fuentes, 
sino aquellas que fueron consideradas para el proceso 
de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por 
lo tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente
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Arrieta (1923)

Uriarte (1944, citado en  Ortíz, 1980);  Wilkens de Mattos 
(1984);  Dole (1998);   Cunha (2000);  Tessmann (2012)  ;  
Métraux (1948);  Cárdenas y Lazarte , 1991;  Pozzi-Escot 
(1998);  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP, 2012); Instituto Lingüístico de 
Verano (ILV, 2006); Ministerio de Cultura (s.f.); Townsley 
(1994);  Rodríguez (2017);  Juárez (2010); La Serna (2009);  
Mayor y Bodmer (2009);  Varese (2006) ; Weiss, 1969 ;  
Jiménez de la Espada (1897); Biedma (1981); Pallares y 
Calvo, 1988;  Marcoy (2001); Raimondi (1942); Wiener 
(1880) ;  Fleck (1992);   Hvalkof y Veber (2005)

Wilkens de Mattos (1984);  Dole (1998);  Cunha (2000);  
Tessmann (2012)  ;  Métraux (1948);   Pozzi-Escot (1998);  
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP, 2012); Ministerio de Cultura (s.f.);   
Mayor y Bodmer (2009);  Ribeiro y Wise (2008);  Ñaco 
(2010); Jiménez de la Espada (1897);  Biedma (1981); 
Pallares y Calvo, 1988;  Marcoy (2001); Raimondi (1942); 
Wiener (1880); Valdez (1944); Ministerio de Educación 
(2018); Fleck (1992);  Zarzar (1987); Huertas (2002);  
Shepard (2003); Shepard (2002);   Aid Project (2002);  
Juárez (2010)

Wilkens de Mattos (1984);  Dole (1998); Cunha (2000); 
Tessmann (2012); Métraux (1948); Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2012); Juárez (2010); La Serna (2009);  Mayor y Bodmer 
(2009); Jiménez de la Espada (1897); Biedma (1981); 
Pallares y Calvo, 1988;  Raimondi (1942);  Wiener (1880); 
Fray Alonso Caballero, 1657;  Fleck (1992); 

Chirif y Mora (1977);  Amich (1988);  Frank (1994); 
Zariquiey (2011);  Ministerio de Cultura (s.f.);  Santos y 
Barclay (2005)

Chirif y Mora (1977);  Amich (1988);  Frank (1994); 
Zariquiey (2011);  Ministerio de Cultura (s.f.);  Santos y 
Barclay (2005)

Ucayali

 
 
 
 
 
Ucayali

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ucayali

 
 
 
 
 
 
 
 
Ucayali

 
 
 
 
Ucayali

 
 
Ucayali

Coronel Portillo

 
 
 
 
 
Atalaya

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atalaya

 
 
 
 
 
 
 
 
Atalaya

 
 
 
 
Padre Abad

 
 
Padre Abad

Manantay

 
 
 
 
 
Raymondi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sepahua

 
 
 
 
 
 
 
 
Tahuania

 
 
 
 
Padre Abad

 
 
Curimana

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descrip-
ciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente

Foto: Ministerio de Cultura

David Ramírez, 
ciudadano 

shipibo-konibo
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3.1.20.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria shipibo-konibo

La Tabla 142 presenta información sobre el total de población hablante de la lengua 
shipibo-konibo por grupo etario y sexo, según los Censos Nacionales del 2017.

Conforme a esta tabla, hay 34,152 hablantes de la lengua shipibo-konibo. De estos, 
17,004 son hombres y 17,148 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 17, la 
mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 
5,719 hablantes (2,894 hombres y 2,825 mujeres). Además de ello, se autoidentificaron 
25,232 personas como shipibo-konibos en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 142: Población de hablantes de la lengua shipibo-konibo según grupo etario y 
sexo

Gráfico 17. Pirámide de población censada con lengua materna shipibo-konibo (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.1.20.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria shipibo-konibo

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua shipibo-konibo está configurado por 
las comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo shipibo-konibo, ubica-
das principalmente en las cuencas de los ríos Ucayali, Pisqui, Madre de Dios y Rímac, y 
la quebrada Genepanshea, de los departamentos de Huánuco, Loreto, Madre de Dios, 
Ucayali y Lima (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 1155 1065 2220 3.4 3.1

 5-9 2,894 2,825 5,719 8.5 8.3

 10-14 2,603 2,414 5,017 7.6 7.1

 15-19 1,754 1,823 3,577 5.1 5.3

 20-24 1,441 1,596 3,037 4.2 4.7

 25-29 1,260 1,482 2,742 3.7 4.3

 30-34 1,181 1,227 2,408 3.5 3.6

 35-39 1,051 1,071 2,122 3.1 3.1

 40-44 891 962 1,853 2.6 2.8

 45-49 716 686 1,402 2.1 2.0

 50-54 599 646 1,245 1.8 1.9

 55-59 451 420 871 1.3 1.2

 60-64 376 381 757 1.1 1.1

 65-69 283 267 550 0.8 0.8

 70-74 176 137 313 0.5 0.4

 75-79 107 84 191 0.3 0.2

 80 a más 66 62 128 0.2 0.2

 TOTAL 17,004 17,148 34,152 49.8 50.2

Foto: Ministerio de Cultura

Lily Sandoval, 
artesana de 

la asociación 
Chonon Biri 

en proceso de 
elaboración 
de cerámica 

tradicional 
shipibo-konibo
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determina-
da mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuan-
titativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, 
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recupe-
ración, fomento y difusión de las lenguas originarias del 
Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco normativo, 
cuando una o varias lenguas indígenas son identificadas 
como predominantes en un distrito, provincia o departa-
mento, estas serán consideradas como idiomas oficiales 
de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al cas-
tellano. Es importante señalar que el hecho de que una 
lengua no sea declarada predominante no significa que 
sus hablantes sean despojados de sus derechos lingüísti-
cos; por el contrario, estos se garantizan en todo el terri-
torio nacional conforme al marco normativo vigente en la 
materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua shipibo-konibo es la lengua ofi-
cial en el distrito de Honoria (provincia de Puerto Inca), 
ubicado en el departamento de Huánuco; los distritos de 
Contamana y Padre Márquez (provincia de Ucayali), ubi-
cados en el departamento de Loreto; los distritos de Ca-
lleria, Campoverde, Iparia, Masisea, Yarinacocha, Nueva 
Requena (provincia de Coronel Portillo), Tahuania (provin-
cia de Atalaya), Padre Abad (provincia de Padre Abad), 
ubicados en el departamento de Ucayali (Ministerio de 
Cultura, 2021a). 
 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua shipibo-konibo.    

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 143: Ámbitos de oficialidad de la lengua shipibo-konibo 
a nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria shipibo-konibo

La lengua shipibo-konibo es una lengua hablada única-
mente en territorio nacional.

Huánuco

Loreto

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Coronel Portillo

Padre Abad

Huánuco

Honoria (Prov. Puerto Inca)

Loreto

Contamana (Prov. Ucayali)

Padre Márquez (Prov. Ucayali)

Ucayali

Calleria (Prov. Coronel Portillo)

Campoverde (Prov. Coronel Portillo)

Iparia (Prov. Coronel Portillo)

Masisea (Prov. Coronel Portillo)

Yarinacocha (Prov. Coronel Portillo)

Nueva Requena   
(Prov. Coronel Portillo)

Tahuania (Prov. Atalaya)

Padre Abad (Prov. Padre Abad)

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadana 
shipibo-konibo 
en vestimenta 

tradicional
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Ges-
tión Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe 
–en algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la 
lengua shipibo-konibo.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (s.f.), se 
implementó el Registro Civil Bilingüe en la lengua shipibo-konibo 
(registro manual y en línea) en el año 2016 y cuenta con 104 oficinas 
implementadas en la lengua shipibo-konibo. 

 DRE UGEL Número  
   docentes

010009-UGEL IBIR-IMAZA

080009-UGEL LA CONVENCIÓN

100011-UGEL PUERTO INCA

120012-UGEL RÍO TAMBO

150101-DRE LIMA 
 METROPOLITANA

150200-DRE LIMA  
PROVINCIAS

160007-UGEL UCAYALI- 
CONTAMANA

170001-UGEL TAMBOPATA

170002-UGEL MANU

190006-UGEL PUERTO  
BERMÚDEZ

250001-UGEL CORONEL  
PORTILLO

250002-UGEL ATALAYA

250003-UGEL PADRE ABAD

1

9

21

5

32

  
1

  
311

  
10

1

1

  
1253

  
179

58

DRE AMAZONAS

DRE CUSCO

DRE HUÁNUCO

DRE JUNÍN

DRE LIMA  
METROPOLITANA

DRE LIMA  
PROVINCIAS

DRE LORETO

  
DRE MADRE  
DE DIOS

  
 DRE PASCO

  
  
  
DRE UCAYALI

Tabla 145: Número de docentes de la lengua shipibo- konibo inscritos 
en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

C. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

B. Registro Civil Bilingüe de RENIEC 

                                                           TOTAL                                         1882  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Ucayali

Lima

Ucayali

Ucayali

Lima

Lima

Ucayali

Consulta previa

Consulta previa

Salud

Justicia

Justicia

Consulta previa

Consulta previa

7

5

2

3

2

1

1

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Traductor 

Intérprete

Tabla 144: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria shipibo-konibo, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

         21  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua shipibo-konibo. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual que contiene información 
sobre el Registro Civil Bilingüe de RENIEC, a través del siguiente enlace: 

https://www.reniec.gob.pe/portal/html/registro-civil-bilingue/html/principal-rcb.jsp 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
shipibo-konibo 
en vestimenta 

tradicional
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Tabla 146: Información lingüística de la lengua indígena u originaria ticuna

3.1.21.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria ticuna

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

004-2017-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA-DEIB

Resolución 
Ministerial

Resolución 
Ministerial

730-2017-MINEDU

730-2017-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Ministerio de Educación 
(2007, 2015)

Ministerio de Educación (2017b)

La lengua ticuna es una lengua vital que pertenece a la 
familia lingüística Ticuna y es hablada por el pueblo Ti-
cuna en las cuencas de los ríos Amazonas, Mayoruna y 
Yaguas, en el departamento de Loreto. Según los censos 
Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 4,290 hablan-
tes a nivel nacional, mientras que la población que se 
autoidentifica como ticuna es de 3,391. Es también una 
lengua transfronteriza, pues también se habla en Brasil 
y Colombia (Ministerio de Cultura s.f.a.; López, 2009; 
Queixalós, 2009; Castro, 2009; Solís, 2009).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua ticuna en 
los distritos de Ramón Castilla, Yavari (provincia de Ma-

riscal Ramón Castilla), Yaguas (provincia de Putumayo), 
ubicados en el departamento de Loreto (cf. Ministerio de 
Cultura, 2021). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 004-2017-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 
730-2017-MINEDU, en el cual se identifican 22 grafías: a, 
b, c, ch, d, e, g, i, m, n, ng, ñ, o, p, qu, r, t, u, ü, w, x, y (cf. 
Ministerio de Educación, 2017a, b).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
1 traductor y/o intérprete (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.21. 

Lengua indígena u 
originaria ticuna

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, c, ch, d, e, g, i, 
m, n, ng, ñ, o, p, qu, 

r, t, u, ü, w, x, y

 ẽ ê

 ĩ î

 ũ û

 ῧ  ù

No se ha encontrado información 
verificada.

ticuna

ticuna Ministerio de Cultura (2021)

ticuna

Ticuna

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.

**Las vocales nasalizadas se escriben con una vírgula (~) encima de la vocal y las vocales laringalizadas se escriben con 
una raya (_) debajo de la vocal.

***La grafía tiene una equivalencia a efectos de que RENIEC pueda emplearla únicamente para la consignación de los 
nombres propios (antropónimos).    

tipunas, ticunas, ticuna o tecuno, 
jaunas, tikuna, magüta, tukuna 

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Equivalencia de grafía***

      Grafía         Equivalencia

Foto: André Casana

Ceremonia de La 
Pelazón en la CCNN 
Cuchillococha
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Tabla 147: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria ticuna

3.1.21.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria ticuna

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información

 
Lengua: tikuna

Familia: lengua aislada

Archivo: Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video, texto

Descripción: discursos espontáneos

 
Lengua: tikuna

Familia: lengua aislada

Archivo:19 Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio, imágenes y texto

Descripción: transcripciones, 
traducciones y análisis de ticuna / 
conversaciones y discursos naturales, 
cuadernos de campo

3.1.21.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria ticuna

La lengua ticuna cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-

San Román (1994);  Ullán (1998);   Sichra (2009); Métraux 
(1928, citado en  Chaumeil, 1981); Métraux (1963, citado 
en  Regan, 2008);  Regan (2008);  Solís (2002);  Tessmann 
(2012);  Ribeiro y Wise (2008);  Chaumeil (1984); 
Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  Payne, D. y Payne, T. 
(1990);  Chaumeil (1987);  Payne, D. (1988);  Chaumeil 
(1998);  Pozzi-Escot (1998);  Sichra (2009);  Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV, 2006)

San Román (1994);  Ullán (1998);   Sichra (2009);  
Costales, S. y Costales, P. (1983);  Mora y Zarzar (1997);  
Mayor y Bodmer (2009);  Espinosa (2010);   Mahecha 
y Franky (2012); Jiménez, D., Jiménez, A. & Fleck, D., 
2014;   Villarejo (1953);  Chirif y Mora (1977);  Ribeiro y 
Wise (2008);   Pozzi-Escot (1998); Métraux (1928, citado 
en  Chaumeil, 1981); Métraux, 1963 III (citado en Regan, 
2008);  Sichra (2009); Regan (2008);   Chaumeil (1984); 
Powlison, P. y Powlison, E. (2008); Payne, D. y Payne, T. 
(1990);  Chaumeil (1987);  Payne, D. (1988);  Chaumeil 
(1998) ;  Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006)

Ullán (1998);   Villarejo (1953); Métraux (1928, citado 
en  Chaumeil, 1981 ); Métraux (1963, citado en  Regan, 
2008);  Sichra (2009);  Regan (2008);   Ribeiro y Wise 
(2008) ;  Chaumeil (1984);  Powlison, P. y Powlison, E. 
(2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990); Chaumeil (1987);  
Payne, D. (1988);  Chaumeil (1998) ; Pozzi-Escot (1998);  
Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006)

Ribeiro y Wise (2008) ; MHAI, 2001: 277, n. 90;   
Casement (2011); Rómulo Paredes (en  Chirif y Cornejo, 
2009);  Chirif (2014); MHAI, 2001: I, 498;  Steward 
(1963); Acuña (1639, citado en De  Figueroa et.al, 1986);  
Ullán (1998);  Chirif y Mora (1977);   San Román (1994);  
Mora y Zarzar (1997); Ochoa (1999);  Mayor y Bodmer 
(2009);   Chaumeil, J. y Chaumeil, J.P. (1977);  Chaumeil 
(1981); Paul Powlison, comunicación personal (citado en 
Payne, D. & Payne, T. 1990);  Girard (1958)  Powlison, 
P. y Powlison, E. (2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990);  
Chaumeil (1987);  Chaumeil (1998)

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
 
Ramón Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yavari

 
 
 
 
 
 
 
 
San Pablo

 
 
 
 
 
 
 
 
Yaguas

Tabla 148: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria ticuna

do hablantes de la lengua ticuna y puede que perma-
nezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en este 
documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

19 Zachary O'Hagan (comunicación electrónica) dice que el archivo debe ser citado como “California Language Archive” en vez de “Survey of California and 
Other Indian Languages”.

20 Las fuentes sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descripciones 
de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico 
del Perú.

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú. Elaboración propia.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente20
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3.1.21.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria ticuna

La Tabla 149 presenta información acerca del total de población hablante de la lengua 
ticuna, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos Na-
cionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 4,290 hablantes de la lengua ticuna. De estos, 
2,144 son hombres y 2,146 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 18, la mayor 
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 5 a 9 años con 816 hablan-
tes (415 hombres y 401 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 3,391 personas como 
ticunas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Tabla 149: Población de hablantes de la lengua ticuna según grupo etario y sexo

Gráfico 18. Pirámide de población censada con lengua materna ticuna (porcentaje)

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.
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3.1.21.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria ticuna

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua ticuna está configurado por las comu-
nidades nativas y localidades con presencia del pueblo Ticuna, ubicadas principalmen-
te en las cuencas de los ríos Amazonas, Mayoruna y Yaguas, en el departamento de 
Loreto (cf. Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, s.f.). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 159 165 324 3.7 3.8

 5-9 415 401 816 9.7 9.3

 10-14 315 303 618 7.3 7.1

 15-19 190 202 392 4.4 4.7

 20-24 174 207 381 4.1 4.8

 25-29 168 164 332 3.9 3.8

 30-34 144 159 303 3.4 3.7

 35-39 123 101 224 2.9 2.4

 40-44 109 125 234 2.5 2.9

 45-49 92 82 174 2.1 1.9

 50-54 82 83 165 1.9 1.9

 55-59 57 50 107 1.3 1.2

 60-64 44 37 81 1.0 0.9

 65-69 37 27 64 0.9 0.6

 70-74 17 16 33 0.4 0.4

 75-79 12 12 24 0.3 0.3

 80 a más 6 12 18 0.1 0.3

 TOTAL 2,144 2,146 4,290 50.0 50.0

Foto: Ministerio de Cultura

Artesana ticuna 
trabajando con fibra 
de chambira
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determina-
da mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuan-
titativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, 
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recupe-
ración, fomento y difusión de las lenguas originarias del 
Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco normativo, 
cuando una o varias lenguas indígenas son identificadas 
como predominantes en un distrito, provincia o departa-
mento, estas serán consideradas como idiomas oficiales 
de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al cas-
tellano. Es importante señalar que el hecho de que una 
lengua no sea declarada predominante no significa que 
sus hablantes sean despojados de sus derechos lingüísti-
cos; por el contrario, estos se garantizan en todo el terri-
torio nacional conforme al marco normativo vigente en la 
materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua ticuna es la lengua oficial en los 
distritos de Ramón Castilla, Yavari (provincia de Mariscal 
Ramón Castilla) y Yaguas (provincia de Putumayo), ubica-
dos en el departamento de Loreto (cf. Ministerio de Cul-
tura, 2021). 
 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua ticuna.21 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 150: Ámbitos de oficialidad de la lengua ticuna a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

21 En la plataforma virtual del Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias aparece como tikuna.

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria ticuna
La lengua ticuna tiene hablantes tanto en Perú como en Brasil y 
Colombia. En Brasil se habla en el estado de Amazonas y en Co-
lombia en el Trapecio Amazónico, al sur del Putumayo (cf. López, 
2009; Montes, 2009; Queixalós, 2009; Castro, 2009; Solís, 2009). 

Fuente: López (2009), Montes (2009), Queixalós (2009), Castro (2009) y Solís (2009). 
Elaboración propia.

Tabla 151: Ámbitos de uso de la lengua ticuna en otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua    País Ubicación 

Fuente

Estado de Amazonas 
(municipios de Jutaí, 
Tabatinga, Tefé, 
Beruri, Amaturá, 
Santo Antonio de Izá, 
Santo Antonio do Izá 
y Tonantins, Benjamin 
Constant, San Paulo 
de Olivenza, Anamá, 
Uarini)

El Trapecio 
Amazónico, al sur  
del Putumayo 

López (2009), 
Montes (2009),  

Queixalós (2009),  
Castro (2009), 
Solís (2009)

Brasil

Colombia

Ticuna

Ticuna

Loreto

Loreto

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Ramón Castilla    
(Prov. Mariscal Ramón Castilla)

Yavari (Prov. Mariscal Ramón Castilla)

Yaguas (Prov. Putumayo)

Foto: Ministerio de Cultura

Artesanas ticuna 
trabajando con fibra 

de chambira
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
ticuna.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (s.f.), se im-
plementó el Registro Civil Bilingüe en la lengua ticuna (registro manual 
y en línea) en el año 2019 y cuenta con 4 oficinas implementadas en la 
lengua ticuna. 

 DRE UGEL Número  
   docentes

160005-UGEL RAMÓN  
CASTILLA-CABALLOCOCHA

202DRE LORETO

Tabla 153: Número de docentes de la lengua ticuna inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

C. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

B. Registro Civil Bilingüe de RENIEC 

                                                           TOTAL                                            202  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración propia.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

No se indica.Justicia1 Intérprete 

Tabla 152: Número de intérpretes y traductores de lengua 
indígena u originaria ticuna, inscritos RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

         1  TOTAL
Fuente: RENITLI. Elaboración propia.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua ticuna.

https://www.reniec.gob.pe/portal/html/
registro-civil-bilingue/html/principal-rcb.jsp

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual que contiene información 
sobre el Registro Civil Bilingüe de RENIEC 
a través del siguiente enlace:

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Artesana ticuna 
trabajando en 

elaboración de 
cerámica tradicional



412 413

3.1.21.6. Información Bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura (s.f.). Ficha de lengua ticuna [Archi-
vo PDF]. Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u 
Originarios. https://bdpi.cultura.gob.pe/lenguas/ticuna

Calvo-Pérez, J. (Dir.) (2016). Di Perú: Diccionario de pe-
ruanismos. Compañía de Minas Buenaventura; Academia 
Peruana de la Lengua.

Castro, F. de. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), 
Atlas Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de Améri-
ca Latina (1a ed., T. 1, pp. 245-264). AECID, FUNPROEIB 
Andes y UNICEF. https://n9.cl/2p1y

López, L. (2009). Pueblos, culturas y lenguas indígenas 
en América Latina. En I. Sichra (Ed.), Atlas Sociolingüísti-
co de los Pueblos Indígenas de América Latina (t. 1, pp. 
19-99). AECID, FUNPROEIB Andes y UNICEF. https://
www.unicef.org/lac/media/9791/file/PDF%20Atlas%20
sociolinguistico%20de%20pueblos%20ind%C3%ADge-
nas%20en%20ALC-Tomo%201.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). 
Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivien-
da, III de Comunidades Nativas y I Comunidades Campe-
sinas. http://censo2017.inei.gob.pe/

Ministerio de Cultura. (s.f.c) Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias. https://geoportal.cultu-
ra.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ministerio de Cultura. (2016, 22 de julio). Decreto Supre-
mo N° 004-2016-MC. Por el cual se que aprueba el Regla-
mento de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preser-
vación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de 
las lenguas originarias del Perú. Diario Oficial El Peruano 
13746. https://busquedas.elperuano.pe/download/url/
decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-
n-29735-decreto-supremo-n-004-2016-mc-1407753-5

Ministerio de Cultura. (2021a, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/

cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA

Ministerio de Educación. (2017, 30 de diciembre). Reso-
lución Ministerial Nº 730-2017-MINEDU. Por la cual reco-
nocen la oficialidad del alfabeto de la lengua originaria 
Ticuna y la oficialidad de las equivalencias para grafías 
de la escritura ticuna. Diario Oficial El Peruano 14345. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/recono-
cen-la-oficialidad-del-alfabeto-de-la-lengua-originari-re-
solucion-ministerial-no-730-2017-minedu-1602201-1

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261

Ministerio de Educación. (2021, 20 de octubre). Registro 
Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias 
del Perú – RNDBLO actualizado al 2021 (Oficio múltiple 
N° 00109-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA).

Montes, M. (2009). En I. Sichra (Ed.), Atlas Sociolingüísti-
co de los Pueblos Indígenas de América Latina (T. 1, 1a. 
Ed., pp. 359-373). AECID, FUNPROEIB Andes y UNICEF. 
https://n9.cl/2p1y

Queixalós, F. (2009). Aspectos generales. En I. Sichra (Ed.), 
Atlas Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América 
Latina (1a ed., T. 1, pp. 231-244). AECID, FUNPROEIB An-
des y UNICEF. https://www.unicef.org/lac/media/9791/file/
PDF%20Atlas%20sociolinguistico%20de%20pueblos%20
ind%C3%ADgenas%20en%20ALC-Tomo%201.pdf

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RE-
NIEC). (s.f.). Gestión Intercultural en el Registro Civil Bi-
lingüe. El RENIEC al rescate de las lenguas originarias del 
Perú. https://www.reniec.gob.pe/portal/html/registro-ci-
vil-bilingue/html/principal-rcb.jsp

Ministerio de Cultura. (s.f.d) Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de Lenguas Indígenas (RENITLI). ht-
tps://traductoresdelenguas.cultura.pe/

Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), Atlas So-
ciolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Latina (1a 
ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB Andes y UNICEF.

Bibliografía sobre la presencia histórica de la 
lengua en un distrito, provincia y departamento22 

Chaumeil, J. y Chaumeil, J.P. (1977). El rol de los instrumentos 
de música sagrados en la producción alimenticia de los Yagua 
del nor-este peruano. Amazonía Peruana, 1 (2), 101-120. ht-
tps://amazoniaperuana.caaap.org.pe/index.php/amazoniape-
ruana/issue/view/8/36

Casement, R. (2011). Libro azul británico. Informes de Roger 
Casement y otras cartas sobre las atrocidades en el Putuma-
yo. IWGIA, CAAAP. https://www.iwgia.org/images/publica-
tions/0568_informe_azul_para_el_eb.pdf

Chaumeil, J.-P. (1981). Historia y migraciones de los yagua de 
finales del siglo xvii hasta nuestros dias. CAAAP.
Chaumeil, J. (1984). Entre el zoo y la esclavitud: Los ya-
gua del oriente peruano en su situacion actual, (Documento 
IGWIA 3). IWGIA. https://www.iwgia.org/es/recursos/publi-
caciones/317-libros/2898-entre-el-zoo-y-la-esclavitud-los-ya-
gua-del-oriente-peruano-en-su-situacin-actual.html

Chaumeil, J. (1987). Ñihamwo : los yagua del nor-oriente pe-
ruano. CAAAP.

Chaumeil, J. (1998). Ver, saber, poder: El chamanismo de los 
yagua de la Amazonia peruana, (R. M. Torlaschi, Trad., 1a. Ed.). 
CAAAP, IFEA.

Chirif, A. y Mora, C. (1977). Atlas de comunidades nativas. Si-
namos.

Chirif, A. y Cornejo M. (Eds.). (2009). Imaginario e imágenes 
de la época del caucho: Los sucesos del Putumayo. CAAAP, 
IWGIA, Universidad Científica del Perú. https://n9.cl/qmpyf

Chirif, A. (2014). Pueblos de la yuca brava. ORE, IBC, IWGIA, 
Nouvelle P. https://www.iwgia.org/images/documentos/Li-
bros/Pueblos_de_la_yuca_brava_Historia_y_culinaria.pdf

Costales S., A. y Costales, P. P. de (1983). Amazonía: Ecuador, 
Perú, Bolivia (1a. Ed.). Mundo Shuar.

Espinosa, O. (2010). Cambios y continuidades en la percep-

ción y demandas indígenas sobre el territorio en la Amazonía 
peruana. Anthropologica, 28 (28), 239-262. https://revistas.
pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/1393

Figueroa, F. de, Acuña, C., et.al. (1986). Informes de Jesuitas 
en el Amazonas, 1660-1684 . (Serie B Monumenta Amazónica). 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Centro 
de Estudios Teológicos de la Amazonía.

Girard, R. (1958). Indios selváticos de la Amazonía peruana. 
Libro Mex Editores.

Instituto Lingüístico de Verano (2006). Pueblos del Perú. ILV. 
https://www.sil.org/system/files/reapdata/13/21/52/132152 
144646925446505211237409119923797/spn_pop.pdf

Mayor, P. y Bodmer, R. (2009). Pueblos indígenas de la Ama-
zonía peruana (1a ed.). Centro de Estudios Teológicos de la 
Amazonía. https://www.guao.org/sites/default/files/biblio-
teca/Pueblos%20ind%C3%ADgenas%20de%20la%20Ama-
zon%C3%ADa%20peruana.pdf

Mora, C. y Zarzar, A. (1997). "Información sobre familias lin-
güísticas y etnias en la amazonía peruana". En A. Brack (Ed.), 
Amazonía peruana, comunidades indígenas, conocimientos y 
tierras tituladas: Atlas y base de datos (pp. 63-64). GEF, PNUD, 
UNOPS.

Ochoa, N. (1999). Niimuhe. Tradición oral de los boras de la 
Amazonía Peruana. CAAAP.

Payne, D. y Payne, T. (1990). Yagua. En D. Derbyshire y G. Pu-
llum (Eds.), Handbook of Amazonian Languages (Vol. 2, pp. 
249-474). Mouton de Gruyter.
Payne, D. (1988). Sufijos transitivos del idioma yagua. Revista 
Latinoamericana de Estudios Etnolinguisticos, 5, 33-50.

Powlison, P. y Powlison, E. (2008). La fiesta Yagua, Jiña: Una 
rica herencia cultural. (Serie Comunidades y Culturas Peruanas 
N° 8). Ministerio de Educación, Instituto Lingüístico de Vera-
no. https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CUL-
TURA/655/La%20fiesta%20yagua-ji%c3%b1a.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y

Pozzi-Escot, I. (1998). El multilingüismo en el Perú. Centro de 
Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, Cocha-
bamba : Programa de Formación en Educación Intercultural 
Bilingüe para los Países Andinos.

22 La bibliografía sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.



414 415

Regan, J. (2008). La presencia y ocaso de los cacicaz-
gos tupíes de la cuenca del Alto Amazonas en los siglos 
XVI y XVII. Amazonia peruana, (31), 59-102. https://doi.
org/10.52980/revistaamazonaperuana.vi31.49

Ribeiro, D., y Wise, M. (2008). Los grupos étnicos de la 
Amazonia peruana. (Comunidades y Culturas Peruana 
N°13, 2.ª ed.). Instituto Lingüístico de Verano. https://
centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/
Los%20grupos%20etnicos%20de%20la%20Amazo-
nia%20peruana.pdf

San Román, J. (1994). Perfiles históricos de la Amazonía 
peruana. Iquito: CETA, CAAAP, IIAP. http://www.iiap.org.
pe/upload/publicacion/L009.pdf.

Mahecha, D. y Franky, E. (Eds.) (2012). Pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario y contacto inicial. IWGIA, Insti-
tuto de Promoción Estudios Sociales. http://www.iwgia.
org/iwgia_files_publications_files/0603_aislados_contac-
to_inicial.pdf

Sichra, I. (Ed.) (2009). Atlas Sociolingüístico de los Pue-
blos Indígenas de América Latina, (1a ed., T. 1). AECID, 
FUNPROEIB Andes y UNICEF. https://n9.cl/2p1y

Solís, G.(2002). Lenguas en la Amazonía peruana. FOR-
TE-PE

Steward, J. (1963). Western Tucanoan Tribes. En J. 
Steward (Ed.), Handbook of South American Indians 
(Vol. III, pp. 737-748). Smithsonian Institution, Bureau of 
American Ethnology. https://archive.org/details/bulle-
tin14331948smit/page/747/mode/1up?view=theater&-
q=tucanoa

Tessmann, G. (2012). Los indígenas del Perú nororien-
tal: Investigaciones fundamentales para un estudio sis-
temático de la cultura (J, Gómez, Trad., 1a. Ed. reimp.). 
Ediciones Abya-Yala (Obra original publicada en 1930). 
https://play.google.com/books/reader?id=NuNZEAAA-
QBAJ&pg=GBS.PP3&hl=es_419

Ullán, F. (1998). Los indios Ticuna del Amazonas: proce-
sos de cambio social y aculturación. [Tesis doctoral, Uni-
versidad Complutense de Madrid]. http://webs.ucm.es/
BUCM/tesis/19972000/S/1/S1039401.pdf

Villarejo, A. (1953). Así es la selva: Estudio monográfico 
de la Amazonía Nor-Oriental del Perú: Maynas-Lore-
to-Requena (1a ed.). Sanmarti.

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua ticuna 

Fabre, A. (2016 [2005]). Diccionario etnolingüístico y guía 
bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 
Lenguas Indígenas Sudamericanas. http://www.ling.fi/
Diccionario%20etnoling.htm

Información bibliográfica 
sobre la lengua ticuna 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. 
(2022, 19 de marzo). Glottolog 4.6. Glottolog. http://glo-
ttolog.org

Información bibliográfica sobre materiales 
educativos en la lengua ticuna 

Ministerio de Educación. (s.f.). Repositorio Institucional 
del Ministerio de Educación. https://repositorio.minedu.
gob.pe/

Foto: André Casana

Ceremonia de La 
Pelazón en la CCNN 

Cuchillococha



416 417

Tabla 154: Información lingüística de la lengua indígena u originaria urarina

3.1.22.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria urarina

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

001-MINEDU/2016/
DIGEIBIRA-DEIB

Resolución 
Ministerial 095-2016-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación 
(2016a, b)La lengua urarina es una lengua vital que pertenece a la 

familia lingüística Shimaco es hablada por el pueblo Urari-
na en los ríos Tigrillo, Patayacu, Chambira y Corrientes, en 
el departamento de Loreto. Según los censos Nacionales 
2017, esta lengua cuenta con 1,301 hablantes a nivel nacio-
nal, mientras que la población que se autoidentifica como 
urarina es de 2,697 (Ministerio de Cultura s.f.a).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua urarina en 
los distritos de Belén (provincia de Maynas), Trompeteros y 
Urarinas (provincia de Loreto), ubicados en el departamen-

to de Loreto (cf. Ministerio de Cultura, 2021). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido median-
te Resolución Directoral Nº 001-MINEDU/2016/DIGEIBI-
RA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 095-2016-MINEDU, en 
el cual se identifican 18 grafías: a, b, ch, d, e, f, i, j, k, l, m, n, 
r, s, sh, t, u, ü (cf. Ministerio de Educación, 2016a, b).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
4 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.22. 

Lengua indígena u 
originaria urarina

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, ch, d, e, f, i, j, k, 
l, m, n, r, s, sh, t, u, ü

No se ha encontrado información 
verificada.

urarina

urarina Ministerio de Cultura (2021); 
Ministerio de Educación (2016a, b)

urarina

Shimaco

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021)

Otras denominaciones 
en la literatura*23

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

urarina, itucales, uarina, 
urarine, shimako, itukale, itucale, 

ytucali, simacu, cimarrón

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

23 Karina Tantalean Salazar (comunicación electrónica) sugiere incluir también las siguientes denominaciones: shimacu –y sus variantes chimacu, ssimaku, 
schimacu y shimaca–, shimarrón, singacucgusca, cingacuchusca, chingacuchusca, chambiras o chambiros y llajas (cf. Cajas y Gualdieri, 1987).

Foto: Ministerio de Cultura

Maestra tejedora 
en la comunidad 
de Nueva Unión, 
Urarinas, Loreto, 

Loreto
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Tabla 155: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria urarina
3.1.22.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria urarina

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información

  
Lengua: urarina

Familia: lengua aislada

Archivo: Endangered Languages 
Archive (ELAR) 

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, grabaciones de música

Descripción: materiales de 
alfabetización (cuentos bilingües), 
listas de palabras, secuencias de 
video, narraciones, conversaciones y 
descripciones de imágenes

  
Lengua: urarina

Familia: lengua aislada

Archivo:24 Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL) 

Datos primarios: grabaciones de audio, 
fotografías e imágenes

Descripción: canciones, entrevistas y 
sesiones de elicitación sobre la lengua 
omurana y la historia regional de la cuenca 
del río Urituyacu / notas de campo

3.1.22.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria urarina

La lengua urarina cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-

Steward y Métraux (1948);  Stocks (1981); 
Cajas, J. y Gualdieri, C.,1987 

Ribeiro y Wise (2008) ;  Veigl (2006);  Uriarte, 
M. (1986) ;  Grohs-Paul (1974);  Wilkens de 
Mattos (1984);  Tessmann (2012);  Steward y 
Métraux (1948);  Villarejo (1953); Cajas, J. y 
Gualdieri, C.,1987; Minedu, 2015

Cajas, J. y Gualdieri, C.,1987

Steward y Métraux (1948);  Figueroa (1904); 
Jiménez de la Espada (1897, citados en  
Stocks, 1981); Cajas, J. y Gualdieri, C.,1987

Veigl (2006);  MHAI, 2001: II, 342;  Uriarte, M. 
(1986);  Wilkens de Mattos (1984) ;  Tessmann 
(2012);  Ribeiro y Wise (2008);  Álvarez (2008);   
Steward y Métraux (1948);  Villarejo (1953); 
Minedu, 2017; Saavedra (1965, citado en  
Regan, 2008); De la Cruz (1999, citado en  
Regan, 2008); Chirif (2010); Cajas, J. y Gualdieri, 
C.,1987;  Morales (2004) ; Mayor y Bodmer 
(2009); Minedu, 2015;  MED, 2014 - 2015

Grohs-Paul (1974) ;  Steward y Métraux (1948);  
Villarejo (1953);  Chirif (2010); Cajas, J. y 
Gualdieri, C.,1987; Morales (2004);  Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
2008) ;  Mayor y Bodmer (2009); Minedu, 
2015;  Harner (1972);  Federación de la 
Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP, 2015); 
Olawsky (2006)

Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897, 
citados en Stocks, 1981);  Stocks (1981);  
Mayor y Bodmer (2009); ILV, 1947 ;  Chirif 
(2010); Cajas, J. y Gualdieri, C.,1987;  Morales 
(2004);  Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, 2008);  Olawsky (2006)
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Tabla 156: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria urarina

do hablantes de la lengua urarina y puede que perma-
nezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en este 
documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

24 Zachary O'Hagan (comunicación electrónica) dice que el archivo debe ser citado como “California Language Archive” en vez de “Survey of California and 
Other Indian Languages”.

25 Las fuentes sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descripciones 
de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico 
del Perú.

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú. Elaboración propia.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente25
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3.1.22.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria urarina

La Tabla 157 presenta información acerca del total de población hablante de la lengua 
urarina, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos Na-
cionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 1,301 hablantes de la lengua urarina. De estos, 
685 son hombres y 616 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 19 , la mayor 
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 5 a 9 años con 703 hablan-
tes (378 hombres y 325 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 2,697 personas como 
urarinas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Tabla 157: Población de hablantes de la lengua urarina según grupo etario y sexo

Gráfico 19. Pirámide de población censada con lengua materna urarina (porcentaje)

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.
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3.1.22.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria urarina

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua urarina está configurado por las comu-
nidades nativas y localidades con presencia del pueblo Urarina, ubicadas principalmen-
te en los ríos Tigrillo, Patayacu, Chambira y Corrientes, en el departamento de Loreto 
(cf. Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, s.f.). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 152 154 306 11.7 11.8

 5-9 378 325 703 29.1 25.0

 10-14 124 120 244 9.5 9.2

 15-19 9 5 14 0.7 0.4

 20-24 5 1 6 0.4 0.1

 25-29 4 4 8 0.3 0.3

 30-34 4 1 5 0.3 0.1

 35-39 2 1 3 0.2 0.1

 40-44 1 2 3 0.1 0.2

 45-49 0 1 1 0.0 0.1

 50-54 3 0 3 0.2 0.0

 55-59 1 1 2 0.1 0.1

 60-64 0 0 0 0.0 0.0

 65-69 1 0 1 0.1 0.0

 70-74 1 0 1 0.1 0.0

 75-79 0 1 1 0.0 0.1

 80 a más 0 0 0 0.0 0.0

 TOTAL 685 616 1,301 52.7 47.3

Foto: Ministerio de Cultura
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La predominancia de una lengua indígena u origina-
ria, sea a nivel distrital, provincial o departamental, 
es determinada mediante la evaluación de criterios 
cualitativos y cuantitativos establecidos en el artícu-
lo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, pre-
servación, desarrollo, recuperación, fomento y difu-
sión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, 
de acuerdo con este marco normativo, cuando una 
o varias lenguas indígenas son identificadas como 
predominantes en un distrito, provincia o departa-
mento, estas serán consideradas como idiomas ofi-
ciales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria 
implica que la administración pública la implementa 
progresivamente en todas sus esferas de actuación 
pública dándole el mismo valor jurídico y prerroga-
tivas que al castellano. Es importante señalar que el 
hecho de que una lengua no sea declarada predo-
minante no significa que sus hablantes sean despo-
jados de sus derechos lingüísticos; por el contrario, 
estos se garantizan en todo el territorio nacional 
conforme al marco normativo vigente en la materia. 
La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua urarina es la lengua ofi-
cial en los distritos de Belén (provincia de Maynas), 
Trompeteros y Urarinas (provincia de Loreto), ubica-
dos en el departamento de Loreto (cf. Ministerio de 
Cultura, 2021). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua urarina. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 158: Ámbitos de oficialidad de la lengua urarina a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria urarina 

La lengua urarina es una lengua hablada únicamente en territorio 
nacional.

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y de-
partamental de una lengua indígena u originaria se determina 
a partir de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios 
cuantitativos establecidos en la Ley N° 29735, la lengua urarina 
no cuenta con predominancia a nivel provincial.

Loreto

Loreto

-*

Loreto

Belén (Prov. Maynas)

Trompeteros (Prov. Loreto)

Urarinas (Prov. Loreto)

Foto: Ministerio de Cultura

Maestra tejedora 
en la comunidad 
de Nueva Unión, 
Urarinas, Loreto, 
Loreto
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
urarina.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160004-UGEL  
LORETO-NAUTA

83DRE LORETO

Tabla 160: Número de docentes de la lengua urarina inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                             83  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración propia.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Loreto

Consulta previa

Justicia

2

2

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 159: Número de intérpretes y traductores de lengua 
indígena u originaria urarina, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        4  TOTAL
Fuente: RENITLI. Elaboración propia.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)   

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua urarina. 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Maestra tejedora 
ticuna en 
elaboración de 
tejido tradicional
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dios Teológicos de la Amazonia.

Veigl, F. (2006). Noticias detalladas sobre el estado de la pro-
vincia de Maynas en América Meridional hasta el año 1768. 
Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía.

Villarejo, A. (1953). Así es la selva: Estudio monográfico de la 
Amazonía Nor-Oriental del Perú: Maynas-Loreto-Requena (1a 
ed.). Sanmarti.

Wilkens de Mattos, J. (1984). Diccionario topographico do de-
partamento de Loreto na Republica do Perú, (R. Jiménez, trad.). 
Centro de investigación y Promoción Amazónica, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - SHRA. (Obra original publica-
da en 1874). https://ms.b-ok.lat/book/22269108/4686cd

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua urarina 

Fabre, A. (2016 [2005]). Diccionario etnolingüístico y guía bi-
bliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. Lenguas 
Indígenas Sudamericanas. http://www.ling.fi/Diccionario%20
etnoling.htm 

Información bibliográfica 
sobre la lengua urarina
 
Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. (2022, 
19 de marzo). Glottolog 4.6. Glottolog. http://glottolog.org 

Información bibliográfica sobre materiales 
educativos en la lengua urarina 

Ministerio de Educación. (s.f.). Repositorio Institucional del Mi-
nisterio de Educación. https://repositorio.minedu.gob.pe/ 

26 La bibliografía sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.
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3.1.23.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria wampis

Tabla161: Información lingüística de la lengua indígena u originaria wampis

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

001-2013-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación 
(2013, 2015)La lengua wampis es una lengua vital que pertenece a la 

familia lingüística Jíbaro y es hablada por el pueblo Wampis 
en las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, 
en los departamentos de Amazonas y Loreto, respectiva-
mente. Según los censos Nacionales 2017, esta lengua 
cuenta con 3,569 hablantes a nivel nacional, mientras que la 
población que se autoidentifica como wampis es de 6,292 
(Ministerio de Cultura s.f.a).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se identificó la predominancia de la lengua wampis en el 
distrito de Río Santiago (provincia de Condorcanqui), ubica-
do en el departamento de Amazonas; el distrito de Morona 

(provincia de Datem del Marañón), ubicado en el departa-
mento de Loreto (cf. Ministerio de Cultura, 2021).

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 001-2013-ED y Resolución 
Ministerial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se identifican 
18 grafías: a, ch, e, i, j, k, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, ts, u, w, y (cf. 
Ministerio de Educación, 2013, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
7 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, e, i, j, k, m, n, 
ñ, p, r, s, sh, t, ts, u, 

w, y

No se ha encontrado 
información verificada.

wampis

wampis Ministerio de Cultura (2021); 
Ministerio de Educación (2013, 2015) 

wampis, achuar, awajún 

Jíbaro

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021)

Otras denominaciones 
en la literatura*41

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

huambisa, huambisa o 
wampis, huambisa o wampis 
o tsumú shuar, shuar, shuár

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

3.1.23. 

Lengua indígena u 
originaria wampis

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
wampis 
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Tabla 162: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria wampis

3.1.23.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria wampis

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

-

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información

No se ha encontrado información

3.1.23.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria wampis

La lengua wampis cuenta con diversas fuentes documentales 
sobre la presencia histórica de sus hablantes en diversos de-
partamentos, provincias y distritos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de estos 
ámbitos político – administrativos, se han asentado hablantes 
de la lengua wampis y puede que permanezcan o no en la 

Uriarte, 1979 ;  Ministerio de Educación (2018);  
Harrington (1992);  Ribeiro y Wise (2008);  
Calderón (2013)

Guallart (1990); Uriarte, 1979;  Ministerio de 
Educación (2018);  Harrington (1992);  Ribeiro y 
Wise (2008);  Calderón (2013)

Ministerio de Educación (2018)

Gonzales (2013);  Surrallés (2007);  Mayor 
y Bodmer (2009);  Ministerio de Educación 
(2018);  Uriarte (1976);  Ribeiro y Wise (2008)

 
Amazonas

 
 
Amazonas

 
Cajamarca

 
Loreto

 
Condorcanqui

 
 
Condorcanqui

 
Jaén

 
Datem del Marañón

 
Nieva

 
 
Rio Santiago

 
Jaén

 
Morona

Tabla 163: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria wampis

27 Las fuentes sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descripciones 
de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico 
del Perú.

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú. Elaboración propia.

actualidad. Cabe señalar que en este documento no se pre-
sentan todas las fuentes, sino aquellas que fueron considera-
das para el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico 
del Perú; por lo tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos 
datos de otras fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente27

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadana 
wampis en 
elaboración de 
tejidos de fibra 
tradicionales
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3.1.23.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria wampis

La Tabla 164 presenta información acerca del total de la población hablante de la len-
gua wampis, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 3,569 hablantes de la lengua wampis. De es-
tos, 1,790 son hombres y 1,779 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 20, la 
mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 5 a 9 años con 1,777 
hablantes (850 hombres y 927 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 6,292 personas 
como wampis en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Tabla 164: Población de hablantes de la lengua wampis según grupo etario y sexo

Gráfico 20. Pirámide de población censada con lengua materna wampis (porcentaje)

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.
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3.1.24. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria wampis

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua wampis está configurado por las co-
munidades nativas y localidades con presencia del pueblo Wampis, ubicadas principal-
mente en las cuencas del río Morona y Santiago, ubicadas en los distritos de Nieva y 
Rio Santiago, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas; y en el distrito 
de Morona, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto (cf. Base de 
Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, s.f.). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 274 237 511 7.7 6.6

 5-9 850 927 1,777 23.8 26.0

 10-14 390 372 762 10.9 10.4

 15-19 52 60 112 1.5 1.7

 20-24 86 69 155 2.4 1.9

 25-29 44 32 76 1.2 0.9

 30-34 25 32 57 0.7 0.9

 35-39 25 15 40 0.7 0.4

 40-44 10 4 14 0.3 0.1

 45-49 14 8 22 0.4 0.2

 50-54 6 12 18 0.2 0.3

 55-59 7 3 10 0.2 0.1

 60-64 4 3 7 0.1 0.1

 65-69 1 3 4 0.0 0.1

 70-74 2 1 3 0.1 0.0

 75-79 0 0 0 0.0 0.0

 80 a más 0 1 1 0.0 0.0

 TOTAL 1,790 1,779 3,569 50.2 49.8

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
wampis 
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La predominancia de una lengua indígena u origina-
ria, sea a nivel distrital, provincial o departamental, 
es determinada mediante la evaluación de criterios 
cualitativos y cuantitativos establecidos en el artícu-
lo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, pre-
servación, desarrollo, recuperación, fomento y difu-
sión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, 
de acuerdo con este marco normativo, cuando una 
o varias lenguas indígenas son identificadas como 
predominantes en un distrito, provincia o departa-
mento, estas serán considerada como idiomas ofi-
ciales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria 
implica que la administración pública la implementa 
progresivamente en todas sus esferas de actuación 
pública dándole el mismo valor jurídico y prerroga-
tivas que al castellano. Es importante señalar que el 
hecho de que una lengua no sea declarada predo-
minante no significa que sus hablantes sean despo-
jados de sus derechos lingüísticos; por el contrario, 
estos se garantizan en todo el territorio nacional 
conforme al marco normativo vigente en la materia. 
La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua wampis es la lengua oficial 
en el distrito de Río Santiago (provincia de Condor-
canqui), ubicado en el departamento de Amazonas; 
el distrito de Morona (provincia de Datem del Ma-
rañón), ubicado en el departamento de Loreto (cf. 
Ministerio de Cultura, 2021). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua wampis.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 165: Ámbitos de oficialidad de la lengua wampis a nivel 
departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria wampis 

La lengua wampis es hablada únicamente en territorio nacional.

Loreto

Amazonas

Amazonas

Condorcanqui

Amazonas

Rio Santiago (Prov. Condorcanqui)

Loreto

Morona (Prov. Datem del Marañón)

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
wampis 
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
wampis.

 DRE UGEL Número  
   docentes

010004-UGEL CONDORCANQUI

010004-UGEL CONDORCANQUI- 
IB RÍO SANTIAGO

010009-UGEL IBIR-IMAZA

150101-DRE LIMA  
METROPOLITANA

160003-UGEL ALTO  
AMAZONAS-SAN LORENZO

250001-UGEL CORONEL  
PORTILLO

347

31

  
1

3

  
146

  
1

  
  
DRE AMAZONAS 
  
  
  
DRE LIMA METRO-
POLITANA

DRE LORETO

  
DRE UCAYALI

Tabla 167: Número de docentes de la lengua wampis inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

C. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO)

                                                           TOTAL                                             529  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración propia.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Lima

Amazonas

Lima

Amazonas

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Justicia

Justicia

1

1

3

1

1

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Tabla 166: Número de intérpretes y traductores de 
la lengua indígena u originaria wampis, inscritos en el 
(RENITLI)

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        7  TOTAL
Fuente: RENITLI. Elaboración propia.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua wampis.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (s.f.), se 
implementó el Registro Civil Bilingüe en la lengua wampis (registro 
manual y en línea) en el año 2016 y cuenta con 16 oficinas implemen-
tadas en la lengua wampis.  

B. Registro Civil Bilingüe de RENIEC  

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

https://www.reniec.gob.pe/portal/html/
registro-civil-bilingue/html/principal-rcb.jsp

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual que contiene información 
sobre el Registro Civil Bilingüe de RENIEC 
a través del siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
wampis durante 
la molienda de 
caña de azúcar
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Tabla168: Información lingüística de la lengua indígena u originaria yaminahua

3.1.24.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria yaminahua

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

002-2017-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA-DEIB 

Resolución 
Ministerial 138-2017-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación 
(2017a, b)

La lengua yaminahua es una lengua vital que pertenece a la 
familia lingüística Pano y es hablada por los pueblos Yami-
nahua, Chitonahua, Marinahua y Mastanahua en las cuen-
cas de los ríos Yuruá, Huacaspitea y Mapuya, en el departa-
mento de Ucayali. Según los censos Nacionales 2017, esta 
lengua cuenta con 574 hablantes a nivel nacional, mientras 
que la población que se autoidentifica como chitonahua es 
de 23 y como yaminahua es de 551. Es también una lengua 
transfronteriza, pues también se habla en Bolivia y Brasil 
(Ministerio de Cultura s.f.a).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua yaminahua 
en los distritos de Sepahua y Yuruá (provincia de Atalaya), 

ubicados en el departamento de Ucayali (cf. Ministerio de 
Cultura, 2021). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido median-
te Resolución Directoral Nº 002-2017-MINEDU/VMGP/DI-
GEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 138-2017-MINE-
DU, en el cual se identifican 21 grafías: a, b, ch, d, e, i, j, k, 
m, n, ñ, p, r, s, sh, x, t, ts, u, w, y (cf. Ministerio de Educación, 
2015a, b).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
2 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.24. 

Lengua indígena u 
originaria yaminahua

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, ch, d, e, i, j, k, 
m, n, ñ, p, r, s, sh, x, 

t, ts, u, w, y

No se ha encontrado 
información verificada.

yaminahua

yaminahua Ministerio de Cultura (2021)

yaminahua, amahuaca, kapanawa, 
cashinahua, iskonawa, kakataibo, 

matsés, sharanahua, 
shipibo-konibo, nahua

Pano

yaminahua

chitonahua

murunahua

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021)

Otras denominaciones 
en la literatura*41

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

jaminawá, yamanawa, 
yaminawa, yuminahua, jaminahua, 

yaminahua, sharanahua, marinahua, 
mastanahua, parquenahua, 

yawanahua, shaonahua, 
chandinahua, chitonahua, 

deenahua

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
yaminahua 
con adornos 
tradicionales
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Tabla 169:  Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria yaminahua

3.1.24.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria yaminahua

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información

  
Lengua: yaminawa

Familia: Pano

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP) 

Datos primarios: grabaciones de audio

Descripción: transcripciones fonéticas, 
lista léxica 

  
Lengua: yaminawa

Familia: Pano

Archivo: Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) 

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, texto

Descripción: mitos

  
Lengua: yaminawa

Familia: Pano

Archivo:29 Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL) 

Datos primarios: grabaciones de audio

Descripción: cuentos tradicionales, 
narraciones cosmológicas y cuentos de 
animales

3.1.24.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria yaminahua

La lengua yaminahua cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en diversos 
departamentos, provincias y distritos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de estos 
ámbitos político – administrativos, se han asentado hablantes 
de la lengua yaminahua y puede que permanezcan o no en la 

Ministerio de Cultura (s.f.);  Mayor y Bodmer 
(2009);  Weiss (2005); ;  Ribeiro y Wise (2008); 
Proceso de normalización del MINEDU, 
2013 y 2015;  Jiménez de la Espada (1897);  
Biedma (1981);  Marcoy (2001);  Wiener (1880);  
Valdez (1944);  Maurtua (1906);  Ministerio de 
Educación (2018);   Michael y Beier (2007); 
Barclay y García (2014);  Portugal (2014);   
Zarzar (1987);  Huertas (2002);   Shepard 
(2003); Alvarez, 2010;  Shepard (2002); 
Shepard y Rummenhoeller (citados por  
Huertas, 2012);  Aid Project (2002)

Rodríguez (2017); Álvarez (1567, citado 
en  Zelený, 1976);  Serra (1806, citado en  
Armentia, 1887);  Armentia (1887) ; Pando 
(1897, citado en   Zelený, 1976); German 
Stiglich, 1902; Villarejo (1959, citado en  
Zelený, 1976); Ontaneda (1904, citado en   
Zelený, 1976;  Hassel (1905, citado en  Zelený, 
1976);   Vellard (1975); Tizón y Bueno (1911, 
citado en  Zelený, 1976); Elizalde (1914, 
citado en  Vellard, 1975); Portillo (1914, citado 
en  Zelený, 1976); Farabee (1922, citado en  
Zelený, 1976);   Aza (1924) ; Alvarez (1950, 
citado en  Zelený, 1976); Fernández  (1952, 
citado en  Zelený, 1976);  Chavarría (1973);  
Vivar (1979);   Zelený (1976);  Alexiades (1999); 
Álvarez, 1899 (citado en  Alexiades y Peluso, 
2003); García, 1994 ; Fenamad, 2012;   Parker 
(1995);  Huertas (2002);  Huertas (2003);  
Huertas (2010); Vicente de Cenitagoya, 1943; 
Heinrich Helberg (1986, citado en  Huertas, 
2002)

 
 
 
 
 
 
Cusco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Convención

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambopata

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Megantoni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambopata 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 170: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria yaminahua

30 Las fuentes sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.29 Zachary O'Hagan (comunicación electrónica) dice que el archivo debe ser citado como 
“California Language Archive” en vez de “Survey of California and Other Indian Languages”.

*En la fuente se indica que, en estos archivos, los datos corresponden al yaminawa.

actualidad. Cabe señalar que en este documento no se pre-
sentan todas las fuentes, sino aquellas que fueron considera-
das para el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico 
del Perú; por lo tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos 
datos de otras fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente30
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Huertas (2003);  Rodríguez (2017); Serra (1806, 
citado en  Armentia, 1887); Armentia (1887);  
Zelený (1976); Valdez (1944) ;  Huertas (2010);  
PRO-MANU (2003); Vicente de Cenitagoya, 
1943;   Shepard et. al (2010);  Michael y 
Beier (2007);  Zarzar (1987);  Huertas (2002);   
Shepard (2002);  Shepard (2003);  Helberg 
(1996);  Gray (1983)

Osoria (2010); Rivero, 2013;  Rodríguez (2017); 
Cote (1686, citado en  Armentia (1887));  
Parker (1995);  Huertas (2002); Vicente de 
Cenitagoya, 1943;  Huertas (2012)

Uriarte (1944, citado en  Ortíz, 1980);  Wilkens 
de Mattos (1984);  Dole (1998); ;  Cunha 
(2000), ;  Tessmann (2012)  ;  Métraux (1948);     
Rummenhoeller, Cárdenas, y Lazarte (1991);  
Pozzi-Escot (1998);  Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2012); BDPI;  Instituto Lingüístico de Verano 
(ILV, 2006);  Ministerio de Cultura (s.f.);  
Townsley (1994);  Rodríguez (2017);  Juárez 
(2010); La Serna (2009) ;  Mayor y Bodmer 
(2009);  Varese (2006) ; ;  Jiménez de la Espada 
(1897); Biedma (1981); Pallares y Calvo, 1988;  
Marcoy (2001);  Raimondi (1942);  Wiener 
(1880);  Fleck (1992);;  Hvalkof y Veber (2005)

Wilkens de Mattos (1984);  Dole (1998);  
Cunha (2000); Tessmann (2012) ;  Métraux 
(1948);   Pozzi-Escot (1998);  Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP, 2012);  Ministerio 
de Cultura (s.f.);   Mayor y Bodmer (2009);  
Ribeiro y Wise (2008);  Ñaco (2010);  Jiménez 
de la Espada (1897);  Biedma (1981) ; 
Pallares y Calvo, 1988;  Marcoy (2001);  
Raimondi (1942);  Wiener (1880);  Valdez 
(1944);  Ministerio de Educación (2018);  
Fleck (1992);   Zarzar (1987);  Huertas (2002);   
Shepard (2003);  Shepard (2002);  Aid Project 
(2002);  Juárez (2010)

Chandless (1869, citado por  Altman, 1988;  
Reich y Stegelmann, 1903); ;  Tastevin (1928);  
Carvalho (1929) ;  Métraux (1948);  Castelo 
Branco (1952);   Sombra (citado en  Castelo 
Branco, 1952); Nunes de Oliveira (citado en  
Castelo Branco,1952); Figueiredo (1939, citado 
en  Castelo Branco, 1952);  Uriarte (1944, citado 
en  Ortíz (1980));   Cunha (2000); Fuentes, 1905 ; 
Mendonca, 1907; Tessmann (2012); Oppenheim, 
1936 (citado en  Gonçalves, 1991);  Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP, 2012); BDPI;  Townsley 
(1994);  Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006);  
Ministerio de Cultura (s.f.);   Pozzi-Escot (1998);  
Rodríguez (2017);  Mayor y Bodmer (2009);  
Ministerio de Educación (2018)

Chandless (1869, citado por  Altman, 1988;  
Reich y Stegelmann, 1903);  Castelo Branco 
(1952);  Tastevin (1925);  Carvalho (1929);   
Métraux (1948);  Altman (1988);  Pino (2012);   
Rummenhoeller (2003); AHL: LBB-14-28-650, 
1936; ;  Schultz y Chiara (1955);   Rüff (1972); ;  
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP, 2012); BDPI;  Reich y 
Stegelmann (1903);  Sombra (citado en  Castelo 
Branco, 1952);  Linhares (1911, citado en  
Castelo Branco, 1952); Tastevin (1923, citado en  
Castelo Branco, 1952); Carvalho (1931, citado 
en  Castelo Branco (1952));  Aquino y Piedrafita 
(1994); Kensinger (1975); Uriarte (1944, citado 
en  Ortíz, 1980);   Pozzi-Escot (1998);   Torralba 
(1978);  Siskind (1973);   Cunha (2000); Hassel, 
1902; Fuentes, 1902; Rivet y Tastevin, 1921;  
Townsley (1994);   Rodríguez (2017);  Huertas 
(2003);  Huertas (2010);  Zarzar (1987); 
MacQuarrie (1991, citado en  Shepard, 2003);  
Ministerio de Educación (2018);  Juárez (2010)
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Manu

 
 
 
 
 
Tahuamanu
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Purús

 
 
 
Fitzcarrald

 
 
 
 
 
Iñapari

 
 
 
 
 
 
 
 
Raymondi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sepahua

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yurua

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purús

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descripciones de los 
ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú. Elaboración propia.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito            Fuente

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito            Fuente



450 451

    

3.1.24.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria yaminahua

La Tabla 171 presenta información acerca del total de población hablante de la lengua 
yaminahua, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 574 hablantes de la lengua yaminahua. De 
estos, 300 son hombres y 274 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 21, la 
mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 5 a 9 años con 111 
hablantes (56 hombres y 55 mujeres). Además de ello, se autoidentificaron 23 personas 
como chitonahuas y 551 personas como yaminahuas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos 
Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Tabla 171: Población de hablantes de la lengua yaminahua según grupo etario y sexo

Gráfico 21. Pirámide de población censada con lengua materna yaminahua (porcentaje)

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.
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3.1.24.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria yaminahua

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua yaminahua está configurado por las 
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Yaminahua, ubicadas prin-
cipalmente en las cuencas de los ríos Yurua, Huacaspitea y Mapuya, en el departamen-
to de Ucayali (cf. Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, s.f.). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 13 13 26 2.3 2.3

 5-9 56 55 111 9.8 9.6

 10-14 55 36 91 9.6 6.3

 15-19 15 18 33 2.6 3.1

 20-24 22 28 50 3.8 4.9

 25-29 27 23 50 4.7 4.0

 30-34 16 12 28 2.8 2.1

 35-39 25 16 41 4.4 2.8

 40-44 15 26 41 2.6 4.5

 45-49 10 12 22 1.7 2.1

 50-54 10 13 23 1.7 2.3

 55-59 12 12 24 2.1 2.1

 60-64 11 3 14 1.9 0.5

 65-69 3 3 6 0.5 0.5

 70-74 4 3 7 0.7 0.5

 75-79 5 1 6 0.9 0.2

 80 a más 1 0 1 0.2 0.0

 TOTAL 300 274 574 52.3 47.7

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadana 
yaminahua con 
vestimenta 
tradicional
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La predominancia de una lengua indígena u origina-
ria, sea a nivel distrital, provincial o departamental, 
es determinada mediante la evaluación de criterios 
cualitativos y cuantitativos establecidos en el artícu-
lo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, pre-
servación, desarrollo, recuperación, fomento y difu-
sión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, 
de acuerdo con este marco normativo, cuando una 
o varias lenguas indígenas son identificadas como 
predominantes en un distrito, provincia o departa-
mento, estas serán consideradas como idiomas ofi-
ciales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria 
implica que la administración pública la implementa 
progresivamente en todas sus esferas de actuación 
pública dándole el mismo valor jurídico y prerroga-
tivas que al castellano. Es importante señalar que el 
hecho de que una lengua no sea declarada predo-
minante no significa que sus hablantes sean despo-
jados de sus derechos lingüísticos; por el contrario, 
estos se garantizan en todo el territorio nacional 
conforme al marco normativo vigente en la materia. 
La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua yaminahua es la lengua ofi-
cial en los distritos de Sepahua y Yurúa (provincia de 
Atalaya), ubicados en el departamento de Ucayali 
(cf. Ministerio de Cultura, 2021). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital de oficiali-
dad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua yaminahua.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 172: Ámbitos de oficialidad de la lengua yaminahua a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria yaminahua
La lengua yaminahua tiene hablantes tanto en Perú como en Bo-
livia y Brasil. En Bolivia se habla en el departamento de Pando y 
en Brasil se habla en los estados de Acre y Amazonas (cf. López, 
2009; Crevels, 2009; Solís, 2009; Castro, 2009).

Fuente: López (2009), Crevels (2009), Solís (2009) y Castro (2009). Elaboración propia.

Tabla 173: Ámbitos de uso de la lengua yaminahua en otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua    País Ubicación 

Fuente

Departamento de 
Pando (provincia 
de Nicolás Suárez, 
cabeceras del Alto 
Yurúa y Purús, en el 
municipio/comunidad 
de Puerto Yaminawa)

Estado de Acre 
(Manoel Urbano, 
Santa Rosa de 
Purús, Marechal 
Thaumaturgo, Sena 
Madureira, Rodrigues 
Alves, Assis Brasil, 
Tarauacá) y Amazonas 
(Boca de Acre)

López (2009), 
Crevels (2009), 

Solís (2009), 
Castro (2009)

Bolivia

Brasil

yaminahua

yaminahua

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y depar-
tamental de una lengua indígena u originaria se determina a partir 
de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios cuantitativos 
establecidos en la Ley N° 29735, la lengua yaminahua no cuenta con 
predominancia a nivel provincial.

Ucayali

-*

Ucayali

Sepahua (Prov. Atalaya)

Yurua (Prov. Atalaya)

Foto: Frank Janampa

Ciudadanos yaminahua 
durante el proceso de 
normalización del alfabeto 
yaminahua en el año 2017
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
yaminahua.

 DRE UGEL Número  
   docentes

250001-UGEL CORONEL  
PORTILLO 6DRE UCAYALI

Tabla 175: Número de docentes de la lengua yaminahua inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                                6  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración propia.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Ucayali

Ucayali

Consulta previa

Consulta previa

1

1

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 174: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria yaminahua, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        2  TOTAL
Fuente: RENITLI. Elaboración propia.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  
Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua yaminahua.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Frank Janampa

Calle de una comunidad 
munichi. Esta fotografía 
es referencial y no está 
relacionada al ámbito de la 
lengua y pueblo yaminahua.
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Tabla 176: Información lingüística de la lengua indígena u originaria yine

3.1.25.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria yine

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0220-2008-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Ministerio de Educación 
(2008, 2015)

La lengua yine es una lengua vital que pertenece a la fami-
lia lingüística Arawak y es hablada por los pueblos Yine y 
Mashco Piro en la cuenca de los ríos Urubamba, Unine, Las 
Piedras, Acre, Purús, Manu, Madre de Dios, en los departa-
mentos de Ucayali, Cusco, Madre de Dios y Loreto. Según 
los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 2,680 
hablantes a nivel nacional, mientras que la población que se 
autoidentifica como mashco piro es de 12 y como yine es 
de 2,821. Es también una lengua transfronteriza, pues tam-
bién se habla en Brasil y Bolivia (Ministerio de Cultura s.f.a).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua yine en los 
distritos de Megantoni (provincia de La Convención), ubi-

cado en el departamento de Cusco; Fitzcarrald (provincia 
de Manu), ubicado en el departamento de Madre de Dios; 
Raymondi y Sepahua (provincia de Atalaya), ubicados en el 
departamento de Ucayali (cf. Ministerio de Cultura, 2021). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido median-
te Resolución Directoral Nº 0220-2008-ED y Resolución Mi-
nisterial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se identifican 21 
grafías: a, ch, e, g, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, sh, t, ts, u, w, x, y 
(cf. Ministerio de Educación, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
6 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.1.25. 

Lengua indígena u 
originaria yine

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, e, g, i, j, k, l, m, 
n, o, p, r, s, sh, t, ts, 

u, w, x, y

No se ha encontrado 
información verificada.

yine

yine Ministerio de Cultura (2021); 
Ministerio de Educación 

(2008, 2015)

yine, ashaninka, asheninka chamikuro, 
kakinte, iñapari, matsigenka, 
matsigenka montetokunirira, 

nomatsiqenqa, resígaro, yanesha 

Arawak

yine manu haxene

mantxinerï

mashco piro

yine yami haxene

coshawatay-haxene

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018a)

Ministerio de Cultura (2021)

Otras denominaciones 
en la literatura*41

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

yine, piro, piro-chontaquiros, 
chichineris, piros o simirinchis, 
chontaquiros, mashco-piro, 

contaquiro, pira, pirro, simiranch, 
simirinche

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Diego Pérez - SPDA

Docente 
intercultural 
bilingüe de 
la comunidad 
nativa Tipishca
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Tabla 177: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria yine

3.1.25.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria yine

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  vital Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

-

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

3.1.25.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria yine

La lengua yine cuenta con diversas fuentes documentales so-
bre la presencia histórica de sus hablantes en diversos depar-
tamentos, provincias y distritos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de estos 
ámbitos político – administrativos, se han asentado hablantes 
de la lengua yine y puede que permanezcan o no en la actua-

Ministerio de Cultura (s.f.);  Mayor y Bodmer (2009);  
Weiss (2005); ;  Ribeiro y Wise (2008); Proceso de 
noramalización del MINEDU, 2013 y 2015;  Jiménez 
de la Espada (1897);  Biedma (1981);  Marcoy 
(2001);  Wiener (1880);  Valdez (1944);  Maurtua 
(1906);  Ministerio de Educación (2018);  Michael 
y Beier (2007);  Barclay y García (2014);  Portugal 
(2014);   Zarzar (1987);  Huertas (2002);   Shepard 
(2003); Alvarez, 2010 ;  Shepard (2002); Shepard y 
Rummenhoeller (citados por  Huertas, 2002);  Aid 
Project (2002)

Juárez (2010);   Chirif y Mora (1977);  Ribeiro y Wise 
(2008);  Swift (1988);   Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2012);  Ñaco (2010); Proceso de noramalización del 
MINEDU, 2013 y 2015; Ministerio de Educación 
(2018);  Jiménez de la Espada (1897);  Biedma (1981); 
Padre Bernardino Izaguirre, 1924  Pallares y Calvo, 
1988;  Marcoy (2001);  Valdez (1944); Vicente de 
Cenitagoya, 1943;  Santos y Barclay (2005);  Hvalkof y 
Veber (2005); 

Rodríguez (2017); Álvarez (1567, citado en  Zelený, 
1976); Serra (1806, citado en );  Armentia (1887); 
Pando (1897, citado en  Zelený, 1976 ); German 
Stiglich, 1902; Avencio Villarejo (1959, citado en  
Zelený, 1976); Juan M. Ontaneda (1904, citado 
en   Zelený, 1976); Jorge von Hassel (1905, citado 
en  Zelený, 1976);   Vellard (1975); Ricardo Tizón y 
Bueno (1911, citado en  Zelený, 1976); Fray José 
de Elizalde (1914, citado en  Vellard, 1975); Pedro 
Portillo (1914, citado en  Zelený, 1976); William 
Curtis Farabee (1922, citado en  Zelený, 1976);   Aza 
(1924); José María Alvarez, 1950 (citado en  Zelený, 
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Tabla 178: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria yine

32 Las fuentes sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.

*En la fuente se indica que, en estos archivos, los datos corresponden al yaminawa.

lidad. Cabe señalar que en este documento no se presentan 
todas las fuentes, sino aquellas que fueron consideradas para 
el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; 
por lo tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito Fuente32
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1976); Wenceslao Fernández Moro (1952, citado en  
Zelený, 1976);  Chavarría (1973);  Vivar (1979);   Zelený 
(1976);  Alexiades (1999); Álvarez (1899, citado en  
Alexiades y Peluso, 2003); García, 1994 ; Fenamad, 
2012;  Parker (1995);  Huertas (2002);  Huertas (2003);  
Huertas (2010); Vicente de Cenitagoya, 1943; Helberg 
(1986, citado en  Huertas, 2002)

Cortés (1804, citado en  Armentia, 1887); Serra (1806, 
citado en  Armentia, 1887); Armentia (1887);  Huertas 
(2003);  Huertas (2010);  PRO-MANU (2003); Vicente 
de Cenitagoya, 1943;   Shepard et. al (2010);  Huertas 
(2002); Shepard y Rummenhoeller (citados por  
Huertas, 2012);  Helberg (1996);  Gray (1983)

Huertas (2003);  Rodríguez (2017); Antonio Serra 
(1806, citado en  Armentia, 1887);  Armentia (1887);  
Zelený (1976);  Valdez (1944);  Huertas (2010);  
PRO-MANU (2003); Vicente de Cenitagoya, 1943;  
Shepard et. al (2010);  Michael y Beier (2007);  Zarzar 
(1987);  Huertas (2002);   Shepard (2002);  Shepard 
(2003);  Helberg (1996);  Gray (1983)

Wilkens de Mattos (1984);  Dole (1998);   Cunha 
(2000);  Tessmann (2012)  ;  Métraux (1948);  Jiménez 
de la Espada (1897);  Arrieta (1923)

Uriarte (1944, citado en  Ortíz, 1980);  Wilkens de 
Mattos (1984);  Dole (1998);   Cunha (2000); Tessmann 
(2012) ;  Métraux (1948);    Rummenhoeller, Cárdenas, 
y Lazarte (1991);  Pozzi-Escot (1998);  Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP, 2012); BDPI;   instituto Lingüístico 
de Verano (ILV, 2006);  Ministerio de Cultura (s.f.);  
Townsley (1994);   Rodríguez (2017);  Juárez (2010); La 
Serna (2009);  Mayor y Bodmer (2009);  Varese (2006); 
Jiménez de la Espada (1897);  Biedma (1981); Pallares 
y Calvo, 1988;  Marcoy (2001);  Raimondi (1942);  
Wiener (1880);  Fleck (1992);   Hvalkof y Veber (2005); 

Wilkens de Mattos (1984) ;  Dole (1998);  Cunha 
(2000);  Tessmann (2012)  ;  Métraux (1948);   Pozzi-
Escot (1998);  Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP, 2012);  

Ministerio de Cultura (s.f.); ;  Mayor y Bodmer (2009);  
Ribeiro y Wise (2008);  Ñaco (2010);  Jiménez de la 
Espada (1897);  Biedma (1981); Pallares y Calvo, 1988;  
Marcoy (2001); Raimondi (1942);  Wiener (1880);  
Valdez (1944);  Ministerio de Educación (2018);  Fleck 
(1992);  Zarzar (1987);  Huertas (2002);   Shepard 
(2003);  Shepard (2002);  Ministerio de Educación 
(2018);  Aid Project (2002);  Juárez (2010)

Wilkens de Mattos (1984);  Dole (1998); ; Cunha 
(2000);   ;  Métraux (1948);  Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP, 2012);  
Juárez (2010); La Serna (2009);  Mayor y Bodmer 
(2009);  Jiménez de la Espada (1897);  Biedma (1981); 
Pallares y Calvo, 1988;  Raimondi (1942);  Wiener 
(1880); Fray Alonso Caballero, 1657;  Fleck (1992); 

Chandless (1869, citado por  Altman, 1988;  Reich y 
Stegelmann, 1903);  Castelo Branco (1952);  Tastevin 
(1925);  Carvalho (1929);   Métraux (1948);  Altman 
(1988);  Pino (2012);   Rummenhoeller (2003);  AHL: 
LBB-14-28-650, 1936;   Schultz y Chiara (1955);   Rüff 
(1972); ;  Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP, 2012); BDPI;  
Reich y Stegelmann (1903);  Sombra (citado en  
Castelo Branco, 1952); Máximo Linhares (1911, citado 
en  Castelo Branco, 1952); Tastevin (1923, citado 
en  Castelo Branco, 1952); Carvalho (1931, citado en  
Castelo Branco, 1952);   Aquino y Piedrafita (1994); ;  
Kensinger (1975); Uriarte (1944, citado en  Ortíz, 1980);   
Pozzi-Escot (1998) ; ;   Siskind (1973);  Cunha (2000); 
Hassel, 1902; Fuentes, 1902; Rivet y  ;  Tessmann 
(2012); Townsley (1994);   Rodríguez (2017);  Huertas 
(2003);  Huertas (2010);  Zarzar (1987); MacQuarrie 
(1991, citado en  Shepard, 2003);  Ministerio de 
Educación (2018);  Juárez (2010)
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*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descripciones de los 
ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú. Elaboración propia.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito            Fuente

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia Distrito            Fuente
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3.1.25.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria yine 

La Tabla 179 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
yine, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos Nacio-
nales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 2,680 hablantes de la lengua yine. De estos, 
1,294 son hombres y 1,386 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 22, la mayor 
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años con 402 hablantes 
(202 hombres y 200 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 12 personas como mashco 
piros y 2,821 personas como yines en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos 
Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Tabla 179: Población de hablantes de la lengua yine según grupo etario y sexo

Gráfico 22. Pirámide de población censada con lengua materna yine (porcentaje)

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.
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3.1.25.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria yine

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua yine está configurado por las comuni-
dades nativas y localidades con presencia de los pueblos Yine y Mashco Piro, ubicadas 
principalmente en la cuenca de los ríos Urubamba, Unine, Las Piedras, Acre, Purús, 
Manu, Madre de Dios, en los departamentos de Ucayali, Cusco, Madre de Dios y Lore-
to (cf. Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, s.f.). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 75 73 148 2.8 2.7

 5-9 202 200 402 7.5 7.5

 10-14 163 157 320 6.1 5.9

 15-19 123 123 246 4.6 4.6

 20-24 119 120 239 4.4 4.5

 25-29 119 134 253 4.4 5.0

 30-34 89 143 232 3.3 5.3

 35-39 93 86 179 3.5 3.2

 40-44 69 77 146 2.6 2.9

 45-49 55 61 116 2.1 2.3

 50-54 45 58 103 1.7 2.2

 55-59 50 56 106 1.9 2.1

 60-64 34 33 67 1.3 1.2

 65-69 26 31 57 1.0 1.2

 70-74 14 16 30 0.5 0.6

 75-79 9 11 20 0.3 0.4

 80 a más 9 7 16 0.3 0.3

 TOTAL 1,294 1,386 2,680 48.3 51.7

Foto: Diego Pérez - SPDA
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Mapa 57: Lengua indígena u originaria vigente yine
Foto: Lee Bendezú
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La predominancia de una lengua indígena 
u originaria, sea a nivel distrital, provincial 
o departamental, es determinada median-
te la evaluación de criterios cualitativos y 
cuantitativos establecidos en el artículo 6 
de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, 
preservación, desarrollo, recuperación, fo-
mento y difusión de las lenguas originarias 
del Perú. Asimismo, de acuerdo con este 
marco normativo, cuando una o varias 
lenguas indígenas son identificadas como 
predominantes en un distrito, provincia o 
departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdic-
ción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena 
u originaria implica que la administración 
pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerro-
gativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua 
no sea declarada predominante no signifi-
ca que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, 
estos se garantizan en todo el territorio 
nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad única-
mente establece obligaciones adicionales 
para la administración pública.

En ese sentido, la lengua yine es la len-
gua oficial en los distritos de Megantoni 
(provincia de La Convención), ubicado en 
el departamento de Cusco; Fitzcarrald 
(provincia de Manu), ubicado en el depar-
tamento de Madre de Dios; Raymondi y 
Sepahua (provincia de Atalaya), ubicados 
en el departamento de Ucayali (cf. Minis-
terio de Cultura, 2021). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria yine
La lengua yine tiene hablantes tanto en Perú como en Brasil y Bo-
livia. En Ecuador se habla en las provincias de Pastaza y Morona 
(cf. López, 2009; Castro, 2009; Crevels, 2009; Solís, 2009). 

Fuente: López (2009), Castro (2009), Crevels (2009), Solís (2009). Elaboración propia.

Tabla 181: Ámbitos de uso de la lengua yine en otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua    País Ubicación 

Fuente

Estado de Acre 
(Assis Brasil, Sena 
Madureira)

Departamento de 
Pando (provincia 
de Nicolás Suárez, 
municipio de 
Bolpebra, en San  
Miguel, sobre el río 
Acre)

López (2009), 
Castro (2009), 
Crevels (2009), 

Solís (2009)

Brasil

Bolivia 

Yine

Yine

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 180: Ámbitos de oficialidad de la lengua yine a nivel 
departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y depar-
tamental de una lengua indígena u originaria se determina a partir 
de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios cuantitativos 
establecidos en la Ley N° 29735, la lengua yine no cuenta con pre-
dominancia a nivel provincial.

Cusco

Madre de Dios

Ucayali

-*

Cusco

Megantoni (Prov. La Convención)

Madre de Dios

Fitzcarrald (Prov. Manu)

Ucayali

Raymondi (Prov. Atalaya)

Sepahua (Prov. Atalaya)

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua yine.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Foto: Lebniz Díaz
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el RN-
DBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la len-
gua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se presenta 
la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Edu-
cativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en algu-
nos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua yine.

 DRE UGEL Número  
   docentes

080000-DRE CUSCO

080009-UGEL LA CONVENCIÓN

170001-UGEL TAMBOPATA

170002-UGEL MANU

170003-UGEL TAHUAMANU

250000-DRE UCAYALI

250001-UGEL  
CORONEL PORTILLO

250002-UGEL ATALAYA

1

66

11

2

1

2

3

  
120

DRE CUSCO

  
  
DRE MADRE  
DE DIOS

  
  
DRE UCAYALI

Tabla 183: Número de docentes de la lengua yine inscritos en el Registro 
Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                            206  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración propia.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Madre de Dios

Ucayali

Lima

Cusco

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

1

3

1

1

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Tabla 182: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria yine, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        6  TOTAL
Fuente: RENITLI. Elaboración propia.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua yine.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Lee Bendezú

Tradudctora 
e intérprete 
yine Rittma 
Urquía
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La lengua bora es una lengua en peligro que pertenece a la 
familia lingüística Bora y es hablada por el pueblo Bora en 
las cuencas de los ríos Putumayo, Sumón y Ampiyacu; en las 
provincias de Mariscal Ramón Castilla, Maynas y San Anto-
nio del Estrecho, departamento de Loreto. Según los censos 
Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 748 hablantes a ni-
vel nacional, mientras que la población que se autoidentifica 
como bora es de 1,151. Es también una lengua transfronteri-
za, pues también se habla en Colombia (Ministerio de Cultu-
ra s.f.a; Solís, 2009).

Además de ello, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua bora en los 
distritos de Pebas (provincia de Mariscal Ramón Castilla), 
Putumayo y Yaguas (provincia de Putumayo), ubicados en el 
departamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido mediante 
Resolución Directoral Nº 004-2015-MINEDU/VMGP/DIGEI-
BIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 512-2015-MINEDU, 
en el cual se identifican 26 grafías: a, ch, e, i, j, k, m, n, p, r, s, 
sh, t, ts, u, w, y (cf. Ministerio de Educación 2015 a,b).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intérpre-
tes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 8 tra-
ductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.2.1. 

 Lengua indígena u 
originaria bora

3.2. 

LENGUAS INDÍGENAS 
U ORIGINARIAS 
AMAZÓNICAS 
EN PELIGRO

Tabla 184: Información lingüística de la lengua indígena u originaria bora

3.2.1.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria bora

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

004-2015-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA-DEIB

Resolución 
Ministerial 512-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación 
(2008, 2015)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, e, g, i, j, k, l, m, 
n, o, p, r, s, sh, t, ts, 

u, w, x, y

No se ha encontrado 
información verificada.

bora

bora Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación ( 2015 a,b)

bora

Bora

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018a)

Ministerio de Educación (2018)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.

**La grafía tiene una equivalencia a efectos de que RENIEC pueda emplearla únicamente para la consignación de los 
nombres propios (antropónimos).    

yine, piro, piro-chontaquiros, 
chichineris, piros o simirinchis, 
chontaquiros, mashco-piro, 

contaquiro, pira, pirro, 
simiranch, simirinche

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

 i ï

Equivalencia de grafía***

      Grafía         Equivalencia

34 Aparece como piro.
34 Aparece como yiné.

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
bora con 
vestimenta 
tradicional
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Tabla 185: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria bora

3.2.1.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria bora

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: bora

Familia: Bora

Archivo: Documentation of Endangered 
Languages (DOBES)

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, texto

Descripción: transcripción, traducción, 
costumbres, rituales, discursos, 
narraciones

3.2.1.3. Presencia histórica de la 
lengua indígena u originaria bora

La lengua bora cuenta con diversas 
fuentes documentales sobre la pre-
sencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y 
distritos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento 
de la historia de estos ámbitos político 
– administrativos, se han asentado ha-
blantes de la lengua bora y puede que 
permanezcan o no en la actualidad. 
Cabe señalar que en este documento 
no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para 
el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, 
esta lista puede ampliarse con nuevos 
datos de otras fuentes.
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Tabla 186: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria bora

   

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descripciones de los 
ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente

Foto: Walter Panduro
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3.2.1.4. Información demográfica de la lengua indígena u 
originaria bora

No se registró información sobre la cantidad de hablantes de 
la lengua bora en los Censos Nacionales 2017. Sin embargo, 
sí se registró la presencia de 1,151 personas que se autoiden-
tificaron como boras.   

3.2.1.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad 
de la lengua indígena u originaria bora

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua bora está 
configurado por las comunidades nativas y localidades con 
presencia del pueblo Bora, ubicadas principalmente en las 
cuencas de los ríos Putumayo, Sumón y Ampiyacu; en las 
provincias de Mariscal Ramón Castilla, Maynas y San An-
tonio del Estrecho, departamento de Loreto (Ministerio de 
Cultura, s.f.a; s.f.b).

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadanos 
boras en feria 
de artesanía 
tradicional
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La predominancia de una lengua indígena 
u originaria, sea a nivel distrital, provincial 
o departamental, es determinada median-
te la evaluación de criterios cualitativos y 
cuantitativos establecidos en el artículo 6 
de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, 
preservación, desarrollo, recuperación, fo-
mento y difusión de las lenguas originarias 
del Perú. Asimismo, de acuerdo con este 
marco normativo, cuando una o varias 
lenguas indígenas son identificadas como 
predominantes en un distrito, provincia o 
departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdic-
ción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena 
u originaria implica que la administración 
pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerro-
gativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua 
no sea declarada predominante no signifi-
ca que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, 
estos se garantizan en todo el territorio 
nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad única-
mente establece obligaciones adicionales 
para la administración pública.

En ese sentido, la lengua bora es la lengua 
oficial en los distritos de Pebas (provincia 
de Mariscal Ramón Castilla), Putumayo y 
Yaguas (provincia de Putumayo), ubicados 
en el departamento de Loreto (Ministerio 
de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria bora

La lengua bora tiene hablantes tanto en Perú como en Colombia. 
En Colombia se habla en la zona de Cahuinari y en la cuenca del 
río Igaraparaná, afluente del Caquetá (cf. Solís, 2009). 

Fuente: Solís (2009). Elaboración: Ministerio de Cultura (2022)

Tabla 188: Ámbitos de uso de la lengua bora en otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua    País Ubicación 

Fuente

Zona de Cahuinari 
y la cuenca del río 
Igaraparaná, afluente 
del Caquetá

Solís (2009)ColombiaBora

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 187: Ámbitos de oficialidad de la lengua bora a nivel 
departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a).  
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y depar-
tamental de una lengua indígena u originaria se determina a partir 
de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios cuantitativos 
establecidos en la Ley N° 29735, la lengua bora no cuenta con pre-
dominancia a nivel provincial.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua bora.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Loreto

-*

Loreto

Pebas (Prov. Mariscal   
Ramón Castilla)

Putumayo (Prov. Putumayo)

Yaguas (Prov. Putumayo)

Foto: Walter Panduro
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
bora.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160001-UGEL Maynas

160005-UGEL Ramón  
Castilla-Caballococha

160008-UGEL Putumayo

23

29

  
1

DRE LORETO

Tabla 190: Número de docentes de la lengua bora inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                              53  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

58 Esta información se actualiza periódicamente en función de la incorporación 
de traductores e intérpretes a la base de datos del ReNITLI.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Loreto

Consulta previa

Consulta previa

5

3

Intérprete y traductor

Traductor 

Tabla 189: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria bora, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        8  TOTAL
Fuente: RENITLI. Elaboración propia.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Len-
guas Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la 
base de datos en la que se encuentran registrados los ciu-
dadanos y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias que han adquirido la categoría de intérprete, 
traductor, o intérprete y traductor, mediante los procedi-
mientos establecidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido 
creado mediante el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. 
A continuación, se presenta el número, especialidad, de-
partamento de residencia y categoría de los intérpretes 
y/o traductores registrados de la lengua bora.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano 
bora con 
vestimenta 
tradicional
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Tabla191: Información lingüística de la lengua indígena u originaria murui-muinani

3.2.2.1 Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria murui-muinani

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 0107-2013-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2013a, 2018)

Ministerio de Educación 
(2013b, 2015)

La lengua murui-muinani es una lengua en peligro que per-
tenece a la familia lingüística Huitoto y es hablada por el 
pueblo Murui-Muinani en las cuencas de los ríos Putumayo, 
Napo y Amazonas, del departamento de Loreto. Según los 
censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 416 ha-
blantes a nivel nacional, mientras que la población que se 
autoidentifica como murui-muinani es de 905. Es también 
una lengua transfronteriza, pues también se habla en Co-
lombia y Brasil (Ministerio de Cultura s.f.a.; López, 2009; 
Solís, 2009).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua murui-mui-
nani en los distritos de Napo (provincia de Maynas), Pebas 

(provincia de Mariscal Ramón Castilla), Putumayo, Rosa 
Panduro, Teniente Manuel Clavero y Yaguas (provincia de 
Putumayo), ubicados en el departamento de Loreto (Minis-
terio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido median-
te Resolución Directoral Nº 0107-2013-ED y Resolución Mi-
nisterial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se identifican 23 
grafías: a, b, ch, d, e, f, g, i, i, j, k, ll, m, n, ñ, ng, o, p, r, s, t, 
td, u (Ministerio de Educación, 2013b, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
10 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.2.2. 

Lengua indígena u 
originaria murui-muinani

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, ch, d, e, f, g, i, i, 
j, k, ll, m, n, ñ, ng, o, 

p, r, s, t, td, u

No se ha encontrado 
información verificada.

No se ha encontrado 
información verificada.

murui-muinani Ministerio de Cultura (2021a)

murui-muinani, ocaina

Huitoto

nipode

minika (muinani)

bue

mika (murui)

-

-

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*41

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

huitotos, witotos, meneca, 
murui, muinane, huitoto, 

huitotos o witotos, muinane, 
murui, meneca, bue

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Pilar Valenzuela

Vista aérea del río Aipena, 
departamento de Loreto. Esta 

fotografía es referencial y no 
está relacionada al ámbito de 

la lengua y pueblo murui-
muinani.
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3.2.2.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria murui-muinani

Tabla 192: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria murui-muinani

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: witoto 

Familia: Witoto

Archivo: Documentation of Endangered 
Languages (DOBES) 

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video

Descripción: transcripción, traducción 
rituales religiosos, cantos, discursos

  
Lengua: witoto minica 

Familia: Witoto

Archivo: Documentation of Endangered 
Languages (DOBES) 

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, texto

Descripción: recolección, narraciones, 
textos religiosos, discursos

3.2.2.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria murui-muinani

La lengua murui-muinani cuenta con diversas fuentes do-
cumentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del te-
rritorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-
do hablantes de la lengua murui-muinani y puede que 

Mora y Zarzar (1997); Métraux (1928 
citado en Chaumeil, 1981); Métraux 
(1963 citado en  Regan, 2008); Solís 
(2002);  Regan (2008);  Ribeiro y Wise 
(2008);  Chaumeil (1984);  Powlison, P. y 
Powlison, E. (2008);  Payne, D. y Payne, 
T. (1990);  Chaumeil (1987);  Payne, D. 
(1988); Chaumeil (1998);  Pozzi-Escot 
(1998);  Instituto Lingüístico de Verano 
(2006);  Payne, T. (1993)

Tessmann (2012); Veigl (2006);  Ribeiro 
y Wise (2008);  Loukotka (1968);  
Villarejo (1953);  Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, s.f.);  
Casanova (1980); García (2000);  Vickers 
(1989);  Vallejos (2013);  Casanova 
(2005);  Mora y Zarzar (1997)

Villarejo (1953);  Mora y Zarzar (1997)

Seifart (2011, 2014, 2015);  Ministerio 
de Educación (2017);  Ribeiro y Wise 
(2008);  Chirif (2014); INEI (2010);  
Mayor y Bodmer (2009);  Ochoa (1999); 
Villarejo (1953); Mora y Zarzar (1997); 
Métraux (1928, citado en  Chaumeil, 
1981); Métraux (1963,  citado en  
Regan, 2008);  Solís (2002);  Regan 
(2008);  Chaumeil (1981);  Chaumeil, 
J. y Chaumeil, J.P. (1977); Chaumeil 
(1984); Powlison, P. y Powlison, E. 
(2008); Chaumeil (1987);  Payne, D. 
(1988);  Chaumeil (1998);  Pozzi-Escot 
(1998);   Instituto Lingüístico de Verano 
(2006);  Payne, T. (1993)

Ribeiro y Wise (2008); Loukotka (1968);   
Casement (2011); Rómulo Paredes, 
en  Chirif y Cornejo (2009); Chirif 
(2014);  Tessmann (2012); Bellier (1991); 
Steward (1963); Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, s.f.);  
Casanova (2005); Villarejo (1953);  

 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 

 
 
 
 
 
Maynas

 
 
 
 
 
 
 
Maynas

 
 
 
Maynas

 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
 

 
 
 
 
 
Indiana

 
 
 
 
 
 
 
Napo

 
 
 
Punchana

 
 
 
 
 
 
 
Pebas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
 

Tabla 193: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria murui-muinani

   

*En la fuente se indica que, en estos archivos, los datos corresponden al witoto y al witoto minica. También se señala que el 
nombre de la familia lingüística es witoto.

permanezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que 
en este documento no se presentan todas las fuentes, 
sino aquellas que fueron consideradas para el proceso 
de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por 
lo tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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Girard (1958); Chirif y Mora (1977); 
Costales, S. y Costales, P. (1983);  San 
Román (1994);  Mora y Zarzar (1997);  
Churay (1998); Ochoa (1999);  Paredes, 
O (2001); Solís (2002); Solís (2009);  
Mayor y Bodmer (2009); Amadio y D’ 
Emilio (1983)

 Ribeiro y Wise (2008); Casement 
(2011); Chirif y Cornejo (2009); Chirif 
(2014); Steward (1963); García (2000); 
Vallejos (2013); Casanova (2005);  Chirif 
y Mora (1977); San Román (1994);  
Mora y Zarzar (1997);  Ochoa (1999)

 Ribeiro y Wise (2008); Casement 
(2011); Chirif y Cornejo (2009); Steward 
(1963); García (2000); Vallejos (2013);  
Casanova (2005); Mayor y Bodmer 
(2009); Moya (1992); Echeverri (2004);  
Chirif y Mora (1977); San Román (1994); 
Mora y Zarzar (1997); Ochoa (1999) 

Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011); 
Chirif y Cornejo (2009);  Chirif (2014); 
Steward (1963); Acuña (1639 citado 
en  Figueroa et.al, 1986);  Ullán (1998);  
Chirif y Mora (1977); San Román (1994); 
Mora y Zarzar (1997);  Ochoa (1999);  
Mayor y Bodmer (2009);  Chaumeil, J. y 
Chaumeil, J.P. (1977);  Chaumeil (1981); 
Girard (1958); Powlison, P. y Powlison, 
E. (2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990); 
Chaumeil (1987);  Chaumeil (1998)

 
 
 
Loreto 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
Putumayo 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
 
Putumayo 
 
 
 
 
 
 
Rosa Panduro

 
 
 
 
 
 
Teniente Manuel 
Clavero

 
 
 
 
 
 
 
Yaguas

   

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descripciones de los 
ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente

Foto: Pilar Valenzuela

Palmera de aguaje en el 
distrito de Jeberos, Alto 
Amazonas, Loreto. Esta 
fotografía es referencial y no 
está relacionada al ámbito de 
la lengua y pueblo murui-
muinani.
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3.2.2.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria murui-muinani

La Tabla 194 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
murui-muinani, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Cen-
sos Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 416 hablantes de la lengua murui-muinani. De 
estos, 209 son hombres y 207 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 23, la 
mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 
62 hablantes (34 hombres y 28 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 905 personas 
como murui-muinani en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos 
Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Tabla 194: Población de hablantes de la lengua murui-muinani según grupo etario y 
sexo

Gráfico 23. Pirámide de población censada con lengua materna murui-muinani (porcentaje)

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.
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3.2.2.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria murui-muinani

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua murui-muinani está configurado por 
las comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Murui-Muinani, ubica-
das principalmente en las cuencas de los ríos Putumayo, Napo y Amazonas, del depar-
tamento de Loreto (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 12 17 29 2.9 4.1

 5-9 34 28 62 8.2 6.7

 10-14 25 21 46 6.0 5.0

 15-19 13 14 27 3.1 3.4

 20-24 9 8 17 2.2 1.9

 25-29 7 17 24 1.7 4.1

 30-34 19 7 26 4.6 1.7

 35-39 13 10 23 3.1 2.4

 40-44 10 19 29 2.4 4.6

 45-49 14 17 31 3.4 4.1

 50-54 6 8 14 1.4 1.9

 55-59 9 5 14 2.2 1.2

 60-64 9 14 23 2.2 3.4

 65-69 12 13 25 2.9 3.1

 70-74 7 5 12 1.7 1.2

 75-79 6 3 9 1.4 0.7

 80 a más 4 1 5 1.0 0.2

 TOTAL 209 207 416 50.2 49.8

Foto: Pilar Valenzuela

Agricultura de roza y quema 
en el distrito de Jeberos, 
Alto Amazonas, Loreto. Esta 
fotografía es referencial y no 
está relacionada al ámbito de 
la lengua y pueblo murui-
muinani.
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La predominancia de una lengua indígena 
u originaria sea a nivel distrital, provincial 
o departamental, es determinada median-
te la evaluación de criterios cualitativos y 
cuantitativos establecidos en el artículo 6 
de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, 
preservación, desarrollo, recuperación, fo-
mento y difusión de las lenguas originarias 
del Perú. Asimismo, de acuerdo con este 
marco normativo, cuando una o varias 
lenguas indígenas son identificadas como 
predominantes en un distrito, provincia o 
departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdic-
ción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena 
u originaria implica que la administración 
pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerro-
gativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua 
no sea declarada predominante no signifi-
ca que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, 
estos se garantizan en todo el territorio 
nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad única-
mente establece obligaciones adicionales 
para la administración pública.

En ese sentido, la lengua murui-muinani es 
la lengua oficial en los distritos de Napo 
(provincia de Maynas), Pebas (provincia 
de Mariscal Ramón Castilla), Putumayo, 
Rosa Panduro, Teniente Manuel Clavero y 
Yaguas (provincia de Putumayo), ubicados 
en el departamento de Loreto (Ministerio 
de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria murui-muinani 

La lengua murui-muinani tiene hablantes tanto en Perú como en 
Colombia y Brasil. En Brasil se habla en el estado de Amazonas 
(López, 2009; Castro, 2009; Solís, 2009). 

Fuente: Solís (2009). Elaboración: Ministerio de Cultura (2022)

Tabla 196: Ámbitos de uso de la lengua murui-muinani en 
otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua    País Ubicación 

Fuente

No se ha encontrado 
información.

Estado de  
Amazonas

      López (2009);         
     Castro (2009); 

Solís (2009)

Colombia

Colombia

Murui-
muinani 

Murui-
muinani 

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 195: Ámbitos de oficialidad de la lengua murui-muinani 
a nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y depar-
tamental de una lengua indígena u originaria se determina a partir 
de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios cuantitativos 
establecidos en la Ley N° 29735, la lengua murui-muinani no cuenta 
con predominancia a nivel provincial.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua murui-muinani.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Loreto

-*

Loreto

Napo (Prov. Maynas)

Pebas (Prov. Mariscal   
Ramón Castilla)

Putumayo (Prov. Putumayo)

Rosa Panduro (Prov. Putumayo)

Teniente Manuel Clavero   
(Prov. Putumayo)

Yaguas (Prov. Putumayo)

Foto: Pilar Valenzuela

Calle del distrito de Jeberos, 
Alto Amazonas, Loreto. Esta 
fotografía es referencial y no 
está relacionada al ámbito de 
la lengua y pueblo murui-
muinani.
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
murui-muinani.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160001-UGEL Maynas

160005-Ugel Ramón  
Castilla-Caballococha

160008-Ugel Putumayo

53

14

  
29

DRE LORETO

Tabla 198: Número de docentes de la lengua murui-muinani inscritos 
en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                              96  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Loreto

Consulta previa

Consulta previa

8

2

Intérprete y traductor

Traductor 

Tabla 197: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria murui-muinani, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        8  TOTAL
Fuente: RENITLI. Elaboración propia.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos y 
ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias que 
han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o intérpre-
te y traductor, mediante los procedimientos establecidos por 
el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante el Decreto 
Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se presenta el 
número, especialidad, departamento de residencia y catego-
ría de los intérpretes y/o traductores registrados de la lengua 
murui-muinani. 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Giancarlo Sánchez

Canoa sucando el 
lago Sandoval,  en 

la Reserva Nacional 
Tambopata, 

departamento de 
Madre de Dios
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Tabla 199: Información lingüística de la lengua indígena u originaria yagua

3.2.3.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria yagua

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

005-2015-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA-DEIB

Resolución 
Ministerial 536-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación 
(2015a, b)La lengua yagua es una lengua en peligro que pertenece a 

la familia lingüística Peba-Yagua y es hablada por el pueblo 
Yagua en las cuencas de los ríos Putumayo, Amazonas (fron-
tera con Colombia) y Ampiyacu, en la provincia de Mariscal 
Ramón Castilla, departamento de Loreto. Según los cen-
sos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 712 hablantes 
a nivel nacional, mientras que la población que se autoi-
dentifica como yaguas es de 1,843. Es también una lengua 
transfronteriza, pues también se habla en Brasil y Colombia 
(Ministerio de Cultura s.f.a).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se identificó la predominancia de la lengua yagua en los 
distritos de Las Amazonas (provincia de Maynas), Ramón 

Castilla, Pebas, Yavarí, San Pablo y Yaguas (provincia de 
Mariscal Ramón Castilla), ubicados en el departamento de 
Loreto (cf. Ministerio de Cultura, 2021).

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 005-2015-MINEDU/VMGP/
DIGEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 536-2015-MI-
NEDU, en el cual se identifican 20 grafías: a, b, ch, d, e, i, ï, 
j, k, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, w, y (cf. Ministerio de Educación, 
2015a, b).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
6 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.2.3. 

Lengua indígena u 
originaria yagua

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, ch, d, e, i, ï, j, k, 
m, n, ñ, o, p, r, s, t, 

u, w, y

No se ha encontrado 
información verificada.

yagua

yagua Ministerio de Cultura (2021)

yagua

Peba-Yagua

No presenta.

-

-

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

peba-yagua, iahua, yahua, llagua, 
yava, yahuas, llaguas, pebas, 

pevas, pavas, nihamwo, nixamwo, 
nijyamïï nikyejaada, yegua

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Diego Pérez

Kathy Ruíz, Miriam y Milena Ilorio 
Tamani, mujeres yagua de la 
comunidad de Remanzo, sembrando 
variedades de tubérculos.
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3.2.3.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria yagua

Tabla 200: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria yagua

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  en peligro Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: yagua

Familia: Peba Yagua

Archivo: Documentation of Endangered 
Languages (DOBES) 

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video

Descripción: recolección bailes 
tradicionales

3.2.3.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria yagua

La lengua yagua cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua yagua y puede que permanezcan

o no en la actualidad. Cabe señalar que en este docu-
mento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista 
puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

 Mora y Zarzar (1997); Métraux (1928, citado en  Chaumeil, 
1981); Métraux (1963, citado en  Regan, 2008);  Solís 
(2002);  Regan (2008);  Ribeiro y Wise (2008);  Chaumeil 
(1984);  Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  Payne, D. y 
Payne, T. (1990);  Chaumeil (1987);  Payne, D. (1988);  
Chaumeil (1998) ;  Pozzi-Escot (1998);  Instituto Lingüístico 
de Verano (ILV, 2006); Payne, T. (1993)

Métraux (1928, citado en  Chaumeil, 1981); Métraux 
(1963, citado en  Regan, 2008);  Solís (2002);  Regan 
(2008);   Chaumeil, J. y Chaumeil, J.P. (1977);  Ribeiro y 
Wise (2008);  Chaumeil (1984);  Powlison, P. y Powlison, 
E. (2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990);  Chaumeil (1987) 
;  Payne, D. (1988);  Chaumeil (1998) ;  Pozzi-Escot (1998);   
Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006);  Payne, T. (1993)

 Ribeiro y Wise (2008);  Tessmann (2012);  (Villarejo, 1953);  
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, s.f.);  
Casanova (1980);  (Vickers, 1989); Métraux (1928, citado en  
Chaumeil, 1981); Métraux (1963, citado en  Regan, 2008);  
Solís (2002);  Regan (2008);  Chaumeil (1987); Chaumeil, 
1981 y Espinosa, 1955 (citado en  Payne, 1984); Payne, T. 
(1993) ; MED, 2014 - 2015

 San Román (1994);  Ullán (1998);   Sichra (2009); 
Métraux (1928, citado en  Chaumeil, 1981); Métraux 
(1963, citado en  Regan, 2008);  Regan (2008);  Solís 
(2002);  Tessmann (2012);  Ribeiro y Wise (2008);  
Chaumeil (1984);  Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  
Payne, D. y Payne, T. (1990);  Chaumeil (1987);  Payne, 
D. (1988);  Chaumeil (1998);  Pozzi-Escot (1998);   
Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006)

Seifart 2011, 2012, 2015; Minedu, 2017;  Ribeiro y Wise 
(2008); Chirif (2014);  INEI (2010); Mayor y Bodmer (2009);  
Ochoa (1999); Proceso de normalización, MINEDU 2013 
y 2014; Villarejo (1953);  Mora y Zarzar (1997); Métraux 
(1928, citado en  Chaumeil, 1981); Métraux (1963, 
citado en  Regan, 2008);  Solís (2002);  Regan (2008);   
Chaumeil (1981);  Chaumeil, J. y Chaumeil, J.P. (1977);  
Chaumeil (1981, citado en Payne (1984)); Paul Powlison, 
comunicación personal, (citado en  Payne, D. & Payne, 
T. 1990);  Chaumeil (1984) ;  Powlison, P. y Powlison, E. 
(2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990); Chaumeil (1987) ;  
Payne, D. (1988) ;  Chaumeil (1998);  Pozzi-Escot (1998);   
Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006);  Payne, T. (1993)

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 

 
 
 
Maynas

 
 
 
 
 
 
Maynas

 
 
 
 
 
 
Maynas

 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 

 
 
 
Indiana

 
 
 
 
 
 
Las Amazonas

 
 
 
 
 
 
Mazan

 
 
 
 
 
 
Ramón Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pebas

 
 
 
 
 

Tabla 201: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria yagua

   

*En la fuente se señala que el nombre de la familia lingüística es Peba Yagua. 

36Las fuentes sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente36
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San Román (1994);  Ullán (1998);  Sichra (2009); 
Costales, S. y Costales, P. (1983);  Mora y Zarzar 
(1997);  Mayor y Bodmer (2009);  Espinosa (2010); ; 
Mahecha y Franky (2012); Jiménez, D., Jiménez, A. & 
Fleck, D., 2014;  Villarejo (1953);  Chirif y Mora (1977);  
Ribeiro y Wise (2008);   Pozzi-Escot (1998); Métraux 
(1928, citado en  Chaumeil, 1981)); Métraux (1963, 
citado en  Regan, 2008);  Solís (2002);  Regan (2008);   
Chaumeil (1984);  Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  
Payne, D. y Payne, T. (1990);  Chaumeil (1987); Payne, 
D. (1988) ; Chaumeil (1998);  Instituto Lingüístico de 
Verano (ILV, 2006)

Ullán (1998);   Villarejo (1953); Métraux (1928, citado 
en  Chaumeil, 1981); Métraux (1963, citado en  Regan, 
2008);  Solís (2002);  Regan (2008);  Ribeiro y Wise 
(2008);  Chaumeil (1984); Powlison, P. y Powlison, E. 
(2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990);  Chaumeil (1987);  
Payne, D. (1988); Chaumeil (1998) ;  Pozzi-Escot 
(1998);  Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006)

Ribeiro y Wise (2008); MHAI, 2001: 277, n. 90;  
Casement (2011); Rómulo Paredes, (en  Chirif y 
Cornejo, 2009); Chirif (2014); MHAI, 2001: I, 498;  
Steward (1963); Acuña (1639, citado en  Figueroa 
et.al, 1986); Ullá Chirif y Mora (1977);  San Román 
(1994);  Mora y Zarzar (1997);  Ochoa (1999);  Mayor 
y Bodmer (2009);   Chaumeil, J. y Chaumeil, J.P. 
(1977);  Chaumeil (1981); Paul Powlison, comunicación 
personal (citado en  Payne, D. & Payne, T. 1990);  
Girard (1958);  Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  
Payne, D. y Payne, T. (1990);  Chaumeil (1987);  
Chaumeil (1998)

 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
 
 
 
Yavari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Pablo

 
 
 
 
 
 
 
 
Yaguas

   

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descripciones de los 
ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú. Elaboración propia.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente

Foto: Diego Pérez

Joven yagua 
en la cocha de 
la comunidad 
Tres Esquinas 
dirigiendose a 
pescar
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3.2.3.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria yagua

La Tabla 202 presenta información acerca del total de la población hablante de la len-
gua yagua, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 712 hablantes de la lengua yagua. De estos, 
393 son hombres y 319 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 24, la mayor 
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años con 137 hablantes 
(79 hombres y 58 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 1,843 personas como yaguas 
en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Tabla 202: Población de hablantes de la lengua yagua según grupo etario y sexo

Gráfico 24. Pirámide de población censada con lengua materna yagua (porcentaje)

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.
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3.2.4. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u ori-
ginaria yagua

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua yagua está configurado por las comu-
nidades nativas y localidades con presencia del pueblo Yagua, ubicadas principalmente 
en las cuencas de los ríos Putumayo, Amazonas (frontera con Colombia) y Ampiyacu, 
en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto (cf. Base de Datos 
Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, s.f.). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 26 26 52 3.7 3.7

 5-9 79 58 137 11.1 8.1

 10-14 45 43 88 6.3 6.0

 15-19 30 25 55 4.2 3.5

 20-24 28 24 52 3.9 3.4

 25-29 23 18 41 3.2 2.5

 30-34 22 21 43 3.1 2.9

 35-39 27 19 46 3.8 2.7

 40-44 21 21 42 2.9 2.9

 45-49 12 8 20 1.7 1.1

 50-54 19 17 36 2.7 2.4

 55-59 21 10 31 2.9 1.4

 60-64 14 11 25 2.0 1.5

 65-69 9 8 17 1.3 1.1

 70-74 9 5 14 1.3 0.7

 75-79 3 3 6 0.4 0.4

 80 a más 5 2 7 0.7 0.3

 TOTAL 393 319 712 55.2 44.8

Foto: Diego Pérez

Miriam 
Ilorio Tamani 
cosechando de 
su chacra el ají 
dulce (Capsicum 
chinense), uno de 
los condimentos 
básicos de la 
cocina amazónica
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La predominancia de una lengua indígena 
u originaria, sea a nivel distrital, provincial 
o departamental, es determinada median-
te la evaluación de criterios cualitativos y 
cuantitativos establecidos en el artículo 6 
de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, 
preservación, desarrollo, recuperación, fo-
mento y difusión de las lenguas originarias 
del Perú. Asimismo, de acuerdo con este 
marco normativo, cuando una o varias 
lenguas indígenas son identificadas como 
predominantes en un distrito, provincia o 
departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdic-
ción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena 
u originaria implica que la administración 
pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerro-
gativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua 
no sea declarada predominante no signifi-
ca que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, 
estos se garantizan en todo el territorio 
nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad única-
mente establece obligaciones adicionales 
para la administración pública.

En ese sentido, la lengua yagua es la len-
gua oficial en los distritos de Las Amazo-
nas y Mazan (provincia de Maynas), Ramón 
Castilla, Pebas, Yavarí y San Pablo (provin-
cia de Mariscal Ramón Castilla) y Yaguas 
(provincia de Putumayo), ubicados en el 
departamento de Loreto (cf. Ministerio de 
Cultura, 2021). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria yagua 

La lengua yagua tiene hablantes tanto en Perú como en Brasil y 
Colombia.37 En Ecuador se habla en las provincias de Pastaza y 
Morona (cf. López, 2009; Solís, 2009; Montes, 2009). 

Fuente: López (2009), Solís (2009), Montes (2009). Elaboración propia.

Tabla 204: Ámbitos de uso de la lengua yagua en otros países

   Ámbito de uso de la lengua en otros países 
    Lengua    País Ubicación 

Fuente

No se indica.

El Trapecio 
Amazónico, al sur del 
Putumayo, y Leticia

López (2009), 
Solís (2009), 

Montes (2009)

Brasil

Colombia

Yagua

Yagua

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 203: Ámbitos de oficialidad de la lengua yagua a nivel 
departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y depar-
tamental de una lengua indígena u originaria se determina a partir 
de la ponderación de los criterios cualitativos y criterios cuantitativos 
establecidos en la Ley N° 29735, la lengua yagua no cuenta con pre-
dominancia a nivel provincial.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua yagua.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

37 Sin embargo, Ángel H. Corbera Mori (comunicación electrónica) señala que 
no existe ninguna comunidad hablantes de la lengua yagua en Brasil.

Loreto

-*

Loreto

Las Amazonas (Prov. Maynas)

Mazan (Prov. Maynas)

Ramón Castilla    
(Prov. Mariscal Ramón Castilla)

Pebas (Prov. Mariscal Ramón Castilla)

Yavari (Prov. Mariscal Ramón Castilla)

San Pablo (Prov. Mariscal   
Ramón Castilla)

Yaguas (Prov. Putumayo)

Foto: CEDIA

Ciudadana 
yagua 
preparando la 
pesca del día en 
la comunidad 
nativa San José 
de Topal, en 
el distrito de 
Las Amazonas, 
Maynas, Loreto
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
yagua.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160001-UGEL maynas

160005-UGEL Ramón  
Castilla-Caballococha

69

84DRE LORETO

Tabla 206: Número de docentes de la lengua yagua inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                            153  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración propia.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Loreto

Consulta previa

Consulta previa

2

4

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 205: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria yagua, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        6  TOTAL
Fuente: RENITLI. Elaboración propia.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)   

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos y 
ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias que 
han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o intérpre-
te y traductor, mediante los procedimientos establecidos por 
el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante el Decreto 
Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se presenta el 
número, especialidad, departamento de residencia y catego-
ría de los intérpretes y/o traductores registrados de la lengua 
yagua.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Giancarlo Sánchez

Calle del distrito 
de Cuispes, 
Bongará, 
Amazonas
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Tabla 207: Información lingüística de la lengua indígena u originaria yanesha

3.2.4.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria yanesha

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral 1493-2011-ED

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación 
(2015a, b)

La lengua yanesha es una lengua en peligro que pertenece 
a la familia lingüística Arawak y es hablada por el pueblo 
Yanesha en las cuencas de los ríos Palcazú, Calcazú y Pachi-
tea, en las provincias de Puerto Inca en la región Huánuco, 
Oxapampa en el departamento de Pasco, y Chanchamayo 
en Junín. Según los censos Nacionales 2017, esta lengua 
cuenta con 1,142 hablantes a nivel nacional, mientras que la 
población que se autoidentifica como yanesha es de 4,730 
(Ministerio de Cultura s.f.a).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, e identificó la predominancia de la lengua yanesha en 
la provincia de Puerto Inca, ubicado en el departamento 
de Huánuco; los distritos de Palcazú y Villa Rica (provincia 

de Oxapampa), ubicados en el departamento de Pasco (cf. 
Ministerio de Cultura, 2021). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido median-
te Resolución Directoral Nº 1493-2011-ED y Resolución Mi-
nisterial Nº 303-2015-MINEDU, en el cual se identifican 28 
grafías: a, b, bh, ch, xh, e, ë, g, j, k, kh, ll, m, mh, n, ñ, o, 
p, ph, r, rr, s, sh, t, th, ts, w, y (cf. Ministerio de Educación, 
2015a, b).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
7 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.2.4. 

Lengua indígena u 
originaria yanesha

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, bh, ch, xh, e, ë, 
g, j, k, kh, ll, m, mh, 
n, ñ, o, p, ph, r, rr, s, 

sh, t, th, ts, w, y

No se ha encontrado 
información verificada.

yagua

yanesha Ministerio de Cultura (2021); 
Ministerio de Educación (2011, 2015)

yanesha, ashaninka, asheninka 
chamikuro, kakinte, iñapari, 

matsigenka, matsigenka 
montetokunirira, nomatsigenga, 

resígaro, yine

Arawak

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021)

Otras denominaciones 
en la literatura*39

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

yanesha, amuesha, yánesha, 
amages o yánesha, ameje, 

amague, omage, amajo, andes, 
oxamarcas, pilcozones, amage, 

amajo, amoishe, amueixa, 
amuese, amuetano, lorenzo

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

39 Karina Tantalean Salazar (comunicación electrónica) sugiere incluir también las siguientes denominaciones:  amuesa, 
amoixe, amoeshe y amisha (cf. Santos, 2004).

Foto: Rubén Potesta

Ciudadano yanesha en 
preparación de comida 

tradicional



542 543

Tabla 208: Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria yanesha

3.2.4.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria yanesha

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  en peligro Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística*

-

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

3.2.4.3. Presencia histórica de la lengua sobre la lengua indígena u originaria yanesha

La lengua yanesha cuenta con diversas fuentes documentales sobre la presencia histórica de sus hablantes en diversos depar-
tamentos, provincias y distritos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de estos ámbitos político – administrativos, se han asentado hablantes 
de la lengua yanesha y puede que permanezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en este documento no se presentan 
todas las fuentes, sino aquellas que fueron consideradas para el proceso de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; 
por lo tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

 Smith (2012);  Varese (2006)

 Santos (1980);  Smith (2012);  Varese (2006)

 Santos (1980);  Smith (2012);  Varese (2006)

 Smith (2004)

  Santos (2004a), Santos (2004b)

 Smith (2004)

 Santos (2004a), Santos (2004b)

 Santos (2004a), Santos (2004b)

 Izaguirre (1923);  Santos (1980)

Junín

Junín

Junín

Junín

Junín

Junín

Pasco

Pasco

Pasco

Chanchamayo

Chanchamayo

Chanchamayo

Chanchamayo

Junín

Tarma

Pasco

Pasco

Oxapampa

Tabla 209: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria yanesha

   

40 Karina Tantalean Salazar (comunicación electrónica) dice: “En épocas prehispánicas, habitaron un amplio territorio que se extendía desde la llanura amazónica (Pachitea-Alto 
Ucayali) hasta el Océano Pacífico (en los distritos de Chillón, Rimac, Lurin y Chilca) (Smith, 2011: 218-220). En la época colonial, esta población fue asentada en diversas zonas: la 
Oroya, la cuenca de Tarma, Pasco y en varios valles de las provincias actuales de Chanchamayo y Oxapampa (Santos, 1980: 13; Salazar, 2020:19)”.

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú. Elaboración propia.

Chanchamayo

Perene

San Luis de Shuaro

San Ramón

Ulcumayo

Huasahuasi

Huachon

Paucartambo

Villa Rica

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*40

Departamento Provincia  Distrito Fuente41

41 Las fuentes sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.

Foto: Rubén Potesta
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3.2.4.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria yanesha

La Tabla 210 presenta información acerca del total de la población hablante de la len-
gua yanesha por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 1,142 hablantes de la lengua yanesha. De 
estos, 593 son hombres y 549 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 25, la 
mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 5 a 9 años con 243 
hablantes (111 hombres y 132 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 4,730 personas 
como yaneshas en los Censos Nacionales 2017.  
 

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Tabla 210: Población de hablantes de la lengua yanesha según grupo etario y sexo

Gráfico 25. Pirámide de población censada con lengua materna yanesha (porcentaje)

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.
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3.2.4.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria yanesha

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua yanesha está configurado por las 
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Yanesha, ubicadas prin-
cipalmente en las cuencas de los ríos Palcazú, Calcazú y Pachitea, en las provincias de 
Puerto Inca en la región Huánuco, Oxapampa en el departamento de Pasco, y Chan-
chamayo en Junín (cf. Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, s.f.).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 44 30 74 3.9 2.6

 5-9 111 132 243 9.7 11.6

 10-14 83 57 140 7.3 5.0

 15-19 28 28 56 2.5 2.5

 20-24 41 29 70 3.6 2.5

 25-29 33 29 62 2.9 2.5

 30-34 39 35 74 3.4 3.1

 35-39 39 32 71 3.4 2.8

 40-44 35 36 71 3.1 3.2

 45-49 26 31 57 2.3 2.7

 50-54 36 26 62 3.2 2.3

 55-59 19 27 46 1.7 2.4

 60-64 19 19 38 1.7 1.7

 65-69 16 19 35 1.4 1.7

 70-74 11 12 23 1.0 1.1

 75-79 10 4 14 0.9 0.4

 80 a más 3 3 6 0.3 0.3

 TOTAL 593 549 1,142 51.9 48.1

Foto: Rubén Potesta
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a 
nivel distrital, provincial o departamental, es determinada me-
diante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos esta-
blecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
este marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas 
son identificadas como predominantes en un distrito, provincia 
o departamento, estas serán consideradas como idiomas oficia-
les de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan en 
todo el territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua yanesha es la lengua oficial en la pro-
vincia de Puerto Inca, ubicada en el departamento de Huánu-
co y la provincia de Oxapampa, ubicada en el departamento 
de Pasco; y los distritos de Palcazú y Villa Rica (provincia de 
Oxapampa), ubicados en el departamento de Pasco (cf. Minis-
terio de Cultura, 2021). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Lengua indígena u originaria transfronteriza y multinacional  

La lengua yanesha es hablada únicamente en territorio nacional.

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 211: Ámbitos de oficialidad de la lengua yanesha a nivel 
departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua yanesha.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Huánuco

Pasco

Huánuco

Puerto Inca

Pasco

Oxapampa

Pasco

Palcazu (Prov. Oxapampa)

Villa Rica (Prov. Oxapampa)

Foto: Rubén Potesta
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
yanesha.

 DRE UGEL Número  
   docentes

100011-UGEL PUERTO INCA

120004-UGEL CHANCHAMAYO

120007-UGEL SATIPO

120011-UGEL PICHANAKI

150101-DRE LIMA  
METROPOLITANA

190001-UGEL PASCO

190003-UGEL OXAPAMPA

190006-UGEL PUERTO  
BERMÚDEZ

250001-UGEL CORONEL 
 PORTILLO

250002-UGEL ATALAYA

15

8

1

3

4

  
1

156

7

  
2

  
5

DRE HUÁNUCO

  
  DRE JUNÍN

  
  
DRE LIMA  
METROPOLITANA

  
DRE PASCO

  
DRE UCAYALI

Tabla 213: Número de docentes de la lengua yanesha inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                            427  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración propia.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Pasco

Ucayali

Pasco

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

5

1

1

Intérprete y traductor

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 212: Número de intérpretes y traductores de lengua 
indígena u originaria yanesha, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        7  TOTAL
Fuente: RENITLI. Elaboración propia.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)   

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos y 
ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias que 
han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o intérpre-
te y traductor, mediante los procedimientos establecidos por 
el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante el Decreto 
Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se presenta el 
número, especialidad, departamento de residencia y catego-
ría de los intérpretes y/o traductores registrados de la lengua 
yanesha.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Rubén Potesta
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La lengua amahuaca es una lengua seriamente en peligro 
que pertenece a la familia lingüística Pano y es hablada por el 
pueblo autodenominado Amahuaca en las cuencas de los ríos 
Purús, provincia del mismo nombre; Yuruá, Inuya y Sepahua, 
en la provincia de Atalaya, departamento Ucayali; y en el río 
Las Piedras, departamento de Madre de Dios. Según los cen-
sos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 328 hablantes a 
nivel nacional, mientras que la población que se autoidentifica 
como amahuaca es de 411 (Ministerio de Cultura s.f.a).

Además de ello, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua amahuaca en 
los distritos de Sepahua y Yurúa (provincia de Atalaya), ubi-
cados en el departamento de Ucayali (Ministerio de Cultura, 
2021a). 

También, cuenta con un alfabeto oficial establecido mediante 
Resolución Directoral Nº 004-2016-MINEDU/VMGP/DIGEIBI-
RA/DEIB y Resolución Ministerial Nº 303-2015-MINEDU, en 
las cuales se identifican 19 grafías: a, ch, h, i, j, k, m, n, o, p, r, 
sh, t, tz, u, v, x, y, z (Ministerio de Educación, 2017).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intérpretes 
y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 1 traductor 
y/o intérprete (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.3.1. 

Lengua indígena u 
originaria amahuaca

3.3. 

LENGUAS INDÍGENAS 
U ORIGINARIAS 
AMAZÓNICAS 
SERIAMENTE EN PELIGRO 

Tabla 214: Información lingüística de la lengua indígena u originaria amahuaca

3.3.1.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria amahuaca

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

004-2016-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA/DEIB

Resolución 
Ministerial 064-2017-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación 
(2008, 2015)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, h, i, j, k, m, n, 
o, p, r, sh, t, tz, u, v, 

x, y, z

amunvaka

amahuaca

amahuaca Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2017)

amahuaca, kapanawa, cashinahua, 
iskonawa, kakataibo, matsés, 
sharanahua, shipibo-konibo, 

yaminahua, nahua

Pano

No presenta.

Ministerio de Educación 
(2016, 2017)

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.

amauka, amahuacos, hamauacas, 
aenguaca, amaguacas, 
amaguaco, amawaka, 

ameuhaque, ipitineri, sayaco, 
ameuhaque, amaguaco

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Reserva Comunal Purús - SERNANP

Maestra artesana 
amahuaca durante 
la preparación de 
tejido tradicional
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Tabla 215: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria amahuaca

3.3.1.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria amahuaca

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: amahuaca

Familia: Pano

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP) 

Datos primarios: grabaciones de audio

Descripción: Transcripciones fonéticas, 
lista léxica

  
Lengua: amahuaca

Familia: Pano

Archivo: Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) 

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, texto

Descripción: (los autores de las fuentes 
dicen que no se pudo acceder a los 
datos)

3.3.1.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria amahuaca

La lengua amahuaca cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del te-
rritorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-

Ministerio de Cultura (s.f.a); Juan 
Álvarez (1567 citado en Zelený, 1976); 
Cote (1686 citado en Armentia, 1887); 
Serra (1806 citado en Armentia 1887); 
Portillo (1914 citado en Zelený, 1976); 
Curtis (1922 citado en Zelený, 1976); 
Alvarez, (1950 citado en Zelený, 1976); 
Parker (1995); Huertas (2002).

Carvalho (1931 citado en Castelo 
Branco 1950); Oppenheim (1936 
citado en Gonçalves 1991); Métraux 
(1948); Whiton, Greene y Momsem 
(1964); Matorela (2004); Brabec y 
Pérez (2006); Amich (1988); Ministerio 
de Educación (2016); Caballero (1657, 
citado en Raimondi, 1876).

Wilkens (1874); Dole (1998); Cunha 
(2000); Tessmann (2012); Métraux 
(1948); Jiménez de la Espada (1897); 
Arrieta (1782, citado en Raimondi, 
1876).

Richter (s.a., citado en Maroni, 1988); 
Wilkens (1874); Dole (1998); Cunha 
(2000); Tessmann (2012); Oppenheim, 
(1936, citado en Gonçalves, 1991); 
Métraux (1948); Whiton, Greene y 
Momsem (1964); Matorela (2004); 
Brabec y Pérez (2006); Amich (1988); 
Arrieta (1782, citado en Raimondi, 
1876).

Uriarte (1944, citado en Ortíz, 1980); 
Wilkens (1874); Dole (1998); Cunha 
(2000); Tessmann (2012); Métraux 
(1948); Rummenhoeller, Cárdenas y 
Lazarte (1991); Pozzi-Escot (1998); 
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2013); Ministerio de Cultura (s.f.b); 
Townsley (1994); Rodríguez (2017); 

 
 
 
Madre de Dios

 
 
 
 
 
 
 
Ucayali
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Ucayali

 
 
 
 
 
 
 
 
Ucayali

 
 
 

 
 
 
Tambopata

 
 
 
 
 
 
 
Coronel Portillo

 
 
 
 
 
 
Coronel Portillo

 
 
 
 
 
 
Coronel Portillo

 
 
 
 
 
 
 
 
Atalaya

 
 
 

 
 
 
Las Piedras

 
 
 
 
 
 
 
Calleria

 
 
 
 
 
 
Iparia

 
 
 
 
 
 
Masisea

 
 
 
 
 
 
 
 
Raymondi

 
 
 

Tabla 216: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria amahuaca

   

do hablantes de la lengua amahuaca y puede que per-
manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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Juárez (2010); La Serna (2009); Mayor 
y Bodmer (2009); Varese (2006); Weiss 
(1975) ; Jiménez de la Espada (1897); 
Biedma (1981); Amich, Pallarés y 
Calvo (1975); Marcoy (2001); Raimondi 
(1942); Wiener (1880); Fleck (1992); 
Juárez (2010); Hvalkof y Veber (2005). 

Wilkens (1874); Dole (1998); Cunha 
(2000); Tessmann (2012); Métraux 
(1948); Pozzi-Escot (1998); Servicio 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2013); Mayor y Bodmer (2009); 
Ribeiro y Wise (2008); Ñaco (2010); 
Jiménez de la Espada (1897); Biedma 
(1981); Amich, Pallarés y Calvo 
(1975); Marcoy (2001); Raimondi 
(1942); Wiener (1880); Valdez (1944); 
Ministerio de Educación (2018); Fleck 
(1992); Zarzar (1987); Huertas (2002);  
Shepard (2002); Shepard (2003); Aid 
Project (2002); Juárez (2010); Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV, 2006).

Wilkens (1874); Dole (1998); Cunha 
(2000); Tessmann (2012); Métraux 
(1948); Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP, 2013); Juárez (2010); La 
Serna (2009); Mayor y Bodmer (2009); 
Jiménez de la Espada (1897); Biedma 
(1981); Amich, Pallarés y Calvo (1975); 
Raimondi (1942); Wiener (1880); 
Caballero (1657, citado en Raimondi, 
1876); Fleck (1992); Juárez (2010).

Chandless (1869, citado por Altman, 
1988); Reich y Stegelmann (1903); 
Branco, 1959; Tastevin (1928); 
Carvalho (1929); Métraux (1948); 
Castelo Branco (1950); Sombra (s.a., 
citado en Castelo Branco, 1950); 
Oliveira (citado en Castelo Branco, 
1950); Figueirêdo (1939, citado 

en Castelo Branco 1950); Uriarte 
(1944 (citado en Ortíz, 1980); Cunha 
(2000); Fuentes, 1908; Mendonca 
(1991); Tessmann (2012); Oppenheim 
(1936, citado en Gonçalves, 1991); 
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP, 
2013); Ministerio de Cultura (2021b); 
Townsley (1994); Instituto Lingüísticos 
de Verano (ILV, 2006); Pozzi-Escot 
(1998); Rodríguez (2017);  Mayor 
y Bodmer (2009); Ministerio de 
Educación (2018).

Chandless, 1869 (citado por Altman, 
1988); Altman (1988); Reich y 
Stegelmann (1903); Castelo Branco 
(1950); Tastevin (1925); Carvalho (1929); 
Métraux (1948); Castelo Branco (1950); 
Pino (2012); Schultz y Chiara (1955); 
Rüff (1972); Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP, 2013); Ministerio de Cultura 
(2021b); Sombra (s.a., citado en Castelo 
Branco, 1950); Linhares (1911, citado en 
Castelo Branco, 1950); Tastevin (1923, 
citado en Castelo Branco, 1950); Aquino 
y Piedrafita (1994); Kensinger (1975); 
Uriarte (1944, citado en Ortíz, 1980); 
Pozzi-Escot (1998); Torralba (1979); 
Siskind (1973); Cunha (2000); Hassel 
(1905); Fuentes (1908); Cunha (2000); 
Rivet y Tastevin (1923); Tessmann 
(2012); Townsley (1994); Rodríguez 
(2017); Huertas (2003); Huertas (2010); 
Zarzar (1987); MacQuarrie, (1991,citado 
en Shepard 2003); Ministerio de 
Educación (2018); Juárez (2010).
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Purús

 
 
 
Raymondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sepahua

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahuania

 
 
 
 
 
 
 
 
Yurua

 

Yurua

Purús

      

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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3.3.1.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria amahuaca

La Tabla 217 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
amahuaca por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 328 hablantes de la lengua amahuaca. De 
estos, 149 son hombres y 179 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 26, la 
mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 
40 hablantes (25 hombres y 15 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 411 personas 
como amahuacas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 217: Población de hablantes de la lengua amahuaca según grupo etario y sexo

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 4 8 12 1.2 2.4

 5-9 25 15 40 7.6 4.6

 10-14 12 17 29 3.7 5.2

 15-19 7 16 23 2.1 4.9

 20-24 12 13 25 3.7 4.0

 25-29 9 17 26 2.7 5.2

 30-34 10 15 25 3.0 4.6

 35-39 15 14 29 4.6 4.3

 40-44 16 13 29 4.9 4.0

 45-49 8 15 23 2.4 4.6

 50-54 10 9 19 3.0 2.7

 55-59 9 8 17 2.7 2.4

 60-64 5 4 9 1.5 1.2

 65-69 3 6 9 0.9 1.8

 70-74 2 2 4 0.6 0.6

 75-79 1 4 5 0.3 1.2

 80 a más 1 3 4 0.3 0.9

 TOTAL 149 179 328 45.4 54.6

Gráfico 26. Pirámide de población censada con lengua materna amahuaca (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.3.1.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria amahuaca

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua amahuaca está configurado por las 
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Amahuaca, ubicadas prin-
cipalmente en las cuencas de los ríos Purús, provincia del mismo nombre; Yurúa, Inuya 
y Sepahua, en la provincia de Atalaya, departamento Ucayali; y en el río Las Piedras, 
departamento de Madre de Dios (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b).

Foto: Reserva Comunal Purús - SERNANP

Maestra artesana 
amahuaca durante 
la preparación de 
tejido tradicional
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a 
nivel distrital, provincial o departamental, es determinada me-
diante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos esta-
blecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
este marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas 
son identificadas como predominantes en un distrito, provincia 
o departamento, estas serán consideradas como idiomas oficia-
les de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan en 
todo el territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua amahuaca es la lengua oficial en los 
distritos de Sepahua y Yuruá (provincia de Atalaya), ubicados en 
el departamento de Ucayali (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria amahuaca

La lengua amahuaca es una lengua hablada únicamente en terri-
torio nacional.

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 218: Ámbitos de oficialidad de la lengua amahuaca a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua amahuaca.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y 
departamental de una lengua indígena u originaria se deter-
mina a partir de la ponderación de los criterios cualitativos y 
criterios cuantitativos establecidos en la Ley N° 29735, la len-
gua amahuaca no cuenta con predominancia a nivel provincial.

Ucayali

-*

Ucayali

Sepahua (Prov. Atalaya)

Yurúa (Prov. Atalaya)

Foto: Reserva Comunal Purús - SERNANP

Maestra artesana 
amahuaca durante 
la preparación de 
tejido tradicional
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
amahuaca.

 DRE UGEL Número  
   docentes

250002-UGEL ATALAYA

250004-UGEL PURÚS

3

1
DRE UCAYALI

Tabla 220: Número de docentes de la lengua amahuaca inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO)  

                                                           TOTAL                                                4  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

UcayaliConsulta previa1 Intérprete

Tabla 219: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria amahuaca, inscritos en el 
RENITLI 

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        7  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos y 
ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias que 
han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o intérpre-
te y traductor, mediante los procedimientos establecidos por 
el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante el Decreto 
Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se presenta el nú-
mero, especialidad, departamento de residencia y categoría 
del intérprete registrado de la lengua amahuaca.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Reserva Comunal Purús - SERNANP

Ciudadano 
amahuaca con 

vestimenta 
tradicional
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Tabla 221: Información lingüística de la lengua indígena u originaria arabela

3.3.2.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria Arabela

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

002-2016 MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA-DEIB

Resolución 
Ministerial 434-2016-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación (2013)

La lengua arabela es una lengua seriamente en peligro que 
pertenece a la familia lingüística Záparo y es hablada por el 
pueblo Arabela en algunas comunidades ribereñas del río 
Arabela, afluente del río Curaray, en la provincia de May-
nas, departamento de Loreto. Según los censos Nacionales 
2017, esta lengua cuenta con 118 hablantes a nivel nacio-
nal, mientras que la población que se autoidentifica como 
arabela es de 302 (Ministerio de Cultura s.f.a).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se identificó la predominancia de la lengua el arabela en el 
distrito de Napo (provincia de Maynas), ubicado en el de-

partamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido median-
te Resolución Directoral Nº 002-2016-MINEDU/VMGP/DI-
GEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 434-2016-MINE-
DU, en el cual se identifican 25 grafías: a, e, h, hy, hw, i, k, ky, 
kw, m, my, n, ny, o, p, py, r, ry, s, sh, t, ty, u, w, y (Ministerio 
de Educación, 2016). 

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
3 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.3.2. 

Lengua indígena u 
originaria arabela

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, e, h, hy, hw, i, k, ky, 
kw, m, my, n, ny, o, 

p, py, r, ry, s, sh, t, ty, 
u, w, y.

No se ha encontrado 
información verificada.

arabela

arabela Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2016)

arabela, ikitu, taushiro

Záparo

No presenta.

-

-

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

chiripuno, tapueyocuaca

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Educación

Edgar Pastor 
Rosero en el 
Congreso de 

Normalización del 
Alfabeto Arabela, 

2016
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Tabla 222: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria arabela

3.3.2.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria arabela

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  Seriamente en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

3.3.2.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria arabela

La lengua arabela cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del te-
rritorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen

tado hablantes de la lengua arabela y puede que per-
manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

Tessmann (2012); Veigl (2006); Ribeiro 
y Wise (1978); Loukotka (1968); Barrio 
(1946, citado en DAIMI-Perú 2008); 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, 2017); Villarejo 
(1953); Casanova (1980); García 
(2000); Vickers (1989); Vallejos (2013); 
Casanova (1980); Mora y Zarzar (1997); 
Ministerio de Educación (2015).

Loreto Maynas Napo

Tabla 223: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria arabela

   

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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3.3.2.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria arabela

La Tabla 224 presenta información acerca del total de la población hablante de la len-
gua Arabela, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 118 hablantes de la lengua arabela. De estos, 
57 son hombres y 61 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 27, la mayor 
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 38 ha-
blantes (19 hombres y 19 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 302 personas como 
arabelas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 224: Población de hablantes de la lengua arabela según grupo etario y sexo

Gráfico 27. Pirámide de población censada con lengua materna arabela (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.3.2.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria arabela

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua arabela está configurado por las co-
munidades nativas y localidades con presencia del pueblo Arabela, ubicadas principal-
mente en el río Arabela, afluente del río Curaray, en la provincia de Maynas, departa-
mento de Loreto (Ministerio de Cultura, s.f.b). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 5 7 12 4.2 5.9

 5-9 19 19 38 16.1 16.1

 10-14 8 13 21 6.8 11.0

 15-19 6 5 11 5.1 4.2

 20-24 4 1 5 3.4 0.8

 25-29 5 2 7 4.2 1.7

 30-34 1 3 4 0.8 2.5

 35-39 0 1 1 0.0 0.8

 40-44 2 1 3 1.7 0.8

 45-49 2 1 3 1.7 0.8

 50-54 0 0 0 0.0 0.0

 55-59 2 0 2 1.7 0.0

 60-64 0 4 4 0.0 3.4

 65-69 2 2 4 1.7 1.7

 70-74 1 2 3 0.8 1.7

 75-79 0 0 0 0.0 0.0

 80 a más 0 0 0 0.0 0.0

 TOTAL 57 61 118 48.3 51.7

Foto: Pilar Valenzuela

Secado de hojas 
de palmera en 
el distrito de 
Jeberos, Alto 
Amazonas, Loreto. 
Esta fotografía es 
referencial y no 
está relacionada al 
ámbito de la lengua 
y pueblo arabela.
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a 
nivel distrital, provincial o departamental, es determinada me-
diante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos esta-
blecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
este marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas 
son identificadas como predominantes en un distrito, provincia 
o departamento, estas serán consideradas como idiomas oficia-
les de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan en 
todo el territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua arabela es la lengua oficial en el distrito 
de Napo (provincia de Maynas), ubicado en el departamento de 
Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad a de la lengua  

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria arabela 

La lengua arabela es una lengua hablada únicamente en territo-
rio nacional.

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 225: Ámbitos de oficialidad de la lengua arabela a nivel 
departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua arabela.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y 
departamental de una lengua indígena u originaria se deter-
mina a partir de la ponderación de los criterios cualitativos y 
criterios cuantitativos establecidos en la Ley N° 29735, la len-
gua arabela no cuenta con predominancia a nivel provincial.

Loreto

-*

Loreto

Napo (Prov. Maynas)

Foto: Pilar Valenzuela

Calle del distrito 
de Jeberos, Alto 
Amazonas, Loreto. 
Esta fotografía es 
referencial y no 
está relacionada al 
ámbito de la lengua 
y pueblo arabela.
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
arabela.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160001-UGEL MAYNAS 26DRE LORETO

Tabla 227: Número de docentes de la lengua arabela inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                              26  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). 

Elaboración: Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Loreto

Consulta previa

Consulta previa

2

1

Intérprete y Traductor

Traductor

Tabla 226: Número de intérpretes y traductores de 
la lengua indígena u originaria arabela, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        3  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos y 
ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias que 
han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o intérpre-
te y traductor, mediante los procedimientos establecidos por 
el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante el Decreto 
Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se presenta el nú-
mero, especialidad, departamento de residencia y categoría 
del intérprete registrado de la lengua arabela. 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Giancarlo Sánchez

Día de pesca en 
peque-peque en 
el río Ucayali, 
Requena, Loreto
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sobre la lengua arabela

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. 
(2022, 19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://glo-
ttolog.org 

Información bibliográfica sobre materiales 
educativos en la lengua arabela

Ministerio de Educación. (s.f.). Repositorio Institucional 
del Ministerio de Educación. https://repositorio.minedu.
gob.pe/ 
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Tabla 228: Información lingüística de la lengua indígena u originaria ikitu

3.3.3.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria ikitu

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua ikitu es una lengua seriamente en peligro que 
pertenece a la familia lingüística Záparo y es hablada por 
el pueblo Ikitu entre los ríos Pintoyacu, Chambira y Nanay, 
en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. Según 
los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 519 ha-
blantes a nivel nacional, mientras que la población que se 
autoidentifica como ikitu es de 1,352 (Ministerio de Cultura 
s.f.a; Solís 2009).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se identificó la predominancia de la lengua ikitu en el dis-
trito de Alto Nanay (provincia de Maynas), ubicado en el 

departamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido median-
te Resolución Directoral Nº 021-2014-MINEDU/VMGP/DI-
GEIBIR y Resolución Ministerial Nº 303-2015-MINEDU, en 
el cual se identifican 14 grafías: a, i, j, k, m, n, p, r, s, t, ɨ, u, 
y, w (Ministerio de Educación, 2015 a; b).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
2 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.3.3. 

Lengua indígena u 
originaria ikitu

No se ha encontrado 
información verificada.

iquito

ikitu Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2014, 2015)

ikitu, arabela, taushiro

Záparo

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

maracano, iquito, akenóini, 
amacacore, quiturran, puca-uma, 
pucaumas, hamacore, ikito, iquita

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

021-2014-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIR 

Resolución 
Ministerial 303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2014, 2015)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, i, j, k, m, n, p, r, s, 
t, i, u, y, w

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.

** La grafía tiene una equivalencia a efectos de que RENIEC pueda emplearla únicamente para la consignación de los 
nombres propios (antropónimos).  

 i ï

Equivalencia de grafía***

      Grafía         Equivalencia

Foto: Frank Janampa

Traductor ikitu en 
el VII Curso de 
Traductores de 
Lenguas Indígenas, 
departamento de 
Lima



590 591

Tabla 229: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria ikitu

3.3.3.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria ikitu

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  seriamente en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: iquito

Familia: Záparo

Archivo: El Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA)

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, texto 

Descripción: traducciones, 
transcripciones, comentarios, 
narraciones, canciones, costumbres

  
Lengua: iquito

Familia: Záparo

Archivo: El Endangered Languages 
Archive (ELAR)

Datos primarios: texto

Descripción: traducciones, diccionario 
bilingüe (basado en el conocimiento de 
los consultores)

  
Lengua: iquito

Familia: Záparo

Archivo:45 Survey of California and Other 
Indian Languages (SCOIL)

Datos primarios: grabaciones de audio

Descripción: transcripciones, 
traducciones, anotaciones, notas de 
campo, materiales pedagógicos, 
narraciones, opiniones, diálogos, cantos

3.3.3.3. Presencia histórica de la lengua indígena u originaria 
ikitu

La lengua ikitu cuenta con diversas fuentes documentales sobre 
la presencia histórica de sus hablantes en diversos departamen-
tos, provincias y distritos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de estos ám-

Steward y Métraux (1948); Stocks (1981);  
Cajas y Gualdieri (1987).

Ribeiro y Wise (2008); Veigl (2006); Uriarte 
(1986);  Grohs-Paul (1974); Wilkens de Mattos 
(1984);  Tessmann (2012);  Steward y Métraux 
(1948); Villarejo (1953);  Cajas y Gualdieri 
(1987); Ministerio de Educación (2015).

Tessmann (2012); Veigl (2006);  Ribeiro y Wise 
(2008); Loukotka (1968); Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI, 2017);  
Villarejo (1953); Casanova (1980); Vickers 
(1989); Vallejos (2013); Casanova, (2005); 
Mora y Zarzac (1997).

Steward y Métraux (1948); Figueroa (1904); 
Jiménez de la Espada (1897 citado en Stocks, 
1981); Cajas y Gualdieri (1987).

Veigl (2006); Uriarte, (1986); Wilkens de 
Mattos (1984); Tessmann (2012); Ribeiro 
y Wise (2008); Álvarez (2008); Steward y 
Métraux (1948); Villarejo (1953); Ministerio 
de Educación (2018); Saavedra (1965, citado 
en Regan, 2008); De la Cruz (1999, citado en 
Regan, 2008); Chirif (2010); Cajas y Gualdieri 
(1987); Morales, (2004); Mayor y Bodmer 
(2009); Ministerio de Educación (2015); Ribero 
y Wise, (2008).

Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
Loreto

Maynas

 
 
 
Maynas

 
 
 
 
Maynas

 
 
 
 
Maynas

 
 
 
 
 
Loreto

Iquitos

 
 
 
Alto Nanay

 
 
 
 
Napo

 
 
 
 
San Juan Bautista

 
 
 
 
 
Tigre

Tabla 230: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria ikitu

   

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

*En la fuente se indica que, en estos archivos, los datos corresponden al iquito.

bitos político – administrativos, se han asentado hablantes de la 
lengua ikitu y puede que permanezcan o no en la actualidad. 
Cabe señalar que en este documento no se presentan todas las 
fuentes, sino aquellas que fueron consideradas para el proceso 
de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, 
esta lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

45 Zachary O'Hagan (comunicación electrónica) afirma que el archivo debe ser citado como “California Language Archive” en vez de “Survey of California and 
Other Indian Languages” (Z. O'Hagan, comunicación personal, 20 de mayo, 2022).

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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3.3.3.4. Información demográfica de la lengua 
indígena u originaria ikitu

No se registró información de la población de 
hablantes de la lengua ikitu en los Censos Nacio-
nales 2017. No obstante, en el Perú se autoidenti-
ficaron 1,352 personas como ikitus en los Censos 
Nacionales 2017.

3.3.4. Información sobre ámbitos de uso y ofi-
cialidad de la lengua indígena u originaria ikitu

A. Ámbito geográfico de uso actual de la len-
gua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua 
ikitu está configurado por las comunidades nati-
vas y localidades con presencia del pueblo Ikitu, 
ubicadas principalmente entre los ríos Pintoyacu, 
Chambira y Nanay, en la provincia de Maynas, 
departamento de Loreto (Solís 2009).

Foto: Giancarlo Sánchez(NCI)

Lago Sandoval, Reserva Nacional 
Tambopata, departamento de 
Madre de Dios
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a 
nivel distrital, provincial o departamental, es determinada me-
diante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos esta-
blecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
este marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas 
son identificadas como predominantes en un distrito, provincia 
o departamento, estas serán consideradas como idiomas oficia-
les de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan en 
todo el territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua ikitu es la lengua oficial en el distrito de 
Alto Nanay (provincia de Maynas), ubicado en el departamento 
de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria ikitu 
La lengua ikitu es hablada únicamente en territorio nacional.

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 231: Ámbitos de oficialidad de la lengua ikitu a nivel 
departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021 a). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua ikitu.   

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y 
departamental de una lengua indígena u originaria se deter-
mina a partir de la ponderación de los criterios cualitativos y 
criterios cuantitativos establecidos en la Ley N° 29735, la len-
gua ikitu  no cuenta con predominancia a nivel provincial.

Loreto

-*

Loreto

Alto Nanay (Prov. Maynas)

Foto: Milton Antonio Tarabochia - Naturaleza y Cultura Internacional 

Sabio ikitu Marcelo 
Inuma
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el RN-
DBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la len-
gua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se presenta 
la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Edu-
cativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en algu-
nos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua ikitu.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160001-UGEL Maynas 6DRE LORETO

Tabla 233: Número de docentes de la lengua ikitu inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                                6  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

LoretoConsulta previa2 Intérprete y traductor

Tabla 232: Número de intérpretes y traductores de lengua 
indígena u originaria ikitu, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        2  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos y 
ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias que 
han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o intérpre-
te y traductor, mediante los procedimientos establecidos por 
el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante el Decreto 
Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se presenta el 
número, especialidad, departamento de residencia y catego-
ría de los intérpretes y/o traductores registrados de la lengua 
ikitu. 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Milton Antonio Tarabochia - Naturaleza y Cultura Internacional (NCI)

Cesar Paico, difusor 
de la lengua y 
cultura ikitu



600 601

3.3.3.6. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Calvo-Pérez, J. (Dir.) (2016). Di Perú: Diccionario de pe-
ruanismos. Compañía de Minas Buenaventura; Academia 
Peruana de la Lengua.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). 
Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, 
III de Comunidades Nativas y I Comunidades Campesinas. 
http://censo2017.inei.gob.pe/

Ministerio de Cultura (s.f.a). Ficha del pueblo Ikitu [Archivo 
PDF]. Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Origi-
narios. https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos/ikitu

Ministerio de Cultura (s.f.b). Ficha de lengua ikitu [Archivo 
PDF]. Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Origi-
narios. https://bdpi.cultura.gob.pe/lenguas/ikitu

Ministerio de Cultura. (s.f.c) Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias. https://geoportal.cultu-
ra.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Ministerio de Cultura. (s.f.d) Registro Nacional de Intérpre-
tes y Traductores de Lenguas Indígenas (RENITLI). https://
traductoresdelenguas.cultura.pe/ 

Ministerio de Cultura. (2016, 22 de julio). Decreto Su-
premo N° 004-2016-MC. Por el cual se que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y 
difusión de las lenguas originarias del Perú. Diario Ofi-
cial El Peruano 13746. https://busquedas.elperuano.
pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-el-re-
glamento-de-la-ley-n-29735-decreto-supremo-n-004-
2016-mc-1407753-5 

Ministerio de Cultura. (2021a, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 

los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano

Ministerio de Cultura. (2021b). Pueblo Ikitu [Mapa].  Base 
de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios. ht-
tps://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos/ikitu 

Ministerio de Cultura. (2022). Lengua indígena u originaria 
vigente ikitu [Mapa]. Dirección General de Pueblos Indí-
genas

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional de 
Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educación. 
https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografi-
co/documento-nacional-de-lenguas-originarias-del-per%-
C3%BA 

Ministerio de Educación. (2014, 29 de setiembre). Reso-
lución Directoral Nº 021-2014-MINEDU/VMGP/DIGEIBIR. 
Por la cual se resuelve oficializar el alfabeto de la lengua 
originaria ikitu, aprobado en el “Congreso para la Norma-
lización del Alfabeto de la Lengua Originaria Ikitu”, que 
consta de catorce (14) grafías. https://drive.google.com/
file/d/0B_KWyVaW25MjaUd3azZmVHlDSWc/view?re-
sourcekey=0-Ax08fHHeFx7-Idt-Y6JZBQ 

Ministerio de Educación. (2015, 12 de junio). Resolución 
Ministerial Nº 303-2015-MINEDU. Por la que se resuelve 
reconocer la oficialidad de veinticuatro (24) alfabetos de 
las lenguas originarias aprobados mediante Resolucio-
nes Directorales de la entonces Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe y Rural y de la entonces 
Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y 
Rural, los mismos que se encuentran detallados en el ane-
xo que forma parte integrante de la presente resolución. 
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-lega-
les/168711-303-2015-minedu 

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias del 
Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.minedu.

gob.pe/handle/20.500.12799/6261 

Ministerio de Educación. (2021, 20 de octubre). Registro 
Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias 
del Perú – RNDBLO actualizado al 2021 (Oficio múltiple 
N° 00109-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA).

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RE-
NIEC). (s.f.). Gestión Intercultural en el Registro Civil Bi-
lingüe. El RENIEC al rescate de las lenguas originarias del 
Perú. https://www.reniec.gob.pe/portal/html/registro-ci-
vil-bilingue/html/principal-rcb.jsp 

Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), Atlas 
Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Lati-
na (1a ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB Andes 
y UNICEF.

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Álvarez, J. (2008, 16 de noviembre) Perú: Amadeo, el últi-
mo de los Taushiros. Servicios en comunicación Intercultu-
ral. http://www.servindi.org/actualidad/5004 

Cajas, J. y Gualdieri, B. (1987). Kača eĵe (lengua urarina): 
Aspectos de la fonología. [Tesis de licenciatura, Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos].

Casanova, J. (1980). Migraciones Aido-Pãi (Secoya, Piojé). 
Amazonía Peruana, (5), 75-102. https://doi.org/10.52980/
revistaamazonaperuana.vi5.231 

Casanova, J. (2005). Parentesco, mito y territorio entre 
los aido pai (secoya) de la amazonía peruana. Investiga-
ciones Sociales, 9(15), 15–28. https://doi.org/10.15381/
is.v9i15.6986 

Chirif, A. (2010). Pueblos indígenas y áreas naturales 
protegidas del nordeste de la Amazonía peruana. En M. 
Benavides (Ed.), Atlas de comunidades nativas y áreas pro-

tegidas del Nordeste de la Amazonía peruana. Instituto 
del Bien Común.

Figueroa, F. de. (1904). Relación de las misiones de la 
Compañía de Jesús en el país de los Maynas. Librería Ge-
neral de Victoriano Suárez.

Grohs-Paul, W. (1974). Los indios del Alto Amazonas del 
siglo XVI al XVIII: poblaciones y migraciones en la antigua 
provincia de Maynas. Bonner Amerikanistische Studien.

Loukotka, Č. (1968). Classification of South American In-
dian Languages. Latin American Center, University of Cali-
fornia. https://ia902506.us.archive.org/8/items/Loukotka-
1968Classification/Loukotka1968Classification.pdf 

Mayor, P. y Bodmer, R. (2009). Pueblos indígenas de la 
Amazonía peruana (1a ed.). Centro de Estudios Teológicos 
de la Amazonía. https://www.guao.org/sites/default/files/
biblioteca/Pueblos%20ind%C3%ADgenas%20de%20
la%20Amazon%C3%ADa%20peruana.pdf 

Mora, C. y Zarzar, A. (1997). Información sobre familias 
lingüísticas y etnias en la Amazonía peruana. En A. Brack 
(Ed.), Amazonía peruana, comunidades indígenas, conoci-
mientos y tierras tituladas: Atlas y base de datos, (63-64).
GEF, PNUD, UNOPS.

Morales, D. (2004). Los urarinas de la Amazonía: Un mode-
lo sustentable de subsistencia. Investigaciones Sociales, 8 
(13), 43-71. https://doi.org/10.15381/is.v8i13.6916 

Regan, J. (2008). La presencia y ocaso de los cacicaz-
gos tupíes de la cuenca del Alto Amazonas en los siglos 
XVI y XVII. Amazonia peruana, (31), 59-102. https://doi.
org/10.52980/revistaamazonaperuana.vi31.49 

Ribeiro, D., y Wise, M. (2008). Los grupos étnicos de la 
Amazonia peruana. (Comunidades y Culturas Peruana 
N°13, 2.ª ed.). Instituto Lingüístico de Verano. https://
centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/



602 603

Los%20grupos%20etnicos%20de%20la%20Amazo-
nia%20peruana.pdf 

Steward, J. & Métraux, A. (1948). Tribes of the Peruvian 
and Ecuadorian montaña. En J. Steward (Ed.), Handbook 
of South American Indians (Vol. III, pp. 535-656). Smithso-
nian Tropical Research Institute, Bureau of American Eth-
nology. https://archive.org/details/bulletin14331948smit/
page/n13/mode/1up?view=theater 

Stocks, A. (1981). Los nativos invisibles: notas sobre la his-
toria y realidad actual de los cocamilla del río Huallaga, 
Perú. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación 
Práctica.

Uriarte, M. (1986). Diario de un misionero de Maynas. Ins-
tituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Centro 
de Estudios Teológicos de la Amazonia.

Tessmann, G. (2012). Los indígenas del Perú nororiental: 
Investigaciones fundamentales para un estudio sistemáti-
co de la cultura (J, Gómez, Trad., 1a. Ed. reimp.). Ediciones 
Abya-Yala (Obra original publicada en 1930). https://play.
google.com/books/reader?id=NuNZEAAAQBAJ&pg=-
GBS.PP3&hl=es_419 

Vallejos, R. (2013). El secoya del Putumayo: aportes fo-
nológicos para la reconstrucción del Proto-Tucano Occi-
dental. LIAMES: Línguas Indígenas Americanas, 13(1), p. 
67–100. https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/
liames/article/view/1532. 

Veigl, F. (2006). Noticias detalladas sobre el estado de la 
provincia de Maynas en América Meridional hasta el año 
1768. Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía.

Vickers, W. (1989). Los sionas y secoyas: Su adaptación 
al medio ambiente amazónico. Abya Yala. https://www.
academia.edu/33222882/LOS_SIONAS_Y_SECOYAS_Su_
adaptaci%C3%B3n_al_ambiente_amaz%C3%B3nico_Co-
lecci%C3%B3n_500_A%C3%B1os_No9 

Villarejo, A. (1953). Así es la selva: Estudio monográfico 
de la Amazonía Nor-Oriental del Perú: Maynas-Loreto-Re-
quena (1a ed.). Sanmarti.

Wilkens de Mattos, J. (1984). Diccionario topographico do 
departamento de Loreto na Republica do Peru. Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Centro de Es-
tudios Teológicos de la Amazonía. http://www.fcp.pa.gov.
br/obrasraras/diccionario-topographico-do-departamen-
to-de-loreto-na-republica-do-peru/ 

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua ikitu

Fabre, A. (2022, 19 de marzo).  Diccionario etnolingüístico 
y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamerica-
nos. Lenguas Indígenas Sudamericanas. http://www.ling.
fi/Diccionario%20etnoling.htm 

Información bibliográfica 
sobre la lengua ikitu 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. 
(2022, 19 de marzo).  Glottolog 4.5. Glottolog. http://glo-
ttolog.org 

Información bibliográfica sobre 
materiales educativos en la lengua ikitu 

Ministerio de Educación. (2022, 19 de marzo).  Publicacio-
nes del Ministerio de Educación. Repositorio Institucional 
del Ministerio de Educación. https://repositorio.minedu.
gob.pe/ 

Margarita Beuzeville, 
difusora de la cultura y la 
lengua ikitu

Foto: Milton Antonio Tarabochia - Naturaleza y Cultura Internacional (NCI)



604 605

Tabla 234: Información lingüística de la lengua indígena u originaria kapanawa

3.3.4.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria kapanawa

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua kapanawa es una lengua seriamente en peligro 
que pertenece a la familia lingüística Pano y es hablada 
por el pueblo Kapanawa en el distrito de Alto Tapiche de 
la provincia de Requena, departamento de Loreto. Según 
los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 117 
hablantes a nivel nacional, mientras que la población que 
se autoidentifica como kapanawa es de 288 (Ministerio de 
Cultura s.f.a).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua kapanawa 
en los distritos de Alto Tapiche, Emilio San Martín, Soplin 
y Tapiche (provincia de Requena), ubicados en el departa-

mento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 006-2015-MINEDU/VMGP/
DIGEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 009-2016-MI-
NEDU, en el cual se identifican 20 grafías: a, b, ch, e, i, j, k, 
m, n, p, r, s, sh, x, t, ts, u, w, y, ' (Ministerio de Educación, 
2015, 2016).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
2 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.3.4. 

Lengua indígena u 
originaria kapanawa

No se ha encontrado 
información verificada.

capanahua

kapanawa Ministerio de Cultura (2021a)

kapanawa, amahuaca, cashinahua, 
iskonawa, kakataibo, matsés, 
sharanahua, shipibo-konibo, 

yaminahua, nahua

Pano

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

capanahua, nuquencaibo, 
capabaquebo, kapanawa

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

006-2015-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA-DEIB

Resolución 
Ministerial 009-2016-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2014, 2015)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, ch, e, i, j, k, m, 
n, p, r, s, sh, x, t, ts, 

u, w, y, '

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

Foto: Frank Janampa

Ciudadanos kapanawa 
durante el ingreso a a 

Universidad Católica Sedes 
Sapientiae Nopoki, en 

el  distrito de Raimondi, 
Atalaya, Ucayali.
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Tabla 235: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria kapanawa

3.3.4.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria kapanawa

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  seriamente en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

3.3.4.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria kapanawa

La lengua kapanawa cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y distritos del territo-
rio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de es-
tos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

hablantes de la lengua kapanawa y puede que permanez-
can o no en la actualidad. Cabe señalar que en este do-
cumento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista 
puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

Ribeiro y Wise (2008);  Wilkens de Mattos (1984);  Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, s.f.);  Chirif y 
Mora (1977);  Mayor y Bodmer (2009);  Mahecha y Franky 
(2012);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  Villarejo (1953);  
Mora y Zarzar (1997); Espinosa (2010);  Pozzi-Escot (1998);  
Maroni (1988/1891);  Fleck (1992).

Ribeiro y Wise (2008);  Loukotka (1968);  Tessmann (2012);  
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, s.f.);  
Chirif y Mora (1977);  Mayor y Bodmer (2009); Mahecha y 
Franky (2012);  Costales, S. y Costales, P. (1983); Villarejo 
(1953);   Mora y Zarzar (1997);  Espinosa (2010); y  Pozzi-
Escot (1998).

Ribeiro y Wise (2008);  Maroni (1988/1891);  Fleck (1992).

Wilkens de Mattos (1984); Chirif y Mora (1977);  Maroni 
(1988/1891).

Loukotka (1968) ;  Tessmann (2012);  Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, s.f.); Chirif y Mora (1977);  
Romanoff (1976);  Mayor y Bodmer (2009);  Mahecha y 
Franky (2012);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  Villarejo 
(1953);   Ribeiro y Wise (2008);  Mora y Zarzar (1997);  
Espinosa (2010); Pozzi-Escot (1998).

Ribeiro y Wise (2008) Loukotka (1968);  Tessmann (2012);  
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, s.f.);  
Chirif y Mora (1977);  Mayor y Bodmer (2009);  Mahecha y 
Franky (2012);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  Villarejo 
(1953);  Mora y Zarzar (1997);  Espinosa (2010);  Pozzi-Escot 
(1998);  Maroni (1988/1891).

Wilkens de Mattos (1984);  Chirif y Mora (1977); Ministerio 
de Cultura (s.f.a, b); Maroni (1988/1891).

Tessmann (2012);  Wilkens de Mattos (1984);  Chirif y Mora 
(1977);  Romanoff (1976);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  
Villarejo (1953);  Chirif y Mora (1977);  Ribeiro y Wise (2008);  
Mora y Zarzar (1997);  Espinosa (2010);  Pozzi-Escot (1998); 
Fleck (2003);  Ministerio de Cultura (s.f.a,b)

Villarejo (1953); Peperkamp (2005); Chantre y Herrera 
(1901, citado en Gonzales, 2013); Gonzales (2013); Grohs-
Paul (1974); Fuentes (1988); Mayor y Bodmer (2009); Chirif 
(2002); Ribeiro y Wise (2008).
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Loreto

 
 
 
Loreto

Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
Requena

 
 
 
 
 
Requena

 
 
 
Requena

Requena

 
 
 
Requena

 
 
 
 
 
Requena

 
 
 
Requena

 
 
 
Requena

 
 
 
Datem del Marañón

 
 
Requena

 
 
 
 
 
Alto Tapiche

 
 
 
Emilio San Martín

Saquena

 
 
 
Soplin

 
 
 
 
 
Tapiche

 
 
 
Jenaro Herrera

 
 
 
Yaquerana

 
 
 
Cahuapanas

Tabla 236: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria kapanawa

   

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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3.3.4.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria kapanawa

La Tabla 237 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
kapanawa, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 117 hablantes de la lengua kapanawa. De 
estos, 62 son hombres y 55 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 28, la ma-
yor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 
25 hablantes (13 hombres y 12 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 288 personas 
como kapanawas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 237: Población de hablantes de la lengua kapanawa según grupo etario y sexo

Gráfico 28. Pirámide de población censada con lengua materna kapanawa (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.3.4.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria kapanawa

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua kapanawa está configurado por las 
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Kapawana, ubicadas prin-
cipalmente en las cuencas de los ríos Tapiche, Juanache y Paranapura, en el departa-
mento de Loreto (Ministerio de Cultura, s.f.b). 

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 3 8 11 2.6 6.8

 5-9 13 12 25 11.1 10.3

 10-14 12 12 24 10.3 10.3

 15-19 3 3 6 2.6 2.6

 20-24 3 3 6 2.6 2.6

 25-29 3 2 5 2.6 1.7

 30-34 2 4 6 1.7 3.4

 35-39 2 0 2 1.7 0.0

 40-44 7 3 10 6.0 2.6

 45-49 4 1 5 3.4 0.9

 50-54 1 0 1 0.9 0.0

 55-59 3 2 5 2.6 1.7

 60-64 5 4 9 4.3 3.4

 65-69 1 0 1 0.9 0.0

 70-74 0 0 0 0.0 0.0

 75-79 0 0 0 0.0 0.0

 80 a más 0 1 1 0.0 0.9

 TOTAL 62 55 117 53.0 47.0

Foto: Giancarlo Sánchez

Reserva Nacional 
Tambopata, 
departamento de 
Madre de Dios
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a 
nivel distrital, provincial o departamental, es determinada me-
diante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos esta-
blecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
este marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas 
son identificadas como predominantes en un distrito, provincia 
o departamento, estas serán consideradas como idiomas oficia-
les de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan en 
todo el territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua kapanawa es la lengua oficial en los 
distritos de Alto Tapiche, Emilio San Martín, Soplin y Tapiche 
(provincia de Requena), ubicados en el departamento de Loreto 
(Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria kapanawa

La lengua kapanawa es hablada únicamente en territorio nacional.

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 238: Ámbitos de oficialidad de la lengua kapanawa a 
nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua kapanawa.   

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Loreto

-

Loreto

Alto Tapiche (Prov. Requena)

Emilio San Martín (Prov. Requena)

Soplin (Prov. Requena)

Tapiche (Prov. Requena)

Foto: CEDIA

Ciudadanos de la comunidad 
nativa Nuestra Señora de 
Fátima, distrito de Alto 
Tapiche, Requena, Loreto
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
kapanawa.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160006-UGEL REQUENA 31DRE LORETO

Tabla 240: Número de docentes de la lengua kapanawa inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                              31  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Loreto

Consulta previa

Consulta previa

1

1

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 239: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria kapanawa, inscritos en el 
RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        2  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos 
y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias 
que han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o 
intérprete y traductor, mediante los procedimientos estable-
cidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante 
el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se 
presenta el número, especialidad, departamento de residen-
cia y categoría de los intérpretes y/o traductores registrados 
de la lengua kapanawa.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Giancarlo Sánchez

Laguna Azul, distrito de 
Sauce, San Martín, San 
Martín
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Tabla 241: Información lingüística de la lengua indígena u originaria kukama kukamiria

3.4.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria kukama kukamiria

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua kukama kukamiria es una lengua seriamente en 
peligro que pertenece a la familia lingüística Tupí-Guaraní y 
es hablada por el pueblo Kukama Kukamiria en las cuencas 
de los ríos Marañón, Tigre, Urituyacu y Huallaga, en las pro-
vincias de Alto Amazonas, Requena y Loreto de la región 
del mismo nombre. Según los censos Nacionales 2017, esta 
lengua cuenta con 1,185 hablantes a nivel nacional, mien-
tras que la población que se autoidentifica como kukama 
kukamiria es de 10,762 (Ministerio de Cultura s.f.a).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-MC, 
se identificó la predominancia de la lengua kukama kukami-
ria en los distritos de Lagunas y Santa Cruz (provincia de Alto 
Amazonas), Nauta, Parinari y Urarinas (provincia de Loreto), 

Emilio San Martín, Maquia, Puinahua y Saquena (provincia 
de Requena), Sarayacu (provincia de Ucayali), ubicados en 
el departamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido median-
te Resolución Directoral Nº 029-2014-MINEDU/VMGP/DI-
GEIBIR y Resolución Ministerial Nº 303-2015-MINEDU, en 
el cual se identifican 18 grafías: a, ë, i, i, u, p, t, k, m, n, j, r, ts, 
ch, sh, w, ÿ, y (Ministerio de Educación, 2014, 2015a).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
12 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.3.5. 

Lengua indígena u originaria 
kukama kukamiria

No se ha encontrado 
información verificada.

cocama o cocama-cocamilla

kukama kukamiria Ministerio de Cultura (2021a)

kukama kukamiria, omagua

Tupí-Guaraní

kukama

kukamiria

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

cocamilla, kukama kukamiria, cocama, 
kukama, kukamiria, kukama-kukamiria, 
cocama/kokama, cocamilla/kokamilla, 

cocama- cocamilla

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

029-2014-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIR

Resolución 
Ministerial

Resolución 
Ministerial

Resolución 
Ministerial

303-2015-MINEDU

001-2015-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA/DEIB

505-2015-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2014, 2015)

Ministerio de Educación 
(2015b)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ë, i, i, u, p, t, k, m, n, j, 
r, ts, ch, sh, w, ÿ, y

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario. 

**La grafía tiene una equivalencia a efectos de que RENIEC pueda emplearla únicamente para la consignación de los 
nombres propios (antropónimos).  

 i ï

 ÿ y

Equivalencia de grafía**

      Grafía         Equivalencia

Foto: CEDIA

Comunero kukama-kukamiria 
pescando a orillas de la 
comunidad nativa San Juan 
de Abejaico, en el distrito de 
Urarinas, Loreto, Loreto
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Tabla 242: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria kukama kukamiria

3.4.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria kukama kukamiria

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  seriamente en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: kukama kukamiria

Familia: tupí

Archivo: Endangered Languages 
Archive (ELAR)

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, texto

Descripción: transcripciones, gramática 
completa, diccionario trilingüe, historias 
tradicionales, historias de la vida 
cotidiana, conversaciones espontáneas, 
textos de procedimientos y canciones

Rosa Vallejos (comunicación personal, 
20 de mayo de 2022) informa también 
sobre el Proyecto de Documentación 
del kukama kukamiria al cual se puede 
acceder a través del siguiente enlace: 
Proyecto de Documentación del 
Kukama-Kukamiria (unm.edu)

3.4.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origina-
ria kukama kukamiria 

La lengua kukama kukamiria cuenta con diversas fuentes 
documentales sobre la presencia histórica de sus hablan-
tes en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua kukama kukamiria y puede que per-

Steward y Métraux (1948); Stocks (1981); Cajas y 
Gualdieri (1987)

Costales, S. y Costales, P. (1983); Villarejo (1953); Chirif 
y Mora (1977); Ribeiro y Wise (2008);  Mora y Zarzar 
(1997);  Espinosa (2010);  Pozzi-Escot (1998);  Figueroa 
(1904) ; Jiménez de la Espada (1897);  Chaumeil (1981) ;  
Regan (2008); Tessmann (2012);  Espinosa (1935); Girard 
(1958);  Uriarte (1976). 

Steward y Métraux (1948);  Figueroa (1904); Jiménez 
de la Espada, 1897 (citados en  Stocks, 1981);  Cajas y 
Gualdieri (1987)

Ribeiro y Wise (2008);  Peperkamp (2005); Chantre y 
Herrera, 1901 (citado en  Gonzales, 2013);  Gonzales 
(2013); Chirif (2002); Chirif, 2010 ; Fuentes (1988);  Mayor 
y Bodmer (2009);   Costales, S. y Costales, P. (1983);  
Figueroa (1904); Jiménez de la Espada, 1897 (citados en 
Stocks, 1981);  Stocks (1981);   Tessmann (2012).

Ribeiro y Wise (2008);  Peperkamp (2005); Chantre y 
Herrera (1901, citado en  Gonzales, 2013);  Figueroa 
et.al (1986); Valenzuela (2012);  Fuentes (1988);  Mayor 
y Bodmer (2009);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  
Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897).

Ribeiro y Wise (2008);  Veigl (2006);  Tessmann (2012);  
Wilkens de Mattos (1984);  Villarejo (1953); Fuentes, 
1988; ;  Costales, S. y Costales, P. (1983);  Figueroa 
(1904); Jiménez de la Espada, 1897 (citados en  Stocks, 
1981);  Stocks (1981);  Surrallés (2007);  Mayor y Bodmer 
(2009)

Ribeiro y Wise (2008); Wilkens de Mattos (1984);  
Fuentes (1988);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  
Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897); Stocks 
(1981)

Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897);  Girard 
(1958);  Pozzi-Escot (1998);  Ribeiro y Wise (2008); 
Ministerio de Educación (2014, 2015a)

Ribeiro y Wise (2008);  Grohs-Paul (1974)  Tessmann 
(2012);  Loukotka (1968);  Costales, S. y Costales, P. 
(1983);  Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897);  
Stocks (1981)

Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
Loreto

Maynas

 
 
 
Maynas

 
 
 
 
Maynas

 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
Loreto

 
 
Loreto

Iquitos

 
 
 
Fernando Lores

 
 
 
 
San Juan Bautista

 
 
 
Yurimaguas

 
 
 
 
 
Jeberos

 
 
 
 
Lagunas

 
 
 
 
Santa Cruz

 
 
 
Nauta

 
 
Parinari

Tabla 243: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria kukama kukamiria

   

*En la fuente se señala que el nombre de la familia lingüística es tupí. 

manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en este 
documento no se presentan todas las fuentes, sino aque-
llas que fueron consideradas para el proceso de actualiza-
ción del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta 
lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.
datos de otras fuentes. 

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897);  Stocks 
(1981);  Mayor y Bodmer (2009);  Chirif (2010);  Cajas y 
Gualdieri (1987);  Morales (2004);  Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, s.f.) ;  Mayor y Bodmer 
(2009);  Olawsky (2006)

Ribeiro y Wise (2008);  Wilkens de Mattos (1984);  
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, s.f.);  
Chirif y Mora (1977);  Mayor y Bodmer (2009);  Mahecha 
y Franky (2012);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  
Villarejo (1953); Espinosa (2010)  Pozzi-Escot (1998);  
Maroni (1988/1891) ; Fleck (1992).

 Maroni (1988/1891);  Fleck (1992)

 Ribeiro y Wise (2008);  Maroni (1988/1891);  Fleck (1992)

 Maroni (1988/1891);  Fleck (1992)

 Ribeiro y Wise (2008);  Grohs-Paul (1974);  Tessmann 
(2012);  Loukotka (1968);   Costales, S. y Costales, P. 
(1983); Maroni (1988/1891);  Stocks (1981); Fleck (1992)

 Wilkens de Mattos (1984); Chirif y Mora (1977);  Maroni 
(1988/1891)

 Ribeiro y Wise (2008); Loukotka (1968); Tessmann 
(2012);  Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI, s.f.);  Mayor y Bodmer (2009);  Mahecha y Franky 
(2012);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  Villarejo (1953);  
Chirif y Mora (1977);  Mora y Zarzar (1997);  Espinosa 
(2010); y  Pozzi-Escot (1998);  Maroni (1988/1891)

 Wilkens de Mattos (1984); Maroni (1988/1891)

 Maroni (1988/1891)

 Ribeiro y Wise (2008);  Gonzales (2013) Fuentes (1988);  
Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897); Stocks, 
1981);  Surrallés (2007);  Mayor y Bodmer (2009);  Harner 
(1972);  Bolla (1993);  Federación de la Nacionalidad 
Achuar del Perú (FENAP, 2015); Ministerio de Educación 
(2014, 2015a). 
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*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente

Foto: Diana Mayurí

Calle Venecia de la 
comunidad nativa Santo 
Tomás, departamento 
de Iquitos
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3.4.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria kukama kukamiria

La Tabla 244 presenta información acerca el total de la población hablante de la lengua 
kukama kukamiria, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los 
Censos Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 73,567 hablantes de la lengua kukama kuka-
miria. De estos, 36,258 son hombres y 37,309 mujeres. Como se puede observar en el 
Gráfico 29, la mayor cantidad de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años 
de edad con 11,806 hablantes (5,933 hombres y 5,873 mujeres). Asimismo, se autoi-
dentificaron 10,762 personas como kukama kukamirias en los Censos Nacionales 2017.  

 

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Tabla 244: Población de hablantes de la lengua kukama kukamiria según grupo etario 
y sexo

Gráfico 29. Pirámide de población censada con lengua materna kukama kukamiria (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

1.9
5.1

4.2
4.1

4.7
3.5
3.4
3.0

4.1
2.9
2.4
2.4

3.0
2.9
2.4

2.9
2.8

1.3
4.6

6.1
3.2
3.0

2.5
2.6
3.0

2.0
2.1
2.4

1.0
1.9
2.1
2.0

1.4
3.0

3-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80 a más
Edad

3.4.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u ori-
ginaria kukama kukamiria

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua kukama kukamiria está configurado 
por las comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Kukama Kukami-
ria, ubicadas principalmente en las cuencas de los ríos Marañón, Tigre, Urituyacu y Hua-
llaga, en las provincias de Alto Amazonas, Requena y Loreto de la región del mismo 
nombre (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 22 15 37 1.9 1.3

 5-9 60 55 115 5.1 4.6

 10-14 50 72 122 4.2 6.1

 15-19 49 38 87 4.1 3.2

 20-24 56 36 92 4.7 3.0

 25-29 42 30 72 3.5 2.5

 30-34 40 31 71 3.4 2.6

 35-39 36 36 72 3.0 3.0

 40-44 48 24 72 4.1 2.0

 45-49 34 25 59 2.9 2.1

 50-54 29 29 58 2.4 2.4

 55-59 28 12 40 2.4 1.0

 60-64 35 22 57 3.0 1.9

 65-69 34 25 59 2.9 2.1

 70-74 29 24 53 2.4 2.0

 75-79 34 17 51 2.9 1.4

 80 a más 33 35 68 2.8 3.0

 TOTAL 659 526 1,185 55.6 44.4

Foto: Pablo Taricuarima
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a 
nivel distrital, provincial o departamental, es determinada me-
diante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos esta-
blecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
este marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas 
son identificada como predominantes en un distrito, provincia o 
departamento, estas serán consideradas como idiomas oficiales 
de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan en 
todo el territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua kukama kukamiria es la lengua oficial 
en los distritos de Lagunas y Santa Cruz (provincia de Alto Ama-
zonas), Nauta, Parinari y Urarinas (provincia de Loreto), Emilio 
San Martín, Maquia, Puinahua y Saquena (provincia de Reque-
na), Sarayacu (provincia de Ucayali), ubicados en el departamen-
to de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria kukama kukamiria 
La lengua kukama kukamiria es hablada únicamente en territorio 
nacional.

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 245: Ámbitos de oficialidad de la lengua kukama kuka-
miria a nivel departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a).  
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua kukama kukamiria. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial y 
departamental de una lengua indígena u originaria se deter-
mina a partir de la ponderación de los criterios cualitativos 
y criterios cuantitativos establecidos en la Ley N° 29735, la 
lengua kukama kukamiria no cuenta con predominancia a ni-
vel provincial.

Loreto

-*

Loreto

Lagunas (Prov. Alto Amazonas)

Santa Cruz (Prov. Alto Amazonas)

Nauta (Prov. Loreto)

Parinari (Prov. Loreto)

Urarinas (Prov. Loreto)

Emilio San Martín (Prov. Requena)

Maquia (Prov. Requena)

Puinahua (Prov. Requena)

Saquena (Prov. Requena)

Sarayacu (Prov. Ucayali)

Foto: Pablo Taricuarima
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Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC, 
s.f.), se implementó el Registro Civil Bilingüe en la lengua kukama 
kukamiria (registro manual y en línea) en el año 2019 y cuenta con 21 
oficinas implementadas en la lengua kukama kukamiria. 

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
kukama kukamiria.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160001-UGEL MAYNAS

160002-UGEL ALTO  
AMAZONAS-YURIMAGUAS

160004-UGEL LORETO-NAUTA

160006-UGEL REQUENA

250001-UGEL  
CORONEL PORTILLO

88

120

  
82

36

9

DRE LORETO

  
DRE UCAYALI

Tabla 247: Número de docentes de la lengua kukama kukamiria 
inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas 
Originarias 

B. Registro Civil Bilingüe de RENIEC 

C. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO)  

                                                           TOTAL                                            335  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Loreto

Loreto

Consulta previa

Consulta previa

Consulta previa

6

5

1

Intérprete y Traductor

Intérprete

Traductor

Tabla 246: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria kukama kukamiria, inscritos en 
el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        12  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos 
y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias 
que han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o 
intérprete y traductor, mediante los procedimientos estable-
cidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante 
el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se 
presenta el número, especialidad, departamento de residen-
cia y categoría de los intérpretes y/o traductores registrados 
de la lengua kukama kukamiria.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

https://www.reniec.gob.pe/portal/html/
registro-civil-bilingue/html/principal-rcb.jsp

Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual que contiene información 
sobre el Registro Civil Bilingüe de RENIEC 
a través del siguiente enlace:

Foto: Pablo Taricuarima

Ciudadano 
kukama-
kukamiria con 
vestimenta 
tradicional
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Tabla 248: Información lingüística de la lengua indígena u originaria maijiki

3.3.6.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria maijiki

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua maijiki es una lengua seriamente en peligro que 
pertenece a la familia lingüística Tucano y es hablada por el 
pueblo Maijuna en las cuencas de los ríos Napo y Apayacu, 
en el departamento de Loreto. Según los censos Nacio-
nales 2017, esta lengua cuenta con 121 hablantes a nivel 
nacional, mientras que la población que se autoidentifica 
como maijuna es de 197 (Ministerio de Cultura, s.f.a).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua maijiki en 
los distritos de Mazan y Napo (provincia de Maynas) y en el 
distrito de Putumayo (provincia de Putumayo), ubicados en 

el departamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido median-
te Resolución Directoral Nº 002-2015-MINEDU/VMGP/DI-
GEIBIRA/DEIB y Resolución Ministerial Nº 521-2015-MINE-
DU, en el cual se identifican 27 grafías: a, a, b, ch, d, e, e, 
g, i, i, i, i, j, k, m, n, ñ, o, o, p, r, s, t, u, u, w, y (Ministerio de 
Educación, 2015a, b).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
3 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.3.6. 

Lengua indígena 
u originaria maijiki

No se ha encontrado 
información verificada.

maijuna

maijiki Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2015a

maijiki, secoya

Tucano

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

orejones o cotos, coto o 
payoguaye, maijuna, tutapi, 
payagua, oregones, coto o 

koto, maija, orechon, oregon

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

002-2015-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA/DEIB

Resolución 
Ministerial 521-2015-MINEDU

Ministerio de Educación
 (2015a, b)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, a, b, ch, d, e, e, g, i, i, 
i, i, j, k, m, n, ñ, o, o, p, r, 

s, t, u, u, w, y

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.

**La grafía tiene una equivalencia a efectos de que RENIEC pueda emplearla únicamente para la consignación de los 
nombres propios (antropónimos).   

 a â

 e ê

 i î

 o ô

 u û

 i ü

 i ï

Equivalencia de grafía**

      Grafía            Grafía

Foto: Giancarlo Sánchez

Río Madre de Dios, 
departamento de 

Puerto Maldonado 
Esta fotografía es 

referencial y no 
está relacionada al 

ámbito de la lengua 
y pueblo maijiki.
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Tabla 249: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria maijiki

3.3.6.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria maijiki

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  seriamente en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: maijuna 

Familia: Tucano 

Archivo:46 Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL)

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, fotografías, texto

Descripción: transcripciones, 
traducciones, anotaciones, notas de 
campo

3.3.6.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria maijiki

La lengua maijiki cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

Ribeiro y Wise (2008);  Tessmann (2012); 
Villarejo (1953);  Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, s.f.);  
Casanova (1980);  Vickers (1989); Métraux 
(1928, citado en  Chaumeil, 1981); Métraux 
(1963, citado en Regan, 2008); Solís (2002);  
Regan (2008);  Chaumeil (1987);  Chaumeil 
(1981); Espinosa (1955, citado en  Payne, D. 
1984);  Payne, T. (1993). 

Tessmann (2012);  Veigl (2006);  Ribeiro 
y Wise (2008); Loukotka (1968);  Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
s.f.); Villarejo (1953)  Casanova (1980); 
Vickers (1989); Vallejos (2013); Casanova 
(2005);   Mora y Zarzar (1997).

Tessmann (2012); Steward (1963);  Casanova 
(1980); Vickers (1989);  Vallejos (2013); 
Casanova (2005);  Mayor y Bodmer (2009); 
Moya (1992);  Echeverri (2004).

Ribeiro y Wise (2008); Loukotka (1968);  
Casement (2011); Paredes (citado en  
Chirif y Cornejo, 2009); Chirif (2014);  
Tessmann (2012); Bellier (1991);  Steward 
(1963);  Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, s.f.);  Casanova (2005); 
Villarejo (1953);  Girard (1958); Chirif y Mora 
(1977);  Costales, S. y Costales, P. (1983);  
San Román (1994); Mora y Zarzar (1997);  
Churay (1998);  Ochoa (1999);  Paredes, O 
(2001);  Solís (2002); Solís (2009);  Mayor y 
Bodmer (2009) Amadio y D’ Emilio (1983). 

Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011); 
Paredes (citado en  Chirif y Cornejo 2009); 
Chirif (2014); Steward (1963); Vallejos 
(2013); Casanova (2005); Chirif y Mora 
(1977);  San Román (1994); Mora y Zarzar 
(1997); Ochoa (1999).
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Rosa Panduro
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*En la fuente se indica que, en este archivo, los datos corresponden al maijuna.

hablantes de la lengua maijiki y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este documen-
to no se presentan todas las fuentes, sino aquellas que 
fueron consideradas para el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista pue-
de ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

46 Zachary O'Hagan afirma que el archivo debe ser citado como “California Language Archive” en vez de “Survey of California and Other Indian Languages” 
(Z. O'Hagan, comunicación personal, 20 de mayo, 2022).

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011); 
Rómulo Paredes, en  Chirif y Cornejo(2009); 
Chirif (2014); Steward (1963); Vallejos (2013);  
Casanova (2005); Mayor y Bodmer (2009);  
Moya (1992);  Echeverri (2004);  Chirif y Mora 
(1977); San Román (1994);  Mora y Zarzar 
(1997); Ochoa (1999)

Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011); 
Paredes (citado en  Chirif y Cornejo, 2009);  
Chirif (2014); Steward (1963); Acuña (1639, 
citado en  Figueroa et.al, 1986); Ullán (1998);  
Chirif y Mora (1977);  San Román (1994);  
Mora y Zarzar (1997);  Ochoa (1999);  Mayor 
y Bodmer (2009); Chaumeil, J. y Chaumeil, 
J.P. (1977); Chaumeil (1981); Powlison (citado 
en  Payne, D. y Payne, T., 1990);  Girard 
(1958);  Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  
Chaumeil (1987);  Chaumeil (1998).

 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
Putumayo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
Teniente Manuel 
Clavero

 
 
 
 
 
 
 
 
Yaguas

   

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente

Foto: Giancarlo Sánchez

Puente Billinghurst 
sobre el río Madre 
de Dios, Puerto 
Maldonado, Madre de 
Dios. Esta fotografía 
es referencial y no está 
relacionada al ámbito 
de la lengua y pueblo 
maijiki.
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3.3.6.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria maijiki

La Tabla 251 presenta información acerca del total de la población hablante de la len-
gua maijiki, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

Conforme a esta tabla, se registraron 121 hablantes de la lengua maijiki. De estos, 71 
son hombres y 50 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 30, la mayor cantidad 
de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 27 hablantes 
(16 hombres y 11 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 197 personas como maijunas 
en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 251: Población de hablantes de la lengua maijiki según grupo etario y sexo

Gráfico 30. Pirámide de población censada con lengua materna maijiki (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.3.6.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria maijiki

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua maijiki está configurado por las co-
munidades nativas y localidades con presencia del pueblo Maijuna, ubicadas princi-
palmente en las cuencas de los ríos Napo y Apayacu, en el departamento de Loreto 
(Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b).

Ioi

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 6 4 10 5.0 3.3

 5-9 16 11 27 13.2 9.1

 10-14 2 6 8 1.7 5.0

 15-19 3 2 5 2.5 1.7

 20-24 1 0 1 0.8 0.0

 25-29 2 5 7 1.7 4.1

 30-34 4 2 6 3.3 1.7

 35-39 4 4 8 3.3 3.3

 40-44 4 6 10 3.3 5.0

 45-49 5 1 6 4.1 0.8

 50-54 4 1 5 3.3 0.8

 55-59 7 1 8 5.8 0.8

 60-64 9 5 14 7.4 4.1

 65-69 2 0 2 1.7 0.0

 70-74 2 0 2 1.7 0.0

 75-79 0 1 1 0.0 0.8

 80 a más 0 1 1 0.0 0.8

 TOTAL 71 50 121 58.7 41.3

Foto: Giancarlo Sánchez

Poblador del distrito 
de Cuispes, Bongará, 
Amazonas.Esta 
fotografía es referencial 
y no está relacionada al 
ámbito de la lengua y 
pueblo maijiki.
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a 
nivel distrital, provincial o departamental, es determinada me-
diante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos esta-
blecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
este marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas 
son identificadas como predominantes en un distrito, provincia 
o departamento, estas serán consideradas como idiomas oficia-
les de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan en 
todo el territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua maijiki es la lengua oficial en los distri-
tos de Mazan y Napo (provincia de Maynas) y en el distrito de 
Putumayo (provincia de Putumayo), ubicados en el departamen-
to de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria maijiki

La lengua maijiki es hablada únicamente en territorio nacional.

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 252: Ámbitos de oficialidad de la lengua maijiki a nivel 
departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a).  
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua maijiki.

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial 
y departamental de una lengua indígena u originaria se 
determina a partir de la ponderación de los criterios cua-
litativos y criterios cuantitativos establecidos en la Ley N° 
29735, la lengua maijiki no cuenta con predominancia a ni-
vel provincial.

Ámbito de oficialidad

Loreto

-*

Ucayali

Mazan (Prov. Maynas)

Napo (Prov. Maynas)

Putumayo (Prov. Putumayo)

Foto: Ministerio de Cultura

Malocas de la Reserva 
Territorial Kugapakori, 
Nahua, Nanti y otros, 
en los departamentos 
de Cusco y Ucayali. 
Esta fotografía es 
referencial y no está 
relacionada al ámbito 
de la lengua y pueblo 
maijiki.
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
maijiki.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160001-UGEL MAYNAS

160008-UGEL PUTUMAYO

17

2

DRE LORETO

Tabla 254: Número de docentes de la lengua maijiki inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                              19  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Loreto

Consulta previa

Consulta previa

1

2

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 253: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria maijiki, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        3  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos 
y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias 
que han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o 
intérprete y traductor, mediante los procedimientos estable-
cidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante 
el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se 
presenta el número, especialidad, departamento de residen-
cia y categoría de los intérpretes y/o traductores registrados 
de la lengua maijiki.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Proyecto de documentación de la lengua nomatsigenga UNFV

Comunidad nativa 
Mazaronquiari, distrito 
de Pangoa, Satipo, 
Junín. Esta fotografía 
es referencial y no está 
relacionada al ámbito 
de la lengua y pueblo 
maijiki.
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Tabla 255: Información lingüística de la lengua indígena u originaria ocaina

3.3.7.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria ocaina

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua ocaina es una lengua seriamente en peligro que 
pertenece a la familia lingüística Huitoto hablada por el 
pueblo Ocaina en las cuencas de los ríos Ampiyacu y Pu-
tumayo, del departamento de Loreto. Según los censos 
Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 44 hablantes a 
nivel nacional, mientras que la población que se autoiden-
tifica como ocaina es de 116 (Ministerio de Cultura s.f.b).

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua ocaina en 
los distritos de Putumayo y Yaguas (provincia de Putuma-
yo), ubicados en el departamento de Loreto (Ministerio de 
Cultura, 2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido median-
te Resolución Directoral Nº 003-2016-MINEDU/VMGP/
DIGEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 040-2017-MI-
NEDU, en el cual se identifican 37 grafías: a, an, e, en, i, in, 
o, on, u, un, b, c, ch, dy, ds, f, g, h, j, x, qu, y, ll, m,  , n,  , 
ñ,  , p, r, s, sh, t, ts, ty, v (Ministerio de Educación, 2017a).

Además de ello, de acuerdo con el Registro Nacional de 
Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta 
con 2 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, 
s.f.d).

3.3.7. 

Lengua indígena u 
originaria ocaina

No se ha encontrado 
información verificada.

ocaina

ocaina Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2016, 2017a, b)

ocaina, murui-muinani

Huitoto

duhjaya

ivohsa

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

ocaina, okáina, okaina

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

Resolución 
Ministerial

002-2015-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA/DEIB

040-2017-MINEDU

Resolución 
Ministerial 063-2017-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2017a)

Ministerio de Educación 
(2017b)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, an, e, en, i, in, o, on, u, 
un, b, c, ch, dy, ds, f, g, 
h, j, x, qu, y, ll, m,  , n,  , 
ñ,  , p, r, s, sh, t, ts, ty, v

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario. 

**La grafía tiene una equivalencia a efectos de que RENIEC pueda emplearla únicamente para la consignación de los 
nombres propios (antropónimos).

 m  mw

 n nw

 n  ñw

Equivalencia de grafía**

      Grafía            Grafía

Foto: Frank Janampa

Ciudadano ocaina 
con vestimenta 
tradicional
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Tabla 256: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria ocaina

3.3.7.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria ocaina

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  seriamente en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: ocaina

Familia: Witoto

Archivo: Documentation of Endangered 
Languages (DOBES)

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, texto

Descripción: recolección, descripción 
cantos, rituales, discursos, textos 
religiosos

3.3.7.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria ocaina

La lengua ocaina cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

Seifart (2010, 2011; 2014; 2015); Ribeiro 
y Wise (2008);  Chirif (2014); INEI (2010);  
Mayor y Bodmer (2009);   Ochoa (1999);  
Villarejo (1953);  Mora y Zarzar (1997); 
Métraux (1928, citado en  Chaumeil, 
1981); Métraux (1963, citado en  Regan, 
2008);  Solís (2002);  Regan (2008); Métraux 
(1928, citado en  Chaumeil, 1981); Métraux 
(1963, citado en  Regan, 2008); Chaumeil 
(1981);  Chaumeil, J. y Chaumeil, J.P. 
(1977); Chaumeil (1981, citado en  Payne, 
1984);  Chaumeil (1984);  Powlison, P. y 
Powlison, E. (2008);  Payne, D. y Payne, 
T. (1990) ;  Chaumeil (1987);  Payne, D. 
(1988);  Chaumeil (1998);  Pozzi-Escot (1998) 
Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006); 
Payne, T. (1993)

Ribeiro y Wise (2008); Loukotka (1968); 
Casement (2011);  Paredes (1911, citado 
en  Chirif y Cornejo,  2009);  Chirif (2014);  
Tessmann (2012);  Bellier (1991); Steward 
(1963); Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, s.f.);  Casanova (2005);  
Villarejo (1953);  Girard (1958);  Chirif y 
Mora (1977);  Costales, S. y Costales, P. 
(1983);  San Román (1994);  Mora y Zarzar 
(1997);  Churay (1998);  Ochoa (1999); 
Paredes, O. (2001); Solís (2002);  Solís 
(2009);  Mayor y Bodmer (2009);  Amadio y 
D’ Emilio (1983); 

Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011); 
Paredes (1911, citado en  Chirif y Cornejo,  
2009);  Chirif (2014); Steward (1963); García 
(2000);  Vallejos (2013);  Casanova (2005);  
Chirif y Mora (1977); San Román (1994); 
Mora y Zarzar (1997);  Ochoa (1999)

 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pebas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Panduro

 
 

Tabla 257: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria ocaina

   

*En la fuente se señala que el nombre de la familia lingüística es Witoto.

hablantes de la lengua ocaina y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este documen-
to no se presentan todas las fuentes, sino aquellas que 
fueron consideradas para el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista pue-
de ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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 Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011);  
Paredes (1911, citado en  Chirif y Cornejo, 
2009);  Chirif (2014); Steward (1963); García 
(2000);  Vallejos (2013);  Casanova (2005);  
Mayor y Bodmer (2009);  Moya (1992);  
Echeverri (2004);  Chirif y Mora (1977);  San 
Román (1994);  Mora y Zarzar (1997);  Ochoa 
(1999)

 Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011); 
Paredes (1911, citado en  Chirif y Cornejo, 
2009); Chirif (2014); Steward (1963); Acuña 
(1639, citado en  Figueroa et.al, 1986); Ullán 
(1998)  Chirif y Mora (1977); San Román 
(1994);  Mora y Zarzar (1997);  Ochoa (1999); 
Mayor y Bodmer (2009);   Chaumeil, J. y 
Chaumeil, J.P. (1977); Chaumeil (1981); 
Girard (1958);  Powlison, P. y Powlison, 
E. (2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990); 
Chaumeil (1987);  Chaumeil (1998)

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
Putumayo

 
 
 
 
 
 
 
 
Putumayo

 
 
 
Teniente Manuel  
Clavero

 
 
 
 
 
 
 
Yaguas

   

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente

Foto: Frank Janampa

Ciudadanos 
ocaina durante la 
preparación de 
una vivienda
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3.3.7.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria ocaina

La Tabla 258 presenta información acerca del total de la población hablante de la len-
gua ocaina, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 44 hablantes de la lengua ocaina. De estos, 23 
son hombres y 21 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 31, la mayor cantidad 
de hablantes se encuentra en el grupo etario de 5 a 9 años de edad con 7 hablantes (2 
hombres y 5 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 116 personas como ocainas en los 
Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 258: Población de hablantes de la lengua ocaina según grupo etario y sexo

Gráfico 31. Pirámide de población censada con lengua materna ocaina (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.3.7.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria ocaina

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua ocaina está configurado por las co-
munidades nativas y localidades con presencia del pueblo Ocaina, ubicadas principal-
mente en las cuencas de los ríos Ampiyacu y Putumayo, del departamento de Loreto 
(Ministerio de Cultura, s.f.b).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 1 3 4 2.3 6.8

 5-9 2 5 7 4.5 11.4

 10-14 2 3 5 4.5 6.8

 15-19 2 3 5 4.5 6.8

 20-24 1 1 2 2.3 2.3

 25-29 1 1 2 2.3 2.3

 30-34 0 0 0 0.0 0.0

 35-39 0 1 1 0.0 2.3

 40-44 2 1 3 4.5 2.3

 45-49 5 0 5 11.4 0.0

 50-54 1 0 1 2.3 0.0

 55-59 3 0 3 6.8 0.0

 60-64 1 1 2 2.3 2.3

 65-69 0 1 1 0.0 2.3

 70-74 2 0 2 4.5 0.0

 75-79 0 0 0 0.0 0.0

 80 a más 0 1 1 0.0 2.3

 TOTAL 23 21 44 52.3 47.7

Foto: Frank Janampa

Ciudadano ocaina 
extrayendo la 
corteza de un 
árbol
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La predominancia de una lengua indígena u originaria sea a nivel 
distrital, provincial o departamental, es determinada mediante 
la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos estableci-
dos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, 
preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de 
las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con este 
marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas son 
identificadas como predominantes en un distrito, provincia o 
departamento, estas serán consideradas como idiomas oficiales 
de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan en 
todo el territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua ocaina es la lengua oficial en los distri-
tos de Putumayo y Yaguas (provincia de Putumayo), ubicados en 
el departamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 2021a). 

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria ocaina
La lengua ocaina es hablada únicamente en territorio nacional

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 259: Ámbitos de oficialidad de la lengua ocaina a nivel 
departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua ocaina. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial 
y departamental de una lengua indígena u originaria se 
determina a partir de la ponderación de los criterios cua-
litativos y criterios cuantitativos establecidos en la Ley N° 
29735, la lengua ocaina  no cuenta con predominancia a 
nivel provincial.

Loreto

-

Loreto

Putumayo (Prov. Putumayo)

Yaguas (Prov. Putumayo)

Foto: Frank Janampa

Preparación 
de masato en 
una comunidad 
nativa ocaina
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
ocaina.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160005-UGEL RAMÓN  
CASTILLA-CABALLOCOCHA

160008-UGEL PUTUMAYO

2

  
1

  
DRE LORETO

Tabla 261: Número de docentes de la lengua ocaina inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO)

                                                           TOTAL                                                3  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). 
Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Loreto

Consulta previa

Consulta previa

1

1

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 260: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria ocaina, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        2  TOTAL
Fuente: Ministerio de Cultura (s.f.d). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos 
y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias 
que han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o 
intérprete y traductor, mediante los procedimientos estable-
cidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante 
el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se 
presenta el número, especialidad, departamento de residen-
cia y categoría de los intérpretes y/o traductores registrados 
de la lengua ocaina.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Frank Janampa

Ciudadanos 
ocaina 

durante el 
proceso de 

normalización 
del alfabeto 
ocaina, 2017
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Tabla 262: Información lingüística de la lengua indígena u originaria shiwilu

3.3.8.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria shiwilu

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua shiwilu es una lengua seriamente en peligro que 
pertenece a la familia lingüística Cahuapana y es habla-
da por el pueblo Shiwilu en varias zonas de la cuenca del 
río Aypena, en el departamento de Loreto, en el cual se 
encuentra Jeberos, distrito que concentra la mayor canti-
dad de hablantes. Según los censos Nacionales 2017, esta 
lengua cuenta con 53 hablantes a nivel nacional, mientras 
que la población que se autoidentifica como shiwilu es de 
261 (Ministerio de Cultura s.f.b).

 Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-
MC, se identificó la predominancia de la lengua shiwilu en 
el distrito de Jeberos (provincia de Alto Amazonas), ubica-

do en el departamento de Loreto (Ministerio de Cultura, 
2021a). 

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 025-2014-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIR y Resolución Ministerial Nº 303-2015-MI-
NEDU, en el cual se identifican 19 grafías: a, ch, d, e, i, k, 
l, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, u, w, y, ' (Ministerio de Educación, 
2014, 2015).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intér-
pretes y Traductores de lenguas indígenas, se cuenta con 
2 traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.3.8. 

Lengua indígena u 
originaria shiwilu

No se ha encontrado 
información verificada.

shiwilu

shiwilu Ministerio de Cultura (2021a)

shiwilu, shawi

Cahuapana

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

xebero, chebero, shiwila, jeberino, 
jebero, shiwilu, sewelo, shiwilu o

shiwila, xeveros, jeberos, jívero, xihuila

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

Resolución 
Ministerial

025-2014-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIR 

303-2015-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2014, 2015)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, d, e, i, k, l, m, n, ñ, 
p, r, s, sh, t, u, w, y, '

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

Foto: Pilar Valenzuela

Emérita 
Guerra Acho, 
hablante de 
shiwilu del 
distrito de 
Jeberos, Alto 
Amazonas, 
Loreto
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Tabla 263: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria shiwilu

3.3.8.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria shiwilu

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  seriamente en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: shiwilu 

Familia: Cahuapana 

Archivo: Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) 

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, texto

Descripción: traducciones, diccionario 
trilingüe, entrevistas, actividades 
de trabajo de campo, narraciones, 
canciones

3.3.8.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria shiwilu

La lengua shiwilu cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

Ribeiro y Wise (2008);  Peperkamp (2005); 
Chantre y Herrera (1901, citado en  
Gonzales, 2013);  Gonzales (2013);  Chirif 
(2002) ;  Chirif, 2012;   Fuentes (1988);  
Mayor y Bodmer (2009);   Costales, S. 
y Costales, P. (1983);  Figueroa (1904); 
Jiménez de la Espada (1897, citados en  
Stocks, 1981);  Stocks (1981);   Tessmann 
(2012);  Minedu, 2017

Peperkamp (2005); Chantre y Herrera (1901, 
citado en  Gonzales, 2013);  Gonzales 
(2013);  Chirif (2002) ;  ;  Figueroa (1986, 
citado en  Chirif, 2002;  Gonzales, 2013);  
Fuentes (1988)

Ribeiro y Wise (2008);  Peperkamp (2005); 
Chantre y Herrera (1901, citado en  
Gonzales, 2013);   Figueroa et.al (1986);  
Valenzuela (2012);   Fuentes (1988);  Mayor 
y Bodmer (2009);   Costales, S. y Costales, 
P. (1983);  Figueroa (1904); Jiménez de la 
Espada (1897, citados en  Stocks, 1981)

Villarejo (1953);  Peperkamp (2005); Chantre 
y Herrera (1901, citado en  Gonzales, 2013);  
Gonzales (2013);  Grohs (1974, citado en  
Gonzales, 2013);  Fuentes (1988);  Mayor 
y Bodmer (2009);  Chirif (2002);  Ribeiro y 
Wise (2008)

 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
 
 
Alto Amazonas

 
 
 
 
 
Datem del Marañón

 
 
 
 
Yurimaguas

 
 
 
 
 
 
Balsapuerto

 
 
 
 
 
Jeberos

 
 
 
 
 
Cahuapanas

Tabla 264: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria shiwilu

   

hablantes de la lengua shiwilu y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este documen-
to no se presentan todas las fuentes, sino aquellas que 
fueron consideradas para el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista pue-
de ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descrip-
ciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú. Elaboración propia.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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3.3.8.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria shiwilu

La Tabla 265 presenta información acerca del total de la población hablante de la len-
gua shiwilu, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo a esta tabla, se registraron 53 hablantes de la lengua shiwilu. De estos, 32 
son hombres y 21 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 32, la mayor cantidad 
de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 80 a más años de edad con 8 hablan-
tes (5 hombres y 3 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 261 personas como shiwilus 
en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Tabla 265: Población de hablantes de la lengua shiwilu según grupo etario y sexo

Gráfico 32. Pirámide de población censada con lengua materna shiwilu (porcentaje)

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.
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3.3.8.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria shiwilu

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua shiwilu está configurado por las comu-
nidades nativas y localidades con presencia del pueblo Shiwilu, ubicadas principalmen-
te en varias zonas de la cuenca del río Aypena, en el departamento de Loreto (cf. Base 
de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, s.f.).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 0 1 1 0.0 1.9

 5-9 0 1 1 0.0 1.9

 10-14 1 0 1 1.9 0.0

 15-19 2 2 4 3.8 3.8

 20-24 0 1 1 0.0 1.9

 25-29 3 0 3 5.7 0.0

 30-34 1 0 1 1.9 0.0

 35-39 2 1 3 3.8 1.9

 40-44 3 0 3 5.7 0.0

 45-49 3 1 4 5.7 1.9

 50-54 3 4 7 5.7 7.5

 55-59 3 2 5 5.7 3.8

 60-64 1 2 3 1.9 3.8

 65-69 1 0 1 1.9 0.0

 70-74 4 2 6 7.5 3.8

 75-79 0 1 1 0.0 1.9

 80 a más 5 3 8 9.4 5.7

 TOTAL 32 21 53 60.4 39.6

Foto: Pilar Valenzuela

Ciudadana 
del distrito de 
Jeberos, Alto 
Amazonas, 
Loreto
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a 
nivel distrital, provincial o departamental, es determinada me-
diante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos esta-
blecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
este marco normativo, cuando una o varias lenguas indígenas 
son identificadas como predominantes en un distrito, provincia 
o departamento, estas serán consideradas como idiomas oficia-
les de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan en 
todo el territorio nacional conforme al marco normativo vigente 
en la materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua shiwilu es la lengua oficial en el distrito 
de Jeberos (provincia de Alto Amazonas), ubicado en el depar-
tamento de Loreto (cf. Ministerio de Cultura, 2021).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder a la plataforma 
virtual del Mapa Etnolingüístico del Perú a través 
del siguiente enlace: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria shiwilu

La lengua shiwilu es hablada únicamente en territorio nacional.

Ámbito de oficialidad

Departamental

Provincial

Distrital

Tabla 266: Ámbitos de oficialidad de la lengua shiwilu a nivel 
departamental, provincial y distrital

Fuente: Ministerio de Cultura (2021). Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua shiwilu. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

*Debido a que la predominancia a nivel distrital, provincial 
y departamental de una lengua indígena u originaria se 
determina a partir de la ponderación de los criterios cua-
litativos y criterios cuantitativos establecidos en la Ley N° 
29735, la lengua shiwilu  no cuenta con predominancia a 
nivel provincial.

Loreto

-*

Loreto

Jeberos (Prov. Alto Amazonas)

Foto: Pilar Valenzuela

Emérita Guerra, Julia Inuma y Meneleo 
Careajano nombrando las aves en shiwilu para la 
elaboración de un diccionario de la lengua en  el 
distrito de Jeberos, Alto Amazonas, Loreto
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De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
shiwilu.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160002-UGEL  
Alto Amazonas-Yurimaguas 82DRE LORETO

Tabla 268: Número de docentes de la lengua shiwilu inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

B. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                              82  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración propia.

Para más información, puede acceder al 
RNDBLO a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Abbp59 

Loreto

Loreto

Consulta previa

Consulta previa

1

1

Intérprete y traductor

Intérprete

Tabla 267: Número de intérpretes y traductores de la 
lengua indígena u originaria shiwilu, inscritos en el RENITLI

Persona(s) Especialidad  Departamento  Categoría 

   de Residencia

        2  TOTAL
Fuente: RENITLI. Elaboración propia.

A. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias (RENITLI)  

Según el Ministerio de Cultura (2016), el RENITLI es la base 
de datos en la que se encuentran registrados los ciudadanos 
y ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u originarias 
que han adquirido la categoría de intérprete, traductor, o 
intérprete y traductor, mediante los procedimientos estable-
cidos por el Ministerio de Cultura. Ha sido creado mediante 
el Decreto Supremo N° 002- 2015-MC. A continuación, se 
presenta el número, especialidad, departamento de residen-
cia y categoría de los intérpretes y/o traductores registrados 
de la lengua shiwilu.

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
Para más información, puede acceder a la 
plataforma virtual del RENITLI a través del 
siguiente enlace:

Foto: Pilar Valenzuela

Saludo tradicional 
shiwilu entre Meneleo 
Careajano y Emérita 
Guerra, hablantes de 
shiwilu y miembros del 
pueblo shiwilu
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La lengua chamikuro es una lengua en si-
tuación crítica que pertenece a la familia lin-
güística Arawak y es hablada por el pueblo 
Chamicuro en la cuenca del río Huallaga, 
en el departamento de Loreto. Según los 
censos Nacionales 2017, esta lengua cuen-
ta con 23 hablantes a nivel nacional, mien-
tras que la población que se autoidentifica 
como chamicuro es de 26 (Ministerio de 
Cultura s.f.a).

También cuenta con un alfabeto oficial 
establecido mediante Resolución Direc-
toral Nº 00004-2020-MINEDU/VMGP-DI-
GEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 
212-2020-MINEDU, en el cual se identifican 
24 grafías: a, ch, e, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, r, 
s, sh, t, ts, tx, u, w, x, y, ' (Ministerio de Edu-
cación, 2020).

Asimismo, de acuerdo con el Registro 
Nacional de Intérpretes y Traductores de 
lenguas indígenas, aún no se cuentan con 
traductores y/o intérpretes (Ministerio de 
Cultura, s.f.d).

3.4.1. 

Lengua indígena u 
originaria chamikuro

3.3. 

LENGUAS INDÍGENAS 
U ORIGINARIAS 
AMAZÓNICAS EN 
SITUACIÓN CRÍTICA  

Tabla 269: Información lingüística de la lengua indígena u originaria chamikuro

3.4.1.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria chamikuro

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua

Resolución 
Directoral

00004-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEIBIRA-DEIB

Resolución 
Ministerial 212-2020-MINEDU

Ministerio de Educación (2013)

Ministerio de Educación 
(2020)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, e, i, j, k, l, ll, m, 
n, ñ, o, p, r, s, sh, t, 
ts, tx, u, w, x, y, '

No se ha encontrado información 
verificada.

chamicuro

chamikuro Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2020)

hamikuro, ashaninka, asheninka, 
kakinte, iñapari, matsigenka, 
matsigenka montetokunirira, 

nomatsigenga, resígaro, 
yanesha, yine

Arawak

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

chamicuro, chamicolo, chamicura

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadana 
del pueblo 
chamikuro
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Tabla 270: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria chamikuro

3.4.1.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria chamikuro

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  seriamente en peligro Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

3.4.1.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria chamikuro

La lengua chamikuro cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y distritos del territo-
rio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de es-
tos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

hablantes de la lengua chamikuro y puede que permanez-
can o no en la actualidad. Cabe señalar que en este do-
cumento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista 
puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

Tessmann (2012); Veigl, (2006);  Ribeiro y Wise (2008); Loukotka, 
(1968); Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
s.f.);  Villarejo, (1953);  Casanova (1980); Vickers, (1989); Vallejos, 
(2013); Casanova, (2005); Mora y Zarzac, (1997).

Tessmann (2012); Steward, (1963); Casanova (1980); Vickers, 
(1989); Vallejos, (2013); Casanova, 2005 ;  Mayor y Bodmer, 
(2009); Moya, (1992); Echeverri, (2004).

Ribeiro y Wise (2008); Peperkamp (2005); Chantre y Herrera 
(1901, citado en Gonzales, 2013); Gonzales, (2013); Chirif (2002); 
Fuentes (1988); Mayor y Bodmer (2009); Costales, S. y Costales, 
P. (1983); Figueroa, (1904); Jiménez de la Espada (1897, citado 
en Stocks, 1981); Stocks, (1981); Tessmann (2012); Ministerio de 
Educación (2017).

Ribeiro y Wise (2008); Peperkamp, (2005); Chantre y Herrera (1901, 
citado en Gonzales 2013); Valenzuela (2012); Fuentes, (1988); Mayor 
y Bodmer (2009); Costales, S. y Costales, P. (1983); Figueroa, (1904); 
Jiménez de la Espada (1897, citados en Stocks, 1981).

Ribeiro y Wise (2008) ; Veigl, (2006);  Tessmann (2012);  Wilkens 
de Mattos (1984); Villarejo (1953);  Ministerio de Educación 
(2017); Fuentes, (1988);  Costales, S. y Costales, P. (1983); 
Figueroa, (1904); Jiménez de la Espada (1897, citado en Stocks, 
(1981); Stocks (1981); Surrallés, (2007); Mayor y Bodmer (2009).

Ribeiro y Wise (2008); Wilkens de Mattos (1984); Fuentes (1988); 
Costales, S. y Costales, P. (1983); Figueroa (1904); Jiménez de la 
Espada (1897, citado en Stocks, 1981); Stocks (1981).

Ribeiro y Wise (2008); Fuentes (1988);   Costales, S. y Costales, 
P. (1983).

Ribeiro y Wise (2008); Grohs, (1974);  Tessmann (2012); Loukotka, 
(1968);  Costales, S. y Costales, P. (1983); Figueroa, (1904); Jiménez 
de la Espada, (1897) (citados en Stocks, 1981); Stocks, (1981)

Ribeiro y Wise (2008); Grohs-Paul (1974);  Tessmann (2012); 
Loukotka, (1968);  Costales, S. y Costales, P. (1983); Maroni 
(1988/1891); Stocks, (1981);  Fleck (1992).

Tessmann (2012); Wilkens de Mattos (1984); Romanoff (1976); 
Costales, S. y Costales, P. (1983) Villarejo (1953); Chirif y Mora 
(1977); Ribeiro y Wise (2008); Mora y Zarzar (1997); Espinosa 
(2010); Pozzi-Escot (1998); Fleck (2003).
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Parinari

 
 
Puinahua
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Tabla 271: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria chamikuro

  

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descrip-
ciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú. Elaboración propia.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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3.4.1.4. Información demográfica de la lengua in-
dígena u originaria chamikuro

No se registró información de la población de ha-
blantes de la lengua chamikuro en los Censos Nacio-
nales 2017. En cambio, en Perú se autoidentificaron 
26 personas como chamicuros en los Censos Nacio-
nales 2017.  

3.4.1.5. Información sobre ámbitos de uso y ofi-
cialidad de la lengua indígena u originaria chami-
kuro

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua 
chamikuro está configurado por las comunidades 
nativas y localidades con presencia tradiciona del 
pueblo Chamikuro, ubicadas principalmente en la 
cuenca del río Huallaga, en el departamento de Lo-
reto (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b).

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadana 
del pueblo 
chamikuro
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determina-
da mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuan-
titativos establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, 
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recupe-
ración, fomento y difusión de las lenguas originarias del 
Perú. Asimismo, de acuerdo con este marco normativo, 
cuando una o varias lenguas indígenas son identificadas 
como predominantes en un distrito, provincia o departa-
mento, estas serán consideradas como idiomas oficiales 
de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria im-
plica que la administración pública la implementa pro-
gresivamente en todas sus esferas de actuación pública 
dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al cas-
tellano. Es importante señalar que el hecho de que una 
lengua no sea declarada predominante no significa que 
sus hablantes sean despojados de sus derechos lingüísti-
cos; por el contrario, estos se garantizan en todo el terri-
torio nacional conforme al marco normativo vigente en la 
materia. La oficialidad únicamente establece obligaciones 
adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua chamikuro no cuenta con ámbi-
tos político-administrativos predominantes (Ministerio de 
Cultura, 2021a).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder al RNDBLO a 
través del siguiente enlace: 

https://bit.ly/3Abbp59 

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria chamikuro

La lengua chamikuro es una lengua hablada únicamente en 
territorio nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua chamikuro. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
chamikuro.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160002- UGEL  
Alto Amazonas-Yurimaguas 1DRE LORETO

Tabla 272: Número de docentes de la lengua chamikuro inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

A. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                                1  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadanos 
del pueblo 
chamikuro 
reunidos
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Tabla 273: Información lingüística de la lengua indígena u originaria iñapari

3.4.2.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria iñapari

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua iñapari es una lengua en situación crítica que 
pertenece a la familia lingüística Arawak y es hablada por 
el pueblo Iñapari en el departamento de Madre de Dios. 
Según los censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 
6 hablantes a nivel nacional, mientras que la población 
que se autoidentifica como iñapari es de 13 (Ministerio de 
Cultura s.f.a).

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Ministerial Nº 542-2019-MINEDU, en el 
cual se identifican 22 grafías: a, ä, ch, e, ë, h, i, ï, i,ï, m, n, p, 
r, s, t, ty, u, ü, w, y, ' (Ministerio de Educación, 2019).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de In-
térpretes y Traductores de lenguas indígenas, aún no se 
cuentan con traductores y/o intérpretes (Ministerio de 
Cultura s.f.d).

3.4.2. 

Lengua indígena 
u originaria iñapari

No se ha encontrado 
información verificada.

iñapari

iñapari Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2019)

iñapari, ashaninka, asheninka, 
chamikuro, kakinte, matsigenka, 

matsigenka montetokunirira, 
nomatsigenga, resígaro, 

yanesha, yine

Arawak

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

iñapari, inamari

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

Resolución 
Ministerial

00002-2019-MINEDU/
VMGPDIGEIBIRA-DEIB

542-2019-MINEDU

Ministerio de Educación (2019)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ä, ch, e, ë, h, i, ï, i,ï, m, 
n, p, r, s, t, ty, u, ü, w, y, '

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

Foto: Ministerio de Cultura

Cazador 
iñapari
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Tabla 274: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria iñapari

3.4.2.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria iñapari

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  situación crítica Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

-

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

3.4.2.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria iñapari

La lengua iñapari cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de es-
tos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

hablantes de la lengua iñapari y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este documen-
to no se presentan todas las fuentes, sino aquellas que 
fueron consideradas para el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista pue-
de ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

Rodríguez, (2017); Álvarez (1567, citado en 
Zelený, 1976); Serra (1806, citado en Armentia, 
1887); Armentia (1887); Pando (1897, citado 
en  Zelený, 1976);  Stiglich, Badiola, y Baluarte 
(1902); Villarejo (1959, citado en Zelený, 
1976); Ontaneda (1904, citado en  Zelený, 
1976); Hassel (1905, citado en Zelený, 1976); 
Vellard (1975); Tizón y Bueno (1911, citado 
en Zelený, 1976); Elizalde, (1914, citado en 
Vellard, 1975); Portillo (1914, citado en Zelený, 
1976); Farabee (1922, citado en Zelený, 1976); 
Aza (1924); Álvarez (1950, citado en Zelený, 
1976); Fernández, (1952, citado en Zelený, 
1976); Chavarría (1973); Vivar (1979);  Zelený 
(1976); Alexiades (1999); Álvarez (1899, citado 
en Alexiades y Peluso, 2003); Parker (1995); 
Huertas (2002); Huertas (2003); Huertas (2010); 
Cenitagoya (1943); Helberg 

Ministerio de Cultura (s.f.a); Álvarez (1567, 
citado en Zelený, 1976); Cote (1686, citado 
en Armentia, 1887); Serra (1806, citado en 
Armentia, 1887); Portillo (1914, citado en 
Zelený, 1976); Farabee (1922, citado en Zelený, 
1976); Álvarez (1950, citado en Zelený, 1976); 
Parker (1995); Huertas (2002).

Osoria (2010); Rodríguez (2017); Cote (1686, 
citado en Armentia, 1887); Parker (1995); 
Huertas (2002); Cenitagoya (1943); Huertas 
(2012).

Cote (1686, citado en Armentia, 1887); Huertas 
(2002).

Cote (1686, citado en Armentia, 1887); 
Ministerio de Educación (2018); Huertas (2002).
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Madre de Dios

 
 
 
 
Madre de Dios

 
 
Madre de Dios

 
Madre de Dios

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambopata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambopata

 
 
 
 
Tahuamanu

 
 
Tahuamanu

 
Tahuamanu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambopata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Piedras

 
 
 
 
Iñapari

 
 
Iberia

 
Tahuamanu

Tabla 275: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria iñapari

  

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descrip-
ciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú.

Fuente:  Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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3.4.2.4. Información demográfica de la lengua in-
dígena u originaria iñapari

No se registró información de la población de ha-
blantes de la lengua iñapari en los Censos Nacio-
nales 2017. No obstante, en el Perú se autoiden-
tificaron 13 personas como iñaparis en los Censos 
Nacionales 2017.  

3.4.2.5. Información sobre ámbitos de uso y ofi-
cialidad de la lengua indígena u originaria iñapari

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

Su ámbito geográfico está en proceso de definirse 
según información disponible en las fuentes de la 
Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios 
del Ministerio de Cultura.

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano del 
pueblo iñapari
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominantes en un 
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua iñapari no cuenta con ámbitos po-
lítico-administrativos predominantes (Ministerio de Cultura, 
2021a).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria iñapari

La lengua iñapari es hablada únicamente en territorio nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua iñapari. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Foto: Ministerio de Cultura

Pescadores iñapari 
en pesca nocturna
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Tabla 276: Información lingüística de la lengua indígena u originaria iskonawa

3.4.3.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria iskonawa

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua iskonawa es una lengua en situación crítica que 
pertenece a la familia lingüística Pano y es hablada por 
el pueblo Iskonawa en las cuencas del río Callería, en el 
departamento de Ucayali. Según los censos Nacionales 
2017, esta lengua cuenta con 22 hablantes a nivel nacio-
nal, mientras que la población que se autoidentifica como 
iskonawa es de 25 (Ministerio de Cultura s.f.a).

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº. 001-2018-MINEDU/

VMGP/DIGEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 
163-2018-MINEDU, en el cual se identifican 18 grafías: a, 
b, ch, e, h, i, k, m, n, o, p, r, s, sh, t, ts, w, y (Ministerio de 
Cultura s.f.b; Ministerio de Educación, 2018).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de In-
térpretes y Traductores de lenguas indígenas, aún no se 
cuentan con traductores y/o intérpretes ((Ministerio de 
Cultura, s.f.d)).

3.4.3. 

Lengua indígena u 
originaria iskonawa

No se ha encontrado 
información verificada.

isconahua

iskonawa Ministerio de Cultura (2021a

iskonawa, amahuaca, 
kapanawa, cashinahua, 

kakataibo, matsés, sharanahua, 
shipibo-konibo, 

yaminahua, nahua

Pano

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018a)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

Iskonawa, isconahua, iskobaquebo, 
iskobakebo, iscobaquebu

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

Resolución 
Ministerial

001-2018-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA-DEIB

163-2018-MINEDU

Ministerio de Educación (2019)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, ch, e, h, i, k, m, n, o, 
p, r, s, sh, t, ts, w, y

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.

Foto: Frank Janampa

Jóvenes iskonawa 
durante el proceso 
de normalización 
del alfabeto 
iskonawa, 2017
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Tabla 277: Información lingüística de la lengua indígena u originaria iskonawa

3.4.3.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria iskonawa

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  situación crítica Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: iskonawa

Familia: Pano

Archivo: Archivo Digital de Lenguas 
Peruanas (ADLP)

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video

Descripción: anotaciones, narraciones, 
conversaciones 

  
Lengua: iskonawa

Familia: Pano

Archivo: El Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) 

Datos primarios: grabaciones de audio 
y video, texto

Descripción: gramática, vocabulario 
trilingüe, traducciones, transcripciones, 
entrevistas, canciones, cuentos, 
testimonios

3.4.3.3. Presencia histórica de la lengua indígena u originaria is-
konawa

La lengua iskonawa cuenta con diversas fuentes documentales 
sobre la presencia histórica de sus hablantes en diversos departa-
mentos, provincias y distritos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de estos ám-
bitos político – administrativos, se han asentado hablantes de la 

lengua iskonawa y puede que permanezcan o no en la actualidad. 
Cabe señalar que en este documento no se presentan todas las 
fuentes, sino aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta 
lista puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

Carvalho (1931, citado en  Castelo Branco, 
1952); Oppenheim (1936, citado en Golçalves, 
1991); Métraux, (1948);; Whiton, Greene y 
Momsen (1964);  Matorela (2004); Brabec y 
Pérez, (2006);   Amich, (1988).

Richter (citado en  Maroni, 1988/1891);  
Wilkens de Mattos (1984); Dole, (1998);;  
Cunha (2000);  Tessmann (2012); Oppenheim 
(1936,citado en Golçalves, 1991)); Métraux, 
(1948);;  Whiton, Greene y Momsen (1964);  
Matorela (2004); Brabec y Pérez (2006);   
Amich, (1988);  Arrieta (1923).

 
 
Ucayali

 
 
 
 
 
Ucayali

 
 
Coronel Portillo

 
 
 
 
 
Coronel Portillo

 
 
Calleria

 
 
 
 
 
Masisea

Tabla 278: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria iskonawa

  

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descrip-
ciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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3.4.3.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria iskonawa

La Tabla 279 presenta información acerca del total de la población hablante de la len-
gua achuar, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 22 hablantes de la lengua iskonawa. De es-
tos, 12 son hombres y 10 mujeres. Como se puede observar en el Gráfico 33, la mayor 
cantidad de hablantes se encuentra en el grupo de edad de 30 a 34 años de edad con 
4 hablantes (2 hombres y 2 mujeres). Asimismo, se autoidentificaron 25 personas como 
iskonawas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración:  Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 279: Población de hablantes de la lengua iskonawa según grupo etario y sexo

Gráfico 33. Pirámide de población censada con lengua materna iskonawa (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.
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3.4.4. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u ori-
ginaria iskonawa

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua iskonawa está configurado por las 
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Iskonawa, ubicadas prin-
cipalmente en las cuencas del río Callería, en el departamento de Ucayali (Ministerio 
de Cultura, s.f.a; s.f.b).

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 1 0 1 4.5 0.0

 5-9 2 0 2 9.1 0.0

 10-14 0 1 1 0.0 4.5

 15-19 0 0 0 0.0 0.0

 20-24 1 3 4 4.5 13.6

 25-29 2 1 3 9.1 4.5

 30-34 2 2 4 9.1 9.1

 35-39 0 0 0 0.0 0.0

 40-44 0 0 0 0.0 0.0

 45-49 2 0 2 9.1 0.0

 50-54 1 0 1 4.5 0.0

 55-59 0 1 1 0.0 4.5

 60-64 0 0 0 0.0 0.0

 65-69 0 0 0 0.0 0.0

 70-74 0 0 0 0.0 0.0

 75-79 1 2 3 4.5 9.1

 80 a más 0 0 0 0.0 0.0

 TOTAL 12 10 22 54.5 45.5

Foto: Ministerio de Cultura

Calle dentro de una 
comunidad munichi. 
Esta fotografía es 
referencial y no 
está relacionada al 
ámbito de la lengua 
y pueblo iskonawa.
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominantes en un 
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua iskonawa no cuenta con ámbitos 
político-administrativos predominantes (Ministerio de Cultura, 
2021a).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria iskonawa

La lengua iskonawa es hablada únicamente en territorio nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua iskonawa. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Foto: Giancarlo Sánchez

Hombre 
descansando en el 
distrito de Sauce, 
San Martín, San 
Martín.
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Tabla 280: Información lingüística de la lengua indígena u originaria munichi

3.4.4.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria munichi

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua munichi es una lengua en situación crítica que 
pertenece a la familia lingüística Muniche y es hablada por 
el pueblo Muniche en la cuenca del río Paranapura, en el 
departamento de Loreto. Según los censos Nacionales 
2017, esta lengua cuenta con 8 hablantes a nivel nacional, 
mientras que la población que se autoidentifica como mu-
niche es de 5 (Ministerio de Cultura, s.f.b).

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº 00002-2020-MINEDU/

VMGP-DIGEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 
111-2020-MINEDU, en el cual se identifican 29 grafías: a, 
ch, ç, d, e, f, g, h, i, j, k, ky, l, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, ts, tz, u, ü, 
w, y, zh, ' (Ministerio de Educación, 2020).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de In-
térpretes y Traductores de lenguas indígenas, aún no se 
cuentan con traductores y/o intérpretes (Ministerio de 
Cultura, s.f.d).

3.4.4. 

Lengua indígena u 
originaria munichi

No se ha encontrado 
información verificada.

muniche

munichi Ministerio de Cultura (2021a)

munichi

Muniche

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

munichis, munichi, muniche, otanave, 
otanabe, munitsche, munichino

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

Resolución 
Ministerial

00002-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEIBIRA-DEIB

111-2020-MINEDU

Ministerio de Educación (2019)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, ç, d, e, f, g, h, i, j, k, 
ky, l, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, 

ts, tz, u, ü, w, y, zh, '

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadana hablante 
de munichi y parte 
del pueblo munichi
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Tabla 281: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria munichi

3.4.4.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria munichi

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  situación crítica Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

3.4.4.3. Presencia histórica de la lengua 
indígena u originaria munichi

La lengua munichi cuenta con diversas 
fuentes documentales sobre la presen-
cia histórica de sus hablantes en diversos 
departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de 
la historia de estos ámbitos político – ad-
ministrativos, se han asentado hablantes 
de la lengua munichi y puede que per-
manezcan o no en la actualidad. Cabe 
señalar que en este documento no se 
presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso 
de actualización del Mapa Etnolingüísti-
co del Perú; por lo tanto, esta lista pue-
de ampliarse con nuevos datos de otras 
fuentes.

Ribeiro y Wise (2008); Peperkamp (2005); 
Chantre y Herrera (1901, citado en Gonzales 
2013); Gonzales (2013);  Chirif (2002); Fuentes 
(1988); Mayor y Bodmer (2009); Costales, S. y 
Costales, P. (1983); Figueroa (1904); Jiménez 
de la Espada (1897); Stocks (1981); Tessmann 
(2012); Ministerio de Educación (2017)

Loreto Alto Amazonas Yurimaguas

Tabla 282: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria munichi

  

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las descrip-
ciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del Mapa 
Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

3.4.4.4. Información demográfica de la lengua indígena u 
originaria munichi

No se registró información de la población de hablantes de la 
lengua munichi en los Censos Nacionales 2017. No obstante, 
en Perú se autoidentificaron 5 personas como muniches en 
los Censos Nacionales 2017.

3.4.4.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad 
de la lengua indígena u originaria munichi

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua munichi 
está configurado por las comunidades nativas y localidades 
con presencia del pueblo Muniche, ubicadas principalmen-
te en la cuenca del río Paranapura, en el departamento de 
Loreto (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b). 

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadanas del 
pueblo munichi
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominantes en un 
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua munichi no cuenta con ámbitos po-
lítico-administrativos predominantes (Ministerio de Cultura, 
2021a).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria munichi

La lengua munichi es hablada únicamente en el territorio nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias
Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua munichi. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Foto: Ministerio de Educación

Ciudadana munichi 
en marcha por el 
uso de su lengua, 
departamento de 
Loreto
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Tabla 283: Información lingüística de la lengua indígena u originaria omagua

3.4.5.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria omagua

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua omagua es una lengua en situación crítica que per-
tenece a la familia lingüística Tupí-Guaraní y es hablada por 
el pueblo Omagua en el departamento de Loreto. Según los 
censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 3 hablantes 
a nivel nacional, mientras que la población que se autoidenti-
fica como omagua es de 61 (Ministerio de Cultura s.f.b).

También cuenta con un alfabeto oficial establecido mediante 
Resolución Directoral Nº 00003-2020-MINEDU/VMGP-DI-

GEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 112-2020-MINE-
DU, en el cual se identifican 17 grafías: a, ch, ë, i, i, k, m, n, p, 
r, s, sh, t, ts, u, w, y (Ministerio de Educación, 2020).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intérpre-
tes y Traductores de lenguas indígenas, aún no se cuenta con 
traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.4.5. 

Lengua indígena u 
originaria omagua

No se ha encontrado 
información verificada.

omagua

omagua Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2020)

omagua, kukama kukamiria

Tupí-Guaraní

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

omagua-yeté, ariana, pariana, 
anapia, macanipa, yhuata, 
campeba, cambela, canga-

peba, cambeba, umaua, agua, 
cambeva, campeva, ¿cararí?, 

omaguino, umahua, cambeeba, 
compeva, kambeba82 

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

Resolución 
Ministerial

00003-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEIBIRA-DEIB

112-2020-MINEDU

Ministerio de Educación (2020)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, ë, i, i, k, m, n, p, r, 
s, sh, t, ts, u, w, y

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

48 Zachary O'Hagan (comunicación personal, 20 de mayo, 2022) sugiere cambiar “omaguino” por “omagüino” 
y excluir los siguientes términos: ariana, pariana, anapia, macanipa y cararí.

Foto: Giancarlo Sánchez

Cabañas en el 
distrito de Sauce, 
San Martín, San 
Martín.
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Tabla 284: Información lingüística de la lengua indígena u originaria omagua

3.4.5.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria omagua

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  situación crítica Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: omagua

Familia: tupí

Archivo:49 Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL)

Datos primarios: grabaciones de 
audio, texto

Descripción: notas de campo, 
descripción gramatical preliminar, 
bosquejo fonológico, diccionario, 
traducciones, base de datos léxica 
(FLEx), narraciones, sesiones 
elicitadas

3.4.5.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria omagua

La lengua omagua cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

Costales, S. y Costales, P. (1983); Villarejo (1953);  
Chirif y Mora (1977);  Ribeiro y Wise (2008);  Mora y 
Zarzar (1997);  Espinosa (2010); Pozzi-Escot (1998); 
Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897, 
citados en  Stocks, 1981);  Chaumeil (1981);  Regan 
(2008);  Tessmann (2012); Espinosa (1935);  Girard 
(1958);  Uriarte, L. (1976)

Mora y Zarzar (1997); Métraux (1928, citado en  
Chaumeil, 1981); Métraux (1963, citado en Regan, 
2008);  Solís (2003);  Regan (2008); Ribeiro y Wise 
(2008);  Chaumeil (1984);  Powlison, P. y Powlison, 
E. (2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990); Chaumeil 
(1987);  Payne, D. (1988); Chaumeil (1998);  Pozzi-
Escot (1998); Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 
2006);  Payne, T. (1993)

Métraux, (1928, citado en Chaumeil, 1981); Métraux 
(1963, citado en  Regan, 2008);  Solís (2003);  Regan 
(2008)  Chaumeil, J. y Chaumeil, J.P. (1977);  Ribeiro 
y Wise (2008);  Chaumeil (1984);  Powlison, P. y 
Powlison, E. (2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990);  
Chaumeil (1987);  Payne, D. (1988);  Chaumeil 
(1998);  Pozzi-Escot (1998);  Instituto Lingüístico de 
Verano (ILV, 2006);  Payne, T. (1993)

Ribeiro y Wise (2008);  Tessmann (2012);  Villarejo 
(1953);  Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, s.f.);  Casanova (1980);  Vickers 
(1989); Métraux, 1928 (citado en  Chaumeil, 1981); 
Métraux (1963, citado en  Regan, 2008);  Solís 
(2003); Regan (2008);  Chaumeil (1987); Chaumeil, 
(1981, citado en  Payne, D., 1984); Espinosa (1955, 
citado en  Payne, 1984);  Payne, T. (1993)

Figueroa (1904); Jiménez de la Espada (1897, 
citados en  Stocks, 1981);  Stocks (1981);  Girard 
(1958);  Pozzi-Escot (1998);  Ribeiro y Wise (2008)

Veigl (2006); Uriarte, M. (1986);  Wilkens de Mattos 
(1984);  Tessmann (2012);  Ribeiro y Wise (2008);  
Álvarez (2008); ;   Steward y Métraux (1948);  
Villarejo (1953); Saavedra (1965, citado en  Regan, 
2008); De la Cruz (1999, citado en  Regan, 2008);  
Chirif (2010); Cajas, J. y Gualdieri, C.,1987 ;  Morales 
(2004);  Mayor y Bodmer (2009)
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Nauta
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Tabla 285: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria omagua

  

*En la fuente se señala que el nombre de la familia lingüística es upí. 

hablantes de la lengua omagua y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este documen-
to no se presentan todas las fuentes, sino aquellas que 
fueron consideradas para el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista pue-
de ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

49 Zachary O'Hagan (comunicación personal, 20 de mayo, 2022) señala que el archivo debe ser citado como “California Language Archive” en vez de 
“Survey of California and Other Indian Languages”y comparte el siguiente enlace: http://dx.doi.org/doi:10.7297/X28C9TDJ 

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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San Román (1994);  Ullán (1998);   Sichra (2009); 
Métraux (1928, citado en  Chaumeil, 1981); Métraux 
(1963 ,citado en  Regan, 2008);  Regan, 2008;  Solís 
(2003);  Tessmann (2012);  Ribeiro y Wise (2008);  
Chaumeil (1984);  Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  
Payne, D. y Payne, T. (1990);Chaumeil (1987); Payne, 
D. (1988);  Chaumeil (1998);  Pozzi-Escot (1998);  
Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006)

Seifart 2011, 2012, 2015;  Ministerio de Educación 
(2017);  Ribeiro y Wise (2008);  Chirif (2014);  INEI 
(2010);  Mayor y Bodmer (2009); Ochoa , 2009; 
Villarejo (1953);  Mora y Zarzar (1997); Métraux (1928, 
citado en  Chaumeil, 1981); Métraux (1963, citado 
en  Regan, 2008);  Solís (2003);  Regan (2008); ;  
Chaumeil (1981);  Chaumeil, J. y Chaumeil, J.P. (1977);  
Chaumeil, 1981 (citado en  Payne, D. 1984); Chaumeil 
(1984);  Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  Payne, 
D. & Payne, T. 1990);  Chaumeil (1987);  Payne, D. 
(1988); Chaumeil (1998);  Pozzi-Escot (1998);  Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV, 2006);  Payne, T. (1993)

San Román (1994);  Ullán (1998); Sinchra, 2009; 
Costales, S. y Costales, P. (1983);  Mora y Zarzar 
(1997);  Mayor y Bodmer (2009);  Espinosa (2010);  
Mahecha y Franky (2012); Jiménez, D., Jiménez, A. 
& Fleck, D., 2014;  Villarejo (1953);  Chirif y Mora 
(1977);  Ribeiro y Wise (2008) 8;    Pozzi-Escot (1998); 
Métraux (1928, (citado en  Chaumeil, 1981); Métraux 
(1963, citado en  Regan, 2008));  Solís (2003); 
Chaumeil (1984);  Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  
Payne, D. y Payne, T. (1990;  Chaumeil (1987);  Payne, 
D. (1988);  Chaumeil (1998);  Instituto Lingüístico de 
Verano (ILV, 2006)

Ullán (1998);   Villarejo (1953); Métraux (1928, (citado 
en  Chaumeil, 1981); Métraux (1963,  citado en  Regan, 
2008);  Solís (2003);  Regan (2008);  Ribeiro y Wise 
(2008);  Chaumeil (1984);  Powlison, P. y Powlison, E. 
(2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990;  Chaumeil (1987);  
Payne, D. (1988);  Chaumeil (1998);  Pozzi-Escot (1998);  
Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006)

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
Mariscal Ramón 
Castilla

 
 
 
Ramón Castilla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pebas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yavari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Pablo

   

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente

Foto: Giancarlo Sánchez

Sobre sembríos de 
café del distrito 
de Villa Rica, 
Oxapampa, Cerro 
de Pasco
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3.4.5.4. Información demográfica de la lengua indígena u originaria omagua

La Tabla 286 presenta información acerca del total de la población hablante de la lengua 
omagua, por grupo etario y sexo, a partir de la información obtenida en los Censos 
Nacionales del 2017.

De acuerdo con esta tabla, se registraron 3 hablantes de la lengua omagua. De estos, 2 
son hombres y 1 mujer. Como se puede observar en el Gráfico 34, una persona se halla 
en el grupo de edad de 15 a 19 años, otra en el grupo etario de 50 a 54 años y una 
tercera en el grupo de edad de 70 a 74 años. Además de ello, se autoidentificaron 61 
personas como omaguas en los Censos Nacionales 2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
Elaboración: Ministerio de Cultura del Perú, 2022.

Tabla 286: Población de hablantes de la lengua omagua según grupo de etario y sexo

Gráfico 34. Pirámide de población censada con lengua materna omagua (porcentaje)

Fuente: Censos Nacionales 2017. Elaboración: Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú.
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3.4.5.5. Información sobre ámbitos de uso y oficialidad de la lengua indígena u 
originaria omagua

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua omagua está configurado por las 
comunidades nativas y localidades con presencia del pueblo Omagua, ubicadas princi-
palmente en el departamento de Loreto, cerca de la confluencia de los ríos Marañón y 
Ucayali (Ministerio de Cultura, s.f.a; s.f.b)".

 Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

 3-4 0 0 0 0.0 0.0

 5-9 0 0 0 0.0 0.0

 10-14 0 0 0 0.0 0.0

 15-19 0 1 1 0.0 33.3

 20-24 0 0 0 0.0 0.0

 25-29 0 0 0 0.0 0.0

 30-34 0 0 0 0.0 0.0

 35-39 0 0 0 0.0 0.0

 40-44 0 0 0 0.0 0.0

 45-49 0 0 0 0.0 0.0

 50-54 1 0 1 33.3 0.0

 55-59 0 0 0 0.0 0.0

 60-64 0 0 0 0.0 0.0

 65-69 0 0 0 0.0 0.0

 70-74 1 0 1 33.3 0.0

 75-79 0 0 0 0.0 0.0

 80 a más 0 0 0 0.0 0.0

 TOTAL 2 1 3 66.7 33.3

Foto: Giancarlo Sánchez

Perro en la comunidad nativa 
matsés Puerto Alegre, distrito 
de Yakerana, Requena, Loreto
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La predominancia de una lengua indígena u originaria sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominantes en un 
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como idiomas oficiales de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua omagua no cuenta con ámbitos po-
lítico-administrativos predominantes (Ministerio de Cultura, 
2021a).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria omagua

La lengua omagua es hablada únicamente en territorio nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua omagua. 

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Foto: Giancarlo Sánchez

Tortuga en el lago 
Sandoval, Reserva 
Nacional Tambopata, 
departamento de 
Madre de Dios
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Tabla 287: Información lingüística de la lengua indígena u originaria resígaro

3.4.6.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria resígaro

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua resígaro es una lengua en situación crítica que 
pertenece a la familia lingüística Arawak y es hablada por el 
pueblo Resígaro en el departamento de Loreto. Según los 
censos Nacionales 2017, esta lengua cuenta con 8 hablantes 
a nivel nacional. Respecto de autoidentificación, no se reco-
gió información (Ministerio de Cultura, s.f.b).

También cuenta con un alfabeto oficial establecido me-
diante Resolución Directoral Nº Resolución Directoral Nº 

00001-2020-MINEDU/VMGPDIGEIBIRA-DEIB y Resolución 
Ministerial Nº 210-2020-MINEDU, en el cual se identifican 33 
grafías: a, b, ch, chh, d, dy, e, f, g, h, i, k, kh, m, mh, n, nh, ñ, 
ñh, o, p, ph, s, sh, t, th, ts, tsh, ty, u, v, y, ' (Ministerio de Edu-
cación, 2020).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intérpre-
tes y Traductores de lenguas indígenas, aún no se cuenta con 
traductores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.4.6. 

Lengua indígena u 
originaria resígaro

No se ha encontrado 
información verificada.

resígaro

resígaro Ministerio de Cultura (2021a); 
Ministerio de Educación (2020)

resígaro, ashaninka, asheninka, 
chamikuro, kakinte, iñapari, 

matsigenka, matsigenka 
montetokunirira, nomatsigenga, 

yanesha, yine

Arawak

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021a)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística

oresígaro, resigero, rrahanihin o 
rosigaro, ricigaros, rezígaros

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

Resolución 
Ministerial

00001-2020-MINEDU/
VMGPDIGEIBIRA-DEIB

210-2020-MINEDU

Ministerio de Educación (2020)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, b, ch, chh, d, dy, e, f, 
g, h, i, k, kh, m, mh, n, 

nh, ñ, ñh, o, p, ph, s, sh, 
t, th, ts, tsh, ty, u, v, y, '

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.

Foto: Ministerio de Cultura

Pablo Andrade Ocagane, 
Personalidad Meritoria 
de la Cultura 2018 por su 
valiosa contribución a la 
investigación, desarrollo 
y difusión de la lengua 
resígaro
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Tabla 288: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria resígaro

3.4.6.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria resígaro

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  situación crítica Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: resígaro 

Familia: Arawak 

Archivo: Documentation of 
Endangered Languages (DOBES) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio y video, texto

Descripción: recolección, discurso, 
cantos, conversaciones

3.4.6.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria resígaro

La lengua resígaro cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

Seifart (2011, 2012a, 2012b, 2015); Ribeiro y Wise (2008);  
Chirif (2014);  Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI, 2010);  Mayor y Bodmer (2009);   Ochoa (1999);  
Villarejo (1953);  Mora y Zarzar (1997); Métraux (1928, citado 
en  Chaumeil, 1981); Métraux (1963, citado en  Regan, 2008);  
Solís (2003);  Regan (2008); Chaumeil (1981);  Chaumeil, J. y 
Chaumeil, J.P. (1977); Chaumeil (1981, citado en  Payne, D. 
1984); Powlison (comunicación personal, citado en  Payne, D. 
& Payne, T. 1990);   Chaumeil (1984);  Powlison, P. y Powlison, 
E. (2008);  Payne, D. y Payne, T. (1990);  Chaumeil (1987);  
Payne, D. (1988);  Chaumeil (1998);  Pozzi-Escot (1998); 
Instituto Lingüístico de Verano (ILV, 2006);  Payne, T. (1993)

Ribeiro y Wise (2008); Loukotka (1968); Casement (2011); 
Paredes, R. (en Chirif y Cornejo, 2009);  Chirif (2014);  
Tessmann (2012); Bellier (1991); Steward (1963); Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, s.f.);  Casanova 
(2005); Villarejo (1953);  Girard (1958); Chirif y Mora (1977);   
Costales, S. y Costales, P. (1983);  San Román (1994);  Mora 
y Zarzar (1997);  Churay (1998); Ochoa (1999);  Paredes, O. 
(2001);  Solís (2003);  Solís (2009); Mayor y Bodmer (2009); 
Amadio y D’ Emilio (1983)

Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011);  Paredes, R. (en  
Chirif y Cornejo, 2009);  Chirif (2014);  Steward (1963); García 
(2000); Vallejos (2013);  Casanova (2005);  Chirif y Mora 
(1977);|  San Román (1994); Mora y Zarzar (1997);  Ochoa 
(1999); 

Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011); Paredes R. (en  Chirif 
y Cornejo, 2009);  Chirif (2014); Steward (1963); García (2000); 
Vallejos (2013);  Casanova (2005);  Mayor y Bodmer (2009);  
Moya (1992);  Echeverri (2004);  Chirif y Mora (1977); San 
Román (1994);  Mora y Zarzar (1997);  Ochoa (1999) 

Ribeiro y Wise (2008); Casement (2011); Paredes, R. (en  Chirif 
y Cornejo, 2009);  Chirif (2014); Steward (1963); Acuña (1639, 
citado en Figueroa et.al, 1986); Ullán (1998);  Chirif y Mora 
(1977); San Román (1994);  Mora y Zarzar (1997); Ochoa 
(1999);  Mayor y Bodmer (2009);  Chaumeil, J. y Chaumeil, 
J.P. (1977);  Chaumeil (1981); Powlison, P. (comunicación 
personal, citado en  Payne, D. & Payne, T. 1990);  Girard 
(1958);  Powlison, P. y Powlison, E. (2008);  Payne, D. y Payne, 
T. (1990);  Chaumeil (1987);  Chaumeil (1998)
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Tabla 289: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria resígaro

  

hablantes de la lengua resígaro y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este documen-
to no se presentan todas las fuentes, sino aquellas que 
fueron consideradas para el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista pue-
de ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Ministerio de Cultura (2021a). Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente
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3.4.6.4. Información demográfica de la lengua in-
dígena u originaria resígaro

No se registró información de la población de 
hablantes de la lengua resígaro en los Censos 
Nacionales 2017. No se recogió información so-
bre autoidentificación en los Censos Nacionales 
2017.

3.4.6.5. Información sobre ámbitos de uso y ofi-
cialidad de la lengua indígena u originaria resí-
garo

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua

El ámbito geográfico de uso actual de la lengua 
resígaro está configurado por las comunidades 
nativas y localidades con presencia del pueblo Re-
sígaro, ubicadas principalmente en el río Sumón 
(Ministerio de Cultura, s.f.b).

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadana del pueblo 
resígaro
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La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea 
a nivel distrital, provincial o departamental, es determinada 
mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que re-
gula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las lenguas originarias del Perú. Asimismo, de 
acuerdo con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominantes en un 
distrito, provincia o departamento, estas serán consideradas 
como idioma oficial de dicha jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria implica 
que la administración pública la implementa progresivamente 
en todas sus esferas de actuación pública dándole el mismo 
valor jurídico y prerrogativas que al castellano. Es importante 
señalar que el hecho de que una lengua no sea declarada pre-
dominante no significa que sus hablantes sean despojados de 
sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se garantizan 
en todo el territorio nacional conforme al marco normativo vi-
gente en la materia. La oficialidad únicamente establece obli-
gaciones adicionales para la administración pública.

En ese sentido, la lengua resígaro no cuenta con ámbitos po-
lítico-administrativos predominantes (Ministerio de Cultura, 
2021a).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la lengua 
indígena u originaria resígaro

La lengua resígaro es hablada únicamente en el territorio nacional.

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua resígaro.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Foto: Giuliana Tito

Muestra artística 
del pueblo resígaro, 
durante el Congreso 
de Normalización del 
Alfabeto Resígaro, 2019
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Tabla 290: Información lingüística de la lengua indígena u originaria taushiro

3.4.7.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria taushiro

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

 Variedades lingüísticas  Fuente

Variedades de la lengua Ministerio de Educación (2013)

La lengua taushiro es una lengua en situación crítica que 
pertenece a la familia lingüística Záparo y es hablada por 
un hablante fluido en la actualidad, el señor Amadeo García 
García, quien habita en la cuenca del río Tigre, en el depar-
tamento de Loreto. Según los censos Nacionales 2017, esta 
lengua cuenta con 2 hablantes a nivel nacional. Sin embargo, 
no cuenta con pueblo indígena u originario hablante identi-
ficado a la fecha. Además, no se recogió información sobre 
autoidentificación en los Censos Nacionales 2017 (Ministerio 
de Cultura s.f.a).

También cuenta con un alfabeto oficial establecido mediante 
Resolución Directoral Nº 00003-2019-MINEDU-VMGP-DI-
GEIBIRA-DEIB y Resolución Ministerial Nº 110-2020-MINE-
DU, en el cual se identifican 17 grafías: a, ch, e, h, i, j, k, n, ñ, 
o, r, sh, t, u, w, y, ' (cf. Ministerio de Educación, 2019, 2020).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Intérpre-
tes y Traductores de lenguas indígenas, no se cuenta traduc-
tores y/o intérpretes (Ministerio de Cultura, s.f.d).

3.4.7. 

Lengua indígena u 
originaria taushiro

No se ha encontrado 
información verificada.

taushiro 

taushiro Ministerio de Cultura (2021); 
Ministerio de Educación (2019, 2020)

taushiro, arabela, ikitu 

Záparo

No presenta.

-

Calvo-Pérez (2016)

Ministerio de Educación (2018)

Ministerio de Cultura (2021)

Otras denominaciones 
en la literatura*

Denominación en lengua 
indígena u originaria

Denominación  
en castellano

Denominación 

Familia lingüística51

taushiro, llepa, uchpa o avaza, 
pinchi o pinche 

Lenguas indígenas u originarias 
de la familia lingüística en Perú  

Resolución 
Directoral

Resolución 
Ministerial

00003-2019-MINEDU-
VMGP-DIGEIBIRA-DEIB

110-2020-MINEDU

Ministerio de Educación 
(2019, 2020)

   Alfabeto oficial  Fuente    Norma                                        N°   Grafías 

a, ch, e, h, i, j, k, n, ñ, o, r, 
sh, t, u, w, y, '

*Algunas de las denominaciones refieren también al pueblo indígena u originario.   

51 Zachary O'Hagan (comunicación electrónica) dice que la lengua taushiro es una lengua aislada, por lo tanto, sugiere que, al no pertenecer a la familia 
lingüística Záparo, debe retirársela de la lista de lenguas emparentadas.

Foto: Ministerio de Cultura

Amadeo García, último 
hablante fluido de la 
lengua taushiro



770 771

              

Tabla 291: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria taushiro

3.4.7.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria taushiro

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  situación crítica Ministerio de Cultura (2021a)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

De documentación 
lingüística

-

-

Zariquiey et al. (2019)

No se ha encontrado información.

No se ha encontrado información.

Lengua: taushiro

Familia: lengua aislada

Archivo:52 Survey of California and 
Other Indian Languages (SCOIL) 

Datos primarios: grabaciones de 
audio, texto

Descripción: sesiones de elicitación 
de léxico, gramática e historia; 
textos / notas de campo, materiales 
previamente publicados

3.4.7.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria taushiro 

La lengua taushiro cuenta con diversas fuentes documenta-
les sobre la presencia histórica de sus hablantes en diversos 
departamentos, provincias y distritos del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de estos 
ámbitos político – administrativos, se han asentado hablan-
tes de la lengua taushiro y puede que permanezcan o no en 

Veigl (2006);  MHAI, 2001: II, 342;  Uriarte, M. (1986);  
Wilkens de Mattos (1984);  Tessmann (2012);  Ribeiro 
y Wise (2008); Álvarez (2008);   Steward y Métraux 
(1948); Villarejo (1953);  Ministerio de Educación (2017); 
Saavedra (1965, citado en  Regan, 2008); De la Cruz 
(1999, citado en  Regan, 2008);  Chirif (2010); Cajas, J. y 
Gualdieri, C., 1987;  Morales (2004);  Mayor y Bodmer 
(2009); Minedu, 2015;  MED, 2014 – 2015

Grohs, 1974;  Steward y Métraux (1948);  Villarejo 
(1953);  Chirif (2010); Cajas, J. y Gualdieri, C.,1987;  
Morales (2004); INEI, 2007;  Mayor y Bodmer (2009); 
Minedu, 2015;  Harner (1972);  Federación de la 
Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP, 2015);  Olawsky 
(2006)

Ribeiro y Wise (2008);  Gonzales (2013);  Fuentes 
(1988);  Figueroa (1904) ; Jiménez de la Espada 
(1897, citados en  Stocks, 1981);  Surrallés (2007);  
Mayor y Bodmer (2009);  Harner (1972);  Bolla (1993);  
Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú 
(FENAP, 2015); MED, 2014 - 2015

Veigl (2006);  Tessmann (2012);  Steward y Métraux 
(1948);  Ribeiro y Wise (2008);  Surrallés (2007);  
Mayor y Bodmer (2009);  Harner (1972);  Ministerio 
de Educación (2018);  Uriarte (1976);  Bolla (1993);  
Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú 
(FENAP, 2015)

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
 
Loreto

 
 
 
 
 
Datem del Marañón

 
 
 
 
 
Datem del Marañón

 
 
 
Tigre

 
 
 
 
 
 
Trompeteros

 
 
 
 
 
Pastaza

 
 
 
 
 
Andoas

Tabla 292: presencia histórica de la lengua indígena u originaria taushiro

  

la actualidad. Cabe señalar que en este documento no se 
presentan todas las fuentes, sino aquellas que fueron consi-
deradas para el proceso de actualización del Mapa Etnolin-
güístico del Perú; por lo tanto, esta lista puede ampliarse con 
nuevos datos de otras fuentes.

*La ubicación político-administrativa (departamento, provincia, distrito) ha sido identificada a partir del análisis geográfico sobre las des-
cripciones de los ámbitos con presencia histórica del uso de lenguas indígenas u originarias realizado en el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú.

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura del Perú. Elaboración propia.

*En la fuente se señala que el nombre de la familia lingüística es lengua aislada.

52 Zachary O'Hagan (comunicación electrónica) dice que el archivo debe ser citado como “California Language Archive” en vez de “Survey of California and 
Other Indian Languages”.

53 Las fuentes sobre la presencia histórica en un distrito, provincia y departamento están en proceso de edición.

 Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito*

Departamento Provincia  Distrito Fuente53
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3.4.7.4. Información demográfica de la lengua in-
dígena u originaria taushiro

No se registró información de la población de 
hablantes de la lengua taushiro en los Censos 
Nacionales 2017. No se recogió información so-
bre autoidentificación en los Censos Nacionales 
2017.

3.4.7.5. Información sobre ámbitos de uso y ofi-
cialidad de la lengua indígena u originaria taus-
hiro

A. Ámbito geográfico de uso actual de la lengua
El ámbito geográfico de uso actual de la lengua 
taushiro está ubicada principalmente en la cuen-
ca del río Tigre, en el departamento de Loreto (cf. 
Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Ori-
ginarios, s.f.).

Mapa 94: Lengua indígena u originaria vigente taushiro

Foto: Ministerio de Cultura

Amadeo García durante la 
elaboración de una trampa 
para animales grandes
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C. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria taushiro
La lengua taushiro es hablada únicamente en territorio nacio-
nal.

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 001-2018-MINEDU, el 
RNDBLO es un padrón que acredita el dominio oral y/o escrito de la 
lengua indígena u originaria de los docentes. A continuación, se pre-
senta la Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) donde fue evaluado el docente bilingüe –en 
algunos casos se indica la DRE– y el número de docentes de la lengua 
taushiro.

 DRE UGEL Número  
   docentes

160004-UGEL LORETO-NAUTA 1DRE LORETO

Tabla 293: Número de docentes de la lengua taushiro inscritos en el 
Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 

A. Registro Nacional de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias (RNDBLO) 

                                                           TOTAL                                                1  
Fuente: Ministerio de Educación (2021). Elaboración propia.

La predominancia de una lengua indígena u origina-
ria, sea a nivel distrital, provincial o departamental, es 
determinada mediante la evaluación de criterios cua-
litativos y cuantitativos establecidos en el artículo 6 de 
la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, 
desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las 
lenguas originarias del Perú. Asimismo, de acuerdo 
con este marco normativo, cuando una o varias len-
guas indígenas son identificadas como predominan-
tes en un distrito, provincia o departamento, estas 
serán consideradas como idiomas oficiales de dicha 
jurisdicción.

Así, la oficialidad de una lengua indígena u originaria 
implica que la administración pública la implementa 
progresivamente en todas sus esferas de actuación 
pública dándole el mismo valor jurídico y prerroga-
tivas que al castellano. Es importante señalar que el 
hecho de que una lengua no sea declarada predomi-
nante no significa que sus hablantes sean despojados 
de sus derechos lingüísticos; por el contrario, estos se 
garantizan en todo el territorio nacional conforme al 
marco normativo vigente en la materia. La oficialidad 
únicamente establece obligaciones adicionales para 
la administración pública.

En ese sentido, la lengua taushiro no cuenta con ám-
bitos político-administrativos predominantes (cf. Mi-
nisterio de Cultura, 2021).

B. Ámbito departamental, provincial y distrital 
de oficialidad de la lengua 

Para más información, puede acceder al RNDBLO a 
través del siguiente enlace: 

https://bit.ly/3Abbp59 

Mapa Sonoro Estadístico de 
Lenguas Indígenas u Originarias

Según el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas 
Indígenas u Originarias (Ministerio de Cultura, s.f.c), 
se cuenta con audios en la lengua taushiro.  

Para más información, puede acceder a la plataforma virtual 
del Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u 
Originarias a través del siguiente enlace: 
 https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas

Foto: Ministerio de Cultura

Amadeo García 
en su vivienda
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4. Lenguas indígenas u 
originarias amazónicas extintas 

Foto: Ministerio de Cultura

Recinto arqueológico en la 
amazonía peruana
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4.1. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA AGUANO

La lengua aguano es una lengua extinta que es considerada como una lengua aislada y fue hablada en los cursos de los 
ríos Huallaga y Samiria, tributarios del río Marañón (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

Tabla 294: Información lingüística de la lengua indígena u originaria aguano

4.1.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria aguano

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

uguano, santa crucino

aguano
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

aislada Ministerio de Educación (2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

Tabla 295: Información lingüística de la lengua indígena u originaria aguano

4.1.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria aguano

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Ministerio de Cultura

Pescador del pueblo 
resígaro regresando a 
casa. Esta fotografía 
es referencial y no 
está relacionada con 
la información de la 
lengua aguano.
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Tabla 296: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria aguano

Loukotka (1968); Ribeiro y Wise 
(1978) Tessmann (2012); Grohs 
(1974, citado en Ministerio de 
Educación, 2018)

Chantre y Herrera (1901, citado 
en Steward y Métraux, 1963); 
Loukotka (1968); Tessmann (2012)

 
Santa Cruz

 
 
Parinari

 
Alto Amazonas

 
 
Loreto

 
Loreto

 
 
Loreto

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.1.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/ubi-
cado la lengua indígena u originaria aguano

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua aguano fue ubicada principalmente en los már-
genes de los ríos Huallaga y Samiria, tributarios del río Ma-
rañón (Ministerio de Educación, 2013, 2018).
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(Obra original publicada en 1930). https://play.google.com/
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PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre el pueblo y la lengua aguano 

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica sobre la lengua aguano 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. (2022, 
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                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

Departamento Provincia Distrito Fuente

4.1.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria aguano

La lengua aguano cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-

tado hablantes de la lengua aguano y puede que per-
manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria aguano

La lengua aguano era hablada únicamente en territorio na-
cional.

Foto: Ministerio de Cultura

Amadeo García, hablante 
de la lengua taushiro, 
durante la preparación 
de una trampa para 
perdices. Esta fotografía 
es referencial y no 
está relacionada con la 
información de la lengua 
aguano.
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4.2. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA ANDOA

La lengua andoa es una lengua extinta que pertenece a la familia lingüística Záparo y fue hablada en la provincia de 
Datem del Marañón, departamento de Loreto (Perú). Sin embargo, tiene algunos hablantes en Ecuador (Ministerio de 
Educación, 2013, 2018; Haboud, 2009).

Tabla 297: Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria andoa

4.2.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria andoa

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

semigae, shimingae, shimigaes, 
seaviris, gaes, andoa-shimigae

andoa
Ministerio de Educación (2013, 2018), 

Solís (2009), Haboud (2009)

Záparo Ministerio de Educación (2013, 2018), 
Haboud (2009)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

Tabla 298: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria andoa

4.2.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria andoa

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

4.2.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria andoa

La lengua andoa cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y distritos del terri-
torio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-
tado hablantes de la lengua andoa y puede que per-

manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

Foto: Ministerio de Cultura

Vivienda de Amadeo 
García, hablante de 
taushiro. Esta fotografía 
es referencial y no 
está relacionada con la 
información de la lengua 
andoa.
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Tabla 299: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria andoa

Tabla 300: Ámbitos de uso de la lengua andoa en otros países

Haboud (2009); Steward 
y Métraux (1963); Fabre 

(2016/2005); Wise (1999), 
Wise (1996), Loukotka 

(1968), Ribeiro y Wise (1978)

Pastaza

Provincia de Pastaza, 
en los sectores de 

Pucayacu y Moretecocha

Haboud (2009); 
Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE, 2014)

Datem del
Marañon

Ecuador

Loreto

Andoa

 

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.2.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/ubi-
cado la lengua indígena u originaria andoa

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua andoa fue ubicada principalmente en la pro-
vincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto 
(Ministerio de Educación, 2013, 2018). En Ecuador, se en-
cuentra en los sectores de Pucayacu y Moretecocha, en la 
provincia de Pastaza (Haboud, 2009).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria andoa

La lengua andoa tiene algunos hablantes en Ecuador. En 
Ecuador se habla en la provincia de Pastaza (Haboud, 2009). 
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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua andoa 
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y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamerica-
nos. Lenguas Indígenas Sudamericanas. http://www.ling.fi/
Diccionario%20etnoling.htm 
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                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente

                                                         Ámbito de uso de la lengua en otro país u otros países

 Lengua País Ubicación Fuente
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4.3. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA ANDOQUE

La lengua andoque es una lengua extinta que es considerada como una lengua aislada y fue hablada en el río Ampiyacu, 
en el departamento de Loreto (Perú). Sin embargo, tiene 400 hablantes en Colombia (Ministerio de Educación, 2013, 
2015; López, 2009; Queixalós, 2009). En 1975, la población aproximada era de 10 personas (Ribeiro y Wise, 1978).

Tabla 301: Información lingüística de la lengua indígena u originaria andoque

4.3.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria andoque

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

andoke

andoque Ministerio de Educación 
(2013, 2018), Queixalós (2009), 

Solís (2009), Montes (2009)

aislada o independiente Ministerio de Educación 
(2013, 2018); Montes (2009)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

Tabla 302: Información lingüística de la lengua indígena u originaria andoque

4.3.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria andoque

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

4.3.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria andoque

La lengua andoque cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-

do hablantes de la lengua andoque y puede que per-
manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

Foto: Pilar Valenzuela

Artesana shiwilu tejiendo 
canasta tradicional. Esta 
fotografía es referencial 
y no está relacionada 
con la información de la 
lengua andoque.
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Tabla 303: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria andoque

Tabla 304: Ámbitos de uso de la lengua andoque en otros países

Solís (2009); Organización 
Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC, s.f.); 
Ribeiro y Wise (1978)

Ribeiro y Wise (1978)

Pebas
 (Río Ampiyaco)

Putumayo

Departamento del 
Caquetá, entre los ríos 
Putumayo y Caquetá

López (2009); 
Solís (2009); 

Montes (2009)

Mariscal Ramón
Castilla

Putumayo

Colombia

Loreto

Loreto

Andoque

 

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.3.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/ubi-
cado la lengua indígena u originaria andoque

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

En Perú, la lengua andoque fue ubicada principalmente en 
el río Ampiyacu, en el departamento de Loreto (Ministerio 
de Educación, 2013, 2015; Solís, 2009). En Colombia, se 
encuentra al sur del Caquetá, entre los ríos Putumayo y 
Caquetá (López, 2009; Queixalós, 2009; Solís, 2009; Mon-
tes, 2009).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria andoque

La lengua andoque tiene algunos hablantes en Colombia. 
En Colombia se habla en el departamento del Caquetá 
(López, 2009; Solís, 2009; Montes, 2009). 

4.4. Información bibliográfica
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PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua andoque 

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua andoque 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. (2022, 
19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://glottolog.org 

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente

                                                         Ámbito de uso de la lengua en otro país u otros países

 Lengua País Ubicación Fuente
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4.4. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA ATSAHUACA

La lengua atsahuaca es una lengua extinta que pertenece a la familia lingüística Pano y fue hablada en el río Carama, 
afluente del río Tambopata, departamento de Madre de Dios (Ministerio de Educación, 2013, 2018). Contaba con una 
población de 20 personas en 1904 (Gordon, 2005; Rivero y Wise, 2008).

Tabla 305: Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria atsahuaca

4.4.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria atsahuaca

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

atsawaka, atsawaca, 
yamiaca, yamiaka

atsahuaca Ministerio de Educación 
(2013, 2018);

Native Languages of the 
Americas, (s.f.)

Pano Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

Tabla 306: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria atsahuaca

4.4.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria atsahuaca

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Proyecto de documentación de la 
lengua nomatsigenga UNFV

Pescador nomatsigenga. 
Esta fotografía es 
referencial y no está 
relacionada con la 
información de la lengua 
atsahuaca.
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Tabla 307: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria atsahuaca

Chavarría, Rummenhöller 
y Moore (2020); 

Nordenskiöld (1905a); 
Nordenskiöld (1905b); 

Farabee (1922); Gordon 
(2005); Rivero y 

Mary (1978)

Chavarría, Rummenhöller 
y Moore (2020); Gordon 

(2005); Rivero y Wise 
(1978); Villarejo (1959, 

citado en Rivero y Wise 
1978); Lyon (1973, citado 
en Rivero y Wise 1978); 
Shell (1976, citado en 
Rivero y Wise 1978)

Tambopata
(Río Carama, alfluente 

del Río Tambopata)

Ayapata
(río chaspa)

Tambopata

Carabaya

Madre de Dios

Puno 

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.4.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/ubi-
cado la lengua indígena u originaria atsahuaca

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua atsahuaca fue ubicada principalmente en el río 
Carama, afluente del río Tambopata, departamento de 
Madre de Dios (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria atsahuaca 

La lengua atsahuaca era hablada únicamente en territorio 
nacional.

4.4.5. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional de Len-
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rias del Perú. https://repositorio.minedu.gob.pe/hand-
le/20.500.12799/6261 

Native Languages of the Americas. (s.f.). http://www.nati-
ve-languages.org/atsahuaca.htm

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua en un 
distrito, provincia y departamento
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www.salsa-tipiti.org/wp-content/uploads/2020/10/Madre_
de_Dios_refugio_de_pueblos_origina.pdf
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of American Ar-chaeology and Ethnology, Harvard Univer-
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q=atsahuaca&view=theater

Nordenskiöld. E. (1905a).  Beiträge zur Kenntnis einiger India-
nerstämme des Río Madre de Dios-Gebietes. Ymer. https://
www.pueblos-originarios.ucb.edu.bo/digital/106001946.pdf

Nordenskiöld, E. (1905b). Exploration scientifique au Pérou 
et en Bolivie (1904-1905). La Géographie. https://www.pue-
blos-originarios.ucb.edu.bo/digital/106001952.pdf

Rivero, D. y Wise. M. (1978) Los grupos étnicos de la Ama-
zonía peruana. Ministerio de Educación, Instituto Lingüístico 
de Verano.  https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/
files/rb/pdf/Los%20grupos%20etnicos%20de%20la%20Ama-
zonia%20peruana.pdf

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua atsahuaca 

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua atsahuaca 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. (2022, 
19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://glottolog.org 

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente

4.4.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria atsahuaca

La lengua atsahuaca cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-
do hablantes de la lengua atsahuaca y puede que per-

manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.
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4.5. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA AWSHIRA

La lengua awshira es una lengua extinta que es considerada como una lengua aislada y fue hablada en Puerto Elvira 
sobre el lago Vacacocha conectado con el río Napo. Sin embargo, tiene algunos hablantes en Ecuador. No se recogió 
información sobre autoidentificación en los Censos Nacionales 2017 (Ministerio de Educación, 2013, 2018). Su población 
estimada hacia 1925 era de entre 55 a 75 habitantes (Ribeiro y Wise, 2008)

Tabla 308: Información lingüística de la lengua indígena u originaria awshira

4.5.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria awshira

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

tekiraka, auishira, vacacocha, aushiri, 
awshiri, a’éwatra, abijira, abishira

awshira
Ministerio de Educación 
(2013, 2018), Solís (2009), 

Fabre (2016)

aislada55 Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

55 Solís (2009) señala que esta lengua integra la familia lingüística Záparo. 

Tabla 309: Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria awshira

4.5.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria awshira

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Giancarlo Sánchez

Familia en La Merced , 
distrito de Chanchamayo, 
Chanchamayo, Junín. Esta 
fotografía es referencial y 
no está relacionada con la 
información de la lengua 
awshira.
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Tabla 310: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria awshira 

Ribeiro y Wise. (2008), 
Wise (1996), Loukotka 

(1968), Tessmann (2012)

Beier (2010); 
Michael (2008); 

Ribeiro y Wise (2008)

Solís (2009)

Napo
(rio curaray)

Torres Causana
(Puerto elvira)

Punchana
(rio nanay)

Maynas

Maynas

Maynas

Loreto

Loreto

Loreto

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

4.5.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/ubi-
cado la lengua indígena u originaria awshira

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua awshira fue ubicada principalmente en Puerto 
Elvira sobre el lago Vacacocha conectado con el río Napo 
(Ministerio de Educación, 2013, 2018). 

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria awshira

La lengua awshira era una lengua hablada únicamente en 
territorio nacional.

4.5.5. Información bibliográfica
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cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
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Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional de Len-
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le/20.500.12799/6261 

Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), Atlas So-
ciolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Latina (1a 
ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB Andes y UNICEF. 
https://n9.cl/2p1y 

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua en un 
distrito, provincia y departamento
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Languages. Latin American Center, University of California. 
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Michael, L. (2008). Fieldwork on Vacacocha. Cabeceras 
Aid Project.  http://www.cabeceras.org/cap_from_the_
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zonia peruana. (Comunidades y Culturas Peruana N°13, 2.ª 
ed.). Instituto Lingüístico de Verano. https://centroderecursos.
cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Los%20grupos%20etni-
cos%20de%20la%20Amazonia%20peruana.pdf 

Tessmann, G. (2012). Los indígenas del Perú nororiental: 
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(Información de Campo Nº 814). En XI Congreso Interna-
cional de la ALFAL. https://www.sil.org/system/files/reapda-
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Wise_ApuntesZaparos.pdf   

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua awshira56

Fabre, A. (2016 [2005]). Diccionario etnolingüístico y guía bi-
bliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. Lenguas 
Indígenas Sudamericanas. http://www.ling.fi/Diccionario%20
etnoling.htm 

Información bibliográfica 
sobre la lengua awshira57  

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. (2022, 
19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://glottolog.org 

56 En Fabre (2022) aparece como awshiri.
57 En Hammarström, Forkel, Haspelmath y Bank (2022) aparece como aushiri.

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente

4.5.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria awshira

La lengua awshira cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-

tado hablantes de la lengua awshira y puede que per-
manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.
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4.6. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA BAGUA

La lengua bagua es una lengua extinta que fue hablada en Bagua, departamento de Amazonas, y Cutervo, departamen-
to de Cajamarca (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

Tabla 311: Información lingüística de la lengua indígena u originaria bagua

4.6.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria bagua

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

Patagón de Bagua

bagua
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

No se ha encontrado información. Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

Tabla 312: Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria bagua

4.6.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria bagua

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Giancarlo Sánchez

Lugareña del distrito de 
Perené, Chanchamayo, 
Chanchamayo. Esta 
fotografía es referencial 
y no está relacionada 
con la información de la 
lengua bagua.
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Tabla 313: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria bagua

Waldemar (2018), 
De la Espada (1897)

Waldemar (2018), 
De la Espada (1897), 

Rivet (1934)

Cutervo

Bagua

Cutervo

Bagua

Cajamarca

Amazonas

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022.

4.6.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/ubi-
cado la lengua indígena u originaria Bagua

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua bagua fue ubicada principalmente en Bagua, 
departamento de Amazonas, y Cutervo, departamento de 
Cajamarca (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria bagua

La lengua bagua era hablada únicamente en territorio na-
cional.

4.6.5. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Supremo 
Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprueba la actua-
lización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos 
indígenas u originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del 
Perú. https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-lega-
les/1853877-009-2020-mc-publicacion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional de Len-
guas originarias del Perú. Ministerio de Educación. https://
centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/docu-
mento-nacional-de-lenguas-originarias-del-per%C3%BA
Ministerio de Educación. (2018). Las lenguas origina-
rias del Perú. https://repositorio.minedu.gob.pe/hand-
le/20.500.12799/6261 

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua en un 
distrito, provincia y departamento

Espinoza, W. (2018). Cajamarca, otras miradas etnohistóricas. 
(1.ª ed).Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Gobierno Regional 
Cajamarca. https://fondoeditorial.unmsm.edu.pe/index.php/
fondoeditorial/catalog/download/388/361/1374-1?inline=1 

Jiménez de la Espada, M. (1897). Relación de la tierra de Jaén. 

En Jiménez de la Espada (Ed.) Relaciones geográficas de In-
dias (T. 4, pp. 28-33). Ministerio de Fomento, Tipografía de los 
hijos de M. G. Hernández. https://ia601201.us.archive.org/25/
items/b24871771_0004/b24871771_0004.pdf

Rivet, P. (1934). Population de la Province de Jaén, Equateur. 
En Congrès international des sciences anthropologiques et 
ethnologiques: compte rendu de la première session. https://
archive.org/details/congresinternati00inte/page/246/mo-
de/2up?q=246  

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua bagua 

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua bagua 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. (2022, 
19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://glottolog.org 

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente

4.6.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origina-
ria bagua

La lengua bagua cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 

hablantes de la lengua bagua y puede que permanezcan 
o no en la actualidad. Cabe señalar que en este documen-
to no se presentan todas las fuentes, sino aquellas que 
fueron consideradas para el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista pue-
de ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.
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4.7. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA CAHUARANO

La lengua cahuarano es una lengua extinta58 que pertenece a la familia lingüística Záparo y fue hablada en el curso medio 
del río Nanay, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto (Ministerio de Educación, 2013, 2018; Solís, 2009; 
Haboud, 2009). Para 1975, la población estimada era menor a 5 (Ribeiro y Wise, 2008).

Tabla 314: Información lingüística de la lengua indígena u originaria bagua

4.7.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria cahuarano

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

moracano, cahuarana

cahuarano
Ministerio de Educación 

(2013, 2018), Haboud (2009), 
Fabre (2016)

Záparo Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

Tabla 315: Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria bagua

4.7.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria bagua

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

58 Aunque se indica que es posiblemente un dialecto del idioma ikitu (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

Foto: Ministerio de Cultura

Artesana matsés de 
la comunidad nativa 
Puerto Alegre, distrito 
de Yakerana, Requena, 
Loreto. Esta fotografía 
es referencial y no 
está relacionada con la 
información de la lengua 
cahuarano.
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Tabla 316: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria carahuano

Olson (1991); Ribeiro y 
Wise (2008); Wise (1996); 
Steward y Métraux (1948); 

Gordon (2005)

Loukotka (1968)

Alto Nanay

Tigre

Maynas

Loreto

Loreto

Loreto

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.7.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/ubi-
cado la lengua indígena u originaria bagua

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua cahuarano fue ubicada principalmente en el cur-
so medio del río Nanay, en la provincia de Maynas, depar-
tamento de Loreto (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria cahuarano 

La lengua cahuarano era hablada únicamente en territorio 
nacional.

4.7.5. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Haboud, M. (2009). Ecuador amazónico. En I. Sichra (Ed.), At-
las Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América La-
tina (1a ed., T. 1, pp. 333-358). AECID, FUNPROEIB Andes y 
UNICEF. https://n9.cl/2p1y 

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Supremo 
Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprueba la actua-
lización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos 
indígenas u originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del 
Perú. https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-lega-
les/1853877-009-2020-mc-publicacion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional de Len-
guas originarias del Perú. Ministerio de Educación. https://
centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/docu-
mento-nacional-de-lenguas-originarias-del-per%C3%BA 

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias del 
Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.minedu.
gob.pe/handle/20.500.12799/6261  

Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), Atlas So-
ciolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Latina (1a 
ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB Andes y UNICEF. 
https://n9.cl/2p1y 

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua en un 
distrito, provincia y departamento

Gordon, R. (Ed.). (2005). Ethnologue: Languages of the World. 
Fifteenth edition. SIL International. https://archive.org/details/
ethnologuelangua0000unse_g7e1/page/286/mode/2up?-
q=atsahuaca&view=theater 

Loukotka, Č. (1968). Classification of South American Indian 
Languages. Latin American Center, University of California. 
https://ia902506.us.archive.org/8/items/Loukotka1968Classi-
fication/Loukotka1968Classification.pdf 

Stuart, J. (1991). The Indians of Central and South America: 
an ethnohistorical dictionary. Greenwood Publishing Group. 
https://books.google.com.pe/books?id=175c4xOpLtYC&p-
g=PA65&dq=cahuarano&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEw-
jVmO-u_876AhWSAtQKHXVDBhcQ6AF6BAgGEAI#v=one-

page&q=cahuarano&f=false  

Ribeiro, D., y Wise, M. (2008). Los grupos étnicos de la Ama-
zonia peruana. (Comunidades y Culturas Peruana N°13, 2.ª 
ed.). Instituto Lingüístico de Verano. https://centroderecursos.
cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Los%20grupos%20etni-
cos%20de%20la%20Amazonia%20peruana.pdf 

Steward, J. & Métraux, A. (1948). Tribes of the Peruvian and 
Ecuadorian montaña. En J. Steward (Ed.), Handbook of South 
American Indians (Vol. III, pp. 535-656). Smithsonian Tropical 
Research Institute, Bureau of American Ethnology. https://ar-
chive.org/details/bulletin14331948smit/page/n13/mode/1u-
p?view=theater 

Wise, M. (1996). Apuntes sobre las lenguas záparos—familia 
que se extingue.  Información de Campo Nº 814. Ponencia pre-
sentada en el XI Congreso Internacional de la ALFAL. Instituto 
Lingüístico de Verano. https://www.sil.org/system/files/reapda-
ta/82/51/09/82510958457708183891666378917926114767/
Wise_ApuntesZaparos.pdf  

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua cahuarano59

Fabre, A. (2016 [2005]).  Diccionario etnolingüístico y guía bi-
bliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. Lenguas 
Indígenas Sudamericanas. http://www.ling.fi/Diccionario%20
etnoling.htm 

Información bibliográfica 
sobre la lengua cahuarano

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. (2022, 
19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://glottolog.org 

59 En Fabre (2016) aparece como cahuarana.

4.7.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origina-
ria bagua

La lengua bagua cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua bagua y puede que permanezcan 

o no en la actualidad. Cabe señalar que en este documen-
to no se presentan todas las fuentes, sino aquellas que 
fueron consideradas para el proceso de actualización del 
Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista pue-
de ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente
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4.8. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA CALVA

La lengua calva es una lengua extinta que pertenece a la familia lingüística Jíbaro y fue hablada en la provincia de Aya-
baca, departamento de Piura (Ministerio de Educación, 2013, 2018; Solís, 2009). Según Mason (1950), se presume que 
los hablantes de esta lengua ahora son quechua hablantes. 

4.8.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria calva

Tabla 317: Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria calva

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

No se ha encontrado 
información.

calva
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

Jíbaro Ministerio de Educación 
(2013, 2018), Solís, (2009)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

Tabla 318: Información lingüística de la lengua indígena u originaria calva

4.8.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria calva

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Ministerio de Cultura

Artesano kakataibo con 
utensilio tradicional. Esta 
fotografía es referencial 
y no está relacionada 
con la información de la 
lengua calva.
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Tabla 319: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria calva

Tabla 320: Ámbitos de uso de la lengua calva en otros países

Ministerio de Educación 
(2018); Solís (2005)

No se especifica

Loya Loukotka (1968)

Ayabaca

Ecuador

Piura

Calva

 

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.8.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/ubi-
cado la lengua indígena u originaria calva

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua calva fue ubicada principalmente en la provincia 
de Ayabaca, departamento de Piura (Ministerio de Educa-
ción, 2013, 2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria calva

La lengua calva tuvo algunos hablantes en Ecuador. En 
Ecuador se hablaba en el departamento de Loja (Loukotka, 
1968). 

4.8.5. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Supremo 
Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprueba la actua-
lización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos 
indígenas u originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del 
Perú. https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-lega-
les/1853877-009-2020-mc-publicacion-de-el-peruano 

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional de Len-
guas originarias del Perú. Ministerio de Educación. https://
centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/docu-
mento-nacional-de-lenguas-originarias-del-per%C3%BA 
Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias del 
Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.minedu.
gob.pe/handle/20.500.12799/6261 

Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), Atlas So-
ciolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Latina (1a 
ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB Andes y UNICEF. 
https://n9.cl/2p1y 

Mason, A. (1950). The languages of South American Indians. 
En J. Steward (Ed.), Physical anthropology, linguistics and cul-
tural geography of South American Indians, (pp. 157-317). 
Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology. http://
etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/hsai:vol6p157-317/
vol6p157-317_mason.pdf 

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua en un 
distrito, provincia y departamento

Loukotka, Č. (1968). Classification of South American Indian 
Languages. Latin American Center, University of California. 
https://ia902506.us.archive.org/8/items/Loukotka1968Classi-
fication/Loukotka1968Classification.pdf 

Solís, G. (2005). Políticas de Estado e Idiomas Indígenas en el 
Perú. En W.A. Kowii (Ed.), Identidad Lingüística de los Pueblos 
Indígenas de la Región Andina, (pp. 53-85). Abya Yala, Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Instituto Italo-Latino Americano.  
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?refe-
rer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1387&-
context=abya_yala 

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua calva 

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua calva

No se ha encontrado información.

4.8.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origi-
naria calva 

La lengua calva cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en 
diversos departamentos, provincias y distritos del terri-
torio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-
tado hablantes de la lengua calva y puede que per-

manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente

                                                         Ámbito de uso de la lengua en otro país u otros países

 Lengua País Ubicación Fuente
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4.9. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA CAPALLÉN

La lengua capallén es una lengua extinta que fue hablada en Bagua y Utcubamba, departamento de Amazonas (Minis-
terio de Educación, 2013, 2018).

Tabla 321: Información lingüística de la lengua indígena u originaria capallén

4.9.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria capallén

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

copallén

capallén
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

No se ha encontrado información. Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

Tabla 322: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria capallén

4.9.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria capallén

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano awajún 
preparando su canoa, 

departamento de 
Cajamarca. Esta 

fotografía es referencial 
y no está relacionada 

con la información de la 
lengua capallén.
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Tabla 323: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria capallén

De la Espada (1897); Rivet 
(1934); Loukotka (1968); 

Willem (2004); Torero 
(1989); Torero (2002)

Lumbreras (1999)

Copallín

Cajaruro

Bagua

Utcubamba

 
Amazonas

Amazonas

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.9.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/ubi-
cado la lengua indígena u originaria capallén

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua capallén fue ubicada principalmente en las 
provincias de Bagua y Utcubamba, departamento de 
Amazonas (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria capallén

La lengua capallén era hablada únicamente en territorio na-
cional.

4.9.5. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano 

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA 
Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261 

 Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), At-
las Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América 
Latina (1a ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB 
Andes y UNICEF. https://n9.cl/2p1y 

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Jiménez de la Espada, M. (1897). Relación de la tierra de 
Jaén. En Jiménez de la Espada (Ed.) Relaciones geográ-
ficas de Indias, (T. 4, pp. 28-33). Ministerio de Fomen-
to, Tipografía de los hijos de M. G. Hernández. https://
ia601201.us.archive.org/25/items/b24871771_0004/
b24871771_0004.pdf 

Loukotka, Č. (1968). Classification of South American In-
dian Languages. Latin American Center, University of Ca-
lifornia. https://ia902506.us.archive.org/8/items/Louko-
tka1968Classification/Loukotka1968Classification.pdf 

Lumbreras, L.(1999). Historia de América Andina. Las so-
ciedades aborígenes, (Vol. 1).Universidad Andina Simon 
Bolivar. https://books.google.com.pe/books?id=h98c-
0MyXAJ8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

Rivet, P. (1934). Population de la Province de Jaén, Equa-
teur. En Congrès international des sciences anthropolo-
giques et ethnologiques: compte rendu de la première 
session. https://archive.org/details/congresinternati00in-
te/page/246/mode/2up?q=246 

Torero, Alfredo. (1989). Areas toponímicas de idiomas en 
la sierra norte peruana: Un trabajo de recuperación lin-
güística. Revista Andina 7. (pp. 236). http://revista.cbc.
org.pe/index.php/revista-andina/article/view/161/151  

Torero, A. (2002). Idiomas de los Andes: lingüística e 
historia. Instituto Francés de Estudios Andinos. https://
books.google.com.pe/books?id=J5suAAAAYAAJ&dq=-
capall%C3%A9n&focus=searchwithinvolume&q=copa-
ll%C3%A9n 

Willem F. (2004). The Languages of the Andes. Cambrid-
ge Language Surveys. https://archive.org/details/langua-
gesofandes0000adel/mode/2up?q=copall%C3%A9n  

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua capallén

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua capallén 

No se ha encontrado información.

4.9.3. Presencia histórica de la lengua indígena u origina-
ria capallén

La lengua capallén cuenta con diversas fuentes documen-
tales sobre la presencia histórica de sus hablantes en di-
versos departamentos, provincias y distritos del territorio 
nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asentado 
hablantes de la lengua capallén y puede que permanez-

can o no en la actualidad. Cabe señalar que en este do-
cumento no se presentan todas las fuentes, sino aquellas 
que fueron consideradas para el proceso de actualización 
del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo tanto, esta lista 
puede ampliarse con nuevos datos de otras fuentes.

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente
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4.10. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA CHIRINO

La lengua chirino es una lengua extinta. Es considerada como una lengua aislada y fue hablada en el valle del río Chin-
chipe, departamento de Cajamarca (Ministerio de Educación, 2013, 2018). 

Tabla 324: Información lingüística de la lengua indígena u originaria chirino

4.10.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria chirino

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

No se ha encontrado información.

chirino
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

aislada Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística60

Tabla 325: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria chirino

4.10.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria chirino

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

60 Aunque se indica que es posiblemente un dialecto del idioma ikitu (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano awajún 
del departamento 
de Cajamarca. Esta 
fotografía es referencial 
y no está relacionada 
con la información de la 
lengua chirino.
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Tabla 326: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria chirino

Loukotka (1968); Rivet 
(1934); Torero (1989); 
Totero (2002); Willem 

(2004); Steward y Métraux 
(1948); Espinoza (1973)

Loukotka (1968); 
Rivet (1934)

No se precisa

No se precisa

San ignacio
(río Chirino)

Condorcanqui
(cordillera del cóndor)

Cajamarca

Amazonas

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.10.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/
ubicado la lengua indígena u originaria chirino

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua chirino fue ubicada principalmente en el valle 
del río Chinchipe, departamento de Cajamarca (Ministe-
rio de Educación, 2013, 2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria chirino

La lengua chirino era hablada únicamente en territorio na-
cional.

4.10.5. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Supremo 
Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprueba la actua-
lización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos 
indígenas u originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del 
Perú. https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-lega-
les/1853877-009-2020-mc-publicacion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional de Len-
guas originarias del Perú. Ministerio de Educación. https://
centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/docu-
mento-nacional-de-lenguas-originarias-del-per%C3%BA

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias del 
Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.minedu.
gob.pe/handle/20.500.12799/6261

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua en un dis-
trito, provincia y departamento

Espinoza, W. (1973). Los grupos étnicos de la cuenca del Chu-
quimayo, siglos XV y XVI. BIFEA, (2), 19-73. https://www.per-
see.fr/doc/bifea_0303-7495_1973_num_2_3_1436

Loukotka, Č. (1968). Classification of South American Indian 
Languages. Latin American Center, University of California. 
https://ia902506.us.archive.org/8/items/Loukotka1968Classi-
fication/Loukotka1968Classification.pdf

 Rivet, P. (1934). Population de la Province de Jaén, Equateur. 
En Congrès international des sciences anthropologiques et 
ethnologiques: compte rendu de la première session. https://
archive.org/details/congresinternati00inte/page/246/mo-

de/2up?q=246

 Steward, J. & Métraux, A. (1948). Tribes of the Peruvian and 
Ecuadorian montaña. En J. Steward (Ed.), Handbook of South 
American Indians (Vol. III, pp. 535-656). Smithsonian Tropical 
Research Institute, Bureau of American Ethnology. https://ar-
chive.org/details/bulletin14331948smit/page/n13/mode/1u-
p?view=theater

Torero, A. (1989). Areas toponímicas de idiomas en la sierra 
norte peruana: Un trabajo de recuperación lingüística. Revista 
Andina 7. (pp. 236). http://revista.cbc.org.pe/index.php/revis-
ta-andina/article/view/161/151

Torero, A. (2002). Idiomas de los Andes: lingüística e historia. 
Instituto Francés de Estudios Andinos. https://books.google.
com.pe/books?id=J5suAAAAYAAJ&dq=capall%C3%A9n&-
focus=searchwithinvolume&q=copall%C3%A9n

Willem F. (2004). The Languages of the Andes. Cambridge 
Language Surveys. https://archive.org/details/languagesofan-
des0000adel/mode/2up?q=copall%C3%A9n

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica 
sobre el pueblo y la lengua chirino

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua chirino

No se ha encontrado información.

4.10.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria chirino

La lengua chirino cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-
tado hablantes de la lengua chirino y puede que per-

manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente
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4.11. 

LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA 
HUARIAPANO O PANOBO

La lengua huariapano es una lengua extinta que pertenece a la familia lingüística Pano y fue hablada en el departamento 
de Ucayali (Ministerio de Educación, 2013, 2018; Solís, 2009). Según Parker (1991) el último hablante conocido falleció 
en 1991.

Tabla 327: Información lingüística de la lengua indígena u originaria huariapano

4.11.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria huariapano

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

panobo, wariapano, 
manoa, pano, pana, pelado

huariapano Ministerio de Educación (2013, 
2018), Fabre (2016), Hammarström, 
Forkel, Haspelmath y Bank (2022), 
Solís (2009), Rivero y Wise (2008)

Pano Ministerio de Educación 
(2013, 2018), Solís (2009)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

Tabla 328: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria huariapano

4.11.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria huariapano

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Giancarlo Sánchez

Balsa en el lago Sandoval, 
Reserva Nacional Tambopata, 
departamento de Madre de Dios. 
Esta fotografía es referencial 
y no está relacionada con la 
información de la lengua panobo.
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Tabla 329: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria huariapano

Loukotka (1968); Gordon 
(2005); Willem (2004); 
Rivero y Wise (2008); 

Parker (1991)

Tessmann (2012); Steward 
y Métraux (1948)

Contamana

Pampa Hermoza

Ucayali

Ucayali

Loreto

Loreto

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.11.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/
ubicado la lengua indígena u originaria huariapano

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua huariapano fue ubicada principalmente en 
el departamento de Ucayali (Ministerio de Educación, 
2013, 2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria huariapano

La lengua huariapano era hablada únicamente en territorio 
nacional.

4.11.5. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional de Len-
guas originarias del Perú. Ministerio de Educación. https://
centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/docu-
mento-nacional-de-lenguas-originarias-del-per%C3%BA

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261

Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), At-
las Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América 
Latina (1a ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB 
Andes y UNICEF. https://n9.cl/2p1y 

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Gordon, R. (Ed.) (2005). Ethnologue: Languages of the 
World, (25 ed.). Dallas International University,SIL In-
ternational. https://archive.org/details/ethnologuelan-
gua0000unse_g7e1/page/286/mode/2up?q=atsahua-
ca&view=theater

Loukotka, Č. (1968). Classification of South American In-
dian Languages. Latin American Center, University of Ca-
lifornia. https://ia902506.us.archive.org/8/items/Louko-
tka1968Classification/Loukotka1968Classification.pdf

Parker, S. (1991). Documentary Materials on Panobo 
(Huariapano), [Documental, archivo digital con audio]. 
Dallas International University, SIL International. http://
dx.doi.org/doi:10.7297/X28S4N61

Ribeiro, D., y Wise, M. (2008). Los grupos étnicos de la Ama-
zonia peruana. (Comunidades y Culturas Peruana N°13, 2.ª 
ed.). Instituto Lingüístico de Verano. https://centroderecur-
sos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Los%20grupos%20
etnicos%20de%20la%20Amazonia%20peruana.pdf

Steward, J. & Métraux, A. (1948). Tribes of the Peruvian 
and Ecuadorian montaña. En J. Steward (Ed.), Handbook 
of South American Indians (Vol. III, pp. 535-656). Smithso-
nian Tropical Research Institute, Bureau of American Eth-
nology. https://archive.org/details/bulletin14331948s-
mit/page/n13/mode/1up?view=theater

Tessmann, G. (2012). Los indígenas del Perú nororien-
tal: Investigaciones fundamentales para un estudio sis-
temático de la cultura (J, Gómez, Trad., 1a. Ed. reimp.). 
Ediciones Abya-Yala (Obra original publicada en 1930). 
https://play.google.com/books/reader?id=NuNZEAAA-
QBAJ&pg=GBS.PP3&hl=es_419

Willem F. (2004). The Languages of the Andes. Cambrid-
ge Language Surveys https://archive.org/details/langua-
gesofandes0000adel/mode/2up?q=copall%C3%A9n

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua huariapano61 

Fabre, A. (2016 [2005]).  Diccionario etnolingüístico y 
guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamerica-
nos. Lenguas Indígenas Sudamericanas. http://www.ling.
fi/Diccionario%20etnoling.htm 

Información bibliográfica 
sobre la lengua huariapano62 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. 
(2022, 19 de marzo).  Glottolog 4.5. Glottolog. http://
glottolog.org 

61 En Fabre (2016) aparece como wariapano (panobo).
62 En Hammarström, Forkel, Haspelmath y Bank (2022) aparece como panobo.

4.11.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria huariapano

La lengua huariapano cuenta con diversas fuentes do-
cumentales sobre la presencia histórica de sus hablan-
tes en diversos departamentos, provincias y distritos 
del territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-
tado hablantes de la lengua huariapano y puede que 

permanezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que 
en este documento no se presentan todas las fuentes, 
sino aquellas que fueron consideradas para el proceso 
de actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por 
lo tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos 
de otras fuentes.

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente
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4.12. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA MAYNA

La lengua mayna es una lengua extinta. Es considerada como una lengua aislada y fue hablada en el departamento de 
Loreto (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

Tabla 330: Información lingüística de la lengua indígena u originaria mayna

4.12.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria mayna

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

omurano, mumurana, rimachu, 
roamayna, maina

mayna
Ministerio de Educación 
(2013, 2018), Solís (2009)

aislada Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística63

Tabla 331: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria mayna

4.12.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria mayna

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

63 Se indica que otra alternativa es la familia lingüística Záparo (Ministerio de Educación, 2013, 2018). Solís (2009) señala que la lengua maina pertenece 
a la familia Kandozi.

Foto: Billy Torres

Ergilia Rengifo, Julia Pérez, Lina Ruiz y 
Lita Rojas, activistas de la comunidad 
nativa Alto Tamaya Saweto, del distrito 
de Masisea, Coronel Portillo, Ucayali. 
Esta fotografía es referencial y no está 
relacionada con la información de la 
lengua aguano.
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Tabla 332: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria mayna

Loukotka (1968)

Loukotka (1968); Rivero y 
Wise (2008), Willem (2004).

Loukotka (1968), Steward 
y Métraux (1948), 
Tessmann (1999)

Laguna

Urarinas

Pastaza

Alto Amazonas

Loreto

Datem del Marañón

Loreto

Loreto

Loreto

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.12.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/
ubicado la lengua indígena u originaria mayna

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua mayna fue ubicada principalmente en el depar-
tamento de Loreto (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria mayna

La lengua mayna era hablada únicamente en territorio na-
cional.

4.12.5. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261  

Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), At-
las Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América 
Latina (1a ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB 
Andes y UNICEF. https://n9.cl/2p1y 

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Loukotka, Č. (1968). Classification of South American In-
dian Languages. Latin American Center, University of Ca-
lifornia. https://ia902506.us.archive.org/8/items/Louko-
tka1968Classification/Loukotka1968Classification.pdf

Ribeiro, D., y Wise, M. (2008). Los grupos étnicos de la 
Amazonia peruana. (Comunidades y Culturas Peruana 
N°13, 2.ª ed.). Instituto Lingüístico de Verano. https://
centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/
Los%20grupos%20etnicos%20de%20la%20Amazo-
nia%20peruana.pdf

Steward, J. & Métraux, A. (1948). Tribes of the Peruvian 
and Ecuadorian montaña. En J. Steward (Ed.), Handbook 
of South American Indians (Vol. III, pp. 535-656). Smithso-
nian Tropical Research Institute, Bureau of American Eth-
nology. https://archive.org/details/bulletin14331948s-

mit/page/n13/mode/1up?view=theater

Tessmann, G. (2012). Los indígenas del Perú nororien-
tal: Investigaciones fundamentales para un estudio sis-
temático de la cultura (J, Gómez, Trad., 1a. Ed. reimp.). 
Ediciones Abya-Yala (Obra original publicada en 1930). 
https://play.google.com/books/reader?id=NuNZEAAA-
QBAJ&pg=GBS.PP3&hl=es_419

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua mayna 

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua mayna 

No se ha encontrado información.

4.12.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria mayna

La lengua mayna cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asen-

tado hablantes de la lengua mayna y puede que per-
manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente
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4.13. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA MOTILÓN

La lengua motilón es una lengua extinta que pertenece probablemente a la familia lingüística cahuapana y fue hablada 
en el departamento de San Martín (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

Tabla 333: Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria motilón 

4.13.1 Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria motilón 

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

No se ha encontrado
 información.

motilón
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

Cahuapana Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística

Tabla 334: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria motilón 

4.13.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria motilón 

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Pilar Valenzuela

Ciudadano del pueblo shiwilu separando 
hojas para elaborar una maloca en el 
distrito de Jeberos, Alto Amazonas, 
Loreto. Esta fotografía es referencial y no 
está relacionada con la información de la 
lengua motilón.
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4.13.3. Información sobre ámbitos 
donde se ha usado/ubicado la lengua 
indígena u originaria motilón

A. Ámbito geográfico donde se usó/
ubicó la lengua

La lengua motilón fue ubicada princi-
palmente en el departamento de San 
Martín (Ministerio de Educación, 2013, 
2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y 
multinacional de la lengua indígena u 
originaria motilón

La lengua motilón era hablada única-
mente en territorio nacional.

4.13.4. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Se requiere de una mayor investigación.

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua motilón

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua motilón 

No se ha encontrado información.

Foto: Ministerio de Cultura

Trampa para animales grandes preparada por Amadeo García, hablante de la lengua taushiro. Esta fotografía 
es referencial y no está relacionada con la información de la lengua motilón.
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4.14. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA OMURANO

La lengua omurano es una lengua extinta que pertenece a la familia lingüística Záparo y fue hablada en el departamento 
de Loreto (Ministerio de Educación, 2013, 2018; Solís, 2009). 

Zachary O'Hagan (comunicación personal, 20 de mayo, 2022 señala que existe la documentación lingüística de esta 
lengua en “California Language Archive”, una fuente de grabaciones, notas de campo, etc., a la cual se puede acceder 
a través del siguiente enlace: http://dx.doi.org/doi:10.7297/X29K488M 

Tabla 335: Información lingüística de la lengua indígena u originaria omurano 

4.14.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria omurano 

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

mayna

omurano
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

Záparo Ministerio de Educación 
(2013, 2018), Solís (2009)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüística64

Tabla 336: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria omurano 

4.14.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria omurano 

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

64 Zachary O'Hagan (comunicación personal, 20 de mayo, 2022) señala que la lengua omurano es una lengua aislada y, por lo tanto, no pertenece a la 
familia Záparo.

Foto: Pilar Valenzuela

Ciudadana del pueblo shiwilu peparando 
harina de yuca en el distrito de Jeberos, 
Alto Amazonas, Loreto. Esta fotografía 
es referencial y no está relacionada con la 
información de la lengua motilón.
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Tabla 337: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria omurano

Loukotka (1968); 

Willem (2004); Ribeiro y 
Wise (2008); Olson (1991)

Nauta

Urarinas

Loreto

Loreto

Loreto

Loreto

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.14.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/
ubicado la lengua indígena u originaria omurano

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua omurano fue ubicada principalmente en el de-
partamento de Loreto (Ministerio de Educación, 2013, 
2018).

Zachary O'Hagan (comunicación personal, 20 de mayo, 
2022) señala que la lengua omurano se hablaba históri-
camente en las cuencas de los ríos Nucuray y Urituyacu, 
en el departamento de Loreto. Agrega que, aunque no 
hay hablantes fluidos, sí hay personas que viven en el río 
Urituyacu que recuerdan palabras en la lengua omurano.

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria omurano

La lengua omurano era una lengua hablada únicamente en 
territorio nacional.

4.14.5. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA 

Ministerio de Educación. (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.mi-
nedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261  

O'Hagan, Z. (2022). Omurano. En P. Epps & Lev Michael 
(Eds.), Amazonian Languages: An International Hand-
book, (Vol. 1.). De Gruyter Mouton.

Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), At-
las Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América 
Latina (1a ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB 
Andes y UNICEF. https://n9.cl/2p1y 

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Loukotka, Č. (1968). Classification of South American In-
dian Languages. Latin American Center, University of Ca-
lifornia. https://ia902506.us.archive.org/8/items/Louko-
tka1968Classification/Loukotka1968Classification.pdf  

Olson, J. (1991). The Indians of Central and South 
America: an ethnohistorical dictionary. Greenwood 
Publishing Group. https://books.google.com.pe/
books?id=175c4xOpLtYC&pg=PA65&dq=cahuara-

no&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjVmO-u_876AhW-
SAtQKHXVDBhcQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=ca-
huarano&f=false  

Ribeiro, D., y Wise, M. (2008). Los grupos étnicos de la 
Amazonia peruana. (Comunidades y Culturas Peruana 
N°13, 2.ª ed.). Instituto Lingüístico de Verano. https://
centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/
Los%20grupos%20etnicos%20de%20la%20Amazo-
nia%20peruana.pdf 

Willem F. (2004). The Languages of the Andes. Cambrid-
ge Language Surveys. https://archive.org/details/langua-
gesofandes0000adel/mode/2up?q=copall%C3%A9n   

 

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua omurano 

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua omurano 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. 
(2022, 19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://
glottolog.org 

4.14.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria omurano

La lengua omurano cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-
do hablantes de la lengua omurano y puede que per-

manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente
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4.15. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA OTANAVE La lengua otanave es una lengua extinta que pertenece probablemente a la familia lingüística Cahuapana y fue hablada 

en el departamento de San Martín (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

Tabla 338: Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria otanave

4.15.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria otanave

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

Cahuapana

otanave
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

Cahuapana Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüístic

Tabla 339: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria otanave

4.15.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria otanave

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Ministerio de Cultura

Familia awajún del departamento de 
Cajamarca. Esta fotografía es referencial y 
no está relacionada con la información de 
la lengua chirino.
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4.15.3. Información sobre ámbitos 
donde se ha usado/ubicado la lengua 
indígena u originaria otanave

A. Ámbito geográfico donde se usó/
ubicó la lengua

La lengua otanave fue ubicada princi-
palmente en el departamento de San 
Martín (Ministerio de Educación, 2013, 
2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y 
multinacional de la lengua indígena u 
originaria otanave

La lengua otanave era hablada única-
mente en territorio nacional.

4.15.4. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Se requiere de una mayor investigación.

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua otanave 

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua otanave 

No se ha encontrado información.

Foto: Ministerio de Cultura

Manos de artesana ashaninka trabajando. 
Esta fotografía es referencial y no está 
relacionada con la información de la 
lengua otanave.
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4.16. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA PANATAHUA

La lengua panatahua es una lengua extinta que pertenece probablemente a la familia lingüística Arawak y fue hablada 
por el río Huallaga, en el distrito de Panao en la provincia de Pachitea, departamento de Huánuco (Ministerio de Edu-
cación, 2013, 2018). 

Tabla 340: Información lingüística de la lengua indígena u originaria patanahua

4.16.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria patanahua

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

No se ha encontrado información.

panatahua
Ministerio de Educación

 (2013, 2018)

Arawak Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüístic

Tabla 341: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria patanahua

4.16.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria patanahua

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Ministerio de Cultura

Música ashaninka del distrito de 
Satipo, Satipo, Junín. Esta fotografía es 
referencial y no está relacionada con la 
información de la lengua patanahua.
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4.16.3. Información sobre ámbitos 
donde se ha usado/ubicado la lengua 
indígena u originaria panatahua

A. Ámbito geográfico donde se usó/
ubicó la lengua

La lengua panatahua fue ubicada 
principalmente el río Huallaga, en el 
distrito de Panao en la provincia de 
Pachitea, departamento de Huánuco 
(Ministerio de Educación, 2013, 2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y 
multinacional de la lengua indígena u 
originaria

La lengua panatahua era hablada única-
mente en territorio nacional.

4.16.4. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Se requiere de una mayor investigación.

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

IInformación bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua panatahua

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua panatahua

No se ha encontrado información.

Foto: Ministerio de Cultura

Vivienda ashaninka del distrito de 
Satipo, Satipo, Junín. Esta fotografía es 
referencial y no está relacionada con la 
información de la lengua patanahua.
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4.17. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA PATAGÓN

La lengua patagón es una lengua extinta. Es considerada como una lengua aislada y fue hablada en la provincia de Ba-
gua, departamento de Amazonas, y la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca (Ministerio de Educación, 2013, 
2018). 

Tabla 342: Información lingüística de la lengua indígena u originaria patanahua

4.17.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria patagón

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

patagón de perico, patagon

patagón Ministerio de Educación (2013, 
2018), Hammarström, Forkel, 

Haspelmath y Bank (2022)

aislada Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüístic

Tabla 343: Información lingüística de la lengua indígena u originaria patanahua

4.17.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria patanahua

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano del pueblo chamikuro 
navegando en su canoa. Esta fotografía 
es referencial y no está relacionada con la 
información de la lengua patagón
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Tabla 344: Presencia histórica de la lengua indígena u originaria patagón

Loukotka (1968);
Jijón (1919, citado en 

Loukotka, 1968); Rivet (1934)

Loukotka (1968);
Jijón (1919, citado en 

Loukotka, 1968); Rivet (1934)

Santa Rosa
(Paco, Olipanche)

Bagua

Jaén

Bagua

Cajamarca

Amazonas

 

Elaboración: Ministerio de Cultura, 2022

4.17.4. Información sobre ámbitos donde se ha usado/
ubicado la lengua indígena u originaria patagón 

A. Ámbito geográfico donde se usó/ubicó la lengua

La lengua patagón fue ubicada principalmente en la pro-
vincia de Bagua, departamento de Amazonas, y la provin-
cia de Jaén, departamento de Cajamarca (Ministerio de 
Educación, 2013, 2018).

B. Ámbito de uso transfronterizo y multinacional de la len-
gua indígena u originaria patagón 

La lengua patagón era hablada únicamente en territorio na-
cional.

4.17.5. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Supremo 
Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprueba la actua-
lización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos 
indígenas u originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del 
Perú. https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-lega-
les/1853877-009-2020-mc-publicacion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA 

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261 

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Loukotka, Č. (1968). Classification of South American In-
dian Languages. Latin American Center, University of Ca-
lifornia. https://ia902506.us.archive.org/8/items/Louko-
tka1968Classification/Loukotka1968Classification.pdf 

Rivet, P. (1934). Population de la Province de Jaén, Equa-
teur. En Congrès international des sciences anthropolo-
giques et ethnologiques: compte rendu de la première 
session. https://archive.org/details/congresinternati00in-
te/page/246/mode/2up?q=246

65 En Hammarström, Forkel, Haspelmath y Bank (2022) aparece como patagon.

4.17.3. Presencia histórica de la lengua indígena u ori-
ginaria patagón 

La lengua patagón cuenta con diversas fuentes docu-
mentales sobre la presencia histórica de sus hablantes 
en diversos departamentos, provincias y distritos del 
territorio nacional. 
En otras palabras, en algún momento de la historia de 
estos ámbitos político – administrativos, se han asenta-
do hablantes de la lengua patagón y puede que per-

manezcan o no en la actualidad. Cabe señalar que en 
este documento no se presentan todas las fuentes, sino 
aquellas que fueron consideradas para el proceso de 
actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú; por lo 
tanto, esta lista puede ampliarse con nuevos datos de 
otras fuentes.

                                        Presencia histórica de la lengua por departamento, provincia y distrito

 Departamento Provincia Distrito Fuente

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua patagón

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua patagón65 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. (2022, 
19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://glottolog.org
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4.18. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA REMO

La lengua remo es una lengua extinta que pertenece a la familia lingüística Pano y fue hablada entre los ríos Tapiche y 
Callería, departamento de Loreto (Ministerio de Educación, 2013, 2018; Solís, 2009). 

Tabla 345: Información lingüística de la lengua indígena u originaria remo

4.18.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria remo

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

sakuya, sacuya, cucuini

remo
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

Pano Ministerio de Educación 
(2013, 2018), Solís (2009)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüístic

Tabla 346: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria remo

4.18.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria remo

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Giancarlo Sánchez

Cataratas de Yumbilla, distrito de Cuispes, 
Bongará, Amazonas. Esta fotografía es 
referencial y no está relacionada con la 
información de la lengua remo.



850 851

4.18.3. Información sobre ámbitos 
donde se ha usado/ubicado la lengua 
indígena u originaria remo

A. Ámbito geográfico donde se usó/
ubicó la lengua

La lengua remo fue hablada principal-
mente entre los ríos Tapiche y Callería, 
departamento de Loreto (Ministerio 
de Educación, 2013, 2018). 

B. Ámbito de uso transfronterizo y 
multinacional de la lengua indígena u 
originaria remo

La lengua remo era hablada únicamen-
te en territorio nacional.

4.18.4. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA 

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Se requiere de una mayor investigación.

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua remo 

Fabre, A. (2016 [2005]).  Diccionario etnolingüístico y 
guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamerica-
nos. Lenguas Indígenas Sudamericanas. http://www.ling.
fi/Diccionario%20etnoling.htm 

Información bibliográfica 
sobre la lengua remo66  

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. 
(2022, 19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://
glottolog.org 

66 En Hammarström, Forkel, Haspelmath y Bank (2022) aparece como remo 
del río Moa, remo del río Jaquirana y remo del río Blanco.

Foto: Ministerio de Cultura

Vivienda ashaninka del 
distrito de Satipo, Satipo, 
Junín. Esta fotografía 
es referencial y no 
está relacionada con la 
información de la lengua 
remo.



852 853

   

4.19. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA SENSI

La lengua sensi es una lengua extinta que pertenece a la familia lingüística Pano y fue hablada por la orilla derecha del 
río Ucayali, departamento de Loreto (Ministerio de Educación, 2013, 2018; Solís, 2009).

Tabla 347: Información lingüística de la lengua indígena u originaria sensi

4.19.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria sensi

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

mananahua, tenti

sensi
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

Pano Ministerio de Educación 
(2013, 2018), Solís (2009)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüístic

Tabla 348: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria sensi

4.19.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria sensi

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Segundo Chuquipiondo

Ciudadana del pueblo amazónico kichwa. 
Esta fotografía es referencial y no está 
relacionada con la información de la 
lengua sensi.
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4.19.3. Información sobre ámbitos 
donde se ha usado/ubicado la lengua 
indígena u originaria sensi

A. Ámbito geográfico donde se usó/
ubicó la lengua

La lengua sensi fue ubicada principal-
mente en el río Ucayali, departamento 
de Loreto (Ministerio de Educación, 
2013, 2018). 

B. Ámbito de uso transfronterizo y 
multinacional de la lengua indígena u 
originaria sensi

La lengua sensi era hablada únicamente 
en territorio nacional.

4.19.4. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano 

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA 

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261  

Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), At-
las Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América 
Latina (1a ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB 
Andes y UNICEF. https://n9.cl/2p1y 

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Se requiere de una mayor investigación.

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua sensi 

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua sensi 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. 
(2022, 19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://
glottolog.org 

Foto: Ministerio de Cultura

Viviendas ashaninka del 
distrito de Satipo, Satipo, 
Junín. Esta fotografía 
es referencial y no 
está relacionada con la 
información de la lengua 
sensi.
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4.20. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA TABANCALE

La lengua tabancale es una lengua extinta. Es considerada como una lengua aislada y fue hablada en la provincia de San 
Ignacio, departamento de Cajamarca (Ministerio de Educación, 2013, 2018).

Tabla 349: Información lingüística de la lengua indígena u originaria tabancale

4.20.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria tabancale

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

tabancal

tabancale
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

aislada Ministerio de Educación 
(2013, 2018)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüístic

Tabla 350: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria tabancale

4.20.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria tabancale

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Billy Torres

Ergilia Rengifo, ciudadana asheninka de 
la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, 
del distrito de Masisea, Coronel Portillo, 
Ucayal. Esta fotografía es referencial y no 
está relacionada con la información de la 
lengua tabancale.
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4.20.3. Información sobre ámbitos 
donde se ha usado/ubicado la lengua 
indígena u originaria tabancale

A. Ámbito geográfico donde se usó/
ubicó la lengua

La lengua tabancale fue ubicada prin-
cipalmente en la provincia de San Ig-
nacio, departamento de Cajamarca 
(Ministerio de Educación, 2013, 2018). 

B. Ámbito de uso transfronterizo y 
multinacional de la lengua indígena u 
originaria tabancale

La lengua tabancale era hablada única-
mente en territorio nacional.

4.20.4. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Su-
premo Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprue-
ba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Et-
nolingüístico del Perú. https://www.gob.pe/institucion/
cultura/normas-legales/1853877-009-2020-mc-publica-
cion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Se requiere de una mayor investigación.

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua tabancale 

No se ha encontrado información.

Información bibliográfica 
sobre la lengua tabancale67  

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. 
(2022, 19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://
glottolog.org 

67 En Hammarström, Forkel, Haspelmath y Bank (2022) aparece como ta-
bancal.

Foto: Ministerio de Cultura

Teleférico sobre el río, 
en el distrito de Satipo, 
Satipo, Junín. Esta 
fotografía es referencial y 
no está relacionada con la 
información de la lengua 
tabancale.
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4.21. 

LENGUA INDÍGENA U 
ORIGINARIA YAMEO

La lengua yameo es una lengua extinta que pertenece a la familia lingüística Peba-Yagua y fue hablada en el departa-
mento de Loreto (Ministerio de Educación, 2013, 2018; Solís, 2009).

Tabla 351: Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria yameo

4.21.1. Información lingüística sobre la lengua indígena u originaria yameo

                                            Denominación de la lengua  Fuente

 Familia lingüística  Fuente

No se ha encontrado información.

yameo
Ministerio de Educación 

(2013, 2018)

Peba-Yagua Ministerio de Educación 
(2013, 2018), Solís (2009)

Otras denominaciones  
en la literatura

Denominación 

Familia lingüístic

Tabla 352: Información sociolingüística de la lengua indígena u originaria yameo

4.21.2. Información sociolingüística sobre la lengua indígena u originaria yameo

 

 Nivel o estado de vitalidad de la lengua Fuente

Nivel o estado de vitalidad  extinta Ministerio de Cultura (2021)

 Programas, proyectos, acciones y/o iniciativas  Fuente

De revitalización  
lingüística

De recuperación  
lingüística  

No se ha encontrado información. -

No se ha encontrado información. -

Foto: Ministerio de Cultura

Ciudadano del pueblo amazónico kichwa. 
Esta fotografía es referencial y no está 
relacionada con la información de la 
lengua sensi.
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4.21.3. Información sobre ámbitos 
donde se ha usado/ubicado la lengua 
indígena u originaria yameo

A. Ámbito geográfico donde se usó/
ubicó la lengua

La lengua yameo fue ubicada princi-
palmente en el departamento de Lo-
reto (Ministerio de Educación, 2013, 
2018). 

B. Ámbito de uso transfronterizo y 
multinacional de la lengua indígena u 
originaria yameo 

La lengua yameo era hablada única-
mente en territorio nacional.

4.21.4. Información bibliográfica

Bibliografía básica

Ministerio de Cultura. (2021, 21 de abril). Decreto Supremo 
Nº 009-2021-MC y anexos. Por el cual se aprueba la actua-
lización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos 
indígenas u originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del 
Perú. https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-lega-
les/1853877-009-2020-mc-publicacion-de-el-peruano

Ministerio de Educación. (2013). Documento Nacional 
de Lenguas originarias del Perú. Ministerio de Educa-
ción. https://centroderecursos.cultura.pe/es/registro-
bibliografico/documento-nacional-de-lenguas-origina-
rias-del-per%C3%BA 

Ministerio de Educación (2018). Las lenguas originarias 
del Perú. Ministerio de Educación. https://repositorio.
minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6261 

Solís, G. (2009). Perú amazónico. En I. Sichra (Ed.), At-
las Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América 
Latina (1a ed., T. 1, pp. 302-332). AECID, FUNPROEIB 
Andes y UNICEF. https://n9.cl/2p1y

Bibliografía sobre la presencia histórica de la lengua 
en un distrito, provincia y departamento

Se requiere de una mayor investigación.

PÁGINAS WEB QUE CONTIENEN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Información bibliográfica sobre 
el pueblo y la lengua yameo 

Fabre, A. (2016 [2005]).  Diccionario etnolingüístico y 
guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamerica-
nos. Lenguas Indígenas Sudamericanas. http://www.ling.
fi/Diccionario%20etnoling.htm 

Información bibliográfica 
sobre la lengua yameo 

Hammarström, H., Forkel, R., Haspelmath, M. & Bank, S. 
(2022, 19 de marzo).  Glottolog 4.6. Glottolog. http://
glottolog.org 

Foto: Giancarlo Sánchez

Cataratas de Yumbilla, 
distrito de Cuispes, 
Bongará, Amazonas.  Esta 
fotografía es referencial y 
no está relacionada con la 
información de la lengua 
yameo.
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E l Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias 
del Perú es un instrumento técnico que contiene el 
listado oficial de las lenguas indígenas u originarias 
del país comprendidas en el Mapa Etnolingüístico 

del Perú; ambos instrumentos de gestión se complementan y 
tienen como finalidad generar y disponer de información sobre 
las lenguas indígenas u originarias y la población que habla en 
alguna de nuestras 48 lenguas indígenas u originarias.

De esta manera, el Registro Nacional de Lenguas Indígenas u 
Originarias – RENALIO genera y brinda información a las en- 
tidades de la administración pública, así como a la ciudadanía 
en general, para el desarrollo de acciones de atención de las 
lenguas indígenas u originarias y de sus hablantes, acorde a sus 
necesidades y contextos culturales.

Además, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29735, 
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, 
fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, la in- 
corporación de la información sobre las lenguas indígenas u ori-
ginarias predominantes, conforme al Mapa Etnolingüístico del 
Perú, establece la oficialidad de estas lenguas en los ám- bitos 
distrital, provincial y departamental en las que son pre- domi-
nantes.

El Ministerio de Cultura busca consolidar al Registro Nacio- nal 
de Lenguas Indígenas u Originarias como la fuente oficial de 
información sobre las lenguas indígenas u originarias en el país, 
una línea de base de información que sirva de instrumen- to 
principal para la generación de insumos y diagnósticos para el 
diseño, elaboración y desarrollo de proyectos, programas, ini-
ciativas y/o estrategias de atención, documentación, recu- pe-
ración y/o revitalización de las lenguas indígenas u origi- narias, 
por parte de la administración pública, así como de la ciudada-
nía en general.

De esta manera, a partir de la información generada por el 
Ministerio de Cultura, sus Direcciones Desconcentradas de 
Cultura a nivel nacional, las comunidades de hablantes e in- 
vestigadores/as buscamos generar de un importante acervo 
informativo sobre las lenguas indígenas u originarias con la fi-
nalidad de ponerla a disposición de las y los peruanos, acer- 
cándolos a la infinidad de nuestra diversidad lingüística y, por 
ende, de nuestra identidad nacional; contribuyendo a la trans- 
misión internacional de las lenguas indígenas u originarias, los 
saberes y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas 
u originarios.

Conclusiones 

Foto: André Casana

Embarcadero del pueblo 
ticuna en el río Cushillococha
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- awajún -
En nuestra diversidad 
lingüística se hallan nuestras 
diversas identidades.

ÍINA CHICHÁME ÁINAUNUM
ÁINAWAI ÍINA PUJÚTJI ÁINAU

Maestra tejedora ashaninka 
del distrito de Satipo, Satipo, 
Junín

Foto: Ministerio de Cultura
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