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Resumen 

El INEI realizó dos experiencias censales en las Comunidades Nativas Amazónicas del 

Perú en los años 1993 y 2007. Según el censo del año 2007 se contabilizaron 332 mil 975 

habitantes y un crecimiento reciente de 2,69l, . Durante el periodo intercensal 1993-2007, 

la sociedad peruana incrementó su edad mediana de 20,9 a 25,2 años en tanto que las 

NCA, en particular, las NCA pasaron de 15,1 a 16,0 años, como edad mediana, 

evidenciando tener una estructura poblacional muy joven. Asimismo, la TGF de la 

sociedad peruana es de 2,56 hijos por mujer en tanto que para las CNA, la TGF de 

fecundidad con 7,7 hijos por mujer, y la contribución de cada 1000 mujeres de 15 a 19 

años es de 216 nacimientos anuales. Este marcado rezago transicional de las 

Comunidades Nativas Amazónicas es una consecuencia del disminuido acceso al sistema 

educativo, el todavía alto analfabetismo femenino, la gran dispersión geográfica, una difícil 

comunicación de acceso pluvial, y hasta 12 familias etnolingüística. 
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LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA PERUANA 

Perú, según la clasificación de CELADE  viene atravesando la III etapa de la Transición 

Demográfica, con tasas de fecundidad que se aproximan a nivel de reemplazo y tasa de 

mortalidad que bordean 5 por cada mil habitantes; las tasas demográficas que contraponen este 

proceso son: la mortalidad infantil y en la niñez, que si bien han bajado en los últimos 20 años, 

todavía son considerablemente altas en comparación a otros países de la Región 

Latinoamericana, de otro lado la mortalidad materna es todavía alta en el Perú. Con respecto a la 

fecundidad, los teas aún no resueltos que rezagan el proceso transicional son: la aún alta 

fecundidad adolescente y en general, la vigencia de fecundidad no deseada, pues si bien la Tasa 

Global de Fecundidad es de 2.56 hijos por mujer, la tasa de fecundidad deseada estaría por 

debajo de 2. 

La heterogeneidad de la distribución de la población, con dispersión geográfica con un 

componente de comunidades nativas y con residencia rural, alejados de los servicios básicos y 

con menos oportunidades para el desarrollo, hace que el proceso transicional no progrese. 

Digamos mejor que, en el interior del País, existen distintas agrupaciones sociales de peruanos 

con un abanico de realidades respecto a la Transición Demográfica. 

Como un caso particular, la comunidad nativa amazónica localizados en el oriente 

peruano,  con una gran dispersión en cuanto su ubicación geográfica con patrones culturales aun 

tribales. 

El presente estudio pretende identificar las características socio demográficas de la 

población de las comunidades nativas amazónicas para evidenciar su rezago en el proceso de la 

transición demográfica peruana. Y a partir de ello permitir la orientación de la política pública 

conducente al desarrollo de este grupo poblacional. 

 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICAS:  

Las comunidades nativas de la amazonía peruana son parte de las poblaciones indígenas o 

aborígenes del mundo, y se identifican como tales a los grupos humanos que son aquellas que 
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estaban viviendo en sus tierras antes de que llegaran los colonizadores de otros lugares, los 

cuales al convertirse en el grupo dominante - mediante la conquista, la ocupación, la colonización 

o por otros medios - segregan o discriminan a los pobladores originarios. Cada vez que los 

pueblos vecinos dominadores han ampliado sus territorios o llegan colonizadores de tierras 

lejanas, las culturas y el sustento de los indígenas se han visto en peligro. Estas amenazas han 

evolucionado a través de los años, inclusive dentro de un mismo país, y en muchos casos aun 

subsisten, por esta razón las poblaciones autóctonas son consideradas como uno de los grupos 

más desfavorecidos en el mundo.  

La cuestión de las poblaciones indígenas y sus derechos han sido estudiadas desde 1920, cuando 

los pobladores autóctonos americanos se pusieron en contacto con la Sociedad de las Naciones. 

La ONU ha tratado algunas cuestiones que afectaban indirectamente a las poblaciones indígenas 

tales como el estudio de la cuestión de las minorías, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo 

forzoso. Sin embargo, en 1970 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de 

las Minorías, recomendó el estudio general y completo del problema de la discriminación contra 

las poblaciones indígenas. El relator especial abordó una amplia gama de cuestiones de derechos 

humanos, incluyendo las siguientes: 

 Una definición de las poblaciones indígenas  

 El papel de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales  

 Los principios básicos y la eliminación de la discriminación en materia de derechos 

humanos  

 Las áreas especiales de acción tales como la salud, la vivienda, la educación, la lengua o 

idioma, la cultura, las instituciones sociales, culturales y jurídicas, el empleo, la tierra, los 

derechos políticos, los derechos y práctica religiosos y la igualdad en la administración de 

justicia  

Las conclusiones a las que se llegó fueron presentadas a través de un informe final 

presentado a la Subcomisión de de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías 

de 1981 a 1984. Estas conclusiones marcaron un hito en el estudio de la cuestión indígena por 

parte de las Naciones Unidas. Muchas de ellas se han incorporado en resoluciones de la 

Subcomisión y otras se encuentran en estudio actualmente. 
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El estudio del Sr. Martínez Cobo,  entonces Relator Especial de NN UU,  dio lugar a la creación del 

Grupo de Trabajo sobre poblaciones Indígenas en 1982. Este es un órgano subsidiario de la 

Subcomisión, establecido por la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

para promover los derechos de estas poblaciones. Está compuesto por cinco expertos 

independientes, que son además miembros de la Subcomisión. Este Grupo de Trabajo llegó a la 

redacción de la "Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas", Recientemente, el 

Relator James Anaya visitó Perú luego de los hechos violentos de Bagua el 5 de junio del 2009 

De otro lado, El Banco Mundial en su Directiva operacional 4-20 (OD 4-20) de setiembre de 

1991 define a Pueblos Indígenas como grupos sociales con una identidad social y cultural 

diferente de aquella de la sociedad dominante, lo que hace a estos grupos vulnerables y que estén 

en una situación de desventaja en el proceso de desarrollo. Generalmente los Pueblos Indígenas 

están entre los sectores más pobres de la sociedad.  Estos pueblos pueden ser identificados en 

áreas geográficas determinadas y presentan en diversos grados las siguientes características: 

a) Estrecho vínculo a territorios ancestrales y a recursos naturales en estas áreas 

b) Auto-identificación e identificación por otros como miembros de un grupo cultural diferente 

c) Idioma indígena, a menudo diferente del idioma nacional 

d) Presencia de instituciones sociales y políticas consuetudinarias 

e) Producción de subsistencia 

f) Riesgo de encontrarse en una situación de desventaja como grupo social en el proceso de 

desarrollo
1
 

El Convenio 169 OIT Sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes (1989) 

señala en sus artículos 1 y 2: 

- Pueblos regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 

legislación especial 

- Descendencia de poblaciones que habitaban el país o el territorio antes de la conquista, 

colonización, o del establecimiento de las actuales fronteras estatales 

- Propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

- Conciencia de identidad étnica o tribal 

 

                                                           
1
 Tema de discusión para la revisión de la Directriz Operativa DO 4.20, 20 de Julio de 1998 

http://www.cinu.org.mx/temas/ind/dec.htm
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En conclusión un Pueblo Indígena puede ser definido por la concurrencia de los siguientes 

factores: 

a) Ocupación de territorios ancestrales, o al menos parte de ellos, y uso de sus recursos naturales.  

b) Autodefinición o identidad étnica aunada a la identificación o reconocimiento por otros como 

miembros de un grupo cultural diferente 

e) Cultura en general, o en manifestaciones específicas (como religión, sistema tribal, membrecía 

en una comunidad indígena, vestido, medios de subsistencia, estilo de vida, etc.). 

f) Idioma indígena (usado como único lenguaje, como lengua materna, como el medio habitual de 

comunicación con la familia, o como el idioma preferido, habitual, general o normal) 

g) Producción de subsistencia 

h)  No dominancia 

i) Continuidad histórica 

En conclusión, se puede definir a Grupo Étnico como: 

 Grupo de individuos parientes entre sí 

 Guardan relaciones de cooperación e intercambio 

 Territorio específico y uso de recursos comunes 

 Autodefinición o identidad étnica aunada a la identificación o reconocimiento por otros como 

miembros de un grupo cultural diferente 

 

A ello se podría agregar: 

 Idioma propio 

 Economía de subsistencia (agricultura, caza, pesca, recolección) 

 Escasa inserción al mercado laboral 

 Presencia de instituciones sociales y políticas consuetudinarias (este es el caso de los 

Shamanes, los curacas o apus, los jefes de la comunidad). 

 Cultura en general, o en manifestaciones específicas (como religión, sistema tribal, membresía 

en una comunidad indígena, vestido, medios de subsistencia, estilo de vida, etc.). 

 No dominancia 

 Voluntad de continuidad histórica 
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La Amazonía peruana constituye el 62% del territorio peruano, abarca 11 departamentos 

(Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Cusco, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, Madre de 

Dios, Cajamarca).  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La unidad de investigación es la comunidad indígena. 

 

COBERTURA DEL CENSO 

Geográfica.- Los Censos de Comunidades Indígenas se efectuó de forma  simultánea en 11 

departamentos del territorio nacional como: Amazonas, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. 

 

Temporal.- Se desarrolló a lo largo de 15 días calendarios, del 21 de octubre al 4 de noviembre del 

2007. 

 

Temática.- La temática a investigar comprendió: 

- Primera sección: Localización y Nombre de la Comunidad Indígena 

- Segunda sección: Características Generales de la Comunidad Indígena 

- Tercera sección: Organización de la Comunidad Indígena 

- Cuarta sección: Educación 

- Quinta sección: Salud y Medicina Tradicional 

- Sexta sección: Características Económicas de la Comunidad Indígena 

- Sétima sección: Migración 

 

DISEÑO DEL MARCO 

 

El marco referencial utilizado para el II Censo de Comunidades Indígenas, fue: 

- Información proveniente del I Censo de Comunidades Indígenas realizado en el año 1993. 

- Información proporcionada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana -
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AIDESEP. 

- Información proporcionada por  la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - 

CONAP. 

- Información proporcionada por los Gobiernos Regionales. 

- Información proporcionada por algunas ONGs, entre otros. 

 

PERÍODOS DE EMPADRONAMIENTO 

Los períodos de empadronamiento fueron los siguientes: 

- Área urbana: 1 día 

- Área rural: 15 días 

 

MÉTODO DE LA ENTREVISTA 

 

El método empleado fue la entrevista directa, con personal capacitado, siendo en su mayoría 

personal de la comunidad, que cumplían con el perfil requerido por el INEI, como profesores 

bilingües, técnicos agropecuarios, entre otros. El informante fue el Jefe de la comunidad y/o 

profesor del centro educativo de la comunidad. 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Los indicadores de forma: ïndice de dependencia, edad mediana, y proporciones en determinados 

grupos de edad se han calculado a partir de la distribución de la población por edad y sexo. 

La medición de la TGF se hizo por el método indirecto de Brass P/F, que si bien es cierto Perú 

evidenció una reducción significativa de la fecundidad en los últimos 15 años, las comunidades 

nativas amazónicas han permanecido resistentes a este impulso nacional. 

La medición de la TMI y TMN respectivamente se efectuó con el método indirecto de Brass de los 

hijos sobrevivientes, variante Coale-Trussell. 

Si bien algunos indicadores no pudieran ser estricatmente comparables para la población de 

comunidades nativas amazónicas y el conjunto nacional, el propósito es mostrar el indicador que 

muestra una gran diferencia entre ambos conjuntos poblacionales. 
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1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

La población de las Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) se encuentra distribuida en el lado 

oriental del Perú y ocupan importantes espacios geográficos de 11 departamentos: Amazonas, 

Cajamarca, San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Cusco, Madre de Dios, Junín, y 

Ayacucho. 

 

2. VOLUMEN POBLACIONAL Y TASA DE CRECIMIENTO. 

Un primer concepto que interesa conocer en un estudio sociodemográfico es ¿Cuál es el volumen 

de la población?  Asimismo: ¿Qué territorio ocupan?, ¿Cómo fue el ritmo de crecimiento?. Sobre 

todo por tratarse de una población muy dispersa en el territorio. 

La población en las Comunidades Nativas Amazónicas tuvo un total de 227 mil 960 habitantes en 

1993 y al II Censo de Comunidades Indígenas Amazónicas llegó a un total de 332 mil 955 

habitantes, es decir se incrementó en términos absolutos en 104 mil 995 habitantes, evidenciando 

un ritmo de crecimiento de 2.69 habitantes anuales por cada 100 en dicho periodo intercensal. 

Si comparamos con el ritmo de crecimiento que experimentó el país en ese mismo periodo,, 

vemos que para el país representó una tasa de crecimiento de 1.6 habitantes por cada 100, 

anualmente. 

 

CUADRO Nº 1 
PERÚ: POBLACIÓN DE PERÚ Y DE LA COMUNIDAD NATIVA AMAZÓNICA DE PERÚ, 

1993 Y 2007. 

 
AÑO 

REFERENTE POBLACIONAL 
 

 
PERÚ 

COMUNIDADES NATIVAS 
AMAZÓNICAS 

 

  

 1993 22,048,356 227,96  

 2007 27,412,157 332,975  

 r 1.6 2.7  

     

Fuente: INEI – Censos Nacionales 1993 y 2007 de Población y Vivienda - I y II Censo de 
Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana. 
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3. POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS POR ETNIAS. 

La ocupación del territorio, generalmente a orillas de ríos y dependiendo de sus actividades 

enfrentan a estas comunidades con sus condiciones de desarrollo o acaso enfrenar las 

posibilidades de extinción, sea física y genética o cultural. 

 

Para identificar las etnias y estos riesgos hemos clasificado a estos grupos étnicos en aquellos 

que tienen 500 habitantes a más, bastante lejos de la cifra dada por Wise de 225 personas que 

pondrían en riesgo de extinción, y las etnias con menos de 500 habitantes, algunas de ellas con 

tasa de crecimiento negativo. 

 

Es importante tener en cuenta que al año 1993 fueron clasificados como de etnia “no especificada” 

10 mil 927 habitantes y para el año 2007 fueron correctamente identificados, de modo que esta 

“redistribución” de este grupo pudo afectar en un “gran crecimiento” a algunas etnias. 

 

El CUADRO Nº 2 muestra 29 grupos étnicos con más de 500 habitantes, en ellos destaca la etnia 

Asháninka que pasó de una población de 40 mil 518 habitantes en 1993 a 88 mil 703 habitantes 

en el 2007, evidenciando un ritmo de crecimiento anual de 5.64 habitantes por cada 100. 

 

Otra etnia con gran volumen poblacional es la etnia Aguaruna con 55 mil 366 habitantes 

contabilizados al censo del 2007. Debemos señalar que la etnia Asheninka aparece identificada en 

el 2007 con 8 mil 774 habitantes y en el Censo de 1993 no lo fue. Igualmente las etnias Ticuna y 

Urarina evidencian crecimientos desmedidos pues pasaron de 1 mil 787 a 6 mil ,982 y de 564 a 4 

mil 854 habitantes, respectivamente. En ambos casos, probablemente por una gran recepción 

migratoria o por efecto de esta mejor identificación étnica.  

 

De este grupo resulta importante destacar que hay dos etnias que muestran tasa de crecimiento 

negativa: Los Lamas y los Ese´ejja. 
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CUADRO Nº 2 

PERÚ: POBLACION  EN COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS CON 
500  HABITANTES Y MÁS, POR ETNIA Y TASA DE CRECIMIENTO, CPV. 

1993 Y 2007 

ETNIA 1993 2007 r % 

        

TOTAL COMUNIDADES NATIVAS 
AMAZÓNICAS 

227,960 332,975 2.69 

ASHANINKA 40,518 88,703 5.64 

AGUARUNA (AGUAJUN) 45,137 55,366 1.44 

SHIPIBO – CONIBO 20,178 22,517 0.77 

CHAYAHUITA 13,717 21,424 3.17 

QUICHUA 10,553 19,118 4.25 

LAMAS (LLACUASH) 22,513 16,929 -1.98 

COCAMA – COCAMILLA 10,705 11,307 0.38 

MATSIGUENGA 8,679 11,279 1.85 

ACHUAL 4,719 10,919 6.05 

HUAMBISA 5,545 10,163 4.34 

ASHENINKA ... 8,774 0.00 

NOMATSIGUENGA 5,531 8,016 2.63 

AMUESHA (YANESHA) 6,980 7,523 0.53 

TICUNA 1,787 6,982 10.02 

YAGUA 3,487 5,679 3.48 

URARINA 564 4,854 16.28 

PIRO 2,553 3,261 1.73 

CANDOSHI - MURATO (SHAPRA) 1,916 3,255 3.78 

CASHINAHUA 909 2,419 7.10 

CASHIBO – CACATAIBO 1,661 1,879 0.87 

MATSES 1,177 1,724 2.71 

HUITOTO – MURUI 1,136 1,512 2.02 

AMARAKAERI 1,000 1,043 0.30 

SECOYA 678 921 2.17 

BORA 371 748 5.03 

YAMINAHUA 324 600 4.41 

ESE'EJJA 600 588 -0.14 

SHARANAHUA MARINAHUA MASTANAHUA 438 585 a/ 2.05 

IQUITO ... 519 0.00 

        

a/ Se han reunido la Etnia Marinahua con 20 hab., Etnia Mastanahua - Sharanahua – 
Marinahua con 79 hab. y la Etnia Sharanahua – Marinahua con 486 hab. 

… No disponible       

Fuente: INEI – I y II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana - 
Censos Nacionales de Población y de Vivienda 1993 y 2007. 
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El CUADRO Nº 3 muestra la población de las etnias con menos de 500 habitantes, de las cuales 

11 se encuentran por debajo de la cifra 225 de Wise, con alto riesgo de extinción; a continuación 

citamos estos grupos étnicos: 

 

 Orejon , Jibaro – Achual, Pukieri, Jebero, Toyoeri, Kichwaruna, Ocaina, Chamicuro-

Cocama-Cocamilla, Hitoto Muiname, Kisamberi-Sapitieri-Amarakaeri, y Resigaro-Ocaina 

 
Con excepción de la etnia Kisamberi-Sapitieri-Amarakaeri, todas las demás tienen tasa de 

crecimiento negativo, además de tener una población relativamente pequeña. 

 

CUADRO Nº 3 

PERÚ: POBLACION EN COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS CON 
MENOS DE  500 HABITANTES POR ETNIA Y TASA DE CRECIMIENTO, 

CPV. 1993 Y 2007 

ETNIA 1993 2007 r % 

        

        

CAQUINTE 229 439 4.66 

CULINA 300 417 2.33 

ARABELA 302 403 2.04 

HUACHIPAERI 159 392 6.53 

CAPANAHUA 267 384 2.58 

 ARAZAERI 122 317 6.92 

AMAHUACA 247 301 1.39 

HUITOTO - MENECA 676 297 -5.60 

JEBERO - CHAYAHUITA ... 226 0.00 

OREJON 288 190 -2.87 

JIBARO - ACHUAL 52 168 8.56 

PUKIRIERI 57 168 7.87 

JEBERO ... 126 0.00 

TOYOERI 248 b/125  -4.69 

KICHWARUNA 254 116 -5.34 

OCAINA 188 97 -4.53 

CHAMICURO - COCAMA COCAMILLA 126 63 -4.74 

HUITOTO MUINAME 105 55 -4.43 

KISAMBERI - SAPITIERI - AMARAKAERI 37 47 1.69 

RESIGARO - OCAINA ... 37 0.00 

NO ESPECIFICADO 10,927 0 0.00 

        

b/ Se han reunido la Etnia Toyoeri - Amahuaca – Matsiguenga con 77 hab. y la Etnia 
Toyoeri - Shipibo-Conibo - Ese'ejja - Arazaeri – M con 48 hab. 

… No disponible 

Fuente: INEI – I y II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana - 
Censos Nacionales de Población y de Vivienda 1993 y 2007. 
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4. POBLACIÓN POR FAMILIAS LINGÚÍSTICAS. 

Otra forma de extinción es la extinción cultural, que es la pérdida del idioma que produzca su 

asimilación a otros grupos afines o al mestizaje, por ello es importante conocer como evolucionó la 

población según familia lingüística entre los censos de 1993 y 2007. El CUADRO Nº 4 muestra la 

población en las comunidades nativas amazónicas según familia lingüística. Como era de 

esperarse, el Arahuaca, la lengua de los Asháninkas, la etnia más poblada, es también la familia 

lingüística que más población comprende y pasó de 64 mil 916 habitantes en 1993 a 128 mil 512 

habitantes el año 2007. 

Siguen en importancia las familias lingüísticas Jíbaro, Quechua, Pano y Cahuapana, que al censo 

del año 2007 comprendían poblaciones de 79 mil 891,  36 mil 163,  30 mil 409  y 21 mil 776 

habitantes, respectivamente. 

 

CUADRO Nº 4 

PERÚ: POBLACION DE COMUNIDADES NATIVAS AMAZONICAS 
SEGÚN FAMILIA LINGUÍSTICA, 1993 Y 2007 

        

FAMILIA LINGÚÍSTICA 1993 2007 r % 

        

        

TOTAL 227,960 332,975 2.69 

        

ARAHUACA 64,916 128,512 4.90 

JIBARO 57,369 79,871 2.35 

QUECHUA 33,320 36,163 0.58 

PANO 25,201 30,409 1.32 

CAHUAPANA 13,717 21,776 3.29 

SIN CLASIFICACION (TICUNA Y 
URARINA) 

2,351 11,836 11.99 

TUPI GUARANI 10,705 11,307 0.38 

PEBA YAGUA 3,487 5,679 3.48 

HUITOTO 2,476 2,709 0.63 

HARAKMBUT-HARAKMBET 
(TOYOERI) 

1,623 2,092 1.79 

TUCANO 966 1,111 0.98 

ZAPARO 302 922 8.13 

TACANA 600 588 -0.14 

NO ESPECIFICADOS 10,927 0 ... 

        

Fuente: INEI – I y II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía 
Peruana - Censos Nacionales de Población y de Vivienda 1993 y 2007 
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5. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO. 

 

Se presentan las distribuciones de la población en comunidades nativas amazónicas según edad y 

sexo correspondiente a los censos de población de los años 1993 y 2007, similarmente se 

presenta para Perú en las mismas circunstancias censales. 

Las pirámides poblacionales del Perú y de la población en comunidades nativas amazónicas se 

encuentran en el GRÁFICO N° 1 y 2. 

Puede apreciarse que mientras que la estructura de la población peruana cambió de una pirámide 

de base ancha a otra donde los dos últimos quinquenios evidencian una reducción del ingreso de 

la población por contribución de la fecundidad, esto suele conocerse como “envejecimiento por la 

base”; en cambio, la población de las comunidades nativas amazónicas evidencian pirámides 

siempre con base ancha y de una reducción muy brusca después del tercer quinquenio de edad, 

debido fundamentalmente a los procesos migratorios y de su todavía “alto nivel de mortalidad”. 
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GRÁFICO N° 1 
PERÙ: PIRAMIDES POBLACIONALES DE LA POBLACION DEL TOTAL, CENSOS 1993 – 

2007 
 

 
 

 
 
 

GRÁFICO N° 2 
PERÚ: PIRAMIDES POBLACIONALES DE LA POBLACION DEL TOTAL  DE LAS 

COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS, CENSOS 1993 – 2007 
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6. INDICADORES DE ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN: 

 

La población que vive en las comunidades nativas amazónicas tiene indicadores que evidencian 

ser una población muy joven, en etapa pre transicional. Mientras Perú envejeció 4.22 años entre 

1993 y 2007 (la edad mediana pasó de 20,93 a 25,15 años), la población de las comunidades 

nativas amazónicas envejeció sólo en 0,9 años, pues de una edad mediana de 15.1 años en 1993 

pasó a 16 al censo del año 2007. 

 

Esta estructura  poblacional se traduce también en alta dependencia con respecto a la población 

en edad de trabajar, lo cual dificulta la capacidad de desarrollarse. Así mientras que el índice de 

dependencia a nivel nacional se redujo de 71,36 a 58,54 dependientes por cada 100 habitantes en 

edad de trabajar; en la población de las comunidades nativas amazónicas la reducción fue de 

104.7 a  97.8 por cada 100 pobladores en edad de trabajar. 

 

 
 
 

CUADRO N° 5 

PERÙ: INDICADORES DE ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN TOTAL Y 
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS, 1993 Y 2007 

INDICADORES 
  

PERÚ   
COMUNIDADES 

NATIVAS 
AMAZONICAS 

  1993 2007   1993 2007 

              

EDAD MEDIANA - TOTAL   20.9 25.2   15.1 16.0 

EDAD MEDIANA - HOMBRES   20.6 23.8   15.5 16.5 

EDAD MEDIANA - MUJERES   21.3 25.6   13.8 15.4 

INDICE MASCULINIDAD   98.8 98.8   108.8 109.1 

INDICE DEPENDENCIA   71.4 58.5   104.7 97.8 

INDICE DEPENDENCIA INFANTIL   63.4 48.3   101.7 93.9 

INDICE DEPENDENCIA SENIL   8.0 10.2   3.1 3.9 

RAZON NIÑOS MUJER (0-5/15-49)   48.7 37.0   91.1 84.1 

% POB < 5 AÑOS   12.4 9.9   19.1 17.9 

% POB 60 + AÑOS   7.0 9.1   2.7 3.3 

% POB EN EDAD PEA   65.4 71.7   53.1 55.3 
              

Fuente: INEI –I y II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana - 
Censos Nacionales 1993 y 2007 de Población y Vivienda 
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7. FECUNDIDAD EN LAS COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS. 

 
El nivel y la estructura de la fecundidad dan cuenta de la pauta reproductiva de los grupos sociales 

y fundamentalmente marca el nivel de avance en la transición demográfica. 

 

El CUADRO N° 6 presenta las tasas específicas de fecundidad para cada uno de los quinquenios 

de la vida reproductiva de las mujeres del Perú y de las comunidades nativas amazónicas. Puede 

apreciarse que este indicador es mayor para las comunidades nativas amazónicas en todos los 

quinquenios de edad.  

 

Un dato que debe llamar la atención es el inicio temprano de la vida reproductiva, pues la 

contribución que hacen las mujeres de 15 a 19 en el Perú es de 53 nacimiento anuales por cada 

1000 mujeres de ese quinquenio de la edad, mientras que en las comunidades nativas 

amazónicas el indicador corresponde a 216 nacimientos anuales por cada 1000 mujeres de 15 a 

19 años. 

 

Las diferencias son muy marcadas respecto a la población nacional peruana, veamos por ejemplo, 

en el grupo de edad 15 a 19 años, mientras a nivel nacional hay una contribución de 53 hijos por 

cada 1000 mujeres de esta edad, y para el departamento de Amazonas una contribución de 79 

nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, en las comunidades amazónicas la 

contribución es de 222 nacimientos por cada mil mujeres en esta edad. 

 

Los grupos quinquenales de edad de mayor contribución a la fecundidad son los quinquenios 20 a 

24, 25 a 29 y 30 a 34 con 339, 324 y 293 nacimientos anuales por cada mil mujeres de esos 

quinquenios, respectivamente, mientras que a nivel nacional tales contribuciones solo son de 122, 

126 y 105 nacimientos por cada 1000 mujeres de los quinquenios 20-24, 25-29 y 30-34, 

respectivamente. 

CUADRO N° 6 

PERÚ: TASAS POR EDAD DE LA FECUNDIDAD Y TASA 
GLOBAL DE FECUNDIDAD, 2007 

EDADES PERÚ 
COMUNIDADES NATIVAS 
MAZÓNICAS DE PERÚ 1/ 

15 a 19 0.053 0.216 

20 a 24 0.122 0.339 

25 a 29 0.126 0.324 

30 a 34 0.105 0.293 

35 a 39 0.071 0.234 

40 a 44 0.029 0.106 
45 a 49 0.005 0.033 

TGF 2.56 7.70 

1/ Método Ind. Brass P/F   

Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana - 
Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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8. MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. 

El otro gran componente demográfico natural es la mortalidad, tomando la información censal de 

los hijos nacidos e hijos sobrevivientes se han obtenido, por método indirecto, las tasas de  

mortalidad infantil y en la niñez y los resultados están en el CUADRO N° 7 

 

Puede apreciarse la gran diferencia entre los valores del indicador, pues mientras que para todos 

los niños del Perú la tasa de mortalidad infantil de 18.5 muertes infantiles por cada 1000, para las 

comunidades nativas amazónicas el indicador es 49.2 muertes infantiles por cada 1000 

nacimientos vivos. Se reporta también el indicador de mortalidad en la niñez  para las 

comunidades nativas amazónicas en 64 muertes de menores de 5 años por cada 1000 

nacimientos. 

 

 

CUADRO Nº 7 

PERÙ: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL DEL PERÚ Y DE 
LAS COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS, 2007 

REFERENTE 
POBLACIONAL 

  TMI 
  

TM NIÑEZ 

        

PERÚ   20*  26* 
C.N.A. DEL PERÚ /1   49.2   64.0 
          

* Reportado por INEI, ENDES  2009.     

         

1/ C.N.A.: Comunidades Nativas Amazónicas     

Fuente: INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía 
Peruana - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

9. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 

 

9.1. ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 17 AÑOS DE EDAD. 

 

Como conjunto de comunidad nativa amazónica la asistencia escolar de este grupo de la 

población es del 79.2%,  en tanto que para la población de la misma edad a nivel país, la 

asistencia escolar es del orden de 89.5%, es decir que los niños y jóvenes de las 

comunidades nativas amazónicas tienen menor presencia escolar que sus pares 

nacionales. 

 

Sin embargo, podemos apreciar que la asistencia escolar, que empieza cercana al 90%, 

no es sostenida según la edad y cae desde los 12 años de edad. 

 

 

CUADRO Nº 8 
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PERÙ: POBLACIÓN DE 6 A 17 DE EDAD DEL DEPARTAMENTO Y DE 
LAS COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS SEGÚN ASISTENCIA 

ESCOLAR POR ETNIAS, 2007. 

EDAD 
  PERÚ   C.N.A. DE PERÚ 

  Población Asiste (%)   Población Asiste (%) 

              

Total 
  

6.764.466  89,5   96.405 79,2 

6 años   504.632 89,8   4.999 85,6 

7 años   554.176 94,9   9.105 88,2 

8 años   562.518 95,9   9.606 89,2 

9 años   538.958 96,2   9.125 89,1 

10 años   588.198 95,9   10.254 88,4 

11 años   564.909 96,0   8.289 89,1 

12 años   619.091 94,6   9.435 85,3 

13 años   584.759 92,6   8.170 82,1 

14 años   592.028 89,1   7.481 74,8 

15 años   585.567 85,2   7.256 64,9 

16 años   532.270 78,6   6.274 52,4 

17 años   537.360 63,1   6.411 39,7 
              

Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana - 
Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

 

9.2. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN. 

 

El CUADRO N° 9 muestra la distribución de la población de 15 y más años de las 

comunidades nativas amazónicas, según nivel educativo alcanzado. El cuadro presenta 

también la población nacional de esa edad. 

 

Puede apreciarse que para el total de población nativa amazónica  el nivel alcanzado 

más frecuente es PRIMARIA,  En el cual se ubican 182 mil 786 de los 174 mil 859 

habitantes de 15 y más años, seguidos de quienes se ubican en secundaria con 50 mil 

201 habitantes y luego por 32 mil 303 que no alcanzaron ningún nivel educativo. 

 

Para la población peruana de esa edad, se ubica en primer lugar el nivel secundario, 

seguido del nivel primario.  
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CUADRO Nº 9 

PERÙ: POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DEL DEPARTAMENTO Y DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2007. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN PERÚ % 
C.N.A. DE 

PERÚ 
% 

TOTAL 25,810,331 
100.

0 
174,859 

100.0 

Sin Nivel 2,820,935 10.9 32,303 18.5 

Educación Inicial 691,494 2.7 367 0.2 

Primaria 8,087,558 31.3 82,786 47.3 

Secundaria 8,287,670 32.1 50,201 28.7 

Superior 5,922,674 22.9 9,202 5.3 

   Superior No Universitaria 2,872,061 11.1 5,599 3.2 

   Superior Universitaria 3,050,613 11.8 3,603 2.1 

          

Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana - Censo Nacional 
2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 
 

9.3. ANALFABETISMO. 

 

El analfabetismo es uno de los indicadores negativos que más influyen en dificultar el 

desarrollo social, pues el capital humano no es aprovechado en su mayor potencial. El 

CUADRO Nº 10 muestra la distribución de la población de 15 y más años según 

condición de analfabetismo, tanto para las comunidades nativas amazónicas como  la 

población nacional de esa edad. 

 

Si bien la proporción de analfabetos corresponde a 19.4% de la población nativa 

amazónica, puede observarse que la proporción aumenta conforme aumenta la edad y 

es la población de 50 y más años la más afectada. 
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CUADRO Nº 10 

PERÚ: POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DEL DEPARTAMENTO Y DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS, SEGÚN  CONDICIÓN DE 

ANALFABETISMO, 2007. 

EDAD 

  PERÚ   C.N.A. DE PERÚ 

  Población 
Población 
Analfabeta 

(%) 
  Población 

Población 
Analfabeta 

(%) 

Total   19,054,624 7.1   174,859 19.4 

15 a 19   2,730,785 1.3   34,172 7.4 

20 a 24   2,531,554 1.9   28,474 10.7 

25 a 29   2,291,865 2.6   24,946 13.2 

30 a 34   2,074,691 3.4   19,499 15.5 

35 a 39   1,871,852 4.7   18,033 20.5 

40 a 44   1,642,059 6.3   13,979 25.1 

45 a 49   1,371,385 7.8   11,251 30.0 

50 a 54   1,152,647 10.1   7,813 36.3 

55 a 59   892,143 13.7   5,850 42.6 

60 a 64   730,956 18.9   4,352 53.3 

65 a 69   579,302 23.0   2,698 55.3 

70 a 74   452,998 25.3   1,639 60.4 

75 a 79   343,999 27.3   1,104 59.6 

80 a 84   203,636 29.8   533 67.9 
85 y más   184,752 37.1   516 68.0 

Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana - Censo 
Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

10. CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

 

10.1. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

El CUADRO Nº 11 muestra la PEA de las comunidades nativas amazónicas y a nivel 

nacional, por grupo de edad. 

 

Puede apreciarse que la PEA a nivel nacional, alcanza sus valores más altos entre las 

edades de 30 a menos de 60 años.  En tanto que para la población de las comunidades 

nativas amazónicas la PEA en cada grupo de edad se mantiene con cifras que bordean 

50% a más, hasta los 79 años, por razones de sobrevivencia, al no tener sistemas de 

jubilación. Puede apreciarse que inclusive arriba de los 80 años, concretamente de 80 

a 84 años y de 85 a más años,  la PEA cubre aun a 35.3% y 24% de la población de 
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esa edad en las comunidades nativas amazónicas, respectivamente, mientras que a 

nivel nacional las cifras son  de 14,9% y 6,9%, respectivamente. 

 
 
 

CUADRO Nº 11 

PERÙ: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL TOTAL Y DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS, 2007. 

EDAD 

  
PERÚ 

  
C.N.A. DE PERÚ 

    

  Población PEA (%)   Población PEA (%) 

Total   19.646.652 54,1   182 666 54,7 

14 años   592.028 8,5   7 807 15,0 
15 a 19   2.730.785 27,4   34 172 34,1 
20 a 24   2.531.554 56,1   28 474 56,6 
25 a 29   2.291.865 66,4   24 946 62,5 
30 a 34   2.074.691 68,9   19 499 64,5 
35 a 39   1.871.852 69,4   18 033 63,6 
40 a 44   1.642.059 69,2   13 979 66,3 
45 a 49   1.371.385 68,4   11 251 66,4 
50 a 54   1.152.647 64,3   7 813 64,3 
55 a 59   892.143 57,8   5 850 64,1 
60 a 64   730.956 48,3   4 352 59,4 
65 a 69   579.302 39,2   2 698 56,6 
70 a 74   452.998 29,8   1 639 49,4 
75 a 79   343.999 23,2   1 104 49,5 
80 a 84   203.636 14,9    533 35,3 

85 y más   184.752 6,9    516 24,0 

Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana - Censo Nacional 
2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

 
 

 
  
 
 
10.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

El CUADRO N° 12  presenta la información acerca de la actividad económica que 

ocupa a la población económicamente activa  y puede verse que son las actividades 

agrícolas  las  que ocupan a la mayor cantidad de habitantes  sobre todo en el sexo 

masculino. Destacan, el cultivo de cereales, seguido de frutas nueces y plantas cuyas 

hojas se usan para preparar bebidas y especies. 

Otro gran grupo de población se ubica en  actividades agrícolas en combinación con 

otras actividades como la crianza de animales, silvicultura, extracción de madera. 

Otro gran grupo de actividades corresponden a minería, manufactura, construcción y 

pesca, con amplio predominio del sexo masculino. 

Se identifican un grupo actividades que corresponden al sector terciario o de servicios 

como son: enseñanza, transportes, hotelería, etc. 
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CUADRO Nº 12 
PERÚ: POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS Y MÁS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS 

AMAZÓNICAS POR SEXO , SEGÚN PRINCIPALES OCUPACIONES, 2007 

Rama de actividad Total   
Sexo 

Hombre Mujer 

Total 96.926 69.722 27.204 

Cultivo de cereales y otros cultivos NCP 45.927 31.760 14.167 
Cultivo de hortalizas y legumbres especialidades horticolas 
y productos de vivero 

844 564 280 

Cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojas se usan 
para preparar bebidas y especies 

28.722 23.592 5.130 

Cria de ganado vacuno. y de ovejas,cabras caballos, 
asnos, mulas y burdéganos:cria de ganado lechero 

392 289 103 

Crianza de otros animales; elaboración de productos 
animales NCP 

939 258 681 

Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría 
de animales (Mixta) 1/ 

1.801 898 903 

Silvicultura, extracción de madera y actividades de 
servicios conexas 

1.148 1.105 43 

Pesca 778 714 64 
Minería 805 766 39 
Industrias manufactureras 1.808 1.134 674 
Construcción 1.377 1.352 25 
Comercio 1.793 922 871 
Transp., almac. y comunicaciones 866 843 23 
Hoteles y restaurantes 796 294 502 
Activid. Inmobil., empres.y alquileres 569 519 50 
Enseñanza 3.452 2.278 1.174 
Otras actividades de servicio 2/ 2.537 1.488 1.049 
No especificado 2.372 946 1.426 
        
1/ Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (Mixta), caza ordinaria y mediante trampas y 
repoblación de animales de caza y actividades conexas. 
2/ Electricidad, gas, agua, Intermediación financiera, actividades de servicios agrícolas, reproducción de grabaciones, 
reciclamiento, alquiler de equipos de construcción, reparación de vehículos automotores, reparación de efectos 
personales, almacenamiento depósito, administración pública y defensa, planes de seguridad social, servicios 
sociales y de salud, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, esparcimiento, cultura y 
deportivas, servicio doméstico, organizaciones extraterritoriales 
Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana - Censo Nacional 2007: XI de 
Población y VI de Vivienda. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Se evidencia dos grupos poblacionales, que muestran grandes diferencias en sus 

indicadores demográficos. 

 

En primer lugar, mientras la población peruana crece solo al ritmo de 1.6 por cada cien 

habitantes anualmente, las comunidades nativas amazónicas lo hacen a un ritmo de 2.7 por 

cada cien habitantes anualmente, lo cual genera una brecha de crecimiento natural 

determinando así una estructura de base muy ancha, que se traduce en una gran dependencia 

infantil, y una edad mediana de sólo 16 años. 
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El componente poblacional clave en este proceso es el nivel de la fecundidad, que va a 

7.7 hijos por mujer, con un inicio temprano marcado por la contribución de 216 niños anuales 

por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años, en tanto que la cifra como país es de sólo 53 

niños anuales por cada 1000 mujeres de esa edad. 

 

Este comportamiento reproductivo tiene también el argumento del analfabetismo que 

en las comunidades nativas amazónicas va en el orden de 19.4 por cada 100 habitantes de 15 

y más años, en tanto que la cifra nacional peruana es de 7.1 por cada cien. 

 

El trabajo infantil y en general la participación en el mercado de trabajo sobre todo en 

actividades agrícolas y pecuarias, de un sistema de economía tradicional familiar, acepta 

niveles de fecundidad altos. 

 

Estas características ubican a las comunidades nativas amazónicas en el rezago 

transicional peruano, en el cual también podrían compartir las comunidades indígenas del 

ande. 

 

Esta condición impone la necesidad de formulación de políticas públicas para sistemas 

de trabajo más justos, sin verse amenazados por sistemas de producción que los excluya, con 

mayores coberturas de asistencia escolar. 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Las Comunidades Nativas Amazónicas del Perú evidencian tener características 

Demográficas que la ubican en una fase pre-transicional con una tasa global de fecundidad 

de 7.7 hijos por mujer, una tasa de mortalidad infantil de 49.2 muertes infantiles por cada 

1000 nacidos vivos, características que describen a la población peruana en los años 1940, 

es decir que, según el proceso transicional, las comunidades nativas amazónicas se 

encuentran con 70 año rezagados del avance transicional peruano. 

 

2. Además de su gran componente rural y el distanciamiento de los servicios básicos, el 

menor acceso al servicio educativo, la escaza retención educativa, lleva a niveles 
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educativos inferiores al referente nacional y sobre todo por el marcado analfabetismo en la 

población de 15 y más años. 

 

3. Las actividades económicas de las Comunidades Nativas Amazónicas son prioritariamente 

de agricultura, caza, pesca y de servicios, y la PEA se mantiene en cifras relativas más 

altas aún en la población adulta mayor, por conocer de sistemas previsionales. 
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