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ARAWAK  
 

 
El tronco arawak (maipure) se divide en cinco ramas: 

 
- M aipure septentri onal (cinco subgrupos, con un total de 17 lenguas) 

- Wapishana (una lengua) 

- M aipure oriental (cinco lenguas) 
- M aipure meridiomal (cinco o seis lenguas) 

- M aipure pre-andino (tres subgrupos, 8 lenguas en total) 
 

 
Al tronco arawak se le solía añadir la familia arawa, hoy considerada como una familia independiente 

sin relación genética con el tronco arawak, así como el uru-chipaya, el harakmbet (" mashco")  y el grupo 

guahiba. Diversos autores han propuesto que el "nuevo" tronco arawak, así depurado, fuera llamado propiamente 

maipure. Loukotka (1968: 125-149) proporciona una lista de 165 lenguas que según él, pertenecen al tronco 

arawak. De este número, habría que descartar sesenta sobre las cuales, según el mismo autor, no tenemos ningún 

dato lingüístico. El que Loukotka las incluya en su lista se debe, probablemente, a la proximidad geográfica con 

otras lenguas conocidas como arawak. También habría que descartar a las lenguas del grupo guahibo que se 

reconoce hoy como formando una familia lingüística separada. Por  otra parte, para buen número de las 104 

lenguas restantes, los datos, generalmente vocabularios, son demasiado escuedos como para poder estar seguro de 

su pertenencia al tronco arawak. Loukotka, sin embargo, señala débidamente todos estos casos. 

 
El grado de divergencia interna del tronco maipure-arawak sería, según los cálculos léxico- estadísticos 

de Swadesh (1959), de 45 siglos mínimos. 
 

 
El cuadro que sigue es una representación del tronco arawak basada esencialmente en Payne (1991a), 

y en trabajos de otros autores modernos citados en las notas correspondientes, con algunas modificaciones 

personales (v. página siguiente): 
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TRONCO ARAWAK  

 
 
 
 

 
I  

 

 
ARAWAK  OCCIDENTAL  

1. Amuesha 1 

2. Chamikuro 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 

 

ARAWAK  SEPTENTRIONAL  

 
A. CARIBEÑO 

1. Garífuna 

2. Lokono 

# SUBGRUPO GUAJIRO 

1. Wayúu (guajiro) 

2. Añún (paraujano) 

 
B. WAPISHANA  

1. Wapishana 

2. Bahuana (shiriana) () ?) 

 
C. GRUPO CENTRAL  

 
C.1. NORTEAM AZÓNICO 

a. 1. Resígaro 
11

 

b. RIONEGRINO 

SUBGRUPO YUCUNA- 
GUARÚ 

12
 

1. Yukuna 
13

 

SUBGRUPO PIAPOCO 
14

 

1. Achagua 
2. Piapoco 

3. Tariano 

SUBGRUPO CABIYARI  
1. Kawillari 

SUBGRUPO CARRU 15
 

1. Baniwa do Içana 
16

 

2. Kurripako 

3. Katapolitani 

4. Ipeka 

SUBGRUPO GUARE- 

QUENA-M ANDAHUACA  
1. Warekena (ñantiguoò) 

17
 

2. Mandawaka 

SUBGRUPO BARÉ 
18

 

1. Baré 

 
C.2. BANIVA-YAV IT ERO 

SUBGRUPO BANIVA  
1. Baniwa del Guainía 

16
 

2. Warekena (ñnuevoò) 
17

 

SUBGRUPO YAVITERO 
1. Yavitero 

 

D. 1. *Apolista 
19 

 
 
 
 

 
I I  

ARAWAK  CENTRAL  
3
 

 
A. XINGUANO 

1. Waurá 

2. Mehinaku 

3. Yawalapiti  
4. Agavotoqueng 

 
B. M ATO GROSSENSE 

1. Paresí 

2. Enawenê-nawé () ?) 
4
 

3. Saraveka () ?) 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II I  

 

ARAWAK  M ERIDIONAL  

 
A. BOLI VIA/PARANÁ  

1. Terêna 6 

2. Baure 
7
 

3. Mojo (cadena 

dialectal): 

a) ignaciano, b) 

trinitario, loretano, 

javeriano 

 

B. PURUS 
8
 

1. Piro 

2. Apurinã 

3. Iñapari 
9
 

 
C. CAM PA 

1. Ashaninka20 

2. Asheninka20 

3. Caquinte 
4. Nomatsiguenga 

5. Matsigenka 

6. Nanti 

 
 
 
 

IV 

 

 

ARAWAK  ORIENTAL  
10

 

1. Palikur 
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Notas al cuadro anterior : 

 
1. Sobre la posición del amuesha, v. también la nota 8. Loukotka (1968: 147) coloca el amuesha en un grupo 

separado (ñGrupo Lorenzoò), paralelo a los numerosos que estableció de esta manera para el tronco arawak. Al 

lado del amuesha figuran otras lenguas de las cuales el propio Loukotka afirma que no existe ningún material 

referentes a ellas. Este proceder de Loukotka se repite a lo largo de su libro. Aparentemente, pensó que cualquier 

lengua totalmente desconocida ha de ser emparentada con otra lengua conocida que fuera hablada en la misma 

zona. 

 
2. Sobre la posición del chamikuro, v. también la nota 8. El chamikuro aparece en Loukotka (1968: 146-147) 

junto con otras cinco lenguas totalmente desconocidas, en un grupo paralelo a los demás del tronco arawak. 

 
3. En Payne (1991) aparece solamente el rubro (arawak) central sin la división entre xinguano y mato grossense 

que propongo aquí. Este se debe al hecho que el trabajo de Payne contempla solamente dos lenguas, parecis y 

waurá, que pertenecen a dos ramas distintas entre las cinco del grupo sureño de Mason (1950: 214), el parecis 

(paressí), de la rama del mismo nombre, y el grupo xingu, que subsume cuatro lenguas: mehinacú, yaualapiti, 

custenau (extinto) y waurá. Erróneamente, Mason hace pertenecer el ir anxe (lengua aislada, v. entrada propia 

en el cuerpo del diccionario) al grupo parecí pese a que el propio autor escribe en una nota que según Max Schmidt 

(1942) el iranxe no es una lengua arawak.  Los otros dos grupos mencionados por Mason cashíniti  (waimaré)  

y  cozárini  (wild  cabishi,  paressí-cabishí  y  mahibarez)  es  acertada,  siendo  estos subgrupos citados en la 

literatura tradicional como grupos parecí (Métraux 1948). Para Mason (op. cit.), las lenguas arawak del  Xingú 

forman un grupo paralelo a los otros cinco de su grupo sureño. Se podría todavía afinar el cuadro de manera a 

presentar el subgrupo xinguano como dividido en dos bloques: mehinaku-waurá e yawalapití-avotoqueng. El 

parentesco entre las dos primeras lenguas permite que sus hablantes respectivos puedan hasta cierto punto 

comunicar entre sí (Ethnologue 1992: 31, 37). En cuanto a las lenguas habladas por los yawalapití y los 

agavotoqueng, los hermanos Vill as Boas (1974: 45) afirman que los matipú, grupo vecino que habla una lengua 

del tronco caribe, consideran que hablan una misma lengua. Loukotka (1968: 144-145) agrupa correctamente las 

lenguas del grupo xinguano bajo el rubro ñLenguas del grupo Waur§ò, acertando clasificar el agavatoqueng en 

este subgrupo sin tener ningún material acerca de esta lengua. 

 
4. Incluyo aquí, aunque tentativamente, a los enawêne-nawé, conocidos también erróneamente bajo el nombre 

salumã, y no mencionado en la lista de Payne (op. cit.). Me baso en el testimonio de Lizbôa (1985), quien los 

contactó en 1974. Iba con él un indio paresí que logró, aunque a duras penas, entender y hacerse entender por 

los enawêne-nawé . 

 
5. Los pocos saraveka que todavían sobreviven han cambiado su lengua original indudablemente arawak por el 

chiquitano  (lengua  aislada,  v.  entrada  correspondiente).  Cotejando  los  vocabularios  saraveka  existentes, 

Créqui-Montfort y Rivet (1913) llegaron a la conclusión de que esta lengua está más estrechamente relacionada 

con el paresí que con las lenguas arawak de Bolivia como el baure y el mojo. Para Mason (1950: 214), el 

saraveka es una de las cinco ramas de las lenguas arawak del sur . Loukotka (1968: 143) clasifica el sarave(ca) 

junto con el paresí. 

 
6. Según Mason (1950: 214), a más del terena pertenecieron a este subgrupo (Paraná), uno de los cinco de la 

rama arawak del sur , las siguientes lenguas, hoy desaparecidas: (1)  guaná, layaná, echoaladi y kin ikinao y 

(2) chané (izoceño).  Las lenguas del primer grupo, otrora habladas en las regiones fronterizas entre Brasil  y 

Paraguay, desaparecieron cuando sus últimos representantes se fusionaron con otros grupos étnicos, 

principalmente guaikurú , de los cuales descienden, en en Brasil,  los actuales kadiweu. Los chané, todavía 

diferenciados como grupo étnico hablan, desde tiempo atrás, una variedad del chiri guano (tupí-guaraní). No 

tenemos ningún dato sobre la lengua original de los chané-arawak. El grupo ñChan®ò de Loukotka (1968: 143- 
144) corresponde exactamente al postulado por Mason. 

 
7. Para Mason (1950: 213), el grupo arawak de Bolivia es uno de los cinco de la rama arawak del sur . 

Comprendría dos bloques: (1) Bolivia: mojo y baure y (2)  Chiquito, que toma su nombre de la provincia y no 

del grupo étnico y de la lengua (aislada) conocidos bajo este nombre: paiconeca y paunaca, cuyos últimos 

representantes desaparecieron o pasaron a hablar chiquitano (v. esta entrada en el cuerpo del diccionario). 

Cotejando Mason (op. cit. ) y Noble (1965: 10), se nota que el último autor simplifica, reuniendo dos ramas 

paralelas en Mason (ñBoliviaò y ñParan§ò) en un solo grupo , a la par que los contrapone a las otras siete ramas 
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paralelas del maipura (arawak propiamente dicho), que son: (1) preandino, (2) nor teño, (3) oriental (xinguano 

y otros), (4) baniva-yavitero, (5) paressí, (6) wapishana y (7) shebayo. El grupo Mojo de Loukotka (1968: 

142) corresponde en lo esencial con el de Mason.  

 
8. Algunos autores como Mary Ruth Wise (1986), consideran que estos dos grupos, Purús y campa, más el 

amuesha, forman un conjunto, el arawak preandino.  Según este parecer, el arawak preandino se divide en 

dos bloques: amuesha+campa y pir o+apurin ã.  El primer bloque comprende a su vez dos ramas: campa y 

amuesha.   Payne (op. cit.), por su parte, y en espera de trabajos comparativos al respecto, considera que amuesha 

y chamikuro  forman una rama distinta, si bien el amuesha se acercaría más a la rama arawak mer idional que 

a la nor teña. En cuanto al  grupo Juruá-Purús de Mason (1950: 213) que contiene, entre otros, el iñapari  y el 

ipurin ã,  detecto dos errores. En primer lugar contiene dos lenguas no arawak, el kanamari  y el katukina (ambas 

pertenecen a la familia lingüística katukina), aunque Mason hace observar atinadamente que esta lengua debe ser 

distinguida de otra de mismo nombre, incluída en la familia pano (tronco pano-takana). En segundo lugar, el 

manitereni es una variedad del pir o, que según Mason pertenece a otra rama (ñM ontañaò o ñChunchoò), paralela 

a la Juruá-Purús. Noble (1965: 10), por su parte, reune los dos subgrupos aquí separados bajo el rubro pre-

andino. Loukotka (1968: 139-140), el grupo preandino difiere de los precedentes en varios puntos: (1) tanto el  

amuesha como el ipur inã quedan excluídos; (2) Loukotka proporciona una mera lista de lenguas que él supone 

pertecen al preandino, sin hierarquización alguna; (3) incluye nombres ambiguos como mashco, huachipairi 

que han sido aplicados a lenguas diferentes, en particular del grupo lingüístico aislado harakmbet (Lyon 1974), 

aunque por otra parte, reconoce el toyeri (con sus ñdialectosò huachipairi  y arasairi ) como un tronco separado 

(Loukotka 1968: 177). 

 
9. Incluyo aquí el iñapar i, no considerado en Payne (op. cit.) en base al excelente trabajo comparativo de Pilar 

Valenzuela  (1991),  quien demuestra una relación  más  estrecha  entre  iñapari,  piro  y apur inã  que entre 

cualquier grupo de lenguas arawak, siendo el grupo campa el siguiente más cercano. 

 
10. El palikur  y el desaparecido marawan forman una de las seis ramas del arawak nor teamazónico de 

Mason (1950: 211). Para Payne (op. cit.), en cambio, el palikur pertenece a la rama arawak ori ental, una de las 

cinco principales del tronco arawak. 

 
11. El resígaro tardó en ser reconocido como lengua arawak. En Mason (1950: 247), se considera como lengua 

de la familia lingüística witoto (con punto de interrogación añadido), erroneamente incluída, según el propio 

Mason, en el ñMacro-Tupí-Guaran²ò. Sin embargo, Mason mencionó que Igualada & Castell ví (1940) 

consideraban que el resígaro pertenecía al tronco arawak. 

 
12. El desaparecido guarú parece haber pertenecido a este subgrupo, mencionado también en Loukotka (1968: 

136-137). 

 
13. El matapi también entra aquí, si  bien en la actualidad, hablan yukuna. Ambos quedan sin embargo 

entidades diferenciadas desde un punto de vista étnico. 

 
14. Para Loukotka (1968: 128-130 y 134) existen dos ramas diferentes: (1) Caquetio, a la cual pertenecen el 

achagua y el piapoco en conjunto, y (2) Tari ana, bloque al cual pertenecen el tari ana y el cauyari  (kawill ari ). 

 
15. En este caso, el deslinde entre lenguas diferentes es problemático. Parece mejor emplear aquí el concepto de 

cadena dialectal. 

 
16. El gentilicio  baniwa ocasiona mucha confusión, debido a que su referencia a dos grupos etnolingüísticos 

pertenecientes a dos ramas diferentes del arawak: por una parte,  baniwa (del Guainía) que desde un enfoque 

puramente lingüístico se distinguiría muy poco del warekena (ñnuevoò, v. nota 17) y pertenece, junto con el 

yavitero, al bloque Baniva-Yavitero (C-2 en mi cuadro), y por otra parte baniwa (do Içana) que pertenece al 

grupo ri onegrino del bloque nor teamazónico (C-1 del cuadro). 

 
17. Como lo señala Aikhenvald (1998: 225-229), el gentilic io  warekena se refiere a dos grupos etnolingüísticos 

diferentes, que apese a ser ambos arawak pertenecen a dos subgrupos diferentes, el warekena descrito por la 

citada autora (ñpresent day Warekenaò), que para ella es dialecto del baniwa del Guainía y corresponde al 

subgrupo Baniva (del Baniva-Yavitero)  de mi cuadro, y el warekena ñantiguoò o ñlegítimoò como lo tilda 

Aikhenvald, que pertenece al subgrupo del Içana, y  que corresponde al subgrupo Guarequena-M andahuaca.. 
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El warekena ñnuevoò de Aikhenvald es moribundo, mientras el warekena ñantiguoò se mantiene vigente en la 

zona de Guzmán Blanco (338 hablantes) y es moribundo en el río Xié. 

 
18. Aikhenvald (1995: 3) advierte que el gentilicio  baré (junto con baria  y barauna) se empleó para referirse a 

varios grupos etnolingüísticos del alto río Negro, zona que desde que fue conocida parece haber sido multi- 

étnica y sigue siéndolo. Ello ha acarreado muchas confusiones que dificultan la interpretación de varios estudios. 

 
19. El apolista (o lapa  u) fue reconocido como arawak por Créqui-Montfort & Rivet (1913) en base a 

documentos inéditos de Erland Nordenskiöld. Loukotka (1968: 141) concuerda con este uso, así como Payne 

(1991c). 

 

20. Más que dos idiomas distintos, asháninka y ashéninka hablan variedades de una misma lengua, con muy alto 

grado de inercomprensión. 

 
He aquí la clasificación de Payne (1991a: 364), llamada por él de corte tradicional [numeración añadida 

por mí; los asteriscos indican una lengua extinta]: 
 

 
1. Amuesha 

2. Chamikuro  

3. GRUPO ORIENTAL  

3.1. Waurá 
3.2. M ehinaku 

3.3. Yawalapiti 

3.4. *Custenau 

4. GRUPO PARECIS-SARAVECA 

4.1. Parecis 

4.2. (*)Saraveca 
5. GRUPO M ERIDIONAL  

5.1. SUBGRUPO DEL PARANÁ  

5.1.1. Terêna 

5.1.2. *K ini kinau 

5.1.3. *Guaná 

5.2. Baure 
5.3. SUBGRUPO M OXO 

5.3.1. Ignaciano 

5.3.2. Trini tario  

6. GRUPO PIRO-APURINÃ 

6.1. Piro  
6.2. Apurinã  

6.3. Iñapari  

7. GRUPO CAM PA 

7.1. Asháninca 

7.2. Ashéninca 

7.3. Caquinte 
7.4. M achiguenga 

7.5. Nomatsiguenga 

8. Wapishana 

9. GRUPO PALI KUR 

9.1. Pali kur  

9.2.. *M arawan 
10. GRUPO CARIBEÑO 

10.1. Garí funa 

10.2. SUBGRUPO TA-ARAWAK  

10.2.1. Lokono 

10.2.2. SUBGRUPO GUAJIRO 

10.2.2.1. Guajiro  

10.2.2.2. Paraujano 

10.3. *Taino 

10.4. *Shebayo 

11. GRUPO AM AZÓNICO NORTE 
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11.1. Resígaro 

11.2. SUBGRUPO YUCUNA-GUARU 

11.2.1. Yucuna 

11.2.2. *Guarú  
11.3. SUBGRUPO PIAPOCO 

11.3.1. Achagua 

11.3.2. Piapoco 

11.3.3. *Amarizana 

11.3.4. (*)Tari ano 

11.4. Cabiyari  
11.5. SUBGRUPO CARRU 

11.5.1. M aniba 

11.5.2. Carutana 

11.5.3. Currip aco 

11.5.4. Ipeka 

11.5.5. Catapoli tani 
(Baniwa do Içana) 

11.6. SUBGRUPO WAINUM Á-M ARIATÉ 

11.6.1. *Wainumá 

11.6.2. *M ari até 

11.7. *Anauyá 
11.8. SUBGRUPO GUAREQUENA-M ANDAHUACA  

11.8.1. Guarequena (Warekena) 

11.8.2. M andahuaca (M andawaka) 

11.9. SUBGRUPO DEL RÍO NEGRO 

11.9.1. *Yumana 

11.9.2. *Pasé 
11.9.3. *Cayuishana (kaiġana) 

11.10. SUBGRUPO BARÉ 

11.10.1. *M arawa 

11.10.2. Baré 

11.10.3. *Guinau 

11.11. *Maipure 
11.12. SUBGRUPO M ANAO 

11.12.1. *M anao 

11.12.2. *Cari aya 

11.13. *Waraicú 

11.14. *Yabaana 
11.15. *Wirina  

11.16. Shiriana (bahuana) 

11.17. *Aru án 

12. GRUPO BANIVA-YAV ITERO 

12.1. Baniva 

12.2. Yavitero 
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ACHAGUA 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia:  

¶Depto. del Meta y Comisaría de Casanare, márgen derecha del alto río Meta 

(ChavivaUmapo, Puerto Gaitan) (Ethnologue 1986; Telban 1988); 

 
¶ Depto. del Meta: (a) resguardo indígena El Turpial, con 80 achagua y piapoco 

(Romero 1993b), (b) resguardo indígena La Victoria/ Umapo, (munic. Pto. López, entre 
la sede del municipio y Puerto Gaitán, en Umapo (al oeste de Pto. Gaitán), donde  
los  achagua  viven  junto  piapoco  (231  personas  en  total  según  Romero 

1993b). Un total  de 250  achagua  vive entre  Puerto  López y Puerto  Gaitán, en 

Umapo; 

 
¶ Depto. Casanare: La Hermosa (65 achagua según Romero 1993b); 

 

NOMBRE(S):  
Achagua 

 

AUTODENOMINACIÓN: 
 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

280 achagua para 1997 (Arango & Ochoa 1998, según los cuales esta cifra corresponde, en su 

totalidad, al resguardo La Victoria/ Umapo); unos 200 hablantes (Ellis de Walter & Criswell 

1987); 100 hablantes para 1977 (Ethnologue 1988); 84 personas (MG 1980); 231 achagua 

(DNP 1989); 250 achagua en Umapo (Meléndez 1993; 1994); 400 achagua (ONIC s.f.); 376 

achagua (Romero 1993a); 
 

 
 
 
 
 

Los achagua conformaban antiguamente uno de los grupos más importantes, esparcidos entre el río 

Casanare, el río Ariporo y las sabanas del Meta. Eran más de 20 grupos locales. Varios achagua son de origen 

piapoco, otro grupo arawak, con los cuales mantienen relaciones estrechas. 

 
Acerca de los achagua, Romero (1993a) dice que además de su propia lengua, hablan también español 

y piapoco, aunque esta última lengua no se habla cotidianamemente, sino solo cuando los achagua visitan los 

asentamientos  piapoco. Por su parte, Meléndez (1989) afirma  que los piapoco  de visita en comunidades 

achagua suelen emplear la lengua se sus anfitriones. 
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AGAVOTOQUENG 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil:  Est.   Mato   Grosso,   parte   sur   del  PQ  do   Xingu,   entre   los   ríos   Kuluene   y 

Culiseu/Kurizêva; 
 

 

NOMBRE(S):  
Agavotoqueng 

 

AUTODENOMINACIÓN: 
 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Se desconoce 
 

 
 
 
 
 

Según los hermanos Villas Boas (1974), los matipu pretenden que los agavotoqueng hablan la misma 

lengua que los yawalapití. El gentilicio  es de origen matipu: agavoto "yawalapití", más queng "otro". Así sería 

según ellos un grupo escindido de los yawalapití. Para Loukotka (1968), el agavotoqueng forma parte del 

subgrupo waura al cual pertenece también el yawalapití. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Villas Boas, Orlando & Claudio 1974. Xingu. Os índios, seus mitos. Rio de Janeiro: Zahar Ed. 
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AMUESHA /  YANESHAô 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: Oriente de los departamentos de Pasco y Junín, cursos altos de los ríos Pachitea (afluente 

izquierdo del Ucayali, aguas arriba de la ciudad de Pucallpa, principalmente entre los 

ríos Palcazu y Huancabamba o Pozuzo, formadores del Pachitea: áreas de Oxapampa, 

Pozuzo y Villa Rica) y Perené (área de San Luís de Shuaro). La zona de asenta- mientos 

amuesha queda enmarcada dentro de un cuadrilátero cuyos límites norte y sur son 

los ríos Pachitea/Pozuzo y el Perené, y cuyos límites occidentales quedan 
delimitados por el río Huancabamba, siendo el límite oriental formado por el río 

Palcazú. Se trata de aproximadamente 50 asentamientos, cuyos principales se citan a 

continuación (las cifras corresponden al año 1980, y fueron publicadas en el estudio 

de Barclay & Santos 1980). Las cifras indicadas a la derecha de las barras oblicuas 

corresponden al censo de 1993 (INEI 1993): 

 
- depto. de Pasco (parte oriental): (a) las comunidades más orientales, situadas en el 

río Pichis, cerca de su confluencia con el Pachitea, son las siguientes: (1) Puerto 

Amistad [195 habs./ 30 habs.], (2) Garza Playa y Juan Santo Atahualpa [dos 

comunidades situadas al norte de Pto. Bermúdez, con un total de 19 amuesha]; 

 
(b) comunidades del río Palcazú: (1) Buenos Aires [200 habs./156 habs.], (2) Enoc, 

(3)  Flor  de  un  Día/Hauswald,  (4)  Loma  Linda  [228  habs./23  habs.],  (5)  Puerto 

Laguna [120 habs./219 habs.], (6) Santa Rosa de Palcazú [56 habs./ 16 habs.], (7) 

Shiringamazú [206 habs./51 habs.], (8) Yarina/Alianza para El Progreso [155 habs.]; 

 
(c) comunidades de los afluentes del Palcazú, citadas de norte a sur: (1) Alto Lagarto 

[en el río del mismo nombre, con 58 habs.], (2) Santa Rosa de Chuchuras [en el río 

Chuchuras, con 110 habs./130 habs.], (3) 7 de Junio [en el río Comparachimás, afluente 

del Lagarto, con 685 habs./169 habs.], (4) Machca Bocaz [río Bocaz, con 19 habs./3  

habs.], (5)  San Pedro  Pichanaz/Azuliz [ríos  Azuliz  y Pichanaz, con  215 habs.], 

(6) Puellas Yuncullmas [río Cacazú, con 104 habs.], (7) Unión de la Selva Cacazú 

[distrito Villa  Rica, río Cacazu, entre 80 y 104 habs./151 habs.]; 

 
(ch) comunidad Tsachopen [distrito Oxapampa, río Chorobamba, afluente del 

Huancabamba, al norte de la ciudad de Oxapampa, en la zona más occidental de 

asentamientos amuesha, con 277 habs./159 habs.]; 

 
(d) comunidades de la cuenca de los afluentes norte del río Perené, al noroeste, norte 

y  nordeste de la ciudad  de  San Luis de Shuaro, listadas de oeste a  este.  Estas 

comunidades corresponden a la zona más meridional de asentamientos amuesha: (1) 

Alto Churumazú [entre Oxapampa y San Luis de Shuaro, en el río Churumazú, con 

75  habs.],  (2)  Ñagazú  [río  de  la  Sal,  con  89  habs./Probablemente  la  misma 

comunidad,  ortografiada  Ñagozu,  está  citada  en  INEI  1993  con  167  habs.],  (3) 

Milagro [distrito Villa Rica, río Eneñas, con 48 habs./69 habs.], (4) Maime [distrito 

Villa  Rica, río Eneñas, 40 habs./68 habs.], (5) Palomar [río Eneñas, con 98 habs.], (6) 

Sanchirio [río Yapaz]; 

 
Comunidades adicionales, mencionadas en INEI 1993, pero no en Barclay & Santos 

1980: (a) distrito Palcazu: (1) Alto Conaz [139 habs.], (2) Alto Iscozacin [141 habs.], 

(3) Alto Iscozacin [4 habs.], (4) Bajo Conaz [13 habs.], (5) Centro Chispas [54 habs.], 

(6) Centro Esperanza [157 habs.], (7) Nueva Aldea [186 habs.], (8) Nueva Esperanza 

[26 habs.], (9) Nuevo Progreso [77 habs.], (10) San Carlos [30 habs.], (11) Shinga- 

mazu [89 habs.], (12) Villa América [244 habs.], (13) Yoma Linda [228 habs.]; 

 
(b) distrito Oxapampa: (1) Acozasu [30 habs.], (2) Gramazu [92 habs.], (3) Quillazu 
[26 habs.], (4) Zipizu [31 habs.]; 
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(c) distrito Puerto Bermúdez: Puerto Porvenir [18 habs.]; 

(ch) distrito Villa  Rica: Unión de la Selva [98 habs.]; 

- depto. de Junín (centro-norte), en la frontera con el departamento de Pasco, al nordeste 

de San Luis de Shuaro: (1) Sancachari [en el río del mismo nombre], (2) Alto 

Yurinachi o Yurinaki [distrito Perené, río Eneñas, con 348 habs./997 habs.] (Barclay 

& Santos 1980; INEI 1993); 
 

NOMBRE(S):  
Amuesha, yanesha 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

yanesha'  
 

NÚMERO DE HABLANTES: 
4.000 - 8.000 hablantes (Ethnologue 1988). Para 1974, Smith (1974) estimaba que más de 

3.500 amuesha vivían en 47 comunidades o asentamientos censados; 8.000 amuesha para 

1990 (Renard-Casevitz 1993); 4.025 amuesha (INEI 1993); 6.000 amuesha  (Santos Granero 

1996, comunicación particular). Un alto porcentaje de amuesha son bili ngües, pero en 

comunidades cercanas a centros poblados criollos, los niños hablan solamente castellano 

(Ravines & Avalos de Matos 1988); 
 

 
 
 
 

La clasificación de la lengua amuesha dentro de la rama preandina de la familia arawak quedó hasta 

poco oscurizada por la notable influencia del quechua (v. también más abajo lo que dice Santos al respecto, y, 

últimamente, el artículo de Adelaar, 2007). Algunos subgrupos amuesha, como por ejemplo los ll amados 

Lorenzo que vivían entre los ríos Chuchurras y Pichis así como en el río Pozuzo, trocaron su lengua original 

para adoptar el quechua. 

 
A finales de los años 1990, Tripp publicó una gramática (1997), y luego un diccionario (1998) del 

yaneshaô. Duff (1957, 1959) y Wise (especialmente 1954, 1968), emprendieron el análisis gramatical de esta 

lengua, aunque, lamentablemente dentro del marco opaco del tagmemismo vigente en dicha época. La copiosa 

gramática de Duff -Tripp (1997) es una de las mejores publicadas por el ILV durante los últimos años. 

 
Al este y al sur, los amuesha tienen como  vecinos a los ashéninka (campa del Pichis, del Pajonal y 

del Perené), al norte los cashibo (familia lingüística pano). Los contactos intermitentes con los Franciscanos 

ocurrieron al norte del Cerro de la Sal hacia mediados del siglo XVII . 

 
Santos  (c.p.,  junio  de  1996),  escribe  lo  siguiente:  ñActualmente  existen  29  comunidades  nativas 

yánesha -más unos cinco asentamientos no reconocidos- dispersas como islas de un archipiélago en un mar de 
colonos   -salvo en el valle del Palcazu donde se halogrado resguardar un terr itorio más o menos continuo. 

Dichas comunidades se encuentran distribuidas en una vasta área ubicada entre los meridianos 74
o   

45' y 75
o
 

45'  de  Longitud  Oeste  y  los  paralelos  9
o     

45'  y  10
o     

45'  de  Latitud  Sur  [ ...]  La  población  yánesha  ha 

experimentado grandes altibajos desde la época del contacto con los españoles. Sin embargo, según  datos 

oficiales,  en  1986  existía  un  total  de 1.009  familias  en las  29  comunidades  registradas.  Esto  daría  una 

población  total de alrededor de 5.000 personas. Si calculamos que muchos de los datos  oficiales fueron 

recogidos en la década del ó70, sería más acertado estimar la población actual en cerca  de  6.000. [ ...] . La 
clasificación del idioma yánesha ha sido sumamente debatida. Hasta los estudios realizados por Julio C. Tello a 

comienzos de siglo, los especialistas no habían logrado adscribir el idioma yánesha a ninguna de las familias 

lingüísticas conocidas. La comparación del Yánesha con otras lenguas de la familia l ingüística arahuac le 

permitió a Tello (1913) afirmar que este idioma pertenecía a la rama Maipuru (sic) de esta familia. Estudios 

posteriores realizados por Noble (1965) permitieron clasificar a la lengua yánesha como perteneciente a una 

rama diferente de la Maipuru, siendo considerada por entonces como la única representante de esta rama a la 

que se denominó Amuesha. En la actualidad y tras los estudios realizados por Mary Ruth Wise (1976) se ha vuelto 

a insistir  en que el Yánesha pertenece efectivamente a la rama Maipuru o Preandina de la familia 
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arhuac, atribuyéndose las dificultades para su clasificación a la influencia incaica, la cual habría resultado en 

los numerosos préstamos del quechua que existen en esta lengua ñ 
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AÑÚN /   PARAUJANO 

 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Venezuela: Est. Zulia, entre Maracaibo y la península de la Guajira (especialmente cerca de la 

Laguna de Sinamaica, unos pocos kilómetros al suroeste de Sinamaica, en cuatro 

asentamientos: El Barro, Caño Morita, La Boquita y Boca del Caño [Wilbert 1983]). 

Algunos otros hablantes esparcidos por la región: (1) distrito Mara: (a) Moján (barrio 

de Nazareth, munic. San Rafael, entre las ciudades de Maracaibo y Sinamaica, en tres 

comunidades con un total de 1079 paraujano), (b) Isla de Toa [al este de San Rafael 

del Moján], (c) Isla de San Carlos (munic. Monagas, al nordeste de la isla de Toa, en 

cinco comunidades y 182 hab.); (2) distrito Maracaibo: una comunidad en el munic. 

Coquivacoa, con 55 personas; (3) distrito Paez, el más norteño del Estado Zulia, en 

13 comunidades del municipio Sinamaica, en la zona de la ciudad del mismo nombre 

(OCEI 1985). Según Patte (1986), algunos añún viven en Maracaibo (Santa Rosa del 

Agua), pero ya no hablan su idioma ancestral. 
 

NOMBRE(S):  
Paraujano (del wayú para/pararu "mar"/"orilla del mar"+ añú "gente". Variantes del 

gentilici o: 
parhowka, parawgwan, parawkan, paraokan). Gentilicios que aparecen en documentos de 

la época colonial para referirse a los antepasados de los añún o a poblaciones estrechamente 

emparentadas a éstos: onotos, aliles, toas, cinamaicas, zaparas; 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

Añú(n) 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Unos 20 hablantes, casi todos ancianos. La mayoría habla  español y/o guajiro  (Patte 1978). 

Como grupo étnico, Mosonyi (1987) y OCEI (1985) dan la cifra de 2.612 personas, añadiendo 

el primer autor que son muy pocos los locutores, siendo además todos mayores de 50 años. 

Las cifras para 1992 son de 17.440 Añún (OCEI 1993); 
 

 
 
 
 
 
 

Los antepasados de los añún, o grupos arawak estrechamente emparentados, vivían ya en la misma 

zona en tiempos de Alonso de Ojedo (1499) y de las exploraciones del viajero alemán Alfínger (1531). 
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APURINÃ 

 
El dialecto del apur inã llamado kaxiriri  no debe confundirse con la lengua kaxariri  que pertenece a la 

familia lingüística pano. 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: Depto. Madre de Dios, próximo a la frontera brasileña; 

 
Brasil:  Est. Amazonas, río Purús y Acre, desde   Rio Branco hasta Manaus, esparcidos a lo 

largo de unos 1.500 kms (salvo indicación contraria, los datos provienen de CEDI 

1991): 

 
(1) munic. Lábrea: (a) AI Acimã, con 63 apurinã para 1987, (b) AI Alto Sepatini 

(Terra dos Macacos), con 58 apurinã  para 1989 y 41 para 1991, (c) AI Caititu, con 

367 apurinã para 1985, (d) AI Ciriquiqui, con 37 apurinã para 1987, (e) AI Paumari 

do Lago Marahã, con un total de 320 habitantes apuri nã y paumarí  [Facundes 

(2000a), citando un documento de la FUNAI, menciona un total de 487 personas, 

tanto apur inã como paumar í, que viven en dicha area], (f) AI São Pedro/Sepatini, con 

37 apurinã para 1988, (g) Fortuna y Fonte, barrios de la ciudad de Lábrea, con 

88 apurinã para 1985; 

 
(2) municipio de Pauini: (a) AI Agua Preta/Inhari, con 95 apurinã  para 1988 [146 

personas en las tres aldeas de Bananeira, Camucim e Inhari: 11 hablants activos y 29 

hablantes pasivos  (Facundes 2000a)], (b) AI Catipari/Mamoria, con 29 apurinã para 

1987 [90 personas según Facundes (2000a), de las cuales 6 son hablantes activos y 12 

pasivos; el área comprende tres aldeas: Catipari o São Jerônimo, Cacuri y Mamoriá], 

(c) AI Guajahã, con 100 apurinã  para 1987[según Facundes (2000a), ésta sería la única 

aldea donde nadie habla la lengua ancestral del grupo], (d) AI Apurinã 

Peneri/Tacaquiri, al norte de la ciudad de Rio Branco, entre Boca do Acre y Mataripua, 

en la zona de los ríos Seriuni y Tumia, afluentes sureños del Purus, con 

690 apurinã para 1987 [Facundes (2000a) reporta un total de 216 personas para las 

tres aldeas de Nova Vista, Jagunços y Tacaquiri. En  la primera, Facundes contó 13 

hablantes activos y 29 pasivos]; 

 
(3) municipio Tapaua: (a) AI Apurinã do Igarapé São João, con 53 apurinã para 

1983, (b) AI Apurinã  do Igarapé Tauamirim, entre Porto Velho y Manaus, entre el 

río Madeira y el Purus, ríos Itaparana y Itoxiou, afluentes sur del Purus, al este de Nova 

Olinda, con 119 apur inã para 1985 [informaciones recogidas por Facundes (2000a) 

consideran que la lengua original se encuentra todavía muy vigente]; 

 
(4) municipios Boca do Acre y Lábrea: (a) CI Apurinã Km 124 y Km 137, sobre la 

carretera BR-317 km., con 160 apurinã para 1987 [Facundes (2000a) reporta unas 

130 personas], (b) AI Boca do Acre, con 110 apurinã para 1987; 

 
(5)  municipios  Lábrea  y  Pauini:  (a)  AI  Seruini/Marienê,  con  220  apurinã  para 

1987[tres aldeas: Bom Jesus, Marienê y Michiri. Para 1991, 52 personas vivían en el 

area, de los cuales 28 eran hablantes activos y 12 pasivos (Facundes 2000a)], (b) AI 

Tumiã, con 100 apurinã para 1989[Facundes (2000a) reporta esta zona como la 

única en la que todos los pobladores sería monolingüe en apurin ã]; 

 
(6) AI Camicuã, munic. Boca do Acre, con 450 apur inã 1987[en las dos aldeas de 

Terra Firme y Monte Verde, que suman , sgún Facundes (2000a) 215 habitantes, 

dicho investigador reporta 36 hablantes activos y 51 pasivos]; 

 
(7) AI Jatuarana (o São Sebastão), munic. Manacapuru, con 45 apurinã en 1987. Se 

trata de la zona más septentrional de asentamientos apurin ã. Facundes (2000a) 

menciona 7 personas que hablan con fluidez su idioma ancestral. Algunas otras tienen 
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solamente conocimientos pasivos ; 

 
(8) AI Kaxarari, munic. de Lábrea y Porto Velho, con 220 apurinã  en 1989; 

 
(9)  CI  Paumari do  Lago  Paricá,  munic.  Camaruã, con  un  número  muy bajo  de 

apurin ã, 29 personas de tres etnias (paumar í, katukina y apurin ã); 

 
(10) AI Terra Vermelha, con 200 apurinã para 1983; 

NOMBRE(S): 

 
Apurin ã, ipurin ã, kangite, popengare (dialecto: kaxiriri  o cacharary) 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

Popunkare, ponpukare 'nosotros' 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Brasil:  Más de 2000 integrantes del grupo étnico apurin ã, de los cuales menos del 30% habla 

diariamente su lengua ancestral (Facundes 2000a); 2.000 para 1994 (Ethnologue 1996); 3.000 

hablantes (Rodrigues 1986); para el cacharary  (kaxiriri ), Dostal (1972) da la cifra de 230 

hablantes; 1.500 hablantes para 1988 (Ethnologue 1992); 3.341 como mínimo, totalizando las 

cifras proporcionadas por el CEDI (1991). 

 
Perú: ? 
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ASHÁNINKA 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú:  Departamentos de Junín y noroeste del de Cusco, en los ríos Apurímac (curso bajo), 

Ene, Mantaro, Perené, Tambo, bajo Urubamba, bajo Perené y tributarios. 

 
ǒDepto. de Junín, prov. Satipo: (1) asentamientos del río Tambo, al sur y suroeste de 

Atalaya, entre esta ciudad y Puerto Ocopa, del norte al sur/suroeste (las cifras son de 

d'Ans [1982] y corresponden al año 1972): (a) orilla oriental o derecha del Tambo: 

Buenos  Aires  [52  asháninka  y 10  pir o];  Chembo;  Shirintiari  [240  asháninka]; 

Quemarija [87 asháninka]; Shevoja [103 asháninka]; Charavaja; Capiti ri [62 

asháninka]; Mayapo [100 asháninka]; Poyeni [197 asháninka]; Ocheni; Anapati 

[115 asháninka]; Oviri [280 asháninka]; Otica [200 asháninka]; Coriteni [75 

asháninka]; (b) orilla izquierda u occidental del río Tambo: Impaniquiari [112 

asháninka]; Marankiari [110 asháninka]; Betania [289 asháninka]; Cushireni [53 

asháninka]; Camajeni [90 asháninka]; Cuari; Mazaroveni; Shima [60 asháninka]; 

 
(2) asentamientos del río Ene: (a) orilla derecha, de norte a sur, hasta la confluencia del 

río Mantaro (distrito Río Tambo; las cifras provienen de Ordóñes [1985] y son del año 

1982. Dicho autor proporciona una cifra de 5.806 asháninka para la zona del valle del 

río Ene): Quinchiriato; Pichiquiari; Chiquiveni; Pij ineri; Meteni [381 asháninka]; 

Quimaveni; Shankishiari; Quipachiari; Quiteni [194 asháninka]; Catsingari; Maveni; 

Mamoreni; Mamiri; Cutivireni [636 asháninka]; Saborochiari [en las cabeceras de 

un afluente oriental del Ene, cerca de la frontera con la prov. de La Convención, del 

depto. de Cusco]; Camantavishi [en la misma zona que el precedente, con 367 

asháninka]; Quempiri [592 asháninka]; Shampintiari; Quimaropitari [58 asháninka]; 

Chirotiari; (b) orilla izquierda, de norte a sur, hasta la desembocadura del río Mantaro 

(distrito de Pangoa): Puerto Ashaninca [465 asháninka]; Shankireni; Saoreni; 

Tabecharo; Matereni [en un afluente sur del río Perené, al este del Ene, con 972 

asháninka]; Centro Potsoteni [en un afluente occidental del Ene]; Saniveni [en un 

afluente occidental del Ene, con 466 personas, aunque para esta zona podrían ser en 

realidad nomatsiguenga por lo menos parcialmente]; alto Saniveni [en un afluente 

occidental del Ene]; en el caso de las cuatro comunidades siguientes, asentadas en un 

afluente occidental del Ene, no se puede distinguir si se trata de asháninka o de 

nomatsiguenga, aunque Ordóñez (1985) los lista como asháninka sin mencionar esta 

segunda posibili dad: Anapati, Tinkabeni, Chichireni y Alto Anapati; Tsomaveni [con 

957 asháninka]; Yaniriato; Coriri; Yaviro; Shimpenchariato [61 asháninka]; 

 
ǒ Depto.  Cusco,   prov.   La   Convención,   distrito   Echarate,   en  las  siguientes 

comunidades del río Apurímac (nombre que adopta el río Ene al sur de la boca del 

Mantaro), que sigue la frontera entre los departamentos de Ayacucho (orilla occidental) 

y Cusco (orilla oriental): (a) Aviri [196 asháninka], (b) Gran Shinongari [400 

asháninka], (c) Otari [50 asháninka en el río Otari, afluente oriental del Apurímac], 

(ch) Sampantuari/San Mateo [153 asháninka], (d) Sanki Rosi [45 asháninka en el río 

Pichari]  y (e) Santoshiari (Ravines & Ávalos de Matos 1988); 
 

NOMBRE(S):  
Campa, asháninka 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Asháninka 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

El Censo Indígena de 2007 registró 97.477 personas entre asháninka y ashéninka. 
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Hacia el noroeste y nordeste, los asháninka tienen como vecinos a los ashéninka, hablantes, 

respectivamente, de los dialectos del alto Perené y del Ucayali. Hacia el norte viven los campa del Pajonal. La 

frontera lingüística y étnica entre asháninka y ashéninka resulta ser en la literatura algo confusa, así como los 

límites entre asentamientos asháninka al este del río Ene y nomatsiguenga al oeste de este mismo río. En un 

estudio reciente, Fernández Fabián (2013) consideran a los asháninka y ashéninka como hablantes de 

variantes intercomprensibles de una misma lengua. 

 
El límite sur de los asentamientos asháninka sería según Kindberg (1975) el río Quimpiri (afluente 

oriental del Apurímac, al oeste de la Cordillera de Villcabamba), al menos hacia el año 1945, durante el que 

Kindberg estuvo investigando por la zona. En el mapa de Varese (1973), compilado de diversas fuentes, la zona 

asháninka  se  prolonga  todavía  unos  30-40  kms.  más  hacia  el  sur,  terminando  antes  de  alcanzar  el  río 

Chirumpiari (otro afluente oriental del Apurímac), lo que corresponde a la localidad de Luisiana, situada al este 

de Ayna (nordeste de Huanta, provincia de Ayacucho). Dicha región es también zona de colonización, a la que 

acuden campesinos andinos de la zona ayacuchana. Es también zona sacudida por la "guerra sucia" entre 

senderistas y las fuerzas armadas del gobierno peruano. 

 
A los asháninka del río Ene, se les han venido uniendo representantes de otros grupos de arawak 

subandinos como ashéninka, nomatsiguenga e inclusive amuesha. Desde principios de la década del 80, 

varios nuevos centros comunitarios han sido creados a base de comunidades, las que se han transformado en 

anexos de los nuevos centros. 
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ASHÉNINKA Y CAMPA DEL PAJONAL 

 
A raíz la "guerra sucia"  en el Perú entre Sendero Luminoso y el ejército peruano, unos 500 kampa de 

las cabeceras del Juruá, en territorio peruano, se refugiaron en el Brasil, en el AI Kampa-Kaxinawá del Rio Breu. 

En la década del ô90, otros cuarenta kampa del río Sheshe se habían asentado entre los kampa del AI Amônia 

(CEDI 1991). 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: - Depto. de Pasco, distrito de Puerto Bermúdez, valle del río Pichis y afluentes, inclu- 

yendo el Apurucayali (zona de unos 180 kms. de largo y 60 de ancho), el Cocari, el 

Nazarategui,  el  Quirishari,  el  Anacayali  y el  alto  Neguachi,  en  40  comunidades 

ashéninka  del  Pichis  y  del  Apurucayali .  Se  da  entre  paréntesis  el  número  de 

familias según Swenson & Narby (1985), las cifras correspondiendo a 1984. Los 

nombres de comunidades aparecen en orden alfabético ya que no he podido encontrar 

un mapa suficientemente detallado de la zona. En total, habría entre 6.048 y 7.560 

ashéninka del Pichis y del Apurucayali  según consideramos un promedio de cuatro 

o cinco personas por famili a: Amambay (26); Belén (21); Betania (12); Buenaventura 

(14); Cahuapanas (250); El Milagro (26); El Solitario (7); Enoc Flor de un Día (27); 

Hauswald (11); Huancamayo (19); Jordán (25); Loreto (14); Madre de Dios (8); 

Nevati (63); Nueva Unión (12); Paukil  (22); Presby (21); Pto. Amistad (29); Pto. 

Davis (22, dialecto del Apurucayali ); Pto. Leticia (13); Pto. Pascuala (10); Pto. 

Porvenir (31); San Fausto (15); San José de Azupizú (92); San Juan de Chivis (25); 

San Luis de Chinchihuani (38); San Pedro (100); Sta. Isabel de Neguache (38); Sta. 

Isabel de Pachitea (28); Sta. Isabel de Pelmaz (24); Sta. Isidora (24); Sta. Rosa de 

Chivis (42); Sargento Lores (28); Séptimo Unido (124); Shirarine (12); Tres Unidos 

(45); Túpac Amaru (25); Valle Carhuaz (6); Villa  Alegre de Quirishari (103); Yarina 

(60); Ribeiro y Wise (1978) excluyen el alto Neguachi por ser territorio de los campa 

del Pajonal; 

 
- Depto. Junín, distritos de Chanchamayo, Pichanaki y San Luis de Shuaro: zona del 

Al to Perené, en las comunidades siguientes, citadas de oeste a este: Alto Puñizas, 

Bajo  Esperanza y Alto Esperanza [orilla  norte del Perené/ norte de la Carretera 

Marginal]; San Miguel, Centro Marankiari y Centro Pumpuriani [orilla sur del Perené]; 

San Jerónimo de Puerto Yurinaki [confluencia del Yurinaki con el Perené], Chinari 

[confluencia del Ubiriki con el Perené], Alto Incariado [río Ubiriki], Pachacútec [río 

Ubiniki]  y Santa Rosa de Ubiriki [estas cinco comunidades están ubicadas al norte del 

Perené y de la Carretera Marginal]; Shintoriato [orilla sur del Perené];  Aldea Bajo 

Pichanaki [en la zona  de la confluencia  del río  del mismo nombre con la orilla 

sur del Perené]; Cerro Picaflor Orito [río Sutziki, afluente norte del Perené]; San José 

Alto Kubiriani [afluente del río Sutziki]; Pampa Julián [orilla norte del Perené]; 

Capachari y Boca Ipoka Maunari [ambos en la zona del río Ipoki, afluente sur de 

Perené]; San José de Anapiari [orilla norte del Perené] (Swenson 

1986); 

 
- Depto. Ucayali,  distritos Iparía, Yuruá, Tahuanía y Atalaya (campa del Ucayali ; se 

trata del mismo dialecto que el hablado en el Brasil:  En territorio peruano, incluye los 

cursos altos de los tributarios del Ucayali empezando hacia el norte con el río Abujao, 

al sudeste de la ciudad de Pucallpa, área compartida por otros grupos étnicos como 

piro  [del grupo arawak], shipibo, yaminahua y amahuaca [del grupo pano]); al 

oeste de la ciudad de Atalaya, en el Gran Pajonal, se habla el dialecto campa del 

Pajonal en comunidades como Obenteni (río Unini, afluente occidental del Ucayali, 

con 100 personas para 1972) y Pauti (al nordeste de Pto. Ocopa, en un afluente del 

Unini, entre éste y el río Perené/Tambo, con 225 personas para 1972); 

 
- Depto. de Huánuco, prov. Pachitea, distritos de Honoria y Pto. Inca, zona que 

corresponde al extremo nordeste del depto. de Huánuco, desde la zona de confluencia 

del Pachitea con el Ucayali, al sur de la ciudad de Pucallpa, en localidades como 
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Honoria, Puerto Inca, Chicosa, Shinipo, Baños y en río Sheshea; 

 
Brasil:  Est. Acre, en las cabeceras de los ríos Juruá y Taruacá (Kámpa, dialecto del Ucayali ): 

(1) en el municipio de Feijó: (a) AI Kampa do Rio Envira, en las nacientes de dicho 

río, afluente sur del Juruá, próximo a la frontera peruana, con 129 kampa para 1987, 

(b) AI Kaxinawá do Rio Humaitá, con algunos kampa en medio de una mayoría de 

kaxinawa (grupo pano); (2) AI Kampa do Rio Amônia, munic. de Cruzeiro do Sur, 

en las nacientes del Juruá, al sur de la Serra do Divisor y al oeste y noroeste de Foz do 

Breu, próximo a la frontera peruana, con 400 kampa para 1987; (3) AI Kaxinawá do 

Rio  Breu, munic. Cruzeiro do Sul y Tarauacá, con 60 kampa  y 107 kaxinawá 

(pano)para 1987 (CEDI 1990); 
 

NOMBRE(S):  
Campa 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Ashéninka, axininca ("nuestros paisanos", en el alto Perené y el Ucayali); atsiri  (en el Pichis 

y el Pajonal); asháninka (en el Pichis); 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

En total unos 20.000 hablantes (Payne 1989). 

 
Perú: dialecto del Ucayali: 7.000 hablantes (Ethnologue 1996); 

dialecto del Apurucayali: 5.000 hablantes (Ethnologue 1996); 

dialecto del Perené: 9.000 hablantes para 1995 (Ethnologue 1996); 

dialecto del Pichis: 3.000 - 5.000 hablantes para 1975 (Ethnologue 1988 y 1996); 

Campa del Pajonal: 2.000 - 4.000 hablantes para 1975 (Ethnologue 1988 y 1996; 

Ribeiro & Wise 1978); 8.000 personas (Trudell 1993); 

 
Total para los campa del Pichis, Ucayali,  alto Perené y Apurucayali : 18.000 - 

25.000 

personas (Trudell 1993); 

 
Brasil:  212 - 235 hablantes (Ethnologue 1988); 235 hablantes (kámpa) (Rodrigues 1986); 

totalizando los datos proporcionados por el CEDI (1990), habría unos 589 kampa en 

este país. 
 
 

 
La gran mayoría de los ashéninka vive en el valle del río Pichis. Ribeiro & Wise (1978) consideran que 

los campa del alto Perené, del Pichis y del Ucayali  forman un subgrupo denominado por ellos ashíninka 

(axíninka). Por su parte, Fernández Fabián (2013) considera que los asháninka y ashéninka hablan variedades 

intercomprensibles de una misma lengua. 
 

D.L. Payne (1981) distingue dos grupos dialectales ashéninka: (1) (a) campa del Pajonal, (b) campa 

del alto Perené, (c) campa del Pichis, (ch) campa del Ucayali  y (2) axininka o campa del Apurucayali  y 

tributarios (más quizás el río Arruya). J.K. Payne (1989), por su parte, habla de cuatro variedades principales: (1) 

Pichis, (2) alto Perené, (3) Ucayali  y (4) Apurucayali . 
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BAHUANA 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil:  zona fronteriza entre el Estado Amazonas y el Territorio de Roraima, río Jutaí  (bahua- 

na) y río Demini (ciri ana). 
 
 

NOMBRE(S):  
Bahuana, ciriana (shiri ana), barauana 

 

AUTODENOMINACIÓN: 
 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

En los años 80, solo una pareja de ancianos hablaban todavía el idioma. A principios de la década 

de los 90, la última hablante vivía en Barcelos (río arriba de la confluencia del Rio Branco y del 

Rio Negro, cerca de la frontera venezolana). 
 
 

 
Según el estudio lingüístico de rescate del idioma bahuana debido a Ramírez (1992), esta lengua 

pertenece al subgrupo manao, cuyos dos idiomas todavía vigentes son el bahuana y el wapi  ana. Todas las 

demás lenguas del grupo manao se extinguieron a finales del siglo pasado. Aunque bahuana y ciri ana son dos 

grupos algo diferentes, hablan dialectos de un mismo idioma. 
 

El ciri ana o shiri ana tratado aquí no debe ser confundido con el grupo del mismo  nombre que 

pertenece a la familia l ingüística yanomam. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

 
Nimuendajú, Curt 1950. Reconhecimento dos rios Içána, Ayari, e Uaupés de março a julho de 1927 (1). JSAP 

39: 126-182. 

  1955. Reconhecimento dos rios Içána, Ayari, e Uaupés de março a julho de 1927 (2). JSAP 44: 149-178. 
Ramirez, Henri 1992. Le Bahuana. Une nouvelle langue de la famille Arawak. Suplemento 1 a la revista 

Amerindia 17. París. 
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BANIVA 

 

 
V. también curr ipaco-baniwa y yavitero 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 
Venezuela: (1) Est. Bolívar: distrito Cedeño, municipio  La Urbana (extremo  oeste, orilla 

oriental del Orinoco, frente al Estado Apure). En dicha zona, no hay, según OCEI 

(1985), currip aco: (1) Bolsillo  de Parguaza/Appayu Aje [9 baniwa y piaroa (grupo 

lingüístico saliba)], (2) Barranco El Carmen [20 baniwa y piaroa], (3) Mejeka [21 

baniwa], (4) La Urbanita [14 baniwa] y (5) Paso de Caripo/Corozo Palomo/Si- 

monero/La Vuelta [comunidad multiétnica con algunos baniwa]; 

 
(2) Estado de Amazonas: (a) depto. Atabapo, entre la desembocadura del río Guaviare 

en el Orinoco, al norte, y la del Guasacavi, al sur, con baniva en ocho comunidades y 

currip aco en 16 comunidades (río Orinoco, en la parte oriental del territorio, al sur de 

San Fernando de Atabapo): (a) Cerrito de Asisa/Munajaiña [32 baniwa, puinave y 

yekuana], (b) Guarinuma/Walinuma [105 baniwa, bare, currip aco, warekena, "no 

especificados" y otros], (c) Santa Cruz/Kurutsa [41 baniwa, currip aco y "no 

especificados"],  (ch)  San Fernando  de  Atabapo  [1073  baniwa,  bare, currip aco, 

guahibo, piapoco, puinave, warekena, yekuana, "no especificados", otros y no 

indígenas], (d) Gallo [21 baniwa, bare y warekena], (e) Lau Lao [41 baniwa y 

warekena],  (f)  San  Antonio  de  Macuruco  [92  baniwa],  (g)  Santa  Bárbara  [12 

baniwa, bare y guahibo]; 

 
(b) depto. Atures, desde la zona de Pto. Ayacucho, al norte, hasta San Fernando de 

Atabapo, al sur, con baniva en 22 comunidades y currip aco en 24 comunidades (río 

Orinoco, entre Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo): (a) Betania de 

Topocho/Täwäjä [143 baniwa y piaroa], (b) San Juan de Manapiare [multiétnico con 

597 habs.], (c) Cucurito/Wächärujäsä [59 baniwa y piaroa], (ch) Coromoto [276 

baniwa,  bare  (otro  grupo  arawak)  y  guahibo  (grupo  lingüístico  del  mismo 

nombre)], (d) Caranaven [83 baniwa, bare, piapoco (grupo lingüístico arawak), 

puinave (grupo lingüístico puinave-maku] y yekuana (grupo lingüístico carib )], (e) 

Laja Lisa [282 baniwa, guahibo, piapoco, puinave y otros "no especificados"], (f) 

Corocito/Corozal   [27   baniwa,   bare,   guahibo,   piapoco   y   warekena   (grupo 

lingüístico arawak)], (g) Barrio A. Juro/Puerto Ayacucho [32 baniwa, currip aco, 

warekena y "no especificados"], (h) Loma Verde/Pto. Ayacucho [115 baniwa, 

currip aco,  guahibo,  piaroa, "no  especificados"  y  no  indígenas],  (i)  Rincón  del 

Zamuro/Pto. Ayacucho [59 baniwa, guahibo y no indígenas], (j) Andrés Eloy 

Blanco/Pto. Ayacucho [48 baniwa, bare, guahibo, puinave y piaroa], (k) Cerro 

Perico/Pto. Ayacucho [153 baniwa, bare, currip aco, guahibo, piaroa, yekuana, "no 

especificados" y "otros"], (l) Quebrada Seca/Pto. Ayacucho [132 baniwa, bare, 

guahibo y warekena], (ll)  Monte Bello/Pto. Ayacucho [222 baniwa, bare, currip aco, 

guahibo, piapoco, piaroa y puinave], (m) Upata/Pto. Ayacucho [103 baniwa, 

guahibo, piaroa, warekena y "no especificados"], (n) La Reforma [261 baniwa, 

currip aco, guahibo, piapoco, piaroa y no indígenas], (ñ) Pintado I [160 baniwa, 

currip aco, guahibo, piapoco, piaroa y otros], (o) La Florida [21 baniwa, bare, 

currip aco y guahibo], (p) San Pedro del Orinoco [152 baniwa, bare, currip aco, 

guahibo, piaroa, warekena y "no especificados"], (q) Ju'kiädä/Limón de 

Parhuena/Limoncito de Parhuena [292 baniwa, currip aco y piaroa], (r) Ratón [267 

baniwa,bare,   curripaco,   guahibo,   piaroa,   yekuana,   "no   especificados"   y   no 

indígenas]; 

 
(c) depto. Casiquiare, desde la desembocadura del río Guasacavi, al norte, hasta la 

localidad de San Carlos del Orinoco, con baniva en 12 comunidades y curr ipaco en 

17 comunidades (extremo oeste, río Guainía o Negro): (a) Maroa [568 baniwa, bare, 
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currip aco, guahibo, piapoco, warekena, otros y no indígenas], (b) Guzmán 

Blanco/Wayánapi [163 baniwa, bare, currip aco, warekena y "no especificados"], 

(c) Aputsá/Yavita [58 baniwa, bare, currip aco, warekena y otros], (ch) Boulton/Isla 

Cucurital [52 baniwa, curr ipaco y "no especificados"], (d) Democracia/Wakanamí 

[23  baniwa  y curr ipaco],  (e)  Santa  Rita  [23  baniwa,  currip aco  y "no  especi- 

ficados"], (f) Comunidad Kumunimí [36 baniwa, bare, currip aco, guahibo y 

warekena], (g) Corocoro/Kulukulumaali [19 baniwa y cur rip aco], (h) Dápa(waba)/- 

Las Isletas [25 baniwa, curr ipaco, warekena y "no especificados"], (i) Crespo/San 

Miguel Viejo/Itíniwini Numána [40 baniwa, currip aco, warekena y "no especi- 

ficados", (j) Galipoli/ Isla Gallito/Walipuli [45 baniwa, currip aco y yekuana], (k) 

Ikútunu/Isla Tirikin [31 baniwa, currip aco y "no especificados"], (l) Cariche [39 

baniwa y curr ipaco]; 

 
(ch) depto. Río Negro, desde San Carlos, al norte, hasta la frontera brasileña (baniva 

en dos comunidades y curri paco en cuatro comunidades, en la zona de San Carlos, 

extremo oeste del territorio, al sur del caño Casiquiare, en el río Negro: (a) Santa 

Lucía [107 baniwa, bare, currip aco y "no especificados"], (b) Curimacare/Solano 

[73 baniwa, bare, currip aco y "no especificados"] (OCEI 1985); 

 
Brasil:  (1) prolongación del kurrip ako-baniwa colombiano, AI Kuripako (munic. São Gabriel 

da Cachoeira; 

 
(2) bajo Rio Negro, en el municipio de São Gabriel da Cachoeira, entre la Ilha das 

Flores (desembocadura del Uaupés en el Rio Negro), hasta la Ilha de Uábada, río 

abajo de São Gabriel da Cachoeira (especialmente entre los ríos Curicuriari, al norte, 

y el Maré, al sur. En esta zona, Meira (1991) encontró 2.241 indígenas baniwa, baré, 

warekena, tari ana, tukano (familia lingüística del mismo nombre) y kamã maku 

(familia lingüística puinave-makú) en 66 sitios o comunidades. 
 

NOMBRE(S):  
Baniva; baniwa, baniva-yavitero, kurrip ako 

 

AUTODENOMINACIÓN: 
 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Colombia: 2.000 - 2.500 hablantes; 6.790 kurrip ako (cifra que incluye a los baniva, DNP 

1989); 
Brasil:  810 hablantes (CEDI 1991); 

Venezuela: 1.192 baniva (OCEI 1993); 1.167 baniva (Mosonyi 1987);; 200 baniva "tribales" 

(Migliazza & Campbell 1988); 
 

 
 
 
 
 

Los baniwa-currip aco consideran que los baniwa de Maroa (depto. Casiquiare, Territorio de Amazonas, 

Venezuela) y del Atabapo (que viven más al norte que éstos, en el depto. Atabapo del Estado Bolívar) 

pertenecen a otro grupo étnico, llamándoles respectivamente waiupinai y derrunai (Journet 1995). 

 
El nombre baniva ha sido utilizado en el pasado para referirse a varios grupos de lengua arawak de la 

región.  Koch-Grünberg  y  Goldman  distinguen  sistemáticamente  en  su  terminología  entre  baniva  (del  río 

Guainía) y baniwa do Içána. 

 
En opinión de otros autores, baniva y kurr ipako serían sinónimos, el primero correspondiendo al uso 

venezolano y brasileño, el segundo al uso colombiano. Ellis de Walter & Criswell (1987) distinguen, para 

Colombia, entre Currip aco y baniwa, que comparten una misma cultura, pero hablan dialectos algo diferen- 

ciados, aunque no tanto como para dificultar la conversación entre hablantes de los dos grupos. El deslinde entre 
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baniva, kurr ipako , yavitero y baniwa do Içána no aparece bien definido en la literatura, y habría que llevar a 

cabo estudios lingüísticos comparativos en el terreno para determinar la situación vigente. Dicha confusión se 

debe también al hecho de que muchos kurr ipako, warekena y baré emplean el baniva propiamente como 

lingua franca. 

 
En OCEI (1985), se hace una diferencia entre dos grupos étnicos: baniva, cuya autodenominación es 

baniwa, y curr ipaco, autodenominados kurr im. Cotejando las dos fuentes Journet (1995) y OCEI (1985), los 

indígenas llamados curr ipaco en Venezuela serían idénticos a los currip aco/baniwa del Guainia, Inir ida e 

Içana, en cuanto los denominados baniva serían, entonces, el grupo baniwa propiamente dicho. 

 
Cálculos léxicoestadísticos hechos por Weisshar (1982: 237) muestran que baniva y baré comparten el 

60 % de léxico común; el cotejo entre baniva y caribe isleño (garí funa) arraja tan solo el 31 % de vocabulario 

común. 

 
Hacia el norte, los vecinos de estos grupos son, en territorio venezolano, los piapoko y piaroa, y hacia el 

sudeste, los warekena (guarequena); 
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BARÉ 

 

V. también bajo mandawaka, baniwa. 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Venezuela: los baré viven en el Estado Amazonas, en el alto río Negro, desde la frontera 

brasileña hasta el caño Casiquiare en San Carlos, Santa Rosa, Santa Lucía y Solano. 

La mayoría de los hablantes son mayores de 50 años; los demás entienden pero se 

rehusan a hablar la lengua ancestral (Migliazza 1985). El territorio baré se extiende 

unos 400 kms. en línea recta en su longitud máxima, y unos 200 kms. en su amplitud 

máxima. Hay baré en los asentamientos siguientes, casi todos multiétnicos (el asterisco 

indica que, según Pérez 1988, la lengua baré ha sido conservada, por lo menos por 

algunos hablantes, en la comunidad citada): 

 
(1) Depto. Atabapo: (a) La Esmeralda, (b) Guarinuma, (c) Malakua/San Fernando de 

Atabapo*, (ch) San Antonio del Orinoco, (d) Santa Bárbara, (e) Gallo; 

 
(2) Depto. Atures: (a) S.Juan de Manapiare, (b) Coromoto, (c) Caranaven, (ch) La 

Primavera, (d) Isla Castillit o, (e) Siquita, (f) Corocito/Corozal, (g) Pueblo Nuevo, (h) 

Puerto Ayacucho: Bagre/La Viejita*, Andrés Eloy Blanco*, Carinagüita*, Cerro 

Perico*, Quebrada Seca*, Monte Bello*, Cataniapo*, (i) Paso de Ganado Desecho, (j) 

Caño Piojo, (k) Hato Rosario, (l) La Florida, (m) Puerto Limón, (n) S.Pedro del 

Orinoco, (o) Cuoto Gavilán, (p) Ratón; 

 
(3) Depto. Casiquiare: (a) Maroa, (b) Guzmán Blanco, (c) Aputsá Yavita, (ch) 

Comunidad Kumunimi, (d) Quiratare; 

 
(4) Depto. Rio Negro: (a) Santa Lucía*, (b) Solano Curimacare*, (c) Santa Rosa de 

Amanadona*, (ch) San Carlos de Rio Negro*, (d) Santa Elena*, (e) Santa Lucía* 

(OCEI 1985); 

 
Brasil:  (1) Koté (o Velho Iubamare), río Xié, a unos 35 kms. al oeste de Santa Rosa de 

Amanadona (Venezuela), la lengua baré sobrevive (Pérez 1988); 

 
(2) bajo Rio Negro, en el municipio de São Gabriel da Cachoeira, entre la Ilha das 

Flores (desembocadura del Uaupés en el Rio Negro), hasta la Ilha de Uábada, río 

abajo de São Gabriel da Cachoeira (especialmente entre los ríos Curicuriari, al norte, 

y el Maré, al sur. En esta zona, Meira (1991) encontró 2.241 indígenas baré, baniwa, 

warekena, tari ana, tukano (familia lingüística del mismo nombre) y kamã maku 

(familia lingüística puinave makú) en 66 sitios o comunidades, entre los cuales 

numerosos baré, quienes, como señala el autor, han perdido su idioma ancestral 

trocándolo como señal de su status de indígenas, por el nheengatu (familia tupi- 

guaraní). 
 

NOMBRE(S):  
Baré (dialectos: arihini, ih ini según Nimuendajú 1932) 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Balé 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Venezuela: Según el censo de 1992, al grupo étnico baré pertenecen 1.192 personas (OCEI 

1993); en cuanto al número de hablantes de la lengua, Pérez (1988) avanzó una cifra 

de   23 hablantes usuales del baré más otras 22 personas que sólo lo entienden; el 

último hablante en la zona de Cucui, próximo a la frontera entre Venezuela y Brasil, 

al sur de Puerto Ayacucho, falleció en 1993 (Aikhenvald 1995). 

 
Brasil:  cuatro hablantes (Pérez 1988); ningún hablante (Aikhenvald 1995); 
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Aparece mucha confusión en la literatura   en el uso de los gentilicios baré, baniwa, barawana y 

manda-waka. Hasta principios del siglo XX, el baré fue la lengua más importante de la zona del Alto Río 

Negro. Se extendió desde el río Curicuriari, afluente occidental del Rio Negro río arriba de São Gabriel da 

Cachoeira hasta el Casiquiare, al sur-sudoeste de La Esmeralda, en territorio venezolano. Dicha confusión de 

nombres radica en el hecho de que los términos baré, bar ia y barauna (o barawana) se usaron para referirse a 

diversos grupos indígenas de la región desde principios del siglo XIX. Los baré fueron sustituyendo su lengua 

original  primero  por  el nheêngatu (familia  tupí-guaraní  del  tronco  tupí)  y luego  por  el español  y/o  el 

por tugués, desde principios del siglo XX. Autores como Nimuendajú y Koch-Grünberg solían distinguir dos 

dialectos del baré: el arihini  (hablado en el alto Río Negro) y el ihini (curso medio del Rio Negro, cerca de 

Manao), pero según Aikhenvald (1995), esta división carece de fundamento. El informante empleado por esta 

última autora le afirmó que el baré y el mandawaka eran idiomas estrechamente emparentados, pudiendo sus 

hablantes respectivos llegar a entenderse con cierta holgura (Aikhenvald 1995). 

 
González Ñáñez (2000: 386) escribe que hasta los años 1960 se distinguían dos variantes dialectales del 

baré: el mandawaka, hablada en el Casiquiare, y el baré del río Negro. 

 
A mediados del siglo XIX, los baré estaban asentados desde São Gabriel da Cachoeira, en el río Negro, 

hasta la confluencia del Brazo Casiquiare, y siguiendo el curso de éste, dicho territorio alcanzaba la zona de 

Esmeralda en el Orinoco, al norte. Hacia el sudeste, alcanzaban Santa Isabel, próximo a la frontera brasileña. 
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BAURE 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Bolivia: Depto. del Beni, prov. de Itenez: área centrada en torno al pueblo de Baures, en los 

asentamiento de Baures, Altagracia, Beremo, El Cairo, Jasiaquirri, San Francisco, San 

Miguel, Tujuré y más a sur e esta zona, en El Carmen (Danielsen 2007). 

NOMBRE(S): 
Baure (maure) 

 

AUTODENOMINACIÓN: 
 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

El censo VAIPO de 1997 estima el número total del grupo étnico baure en 4.926 personas. Para 

el año 2003, habría solo 58 hablantes de la lengua, todos bili ngües y mayores de 60 años 

(Danielsen 2007). 
 
 
 
 
 

Son de descartar las hipótesis según las cuales el joaquiñano podría considerarse como dialecto del 

baure: según testimonio de Baptista (1968:5), no existe comprensión mutua entre estas dos lenguas, en cambio 

sí la hay entre joaquiniano y trini tar io (mojo). 

 
El Censo Rural Indígena de Tierras Bajas, cuyos resultados fueron publicados en 1995, arrojan una 

cifra  total de 474 baure, de los cuales solamente el 97.3 % era monolingüe en castellano. Aún teniendo presente 

que dicho censo no registró poblaciones con más de 2.000 habitantes, el hecho de que registró tan solo cinco 

hablantes , todos mayores de 45 años, no deja de ser preocupante para la supervivencia de la lengua (Rodríguez 

Bazán, 2000). Otras fuentes sin embargo, hablan de un total de 4.000 personas para el grupo étnico (Diez Astete 

& Riester 1996). Cifras menos recientes hablan de 3.000 - 4.000 personas (Key 1967; Riester 1976) o 5.000 

personas (Baptista & Wallin 1967). 
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CAQUINTE 

 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: (1) Departamento de Junín, alto río Poyeni y tributarios como los ríos Shireni, Tireni, 

Ayeni y Yori; (2) norte del depto. de Cusco (río Picha, más 6 familias en el río 

Urubamba (comunidad de Nueva Luz); (3) depto. del Ucayali  (alto río Sepa). 

 
(2) Depto. de Cuzco, provincia La Convención, distrito Echarate: Kitepampani (78 

habs. según INEI 1993; otras fuentes, como Ravines y Avalos de Matos (1988) citan 

esta comunidad como matsiguenka; 
 

NOMBRE(S):  
Campa, caquinte campa, poyenisati 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Poyenisati, caquinte 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

229 hablantes (García Rivera 2000); 200-300 hablantes (Ethnologue 1988); inferior a 200 para 
1975 (Ribeiro & Wise 1978); 

 

 
 
 
 

Algunos hablantes del caquinte son bili ngües en matsiguenka o asháninka (Ethnologue 1988). 
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CURRIPACO-BANIWA  / BANIWA DO IÇANA 

 

 
V. también baniva y yavitero. 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil:  extremo Norte del Estado de Amazonas, todo el curso del río Içana, ríos Aiarí y Cuiari 

(afluentes del Içana), y sus afluentes menores, municipio São Gabriel da Cachoeira: 

(1) AI Cubate, con 121 baniwa, (2) AI Cuiari, con 130 baniwa, (3) AI Içana-Aiari, 

con 1191 baniwa, (4) AI Içana-Rio Negro, con 1032 baniwa (esta cifra incluye a un 

grupo  baré), (5) AI  Xié, con 629  baniwa, baré y warekena, (6)AI  Kurripako, 

municipio São Gabriel da Cachoeira, con 810 kurr ipako-baniwa para 1988; todas 

estas cifras se refieren al año 1988 (CEDI 1991). 

 
Colombia: Departamento Guainía, desde la frontera con Brasil,  al sur, hasta el río Inírida al 

norte, y la frontera venezolana al este. Los baniwa viven en el bajo Isana, el Cuyarí y 

el Ayarí. Los kurrip ako, por su parte, por el río Guainía y algunos lugares de los ríos 

Inírida y Guaviare. Los curr ipaco-baniwa viven en los resguardos siguientes: 

 
(1) Resguardo Bajo Río Guainía y Río Negro (currip aco), municipio Inírida, en la 

parte baja de la margen derecha del Guainía y en la margen derecha del río Negro, en 

las aldeas siguientes: (a) Araguato, (b) Danaco, (c) Punta Brava, (ch) Catanacuname, 

(d) Punta Barbosa, (e) El Frito, (f) Santa Marta, (g) Chaveny, (h) Ducutibapo, (i) 

Galilea, (j) El Porvenir, y (k) Buena Vista. En estas aldeas, vivían, en 1997, 1.009 

currip aco (Arango & Ochoa 1997); 

 
(2) Resguardo Medio Río Guainía-Serranía Naquén, en ambas márgenes del curso 

medio del Guainía, en el Corregimiento de Puerto Colombia (municipio Inírida). Los 

currip aco, un total 903 personas, viven en las quince aldeas siguientes: (a) Tonina, 

(b) Sejal, (c) San José, (ch) Niñal, (d) Macanal, (e) Oso, (f) Manacal, (g) Mapiripana, 

(h) Tabaquen, (i) Cartagena, (j) Tigre, (k) Berrocal, (l) Barranquilla, (ll)  Santa Rita, y 

(m) Caño Colorado (RC 1990); 

 
(3) Resguardo  Alto Río Guainía (municipio Puerto Inírida), en el curso alto del 

Guainía, donde viven 391 currip aco en las diez aldeas siguientes, citadas en RC 

(1990): (a) Lagunita, (b) Danto, (c) Caranocoa, (ch) Banderita, (d) Morichal, (e) 

Sabanita, (f) Garza, (g) Guarinuma, (h) Catumare, y (i) Caracas del Yarí; 

 
(4) Resguardo Alto y Medio Río Inírida (multiétnico con 1.528 habitantes) (RC 

1990); 

 
(5) Comunidad Río Atabapo (municipio Puerto Inírida). Se trata de un resguardo 

multiétnico, con 636 habitantes en total. Allí  viven, entre otros grupos étnicos de la 

zona, currip aco y baniwa, con una mayor concentración en el corregimiento de 

Cacahual, así como en Merey y Ripial (margen izquierda del río Atabapo) y en el sector 

de Raudal Pato (margen del caño Guasacavi) (RC 1990); Arango & Ochoa (1998) 

proporcionan una cifra de 983 currip aco en esta zona; 

 
(6) Resguardo El Venado (municipio Puerto Inírida), con 124 habitantes, que 

pertenecen (amén de los kurr ipako) a los grupos étnicos  guanano, kubeo, desano, 

tukano, pir atapuyo [de la familia lingüística tukano] y puinave [familia lingüística 

puinave-maku] (RC 1990). Para 1997, Arango & Ochoa (1998) ofrecen una cifra de 

146 currip aco para este resguardo; 

 
(7) Resguardo Almidón-La Ceiba (municipio Puerto Inírida), donde viven, amen de los 

kurr ipako, otros grupos étnicos: tucano y cubeo [familia lingüística tukano] y 

puinave [familia l ingüística puinave-makú] (Telban 1988); 




